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El Salmo 68 ha dado lugar a lo largo de la historia a más de cuatrocientos 

comentarios exegéticos, los artículos científicos superan el centenar y, además, no es 
difícil encontrar algún que otro volumen monográfico dedicado a esta composición 
(Carniti 1985). El origen de semejante producción está en la complejidad lingüística 
que presenta el texto a todos los niveles. De hecho, el tema principal del poema en 
sí no resulta claro. Por lo general, se entiende que es un cántico de victoria (Victori 
David Psalmus Cantici traduce la Vulgata); sin embargo, hay quien se inclina más 
por un cántico de peregrinación entonado para celebrar el comienzo del año judío 
en septiembre (Gray 1977). No faltan los que ven augurios proféticos; en el 
judaísmo se reconocerán alusiones al retorno de Israel mientras que la cristiandad 
entiende que las alusiones a la muerte y resurrección de Cristo son claras y explícitas 
en boca de David, llegando a afirmar que el Salmo ‘está tejido de ley y evangelio’1. 
Su estructura también ha dado pie a todo tipo de divisiones y explicaciones. Destaca 
el hecho de que la solemnidad de cada uno de sus versículos es tal, que seguramente 
sea la responsable de que muchos entiendan el Salmo 68 como una recopilación de 
varias composiciones; llegándose al colmo del manierismo filológico con Albright 
(1950-51), que defendió que en realidad no es una composición, sino una lista de 
algo más de treinta títulos de poemas, aprovechando la antigua tendencia al incipit 
para titular los libros, tal y como ocurre con el Pentateuco hebreo. Por último, 
tampoco queda clara la época de redacción, los hay que lo incluyen entre las escasas 
muestras de poesía arcaica que nos han llegado (es decir, compuesto en la época de 
los Jueces, circa s. XII a.C.) y los hay que lo entienden como post-exílico, en 
paralelo a las tradiciones sacerdotales (P) y redactado en época Asmonea. Para 
rizar el rizo un poco más, los descubrimientos de textos y fórmulas paralelas en 
ugarítico han engendrado un nuevo bucle en la increíble bobina bibliográfica que 
envuelve al Salmo 68. Con este trabajo se pretende salvar del olvido y dar a conocer 
una nueva pero vieja lectura, una más dentro de los casi quinientos comentarios que 
ya se conocen. Es una de las más tempranas, novedosas e importantes de todo el 
medievo y fuente de inspiración para las más importantes de ese periodo, mientras 
no aparezca un documento anterior que demuestre lo contrario. Las siguientes 
páginas contienen una breve introducción al exegeta y su época; un breve análisis de 
los contenidos y lengua del comentario; y una edición y traducción anotadas.  

 

                                                 
1 Para la transposición del Salmo 68 a manos de la exégesis cristiana véase Schökel - Carniti 
1992, pp. 891-893. 
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Mošeh Ibn Ǧiqaṭela 
El apellido Ibn Ǧiqaṭela está presente en todas las épocas o periodos de 

Alandalús. Por asociación con ‘chico’ no es difícil encontrar la versión castellanizada 
Ibn Chiquitilla. Sin embargo, la propia forma del nombre (גקטילה / ǧqṭylh) y un 
pasaje hebreo de naturaleza irónica compuesto en Córdoba por Ibn Šešat en la 
segunda mitad del siglo X, parecen apuntar hacia las voces romances chica ‘ciega’ o 
cheqāṭa ‘cegata’, a partir del latín caecus: האור מאור שמש /  הלא גדולכם בן ציקטלה
    .No es vuestro sol Ibn Ǧiqaṭela? La luz del sol, un sol nublado2¿ אפלה

La época y el autor que nos ocupan no son fáciles de abordar dada la escasez de 
información que nos ha llegado. Mošeh b. Šĕmu’el ha-Kohen Ibn Ǧiqaṭela nació en 
Córdoba, quizá a finales del siglo X o comienzos del XI. La gran revuelta (al-fitna 
al-kubrà) que acabó con el califato supuso la dispersión de la comunidad judía y son 
muchos los que ubican a Ibn Ǧiqaṭela en Zaragoza tras el éxodo masivo que se 
produjo en la capital de Alandalús, seguramente el de julio de 1013. Los datos sobre 
su vida son escasos y sospechosos. Se acepta que mantuvo lazos, amistosos o de 
mecenazgo, con los Banū Nagrela, a los que dedicó varios poemas (Schirmann 1995, 
pp. 350-354). Mošeh Ibn ‘Ezra nos dice que ‘era cordobés, luego zaragozano, y era 
uno de los principales estudiosos y lingüistas, así como uno de los mejores 
conocedores de los usos y finezas del idioma, además de uno de los autores más 
famosos; destacó entre los oradores y poetas en ambas lenguas, aunque una 
debilidad ( لوثة ) que tuvo perjudicó su posición privilegiada’ (Abumalham 1986, f. 
36r). Abraham Ibn ‘Ezra lo cita y emplea con frecuencia, tal y como demuestran las 
notas recogidas en la traducción, además de venerarlo en sus obras de lingüística 
como uno de los grandes filólogos (por ejemplo Sáenz-Badillos 2002, p. 111, n. 32). 
Junto a estos datos, recientemente se ha dado a conocer una lista de sabios judíos 
redactada por un caraíta de Damasco en el siglo XIII en la que se nos transmite una 
simpática y curiosa, pero quizá falsa, anécdota de la vida de Ibn Ǧiqaṭela: ‘Ibn 
Ǧiqaṭela fue uno de los más grandes sabios en jurisprudencia y lingüística, comentó 
los veinticuatro libros (de la Biblia), era filósofo y refutó a Ibn Bil‘am; según se 
cuenta era dirigente (del rezo de la comunidad) e Ibn Bil‘am atendía al público por 
él, y era muy bueno jugando al ajedrez. Una tarde se retrasó en llegar a la oración 
pública porque estaba ocupado con el juego, encargándose de la oración Ibn Bil‘am; 
llegó, se encontró a Ibn Bil‘am orando y dijo: El Señor, tu Dios, no quiere escuchar 
a Bil‘am (De 23,6) y le oyó3. Más tarde Bil‘am se ocupó de él y lo superó, buscó los 

                                                 
2 Para la edición del texto v. Varela 1981, p. 13*. Aunque tradicionalmente se entiende que el 
calificativo gadol ‘mayor’ se refiere a la edad, en esta ocasión Ibn Šešat podría estar jugando 
con Génesis 1,16: E hizo Dios las dos grandes luminarias (ha-mĕ’orot ha-gĕdolim), la 
luminaria mayor (ha-ma’or ha-gadol) para regir al día y la luminaria menor para regir la 
noche, y las estrellas. De ser así, Ibn Ǧiqaṭela no tendría que ser el mayor de los tres en edad 
sino en sapiencia, pues se le compara con el sol, algo así como ‘¿no es vuestro sol Ibn 
Ǧiqaṭela?’. El significado de su apellido romance, ‘hijo de la cegatilla’, haría el resto y habría 
que leer ha-’or ma’or šemeš ’afela. Si bien, la voz ’afela ‘niebla’ parece aludir a un defecto 
físico en el ojo. De hecho, Simonet 1888, p. 161, traduce CHÍCA como ‘neblina ó niebla’ que es 
la traducción directa del término hebreo ’afela empleado por Ibn Šešat y alude, además a la 
etimología caecus fijada por Pedro de Alcalá. 
3 El apellido de este autor no está claro y circulan dos versiones diferentes, Bal‘am y Bil‘am. 
El primero es resultado de la lectura cristiana del nombre del personaje bíblico Bil‘am ben 
Bĕ‘or, que resulta Balaán, muy difícil de encuadrar en un ambiente rabínico, ya que 
equivaldría al Judas cristiano o al ‘Abd-an-Nabī’ de los musulmanes, si bien puede 
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errores de Ibn Ǧiqaṭela, sin que dejase o se le pasase alguno, incluso algunas veces 
lo tachó de hereje y en otras ocasiones de pesado diciendo se hundió y elevó una 
pesa; y en otras le criticó por su error’ (Yahalom 2006, p. 39). Estos son grosso 
modo y resumiendo, los datos que nos han llegado sobre la vida del autor. 

En lo que se refiere a la época de Ibn Ǧiqaṭela, la primera mitad del siglo XI, 
desde un punto de vista filológico, es una de las más brillantes y podría definirse 
como la más creativa, de hecho, es el comienzo del ‘siglo de oro’ de las letras 
hebreas en Alandalús. Sin embargo, las fuentes de este periodo nos han llegado con 
cuenta gotas, muchas obras se han perdido y son pocas las que se han conservado 
completas. Durante la segunda mitad del s. X se asientan en Córdoba las bases para 
el estudio de la lengua hebrea según las categorías empleadas por los musulmanes 
para el estudio del Corán. Es un periodo de experimentación en el que la lengua 
hebrea es arabizada gramaticalmente por Ḥayyūǧ que se encarga de adaptar el 
paradigma fa‘ala al discurso registrado en la Biblia. Las obras de este primer 
periodo nos han llegado en un estado más o menos aceptable4. Sin embargo, 
durante el periodo amirí y en los albores de la fitna la cosa se va complicando y las 
fuentes de este periodo nos van llegando en estado fragmentario o corrupto5. 
Superado el primer periodo de guerra civil y asentados los judíos en sus nuevas 
residencias, emerge un joven autor cordobés, Ibn Ǧanāḥ, que desde Zaragoza se ve 
capaz de completar la labor realizada por Ḥayyūǧ. Su labor fue entendida como una 
ofensa por parte de los discípulos directos de Ḥayyūǧ, liderados por Samuel Ibn 
Nagrela y se desencadenó una disputa gramatical de la que sólo nos ha llegado la 
parte redactada por Ibn Ǧanāḥ (Derenbourg 1880 y Gallego 2006). Junto a estos 
dos autores, tenemos noticias de Ibn Yašūš, contemporáneo de Ibn Ǧanāḥ y autor 
del Kitāb al-taṣārīf / Libro de las conjugaciones, del que sólo conocemos el nombre y 
alguna nota peregrina por parte de autores posteriores. El siguiente autor parece 
ser Mošeh Ibn Ǧiqaṭela y su Kitāb al-tadkīr wa-l-ta’aniṯ/ Libro del masculino y el 
femenino, del que sólo se conocen cinco folios manuscritos (Martínez 2008). Junto a 
éste, sus comentarios bíblicos son tan aplaudidos como criticados por los autores 
medievales. No se conocen o conservan más de dos, el comentario a Salmos objeto 
de este estudio, de manera fragmentaria (Martínez 2003), y su traducción árabe 
comentada al Libro de Job, insertada dentro de otra traducción realizada por 
Sa‘adyah Ga’on (Bacher 1909). La obra del siguiente autor, Yehudah Ibn Bil‘am, 
tampoco nos ha llegado completa; a lo más, en afortunados casos, contamos con 
traducciones hebreas medievales de algunos de sus tratados filológicos (Abramson 
1975). En las siguientes páginas se ofrece una muestra directa de la labor exegética 
de Ibn Ǧiqaṭela en un intento de arrojar una luz que ayude a los especialistas a 
ubicar la labor de este autor en su contexto y a valorarla en su justa medida. 
                                                                                                                   
encontrarse en ambientes caraítas. La segunda posibilidad, Bil‘am, fue propuesta por Allony 
1979, que, tras contrastar fuentes, cree reconocer un nombre árabe compuesto de tres 
elementos, Abū/Ibn + al + ‘amm, contrayéndose todo en Bil‘am, es decir, ‘el hijo de su tío 
paterno’, nombre muy frecuente en la Edad Media. En este caso, la broma de Ibn Ǧiqaṭela es 
muy sutil, dado que juega con la asonancia de ambos nombres para identificarlo con el Bil‘am 
bíblico, tachándolo de traidor. 
4 Dicho periodo incluye las siguientes obras: Maḥberet Mĕnaḥem, Sáenz Badillos 1986; 
Tĕšubot Dunaš, Sáenz Badillos 1980; Tĕšubot talmide Mĕnaḥem, Benavente 1986; Tĕšubot 
talmid Dunaš, Varela 1981; y El Libro de Ḥayyūǧ, Martínez 2004 y 2005.  
5 Así, por ejemplo, es el caso de las Tĕšubot ‘al Sĕ‘adyah (Schrötter 1866 y v. Sáenz Badillos 
1991 para la naturaleza de este escrito); y el del Kitāb al-Nutaf de Ḥayyūǧ (Basal 2001). 
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El comentario de Ibn Ǧiqaṭela al Salmo 68  
Ibn Ǧiqaṭela es un fiel heredero del legado califal, además de emplear todo el 

bagaje de sus predecesores lo renueva y actualiza. Puede decirse que el autor 
plantea una nueva exégesis en la que interfieren diferentes niveles: nivel lingüístico 
(es decir, morfológico, semántico y sintáctico), literario y exegético. Para Ibn 
Ǧiqaṭela el proceso es simple, una vez el texto ha sido entendido lingüísticamente ya 
sólo queda su análisis literario y exegético. A veces da la impresión de que, debido al 
contexto histórico del comentarista, más bien estamos ante un exegeta que ve en los 
Salmos unas antiguas canciones que compuso el rey, muy acosado por sus múltiples 
enemigos, para interpretarlas en su corte. Para Ibn Ǧiqaṭela los Salmos son 
“oraciones y canciones, no revelaciones” (Simon 1982, pp. 96-119). Estas oraciones 
tienen su contexto propio, la corte del rey David, y como canciones, cada una cuenta 
con su instrumento, su músico y su tono para ser recitada en palacio. David sería, 
por lo tanto, un rey poeta, característica muy apreciada en el concepto de monarca 
andalusí y, de hecho, en ocasiones da la impresión de estar comentando el dīwān de 
un poeta. Ibn Ǧiqaṭela no acepta racionalmente determinadas licencias literarias, 
por lo que las explica como figuras retóricas y si la sintaxis se resiste, las tilda de 
erróneas. Su racionalismo le llevará a hacer un uso desmesurado del maǧāz árabe o 
‘sentido figurado’. 

Como exegeta hay que destacar las constantes críticas a sus antecesores. Ibn 
Ǧiqaṭela es el prototipo de hombre culto de su época e integrado en una sociedad 
compleja, de hecho acude a comentarios cristianos en busca de posibles paralelos a 
sus teorías, aunque estos acaben siendo criticados junto con los grandes autores 
judíos consagrados y con los poetas palestinenses de tiempos remotos. Contrarresta 
sus críticas, e incluso se protege de las futuras de otros autores, presentando 
diferentes posibilidades sin decantarse claramente por ninguna de ellas, dejando 
que sea el lector a su antojo el que elija una u otra opción. La Biblia es para él, en 
definitiva, un texto ambiguo que con frecuencia se presta a varias interpretaciones 
legítimas. Seguramente, esta ambivalencia y la perfecta fusión de los diferentes 
niveles de análisis son los responsables directos de la fama y difusión que alcanzó el 
autor en la Edad Media. De hecho, toda su producción, a excepción de este 
comentario, sólo la conocemos gracias a las alusiones de otros autores (Poznanski 
1895). Parece que este tipo de comentarios compuestos por notas esporádicas y 
salpicadas creó escuela en Alandalús, a pesar de que puede ponerse en duda la 
difusión del primer ejemplar de esta naturaleza, el Kitāb al-Nutaf/Libro de los 
puñados (de palabras) de Ḥayyūǧ6. El comentarista entiende que el texto bíblico 
está implícito en la mente del lector y va comentando aquellas unidades del discurso 
que a su parecer precisan explicación. 

El comentario de Ibn Ǧiqaṭela al libro de los Salmos parece contener la simiente 
de la exégesis andalusí elaborada por autores como Abraham Ibn ‘Ezra o David 
Qimḥī, incluso la del propio Maimónides, mientras no aparezcan fuentes más 
tempranas que demuestren lo contrario. El texto merece con creces ser analizado y 
estudiado en su conjunto, pues nos ayudará a conocer la génesis de esta importante 
y famosa labor. 

