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En el concIlIo celebrado en Vienne (Francia) en 1311, el papa Clemente V 
decretó un Canon en el que se autorizaba y ordenaba a las universidades de 
Salamanca, Oxford, París y Bolonia la enseñanza de lenguas orientales, en 

concreto, de «árabe, hebreo y caldeo». El canon conciliar de Clemente V no cayó 
en papel mojado y tuvo como consecuencia el comienzo inmediato en Salamanca 
de la enseñanza de lenguas orientales entre las que ocupó un lugar preferente 
el hebreo. De hecho, el hebreo permaneció en el elenco de enseñanzas de la 
Universidad de Salamanca desde esa fecha hasta la desamortización de Mendizábal 
(1836). Doscientos años más tarde (1521) se introdujeron las enseñanzas de hebreo 
en la Universidad de Alcalá que corrieron la misma suerte que los estudios de 
Salamanca con la mencionada desamortización. A mediados del s. xIx hubo un 
nuevo impulso de los estudio de hebreo que se introdujeron en las Universidades 
de Madrid, Barcelona y, una vez más, Salamanca. En nuestra Universidad, sin 
embargo, se vieron dramáticamente interrumpidos en 1936 y no se restauraron 
hasta 1990, si bien en Salamanca la Universidad Pontificia de Salamanca los había 
introducido ya en los años 70 del siglo pasado. 

En cuanto al árabe, aparte del impulso inicial en Salamanca como consecuen-
cia del canon y de algunas escuelas de lenguas vinculadas a la actividad misio-
nera, los estudios de árabe propiamente dichos comienzan mucho más tarde. Es 
Carlos III quien, con Campomanes y otros eruditos ilustrados, decidió importar 
arabistas, como el libanés Casiri, para poder comprender los tesoros científicos 
que guardaba la colección de manuscritos de El Escorial. A partir de ese momen-
to, y especialmente en el siglo xIx, figuras de peso como José Antonio Conde, 
Pascual Gayangos o Francisco Codera encarnaron la preocupación por estudiar 
el pasado árabe de la Península Ibérica con un interés muy específico. Puede 
decirse que con ellos y con otras figuras representativas, ya en el siglo xx, como 
Francisco Pons Boigués, Julián Ribera, Miguel Asín, Emilio García Gómez, los 
estudios árabes o el arabismo (como se ha llamado tradicionalmente) adquirie-
ron categoría científica.

En este sentido, las iniciativas políticas favorecieron de algún modo el inte-
rés, la difusión y, no siempre en idéntica medida, los contactos con otros países 
y con el propio mundo árabe. Así, en 1910, se creó en Granada el Centro de 
Estudios Históricos de Granada y su Reino, que editó asimismo una revista, 
publicada hasta 1925. En cambio, no tuvieron éxito la creación de una Escuela de 
Africanistas en 1919, ni la de un Centro de Estudios Africanos en 1923. Con todo, 
el 4 de febrero de 1932 se crearon por ley las Escuelas de Estudios Árabes de 
Madrid y Granada, cuya finalidad era «proteger y fomentar los estudios árabes 
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en España». A la de Granada se le asignaban, además de la enseñanza del árabe, 
la del «hebreo y rabínico, y la atracción de la juventud musulmana, labores que 
completarán con trabajos de investigación científica». A partir de ese momento, y 
con la creación de la revista Al-Ándalus al año siguiente, puede hablarse de una 
consagración de los estudios árabes en España. Dicha consagración se traslució 
asimismo en las universidades, en las que empezó a incluirse la docencia del 
árabe de manera regular. Se produjo asimismo cierta proyección internacional, 
dado que, en 1960, Félix María Pareja creó la Union Européenne des Arabisants 
et des Islamisants, en la que siempre ha habido desde entonces una notable pre-
sencia de arabistas españoles. El resultado de toda esta actividad académica fue 
la creación del título de licenciado en filología árabe que, hasta la actual reforma 
de planes adaptados al eees, se impartía en ocho universidades españolas.

Así pues, las lenguas incluidas en el canon, aunque con interrupciones, han 
mantenido en España una tradición más o menos vigorosa y tras un crecimien-
to exponencial a lo largo del s. xx, podemos afirmar que a fecha de hoy los 
estudios de árabe y hebreo gozan en España de excelente salud y que están al 
máximo nivel tanto en la docencia como en la investigación. Un desarrollo muy 
importante han experimentado igualmente los estudios del Próximo Oriente 
Antiguo auspiciados tanto por los historiadores de la Antigüedad como por los 
estudios bíblicos y por los estudios comparativos de lenguas semitas.

