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Resumen: El término hebreo la‘az aparece en textos hebreos medievales para designar, de forma 
general, cualquier lengua distinta del hebreo, y de manera más específica, las varias lenguas ver-
náculas europeas. En relación con esta segunda acepción, más restringida, los le‘azim (pl. de la‘az) 
representan breves notas en lengua vernácula, que explican palabras y locuciones hebreas, y aparecen 
entre las líneas, en los márgenes o intercaladas en el propio texto. Aunque se encuentran también 
en otro tipo de obras, son especialmente comunes en códices bíblicos, estudios gramaticales, glosa-
rios y comentarios, obras todas relacionadas con el aprendizaje y estudio de la Biblia. Se conoce la 
existencia de le‘azim en antiguo francés, occitano, catalán, castellano, y otros romances neo-latinos. 
Especialistas en historia de la traducción y romanistas coinciden en señalar su extraordinario valor, 
tanto para el estudio de la traducción bíblica, como para el de la lingüística romance. Los le‘azim en 
antiguo francés, sobre todo los incluidos en los comentarios bíblicos y talmúdicos del exegeta francés 
del siglo XI Šelomoh ben Yiṣḥaq (Rashi), que destacan por su antigüedad y elevado número, son 
probablemente los mejor conocidos. Otros, como los occitanos y los castellanos, han sido objeto de 
estudio en los últimos años. Este artículo presenta y analiza los más de cincuenta le‘azim en lengua 
vernácula, y otras observaciones sobre el uso de la lengua hebrea en comparación con el romance (y 
frecuentemente con el árabe), incluidos en los comentarios bíblicos de Ya‘ăqoḇ al-Ŷieni (siglo XIV), 
autor poco estudiado, sobre el que existe muy escasa información al margen de la que proporcionan 
sus obras. A partir de este pequeño corpus, el estudio pretende explorar un fenómeno desatendido en 
la historia de la traducción de la Biblia hebrea al castellano.
Palabras clave: glosas romances; le‘azim; exégesis judía; comentarios bíblicos hebreos.

Abstract: The Hebrew term la‘az, often found in medieval Hebrew texts, generically designates any 
language other than Hebrew, and more specifically, European vernacular languages derived from Latin. 
Within this second, more restricted designation, le‘azim (pl. of la‘az) are short annotations in vernacular 
that translate and explain Hebrew words and phrases. They may appear between the lines, in the margins 
or within the body of the text. We find them in a variety of works, but particularly often in biblical 
codices, grammatical treatises, glossaries and commentaries all of which are  works meant to facilitate 
the learning of the biblical text. Scholars in the history of translation and Romanists alike highlight the 
value of le‘azim in Old French, Occitan, Catalan, Castilian and other neo-Latin Romance languages for 
the study of biblical translation and Romance linguistics. Le‘azim in Old French, in particularly those 
included in the biblical and talmudic commentaries of the eleventh-century French exegete Šelomoh 
ben Yiṣḥaq (Rashi), of great value because of their early date and high number of occurrences, are 
well known and have been thoroughly studied. In recent times, scholars have also brought to light 
and analysed other corpora in Occitan and Castilian. This article presents the study of over fifty le‘azim 
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and other observations on the use of the Hebrew language vis-a-vis Romance (and often Arabic). These 
are interspersed in the biblical commentaries of the fourteenth-century exegete Ya‘ăqoḇ al-Ŷieni, on 
whose life and whereabouts very little is known beyond the evidence provided by his own works. The 
analysis of this small corpus allows us to venture into a field –that of le‘azim in Iberian vernaculars– 
which has been neglected in the history of biblical translation in the Iberian Peninsula.
Keywords: vernacular glosses; le‘azim; Jewish exegesis; Hebrew biblical commentaries.
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1. Ya‘ăqoḇ al-Ŷieni1

Muy poco es lo que se sabe sobre Ya‘ăqoḇ al-Ŷieni2, y muy escasos 
los estudios que se le han dedicado. La información sobre él se deriva de sus 
propias obras, y de las escasas citas de sus comentarios que aparecen en la 
obra de autores contemporáneos y posteriores3.

Bernard Chapira le considera, por su gentilicio, oriundo de Jaén, y le 
identifica con un personaje, amigo de Abraham ibn Šošan (s. XIII-XIV), que 
aparece mencionado en el dīwān del poeta Ṭodros Abulafia (1247 - desp. 1298)4. 
Se trataría, en opinión de Chapira, del mismo personaje al que se alude en un 
documento datado en Pamplona en 1325, donde se hace referencia a R. Yosef 
y R. Yiṣḥaq, hijos de Ya‘ăqoḇ al-Ŷieni5. Se le considera autor del comentario a 
Job incluido en el Ms. París, Biblioteca nacional de Francia (BNF), hébr. 152, 
ff. 234r-319r, copiado por Mošeh ben Šem Ṭoḇ Toledano, en Sefrou, en 15336.

1 Abreviaturas utilizadas: para las referidas a los romanceamientos bíblicos, véase Enrique-
Arias, Pueyo Mena 2008, http://www.bibliamedieval.es; las abreviaturas bibliográficas apare-
cen recogidas en la bibliografía final; el resto son de uso general.

2 Estoy muy agradecida a Cyril Aslanov, Arturo Prats y Javier Rodríguez Molina, que res-
pondieron con mucha amabilidad a mis preguntas sobre algunos de los le‘azim que aquí ana-
lizo, y a Javier del Barco y Meritxell Blasco, que leyeron una primera versión de este trabajo. 

3 Sáenz-Badillos, Targarona 1988, p. 123.
4 Chapira 1945, p. 21. Le habría enviado un poema a Ṭodros Abulafia, cuya respuesta se 
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personaje al que se alude en un documento datado en Pamplona en 1325, donde se hace 
referencia a R. Yosef y R. Yiṣḥaq, hijos de Ya„ăqoḇ al-Ŷieni5. Se le considera autor del 
comentario a Job incluido en el Ms. París, Biblioteca nacional de Francia (BNF), hébr. 152, ff. 
234r-319r, copiado por Mošeh ben Šem Ṭoḇ Toledano, en Sefrou, en 15336. 

Marc Hirshman ha prestado atención a un Comentario a Eclesiastés, atribuido también a 
al-Ŷieni, incluido en el Ms. Moscú, Biblioteca nacional de Rusia, Guenzburg 9367. Escrito en 
grafía sefardí semicursiva, el texto se completó, según el colofón, en 1440, si bien Hirshman, 
que identifica otro colofón casi igual a Midraš šoḥer ṭov en el Ms. Frankfurt, Biblioteca Pública 
y Universitaria, hebr. oct. 93, fechado en 1541, opina que también este manuscrito tiene que 
datar de 1540-1542. La disposición del texto del comentario en este códice resulta, cuando 
menos, singular. Entre los ff. 2r-13v el escriba copia a línea tirada el Comentario a Eclesiastés 
(hasta el versículo 5, 8); en los ff. 15r-40v copia Eclesiastés Rabbah; y a partir del f. 40v y hasta 
el 95v copia juntos Eclesiastés Rabbah y el comentario de al-Ŷieni, generalmente a doble 
columna. Al final del manuscrito se incluye una lista de los contenidos de este Midraš, al 
parecer obra del propio al-Ŷieni. Hirshman se inclina a pensar que la decisión de la copia 
intercalada de ambos textos entre los ff. 40v y 95v fue del copista y no del propio al-Ŷieni.  

Recientemente, Ariel Avinai ha editado un Comentario a Ester incluido en el Ms. París, 
BNF, hébr. 152, ff. 320r-332r, junto al comentario a Job de al-Ŷieni, Midraš šoḥer ṭov (ff. 1r-
118v), un comentario a Abbot de Yiṣḥaq ben Šelomoh de Toledo (ff. 121r-203r), y Midraš 
Mišle (ff. 204r-231r)8. Al final de este manuscrito figura una lista que detalla los comentarios 
que contiene el códice, en la que además de las obras mencionadas se cita un comentario a 
Eclesiastés, que no se conserva en el mismo. Avinai atribuye el Comentario a Ester a al-Ŷieni, y 
sus argumentos resultan convincentes: el Comentario a Ester sigue al Comentario a Job, al 
comienzo no se indica el nombre del autor (de lo que se deduce que es el mismo del comentario 
anterior), las similitudes exegéticas y formales entre ambos son notables, y se observan 
coincidencias en el comentario de algunos versículos mencionados en ambas obras. Las citas de 
dos versículos del comentario atribuidos explícitamente a él en Manot ha-Levi (La porción de 
Levi), Comentario al libro de Ester, de Šelomoh al-Qabeṣ (Salónica, 1500 - Safed, 1476) 
vendría a confirmar esa atribución9. 

Como ya habían mencionado otros autores, Avinai recuerda que Yosef ibn Yosef ibn 
Naḥmias, discípulo de Ašer ben Yeḥi‟el, Ha-ROŠ (c. 1250-1327) cita a al-Ŷieni tres veces en su 
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(Abulafia 1932-1936, vol. III, sec. 2, #28 [ - ], p. 54).  
5 El documento aparece editado en Baer 1992, vol. I, p. 963; Assis, Magdalena Nom de Déu, Lleal 1992, docs. 

11-12.  
6 En este manuscrito el nombre del autor aparece vocalizado ( ) y así lo reflejo de acuerdo con el 

catálogo (Zotenberg 1866, #152). Sin embargo, el nombre aparece escrito con variantes en otras fuentes, y de ese 
modo lo recoge también la literatura secundaria, donde aparece citado como Aljaeni (Assis, Magdalena Nom de Déu, 
Lleal 1992, p. 82), al-Ŷānī (Sáenz-Badillos, Targarona 1988, p. 123), e Ibn J-y-a-n-y (Roth 2021, p. 284). En 
cualquier caso, parece derivarse del gentilicio árabe al-Ŷayyānī. 

7 Hirshman 1988 repasa las referencias a este manuscrito en la obra de autores anteriores.  
8 Avinai 2016. 
9 Véase Al-Qabeṣ 1954, p. 207b, citado en Avinai 2016, p. 227. 
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Marc Hirshman ha prestado atención a un Comentario a Eclesiastés, 
atribuido también a al-Ŷieni, incluido en el ms. Moscú, Biblioteca nacional de 
Rusia, Guenzburg 9367. Escrito en grafía sefardí semicursiva, el texto se comple-
tó, según el colofón, en 1440, si bien Hirshman, que identifica otro colofón casi 
igual a Midraš šoḥer ṭoḇ en el ms. Frankfurt, Biblioteca Pública y Universitaria, 
hebr. oct. 93, fechado en 1541, opina que también este manuscrito tiene que datar 
de 1540-1542. La disposición del texto del comentario en este códice resulta, 
cuando menos, singular. Entre los ff. 2r-13v el escriba copia a línea tirada el Co-
mentario a Eclesiastés (hasta el versículo 5, 8); en los ff. 15r-40v copia Eclesias-
tés Rabbah; y a partir del f. 40v y hasta el 95v copia juntos Eclesiastés Rabbah y 
el comentario de al-Ŷieni, generalmente a doble columna. Al final del manuscrito 
se incluye una lista de los contenidos de este Midraš, al parecer obra del propio 
al-Ŷieni. Hirshman se inclina a pensar que la decisión de la copia intercalada de 
ambos textos entre los ff. 40v y 95v fue del copista y no del propio al-Ŷieni.

Recientemente, Ariel Avinai ha editado un Comentario a Ester inclui-
do en el ms. París, BNF, hébr. 152, ff. 320r-332r, junto al comentario a Job de 
al-Ŷieni, Midraš šoḥer ṭoḇ (ff. 1r-118v), un comentario a Abbot de Yiṣḥaq ben 
Šelomoh de Toledo (ff. 121r-203r), y Midraš Mišle (ff. 204r-231r)8. Al final 
de este manuscrito figura una lista que detalla los comentarios que contiene 
el códice, en la que además de las obras mencionadas se cita un comentario a 
Eclesiastés, que no se conserva en el mismo. Avinai atribuye el Comentario 
a Ester a al-Ŷieni, y sus argumentos resultan convincentes: el Comentario a 
Ester sigue al Comentario a Job, al comienzo no se indica el nombre del autor 
(de lo que se deduce que es el mismo del comentario anterior), las similitudes 
exegéticas y formales entre ambos son notables, y se observan coinciden- 
cias en el comentario de algunos versículos mencionados en ambas obras. 
Las citas de dos versículos del comentario atribuidos explícitamente a él en 
Manot ha-Levi (La porción de Levi), Comentario al libro de Ester, de Šelomoh 
al-Qabeṣ (Salónica, 1500 - Safed, 1476) vendría a confirmar esa atribución9.

Como ya habían mencionado otros autores, Avinai recuerda que Yosef 
ibn Yosef ibn Naḥmias, discípulo de Ašer ben Yeḥi’el, Ha-ROŠ (c. 1250-1327) 
cita a al-Ŷieni tres veces en su Comentario a Proverbios, por lo que parece ser 
contemporáneo suyo o algo mayor que él10. En su Comentario a Job, al-Ŷieni 

Badillos, Targarona 1988, p. 123), e Ibn J-y-a-n-y (Roth 2021, p. 284). En cualquier caso, 
parece derivarse del gentilicio árabe al-Ŷayyānī.

7 Hirshman 1988 repasa las referencias a este manuscrito en la obra de autores anteriores. 
8 Avinai 2016.
9 Véase Al-Qabeṣ 1954, p. 207b, citado en Avinai 2016, p. 227.
10 Véase Ibn Naḥmias 1999, ad Pr 7, 22; 26, 10; y 26, 26; Poznansky 1896, p. 120; Avinai 

2016. No se tiene constancia de que al-Ŷieni escribiese un comentario a Proverbios. Ninguna 
de estas citas parece estar tampoco en sus comentarios a Job, Eclesiastés y Ester. 
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hace referencia cruzada a su propio Comentario a Eclesiastés, de lo que se dedu-
ce que este último tuvo que haber sido escrito en fechas anteriores. El hecho de 
que en su Comentario a Job al-Ŷieni añada la fórmula z”l (“de bendita memo-
ria”) al citar a Šelomoh ben Adret (c. 1235-1310) hace suponer, siguiendo a Avi-
nai, que esta obra fue escrita después de 1310, fecha de la muerte de este último.

Desde el punto de vista exegético, se ha subrayado que en los Co-
mentarios a Eclesiastés y a Ester, al-Ŷieni sigue el pešaṭ (interpretación lite-
ral-contextual del texto bíblico), apoyándose en fuentes rabínicas11, y muestra 
gran atención a aspectos lingüísticos, apelando con frecuencia a la compara-
ción con el arameo de los Targumim, el hebreo rabínico, el romance y el árabe. 
Los términos romances que aparecen en el Comentario a Ester llevan a Avinai 
a proponer el origen francés del autor, algo que, a la luz de la evidencia que 
presenta, y de la que aquí se añade, no resulta convincente12.

Las páginas que siguen ofrecen una reevaluación de las glosas del 
Comentario a Ester, y un repaso detallado de todas las alusiones al romance 
en las restantes obras conocidas de este autor13.

2. Le‘azim y Alusiones Al roMAnce y Al árAbe
en las obras de al-Ŷieni

Como han observado algunos especialistas, y tal como acostumbran 
otros exegetas medievales, al comentar un lema bíblico al-Ŷieni recurre con 
relativa frecuencia a la comparación con el romance y el árabe. Al romance 
se refiere con el término la‘az, derivado del hápax bíblico me-‘am lo‘ez (“un 
pueblo extraño”, Sal 114, 1), término que en origen designaba cualquier len-
gua distinta del hebreo, para pasar luego a identificarse con el latín y llegar a 
designar las distintas lenguas romances derivadas de este)14. A la lengua árabe 
se refiere como ‘araḇi, o lašon ‘araḇi.

Apela a una de estas lenguas o a ambas de dos formas distintas: bien po- 
niendo en paralelo un determinado uso lingüístico en hebreo con sus corres-
pondientes usos en una de las lenguas citadas o en ambas, o bien apuntando 
una glosa que puede traducir el lema bíblico, o aducirse en el curso de la ex-
plicación del mismo.

11 Esa caracterización del estilo exegético de al-Ŷieni habría de ser muy matizada por lo que 
respecta a su Comentario a Job.

12 Tampoco los restantes argumentos que Avinai esgrime en defensa de ese origen geográ-
fico resultan convincentes. 

13 Menciono las glosas árabes y las alusiones a la lengua árabe únicamente en aquellos casos 
en las que aparecen asociadas a glosas romances, o alusiones a la lengua romance. 

14 Banitt 2007, p. 405; Kessler-Mesguich 2008, p. 296; Aslanov 1996, p. 9.
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La alusión a usos lingüísticos semejantes en hebreo y romance apa-
rece en Jb 6, 29; y 30, 11; en hebreo, romance y árabe en Jb 6, 15; 8, 2; 23, 13; 
24, 9; 32, 6; 37, 22 (2); 39, 24; Ece 1, 2; y 10, 4.

A los casos citados se suma la cita de 55 glosas romances y 47 glo-
sas árabes15. En ese corpus, como es habitual en los comentarios y en los 
glosarios bíblicos, una misma glosa puede aparecer en más de un pasaje. Así, 
setencia aparece en Est 1, 8 y 3, 15, nodrir en Jb [3, 3]; 5, 7; y 40,19, yenesta 
se menciona dos veces en Jb 30, 4 y yelar <

Comentario a Proverbios, por lo que parece ser contemporáneo suyo o algo mayor que él10. En 
su Comentario a Job, al-Ŷieni hace referencia cruzada a su propio Comentario a Eclesiastés, de 
lo que se deduce que este último tuvo que haber sido escrito en fechas anteriores. El hecho de 
que en su Comentario a Job al-Ŷieni añada la fórmula z”l (“de bendita memoria”) al citar a 
Šelomoh ben Adret (c. 1235-1310) hace suponer, siguiendo a Avinai, que esta obra fue escrita 
después de 1310, fecha de la muerte de este último. 

Desde el punto de vista exegético, se ha subrayado que en los Comentarios a Eclesiastés 
y a Ester, al-Ŷieni sigue el pešaṭ (interpretación literal-contextual del texto bíblico), apoyándose 
en fuentes rabínicas11, y muestra gran atención a aspectos lingüísticos, apelando con frecuencia 
a la comparación con el arameo de los Targumim, el hebreo rabínico, el romance y el árabe. Los 
términos romances que aparecen en el Comentario a Ester llevan a Avinai a proponer el origen 
francés del autor, algo que, a la luz de la evidencia que presenta, y de la que aquí se añade, no 
resulta convincente12.  

Las páginas que siguen ofrecen una reevaluación de las glosas del Comentario a Ester, y 
un repaso detallado de todas las alusiones al romance en las restantes obras conocidas de este 
autor13.  
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30, 11; en hebreo, romance y árabe en Jb 6, 15; 8, 2; 23, 13; 24, 9; 32, 6; 37, 22 (2); 39, 24; Ece 
1, 2; y 10, 4.  

A los casos citados se suma la cita de 55 glosas romances y 47 glosas árabes15. En ese 
corpus, como es habitual en los comentarios y en los glosarios bíblicos, una misma glosa puede 
aparecer en más de un pasaje. Así, setencia aparece en Est 1, 8 y 3, 15, nodrir en Jb [3, 3]; 5, 7; 
y 40,19, yenesta se menciona dos veces en Jb 30, 4 y yelar < > aparece en Jb 23, 27, con su 
variante gráfica gelar < > en Jb 6, 17. Al-Ŷieni introduce sistemáticamente la glosa romance 
con la fórmula be-la„az, y la árabe con la fórmula be-„araḇi, o be-lašon „araḇi. Aunque hay 
obras en las que los le„azim (pl. de la„az) y las glosas árabes aparecen en los márgenes del texto, 
o constituyen locuciones más extensas16, en este caso se trata, con una sola excepción, de 

                                                 
10 Véase Ibn Naḥmias 1999, ad Pr 7, 22; 26, 10; y 26, 26; Poznansky 1896, p. 120; Avinai . No se tiene 

constancia de que al-Ŷieni escribiese un comentario a Proverbios. Ninguna de estas citas parece estar tampoco en sus 
comentarios a Job, Eclesiastés y Ester.  

11 Esa caracterización del estilo exegético de al-Ŷieni habría de ser muy matizada por lo que respecta a su 
Comentario a Job. 

12 Tampoco los restantes argumentos que Avinai esgrime en defensa de ese origen geográfico resultan 
convincentes.  

13 Menciono las glosas árabes y las alusiones a la lengua árabe únicamente en aquellos casos en las que 
aparecen asociadas a glosas romances, o alusiones a la lengua romance.  

14 Banitt 2007, p. 405; Kessler-Mesguich 2008, p. 296; Aslanov 1996, p. 9. 
15 De ellas, 23 aparecen asociadas a una voz equivalente, en árabe. La división por libros es como sigue: en 

Job aparecen 44, 19 están asociadas a un término árabe; en Ester 4, 1 de las cuales está asociada a un término árabe y 
en Eclesiastés 7, 3 de las cuales aparecen en combinación con una glosa árabe. Incluyo en ese cómputo una omisión, 
en Jb 3, 3, reconstruida a partir de Jb 5, 7; y 40, 19. 

16 Fudeman 2013, p. 65. 

> aparece en Jb 23, 27, con su 
variante gráfica gelar <

Comentario a Proverbios, por lo que parece ser contemporáneo suyo o algo mayor que él10. En 
su Comentario a Job, al-Ŷieni hace referencia cruzada a su propio Comentario a Eclesiastés, de 
lo que se deduce que este último tuvo que haber sido escrito en fechas anteriores. El hecho de 
que en su Comentario a Job al-Ŷieni añada la fórmula z”l (“de bendita memoria”) al citar a 
Šelomoh ben Adret (c. 1235-1310) hace suponer, siguiendo a Avinai, que esta obra fue escrita 
después de 1310, fecha de la muerte de este último. 

Desde el punto de vista exegético, se ha subrayado que en los Comentarios a Eclesiastés 
y a Ester, al-Ŷieni sigue el pešaṭ (interpretación literal-contextual del texto bíblico), apoyándose 
en fuentes rabínicas11, y muestra gran atención a aspectos lingüísticos, apelando con frecuencia 
a la comparación con el arameo de los Targumim, el hebreo rabínico, el romance y el árabe. Los 
términos romances que aparecen en el Comentario a Ester llevan a Avinai a proponer el origen 
francés del autor, algo que, a la luz de la evidencia que presenta, y de la que aquí se añade, no 
resulta convincente12.  

Las páginas que siguen ofrecen una reevaluación de las glosas del Comentario a Ester, y 
un repaso detallado de todas las alusiones al romance en las restantes obras conocidas de este 
autor13.  
 

2. LE„AZIM Y ALUSIONES AL ROMANCE Y AL ÁRABE EN LAS OBRAS DE AL-ŶIENI 
 
Como han observado algunos especialistas, y tal como acostumbran otros exegetas 

medievales, al comentar un lema bíblico al-Ŷieni recurre con relativa frecuencia a la 
comparación con el romance y el árabe. Al romance se refiere con el término la„az, derivado del 
hápax bíblico me-„am lo„ez (“un pueblo extraño”, Sal 114, 1), término que en origen designaba 
cualquier lengua distinta del hebreo, para pasar luego a identificarse con el latín y llegar a 
designar las distintas lenguas romances derivadas de este)14. A la lengua árabe se refiere como 
„araḇi, o lašon „araḇi.  

Apela a una de estas lenguas o a ambas de dos formas distintas: bien poniendo en 
paralelo un determinado uso lingüístico en hebreo con sus correspondientes usos en una de las 
lenguas citadas o en ambas, o bien apuntando una glosa que puede traducir el lema bíblico, o 
aducirse en el curso de la explicación del mismo. 

La alusión a usos lingüísticos semejantes en hebreo y romance aparece en Jb 6, 29; y 
30, 11; en hebreo, romance y árabe en Jb 6, 15; 8, 2; 23, 13; 24, 9; 32, 6; 37, 22 (2); 39, 24; Ece 
1, 2; y 10, 4.  

A los casos citados se suma la cita de 55 glosas romances y 47 glosas árabes15. En ese 
corpus, como es habitual en los comentarios y en los glosarios bíblicos, una misma glosa puede 
aparecer en más de un pasaje. Así, setencia aparece en Est 1, 8 y 3, 15, nodrir en Jb [3, 3]; 5, 7; 
y 40,19, yenesta se menciona dos veces en Jb 30, 4 y yelar < > aparece en Jb 23, 27, con su 
variante gráfica gelar < > en Jb 6, 17. Al-Ŷieni introduce sistemáticamente la glosa romance 
con la fórmula be-la„az, y la árabe con la fórmula be-„araḇi, o be-lašon „araḇi. Aunque hay 
obras en las que los le„azim (pl. de la„az) y las glosas árabes aparecen en los márgenes del texto, 
o constituyen locuciones más extensas16, en este caso se trata, con una sola excepción, de 

                                                 
10 Véase Ibn Naḥmias 1999, ad Pr 7, 22; 26, 10; y 26, 26; Poznansky 1896, p. 120; Avinai . No se tiene 

constancia de que al-Ŷieni escribiese un comentario a Proverbios. Ninguna de estas citas parece estar tampoco en sus 
comentarios a Job, Eclesiastés y Ester.  

11 Esa caracterización del estilo exegético de al-Ŷieni habría de ser muy matizada por lo que respecta a su 
Comentario a Job. 

12 Tampoco los restantes argumentos que Avinai esgrime en defensa de ese origen geográfico resultan 
convincentes.  

13 Menciono las glosas árabes y las alusiones a la lengua árabe únicamente en aquellos casos en las que 
aparecen asociadas a glosas romances, o alusiones a la lengua romance.  

14 Banitt 2007, p. 405; Kessler-Mesguich 2008, p. 296; Aslanov 1996, p. 9. 
15 De ellas, 23 aparecen asociadas a una voz equivalente, en árabe. La división por libros es como sigue: en 

Job aparecen 44, 19 están asociadas a un término árabe; en Ester 4, 1 de las cuales está asociada a un término árabe y 
en Eclesiastés 7, 3 de las cuales aparecen en combinación con una glosa árabe. Incluyo en ese cómputo una omisión, 
en Jb 3, 3, reconstruida a partir de Jb 5, 7; y 40, 19. 

16 Fudeman 2013, p. 65. 

> en Jb 6, 17. Al-Ŷieni introduce sistemáticamente 
la glosa romance con la fórmula be-la‘az, y la árabe con la fórmula be-‘araḇi, 
o be-lašon ‘araḇi. Aunque hay obras en las que los le‘azim (pl. de la‘az) y las 
glosas árabes aparecen en los márgenes del texto, o constituyen locuciones 
más extensas16, en este caso se trata, con una sola excepción, de lexemas en 
romance, y de lexemas o sintagmas en árabe, insertos en el texto mediante 
las fórmulas indicadas. Esas glosas no se pueden entender al margen de la 
tradición oral de aprendizaje de la Biblia, y de una tradición lexicográfica y 
gramatical de estudio del texto bíblico. Es de suponer que muchas proceden 
de glosarios y obras de ayuda que el autor consulta y cita al escribir el comen-
tario, y es también de suponer que, al menos en algunos casos, quien copia el 
texto siglos después quizás no entienda su significado.

El hecho de que el corpus sea muy reducido, que la mayor parte de 
los le‘azim se mencionen una sola vez, y que los textos contengan errores 
de copia, hace que, en algunos casos, su identificación no pueda dejar de ser 
hipotética.

A continuación presento el listado completo de glosas romances y 
alusiones a la lengua romance, con un mínimo contexto que permita hacer-
las inteligibles, fundamental este para insertar las glosas en la historia de la 
exegesis y la traducción bíblicas. Siguiendo la práctica habitual en estudios 
de aljamía, al transliterar las glosas he optado por la solución vocálica más 
usual, ignorando posibles alternancias del tipo conbatir/conbater, que cuan-
do me ha parecido pertinente he señalado en nota, y he considerado que los 
diptongos resultantes de la /ĕ/ y /ŏ/ latinas únicamente son tales si hay dos 
grafemas17.

15 De ellas, 23 aparecen asociadas a una voz equivalente, en árabe. La división por libros es 
como sigue: en Job aparecen 44, 19 de las cuales están asociadas a un término árabe; en Ester 4, 
1 de las cuales está asociada a un término árabe y en Eclesiastés 7, 3 de las cuales aparecen en 
combinación con una glosa árabe. Incluyo en ese cómputo una omisión, en Jb 3, 3, reconstruida 
a partir de Jb 5, 7; y 40, 19.

16 Fudeman 2013, p. 65.
17 Magdalena, Lleal 1995, p. 21.
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2.1. Ester

[f. 321r] Est 1, 1 
[En tiempo del rey Asuero, el que reinó desde Hoddu hasta Kuš, sobre ciento 
veintisiete comarcas (medinah)]. […] El sentido de medinah es el de región 
grande, diferenciada de otra, com[a]rca (

lexemas en romance, y de lexemas o sintagmas en árabe, insertos en el texto mediante las 
fórmulas indicadas. Esas glosas no se pueden entender al margen de la tradición oral de 
aprendizaje de la Biblia, y de una tradición lexicográfica y gramatical de estudio del texto 
bíblico. Es de suponer que muchas proceden de glosarios y obras de ayuda que el autor consulta 
y cita al escribir el comentario, y es también de suponer que, al menos en algunos casos, quien 
copia el texto siglos después quizás no entienda su significado.  

El hecho de que el corpus sea muy reducido, que la mayor parte de los le„azim se 
mencionen una sola vez, y que los textos contengan errores de copia, hace que, en algunos 
casos, su identificación no pueda dejar de ser hipotética. 

A continuación presento el listado completo de glosas romances y alusiones a la lengua 
romance, con un mínimo contexto que permita hacerlas inteligibles, fundamental este para 
insertar las glosas en la historia de la exegesis y la traducción bíblicas. Siguiendo la práctica 
habitual en estudios de aljamía, al transliterar las glosas he optado por la solución vocálica más 
usual, ignorando posibles alternancias del tipo conbatir/conbater, que cuando me ha parecido 
pertinente he señalado en nota, y he considerado que los diptongos resultantes de la /ĕ/ y /ŏ/ 
latinas únicamente son tales si hay dos grafemas17. 
 

2.1. Libro de Ester 
 

[f. 321r] Est 1, 1  
[En tiempo del rey Asuero, el que reinó desde Hoddu hasta Kuš, sobre ciento veintisiete 
comarcas (medinah)]. […] El sentido de medinah es el de región grande, diferenciada de otra, 
com[a]rca ( ) en la„az, y así dice el texto bíblico, a cada comarca según su escritura (Est 
1, 22; 3, 12; y 8, 9). Parece, pues, que [la expresión] medinah u-medinah (Est 1, 22) hace 
referencia a regiones distintas, cada una con una escritura y una lengua propias […]18.  

Com[a]rca: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. marca, der. de marca, palabra de origen 
germánico19.  
 
La traducción más generalizada en los romanceamientos es çibdades (E3, E5, EV, E4 y 
Misc. XV)20, y así aparece también en el Maqre dardeqe (MD) (s. v. mdn), que traduce 
el término madinah en Est 3, 4 como çibdad < >. El sentido que da Arragel, 
prouinçias, que sigue la versión de Vulgata (provincias), es el más próximo, desde el 
punto de vista semántico, al que aquí se propone.  
 

[f. 322v] Est 1, 8  
En cuanto al beber, según se acostumbrase (ke-dat), a nadie se le obligaba [pues así lo había 
mandado el rey a los oficiales de su casa, para que cada cual hiciese lo que quisiese]. Una de las 
acepciones de[l término] dat, es sentencia, setencia ( ) en la„az, pero aquí [el término] se 
usa en el sentido de costumbre21. 

Setencia: sust. f. sing., decisión, resolución < lat. SĔNTENTĬA, con asimilación 
regresiva en el grupo interior /nt/. Cf. DCECH, s. v. sentir. 
 
Los romanceamientos dan cuenta de las dos acepciones que aquí se mencionan. E5 y EV 
traducen commo fuero, y E4 asegunt rregla, de acuerdo con la primera acepción. E3 
segund la costunbre, de acuerdo con la segunda.  
 

[f. 323r] Est 2, 3  
[Nombre el rey inspectores en todas las provincias de su reino para que reúnan en la ciudadela 
de Susa, en el harén, a todas las jóvenes vírgenes y bellas, bajo la vigilancia de Hegue‟, eunuco 
                                                 

17 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
18 Avinai 2016, p. 234. 
19 Ibidem, n. 17, identifica el la„az con la voz catalana comarca. 
20 Sobre el corpus incluido en Misc. XV, véase http://www.bibliamedieval.es/BM/index.php/indice-

manuscritos/misc-xv [consulta: DD/MM/AAAA]. 
21 Avinai 2016, p. 238, n. 47, lo identifica con la voz catalana setència (sic). 

) en la‘az, y así dice el texto 
bíblico, a cada comarca según su escritura (Est 1, 22; 3, 12; y 8, 9). Parece, 
pues, que [la expresión] medinah u-medinah (Est 1, 22) hace referencia a re-
giones distintas, cada una con una escritura y una lengua propias […]18.

Com[a]rca: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. marca, der. de marca, 
palabra de origen germánico19.

La traducción más generalizada en los romanceamientos es çib-
dades (E3, E5, EV, E4 y Misc. XV)20, y así aparece también en el 
Maqre dardeqe (MD) (s. v. mdn), que traduce el término madinah 
en Est 3, 4 como çibdad <

lexemas en romance, y de lexemas o sintagmas en árabe, insertos en el texto mediante las 
fórmulas indicadas. Esas glosas no se pueden entender al margen de la tradición oral de 
aprendizaje de la Biblia, y de una tradición lexicográfica y gramatical de estudio del texto 
bíblico. Es de suponer que muchas proceden de glosarios y obras de ayuda que el autor consulta 
y cita al escribir el comentario, y es también de suponer que, al menos en algunos casos, quien 
copia el texto siglos después quizás no entienda su significado.  

El hecho de que el corpus sea muy reducido, que la mayor parte de los le„azim se 
mencionen una sola vez, y que los textos contengan errores de copia, hace que, en algunos 
casos, su identificación no pueda dejar de ser hipotética. 

A continuación presento el listado completo de glosas romances y alusiones a la lengua 
romance, con un mínimo contexto que permita hacerlas inteligibles, fundamental este para 
insertar las glosas en la historia de la exegesis y la traducción bíblicas. Siguiendo la práctica 
habitual en estudios de aljamía, al transliterar las glosas he optado por la solución vocálica más 
usual, ignorando posibles alternancias del tipo conbatir/conbater, que cuando me ha parecido 
pertinente he señalado en nota, y he considerado que los diptongos resultantes de la /ĕ/ y /ŏ/ 
latinas únicamente son tales si hay dos grafemas17. 
 

2.1. Libro de Ester 
 

[f. 321r] Est 1, 1  
[En tiempo del rey Asuero, el que reinó desde Hoddu hasta Kuš, sobre ciento veintisiete 
comarcas (medinah)]. […] El sentido de medinah es el de región grande, diferenciada de otra, 
com[a]rca ( ) en la„az, y así dice el texto bíblico, a cada comarca según su escritura (Est 
1, 22; 3, 12; y 8, 9). Parece, pues, que [la expresión] medinah u-medinah (Est 1, 22) hace 
referencia a regiones distintas, cada una con una escritura y una lengua propias […]18.  

Com[a]rca: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. marca, der. de marca, palabra de origen 
germánico19.  
 
La traducción más generalizada en los romanceamientos es çibdades (E3, E5, EV, E4 y 
Misc. XV)20, y así aparece también en el Maqre dardeqe (MD) (s. v. mdn), que traduce 
el término madinah en Est 3, 4 como çibdad < >. El sentido que da Arragel, 
prouinçias, que sigue la versión de Vulgata (provincias), es el más próximo, desde el 
punto de vista semántico, al que aquí se propone.  
 

[f. 322v] Est 1, 8  
En cuanto al beber, según se acostumbrase (ke-dat), a nadie se le obligaba [pues así lo había 
mandado el rey a los oficiales de su casa, para que cada cual hiciese lo que quisiese]. Una de las 
acepciones de[l término] dat, es sentencia, setencia ( ) en la„az, pero aquí [el término] se 
usa en el sentido de costumbre21. 

Setencia: sust. f. sing., decisión, resolución < lat. SĔNTENTĬA, con asimilación 
regresiva en el grupo interior /nt/. Cf. DCECH, s. v. sentir. 
 
Los romanceamientos dan cuenta de las dos acepciones que aquí se mencionan. E5 y EV 
traducen commo fuero, y E4 asegunt rregla, de acuerdo con la primera acepción. E3 
segund la costunbre, de acuerdo con la segunda.  
 

[f. 323r] Est 2, 3  
[Nombre el rey inspectores en todas las provincias de su reino para que reúnan en la ciudadela 
de Susa, en el harén, a todas las jóvenes vírgenes y bellas, bajo la vigilancia de Hegue‟, eunuco 
                                                 

17 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
18 Avinai 2016, p. 234. 
19 Ibidem, n. 17, identifica el la„az con la voz catalana comarca. 
20 Sobre el corpus incluido en Misc. XV, véase http://www.bibliamedieval.es/BM/index.php/indice-

manuscritos/misc-xv [consulta: DD/MM/AAAA]. 
21 Avinai 2016, p. 238, n. 47, lo identifica con la voz catalana setència (sic). 