                                                 
6 Por otro lado, la forma de elaborar comentarios ‘de nota a pie de página’, es decir, aquel 
que va comentando voces escogidas por el autor respetando su orden de aparición en la 
Biblia aparece ya en los primeros glosarios bíblicos judeo-árabes (Eldar 2001, Martínez 2007). 
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En lo que se refiere al Salmo 68, por lo general, buena parte de los exegetas 
medievales y críticos literarios contemporáneos entienden que es un himno triunfal. 
Sin embargo, para Mošeh Ibn Ǧiqaṭela, se trata de una arenga de David durante las 
algaradas (86v:5-6 muḫāṭabah li-David fi-l-ġazawāt), tal y como se desprende del 
versículo 12 (el Señor da una orden, las albriciadoras, la hueste es numerosa) y 
como ocurre, según el propio Ibn Ǧiqaṭela, con los Salmos 21 y 110. Ibn Ǧiqaṭela no 
alude en ningún momento a la realidad de que la exégesis tradicional entiende que 
este Salmo narra la entrega de la Ley en el Sinaí y el glorioso éxodo por el desierto 
hasta su asentamiento en Canaán. Llama poderosamente la atención el hecho de 
que numerosos versos en los que la exégesis tradicional basa estas teorías, carecen 
de análisis en este comentario (1, 2, 4, 6, 8, 24, 33 y 35); otros exegetas de corte 
racionalista, andalusíes, prefieren identificar una batalla bíblica de época davídica7. 
Ibn Ǧiqaṭela no especifica de qué batalla se trata; aunque parece aludir a la 
conquista de Jerusalén, puede percibirse que el exegeta entiende que se trata de una 
batalla idealizada, dado que el Salmo relata un proceso muy amplio tanto en el 
espacio como en el tiempo: el avance del Dios de Israel por el desierto, desde el 
monte Sinaí hasta el creciente fértil, a las faldas del Templo de Jerusalén donde 
finalmente se asienta, arrasando a cuantos se oponen. 

Para Ibn Ǧiqaṭela resulta claro que el Salmo tiene dos escenarios: el Sinaí (vv. 1-9) 
y la zona sirio-palestina (vv. 10-36). El nexo de unión entre ambos puntos 
geográficos es la presencia del Dios de Israel. En el primer caso por medio de 
Moisés, sin que lo afirme explícitamente, y en el segundo reflejada en David (v. 19). 
Dios llega del desierto del Sinaí para regar la tierra de Canaán (aš-Šām), su heredad 
(v. 10). En este punto, la batalla está a punto de comenzar y las albriciadoras 
auguran suerte y éxito a las huestes de David (v. 12: para Ibn Ǧiqaṭela éste es el 
núcleo del Salmo). Cumplidos los augurios, los enemigos huyen y los israelitas 
consiguen la victoria. Durante la batalla, los israelitas han permanecido tranquilos 
en casa y tras la lid, salen a repartirse el botín, tal y como es preceptivo desde época 
mosaica (v. 13). La situación de tranquilidad es tal que el poeta invita al pueblo a 
acostarse entre trébedes sin miedo alguno, pues Dios en forma de paloma los 
protege (v. 14). Esa misma paloma, a la vez, representa a Jerusalén y viene a 
purificar o limpiar la mancha oscura que han dejado las trébedes (v. 15). Es 
entonces cuando Dios se instala en Jerusalén y el monte Moria pasa a ser como el 
Sinaí (v. 17) con toda su corte celeste (v. 18) y allí le presentan todo tipo de ofrendas 
(v. 19). La victoria conseguida exige, como en otras ocasiones (Habacuc 3), un 
ḥerem o exterminio (v. 21). David acepta la batalla (v. 23) y retorna victorioso (vv. 
24-25). Dios concede la victoria por medio de la propagación de su espíritu (v. 25) y 
el ejército vuelve triunfante y es recibido con música (v. 26). Las tribus de Judá, 
Benjamín, Zabulón y Naftalí son las más poderosas y fuertes, han sabido destrozar y 
someter al enemigo (v. 28). Los reyes sometidos tienen que llevar presentes y 
ofrendas de vasallaje a Jerusalén en busca de favor, sin que el salmista deje claro si 
es a David o a Dios (v. 31). Sin embargo, David sólo aceptará ofrendas de los 
grandes reyes, mientras que los restantes, serán eliminados (v. 32). El Dios de Israel 
ha tomado posesión de su monte. 

                                                 
7 Por ejemplo, Abraham Ibn ‘Ezra entiende que el autor es el rey David y relata una de sus 
batallas, ayudado por las tropas de Judá, Benjamín, Zabulón y Naftalí, contra los 
‘incircuncisos’ (quizá 2Samuel 10), mientras que David Qimḥī entiende que se trata del 
asedio de Jerusalén por Senaquerib. 
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Edición 
La siguiente edición es paleográfica. Se basa en la única copia manuscrita 

conocida hasta el momento y custodiada en la Biblioteca Nacional Rusa (Firk. I 
3583)8. La lengua empleada por el autor se corresponde con lo que hoy se conoce 
como árabe medio, si bien, su registro, a todos los niveles, emula al clásico. El hecho 
de que se emplease el alfabeto hebreo redujo el uso del texto en la Edad Media a la 
comunidad judía. Algunas de sus características son: 

Las equivalencias entre el alfabeto hebreo y árabe son las del judeo-árabe clásico9. 
De manera sistemática se conservan puntos diacríticos para marcar las letras גִ  = ج, 
diferenciándola así de 10غ, para las consonantes ט = ظ ׄ◌  y צ = ض ׄ◌ . En lo que se 
refiere a las letras ت = ת y د = ד ,ث y خ = כ ,11ذ y ه = ה ,ك y و = ו ,ة y ى ,ي = י ,ؤ y ئ, hay 
que intuirlas por contexto, como es habitual en los textos judeo-árabes medievales 
de este periodo. Hay un caso ambiguo donde la forma אדכר [89v:8 y 83r:2] no se 
corresponde con la habitual أذآر, sino con ذخرإ  /iḏḏaḫar/. Hay un caso claro de taṣḥīf 
en אלקרר סכאם  [87r:12-13] donde corresponde אלקדר סכאם  ‘la negrura del caldero’; 
en el caso del verso árabe א בדא צוב גמאמה◌ׄ י אללה ארצَסק  [86r:9] no es fácil 
determinar si en el caso de בדא se trata de أبد  o de برّا, si bien no afecta al contexto 
del comentario. 

La grafía es muy conservadora, así por ejemplo se conserva alif ortográfica u 
ociosa en los imperativos מואّקו  [85v:8] y ואסתטרקוא [85v:9], los imperfectos נוא◌ׄ תט  
[85v:10] y יכונוא [89r:4] y en el perfecto en forma III נואَעאי  [88v:13]. Frente a este 
conservadurismo, no se marca hamza gráficamente ni en posición intermedia, por 
ejemplo, הםَّפי  [86v:13] ‘su botín’, מונת [87r:3] ‘femenino’, אלמלאיכה [87v:12, etc.] ‘los 
ángeles’ o שאנהא [86r:14] ‘su estado’; ni en posición final, por ejemplo, junto al 
habitual וגִא [83r:3] ‘y aparece’, destacan los plurales tipo אלגרבא [85v:14] ‘los 
extranjeros’, עפא◌ׄ אלצ  [86v:3] ‘los débiles’, אלאעדא [86v:18, etc.] ‘los enemigos’12, 

סמאא  [87v:11] ‘nombres’, la construcción דמא אעדאיה [88v:9] ‘la(s) sangre(s) de sus 
enemigos’ y el singular אלצחרא [86r:1] ‘la estepa’, entre otros casos. Alif maqṣūra 
suele reflejarse por medio de yod, por ejemplo, יَואת  [85r:13] ‘y aparece’, יَסק  [86r:9] 
‘regó’ y quizá en יَסט  [88v:12, ¿para سطا?]; sin embargo se conserva alif etimológica 
en בדא [86r:6] ‘comenzó’. Por influencia de la grafía hebrea, aparece doble yod en 
ocasiones, ביין [87r:8 y 10] ‘aclara’, ליביין [88v:5] ‘para aclarar’. Con todo, la grafía es 
muy conservadora, tal y como demuestra la forma abreviada ללה [89r:17 y 89v:3] ‘a 
Dios’. Por último, en una ocasión aparece תראה אלא  [86v:6] ‘acaso no ves que’, 
mientras que en el manuscrito la forma es variable, por ejemplo, ٔהَُראَיתלَא  [1r:7]; la 
grafía de תראה ha sido contaminada por el hebreo, probablemente a manos del 
copista, pues en árabe esa hamzah no existe. 

Las abreviaturas son tan frecuentes como estables, tanto de voces hebreas como 
árabes. Entre las hebreas destacan אֹהים [por ejemplo 84v:14, 87r:18, 87v:9,14, 

                                                 
8 Para una descripción del manuscrito v. Martínez 2003. 
9 Sobre este punto cf. Gallego 2006, pp. 18 y ss. 
10 En el manuscrito el punto aparece por encima de la letra ג. En este caso, por motivos 
técnicos se ha puntuado la letra por debajo de la línea. 
11 Sin embargo, en una ocasión aparece לל◌ׄ מתד  [89v:18] ‘despreciable’ marcada con punto 
para que no se confunda con la raíz دلل, muy frecuente en este tipo de textos. 
12 En una ocasión aparece אלאעדה [89v:13], parece que la errata se debe a la confusión del 
sonido de alif hamza con el de tā’ marbūṭa. 
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88v:10, 89r:2,15,16, 83r:4, 83v:8] para אלהים [88r:12] ‘Dios’, además de variantes 
tipo אֹהי [83v:10] y אֹהיכם [88v:15]; y el clásico y frecuente גוו'  [por ejemplo 84v:14, 
86v:1 y 89r:6] ‘etc.’. En árabe destacan וקו'  para وقوله/وقول [por ejemplo 87r:12, 
aunque está por todo el texto], ס'אל'ע  [85v:7 y 86v:15] para יע ,عليه السلام'  [88v:18] 
para يعني y תע'  [88v:14] para تعالى. 

El vocalismo hebreo se ajusta con más o menos precisión al texto masorético. El 
vocalismo árabe viene a aclarar lecturas ambiguas, advertir la presencia de alif 
maqṣūra, una forma tercera o cualquier otro caso ambiguo; aunque, seguramente, 
sean resultado de la lectura del copista, sirva de ejemplo הםّפי  [86v:13] para فيء 
‘botín’ o ُרףע  [86v:14] para ‘costumbre’. 

En la esfera pronominal destacan los pares הדא...ודאך [89v18] ‘éste... y aquel’ y 
 אאלנס aquí... y allí’; y el relativo analógico para el femenino plural‘ [83r:5] הנא...הנאך
 .las mujeres que’, atestiguado en andalusí‘ [86v:7] אלתין

Destaca la presencia de la forma III, como כאטבי  [87v:4, etc.], יחארבון [86v:11] y 
רונה◌ׄ תפאכ  [87v:4], entre otras. Se conservan formas de femenino plural en el 

cóncavo יקלנה [86v:10 = yuqalnahu]. En una ocasión aparece נקול [88r:7], imposible 
saber si se trata de una forma occidental de singular o del imperfecto clásico en 
plural. El futuro se marca con س en הר◌ׄ סיט  [87r:16]. Se emplea el yusivo apocopado 
en יכן לם  [89v:9]. Destaca, sobre todas, el participio להם ٍואק  [87r:1] ‘protegiéndolos’ 
vocalizado con kasra y tanwīn. La pasiva interna es frecuente, lo cual es frecuente en 
andalusí, por ejemplo, פחדף [87v:15] ‘se omitió’, סמי [83r:11] ‘se denominó’ y וקד 
בסין הדא כתב ואן se hace transitivo’. Más ambigua resulta‘ [83v:3] תעד  [89v:18] 
‘aunque se escriba/escribió esta con sīn pues ambas lecturas son posibles como 
demuestra וקאל הנאך... הנא פקאל  [83r:5] ‘dijo en este caso... y en el otro dijo’. Se 
marca la pasividad con wāw en la construcción 87] ויושך אןr:17 y 89r:4, de hecho está 
estandarizada en todo el manuscrito] ‘es muy posible que’. 

En la esfera nominal destacan las formas de dual, en todos los casos, לאחד וגִהין 
[84v:15] ‘por uno de (estos) dos motivos’, ליןَמת  [85r11] ‘geminadas’, באלקולין [86r:4] 
‘con ambos versículos’, [86r:11] מפעולין ‘dos objetos’, אפין◌ׄ במצ  [88v:1] ‘ambos (están) 
en anexión’, נועין [88v:4] ‘dos tipos’ y בעלתין [83v:3] ‘por dos debilidades’. La misma 
estabilidad se aprecia en el pronombre sufijo que expresa dual, המא- en todos los 
casos, ומענאהמא [86r:10] ‘ambos significan’, וכלאהמא [86r:11] ‘y ambos’ y ותקדירהמא 
[88v:2] ‘el sentido implícito de ambos’. Se conserva, por su lado, el esquema af‘al 
para expresar grado superlativo, por ejemplo, באלאצגר ם◌ׄ אלאעט  [85v:2], קויٔוא ... 
 para –ון En el plural se suele conservar el sufijo .[83v:3] אצח y [89r:4] אשד
nominativo, por ejemplo ואלמסתוטנון [86v:12]; e ין– para genitivo, por ejemplo לסאן 
דיןَّיَאלמו ללקום y [87v:17] אלמכאטבין  [88v:14]. Se emplea el plural fracto אלקראבין 
[89v:4]. Los participios, por su lado, siempre añaden el sufijo ין–, por ejemplo מאלכין 
[89r:10], מתסלטין [89r:11] y el pasivo אלמדכורין ואלשבטים  [89r:3]. Tā’ marbūṭa se 
refleja con he’ hebrea, tanto en nombres como en anexiones, por ejemplo, סכינה 
 .’la divina presencia de Dios‘ [88r:2] אללה

El uso de las partículas es inestable, aunque siempre dentro de unos límites 
clásicos, en  עגִול אלשעובוגִמאעה פחול אלבקר לאפן גִמאעה אלאכתסאב  [89v:6-7] y en 
[88r:2-4] donde פי se alterna con אי. Hay un caso ambiguo, en la construcción י מןَסט 
יَסט si ,[88v:12] נור אללה אליהם  está reflejando سطا, la partícula esperada debería ser 
 .سطع Sin embargo, según el contexto la raíz más oportuna debería ser .בהם o עליהם

En las oraciones de relativo, como ocurre en andalusí, a veces se pierde la 
concordancia a favor de אלדי en todos los casos, por ejemplo אלמלוך אלדי יחארבון 
[86:7]; aunque lo normal es que se de una concordancia clásica, como en  ואלמתצנעין

ה אלדיןِّדון ני  [83r:7] y [83r:9]. De la misma manera, las voces hebreas suelen 
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concordar en este tipo de oraciones, por ejemplo תלך אלמתנות אלתי [88r:7] ‘aquellos 
regalos (fem. pl.) que’. Como ya se ha visto, pueden hallarse formas analógicas tipo 
 .para el femenino plural [86v:7] אלתין

En lo que se refiere al registro lingüístico es altamente sintético. Se tiende incluso 
a construir frases nominales recurriendo al uso de anexiones, por ejemplo,  ויכון מעני

מעני קול ישעיה 'קו  [85v:6-7] ‘el significado del versículo es (como) el significado del 
versículo de Isaías’. Más complejas son las anexiones mixtas, es decir, árabe y hebreo, 
tipo ואן כאן בשרק מצדר לא נתך ארצה [85r:3-4] ‘aunque tenga šureq es el infinitivo de 
רُדَצْמَ exige aplicar el ‘irāb en هو la ausencia de un nexo tipo ,’נתך . Frente a esto, en 
escasas ocasiones, se rompe la anexión y se emplean preposiciones, por ejemplo,  לם

ם מנה◌ׄ יגִד מא הו אעט  [85v:3] o ואלעטאה מנהם [88r:1]. En וקד יכון מתל הדא אללפט ׄ◌ 
 puede que esta palabra sea un símil para una voz desagradable’ la‘ [83v:6] לבשיע
secuencia esperada era ל לבשיעَמת ◌ׄ וקד יכון הדא אללפט ; quizá debe leerse yaknī y no 
yakūnu al tratarse de un eufemismo. 

