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SE C RET A RÍ A DE  PO S GR AD O  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD DE POSGRADO 

 

 

1. Título de la Actividad (si el título estuviera expresado en otro idioma, debe 

colocarse la traducción en español) 

¨ Pensamiento y discurso en la intelectualidad cristiana tardo-antigua ante el  

saqueo de Roma del 410: los casos de Jerónimo de Estridón, Paulo Orosio y 

Agustín de Hipona¨ 

2. Modalidad (o tipo de actividad): Curso de Posgrado.  

3. Lugar de dictado, fecha de realización y horarios:  

Lugar de dictado: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.  

Del 10 al 13 de mayo de 2016 

Días (de la semana), de (horario): Martes 10 al viernes 13 de mayo de 2016: de 16.30 

a 20.30 hs.  

4. Duración en horas reales dictadas 

4.1.  Cantidad total de horas: 24 

4.2.  Cantidad de horas teóricas: 16  

4.3.  Cantidad de horas prácticas: 8 

4.4. Cantidad de horas de tutoría (indicar días, horario y lugar): 

5. Disertantes 

5.1. Docente responsable. Dra. Graciela Gómez Aso 

5.2. Docente/s estable/s. Dra. Graciela Gómez Aso 

5.3. Docente/s invitado/s  

5.4. Curriculum vitae sintético (no más de 15 líneas) de cada uno de los profesores 

participantes  

Dra. Graciela Gómez Aso.  

Egresada de la Universidad del Salvador (2001) (Diploma de honor) y Doctora UCA: 

Summa cum laude (2015).  Becaria UCA (2005-2007). Historiadora especialista en el 

Mundo clásico o Greco-latino.  Académicamente se ha dedicado al estudio de la otredad 

durante la Tardo antigüedad y a los modos de construcción y deconstrucción del mito 

político clásico y tardo-antiguo.  Enseña actualmente en UCA Historia Antigua II 
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(Historia) e Historia de la Cultura (Periodismo, Publicidad y Derecho). Profesora de 

Historia de Grecia e Historia de Roma en el Instituto Superior del Profesorado: Joaquín 

V. González. Referente técnico de Historia para la elaboración de Planes de la NES 

(Nueva Escuela Secundaria), NEP (Nueva Escuela Primaria) y de Formación Docente 

en la Gerencia Operativa de Currícula (Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 

Aires). Directora del PEHG: Proyecto de Estudios Históricos Grecorromanos (UCA) y 

editora de su revista: De rebús Antiquis (2011- ).  Vicepresidenta de ADEISE 

(Asociación de Estudios Interdisciplinarios sobre Europa) con sede en la Universidad 

Nacional de Cuyo. Miembro del Consejo Asesor de la carrera de Historia (UCA).  

Referatista en revista de la especialidad Greco-romana.  Autora de numerosos artículos 

de investigación publicados en revistas de la especialidad: Stylos, Universidad de Cuyo, 

Universidad del Bío Bío(Chile), Universidad Católica de Valparaíso (Chile) y 

Universidad de Goias (Brasil) y Franca (Brasil).  

 

 

6.  Destinatarios 

6.1. Nivel. Graduados en distintas disciplinas humanas y en aquellas propias del 

campo de las Ciencias Sociales  

6.2. Procedencia. Instituciones Terciarias y Universitarias del campo de las Ciencias 

Humanas y de la Ciencias Sociales 

6.3. Cupos mínimos y máximo de asistentes. De 5 a 20 

7. Fundamentación: 

El objeto de nuestro curso será el estudio e interpretación histórica de los textos de tres 

intelectuales cristianos del tardo antiguo (Jerónimo de Estridón, Paulo Orosio y Agustín de 

Hipona)  con el fin de dilucidar  las razones del posicionamiento que estos referentes 

cristianos han brindado sobre el ingreso, ocupación territorial y  medios de acción de los 

bárbaros durante el período extendido entre fines del siglo IV y mediados del siglo V, 

inserto hoy en el proceso que conocemos como Tardo Antigüedad.   

Para ello intentamos poner en valor las siguientes aclaraciones:  

- Estudiaremos la palabra (epistolar, homilética, comentarios o textos de 

trascendencia político-religiosa),  como medio de pensamiento, comunicación y 



 
 

 

 3 

reflexión de tres referentes de la elite eclesial de los siglos referenciados.   Los 

textos a interpretar se han escrito en tiempos de gran tensión entre los 

intelectuales romano-paganos y romano-cristianos: el saqueo de Roma por las 

fuerzas del rey-caudillo visigodo Alarico, en el año 410.  