>. El sentido que da Arragel, 
prouinçias, que sigue la versión de Vulgata (provincias), es el 
más próximo, desde el punto de vista semántico, al que aquí se 
propone.

[f. 322v] Est 1, 8 
En cuanto al beber, según se acostumbrase (ke-dat), a nadie se le obligaba 
[pues así lo había mandado el rey a los oficiales de su casa, para que cada cual 
hiciese lo que quisiese]. Una de las acepciones de[l término] dat, es sentencia, se-
tencia (

lexemas en romance, y de lexemas o sintagmas en árabe, insertos en el texto mediante las 
fórmulas indicadas. Esas glosas no se pueden entender al margen de la tradición oral de 
aprendizaje de la Biblia, y de una tradición lexicográfica y gramatical de estudio del texto 
bíblico. Es de suponer que muchas proceden de glosarios y obras de ayuda que el autor consulta 
y cita al escribir el comentario, y es también de suponer que, al menos en algunos casos, quien 
copia el texto siglos después quizás no entienda su significado.  

El hecho de que el corpus sea muy reducido, que la mayor parte de los le„azim se 
mencionen una sola vez, y que los textos contengan errores de copia, hace que, en algunos 
casos, su identificación no pueda dejar de ser hipotética. 

A continuación presento el listado completo de glosas romances y alusiones a la lengua 
romance, con un mínimo contexto que permita hacerlas inteligibles, fundamental este para 
insertar las glosas en la historia de la exegesis y la traducción bíblicas. Siguiendo la práctica 
habitual en estudios de aljamía, al transliterar las glosas he optado por la solución vocálica más 
usual, ignorando posibles alternancias del tipo conbatir/conbater, que cuando me ha parecido 
pertinente he señalado en nota, y he considerado que los diptongos resultantes de la /ĕ/ y /ŏ/ 
latinas únicamente son tales si hay dos grafemas17. 
 

2.1. Libro de Ester 
 

[f. 321r] Est 1, 1  
[En tiempo del rey Asuero, el que reinó desde Hoddu hasta Kuš, sobre ciento veintisiete 
comarcas (medinah)]. […] El sentido de medinah es el de región grande, diferenciada de otra, 
com[a]rca ( ) en la„az, y así dice el texto bíblico, a cada comarca según su escritura (Est 
1, 22; 3, 12; y 8, 9). Parece, pues, que [la expresión] medinah u-medinah (Est 1, 22) hace 
referencia a regiones distintas, cada una con una escritura y una lengua propias […]18.  

Com[a]rca: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. marca, der. de marca, palabra de origen 
germánico19.  
 
La traducción más generalizada en los romanceamientos es çibdades (E3, E5, EV, E4 y 
Misc. XV)20, y así aparece también en el Maqre dardeqe (MD) (s. v. mdn), que traduce 
el término madinah en Est 3, 4 como çibdad < >. El sentido que da Arragel, 
prouinçias, que sigue la versión de Vulgata (provincias), es el más próximo, desde el 
punto de vista semántico, al que aquí se propone.  
 

[f. 322v] Est 1, 8  
En cuanto al beber, según se acostumbrase (ke-dat), a nadie se le obligaba [pues así lo había 
mandado el rey a los oficiales de su casa, para que cada cual hiciese lo que quisiese]. Una de las 
acepciones de[l término] dat, es sentencia, setencia ( ) en la„az, pero aquí [el término] se 
usa en el sentido de costumbre21. 

Setencia: sust. f. sing., decisión, resolución < lat. SĔNTENTĬA, con asimilación 
regresiva en el grupo interior /nt/. Cf. DCECH, s. v. sentir. 
 
Los romanceamientos dan cuenta de las dos acepciones que aquí se mencionan. E5 y EV 
traducen commo fuero, y E4 asegunt rregla, de acuerdo con la primera acepción. E3 
segund la costunbre, de acuerdo con la segunda.  
 

[f. 323r] Est 2, 3  
[Nombre el rey inspectores en todas las provincias de su reino para que reúnan en la ciudadela 
de Susa, en el harén, a todas las jóvenes vírgenes y bellas, bajo la vigilancia de Hegue‟, eunuco 
                                                 

17 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
18 Avinai 2016, p. 234. 
19 Ibidem, n. 17, identifica el la„az con la voz catalana comarca. 
20 Sobre el corpus incluido en Misc. XV, véase http://www.bibliamedieval.es/BM/index.php/indice-

manuscritos/misc-xv [consulta: DD/MM/AAAA]. 
21 Avinai 2016, p. 238, n. 47, lo identifica con la voz catalana setència (sic). 

) en la‘az, pero aquí [el término] se usa en el sentido de costumbre21.

Setencia: sust. f. sing., decisión, resolución < lat. sĔnTenTĬa, 
con asimilación regresiva en el grupo interior /nt/. Cf. DCECH, 
s. v. sentir.

Los romanceamientos dan cuenta de las dos acepciones que aquí 
se mencionan. E5 y EV traducen commo fuero, y E4 asegunt 
rregla, de acuerdo con la primera acepción. E3 segund la costun-
bre, de acuerdo con la segunda.

[f. 323r] Est 2, 3
[Nombre el rey inspectores en todas las provincias de su reino para que reúna 
en la ciudadela de Susa, en el harén, a todas las jóvenes vírgenes y bellas, 

18 Avinai 2016, p. 234.
19 Ibidem, n. 17, identifica el la‘az con la voz catalana comarca.
20 Sobre el corpus incluido en Misc. XV, véase http://www.bibliamedieval.es/BM/index.

php/indice-manuscritos/misc-xv [consulta: 01/03/2023].
21 Avinai 2016, p. 238, n. 47, lo identifica con la voz catalana setència (sic).

http://www.bibliamedieval.es/BM/index.php/indice-manuscritos/misc-xv
http://www.bibliamedieval.es/BM/index.php/indice-manuscritos/misc-xv
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bajo la vigilancia de Hegue’, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que 
él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se deriva de Pulid (mirqu) 
las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En la‘az es 
aluziamientos (

del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 

)22 y en árabe 

del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 

 (

del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 

)23.

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. alu-
ziamientu, del esp. aluciar, brillar, der. del esp. lucio, brillante
< lat. lŪCĬdU, con sufijo deverbal –mientos.

Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como 
afeytes. La elección léxica que representa el la‘az coincide con 
aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la traducción de la raíz 
mrq en MD como aluziado <

del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 

>, donde se cita este versí-
culo.

[f. 326r] Est 3, 15 
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente]. El decreto
(we-ha-dat) fue publicado también en la ciudadela de Susa. [Mientras el 
rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la consternación]. Lo publicó 
Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, como he 
explicado24, y dat es setencia (

del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 

) en la‘az, es decir, sentencia25.

El autor hace referencia en este caso a la acepción del término 
dat en el sentido de decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las 
versiones romanceadas traducen pregon (E3, E5, EV, Arragel), 
ley (Misc. XV), y sentencia (E4).

2.2. Job

[f. 245v] Jb 1, 3
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas 
de reses vacunas y quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) 
muy numerosa. Denomina a la servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también 
quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de ‘aḇodat ha-’adamah 
(“trabajar la tierra”), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 

22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados 

del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 

 y 

del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 
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del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
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[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
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quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
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23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 
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del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 
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23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin 
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también esto es posible, y en la‘az [tierra de labranza] se dice l[a]brón
(

del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 
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deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
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también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
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L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
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[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
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del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 

).

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, 
Ans és tot camps e llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DE-
CLC, s. v. llavor.

[f. 249v] Jb 1, 17 
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusie-
ron en tres cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y 
se apoderaron de ellos, y a los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude 
escapar para traerte la noticia] […] Se extendieron (wa-yifšeṭu). Se exten-
dieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la expresión es bien cono-
cida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a los 
que se arrepienten (Leqaḥ ṭoḇ a De, wa-’etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) 
el pobre [la mano] (Sb 1, 1, etc.). En la‘az es estender (

del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 

), y en árabe 

del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 

características dialectales de la primera. 
24 En Est 3,12 explica: “Los escribanos ponen por escrito aquello que ordena la persona en cuyo poder está el 

sello [real]”. 
25 Avinai 2016, p. 245. 
26 Véase supra, Est 1, 8. 

 (

del rey, encargado de las mujeres, y que él les dé sus afeites]. Sus afeites (tamruqehen). Se 
deriva de Pulid (mirqu) las lanças (Jr 46, 4) y de Bronce bruñido (maruq) (2 Cro 4, 16). En 
la„az es aluziamientos ( )22 y en árabe  ( )23. 

Aluziamientos: sust. m. pl., brillos. Cf. Barco 2021b, s. v. aluziamientu, del esp. aluciar, 
brillar, der. del esp. lucio, brillante < lat. LŪCĬDU, con sufijo deverbal –mientos. 
 
Los romanceamientos coinciden en traducir tamruqehen como afeytes. La elección 
léxica que representa el la„az coincide con aluziad las lanças (Jr 46, 4) en RAH y con la 
traducción de la raíz mrq en MD como aluziado < >, donde se cita este versículo.  
 

[f. 326r] Est 3, 15  
[Por orden del rey, partieron los correos apresuradamente] El decreto fue publicado también 
en la ciudadela de Susa. [Mientras el rey y Amán banqueteaban, en Susa reinaba la 
consternación]. Lo publicó Amán, que actuaba en lugar del rey, al estar el sello en su posesión, 
como he explicado24, y dat es setencia ( ) en la„az, es decir, sentencia25. 

 
El autor hace referencia en este caso a la acepción del término dat en el sentido de 
decreto o sentencia, y no de costumbre26. Las versiones romanceadas traducen pregon 
(E3, E5, EV, Arragel), ley (Misc. XV), y sentencia (E4).  
 
2.2. Libro de Job 
 

[f. 245v] Jb 1, 3 
[Y era su hacienda de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de reses vacunas y 
quinientas asnas, más una servidumbre (we-‘aḇuddah) muy numerosaDenomina a la 
servidumbre ‘aḇuddah […] Hay también quieres interpretaron we-‘aḇuddah en el sentido de 
„aḇodat ha-‟adamah (trabajar la tierra), es decir, que [Job] tenía mucha tierra de cultivo, y 
también esto es posible, y en la„az [tierra de labranza] se dice l[a]brón ( ) y en árabe  
( ). 

L[a]brón: tierra de labranza, cat. llauron. Cf. DCVB, s. v. llauró, Ans és tot camps e 
llaurons de pa (Muntaner Cròn. f. 123), y DECLC, s. v. llavor. 
 

[f. 249v] Jb 1, 17  
[Aún estaba hablando éste, cuando llegó otro que dijo, Los caldeos se pusieron en tres 
cuadrillas, se extendieron (wa-yifšeṭu) en torno a los camellos, y se apoderaron de ellos, y a 
los criados los pasaron a cuchillo. Sólo yo pude escapar para traerte la noticia] […] Se 
extendieron (wa-yifšeṭu). Se extendieron a su alrededor para que no pudieran huir, y la 
expresión es bien conocida en hebreo rabínico, Tu mano está extendida (pešuṭah) para recibir a 
los que se arrepienten (Leqaḥ ṭov a De, wa-‟etḥanen, 6, 2, etc.) y Extendió (pašaṭ) el pobre [la 
mano] (Sb 1, 1, etc.). En la„az es estender ( ), y en árabe  ( ) […]. 

Estender: infinit., extenderse < lat. EXTĔNDĔRE. Cf. DCECH, s. v. tender.  
 
Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más próximo es Arragel, 
que traduce circundaron.  
 

[f. 250r] Jb 2, 3 

                                                 
22 Avinai 2016, p. 239. Sugiero corregir los términos aljamiados  y  de la edición de Avinai 

por  y  respectivamente. 
23 A la voz en judeo-árabe añado la correspondiente en árabe clásico y grafía árabe, sin entrar a discutir las 
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) […].

Estender: infinit., extenderse < lat. eXTĔndĔre. Cf. DCECH, 
s. v. tender.

Ningún romanceamiento entiende así el lema wa-yifšeṭu. El más 
próximo es Arragel, que traduce circundaron.

[f. 250r] Jb 2, 3
[Y Dios dijo al Satán, ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¡No hay nadie como él 
en la tierra, es un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal! 
Aún persevera en su entereza, y bien sin razón me has incitado (wa-tesiteni) 
contra él para perderle]. Me has incitado (wa-tesiteni) contra él. No es esta 
una expresión que haga referencia a tentar [a otra persona], sino a impulsar e 
incitar a otra persona a hacer algo. Engañ[a]r (

[Y Dios dijo al Satán, ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¡No hay nadie como él en la tierra, es 
un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal! Aún persevera en su entereza, y 
bien sin razón me has incitado (wa-tesiteni) contra él para perderle]. Me has incitado (wa-
tesiteni) contra él. No es esta una expresión que haga referencia a tentar [a otra persona], sino a 
impulsar e incitar a otra persona a hacer algo. Engañ[a]r ( ) en la„az, y así se usa en Si es 
Dios quien te incita (hesiteḵa) contra mí (1 S 26, 19) [...]. 

Engañ[a]r: infinit. < lat. vulg. *INGANNARE, vocablo común a todos los romances. 
Cf. DCECH, s. v. engañar.  

 
E3 traduce, en este mismo sentido, engannasteme. 
 

[f. 252r] Jb 3, 3 
[¡Perezca la estrella bajo la que me crío (iwwaled bo)27, y la noche que dijo, Un niño ha 
nacido/ha sido concebido]. Bajo la que me crío (iwwaled bo). En el sentido de crianza, [nodrir 
( )]28 en la„az, como en Pues no sabes lo que deparará (yeled) el día de hoy (Pr 27,1), Se 
criaron (yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23) […] Quiere decir: perezca la estrella 
bajo cuya influencia me crío, y por eso dice me crío en presente, pues durante todos los días de 
su vida lo cría la estrella […] 

Nodrir: infinit. < lat. NŬTRIRE, criar, educar, instruir. Cf. DCECH, s. v. nutrir: forma 
de desarrollo popular, documentada en Berceo, y textos de los siglos XIV y XV, incluso 
posteriores. 
 
Los romanceamientos traducen el lemma en el sentido de nacer o ser concebido. Sobre 
esa doble explicación, cf. Qimḥi, Šorašim, yld. 
 

[f. 253r] Jb 3, 16 (2) 
¡O como aborto escondido, no hubiera existido (lo’ ehyeh), como los fetos que no vieron la 
luz! Con exclamación, como quien está afligido y dice, Ay de mí, no vaya a ser yo ahora como 
fulanito y menganito, que han muerto, y las expresiones, lo ehyeh, we-‟egwa (3, 11), yanuaḥ li 
(3,13) son todos imperfectivos que expresan el pasado, de la misma manera que en la„az se dice 
no sería ( ), y en árabe  ( ). Y así también, yanuaḥ li (3,13) se dice folgaría 
( ) en la„az y en árabe  ( ). 

Folgaría: condic. simple usado en lugar de imperf. de subj. (al igual que no sería), 
holgaría, descansaría < lat. FOLLĬCĀRE. Cf. DCECH, s. v. folgar. Se trata de una 
oración desiderativa, con un valor análogo al de una condicional irreal. Aunque la forma 
en –ese predomina en prótasis irreales y potenciales (sin importar la referencia 
temporal), aparecen también formas en –ía, aunque estas dejan de documentarse a 
finales del siglo XIII29. La variación gramatical entre imperfecto de subjuntivo y 
condicional simple en estructurales condicionales y otros contextos, se ha mantenido en 
hablas rurales, sobre todo de la zona navarro-aragonesa30. 
 

[f. 255v] Jb 5, 7 
Pero el hombre es criado (yullad)31 con aflicción (le-‘amal), [como se levantan al vuelo las 
centellas de las brasas] […] La expresión es criado (yullad) se entiende a partir de Se criaron 
(yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23), y de otros versículos semejantes, y así aparece 
en iwwaled bo (Jb 3, 3), y en todos tiene el sentido de crianza, nodrir ( ) en la„az. 

Nodrir: véase supra Jb 3, 3. 
 

[f. 255v] Jb 5, 8 

                                                 
27 Generalmente se entiende como “Perezca el día en que nací”. 
28 Quizás omitido por posible error de escriba, y restituido a partir de Jb 5, 7. 
29 Garrido Sepúlveda 2015, p. 197. 
30 Pato 2005. 
31 Lo habitual es traducir: “Ha nacido”. 

) en la‘az, y así se usa 
en Si es Dios quien te incita (hesiteḵa) contra mí (1 S 26, 19) [...].

Engañ[a]r: infinit. < lat. vulg. *inGAnnAre, vocablo común a 
todos los romances. Cf. DCECH, s. v. engañar.

E3 traduce, en este mismo sentido, engannasteme.

[f. 252r] Jb 3, 3
[¡Perezca la estrella bajo la que me crío (iwwaled bo)27, y la noche que dijo, 
Un niño ha nacido/ha sido concebido]. Bajo la que me crío (iwwaled bo). 

27 Generalmente se entiende como: “Perezca el día en que nací”.
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En el sentido de crianza, [nodrir (

[Y Dios dijo al Satán, ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¡No hay nadie como él en la tierra, es 
un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal! Aún persevera en su entereza, y 
bien sin razón me has incitado (wa-tesiteni) contra él para perderle]. Me has incitado (wa-
tesiteni) contra él. No es esta una expresión que haga referencia a tentar [a otra persona], sino a 
impulsar e incitar a otra persona a hacer algo. Engañ[a]r ( ) en la„az, y así se usa en Si es 
Dios quien te incita (hesiteḵa) contra mí (1 S 26, 19) [...]. 

Engañ[a]r: infinit. < lat. vulg. *INGANNARE, vocablo común a todos los romances. 
Cf. DCECH, s. v. engañar.  

 
E3 traduce, en este mismo sentido, engannasteme. 
 

[f. 252r] Jb 3, 3 
[¡Perezca la estrella bajo la que me crío (iwwaled bo)27, y la noche que dijo, Un niño ha 
nacido/ha sido concebido]. Bajo la que me crío (iwwaled bo). En el sentido de crianza, [nodrir 
( )]28 en la„az, como en Pues no sabes lo que deparará (yeled) el día de hoy (Pr 27,1), Se 
criaron (yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23) […] Quiere decir: perezca la estrella 
bajo cuya influencia me crío, y por eso dice me crío en presente, pues durante todos los días de 
su vida lo cría la estrella […] 

Nodrir: infinit. < lat. NŬTRIRE, criar, educar, instruir. Cf. DCECH, s. v. nutrir: forma 
de desarrollo popular, documentada en Berceo, y textos de los siglos XIV y XV, incluso 
posteriores. 
 
Los romanceamientos traducen el lemma en el sentido de nacer o ser concebido. Sobre 
esa doble explicación, cf. Qimḥi, Šorašim, yld. 
 

[f. 253r] Jb 3, 16 (2) 
¡O como aborto escondido, no hubiera existido (lo’ ehyeh), como los fetos que no vieron la 
luz! Con exclamación, como quien está afligido y dice, Ay de mí, no vaya a ser yo ahora como 
fulanito y menganito, que han muerto, y las expresiones, lo ehyeh, we-‟egwa (3, 11), yanuaḥ li 
(3,13) son todos imperfectivos que expresan el pasado, de la misma manera que en la„az se dice 
no sería ( ), y en árabe  ( ). Y así también, yanuaḥ li (3,13) se dice folgaría 
( ) en la„az y en árabe  ( ). 

Folgaría: condic. simple usado en lugar de imperf. de subj. (al igual que no sería), 
holgaría, descansaría < lat. FOLLĬCĀRE. Cf. DCECH, s. v. folgar. Se trata de una 
oración desiderativa, con un valor análogo al de una condicional irreal. Aunque la forma 
en –ese predomina en prótasis irreales y potenciales (sin importar la referencia 
temporal), aparecen también formas en –ía, aunque estas dejan de documentarse a 
finales del siglo XIII29. La variación gramatical entre imperfecto de subjuntivo y 
condicional simple en estructurales condicionales y otros contextos, se ha mantenido en 
hablas rurales, sobre todo de la zona navarro-aragonesa30. 
 

[f. 255v] Jb 5, 7 
Pero el hombre es criado (yullad)31 con aflicción (le-‘amal), [como se levantan al vuelo las 
centellas de las brasas] […] La expresión es criado (yullad) se entiende a partir de Se criaron 
(yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23), y de otros versículos semejantes, y así aparece 
en iwwaled bo (Jb 3, 3), y en todos tiene el sentido de crianza, nodrir ( ) en la„az. 

Nodrir: véase supra Jb 3, 3. 
 

[f. 255v] Jb 5, 8 

                                                 
27 Generalmente se entiende como “Perezca el día en que nací”. 
28 Quizás omitido por posible error de escriba, y restituido a partir de Jb 5, 7. 
29 Garrido Sepúlveda 2015, p. 197. 
30 Pato 2005. 
31 Lo habitual es traducir: “Ha nacido”. 

)]28 en la‘az, como en Pues no sabes 
lo que deparará (yeled) el día de hoy (Pr 27,1), Se criaron (yulledu) sobre las 
rodillas de José (Gn 50, 23) […] Quiere decir: perezca la estrella bajo cuya 
influencia me crío, y por eso dice me crío en presente, pues durante todos los 
días de su vida lo cría la estrella […].

Nodrir: infinit. < lat. nŬTrire, criar, educar, instruir. Cf. 
DCECH, s. v. nutrir: forma de desarrollo popular, documentada 
en Berceo, y textos de los siglos XIV y XV, incluso posteriores.

Los romanceamientos traducen el lemma en el sentido de nacer o ser 
concebido. Sobre esa doble explicación, cf. Qimḥi, Šorašim, yld.

[f. 253r] Jb 3, 16 (2)
¡O como aborto escondido, no hubiera existido (lo’ ehyeh), como los fetos 
que no vieron la luz! Con exclamación, como quien está afligido y dice, Ay 
de mí, no vaya a ser yo ahora como fulanito y menganito, que han muerto, y 
las expresiones, lo ehyeh, we-’egwa (3, 11), yanuaḥ li (3,13) son todos imper-
fectivos que expresan el pasado, de la misma manera que en la‘az se dice no 
sería (

[Y Dios dijo al Satán, ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¡No hay nadie como él en la tierra, es 
un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal! Aún persevera en su entereza, y 
bien sin razón me has incitado (wa-tesiteni) contra él para perderle]. Me has incitado (wa-
tesiteni) contra él. No es esta una expresión que haga referencia a tentar [a otra persona], sino a 
impulsar e incitar a otra persona a hacer algo. Engañ[a]r ( ) en la„az, y así se usa en Si es 
Dios quien te incita (hesiteḵa) contra mí (1 S 26, 19) [...]. 

Engañ[a]r: infinit. < lat. vulg. *INGANNARE, vocablo común a todos los romances. 
Cf. DCECH, s. v. engañar.  

 
E3 traduce, en este mismo sentido, engannasteme. 
 

[f. 252r] Jb 3, 3 
[¡Perezca la estrella bajo la que me crío (iwwaled bo)27, y la noche que dijo, Un niño ha 
nacido/ha sido concebido]. Bajo la que me crío (iwwaled bo). En el sentido de crianza, [nodrir 
( )]28 en la„az, como en Pues no sabes lo que deparará (yeled) el día de hoy (Pr 27,1), Se 
criaron (yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23) […] Quiere decir: perezca la estrella 
bajo cuya influencia me crío, y por eso dice me crío en presente, pues durante todos los días de 
su vida lo cría la estrella […] 

Nodrir: infinit. < lat. NŬTRIRE, criar, educar, instruir. Cf. DCECH, s. v. nutrir: forma 
de desarrollo popular, documentada en Berceo, y textos de los siglos XIV y XV, incluso 
posteriores. 
 
Los romanceamientos traducen el lemma en el sentido de nacer o ser concebido. Sobre 
esa doble explicación, cf. Qimḥi, Šorašim, yld. 
 

[f. 253r] Jb 3, 16 (2) 
¡O como aborto escondido, no hubiera existido (lo’ ehyeh), como los fetos que no vieron la 
luz! Con exclamación, como quien está afligido y dice, Ay de mí, no vaya a ser yo ahora como 
fulanito y menganito, que han muerto, y las expresiones, lo ehyeh, we-‟egwa (3, 11), yanuaḥ li 
(3,13) son todos imperfectivos que expresan el pasado, de la misma manera que en la„az se dice 
no sería ( ), y en árabe  ( ). Y así también, yanuaḥ li (3,13) se dice folgaría 
( ) en la„az y en árabe  ( ). 

Folgaría: condic. simple usado en lugar de imperf. de subj. (al igual que no sería), 
holgaría, descansaría < lat. FOLLĬCĀRE. Cf. DCECH, s. v. folgar. Se trata de una 
oración desiderativa, con un valor análogo al de una condicional irreal. Aunque la forma 
en –ese predomina en prótasis irreales y potenciales (sin importar la referencia 
temporal), aparecen también formas en –ía, aunque estas dejan de documentarse a 
finales del siglo XIII29. La variación gramatical entre imperfecto de subjuntivo y 
condicional simple en estructurales condicionales y otros contextos, se ha mantenido en 
hablas rurales, sobre todo de la zona navarro-aragonesa30. 
 

[f. 255v] Jb 5, 7 
Pero el hombre es criado (yullad)31 con aflicción (le-‘amal), [como se levantan al vuelo las 
centellas de las brasas] […] La expresión es criado (yullad) se entiende a partir de Se criaron 
(yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23), y de otros versículos semejantes, y así aparece 
en iwwaled bo (Jb 3, 3), y en todos tiene el sentido de crianza, nodrir ( ) en la„az. 

Nodrir: véase supra Jb 3, 3. 
 

[f. 255v] Jb 5, 8 

                                                 
27 Generalmente se entiende como “Perezca el día en que nací”. 
28 Quizás omitido por posible error de escriba, y restituido a partir de Jb 5, 7. 
29 Garrido Sepúlveda 2015, p. 197. 
30 Pato 2005. 
31 Lo habitual es traducir: “Ha nacido”. 

), y en árabe 

[Y Dios dijo al Satán, ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¡No hay nadie como él en la tierra, es 
un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal! Aún persevera en su entereza, y 
bien sin razón me has incitado (wa-tesiteni) contra él para perderle]. Me has incitado (wa-
tesiteni) contra él. No es esta una expresión que haga referencia a tentar [a otra persona], sino a 
impulsar e incitar a otra persona a hacer algo. Engañ[a]r ( ) en la„az, y así se usa en Si es 
Dios quien te incita (hesiteḵa) contra mí (1 S 26, 19) [...]. 

Engañ[a]r: infinit. < lat. vulg. *INGANNARE, vocablo común a todos los romances. 
Cf. DCECH, s. v. engañar.  

 
E3 traduce, en este mismo sentido, engannasteme. 
 

[f. 252r] Jb 3, 3 
[¡Perezca la estrella bajo la que me crío (iwwaled bo)27, y la noche que dijo, Un niño ha 
nacido/ha sido concebido]. Bajo la que me crío (iwwaled bo). En el sentido de crianza, [nodrir 
( )]28 en la„az, como en Pues no sabes lo que deparará (yeled) el día de hoy (Pr 27,1), Se 
criaron (yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23) […] Quiere decir: perezca la estrella 
bajo cuya influencia me crío, y por eso dice me crío en presente, pues durante todos los días de 
su vida lo cría la estrella […] 

Nodrir: infinit. < lat. NŬTRIRE, criar, educar, instruir. Cf. DCECH, s. v. nutrir: forma 
de desarrollo popular, documentada en Berceo, y textos de los siglos XIV y XV, incluso 
posteriores. 
 
Los romanceamientos traducen el lemma en el sentido de nacer o ser concebido. Sobre 
esa doble explicación, cf. Qimḥi, Šorašim, yld. 
 

[f. 253r] Jb 3, 16 (2) 
¡O como aborto escondido, no hubiera existido (lo’ ehyeh), como los fetos que no vieron la 
luz! Con exclamación, como quien está afligido y dice, Ay de mí, no vaya a ser yo ahora como 
fulanito y menganito, que han muerto, y las expresiones, lo ehyeh, we-‟egwa (3, 11), yanuaḥ li 
(3,13) son todos imperfectivos que expresan el pasado, de la misma manera que en la„az se dice 
no sería ( ), y en árabe  ( ). Y así también, yanuaḥ li (3,13) se dice folgaría 
( ) en la„az y en árabe  ( ). 

Folgaría: condic. simple usado en lugar de imperf. de subj. (al igual que no sería), 
holgaría, descansaría < lat. FOLLĬCĀRE. Cf. DCECH, s. v. folgar. Se trata de una 
oración desiderativa, con un valor análogo al de una condicional irreal. Aunque la forma 
en –ese predomina en prótasis irreales y potenciales (sin importar la referencia 
temporal), aparecen también formas en –ía, aunque estas dejan de documentarse a 
finales del siglo XIII29. La variación gramatical entre imperfecto de subjuntivo y 
condicional simple en estructurales condicionales y otros contextos, se ha mantenido en 
hablas rurales, sobre todo de la zona navarro-aragonesa30. 
 

[f. 255v] Jb 5, 7 
Pero el hombre es criado (yullad)31 con aflicción (le-‘amal), [como se levantan al vuelo las 
centellas de las brasas] […] La expresión es criado (yullad) se entiende a partir de Se criaron 
(yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23), y de otros versículos semejantes, y así aparece 
en iwwaled bo (Jb 3, 3), y en todos tiene el sentido de crianza, nodrir ( ) en la„az. 

Nodrir: véase supra Jb 3, 3. 
 

[f. 255v] Jb 5, 8 

                                                 
27 Generalmente se entiende como “Perezca el día en que nací”. 
28 Quizás omitido por posible error de escriba, y restituido a partir de Jb 5, 7. 
29 Garrido Sepúlveda 2015, p. 197. 
30 Pato 2005. 
31 Lo habitual es traducir: “Ha nacido”. 

 ( ). Y así también, yanuaḥ li (3,13) se 
dice folgaría (

[Y Dios dijo al Satán, ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¡No hay nadie como él en la tierra, es 
un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal! Aún persevera en su entereza, y 
bien sin razón me has incitado (wa-tesiteni) contra él para perderle]. Me has incitado (wa-
tesiteni) contra él. No es esta una expresión que haga referencia a tentar [a otra persona], sino a 
impulsar e incitar a otra persona a hacer algo. Engañ[a]r ( ) en la„az, y así se usa en Si es 
Dios quien te incita (hesiteḵa) contra mí (1 S 26, 19) [...]. 

Engañ[a]r: infinit. < lat. vulg. *INGANNARE, vocablo común a todos los romances. 
Cf. DCECH, s. v. engañar.  

 
E3 traduce, en este mismo sentido, engannasteme. 
 

[f. 252r] Jb 3, 3 
[¡Perezca la estrella bajo la que me crío (iwwaled bo)27, y la noche que dijo, Un niño ha 
nacido/ha sido concebido]. Bajo la que me crío (iwwaled bo). En el sentido de crianza, [nodrir 
( )]28 en la„az, como en Pues no sabes lo que deparará (yeled) el día de hoy (Pr 27,1), Se 
criaron (yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23) […] Quiere decir: perezca la estrella 
bajo cuya influencia me crío, y por eso dice me crío en presente, pues durante todos los días de 
su vida lo cría la estrella […] 

Nodrir: infinit. < lat. NŬTRIRE, criar, educar, instruir. Cf. DCECH, s. v. nutrir: forma 
de desarrollo popular, documentada en Berceo, y textos de los siglos XIV y XV, incluso 
posteriores. 
 
Los romanceamientos traducen el lemma en el sentido de nacer o ser concebido. Sobre 
esa doble explicación, cf. Qimḥi, Šorašim, yld. 
 

[f. 253r] Jb 3, 16 (2) 
¡O como aborto escondido, no hubiera existido (lo’ ehyeh), como los fetos que no vieron la 
luz! Con exclamación, como quien está afligido y dice, Ay de mí, no vaya a ser yo ahora como 
fulanito y menganito, que han muerto, y las expresiones, lo ehyeh, we-‟egwa (3, 11), yanuaḥ li 
(3,13) son todos imperfectivos que expresan el pasado, de la misma manera que en la„az se dice 
no sería ( ), y en árabe  ( ). Y así también, yanuaḥ li (3,13) se dice folgaría 
( ) en la„az y en árabe  ( ). 

Folgaría: condic. simple usado en lugar de imperf. de subj. (al igual que no sería), 
holgaría, descansaría < lat. FOLLĬCĀRE. Cf. DCECH, s. v. folgar. Se trata de una 
oración desiderativa, con un valor análogo al de una condicional irreal. Aunque la forma 
en –ese predomina en prótasis irreales y potenciales (sin importar la referencia 
temporal), aparecen también formas en –ía, aunque estas dejan de documentarse a 
finales del siglo XIII29. La variación gramatical entre imperfecto de subjuntivo y 
condicional simple en estructurales condicionales y otros contextos, se ha mantenido en 
hablas rurales, sobre todo de la zona navarro-aragonesa30. 
 

[f. 255v] Jb 5, 7 
Pero el hombre es criado (yullad)31 con aflicción (le-‘amal), [como se levantan al vuelo las 
centellas de las brasas] […] La expresión es criado (yullad) se entiende a partir de Se criaron 
(yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23), y de otros versículos semejantes, y así aparece 
en iwwaled bo (Jb 3, 3), y en todos tiene el sentido de crianza, nodrir ( ) en la„az. 

Nodrir: véase supra Jb 3, 3. 
 

[f. 255v] Jb 5, 8 

                                                 
27 Generalmente se entiende como “Perezca el día en que nací”. 
28 Quizás omitido por posible error de escriba, y restituido a partir de Jb 5, 7. 
29 Garrido Sepúlveda 2015, p. 197. 
30 Pato 2005. 
31 Lo habitual es traducir: “Ha nacido”. 

) en la‘az y en árabe 

[Y Dios dijo al Satán, ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¡No hay nadie como él en la tierra, es 
un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal! Aún persevera en su entereza, y 
bien sin razón me has incitado (wa-tesiteni) contra él para perderle]. Me has incitado (wa-
tesiteni) contra él. No es esta una expresión que haga referencia a tentar [a otra persona], sino a 
impulsar e incitar a otra persona a hacer algo. Engañ[a]r ( ) en la„az, y así se usa en Si es 
Dios quien te incita (hesiteḵa) contra mí (1 S 26, 19) [...]. 

Engañ[a]r: infinit. < lat. vulg. *INGANNARE, vocablo común a todos los romances. 
Cf. DCECH, s. v. engañar.  

 
E3 traduce, en este mismo sentido, engannasteme. 
 

[f. 252r] Jb 3, 3 
[¡Perezca la estrella bajo la que me crío (iwwaled bo)27, y la noche que dijo, Un niño ha 
nacido/ha sido concebido]. Bajo la que me crío (iwwaled bo). En el sentido de crianza, [nodrir 
( )]28 en la„az, como en Pues no sabes lo que deparará (yeled) el día de hoy (Pr 27,1), Se 
criaron (yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23) […] Quiere decir: perezca la estrella 
bajo cuya influencia me crío, y por eso dice me crío en presente, pues durante todos los días de 
su vida lo cría la estrella […] 

Nodrir: infinit. < lat. NŬTRIRE, criar, educar, instruir. Cf. DCECH, s. v. nutrir: forma 
de desarrollo popular, documentada en Berceo, y textos de los siglos XIV y XV, incluso 
posteriores. 
 
Los romanceamientos traducen el lemma en el sentido de nacer o ser concebido. Sobre 
esa doble explicación, cf. Qimḥi, Šorašim, yld. 
 

[f. 253r] Jb 3, 16 (2) 
¡O como aborto escondido, no hubiera existido (lo’ ehyeh), como los fetos que no vieron la 
luz! Con exclamación, como quien está afligido y dice, Ay de mí, no vaya a ser yo ahora como 
fulanito y menganito, que han muerto, y las expresiones, lo ehyeh, we-‟egwa (3, 11), yanuaḥ li 
(3,13) son todos imperfectivos que expresan el pasado, de la misma manera que en la„az se dice 
no sería ( ), y en árabe  ( ). Y así también, yanuaḥ li (3,13) se dice folgaría 
( ) en la„az y en árabe  ( ). 

Folgaría: condic. simple usado en lugar de imperf. de subj. (al igual que no sería), 
holgaría, descansaría < lat. FOLLĬCĀRE. Cf. DCECH, s. v. folgar. Se trata de una 
oración desiderativa, con un valor análogo al de una condicional irreal. Aunque la forma 
en –ese predomina en prótasis irreales y potenciales (sin importar la referencia 
temporal), aparecen también formas en –ía, aunque estas dejan de documentarse a 
finales del siglo XIII29. La variación gramatical entre imperfecto de subjuntivo y 
condicional simple en estructurales condicionales y otros contextos, se ha mantenido en 
hablas rurales, sobre todo de la zona navarro-aragonesa30. 
 

[f. 255v] Jb 5, 7 
Pero el hombre es criado (yullad)31 con aflicción (le-‘amal), [como se levantan al vuelo las 
centellas de las brasas] […] La expresión es criado (yullad) se entiende a partir de Se criaron 
(yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23), y de otros versículos semejantes, y así aparece 
en iwwaled bo (Jb 3, 3), y en todos tiene el sentido de crianza, nodrir ( ) en la„az. 

Nodrir: véase supra Jb 3, 3. 
 

