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SABIdURÍA oCCIdEnTAl–SABIdURÍA 
oRIEnTAl: SoRPRESAS TERmInológICAS*

Constance Carta
Université de Genève

Resumen: ¿Qué palabras sirven para identificar los personajes caracterizados 
por su sabiduría, calificarlos y describir su vida intelectual? Sin duda se trata 
de una gran cantidad de términos que, una vez rastreados, clasificados, con-
tabilizados y reorganizados, se prestan a varios tipos de análisis. Aquí se ha 
ceñido la búsqueda a cinco obras castellanas del siglo xiii: dos nacidas en 
ámbito occidental –El Libro de Alexandre y el Libro de Apolonio– y tres de 
procedencia oriental –Sendebar, Calila e Dimna, Barlaaam y Josafat–. A partir 
de los resultados numéricos y estadísticos obtenidos, se observa cómo se or-
ganiza el corpus de palabras compartidas por las cinco obras, se describen las 
diferencias más notables en la elección del léxico entre textos occidentales 
y textos orientales y se examinan los aspectos sobresalientes del vocabulario 
de cada obra por separado. los textos reservarán algunas sorpresas al lector 
atento: no siempre los términos se encuentran donde los esperamos. 

Palabras clave: sabiduría, terminología, léxico, actividad intelectual, Castilla, 
oriente, occidente.

Abstract: Which words serve to identify the characters defined by their wis-
dom, to describe them and their intellectual life? Without a doubt, it in-
volves a great number of words that, once traced, classified, recorded and 
reorganized, offer various types of analyses. Here, the study has been re-
stricted to five Spanish works of the 13th century: two born in a western 
setting – The Libro de Alexandre and the Libro de Apolonio – and three of 

* Este estudio cuenta con el proyecto I+d+i del mInECo «dHumAR Humanidades digita-
les, Edad media y Renacimiento (FFI2013-44286-P)». 
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an eastern origin – Sendebar, Calila e Dimna, Barlaaam y Josafat. From the 
numerical results and statistics obtained, we can observe how the corpus of 
words shared by the five works organizes itself, we can describe the most 
significant differences in the choice of the lexicon between western texts and 
eastern texts and we can examine the outstanding aspects of the vocabulary 
of each work separately. The texts will surprise the careful reader: the words 
are not always where we expect them to be. 

Keywords: wisdom, terminology, vocabulary, intellectual activity, Castile, East, 
West.

¿Qué palabras de los textos literarios castellanos del siglo xiii sirven para 
identificar a los personajes caracterizados por su sabiduría, calificarlos y describir 
su vida intelectual? Sin duda se trata de una gran cantidad de términos que, una 
vez rastreados, clasificados, contabilizados y reorganizados, se prestan a varios 
tipos de análisis1. Se ha ceñido la búsqueda a dos obras nacidas en ámbito oc-
cidental –El Libro de Alexandre y el Libro de Apolonio– y a tres de procedencia 
oriental (traducidas en épocas vecinas) –Sendebar, Calila e Dimna, Barlaam y Jo-
safat–. El resultado fue la constitución de una base de datos de 213 fichas, cada 
una correspondiente a un término diferente, para un total de 7’483 ocurrencias.

A partir de los resultados numéricos y estadísticos obtenidos, se observa, en 
primer lugar, cómo se organiza el conjunto de las palabras compartidas por las 
cinco obras. El paso sucesivo evidencia las diferencias más notables en la elección 
del léxico entre los textos occidentales y los textos orientales. los textos reservan 
algunas sorpresas al lector atento: no siempre los términos se encuentran donde 
los espera. 

Entre los treinta y tres términos compartidos por las cinco obras que con-
forman el corpus analizado, resaltan catorce que sobrepasan el centenar de uti-
lizaciones, no siempre repartidas de una forma proporcional a la longitud de los 
textos. Precisamente, las palabras más utilizadas resultan ser los verbos aconsejar, 
conocer, cuidar, demandar, entender, mostrar y saber; los sustantivos consejo, corazón, 
ejemplo, maestro, razón y seso; el adjetivo bueno. del conjunto emerge una temática 
que revela las preocupaciones fundamentales del hombre del siglo xiii en rela-
ción con los tipos más importantes de actividad intelectual.