Sin embargo, España se ha mantenido bastante rezagada en un cambio de 
paradigma importante de los Estudios Orientales que comenzó a producirse 
en el resto de Europa en el s. xvIII y que se consumó en el s. xIx. En el resto 
del continente la limitación del estudio de lenguas orientales a aquellas conec-
tadas con el estudio de la Biblia empezó a romperse en el siglo xvIII, cuando 
los relatos de viajeros audaces y el incremento de las relaciones diplomáticas y 
comerciales proporcionaron a las universidades noticias y materiales que muy 
pronto empezaron a estudiarse regularmente, dando lugar a estudios sobre cul-
turas orientales que en el siglo xIx crecieron exponencialmente, y modificaron 
en profundidad la percepción europea de nuestra propia cultura, ampliando sus 
horizontes y permitiendo comparaciones fecundas.

España quedó al margen de esta evolución. De hecho, como ya hemos men-
cionado, a mediados del s. xIx con la desamortización de Mendizábal provocó 
una cierta involución en el estudio de lenguas orientales. Tras su restableci-
miento, los estudios Orientales siguieron limitados a las lenguas bíblicas y el 
árabe. Sólo en el s. xx la profunda transformación del escenario geopolítico y 
el importantísimo papel que las culturas asiáticas han pasado a desempeñar en 
nuestro mundo, así como algunas iniciativas individuales y el estudio de algunas 
lenguas de nuestra familia lingüística habladas en Asia han contribuido a una 
diversificación de los Estudios Orientales en la Universidad española y también 
en la Universidad de Salamanca. 

En este nuevo escenario algunas áreas de los Estudios Orientales como la de 
los Estudios de Asia Oriental han conseguido implantarse ya en la Universidad 
española y también en la de Salamanca como enseñanzas regulares. De hecho, 
estos estudios se institucionalizaron en el año 2003 y se imparten ya en las princi-
pales universidades como las Autónomas de Madrid y Barcelona, la Universidad 
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de Salamanca o la de Granada. En cambio, otras áreas como los estudios de 
Anatolística, Iranística o Indología se encuentran en una fase de implantación 
más limitada. Sin embargo, ello no es óbice para una intensa actividad investi-
gadora y docente al más alto nivel.

Dado que el canon conciliar marca el comienzo de los estudios orienta-
les en la Universidad española y europea, el Grupo de Investigación Estudios 
Orientales de Salamanca (eos) tuvo la iniciativa de convocar a todos los orien-
talistas de la Universidad de Salamanca para conmemorar este hecho por medio 
de un congreso y una posterior publicación. Más allá de la celebración de una 
efeméride, tanto el congreso como la publicación tenían un doble objetivo. 
Por un lado, conmemorar el 700 Aniversario de la introducción de los Estudios 
Orientales en la Universidad de Salamanca y mostrar a la comunidad científica 
el largo y complejo pasado de nuestra disciplina y su vigor presente, a pesar 
de las obvias dificultades por las que atraviesa. Por otro, reunir a una nutrida 
representación de los orientalistas españoles que trabajan en distintos ámbitos 
del orientalismo y poner en común nuestros conocimientos y resultados de 
investigación. El Congreso se celebró entre los días 28 a 30 de septiembre de 
2011 en la Universidad de Salamanca y contó con la asistencia de más de cien 
participantes. Fue una nutrida presentación de los orientalistas españoles que 
dio buena muestra del vigor y calidad de estos estudios en la Universidad espa-
ñola, a pesar de la deficiente implantación oficial de algunas de sus secciones. 
Un buen ejemplo de ello fue la nutrida representación de especialistas en India, 
Irán o Anatolia, entre otras. Además contó la presencia de especialistas invita-
dos de las otras Universidades mencionadas en el canon. Por la Universidad de 
Bolonia intervino (aunque a distancia por una enfermedad que el impidió el des-
plazamiento) Antonio Panaino. Como representante de París vino Jean Kellens, 
profesor del Collège de France de Lenguas y Religiones Indo-iranias. Por Oxford, 
el profesor Jacob Dahl.

El congreso contó con sesiones paralelas dedicadas a las principales áreas 
de la Orientalística. Los artículos del presente volumen han sido agrupados con 
respecto al mismo criterio. Cada sección contó con una conferencia plenaria 
y tuvo uno o dos responsables científicos. Estos últimos han sido igualmente 
los responsables de la selección de trabajos para cada uno de los capítulos 
de este libro. A continuación se relatan las diferentes secciones presentes 
en el congreso, así como sus responsables científicos y los conferenciantes 
plenarios. Los responsables científicos de las diferentes secciones fueron los 
siguientes: para Árabe y Estudios Islámicos, Miguel Ángel Manzano y Rachid 
Elhour; para Estudios Hebreos y Arameos, Ricardo Muñoz Solla y Efrem Yildiz; 
para Egiptología, José Manuel Galán; para Próximo Oriente Antiguo, Joaquín 
Sanmartín; para India e Irán, Ana Agud y Alberto Cantera; para Anatolística, 
Virgilio Trabazo; y, finalmente, para Asia Oriental, Alfonso Falero. Las con-
ferencias plenarias estuvieron a cargo de Manuel Marín (Árabe y Estudios 
Islámicos); Natalio Fernández Marcos (Estudios Hebreos y Arameos); José 
Manuel Galán (Egiptología); Gregorio del Olmo (Próximo Oriente Antiguo); 
Johannes Bronkhorst (India e Irán); Ignasi Adiego (Anatolística) y Fernando 
Rodríguez Izquierdo (Asia Oriental).
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La dirección del congreso estuvo en manos de Alberto Cantera y las tareas de 
secretaría en las Ricardo Muñoz Solla. La celebración del Congreso y la publica-
ción de este volumen conmemorativo de los 700 aniversario han sido posibles 
gracias a la concesión de una Acción Complementaria (ffI2011-12798-e: eoS700: 
700 años de Estudios Orientales en Salamanca. 700 años de Estudio Orientales 
en Europa) del Ministerio de Ciencia y Innovación asociada al «Proyecto de 
Investigación Archivo Digital Avéstico 2: trabajos preliminares para una edición 
de la liturgia larga zoroástrica» financiado igualmente por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación.