[f. 255v] Jb 5, 8 

                                                 
27 Generalmente se entiende como “Perezca el día en que nací”. 
28 Quizás omitido por posible error de escriba, y restituido a partir de Jb 5, 7. 
29 Garrido Sepúlveda 2015, p. 197. 
30 Pato 2005. 
31 Lo habitual es traducir: “Ha nacido”. 

 (

[Y Dios dijo al Satán, ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¡No hay nadie como él en la tierra, es 
un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal! Aún persevera en su entereza, y 
bien sin razón me has incitado (wa-tesiteni) contra él para perderle]. Me has incitado (wa-
tesiteni) contra él. No es esta una expresión que haga referencia a tentar [a otra persona], sino a 
impulsar e incitar a otra persona a hacer algo. Engañ[a]r ( ) en la„az, y así se usa en Si es 
Dios quien te incita (hesiteḵa) contra mí (1 S 26, 19) [...]. 

Engañ[a]r: infinit. < lat. vulg. *INGANNARE, vocablo común a todos los romances. 
Cf. DCECH, s. v. engañar.  

 
E3 traduce, en este mismo sentido, engannasteme. 
 

[f. 252r] Jb 3, 3 
[¡Perezca la estrella bajo la que me crío (iwwaled bo)27, y la noche que dijo, Un niño ha 
nacido/ha sido concebido]. Bajo la que me crío (iwwaled bo). En el sentido de crianza, [nodrir 
( )]28 en la„az, como en Pues no sabes lo que deparará (yeled) el día de hoy (Pr 27,1), Se 
criaron (yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23) […] Quiere decir: perezca la estrella 
bajo cuya influencia me crío, y por eso dice me crío en presente, pues durante todos los días de 
su vida lo cría la estrella […] 

Nodrir: infinit. < lat. NŬTRIRE, criar, educar, instruir. Cf. DCECH, s. v. nutrir: forma 
de desarrollo popular, documentada en Berceo, y textos de los siglos XIV y XV, incluso 
posteriores. 
 
Los romanceamientos traducen el lemma en el sentido de nacer o ser concebido. Sobre 
esa doble explicación, cf. Qimḥi, Šorašim, yld. 
 

[f. 253r] Jb 3, 16 (2) 
¡O como aborto escondido, no hubiera existido (lo’ ehyeh), como los fetos que no vieron la 
luz! Con exclamación, como quien está afligido y dice, Ay de mí, no vaya a ser yo ahora como 
fulanito y menganito, que han muerto, y las expresiones, lo ehyeh, we-‟egwa (3, 11), yanuaḥ li 
(3,13) son todos imperfectivos que expresan el pasado, de la misma manera que en la„az se dice 
no sería ( ), y en árabe  ( ). Y así también, yanuaḥ li (3,13) se dice folgaría 
( ) en la„az y en árabe  ( ). 

Folgaría: condic. simple usado en lugar de imperf. de subj. (al igual que no sería), 
holgaría, descansaría < lat. FOLLĬCĀRE. Cf. DCECH, s. v. folgar. Se trata de una 
oración desiderativa, con un valor análogo al de una condicional irreal. Aunque la forma 
en –ese predomina en prótasis irreales y potenciales (sin importar la referencia 
temporal), aparecen también formas en –ía, aunque estas dejan de documentarse a 
finales del siglo XIII29. La variación gramatical entre imperfecto de subjuntivo y 
condicional simple en estructurales condicionales y otros contextos, se ha mantenido en 
hablas rurales, sobre todo de la zona navarro-aragonesa30. 
 

[f. 255v] Jb 5, 7 
Pero el hombre es criado (yullad)31 con aflicción (le-‘amal), [como se levantan al vuelo las 
centellas de las brasas] […] La expresión es criado (yullad) se entiende a partir de Se criaron 
(yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23), y de otros versículos semejantes, y así aparece 
en iwwaled bo (Jb 3, 3), y en todos tiene el sentido de crianza, nodrir ( ) en la„az. 

Nodrir: véase supra Jb 3, 3. 
 

[f. 255v] Jb 5, 8 

                                                 
27 Generalmente se entiende como “Perezca el día en que nací”. 
28 Quizás omitido por posible error de escriba, y restituido a partir de Jb 5, 7. 
29 Garrido Sepúlveda 2015, p. 197. 
30 Pato 2005. 
31 Lo habitual es traducir: “Ha nacido”. 

).

Folgaría: condic. simple usado en lugar de imperf. de subj. (al 
igual que no sería), holgaría, descansaría < lat. FollĬCĀre. 
Cf. DCECH, s. v. folgar. Se trata de una oración desiderativa, con 
un valor análogo al de una condicional irreal. Aunque la forma en 
–ese predomina en prótasis irreales y potenciales (sin importar la 
referencia temporal), aparece también formas en –ía, aunque es-
tas dejan de documentarse a finales del siglo XIII29. La variación 
gramatical entre imperfecto de subjuntivo y condicional simple 
en estructuras condicionales y otros contextos, se ha mantenido 
en hablas rurales, sobre todo de la zona navarro-aragonesa30.

[f. 255v] Jb 5, 7
Pero el hombre es criado (yullad)31 con aflicción (le-‘amal), [como se levan-
tan al vuelo las centellas de las brasas] […] La expresión es criado (yullad) 
se entiende a partir de Se criaron (yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 
23), y de otros versículos semejantes, y así aparece en iwwaled bo (Jb 3, 3), y 
en todos tiene el sentido de crianza, nodrir (

[Y Dios dijo al Satán, ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¡No hay nadie como él en la tierra, es 
un hombre cabal, recto, que teme a Dios y se aparta del mal! Aún persevera en su entereza, y 
bien sin razón me has incitado (wa-tesiteni) contra él para perderle]. Me has incitado (wa-
tesiteni) contra él. No es esta una expresión que haga referencia a tentar [a otra persona], sino a 
impulsar e incitar a otra persona a hacer algo. Engañ[a]r ( ) en la„az, y así se usa en Si es 
Dios quien te incita (hesiteḵa) contra mí (1 S 26, 19) [...]. 

Engañ[a]r: infinit. < lat. vulg. *INGANNARE, vocablo común a todos los romances. 
Cf. DCECH, s. v. engañar.  

 
E3 traduce, en este mismo sentido, engannasteme. 
 

[f. 252r] Jb 3, 3 
[¡Perezca la estrella bajo la que me crío (iwwaled bo)27, y la noche que dijo, Un niño ha 
nacido/ha sido concebido]. Bajo la que me crío (iwwaled bo). En el sentido de crianza, [nodrir 
( )]28 en la„az, como en Pues no sabes lo que deparará (yeled) el día de hoy (Pr 27,1), Se 
criaron (yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23) […] Quiere decir: perezca la estrella 
bajo cuya influencia me crío, y por eso dice me crío en presente, pues durante todos los días de 
su vida lo cría la estrella […] 

Nodrir: infinit. < lat. NŬTRIRE, criar, educar, instruir. Cf. DCECH, s. v. nutrir: forma 
de desarrollo popular, documentada en Berceo, y textos de los siglos XIV y XV, incluso 
posteriores. 
 
Los romanceamientos traducen el lemma en el sentido de nacer o ser concebido. Sobre 
esa doble explicación, cf. Qimḥi, Šorašim, yld. 
 

[f. 253r] Jb 3, 16 (2) 
¡O como aborto escondido, no hubiera existido (lo’ ehyeh), como los fetos que no vieron la 
luz! Con exclamación, como quien está afligido y dice, Ay de mí, no vaya a ser yo ahora como 
fulanito y menganito, que han muerto, y las expresiones, lo ehyeh, we-‟egwa (3, 11), yanuaḥ li 
(3,13) son todos imperfectivos que expresan el pasado, de la misma manera que en la„az se dice 
no sería ( ), y en árabe  ( ). Y así también, yanuaḥ li (3,13) se dice folgaría 
( ) en la„az y en árabe  ( ). 

Folgaría: condic. simple usado en lugar de imperf. de subj. (al igual que no sería), 
holgaría, descansaría < lat. FOLLĬCĀRE. Cf. DCECH, s. v. folgar. Se trata de una 
oración desiderativa, con un valor análogo al de una condicional irreal. Aunque la forma 
en –ese predomina en prótasis irreales y potenciales (sin importar la referencia 
temporal), aparecen también formas en –ía, aunque estas dejan de documentarse a 
finales del siglo XIII29. La variación gramatical entre imperfecto de subjuntivo y 
condicional simple en estructurales condicionales y otros contextos, se ha mantenido en 
hablas rurales, sobre todo de la zona navarro-aragonesa30. 
 

[f. 255v] Jb 5, 7 
Pero el hombre es criado (yullad)31 con aflicción (le-‘amal), [como se levantan al vuelo las 
centellas de las brasas] […] La expresión es criado (yullad) se entiende a partir de Se criaron 
(yulledu) sobre las rodillas de José (Gn 50, 23), y de otros versículos semejantes, y así aparece 
en iwwaled bo (Jb 3, 3), y en todos tiene el sentido de crianza, nodrir ( ) en la„az. 

Nodrir: véase supra Jb 3, 3. 
 

[f. 255v] Jb 5, 8 

                                                 
27 Generalmente se entiende como “Perezca el día en que nací”. 
28 Quizás omitido por posible error de escriba, y restituido a partir de Jb 5, 7. 
29 Garrido Sepúlveda 2015, p. 197. 
30 Pato 2005. 
31 Lo habitual es traducir: “Ha nacido”. 

) en la‘az.

28 Quizás omitido por posible error de escriba, y restituido a partir de Jb 5, 7.
29 Garrido Sepúlveda 2015, p. 197.
30 Pato 2005.
31 Lo habitual es traducir: “Ha nacido”.
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Nodrir: véase supra Jb 3, 3.

[f. 255v] Jb 5, 8
Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo inter-
pretó [como sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con ora-
ción, y plegaria, y a Él expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es 
imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía (

Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo interpretó [como 
sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con oración, y plegaria, y a Él 
expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía 
( ) en la„az, y en árabe  ( ). 

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de querer), (por 
requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer. 
 

[f. 256r-v] Jb 5, 13 
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-„ormam), el consejo de los tortuosos 
(niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (niftalim). Aquellos que son 
minuciosos en el razonamiento  y lo piensan en términos de casuística y de gramática, como en 
Tortuoso y torcido (niftal we-„iqqeš, Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 
18, 27), quiere decir, con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él 
serás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] afrimar 
( ) en la„az y en árabe [a ese tipo de razonamiento se le denomina]  ( ).  

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de firme (cast.) y ferm 
(cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. Aparece aquí con metátesis de 
r. CORDE recoge afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando 
(Cancionero castellano y catalán de París). 

 
[f. 257r] Jb 5, 24 
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y no errarás (we-
lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] a un cabello sin errar (we-lo‟ 
yaḥaṭi‟) (Jc 20, 16), que es fall[a]r ( ) en la„az, es decir no te engañarás en nada. 

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla (cast. y cat.), o fallir (cat. 
y cast. antiguo o poco usado) < lat. FALLĔRE, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las 
acciones faltar, engañar, abandonar, pecar, errar. 
 
Los romanceamientos traducen no pecarás. 
 

[f. 257v] Jb 6, 9 
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Expresión 
desiderativa, volgués ( ) en la„az, [quisiese] destruirme y cortarme. 

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. *VŎLĒRE, quisiese. Cf. 
DECLC, s. v. voler. 
 

[f. 258r] Jb 6, 15 (2) 
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos pasaron]. Mis 
hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expresión coloquial en la„az y en árabe, 
[referida] a lo que llega de forma rápida, [y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues 
llegan sus aguas muy rápidamente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente 
fuerte de agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de los 
recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la„az es esforç[a]r ( ) […] 

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. fuerte y GVAM, s. v. 
esforçar.  
 

[f. 258v] Jb 6, 17 
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan desaparecen de su 
lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan y se cuajan, a partir de Se apretó 
(ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que quiere decir se congeló […] En la„az es gel[a]r 
( ), y en árabe  ( ).  

                                                 
32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir. 
33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de “cortaron, tajaron”. 

) en la‘az, y en árabe 

Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo interpretó [como 
sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con oración, y plegaria, y a Él 
expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía 
( ) en la„az, y en árabe  ( ). 

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de querer), (por 
requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer. 
 

[f. 256r-v] Jb 5, 13 
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-„ormam), el consejo de los tortuosos 
(niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (niftalim). Aquellos que son 
minuciosos en el razonamiento  y lo piensan en términos de casuística y de gramática, como en 
Tortuoso y torcido (niftal we-„iqqeš, Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 
18, 27), quiere decir, con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él 
serás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] afrimar 
( ) en la„az y en árabe [a ese tipo de razonamiento se le denomina]  ( ).  

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de firme (cast.) y ferm 
(cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. Aparece aquí con metátesis de 
r. CORDE recoge afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando 
(Cancionero castellano y catalán de París). 

 
[f. 257r] Jb 5, 24 
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y no errarás (we-
lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] a un cabello sin errar (we-lo‟ 
yaḥaṭi‟) (Jc 20, 16), que es fall[a]r ( ) en la„az, es decir no te engañarás en nada. 

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla (cast. y cat.), o fallir (cat. 
y cast. antiguo o poco usado) < lat. FALLĔRE, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las 
acciones faltar, engañar, abandonar, pecar, errar. 
 
Los romanceamientos traducen no pecarás. 
 

[f. 257v] Jb 6, 9 
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Expresión 
desiderativa, volgués ( ) en la„az, [quisiese] destruirme y cortarme. 

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. *VŎLĒRE, quisiese. Cf. 
DECLC, s. v. voler. 
 

[f. 258r] Jb 6, 15 (2) 
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos pasaron]. Mis 
hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expresión coloquial en la„az y en árabe, 
[referida] a lo que llega de forma rápida, [y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues 
llegan sus aguas muy rápidamente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente 
fuerte de agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de los 
recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la„az es esforç[a]r ( ) […] 

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. fuerte y GVAM, s. v. 
esforçar.  
 

[f. 258v] Jb 6, 17 
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan desaparecen de su 
lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan y se cuajan, a partir de Se apretó 
(ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que quiere decir se congeló […] En la„az es gel[a]r 
( ), y en árabe  ( ).  

                                                 
32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir. 
33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de “cortaron, tajaron”. 

 
(

Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo interpretó [como 
sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con oración, y plegaria, y a Él 
expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía 
( ) en la„az, y en árabe  ( ). 

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de querer), (por 
requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer. 
 

[f. 256r-v] Jb 5, 13 
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-„ormam), el consejo de los tortuosos 
(niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (niftalim). Aquellos que son 
minuciosos en el razonamiento  y lo piensan en términos de casuística y de gramática, como en 
Tortuoso y torcido (niftal we-„iqqeš, Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 
18, 27), quiere decir, con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él 
serás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] afrimar 
( ) en la„az y en árabe [a ese tipo de razonamiento se le denomina]  ( ).  

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de firme (cast.) y ferm 
(cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. Aparece aquí con metátesis de 
r. CORDE recoge afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando 
(Cancionero castellano y catalán de París). 

 
[f. 257r] Jb 5, 24 
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y no errarás (we-
lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] a un cabello sin errar (we-lo‟ 
yaḥaṭi‟) (Jc 20, 16), que es fall[a]r ( ) en la„az, es decir no te engañarás en nada. 

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla (cast. y cat.), o fallir (cat. 
y cast. antiguo o poco usado) < lat. FALLĔRE, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las 
acciones faltar, engañar, abandonar, pecar, errar. 
 
Los romanceamientos traducen no pecarás. 
 

[f. 257v] Jb 6, 9 
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Expresión 
desiderativa, volgués ( ) en la„az, [quisiese] destruirme y cortarme. 

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. *VŎLĒRE, quisiese. Cf. 
DECLC, s. v. voler. 
 

[f. 258r] Jb 6, 15 (2) 
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos pasaron]. Mis 
hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expresión coloquial en la„az y en árabe, 
[referida] a lo que llega de forma rápida, [y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues 
llegan sus aguas muy rápidamente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente 
fuerte de agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de los 
recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la„az es esforç[a]r ( ) […] 

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. fuerte y GVAM, s. v. 
esforçar.  
 

[f. 258v] Jb 6, 17 
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan desaparecen de su 
lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan y se cuajan, a partir de Se apretó 
(ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que quiere decir se congeló […] En la„az es gel[a]r 
( ), y en árabe  ( ).  

                                                 
32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir. 
33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de “cortaron, tajaron”. 

).

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de 
querer), (por requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer.

[f. 256r-v] Jb 5, 13
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-‘ormam), el consejo de 
los tortuosos (niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (nifta-
lim). Aquellos que son minuciosos en el razonamiento, y lo piensan en térmi-
nos de casuística y de gramática, como en Tortuoso y torcido (niftal we-‘iqqeš, 
Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 18, 27), quiere decir, 
con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él se-
rás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] 
afrimar (

Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo interpretó [como 
sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con oración, y plegaria, y a Él 
expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía 
( ) en la„az, y en árabe  ( ). 

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de querer), (por 
requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer. 
 

[f. 256r-v] Jb 5, 13 
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-„ormam), el consejo de los tortuosos 
(niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (niftalim). Aquellos que son 
minuciosos en el razonamiento  y lo piensan en términos de casuística y de gramática, como en 
Tortuoso y torcido (niftal we-„iqqeš, Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 
18, 27), quiere decir, con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él 
serás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] afrimar 
( ) en la„az y en árabe [a ese tipo de razonamiento se le denomina]  ( ).  

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de firme (cast.) y ferm 
(cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. Aparece aquí con metátesis de 
r. CORDE recoge afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando 
(Cancionero castellano y catalán de París). 

 
[f. 257r] Jb 5, 24 
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y no errarás (we-
lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] a un cabello sin errar (we-lo‟ 
yaḥaṭi‟) (Jc 20, 16), que es fall[a]r ( ) en la„az, es decir no te engañarás en nada. 

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla (cast. y cat.), o fallir (cat. 
y cast. antiguo o poco usado) < lat. FALLĔRE, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las 
acciones faltar, engañar, abandonar, pecar, errar. 
 
Los romanceamientos traducen no pecarás. 
 

[f. 257v] Jb 6, 9 
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Expresión 
desiderativa, volgués ( ) en la„az, [quisiese] destruirme y cortarme. 

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. *VŎLĒRE, quisiese. Cf. 
DECLC, s. v. voler. 
 

[f. 258r] Jb 6, 15 (2) 
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos pasaron]. Mis 
hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expresión coloquial en la„az y en árabe, 
[referida] a lo que llega de forma rápida, [y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues 
llegan sus aguas muy rápidamente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente 
fuerte de agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de los 
recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la„az es esforç[a]r ( ) […] 

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. fuerte y GVAM, s. v. 
esforçar.  
 

[f. 258v] Jb 6, 17 
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan desaparecen de su 
lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan y se cuajan, a partir de Se apretó 
(ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que quiere decir se congeló […] En la„az es gel[a]r 
( ), y en árabe  ( ).  

                                                 
32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir. 
33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de “cortaron, tajaron”. 

) en la‘az y en árabe [ese tipo de razonamiento se denomina] 

Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo interpretó [como 
sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con oración, y plegaria, y a Él 
expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía 
( ) en la„az, y en árabe  ( ). 

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de querer), (por 
requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer. 
 

[f. 256r-v] Jb 5, 13 
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-„ormam), el consejo de los tortuosos 
(niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (niftalim). Aquellos que son 
minuciosos en el razonamiento  y lo piensan en términos de casuística y de gramática, como en 
Tortuoso y torcido (niftal we-„iqqeš, Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 
18, 27), quiere decir, con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él 
serás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] afrimar 
( ) en la„az y en árabe [a ese tipo de razonamiento se le denomina]  ( ).  

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de firme (cast.) y ferm 
(cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. Aparece aquí con metátesis de 
r. CORDE recoge afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando 
(Cancionero castellano y catalán de París). 

 
[f. 257r] Jb 5, 24 
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y no errarás (we-
lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] a un cabello sin errar (we-lo‟ 
yaḥaṭi‟) (Jc 20, 16), que es fall[a]r ( ) en la„az, es decir no te engañarás en nada. 

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla (cast. y cat.), o fallir (cat. 
y cast. antiguo o poco usado) < lat. FALLĔRE, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las 
acciones faltar, engañar, abandonar, pecar, errar. 
 
Los romanceamientos traducen no pecarás. 
 

[f. 257v] Jb 6, 9 
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Expresión 
desiderativa, volgués ( ) en la„az, [quisiese] destruirme y cortarme. 

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. *VŎLĒRE, quisiese. Cf. 
DECLC, s. v. voler. 
 

[f. 258r] Jb 6, 15 (2) 
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos pasaron]. Mis 
hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expresión coloquial en la„az y en árabe, 
[referida] a lo que llega de forma rápida, [y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues 
llegan sus aguas muy rápidamente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente 
fuerte de agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de los 
recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la„az es esforç[a]r ( ) […] 

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. fuerte y GVAM, s. v. 
esforçar.  
 

[f. 258v] Jb 6, 17 
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan desaparecen de su 
lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan y se cuajan, a partir de Se apretó 
(ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que quiere decir se congeló […] En la„az es gel[a]r 
( ), y en árabe  ( ).  

                                                 
32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir. 
33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de “cortaron, tajaron”. 

 (

Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo interpretó [como 
sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con oración, y plegaria, y a Él 
expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía 
( ) en la„az, y en árabe  ( ). 

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de querer), (por 
requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer. 
 

[f. 256r-v] Jb 5, 13 
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-„ormam), el consejo de los tortuosos 
(niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (niftalim). Aquellos que son 
minuciosos en el razonamiento  y lo piensan en términos de casuística y de gramática, como en 
Tortuoso y torcido (niftal we-„iqqeš, Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 
18, 27), quiere decir, con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él 
serás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] afrimar 
( ) en la„az y en árabe [a ese tipo de razonamiento se le denomina]  ( ).  

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de firme (cast.) y ferm 
(cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. Aparece aquí con metátesis de 
r. CORDE recoge afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando 
(Cancionero castellano y catalán de París). 

 
[f. 257r] Jb 5, 24 
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y no errarás (we-
lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] a un cabello sin errar (we-lo‟ 
yaḥaṭi‟) (Jc 20, 16), que es fall[a]r ( ) en la„az, es decir no te engañarás en nada. 

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla (cast. y cat.), o fallir (cat. 
y cast. antiguo o poco usado) < lat. FALLĔRE, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las 
acciones faltar, engañar, abandonar, pecar, errar. 
 
Los romanceamientos traducen no pecarás. 
 

[f. 257v] Jb 6, 9 
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Expresión 
desiderativa, volgués ( ) en la„az, [quisiese] destruirme y cortarme. 

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. *VŎLĒRE, quisiese. Cf. 
DECLC, s. v. voler. 
 

[f. 258r] Jb 6, 15 (2) 
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos pasaron]. Mis 
hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expresión coloquial en la„az y en árabe, 
[referida] a lo que llega de forma rápida, [y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues 
llegan sus aguas muy rápidamente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente 
fuerte de agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de los 
recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la„az es esforç[a]r ( ) […] 

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. fuerte y GVAM, s. v. 
esforçar.  
 

[f. 258v] Jb 6, 17 
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan desaparecen de su 
lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan y se cuajan, a partir de Se apretó 
(ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que quiere decir se congeló […] En la„az es gel[a]r 
( ), y en árabe  ( ).  

                                                 
32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir. 
33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de “cortaron, tajaron”. 

).

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de 
firme (cast.) y ferm (cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪrMe, 
lat. FĬrMU. Aparece aquí con metátesis de r. CORDE recoge 
afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando (Can-
cionero castellano y catalán de París).

[f. 257r] Jb 5, 24
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y 
no errarás (we-lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] 
a un cabello sin errar (we-lo’ yaḥaṭi’) (Jc 20, 16), que es fall[a]r (

Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo interpretó [como 
sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con oración, y plegaria, y a Él 
expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía 
( ) en la„az, y en árabe  ( ). 

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de querer), (por 
requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer. 
 

[f. 256r-v] Jb 5, 13 
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-„ormam), el consejo de los tortuosos 
(niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (niftalim). Aquellos que son 
minuciosos en el razonamiento  y lo piensan en términos de casuística y de gramática, como en 
Tortuoso y torcido (niftal we-„iqqeš, Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 
18, 27), quiere decir, con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él 
serás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] afrimar 
( ) en la„az y en árabe [a ese tipo de razonamiento se le denomina]  ( ).  

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de firme (cast.) y ferm 
(cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. Aparece aquí con metátesis de 
r. CORDE recoge afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando 
(Cancionero castellano y catalán de París). 

 
[f. 257r] Jb 5, 24 
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y no errarás (we-
lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] a un cabello sin errar (we-lo‟ 
yaḥaṭi‟) (Jc 20, 16), que es fall[a]r ( ) en la„az, es decir no te engañarás en nada. 

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla (cast. y cat.), o fallir (cat. 
y cast. antiguo o poco usado) < lat. FALLĔRE, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las 
acciones faltar, engañar, abandonar, pecar, errar. 
 
Los romanceamientos traducen no pecarás. 
 

[f. 257v] Jb 6, 9 
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Expresión 
desiderativa, volgués ( ) en la„az, [quisiese] destruirme y cortarme. 

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. *VŎLĒRE, quisiese. Cf. 
DECLC, s. v. voler. 
 

[f. 258r] Jb 6, 15 (2) 
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos pasaron]. Mis 
hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expresión coloquial en la„az y en árabe, 
[referida] a lo que llega de forma rápida, [y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues 
llegan sus aguas muy rápidamente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente 
fuerte de agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de los 
recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la„az es esforç[a]r ( ) […] 

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. fuerte y GVAM, s. v. 
esforçar.  
 

[f. 258v] Jb 6, 17 
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan desaparecen de su 
lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan y se cuajan, a partir de Se apretó 
(ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que quiere decir se congeló […] En la„az es gel[a]r 
( ), y en árabe  ( ).  

                                                 
32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir. 
33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de “cortaron, tajaron”. 

) en 
la‘az, es decir no te engañarás en nada.

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla 
(cast. y cat.), o fallir (cat. y cast. antiguo o poco usado) < lat. 
FallĔre, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las acciones fal-
tar, engañar, abandonar, pecar, errar.

Los romanceamientos traducen no pecarás.

32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir.
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[f. 257v] Jb 6, 9
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Ex-
presión desiderativa, volgués (

Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo interpretó [como 
sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con oración, y plegaria, y a Él 
expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía 
( ) en la„az, y en árabe  ( ). 

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de querer), (por 
requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer. 
 

[f. 256r-v] Jb 5, 13 
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-„ormam), el consejo de los tortuosos 
(niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (niftalim). Aquellos que son 
minuciosos en el razonamiento  y lo piensan en términos de casuística y de gramática, como en 
Tortuoso y torcido (niftal we-„iqqeš, Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 
18, 27), quiere decir, con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él 
serás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] afrimar 
( ) en la„az y en árabe [a ese tipo de razonamiento se le denomina]  ( ).  

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de firme (cast.) y ferm 
(cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. Aparece aquí con metátesis de 
r. CORDE recoge afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando 
(Cancionero castellano y catalán de París). 

 
[f. 257r] Jb 5, 24 
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y no errarás (we-
lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] a un cabello sin errar (we-lo‟ 
yaḥaṭi‟) (Jc 20, 16), que es fall[a]r ( ) en la„az, es decir no te engañarás en nada. 

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla (cast. y cat.), o fallir (cat. 
y cast. antiguo o poco usado) < lat. FALLĔRE, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las 
acciones faltar, engañar, abandonar, pecar, errar. 
 
Los romanceamientos traducen no pecarás. 
 

[f. 257v] Jb 6, 9 
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Expresión 
desiderativa, volgués ( ) en la„az, [quisiese] destruirme y cortarme. 

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. *VŎLĒRE, quisiese. Cf. 
DECLC, s. v. voler. 
 

[f. 258r] Jb 6, 15 (2) 
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos pasaron]. Mis 
hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expresión coloquial en la„az y en árabe, 
[referida] a lo que llega de forma rápida, [y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues 
llegan sus aguas muy rápidamente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente 
fuerte de agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de los 
recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la„az es esforç[a]r ( ) […] 

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. fuerte y GVAM, s. v. 
esforçar.  
 

[f. 258v] Jb 6, 17 
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan desaparecen de su 
lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan y se cuajan, a partir de Se apretó 
(ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que quiere decir se congeló […] En la„az es gel[a]r 
( ), y en árabe  ( ).  

                                                 
32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir. 
33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de “cortaron, tajaron”. 

) en la‘az, [quisiese] destruirme y cortarme.

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. 
*VŎlĒre, quisiese. Cf. DECLC, s. v. voler.

[f. 258r] Jb 6, 15 (2)
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos 
pasaron]. Mis hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expre-
sión coloquial en la‘az y en árabe, [referida] a lo que llega de forma rápida, 
[y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues llegan sus aguas muy rápi-
damente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente fuerte de 
agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de 
los recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la‘az es esforç[a]r (

Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo interpretó [como 
sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con oración, y plegaria, y a Él 
expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía 
( ) en la„az, y en árabe  ( ). 

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de querer), (por 
requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer. 
 

[f. 256r-v] Jb 5, 13 
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-„ormam), el consejo de los tortuosos 
(niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (niftalim). Aquellos que son 
minuciosos en el razonamiento  y lo piensan en términos de casuística y de gramática, como en 
Tortuoso y torcido (niftal we-„iqqeš, Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 
18, 27), quiere decir, con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él 
serás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] afrimar 
( ) en la„az y en árabe [a ese tipo de razonamiento se le denomina]  ( ).  

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de firme (cast.) y ferm 
(cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. Aparece aquí con metátesis de 
r. CORDE recoge afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando 
(Cancionero castellano y catalán de París). 

 
[f. 257r] Jb 5, 24 
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y no errarás (we-
lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] a un cabello sin errar (we-lo‟ 
yaḥaṭi‟) (Jc 20, 16), que es fall[a]r ( ) en la„az, es decir no te engañarás en nada. 

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla (cast. y cat.), o fallir (cat. 
y cast. antiguo o poco usado) < lat. FALLĔRE, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las 
acciones faltar, engañar, abandonar, pecar, errar. 
 
Los romanceamientos traducen no pecarás. 
 

[f. 257v] Jb 6, 9 
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Expresión 
desiderativa, volgués ( ) en la„az, [quisiese] destruirme y cortarme. 

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. *VŎLĒRE, quisiese. Cf. 
DECLC, s. v. voler. 
 

[f. 258r] Jb 6, 15 (2) 
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos pasaron]. Mis 
hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expresión coloquial en la„az y en árabe, 
[referida] a lo que llega de forma rápida, [y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues 
llegan sus aguas muy rápidamente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente 
fuerte de agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de los 
recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la„az es esforç[a]r ( ) […] 

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. fuerte y GVAM, s. v. 
esforçar.  
 

[f. 258v] Jb 6, 17 
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan desaparecen de su 
lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan y se cuajan, a partir de Se apretó 
(ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que quiere decir se congeló […] En la„az es gel[a]r 
( ), y en árabe  ( ).  

                                                 
32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir. 
33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de “cortaron, tajaron”. 

) […].

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. 
fuerte y GVAM, s. v. esforçar.

[f. 258v] Jb 6, 17
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan des-
aparecen de su lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan 
y se cuajan, a partir de Se apretó (ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que 
quiere decir se congeló […] En la‘az es gel[a]r (

Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo interpretó [como 
sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con oración, y plegaria, y a Él 
expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía 
( ) en la„az, y en árabe  ( ). 

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de querer), (por 
requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer. 
 

[f. 256r-v] Jb 5, 13 
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-„ormam), el consejo de los tortuosos 
(niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (niftalim). Aquellos que son 
minuciosos en el razonamiento  y lo piensan en términos de casuística y de gramática, como en 
Tortuoso y torcido (niftal we-„iqqeš, Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 
18, 27), quiere decir, con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él 
serás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] afrimar 
( ) en la„az y en árabe [a ese tipo de razonamiento se le denomina]  ( ).  

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de firme (cast.) y ferm 
(cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. Aparece aquí con metátesis de 
r. CORDE recoge afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando 
(Cancionero castellano y catalán de París). 

 
[f. 257r] Jb 5, 24 
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y no errarás (we-
lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] a un cabello sin errar (we-lo‟ 
yaḥaṭi‟) (Jc 20, 16), que es fall[a]r ( ) en la„az, es decir no te engañarás en nada. 

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla (cast. y cat.), o fallir (cat. 
y cast. antiguo o poco usado) < lat. FALLĔRE, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las 
acciones faltar, engañar, abandonar, pecar, errar. 
 
Los romanceamientos traducen no pecarás. 
 

[f. 257v] Jb 6, 9 
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Expresión 
desiderativa, volgués ( ) en la„az, [quisiese] destruirme y cortarme. 

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. *VŎLĒRE, quisiese. Cf. 
DECLC, s. v. voler. 
 

[f. 258r] Jb 6, 15 (2) 
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos pasaron]. Mis 
hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expresión coloquial en la„az y en árabe, 
[referida] a lo que llega de forma rápida, [y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues 
llegan sus aguas muy rápidamente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente 
fuerte de agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de los 
recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la„az es esforç[a]r ( ) […] 

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. fuerte y GVAM, s. v. 
esforçar.  
 

[f. 258v] Jb 6, 17 
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan desaparecen de su 
lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan y se cuajan, a partir de Se apretó 
(ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que quiere decir se congeló […] En la„az es gel[a]r 
( ), y en árabe  ( ).  

                                                 
32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir. 
33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de “cortaron, tajaron”. 

), y en árabe 

Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo interpretó [como 
sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con oración, y plegaria, y a Él 
expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía 
( ) en la„az, y en árabe  ( ). 

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de querer), (por 
requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer. 
 

[f. 256r-v] Jb 5, 13 
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-„ormam), el consejo de los tortuosos 
(niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (niftalim). Aquellos que son 
minuciosos en el razonamiento  y lo piensan en términos de casuística y de gramática, como en 
Tortuoso y torcido (niftal we-„iqqeš, Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 
18, 27), quiere decir, con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él 
serás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] afrimar 
( ) en la„az y en árabe [a ese tipo de razonamiento se le denomina]  ( ).  

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de firme (cast.) y ferm 
(cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. Aparece aquí con metátesis de 
r. CORDE recoge afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando 
(Cancionero castellano y catalán de París). 

 
[f. 257r] Jb 5, 24 
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y no errarás (we-
lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] a un cabello sin errar (we-lo‟ 
yaḥaṭi‟) (Jc 20, 16), que es fall[a]r ( ) en la„az, es decir no te engañarás en nada. 

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla (cast. y cat.), o fallir (cat. 
y cast. antiguo o poco usado) < lat. FALLĔRE, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las 
acciones faltar, engañar, abandonar, pecar, errar. 
 
Los romanceamientos traducen no pecarás. 
 

[f. 257v] Jb 6, 9 
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Expresión 
desiderativa, volgués ( ) en la„az, [quisiese] destruirme y cortarme. 

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. *VŎLĒRE, quisiese. Cf. 
DECLC, s. v. voler. 
 

[f. 258r] Jb 6, 15 (2) 
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos pasaron]. Mis 
hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expresión coloquial en la„az y en árabe, 
[referida] a lo que llega de forma rápida, [y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues 
llegan sus aguas muy rápidamente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente 
fuerte de agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de los 
recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la„az es esforç[a]r ( ) […] 

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. fuerte y GVAM, s. v. 
esforçar.  
 

[f. 258v] Jb 6, 17 
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan desaparecen de su 
lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan y se cuajan, a partir de Se apretó 
(ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que quiere decir se congeló […] En la„az es gel[a]r 
( ), y en árabe  ( ).  

                                                 
32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir. 
33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de “cortaron, tajaron”. 

 (

Pero yo a Dios requeriría (edroš), [expondría a Dios mi causa]. Raši lo interpretó [como 
sigue]: si me llegaran [estos] castigos, buscaría al Señor con oración, y plegaria, y a Él 
expondría mi causa con súplica. [La forma verbal] es imperfectiva (howeh), y es requer[r]ía 
( ) en la„az, y en árabe  ( ). 

Reque[r]ría: condic. simple que sigue el ejemplo de querría (de querer), (por 
requeriría). Cf. DCECH, s. v. querer. 
 

[f. 256r-v] Jb 5, 13 
[Prende a los sabios con su [mismo] torcimiento (be-„ormam), el consejo de los tortuosos 
(niftalim) se hace ciego]. Y el consejo de los tortuosos (niftalim). Aquellos que son 
minuciosos en el razonamiento  y lo piensan en términos de casuística y de gramática, como en 
Tortuoso y torcido (niftal we-„iqqeš, Pr 8, 8) […] y así también con el torcido te torcerás (Sal 
18, 27), quiere decir, con el torcido que no quiere ceder ante otras personas, también tú con él 
serás puntilloso, y no tendrás misericordia y no cederás con él, [lo que se dice] afrimar 
( ) en la„az y en árabe [a ese tipo de razonamiento se le denomina]  ( ).  

Afrimar: infinit., afirmar. Cf. DCECH, s. v. firme: afirmar, der. de firme (cast.) y ferm 
(cat.), respectivamente < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. Aparece aquí con metátesis de 
r. CORDE recoge afrimaçion (Libro intitulado nobiliario vero) y afrimando 
(Cancionero castellano y catalán de París). 