1. Este trabajo se enmarca en las investigaciones llevadas a cabo para mi tesis doctoral: El vo-
cabulario de la actividad intelectual en la Castilla del siglo xiii. Las figuras de la sabiduría entre
cuentística de origen oriental y mester de clerecía (dir. Carlos Alvar). Tesis depositada en diciembre 
de 2013 y defendida el 29 de abril de 2014.
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los verbos compartidos por los cinco textos apuntan a los temas de la en-
señanza (enseñar, mostrar, castigar) y del aprendizaje (aprender, demandar, pre-
guntar), de la memorización (acordar, membrar y su contraparte olvidar) y de la 
detención del saber (conocer, entender, saber), a los que se puede añadir la actividad 
de reflexión a través de la voz cuidar.

los sustantivos apuntan a dos figuras que encarnan la sabiduría, en estrecha 
conexión con los verbos citados: el maestro, vinculado con la temática de la en-
señanza, y el privado, que debemos relacionar con el verbo aconsejar –un verbo 
importante puesto que es de los más empleados–. Estas dos figuras parecen ser 
pilares de mundos distintos: el maestro destaca en el mundo occidental (Alexan-
dre y Apolonio), mientras el privado en el oriental (Sendebar y Calila); el Barlaam 
se situaría en la encrucijada de ambos, ya que la relación entre maestro y discípulo 
constituye uno de los pilares de la filosofía budista. Así, el mundo oriental vería 
en el consejero de reyes y príncipes, es decir en una figura que se mueve en el 
ambiente de la corte, como a uno de los máximos representantes de la sabiduría, 
mientras el mundo occidental se inclinaría por el ámbito de los estudios norma-
lizados en escuelas de distinto calibre.

Por lo que atañe a los adjetivos, sorprende, en un primer momento, la abru-
madora preeminencia de bueno (referido a personas), con 257 ocurrencias frente 
a las pocas decenas de los otros calificativos compartidos por todas las obras. la 
bondad corresponde hoy en día a cierto ideal moral y al comportamiento que lo 
realiza; pero este sentido no aparece sino muy tarde. Como lo explican g. S. Bur-
gess y g. matoré2, la bondad era atributo divino; para el hombre, ser bueno tenía 
que ver con el servicio a dios. Con el paso del tiempo, la bondad como virtud 
cristiana pasó a ser una virtud caballeresca: ser bueno suponía cumplir con todos 
los requisitos del buen vasallo. Un segundo deslizamiento semántico aparece en 
el ámbito cortés, pero mantiene un vínculo estrecho con las cualidades guerreras 
del héroe. En definitiva, «el hombre que satisfacía el ideal dominante de su tiem-
po era ‘bueno’»3. dada la omnipresencia del adjetivo, puede sorprender la ausen-
cia de bondad entre los sustantivos. En realidad, la explicación puede encontrarse 
en el hecho de que el sustantivo es abstracto y tiene connotaciones morales que 
no tiene el adjetivo, que funciona como comodín, teniendo unas veces un sig-
nificado y otras veces, otro. lo bueno puede ser, en efecto, tanto lo útil, como lo 

2. glyn Sheridan Burgess, Contribution à l ’étude du vocabulaire pré-courtois, genève, droz, 1970, 
«Bon», pp. 104-113. georges matoré, Le vocabulaire et la société médiévale, Paris, PUF, 1985, 
Cap. VII «Sentiments, vertus et pechiés» [sic]: «la bonté», pp. 114-115.

3. glyn Sheridan Burgess, op. cit., p. 113.
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adecuado, correcto o justo. las ausencias, significativas tanto como las presencias, 
de adjetivos que determinan cualidades tan importantes como artero y cuerdo, 
enseñado y letrado, mesurado, razonado (razón está presente) y sesudo (seso está 
presente) pueden explicarse en parte porque estos vierten su significado en bueno; 
otra explicación reside en el hecho de que plasman formas de saber que no son 
comunes a todos los textos sino solo a los de raíz bien oriental, bien occidental4.

Por último, es interesante destacar el papel omnipresente del consejo, aspecto 
fundamental del mundo intelectual medieval (con aconsejar [111 ocurrencias], 
consejo [248 ocurrencias] y aconsejado [16 ocurrencias]), así como la presencia 
neta, aunque minoritaria, de la cultura escrita (con escribir [48 ocurrencias] y car-
ta [49 ocurrencias]). Estamos todavía en un momento en que se debate acerca de 
la superioridad de la vista o del oído como mejor medio para aprender5.