Por último en lo que a las particularidades del texto se refiere, encontramos el 
masdar  ִואלתמחיג [85v:6] ‘hacer una calzada (para la peregrinación)’, no aparece 
recogido en ningún diccionario consultado, quizá se haya originado a partir de 
maḥajjah ‘camino’ y de ahí la II forma de una supuesta raíz ḥjj ‘hacer camino para 
peregrinos’. En חגִאלהם [85v:15] el plural estándar es אחגִאלהם. Aparentemente se 
ha producido el paso de /dy/ a /ti/ en לאחתדאבהא [87v:3] donde se esperaba 

דאבהאילאחד . En  מא בעדה תם  [87v:12-13], מא es haplográfico. Por último, en 
'פיקו  [89r:3] la partícula פי se ha unido a la abreviatura. 

Aunque el manuscrito está desordenado aquí se ha dispuesto siguiendo su orden 
lógico. Las cifras latinas de la derecha indican el número de línea, mientras que las 
de la izquierda localizan el versículo bíblico tratado por el exegeta, a manera de guía. 
En negrita se han resaltado todas las voces hebreas para facilitar la lectura. Entre 
llaves se recogen las palabras o letras que aparecen en los márgenes. En la 
paginación א equivale a recto y ב a verso. 

 
 ]16-13:ב84[ 
 ]ב84[ 

 
 LXVIII   שִׁיר' לַמְנַצֵּחַ לְדָוִד מִזְמ

 
  3  כהנדוףוזיאדה אלהא פי . 'וגו יקום אֹהים יפוצו אויביו 

  והו כנדוףלאחד וגִהין אמא אן תכון זיאדה עלי   15
  מחדוף ללעלם} מפעול{ואלפאעל אללה ואל תנדוףמתעד מתל  

  .אלמתקדם דכרהם אויביםואל משנאיםאנהם אל  ]א85[
  כהנדףואמא אן יכון מצדר אנפעאל ותקדירה  
  שרקואן כאן ב כהתוך כסף בתוך כורויכון מתלה  
  וחקה עלי אלתרתיב אל. לא נתך ארצהמצדר  

  ומתאלה תנדוף אויבים וינדופו כהנדוף עשןצחיח   5
  והתעו את מצרים בכל מעשהו ויתעו כהתעות 
  לאן והתעומצדר  כהתעותאנה ליס פ שכור 
  פתקדירה נתעהלל התעותו מתעהלל התעו 
 .והתעו את מצרים ויתעו כהתעות שכורً אדא 

  מצדר אנפעאל מן דואת אל המס דונגו  10
  וקד גִא מכפף אלפא. כהמססלין ואצלה َמת 
  לבלתי החל צרילקי ותחריך אלהא קבלה באלَלאנה ח 
  אלפעל מן גירי בَואת. ויחללו את שם קדשימן  
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  'א מן קו◌ׄ עוצ יאבדו רשעיםאלמצדר פקאל  ◌ׄ לפט 
  5   סולו לרוכב בערבותואמא  .ימסו רשעים  15

  .מן אלתמגִיד ואלתרפיע סולופיגִוז כון מעני  
  ויעני. סלסלה ותרוממךאעפא ◌ׄ ויכון מנה מצ 
 גִמיע אלאפלאך עלי טריק אלתשביה ערבותפי  

  }מקדארא{ם ◌ׄ אעט באלפלואת לאתסאעהא ועלי אנהא  ]ב85[
  ם באלאצגר עלי סביל אל◌ׄ פקד ישבה אלאעט 
  פי אללה' ם מנה וקו◌ׄ תקריב אד לם יגִד מא הו אעט 
  כמראה הקשתו כגבור יצא, כאריה ישאג' תע 

 .לרוכב בשמי שמי קדם' וגירה ויכון מתל קו  5
  'ויכון מעני קו. ויגִוז כונה מן אלתטריק ואלתמחיגִ   
  שרו בערבה מסלהיס 'אל'מעני קול ישעיה ע 
  א אל}ו{מّוישיר בדלך אלחגִ אלי בית אללה פיקול קו 
  מחגִה ואסתטרקוא אלפלואת אלי אלמחיט בהא 

  נוא מן חית הי פלואת אנהא◌ׄ עלי מעני לא תט  10
  כאליה מן סכינה אללה פלא יכלו מנה מכאן 
  פאנבא סולו בערבות לרוכב בערבותפכאנה קאל  
  7   ואראד  .האלתאני ען אלאול אלמכתצר דכר 
  מסכן אלגרבא פי מושיב יחידים ביתה' בקו 

  .אלמקידין פי חגִאלהם ّופאךמנאזלהם   15
  הי פלכה אלמגזל פשבה בהא חלקה אל כישורו 
  חגִל והי חאלהם קבל פכאכהם ולו אראד חאלהם 
  אסיריםאף אלי ◌ׄ פהו מצ מכושרותבעד דלך לקאל  

  רא דאתאלצח צחיחה' ויעני בקו. מוציאלא אלי   ]א86[
  ורבמא ואפק אלסריאני צחה צמהב והו מן َאללג 
  אלי מא בצעדך בישימון סלה' ורבמא אשאר בקו 
 יעני באלקולין תגִליה לרוכב בערבות' תקדם מן קו 

  9  ארץ רעשהעטף עלי  זה סיני' וקו .סיניפי בריה   5
  10  ◌ׄ תם בדא יכתטב לארץ. זה סיני רעש מפני יי ויעני 
  גשםפקאל  ירושלםלך אעני ُאלשאם ומנבר אלמ 
  .והדא כקול אלערב נדבות תניף אֹהים נחלתך 
  .צוב גמאמה 13ארא ב◌ׄ י אללה ארצَסק 

  }רואِٕאלא{ומענאהמא  נפתי משכביוהו משתק מן   10
  פי משכביוכלאהמא מתעד אלי מפעולין פ 
  }.מתקדמא{הנא ואן כאן  נחלתךמפעול אול באזא  נפתי 
  אי ואן כאנת יאואם נלאה היעני  ונלאה' וקו 
  נלאהעיפה שקיה פאנת תצלח שאנהא ו◌ׄ צ 

  11  חיתך ישבו' ויעני בקו. נחפה בכסףמנפעלה מתל   15
  פי َّגִמאעתך ורבמא כאן מענאה מן אלחי בה 
  בּהמיר פי ◌ׄ אלערבי יעני אלחי אלמנסוב אליך ואלצ 
  נחלהקד סמית  ◌ׄ לאן אלארץ נחלתךעאיד עלי  

  .'ונחלתי שמתם וגול י אהלהא כמא קאَّכמא סמ  ]ב86[
  אי אעדדתהא תכינה להםיעני  תכין בטובתך' וקו 
  12  ויסתקים אן יכון הדא. עפא◌ׄ לך עלי אלצ◌ׄ להם בפצ 
  מזמור נאםומזמור יי בעזך מתל  מזמוראל 

  פי אן אלגִמיע מכאטבה לדוד פי אל יי לאדני  5
  }המבשרות{יי יתן אמר גזואת אלא תראה יקול הנא  

                                                 
13 En el manuscrito בדא. 
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  ך אלי אלנסא אלתין ידעון להישיר בדל צבא רב 
  אפרא פקאל אן אללה יגִוד במא◌ׄ ט 14באלאיגִאב 
  ים יעני◌ׄ תקולה אלנסא אלמבשראת אלגִיש אלעט 

  13  מלכיוחכי דלך אלקול אלדי יקלנה אנה . דודגִיש   10
  יעני אלמלוך אלדי יחארבון צבאות ידודון ידודון 
  יפרון וינהזמון ואלמסתוטנון פי מנאזלהם דוד 
  הם וסלבהם ממאَّיקתסמון פי ירושלםאהל מן  
  משהרף מן איאם ُכאן יגִלבה אלמלוך והדא ע 

  עלי אלגזאה ועלי סאיר מדיןס אד קסם סלב 'אל'ע  15
  ונות בית תחלק' אלאמה באלסוא והדא מעני קו 
  14    בהَמכאט אם תשכבון בין שפתים' וקו. שלל 
 םמן וצול אלאעדא אליה >י<ילאהל אלבלד יומנהם אל 

  להם ען דלך והו אלמכני ٍואן חגִאב אללה וסתרה ואק  ]א87[
  וכאן חקה אן יקול כנפי יונה נחפה בכסף' ענה בקו 
  והו גִמע מונת לכנה כנפילאנה דכר  נחפות בכסף 
  קשת' אלמגִאור לה מתל קו יונה ◌ׄ חמל עלי לפט 

  והו אל גבורים ◌ׄ אלמחמול עלי לפט גבורים חתים  5
  ירקרקוגִעל . תותםחתתה קשכמא קאל  קשת 
  רה בעד תכליצה◌ׄ צפה ללורק לאנה תעלוה כצ 
  15  בפרש שדי' הי מדינה בקו יונהתם ביין אן הדה אל 
  יונהתם עאד יצפהא תאניה בוצף  מלכים בה 

  א פי קוֹל◌ׄ תם ביין אנהא מדינה איצ. תשלג' בקו  10
  .ויעל אבימלך הר צלמוןכמא קאל  בצלמון 
  סכאםיעני אן  שפתיםבין ' יקאבל קו תשלג' וקו 
  אלדי אכתסבתה הדה אלחמאמה מן אל 15אלקדר 
  אתאפי מתל בה גִיראן אלסו אלדין תתוקע אדאהם 

  הדה אלמדינה אלמשבהה באלחמאמה כמא קאל  15
  }הא◌ׄ צ{א◌ׄ הר אביצ◌ׄ סיט ארם מקדם ופלשתים מאחור 
  אכר צלמוןאדא תבת אלמלך פיהא ויושך אן יכון  
 16  הר הבית הים הר בשןהר אֹ' ויעני בקו. אחואזהא 

  17  תרצדוןו. בהר יי יראהאלמקול פיה  הר המוריהו  ]ב87[
 .סהَעה או אלמנאפَי אלמנאז◌ׄ ה מפרדה תקתצ◌ׄ לפט 
  צפה ללגִבאל לאחתדאבהא פכאנה גבנוניםו 
  רונה◌ׄ יכאטב אלגִבאל גיר גִבל אלקדס פיקול אן כנתם תפאכ 

  בעלוכם ושמככם פקד אכתצה אללה מן דונכם  5
  ר סכינתה ברבואת מלאיכתה אלאפא יקיםَّלמק 
  אן גִבל אלקדס תכון פיה סיניבהא פי אלקדס מתל  
  18   עאיד בםמיר ◌ׄ וצ  .סיניאלסכינה מתלהא פי  
  ויאמר שנו וישנומן  שנאןו. רכב אֹהיםעלי  

  .ואלפה מבדלה מן יא פהו יעני אלאפא מכררה  10
  מן אסמא שנאןפגִעל  פיוטאהל אל ◌ׄ וקד גלט בעץ 
 םת. רכב אלהיםאלמלאיכה ואנמא אלמלאיכה  

  פתרתיב אלכלאם. מא בעדה וצף אעדאדהם
  }רבותים{אף יי ישכן לנצח בקדש כסיני ברכב אֹהים  

  אכול בניפחדף חרף אלתשביה מתל . אלפי שנאן  15
  ולא דבשולם ירד אל דבש כי טוב ונופת מתוק 

                                                 
14 Quizá אלאיגִאב. 
15 En el manuscrito אלקרר סכאם . 
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  19 }אטבין{עלי לסאן אלמכ דודתם עאד יכאטב . נופתאל 
  ًאוُّות עללَעَ עלית למרום שבית שבילה  

  }מנהם{ונהבת נהבא ופזת במואהב אלנאס ואלעטאה   ]א88[
  ואלבא הנא פי. ה בךמِّמן אגִל סכינה אללה אלמל 
  מי, ממניע ◌ׄ אי מוצ יסורו בימתל  מןע ◌ׄ מוצ 
  ואף סוררים' וקו. מכםע ◌ׄ פי מוצ בכם ירא יי 

  ריםמן הסורו מן האדםיעני  באדםמעטוף עלי   5
  .הר אללה מן סכינתה עליך◌ׄ ואלעלה פי דלך למא אט 
  אלתי מתנותוקד יגִוז אן נקול אנך גִלבת תלך אל 
  ע סכינה אללה כאנה קאל◌ׄ חצלת עליהא אלי מוצ 
  20  'יעמס לנו האל ישוע' וקו. למקום שכון יה אֹהים 

  }נצרנא{אי ואלי  יעמסמפעול ב ישועתינופאן  סלה  10
  .א והו מגִאז מן אלתעביהר שיَויתבעהא שיא את 
  21   אן נצרה ולאלהים יי למות תוצאות' ומעני קו 
  צרתנאُלנא הו ברוזה לקתל אעדאינא פאן נ 
  אך אֹהיםתתם בהלאכהם כמא יקול אתר הדא  

  חבקוקוהדא ישבה קול  ימחץ קדקד ראש איביו  15
  וקאל .יצאת לישע עמך לישע את משיחך 
  22  מתהלך' קוו. מחצת ראש מבית רשעאתר דלך  
  בדל מן וקדקד שער. אויביובדל מן  באשמיו 

  }אפין◌ׄ במצ{ע אלתמייז וליסת ◌ׄ והמא גִמיעא פי מוצ ראש  ]ב88[
  מתהלך באשמיווימחץ אויביו ראש ותקדירהמא  
  אפה◌ׄ במתגייר ענד אלאצ שערולאן . קדקד שער 
  שערו שער ראשנועין מן אלתגייר יאתי עלי  

  יסלכון אויביםיביין אן אלואנמא קאל דלך ל הרגלים  5
  23  אמר יי מבשן' וקו .סביל אלאתאם ואלמעאצי 
  ה אלדיאמן תלך אלגז דודתבשיר בקבול  אשיב 
 כאן מכאטרא ברוחה פיהא מנצורא וקד 
 למען תמחץאראק דמא אעדאיה כמא קאל  

  25  עלי סביל ראו הליכותיך אֹהים' וקו .רגלך בדם 10
  לם תצדר אלא במאאלמגִאז יעני אן תלך אלנצר  
 מן נור אללה אליהם וסרי מן רוח תאיידה 16יَסט 
 דוהَנוא דלך ושאהَפי מא בינהם פכאנהם עאי 
  דיןَّיَללקום אלמו' כמא יקול פי מעונה אללה תע 

  הולךולא יכון  כי יי אֹהיכם ההלך עמכםמנה   15
  אלא באנתקאלה ען וטנה פשבה אמדאדהם 
  26   פרחא ענד םקדמו שרי' וקו. ירَבאלנצר באלס 
 ארבאת◌ׄ צ' יע תופפותו. אפרא◌ׄ בא טِתלקיה אי 

  27 }ליין{יעני ענצר אלאסראי ממקור ישראל' וקו. ללדפוף  ]א89[
  .מקור ישראל ברכו אֹהים במקהלותותקדירה  
  28  שם בנימן' אלמדכורין בעד הדא פיקו שבטיםואל 
  קויٔומן בעדה פיושך אן יכונוא אשד באסא וא 

  נושקי רומי קשת' בקו בנימיןיצף  צברא פתראה  5
  .'ולירות בחצים וגו מימינים ומשמאלים באבנים 
  זבולון עם חרף נפשו למות' בקו נפתליו זבולוןו 
  פהם יהודהואמא . ונפתלי על מרומי שדה 
  רודם ורגמתםמיר פי ◌ׄ ואלצ. אנצארה וסבטה 

                                                 
16 Quizá סטע. 
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  עלי אנהם מאלכין להם רודם' עלי אלאעדא פקו  10
  מתעד רדהאעדא עליהם לאן מתסלטין עלי אל 
  לא ירדנו בפרךודונהא  לא תרדה בו בפרךבאלבא  
  .איה המעלם מיםמתל  צריב רודֵםי תَٔוא 
  29  תם  .עלי אנה חגִארהם תרגִמהם רגמתםו 

  תם דעא אלי. צוה אהיך עזך' בקו דודיכאטב   15
  30  מהיכלך על' ואמא קו. עזה אֹהים' אללה פי קו 
  }וכטאבא{ן יכון כטאבא ללה פאנה יחתמל א ירושלם 
  ע קצרך◌ׄ מן מוצ דודומענאה עלי אנה ל דודל 

  עלי מעני אנך פי קצרך ותגִלב אליך אלמלוך אל  ]ב89[
  .אל היכליך אל ירושלםכאנה קאל  ירושלםהדאיא אלי  
  וסכינתךהיכלך ועלי אנה ללה מן אגִל אן  
  תקרב לך אלמלוך אלקראבין כאנה ירושלםעלי  