 
[f. 257r] Jb 5, 24 
[Y sabrás que hay paz en tu morada, y te acordarás de tu casa y no errarás]. Y no errarás (we-
lo’ teḥeṭa’). Se deriva de [Lanzaban con su honda una piedra] a un cabello sin errar (we-lo‟ 
yaḥaṭi‟) (Jc 20, 16), que es fall[a]r ( ) en la„az, es decir no te engañarás en nada. 

Fall[a]r32: infinit. Cf. DCECH y DECLC, s. v. fallar < de falla (cast. y cat.), o fallir (cat. 
y cast. antiguo o poco usado) < lat. FALLĔRE, muy frecuente en los ss. XII-XIV en las 
acciones faltar, engañar, abandonar, pecar, errar. 
 
Los romanceamientos traducen no pecarás. 
 

[f. 257v] Jb 6, 9 
[Quisiese Dios y me hiriese, y soltase su mano y me tajase]. Quisiese Dios. Expresión 
desiderativa, volgués ( ) en la„az, [quisiese] destruirme y cortarme. 

Volgués: 3 pers. sing. imperf. subj., cat. voler < lat. vulg. *VŎLĒRE, quisiese. Cf. 
DECLC, s. v. voler. 
 

[f. 258r] Jb 6, 15 (2) 
[Mis hermanos me traicionaron cual torrente, como piélago de arroyos pasaron]. Mis 
hermanos me traicionaron cual torrente. Esta es una expresión coloquial en la„az y en árabe, 
[referida] a lo que llega de forma rápida, [y así se dice que] ese arroyo es traicionero, pues 
llegan sus aguas muy rápidamente […]. Como piélago (ka-’afiqe) de arroyos. Es un torrente 
fuerte de agua, como en Los piélagos del agua (Jl 1, 20), que se deriva de La fuerza de los 
recios (afiqim) (Jb 12, 21) […]. En la„az es esforç[a]r ( ) […] 

Esforç[a]r: infinit., fortalecer, der. de fuerte. Cf. DCECH, s. v. fuerte y GVAM, s. v. 
esforçar.  
 

[f. 258v] Jb 6, 17 
[Cuando se enfrían (yezoreḇu) se hielan (niṣmatu), cuando se calientan desaparecen de su 
lugar] […] Se hielan (niṣmatu). Quiere decir que se aprietan y se cuajan, a partir de Se apretó 
(ṣamtu)33 en el pozo mi vida (Lm 3, 53), que quiere decir se congeló […] En la„az es gel[a]r 
( ), y en árabe  ( ).  

                                                 
32 Dada la ausencia de vocales, también sería posible fallir. 
33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de “cortaron, tajaron”. 

).

Gel[a]r: infinit., convertirse en hielo, coagularse < lat. GĔlare. 
Cf. DCECH, s. v. hielo.

La interpretación de yezoreḇu coincide con Qimḥi, Šorašim, s. 
v. zrb, quien a su vez cita a Saadiah, que interpreta el verbo en 
el sentido de frío. Los romanceamientos traducen niṣmatu en el 
sentido de juntarse (E3: se ayuntan) o ser cortados (B4, BNM, 
etc.: se cortan).

[f. 259r-v] Jb 6, 25
[Cuán fuertes son los dichos derechos] pero ¿qué es lo que podría probar 
uno de vosotros? (u-mah yoḵiaḥ hoḵeaḥ mi-kem)? A partir de Si por razonar 
(ha-le-hoḵaḥ) palabras pensáis (Jb 6, 26), Y con todo castígate (we-noḵaḥat) 
(Gn 20, 16) y Todos son razonables (neḵoḥim) al entendido (Pr 8, 9). Todas 
ellas son construcciones que expresan certidumbre en las palabras y aporte 
de una prueba, y en el Talmud abunda la expresión Que el cielo lo pruebe 
(yoḵiḥu) (TB, BM, 59b, etc.), que es pr[o]var (

Gel[a]r: infinit., convertirse en hielo, coagularse < lat. GĔLARE. Cf. DCECH, s. v. 
hielo.  
 
La interpretación de yezoreḇu coincide con Qimḥi, Šorašim, s. v. zrb, quien a su vez cita 
a Saadiah, que interpreta el verbo en el sentido de frío. Los romanceamientos traducen 
niṣmatu en el sentido de juntarse (E3: se ayuntan) o ser cortados (B4, BNM, etc.: se 
cortan). 
 

[f. 259r-v] Jb 6, 25 
[Cuán fuertes son los dichos derechos] pero ¿qué es lo que podría probar uno de vosotros? 
(u-mah yoḵiaḥ oḵeaḥ mi-kem)? A partir de Si por razonar (ha-le-hoḵaḥ) palabras pensáis (Jb 
6, 26), Y con todo castígate (we-noḵaḥat) (Gn 20, 16) y Todos son razonables (neḵoḥim) al 
entendido (Pr 8, 9). Todas ellas son construcciones que expresan certidumbre en las palabras y 
aporte de una prueba, y en el Talmud abunda la expresión Que el cielo lo pruebe (yoḵiḥu) (TB, 
BM, 59b, etc.), que es pr[o]var ( ) en la„az […]. 

Pr[o]var: infinit., poner a prueba < lat. PRŎBARE. Cf. DCECH, s. v. probar. 
 

[f. 259v] Jb 6, 29 
Tornad, ahora. No haya injusticia. [Y vuelva otra vez mi rectitud]. Lo injusto es que me 
traicionéis y me hagáis daño. No sea así la cosa y no suceda. Y esta expresión se usa mucho en 
la„az […] 
 
[f. 260r] Jb 7, 6 
[Mis días son más ligeros] que la lanzadera (minni-’areg) [y se acaban sin esperanza]. En 
la„az es n[a]veta ( ) y en árabe  ( ). Es el instrumento que teje el tejido de un lado del 
tapiz a otro, y que va y viene con rapidez, como en Enrollo como tejedor (ḵa-‟oreg) mi vida (Is 
38, 12).  

N[a]veta: sust. f. sing., lanzadera. Occit. Cf. DOM, s. v. navette de tisserand; Lambert 
1977, ad loc.: navéte; Banitt 1995-2005, ad loc.: < >/de nâvète.  
 
Los romanceamientos suelen traducir lançadera. 
 

[f. 260v] Jb 8, 2 
[¿Hasta cuándo dirás tales cosas? ¡Gran viento (we-ruaḥ kabir) son los dichos de tu boca!] 
[…] We-ruaḥ kabir. Un viento grande, y en la„az y en árabe dicen sobre el que no para de 
hablar y se alaba a sí mismo que un gran viento le sale de la boca, como en El que profiere 
(yafiaḥ; lit. sopla) mentiras (Pr 6, 19). 
 
[f. 263v] Jb 9, 34 
[Que quitase de mí su vara, y su terror no me atormentase]. Que quitase de mí su vara. 
Que la retirase, y esta expresión, desiderativa, es tolgués ( ) en la„az, y así su terror no me 
atormentase, pues siento pánico de Él.  

Tolgués: 3 pers. sing. pret. imperf. subj. de toller (cast.), toldre (cat.); levantar, sacar, 
quitar < lat. TŎLLĔRE. Cf. DCECH, s. v. tullido; Barco 2021b, s. v. toller. 
 

[f. 263v-264r] Jb 9, 35 
[Hablase yo y no le temiese, pues no soy yo así para conmigo]. Hablase yo y no le temiese. 
P[a]rlás ( ) en la„az. Es decir, fuese así que yo hablase y no temiese ni le tuviera miedo. 

P[a]rlás: 3 pers. sing. del pret. imperf. subj. de parlar, hablase. DCECH, s. v. palabra, 
incluye parlar, tomado del occit. parlar (¿o del cat. o fr.?), < lat. vulg. PARABOLARI. 
 

[f. 264r] Jb 10, 1 
[Cortose mi alma en vida. Dejaré conmigo mi habla, hablaré en la amargura de mi alma]. 
Cortose (noqṭah) mi alma en vida. A partir de [Cuarenta años] me enojé (aquṭ) con la 

) en la‘az […].

33 Los romanceamientos suelen entender este verbo en el sentido de: “cortaron, tajaron”.
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Pr[o]var: infinit., poner a prueba < lat. PrŎbare. Cf. DCECH, 
s. v. probar.

[f. 259v] Jb 6, 29
Tornad, ahora. No haya injusticia. [Y vuelva otra vez mi rectitud]. Lo injus-
to es que me traicionéis y me hagáis daño. No sea así la cosa y no suceda. Y 
esta expresión se usa mucho en la‘az […].

[f. 260r] Jb 7, 6
[Mis días son más ligeros] que la lanzadera (minni-’areg) [y se acaban sin 
esperanza]. En la‘az es n[a]veta (

Gel[a]r: infinit., convertirse en hielo, coagularse < lat. GĔLARE. Cf. DCECH, s. v. 
hielo.  
 
La interpretación de yezoreḇu coincide con Qimḥi, Šorašim, s. v. zrb, quien a su vez cita 
a Saadiah, que interpreta el verbo en el sentido de frío. Los romanceamientos traducen 
niṣmatu en el sentido de juntarse (E3: se ayuntan) o ser cortados (B4, BNM, etc.: se 
cortan). 
 

[f. 259r-v] Jb 6, 25 
[Cuán fuertes son los dichos derechos] pero ¿qué es lo que podría probar uno de vosotros? 
(u-mah yoḵiaḥ oḵeaḥ mi-kem)? A partir de Si por razonar (ha-le-hoḵaḥ) palabras pensáis (Jb 
6, 26), Y con todo castígate (we-noḵaḥat) (Gn 20, 16) y Todos son razonables (neḵoḥim) al 
entendido (Pr 8, 9). Todas ellas son construcciones que expresan certidumbre en las palabras y 
aporte de una prueba, y en el Talmud abunda la expresión Que el cielo lo pruebe (yoḵiḥu) (TB, 
BM, 59b, etc.), que es pr[o]var ( ) en la„az […]. 

Pr[o]var: infinit., poner a prueba < lat. PRŎBARE. Cf. DCECH, s. v. probar. 
 

[f. 259v] Jb 6, 29 
Tornad, ahora. No haya injusticia. [Y vuelva otra vez mi rectitud]. Lo injusto es que me 
traicionéis y me hagáis daño. No sea así la cosa y no suceda. Y esta expresión se usa mucho en 
la„az […] 
 
[f. 260r] Jb 7, 6 
[Mis días son más ligeros] que la lanzadera (minni-’areg) [y se acaban sin esperanza]. En 
la„az es n[a]veta ( ) y en árabe  ( ). Es el instrumento que teje el tejido de un lado del 
tapiz a otro, y que va y viene con rapidez, como en Enrollo como tejedor (ḵa-‟oreg) mi vida (Is 
38, 12).  

N[a]veta: sust. f. sing., lanzadera. Occit. Cf. DOM, s. v. navette de tisserand; Lambert 
1977, ad loc.: navéte; Banitt 1995-2005, ad loc.: < >/de nâvète.  
 
Los romanceamientos suelen traducir lançadera. 
 

[f. 260v] Jb 8, 2 
[¿Hasta cuándo dirás tales cosas? ¡Gran viento (we-ruaḥ kabir) son los dichos de tu boca!] 
[…] We-ruaḥ kabir. Un viento grande, y en la„az y en árabe dicen sobre el que no para de 
hablar y se alaba a sí mismo que un gran viento le sale de la boca, como en El que profiere 
(yafiaḥ; lit. sopla) mentiras (Pr 6, 19). 
 
[f. 263v] Jb 9, 34 
[Que quitase de mí su vara, y su terror no me atormentase]. Que quitase de mí su vara. 
Que la retirase, y esta expresión, desiderativa, es tolgués ( ) en la„az, y así su terror no me 
atormentase, pues siento pánico de Él.  

Tolgués: 3 pers. sing. pret. imperf. subj. de toller (cast.), toldre (cat.); levantar, sacar, 
quitar < lat. TŎLLĔRE. Cf. DCECH, s. v. tullido; Barco 2021b, s. v. toller. 
 

[f. 263v-264r] Jb 9, 35 
[Hablase yo y no le temiese, pues no soy yo así para conmigo]. Hablase yo y no le temiese. 
P[a]rlás ( ) en la„az. Es decir, fuese así que yo hablase y no temiese ni le tuviera miedo. 

P[a]rlás: 3 pers. sing. del pret. imperf. subj. de parlar, hablase. DCECH, s. v. palabra, 
incluye parlar, tomado del occit. parlar (¿o del cat. o fr.?), < lat. vulg. PARABOLARI. 
 

[f. 264r] Jb 10, 1 
[Cortose mi alma en vida. Dejaré conmigo mi habla, hablaré en la amargura de mi alma]. 
Cortose (noqṭah) mi alma en vida. A partir de [Cuarenta años] me enojé (aquṭ) con la 

) y en árabe 

Gel[a]r: infinit., convertirse en hielo, coagularse < lat. GĔLARE. Cf. DCECH, s. v. 
hielo.  
 
La interpretación de yezoreḇu coincide con Qimḥi, Šorašim, s. v. zrb, quien a su vez cita 
a Saadiah, que interpreta el verbo en el sentido de frío. Los romanceamientos traducen 
niṣmatu en el sentido de juntarse (E3: se ayuntan) o ser cortados (B4, BNM, etc.: se 
cortan). 
 

[f. 259r-v] Jb 6, 25 
[Cuán fuertes son los dichos derechos] pero ¿qué es lo que podría probar uno de vosotros? 
(u-mah yoḵiaḥ oḵeaḥ mi-kem)? A partir de Si por razonar (ha-le-hoḵaḥ) palabras pensáis (Jb 
6, 26), Y con todo castígate (we-noḵaḥat) (Gn 20, 16) y Todos son razonables (neḵoḥim) al 
entendido (Pr 8, 9). Todas ellas son construcciones que expresan certidumbre en las palabras y 
aporte de una prueba, y en el Talmud abunda la expresión Que el cielo lo pruebe (yoḵiḥu) (TB, 
BM, 59b, etc.), que es pr[o]var ( ) en la„az […]. 

Pr[o]var: infinit., poner a prueba < lat. PRŎBARE. Cf. DCECH, s. v. probar. 
 

[f. 259v] Jb 6, 29 
Tornad, ahora. No haya injusticia. [Y vuelva otra vez mi rectitud]. Lo injusto es que me 
traicionéis y me hagáis daño. No sea así la cosa y no suceda. Y esta expresión se usa mucho en 
la„az […] 
 
[f. 260r] Jb 7, 6 
[Mis días son más ligeros] que la lanzadera (minni-’areg) [y se acaban sin esperanza]. En 
la„az es n[a]veta ( ) y en árabe  ( ). Es el instrumento que teje el tejido de un lado del 
tapiz a otro, y que va y viene con rapidez, como en Enrollo como tejedor (ḵa-‟oreg) mi vida (Is 
38, 12).  

N[a]veta: sust. f. sing., lanzadera. Occit. Cf. DOM, s. v. navette de tisserand; Lambert 
1977, ad loc.: navéte; Banitt 1995-2005, ad loc.: < >/de nâvète.  
 
Los romanceamientos suelen traducir lançadera. 
 

[f. 260v] Jb 8, 2 
[¿Hasta cuándo dirás tales cosas? ¡Gran viento (we-ruaḥ kabir) son los dichos de tu boca!] 
[…] We-ruaḥ kabir. Un viento grande, y en la„az y en árabe dicen sobre el que no para de 
hablar y se alaba a sí mismo que un gran viento le sale de la boca, como en El que profiere 
(yafiaḥ; lit. sopla) mentiras (Pr 6, 19). 
 
[f. 263v] Jb 9, 34 
[Que quitase de mí su vara, y su terror no me atormentase]. Que quitase de mí su vara. 
Que la retirase, y esta expresión, desiderativa, es tolgués ( ) en la„az, y así su terror no me 
atormentase, pues siento pánico de Él.  

Tolgués: 3 pers. sing. pret. imperf. subj. de toller (cast.), toldre (cat.); levantar, sacar, 
quitar < lat. TŎLLĔRE. Cf. DCECH, s. v. tullido; Barco 2021b, s. v. toller. 
 

[f. 263v-264r] Jb 9, 35 
[Hablase yo y no le temiese, pues no soy yo así para conmigo]. Hablase yo y no le temiese. 
P[a]rlás ( ) en la„az. Es decir, fuese así que yo hablase y no temiese ni le tuviera miedo. 

P[a]rlás: 3 pers. sing. del pret. imperf. subj. de parlar, hablase. DCECH, s. v. palabra, 
incluye parlar, tomado del occit. parlar (¿o del cat. o fr.?), < lat. vulg. PARABOLARI. 
 

[f. 264r] Jb 10, 1 
[Cortose mi alma en vida. Dejaré conmigo mi habla, hablaré en la amargura de mi alma]. 
Cortose (noqṭah) mi alma en vida. A partir de [Cuarenta años] me enojé (aquṭ) con la 

 (

Gel[a]r: infinit., convertirse en hielo, coagularse < lat. GĔLARE. Cf. DCECH, s. v. 
hielo.  
 
La interpretación de yezoreḇu coincide con Qimḥi, Šorašim, s. v. zrb, quien a su vez cita 
a Saadiah, que interpreta el verbo en el sentido de frío. Los romanceamientos traducen 
niṣmatu en el sentido de juntarse (E3: se ayuntan) o ser cortados (B4, BNM, etc.: se 
cortan). 
 

[f. 259r-v] Jb 6, 25 
[Cuán fuertes son los dichos derechos] pero ¿qué es lo que podría probar uno de vosotros? 
(u-mah yoḵiaḥ oḵeaḥ mi-kem)? A partir de Si por razonar (ha-le-hoḵaḥ) palabras pensáis (Jb 
6, 26), Y con todo castígate (we-noḵaḥat) (Gn 20, 16) y Todos son razonables (neḵoḥim) al 
entendido (Pr 8, 9). Todas ellas son construcciones que expresan certidumbre en las palabras y 
aporte de una prueba, y en el Talmud abunda la expresión Que el cielo lo pruebe (yoḵiḥu) (TB, 
BM, 59b, etc.), que es pr[o]var ( ) en la„az […]. 

Pr[o]var: infinit., poner a prueba < lat. PRŎBARE. Cf. DCECH, s. v. probar. 
 

[f. 259v] Jb 6, 29 
Tornad, ahora. No haya injusticia. [Y vuelva otra vez mi rectitud]. Lo injusto es que me 
traicionéis y me hagáis daño. No sea así la cosa y no suceda. Y esta expresión se usa mucho en 
la„az […] 
 
[f. 260r] Jb 7, 6 
[Mis días son más ligeros] que la lanzadera (minni-’areg) [y se acaban sin esperanza]. En 
la„az es n[a]veta ( ) y en árabe  ( ). Es el instrumento que teje el tejido de un lado del 
tapiz a otro, y que va y viene con rapidez, como en Enrollo como tejedor (ḵa-‟oreg) mi vida (Is 
38, 12).  

N[a]veta: sust. f. sing., lanzadera. Occit. Cf. DOM, s. v. navette de tisserand; Lambert 
1977, ad loc.: navéte; Banitt 1995-2005, ad loc.: < >/de nâvète.  
 
Los romanceamientos suelen traducir lançadera. 
 

[f. 260v] Jb 8, 2 
[¿Hasta cuándo dirás tales cosas? ¡Gran viento (we-ruaḥ kabir) son los dichos de tu boca!] 
[…] We-ruaḥ kabir. Un viento grande, y en la„az y en árabe dicen sobre el que no para de 
hablar y se alaba a sí mismo que un gran viento le sale de la boca, como en El que profiere 
(yafiaḥ; lit. sopla) mentiras (Pr 6, 19). 
 
[f. 263v] Jb 9, 34 
[Que quitase de mí su vara, y su terror no me atormentase]. Que quitase de mí su vara. 
Que la retirase, y esta expresión, desiderativa, es tolgués ( ) en la„az, y así su terror no me 
atormentase, pues siento pánico de Él.  

Tolgués: 3 pers. sing. pret. imperf. subj. de toller (cast.), toldre (cat.); levantar, sacar, 
quitar < lat. TŎLLĔRE. Cf. DCECH, s. v. tullido; Barco 2021b, s. v. toller. 
 

[f. 263v-264r] Jb 9, 35 
[Hablase yo y no le temiese, pues no soy yo así para conmigo]. Hablase yo y no le temiese. 
P[a]rlás ( ) en la„az. Es decir, fuese así que yo hablase y no temiese ni le tuviera miedo. 

P[a]rlás: 3 pers. sing. del pret. imperf. subj. de parlar, hablase. DCECH, s. v. palabra, 
incluye parlar, tomado del occit. parlar (¿o del cat. o fr.?), < lat. vulg. PARABOLARI. 
 

[f. 264r] Jb 10, 1 
[Cortose mi alma en vida. Dejaré conmigo mi habla, hablaré en la amargura de mi alma]. 
Cortose (noqṭah) mi alma en vida. A partir de [Cuarenta años] me enojé (aquṭ) con la 

). Es el instrumento 
que teje el tejido de un lado del tapiz a otro, y que va y viene con rapidez, 
como en Enrollo como tejedor (ḵa-’oreg) mi vida (Is 38, 12).

N[a]veta: sust. f. sing., lanzadera. Occit. Cf. DOM, s. v. navette 
de tisserand; Lambert 1977, ad loc.: navéte; Banitt 1995-2005, ad 
loc.: <

Gel[a]r: infinit., convertirse en hielo, coagularse < lat. GĔLARE. Cf. DCECH, s. v. 
hielo.  
 
La interpretación de yezoreḇu coincide con Qimḥi, Šorašim, s. v. zrb, quien a su vez cita 
a Saadiah, que interpreta el verbo en el sentido de frío. Los romanceamientos traducen 
niṣmatu en el sentido de juntarse (E3: se ayuntan) o ser cortados (B4, BNM, etc.: se 
cortan). 
 

[f. 259r-v] Jb 6, 25 
[Cuán fuertes son los dichos derechos] pero ¿qué es lo que podría probar uno de vosotros? 
(u-mah yoḵiaḥ oḵeaḥ mi-kem)? A partir de Si por razonar (ha-le-hoḵaḥ) palabras pensáis (Jb 
6, 26), Y con todo castígate (we-noḵaḥat) (Gn 20, 16) y Todos son razonables (neḵoḥim) al 
entendido (Pr 8, 9). Todas ellas son construcciones que expresan certidumbre en las palabras y 
aporte de una prueba, y en el Talmud abunda la expresión Que el cielo lo pruebe (yoḵiḥu) (TB, 
BM, 59b, etc.), que es pr[o]var ( ) en la„az […]. 

Pr[o]var: infinit., poner a prueba < lat. PRŎBARE. Cf. DCECH, s. v. probar. 
 

[f. 259v] Jb 6, 29 
Tornad, ahora. No haya injusticia. [Y vuelva otra vez mi rectitud]. Lo injusto es que me 
traicionéis y me hagáis daño. No sea así la cosa y no suceda. Y esta expresión se usa mucho en 
la„az […] 
 
[f. 260r] Jb 7, 6 
[Mis días son más ligeros] que la lanzadera (minni-’areg) [y se acaban sin esperanza]. En 
la„az es n[a]veta ( ) y en árabe  ( ). Es el instrumento que teje el tejido de un lado del 
tapiz a otro, y que va y viene con rapidez, como en Enrollo como tejedor (ḵa-‟oreg) mi vida (Is 
38, 12).  

N[a]veta: sust. f. sing., lanzadera. Occit. Cf. DOM, s. v. navette de tisserand; Lambert 
1977, ad loc.: navéte; Banitt 1995-2005, ad loc.: < >/de nâvète.  
 
Los romanceamientos suelen traducir lançadera. 
 

[f. 260v] Jb 8, 2 
[¿Hasta cuándo dirás tales cosas? ¡Gran viento (we-ruaḥ kabir) son los dichos de tu boca!] 
[…] We-ruaḥ kabir. Un viento grande, y en la„az y en árabe dicen sobre el que no para de 
hablar y se alaba a sí mismo que un gran viento le sale de la boca, como en El que profiere 
(yafiaḥ; lit. sopla) mentiras (Pr 6, 19). 
 
[f. 263v] Jb 9, 34 
[Que quitase de mí su vara, y su terror no me atormentase]. Que quitase de mí su vara. 
Que la retirase, y esta expresión, desiderativa, es tolgués ( ) en la„az, y así su terror no me 
atormentase, pues siento pánico de Él.  

Tolgués: 3 pers. sing. pret. imperf. subj. de toller (cast.), toldre (cat.); levantar, sacar, 
quitar < lat. TŎLLĔRE. Cf. DCECH, s. v. tullido; Barco 2021b, s. v. toller. 
 

[f. 263v-264r] Jb 9, 35 
[Hablase yo y no le temiese, pues no soy yo así para conmigo]. Hablase yo y no le temiese. 
P[a]rlás ( ) en la„az. Es decir, fuese así que yo hablase y no temiese ni le tuviera miedo. 

P[a]rlás: 3 pers. sing. del pret. imperf. subj. de parlar, hablase. DCECH, s. v. palabra, 
incluye parlar, tomado del occit. parlar (¿o del cat. o fr.?), < lat. vulg. PARABOLARI. 
 

[f. 264r] Jb 10, 1 
[Cortose mi alma en vida. Dejaré conmigo mi habla, hablaré en la amargura de mi alma]. 
Cortose (noqṭah) mi alma en vida. A partir de [Cuarenta años] me enojé (aquṭ) con la 

>/de nâvète.

Los romanceamientos suelen traducir lançadera.

[f. 260v] Jb 8, 2
[¿Hasta cuándo dirás tales cosas? ¡Gran viento (we-ruaḥ kabir) son los dichos 
de tu boca!] […] We-ruaḥ kabir. Un viento grande, y en la‘az y en árabe dicen 
sobre el que no para de hablar y se alaba a sí mismo que un gran viento le sale de 
la boca, como en El que profiere (yafiaḥ; lit. sopla) mentiras (Pr 6, 19).

[f. 263v] Jb 9, 34
[Que quitase de mí su vara, y su terror no me atormentase]. Que quitase de 
mí su vara. Que la retirase, y esta expresión, desiderativa, es tolgués (

Gel[a]r: infinit., convertirse en hielo, coagularse < lat. GĔLARE. Cf. DCECH, s. v. 
hielo.  
 
La interpretación de yezoreḇu coincide con Qimḥi, Šorašim, s. v. zrb, quien a su vez cita 
a Saadiah, que interpreta el verbo en el sentido de frío. Los romanceamientos traducen 
niṣmatu en el sentido de juntarse (E3: se ayuntan) o ser cortados (B4, BNM, etc.: se 
cortan). 
 

[f. 259r-v] Jb 6, 25 
[Cuán fuertes son los dichos derechos] pero ¿qué es lo que podría probar uno de vosotros? 
(u-mah yoḵiaḥ oḵeaḥ mi-kem)? A partir de Si por razonar (ha-le-hoḵaḥ) palabras pensáis (Jb 
6, 26), Y con todo castígate (we-noḵaḥat) (Gn 20, 16) y Todos son razonables (neḵoḥim) al 
entendido (Pr 8, 9). Todas ellas son construcciones que expresan certidumbre en las palabras y 
aporte de una prueba, y en el Talmud abunda la expresión Que el cielo lo pruebe (yoḵiḥu) (TB, 
BM, 59b, etc.), que es pr[o]var ( ) en la„az […]. 

Pr[o]var: infinit., poner a prueba < lat. PRŎBARE. Cf. DCECH, s. v. probar. 
 

[f. 259v] Jb 6, 29 
Tornad, ahora. No haya injusticia. [Y vuelva otra vez mi rectitud]. Lo injusto es que me 
traicionéis y me hagáis daño. No sea así la cosa y no suceda. Y esta expresión se usa mucho en 
la„az […] 
 
[f. 260r] Jb 7, 6 
[Mis días son más ligeros] que la lanzadera (minni-’areg) [y se acaban sin esperanza]. En 
la„az es n[a]veta ( ) y en árabe  ( ). Es el instrumento que teje el tejido de un lado del 
tapiz a otro, y que va y viene con rapidez, como en Enrollo como tejedor (ḵa-‟oreg) mi vida (Is 
38, 12).  

N[a]veta: sust. f. sing., lanzadera. Occit. Cf. DOM, s. v. navette de tisserand; Lambert 
1977, ad loc.: navéte; Banitt 1995-2005, ad loc.: < >/de nâvète.  
 
Los romanceamientos suelen traducir lançadera. 
 

[f. 260v] Jb 8, 2 
[¿Hasta cuándo dirás tales cosas? ¡Gran viento (we-ruaḥ kabir) son los dichos de tu boca!] 
[…] We-ruaḥ kabir. Un viento grande, y en la„az y en árabe dicen sobre el que no para de 
hablar y se alaba a sí mismo que un gran viento le sale de la boca, como en El que profiere 
(yafiaḥ; lit. sopla) mentiras (Pr 6, 19). 
 
[f. 263v] Jb 9, 34 
[Que quitase de mí su vara, y su terror no me atormentase]. Que quitase de mí su vara. 
Que la retirase, y esta expresión, desiderativa, es tolgués ( ) en la„az, y así su terror no me 
atormentase, pues siento pánico de Él.  

Tolgués: 3 pers. sing. pret. imperf. subj. de toller (cast.), toldre (cat.); levantar, sacar, 
quitar < lat. TŎLLĔRE. Cf. DCECH, s. v. tullido; Barco 2021b, s. v. toller. 
 

[f. 263v-264r] Jb 9, 35 
[Hablase yo y no le temiese, pues no soy yo así para conmigo]. Hablase yo y no le temiese. 
P[a]rlás ( ) en la„az. Es decir, fuese así que yo hablase y no temiese ni le tuviera miedo. 

P[a]rlás: 3 pers. sing. del pret. imperf. subj. de parlar, hablase. DCECH, s. v. palabra, 
incluye parlar, tomado del occit. parlar (¿o del cat. o fr.?), < lat. vulg. PARABOLARI. 
 

[f. 264r] Jb 10, 1 
[Cortose mi alma en vida. Dejaré conmigo mi habla, hablaré en la amargura de mi alma]. 
Cortose (noqṭah) mi alma en vida. A partir de [Cuarenta años] me enojé (aquṭ) con la 

) en 
la‘az, y así su terror no me atormentase, pues siento pánico de Él.

Tolgués: 3 pers. sing. pret. imperf. subj. de toller (cast.), toldre 
(cat.); levantar, sacar, quitar < lat. TŎllĔre. Cf. DCECH, s. v. 
tullido; Barco 2021b, s. v. toller.

[f. 263v-264r] Jb 9, 35
[Hablase yo y no le temiese, pues no soy yo así para conmigo]. Hablase yo y
no le temiese. P[a]rlás (

Gel[a]r: infinit., convertirse en hielo, coagularse < lat. GĔLARE. Cf. DCECH, s. v. 
hielo.  
 
La interpretación de yezoreḇu coincide con Qimḥi, Šorašim, s. v. zrb, quien a su vez cita 
a Saadiah, que interpreta el verbo en el sentido de frío. Los romanceamientos traducen 
niṣmatu en el sentido de juntarse (E3: se ayuntan) o ser cortados (B4, BNM, etc.: se 
cortan). 
 

[f. 259r-v] Jb 6, 25 
[Cuán fuertes son los dichos derechos] pero ¿qué es lo que podría probar uno de vosotros? 
(u-mah yoḵiaḥ oḵeaḥ mi-kem)? A partir de Si por razonar (ha-le-hoḵaḥ) palabras pensáis (Jb 
6, 26), Y con todo castígate (we-noḵaḥat) (Gn 20, 16) y Todos son razonables (neḵoḥim) al 
entendido (Pr 8, 9). Todas ellas son construcciones que expresan certidumbre en las palabras y 
aporte de una prueba, y en el Talmud abunda la expresión Que el cielo lo pruebe (yoḵiḥu) (TB, 
BM, 59b, etc.), que es pr[o]var ( ) en la„az […]. 

Pr[o]var: infinit., poner a prueba < lat. PRŎBARE. Cf. DCECH, s. v. probar. 
 

[f. 259v] Jb 6, 29 
Tornad, ahora. No haya injusticia. [Y vuelva otra vez mi rectitud]. Lo injusto es que me 
traicionéis y me hagáis daño. No sea así la cosa y no suceda. Y esta expresión se usa mucho en 
la„az […] 
 
[f. 260r] Jb 7, 6 
[Mis días son más ligeros] que la lanzadera (minni-’areg) [y se acaban sin esperanza]. En 
la„az es n[a]veta ( ) y en árabe  ( ). Es el instrumento que teje el tejido de un lado del 
tapiz a otro, y que va y viene con rapidez, como en Enrollo como tejedor (ḵa-‟oreg) mi vida (Is 
38, 12).  

N[a]veta: sust. f. sing., lanzadera. Occit. Cf. DOM, s. v. navette de tisserand; Lambert 
1977, ad loc.: navéte; Banitt 1995-2005, ad loc.: < >/de nâvète.  
 
Los romanceamientos suelen traducir lançadera. 
 

[f. 260v] Jb 8, 2 
[¿Hasta cuándo dirás tales cosas? ¡Gran viento (we-ruaḥ kabir) son los dichos de tu boca!] 
[…] We-ruaḥ kabir. Un viento grande, y en la„az y en árabe dicen sobre el que no para de 
hablar y se alaba a sí mismo que un gran viento le sale de la boca, como en El que profiere 
(yafiaḥ; lit. sopla) mentiras (Pr 6, 19). 
 
[f. 263v] Jb 9, 34 
[Que quitase de mí su vara, y su terror no me atormentase]. Que quitase de mí su vara. 
Que la retirase, y esta expresión, desiderativa, es tolgués ( ) en la„az, y así su terror no me 
atormentase, pues siento pánico de Él.  

Tolgués: 3 pers. sing. pret. imperf. subj. de toller (cast.), toldre (cat.); levantar, sacar, 
quitar < lat. TŎLLĔRE. Cf. DCECH, s. v. tullido; Barco 2021b, s. v. toller. 
 

[f. 263v-264r] Jb 9, 35 
[Hablase yo y no le temiese, pues no soy yo así para conmigo]. Hablase yo y no le temiese. 
P[a]rlás ( ) en la„az. Es decir, fuese así que yo hablase y no temiese ni le tuviera miedo. 

P[a]rlás: 3 pers. sing. del pret. imperf. subj. de parlar, hablase. DCECH, s. v. palabra, 
incluye parlar, tomado del occit. parlar (¿o del cat. o fr.?), < lat. vulg. PARABOLARI. 
 

[f. 264r] Jb 10, 1 
[Cortose mi alma en vida. Dejaré conmigo mi habla, hablaré en la amargura de mi alma]. 
Cortose (noqṭah) mi alma en vida. A partir de [Cuarenta años] me enojé (aquṭ) con la 

) en la‘az. Es decir, fuese así que yo hablase
y no temiese ni le tuviera miedo.

P[a]rlás: 3 pers. sing. del pret. imperf. subj. de parlar, hablase. 
DCECH, s. v. palabra, incluye parlar, tomado del occit. parlar 
(¿o del cat. o fr.?), < lat. vulg. pArAbolAri.
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[f. 264r] Jb 10, 1
[Cortose mi alma en vida. Dejaré conmigo mi habla, hablaré en la amargura 
de mi alma]. Cortose (noqṭah) mi alma en vida. A partir de [Cuarenta años] 
me enojé (aquṭ) con la generación34 (Sal 95, 10), [Vi a los falsos] y me enojé 
(wa-’etqoṭaṭah) (Sal 119, 158) y Y os enojaréis (u-neqoṭoṭem) con vosotros 
mismos (Ez 20, 43), todos ellos en sentido de mucho enfado. Y hace referencia 
a ello en el sentido de cortar y tajar, de la misma manera que se dice Se ha roto 
mi corazón en mi interior (Jr 23, 9). De igual modo en la‘az se dice trest[a]-
llar (

generación34 (Sal 95, 10), [Vi a los falsos] y me enojé (wa-‟etqoṭaṭah) (Sal 119, 158) y Y os 
enojaréis (u-neqoṭoṭem) con vosotros mismos (Ez 20, 43), todos ellos en sentido de mucho 
enfado. Y hace referencia a ello en el sentido de cortar y tajar, de la misma manera que se dice 
Se ha roto mi corazón en mi interior (Jr 23, 9). De igual modo en la„az se dice trest[a]llar 
( ), y en árabe  ( )35 […] 

Trest[a]llar: infinit., cortar, tajar. Cf. VLCM, s. v. Cat., en el sentido de cortar, 
interrumpir. DCECH, s. v. tajar, recoge destajar (frecuente en Berceo), con variante 
destallar, en arag. ant.; trastaiada aparece en una carta en la que Orosol y Zac, judíos, 
venden una parte de un molino al monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo, 
fechada en 1219 (CORDE). El resultado [lj] > [ʎ] es común en Aragón.  
 
E5, y EV traducen: Estajada la mi anima. 

 
[f. 265r] Jb 10, 18-19 
[¿Para qué me sacaste del seno materno? Hubiera muerto y ningún ojo me hubiera visto. 
Habría sido como si no hubiera existido, del vientre se me habría llevado hasta la tumba]. ¿Para 
qué me sacaste del seno materno? Al ser así tus principios, y dado que no tienes compasión, 
¿por qué tuviste que sacarme del vientre materno, sabiendo como sabías que la inclinación del 
corazón del hombre es mala desde la niñez? Mejor habría sido que hubiera muerto, y ningún 
ojo me hubiera visto. Y las expresiones hubiera muerto (egwa„) y habría sido (ehyeh) [que 
aparecen en imperfectivo] hacen referencia al pasado. [Esta última, ehyeh, es] fus ( ) en la„az. 