Si pasamos ahora a analizar los términos empleados preferentemente bien 
en las dos obras del mester de clerecía, bien en las tres de cuentística de origen 
oriental, aparecen otros datos.

Resulta interesantísimo notar que las únicas tres palabras compartidas por las 
obras del corpus de origen oriental no son arabismos, sino términos cuya primera 
aparición en el idioma resulta, según el diccionario de Corominas6, atribuible 
a gonzalo de Berceo (formado entre 1222 y 1227, fallecido después de 1264). 
Puede aplicarse a los tres textos del corpus lo que Hans-Jörg döhla ha eviden-
ciado para el Calila y Dimna:

por lo general, los traductores no recurrieron a la lengua árabe para expresar 
contenidos nuevos sino que usaron medios ya existentes en la joven lengua castellana. 
En eso el léxico difiere bastante de la sintaxis, donde sí se puede observar una cierta 
influencia por parte del original árabe7.

4. Cfr. Constance Carta, «Calificar al hombre de mucho saber. Uso de algunos adjetivos en cuatro 
textos castellanos del siglo xiii», en Versants. Revue suisse des Littératures romanes [0256-9604], 
genève, Slatkine, 2012, pp. 125-145, donde se analiza la presencia de los términos: cuerdo, 
enseñado, entendido, letrado, razonado, sabidor, sabio y sesudo en el Sendebar, el Calila y Dimna, el
Barlaam y Josafat y el Libro de Apolonio.

5. Sobre este aspecto pueden leerse las páginas 236-241 de José Antonio maravall, «la con-
cepción del saber en una sociedad tradicional», en Estudios de historia del pensamiento español,
serie primera: Edad Media, madrid, Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación
Iberoamericana, 1983, 3.ª ed. ampliada, pp. 201-254.

6. Joan Corominas y José Antonio Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 
madrid, gredos, 2001, 5e réimpr. (1980), 6 tomos.

7. Hans-Jörg döhla, El libro de Calila e Dimna (1251). Nueva edición y estudio de los dos manuscritos 
castellanos, Zaragoza: Instituto de Estudios Islámicos y del oriente Próximo, 2009, p. 770. El
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Ciencia deriva del término latín equivalente, a su vez derivado de sciens, –tis, 
«el que sabe», participio activo de scire, «saber». Declarar también deriva de su 
equivalente latín. Disputar es un latinismo antiguo, frecuente en toda la Edad 
media, derivado de putare, «limpiar, podar (una planta), contar, calcular».

El término ciencia se relaciona, tanto en Sendebar como en Barlaam y Josafat, 
con dios. El término «gracia» aparece en ambos casos. Bien es verdad que la 
cristianización se percibe con mayor intensidad en Barlaam, como es lógico; pero 
al fin y al cabo, se trata de que la ciencia, el conocimiento verdadero de las cosas, 
es un don atribuido en mayor o menor medida a cada uno de los seres humanos, 
según la disposición de su alma:

E el omne, porque es de poca vida, e la çiençia es fuerte e luenga, non puede 
aprender nin saber, mas cada uno aprende qual le es dada e enbiada por la graçia que 
le es dada e enbiada de suso, de amor, profeçía e fazer bien e merçed a los que l’aman 
(S, P0, 63-64, 10).

Quando Barlan esto oyo, maravillose de tan grant maravilla e miraglo, e con 
grand alegria lorava e dixo: — <…>. Loor sea a Ti, Spiritu Sancto, que diste la gracia 
a los apostolos, e que quesiste fazer a este Tu siervo <Josaphat> parcionero dellos, e 
que por el libraste muchas almas del poderio del diablo e de la boca del infierno; e los 
alunbraste de verdadera fe e de verdadera sciencia (B&J, 6148).

la concepción de la ciencia transmitida en la introducción del Calila y Dim-
na es muy distinta y lidia con la administración de la vida cotidiana. nada en el 
pasaje que debemos a Ibn al-muqaffa’ deja suponer que se trata de un don absor-
bido desde una fuente superior, sino más bien que es el hombre quien la adquiere 
por esfuerzo y empeño personal –aspecto que estaba también presente en la cita 
del Sendebar–. El fragmento citado a continuación expone una de las caracterís-
ticas fundamentales de la ciencia o, más bien, de quien la posee («el sabio»): la 
ciencia, la sabiduría, por una parte se «gana», pero por otra necesita ser «dada» a 
cambio, debe ser compartida.

