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A. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
 

La formación en el campo de los estudios medievales conlleva la habilidad en el manejo 

de algunas herramientas propias. Entre ellas es fundamental el conocimiento de los géneros 

documentales a través de los cuales se desarrolló el saber en la Edad Media. Para ello, los 

profesores a cargo del presente curso abordarán cuestiones relativas a los soportes materiales 

y géneros específicos en los que se desarrollaron algunos de los documentos más relevantes 

de este período. 

Las tres unidades del programa se abocan a problemáticas análogas desde disciplinas 

humanísticas diferentes, aunque complementarias y estrechamente vinculadas, la historia, la 

filosofía y la literatura. Por otro lado, los contenidos propuestos en este programa también 

se disponen complementariamente en unidades que se centran en tres períodos medievales 

consecutivos de la Europa occidental: los siglos III al IX en el ámbito itálico, los siglos VII 

al XI en el ámbito anglosajón y los siglos XII al XIII en el ámbito transnacional escolar y 

universitario. 

La primera unidad se centrará en el análisis de los alcances y las limitaciones de la epigrafía 

tardoantigua y temprano medieval, introduciendo a los maestrandos en las técnicas y 

herramientas disponibles a la hora de investigar los textos escritos en materiales duros. El 

principal repertorio epigráfico que se analizará es el producido por los judíos en la 

Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media dado que, ante la ausencia de textos generados por 

aquellos en algunas regiones como Europa Occidental, su utilización es imprescindible para 

reconstruir la fisonomía de las comunidades judías de múltiples regiones. Se mostrará, así, la 

importancia de las pesquisas en torno a los lenguajes empleados, los nombres utilizados, los 

títulos consignados y toda aquella información que registra el repertorio epigráfico. Se 

analizará, también, el lugar ocupado por las mujeres en la epigrafía judía.  

La segunda unidad propone una muestra de la rica multiplicidad documental y de géneros 

discursivos y literarios durante la Alta Edad Media latina en su articulación con una naciente 

escritura en lengua vernácula. El modelo escogido, en este caso, es el que proporciona el 

período anglosajón de la literatura inglesa medieval: el florecimiento de sus letras monásticas 

latinas (Northumbria, siglos VII-VIII) y el posterior desarrollo de la literatura en inglés 

antiguo (Wessex, siglos IX-XI), con una breve mención a su fase inicial laica, el “experimento 

alfrediano” (siglos IX-X). Un recorrido sucinto por algunos hitos históricos, autores y 

manuscritos permitirá presentar, finalmente, una obra miscelánea particularmente interesante 

desde el punto de vista documental, lingüístico y poético: el voluminoso Libro de Exeter 

(Exeter Book o Codex Exoniensis) del siglo XI. 



La tercera unidad tendrá como contenido la estructura de los textos escolares y 

universitarios. Los primeros, pertenecientes sobre todo a las escuelas catedralicias que 

tuvieron su auge en el siglo XII; los segundos, propios de las Universidades, a partir del siglo 

XIII. Asimismo, puesto que esta segunda institución tiene una significación fundamental en 

el desarrollo de este tipo de documentos, se tendrán en cuenta los modos en enseñanza y los 

planes de estudio tomando como ejemplo principal la Universidad de París. 

 

 

 

B. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 
 

 

Unidad 1. La epigrafía judía tardoantigua y temprano medieval (siglos III a IX) 

Contenidos: 

1. Entre el texto y el artefacto: La documentación epigráfica y sus características.  

2. Las potencialidades de la herramienta epigráfica.  

3. La importancia del contexto original.  

4. Problemas de definición y datación.  

5. Casos de estudio:  

a. Las catacumbas judías de Roma: lengua, onomástica, iconografía, 

organización comunitaria y actividades económicas.  

b. Las catacumbas judías de Venosa y los debates en torno a la rabinización y 

hebraización del judaísmo itálico.  

c. Las mujeres en el registro epigráfico judío y los debates en torno a su posición 

en la comunidad.  
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Unidad 2: Textos medievales anglosajones (siglos VII a XI) 

Contenidos: 

1. Producción textual y creación literaria en los monasterios insulares de la temprana 

Edad Media. El período northumbrio (siglos VII-VIII). Manuscritos destacados: el 

Codex Amiatinus y los Evangelios de Lindisfarne, su peculiaridad e importancia como 

antecedentes. Autor destacado: Beda el Venerable, caracterización de su obra en sus 

géneros discursivos (prosa histórica, vitae, hagiografía, homilía, comentario bíblico, 

epístola, himnodia, tratado). 