Salamanca, octubre de 2012 
Los editores 
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JUAN JOSÉ FERRER LOSILLA 
Universidad de Salamanca

El persa medIo1 es conocido principalmente a partir de cuatro grupos de 
documentos que se distinguen entre ellos por presentar un sistema de escri-
tura diferente. El grupo mejor conocido es el denominado pahlaví o litera-

tura pahlaví, que incluye la traducción al persa medio de textos avésticos y toda 
una serie de textos religiosos relacionados con el Zoroastrismo. La variante más 
antigua es el persa medio epigráfico, constituido por una serie de inscripciones 
reales y privadas escritas mayoritariamente en el siglo III2. A partir de principios 
del siglo xx, varias expediciones realizadas en Turfán sacaron a la luz dos nuevas 
variantes del persa medio: el persa medio maniqueo, consistente en una serie 
de textos sobre la religión de Mani y redactados en una escritura supuestamente 
«inventada» por el profeta3, y una traducción al persa medio a partir de la versión 
siríaca de los Salmos de David, el llamado salterio pahlaví, que utiliza un sistema 
de escritura a medio camino entre el persa medio epigráfico y la cursiva propia de 
la literatura pahlaví4.

1 Para una reciente presentación de los testimonios y la gramática de esta lengua ver skJærvø 
(2009: 196-278).

2 La edición conjunta de las inscripciones más importantes la encontramos en back (1978).
3 Para una detallada historia del maniqueísmo, basada en las fuentes primarias, ver tremblay 

(2001).
4 En la página web www.bbaw.de/forschung/turfanforschung, perteneciente al proyecto 

Turfanforschung, dirigido por el profesor Desmond Durkin-Meisterernst, puede consultarse de manera 
digital la mayor parte de los manuscritos encontrados en Turfán.

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/02/100221_l11_kader_abdolah.shtml
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Del manuscrito en salterio conservamos diez folios prácticamente completos 
junto a tres folios (muy) fragmentarios, que incluyen en conjunto los pasajes que 
van del Salmo 94 al Salmo 134. Este manuscrito data del siglo Ix-x5, pero el texto 
que contiene es probablemente más antiguo. Como observó skjærvø (1983: 178-
179), la lengua de los Salmos y la lengua de las inscripciones presentan muchos 
parecidos. A pesar de que los cánones de los Salmos (escritos en tinta roja) no 
pueden ser anteriores al año 552 (fecha de la muerte de Mār Abbā, cuyos cánones 
se tradujeron al persa medio), skjærvø remonta la composición de la traducción 
a una fecha no posterior al siglo Iv, es decir, una fecha contemporánea a la de la 
redacción de las grandes inscripciones sasánidas. Como muestra la inscripción del 
mago Kirdīr (redactada aproximadamente en el año 270 p. C.), los cristianos ya 
fueron perseguidos por este mago en el siglo III.

En el Salmo 128, que es el que centrará nuestra atención, la Iglesia del Señor 
habla en primera persona. Podemos dividir este Salmo en dos partes. En la pri-
mera parte, desde 128.1 hasta 128.3, la Iglesia narra cómo en sus orígenes fue 
perseguida y acabó saliendo victoriosa de tal persecución. En la segunda parte, 
desde 128.4 hasta 128.8, muestra su deseo de que el Señor acabe con los hombres 
falsos, es decir, con los enemigos de Sión. El pasaje que comentaremos aparece 
en el folio 7 verso (a partir de la línea 4) y en las 4 primeras líneas del folio 8 
recto. Ofrezco más abajo la transliteración del pasaje junto a una transcripción y 
una traducción del texto.

En la segunda parte, tras la expresión del deseo de desaparición de sus ene-
migos, aparece una comparación relativamente larga (128.6-8) en la que se desea 
que a sus enemigos les ocurra lo mismo que le sucede a una planta que crece en 
un tejado. Es esta comparación que se muestra en la versión persa especialmente 
problemática, tanto por cuestiones léxicas como por cuestiones ortográficas y 
morfológicas, que comentaremos a continuación.

Antes de comentar los diversos problemas de tal comparación, comentaremos 
algunas peculiaridades que aparecen en el texto siguiente.