Et el sabio deve castigar primero a sí et después enseñar a los otros, ca sería en 
esto atal commo la fuente que beven todos della e aprovecha a todos, et ella non ha 
de aquel provecho cosa ninguna; ca el sabio después que adereça bien su fazienda, 
mejor adereça a los otros con su saber, ca dizen que tres maneras [de cosas] deve el 

editor añade que de los 44 arabismos existentes en los dos manuscritos, solo tres son nuevos y 
son, además, hapax: abnue, remasera y tittuya. ninguno tiene que ver con el léxico relativo a la 
actividad intelectual.
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seglar ganar et dar: la primera es ciençia, la segunda [riqueza] et la terçera codiçiar de 
fazer bien (C&D, i, 94, 20).

las ocho ocurrencias del verbo declarar no revelan nada especial, salvo la 
presencia de este término equivalente al actual «explicar». las siete del verbo 
disputar revelan, en cambio, la importancia de esta práctica en la búsqueda de 
la verdad. El significado, bastante alejado del actual «porfiar y altercar con ca-
lor y vehemencia», o de los actuales «contender, competir, rivalizar; combatir, 
guerrear»8, se acercaba al latín de «examinar o discutir (una cuestión), disertar»9. 
Quienes solían estar avezados en el ejercicio eran los maestros (Sendebar, Bar-
laam), filósofos (Barlaam, Calila), y demás sabios, astrólogos, agoreros y encan-
tadores (Barlaam) y personas pertenecientes a órdenes religiosas. Es curiosa la 
mención de sectas en dos casos bien distintos: en Barlaam y Josafat («la seta de 
los cristianos», 3465) y en Calila y Dimna («una gente de una seta», XI, 281, 15); 
nos indica que la disputa ocurría con frecuencia para departir sobre cuestiones 
de orden religioso10: a parte la preparación retórica de los participantes, debía de 
vencer quien argumentaba amparado por una protección superior.

Es lícito preguntarnos por la ausencia de arabismos comunes a las tres obras 
seleccionadas. Posiblemente haya que buscarlos en ámbitos distintos a los de la 
actividad mental, aunque no es de despreciar, en este campo, la influencia de la 
difusión de obras previamente redactadas en árabe. En lugar de neologismos 
debidos a las dificultades de la traslación, aparecieron palabras que debemos más 
bien al traductor y a su propio bagaje cultural. Bien es cierto que aquí no se han 
estudiado las sutilezas de la reescritura de estas obras y que quizás una compa-
ración con los textos originales podría aportar un enfoque distinto; así y todo, el 
hecho resulta significativo aun desconociendo el impacto del texto original sobre 
el traductor.

Entre los términos ya no exclusivos, sino mayoritarios en el corpus oriental 
encontramos las palabras de raíz sab–: el saber, la sabiduría, el sabio, sabio, –a. Este 

8. «Porfiar y altercar con calor y vehemencia», «contender, competir, rivalizar; combatir, guerrear»; 
Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22.ª ed., madrid, Espasa Calpe,
2001, s. v.

9. Joan Corominas y José Antonio Pascual, op. cit., s. v.
10. El debate, en sus diversas formas, reviste una particular importancia en Barlaam y Josafat: Alicia 

Esther Ramadori, «Funciones del debate en Barlaam e Josafat», en Rosa E. Penna, maría A.
Rosarossa (eds.), Studia Hispanica Medievalia III, Actas de las IV Jornadas Internacionales de
Literatura Española Medieval (19-20 agosto 1993), Buenos Aires, Universidad Católica Argen-
tina, Facultad de Filosofía y letras, 1995, pp. 151-157.
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fenómeno tiene una doble vertiente: por una parte, es indicador de la importan-
cia de estos conceptos y de los personajes que los manejan en los textos derivados 
de obras redactadas en árabe y, por otra parte, sugiere que en los textos de crea-
ción occidental los vectores de sabiduría, tanto terminológicos como conceptua-
les, van a ser otros: figuras y términos más precisos quizás que la denominación 
bastante vaga de «sabio». de hecho, una palabra que aparece con más frecuencia 
en los textos occidentales para designar los conocimientos adquiridos por alguien 
es sapiencia 11, un cultismo, que Corominas sitúa hacia 1280 en la General Estoria 
(I, 306a42), mientras los demás términos, de uso general en todas las épocas, 
remontan a los orígenes del idioma12. 