Fus: 1 pers. sing. imperf. subj. de ser, fuese. Forma contracta procedente de –Ū–. Cf. 
Lapesa 2000, pp. 773-774 y Barco 2021a, §7.2.6.3, donde se explica la derivación de las 
formas de perfecto derivadas del verbo lat. ESSE. 
 

[f. 266v-267v] Jb 12, 4 
[La irrisión de su amigo, ese soy yo. Llama a Dios y le responde. Irrisión [d]el justo 
perfecto]. […] Y La irrisión de su amigo, ese soy yo quiere decir, irrisión resulto para mi 
amigo, que se ríe de mí porque yo he sido castigado, mientras él tiene éxito. El que llama al 
señor y le responde. [Quiere decir] que el [amigo] llama a Dios, y este hace lo que le pide. 
Irrisión [d]el justo perfecto. El [amigo] hace como la nación que obra [justicia] (cf. Is 58, 2), y 
así al ver que ante las tribulaciones que me sobrevenían, yo llamaba a Dios, y Él no cuidaba de 
mí, sino que me aumentaba el pesar y el dolor, mientras que cuando él llamaba a Dios, Dios le 
daba todo lo que le pedía, él se tenía por justo perfecto, y se reía de mí con la risa que el 
completamente justo tiene sobre el malvado que es castigado. Y es posible decir que la 
expresión la irrisión de su amigo, ese soy sea en la„az q[ue]xa36, es decir [que signifique:] 
¿cómo podrías consolarme en este gran mal en el que la irrisión de su amigo, eso soy yo?, y es 
igual que: [Su mujer, Jezabel vino a él y le preguntó: “¿Por qué estás tan decaído que no 
quieres comer?” Le dijo él]: “He hablado con Nabot el yizr„e‟elita”, que quiere decir ¿qué más 
quieres? He hablado con Nabot el yizr„e‟elita y le he dicho, “Dame tu viña por dinero”, y él me 
ha dicho: “No te la doy” (1 R 21, 6) […]. 
 Q[ue]xa. Der. de quexar < lat. vulg. *QUASSIARE, lat. QUASSARE. 
 
[f. 268v] Jb 13, 3 
[Aún así yo con el poderoso hablaría (adabber) [y disputar con Dios querría] […] Adabber es 
falaría ( )37 en la„az […] 

Falaría: 1 pers. sing. cond. simple de falar < lat. FABŬLARI, hablaría. DCECH, s. v. 
hablar, recoge falar como variante leonesa, que se halla ya en el Libro de Alexandre. 
 

[f. 269v] Jb 13, 27 

                                                 
34 En este sentido traduce E3. 
35 Qimḥi, Šorašim, s. v. qwṭ, considera que puede tener el sentido de “cortar” y el sentido de “reñir, querellar”. 
36 Conjetura. Es posible que la palabra  sea una voz hebrea y no romance.  
37 La transliteración presupone una enmienda del texto: falaría < > en lugar de falraría < >. 

), y en árabe 

generación34 (Sal 95, 10), [Vi a los falsos] y me enojé (wa-‟etqoṭaṭah) (Sal 119, 158) y Y os 
enojaréis (u-neqoṭoṭem) con vosotros mismos (Ez 20, 43), todos ellos en sentido de mucho 
enfado. Y hace referencia a ello en el sentido de cortar y tajar, de la misma manera que se dice 
Se ha roto mi corazón en mi interior (Jr 23, 9). De igual modo en la„az se dice trest[a]llar 
( ), y en árabe  ( )35 […] 

Trest[a]llar: infinit., cortar, tajar. Cf. VLCM, s. v. Cat., en el sentido de cortar, 
interrumpir. DCECH, s. v. tajar, recoge destajar (frecuente en Berceo), con variante 
destallar, en arag. ant.; trastaiada aparece en una carta en la que Orosol y Zac, judíos, 
venden una parte de un molino al monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo, 
fechada en 1219 (CORDE). El resultado [lj] > [ʎ] es común en Aragón.  
 
E5, y EV traducen: Estajada la mi anima. 

 
[f. 265r] Jb 10, 18-19 
[¿Para qué me sacaste del seno materno? Hubiera muerto y ningún ojo me hubiera visto. 
Habría sido como si no hubiera existido, del vientre se me habría llevado hasta la tumba]. ¿Para 
qué me sacaste del seno materno? Al ser así tus principios, y dado que no tienes compasión, 
¿por qué tuviste que sacarme del vientre materno, sabiendo como sabías que la inclinación del 
corazón del hombre es mala desde la niñez? Mejor habría sido que hubiera muerto, y ningún 
ojo me hubiera visto. Y las expresiones hubiera muerto (egwa„) y habría sido (ehyeh) [que 
aparecen en imperfectivo] hacen referencia al pasado. [Esta última, ehyeh, es] fus ( ) en la„az. 

Fus: 1 pers. sing. imperf. subj. de ser, fuese. Forma contracta procedente de –Ū–. Cf. 
Lapesa 2000, pp. 773-774 y Barco 2021a, §7.2.6.3, donde se explica la derivación de las 
formas de perfecto derivadas del verbo lat. ESSE. 
 

[f. 266v-267v] Jb 12, 4 
[La irrisión de su amigo, ese soy yo. Llama a Dios y le responde. Irrisión [d]el justo 
perfecto]. […] Y La irrisión de su amigo, ese soy yo quiere decir, irrisión resulto para mi 
amigo, que se ríe de mí porque yo he sido castigado, mientras él tiene éxito. El que llama al 
señor y le responde. [Quiere decir] que el [amigo] llama a Dios, y este hace lo que le pide. 
Irrisión [d]el justo perfecto. El [amigo] hace como la nación que obra [justicia] (cf. Is 58, 2), y 
así al ver que ante las tribulaciones que me sobrevenían, yo llamaba a Dios, y Él no cuidaba de 
mí, sino que me aumentaba el pesar y el dolor, mientras que cuando él llamaba a Dios, Dios le 
daba todo lo que le pedía, él se tenía por justo perfecto, y se reía de mí con la risa que el 
completamente justo tiene sobre el malvado que es castigado. Y es posible decir que la 
expresión la irrisión de su amigo, ese soy sea en la„az q[ue]xa36, es decir [que signifique:] 
¿cómo podrías consolarme en este gran mal en el que la irrisión de su amigo, eso soy yo?, y es 
igual que: [Su mujer, Jezabel vino a él y le preguntó: “¿Por qué estás tan decaído que no 
quieres comer?” Le dijo él]: “He hablado con Nabot el yizr„e‟elita”, que quiere decir ¿qué más 
quieres? He hablado con Nabot el yizr„e‟elita y le he dicho, “Dame tu viña por dinero”, y él me 
ha dicho: “No te la doy” (1 R 21, 6) […]. 
 Q[ue]xa. Der. de quexar < lat. vulg. *QUASSIARE, lat. QUASSARE. 
 
[f. 268v] Jb 13, 3 
[Aún así yo con el poderoso hablaría (adabber) [y disputar con Dios querría] […] Adabber es 
falaría ( )37 en la„az […] 

Falaría: 1 pers. sing. cond. simple de falar < lat. FABŬLARI, hablaría. DCECH, s. v. 
hablar, recoge falar como variante leonesa, que se halla ya en el Libro de Alexandre. 
 

[f. 269v] Jb 13, 27 

                                                 
34 En este sentido traduce E3. 
35 Qimḥi, Šorašim, s. v. qwṭ, considera que puede tener el sentido de “cortar” y el sentido de “reñir, querellar”. 
36 Conjetura. Es posible que la palabra  sea una voz hebrea y no romance.  
37 La transliteración presupone una enmienda del texto: falaría < > en lugar de falraría < >. 

 (

generación34 (Sal 95, 10), [Vi a los falsos] y me enojé (wa-‟etqoṭaṭah) (Sal 119, 158) y Y os 
enojaréis (u-neqoṭoṭem) con vosotros mismos (Ez 20, 43), todos ellos en sentido de mucho 
enfado. Y hace referencia a ello en el sentido de cortar y tajar, de la misma manera que se dice 
Se ha roto mi corazón en mi interior (Jr 23, 9). De igual modo en la„az se dice trest[a]llar 
( ), y en árabe  ( )35 […] 

Trest[a]llar: infinit., cortar, tajar. Cf. VLCM, s. v. Cat., en el sentido de cortar, 
interrumpir. DCECH, s. v. tajar, recoge destajar (frecuente en Berceo), con variante 
destallar, en arag. ant.; trastaiada aparece en una carta en la que Orosol y Zac, judíos, 
venden una parte de un molino al monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo, 
fechada en 1219 (CORDE). El resultado [lj] > [ʎ] es común en Aragón.  
 
E5, y EV traducen: Estajada la mi anima. 

 
[f. 265r] Jb 10, 18-19 
[¿Para qué me sacaste del seno materno? Hubiera muerto y ningún ojo me hubiera visto. 
Habría sido como si no hubiera existido, del vientre se me habría llevado hasta la tumba]. ¿Para 
qué me sacaste del seno materno? Al ser así tus principios, y dado que no tienes compasión, 
¿por qué tuviste que sacarme del vientre materno, sabiendo como sabías que la inclinación del 
corazón del hombre es mala desde la niñez? Mejor habría sido que hubiera muerto, y ningún 
ojo me hubiera visto. Y las expresiones hubiera muerto (egwa„) y habría sido (ehyeh) [que 
aparecen en imperfectivo] hacen referencia al pasado. [Esta última, ehyeh, es] fus ( ) en la„az. 

Fus: 1 pers. sing. imperf. subj. de ser, fuese. Forma contracta procedente de –Ū–. Cf. 
Lapesa 2000, pp. 773-774 y Barco 2021a, §7.2.6.3, donde se explica la derivación de las 
formas de perfecto derivadas del verbo lat. ESSE. 
 

[f. 266v-267v] Jb 12, 4 
[La irrisión de su amigo, ese soy yo. Llama a Dios y le responde. Irrisión [d]el justo 
perfecto]. […] Y La irrisión de su amigo, ese soy yo quiere decir, irrisión resulto para mi 
amigo, que se ríe de mí porque yo he sido castigado, mientras él tiene éxito. El que llama al 
señor y le responde. [Quiere decir] que el [amigo] llama a Dios, y este hace lo que le pide. 
Irrisión [d]el justo perfecto. El [amigo] hace como la nación que obra [justicia] (cf. Is 58, 2), y 
así al ver que ante las tribulaciones que me sobrevenían, yo llamaba a Dios, y Él no cuidaba de 
mí, sino que me aumentaba el pesar y el dolor, mientras que cuando él llamaba a Dios, Dios le 
daba todo lo que le pedía, él se tenía por justo perfecto, y se reía de mí con la risa que el 
completamente justo tiene sobre el malvado que es castigado. Y es posible decir que la 
expresión la irrisión de su amigo, ese soy sea en la„az q[ue]xa36, es decir [que signifique:] 
¿cómo podrías consolarme en este gran mal en el que la irrisión de su amigo, eso soy yo?, y es 
igual que: [Su mujer, Jezabel vino a él y le preguntó: “¿Por qué estás tan decaído que no 
quieres comer?” Le dijo él]: “He hablado con Nabot el yizr„e‟elita”, que quiere decir ¿qué más 
quieres? He hablado con Nabot el yizr„e‟elita y le he dicho, “Dame tu viña por dinero”, y él me 
ha dicho: “No te la doy” (1 R 21, 6) […]. 
 Q[ue]xa. Der. de quexar < lat. vulg. *QUASSIARE, lat. QUASSARE. 
 
[f. 268v] Jb 13, 3 
[Aún así yo con el poderoso hablaría (adabber) [y disputar con Dios querría] […] Adabber es 
falaría ( )37 en la„az […] 

Falaría: 1 pers. sing. cond. simple de falar < lat. FABŬLARI, hablaría. DCECH, s. v. 
hablar, recoge falar como variante leonesa, que se halla ya en el Libro de Alexandre. 
 

[f. 269v] Jb 13, 27 

                                                 
34 En este sentido traduce E3. 
35 Qimḥi, Šorašim, s. v. qwṭ, considera que puede tener el sentido de “cortar” y el sentido de “reñir, querellar”. 
36 Conjetura. Es posible que la palabra  sea una voz hebrea y no romance.  
37 La transliteración presupone una enmienda del texto: falaría < > en lugar de falraría < >. 

)35 […].

Trest[a]llar: infinit., cortar, tajar. Cf. VLCM, s. v. Cat., en el 
sentido de cortar, interrumpir. DCECH, s. v. tajar, recoge destajar 
(frecuente en Berceo), con variante destallar, en arag. ant.; 
trastaiada aparece en una carta en la que Orosol y Zac, judíos, 
venden una parte de un molino al monasterio de Santa María de 
Aguilar de Campoo (CORDE). El resultado [lj] > [ʎ] es común 
en Aragón.

E5, y EV traducen: Estajada la mi anima.

[f. 265r] Jb 10, 18-19
[¿Para qué me sacaste del seno materno? Hubiera muerto y ningún ojo 
me hubiera visto. Habría sido como si no hubiera existido, del vientre se me 
habría llevado hasta la tumba]. ¿Para qué me sacaste del seno materno? 
Al ser así tus principios, y dado que no tienes compasión, ¿por qué tuviste 
que sacarme del vientre materno, sabiendo como sabías que la inclinación del 
corazón del hombre es mala desde la niñez? Mejor habría sido que hubiera 
muerto, y ningún ojo me hubiera visto. Y las expresiones hubiera muerto 
(egwa‘) y habría sido (ehyeh) [que aparecen en imperfectivo] hacen referen-
cia al pasado. [Esta última, ehyeh, es] fus (

generación34 (Sal 95, 10), [Vi a los falsos] y me enojé (wa-‟etqoṭaṭah) (Sal 119, 158) y Y os 
enojaréis (u-neqoṭoṭem) con vosotros mismos (Ez 20, 43), todos ellos en sentido de mucho 
enfado. Y hace referencia a ello en el sentido de cortar y tajar, de la misma manera que se dice 
Se ha roto mi corazón en mi interior (Jr 23, 9). De igual modo en la„az se dice trest[a]llar 
( ), y en árabe  ( )35 […] 

Trest[a]llar: infinit., cortar, tajar. Cf. VLCM, s. v. Cat., en el sentido de cortar, 
interrumpir. DCECH, s. v. tajar, recoge destajar (frecuente en Berceo), con variante 
destallar, en arag. ant.; trastaiada aparece en una carta en la que Orosol y Zac, judíos, 
venden una parte de un molino al monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo, 
fechada en 1219 (CORDE). El resultado [lj] > [ʎ] es común en Aragón.  
 
E5, y EV traducen: Estajada la mi anima. 

 
[f. 265r] Jb 10, 18-19 
[¿Para qué me sacaste del seno materno? Hubiera muerto y ningún ojo me hubiera visto. 
Habría sido como si no hubiera existido, del vientre se me habría llevado hasta la tumba]. ¿Para 
qué me sacaste del seno materno? Al ser así tus principios, y dado que no tienes compasión, 
¿por qué tuviste que sacarme del vientre materno, sabiendo como sabías que la inclinación del 
corazón del hombre es mala desde la niñez? Mejor habría sido que hubiera muerto, y ningún 
ojo me hubiera visto. Y las expresiones hubiera muerto (egwa„) y habría sido (ehyeh) [que 
aparecen en imperfectivo] hacen referencia al pasado. [Esta última, ehyeh, es] fus ( ) en la„az. 

Fus: 1 pers. sing. imperf. subj. de ser, fuese. Forma contracta procedente de –Ū–. Cf. 
Lapesa 2000, pp. 773-774 y Barco 2021a, §7.2.6.3, donde se explica la derivación de las 
formas de perfecto derivadas del verbo lat. ESSE. 
 

[f. 266v-267v] Jb 12, 4 
[La irrisión de su amigo, ese soy yo. Llama a Dios y le responde. Irrisión [d]el justo 
perfecto]. […] Y La irrisión de su amigo, ese soy yo quiere decir, irrisión resulto para mi 
amigo, que se ríe de mí porque yo he sido castigado, mientras él tiene éxito. El que llama al 
señor y le responde. [Quiere decir] que el [amigo] llama a Dios, y este hace lo que le pide. 
Irrisión [d]el justo perfecto. El [amigo] hace como la nación que obra [justicia] (cf. Is 58, 2), y 
así al ver que ante las tribulaciones que me sobrevenían, yo llamaba a Dios, y Él no cuidaba de 
mí, sino que me aumentaba el pesar y el dolor, mientras que cuando él llamaba a Dios, Dios le 
daba todo lo que le pedía, él se tenía por justo perfecto, y se reía de mí con la risa que el 
completamente justo tiene sobre el malvado que es castigado. Y es posible decir que la 
expresión la irrisión de su amigo, ese soy sea en la„az q[ue]xa36, es decir [que signifique:] 
¿cómo podrías consolarme en este gran mal en el que la irrisión de su amigo, eso soy yo?, y es 
igual que: [Su mujer, Jezabel vino a él y le preguntó: “¿Por qué estás tan decaído que no 
quieres comer?” Le dijo él]: “He hablado con Nabot el yizr„e‟elita”, que quiere decir ¿qué más 
quieres? He hablado con Nabot el yizr„e‟elita y le he dicho, “Dame tu viña por dinero”, y él me 
ha dicho: “No te la doy” (1 R 21, 6) […]. 
 Q[ue]xa. Der. de quexar < lat. vulg. *QUASSIARE, lat. QUASSARE. 
 
[f. 268v] Jb 13, 3 
[Aún así yo con el poderoso hablaría (adabber) [y disputar con Dios querría] […] Adabber es 
falaría ( )37 en la„az […] 

Falaría: 1 pers. sing. cond. simple de falar < lat. FABŬLARI, hablaría. DCECH, s. v. 
hablar, recoge falar como variante leonesa, que se halla ya en el Libro de Alexandre. 
 

[f. 269v] Jb 13, 27 

                                                 
34 En este sentido traduce E3. 
35 Qimḥi, Šorašim, s. v. qwṭ, considera que puede tener el sentido de “cortar” y el sentido de “reñir, querellar”. 
36 Conjetura. Es posible que la palabra  sea una voz hebrea y no romance.  
37 La transliteración presupone una enmienda del texto: falaría < > en lugar de falraría < >. 

) en la‘az.

Fus: 1 pers. sing. imperf. subj. de ser, fuese. Forma contracta 
procedente de –Ū–. Cf. Lapesa 2000, pp. 773-774 y Barco 2021a, 
§7.2.6.3, donde se explica la derivación de las formas de perfecto 
derivadas del verbo lat. esse.

[f. 266v-267v] Jb 12, 4
[La irrisión de su amigo, ese soy yo. Llama a Dios y le responde. Irrisión 
[d]el justo perfecto]. […] Y La irrisión de su amigo, ese soy yo quiere 
decir, irrisión resulto para mi amigo, que se ríe de mí porque yo he sido cas-

34 En este sentido traduce E3.
35 Qimḥi, Šorašim, s. v. qwṭ, considera que puede tener el sentido de “cortar” y el sentido 

de “reñir, querellar”.
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tigado, mientras él tiene éxito. El que llama al señor y le responde. [Quiere 
decir] que el [amigo] llama a Dios, y este hace lo que le pide. Irrisión [d]el
justo perfecto. El [amigo] hace como la nación que obra [justicia] (cf. Is 58, 2),
y así al ver que ante las tribulaciones que me sobrevenían, yo llamaba a 
Dios, y Él no cuidaba de mí, sino que me aumentaba el pesar y el dolor, 
mientras que cuando él llamaba a Dios, Dios le daba todo lo que le pedía, él 
se tenía por justo perfecto, y se reía de mí con la risa que el completamente 
justo tiene sobre el malvado que es castigado. Y es posible decir que la ex-
presión la irrisión de su amigo, ese soy sea en la‘az q[ue]xa36, es decir [que 
signifique:] ¿cómo podrías consolarme en este gran mal en el que la irrisión 
de su amigo, eso soy yo?, y es igual que:

[Su mujer, Jezabel vino a él y le preguntó: “¿Por qué estás tan 
decaído que no quieres comer?” Le dijo él]: “He hablado con 
Nabot el yizr‘e’elita”, que quiere decir ¿qué más quieres? He 
hablado con Nabot el yizr‘e’elita y le he dicho, “Dame tu viña por 
dinero”, y él me ha dicho: “No te la doy” (1 R 21, 6) […].

Q[ue]xa. Der. de quexar < lat. vulg. *qUassiare, lat. qUas-
sAre.

[f. 268v] Jb 13, 3
[Aún así yo con el poderoso hablaría (adabber) [y disputar con Dios querría] 
[…] Adabber es falaría (

generación34 (Sal 95, 10), [Vi a los falsos] y me enojé (wa-‟etqoṭaṭah) (Sal 119, 158) y Y os 
enojaréis (u-neqoṭoṭem) con vosotros mismos (Ez 20, 43), todos ellos en sentido de mucho 
enfado. Y hace referencia a ello en el sentido de cortar y tajar, de la misma manera que se dice 
Se ha roto mi corazón en mi interior (Jr 23, 9). De igual modo en la„az se dice trest[a]llar 
( ), y en árabe  ( )35 […] 

Trest[a]llar: infinit., cortar, tajar. Cf. VLCM, s. v. Cat., en el sentido de cortar, 
interrumpir. DCECH, s. v. tajar, recoge destajar (frecuente en Berceo), con variante 
destallar, en arag. ant.; trastaiada aparece en una carta en la que Orosol y Zac, judíos, 
venden una parte de un molino al monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo, 
fechada en 1219 (CORDE). El resultado [lj] > [ʎ] es común en Aragón.  
 
E5, y EV traducen: Estajada la mi anima. 

 
[f. 265r] Jb 10, 18-19 
[¿Para qué me sacaste del seno materno? Hubiera muerto y ningún ojo me hubiera visto. 
Habría sido como si no hubiera existido, del vientre se me habría llevado hasta la tumba]. ¿Para 
qué me sacaste del seno materno? Al ser así tus principios, y dado que no tienes compasión, 
¿por qué tuviste que sacarme del vientre materno, sabiendo como sabías que la inclinación del 
corazón del hombre es mala desde la niñez? Mejor habría sido que hubiera muerto, y ningún 
ojo me hubiera visto. Y las expresiones hubiera muerto (egwa„) y habría sido (ehyeh) [que 
aparecen en imperfectivo] hacen referencia al pasado. [Esta última, ehyeh, es] fus ( ) en la„az. 

Fus: 1 pers. sing. imperf. subj. de ser, fuese. Forma contracta procedente de –Ū–. Cf. 
Lapesa 2000, pp. 773-774 y Barco 2021a, §7.2.6.3, donde se explica la derivación de las 
formas de perfecto derivadas del verbo lat. ESSE. 
 

[f. 266v-267v] Jb 12, 4 
[La irrisión de su amigo, ese soy yo. Llama a Dios y le responde. Irrisión [d]el justo 
perfecto]. […] Y La irrisión de su amigo, ese soy yo quiere decir, irrisión resulto para mi 
amigo, que se ríe de mí porque yo he sido castigado, mientras él tiene éxito. El que llama al 
señor y le responde. [Quiere decir] que el [amigo] llama a Dios, y este hace lo que le pide. 
Irrisión [d]el justo perfecto. El [amigo] hace como la nación que obra [justicia] (cf. Is 58, 2), y 
así al ver que ante las tribulaciones que me sobrevenían, yo llamaba a Dios, y Él no cuidaba de 
mí, sino que me aumentaba el pesar y el dolor, mientras que cuando él llamaba a Dios, Dios le 
daba todo lo que le pedía, él se tenía por justo perfecto, y se reía de mí con la risa que el 
completamente justo tiene sobre el malvado que es castigado. Y es posible decir que la 
expresión la irrisión de su amigo, ese soy sea en la„az q[ue]xa36, es decir [que signifique:] 
¿cómo podrías consolarme en este gran mal en el que la irrisión de su amigo, eso soy yo?, y es 
igual que: [Su mujer, Jezabel vino a él y le preguntó: “¿Por qué estás tan decaído que no 
quieres comer?” Le dijo él]: “He hablado con Nabot el yizr„e‟elita”, que quiere decir ¿qué más 
quieres? He hablado con Nabot el yizr„e‟elita y le he dicho, “Dame tu viña por dinero”, y él me 
ha dicho: “No te la doy” (1 R 21, 6) […]. 
 Q[ue]xa. Der. de quexar < lat. vulg. *QUASSIARE, lat. QUASSARE. 
 
[f. 268v] Jb 13, 3 
[Aún así yo con el poderoso hablaría (adabber) [y disputar con Dios querría] […] Adabber es 
falaría ( )37 en la„az […] 

Falaría: 1 pers. sing. cond. simple de falar < lat. FABŬLARI, hablaría. DCECH, s. v. 
hablar, recoge falar como variante leonesa, que se halla ya en el Libro de Alexandre. 
 

[f. 269v] Jb 13, 27 

                                                 
34 En este sentido traduce E3. 
35 Qimḥi, Šorašim, s. v. qwṭ, considera que puede tener el sentido de “cortar” y el sentido de “reñir, querellar”. 
36 Conjetura. Es posible que la palabra  sea una voz hebrea y no romance.  
37 La transliteración presupone una enmienda del texto: falaría < > en lugar de falraría < >. 

)37 en la‘az […].

Falaría: 1 pers. sing. cond. simple de falar < lat. FabŬlari, 
hablaría. DCECH, s. v. hablar, recoge falar como variante leone-
sa, que se halla ya en el Libro de Alexandre.

[f. 269v] Jb 13, 27
[Y pones en cal/cepo (ba-sad) mis pies, y guardas todos mis caminos. 
Sobre los calcañares de mis pies escribes]. Rashi lo explicó diciendo que 
es una expresión aramea, El que hace los cepos se sienta en sus propios 
cepos (TB Pes 28a). Se trata de una madera grande, perforada, en la que los 
cautivos meten los pies, y así lo’ saddan (TB AZ 15b) significa ni cepo, y 
en la‘az es cep (

[Y pones en cal/cepo mis pies, y guardas todos mis caminos. Sobre los calcañares de mis pies 
escribes]. Rashi lo explicó diciendo que es una expresión aramea, El que hace los cepos se 
sienta en sus propios cepos (TB Pes 28a). Se trata de una madera grande, perforada, en la que 
los cautivos meten los pies, y así lo‟ saddan (TB AZ 15b) significa ni cepo, y en la„az es cep 
( ) […]. 

Cep: sust. m. sing., pie de tronco de árbol < lat. CĬPPU. DCEDH, s. v. cepo, y DECLC, 
s. v. cep, recoge el mozár. chipp cepo, prisión, y el cat. ant. cep. 
 
A una primera interpretación del sustantivo sad en el sentido de cal sigue esta, tomada 
de Raši, ad loc., que lo interpreta como cepo. La mayor parte de los romanceamientos lo 
traducen en este último sentido. 
 

[f. 270r] Jb 14, 9  
[Del olor de las aguas florecerá, hará ramo como planta (nata‘)]. Como planta. El árbol que se 
planta de un brote se llama simplemente nata„, como en Plantas hermosas (Is 17, 10) y en 
Plantas engrandecidas en su mocedad (Sal 144, 12), y así en la„az se dice planta ( ) y en 
árabe  ( ). 
 Planta: sust. f. sing. Cf. DCEDH, s. v. 
 
[f. 272v] Jb 15, 27 
Cubrió su rostro con su gordura e hizo boca (pimah) sobre el lomo. Lo han explicado en el 
sentido de que hizo una boca (peh) sobre su lomo por su mucha gordura, pues al ser la gordura 
doble en los lomos se le hace lo que parece una boca grande, bocaça ( ) en la„az.  
 Bocaça: aum. de boca < lat. BŬCCA. Cf. DCEDH, s. v. boca. 

Los romanceamientos traducen rosca/rrosca. 
 

[f. 273r] Jb 16, 3 
[¿Hay fin para palabras de viento? ¿O qué te fuerza a responder?] […] ¿O qué te fuerza 
(yamriṣeḵa)? A partir de Dolencia fuerte (nimraṣ) será (Mi 2, 10), Qué fuertes (nimreṣu) son 
los dichos rectos (Jb 6, 25) y Maldición fuerte (nimreṣet) (1 R 2, 8), que tienen todos el sentido 
de fuerza y vigor. Quiere decir, ¿o qué te obliga a responder?, pues fuerza, vigor y obligación 
son lo mismo, por eso en la„az la obligación se denomina fuerça ( ) y en árabe  
( ).  
 Fuerça: sust. f. sing. < lat. tardío FŎRTĬA. Cf. DCEDH, s. v. fuerte.  
  
[f. 273v] Jb 16, 16 
[Mi cara enrojeció (ḥomarmeru) por el llanto, y sobre mis párpados hay tiniebla]. Mi cara 
enrojeció (ḥomarmeru). A partir de Mis entrañas abrasaron (ḥomarmaru)38 (Lm 1, 20). Quiere 
decir que se puso roja y arrugada, r[e]gollar o d[e]gollar ( )39 en la„az, y en árabe 

 ( ) y así también en Bermejas (ḥomer) las aguas (Ha 3, 15), y Rugirán y 
enrojecerán (yeḥmeru) sus aguas (Sal 46, 4), pues si no rugen son débiles, y al rugir se hacen 
rojas y onduladas, y así se vuelve el rostro con el llanto, y las entrañas con la dificultad. 

R[e]gollar/r[e]gullar? o d[e]gollar? Infinit. En la explicación de este la„az y de los 
versículos bíblicos que el autor aduce en su comentario confluyen los sentidos de 
enrojecer, arrugarse y rugir, y es posible que se haya producido contaminación entre 
esas voces. Es similar a las voces occit. raugolhar (ser ronco o rauguelhar (bufar) y 
rojeiar/rogejar (parecer roja). Una segunda hipótesis es que se trate de degollar 
< >, en el sentido de deshacerse, destruir. Cf. González Ollé 1970, p. 219, s. v. 
degoyllada. 
 

[f. 273v] Jb 17, 3 (2) 

                                                 
38 E3: “se sanrrogiaron”, E5: “han socarrado”. 
39 La lectura es dudosa. La primera letra de la palabra podría ser dalet < > o reš < >. 

) […].

Cep: sust. m. sing., pie de tronco de árbol < lat. CĬPPU. DCEDH, 
s. v. cepo, y DECLC, s. v. cep, recoge el mozár. chipp cepo, 
prisión, y el cat. ant. cep.

36 Conjetura. Es posible que la palabra 

generación34 (Sal 95, 10), [Vi a los falsos] y me enojé (wa-‟etqoṭaṭah) (Sal 119, 158) y Y os 
enojaréis (u-neqoṭoṭem) con vosotros mismos (Ez 20, 43), todos ellos en sentido de mucho 
enfado. Y hace referencia a ello en el sentido de cortar y tajar, de la misma manera que se dice 
Se ha roto mi corazón en mi interior (Jr 23, 9). De igual modo en la„az se dice trest[a]llar 
( ), y en árabe  ( )35 […] 

Trest[a]llar: infinit., cortar, tajar. Cf. VLCM, s. v. Cat., en el sentido de cortar, 
interrumpir. DCECH, s. v. tajar, recoge destajar (frecuente en Berceo), con variante 
destallar, en arag. ant.; trastaiada aparece en una carta en la que Orosol y Zac, judíos, 
venden una parte de un molino al monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo, 
fechada en 1219 (CORDE). El resultado [lj] > [ʎ] es común en Aragón.  
 
E5, y EV traducen: Estajada la mi anima. 

 
[f. 265r] Jb 10, 18-19 
[¿Para qué me sacaste del seno materno? Hubiera muerto y ningún ojo me hubiera visto. 
Habría sido como si no hubiera existido, del vientre se me habría llevado hasta la tumba]. ¿Para 
qué me sacaste del seno materno? Al ser así tus principios, y dado que no tienes compasión, 
¿por qué tuviste que sacarme del vientre materno, sabiendo como sabías que la inclinación del 
corazón del hombre es mala desde la niñez? Mejor habría sido que hubiera muerto, y ningún 
ojo me hubiera visto. Y las expresiones hubiera muerto (egwa„) y habría sido (ehyeh) [que 
aparecen en imperfectivo] hacen referencia al pasado. [Esta última, ehyeh, es] fus ( ) en la„az. 

Fus: 1 pers. sing. imperf. subj. de ser, fuese. Forma contracta procedente de –Ū–. Cf. 
Lapesa 2000, pp. 773-774 y Barco 2021a, §7.2.6.3, donde se explica la derivación de las 
formas de perfecto derivadas del verbo lat. ESSE. 
 

[f. 266v-267v] Jb 12, 4 
[La irrisión de su amigo, ese soy yo. Llama a Dios y le responde. Irrisión [d]el justo 
perfecto]. […] Y La irrisión de su amigo, ese soy yo quiere decir, irrisión resulto para mi 
amigo, que se ríe de mí porque yo he sido castigado, mientras él tiene éxito. El que llama al 
señor y le responde. [Quiere decir] que el [amigo] llama a Dios, y este hace lo que le pide. 
Irrisión [d]el justo perfecto. El [amigo] hace como la nación que obra [justicia] (cf. Is 58, 2), y 
así al ver que ante las tribulaciones que me sobrevenían, yo llamaba a Dios, y Él no cuidaba de 
mí, sino que me aumentaba el pesar y el dolor, mientras que cuando él llamaba a Dios, Dios le 
daba todo lo que le pedía, él se tenía por justo perfecto, y se reía de mí con la risa que el 
completamente justo tiene sobre el malvado que es castigado. Y es posible decir que la 
expresión la irrisión de su amigo, ese soy sea en la„az q[ue]xa36, es decir [que signifique:] 
¿cómo podrías consolarme en este gran mal en el que la irrisión de su amigo, eso soy yo?, y es 
igual que: [Su mujer, Jezabel vino a él y le preguntó: “¿Por qué estás tan decaído que no 
quieres comer?” Le dijo él]: “He hablado con Nabot el yizr„e‟elita”, que quiere decir ¿qué más 
quieres? He hablado con Nabot el yizr„e‟elita y le he dicho, “Dame tu viña por dinero”, y él me 
ha dicho: “No te la doy” (1 R 21, 6) […]. 
 Q[ue]xa. Der. de quexar < lat. vulg. *QUASSIARE, lat. QUASSARE. 
 
[f. 268v] Jb 13, 3 
[Aún así yo con el poderoso hablaría (adabber) [y disputar con Dios querría] […] Adabber es 
falaría ( )37 en la„az […] 

Falaría: 1 pers. sing. cond. simple de falar < lat. FABŬLARI, hablaría. DCECH, s. v. 
hablar, recoge falar como variante leonesa, que se halla ya en el Libro de Alexandre. 
 

[f. 269v] Jb 13, 27 

                                                 
34 En este sentido traduce E3. 
35 Qimḥi, Šorašim, s. v. qwṭ, considera que puede tener el sentido de “cortar” y el sentido de “reñir, querellar”. 
36 Conjetura. Es posible que la palabra  sea una voz hebrea y no romance.  
37 La transliteración presupone una enmienda del texto: falaría < > en lugar de falraría < >. 

 sea una voz hebrea y no romance. 
37 La transliteración presupone una enmienda del texto: falaría <

generación34 (Sal 95, 10), [Vi a los falsos] y me enojé (wa-‟etqoṭaṭah) (Sal 119, 158) y Y os 
enojaréis (u-neqoṭoṭem) con vosotros mismos (Ez 20, 43), todos ellos en sentido de mucho 
enfado. Y hace referencia a ello en el sentido de cortar y tajar, de la misma manera que se dice 
Se ha roto mi corazón en mi interior (Jr 23, 9). De igual modo en la„az se dice trest[a]llar 
( ), y en árabe  ( )35 […] 

Trest[a]llar: infinit., cortar, tajar. Cf. VLCM, s. v. Cat., en el sentido de cortar, 
interrumpir. DCECH, s. v. tajar, recoge destajar (frecuente en Berceo), con variante 
destallar, en arag. ant.; trastaiada aparece en una carta en la que Orosol y Zac, judíos, 
venden una parte de un molino al monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo, 
fechada en 1219 (CORDE). El resultado [lj] > [ʎ] es común en Aragón.  
 
E5, y EV traducen: Estajada la mi anima. 

 
[f. 265r] Jb 10, 18-19 
[¿Para qué me sacaste del seno materno? Hubiera muerto y ningún ojo me hubiera visto. 
Habría sido como si no hubiera existido, del vientre se me habría llevado hasta la tumba]. ¿Para 
qué me sacaste del seno materno? Al ser así tus principios, y dado que no tienes compasión, 
¿por qué tuviste que sacarme del vientre materno, sabiendo como sabías que la inclinación del 
corazón del hombre es mala desde la niñez? Mejor habría sido que hubiera muerto, y ningún 
ojo me hubiera visto. Y las expresiones hubiera muerto (egwa„) y habría sido (ehyeh) [que 
aparecen en imperfectivo] hacen referencia al pasado. [Esta última, ehyeh, es] fus ( ) en la„az. 

Fus: 1 pers. sing. imperf. subj. de ser, fuese. Forma contracta procedente de –Ū–. Cf. 
Lapesa 2000, pp. 773-774 y Barco 2021a, §7.2.6.3, donde se explica la derivación de las 
formas de perfecto derivadas del verbo lat. ESSE. 
 