5 Dieter Weber encargó recientemente una prueba de C14 de este manuscrito que lo situó en 
torno al año 900.
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Transliteración Transcripción

Folio 7v
zy 100 w20 8 ❖ [128.1] kbyr-m bwty  

hwend ɔwštɔpykly m[n l]sykyhy.  
ɔyw gwbẏt ɔdyly. [Canon] ošmen [k]lpkly  

wɔngy zy-mn swtykl[y]hy. [ap]-mn ntlwn  
mn bckly ❖ [128.2] kbyr-m bwty hwen[d ɔw](š)tɔpykly 

mn lsykyhy. ap-m-yšn la tɔdyt  
zwly. [128.3] mdm-šn pwšty klty  
pɔtwplɔsy. ap-šṅ mdm ly d[g]ly  

klty nzbwltyhy. [128.4] mrohy ɔltɔy  
w plsnɔt tɔhykly zy d[l]wcnɔn.  

[128.5] šɔlsɔndy w wldɔndy ɔpɔlwny. 
krawspy šane zy chydwnẏ [128.6] yhwwnḋ  

cygwn gbba6 zy mdm bɔnẏ. hmỵ  
ywdty mdm wɔty ap-š hwšky  

nshẇnt w hwštẏ. [128.7] ap-š male  
(ɔc)-šy la obydẇnt wɔpy ywdlwnẏ.

Folio 8r 
w la ɔdwšy wɔpɔncyny. [128.8] w la  
ymllwnd mne wtylyndẏ. ɔplyn-tṅ zy  

mrohy lwtẸ. ap-mn ɔplyny klty hwew7  
pwn šm zy mrohy

❖ 100 ud 28 ❖

[128.1] was-am būd hēnd awištābegar az rahīgīh. 
ē(w) gōwēd ēl. [Canon] ašnaw kirbakkar wāng ī-mān 

sūdegarīh. u-mān pāy az bazakkar ❖
[128.2] was-am būd hēnd awištābegar az rahīgīh.  

u-m-ešān nē tāyīd zōr.
[128.3] abar-šān pušt kard pādofrāh.  

u-šān abar man dagr kard nizburdīh.
[128.4] xwadāy ardāy ud frasinnād tāhegar ī drōzanān. 
[128.5] šarsānd ud wardānd abarōn harwisp dušmen(?) ī 

*sehyōn.
[128.6] bawānd čīyōn giyāh ī abar bān.  

ham ǰōy(a)d abar wād u-š hōšag wēzēd ud hōš(a)d. 
[128.7] u-š purr az-iš nē kunēd wāf yōdrūn. 

ud nē āyōš wāfāncīn.
[128.8] ud nē gōwānd kē widerēnd.  

āfrīn-tān ī xwadāy abāg. u-mān āfrīn  
kard hē(?) pad nām ī xwadāy

Traducción: [128.1] Muchos perseguidores tuve yo desde mi niñez. Podría 
decirlo Israel. [Canon] Escucha, Beneficiente, el llanto de nuestra invocación y 
protégenos del pecador. [128.2] Muchos perseguidores tuve yo desde mi niñez. 
Pero su fuerza no pudo conmigo. [128.3] Ellos [me] infligieron un castigo sobre 
[mi] espalda y durante largo tiempo me hicieron soportarlo. [128.4] Justo es el 
Señor. Y acabará con el tronco de los hombres falsos. [128.5] Se avergonzarán 
y se darán la vuelta todos los que odian Sión. [128.6] Sean como la hierba de 
encima del tejado. A la vez que [la] zarandea por encima el viento, le arranca 
su espiga y [la/se] marchita. [128.7] Y el segador con ella no puede completar ni 
una gavilla ni una brazada el gavillador. [128.8] Y que no [les] digan los que [por 
allí] pasen: «La bendición del Señor [esté] con vosotros» ni «nosotros te hemos 
bendecido en el nombre del Señor».67

En 128.1 y 128.2 se repite la expresión: <kbyr-m bwty hwend ɔwštɔpykly mn 
lsykyhy> was-am būd hēnd awištābegar az rahīgīh, en una construcción posesi-
va «muchos fueron para mí los perseguidores desde mi niñez», es decir, «yo tuve 
muchos opresores (o perseguidores) desde mi niñez». El sustantivo awištābegar 
solo está atestiguado en persa medio en este pasaje, sin embargo su sentido es 
claro, un nombre de agente en -kar sobre el sustantivo awištāb «opresión, prisa». 

6 La forma  parece que debe leerse como el heterograma <gbba> giyāh, con la segunda <b> 
ligada con el <ɔ> final (?) (cfr. Arameo gbbɔ «hierba, césped»). Si no es así tendríamos que leer <gbya>, 
quizá una variante salteria de esta forma aramea. Sobre este heterograma ver shaked (1993: 78). La forma 
es editada <gbyɔ> (¿como un eteograma?) en la edición electrónica de Jügel en tItus: http://titus.uni-
frankfurt.de/texte/etcs/iran/miran/mpers/psalter/psalt.htm.

