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disinteresse dell’autore nei confronti di costu-
mi sessuali e matrimoniali. Lo studioso ha poi 
offerto una piccola anteprima del progetto Hi-
stogenes, attualmente in corso, che mira a ri-
costruire la storia delle popolazioni dell’Euro-
pa centro-orientale tra il 400 e il 900 d.C. me-
diante lo studio, oltre che dei dati storici ed 
archeologici, anche di quelli genetici. – Nel 
suo intervento su Solino e la religione, Giu-
seppe Zecchini (Univ. Cattolica Milano) ha 
riflettuto sull’orientamento religioso dell’au-
tore dei Collectanea, concludendo per il suo 
paganesimo sulla base di indizi contenuti in 
tre passi della sezione gallo-britannica dell’o-
pera: la difesa della religione gallo-romana 
mediante la presa di distanza dall’accusa di 
praticare sacrifici umani (21, 1); la rivendica-
zione della sacralità dei luoghi di culto pagani, 
quali le sorgenti sacre della Gallia e della Bri-
tannia dove avvenivano prodigi sotto l’egida 
di Minerva (22, 10); la fiducia nella validità 
della tradizione omerica secondo la quale 
Ulisse si era spinto nelle sue peregrinazioni 
fino alla Caledonia (22, 1). A rafforzare tale 
considerazione concorre un ulteriore passo dei 
Collectanea, nel quale l’autore condanna l’a-
bitudine sempre più diffusa tra gli uomini di 
indossare vesti di pura seta quale conseguenza 
della luxuriae libido dei suoi tempi (50, 3): ta-
le polemica nei confronti degli indumenti ma-
schili oloserici era particolarmente forte nel 
paganesimo tardo-antico, come emerge dalla 
Vita di Eliogabalo dell’Historia Augusta. Una 
simile conclusione potrebbe anche avvalorare 
l’ipotesi, proposta dallo studioso, di collocare 
cronologicamente Solino verso la fine del IV 
secolo d.C. – Il contributo di Fabrizio Feraco 
(Univ. Calabria) si è soffermato su La dimen-
sione letteraria dei Collectanea rerum memo-
rabilium: note sullo stile di Solino. Mediante 
un ricco corpus di esempi, lo studioso ha di-
mostrato come l’opera soliniana, contraria-
mente al negativo giudizio di Mommsen che a 
lungo ha influenzato la critica successiva, sia 
in realtà caratterizzata da una propria dimen-
sione letteraria – che si manifesta attraverso il 
gusto per il linguaggio figurato, la presenza di 
similitudini, di espressioni ossimoriche e di 
echi poetici – e da un indubbio grado di origi-
nalità, anche lessicale, che la portano a distin-
guersi dalle sue fonti letterarie, la Naturalis 

historia di Plinio il Vecchio in primis. – 
Nell’ultima relazione, intitolata «De Solini 
scriptis miranda relegi»: episodi della fortuna 
medievale di Solino, Marco Petoletti (Univ. 