[f. 266v-267v] Jb 12, 4 
[La irrisión de su amigo, ese soy yo. Llama a Dios y le responde. Irrisión [d]el justo 
perfecto]. […] Y La irrisión de su amigo, ese soy yo quiere decir, irrisión resulto para mi 
amigo, que se ríe de mí porque yo he sido castigado, mientras él tiene éxito. El que llama al 
señor y le responde. [Quiere decir] que el [amigo] llama a Dios, y este hace lo que le pide. 
Irrisión [d]el justo perfecto. El [amigo] hace como la nación que obra [justicia] (cf. Is 58, 2), y 
así al ver que ante las tribulaciones que me sobrevenían, yo llamaba a Dios, y Él no cuidaba de 
mí, sino que me aumentaba el pesar y el dolor, mientras que cuando él llamaba a Dios, Dios le 
daba todo lo que le pedía, él se tenía por justo perfecto, y se reía de mí con la risa que el 
completamente justo tiene sobre el malvado que es castigado. Y es posible decir que la 
expresión la irrisión de su amigo, ese soy sea en la„az q[ue]xa36, es decir [que signifique:] 
¿cómo podrías consolarme en este gran mal en el que la irrisión de su amigo, eso soy yo?, y es 
igual que: [Su mujer, Jezabel vino a él y le preguntó: “¿Por qué estás tan decaído que no 
quieres comer?” Le dijo él]: “He hablado con Nabot el yizr„e‟elita”, que quiere decir ¿qué más 
quieres? He hablado con Nabot el yizr„e‟elita y le he dicho, “Dame tu viña por dinero”, y él me 
ha dicho: “No te la doy” (1 R 21, 6) […]. 
 Q[ue]xa. Der. de quexar < lat. vulg. *QUASSIARE, lat. QUASSARE. 
 
[f. 268v] Jb 13, 3 
[Aún así yo con el poderoso hablaría (adabber) [y disputar con Dios querría] […] Adabber es 
falaría ( )37 en la„az […] 

Falaría: 1 pers. sing. cond. simple de falar < lat. FABŬLARI, hablaría. DCECH, s. v. 
hablar, recoge falar como variante leonesa, que se halla ya en el Libro de Alexandre. 
 

[f. 269v] Jb 13, 27 

                                                 
34 En este sentido traduce E3. 
35 Qimḥi, Šorašim, s. v. qwṭ, considera que puede tener el sentido de “cortar” y el sentido de “reñir, querellar”. 
36 Conjetura. Es posible que la palabra  sea una voz hebrea y no romance.  
37 La transliteración presupone una enmienda del texto: falaría < > en lugar de falraría < >. > en lugar de fal-

raría <

generación34 (Sal 95, 10), [Vi a los falsos] y me enojé (wa-‟etqoṭaṭah) (Sal 119, 158) y Y os 
enojaréis (u-neqoṭoṭem) con vosotros mismos (Ez 20, 43), todos ellos en sentido de mucho 
enfado. Y hace referencia a ello en el sentido de cortar y tajar, de la misma manera que se dice 
Se ha roto mi corazón en mi interior (Jr 23, 9). De igual modo en la„az se dice trest[a]llar 
( ), y en árabe  ( )35 […] 

Trest[a]llar: infinit., cortar, tajar. Cf. VLCM, s. v. Cat., en el sentido de cortar, 
interrumpir. DCECH, s. v. tajar, recoge destajar (frecuente en Berceo), con variante 
destallar, en arag. ant.; trastaiada aparece en una carta en la que Orosol y Zac, judíos, 
venden una parte de un molino al monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo, 
fechada en 1219 (CORDE). El resultado [lj] > [ʎ] es común en Aragón.  
 
E5, y EV traducen: Estajada la mi anima. 

 
[f. 265r] Jb 10, 18-19 
[¿Para qué me sacaste del seno materno? Hubiera muerto y ningún ojo me hubiera visto. 
Habría sido como si no hubiera existido, del vientre se me habría llevado hasta la tumba]. ¿Para 
qué me sacaste del seno materno? Al ser así tus principios, y dado que no tienes compasión, 
¿por qué tuviste que sacarme del vientre materno, sabiendo como sabías que la inclinación del 
corazón del hombre es mala desde la niñez? Mejor habría sido que hubiera muerto, y ningún 
ojo me hubiera visto. Y las expresiones hubiera muerto (egwa„) y habría sido (ehyeh) [que 
aparecen en imperfectivo] hacen referencia al pasado. [Esta última, ehyeh, es] fus ( ) en la„az. 

Fus: 1 pers. sing. imperf. subj. de ser, fuese. Forma contracta procedente de –Ū–. Cf. 
Lapesa 2000, pp. 773-774 y Barco 2021a, §7.2.6.3, donde se explica la derivación de las 
formas de perfecto derivadas del verbo lat. ESSE. 
 

[f. 266v-267v] Jb 12, 4 
[La irrisión de su amigo, ese soy yo. Llama a Dios y le responde. Irrisión [d]el justo 
perfecto]. […] Y La irrisión de su amigo, ese soy yo quiere decir, irrisión resulto para mi 
amigo, que se ríe de mí porque yo he sido castigado, mientras él tiene éxito. El que llama al 
señor y le responde. [Quiere decir] que el [amigo] llama a Dios, y este hace lo que le pide. 
Irrisión [d]el justo perfecto. El [amigo] hace como la nación que obra [justicia] (cf. Is 58, 2), y 
así al ver que ante las tribulaciones que me sobrevenían, yo llamaba a Dios, y Él no cuidaba de 
mí, sino que me aumentaba el pesar y el dolor, mientras que cuando él llamaba a Dios, Dios le 
daba todo lo que le pedía, él se tenía por justo perfecto, y se reía de mí con la risa que el 
completamente justo tiene sobre el malvado que es castigado. Y es posible decir que la 
expresión la irrisión de su amigo, ese soy sea en la„az q[ue]xa36, es decir [que signifique:] 
¿cómo podrías consolarme en este gran mal en el que la irrisión de su amigo, eso soy yo?, y es 
igual que: [Su mujer, Jezabel vino a él y le preguntó: “¿Por qué estás tan decaído que no 
quieres comer?” Le dijo él]: “He hablado con Nabot el yizr„e‟elita”, que quiere decir ¿qué más 
quieres? He hablado con Nabot el yizr„e‟elita y le he dicho, “Dame tu viña por dinero”, y él me 
ha dicho: “No te la doy” (1 R 21, 6) […]. 
 Q[ue]xa. Der. de quexar < lat. vulg. *QUASSIARE, lat. QUASSARE. 
 
[f. 268v] Jb 13, 3 
[Aún así yo con el poderoso hablaría (adabber) [y disputar con Dios querría] […] Adabber es 
falaría ( )37 en la„az […] 

Falaría: 1 pers. sing. cond. simple de falar < lat. FABŬLARI, hablaría. DCECH, s. v. 
hablar, recoge falar como variante leonesa, que se halla ya en el Libro de Alexandre. 
 

[f. 269v] Jb 13, 27 

                                                 
34 En este sentido traduce E3. 
35 Qimḥi, Šorašim, s. v. qwṭ, considera que puede tener el sentido de “cortar” y el sentido de “reñir, querellar”. 
36 Conjetura. Es posible que la palabra  sea una voz hebrea y no romance.  
37 La transliteración presupone una enmienda del texto: falaría < > en lugar de falraría < >. >.
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A una primera interpretación del sustantivo sad en el sentido de 
cal, sigue esta, tomada de Raši, ad loc., que lo interpreta como 
cepo. La mayor parte de los romanceamientos lo traducen en este 
último sentido.

[f. 270r] Jb 14, 9
[Del olor de las aguas florecerá, hará ramo como planta (nata‘)]. Como plan-
ta. El árbol que se planta de un brote se llama simplemente nata‘, como en 
Plantas hermosas (Is 17, 10) y en Plantas engrandecidas en su mocedad (Sal 
144, 12), y así en la‘az se dice planta ( ( )  

 

 

 

 

( ). 

 

) y en árabe 

 ( )  
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[Y pones en cal/cepo mis pies, y guardas todos mis caminos. Sobre los calcañares de mis pies 
escribes]. Rashi lo explicó diciendo que es una expresión aramea, El que hace los cepos se 
sienta en sus propios cepos (TB Pes 28a). Se trata de una madera grande, perforada, en la que 
los cautivos meten los pies, y así lo‟ saddan (TB AZ 15b) significa ni cepo, y en la„az es cep 
( ) […]. 

Cep: sust. m. sing., pie de tronco de árbol < lat. CĬPPU. DCEDH, s. v. cepo, y DECLC, 
s. v. cep, recoge el mozár. chipp cepo, prisión, y el cat. ant. cep. 
 
A una primera interpretación del sustantivo sad en el sentido de cal sigue esta, tomada 
de Raši, ad loc., que lo interpreta como cepo. La mayor parte de los romanceamientos lo 
traducen en este último sentido. 
 

[f. 270r] Jb 14, 9  
[Del olor de las aguas florecerá, hará ramo como planta (nata‘)]. Como planta. El árbol que se 
planta de un brote se llama simplemente nata„, como en Plantas hermosas (Is 17, 10) y en 
Plantas engrandecidas en su mocedad (Sal 144, 12), y así en la„az se dice planta ( ) y en 
árabe  ( ). 
 Planta: sust. f. sing. Cf. DCEDH, s. v. 
 
[f. 272v] Jb 15, 27 
Cubrió su rostro con su gordura e hizo boca (pimah) sobre el lomo. Lo han explicado en el 
sentido de que hizo una boca (peh) sobre su lomo por su mucha gordura, pues al ser la gordura 
doble en los lomos se le hace lo que parece una boca grande, bocaça ( ) en la„az.  
 Bocaça: aum. de boca < lat. BŬCCA. Cf. DCEDH, s. v. boca. 

Los romanceamientos traducen rosca/rrosca. 
 

[f. 273r] Jb 16, 3 
[¿Hay fin para palabras de viento? ¿O qué te fuerza a responder?] […] ¿O qué te fuerza 
(yamriṣeḵa)? A partir de Dolencia fuerte (nimraṣ) será (Mi 2, 10), Qué fuertes (nimreṣu) son 
los dichos rectos (Jb 6, 25) y Maldición fuerte (nimreṣet) (1 R 2, 8), que tienen todos el sentido 
de fuerza y vigor. Quiere decir, ¿o qué te obliga a responder?, pues fuerza, vigor y obligación 
son lo mismo, por eso en la„az la obligación se denomina fuerça ( ) y en árabe  
( ).  
 Fuerça: sust. f. sing. < lat. tardío FŎRTĬA. Cf. DCEDH, s. v. fuerte.  
  
[f. 273v] Jb 16, 16 
[Mi cara enrojeció (ḥomarmeru) por el llanto, y sobre mis párpados hay tiniebla]. Mi cara 
enrojeció (ḥomarmeru). A partir de Mis entrañas abrasaron (ḥomarmaru)38 (Lm 1, 20). Quiere 
decir que se puso roja y arrugada, r[e]gollar o d[e]gollar ( )39 en la„az, y en árabe 

 ( ) y así también en Bermejas (ḥomer) las aguas (Ha 3, 15), y Rugirán y 
enrojecerán (yeḥmeru) sus aguas (Sal 46, 4), pues si no rugen son débiles, y al rugir se hacen 
rojas y onduladas, y así se vuelve el rostro con el llanto, y las entrañas con la dificultad. 

R[e]gollar/r[e]gullar? o d[e]gollar? Infinit. En la explicación de este la„az y de los 
versículos bíblicos que el autor aduce en su comentario confluyen los sentidos de 
enrojecer, arrugarse y rugir, y es posible que se haya producido contaminación entre 
esas voces. Es similar a las voces occit. raugolhar (ser ronco o rauguelhar (bufar) y 
rojeiar/rogejar (parecer roja). Una segunda hipótesis es que se trate de degollar 
< >, en el sentido de deshacerse, destruir. Cf. González Ollé 1970, p. 219, s. v. 
degoyllada. 
 

[f. 273v] Jb 17, 3 (2) 

                                                 
38 E3: “se sanrrogiaron”, E5: “han socarrado”. 
39 La lectura es dudosa. La primera letra de la palabra podría ser dalet < > o reš < >. 

).

Planta: sust. f. sing. Cf. DCEDH, s. v.

[f. 272v] Jb 15, 27
Cubrió su rostro con su gordura e hizo boca (pimah) sobre el lomo. Lo han 
explicado en el sentido de que hizo una boca (peh) sobre su lomo por su mu-
cha gordura, pues al ser la gordura doble en los lomos se le hace lo que parece 
una boca grande, bocaça (

[Y pones en cal/cepo mis pies, y guardas todos mis caminos. Sobre los calcañares de mis pies 
escribes]. Rashi lo explicó diciendo que es una expresión aramea, El que hace los cepos se 
sienta en sus propios cepos (TB Pes 28a). Se trata de una madera grande, perforada, en la que 
los cautivos meten los pies, y así lo‟ saddan (TB AZ 15b) significa ni cepo, y en la„az es cep 
( ) […]. 

Cep: sust. m. sing., pie de tronco de árbol < lat. CĬPPU. DCEDH, s. v. cepo, y DECLC, 
s. v. cep, recoge el mozár. chipp cepo, prisión, y el cat. ant. cep. 
 
A una primera interpretación del sustantivo sad en el sentido de cal sigue esta, tomada 
de Raši, ad loc., que lo interpreta como cepo. La mayor parte de los romanceamientos lo 
traducen en este último sentido. 
 

[f. 270r] Jb 14, 9  
[Del olor de las aguas florecerá, hará ramo como planta (nata‘)]. Como planta. El árbol que se 
planta de un brote se llama simplemente nata„, como en Plantas hermosas (Is 17, 10) y en 
Plantas engrandecidas en su mocedad (Sal 144, 12), y así en la„az se dice planta ( ) y en 
árabe  ( ). 
 Planta: sust. f. sing. Cf. DCEDH, s. v. 
 
[f. 272v] Jb 15, 27 
Cubrió su rostro con su gordura e hizo boca (pimah) sobre el lomo. Lo han explicado en el 
sentido de que hizo una boca (peh) sobre su lomo por su mucha gordura, pues al ser la gordura 
doble en los lomos se le hace lo que parece una boca grande, bocaça ( ) en la„az.  
 Bocaça: aum. de boca < lat. BŬCCA. Cf. DCEDH, s. v. boca. 

Los romanceamientos traducen rosca/rrosca. 
 

[f. 273r] Jb 16, 3 
[¿Hay fin para palabras de viento? ¿O qué te fuerza a responder?] […] ¿O qué te fuerza 
(yamriṣeḵa)? A partir de Dolencia fuerte (nimraṣ) será (Mi 2, 10), Qué fuertes (nimreṣu) son 
los dichos rectos (Jb 6, 25) y Maldición fuerte (nimreṣet) (1 R 2, 8), que tienen todos el sentido 
de fuerza y vigor. Quiere decir, ¿o qué te obliga a responder?, pues fuerza, vigor y obligación 
son lo mismo, por eso en la„az la obligación se denomina fuerça ( ) y en árabe  
( ).  
 Fuerça: sust. f. sing. < lat. tardío FŎRTĬA. Cf. DCEDH, s. v. fuerte.  
  
[f. 273v] Jb 16, 16 
[Mi cara enrojeció (ḥomarmeru) por el llanto, y sobre mis párpados hay tiniebla]. Mi cara 
enrojeció (ḥomarmeru). A partir de Mis entrañas abrasaron (ḥomarmaru)38 (Lm 1, 20). Quiere 
decir que se puso roja y arrugada, r[e]gollar o d[e]gollar ( )39 en la„az, y en árabe 

 ( ) y así también en Bermejas (ḥomer) las aguas (Ha 3, 15), y Rugirán y 
enrojecerán (yeḥmeru) sus aguas (Sal 46, 4), pues si no rugen son débiles, y al rugir se hacen 
rojas y onduladas, y así se vuelve el rostro con el llanto, y las entrañas con la dificultad. 

R[e]gollar/r[e]gullar? o d[e]gollar? Infinit. En la explicación de este la„az y de los 
versículos bíblicos que el autor aduce en su comentario confluyen los sentidos de 
enrojecer, arrugarse y rugir, y es posible que se haya producido contaminación entre 
esas voces. Es similar a las voces occit. raugolhar (ser ronco o rauguelhar (bufar) y 
rojeiar/rogejar (parecer roja). Una segunda hipótesis es que se trate de degollar 
< >, en el sentido de deshacerse, destruir. Cf. González Ollé 1970, p. 219, s. v. 
degoyllada. 
 

[f. 273v] Jb 17, 3 (2) 

                                                 
38 E3: “se sanrrogiaron”, E5: “han socarrado”. 
39 La lectura es dudosa. La primera letra de la palabra podría ser dalet < > o reš < >. 

) en la‘az.

Bocaça: aum. de boca < lat. bŬCCa. Cf. DCEDH, s. v. boca.
Los romanceamientos traducen rosca/rrosca.

[f. 273r] Jb 16, 3
[¿Hay fin para palabras de viento? ¿O qué te fuerza a responder?] […] ¿O 
qué te fuerza (yamriṣeḵa)? A partir de Dolencia fuerte (nimraṣ) será (Mi 2, 
10), Qué fuertes (nimreṣu) son los dichos rectos (Jb 6, 25) y Maldición fuerte 
(nimreṣet) (1 R 2, 8), que tienen todos el sentido de fuerza y vigor. Quiere decir, 
¿o qué te obliga a responder?, pues fuerza, vigor y obligación son lo mismo, por 
eso en la‘az la obligación se denomina fuerça (

[Y pones en cal/cepo mis pies, y guardas todos mis caminos. Sobre los calcañares de mis pies 
escribes]. Rashi lo explicó diciendo que es una expresión aramea, El que hace los cepos se 
sienta en sus propios cepos (TB Pes 28a). Se trata de una madera grande, perforada, en la que 
los cautivos meten los pies, y así lo‟ saddan (TB AZ 15b) significa ni cepo, y en la„az es cep 
( ) […]. 

Cep: sust. m. sing., pie de tronco de árbol < lat. CĬPPU. DCEDH, s. v. cepo, y DECLC, 
s. v. cep, recoge el mozár. chipp cepo, prisión, y el cat. ant. cep. 
 
A una primera interpretación del sustantivo sad en el sentido de cal sigue esta, tomada 
de Raši, ad loc., que lo interpreta como cepo. La mayor parte de los romanceamientos lo 
traducen en este último sentido. 
 

[f. 270r] Jb 14, 9  
[Del olor de las aguas florecerá, hará ramo como planta (nata‘)]. Como planta. El árbol que se 
planta de un brote se llama simplemente nata„, como en Plantas hermosas (Is 17, 10) y en 
Plantas engrandecidas en su mocedad (Sal 144, 12), y así en la„az se dice planta ( ) y en 
árabe  ( ). 
 Planta: sust. f. sing. Cf. DCEDH, s. v. 
 
[f. 272v] Jb 15, 27 
Cubrió su rostro con su gordura e hizo boca (pimah) sobre el lomo. Lo han explicado en el 
sentido de que hizo una boca (peh) sobre su lomo por su mucha gordura, pues al ser la gordura 
doble en los lomos se le hace lo que parece una boca grande, bocaça ( ) en la„az.  
 Bocaça: aum. de boca < lat. BŬCCA. Cf. DCEDH, s. v. boca. 

Los romanceamientos traducen rosca/rrosca. 
 

[f. 273r] Jb 16, 3 
[¿Hay fin para palabras de viento? ¿O qué te fuerza a responder?] […] ¿O qué te fuerza 
(yamriṣeḵa)? A partir de Dolencia fuerte (nimraṣ) será (Mi 2, 10), Qué fuertes (nimreṣu) son 
los dichos rectos (Jb 6, 25) y Maldición fuerte (nimreṣet) (1 R 2, 8), que tienen todos el sentido 
de fuerza y vigor. Quiere decir, ¿o qué te obliga a responder?, pues fuerza, vigor y obligación 
son lo mismo, por eso en la„az la obligación se denomina fuerça ( ) y en árabe  
( ).  
 Fuerça: sust. f. sing. < lat. tardío FŎRTĬA. Cf. DCEDH, s. v. fuerte.  
  
[f. 273v] Jb 16, 16 
[Mi cara enrojeció (ḥomarmeru) por el llanto, y sobre mis párpados hay tiniebla]. Mi cara 
enrojeció (ḥomarmeru). A partir de Mis entrañas abrasaron (ḥomarmaru)38 (Lm 1, 20). Quiere 
decir que se puso roja y arrugada, r[e]gollar o d[e]gollar ( )39 en la„az, y en árabe 

 ( ) y así también en Bermejas (ḥomer) las aguas (Ha 3, 15), y Rugirán y 
enrojecerán (yeḥmeru) sus aguas (Sal 46, 4), pues si no rugen son débiles, y al rugir se hacen 
rojas y onduladas, y así se vuelve el rostro con el llanto, y las entrañas con la dificultad. 

R[e]gollar/r[e]gullar? o d[e]gollar? Infinit. En la explicación de este la„az y de los 
versículos bíblicos que el autor aduce en su comentario confluyen los sentidos de 
enrojecer, arrugarse y rugir, y es posible que se haya producido contaminación entre 
esas voces. Es similar a las voces occit. raugolhar (ser ronco o rauguelhar (bufar) y 
rojeiar/rogejar (parecer roja). Una segunda hipótesis es que se trate de degollar 
< >, en el sentido de deshacerse, destruir. Cf. González Ollé 1970, p. 219, s. v. 
degoyllada. 
 

[f. 273v] Jb 17, 3 (2) 

                                                 
38 E3: “se sanrrogiaron”, E5: “han socarrado”. 
39 La lectura es dudosa. La primera letra de la palabra podría ser dalet < > o reš < >. 

) y en árabe  (

 ( )  

 

 

 

 

( ). 

 

).

Fuerça: sust. f. sing. < lat. tardío FŎrTĬa. Cf. DCEDH, s. v. 
fuerte.

[f. 273v] Jb 16, 16
[Mi cara enrojeció (ḥomarmeru) por el llanto, y sobre mis párpados hay 
tiniebla]. Mi cara enrojeció (ḥomarmeru). A partir de Mis entrañas abrasa-
ron (ḥomarmaru)38 (Lm 1, 20). Quiere decir que se puso roja y arrugada, r[e]
gollar o d[e]gollar (

[Y pones en cal/cepo mis pies, y guardas todos mis caminos. Sobre los calcañares de mis pies 
escribes]. Rashi lo explicó diciendo que es una expresión aramea, El que hace los cepos se 
sienta en sus propios cepos (TB Pes 28a). Se trata de una madera grande, perforada, en la que 
los cautivos meten los pies, y así lo‟ saddan (TB AZ 15b) significa ni cepo, y en la„az es cep 
( ) […]. 

Cep: sust. m. sing., pie de tronco de árbol < lat. CĬPPU. DCEDH, s. v. cepo, y DECLC, 
s. v. cep, recoge el mozár. chipp cepo, prisión, y el cat. ant. cep. 
 
A una primera interpretación del sustantivo sad en el sentido de cal sigue esta, tomada 
de Raši, ad loc., que lo interpreta como cepo. La mayor parte de los romanceamientos lo 
traducen en este último sentido. 
 

[f. 270r] Jb 14, 9  
[Del olor de las aguas florecerá, hará ramo como planta (nata‘)]. Como planta. El árbol que se 
planta de un brote se llama simplemente nata„, como en Plantas hermosas (Is 17, 10) y en 
Plantas engrandecidas en su mocedad (Sal 144, 12), y así en la„az se dice planta ( ) y en 
árabe  ( ). 
 Planta: sust. f. sing. Cf. DCEDH, s. v. 
 
[f. 272v] Jb 15, 27 
Cubrió su rostro con su gordura e hizo boca (pimah) sobre el lomo. Lo han explicado en el 
sentido de que hizo una boca (peh) sobre su lomo por su mucha gordura, pues al ser la gordura 
doble en los lomos se le hace lo que parece una boca grande, bocaça ( ) en la„az.  
 Bocaça: aum. de boca < lat. BŬCCA. Cf. DCEDH, s. v. boca. 

Los romanceamientos traducen rosca/rrosca. 
 

[f. 273r] Jb 16, 3 
[¿Hay fin para palabras de viento? ¿O qué te fuerza a responder?] […] ¿O qué te fuerza 
(yamriṣeḵa)? A partir de Dolencia fuerte (nimraṣ) será (Mi 2, 10), Qué fuertes (nimreṣu) son 
los dichos rectos (Jb 6, 25) y Maldición fuerte (nimreṣet) (1 R 2, 8), que tienen todos el sentido 
de fuerza y vigor. Quiere decir, ¿o qué te obliga a responder?, pues fuerza, vigor y obligación 
son lo mismo, por eso en la„az la obligación se denomina fuerça ( ) y en árabe  
( ).  
 Fuerça: sust. f. sing. < lat. tardío FŎRTĬA. Cf. DCEDH, s. v. fuerte.  
  
[f. 273v] Jb 16, 16 
[Mi cara enrojeció (ḥomarmeru) por el llanto, y sobre mis párpados hay tiniebla]. Mi cara 
enrojeció (ḥomarmeru). A partir de Mis entrañas abrasaron (ḥomarmaru)38 (Lm 1, 20). Quiere 
decir que se puso roja y arrugada, r[e]gollar o d[e]gollar ( )39 en la„az, y en árabe 

 ( ) y así también en Bermejas (ḥomer) las aguas (Ha 3, 15), y Rugirán y 
enrojecerán (yeḥmeru) sus aguas (Sal 46, 4), pues si no rugen son débiles, y al rugir se hacen 
rojas y onduladas, y así se vuelve el rostro con el llanto, y las entrañas con la dificultad. 

R[e]gollar/r[e]gullar? o d[e]gollar? Infinit. En la explicación de este la„az y de los 
versículos bíblicos que el autor aduce en su comentario confluyen los sentidos de 
enrojecer, arrugarse y rugir, y es posible que se haya producido contaminación entre 
esas voces. Es similar a las voces occit. raugolhar (ser ronco o rauguelhar (bufar) y 
rojeiar/rogejar (parecer roja). Una segunda hipótesis es que se trate de degollar 
< >, en el sentido de deshacerse, destruir. Cf. González Ollé 1970, p. 219, s. v. 
degoyllada. 
 

[f. 273v] Jb 17, 3 (2) 

                                                 
38 E3: “se sanrrogiaron”, E5: “han socarrado”. 
39 La lectura es dudosa. La primera letra de la palabra podría ser dalet < > o reš < >. 

)39 en la‘az, y en árabe 

[Y pones en cal/cepo mis pies, y guardas todos mis caminos. Sobre los calcañares de mis pies 
escribes]. Rashi lo explicó diciendo que es una expresión aramea, El que hace los cepos se 
sienta en sus propios cepos (TB Pes 28a). Se trata de una madera grande, perforada, en la que 
los cautivos meten los pies, y así lo‟ saddan (TB AZ 15b) significa ni cepo, y en la„az es cep 
( ) […]. 

Cep: sust. m. sing., pie de tronco de árbol < lat. CĬPPU. DCEDH, s. v. cepo, y DECLC, 
s. v. cep, recoge el mozár. chipp cepo, prisión, y el cat. ant. cep. 
 
A una primera interpretación del sustantivo sad en el sentido de cal sigue esta, tomada 
de Raši, ad loc., que lo interpreta como cepo. La mayor parte de los romanceamientos lo 
traducen en este último sentido. 
 

[f. 270r] Jb 14, 9  
[Del olor de las aguas florecerá, hará ramo como planta (nata‘)]. Como planta. El árbol que se 
planta de un brote se llama simplemente nata„, como en Plantas hermosas (Is 17, 10) y en 
Plantas engrandecidas en su mocedad (Sal 144, 12), y así en la„az se dice planta ( ) y en 
árabe  ( ). 
 Planta: sust. f. sing. Cf. DCEDH, s. v. 
 
[f. 272v] Jb 15, 27 
Cubrió su rostro con su gordura e hizo boca (pimah) sobre el lomo. Lo han explicado en el 
sentido de que hizo una boca (peh) sobre su lomo por su mucha gordura, pues al ser la gordura 
doble en los lomos se le hace lo que parece una boca grande, bocaça ( ) en la„az.  
 Bocaça: aum. de boca < lat. BŬCCA. Cf. DCEDH, s. v. boca. 

Los romanceamientos traducen rosca/rrosca. 
 

[f. 273r] Jb 16, 3 
[¿Hay fin para palabras de viento? ¿O qué te fuerza a responder?] […] ¿O qué te fuerza 
(yamriṣeḵa)? A partir de Dolencia fuerte (nimraṣ) será (Mi 2, 10), Qué fuertes (nimreṣu) son 
los dichos rectos (Jb 6, 25) y Maldición fuerte (nimreṣet) (1 R 2, 8), que tienen todos el sentido 
de fuerza y vigor. Quiere decir, ¿o qué te obliga a responder?, pues fuerza, vigor y obligación 
son lo mismo, por eso en la„az la obligación se denomina fuerça ( ) y en árabe  
( ).  
 Fuerça: sust. f. sing. < lat. tardío FŎRTĬA. Cf. DCEDH, s. v. fuerte.  
  
[f. 273v] Jb 16, 16 
[Mi cara enrojeció (ḥomarmeru) por el llanto, y sobre mis párpados hay tiniebla]. Mi cara 
enrojeció (ḥomarmeru). A partir de Mis entrañas abrasaron (ḥomarmaru)38 (Lm 1, 20). Quiere 
decir que se puso roja y arrugada, r[e]gollar o d[e]gollar ( )39 en la„az, y en árabe 

 ( ) y así también en Bermejas (ḥomer) las aguas (Ha 3, 15), y Rugirán y 
enrojecerán (yeḥmeru) sus aguas (Sal 46, 4), pues si no rugen son débiles, y al rugir se hacen 
rojas y onduladas, y así se vuelve el rostro con el llanto, y las entrañas con la dificultad. 

R[e]gollar/r[e]gullar? o d[e]gollar? Infinit. En la explicación de este la„az y de los 
versículos bíblicos que el autor aduce en su comentario confluyen los sentidos de 
enrojecer, arrugarse y rugir, y es posible que se haya producido contaminación entre 
esas voces. Es similar a las voces occit. raugolhar (ser ronco o rauguelhar (bufar) y 
rojeiar/rogejar (parecer roja). Una segunda hipótesis es que se trate de degollar 
< >, en el sentido de deshacerse, destruir. Cf. González Ollé 1970, p. 219, s. v. 
degoyllada. 
 

[f. 273v] Jb 17, 3 (2) 

                                                 
38 E3: “se sanrrogiaron”, E5: “han socarrado”. 
39 La lectura es dudosa. La primera letra de la palabra podría ser dalet < > o reš < >. 

 (

[Y pones en cal/cepo mis pies, y guardas todos mis caminos. Sobre los calcañares de mis pies 
escribes]. Rashi lo explicó diciendo que es una expresión aramea, El que hace los cepos se 
sienta en sus propios cepos (TB Pes 28a). Se trata de una madera grande, perforada, en la que 
los cautivos meten los pies, y así lo‟ saddan (TB AZ 15b) significa ni cepo, y en la„az es cep 
( ) […]. 

Cep: sust. m. sing., pie de tronco de árbol < lat. CĬPPU. DCEDH, s. v. cepo, y DECLC, 
s. v. cep, recoge el mozár. chipp cepo, prisión, y el cat. ant. cep. 
 
A una primera interpretación del sustantivo sad en el sentido de cal sigue esta, tomada 
de Raši, ad loc., que lo interpreta como cepo. La mayor parte de los romanceamientos lo 
traducen en este último sentido. 
 

[f. 270r] Jb 14, 9  
[Del olor de las aguas florecerá, hará ramo como planta (nata‘)]. Como planta. El árbol que se 
planta de un brote se llama simplemente nata„, como en Plantas hermosas (Is 17, 10) y en 
Plantas engrandecidas en su mocedad (Sal 144, 12), y así en la„az se dice planta ( ) y en 
árabe  ( ). 
 Planta: sust. f. sing. Cf. DCEDH, s. v. 
 
[f. 272v] Jb 15, 27 
Cubrió su rostro con su gordura e hizo boca (pimah) sobre el lomo. Lo han explicado en el 
sentido de que hizo una boca (peh) sobre su lomo por su mucha gordura, pues al ser la gordura 
doble en los lomos se le hace lo que parece una boca grande, bocaça ( ) en la„az.  
 Bocaça: aum. de boca < lat. BŬCCA. Cf. DCEDH, s. v. boca. 

Los romanceamientos traducen rosca/rrosca. 
 

[f. 273r] Jb 16, 3 
[¿Hay fin para palabras de viento? ¿O qué te fuerza a responder?] […] ¿O qué te fuerza 
(yamriṣeḵa)? A partir de Dolencia fuerte (nimraṣ) será (Mi 2, 10), Qué fuertes (nimreṣu) son 
los dichos rectos (Jb 6, 25) y Maldición fuerte (nimreṣet) (1 R 2, 8), que tienen todos el sentido 
de fuerza y vigor. Quiere decir, ¿o qué te obliga a responder?, pues fuerza, vigor y obligación 
son lo mismo, por eso en la„az la obligación se denomina fuerça ( ) y en árabe  
( ).  
 Fuerça: sust. f. sing. < lat. tardío FŎRTĬA. Cf. DCEDH, s. v. fuerte.  
  
[f. 273v] Jb 16, 16 
[Mi cara enrojeció (ḥomarmeru) por el llanto, y sobre mis párpados hay tiniebla]. Mi cara 
enrojeció (ḥomarmeru). A partir de Mis entrañas abrasaron (ḥomarmaru)38 (Lm 1, 20). Quiere 
decir que se puso roja y arrugada, r[e]gollar o d[e]gollar ( )39 en la„az, y en árabe 

 ( ) y así también en Bermejas (ḥomer) las aguas (Ha 3, 15), y Rugirán y 
enrojecerán (yeḥmeru) sus aguas (Sal 46, 4), pues si no rugen son débiles, y al rugir se hacen 
rojas y onduladas, y así se vuelve el rostro con el llanto, y las entrañas con la dificultad. 

R[e]gollar/r[e]gullar? o d[e]gollar? Infinit. En la explicación de este la„az y de los 
versículos bíblicos que el autor aduce en su comentario confluyen los sentidos de 
enrojecer, arrugarse y rugir, y es posible que se haya producido contaminación entre 
esas voces. Es similar a las voces occit. raugolhar (ser ronco o rauguelhar (bufar) y 
rojeiar/rogejar (parecer roja). Una segunda hipótesis es que se trate de degollar 
< >, en el sentido de deshacerse, destruir. Cf. González Ollé 1970, p. 219, s. v. 
degoyllada. 
 

[f. 273v] Jb 17, 3 (2) 

                                                 
38 E3: “se sanrrogiaron”, E5: “han socarrado”. 
39 La lectura es dudosa. La primera letra de la palabra podría ser dalet < > o reš < >. 

) y así 
también en Bermejas (ḥomer) las aguas (Ha 3, 15), y Rugirán y enrojecerán 
(yeḥmeru) sus aguas (Sal 46, 4), pues si no rugen son débiles, y al rugir se 

38 E3: “se sanrrogiaron”, E5: “han socarrado”.
39 La lectura es dudosa. La primera letra de la palabra podría ser dalet <ד> o reš <ר>.
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hacen rojas y onduladas, y así se vuelve el rostro con el llanto, y las entrañas 
con la dificultad.

R[e]gollar/r[e]gullar? o d[e]gollar? Infinit. En la explicación de 
este la‘az y de los versículos bíblicos que el autor aduce en su co-
mentario confluyen los sentidos de enrojecer, arrugarse y rugir, y 
es posible que se haya producido contaminación entre esas voces. 
Es similar a las voces occit. raugolhar (ser ronco) o rauguelhar 
(bufar) y rojeiar/rogejar (parecer roja). Una segunda hipótesis es 
que se trate de degollar <

[Y pones en cal/cepo mis pies, y guardas todos mis caminos. Sobre los calcañares de mis pies 
escribes]. Rashi lo explicó diciendo que es una expresión aramea, El que hace los cepos se 
sienta en sus propios cepos (TB Pes 28a). Se trata de una madera grande, perforada, en la que 
los cautivos meten los pies, y así lo‟ saddan (TB AZ 15b) significa ni cepo, y en la„az es cep 
( ) […]. 

Cep: sust. m. sing., pie de tronco de árbol < lat. CĬPPU. DCEDH, s. v. cepo, y DECLC, 
s. v. cep, recoge el mozár. chipp cepo, prisión, y el cat. ant. cep. 
 
A una primera interpretación del sustantivo sad en el sentido de cal sigue esta, tomada 
de Raši, ad loc., que lo interpreta como cepo. La mayor parte de los romanceamientos lo 
traducen en este último sentido. 
 

[f. 270r] Jb 14, 9  
[Del olor de las aguas florecerá, hará ramo como planta (nata‘)]. Como planta. El árbol que se 
planta de un brote se llama simplemente nata„, como en Plantas hermosas (Is 17, 10) y en 
Plantas engrandecidas en su mocedad (Sal 144, 12), y así en la„az se dice planta ( ) y en 
árabe  ( ). 
 Planta: sust. f. sing. Cf. DCEDH, s. v. 
 