7 La forma <hwew> podría representar el heterograma sin complemento fonético, aunque también 
se ha leído como <hwew> *ho (HennIng 1933: 237).

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/02/100221_l11_kader_abdolah.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/02/100221_l11_kader_abdolah.shtml
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Este tipo de palabras que aparecen exclusivamente en los Salmos y no en otras 
variantes del persa medio, llevaron a gignoux (1969: 244) a pensar que el autor de 
la versión persa de los Salmos era un nestoriano siríaco cuya lengua materna no 
era el persa. Sin embargo, skjærvø (1983) considera que la presencia de este tipo 
de palabras «exclusivas» del salterio es consecuencia de la voluntad de mantener 
la fraseología original siríaca en la versión persa y que el salmista tenía el persa 
como su lengua materna. Esta voluntad de ser fiel a la versión siríaca se muestra 
claramente en el mismo Salmo 128.2, donde aparece la construcción: u-m-ešān nē 
tāyīd zōr «y contra mí la fuerza de ellos no fue suficiente/poderosa» que según 
barr (1933: 149-150) sería una traducción literal del siríaco w-lā ʾeṯm’ṣīw ḥail(ī). En la 
construcción persa aparece la forma verbal tāyīd, otro hápax legómenon, que ha 
de ser el participio de pasado de un no atestiguado *tāyīdan, denominativo sobre 
la raíz *tāw- «poder, valer».

El pasaje que estamos comentando presenta una lista de hápax legómena rela-
tivamente larga. Aparte de los comentados awištābegar y tāyīd, la forma nizburdīh 
de 128.3 solo está atestiguada en los Salmos, y aparecen en tres ocasiones para tra-
ducir siríaco <mwkkʾ> «humillación», que tanto barr (1933) como asha (2000) han 
utilizado en su traducción8. No obstante, parece que el sentido, al menos etimoló-
gico, es más bien el de «aguante, lo que uno lleva, lo que se ha de soportar». La 
forma podría explicarse como una contaminación entre *niš-bṛta- «llevado fuera» 
y *ni-bṛta- «llevado sobre uno». En este sentido la traducción literal de <ap-šṅ mdm 
ly d[g]ly klty nzbwltyhy.> u-šān abar man dagr kard nizburdīh sería «Y ellos me 
hicieron largo aguante sobre mí» es decir: «[…] y ellos me [lo] hicieron soportar [se 
entiende “el castigo sobre la espalda”] durante largo tiempo». 

Antes de comentar la comparación de 128.6-8, el pasaje de 128.4 ofrece dos 
términos que de nuevo aparecen únicamente atestiguados en este pasaje de los 
Salmos. En la línea 13 encontramos <w plsnɔt tɔhykly zy d[l]wcnɔn> ud frasinnād 
tāhegar ī drōzanān. La forma verbal frasinnād, como 3.ª del singular del presente 
de subjuntivo de un tema de presente no atestiguado en persa medio *frasinn-, 
fue bien analizada por Barr (1933), que vio en esta forma la antigua raíz irania 
*sayd- «romper» (Avéstico saēd-) que con un presente en nasal forma el tema de 
presente del verbo parto frasistan, frasind- «romper» (cfr. ghilain 1939: 83). El tér-
mino más problemático de esta oración es la forma tāhegar, que barr (1933: 20) no 
traduce y que Asha (2000: 23) traduce como «ramas» («twigs») tal y como aparece 
en la versión siríaca saukahion (escrito <swkyhwn>) «sus ramas». Sin embargo, 
Nyberg (1974: 189) considera que incluso la forma siríaca <swkyhwn> puede ser 
una forma corrupta que aparece en lugar de suy-yāḵhon (<swykhwn>) «la suma 
total», esta última formada a partir del verbo siríaco sayyēḵ «limitar, comprender». 
En este sentido, el autor analiza el término persa (*)tāhēgar como un nomen 
agentis (*tāyē-kar > *tā’ē-kar > tāhē-gar) cuyo primer elemento sería tāhē°, forma 
que compara con persa moderno tāy «la unidad». Su significado como nomen 
agentis sería «aquello que hace una unidad», es decir, «la suma total». No obstan-

8 barr (1933: 107-108) traduce 128.3 como «Auf (meinem) Rücken haben sie Strafe gemacht, und 
lang(e dauernd) machten sie über mich die Erniedrigung», y asha (2000: 21) como «They made the 
punishment upon (my) back, and made long their humiliation upon me». Los subrayados son míos.
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te, la forma del persa moderno tā(ī) y tā(h) aparte de «unidad» o «pieza» también 
significa «rama», de manera que el término tāhegar (o tāhēgar) podría significar 
algo así como el «conformante/hacedor de las ramas», entendido como el punto 
en que el tronco se separa de las ramas. Lo que se pide al Señor sería, según 
mi interpretación, que éste rompa el tronco del que salen las diferentes ramas o 
las distintas clases de hombres falsos o impíos. Según esta interpretación, hemos 
traducido ud frasinnād tāhegar ī drōzanān como «Y acabará con el tronco de los 
hombres falsos».