También muy presentes en el corpus oriental, el papel del consejo, funda-
mental (con la presencia preponderante del consejero y del privado, así como del 
adjetivo lealmente), y la temática de la enseñanza, no tanto por vía de la escritura, 
como por vía de la imitación de modelos (a través de las palabras castigar, enseñar, 
mostrar; enseñanza; ejemplo).

las datos correspondientes a los términos tanto exclusivos como mayorita-
rios del corpus occidental revelan otros aspectos. El más llamativo e importante 
es el siguiente: a parte una presencia mayor de aspectos de índole religiosa, se en-
cuentran abundantes palabras vinculadas con el mundo universitario y la cultura 
escrita, fenómeno altamente revelador de los nuevos tiempos. Cabe preguntarnos 
qué pudo significar, para la sociedad occidental, el descubrimiento de la lógica 
y de sus posibilidades, el poder de la palabra, el cambio de la experiencia por 
el estudio (que sustituye o puede sustituir a la experiencia). He aquí una de las 
consecuencias de tal cambio: la introducción de nuevas palabras y nuevas acep-
ciones de las mismas en el idioma, el uso de ellas por quien ha experimentado 
en su carne el cambio de concepciones; no debió de ser la misma, en efecto, la 
formación de quienes tradujeron al castellano obras árabes que la de clérigos que 
cursaron los estudios generales en los nuevos centros de formación nacidos en el 
occidente europeo.

11. margherita morreale se preguntó por la diferenciación semántica que posiblemente existe en 
los saber, sabiduría y sapiencia castellanos, todos derivados del latín sapientia, y trata de respon-
der a esta ardua pregunta en dos artículos: «Acerca de ‘sapiencia, sabencia, sabid(u)ría’ y ‘saber’ 
en la IVª parte de la ‘general Estoria’», en Cahiers de linguistique hispanique médiévale, n° 6, 
mars 1981, pp. 111-122; y «Consideraciones acerca de ‘saber, sapiencia, sabencia, sabid(u)ría’ en 
la elaboración automática y el estudio histórico del castellano medieval», en Revista de Filología 
Española, n° 60, 1978-1980, pp. 1-22.

12. Joan Corominas y José Antonio Pascual, op. cit., s. v.
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los términos exclusivos de las dos obras del mester de clerecía son: dictar, re-
zar; maestramente; argumento, dictado, escuela, lección, maestría; adoctrinado, apren-
dido; maestra. Y los términos mayoritariamente presentes son: notar; gramática, 
historia, letra, letras, sermón, verso; letrado; escolar, escribano.

me detengo un instante en los sustantivos, pues permiten apreciar la varie-
dad de formas de aprendizaje y estudio que formaban la práctica cotidiana de los 
alumnos. El argumento y el verso remiten a las series de preguntas y respuestas y 
a las adivinanzas; la lección y el sermón, a los cursos ‘ex-cátedra’ de los profesores, 
siendo la gramática la asignatura principal. El escolar que haya sido asiduo y haya 
alcanzado el grado supremo de la maestría puede ser calificado de adoctrinado, 
aprendido o letrado; también ciertas mujeres alcanzan a ser maestras. El escribano, 
por su cuenta, puede ganarse la vida gracias a su conocimiento de las letras.

la comparación de los vocablos empleados preferentemente en los textos 
según el origen oriental u occidental de los mismos deja aparecer más hechos 
lingüísticos.

las figuras sobresalientes en unos y otros no son precisamente las mismas. 
En el mundo oriental destacan el consejero y el privado, el sabio, el físico. En el 
mundo occidental aparecen el escolar y el escribano, el agorero y el mege. Son rea-
lidades distintas. 