2. Producción textual en el período alfrediano (siglos IX-X): Alfredo de Wessex y su 

gran obra de traducción a la prosa inglesa (sajón occidental). 

3. Los grandes manuscritos poéticos en inglés antiguo (Exeter, Vercelli, Junius, Nowell / 

Ms. de Beowulf). El caso destacado del Libro de Exeter del siglo XI (Codex Exoniensis, 

Exeter Cathedral Library MS 3501): su contenido misceláneo en una clasificación de 

géneros poéticos, formas y posibles fuentes (poesía “litúrgica”, bíblica, hagiográfica, 

épica, “elegíaca”, amatoria, lúdica). 
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Unidad 3: La estructura de los textos escolares y universitarios 

Contenidos: 

1. El comentario y la glosa. Ejemplo: Bernardo Carnothensis, Glosae super Platonem. 

2. La universidad. La Universidad de París como ejemplo de la enseñanza de la filosofía. 

3. La lectio; ejemplo: Comentario a la Metafísica de Tomás de Aquino (Met. A 980ª20 – 

982ª6). 

4. Antecedentes de la quaestio; ejemplo: Pedro Abelardo, Sic et non. Anselmo de 

Canterbury, Proslogion. 

5. Sentidos literal, alegórico, anagógico y moral. El integumentum o involucrum. 

6. Quaestio disputata y de quolibet. Estructura del artículo. Forma de citación. 
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C. MODALIDAD DE CURSADA 
 
El seminario se dictará en la modalidad de presencialidad remota, con clases sincrónicas 
virtuales complementadas por materiales asincrónicos ofrecidos en el campus virtual. Las 
clases sincrónicas tendrán una extensión de 3 horas, con pausas, y se tomará asistencia en 
cada reunión, debiendo cada estudiante mantener la cámara encendida. Excepcionalmente, 
podrán informar que la apagan mediante el chat de la videollamada, por problemas de 
conectividad o por algún requerimiento específico durante un breve período de tiempo. 
 
D. ACTIVIDADES PLANIFICADAS  
 
Las clases del seminario tendrán una parte expositiva a cargo de cada docente para plantear 
las líneas generales de cada unidad y sus contenidos específicos: introducción, referencias 
geográficas, históricas, lingüísticas, filosóficas, teóricas, metodológicas, historiográficas, 
según los problemas abordados, con ayuda de soportes textuales y gráficos. En un segundo 
momento, se pondrá en discusión la bibliografía propuesta para cada tema. La modalidad de 
trabajo de taller implica la lectura de las fuentes, su discusión y la revisión de la bibliografía 
más relevante, que busca propiciar el diálogo y la producción conjunta a partir de la 
participación activa de los maestrandos. Con este fin, se indicará la selección de fuentes 
textuales (originales y traducciones) y bibliografía apropiada para privilegiar la discusión de 
los respectivos problemas de cada unidad, con la modalidad particular indicada por cada 
docente. 
 
 
E. FORMA DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN  
 
Para aprobar el seminario los maestrandos deberán cumplir con el 75% de asistencia a las 
clases programadas; exponer, durante la cursada, sobre los textos y sobre alguno de los títulos 
de la bibliografía específica; y elaborar un trabajo escrito sobre un tema previamente 
acordado con el docente del curso, que deberá ser entregado en un plazo no mayor a seis 
meses a partir de la fecha de finalización. 
 
 
 
 