Cattolica Milano) ha messo in evidenza il lar-
go e duraturo successo che i Collectanea eb-
bero dall’età tardo-antica e per tutto il Medio-
evo, dimostrato dal gran numero di testimoni 
giunti fino a noi. Il codice più antico, ridotto in 
stato frammentario e conservato a Tolmezzo, 
risale addirittura al V secolo. Nel IX secolo, 
particolarmente fecondo per la tradizione ma-
noscritta di Solino, venne approntata a Fulda 
una vera e propria edizione critica dei Col-
lectanea, che, mediante la contaminazione 
delle due recensioni ancora sopravviventi in 
antichi testimoni, ha minato per noi alle fon-
damenta la possibilità di una ricostruzione pu-
ramente lachmanniana del testo. Lo studioso 
ha poi proposto alcune modifiche dell’elenco 
dei 280 testimoni pubblicato nel 2019, soprat-
tutto nella categoria degli excerpta, e si è sof-
fermato sulla fortuna di Solino nei secoli XI-
XII, documentata non solo da manoscritti, per 
lo più inediti, che conservano tra l’altro due 
versificazioni e una traduzione in antico fran-
cese dei Collectanea, ma anche dal riassunto 
dell’opera soliniana composto da Pietro Dia-
cono, sopravvissuto solo in una copia tar-
do-quattrocentesca. – A conclusione dei lavo-
ri, la tavola rotonda coordinata da Giuseppe 
Zecchini ha espresso all’unanimità soddisfa-
zione per gli interessanti e proficui esiti del 
convegno, durante il quale è emersa la necessi-
tà di considerare Solino come un autore e una 
personalità indipendente, superando definiti-
vamente i giudizi negativi che hanno a lungo 
messo in ombra la sua opera. (Valeria Dieci)

Episcopal Leadership: Shaping Power in 
Gaul and Hispania (IVth-VIIth centuries) – 
Center for Advanced Study “RomanIslam 
– Center for Comparative Empire and 
Transcultural Studies” / Instituto de Histó-
ria (Univ. Federal do Rio de Janeiro) / 
“Centre Camille Jullian – UMR 7299 / 
AMU – CNRS – MCC / Maison Méditer-
ranéenne des Sciences de l’Homme” (Aix-
-en-Provence). Hamburg, 6-8 mars 2023. – 
A lo largo de la cristianización del Imperio 
romano de Occidente, a partir del siglo IV, los 
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obispos ocuparon un lugar cada vez más des-
tacado en las comunidades urbanas. Cuidaban 
de los pobres, actuaban como jueces y cons-
tructores o demostraban su valía en conflictos 
con dignatarios seculares. Aunque las investi-
gaciones han identificado las funciones de li-
derazgo episcopal en la “Long Late Antiquity” 
principalmente en la región gala, el fenómeno 
también puede rastrearse en las ciudades de la 
Península Ibérica. El congreso internacional 
celebrado en la Warburghaus de Hamburgo 
pretendía aclarar la cuestión de cómo se ex-
presaba un “Episcopal Leadership” urbano tal 
y sobre qué base, y cómo difería este en ambas 
regiones posromanas. El acto fue organizado 
por el Centro de Estudios Avanzados “Roman-
Islam – Center for Comparative Empire and 
Transcultural Studies” (Univ. Hamburg) en 
cooperación con el Instituto de História (Univ. 
Federal do Rio de Janeiro) y el “Centre Camil-
le Jullian – UMR 7299 / AMU – CNRS – 
MCC / Maison Méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme” (Aix-en-Provence). En el marco 
del congreso, siguiendo un enfoque interdisci-
plinar, se analizaron estudios de casos de ciu-
dades paradigmáticas en lo referente a una 
manifestación de los poderes episcopales y se 
debatieron incluyendo diversas perspectivas 
de procedencia arqueológica, administrativa, 
política, económica, cívica, literaria y litúrgi-
ca. – No es casualidad que este debate se ini-
ciara con la cuestión de hasta qué punto Roma, 
caput mundi de la Antigüedad, puede conside-
rarse un modelo paradigmático de “Leader-
ship” episcopal, Rome as a paradigm, ya que 
el obispo romano habría desempeñado un pa-
pel central en la historia del cristianismo occi-
dental. A este respecto, Carlos Machado 
(Univ. St. Andrews), Episcopal leadership and 
its limits in late antique Rome, abordó los fac-
tores – conflictos con las cortes imperial y 
real, con otras confesiones cristianas y en el 
seno de la comunidad de creyentes; relaciones 