  31  גער חית קנה' וקו. כלך על ירושלםמאשר היקאל   5
  תפסירה אפן גִמאעה אלאכתסאב עדת אבירים 
  עין◌ׄ לגִמאעה פחול אלבקר ועגִול אלשעוב אלמתואצ 
  בגצוב אלורק ממא אדכר אלאמס יבתגון בהא 
  חיתאפן למא לם יכן ב גערפסרנא . אלקרב 

  גערת גויםפיכון מן אלזגִר ועלי מא קלנא פי   10
  .הנני גוער לכם את הזרע, ת רשעאבדידל עליה  
  פיחת אלמלך מנהעלי וזן  קנה יקנהמן  קנהו 
  אלא יקבל אלהדאיא מן כסאס אלאעדה ויקבלהא 
  מן אגִלא אלמלוך וקואדהם ויהלך כסאס אעדאהם 

  ורדאלהם אד כאן צלאחה פי דלך מן דון אלאכד  15
  לל מתטאטיא◌ׄ יעני מתד מתרפסו .מנהם 
  ברגליכם רעיכםויתר מ, מרפש רגליכםמן  
  .ואן כתב הדא בסין ודאך בשין תרפשון 

  אך עשוק ורצוץ. הרוצצות אביוניםמן  ברצי  ]א83[
 .יריד מא אגתצבוה ממא אדכר סואהם 
  .בזה ושלל ורכוש להם יבזורכפיף  בזרוגִא מן   
  ואקתרנת. קרבת אֹהים יחפצוןגִמע  קרבותו 

  .ןיחפצווקאל הנאך  יחפצופקאל הנא  חפץבהא לגה   5
  32   ולמא אועב בדכר אלמכאתלין בגיר חקיקה 
  ה אלדין לא ינבגי אלקבול מנהםِّואלמתצנעין דון ני 
  ה אלמבאדריןِّהדא בדכר אלמסארעין ען צחה ני 
  יאתיוה אלדין יוגִב אלקבול מנהם פקאל ِّבחסן טוי 

  אדוُّאלק חשמניםויעני ב חשמנים מני מצרים  10
  }לליונאניין{קאידא  ומן דלך סמי חשמנאי לאנה כאן 
  נחמיהו זרובבלעלי אלאסראיליין כמא כאן  
  ותעוד אלתדכיר ואלתאנית. רס עליהםُלמלוך אלפ 
  אם תחזק ארםמתל  כוש תריץ' פקו כושעלי  

  עלי אלתדכיר ידיו' וקו. ותערך ישראל, ממני  15
  ולא יסוג אן יכון. ונדוש מואב, זנח ישראלמתל  
  ותרץאנה מתעד מנסובא אלי אלידין ל תריץ 
  פאן קיל אנה מחדוף ויריצוהו מן הבור, המחנה 

  ע אלואחד מכאן◌ׄ או שי וצ מנחהאלמפעול והו יעני   ]ב83[ 
  וכאן תריצנה ידיו מנחהאלגִמע אד כאן וגִהה  
  34   רוכבוקד תעד . מעלולא בעלתין ואלאול אצח 
  ואכתרה לרוכב בשמי שמי קדם' באלבא פי קו 

  י שדה אלצות◌ׄ יקתצ יתן בקולו' ווק. על ◌ׄ יכון בלפט  5
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  לבשיע אלצות ◌ׄ וקד יכון מתל הדא אללפט. ולהَוח 
  פלדלך מא. נתנה עלי בקולהוכריהה כמא קאל  
  36   נורא אֹהים ממקדשיך' וקו. קול עוזאולאה  
  בה פאנה לו קאלَגִמע בין אלאכבאר ואלמכאט 

  נורא אֹהי ממקדשואו  נורא אתה ממקדשיך  10
 .תויאלכאן אלקול מס 

 
Traducción 

 :לַמְנַצֵּחַ לְדָוִד מִזְמוֹר שִׁיר
 יָקוּם אֱלֹהִים יָפוּצוּ אוֹיְבָיו

 
 [68,1] PARA EL MÚSICO17, DE DAVID, SALMO DE CÁNTICO. 
[68,2] Álzase Dios, se dispersan sus enemigos ( :וְיָנוּסוּ מְשַׂנְאָיו מִפָּנָיו / y huyen los que 

le odian de su presencia) 
 
:כְּהִנְדֹּף עָשָׁן תִּנְדֹּף כְּהִמֵּס דּוֹנַג מִפְּנֵי אֵשׁ יֹאבְדוּ רְשָׁעִים מִפְּנֵי אֱלֹהִים :68,3] /como se disipa el 

humo disipas, como se derrite la cera ante el fuego, perecerán los malvados ante 
Dios] 

He’ (ה) se añade en כְּהִנְדֹּף (como se disipa) por uno de (estos) dos motivos: o bien 
que esté añadida a כִּנְדוֹף (como el disipar) y es transitivo como תִּנְדֹּף (disipas)18, 

                                                 
17 En este caso la voz mĕnaṣṣeaḥ se interpreta como ‘músico’ porque los Salmos, para Ibn 
Ǧiqaṭela, eran cánticos que recitaba el rey David al ritmo solicitado por él a los diferentes 
músicos con los distintos instrumentos. Ibn Ǧiqaṭela alude a estos músicos, a sus instrumentos 
e incluso a las diferentes tonalidades en numerosas ocasiones, por ejemplo: Sal 4,1: lo que 
quiere expresar  ַבִּנְגִינוֹת לַמְנַצֵּח  es que el  ַמְנַצֵּח, que es el que tocaba el instrumento musical, 
ponía melodía a las letras que David deseaba con nĕginat, šĕminit, gĕtit o cualquier otro de 
los instrumentos empleados para cantar el Salmo y entonarlo [I3583, 6r:12-16]. Sal 8,1: גִּתִּית 
en el versículo לַמְנַצֵּחַ עַל הַגִּתִּית es un instrumento relacionado con עֹבֵד אֱדוֹם הַגִּתִּי (2Sa 6,10), 
que era uno de los músicos (מְשֹׁרְרִים) oriundo de las tierras de Gat. He visto que los cristianos 
interpretan que su forma (la del instrumento) era como la de la rueca. Sin embargo, tengo la 
impresión de que lo entendieron así porque la voz גַּת quiere decir almazara y ésta tiene unos 
cordeles retorcidos para colocar la plancha encima de ella y para quitársela [I3583, 10r:3-8]. 
Sal 9,1: Se dice que en עַלְמוּת לַבֵּן ha habido una permuta, es decir, עַל מוּת נָבֶל. Sin embargo, yo 
mantengo que עַלְמוּת es una sola palabra que quiere expresar עַל עַלְמוּת שִׁיר, esto es, de este 
tipo (de entonaciones), a pesar del maqef (guión separador). Lo mismo digo en יְנַהֲגֵנוּ  הוּא
 esto es, un fragmento enérgico continuado, refiriéndose a la manera que ,(Sal 48,15) עַלמוּת
ellos lo fraccionaban. בֵּן, en este caso, es el nombre propio de uno de los músicos (מְשֹׁרְרִים), 
igual que dice ּבֵּן וְיַעֲזִיאֵל וּשְׁמִירָמוֹת זְכַרְיָהו  (1Cr 15,18), que era el מְנַצֵּחַ עַלְמוּת. Esta es la división, 
el (que se encargaba) del tono era בֵּן y la recitación (quedaba a cargo) de David [I3583, 11v:1-
9]. Sal 45,1: שׁשַׁנִּים es el nombre de un instrumento musical. El sentido de שִׁיר יְדִידֹת מַשְׂכּיִל  es 
“explicar en tono amoroso”. Este canto era pronunciado por los hijos de Qoraḥ, me refiero a 
Hemán, capataz de David, que en paz esté [I3583, 59r:1-4]. Sal 46,1: con שִׁיר עַל עֲלָמוֹת  alude a 
las diferentes clases de tonalidades empleadas en los instrumentos utilizados [I3583, 60r:15-
16]. 
18 La primera posibilidad consiste en entenderla como un infinitivo constructo de la forma 
simple en voz agentiva (פָּעַל); de esta manera se consigue que ambas formas compartan el 
mismo binyan. No se alude en ningún momento a la esperada asimilación de nun quiescente, 
que suele ser preceptiva cuando aparece como primera radical. Aunque esta interpretación 
respeta la vocalización masorética, obliga a cuestionar la transmisión del texto consonántico, 
pues he’ es superflua. 
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donde el agente sería Dios y el objeto ha sido omitido al saberse [85r] que son los 
 ;que previamente ha mencionado (68,2) (enemigos) אוֹיְבִים y los (que odian) מְשֹנְַאִים
o bien puede tratarse de un infinitivo nif‘al con el sentido implícito de כְּהִנָּדֵף (como 
se disipa) y entonces sería idéntico a כְּהִתּוּךְ כֶּסֶף בְּתוֹךְ כּוּר (Ez 22,22: como se funde la 
plata en el crisol) que aunque tenga šureq (/u/) es el infinitivo de לֹא נִתַּךְ אָרְצָה (Ex 
9,33: no se derramó sobre la tierra)19. 

La verdadera secuencia correcta es תִּנְדֹּף אוֹיְבִים וַיִּנְדּוֹפוּ כְּהִנְדֹּף עָשָׁן (disipas a los 
enemigos y se disipan como se disipa el humo)20. Su análogo es  וְהִתְעוּ אֶת מִצְרַיִם בְּכָל
 Cf Is 19,14: y hacen tambalearse a Egipto en todos sus) מַעֲשֵֹהוּ וְיִתְעוּ כְּהִתָּעוֹת שִׁכּוֹר
actos y se tambalean como se tambalea un borracho), aunque כְּהִתָּעוֹת (como se 
tambalea) no sea el infinitivo de ּוְהִתְעו (y hacen tambalearse), pues ּהִתְעו (hacen 
tambalearse) es de מַתְעֶה (hif‘il), mientras que הִתָּעוֹת (tambalearse) es de נִתְעָה 
(nif‘al), y su sentido implícito es “como”:  ָּעוֹת שִׁכּוֹרוְהִתְעוּ אֶת מִצְרַיִם וְיִתְעוּ כְּהִת . 
 es un infinitivo nif‘al de los (verbos) que tienen (como se derrite la cera) הִמֵּס דּוֹנַג

(radicales) geminadas y su forma original es 21כְּהִמָּסֵס. La primera consonante 
aparece reducida (sin reduplicación) por ser una gutural y la he’ que le precede 
vocaliza con ṣere לְבִלְתִּי הֵחֵל (Ez 20,9: sin profanar), pues es de וַיְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי 
(Ez 36,20: y profanan mi nombre santo). Empleó una forma verbal que no fuese un 
infinitivo y dijo יֹאבְדוּ רְשָׁעִים (perecerán los malvados) en lugar de decir יִמַּסּוּ רְשָׁעִים 
(se derretirán los malvados)22. 

 
[68,5 : נָיולֵאלֹהִים זַמְּרוּ שְׁמוֹ סֹלּוּ לָרֹכֵב בָּעֲרָבוֹת בְּיָהּ שְׁמוֹ וְעִלְזוּ לְפָ |  שִׁירוּ  /Cantad a Dios, 

celebrad su nombre, terraplenad/exultad al que cabalga en las estepas/cielos, con 
Yah es su nombre, y exultad ante Él] 

En cuanto a סֹלּוּ לָרֹכֵב בָּעֲרָבוֹת (terraplenad para el que cabalga en las estepas) es 
factible que (ּסֹלּו) tenga el sentido de ‘glorificar, exaltar’ y su (forma) reduplicada 
וּתְרוֹמְמֶךָּ  סַלְסְלֶהָ  es (مضاعف)  (Pr 4,8: ensálzala y ella te exultará)23. 

                                                 
19 La alternancia de binyanim puede dar pie a otra posibilidad si se entiende que la forma es 
variante de un infinitivo nif‘al tipo כְּהִנָּדֵף (como se disipa). Para avalar esta postura hay que 
entender que  ְכְּהִתּוּך (Ez 22,22: como se funde), aun vocalizando con šureq (/u/) es el infinitivo 
del nif‘al  ְנִתַּך (Ex 9,33: se derramó), de la raíz תוך y análogo a כְּהִנְדֹּף. David Qimḥī (en 
adelante DQ): ֹּעָשָׁן ףכְּהִנְד , es un infinitivo de la forma nif‘al y su forma original es כְּהִנָּדֵף con 
qameṣ bajo nun. A mi parecer se trata de un infinitivo de la forma hif‘il y es una forma 
completa (que no ha perdido su nun), igual que תִּנְדֹּף es una forma completa. Con su mismo 
esquema (vocálico) encontramos  ְכֶּסֶף כְּהִתּוּך  (Ez 22,22) con la nun omitida y a pesar de que 
una tenga ḥolem y la otra šureq son idénticas. Se interpreta ‘de la misma manera que el viento 
disipa el humo, así disiparás Tú a los enemigos’ o ‘como se derrite la cera ante el fuego, así 
perecerán los enemigos ante Dios’. 
20 La Biblia de Ferrara (en adelante Ferrara) traduce como se empuxa humo, empuxarás… se 
deperderán malos delante el Dio.  
21 El dato está tomado del Libro de Ḥayyūǧ, (Martínez 2004) p. 204. Abraham Ibn ‘Ezra (en 
adelante AIE): כְּהִמֵּס es el infinitivo de un verbo geminado. 
22 La secuencia esperada de infinitivos כְּהִנְדֹּף תִּנְדֹּף y יִמַּסּוּ כְּהִמֵּס , por paralelismo sintáctico, se 
ve rota por la aparición del imperfecto רְשָׁעִים בְדוּיֹא  (perecerán los malvados) que sustituye a 
 .Esta alteración es mera cuestión de estilo .יִמַּסּוּ
23 AIE: ּסֹלּו es como  ָסַלְסְלֶה, como si significase ‘alabad’. DQ: ּסֹלּו es ּרוֹמְמו, como  ָסַלְסְלֶה 
 .Ferrara: ensalçad .(Pr 4,8) וּתְרוֹמְמֶךָּ 
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Con עֲרָבוֹת (estepas) se refiere a todos los firmamentos, comparándolos [85v] con 
las estepas por su amplitud, y porque son, en potencia, lo máximo pues se suele 
comparar lo máximo con lo mínimo por aproximación y al no haber nada mayor. Al 
decir de Dios Altísimo כְּאַרְיֵה יִשְׁאָג (Os 11,10: cual león ruge), יֵצֵא כַּגִּבּוֹר  (Is 42,13: 
cual guerrero sale) y כְּמַרְאֵה הַקֶּשֶׁת (Ez 1,28: con el aspecto del arco) entre otros; es 
idéntico a la frase 68,34) לָרֹכֵב בִּשְׁמֵי שְׁמֵי קֶדֶם: para el que cabalga en los cielos, los 
cielos de Oriente)24. 

Es lícito que (ּסֹלּו) sea de ‘avenida, calzada (para la peregrinación)’ por lo que su 
significado sería como el del versículo de Isaías, la paz sea con él, יַשְּׁרוּ בָּעֲרָבָה מְסִלָּה 
(Is 40,3: alisad en la estepa una senda). Aludiría con esto a la peregrinación a la 
Casa de Dios y diría ‘levantad una calzada y pavimentad los desiertos en todo su 
perímetro’, con el sentido de ‘no penséis que por ser un desierto está exento de la 
presencia de Dios pues ésta es omnipresente’. Es como si dijese סֹלּוּ בָּעֲרָבוֹת לָרֹכֵב 
 ,(haced una calzada en las estepas para que el que cabalga en las estepas) בָּעֲרָבוֹת
pero con el segundo informa del primero, abreviando su mención25. 

 
[68,7: בַּיְתָה מוֹצִיא אֲסִירִים בַּכּוֹשָׁרוֹת אַךְ סוֹרֲרִים שָׁכְנוּ | מוֹשִׁיב יְחִידִים | אֱלֹהִים 
:צְחִיחָה /Dios asienta a los extranjeros en casa, saca a los cautivos con sus trabas, pero 

los rebeldes habitan en aridez] 
Lo que quiere decir con מוֹשִׁיב יְחִידִים בַּיְתָה (Dios asienta a los extranjeros en casa) 

es ‘el que hace habitar a los extranjeros en sus casas y libera a los esposados con sus 
trabas’26. כִּישׁוּר es el extremo redondeado del huso y la compara con la anilla de las 
esposas, (aludiendo a) su situación antes de ser liberados. Si hubiese querido 
(expresar que esa era) su situación, después de esto hubiese dicho מְכֻּשָּׁרוֹת 
(maniatados), pero está en anexión con אֲסִירִים (cuativos) [86r] y no con מוֹצִיא 
(saca)27. 