 No soslayaremos que para los cristianos, la palabra no era solo un medio de 

comunicación entre los hombres de la Iglesia y su feligresía; la palabra enlazaba 

al hombre de fe con su Dios 

 Analizaremos  a  tres autores que,  aunque escriben en el recoleto ámbito de 

su scriptorium , difunden sus dichos en un medio intelectual profuso: la elite 

eclesial inserta en la Christianitas.  Las obras escogidas de estos autores 

epístolas, sermones y escritos histórico-religiosos., emergen de un contexto 

convulso, el de los siglos IV y V.  El ingreso de bárbaros dejó una impronta en 

cada uno de ellos.  Cada uno tendrá su mirada estilo discursivo, sus formas y 

coloraturas expresivas.   

 Abordaremos el estudio del modelo discursivo de dos clérigos (Agustín de 

Hipona y Paulo Orosio) y un monje (Jerónimo de Strido Dalmatiae), con la 

convicción del  descreimiento sistemático de las palabras de hombres insertos en 

un medio cultural, político y religioso, en el que la retórica  dominaba el modo, 

el ¨tempo¨ y la finalidad discursiva.  Si a esto le agregamos la intencionalidad 

ideológica de hombres que escriben en el contexto de un conflicto ideológico, la 

deducción histórica se nos hace imprescindible.  Estos pensadores cristianos han 

adaptado su discurso a su público y desarrollaron ideas, en algunas 

circunstancias, sin adherir necesariamente a ellas.   

 Interpretaremos para comprender el sentido histórico de las palabras.  

Pondremos atención a los dichos, porque detrás del preciosismo y del ornato 

intelectual, arde un posicionamiento del que nos nutrimos como historiadores.  

Buscaremos con sutileza, el mensaje escondido en un mar de expresiones de 

época.  

 Por lo tanto será esencial para nosotros interpretar sistemáticamente los 

textos latinos para que ellos nos proporcionen los métodos y las estructuras 
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utilizadas por los romano-cristianos, como elementos de su ideología y su 

perspectiva histórica.   

 

8. Objetivos 

- Estudiar el marco conceptual con el fin de dar cuenta de la categoría de bárbaro 

en el contexto clásico y tardo-antiguo. Este  marco nos permitirá establecer el 

para qué del uso del término en tiempos romanos a partir de la mirada 

esencialista (DAUGÉ, 1981).  Al mismo tiempo incorporaremos la visión 

conceptual de ¨contrarios asimétricos¨ (KOSELLECK, 2012) y la mirada que 

desde la década de los ‟60 en el siglo XX ha permitió el ¨Proyecto de 

Transformación del Mundo romano¨, como superador del concepto de 

decadencia 

- Estudiar el marco temporal y espacial con el fin de conocer el contexto 

histórico en el que se insertaron los autores que serán el marco documental de 

nuestro estudio.  La finalidad será apreciar la producción escrita de los autores, 

en su tiempo y en su espacio, para  reconstruir a partir de los escritos, la 

cosmovisión de época y las circunstancias particulares de cada autor elegido, en 

ese contexto. Analizaremos cómo comunicaron los escritores cristianos 

seleccionados,  sus pareceres acerca del  ¨bárbaro¨, a partir del marco teórico del 

¨análisis crítico del discurso¨ con el fin de reconocer las particularidades 

históricas de cada pensador analizado, en su contexto personal, social y político-

religioso.  

- Analizaremos a la intelectualidad cristiana con el fin de interpretar 

históricamente el  por qué del posicionamiento de estos autores en relación con 

la barbarie como fenómeno-problema-símbolo discursivo para la elite dirigente 

romano-cristiana.  Esta última instancia nos permitirá determinar las razones 

políticas, religiosas, ideológicas y fundamentalmente históricas del 

posicionamiento de estos referentes eclesiales,  dentro del marco de la 

¨Christianitas¨. Somos conscientes de que los autores de referencia no 

imaginaban un futuro sin el Imperio.  Cuando ellos construyeron sus discursos, 



 
 

 