con la élite local – que habrían limitado la au-
toridad del obispo romano. Recurriendo a la 
Collectio Avellana y el Codex Theodosianus, 
se puso de manifiesto que la autoridad del 
obispo romano podía verse restringida especí-
ficamente por la jurisdicción imperial, pero 
que también parece haber utilizado esta autori-
dad para tomar medidas contra los herejes, por 

ejemplo, activando a mecenas de la élite local 
como patroni personales. Además, el obispo 
romano surgió como constructor implicado en 
la edificación para el culto urbano y también 
fue adquiriendo progresivamente soberanía in-
terpretativa sobre la comprensión de la ortodo-
xia, lo que reforzó decisivamente su autoridad 
en una Roma cada vez más cristianizada. – 
Michele Renee Salzman (Univ. California), 
The civic role of the bishop of Rome: the cons-
truction of papal authority, también se ocupó 
de la autoridad del obispo de la ciudad de Ro-
ma, o más bien de su construcción de ésta, te-
niendo en cuenta el papel civil del pontífice en 
el siglo IV. En contra de lo que sigue siendo 
habitual hoy en día, en primer lugar, dejó claro 
que el emperador Constantino y sus sucesores 
no se habrían esforzado en absoluto por trans-
ferir “civic power” al episcopado. Más bien, 
sobre la base de su función pree xistente de 
“árbitro”, el propio obispo romano afirmaba 
su propia autoridad y la extendía más allá de 
Roma e Italia mediante el arbitraje de disputas 
eclesiásticas. – Partiendo de la caput mundi, el 
programa de la conferencia apuntaba a la Ga-
lia y a Hispania, Gaul and Hispania – ar-
chaeological approaches, donde la atención se 
centró en un primer momento en la aproxima-
ción arqueológica al “Episcopal Leadership”. 
Simon Loseby (Univ. Sheffield), Ubique mi-
cant tua templa, sacerdos: bishops, buildings, 
and power in late antique Gaul, presentó una 
visión introductoria cuantitativa y cualitativa 
de los programas de construcción del episco-
pado galo y aclaró su importancia para la 
construcción de una autoridad episcopal. Los 
obispos galos deberían considerarse, casi con 
toda seguridad, los promotores más activos de 
los grandes proyectos de construcción, aunque 
el alcance de éstos podía variar debido a la in-
fluencia de varios factores, entre ellos los re-
cursos personales e institucionales y las cate-
gorías de edificios cristianos propiamente di-
chos. No obstante, esta política de construc-
ción constituiría una importante expresión de 
la autoridad episcopal dentro y fuera de la 
ciudad: al fin y al cabo, los edificios eran im-
portantes centros sociales y religiosos donde 
se podía conectar con lo sagrado, encontrar un 
lugar para la oración y también para la salva-
ción. – Alejandra Chavarria Arnau (Univ. 
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Padova), The role of bishops in the christiani-
zation of urban landscapes in late Roman 
Spain, cuestionó a continuación el papel que 
pudieron desempeñar los obispos españoles en 
la cristianización de las ciudades de la Anti-
güedad tardía, centrándose en el siglo III. Sin 
embargo, ya desde el siglo II se encuentran 
pruebas de la existencia y las actividades de 
los obispos españoles; véanse, por ejemplo, 
las cartas de Tertuliano y Cipriano. Asimismo, 
la reutilización de zonas residenciales y co-
merciales suburbanas (Tarraco, Mérida) como 
cementerios con espacio para complejos de 
mártires más grandes apunta a una actividad 
más intensa de los obispos a partir del siglo IV. 
Sin embargo, las pruebas arqueo lógicas de ese 
periodo están insuficientemente desarrolladas, 
lo que debe corregirse. – Marc Heijmans 
(Univ. Aix-en-Provence), Arles in the Vth and 
VIth centuries. A political and ecclesiastical 
capital in late antique Gaul, por su parte, se 
ocupó de los hallazgos arqueológicos de la 
ciudad de Arlés, una de las ciudades más im-
portantes de la Viennensis y, no menos impor-
tante, la ciudad episcopal más antigua atesti-
guada en el sur de Francia (254). Ya hacia 400, 
los obispos de Arlés habrían desempeñado un 
papel importante en su función de metropoli-
tanos y ejercido un verdadero poder temporal. 