La comparación propiamente dicha aparece en 128.6-7: bawānd čīyōn giyāh ī 
abar bān. ham ǰōyad abar wād u-š hōšag wēzēd ud hōšad. u-š purr az-iš nē kunēd 
wāf yōdrūn. ud nē āyōš wāfāncīn. Se le pide al Señor que a los enemigos de Sión 
les ocurra lo que le sucede a la hierba que crece encima del tejado. El sentido de 
la comparación es claro. En ocasiones las semillas arrastradas por el viento caen 
encima de los tejados y pueden empezar a crecer, pero al no ser el suelo profun-
do acaban secándose rápidamente (128.6). De esta manera, ni los propietarios de 
la casa obtienen beneficio (128.7), ni los que por allí pasan tienen ningún motivo 
para felicitar a quienes recolectan tales cosechas (128.8).

Aunque el sentido es claro, el análisis del pasaje persa no lo es tanto. De siete 
palabras que siguen a la introducción de la comparación, cuatro de ellas mere-
cen comentario. En primer lugar la forma <hmy> es recogida en los glosarios de 
barr (1933) y en el de asha (2000) con el significado de «siempre», ofreciendo una 
lectura hamē. Sin embargo, la grafía que esperaríamos para la forma hamē sería 
con un final en <-ʾy> o bien en <-yw> (como aparece, respectivamente, en la lite-
ratura pahlavi y en las inscripciones). Es por ello que he considerado que <hmy> 
representa el adverbio ham, expresando simultaneidad de la acción primera con 
el resto de los verbos de la oración, teniendo el significado de «a la vez que, en 
cuanto que…». La presencia de <-y> final no tiene en esta palabra ningún valor 
fonético, es solo la convención gráfica del salterio de escribir <-y> final después 
de todos los monosílabos (cfr. huyse 2005).

Relacionado con la presencia de esta <-y> final, encontramos dos formas ver-
bales de 3.ª del singular del presente de indicativo que ofrecen esta <-y> en el 
mismo pasaje: <ywdty> (en línea 17) y <hwšty> (en la línea 18). En general, la 3.ª 
persona del singular aparece en los Salmos con dos desinencias que presentan una 
ratio distribucional clara: <-yt> para las formas eteográficas (en diez testimonios) y 
el complemento fonético <-t> para las formas heterográficas (en trece ocasiones). 
Sin embargo, encontramos en tres ocasiones, y siempre en formas eteográficas, la 
desinencia <-ty>: las dos mencionadas previamente de 128.6 y la forma <glydty> 
de 125.6. En sus apariciones aparecen coordinadas con otras formas verbales de 
3.ª del singular, lo cual demostraría que estas formas en <-ty> son también, junto 
a las más habituales en <-yt>, formas de 3.ª persona del singular. 

Aunque no pretendo detallar aquí las condiciones específicas de la aparición 
o ausencia de <-y> final en el manuscrito salterio, sí comentaré que frente al uso 
de <-y> final en persa medio epigráfico, variante en la que esta <-y> depende de 
la cantidad vocálica de la penúltima sílaba original (huyse 2003), en el salterio 
se ha establecido una convención gráfica en la que su aparición o su ausencia 
depende más de la estructura gráfica de la palabra que de la cantidad vocálica 
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de la sílaba anterior. Mientras que en los monosílabos aparece siempre esta <-y> 
(ver el ejemplo más arriba de <hmy> ham), en el caso de los polisílabos nos 
encontramos con dos escenarios posibles. Aquellos polisílabos acabados en 
dos o más consonantes presentan una <-y> final, teniendo pues una estructura 
gráfica <-cc-+-y> (con tres posibles lecturas: /x-vl-cc/, /x-c-vb-c/ o /x-vb-cc/)9. 
Por el contrario, en los vocablos polisílabos en que antes de la última conso-
nante grafiada al final de la palabra aparece una vocal larga escrita mediante las 
llamadas matres lectionis (es decir, <ʾ>, <w>, <y>) nos encontramos con que no 
se grafía nunca esta <-y> final. Estos polisílabos presentan una estructura gráfica 
<c-vl[ʾ,y,(w)]c-+ø> (con una única lectura: /c-vl-c/). Ésta es la distribución que 
se observa en las formas verbales eteográficas. Así, por ejemplo, tenemos las 3.as 
personas del singular del presente de subjuntivo en -ād, grafiada <x-ʾ-t> (frente al 
monosílabo <bʾty> bād «que él sea» con <-y> final), o también las 3.as personas del 
plural del presente de indicativo en -ēnd <-y-nd-y> y del presente de subjuntivo en 
-ānd <-ʾ-nd-y>, a pesar de que su sílaba final es larga. En el caso de la 3.ª del singular 
del presente de indicativo, la forma con grafía <-c-y-t> es la más frecuente, mientras 
que las escasas formas que comentamos con grafía <-c-t-y> ofrecen esta <-y> final 
de manera congruente con la distribución que acabamos de señalar más arriba.