 5 

tuvieron consciencia histórica del cambio de época.  En sus escritos, el tiempo 

pagano, el de la ¨Romanitas¨ ha sido herido, golpeado por el ingreso de 

bárbaros.  Lo que creen es que será reemplazado, por vía de una profunda 

transformación política-religiosa, en la ¨Christianitas¨.  Se sienten herederos de 

los aportes de la ¨Romanitas¨,  será importante por tanto dar paso al porvenir, en 

el que la ¨Christianistas¨ ocupará su ciclo histórico.  Consideran  que el antiguo 

Imperio debe ser renovado por la perfectibilidad de la ¨Christianitas¨ que va a 

ser capaz de llevar a cabo la obra de Dios en la tierra.  No olvidemos que la 

¨Parusía¨ no tenía sentido fuera del Imperio.  Los bárbaros deben ser integrados 

al Imperio Cristiano para que tal cosa sea posible.  

      

9. Contenidos: 

EL MARCO CONCEPTUAL 

Lo Bárbaro: el concepto en el contexto clásico 

La construcción de la Roma Providencial: el ser o no ser del bárbaro en ese contexto.  

La intelectualidad cristiana y los bárbaros: continuidades y rupturas del concepto en 

tiempos de crisis.  

 

EL MARCO METODOLÓGICO 

La investigación como búsqueda, como camino y como habito propio del medio 

Universitario 

 

MARCO TEMPORAL: CONTEXTO, TEXTOS E HISTORIA  

El contexto histórico de los siglos IV y V 

El género narrativo epistolar en la intelectualidad cristiana Occidental, lo casos de 

Jerónimo de Estridón y Agustín de Hipona 
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La historia providencial en Paulo Orosio  

 

 

 

EL MARCO DOCUMENTAL Y HERMENÉUTICO: JERÓNIMO DE 

ESTRIDÓN, AGUSTIN DE HIPONA   Y DE PAULO OROSIO COMO 

REFERENTES DE LA INTELECTUALIDAD CRISTIANA Y SU 

VISIÓN ACERCA DE LOS BÁRBAROS. 

El discurso de los referentes romano-cristianos frente a la Historia de Roma.  

Los textos como recurso interpretativo: Los autores de referencia y los barbaros. 

Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Paulo Orosio 

 

 

10. Metodología de trabajo y/o Actividades de los asistentes: 

Teórico-práctica.  

El curso constará de una instancia teórica con el aporte del contexto histórico, de la 

teoría de análisis del discurso en el medio tardo-antiguo y del análisis e interpretación 

de fuentes primarias de los autores de referencia.  Sera imprescindible para la 

consecución de la actividad práctica las instancias de reflexión interpersonal (profesor-

seminaristas) con el fin de comprender textos insertos en un contexto de aguda crisis 

histórico-política y religiosa.  

La actividad de los asistentes, constará de la entrega de un trabajo monográfico con una 

extensión no mayor a las 30 páginas 

11. Evaluación final (Forma y fecha de evaluación) 

Se recibirán los trabajos monográficos hasta el 15 de noviembre del año 2016 

12. Bibliografía obligatoria y/o complementaria  

Fuentes clásicas: 
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1. AMIANO MARCELINO (2000). Historias. Barcelona: Gredos 

2. ANACREONTE DE TEOS, Fr. 313 

3. ARISTOTELES (1988) Política. Madrid: Gredos 

4. ……………….. (1985) Etica a Nicomaco. Madrid: Gredos 

5. CESAR (2000), Guerra de las Galias. Madrid: Gredos 

6. CICERÓN (2000) Sobre la República. Madrid: Gredos VIRGILIO, (2000) La 

Eneida. Barcelona: Gredos.  

7. ………… (2002) De oratore. Madrid: Gredos 

8. ………… (2006)  Filipicas, XIII, Barcelona: Gredos 

9. ……….... (1999) Catilinarias, X, 24. Madrid: Gredos  

10. …………. (1967), De legibus. Madrid: EDAF. 

11. ………….. (1956), Defensa de Murena,  Barcelona: Alma Mater. 

12. …………... (1998) Sobre la naturaleza de los dioses. Buenos Aires: Alba  

13. …………... (2008) De óptimo género oratorio. Mexico: Programa Editorial de 

Coordinación de Humanidades.  