Desde principios del siglo V hasta mediados 
del VI, bajo su influencia, Arlés se convirtió en 
capital política y eclesiástica de la Galia tar-
doantigua, lo que se refleja no sólo en las fuen-
tes escritas – vitae de obispos, lista episcopal 
–, sino también en los testimonios arqueológi-
cos. Aparte de los edificios que ya pueden lo-
calizarse en época constantiniana (puente del 
Ródano, termas, obelisco del antiguo circo, 
etc.), la investigación se centró, por tanto, 
principalmente en los edificios eclesiá sticos 
de los siglos V y VI. Son testimonio de la in-
fluencia de los obispos de Arlés, que ya lle-
vaban el palio a principios del siglo VI. Entre 
las basílicas de la ciudad (Saint-Jean, Saint-
-Pierre et Paul), destaca especialmente la 
construcción de la catedral de Saint-Étienne, 
iniciada bajo el obispo Hilario (430-449) en 
las inmediaciones de las murallas de la ciudad, 
y que fue ampliada con extraordinaria magni-
ficencia en varias fases. Sin embargo, a partir 
de la segunda mitad del siglo VI, Arlés pierde 

importancia, lo que se explica, entre otras co-
sas, por la falta de interés de los reyes mero-
vingios por la ciudad. – Desde Arlés, el pro-
grama de la conferencia condujo de nuevo a la 
Península Ibérica, donde Sabine Panzram 
(Univ. Hamburg), From Augusta Emerita to 
Merida – The making of a capital of the dioe-
cesis Hispaniarum, presentó la ciudad de Mé-
rida como estudio de caso. Tras abordar en 
primer lugar el papel eminente de Mérida en 
época romana, se detuvo en los testimonios 
materiales y escritos de época cristiana, como 
la basílica de Santa Eulalia, la lista de obispos 
de la ciudad, las inscripciones funerarias cris-
tianas o el xenodochium del obispo Masona, 
ya mencionado en la llamada Vitas Sanctorum 
Patrum Eme retensium. En esta colección de 
vitae, la ciudad se representa con una topogra-
fía puramente cristiana y con un obispado 
fuerte, aunque la historicidad de este estado 
difícilmente puede armonizarse con los halla-
zgos arqueoló gicos y literarios. De hecho, este 
relato puede remontarse a la causa scribendi 
de las vitae, que pretendía distinguir la ciudad 
de la nueva capital del Imperio visigodo, Tole-
do. Es muy posible que en el siglo VI y princi-
pios del VII Mérida no estuviera tan cristiani-
zada como las vitae nos quieren hacer creer. – 
Dado que no existen fuentes literarias de tal 
formato para la Ginebra tardoantigua, los hal-
lazgos arqueoló gicos de esta ciudad siguen 
siendo una clave adecuada para comprender el 
establecimiento del poder episcopal. Charles 
Bonnet (Univ. Génève) y Michele Gaillard 
(Univ. Lille), Episcopal presence and chris-
tian settlement in Genava and its surroundin-
gs (IVth-VIIIth centuries), ilustraron la génesis 
de tal poder utilizando la materialidad arqui-
tectónica del edificio de culto. Además de va-
rias basílicas – Saint-Victor, La Madeleine, 
Saint-Gervais, Saint-Laurent – construidas 
fuera de la ciudad en el siglo V, el programa de 
construcción dentro de las murallas de la ciu-
dad en particular pone de manifiesto las diver-
sas posibilidades de los obispos. Allí, junto a 
la basílica de Saint-Germain, se construyó a 
partir de los siglos IV y V un complejo episco-
pal con catedral y baptisterio propio, que no 
dejó de ampliarse en los siglos siguientes. La 
primera catedral, por ejemplo, se conectó a 
una segunda recién construida en el siglo V 
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mediante un atrio, y el baptisterio también se 