[f. 272v] Jb 15, 27 
Cubrió su rostro con su gordura e hizo boca (pimah) sobre el lomo. Lo han explicado en el 
sentido de que hizo una boca (peh) sobre su lomo por su mucha gordura, pues al ser la gordura 
doble en los lomos se le hace lo que parece una boca grande, bocaça ( ) en la„az.  
 Bocaça: aum. de boca < lat. BŬCCA. Cf. DCEDH, s. v. boca. 

Los romanceamientos traducen rosca/rrosca. 
 

[f. 273r] Jb 16, 3 
[¿Hay fin para palabras de viento? ¿O qué te fuerza a responder?] […] ¿O qué te fuerza 
(yamriṣeḵa)? A partir de Dolencia fuerte (nimraṣ) será (Mi 2, 10), Qué fuertes (nimreṣu) son 
los dichos rectos (Jb 6, 25) y Maldición fuerte (nimreṣet) (1 R 2, 8), que tienen todos el sentido 
de fuerza y vigor. Quiere decir, ¿o qué te obliga a responder?, pues fuerza, vigor y obligación 
son lo mismo, por eso en la„az la obligación se denomina fuerça ( ) y en árabe  
( ).  
 Fuerça: sust. f. sing. < lat. tardío FŎRTĬA. Cf. DCEDH, s. v. fuerte.  
  
[f. 273v] Jb 16, 16 
[Mi cara enrojeció (ḥomarmeru) por el llanto, y sobre mis párpados hay tiniebla]. Mi cara 
enrojeció (ḥomarmeru). A partir de Mis entrañas abrasaron (ḥomarmaru)38 (Lm 1, 20). Quiere 
decir que se puso roja y arrugada, r[e]gollar o d[e]gollar ( )39 en la„az, y en árabe 

 ( ) y así también en Bermejas (ḥomer) las aguas (Ha 3, 15), y Rugirán y 
enrojecerán (yeḥmeru) sus aguas (Sal 46, 4), pues si no rugen son débiles, y al rugir se hacen 
rojas y onduladas, y así se vuelve el rostro con el llanto, y las entrañas con la dificultad. 

R[e]gollar/r[e]gullar? o d[e]gollar? Infinit. En la explicación de este la„az y de los 
versículos bíblicos que el autor aduce en su comentario confluyen los sentidos de 
enrojecer, arrugarse y rugir, y es posible que se haya producido contaminación entre 
esas voces. Es similar a las voces occit. raugolhar (ser ronco o rauguelhar (bufar) y 
rojeiar/rogejar (parecer roja). Una segunda hipótesis es que se trate de degollar 
< >, en el sentido de deshacerse, destruir. Cf. González Ollé 1970, p. 219, s. v. 
degoyllada. 
 

[f. 273v] Jb 17, 3 (2) 

                                                 
38 E3: “se sanrrogiaron”, E5: “han socarrado”. 
39 La lectura es dudosa. La primera letra de la palabra podría ser dalet < > o reš < >. 

>, en el sentido de deshacerse, 
destruir. Cf. González Ollé 1970, p. 219, s. v. degoyllada.

[f. 273v] Jb 17, 3 (2)
Ponme ahora quien me fíe (‘areḇeni) contigo. [¿Quién es el que mi mano 
tocara?]. [Se lo dice] a Elifaz, como en Y ahora fíate (hit‘areḇ) a mi señor el 
rey (2 R 18, 23), misiones (

Ponme ahora quien me fíe (‘areḇeni) contigo. [¿Quién es el que mi mano tocara?]. [Se lo 
dice] a Elifaz, como en Y ahora fíate (hit„areḇ) a mi señor el rey (2 R 18, 23), misiones 
( ) en la„az y en árabe  ( )40, y así también Cuál es éste que confía („araḇ) su 
corazón en allegarse a mí (Jr 30, 21). ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)? Parece 
[que es como] La palabra de quién se afirmará, la mía o la vuestra? (Jr 44, 28). Y denominaron 
esto fianza porque lo hizo con prendas y garantes y dado que se hizo también con agentes de 
compras dijo, ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)?, a partir de [Si fiaste („araḇta) a tu 
amigo, y tocaste (taqa„ta) al extraño tus palmas (Pr 6, 1), Daño y mal alcanza al que fía („araḇ) 
al extraño, y el que aborrece los toques de las manos está seguro (Pr 11, 15), firmar ( ) en 
la„az, es decir, quién querría fiar que no es este asunto como decís vosotros. 

Misiones: sust. m. pl < lat. MISSĬO, ŌNIS, paga, sueldo; costa, gastos. Cf. Yanguas y 
Miranda 1854, s. v. mesiones o misiones. 
Firmar: infinit., der. de firme. Cf. DCEDH, s. v. firme < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. 
Con el sentido aquí de salir fiador, dar fianza. Cf. GVAM, s. v. firmar: en Fueros de la 
Novenera, 158, significa jurar, corroborar por juramento; en Yanguas y Miranda 1854, 
s. v. firmarse, asegurarse recíprocamente, darse fianzas. 
 

[f. 279r] Jb 21, 29 
[¿No preguntasteis a los que pasan por el camino?] Y sus pruebas no desconocéis (tenakkeru). 
[…] A partir de Para que nos desconozcan (yenakkeru) sus angustiadores (Dt 32, 27) y de Ella 
se desconocía (mitnakkerah) (1 R 14, 5). En la„az es desconecer ( ), y en árabe negar la 
verdad se dice  ( ) […]. 

Desconecer: infinit. trans. Cf. Barco 2021a, s. v. conecer < lat. vulg. CONŌSCĔRE, con 
contaminación de verbos que terminan en –ecer; cf. judeoesp. conecer/coneser, cat. 
conèixer, port. conhecer.  
 

[f. 281r] Jb 23, 6 
¿Es que con mucha fuerza va a pelear conmigo? No él solo me combatiría (yasim bi). […] No 
él solo me combatiría (yasim bi). Lucharía conmigo, como en Combatid, y combatieron (simu 
wa-yasimu) la ciudad (1 R 20, 12), Que batalló con él (sam lo)41 en el camino (1 S 15, 2) […], 
Cierto, en resbaladeros los combatiste (tašit lamo) (Sal 73, 18). En la„az es conbatir ( ), 
y por eso los pozos cavados [en el suelo] se denominan šetot, porque están hechos para luchar 
dentro de ellos con el enemigo, [como en], Los fundamentos (ha-šatot) serán destruidos (Sal 11, 
3), Y serán sus cimientos (šetoteha) derribados, todos cuantos hacían el cierre de las fortalezas 
(Is 19, 10) […]. 

Conbatir: infinit. Cf. DCEDH, s. v. batir y Barco 2021a, §7.1.3.4. Der. de batir < lat. 
BATTUERE (vulg. BATTERE), con el prefijo con– escrito con n < > antes de la 
bilabial /b/, como suele ser habitual en aljamía.  
 

[f. 281v] Jb 23, 13 (2) 
[Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad). ¿Quién podría contradecirle? Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace]. Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad)42. Es decir, todo esto hago, y Él va a una, 
como si lo normal fuera castigarme y a ocasionarme el mal, y de nada sirviese lo perfectas que 
fuesen mi conducta y mi oración. Y esta expresión es muy habitual en la„az y en árabe, pues de 
aquél que no quiere apartarse de su camino, se dice que [va] a una. Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace. Es decir, actúa según [su] deseo y voluntad, en el sentido de que es contrario a 
la razón, y no según lo que es justo, como se dice en la„az biolentad ( ), y la prueba es 
que se comporta siguiendo su voluntad.  

Tal como está escrito, podría tratarse de violentad, en cuyo caso sería pres. de indic., 
der. de violento (cast.) o violent (cat.), con conservación de la /d/ final < lat. –t. Sin 
embargo, la falta de adecuación al contexto hace pensar en un error de copia por 

                                                 
40 Parece que el copista comienza escribiendo la palabra con qof < > y corrige a kaf < >. 
41 Arragel traduce: “que se apuso conel en batalla enel camino”. 
42 Los romanceamientos tienden a entender: “Y Él es uno”. 

) en la‘az y en árabe 

Ponme ahora quien me fíe (‘areḇeni) contigo. [¿Quién es el que mi mano tocara?]. [Se lo 
dice] a Elifaz, como en Y ahora fíate (hit„areḇ) a mi señor el rey (2 R 18, 23), misiones 
( ) en la„az y en árabe  ( )40, y así también Cuál es éste que confía („araḇ) su 
corazón en allegarse a mí (Jr 30, 21). ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)? Parece 
[que es como] La palabra de quién se afirmará, la mía o la vuestra? (Jr 44, 28). Y denominaron 
esto fianza porque lo hizo con prendas y garantes y dado que se hizo también con agentes de 
compras dijo, ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)?, a partir de [Si fiaste („araḇta) a tu 
amigo, y tocaste (taqa„ta) al extraño tus palmas (Pr 6, 1), Daño y mal alcanza al que fía („araḇ) 
al extraño, y el que aborrece los toques de las manos está seguro (Pr 11, 15), firmar ( ) en 
la„az, es decir, quién querría fiar que no es este asunto como decís vosotros. 

Misiones: sust. m. pl < lat. MISSĬO, ŌNIS, paga, sueldo; costa, gastos. Cf. Yanguas y 
Miranda 1854, s. v. mesiones o misiones. 
Firmar: infinit., der. de firme. Cf. DCEDH, s. v. firme < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. 
Con el sentido aquí de salir fiador, dar fianza. Cf. GVAM, s. v. firmar: en Fueros de la 
Novenera, 158, significa jurar, corroborar por juramento; en Yanguas y Miranda 1854, 
s. v. firmarse, asegurarse recíprocamente, darse fianzas. 
 

[f. 279r] Jb 21, 29 
[¿No preguntasteis a los que pasan por el camino?] Y sus pruebas no desconocéis (tenakkeru). 
[…] A partir de Para que nos desconozcan (yenakkeru) sus angustiadores (Dt 32, 27) y de Ella 
se desconocía (mitnakkerah) (1 R 14, 5). En la„az es desconecer ( ), y en árabe negar la 
verdad se dice  ( ) […]. 

Desconecer: infinit. trans. Cf. Barco 2021a, s. v. conecer < lat. vulg. CONŌSCĔRE, con 
contaminación de verbos que terminan en –ecer; cf. judeoesp. conecer/coneser, cat. 
conèixer, port. conhecer.  
 

[f. 281r] Jb 23, 6 
¿Es que con mucha fuerza va a pelear conmigo? No él solo me combatiría (yasim bi). […] No 
él solo me combatiría (yasim bi). Lucharía conmigo, como en Combatid, y combatieron (simu 
wa-yasimu) la ciudad (1 R 20, 12), Que batalló con él (sam lo)41 en el camino (1 S 15, 2) […], 
Cierto, en resbaladeros los combatiste (tašit lamo) (Sal 73, 18). En la„az es conbatir ( ), 
y por eso los pozos cavados [en el suelo] se denominan šetot, porque están hechos para luchar 
dentro de ellos con el enemigo, [como en], Los fundamentos (ha-šatot) serán destruidos (Sal 11, 
3), Y serán sus cimientos (šetoteha) derribados, todos cuantos hacían el cierre de las fortalezas 
(Is 19, 10) […]. 

Conbatir: infinit. Cf. DCEDH, s. v. batir y Barco 2021a, §7.1.3.4. Der. de batir < lat. 
BATTUERE (vulg. BATTERE), con el prefijo con– escrito con n < > antes de la 
bilabial /b/, como suele ser habitual en aljamía.  
 

[f. 281v] Jb 23, 13 (2) 
[Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad). ¿Quién podría contradecirle? Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace]. Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad)42. Es decir, todo esto hago, y Él va a una, 
como si lo normal fuera castigarme y a ocasionarme el mal, y de nada sirviese lo perfectas que 
fuesen mi conducta y mi oración. Y esta expresión es muy habitual en la„az y en árabe, pues de 
aquél que no quiere apartarse de su camino, se dice que [va] a una. Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace. Es decir, actúa según [su] deseo y voluntad, en el sentido de que es contrario a 
la razón, y no según lo que es justo, como se dice en la„az biolentad ( ), y la prueba es 
que se comporta siguiendo su voluntad.  

Tal como está escrito, podría tratarse de violentad, en cuyo caso sería pres. de indic., 
der. de violento (cast.) o violent (cat.), con conservación de la /d/ final < lat. –t. Sin 
embargo, la falta de adecuación al contexto hace pensar en un error de copia por 

                                                 
40 Parece que el copista comienza escribiendo la palabra con qof < > y corrige a kaf < >. 
41 Arragel traduce: “que se apuso conel en batalla enel camino”. 
42 Los romanceamientos tienden a entender: “Y Él es uno”. 

 (

Ponme ahora quien me fíe (‘areḇeni) contigo. [¿Quién es el que mi mano tocara?]. [Se lo 
dice] a Elifaz, como en Y ahora fíate (hit„areḇ) a mi señor el rey (2 R 18, 23), misiones 
( ) en la„az y en árabe  ( )40, y así también Cuál es éste que confía („araḇ) su 
corazón en allegarse a mí (Jr 30, 21). ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)? Parece 
[que es como] La palabra de quién se afirmará, la mía o la vuestra? (Jr 44, 28). Y denominaron 
esto fianza porque lo hizo con prendas y garantes y dado que se hizo también con agentes de 
compras dijo, ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)?, a partir de [Si fiaste („araḇta) a tu 
amigo, y tocaste (taqa„ta) al extraño tus palmas (Pr 6, 1), Daño y mal alcanza al que fía („araḇ) 
al extraño, y el que aborrece los toques de las manos está seguro (Pr 11, 15), firmar ( ) en 
la„az, es decir, quién querría fiar que no es este asunto como decís vosotros. 

Misiones: sust. m. pl < lat. MISSĬO, ŌNIS, paga, sueldo; costa, gastos. Cf. Yanguas y 
Miranda 1854, s. v. mesiones o misiones. 
Firmar: infinit., der. de firme. Cf. DCEDH, s. v. firme < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. 
Con el sentido aquí de salir fiador, dar fianza. Cf. GVAM, s. v. firmar: en Fueros de la 
Novenera, 158, significa jurar, corroborar por juramento; en Yanguas y Miranda 1854, 
s. v. firmarse, asegurarse recíprocamente, darse fianzas. 
 

[f. 279r] Jb 21, 29 
[¿No preguntasteis a los que pasan por el camino?] Y sus pruebas no desconocéis (tenakkeru). 
[…] A partir de Para que nos desconozcan (yenakkeru) sus angustiadores (Dt 32, 27) y de Ella 
se desconocía (mitnakkerah) (1 R 14, 5). En la„az es desconecer ( ), y en árabe negar la 
verdad se dice  ( ) […]. 

Desconecer: infinit. trans. Cf. Barco 2021a, s. v. conecer < lat. vulg. CONŌSCĔRE, con 
contaminación de verbos que terminan en –ecer; cf. judeoesp. conecer/coneser, cat. 
conèixer, port. conhecer.  
 

[f. 281r] Jb 23, 6 
¿Es que con mucha fuerza va a pelear conmigo? No él solo me combatiría (yasim bi). […] No 
él solo me combatiría (yasim bi). Lucharía conmigo, como en Combatid, y combatieron (simu 
wa-yasimu) la ciudad (1 R 20, 12), Que batalló con él (sam lo)41 en el camino (1 S 15, 2) […], 
Cierto, en resbaladeros los combatiste (tašit lamo) (Sal 73, 18). En la„az es conbatir ( ), 
y por eso los pozos cavados [en el suelo] se denominan šetot, porque están hechos para luchar 
dentro de ellos con el enemigo, [como en], Los fundamentos (ha-šatot) serán destruidos (Sal 11, 
3), Y serán sus cimientos (šetoteha) derribados, todos cuantos hacían el cierre de las fortalezas 
(Is 19, 10) […]. 

Conbatir: infinit. Cf. DCEDH, s. v. batir y Barco 2021a, §7.1.3.4. Der. de batir < lat. 
BATTUERE (vulg. BATTERE), con el prefijo con– escrito con n < > antes de la 
bilabial /b/, como suele ser habitual en aljamía.  
 

[f. 281v] Jb 23, 13 (2) 
[Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad). ¿Quién podría contradecirle? Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace]. Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad)42. Es decir, todo esto hago, y Él va a una, 
como si lo normal fuera castigarme y a ocasionarme el mal, y de nada sirviese lo perfectas que 
fuesen mi conducta y mi oración. Y esta expresión es muy habitual en la„az y en árabe, pues de 
aquél que no quiere apartarse de su camino, se dice que [va] a una. Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace. Es decir, actúa según [su] deseo y voluntad, en el sentido de que es contrario a 
la razón, y no según lo que es justo, como se dice en la„az biolentad ( ), y la prueba es 
que se comporta siguiendo su voluntad.  

Tal como está escrito, podría tratarse de violentad, en cuyo caso sería pres. de indic., 
der. de violento (cast.) o violent (cat.), con conservación de la /d/ final < lat. –t. Sin 
embargo, la falta de adecuación al contexto hace pensar en un error de copia por 

                                                 
40 Parece que el copista comienza escribiendo la palabra con qof < > y corrige a kaf < >. 
41 Arragel traduce: “que se apuso conel en batalla enel camino”. 
42 Los romanceamientos tienden a entender: “Y Él es uno”. 

)40, y así 
también Cuál es éste que confía (‘araḇ) su corazón en allegarse a mí (Jr 30, 
21). ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)? Parece [que es como] La 
palabra de quién se afirmará, la mía o la vuestra? (Jr 44, 28). Y denominaron 
esto fianza porque lo hizo con prendas y garantes y dado que se hizo también 
con agentes de compras dijo, ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)?, 
a partir de [Si fiaste (‘araḇta) a tu amigo], y tocaste (taqa‘ta) al extraño tus 
palmas (Pr 6, 1), Daño y mal alcanza al que fía (‘araḇ) al extraño, y el que 
aborrece los toques de las manos está seguro (Pr 11, 15), firmar (

Ponme ahora quien me fíe (‘areḇeni) contigo. [¿Quién es el que mi mano tocara?]. [Se lo 
dice] a Elifaz, como en Y ahora fíate (hit„areḇ) a mi señor el rey (2 R 18, 23), misiones 
( ) en la„az y en árabe  ( )40, y así también Cuál es éste que confía („araḇ) su 
corazón en allegarse a mí (Jr 30, 21). ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)? Parece 
[que es como] La palabra de quién se afirmará, la mía o la vuestra? (Jr 44, 28). Y denominaron 
esto fianza porque lo hizo con prendas y garantes y dado que se hizo también con agentes de 
compras dijo, ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)?, a partir de [Si fiaste („araḇta) a tu 
amigo, y tocaste (taqa„ta) al extraño tus palmas (Pr 6, 1), Daño y mal alcanza al que fía („araḇ) 
al extraño, y el que aborrece los toques de las manos está seguro (Pr 11, 15), firmar ( ) en 
la„az, es decir, quién querría fiar que no es este asunto como decís vosotros. 

Misiones: sust. m. pl < lat. MISSĬO, ŌNIS, paga, sueldo; costa, gastos. Cf. Yanguas y 
Miranda 1854, s. v. mesiones o misiones. 
Firmar: infinit., der. de firme. Cf. DCEDH, s. v. firme < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. 
Con el sentido aquí de salir fiador, dar fianza. Cf. GVAM, s. v. firmar: en Fueros de la 
Novenera, 158, significa jurar, corroborar por juramento; en Yanguas y Miranda 1854, 
s. v. firmarse, asegurarse recíprocamente, darse fianzas. 
 

[f. 279r] Jb 21, 29 
[¿No preguntasteis a los que pasan por el camino?] Y sus pruebas no desconocéis (tenakkeru). 
[…] A partir de Para que nos desconozcan (yenakkeru) sus angustiadores (Dt 32, 27) y de Ella 
se desconocía (mitnakkerah) (1 R 14, 5). En la„az es desconecer ( ), y en árabe negar la 
verdad se dice  ( ) […]. 

Desconecer: infinit. trans. Cf. Barco 2021a, s. v. conecer < lat. vulg. CONŌSCĔRE, con 
contaminación de verbos que terminan en –ecer; cf. judeoesp. conecer/coneser, cat. 
conèixer, port. conhecer.  
 

[f. 281r] Jb 23, 6 
¿Es que con mucha fuerza va a pelear conmigo? No él solo me combatiría (yasim bi). […] No 
él solo me combatiría (yasim bi). Lucharía conmigo, como en Combatid, y combatieron (simu 
wa-yasimu) la ciudad (1 R 20, 12), Que batalló con él (sam lo)41 en el camino (1 S 15, 2) […], 
Cierto, en resbaladeros los combatiste (tašit lamo) (Sal 73, 18). En la„az es conbatir ( ), 
y por eso los pozos cavados [en el suelo] se denominan šetot, porque están hechos para luchar 
dentro de ellos con el enemigo, [como en], Los fundamentos (ha-šatot) serán destruidos (Sal 11, 
3), Y serán sus cimientos (šetoteha) derribados, todos cuantos hacían el cierre de las fortalezas 
(Is 19, 10) […]. 

Conbatir: infinit. Cf. DCEDH, s. v. batir y Barco 2021a, §7.1.3.4. Der. de batir < lat. 
BATTUERE (vulg. BATTERE), con el prefijo con– escrito con n < > antes de la 
bilabial /b/, como suele ser habitual en aljamía.  
 

[f. 281v] Jb 23, 13 (2) 
[Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad). ¿Quién podría contradecirle? Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace]. Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad)42. Es decir, todo esto hago, y Él va a una, 
como si lo normal fuera castigarme y a ocasionarme el mal, y de nada sirviese lo perfectas que 
fuesen mi conducta y mi oración. Y esta expresión es muy habitual en la„az y en árabe, pues de 
aquél que no quiere apartarse de su camino, se dice que [va] a una. Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace. Es decir, actúa según [su] deseo y voluntad, en el sentido de que es contrario a 
la razón, y no según lo que es justo, como se dice en la„az biolentad ( ), y la prueba es 
que se comporta siguiendo su voluntad.  

Tal como está escrito, podría tratarse de violentad, en cuyo caso sería pres. de indic., 
der. de violento (cast.) o violent (cat.), con conservación de la /d/ final < lat. –t. Sin 
embargo, la falta de adecuación al contexto hace pensar en un error de copia por 

                                                 
40 Parece que el copista comienza escribiendo la palabra con qof < > y corrige a kaf < >. 
41 Arragel traduce: “que se apuso conel en batalla enel camino”. 
42 Los romanceamientos tienden a entender: “Y Él es uno”. 

) en 
la‘az, es decir, quién querría fiar que no es este asunto como decís vosotros.

Misiones: sust. m. pl < lat. MissĬo, Ōnis, paga, sueldo; costa, 
gastos. Cf. Yanguas y Miranda 1854, s. v. mesiones o misiones.
Firmar: infinit., der. de firme. Cf. DCEDH, s. v. firme < lat. vulg. 
FĪrMe, lat. FĬrMU. Con el sentido aquí de salir fiador, dar fi-
anza. Cf. GVAM, s. v. firmar: en Fueros de la Novenera, 158, 
significa jurar, corroborar por juramento; en Yanguas y Miranda 
1854, s. v. firmarse, asegurarse recíprocamente, darse fianzas.

[f. 279r] Jb 21, 29
[¿No preguntasteis a los que pasan por el camino?] Y sus pruebas no desco-
nocéis (tenakkeru). […] A partir de Para que nos desconozcan (yenakkeru) sus 
angustiadores (Dt 32, 27) y de Ella se desconocía (mitnakkerah) (1 R 14, 5). En 
la‘az es desconecer (

Ponme ahora quien me fíe (‘areḇeni) contigo. [¿Quién es el que mi mano tocara?]. [Se lo 
dice] a Elifaz, como en Y ahora fíate (hit„areḇ) a mi señor el rey (2 R 18, 23), misiones 
( ) en la„az y en árabe  ( )40, y así también Cuál es éste que confía („araḇ) su 
corazón en allegarse a mí (Jr 30, 21). ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)? Parece 
[que es como] La palabra de quién se afirmará, la mía o la vuestra? (Jr 44, 28). Y denominaron 
esto fianza porque lo hizo con prendas y garantes y dado que se hizo también con agentes de 
compras dijo, ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)?, a partir de [Si fiaste („araḇta) a tu 
amigo, y tocaste (taqa„ta) al extraño tus palmas (Pr 6, 1), Daño y mal alcanza al que fía („araḇ) 
al extraño, y el que aborrece los toques de las manos está seguro (Pr 11, 15), firmar ( ) en 
la„az, es decir, quién querría fiar que no es este asunto como decís vosotros. 

Misiones: sust. m. pl < lat. MISSĬO, ŌNIS, paga, sueldo; costa, gastos. Cf. Yanguas y 
Miranda 1854, s. v. mesiones o misiones. 
Firmar: infinit., der. de firme. Cf. DCEDH, s. v. firme < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. 
Con el sentido aquí de salir fiador, dar fianza. Cf. GVAM, s. v. firmar: en Fueros de la 
Novenera, 158, significa jurar, corroborar por juramento; en Yanguas y Miranda 1854, 
s. v. firmarse, asegurarse recíprocamente, darse fianzas. 
 

[f. 279r] Jb 21, 29 
[¿No preguntasteis a los que pasan por el camino?] Y sus pruebas no desconocéis (tenakkeru). 
[…] A partir de Para que nos desconozcan (yenakkeru) sus angustiadores (Dt 32, 27) y de Ella 
se desconocía (mitnakkerah) (1 R 14, 5). En la„az es desconecer ( ), y en árabe negar la 
verdad se dice  ( ) […]. 

Desconecer: infinit. trans. Cf. Barco 2021a, s. v. conecer < lat. vulg. CONŌSCĔRE, con 
contaminación de verbos que terminan en –ecer; cf. judeoesp. conecer/coneser, cat. 
conèixer, port. conhecer.  
 

[f. 281r] Jb 23, 6 
¿Es que con mucha fuerza va a pelear conmigo? No él solo me combatiría (yasim bi). […] No 
él solo me combatiría (yasim bi). Lucharía conmigo, como en Combatid, y combatieron (simu 
wa-yasimu) la ciudad (1 R 20, 12), Que batalló con él (sam lo)41 en el camino (1 S 15, 2) […], 
Cierto, en resbaladeros los combatiste (tašit lamo) (Sal 73, 18). En la„az es conbatir ( ), 
y por eso los pozos cavados [en el suelo] se denominan šetot, porque están hechos para luchar 
dentro de ellos con el enemigo, [como en], Los fundamentos (ha-šatot) serán destruidos (Sal 11, 
3), Y serán sus cimientos (šetoteha) derribados, todos cuantos hacían el cierre de las fortalezas 
(Is 19, 10) […]. 

Conbatir: infinit. Cf. DCEDH, s. v. batir y Barco 2021a, §7.1.3.4. Der. de batir < lat. 
BATTUERE (vulg. BATTERE), con el prefijo con– escrito con n < > antes de la 
bilabial /b/, como suele ser habitual en aljamía.  
 

[f. 281v] Jb 23, 13 (2) 
[Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad). ¿Quién podría contradecirle? Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace]. Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad)42. Es decir, todo esto hago, y Él va a una, 
como si lo normal fuera castigarme y a ocasionarme el mal, y de nada sirviese lo perfectas que 
fuesen mi conducta y mi oración. Y esta expresión es muy habitual en la„az y en árabe, pues de 
aquél que no quiere apartarse de su camino, se dice que [va] a una. Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace. Es decir, actúa según [su] deseo y voluntad, en el sentido de que es contrario a 
la razón, y no según lo que es justo, como se dice en la„az biolentad ( ), y la prueba es 
que se comporta siguiendo su voluntad.  

Tal como está escrito, podría tratarse de violentad, en cuyo caso sería pres. de indic., 
der. de violento (cast.) o violent (cat.), con conservación de la /d/ final < lat. –t. Sin 
embargo, la falta de adecuación al contexto hace pensar en un error de copia por 

                                                 
40 Parece que el copista comienza escribiendo la palabra con qof < > y corrige a kaf < >. 
41 Arragel traduce: “que se apuso conel en batalla enel camino”. 
42 Los romanceamientos tienden a entender: “Y Él es uno”. 

), y en árabe negar la verdad se dice 

Ponme ahora quien me fíe (‘areḇeni) contigo. [¿Quién es el que mi mano tocara?]. [Se lo 
dice] a Elifaz, como en Y ahora fíate (hit„areḇ) a mi señor el rey (2 R 18, 23), misiones 
( ) en la„az y en árabe  ( )40, y así también Cuál es éste que confía („araḇ) su 
corazón en allegarse a mí (Jr 30, 21). ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)? Parece 
[que es como] La palabra de quién se afirmará, la mía o la vuestra? (Jr 44, 28). Y denominaron 
esto fianza porque lo hizo con prendas y garantes y dado que se hizo también con agentes de 
compras dijo, ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)?, a partir de [Si fiaste („araḇta) a tu 
amigo, y tocaste (taqa„ta) al extraño tus palmas (Pr 6, 1), Daño y mal alcanza al que fía („araḇ) 
al extraño, y el que aborrece los toques de las manos está seguro (Pr 11, 15), firmar ( ) en 
la„az, es decir, quién querría fiar que no es este asunto como decís vosotros. 

Misiones: sust. m. pl < lat. MISSĬO, ŌNIS, paga, sueldo; costa, gastos. Cf. Yanguas y 
Miranda 1854, s. v. mesiones o misiones. 
Firmar: infinit., der. de firme. Cf. DCEDH, s. v. firme < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. 
Con el sentido aquí de salir fiador, dar fianza. Cf. GVAM, s. v. firmar: en Fueros de la 
Novenera, 158, significa jurar, corroborar por juramento; en Yanguas y Miranda 1854, 
s. v. firmarse, asegurarse recíprocamente, darse fianzas. 
 

[f. 279r] Jb 21, 29 
[¿No preguntasteis a los que pasan por el camino?] Y sus pruebas no desconocéis (tenakkeru). 
[…] A partir de Para que nos desconozcan (yenakkeru) sus angustiadores (Dt 32, 27) y de Ella 
se desconocía (mitnakkerah) (1 R 14, 5). En la„az es desconecer ( ), y en árabe negar la 
verdad se dice  ( ) […]. 

Desconecer: infinit. trans. Cf. Barco 2021a, s. v. conecer < lat. vulg. CONŌSCĔRE, con 
contaminación de verbos que terminan en –ecer; cf. judeoesp. conecer/coneser, cat. 
conèixer, port. conhecer.  
 

[f. 281r] Jb 23, 6 
¿Es que con mucha fuerza va a pelear conmigo? No él solo me combatiría (yasim bi). […] No 
él solo me combatiría (yasim bi). Lucharía conmigo, como en Combatid, y combatieron (simu 
wa-yasimu) la ciudad (1 R 20, 12), Que batalló con él (sam lo)41 en el camino (1 S 15, 2) […], 
Cierto, en resbaladeros los combatiste (tašit lamo) (Sal 73, 18). En la„az es conbatir ( ), 
y por eso los pozos cavados [en el suelo] se denominan šetot, porque están hechos para luchar 
dentro de ellos con el enemigo, [como en], Los fundamentos (ha-šatot) serán destruidos (Sal 11, 
3), Y serán sus cimientos (šetoteha) derribados, todos cuantos hacían el cierre de las fortalezas 
(Is 19, 10) […]. 

Conbatir: infinit. Cf. DCEDH, s. v. batir y Barco 2021a, §7.1.3.4. Der. de batir < lat. 
BATTUERE (vulg. BATTERE), con el prefijo con– escrito con n < > antes de la 
bilabial /b/, como suele ser habitual en aljamía.  
 

[f. 281v] Jb 23, 13 (2) 
[Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad). ¿Quién podría contradecirle? Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace]. Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad)42. Es decir, todo esto hago, y Él va a una, 
como si lo normal fuera castigarme y a ocasionarme el mal, y de nada sirviese lo perfectas que 
fuesen mi conducta y mi oración. Y esta expresión es muy habitual en la„az y en árabe, pues de 
aquél que no quiere apartarse de su camino, se dice que [va] a una. Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace. Es decir, actúa según [su] deseo y voluntad, en el sentido de que es contrario a 
la razón, y no según lo que es justo, como se dice en la„az biolentad ( ), y la prueba es 
que se comporta siguiendo su voluntad.  

Tal como está escrito, podría tratarse de violentad, en cuyo caso sería pres. de indic., 
der. de violento (cast.) o violent (cat.), con conservación de la /d/ final < lat. –t. Sin 
embargo, la falta de adecuación al contexto hace pensar en un error de copia por 

                                                 
40 Parece que el copista comienza escribiendo la palabra con qof < > y corrige a kaf < >. 
41 Arragel traduce: “que se apuso conel en batalla enel camino”. 
42 Los romanceamientos tienden a entender: “Y Él es uno”. 

 (

Ponme ahora quien me fíe (‘areḇeni) contigo. [¿Quién es el que mi mano tocara?]. [Se lo 
dice] a Elifaz, como en Y ahora fíate (hit„areḇ) a mi señor el rey (2 R 18, 23), misiones 
( ) en la„az y en árabe  ( )40, y así también Cuál es éste que confía („araḇ) su 
corazón en allegarse a mí (Jr 30, 21). ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)? Parece 
[que es como] La palabra de quién se afirmará, la mía o la vuestra? (Jr 44, 28). Y denominaron 
esto fianza porque lo hizo con prendas y garantes y dado que se hizo también con agentes de 
compras dijo, ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)?, a partir de [Si fiaste („araḇta) a tu 
amigo, y tocaste (taqa„ta) al extraño tus palmas (Pr 6, 1), Daño y mal alcanza al que fía („araḇ) 
al extraño, y el que aborrece los toques de las manos está seguro (Pr 11, 15), firmar ( ) en 
la„az, es decir, quién querría fiar que no es este asunto como decís vosotros. 

Misiones: sust. m. pl < lat. MISSĬO, ŌNIS, paga, sueldo; costa, gastos. Cf. Yanguas y 
Miranda 1854, s. v. mesiones o misiones. 
Firmar: infinit., der. de firme. Cf. DCEDH, s. v. firme < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. 
Con el sentido aquí de salir fiador, dar fianza. Cf. GVAM, s. v. firmar: en Fueros de la 
Novenera, 158, significa jurar, corroborar por juramento; en Yanguas y Miranda 1854, 
s. v. firmarse, asegurarse recíprocamente, darse fianzas. 
 

[f. 279r] Jb 21, 29 
[¿No preguntasteis a los que pasan por el camino?] Y sus pruebas no desconocéis (tenakkeru). 
[…] A partir de Para que nos desconozcan (yenakkeru) sus angustiadores (Dt 32, 27) y de Ella 
se desconocía (mitnakkerah) (1 R 14, 5). En la„az es desconecer ( ), y en árabe negar la 
verdad se dice  ( ) […]. 

Desconecer: infinit. trans. Cf. Barco 2021a, s. v. conecer < lat. vulg. CONŌSCĔRE, con 
contaminación de verbos que terminan en –ecer; cf. judeoesp. conecer/coneser, cat. 
conèixer, port. conhecer.  
 

[f. 281r] Jb 23, 6 
¿Es que con mucha fuerza va a pelear conmigo? No él solo me combatiría (yasim bi). […] No 
él solo me combatiría (yasim bi). Lucharía conmigo, como en Combatid, y combatieron (simu 
wa-yasimu) la ciudad (1 R 20, 12), Que batalló con él (sam lo)41 en el camino (1 S 15, 2) […], 
Cierto, en resbaladeros los combatiste (tašit lamo) (Sal 73, 18). En la„az es conbatir ( ), 
y por eso los pozos cavados [en el suelo] se denominan šetot, porque están hechos para luchar 
dentro de ellos con el enemigo, [como en], Los fundamentos (ha-šatot) serán destruidos (Sal 11, 
3), Y serán sus cimientos (šetoteha) derribados, todos cuantos hacían el cierre de las fortalezas 
(Is 19, 10) […]. 

Conbatir: infinit. Cf. DCEDH, s. v. batir y Barco 2021a, §7.1.3.4. Der. de batir < lat. 
BATTUERE (vulg. BATTERE), con el prefijo con– escrito con n < > antes de la 
bilabial /b/, como suele ser habitual en aljamía.  
 

[f. 281v] Jb 23, 13 (2) 
[Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad). ¿Quién podría contradecirle? Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace]. Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad)42. Es decir, todo esto hago, y Él va a una, 
como si lo normal fuera castigarme y a ocasionarme el mal, y de nada sirviese lo perfectas que 
fuesen mi conducta y mi oración. Y esta expresión es muy habitual en la„az y en árabe, pues de 
aquél que no quiere apartarse de su camino, se dice que [va] a una. Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace. Es decir, actúa según [su] deseo y voluntad, en el sentido de que es contrario a 
la razón, y no según lo que es justo, como se dice en la„az biolentad ( ), y la prueba es 
que se comporta siguiendo su voluntad.  

Tal como está escrito, podría tratarse de violentad, en cuyo caso sería pres. de indic., 
der. de violento (cast.) o violent (cat.), con conservación de la /d/ final < lat. –t. Sin 
embargo, la falta de adecuación al contexto hace pensar en un error de copia por 

                                                 
40 Parece que el copista comienza escribiendo la palabra con qof < > y corrige a kaf < >. 
41 Arragel traduce: “que se apuso conel en batalla enel camino”. 
42 Los romanceamientos tienden a entender: “Y Él es uno”. 