El significado de la forma <hwšty>, que hemos leído como hōšad, aunque 
también podría leerse como hōšt (skjærvø 2009: 217), con síncopa de la breve 
postónica, es claro. El verbo hōšīdan, hōš- está bien atestiguado en persa medio 
y significa «secar, marchitar», tanto transitivo como intransitivo10. Sin embargo, la 
forma <ywdty> es, nuevamente, un hápax legómenon. barr (1933) lo traduce como 
«él sopla» y Asha (2000), en su glosario, no incluye ningún significado, comparán-
dolo simplemente con la forma siríaca <nšb> «soplar», aunque en su traducción 
lo traduce por una forma pasiva «es agitado». La sintaxis activa de la traducción 
alemana es más fiel con el original, sin embargo, el sentido de «agitar» me parece 
más acorde con la etimología de <ywdty>. barr (1933) dice de <ywd-> que es un 
tema de presente con el significado de «soplar» y lo relaciona con persa antiguo 
yaud-11 «estar en confusión». La etimología de la que tendríamos que partir sería 
indoeuropeo *yewǵH- «ponerse intranquilo, ondear» (cfr. avéstico yaozaiti «alte-
ra» o persa antiguo ayauda «se rebelaba(n)»). En persa medio tenemos el verbo 
āyōzīdan, āyōz- «molestar» (con una z < *ǵ impropia del iranio suroccidental) y 
en parto <ywz-> «agitar». Cheung (2007: 218) considera que ésta es la etimología 
de <ywdty> yōyet (sic) que traduce también como «soplar». No obstante, también 
encontramos la raíz irania *yawd- (procedente de indoeuropeo *Hyewdh- «ponerse 
en marcha, mover [para la lucha]»). Esta raíz aparece con un grado radical cero en 
avéstico yūiδiieiti «él lucha» <*Hyudh-yé-ti (contrucción intransitiva), pero en parto 
tenemos <ywdy-> «cuidar, esforzarse por» (2.ª plural del imperativo <ywdyd>) y 
en bactrio tenemos ιωλ- «luchar por algo» (3.ª singular del presente de subjunti-
vo ιωλαδο), los cuales parecen presentar una antigua construcción transitiva con 

9 x = número indeterminado de sílabas precedentes. vl = vocal larga (acentuada o no). c = 
Consonante. vb = vocal breve.

10 cheung (2007: 173).
11 bartholomae (1904: 1231): avéstico yaoz-.
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grado pleno radical: *Hyéwdh-ye-ti con el sentido de «mover a la lucha → violen-
tar». Ambas etimologías podrían justificar salterio <ywdty> ǰōy(a)d (o yōyad). En 
cualquier caso, el sentido de «soplar» se basa en que el sujeto gramatical es wād 
«el viento» y en que en la versión siríaca aparece el verbo «soplar». Sin embargo, 
«soplar» en persa medio es wazīdan o wāyīdan tanto en pahlavi como en persa 
medio maniqueo, por lo que el sentido bien de «agitar/ondear» o bien de «mover 
(con cierta violencia)» nos ha parecido más fiel con el texto persa. Así, hemos 
traducido ham ǰōy(a)d abar wād u-š […] como «A la vez que [a la planta] zarandea 
por encima el viento, entonces ella […]».

Para acabar el análisis de 128.6, nos queda la oración <ap-š hwšky  
nshẇnt> u-š <hwšky> wēzēd. Nuevamente, barr (1933) opta por una construcción 
transitiva «(der Wind) macht es trocken» («[el viento] la seca») mientras que asha 
(2000) opta por la intrasitiva «it dries up» («[ella] se seca»). La traducción de asha 
es imposible según la sintaxis de la oración, donde el enclítico de 3.ª persona del 
singular -(a)š (en caso oblicuo) quedaría sin ninguna función sintáctica, salvo que 
pensáramos en una construcción ergativa de pasado, que asha tampoco hace notar 
en su traducción. Los problemas de la interpretación como «el viento la seca» o «ella 
se seca» parecen venir de una mala interpretación del término <hwšky> como hušk 
«seco». De hecho, la siguiente oración ya incluye el hecho de que «se seca» o «se 
marchita» (<w hwštẏ> ud hōšad) y la frase resultaría altamente redundante. Además 
el verbo wēxtan, wēz- significa «elegir, separar», significado que se correspondería 
con el verbo de la versión siríaca, donde encontramos šālef «extraer». Parece pues 
que el sentido de «secarse» fue conjeturado por barr y por Asha a partir de la inter-
pretación de <hwšky> como hušk «seco». Sin embargo, <hwšky> puede representar 
perfectamente la palabra persa hōšag «la espiga» (nyberg 1974: 101), en consonancia 
con la metáfora de la planta y de la recolección y los manojos que a continuación 
aparecen en el texto. Siendo así, la oración <ap-š hwšky nshẇnt> u-š hōšag wēzēd 
sería perfectamente gramatical y tendría el significado de «y le separa/arranca su 
espiga» –con sujeto omitido «el viento»–, glosando la versión siríaca «y [el viento] la 
extrae». A pesar de que una construcción ergativa de pasado sería posible, con el 
sentido de «y (ya) seca fue arrancada por el viento», parece más congruente con 
el resto de la comparación que aquí el verbo sea también una 3.ª del singular del 
presente de indicativo y que su sujeto gramatical sea «el viento».