amplió generosamente en el transcurso del si-
glo VI. Por último, en el siglo VIII se cons-
truyó una tercera catedral, conectada al com-
plejo por el este. – También se puede suponer 
que existe un grupo episcopal similar en la 
Valentia española, sobre la que Albert V. Ribe-
ra I Lacomba (ICAC Tarragona) y Miquel 
Rosselló Mesquida (investigador indepen-
diente), The Valentia (Hispania) episcopal 
center. From the martyr (Vicentius) to the 
bishop (Iustinianus), intentaron arrojar luz 
desde el punto de vista de la arqueología. Tam-
bién allí el paisaje urbano habría cambiado 
significativamente en la primera mitad del si-
glo VI, durante el mandato del obispo Justinia-
no (530-550). A ello contribuyó no sólo un 
monasterio, que fue fundado en una pequeña 
isla frente a la ciudad, sino también el ya men-
cionado complejo episcopal con una catedral 
de diseño monumental que incluía un gran 
atrio, un baptisterio y un mausoleo cruciforme 
en el que se supone que se encuentran en un 
lugar destacado tanto la tumba del obispo Jus-
tiniano como la del famoso mártir Vicente. Po-
demos preguntarnos si la forma del edificio 
puede interpretarse como una expresión direc-
ta de la arquitectura romana de oriente o si só-
lo habría recibido la influencia de ésta. Con 
independencia de esto, sin embargo, se puede 
percibir una expansión con temporánea de las 
necrópolis en el norte de la zona episcopal, 
que trajo consigo un nuevo tipo de tumba en 
forma de sepulcros familiares más grandes. – 
Al examen detallado del “Episcopal Leader-
ship” desde una perspectiva arqueológica le 
siguió un enfoque temático más amplio. Ian 
Wood (Univ. Leeds), Variations in ecclesiasti-
cal land acquisition in the VIth and VIIth centu-
ries, comenzó preguntándose por las variantes 
de la adquisición episcopal de tierras en los 
siglos VI y VII. Se puede observar, por ejem-
plo, que, en el transcurso de la Antigüedad tar-
día, las parroquias deben haber esperado cada 
vez más una herencia de su obispo, lo que se 
puede comprobar en los testamentos de Vicen-
te de Zaragoza (576) o Bertram de Le Mans 
(581-623). Este último donó a diversas comu-
nidades no menos de 300.000 hectáreas de 
tierra que procedían de fuentes muy diversas, 
a saber, propiedad de los padres, donaciones 

reales, adquisición a través de fondos reales o 
familiares. Otras fuentes literarias – como la 
Gesta pontificum Autissiodorensium o la Vita 
Desiderii Cadurcensis – también pintan un 
cuadro congruente, en el que se atribuye a De-
siderio de Auxerre (605-623), por ejemplo, 
haber donado a varias iglesias tierras y 420 li-
bras de plata, de los cuales una parte nada des-
deñable procedería de la propiedad de la reina 
de Franconia Brunilda. Este tipo de adquisi-
ción episcopal de tierras, que alcanzó una 
enorme escala (alrededor de un tercio del ter-
ritorio de Europa occidental) a principios del 
siglo VIII, se llevó a cabo en gran medida a 
finales de los siglos VI y VII. – Martin Horst 
(Univ. Hamburg), Convening Gallic councils 
– personals factors shaping attendance and 
subject matters, también se ocupó de la Galia 
de la Antigüedad tardía y centró su atención en 
los concilios eclesiásticos y las redes episco-
pales de la zona. En un período de trescientos 
años, sin embargo, sólo pudieron celebrarse 
41 concilios, lo que, en vista del requisito ca-
nónico de que se celebraran dos al año, sólo 
podría considerarse una fracción del total real. 