El significado de צְחִיחָה (aridez) es el desierto fatigoso, y es de צִחֵה צָמָא (Is 5,13: 
abrasada de sed)28, tal vez lo confirme el arameo o tal vez esté aludiendo al versículo 
 según lo que ,(cuando avanzabas por el desierto, sélah :68,8) בְּצַעְדְּךָ בִישִׁימוֹן סֶלָה

                                                 
24 En el caso de עֲרָבוֹת, de alguna manera, el epíteto ugarítico rkb ‘rpt ‘el que cabalga las 
nubes’ le da la razón a Ibn Ǧiqaṭela que entiende que el pasaje alude a la presencia de Dios 
en el Sinaí gracias al paralelismo con  ֶלָהבְּצַעְדְּךָ בִישִׁימוֹן ס  (68,8: cuando avanzabas por el 
desierto, sélah). Con todo, esta postura le lleva a buscar un nuevo sentido a ּסֹלּו, lícito según 
la Biblia. AIE: בָּעֲרָבוֹת es un nombre para ‘cielo’. Dijo R. Mošeh (Ibn Ǧiqaṭela): se le 
denomina así (al cielo), porque es lo amplio. DBQ: עֲרָבוֹת es una denominación de la esfera 
superior. Ferrara: al cavalgaán sobre cielos. 
25 AIE: Dijo además (R. Mošeh Ibn Ǧiqaṭela) que la voz ּסֹלּו es como סֹלּוּ סֹלּוּ הַמְסִלָּה (Is 62,10) 
y que el significado de ֹתלָרֹכֵב בָּעֲרָבו  es el que peregrina a la Casa de Dios, que cabalga por el 
desierto. 
26 La interpretación de בַּכּוֹשָׁרוֹת como ‘sus trabas, sus cepos’ coincide con varias versiones 
cristianas, material al que Ibn Ǧiqaṭela tenía acceso. Ferrara: Dio fazién habitar solos en casa, 
sacán encarcelados en farropeas. Para una comparación de este término con otras lenguas 
semíticas antiguas v. Lipinski 1971, pero téngase muy en cuenta el post-scriptum del autor. 
27 AIE: La voz בַּכּוֹשָׁרוֹת está en anexión con אֲסִירִים, como si dijese ‘cautivos con cadenas’ y el 
significado de כּוֹשָׁרוֹת es ‘grilletes’, con el sentido de יָדֶיהָ שִׁלְּחָה בַכִּישׁוֹר (Pr 31,19). 
28 AIE: La voz צְחִיחָה es como צִחֵה צָמָא (Is 5,13). Ferrara: en secura. 
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precede, cuando ha dicho לָרֹכֵב בָּעֲרָבוֹת (para el que cabalga por las estepas)29. (De 
todas formas) se refiere, con ambos versículos, a su aparición en el desierto del Sinaí. 

 
:נַי מִפְּנֵי אֱלֹהִים אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵלאַף שָׁמַיִם נָטְפוּ מִפְּנֵי אֱלֹהִים זֶה סִי| אֶרֶץ רָעָשָׁה  :68,9] /la tierra 

tembló, incluso los cielos rezuman ante Dios, éste es el Sinaí ante Dios, el Dios de 
Israel] 

El versículo זֶה סִינַי (éste es el Sinaí) está en aposición con אֶרֶץ רָעָשָׁה (la tierra 
tembló) y quiere decir זֶה סִינַי רָעַשׁ מִפְּנֵי יי (éste es el Sinaí, tembló ante el Señor)30. 

 
:גֶּשֶׁם נְדָבוֹת תָּנִיף אֱלֹהִים נַחֲלָתְךָ וְנִלְאָה אַתָּה כוֹנַנְתָּהּ :68,10] /Lluvia copiosa derramas, 

Dios, <sobre> tu heredad, y <si> se debilita, la restauras] 
Luego comenzó a hablarle a la tierra de Siria y trono de reyes, me refiero a 

Jerusalén, y dijo  ָגֶּשֶׁם נְדָבוֹת תָּנִיף אֱלֹהִים נַחֲלָתְך (lluvia copiosa derramas, Dios, tu 
heredad)31. Idéntico a lo que se dice en árabe ارب صوب غمامة  riegue Dios) سقى أالله أرضا 
una tierra por su gracia con la lluvia de una nube). Se deriva de מִשְׁכָּבִי נַפְתִּי  (Pr 7,17: 
he regado mi lecho). Ambos (سقى y תָּנִיף) significan ‘regar’32 y ambos son transitivos 
con objeto doble33. מִשְׁכָּבִי (mi lecho) con נַפְתִּי (he perfumado) es el primer objeto, 
igual que  ָנַחֲלָתְך (tu heredad) en este caso, aunque precediese (al verbo). 

La frase וְנִלְאָה (y se debilita) quiere decir וְאִם נִלְאָה הִיא, es decir, ‘si estuviese 
debilitada, extenuada, Tú la aliviarías de su situación’34. נִלְאָה es un participo nif‘al 
femenino como בַכֶּסֶף נֶחְפָּה  (Sal 68,14: cubierta con plata). 

                                                 
29 Resulta llamativo el hecho de que se emplee en esta comparación la voz suryānī que 
normalmente suele emplearse para referirse al arameo bíblico, incluso en este mismo 
comentario. Sin duda, se refiere, en este caso al arameo en general y a la raíz צחה ‘aridez, 
sequedad’ en particular, dado que esta raíz no aparece en el corpus arameo de la Biblia. Con 
todo, no es necesaria dicha comparación, si se entiende que el hebreo tiene su propio nombre 
calificativo צִחֵה del que derivar צְחִיחָה, lo cual, además, implica paralelismo con el versículo 8. 
30 AIE: Dijo R. Mošeh (Ibn Ǧiqaṭela) que זֶה סִינַי significa ‘he aquí el testimonio de la 
permanencia de su gloria en él’. 
31 AIE:  ָנַחֲלָתְך es la tierra de Israel. 
32 AIE: La voz תָּנִיף significa ‘regar’, como  ַפְתִּי מִשְׁכָּבִינ  (Pr 7,17). 
33 Es decir, el verbo rige a la lluvia y a lo que ésta riega. Según Ibn Barūn los verbos pueden 
dividirse en árabe y hebreo atendiendo a su transitividad hasta en siete tipos: 1. intransitivo, 2. 
transitivo con un objeto, 3. transitivo con dos objetos pudiendo omitirse uno de ellos, 4. 
transitivo con dos objetos obligatorios, 5. transitivo con partícula, 6. transitivo con o sin 
partícula y 7. transitivo con tres objetos (que no existe en hebreo aunque Ibn Ǧiqaṭela así lo 
crea). En este caso, parece que los verbos תָּנִיף y ىسق  son transitivos con dos objetos, quizá en 
este caso, obligatorios (la lluvia y lo que riega). Ibn Barūn, además, critica a Ibn Nagrela y a 
Ibn Ǧiqaṭela por entender que en una frase tipo הוֹרָה יי אֶת יִשְֹרָאֵל הַדֶּרֶךְ הַיְשָׁרָה (‘Dios mostró a 
Israel el camino, la rectitud’; no aparece en la Biblia ni la hemos encontrado en ninguna otra 
fuente, más bien parece tracción del árabe arà llāhu isrāʼīla ÐÐarīqa mustaqīmatah ‘Dios 
mostró a Israel el camino <que es> recto’), el verbo הוֹרָה rige tres objetos: Israel (יִשְֹרָאֵל), 
camino (ְהַדֶּרֶך ) y rectitud (הַיְשָׁרָה). Sin embargo, como el propio Ibn Barūn indica ‘rectitud’ 
 es decir, ‘Dios mostró a Israel el ,(הַדֶּרֶךְ ) ’de ‘camino, norma (نعت) es un adjetivo (הַיְשָׁרָה)
camino recto’ (Kokóvtsov 1890, pp. 17-19). En árabe sí hay tres objetos, porque el adjetivo 
funciona como predicativo y no como calificativo de ‘camino’. 
34 AIE: וְנִלְאָה significa ‘si estuviese extenuada, Tú la restaurarías’. Ferrara: y si cansada, tú la 
compusiste. 
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:חַיָּתְךָ יָשְׁבוּ בָהּ תָּכִין בְּטוֹבָתְךָ לֶעָנִי אֱלֹהִים :68,11] /tu pueblo se asentó en ella, 

preparabas con tu bondad para el humilde, Dios] 
Lo que quiere decir con la frase ּחַיָּתְךָ יָשְׁבוּ בָה (tu pueblo se asentó en ella) es ‘tu 

pueblo’. Tal vez quiera decir el aduar en árabe, es decir, los parientes vivos tuyos35. 
El pronombre de ּבָה (en ella) se refiere a  ָנַחֲלָתְך (tu heredad) porque ha denominado 
a la tierra נַחֲלָה [86v] y así ha denominado a su gente, igual que dijo וְנַחֲלָתִי שַֹמְתֶּם (Je 
2,7: y mi heredad habéis trocado <en abominación>) y como sigue. 

La frase בְּטוֹבָתְךָ  תָּכִין  (preparabas con tu bondad) quiere decir ּלָהֶם תְּכִינָה  (la 
preparas para ellos), es decir, ‘se la preparaste con tu bondad a los débiles’36. 

 
:אֲדֹנָי יִתֶּן אֹמֶר הַמְבַשְּׂרוֹת צָבָא רָב :68,12] / el Señor da una orden, las albriciadoras, la 

hueste es numerosa] 
Se confirma que este salmo es idéntico a  ָמִזְמוֹר יְי בְּעָזְּך (Sal 21: Salmo. Señor, con 

tu potencia) y מִזְמוֹר נְאֻם יְי לַאדֹנִי (Sal 110: Salmo. Palabra de Dios a mi señor), pues 
todos son una arenga de David en las batallas, acaso no ves que aquí dice יי יִתֶּן אֹמֶר 
:הַמְבַשְּׂרוֹת צָבָא רָב  (el Señor da una orden, las albriciadoras, hueste numerosa). Con 

esto alude a las mujeres que le desean el bien augurando el triunfo. Dijo que Dios 
concederá lo que afirman las mujeres que auguran37 a las tremendas huestes, quiere 
decir, las huestes de David38. 

 
:כֵי צְבָאוֹת יִדֹּדוּן יִדֹּדוּן וּנְוַת בַּיִת תְּחַלֵּק שָׁלָלמַלְ  :68,13] /los reyes de las huestes huyen, 

huyen y el ama de casa reparte botín] 
Transmite la frase que dicen ellas, que es יִדֹּדוּן מַלְכֵי צְבָאוֹת יִדֹּדוּן  (los reyes de las 

huestes huyen, huyen); quiere decir que los reyes que han luchado contra David 
huyen y son derrotados mientras que los que permanecen en sus casas, de entre la 
gente de Jerusalén, se reparten el botín y el saqueo de lo que traían los reyes y esto 
es una costumbre de la época de Moisés, la paz sea con él, cuando se repartió el 
botín de Madián entre los luchadores y el resto del pueblo en partes iguales. Este es 
el significado de la frase וּנְוַת בַּיִת תְּחַלֵּק שָׁלָל (y el ama de casa reparte botín)39. 

 
:אִם תִּשְׁכְּבוּן בֵּין שְׁפַתָּיִם כַּנְפֵי יוֹנָה נֶחְפָּה בַכֶּסֶף וְאֶבְרוֹתֶיהָ בִּירַקְרַק חָרוּץ :68,14] /si os 

acostáis entre trébedes, alas de paloma cubierta con plata y sus plumas con un 
verdoso oro] 

La frase אִם תִּשְׁכְּבוּן בֵּין שְׁפַתָּיִם (si os acostáis entre trébedes) es una proclama a la 
gente del país, dándoles Dios seguridad ante la llegada de sus enemigos [87r] 

                                                 
35 Se propone por tanto una comparación explícita entre ambas lenguas, dado que las 
consonantes y el significado en ambos casos son idénticos. Ferrara: tu compaña. 
36 AIE: la interpretación de תָּכִין es una segunda persona, que es Dios, que estuvo con Israel 
durante la época de su indigencia preparándosela para favorecerlos. Ferrara: aparejavas por 
tu bondad al pobre, Dio. 
37 Se establece una comparación explícita entre הַמְבַשְּׂרוֹת y المبشرات ‘las que auguran, 
albriciadoras’. 
38 AIE: significa que Dios cumplirá lo que dicen las mujeres que auguran con sus cantos. 
39 Ferrara: y moradora de casa partirá botín. 
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porque la protección de Dios y su ayuda los protege de ello40, y él denomina (a Dios) 
con la frase נֶחְפָּה בַכֶּסֶף כַּנְפֵי יוֹנָה  (alas de paloma cubierta con plata). Lo correcto 
sería que dijese בַכֶּסֶף נֶחְפּוֹת  (cubiertas con plata), pues ha mencionado כַּנְפֵי (alas), 
que es un plural femenino en concordancia con la voz יוֹנָה (paloma)41. Lo mismo 
ocurre en la frase קֶשֶׁת גִּבֹּרִים חַתִּים (1Sa 2,4: arco de guerreros hechos pedazos) que 
está en concordancia con la voz גִּבֹּרִים (guerreros) pero es el קֶשֶׁת (arco), igual que 
dijo קַשְּׁתוֹתָם חִתְּתָה  (Je 51,56: rotos sus arcos). Hizo de יְרַקְרַק (verdoso) un 
calificativo a partir de las monedas, pues éstas se vuelven verdes después de 
purificarlas42. 

 
:בְּפָרֵשׂ שַׁדַּי מְלָכִים בָּהּ תַּשְׁלֵג בְּצַלְמוֹן :68,15] /al dispersar el Saday a los reyes en ella 

hace nevar en el Salmón] 
A continuación aclara que esta יוֹנָה (paloma) es una ciudad cuando dice בְּפָרֵשֹ שַׁדַּי 

 Vuelve a describirla por segunda .(al dispersar el Saday a los reyes en ella) מְלָכִים בָּהּ
vez con forma de יוֹנָה (paloma) cuando dice תַּשְׁלֵג (hace nevar). Luego vuelve a 
aclarar de nuevo que es una ciudad cuando dice בְּצַלְמוֹן (en el Salmón) igual que 
dice וַיַּעַל אֲבִימֶלֶךְ הַר צַלְמוֹן (Ju 9,48: Abimélek subió al monte Salmón). 

La palabra תַּשְׁלֵג (hace nevar) es paralela a la expresión בֵּין שְׁפַתָּיִם (entre trébedes), 
quiere decir que la negrura de caldero que ha adquirido esta paloma proviene de las 
trébedes43, a manera de símil de los perversos vecinos que esperan hacer daño a 
dicha ciudad, que ha sido comparada con la paloma, como cuando dijo אֲרָם מִקֶּדֶם 
 Se .(Is 9,11: Aram por levante y los filisteos por poniente) וּפְלִשְׁתִּים מֵאָחוֹר
manifestará su blancura mientras permanezca el reino en ella. Lo más posible es 
que צַלְמוֹן (Salmón) sea su último alfoz. 