14. DGE 710=ML 30, líneas 23-27, cara B  (Epigrama) 

15. ESQUILO (1997) Los Persas. Párodos.  Barcelona: Gredos 

16. ESTRABÓN de Amasia (2003).  Geografía. Madrid: Gredos. 

17. FLORO (2000) Epítome. Madrid: Gredos. 

18. HERÁCLITO DE ÉFESO (floruit 504-501), DK, I6, 22, B 107  

19. HERODOTO, (2000) Historias.  Barcelona: Gredos  

20. HOMERO,  (2000) Ilíada. Barcelona: Gredos.   

21. HORACIO (2008) Epístolas.  Madrid: Gredos 

22. HORACIO (2007), Odas, Madrid: Gredos. 

23. LUCANO, M. ANNEO (1984), Farsalia. Madrid: Gredos. 

24. LUCILIO. (1991) Sátiras. Madrid: AKAL 

25. OVIDIO. (2011)Fastos. Madrid: Gredos  

26. PLATÓN (1976) Apología de Sócrates, Buenos Aires: EUDEBA. 

27. …………(2000), Diálogos III, Fedón, Banquete, Fedro, Madrid: Gredos. 
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28. ………… (2000), Timeo, Madrid: Gredos 

29. ………… (1992) Tratado de República. Madrid: Gredos 

30. PLINIO EL VIEJO (2001), Historia Natural, Madrid: Gredos.  

31. PLINIO EL JOVEN.(2005)  Epístolas, Madrid: Gredos 

32. POLIBIO. (2002) Historia Universal. Madrid: Gredos 

33. SALUSTIO. (1999) Conjuración de Catilina. Madrid: Gredos 

34. SÉNECA (1988), De clementia, Madrid: Tecnos. 

35. SÉNECA (2000).   De Ira. Madrid: Gredos   

36. SÓCRATES (1993)  Historia ecclessiastica, Madrid: Gredos 

37. Sozomeno (1994) Historia Eclesiástica.  Madrid: Gredos 

38. TÁCITO (1985) Anales, Madrid: Iberia. 

39. ……….. (2007). Agrícola y Germania. Madrid: Gredos.   

40. TEMISTIO. (2000). Discursos políticos. Madrid: Gredos 

41. TITO LIVIO, (2001) Ab urbe condita.  Volumen I. Barcelona: Gredos.   

42. TUCÍDIDES (2000). Historia de la guerra del Peloponeso. Barcelona: Gredos.  

43. VIRGILIO, (2000) Eneida.   Barcelona: Gredos. I, 278-279. 

44. VIRGILIO (2001) Églogas. Madrid: Gredos 

45. VIRGILIO. (2003)Georgicas. Madrid: Gredos 

46. VITRUBIO (2009), De Architectura, Madrid: Alianza. 

 

Fuentes romano-cristianas: 

1. AMBROSIO DE MILÁN, Salmos.   

2. INCERTI PANEGIRICUS DICTUS CONSTANTINO IMPERATORI, VII  

3. INCERTI GRATIARUM ACTIO CONSTANTINO IMPERATORI, VIII 

4. INCERTI PANEGYRICUS DICTUS CONSTANTINO FILIO CONSTANTII, 

IX  

5. JORDANES (2001) Historia de los Godos. Madrid: Cátedra  

6. LACTANCIO (1982)  De la muerte de los perseguidores. Madrid: Gredos 
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7. NAZARII PANEGYRICUS DICTUS CONSTANTINO IMPERATORI; 

PANEGIRI LATINI, 2000, X  

8. PANEGÍRICO 297/287. A Constancio, 18, 4Ç 

9. PAULINO DE NOLA, Poema 17 

10. POSIDIO (2009) Vida de Agustín. Madrid: B.A.C  

11. CELSO (2009) Discurso verdadero contra los cristianos. Madrid: Alianza  

12. ORÍGENES (2009) Contra Celso, Madrid: Isabel la Católica  

Bibliografía:  

1. AGUDO ROMEO, María del Mar (2000). El providencialismo en la Cronica 

Actitatorum Temporibus Benedicti Pape XIII de Martín de Alpartir, en Aragón 

en la Edad Media 16. Zaragoza: Universidad de Zaragoza 

2. ALFARIC, P. (1918). L’Évolution intellectuelle de S. Agustin. París: Nourry.  

3. ALFOLDY, G (1996). Historia social de Roma. Madrid: Alianza.  

4. ALONSO NÚÑEZ E. M (1969). La teoría del Estado universal en Polibio. 

Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.  

5. ALTHEIM, F. (1952). Le déclin du monde antique. Examen des causes de la 

décadence. Paris: Payot. 