No obstante, la composición de los colegios 
episcopales en esas asambleas, que puede re-
construirse por medio de las actas conciliares 
– la Collectio Andegavensis, la Collectio Co-
loniensis, la Collectio Remensis, la Collectio 
Corbeiensis y la Collectio Dionysio-Hadriana 
– da una buena impresión de las redes episco-
pales de la época. En este contexto, se observa 
que la composición de los concilios en época 
tardorromana – por ejemplo, en Vaison en 422, 
en Riez en 439 o en Orange en 441 – seguía 
dependiendo decisivamente de los contactos 
personales de los obispos, antes de que en épo-
ca posromana – como en Epaone en 517 y 
Carpentras en 527 – se determinara más bien 
por las fronteras territoriales de los reinos su-
cesores. – Tras los concilios galos, Paulo Pa-
chá (RomanIslam - Univ. Hamburg - UFRJ), 
The Iberian councils: shaping power and au-
thority in Visigothic Hispania, ofreció una de-
tallada visión de los concilios generales hispa-
nos, que deben entenderse como los 12 conci-
lios celebrados entre 589 (Toledo III) y 694 
(Toledo XVII) en la capital visigoda Toledo. 
En estos concilios, que solían ser convocados 
por el rey visigodo en función de las necesida-
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des, se reunían obispos de las distintas regio-
nes de la Península Ibérica para debatir una 
gran variedad de asuntos seculares y eclesiás-
ticos. A partir de 653, además del gran número 
de obispos, también participaban en las reu-
niones abades y funcionarios laicos. En con-
junto, estos concilios generales debían enten-
derse como expresión de un gobierno conjunto 
del poder real y episcopal, así como una herra-
mienta para nivelar los antagonismos entre los 
poderes estatal y eclesiástico, así como entre 
los poderes central y local, y para resolver 
conflictos de intereses. Así, además de un as-
pecto supralocal y colectivo, estos concilios 
bajo la dirección de los obispos debían atesti-
guar también un papel estatal en el Imperio 
visigodo. – Fuera de los concilios eclesiásti-
cos, Gernot M. Müller (Univ. Bonn), Cons-
tructing episcopal authority in post-Roman 
letter collections, buscó huellas de autoridad 
episcopal en la epistolografía posromana, con-
cretamente en la destacada colección gala de 
cartas del obispo Ruricio de Limoges (~480-
506). En particular, la selección de cartas del 
segundo libro de esa colección, que en modo 
alguno atestigua un carácter puramente priva-
do, apunta a la estrategia de los obispos galos 
para retratar y comunicar de modo performati-
vo una determinada imagen de la comprensión 
episcopal del cargo. En el caso de Ruricio, la 
legitimidad del episcopado derivaría de su 
vuelta a una forma de vida ascética, que esta-
ría marcada por el espíritu del movimiento de 
Lérins. En este sentido, la colección muestra 
una serie de categorías típicas de cartas, como 
las de consuelo, las de amistad, las de atención 
a los necesitados y las de exhortación a un mo-
do de vida ascético. La comprensión específi-
ca del ministerio, que puede desarrollarse a 
partir de las correspondencias, tenía como ob-
jetivo principal la eficacia pastoral y la difu-
sión del modo de vida ascético. Por tanto, no 
parece descabellado que la colección de cartas 
tuviera por objeto, entre otras cosas, hacer de 
Ruricio un destacado medio publicitario del 
movimiento ascético de Lérins. – Paulo Far-
mhouse Alberto (Univ. Lisboa), Eugenius of 
Toledo on the royal court, dirigió el foco de la 
conferencia de nuevo a la Península Ibérica y 
aquí a la relación entre el obispo visigodo Eu-
genio (646-657) y su rey Chindasvinto (642-

653). El objeto de la investigación era un epi-
tafio (Eug. Carm. 25) que Eugenio había escri-
to tras la muerte del rey. Contiene un pasaje 
injurioso sobre el difunto regente, que hasta 
ahora ha abierto dos posibles interpretaciones: 
así, se interpretó como un ataque sarcástico 
contra la persona de Chindasvinto, durante 
cuyo mandato la relación entre el rey y la Igle-