 

                                                 
40 En este caso hemos decidido traducir la construcción בֵּין שְׁפַתָּיִם como ‘entre trébedes’ 
porque así se explica más adelante al comentar el versículo 15. Ferrara: si yazierdes entre 
treudes (seredes como) alas de paloma cubierta con plata, y sus plumas con amarillura de oro. 
Además el propio Ibn Ǧiqaṭela la define así en su Tratado sobre el Masculino y el Femenino: 
 es el nombre de las trébedes. Aparece en dual y carece de singular pues el significado שְׁפַתָּיִם‘
sólo permite que sea un par, me refiero al lugar (donde se pone) el caldero y en árabe se dice 
 Con esta (voz) se denominaba a los ‘basureros’ por depositar en ellos la basura ...أثافي y أثفية
asemejándose al lugar (donde se pone) el caldero sobre las trébedes. Si quieres puedes decir 
que son las trébedes propiamente dichas (sin el caldero), como en árabe, como se ha dicho 
también אִם תִּשְׁכְּבוּן בֵּין שְׁפַתָּיִם (Sal 68,14) para quien ha menguado y ha sido humillado. 
(Martínez 2008). 
41 En este tipo de construcción, el primer elemento (nomen regens) es el portador de la 
relación sintáctica, mientras que el segundo (nomen rectum) es siempre un atributo en 
genitivo y portador de la definición precisa o determinación. En este caso, los valores se han 
invertido contraviniendo la normativa y de hecho, como demuestran los ejemplos recogidos 
por Ibn Ǧiqaṭela a continuación, no se trata de un caso aislado. 
42 Para Ibn Ǧiqaṭela יְרַקְרַק (verdoso) parece ser un calificativo analógico, ideado por el autor 
del Salmo a partir del color verdoso que adquieren las monedas después de fundirlas (taḫlīṣ). 
Hoy se entiende que estos calificativos aluden a los colores del plumaje y se propone 
identificarla con la paloma zurita (Beilin 1973). 
43 AIE: בֵּין שְׁפַתָּיִם es como שְׁפֹת הַסִּיר (2Re 4,38 y Ez 24,3), que es como si tuviese un color 
negro, y significa ‘no temáis al enemigo porque aunque habitaseis entre trébedes 
permaneceríais blancos como la paloma cubierta de plata’. 
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:אֱלֹהִים הַר בָּשָׁן הַר גַּבְנֻנִּים הַר בָּשָׁן הַר :68,16] /monte de Dios, monte Basán, monte de 
apriscos, monte Basán] 

Lo que quiere decir con הַר אֱלֹהִים הַר בָּשָׁן (monte de Dios, monte Basán) es הַר 
 en el que se ha dicho ,(monte Moriah) הַר הַמּוֹרִיָה y [87v] (monte del Templo) הַבָּיִת
 .44(Ge 22,14: en el monte del Señor se verá) בְּהַר יְי יֵרָאֶה

 
:תְּרַצְּדוּן הָרִים גַּבְנֻנִּים הָהָר חָמַד אֱלֹהִים לְשִׁבְתּוֹ אַף יְהֹוָה יִשְׁכֹּן לָנֶצַח| לָמָּה  :68,17] /por qué 

competís montes gibosos con el monte que deseó Dios para su descanso, allí 
habitará el Señor eternamente] 
 es una palabra única (hapax legomenon) que quiere decir (competís) תְּרַצְּדוּן

‘disputa’ o ‘competencia’. 
 es un calificativo de las montañas por tener gibas45. Es como si le (gibosas) גַּבְנֻנִּים

hablase a las montañas, a excepción del monte de Jerusalén, y les dice: cómo es que 
os vanagloriáis ante ella de vuestra altura y eminencia si Dios lo ha preferido a 
vosotras como el lugar de su divina presencia, con multitud de ángeles, miles, 
residirá en ella en Jerusalén, como en el Sinaí, pues en el monte de Jerusalén estará 
la divina presencia como en el Sinaí46. 

 
:אֱלֹהִים רִבֹּתַיִם אַלְפֵי שִׁנְאָן אֲדֹנָי בָם סִינַי בַּקֹּדֶשׁ רֶכֶב :68,18] /los carros de Dios son 

miríadas, miles multiplicados, el Señor está con ellos, el Sinaí en el santo <monte>] 
El pronombre de בָם (con ellos) se refiere a רֶכֶב אֱלֹהִים (los carros de Dios). שִׁנְאָן 

(miles) es de ּוַיֹּאמֶר שְׁנוּ וַיִּשְׁנו (1Re 18,34: y dijo “repetidlo” y lo repitieron), ’alef 
sustituye a yod y lo que quiere decir es ‘miles multiplicados’47. Algunos payṭanes se 
equivocaron y entendieron שִׁנְאָן (miles) como un nombre de los ángeles, aunque los 
ángeles son רֶכֶב אֱלֹהִים (los carros de Dios). A continuación pasa a describir su 
cantidad48. El orden de la frase es  ְפֵיאַף יי יִשְׁכֹּן לָנֶצַח בַּקֹּדֶשׁ כְּסִינַי בְּרֶכֶב אֱלֹהִים רִבֹּתַיִם אַל 

                                                 
44 Es decir, se trata de diferentes denominaciones para un mismo lugar. 
45 En hebreo bíblico גִּבֵּן es ‘jorobado’, por lo que se entiende que גַּבְנֻנִּים es una forma derivada 
que ha reduplicado la tercera radical. 
46 AIE: Significa ‘no te rebajes monte Basán porque tú eres el monte que prefirieron los 
ángeles para asentarse e incluso la divina presencia mora allí’. 
47 Ferrara: Quatregua del Dio dos millares de milles de ángeles, Adonay en ellos Sinay en la 
santidad. 
48 Según Ibn Ǧiqaṭela el verso ha sido mal interpretado tradicionalmente por los poetas 
litúrgicos antiguos; en realidad, אֱלֹהִים רֶכֶב  (los carros de Dios) son los ángeles, mientras que 
ּוַיֹּאמֶר שְׁנוּ וַיִּשְׁנו significa ‘miles’ a partir de שִׁנְאָן  (1Re 18,34: y dijo “repetidlo” y lo repitieron), 
por lo que ’alef sustituye a yod. Ya en el Maḥberet de Mĕnaḥem ben Saruq parece entenderse 
que שִׁנְאָן es un nombre que denomina a los ángeles, pues presenta la voz aislada y no la 
traduce (Maḥberet Menaḥem, Sáenz-Badillos 1986, 384*:2-3). Ibn Ǧanāḥ no tiene tan clara 
la etimología de la voz: Con gran frecuencia emplearon los poetas esta voz para referirse a los 
ángeles y los denominaban שִׁנְאַנִּים. Ahora bien, es posible que su raíz provenga de יִשְׁנֶה הַכֶּתֶם 
 habiéndose intercambiado el ’alef con la yod, esto es un ’alef divergente (La 4, 1) (sic) הַטּוֹב
respecto a la sustancia. Por lo tanto su forma original sería שִׁנְיָן, como  קִנְיָן y בִּנְיָן y de esta 
manera sería trilítera (Neubauer 1875, 754). Ibn Danān recoge esta opinión sin añadir nada 
nuevo (Jiménez 1996, 350). San Jerónimo comparte la opinión de Ibn Ǧiqaṭela al traducir 
milia abundantium (Ayuso 1960, 199). En la actualidad, Margoliut 1969, 2, considera, 
siguiendo a Albright, que la lectura original debió ser שִׁנָן ‘arco’, a partir del ugarítico tnn y el 
acadio šnn, por lo que el ’alef mostraría un error de lectura típico en la transmisión del texto. 
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 allí el Señor habitará eternamente en el <monte> santo como en el Sinaí, con) שִׁנְאָן
los carros de Dios, son miríadas, miles multiplicados). Se omite la partícula 
comparativa (כ)49, como en אֱכָל בְּנִי דְבַשׁ כִּי טוֹב וְנֹפֶת מָתוֹק (Pr 24,13: hijo mío, come, 
<como si fuese> miel, pues es bueno, <como si fuese> un panal dulce), no quiere 
decir ni ׁדְּבַש (miel) ni נֹפֶת (panel)50. 

 
:יָהּ אֱלֹהִים| שָׁבִיתָ שֶּׁבִי לָקַחְתָּ מַתָּנוֹת בָּאָדָם וְאַף סוֹרְרִים לִשְׁכֹּן | עָלִיתָ לַמָּרוֹם  :68,19] /subiste 

a lo alto, tomaste cautivos, recibiste presentes de los hombres, incluso <de los> 
rebeldes, a la morada de Yah Dios] 

Después vuelve a dirigirse a David en estilo directo עָלִיתָ לַמָּרוֹם שָׁבִיתָ שֶּׁבִי (subiste a 
lo alto, tomaste cautivos), ‘subiste arriba, [88r] saqueaste botín y obtuviste las 
ofrendas de la gente y sus donativos gracias a la divina presencia de Dios 
manifestada en ti’51. En este caso, ב (en בָּאָדָם), sustituye a מִן, como en יָסוּרוּ בִי (Os 
7,14: se han apartado de Mí), es decir, en lugar de מִמֶּנִּי, y בָכֶם יְרֵא יי מִי  (Is 50,10: 
quién de vosotros teme al Señor), en lugar de 52מִכֶּם. 

                                                                                                                   
Margoliut defiende esta lectura por medio de pasajes paralelos de la literatura cananea 
antigua.  
49 AIE: Se ha omitido kaf. 
50 En este caso tartīb implica taqdīr, es decir, se ha omitido la partícula comparativa (כ), como 
demuestra y ocurre en el caso paralelo אֱכָל בְּנִי דְבַשׁ כִּי טוֹב וְנֹפֶת מָתוֹק (Pr 24,13: hijo mío, come, 
<como si fuese> miel, pues es bueno, <como si fuese> un panal dulce). No hemos 
encontrado eco de esta lectura del proverbio en ninguna traducción. Sin embargo, estas 
interpretaciones recuerdan a las propuestas por Maimónides en la primera sección de su 
Guía de Perplejos. 
51 AIE: estas palabras son dirigidas por un hombre a David. 
52 Ibn Ǧiqaṭela suele recurrir con frecuencia al intercambio de partículas para dar sentido al 
texto y véase el comentario al versículo 34. Junto a este fenómeno, el autor entiende que la 
carga semántica de las partículas hebreas es muy rica y en ocasiones una partícula hebrea 
puede equivaler a tres, incluso cuatro, partículas árabes, por ejemplo, al comentar el Salmo 
3,1: La prefijación de ב (en) en los infinitivos, como en el caso de ֹבְּבָרְחוֹ מִפְּנֵי אַבְשָׁלוֹם בְּנֽו (en su 
huida de Absalón, su hijo), tiene tres sentidos: ‘con’ (مع), ‘después’ (بعد) y ‘antes’ (قبل). En 
cuanto a ‘con’ y ‘después’ se alternan en  ְּבָרְחוֹ מִפְּנֵי אַבְשָׁלוֹם בְּנֽוֹב  (en su huida de Absalón, su 
hijo). Por un lado se puede decir ‘con’ su huida 3,2) מָה רַבּוּ צָרָי: cuán numerosos son mis 
adversarios), y se alegra ‘con’ ello cuando dice 3,4) וְאַתָּה יְי מָגֵן בַּֽעֲדִי: pero Tú, Señor, eres un 
escudo para mí). Por otro lado, (esto) puede ser dicho ‘después’ de salvarse, al huir, y con 
esto se engrandece ante el aprieto, מָה רַבּוּ צָרָי (3,2: ¡cuán numerosos son mis adversarios!), y 
agradece el haberse salvado de ello וְאַתָּה יְי מָגֵן בַּֽעֲדִי קוֹלִי אֶל יְי אֶקְרָא וַיַּֽעֲנֵנִי מֵהַר קָדְשׁוֹ סֶֽלָה (cf 
3,4-5: pero Tú, Señor, eres un escudo para mí, mi voz al Señor clamo y me responde de su 
santo monte siempre). Tiene un sentido claro de ‘después’ en el versículo אֲשֶׁר רָאוּ אֶת הַבַּיִת 
 pues si fuese ,(Esd 3,12: que habían visto el primer Templo tras su fundación) הָרִאשׁוֹן בְּיָסְדוֹ
‘en su fundación’ el periodo sería excesivamente largo ya que serían 480 años, sin embargo ha 
de ser un periodo aproximado a su destrucción, en unos cien años aproximadamente, esto 
como mucho, en caso de que el anciano en aquel tiempo tuviese 180 años. Sin embargo, no es 
el caso de אֵיפֹה הָיִיתָ בְּיָסְדִי אָרֶץ (Job 38,4: dónde estabas cuando fundé la tierra), pues ha de 
estar presente, ahora bien, se interpreta ‘con’ y ‘cuando’ (عند). También puede ser ‘después 
del suceso’, como en בְּבוֹא אֵלָיו נָתָן הַנָּבִיא (Sal 51,2: tras visitarle el profeta Natán), es decir, 
después de aquello. Tiene un sentido claro de ‘con’ en ֹבִּהְיוֹת יְהוֹשֻׁעַ בִּירִיחו (Jos 5,13: cuando 
Josué estaba en Jericó), 1) בִּהְיוֹת עָלֶיךָ רוּחַ אֱלֹהִיםSa 16,16: cuando el Espíritu de Dios esté 
contigo),  ָוּבְקוּמֶךָ  וּבְשָׁכְבְּך  (De 6,7: cuando te acuestas y cuando te levantas), בִּשְׁמוֹר יוֹאָב אֶל הָעִיר 
(2Sa 11,16: cuando Joab asediaba la ciudad), בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי יְי (Le 16,1: cuando se acercaron al 
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La expresión וְאַף סוֹרְרִים (incluso rebeldes) está en aposición con בָּאָדָם (de los 
hombres), quiere decir, מִן הָאָדָם וּמִן הַסּוֹרְרִים (de los hombres y de los rebeldes)53. 
Esto se debe a que Dios se manifiesta en ti desde su divina presencia. Es lícito que 
digamos que tú has traído aquellos מַתָּנוֹת (presentes) que has conseguido al lugar de 
la divina presencia de Dios, como si dijese לִמְקוֹם שְׁכֹּן יָהּ אֱלֹהִים (al lugar donde mora 
Yah Dios). 

 
:יוֹם יַעֲמָס לָנוּ הָאֵל יְשׁוּעָתֵנוּ סֶלָה| בָּרוּךְ אֲדֹנָי יוֹם  :68,20] /bendito sea el Señor, día tras 

día, carga con nosotros, el Dios, nuestra salvación, sélah] 
En el versículo יַעֲמָס לָנוּ הָאֵל יְשׁוּעָתֵנוּ סֶלָה (carga con nosotros, el Dios, nuestra 

salvación, sélah), ּיְשׁוּעָתֵנו (nuestra salvación) es el objeto directo de יַעֲמָס (carga), es 
decir, a nuestra victoria le sigue ‘una cosa tras otra’, por lo que es un sentido 
figurado (maǧāz) de ‘carga’54. 

 
:לָנוּ אֵל לְמוֹשָׁעוֹת וְלֵיהוִה אֲדֹנָי לַמָּוֶת תּוֹצָאוֹת| אֵל הָ  :68,21] / el Dios para nosotros es un 

Dios de salvación y el Señor Dios tiene para la muerte salidas] 
El significado de וְלֵאלֹהִים יי לַמָּוֶת תּוֹצָאוֹת (y el Señor Dios tiene para la muerte 

salidas) es que nos va a conceder la victoria cuando aparezca para matar a nuestros 
enemigos, pues nuestra victoria se consigue aniquilándolos según lo que dice 
después, a continuación, 68,22) אַךְ אֱלֹהִים יִמְחַץ קָדְקֹד רֹאשׁ אֹויְבָיו: sólo Dios 
quebranta la testa, la cabeza a sus enemigos). Esto se parece a lo que dice Habacuc 
 Ha 3,13: has salido en socorro de tu pueblo, en) יָצָאתָ לְיֵשַׁע עַמֶּךָ לְיֵשַׁע אֶת מְשִׁיחֶךָ 
socorro de tu ungido) y dice a continuación מָחַצְתָּ רֹאשׁ מִבֵּית רָשָׁע (has destrozado la 
cima de la casa del malvado)55. 