6. ………………. (1952).  Niedergang der Alten Welt Eine Untersuchung der 

Ursachen. Frankfurt: Klostermann  

7. ………………….. (1955). La religion romaine antique. Paris: Payot. 

8. ALVAREZ GÓMEZ, J. (2001), Historia de la Iglesia. T 1. La Iglesia Antigua. 

Madrid: BAC. 

9. AMÉS, C.   (2004). La construcción del bárbaro en la obra de Julio César. 

Auster: Universidad Nacional de La Plata. 

10. …………… (2006).  La construcción del bárbaro.  La contribución de la cultura 

romana ejemplificada en el De Bello Gallico. Mendoza. Revista Europa, Nº 4. p. 

26.  
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11. …………. (2010). La construcción del bárbaro en el mundo clásico: las 

diferencias entre Grecia y Roma, Revista electrónica de Ciencias Humanas. 

Universidade Federal de Goias, Año III, nº 8.  

12.  …………..(2010). La construcción del bárbaro en el mundo clásico: las 

diferencias entre Grecia y Roma, en SALOMÓN, Marlon (Editor). Antiguedade 

e Idade  Média: fontes e historiografía.  Revista electrónica de Ciencias 

Humanas. Año III, Nº 8: Universidade Federal de Goias.  

13. ANTIN, Paul. Essai sur Saint Jêrome. París: Letouzey et Ané 

14. ANTON, B. (1996). La epistolografía romana: Cicerón, Séneca y Plinio. 

Helmántica, vol. 47. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.  

15. ARCE, J. (1984) Estudio sobre el emperador Fl.  Cl. Juliano. Madrid: Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. 

16. ARHEIM, M. T. W.  (1972) The senatorial aristocracy in the Later Roman 

Empire, Oxford: The Clarendon Press 

17. ARNAUD –LINDET M-P (1986) Recherches sur Orose historien; sources et 

méthodes de composition des Histoires, Paris : Les Belles Lettres 

18. AUERBACH, Erich. (1996, [1942]) Mímesis: la representación de la realidad en 

la literatura Occidental. México: F.C.E.  

19. BAJTIN M. (1995). Estética de la creación verbal. México: siglo XXI.  

20. BARNISH, S. J. B. (1988), Transformation and survival in the western senatorial 

aristocracy, c. AD 400-700: Papers of the British School at Rome. Vol. 56.  

21. BARROW, R.H. (1982). Los romanos. Buenos Aires: FCE.  

22. BARTNIK  (1968). L‟interpretation  théologique de la crise de l‟Empire romain 

par Leon le Grand. En Revue de Histoire Ecclésiastique, 62.Louvain : Journal of 

Church History. 

23. BARTH, F. (1976),  Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social 

de las diferencias culturales. Introducción. México: F.C.E. 

24. BARTHES, R. (1993). La aventura semiológica. Barcelona: Paidós.  
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25. BAUZÁ, H. (1982). Mito e historia en la Leyenda de Eneas en Anales de 

Historia Antigua y Medieval. Buenos Aires: UBA. 

26. …………… (2007). Las Geórgicas de Virgilio y su perennidad. Comunicación 

del Académico Bauzá, Buenos Aires: Academia Nacional de Ciencias de Buenos 

Aires. 

27. ……………. (2008). Virgilio y su tiempo, Madrid: AKAL.   

28. BAYET, J. (1957), Histoire politique et psychologique de la religion romaine. 

Paris: Payot 

29. BAYNES, N. H. (1955). Eusebius and the Christian Empire. En Byzantine 

Studies and Other Essays. Londres: Athlone Press.  

30. BERANGER, J. (1953).   Recherches sur l´aspect idéologique du principat. 

París: Basel.   

31. BLÁZQUEZ, J. M (2006[1989]. Los cristianos contra la milicia imperial. La 

objeción de conciencia en el cristianismo primitivo. Historia 16 No 154. Madrid. 

32. …………………………….. (1997), El cristianismo religión oficial, en Historia 

16, XXI 

33. …………………………….. (1997). El cristianismo, religión oficial. En Historia 

16, año XXI, Madrid: Historia e información.    

34. BOCH DE BOLDRINI, V (2012)  Vetio Agorio Pretextato visto por sus 

contemporáneos, en De rebus antiquis, año 2, Nº 2, Buenos Aires: Universidad 

Católica Argentina. 