sia fue bastante tensa, o como una expresión 
más inofensiva de modestia (locus humilitatis 
propriae) en una forma de autoinjuria habitual 
en la época. Sin embargo, Farmhouse Alberto 
sostiene que Eugenius habría creado aquí una 
obra en la que pueden unirse ambas interpreta-
ciones. Así, con su epitafio, el obispo pudo 
expresar el descontento de la clase alta ecle-
siástica sin difamar en términos reales al rey 
difunto. De este modo, todas los estratos so-
ciales visigodos habrían quedado satisfechos, 
lo que demuestra la habilidad de Eugenio co-
mo obispo y político. – El episcopado hispano 
también demostró habilidad política en el ám-
bito de la liturgia, como señaló Molly Lester 
(US Naval Academy), Liturgy and clerical 
hierarchy in late antique Iberia, que se ocupó 
de la jerarquía clerical en la Iberia tardoanti-
gua. La liturgia era un medio útil para reforzar 
la autoridad episcopal sobre el resto del clero, 
aunque también podía condicionar una jerar-
quía entre obispos, como reflejan las actas 
conciliares. Así se determinaron allí ordos li-
túrgicos – por ejemplo, en Gerona en 517, C1; 
en Braga en 561, C4-5 – con los que los obis-
pos de una provincia eclesiástica podían entrar 
en una relación de dependencia con su metro-
politano, que al mismo tiempo recibía medi-
das sancionadoras adecuadas. Pues quien se 
desviara de las directrices litúrgicas canoniza-
das – por ejemplo, en cuanto a la celebración 
de Vísperas, Maitines y Misa, la bendición mi-
litar, etc. – podía ser convocado, aleccionado o 
excomulgado por el metropolitano (cf. Mérida 
en 666, C2-3; Toledo XI en 675, C3). La unifi-
cación de la liturgia por los concilios eclesiás-
ticos hispanos del siglo VI habría respondido a 
un intento de crear armonía y orden eclesiásti-
cos bajo la autoridad de los metropolitanos en 
una época de cambios provinciales – la reorga-
nización de Lusitania (década de 660) y 
Gallaecia (década de 560), la introducción de 
nuevos obispados por el rey Wamba (década 
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de 670). – Paulo Duarte Silva (Univ. Rio de 
Janeiro), Liturgy and authority in the Early 
Middle Ages: the bishopric of Caesarius of 
Arles (502-542), también se ocupó en parte de 
cuestiones litúrgicas, aunque se centró especí-
ficamente en la relación entre liturgia, autori-
dad y predicación, utilizando el ejemplo del 
obispo Cesáreo de Arlés (502-542). Para ello, 
analizó sermones seleccionados del obispo 
que tratan de su toma de posesión (Sc. 230), 
así como de los efectos devastadores del ase-
dio de Arlés (Sc. 6. 70) entre 507 y 508. En 
ellos, Cesáreo comunica el oficio de obispo 
como una carga especial que, no obstante, un 
obispo debe soportar por el bien de quienes 
están bajo su protección. Una carga que, aun-
que acompañada de autoridad, debía soportar-
se sobre todo en tiempos de crisis, como de-
muestra el sermón del obispo sobre el asedio 
de Arlés, que atribuye a los pecados de su ciu-
dad. Esto podría entenderse como un intento 
de Cesáreo de afirmar su autoridad episcopal 
escenificando el episcopado como garante de 
una ortodoxia católica. También sugiere esta 
conexión el Concilio de Vaison (529), presidi-
do por Cesáreo, que a veces atestigua un vín-
culo litúrgico reforzado con Roma. – A conti-
nuación, Kay Boers (Univ. Utrecht), Thinking 
with Desiderius. Cities, saints and episcopal 
strategies of persuasion in VIIth century Gaul 
and Hispania, se adentró en la hagiografía ga-
la e hispana del siglo VII, que examinó en bus-
ca de rastros de estrategias de persuasión epis-
copal. El punto de partida para ello fueron las 
biografías de san Desiderio de Vienne, la Vita 
Desiderii y la Passio sancti Desiderii, de las 
que pudieron destilarse diversos motivos y as-
pectos de la autoridad episcopal que, entre 
otras cosas, iluminaron ampliamente la rela-
ción del obispo con otras autoridades secula-
res. Las Vitae hablan de un obispo dotado de 
todas las virtudes que actúa como generoso 
patrono de su fiel congregación (cf. VD 2. 3. 