Finalmente, comentaremos la lectura e interpretación que asha (2000: 21-22) 
hace del pasaje de 128.7 <ap-š male (ɔc)-šy la obydwẇnt wɔpy ywdlwnẏ.>. El autor 
lee u-š purr aziš nē kird vāf (/ panag) jō-dravān, ud nē āgōš vāfāncīn y lo traduce 
como: «And the harvesters fill not their palms, nor he that binds sheaves his arm-
pit». En su interpretación, estaríamos ante una construcción ergativa de pasado, 
donde el sujeto lógico sería el oblicuo plural jō-dravān y el sujeto gramatical vāf. 
Sin embargo, <obydwẇnt> no puede leerse como kird, ya que este participio de 
pasado aparece en los Salmos con la grafía <klty>. Además, el caso oblicuo plural 
jō-dravān escrito <ywdlwnẏ> sería inesperable, puesto que en los Salmos el obli-
cuo plural aparece grafiado siempre mediante <-ʾn> y no mediante <-ny>. La inter-
pretación ha de ser la de una construcción agentiva, en la que el sujeto es yōdrūn 
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«el segador»12 (en caso recto singular) y wāf «la gavilla» es el objeto directo de una 
3.ª del singular kunēd (escrito heterográficamente <obydẆnt>), cuyo sujeto es un 
singular: u-š purr az-iš nē kunēd wāf yōdrūn. ud nē āyōš wāfāncīn «Y el segador con 
ella no puede completar ni una gavilla, ni una brazada el gavillador». 

El producto surgente de tal «cosecha» es altamente ridículo. El salmista acaba 
el Salmo deseando que a estos segadores y gavilladores nadie les dé su bendición 
cuando atraviesen sus tierras (128.8).

En conclusión, la versión en persa medio de los Salmos, como apuntó skjærvø 
(1983), presenta en su redacción muchos puntos en común con el sistema de escri-
tura de las grandes inscripciones sasánidas. Las reglas gramaticales y ortográficas 
son prácticamente las mismas entre ambos testimonios, aun así, y como hemos 
señalado brevemente, la grafía de <-y> final aparece en los Salmos más como 
una convención gráfica que como una marca de la cantidad vocálica o silábica 
de la sílaba precedente. De alguna manera, la lengua de los Salmos se muestra a 
medio camino entre el uso de la <-y> final en persa medio epigráfico y el uso del 
llamado trazo final en la literatura pahlavi. En cualquier caso, al menos el salmista 
original, es decir, el traductor de los salmos al persa medio, tuvo que estar nece-
sariamente influenciado por el sistema de escritura que las inscripciones sasánidas 
nos ofrecen.

Con lo expuesto, he intentado justificar la traducción que he ofrecido del 
Salmo 128. He comentado distintos problemas, entre ellos, la gran cantidad de 
hápax legómena en un pasaje tan pequeño, especialmente los compuestos en 
-kar y los abstractos en -īh no testimoniados en las otras variantes del persa 
medio. Todo ello puede hacer verosímil la hipótesis de gignoux (1969) que 
señalamos al principio acerca de la autoría de un traductor cuya lengua materna 
no era el persa medio (un nestoriano siríaco??). Sin embargo, es difícil decidir si 
la lengua materna del salmista era o no el persa medio (para skjærvø [1983] el 
autor de la versión persa de los Salmos era también persa). Por otro lado, tam-
bién he intentado mostrar cómo interpretaciones más recientes del texto (asha 
2000) muestran un análisis desfigurado en algunos puntos, en otros erróneo.

La edición del texto de los Salmos en su versión persa es relativamente fácil, 
puesto que disponemos de un único manuscrito. Skjaervo hace unos años hizo 
la edición (no publicada) de este manuscrito y, más recientemente, Thomas 
Jügel (2008) ha publicado on-line (en tItus) la edición del texto, señalando 
toda variante gráfica (incluidas marcas de puntuación, o diferentes grafías para 
<y> según esta letra se encuentre en posición final o intermedia de palabra). La 
dificultad que nos plantea el manuscrito salterio en conjunto es el análisis de 
sus formas. Muchos sentidos se deducen a partir de otras versiones del texto 
(especialmente la siríaca, pero también la hebrea, griega y latina), y en las tra-
ducciones hechas hasta la fecha de la versión persa se echa de más la existencia 
de estas versiones, que en ocasiones distorsionan el análisis y, lo que es peor, 
la traducción del texto persa.

12 Procedente de *yawa-«maíz» + *drūn-«segar».
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