El privado, como el consejero de nuestros textos, es el que tiene el «primer 
lugar en la gracia y confianza de un príncipe o alto personaje»13; sus cualidades 
morales y éticas hacen de él una persona sincera y leal que inspira seguridad, sus 
cualidades intelectuales vierten sobre la solución de cuestiones interpersonales 
así como de gobierno. la verdad que buscan es la verdad de los corazones, de las 
personas; nadie mejor que ellos sabe identificar el mentiroso y el ambicioso entre 
las marcas de deferencias de los súbditos. los adjetivos más característicos de 
Sendebar, Calila y Barlaam apuntan en la misma dirección: entendido, sabio o ne-
cio expresan el grado de habilidad del consejero para desentrañar las dificultades 
relativas a cada caso.

En cambio, el escolar y el escribano son productos de las recién creadas uni-
versidades14; sus cualidades son más propiamente intelectuales y están avezados 

13. Real Academia Española, op. cit., s. v.
14. Sobre el mundo de las universidades, su léxico y su funcionamiento, remitimos, entre otras

muchas referencias, a: mariken Teeuwen, The vocabulary of Intellectual Life in the Middle Ages, 
X vols., CIVICImA: Études sur le vocabulaire intellectuel du moyen Âge, Turnhout, Brepols, 
2003; Salvador Claramunt Rodríguez, «la transmisión del saber en las universidades», en José
Ignacio de la Iglesia duarte (coord.), La enseñanza en la Edad Media: x Semana de Estudios
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en la solución de problemas de orden lógico; manejan como nadie el uso de la 
lengua vulgar y de la latina, recurren a los libros para solventar las cuestiones que 
los ocupan; la observación de los comportamientos humanos se hace, ahora, a 
través de este prisma (recordemos a Apolonio de Tiro). notemos, de paso, que 
en este conjunto de hombres sabios van apareciendo poco a poco mujeres; alguna 
merece, de vez en cuando, la apelación de maestra (como Tarsiana). la amplia 
selección de adjetivos15 no desmiente esta tendencia: los sabios de los nuevos 
tiempos se caracterizan por las lecciones que han formado su espíritu (adoctri-
nado, aprendido), por los libros que han leído y memorizado (acordado) hasta ser 
capaces de escribir y vivir de tal actividad (letrado). El grado de cultura que han 
adquirido concienzudamente hace de ellos hombres razonables (aguisado) que 
fundan sus conclusiones sobre hechos probados por la razón (razonado). 

Faltaría adentrarnos en las particularidades del léxico relativo a la actividad 
intelectual empleado en cada texto por separado, pues todos tienen características 
que les son propias. Pero esta visión de conjunto ya es suficiente, creo, para dar 
buena idea de la cohabitación de distintas concepciones relativas al saber en la 
Castilla del siglo xiii. las obras literarias testimonian de los cambios socio-cul-
turales: una evolución está en marcha, en la que cada una de las partes implicadas 
se va impregnando de la otra, hasta conformar una nueva realidad mental que 
dará paso a la nuestra actual.

Medievales, Nájera 1999, logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, pp. 129-149; Javier 
garcía Turza, «la transmisión cultural hispana y el Renacimiento Carolingio», en José-Ignacio 
de la Iglesia duarte (ed.), La Enseñanza en la Edad Media. x Semana de Estudios Medievales, 
logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, pp. 17-38; Susana guijarro gonzález, Maestros, 
escuelas y libros. El universo cultural de las catedrales en la Castilla medieval, madrid, Universidad 
Carlos III de madrid – Editorial dykinson, 2004; Terezinha oliveira, «A universidade me-
dieval: uma memória», en Ricardo da Costa (coord.), La educación y la cultura laica en la Edad 
Media, Mirabilia. Electronic Review of Antiquity and Middle Ages, 6 (2006), 16 pp. Asequible 
en la página: http://www.revistamirabilia.com/nova/images/numeros/2006_06/05.pdf (fecha 
de consulta: 25.04.2015); José maría Soto Rábanos, «las escuelas urbanas y el renacimiento 
del siglo xii», en José Ignacio de la Iglesia duarte (coord.), La enseñanza en la Edad Media: x 
Semana de Estudios Medievales, Nájera 1999, logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, 
pp. 207-241; maría Isabel del Val Valdivieso, «El contexto social de las universidades medieva-
les», en José Ignacio de la Iglesia duarte (coord.), La enseñanza en la Edad Media: x Semana de 
Estudios Medievales, Nájera 1999, logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, pp. 243-268.

15. Constance Carta, art. cit.
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