35. BOISSIER, G. (1908), El fin del paganismo.  Estudio sobre las últimas luchas 

religiosas en el siglo IV en Occidente. Madrid: Daniel Jorro. 

36. BOOTH, A. D.(1973).  The Date of Jerome‟s Birth, Phoenix 33. Toronto: 

University of Toronto Press.  

37. BOOTH, A. D (1981). The Chronology of Jerome‟s Early Years, Phoenix 35. 

Toronto: University of Toronto Press.  

38. BOURDIEU, P (2009). La eficacia simbólica: religión y política. Buenos Aires: 

Biblos. 
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39. BRAUDEL, F. (1970). La Historia y las Ciencias Sociales. Madrid: Alianza.  

40. BRAVO, Gonzalo (1994). Historia del Mundo Antiguo. Una introducción 

crítica. Madrid: Alianza. 

41. …………….. (1998). Historia de Roma antigua. Madrid: Alianza.  

42. ……………… (2013). ¿Crisis del Imperio romano? Desmontando un tópico 

historiográfico. Vínculos de Historia Nº 2, Nº 13, Madrid: Universidad de 

Castilla la Mancha 

43. …………. (2010). Teodosio. Último emperador de Roma. Primer emperador 

católico. Madrid: La Esfera de los Libros.  

44. BRATHER, S. (2005). Acculturation and Ethnogenesis along the Frontier: Rome 

and the Ancient Germans in an Archaeological Perspective, in: Borders, 

Barriers, and Ethnogenesis. Frontiers in Late Antiquity and the middle Ages. 

Turnhult: Brepols. 

45. BRISSON, J-P. (1969).  Carthage et le fatum. Reflexions sur un theme de 

l’Eneide in Hommages à Marcel Renard I.  Bruxelles: Latomus. 

46. BROOKS, O. (1995).  Virgil. A study in civilized poetry, Oklahoma: Universtiy 

of Oklahoma Press,  

47. BROWN, P. (1969). Biografía de Agustín de Hipona. Madrid: Revista de 

Occidente.  

48. ……………. (1978). The Making of Late Antiquity. Harvard University Press. 

49. ………………. (1980) El mundo de la Antigüedad tardía. Madrid; Taurus 

50.  ………………… (1989). Society & the Holy in Late Antiquity.  University of 

California Press 

51.  ………………. (1992). Power and Persuasion: Towards a Christian Empire. 

University of Wisconsin Press. 

52. ……………….. (1997). Authority and the Sacred: Aspects of the 

Christianization of the Roman World. Cambridge University Press. 

53. ……………..  (1997). El primer milenio de la Cristiandad Occidental. 

Barcelona: Crítica.  

54. BUENO, J (1970). La caída del Imperio romano. Barcelona: Martínez Roca.  



 
 

 

 13 

55. BUONO CORE, Raúl (2009). ¿La barbarie ¿una acusación recíproca? en 

Revista de Estudios Interdisciplinarios, Historia Antigua II (Comp.Cecilia Amés 

y Marta Sagristani), Córdoba: Encuentro Grupo Editor GARCÍA GUAL, C. 

(2006). Historia, novela y tragedia. Madrid: Alianza,  

56. BURY, J. B. (1958).  History of the Late Roman Empire: from the death of 

Theodosius I to the death of Justinian, Nueva York: Courier Dover 

57. CABRERO, María del Carmen (2007). ¡Arriba el telón! Discurso, identidad e 

ideología en tres diálogos de Luciano, Noua tellus: Universidad Autónoma de 

México 

58. CAILLOIS, R. (1942). El hombre y lo sagrado. México: FCE.  

59. CAIN, A. (2010). Jerome‟s Epitaphium Paulae: Hagiography, Pilgrimage, and 

the Cult of Saint Paula. En Journal of Early Christian Studies 18, 1 Baltimore: 

OCLC pp. 105-139.  TROUT, D. (1999). Paulinus of Nola. Life, Letters, and 

Poems. Berkeley,University of  California Press.   

60. CAMERON, Averil, (1989). History as text: the writing of ancient history, Vol. 

57. Duckworth 

61. CAMERON, A.  (1991). Christianity and the rhetoric of Empire: the 

development of Christian Discurse. Los Ángeles: University of California Press.  

62. …………………… (1993). The Mediterranean World in Late Antiquity AD 395-

600. Londres: Routledge. 
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