11) y no pierde su cargo ni siquiera mientras 
está en el exilio (cf. PD 7). También se des-
prende de los textos una relación especial con 
el rey merovingio, capaz de movilizar una se-
ditio populi (cf. PD 8) contra Desiderio, que se 
habría mantenido por miedo al rey. Vitae pos-
teriores como la Vitas Sanctorum Patrum 
Emeretensium, algunas de las cuales contie-

nen citas textuales de la Vita Desiderii, mues-
tran referencias a la autoridad episcopal simi-
lares en cuanto a motivos. Por ejemplo, en 
contraste con el rey visigodo que sólo habría 
traído desgracias a sus cives (cf. VSPE, 5. 5. 
1), el obispo Masona de Mérida es presentado 
como patrón indispensable de sus propias ci-
ves (cf. VSPE, 5. 6. 4-8). – En el resumen de 
Javier Arce (Univ. Lille) que siguió a conti-
nuación, así como en el animado debate final, 
se pusieron de manifiesto en un meta-nivel al-
gunas ideas extremadamente fructíferas sobre 
el “Episcopal Leadership” en la Galia y la His-
pania tardoantiguas. Parece, por ejemplo, que 
una autoridad episcopal tanto en Galia como 
en Hispania, así como las competencias y ba-
ses de legitimidad asociadas a ella, apenas es-
taban respaldadas por una referencia constante 
a Roma desde la periferia – una imitatio Ro-
mae. Por otra parte, cabe señalar que tanto las 
pruebas arqueológicas como las literarias de la 
génesis del “Episcopal Leadership” son muy 
similares en ambas regiones, aunque en la Pe-
nínsula Ibérica se encuentran en una fecha 
más tardía que en la Galia. No obstante, todos 
estos indicios se encuentran para ambas regio-
nes predominantemente sólo a partir de los si-
glos V y VI, lo que indica que el proceso de 
cristianización en la periferia en su conjunto 
tampoco debe haberse iniciado demasiado 
pronto. (Kevin Grotherr, Sabine Panzram)

Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cul-
tura Europea. XIX Giornata di Studi: Sestri 
Levante, Convento dell’Annunziata, 17 
marzo 2023. – Sergio Audano, coordinatore 
del Centro di Studi sulla Fortuna dell’Antico 
‘Emanuele Narducci’, ha inaugurato il conve-
gno illustrando l’aspetto peculiare di questa 
edizione: essere dedicata al Fortleben di un 
unico autore, Tacito. Prima di passare la parola 
ai relatori, Audano ha richiamato lo spartiac-
que nella ricezione dello storico latino: la dif-
fusione, nella prima metà del XVI secolo, dei 
primi libri degli Annales. – Ha inaugurato la 
prima sessione, presieduta da Paolo Desideri 
(Univ. Firenze), Salvador Bartera (Univ. 
Tennessee) con un contributo riguardante spe-
cificamente La riscoperta di Tacito nel Rina-
scimento: tra filologia e politica. Prendendo le 
mosse dalla pubblicazione di Annales 1-6 