 
:אַךְ אֱלֹהִים יִמְחַץ רֹאשׁ אֹיְבָיו קָדְקֹד שֵׂעָר מִתְהַלֵּךְ בַּאֲשָׁמָיו :68,22] / sólo Dios quebranta la 

cabeza a sus enemigos, la testa cabelluda, destruye por sus crímenes] 
La frase מִתְהַלֵּךְ בַּאֲשָׁמָיו (destruye por sus crímenes) sustituye a ֹיְבָיוא  (sus enemigos) 

mientras que קָדְקֹד שֵֹעָר (la testa cabelluda) sustituye a [88v] ׁרֹאש (cabeza). Ambas 
están en lugar del complemento de especificación y no en anexión. El sentido 

                                                                                                                   
Señor). Tiene un sentido claro de ‘antes’ en  ָבִּכְלוֹת בְּשָֹרְךָ וּשְׁאֵרֶך (Pr 5,11: antes de consumirse 
tu carne y tus restos), porque si ֹכָּלָה בְּשָֹרוֹ וּשְׁאֵרו (se consume su cuerpo y sus restos) después, 
no podría lamentarse pues siquiera lo sentiría. Lo mismo en כַנְפֵיהֶן בְּעָמְדָם תְּרַפֶּינָה  (Ez 1,24: 
antes de detenerse, desplegaban sus alas) pues las alas se despliegan a causa de su parada, y 
esto precede a la parada. Lo mismo en ּוְהַנָּשִֹיא אֲשֶׁר בְּתוֹכָם בְּבוֹאָם יָבוֹא וּבְצֵאתָם יֵצֵאו (Ez 12,12: 
el príncipe que hay entre vosotros antes de que entréis, entrará; y antes de que salgáis, saldrá), 
porque les precedía a la entrada y a la salida, sin duda alguna. Lo mismo en  בְּבֹאָם אֶל אֹהֶל

וּבְקָרְבָתָם אֶל הַמִּזְבֵּחַ יִרְחָצוּ מוֹעֵד  (Ex 40,32: antes de que entrasen en la Tienda de reunión y 
antes de acercarse al Altar, se lavaban), pues רְחִיצָה (una ablución) precede a בִּיאָה (la entrada) 
y a קְרִיבָה (el acercamiento) [I3583 4r:12-5r:6]. 
53 Lo interesante en esta lectura es que los masoretas acentúan בָּאָדָם con una pausa (’atnaḥ), 
por lo que parece que Ibn Ǧiqaṭela rechaza esta lectura, lo cual le llevará a intuir una omisión 
en el último hemistiquio, es decir, לִמְקוֹם שְׁכֹּן יָהּ אֱלֹהִים (al lugar donde mora Yah Dios). 
54 AIE: Hay quien mantiene que el objeto es ׁוּעָתֵנוּיְש  por lo que sería Dios, por ser el Dios que 
nos salva, nuestro Dios, exclusivamente nuestro para salvarnos, por eso tiene motivos y causas 
para exterminar al enemigo. 
55 Por lo tanto, para Ibn Ǧiqaṭela la fórmula וְלֵיי אֲדֹנָי לַמָּוֶת תּוֹצָאוֹת implica un ḥerem o 
exterminio, tal y como demuestra el versículo siguiente y un texto de contenido similar en 
Habacuc (3). 
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implícito de ambos es  ְיְבָיו רֹאשׁחַץ אֹיִמ  (quebranta a sus enemigos la cabeza) y  ְמִתְהַלֵּך 
 שֵֹעָר puesto que ,(destruye por sus crímenes la testa cabelluda) בַּאֲשָׁמָיו קָדְקֹד שֵֹעָר
(cabelluda) sufre dos tipos de alteraciones diferentes cuando se anexiona, aparece 
אשׁשְֹעַר רֹ  (Nu 6,18; el pelo de la cabeza) y וְשַֹעַר הָרַגְלָיִם (Is 7,20: el vello de las 

piernas)56. Cuando dice esto es para aclarar que los enemigos siguen la senda de la 
falta y el pecado. 

 
:אָמַר אֲדֹנָי מִבָּשָׁן אָשִׁיב אָשִׁיב מִמְּצֻלוֹת יָם :68,23] /dijo el Señor ‘de Basán volveré, 

volveré de las profundidades del mar’] 
La frase אָמַר יי מִבָּשָׁן אָשִׁיב (dijo el Señor ‘de Basán volveré’) augura la aceptación 

por parte de David de esa batalla, arriesgando su vida en ella aunque con ayuda 
divina y derramó la sangre de sus enemigos, como dijo 68,24) לְמַעַן תִּמְחַץ רַגְלְךָ בְּדָם: 
para que laves tu pie con sangre)57. 

 
:רָאוּ הֲלִיכוֹתֶיךָ אֱלֹהִים הֲלִיכוֹת אֵלִי מַלְכִּי בַקֹּדֶשׁ :68,25] /vieron tus andanzas Dios, 

andanzas hacia mí, mi rey entre los santos] 
La frase רָאוּ הֲלִיכוֹתֶיךָ אֱלֹהִים (vieron tus andanzas Dios) tiene sentido figurado 

(maǧāz), es decir, esta victoria se obtiene cuando surge el fulgor de Dios 
extendiéndose58 sobre ellos y cuando se propaga el espíritu de su apoyo entre ellos59, 
como si fuesen testigos oculares de ello; de la misma manera dice sobre la ayuda de 
Dios Altísimo a la gente que recibe su apoyo כִּי יְי אֱלֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם (De 20,4: el 

                                                 
56 La sintaxis de la frase es muy compleja y su sentido implícito muestra que en realidad se 
trata de dos hemistiquios paralelos entrecruzados, es decir, ׁיִמְחַץ אֹויְבָיו רֹאש (quebranta a sus 
enemigos la cabeza) por un lado y מִתְהַלֵּךְ בַּאֲשָׁמָיו קָדְקֹד שֵֹעָר (destruye por sus crímenes la 
testa cabelluda) por otro. Se insiste, además, en que la voz שֵֹעָר (cabelluda) está en estado 
absoluto y no en constructo, pues eso obligaría a vocalizarla o bien שְֹעַר o bien שַֹעַר. Ibn 
Ǧiqaṭela ya alude a este hecho en su Tratado sobre el masculino y el femenino hebreos: ‘שער 
Masculino. Cuando se anexiona a un sustantivo es ׁנִזְרוֹ אֶת שְֹעַר רֹאש  (Nu 6,18) y con un 
pronombre es וֹאֶת כָּל שְֹעָר  (Le 14,8 y 9). ֹשַׂעֲרו está permitido, según la forma ֹשַֹעְרֵךְ כְּעֵדֶר .נַעֲרו 
סַמֵּר שַֹעֲרַת בְּשָֹרִיתְּ  Aparece siguiendo el femenino .(Ca 4,1 y 6,5) הָעִזִּים  (Jb 4,15). Su plural es 

עֲרוֹת רֹאשִׁימִשַּׂ   (Sal 40,13 y 69,5) (Martínez 2008). 
57 La exégesis tradicional entiende que אָשִׁיב en este caso es causativo, es decir, ‘haré volver’ 
con todas las implicaciones mesiánicas que conlleva esa interpretación y véase el comentario 
de Sa‘ădya Ga’on (Qafah 1965, 163) o la propia Ferrara: faré tornar. Sin embargo, para Ibn 
Ǧiqaṭela el Salmo no contiene atisbos mesiánicos, sino una arenga de David dirigida a sus 
guerreros antes de la batalla, asegurando que retornará victorioso. 
58 Aunque se respeta la forma יَסט  en la edición, en la traducción se opta por سطع. 
59 Al explicar el verbo הלך ‘ir, caminar’ como ‘la propagación de su espíritu’ cuando se aplica a 
Dios, podemos reconocer, quizá, un antecedente de lo que luego Maimónides entenderá 
como ‘sentido alegórico’ en su Guía de Perplejos. Para Maimónides el verbo הלך, que expresa 
movimiento (ir, andar, marchar), puede expresar metafóricamente la dilatación de elementos 
más sutiles que los cuerpos vivos, por ejemplo el fuego (Ex 9,23) y el agua (Ge 8,5). A partir 
de esto, de una manera figurada, el verbo se emplea para expresar que algo se expande y se 
hace ostensible aunque carezca de cuerpo. Así ha de entenderse el pasaje del Jardín del Edén, 

חַ הַיּוֹםוַיִּשְׁמְעוּ אֶת קוֹל יְי אֱלֹהִים מִתְהַלֵּךְ בַּגָּן לְרוּ  (Ge 3,8), la voz de Dios se expandía por el jardín 
con la brisa, y no que Dios se pasease por el vergel a la fresquita de la tarde (Munk 1930, 56:2-
11). Por lo general, en todos los casos, los sentidos alegóricos, divinos y eternos, se derivan 
directamente de los figurados y nunca del básico, mundano y mortal (Martínez 2008b). 
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Señor vuestro Dios camina entre vosotros) y no puede estar הוֹלֵך (caminando) salvo 
que se mueva de su patria, por eso compara concederles la victoria con caminar. 

 
:קִדְּמוּ שָׁרִים אַחַר נֹגְנִים בְּתוֹךְ עֲלָמוֹת תּוֹפֵפוֹת :68,26] /se adelantan los cantantes, detrás 

los músicos entre las jóvenes percusionistas] 
La frase  ָׁרִיםקִדְּמוּ ש  (se adelantan los cantantes) expresa la alegría a la hora de 

recibir al que retorna vencedor. תּוֹפֵפוֹת (percusionistas) se refiere a las que golpean 
[89r] los adufes60. 

 
:בְּמַקְהֵלוֹת בָּרְכוּ אֱלֹהִים יְהֹוָה מִמְּקוֹר יִשְׂרָאֵל :68,27] /en las asambleas bendecid a Dios, 

el Señor, de los orígenes de Israel] 
La frase מִמְּקוֹר יִשְֹרָאֵל (de los orígenes de Israel) quiere decir el origen de los 

israelitas 61 . El sentido implícito es בְּמַקְהֵלוֹת מְקוֹר יִשְֹרָאֵל בָּרְכוּ אֱלֹהִים (en las 
asambleas del origen de Israel bendecid a Dios)62. 

 
:צָעִיר רֹדֵם שָׂרֵי יְהוּדָה רִגְמָתָם שָׂרֵי זְבֻלוּן שָׂרֵי נַפְתָּלִי| שָׁם בִּנְיָמִן  :68,28] / allí, Benjamín el 

joven, sus caudillos, los príncipes de Judá, sus piedras, los príncipes de Zabulón, los 
príncipes de Neftalí] 

Las tribus mencionadas a continuación, cuando dice שָׁם בִּנְיָמִן (allí, Benjamín) y 
las siguientes, puede que sean posiblemente las más fuertes y las más resistentes. 
Como puedes ver, describe a Benjamín cuando dice  מַיְמִינִים נוֹשְׁקֵי רוֹמֵי קֶשֶׁת

בָּאֲבָנִים וּבַחִצִּים וּמַשְֹמִאלִים  (Cf. 1Cr 12,2: guerreros que manejaban el arco, con la 
derecha y la izquierda, con piedras y lanzas) y a Zabulón y a Neftalí cuando dice 
 Ju 5,18: Zabulón es un pueblo que ha) זְבֻלוּן עַם חֵרֵף נַפְשׁוֹ לָמוּת וְנַפְתָּלִי עַל מְרוֹמֵי שָֹדֶה
expuesto su vida a la muerte y Nefatlí en las altiplanicies del campo). Respecto a 
Judá, son sus aliados y su tribu. 

El pronombre en ֹדֵםר  (sus caudillos) y רִגְמָתָם (sus piedras) se refiere a los 
enemigos. Cuando dice ֹדֵםר  (sus caudillos) se refiere a los que los acaudillan 
oprimiendo a los enemigos que tienen en contra, pues רָדָה es transitivo cuando rige 
(la partícula) לֹא תִרְדֶּה בוֹ בְּפָרֶךְ  :ב (Le 25,43: no le dominarás con dureza), y sin ella, 

בְּפֶרֶךְ  לֹא יִרְדֶּנּוּ  (Le 25,53: no le dominará con dureza). ֹדֵםר  (sus caudillos) aparece 
con ṣere, como אַיֵּה הַמַּעֲלֵם מִיָּם (Is 63,11: dónde está el que los sacó del mar). רִגְמָתָם 
(sus piedras) se refiere a que sus propias piedras se vuelven contra ellos. 

 
:צִוָּה אֱלֹהֶיךָ עֻזֶּךָ עוּזָּה אֱלֹהִים זוּ פָּעַלְתָּ לָּנוּ :68,29] /ha ordenado tu Dios, tu fuerza, la 

fuerza de Dios, la que has obrado para nosotros] 
Después le habla a David cuando dice  ָצִוָּה אֱלֹהֶיךָ עֻזֶּך (ha ordenado tu Dios, tu 

fuerza). Después le suplica a Dios cuando dice עוּזָּה אֱלֹהִים (la fuerza de Dios). 
 
:מֵהֵיכָלֶךָ עַל יְרוּשָׁלָם לְךָ יוֹבִילוּ מְלָכִים שָׁי :68,30] /desde tu palacio sobre Jerusalén, a Ti 

llevan los reyes ofrendas] 

                                                 
60 AIE: תּוֹפֵפוֹת es un calificativo o un participio femenino plural de un geminado. 
61 AIE: מִמְּקוֹר יִשְֹרָאֵל ‘los descendientes del origen de Israel’. 
62 El sentido implícito (taqdīr) propuesto para el versículo, בְּמַקְהֵלוֹת מְקוֹר יִשְֹרָאֵל בָּרְכוּ אֱלֹהִים 
(en las asambleas del origen de Israel bendecid a Dios), parece explicar que la partícula min 
prefijada a la construcción מְקוֹר יִשְֹרָאֵל funciona como nexo para indicar la anexión de los tres 
términos en una frase forzada sintácticamente. 
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En cuanto a מֵהֵיכָלֶךָ עַל יְרוּשָׁלָם (desde tu palacio sobre Jerusalén) puede 
interpretarse como dirigido a Dios o como dirigido a David. Su sentido es, si es a 
David, desde un lugar de tu alcázar [89v] con el significado de ‘estás en tu alcázar y 
los reyes te traen los regalos a Jerusalén’, como si dijese אֶל הֵיכָלֶיךָ עַל יְרוּשָׁלָם (a tu 
palacio sobre Jerusalén). Si es a Dios, (su sentido) es ‘a causa de que tu santuario y 
de que tu presencia está en Jerusalén te acercarán los reyes las ofrendas’, como si 
dijese מֵאֲשֶׁר הֵיכָלֶךָ עַל יְרוּשָׁלָם (porque tu palacio está sobre Jerusalén)63. 

 
[68,31a:  בְּעֶגְלֵי עַמִּים| גְּעַר חַיַּת קָנֶה עֲדַת אַבִּירִים /aniquila a la bestia, ganado, rebaño de 

toros con terneros de pueblos] 
La frase גְּעַר חַיַּת קָנֶה עֲדַת אַבִּירִים se interpreta ‘aniquila toda la posesión, a todos 

los sementales del ganado vacuno y a los terneros de pueblos humildes’ arrebatando 
la moneda que se ha acumulado desde antaño para procurarse el favor. Hemos 
interpretado גְּעַר ‘aniquila’, pues si no fuese por חַיַּת (bestia) tendría (la acepción de) 
‘ahuyentar’, según lo que dijimos en גָּעַרְתָּ גוֹיִם (Sal 9,6: has aniquilado a los impíos) 
confirmándolo אִבַּדְתָּ רָשָׁע (Sal 9,6: has eliminado al malvado), y הִנְנִי גֹעֵר לָכֶם אֶת הַזֶּרַע 
(Mal 2,3: he aquí que os amputaré el brazo)64. 
 .מָנֶה según la forma ,יִקְנֶה ,קָנָה es de (ganado) קָנֶה
Incita al rey a no aceptar las ofrendas de los enemigos mediocres y a recibirlas 

sólo de las majestades, reyes y sus caudillos. Destruirá a los enemigos mediocres y a 
sus mezquinos al ser más conveniente para él, sin tomar nada de ellos. 

 
[68,31b:  קְרָבוֹת יֶחְפָּצוּמִתְרַפֵּס בְּרַצֵּי כָסֶף בִּזַּר עַמִּים: /pisotea a los que expolian plata, 

dispersa a pueblos que anhelan acercamientos] 
רְפַּשֹ רַגְלֵיכֶםמִ  quiere decir ‘despreciable, sumiso’, es de מִתְרַפֵּס  (Ez 34,19: 

enturbiado por sus pies) y וְיֶתֶר מִרְעֵיכֶם בְּרַגְלֵיכֶם תִּרְפֹּשֹוּן (Cf. Ez 34,18: y el resto de 
vuestro pastos con vuestros pies lo enturbiabais), aunque se escribió una con śin y la 
otra con šin65. [83r] 
 Am 4,1: las que expoliáis a los) הָרֹצְצוֹת אֶבְיוֹנִים es de (con los que expolian) בְּרַצֵּי

indigentes) y de רַק עָשׁוּק וְרָצוּץ (De 28,33: mas oprimido y expoliado), quiere decir ‘le 
quitan a la fuerza lo que otros han reunido’. 

De בִּזַּר aparece la forma ligera  ִּזָּה וְשָׁלָל וּרְכוּשׁ לָהֶם יִבְזוֹרב  (Da 11,24: botín, despojo 
y riqueza repartirá entre los suyos). 
 Is 58,2: en el acercamiento a Dios está su) קִרְבַת אֱלֹהִים יֶחְפָּצוּן es el plural de קְרָבוֹת

anhelo). Se juntó con la voz חֵפֶץ (anhelo) y en este caso dijo וּיֶחְפָּצ  y en el otro 
 .66יֶחְפָּצוּן
                                                 
63 AIE: el sentido de  ָמֵהֵיכָלֶך, la kaf de segunda persona es David, es que desde los lugares más 
remotos te llegarán las ofrendas. 
64 En el comentario a Sal 9,6: El significado de גָּעַרְתָּ גוֹיִם (Sal 9,6) es ‘aniquilas, erradicas’. 
Este es el significado de גער cuando es transitivo sin regir bā’, por ejemplo, הִנְנִי גֹעֵר לָכֶם אֶת 
 Cuando es .(Sal 68,31) גְּעַר חַיַּת קָנֶה ,(Mal 2,3: he aquí que os amputaré el brazo) הַזֶּרַע
transitivo y rige bā’ tiene el sentido de ‘ahuyentar, reprender’ וַיִּגְעַר בּוֹ אָבִיו (Ge 37,10: su padre 
le regañó), לֹא גָעַרְתָּ בְּיִרְמְיָהוּ הָעֲנְּתֹתִי (Je 29,27: no has amonestado a Jeremías de 
Anatot).[11v:12-17]. AIE: גְּעַר es como  ִי גֹעֵר לָכֶםהִנְנ  (Mal 2,3), que no tiene casa. 
65 La equivalencia gráfica entre ס y س es la responsable de que en judeo-árabe se denomine 
śin a la letra hebrea samek, además de no existir diferencia fonética entre ס y ֹש. 
66 Según Ḥayyūǧ la adición de nun en las terceras personas del plural en imperfecto es una 
convención de los hablantes (Martínez 2004, 84).  
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:לֵאלֹהִיםיֶאֱתָיוּ חַשְׁמַנִּים מִנִּי מִצְרָיִם כּוּשׁ תָּרִיץ יָדָיו  :68,32] /vienen los caídes desde 

Egipto, Etiopía se apresura, sus manos hacia Dios] 
Cuando menciona juntos a los que defraudan y a los falsos en la fe, de los que no 

debe aceptar esto, con los que se apresuran a la fe correcta, los que corren con 
buena voluntad, de los que se debe aceptar, dijo יֶאֱתָיוּ חַשְׁמַנִּים מִנִּי מִצְרָיִם (vienen los 
caídes desde Egipto). Con חַשְׁמַנִּים se refiere a ‘los caídes’. A partir de esto se dio 
nombre al Asmoneo, por ser el caíd que los griegos pusieron sobre los israelitas, 
igual que Zorobabel y Nehemías les fueron puestos por los reyes persas. 
 כּוּשׁ תָּרִיץ aparece tanto en masculino como en femenino y se decía (Etiopía) כּוּשׁ

(Etiopía se apresura), igual que (se decía) 2) אִם תֶּחֱזַק אֲרָם מִמֶּנִּיSa 10,11: si Aram es 
más fuerte que yo) y וַתַּעֲרֹךְ יִשְֹרָאֵל (1Sa 17,21: e Israel se dispuso). La voz יָדָיו está en 
masculino, como  ָאֵלזָנַח יִשְֹר  (Os 8,3: ha rechazado Israel) y וְנָדוֹשׁ מוֹאָב (Is 25,10: será 
pisoteado Moab). No es posible que תָּרִיץ (ella se apresura) concuerde con las 
manos, pues es transitivo: וְהָרֵץ הַמַּחֲנֶה (1Sa 17,17: y envía<lo> al campamento), 
וֹרוַיְרִיצֻהוּ מִן הַבּ  (Ge 41,14: y lo sacaron del foso). Si se dice que está omitido [83v] el 

objeto, se referirá a הַמַּחֲנֶה (el campamento) u otra cosa, estando en singular en vez 
de en plural, por lo que lo esperado sería תָּרִיצֶנָה יָדָיו מַּחֲנֶה (envía sus manos al 
campamento), y esto exigiría dos licencias; así que la primera (versión) es la más 
correcta67. 

 
:לָרֹכֵב בִּשְׁמֵי שְׁמֵי קֶדֶם הֵן יִתֵּן בְּקוֹלוֹ קוֹל עֹז :68,34] /al que cabalga en los cielos, los 

cielos de Oriente; he aquí que emite su voz, voz potente] 
Se hace transitivo רֹכֵב (que cabalga) con (la partícula) ב cuando dice לָרֹכֵב בִּשְׁמֵי 

 aunque en la mayoría de (al que cabalga en los cielos, los cielos antiguos) שְׁמֵי קֶדֶם
las ocasiones lo hace con la voz עַל. 

La expresión ֹיִתֵּן בְּקוֹלו (emite su voz) significa la fuerza y potencia de la voz. 
Puede que esta palabra sea un símil de una mala voz desagradable, como dijo נָתְנָה 
 voz) קוֹל עֹז De ahí que le sigua .(Je 12,8: me ha lanzado su vocinazo) עָלַי בְּקוֹלָהּ
potente). 

 
עֹז וְתַעֲצֻמוֹת לָעָם בָּרוּךְ | ם מִמִּקְדָּשֶׁיךָ אֵל יִשְׂרָאֵל הוּא נֹתֵן נוֹרָא אֱלֹהִי :68,36]
:אֱלֹהִים /Terrible es Dios desde tu santuario, Dios de Israel, Él da potencia y fuerza 

al pueblo, bendito sea Dios] 
La expresión  ָנוֹרָא אֱלֹהִים מִמִּקְדָּשֶׁיך (terrible es Dios desde tu santuario) incluye 

estilo directo e indirecto y si hubiese dicho  ָנוֹרָא אָתָּה מִמִּקְדָּשֶׁיך (terrible eres desde tu 
santuario) o ֹנוֹרָא אֱלֹהִים מִמִּקְדָּשׁו (terrible es Dios desde su santuario) hubiese sido 
una frase apropiada. 

 

                                                 
67 Los topónimos pueden emplearse en la Biblia tanto en masculino como en femenino. Por 
lo tanto, la voz יָדָיו concuerda con ׁכּוּש en masculino. Sin embargo, el problema radica en que 
el verbo תָּרִיץ (ella se apresura) es una tercera persona singular del femenino de un verbo 
transitivo y no puede estar en concordancia con el pronombre plural masculino de יָדָיו (sus 
manos), si bien, no es un caso aislado en la Biblia. Otra lectura sería entender que el objeto 
ha sido omitido, aunque seguiría siendo un singular en lugar del plural de יָדָיו; si se acepta 
esta postura, el sentido implícito sería תָּרִיצֶנָה יָדָיו מַּחֲנֶה (envía sus manos al campamento). 
Según las tendencias de la época, esta segunda lectura exigiría dos licencias, por lo que la 
primera lectura sería la más correcta al ser la que ejerce menos violencia al texto original. 
Ferrara: Ethiopia fará correr sus manos a Dio. 



98 José Martínez Delgado / Khadiya Sa‘idi  

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Abramson 1975: Shraga Abramson, Šĕloša sĕfarim šel R. Yĕhuda ben Bil‘am, 
Jerusalén 1975. 

Abumalham 1986: Montserrat Abumalham Mas, Kitāb al-Muḥādara wal-Muḏākara. 
2 Volúmenes. Madrid: Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
1986. 

Albright 1950-51: W. F. Albright, ‘A Catalogue of Early Hebrew Lyric Poems (Ps 
68)’, HUCA 23 (1950-51), pp. 1-40. 

Allony 1979: Nehemya Allony, ‘Bil‘am we-Ibn Bil‘am ha-balšan we-ha-paršan we-
hu’ ha-mĕšorer we-ha-payṭan we-hu’ ba‘al ha-halakah we-hapulmusan’, Studies in 
Jewish Religious and Intellectual History Presented to Alexander Altmann 
(edited by S. Stein and R. Loewe), pp. 35-52 (paginación hebrea), Alabama 1979. 

Ayuso 1960: Theophilo Ayuso Marazuela, Biblia Polyglotta Matritensia. Serie VIII 
Uulgata Hispana L. 21. Psalterium S. Hieronymi de hebraica ueritate 
interpretatum. Madrid 1960. 

Bacher 1909: Benjamin Zeev Bacher. “Tirgum ‘aravi ‘al Sefer Yi’ob”. Sefer ha-
zikaron le-Abraham Eliyahu Herkabi, I (1909), pp. 221-272. 

Basal 2001: Nasir Basal. Kitāb al-Nutaf le-Rabi Yehudah Ḥayyūŷ. Tel-Aviv 2001. 
Beilin 1973: Zahaba Beilin, “Kanfe yonah neḥpah ba-kesef we-ebroteha bi-yraqraq 

ḥaruṣ (Tĕhilim 68,14)”, Beth Mikra 53.2 (1973), p. 227. 
Benavente 1986: Santiaga Benavente Robles, Tĕšubot de los Discípulos de 

Mĕnaḥem ben Saruq, Edición del texto y traducción castellana, revisada y 
completada por Á. Sáenz-Badillos, Granada 1986. 

Carniti 1985: C. Carniti, Il Salmo 68, studio letterario, Roma. 
Derenbourg 1880: Joseph & Hartwig Derenbourg, Opuscules et traites d’Abou ‘l-

Walid Merwan Ibn Djanah de Cordóba, París 1880. 
Eldar 2001: Ilan Eldar, ‘Ha-glosografiah ha-miqra’it bĕ-’ezor ha-dibur ha-‘arabi bĕ-

mizraḥ’, Ha-‘Ibrit wĕ-’Aḥyoteha 1 (2001), pp. 23-37. 
Gallego 2006: María Ángeles Gallego, El judeo-árabe medieval; Edición, traducción 

y estudio lingüístico del Kitāb al-taswi’a de Yonah ibn Ǧanāḥ, Bern 2006. 
Gray 1977: J. Gray, ‘A Cantata of the Autumn Festival: Ps 68’, JSS 22 (1977), pp. 2-

26. 
Jiménez Sánchez 1996: Milagros Jiménez Sánchez, Sefer ha-šorašim, Granada 1996. 
Kokóvtsov 1890: Pável Konstantine Kokóvtsov, Yeter ha-pĕlitah min Kitāb al-

muwāzana bayn al-luġa al-‘ibrāniyya wa-l-‘arabiyya ašer ḥibro Abū Ibrahīm 
Yiṣḥaq ben Barūn ha-sefardī, San Petersburgo 1890. 

Lipinski 1971: Edwar Lipinski, “Psalm 68:7 and the Role of the Košarot”, Annali 
31.4 (1971), pp. 532-537. 

Margoliut 1969: Baruch Margoliut, “Tĕhilim 68, 18-19 u-masoret Mari Bĕne-El”, 
Tarbiz 39 (1969), pp. 1-8. 

Martínez 2003: José Martínez Delgado, “El comentario a Salmos de Mošeh ibn 
Chiquitilla”. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, Sección de Hebreo 
(Sección de hebreo), 5 (2003), pp. 2201-241. 

- 2004: José Martínez Delgado, Yaḥyà Ibn Dāwūd: El Libro de Ḥayyūǧ (Versión 
original árabe siglo X). Introducción y Traducción, Granada 2004. 



 Exégesis bíblica del periodo de Taifas 99  

 

- 2005: “El Opúsculo sobre la normativa vocálica (Kitāb šurūṭ al-naqṭ) de Ḥayyūǧ 
(Edición y traducción)”, Miscelánea de Estudios árabes y hebraicos (Sección de 
hebreo) 54 (2005), pp. 185-230. 

- 2007: José Martínez Delgado, ‘Fragmento de un glosario judeo-árabe del Libro de 
Génesis’, Collectanea Christiana Orientalia 4 (2007), pp. 55-71. 

- 2008: José Martínez Delgado, ‘El Kitāb al-taḏkīr wa-l-ta’nīṯ de Mošeh Ibn Ǧiqaṭela 
(S. XI). Edición y traducción’, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 
(Sección Árabe e Islam) 57 (2008), pp. 205-236. 

- 2008b: José Martínez Delgado, ‘Maimonides in the Context of Andalusian Hebrew 
Lexicography’, Alef: Historical Studies in Science and Judaism 8 (2008), pp. 15-40. 

Neubauer 1875: Adolf Neubauer, The Book of Hebrew Roots by Abu ‘l-Walīd 
Marwān Ibn Janāḥ, Oxford 1875. 

Poznanski 1895: Samuel Poznanski, Mošeh b. Samuel Hakkohen ibn Chiquitilla, 
nebst den Fragmenten seiner Schriften. Leizpzig 1895. 

Sáenz-Badillos 1980: Ángel Sáenz-Badillos, Tĕšubot de Dunaš ben Labtraṭ, Edición 
crítica y traducción, Granada 1980. 

- 1986: Ángel Sáenz-Badillos, Maḥberet Menaḥem. Edición crítica, introducción y 
notas, Granada 1986. 

- 1991: Ángel Sáenz-Badillos, ‘Sobre el autor de las “Tesubot al Seadyah” [British 
Library, Add. 27214]’. En Exile and Diaspora: Studies in the History of the Jewish 
People Presented to Professor Haim Beinart. Eds. Aharon Mirsky; Abraham 
Grossman y Yosef Kaplan, 26-43. Jerusalem, 1991. 

- 2002: Ángel Sáenz-Badillos, Abraham Ibn ‘Ezra, Sefer Moznayim. Introducción 
(en castellano e inglés). Edición crítica del texto hebreo y versión castellana de 
Lorenzo Jiménez Patón. Revisada, completada y reelaborada por Ángel Sáenz-
Badillos, Córdoba 2002. 

Sáenz Badillos – Targarona 1988: Angel Sáenz-Badillos y Judit Targarona, 
Gramáticos hebreos de al-Andalus (Siglos X-XII), Córdoba 1988. 

Simon 1982: Uriel Simon, ’Arba‘ gišot lĕ-Sefer Tĕhilim, mĕ-R. Sĕ‘adyah ha-Ga’on 
‘ad R. ’Abraham Ibn ‘Ezra’, Ramat Gan 1982. 

Simonet 1888: Francisco Simonet, Glosario de voces ibéricas y latinas, Madrid 
(reimpreso en Amsterdam 1967). 

Schirmann 1995: Jefim Schirmann, Tolĕdot ha-šira ha-‘ivrit bi-Sfarad ha-muslamit, 
Jerusalén 1995. 

Schökel y Carniti 1992: Luis Alonso Schökel y Cecilia Carniti, Salmos I (Salmos 1-
72), Traducción, introducciones y comentario, Navarra 1992. 

Schröter 1866: Robert Schröter, Sefer Tĕšubot Dunaš ha-Levi ben Labraṭ ‘al Rabī 
Sa‘adyah Gaon, Breslau 1866. 

Varela 1981: Encarnación Varela, Tešubot de Yehudi Ben Šešet, Edición, 
traducción y comentario, Granada 1981. 

Yahalom 2006: Yosef Yahalom, ‘Qara’ī me-Damešeq min ha-me’ah ha-13 ‘al ziqne 
lĕšon ha-qodeš’, Ginze Qedem 2 (2006), 27-43. 

 
 

RESUMEN 
 
 
Edición, traducción y estudio de un ejemplo (Salmo 68) de la única copia 

manuscrita, incompleta, que contiene muestras directas de la producción exegética 
en judeo-árabe de su autor (Manuscritos Firk. I3583). Este artículo contiene 
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además una breve introducción actualizada sobre Ibn Chiqatela, uno de los más 
tempranos e importantes exegetas andalusíes del siglo XI. El método exegético de 
Ibn Chiqatela es muy crítico y de una alta calidad intelectual. 
 
Palabras clave: Judeo-árabe, exégesis medieval, Salmos, Ibn Chiqatela 
 
 

ABSTRACT 
 
 
Edition, translation and study of an example (Psalm 68) of the only incomplete 

manuscript copy that contains direct samples on Judaeo-Arabic of the exegetic 
production of its author (Manuscript Firk. I3583). This work also includes a brief 
and updated introduction to Ibn Cheqatila, one of the most famous and earlier 
exegetes from the 11th century in Alandalus. The exegetic method develop by Ibn 
Chiqatela is very critical and has a high intellectual quality. 
 
Keywords: Judaeo-Arabic, medieval exegesis, Psalms, Ibn Cheqatila. 
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