) […].

Desconecer: infinit. trans. Cf. Barco 2021a, s. v. conecer < lat. vulg. 
ConŌsCĔre, con contaminación de verbos que terminan en
–ecer; cf. judeoesp. conecer/coneser, cat. conèixer, port. conhecer.

40 Parece que el copista comienza escribiendo la palabra con qof <ק> y corrige a kaf <כ>.
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[f. 281r] Jb 23, 6
¿Es que con mucha fuerza va a pelear conmigo? No él solo me combatiría 
(yasim bi). […] No él solo me combatiría (yasim bi). Lucharía conmigo, 
como en Combatid, y combatieron (simu wa-yasimu) la ciudad (1 R 20, 12), 
Que batalló con él (sam lo)41 en el camino (1 S 15, 2) […], Cierto, en resba-
laderos los combatiste (tašit lamo) (Sal 73, 18). En la‘az es conbatir (

Ponme ahora quien me fíe (‘areḇeni) contigo. [¿Quién es el que mi mano tocara?]. [Se lo 
dice] a Elifaz, como en Y ahora fíate (hit„areḇ) a mi señor el rey (2 R 18, 23), misiones 
( ) en la„az y en árabe  ( )40, y así también Cuál es éste que confía („araḇ) su 
corazón en allegarse a mí (Jr 30, 21). ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)? Parece 
[que es como] La palabra de quién se afirmará, la mía o la vuestra? (Jr 44, 28). Y denominaron 
esto fianza porque lo hizo con prendas y garantes y dado que se hizo también con agentes de 
compras dijo, ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)?, a partir de [Si fiaste („araḇta) a tu 
amigo, y tocaste (taqa„ta) al extraño tus palmas (Pr 6, 1), Daño y mal alcanza al que fía („araḇ) 
al extraño, y el que aborrece los toques de las manos está seguro (Pr 11, 15), firmar ( ) en 
la„az, es decir, quién querría fiar que no es este asunto como decís vosotros. 

Misiones: sust. m. pl < lat. MISSĬO, ŌNIS, paga, sueldo; costa, gastos. Cf. Yanguas y 
Miranda 1854, s. v. mesiones o misiones. 
Firmar: infinit., der. de firme. Cf. DCEDH, s. v. firme < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. 
Con el sentido aquí de salir fiador, dar fianza. Cf. GVAM, s. v. firmar: en Fueros de la 
Novenera, 158, significa jurar, corroborar por juramento; en Yanguas y Miranda 1854, 
s. v. firmarse, asegurarse recíprocamente, darse fianzas. 
 

[f. 279r] Jb 21, 29 
[¿No preguntasteis a los que pasan por el camino?] Y sus pruebas no desconocéis (tenakkeru). 
[…] A partir de Para que nos desconozcan (yenakkeru) sus angustiadores (Dt 32, 27) y de Ella 
se desconocía (mitnakkerah) (1 R 14, 5). En la„az es desconecer ( ), y en árabe negar la 
verdad se dice  ( ) […]. 

Desconecer: infinit. trans. Cf. Barco 2021a, s. v. conecer < lat. vulg. CONŌSCĔRE, con 
contaminación de verbos que terminan en –ecer; cf. judeoesp. conecer/coneser, cat. 
conèixer, port. conhecer.  
 

[f. 281r] Jb 23, 6 
¿Es que con mucha fuerza va a pelear conmigo? No él solo me combatiría (yasim bi). […] No 
él solo me combatiría (yasim bi). Lucharía conmigo, como en Combatid, y combatieron (simu 
wa-yasimu) la ciudad (1 R 20, 12), Que batalló con él (sam lo)41 en el camino (1 S 15, 2) […], 
Cierto, en resbaladeros los combatiste (tašit lamo) (Sal 73, 18). En la„az es conbatir ( ), 
y por eso los pozos cavados [en el suelo] se denominan šetot, porque están hechos para luchar 
dentro de ellos con el enemigo, [como en], Los fundamentos (ha-šatot) serán destruidos (Sal 11, 
3), Y serán sus cimientos (šetoteha) derribados, todos cuantos hacían el cierre de las fortalezas 
(Is 19, 10) […]. 

Conbatir: infinit. Cf. DCEDH, s. v. batir y Barco 2021a, §7.1.3.4. Der. de batir < lat. 
BATTUERE (vulg. BATTERE), con el prefijo con– escrito con n < > antes de la 
bilabial /b/, como suele ser habitual en aljamía.  
 

[f. 281v] Jb 23, 13 (2) 
[Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad). ¿Quién podría contradecirle? Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace]. Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad)42. Es decir, todo esto hago, y Él va a una, 
como si lo normal fuera castigarme y a ocasionarme el mal, y de nada sirviese lo perfectas que 
fuesen mi conducta y mi oración. Y esta expresión es muy habitual en la„az y en árabe, pues de 
aquél que no quiere apartarse de su camino, se dice que [va] a una. Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace. Es decir, actúa según [su] deseo y voluntad, en el sentido de que es contrario a 
la razón, y no según lo que es justo, como se dice en la„az biolentad ( ), y la prueba es 
que se comporta siguiendo su voluntad.  

Tal como está escrito, podría tratarse de violentad, en cuyo caso sería pres. de indic., 
der. de violento (cast.) o violent (cat.), con conservación de la /d/ final < lat. –t. Sin 
embargo, la falta de adecuación al contexto hace pensar en un error de copia por 

                                                 
40 Parece que el copista comienza escribiendo la palabra con qof < > y corrige a kaf < >. 
41 Arragel traduce: “que se apuso conel en batalla enel camino”. 
42 Los romanceamientos tienden a entender: “Y Él es uno”. 

), 
y por eso los pozos cavados [en el suelo] se denominan šetot, porque están 
hechos para luchar dentro de ellos con el enemigo, [como en], Los fundamen-
tos (ha-šatot) serán destruidos (Sal 11, 3), Y serán sus cimientos (šetoteha) 
derribados, todos cuantos hacían el cierre de las fortalezas (Is 19, 10) […].

Conbatir: infinit. Cf. DCEDH, s. v. batir y Barco 2021a, §7.1.3.4. 
Der. de batir < lat. bAttuere (vulg. bAttere), con el prefijo 
con– escrito con n <נ> antes de la bilabial /b/, como suele ser 
habitual en aljamía.

[f. 281v] Jb 23, 13 (2)
[Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad). ¿Quién podría contradecirle? Aquello 
que su voluntad quiere, lo hace]. Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad)42. Es 
decir, todo esto hago, y Él va a una, como si lo normal fuera castigarme y 
ocasionarme el mal, y de nada sirviese lo perfectas que fuesen mi conducta 
y mi oración. Y esta expresión es muy habitual en la‘az y en árabe, pues de 
aquel que no quiere apartarse de su camino, se dice que [va] a una. Aquello 
que su voluntad quiere, lo hace. Es decir, actúa según [su] deseo y voluntad, 
en el sentido de que es contrario a la razón, y no según lo que es justo, como 
se dice en la‘az biolentad (

Ponme ahora quien me fíe (‘areḇeni) contigo. [¿Quién es el que mi mano tocara?]. [Se lo 
dice] a Elifaz, como en Y ahora fíate (hit„areḇ) a mi señor el rey (2 R 18, 23), misiones 
( ) en la„az y en árabe  ( )40, y así también Cuál es éste que confía („araḇ) su 
corazón en allegarse a mí (Jr 30, 21). ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)? Parece 
[que es como] La palabra de quién se afirmará, la mía o la vuestra? (Jr 44, 28). Y denominaron 
esto fianza porque lo hizo con prendas y garantes y dado que se hizo también con agentes de 
compras dijo, ¿Quién es el que mi mano tocara (yittaqe‘a)?, a partir de [Si fiaste („araḇta) a tu 
amigo, y tocaste (taqa„ta) al extraño tus palmas (Pr 6, 1), Daño y mal alcanza al que fía („araḇ) 
al extraño, y el que aborrece los toques de las manos está seguro (Pr 11, 15), firmar ( ) en 
la„az, es decir, quién querría fiar que no es este asunto como decís vosotros. 

Misiones: sust. m. pl < lat. MISSĬO, ŌNIS, paga, sueldo; costa, gastos. Cf. Yanguas y 
Miranda 1854, s. v. mesiones o misiones. 
Firmar: infinit., der. de firme. Cf. DCEDH, s. v. firme < lat. vulg. FĪRME, lat. FĬRMU. 
Con el sentido aquí de salir fiador, dar fianza. Cf. GVAM, s. v. firmar: en Fueros de la 
Novenera, 158, significa jurar, corroborar por juramento; en Yanguas y Miranda 1854, 
s. v. firmarse, asegurarse recíprocamente, darse fianzas. 
 

[f. 279r] Jb 21, 29 
[¿No preguntasteis a los que pasan por el camino?] Y sus pruebas no desconocéis (tenakkeru). 
[…] A partir de Para que nos desconozcan (yenakkeru) sus angustiadores (Dt 32, 27) y de Ella 
se desconocía (mitnakkerah) (1 R 14, 5). En la„az es desconecer ( ), y en árabe negar la 
verdad se dice  ( ) […]. 

Desconecer: infinit. trans. Cf. Barco 2021a, s. v. conecer < lat. vulg. CONŌSCĔRE, con 
contaminación de verbos que terminan en –ecer; cf. judeoesp. conecer/coneser, cat. 
conèixer, port. conhecer.  
 

[f. 281r] Jb 23, 6 
¿Es que con mucha fuerza va a pelear conmigo? No él solo me combatiría (yasim bi). […] No 
él solo me combatiría (yasim bi). Lucharía conmigo, como en Combatid, y combatieron (simu 
wa-yasimu) la ciudad (1 R 20, 12), Que batalló con él (sam lo)41 en el camino (1 S 15, 2) […], 
Cierto, en resbaladeros los combatiste (tašit lamo) (Sal 73, 18). En la„az es conbatir ( ), 
y por eso los pozos cavados [en el suelo] se denominan šetot, porque están hechos para luchar 
dentro de ellos con el enemigo, [como en], Los fundamentos (ha-šatot) serán destruidos (Sal 11, 
3), Y serán sus cimientos (šetoteha) derribados, todos cuantos hacían el cierre de las fortalezas 
(Is 19, 10) […]. 

Conbatir: infinit. Cf. DCEDH, s. v. batir y Barco 2021a, §7.1.3.4. Der. de batir < lat. 
BATTUERE (vulg. BATTERE), con el prefijo con– escrito con n < > antes de la 
bilabial /b/, como suele ser habitual en aljamía.  
 

[f. 281v] Jb 23, 13 (2) 
[Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad). ¿Quién podría contradecirle? Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace]. Mas Él va a una (we-hu’ ḇe-’eḥad)42. Es decir, todo esto hago, y Él va a una, 
como si lo normal fuera castigarme y a ocasionarme el mal, y de nada sirviese lo perfectas que 
fuesen mi conducta y mi oración. Y esta expresión es muy habitual en la„az y en árabe, pues de 
aquél que no quiere apartarse de su camino, se dice que [va] a una. Aquello que su voluntad 
quiere, lo hace. Es decir, actúa según [su] deseo y voluntad, en el sentido de que es contrario a 
la razón, y no según lo que es justo, como se dice en la„az biolentad ( ), y la prueba es 
que se comporta siguiendo su voluntad.  

Tal como está escrito, podría tratarse de violentad, en cuyo caso sería pres. de indic., 
der. de violento (cast.) o violent (cat.), con conservación de la /d/ final < lat. –t. Sin 
embargo, la falta de adecuación al contexto hace pensar en un error de copia por 

                                                 
40 Parece que el copista comienza escribiendo la palabra con qof < > y corrige a kaf < >. 
41 Arragel traduce: “que se apuso conel en batalla enel camino”. 
42 Los romanceamientos tienden a entender: “Y Él es uno”. 

), y la prueba es que se comporta siguiendo 
su voluntad.

Tal como está escrito, podría tratarse de violentad, en cuyo 
caso sería pres. de indic., der. de violento (cast.) o violent (cat.), 
con conservación de la /d/ final < lat. –t. Sin embargo, la falta 
de adecuación al contexto hace pensar en un error de copia por 
boluntad o beluntad (boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
 

                                                 
43 Targum Yonatan a So 2, 8 es . 
44 Así traduce BNM. Otros romanceamientos lo entienden como “retama”. 

) < lat. VolŬnTĀTe (cf. DCEDH, 
s. v.); cat. voluntat o cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat).

[f. 281v] Jb 23, 17
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora 
mi rostro cubre la oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues 
aquel al que le entra el temor, y no sabe qué responder ni qué decir, se queda 
helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado (ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), 

41 Arragel traduce: “que se apuso conel en batalla enel camino”.
42 Los romanceamientos tienden a entender: “Y Él es uno”.
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[donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es yelar
(

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
 

                                                 
43 Targum Yonatan a So 2, 8 es . 
44 Así traduce BNM. Otros romanceamientos lo entienden como “retama”. 

) en la‘az […].

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/.

[f. 282v] Jb 24, 9
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] 
Y al mezquino prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros 
de que le van a roban y sacan prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con 
este sentido en árabe y en la‘az donde se dice que a fulano se le toma prenda, 
es decir, que va a ser despojado de lo suyo.

[f. 288r] Jb 28, 17
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de 
oro]. Ni el oro ni el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la‘az se 
dice s[a]fil (

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
 

                                                 
43 Targum Yonatan a So 2, 8 es . 
44 Así traduce BNM. Otros romanceamientos lo entienden como “retama”. 

), y en árabe 

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
 

                                                 
43 Targum Yonatan a So 2, 8 es . 
44 Así traduce BNM. Otros romanceamientos lo entienden como “retama”. 

 (

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
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), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por 
dos motivos, porque se parece al vidrio, y los comerciantes torpes se equivo-
can cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o la venden 
pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura 
(zakkah) y brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados 
[que la nieve] (Lm 4, 7) […].

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del 
lat. saPPHĪrUs. Cf. DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, 
çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir.

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5)
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) 
era su alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en 
los desiertos, y en el Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es maluḥim43, 
y en hebreo rabínico [se dice] Subieron malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). 
En la‘az es m[a]lbas (

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
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) y en árabe 

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
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 (

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
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). Es más acertado expli-
carlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido de espinas, pues estas 
no se comen […].

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MAlvA. Cf. DCEDH, s. v. malva.

Qimḥi, Šorašim, s. v. mlḥ, da el la‘az ortiga <

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
 

                                                 
43 Targum Yonatan a So 2, 8 es . 
44 Así traduce BNM. Otros romanceamientos lo entienden como “retama”. 

> y MD, s. v. 
mlḥ, da dos posibles le‘azim: ortiga <

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
 

                                                 
43 Targum Yonatan a So 2, 8 es . 
44 Así traduce BNM. Otros romanceamientos lo entienden como “retama”. 

> y yerva <

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
 

                                                 
43 Targum Yonatan a So 2, 8 es . 
44 Así traduce BNM. Otros romanceamientos lo entienden como “retama”. 

>. E4 
traduce mata de fortjgas.

43 Targum Yonatan a So 2, 8 es 

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
 

                                                 
43 Targum Yonatan a So 2, 8 es . 
44 Así traduce BNM. Otros romanceamientos lo entienden como “retama”. 

.
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Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 
120, 4) y de Bajo una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se 
trata de yenesta (

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
 

                                                 
43 Targum Yonatan a So 2, 8 es . 
44 Así traduce BNM. Otros romanceamientos lo entienden como “retama”. 

) en la‘az, cuya ascua da mucho calor, pero a mí me 
parece que hace referencia a la especie de las palmeras, con permuta de la reš, 
pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y a la inversa, 
de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone 
al final de la misma el resultado es gome’ (caña), y a la inversa, y hay así mu-
chos otros casos en la Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras sil-
vestres que crecen en el desierto. Palmera (

boluntad o beluntad ( ) < lat. VOLŬNTĀTE (cf. DCEDH, s. v.); cat. voluntat o 
cat. ant. volentat (cf. DCVB, s. v. voluntat). 

 
[f. 281v] Jb 23, 17 
Nunca me he quedado helado (niṣmatti) [por miedo a la tiniebla, y ahora mi rostro cubre la 
oscuridad]. Me he encogido y he quedado helado, pues aquel al que le entra el temor, y no sabe 
qué responder ni qué decir, se queda helado, [como en] Tus miedos me dejaron helado 
(ṣimmetutuni) (Sal 88, 17), [donde el verbo tiene ese mismo sentido de] me congelaron, que es 
yelar ( ) en la„az […]. 

Cf. supra, Jb 6, 17, aquí con grafía que refleja la semivocal palatal /ʝ/. 
 

[f. 282v] Jb 24, 9 
[Roban la riqueza (lit. de la teta) del huérfano], y al mezquino prendan. […] Y al mezquino 
prendan. Le ponen prendas antes de robarle, y están seguros de que le van a roban y sacan 
prendas de su riqueza, y la expresión ocurre con este sentido en árabe y en la„az donde se dice 
que a fulano se le toma prenda, es decir, que va a ser despojado de lo suyo. 
 
[f. 288r] Jb 28, 17 
[No se compara con ella ni el oro ni el zafiro, ni se puede trocar con joyas de oro]. Ni el oro ni 
el zafiro (zeḵuḵit). Es una piedra preciosa que en la„az se dice s[a]fil ( ), y en árabe  
( ), y se le llama zeḵuḵit (lit. vidrio) por dos motivos, porque se parece al vidrio, y los 
comerciantes torpes se equivocan cuando compran vidrio pensando que se trata de esta piedra, o 
la venden pensando que es realmente vidrio; también se le llama así porque es pura (zakkah) y 
brillante, a partir de Más purificados (zakku) eran sus apartados [que la nieve] (Lm 4, 7) […] 

S[a]fil: sust. m. sing. < ár. ṣafīr, zafiro, con influjo posterior del lat. SAPPHĪRUS. Cf. 
DCEDH, s. v. zafiro, antiguamente çafir, çafil, çafí, çafia; DECLC, s. v. safir. 
 

[f. 289v-290r] Jb 30, 4 (5) 
[Los que cortaban malvas, y ramas de arbusto y raíz de palmeras (retamim) era su 
alimento]. Los que cortaban malvas (maluaḥ). Cuando estaban en los desiertos, y en el 
Targum Mata de malvas (ḥarul) (So 2, 9) es malu im43, y en hebreo rabínico [se dice] Subieron 
malvas a mesas de oro (TB Qid 66a). En la„az es m[a]lbas ( ) y en árabe  ( ). Es 
más acertado explicarlo así porque es el alimento de los pobres y de los más desposeídos, que 
[explicarlo] como quienes lo interpretan en el sentido espinas, pues estas no se comen […]  

M[a]lbas: sust. f. pl. < lat. MALVA. Cf. DCEDH, s. v. malva. 
 
Qimḥi, Šorašim, s. v. mlk, da el la„az ortiga < > y MD, s. v. mlk, da dos posibles 
le„azim: ortiga < > y yerva < >. E4 traduce mata de fortjgas. 
 

Y raíz de palmeras (retamim). A partir de Brasas de palmas (retamim)44 (Sal 120, 4) y de Bajo 
una palma (rotem) (1 R 19, 4) […]. Han interpretado que se trata de yenesta ( ) en la„az, 
cuya ascua da mucho calor, pero a mí me parece que hace referencia a la especie de las 
palmeras, con permuta de la reš, pues si la reš de rotem se pone al final, el resultado es tamar, y 
a la inversa, de la misma manera que si el alef inicial de la palabra agam (junco) se pone al final 
de la misma el resultado es gome‟ (caña), y a la inversa, y hay así muchos otros casos en la 
Biblia […] Son por lo tanto un tipo de palmeras silvestres que crecen en el desierto. Palmera 
( ) en la„az. Y los que están cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos 
[…]  

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante GENĔSTA se generalizó en 
latín vulgar. Este es el vocablo usual en el castellano arcaico; retama no figura en los 
textos del s. XIII. 
 

                                                 
43 Targum Yonatan a So 2, 8 es . 
44 Así traduce BNM. Otros romanceamientos lo entienden como “retama”. 

) en la‘az. Y los que están 
cansados suelen resguardarse a su sombra en los caminos […].

Yenesta: sust. f. sing. Cf. DCECH, s. v. retama: La variante 
GenĔsTa se generalizó en latín vulgar. Este es el vocablo usual 
en el castellano arcaico; retama no figura en los textos del s. XIII.

Los romanceamientos dan cuenta de la doble interpretación que 
aquí se menciona: E3, E5 y EV traducen en el sentido de retama, 
y E4, BNM en el sentido de palma.

Y después dice en este verso, y la raíz de las palmeras es su alimento 
(laḥmam), pues su raíz es tierna y se come. En la‘az es b[a]rg[a]l[l]ones
(

Los romanceamientos dan cuenta de la doble interpretación que aquí se menciona: E3, 
E5 y EV traducen en el sentido de retama, y E4, BNM en el sentido de palma. 
 

Y después dice en este verso, y la raíz de las palmeras es su alimento (laḥmam), pues su raíz 
es tierna y se come. En la„az es b[a]rg[a]l[l]ones ( ), y en árabe es  ( ), y el 
significado de laḥmam no es el de calentarse (lehitḥamem), tal como hemos dicho, sino el de 
alimento (leḥem), es decir, que la raíz de las palmeras es su alimento. Y si dices que el 
significado de retamim es yenesta ( ) en la„az, y que el sentido laḥmam es el de 
calentarse, no suelen los pobres afanarse en buscar las raíces de los árboles cuya ascua arde bien 
para calentarse con ellos en los desiertos, sino que cortan los árboles que tienen más a mano y se 
calientan con ellos, por lo que tiene más sentido tal como lo he explicado, que los pobres se 
suelen alimentar en los desiertos con la raíz de las palmeras, y no acostumbran a buscar raíces 
de retama para calentarse con ellas […].  

B[a]rg[a]l[l]ones: cat., probablemente < lat. BARBA JOVIS, planta palmácea. Cf. 
DECLC, s. v. barballó y DCVB, s. v. bargalló: Bragayons ja figura glossant l‟àr. 
ğummāra „moll de la palma‟ en el Vocabulista de RMartí45. 
 

[f. 290v] Jb 30, 8 
[Los hijos del torpe y aún los hijos del que no tiene nombre son echados de la tierra]. Son 
echados (nikke’u) (lit. golpeados). Echar [a alguien] mediante la fuerza y los golpes se 
denomina hakka‟ah, como en Y herirá (we-hikkah) el señor Dios a Israel así como se mece la 
caña en el agua (1 R 14, 15), pues la expresión como se mece la caña en el agua conduce a 
pensar que we-hikkah quiere decir que rechaza, y hace mover, pues ¿cómo si no se iba a aplicar 
la expresión hakka‟ah a la caña que se mece en el agua? Así ocurre también con golpeó (we-
yaḵ) sus raíces (Os 14, 6), que quiere decir, rechazó sus raíces a lo lejos con la fuerza del golpe 
que golpeó la tierra y la hendió, y por eso esto se dice en la„az bastonares 
( )46. 

Bastonares?/bastonades? En el primer caso se trataría de una forma verbal, y en el 
segundo un sust. masc. pl., o partic. fem. pl. (posible catalanismo u occitanismo). Cf. 
DECLC, s. v. bastó. Bastonadas aparece en Libro de Alexandre y Cancionero de Juan 
Fernández de Híjar (CORDE). 
 

[f. 290v] Jb 30, 11 
[Pues su cuerda soltó y me ha maltratado, freno a mi boca puso]. En el Targum arum šošalti. 
Compara a los torpes con el animal porque el hombre gobierna sobre él atándolo con una 
cuerda, o poniéndole un freno en la boca, y cuando le sueltan la cuerda o le quitan el freno, [los 
animales] cocean a sus dueños y les golpean, y así, de aquella persona inferior que le hace 
reproches a quien es respetable, se dice en la„az que está desatado y no hay quien ponga freno a 
su boca. 
 
[f. 293v] Jb 32, 6 
[Tomó, pues, la palabra Elihú hijo de Barakel el buzita, y dijo, Pequeño en edad soy y 
vosotros ancianos. Por eso quedé retraído (zaḥalti) y temí declararos mi saber]. Zaḥalti (lit. 
me arrastré). A partir de los que se arrastran por el polvo (zoḥale „afar) (Dt 32, 24) […] Es 
decir, me quedé retraído, y así en la„az y en árabe se dice del que se escabulle de hacer algo que 
se queda retraído (nimšaḵ) […]. 

La mayor parte de los romanceamientos traducen recelé. Ambas acepciones están 
recogidas en Qimḥi, Šorašim, zḥl: Según el contexto significa temí. R. Yonah lo explicó 
en el sentido de me retrasé, y lo comparó con la lengua árabe. El editor recoge en nota 

, demorarse.  
 

[ff. 302v-303r] Jb 37, 18 

                                                 
45 Sobre el uso de < > para representar ll, véase infra. 
46 Resulta dudoso si se trata de bastonades < > o bastonares < >.  

), y en árabe es 

Los romanceamientos dan cuenta de la doble interpretación que aquí se menciona: E3, 
E5 y EV traducen en el sentido de retama, y E4, BNM en el sentido de palma. 
 

Y después dice en este verso, y la raíz de las palmeras es su alimento (laḥmam), pues su raíz 
es tierna y se come. En la„az es b[a]rg[a]l[l]ones ( ), y en árabe es  ( ), y el 
significado de laḥmam no es el de calentarse (lehitḥamem), tal como hemos dicho, sino el de 
alimento (leḥem), es decir, que la raíz de las palmeras es su alimento. Y si dices que el 
significado de retamim es yenesta ( ) en la„az, y que el sentido laḥmam es el de 
calentarse, no suelen los pobres afanarse en buscar las raíces de los árboles cuya ascua arde bien 
para calentarse con ellos en los desiertos, sino que cortan los árboles que tienen más a mano y se 
calientan con ellos, por lo que tiene más sentido tal como lo he explicado, que los pobres se 
suelen alimentar en los desiertos con la raíz de las palmeras, y no acostumbran a buscar raíces 
de retama para calentarse con ellas […].  

B[a]rg[a]l[l]ones: cat., probablemente < lat. BARBA JOVIS, planta palmácea. Cf. 
DECLC, s. v. barballó y DCVB, s. v. bargalló: Bragayons ja figura glossant l‟àr. 
ğummāra „moll de la palma‟ en el Vocabulista de RMartí45. 
 

[f. 290v] Jb 30, 8 
[Los hijos del torpe y aún los hijos del que no tiene nombre son echados de la tierra]. Son 
echados (nikke’u) (lit. golpeados). Echar [a alguien] mediante la fuerza y los golpes se 
denomina hakka‟ah, como en Y herirá (we-hikkah) el señor Dios a Israel así como se mece la 
caña en el agua (1 R 14, 15), pues la expresión como se mece la caña en el agua conduce a 
pensar que we-hikkah quiere decir que rechaza, y hace mover, pues ¿cómo si no se iba a aplicar 
la expresión hakka‟ah a la caña que se mece en el agua? Así ocurre también con golpeó (we-
yaḵ) sus raíces (Os 14, 6), que quiere decir, rechazó sus raíces a lo lejos con la fuerza del golpe 
que golpeó la tierra y la hendió, y por eso esto se dice en la„az bastonares 
( )46. 

Bastonares?/bastonades? En el primer caso se trataría de una forma verbal, y en el 
segundo un sust. masc. pl., o partic. fem. pl. (posible catalanismo u occitanismo). Cf. 
DECLC, s. v. bastó. Bastonadas aparece en Libro de Alexandre y Cancionero de Juan 
Fernández de Híjar (CORDE). 
 

[f. 290v] Jb 30, 11 
[Pues su cuerda soltó y me ha maltratado, freno a mi boca puso]. En el Targum arum šošalti. 
Compara a los torpes con el animal porque el hombre gobierna sobre él atándolo con una 
cuerda, o poniéndole un freno en la boca, y cuando le sueltan la cuerda o le quitan el freno, [los 
animales] cocean a sus dueños y les golpean, y así, de aquella persona inferior que le hace 
reproches a quien es respetable, se dice en la„az que está desatado y no hay quien ponga freno a 
su boca. 
 
[f. 293v] Jb 32, 6 
[Tomó, pues, la palabra Elihú hijo de Barakel el buzita, y dijo, Pequeño en edad soy y 
vosotros ancianos. Por eso quedé retraído (zaḥalti) y temí declararos mi saber]. Zaḥalti (lit. 
me arrastré). A partir de los que se arrastran por el polvo (zoḥale „afar) (Dt 32, 24) […] Es 
decir, me quedé retraído, y así en la„az y en árabe se dice del que se escabulle de hacer algo que 
se queda retraído (nimšaḵ) […]. 

La mayor parte de los romanceamientos traducen recelé. Ambas acepciones están 
recogidas en Qimḥi, Šorašim, zḥl: Según el contexto significa temí. R. Yonah lo explicó 
en el sentido de me retrasé, y lo comparó con la lengua árabe. El editor recoge en nota 

, demorarse.  
 

[ff. 302v-303r] Jb 37, 18 

                                                 
45 Sobre el uso de < > para representar ll, véase infra. 
46 Resulta dudoso si se trata de bastonades < > o bastonares < >.  

 (

Los romanceamientos dan cuenta de la doble interpretación que aquí se menciona: E3, 
E5 y EV traducen en el sentido de retama, y E4, BNM en el sentido de palma. 
 

Y después dice en este verso, y la raíz de las palmeras es su alimento (laḥmam), pues su raíz 
es tierna y se come. En la„az es b[a]rg[a]l[l]ones ( ), y en árabe es  ( ), y el 
significado de laḥmam no es el de calentarse (lehitḥamem), tal como hemos dicho, sino el de 
alimento (leḥem), es decir, que la raíz de las palmeras es su alimento. Y si dices que el 
significado de retamim es yenesta ( ) en la„az, y que el sentido laḥmam es el de 
calentarse, no suelen los pobres afanarse en buscar las raíces de los árboles cuya ascua arde bien 
para calentarse con ellos en los desiertos, sino que cortan los árboles que tienen más a mano y se 
calientan con ellos, por lo que tiene más sentido tal como lo he explicado, que los pobres se 
suelen alimentar en los desiertos con la raíz de las palmeras, y no acostumbran a buscar raíces 
de retama para calentarse con ellas […].  

B[a]rg[a]l[l]ones: cat., probablemente < lat. BARBA JOVIS, planta palmácea. Cf. 
DECLC, s. v. barballó y DCVB, s. v. bargalló: Bragayons ja figura glossant l‟àr. 
ğummāra „moll de la palma‟ en el Vocabulista de RMartí45. 
 

[f. 290v] Jb 30, 8 
[Los hijos del torpe y aún los hijos del que no tiene nombre son echados de la tierra]. Son 
echados (nikke’u) (lit. golpeados). Echar [a alguien] mediante la fuerza y los golpes se 
denomina hakka‟ah, como en Y herirá (we-hikkah) el señor Dios a Israel así como se mece la 
caña en el agua (1 R 14, 15), pues la expresión como se mece la caña en el agua conduce a 
pensar que we-hikkah quiere decir que rechaza, y hace mover, pues ¿cómo si no se iba a aplicar 
la expresión hakka‟ah a la caña que se mece en el agua? Así ocurre también con golpeó (we-
yaḵ) sus raíces (Os 14, 6), que quiere decir, rechazó sus raíces a lo lejos con la fuerza del golpe 
que golpeó la tierra y la hendió, y por eso esto se dice en la„az bastonares 
( )46. 

Bastonares?/bastonades? En el primer caso se trataría de una forma verbal, y en el 
segundo un sust. masc. pl., o partic. fem. pl. (posible catalanismo u occitanismo). Cf. 
DECLC, s. v. bastó. Bastonadas aparece en Libro de Alexandre y Cancionero de Juan 
Fernández de Híjar (CORDE). 
 

[f. 290v] Jb 30, 11 
[Pues su cuerda soltó y me ha maltratado, freno a mi boca puso]. En el Targum arum šošalti. 
Compara a los torpes con el animal porque el hombre gobierna sobre él atándolo con una 
cuerda, o poniéndole un freno en la boca, y cuando le sueltan la cuerda o le quitan el freno, [los 
animales] cocean a sus dueños y les golpean, y así, de aquella persona inferior que le hace 
reproches a quien es respetable, se dice en la„az que está desatado y no hay quien ponga freno a 
su boca. 
 
[f. 293v] Jb 32, 6 
[Tomó, pues, la palabra Elihú hijo de Barakel el buzita, y dijo, Pequeño en edad soy y 
vosotros ancianos. Por eso quedé retraído (zaḥalti) y temí declararos mi saber]. Zaḥalti (lit. 
me arrastré). A partir de los que se arrastran por el polvo (zoḥale „afar) (Dt 32, 24) […] Es 
decir, me quedé retraído, y así en la„az y en árabe se dice del que se escabulle de hacer algo que 
se queda retraído (nimšaḵ) […]. 

La mayor parte de los romanceamientos traducen recelé. Ambas acepciones están 
recogidas en Qimḥi, Šorašim, zḥl: Según el contexto significa temí. R. Yonah lo explicó 
en el sentido de me retrasé, y lo comparó con la lengua árabe. El editor recoge en nota 

, demorarse.  
 

[ff. 302v-303r] Jb 37, 18 

                                                 
45 Sobre el uso de < > para representar ll, véase infra. 
46 Resulta dudoso si se trata de bastonades < > o bastonares < >.  

), y el significado de laḥmam no es el de 
calentarse (lehitḥamem), tal como hemos dicho, sino el de alimento (leḥem), 
es decir, que la raíz de las palmeras es su alimento. Y si dices que el signifi-
cado de retamim es yenesta (

Los romanceamientos dan cuenta de la doble interpretación que aquí se menciona: E3, 
E5 y EV traducen en el sentido de retama, y E4, BNM en el sentido de palma. 
 

Y después dice en este verso, y la raíz de las palmeras es su alimento (laḥmam), pues su raíz 
es tierna y se come. En la„az es b[a]rg[a]l[l]ones ( ), y en árabe es  ( ), y el 
significado de laḥmam no es el de calentarse (lehitḥamem), tal como hemos dicho, sino el de 
alimento (leḥem), es decir, que la raíz de las palmeras es su alimento. Y si dices que el 
significado de retamim es yenesta ( ) en la„az, y que el sentido laḥmam es el de 
calentarse, no suelen los pobres afanarse en buscar las raíces de los árboles cuya ascua arde bien 
para calentarse con ellos en los desiertos, sino que cortan los árboles que tienen más a mano y se 
calientan con ellos, por lo que tiene más sentido tal como lo he explicado, que los pobres se 
suelen alimentar en los desiertos con la raíz de las palmeras, y no acostumbran a buscar raíces 
de retama para calentarse con ellas […].  

B[a]rg[a]l[l]ones: cat., probablemente < lat. BARBA JOVIS, planta palmácea. Cf. 
DECLC, s. v. barballó y DCVB, s. v. bargalló: Bragayons ja figura glossant l‟àr. 
ğummāra „moll de la palma‟ en el Vocabulista de RMartí45. 
 

[f. 290v] Jb 30, 8 
[Los hijos del torpe y aún los hijos del que no tiene nombre son echados de la tierra]. Son 
echados (nikke’u) (lit. golpeados). Echar [a alguien] mediante la fuerza y los golpes se 
denomina hakka‟ah, como en Y herirá (we-hikkah) el señor Dios a Israel así como se mece la 
caña en el agua (1 R 14, 15), pues la expresión como se mece la caña en el agua conduce a 
pensar que we-hikkah quiere decir que rechaza, y hace mover, pues ¿cómo si no se iba a aplicar 
la expresión hakka‟ah a la caña que se mece en el agua? Así ocurre también con golpeó (we-
yaḵ) sus raíces (Os 14, 6), que quiere decir, rechazó sus raíces a lo lejos con la fuerza del golpe 
que golpeó la tierra y la hendió, y por eso esto se dice en la„az bastonares 
( )46. 

Bastonares?/bastonades? En el primer caso se trataría de una forma verbal, y en el 
segundo un sust. masc. pl., o partic. fem. pl. (posible catalanismo u occitanismo). Cf. 
DECLC, s. v. bastó. Bastonadas aparece en Libro de Alexandre y Cancionero de Juan 
Fernández de Híjar (CORDE). 
 

[f. 290v] Jb 30, 11 
[Pues su cuerda soltó y me ha maltratado, freno a mi boca puso]. En el Targum arum šošalti. 
Compara a los torpes con el animal porque el hombre gobierna sobre él atándolo con una 
cuerda, o poniéndole un freno en la boca, y cuando le sueltan la cuerda o le quitan el freno, [los 
animales] cocean a sus dueños y les golpean, y así, de aquella persona inferior que le hace 
reproches a quien es respetable, se dice en la„az que está desatado y no hay quien ponga freno a 
su boca. 
 
[f. 293v] Jb 32, 6 
[Tomó, pues, la palabra Elihú hijo de Barakel el buzita, y dijo, Pequeño en edad soy y 
vosotros ancianos. Por eso quedé retraído (zaḥalti) y temí declararos mi saber]. Zaḥalti (lit. 
me arrastré). A partir de los que se arrastran por el polvo (zoḥale „afar) (Dt 32, 24) […] Es 
decir, me quedé retraído, y así en la„az y en árabe se dice del que se escabulle de hacer algo que 
se queda retraído (nimšaḵ) […]. 

La mayor parte de los romanceamientos traducen recelé. Ambas acepciones están 
recogidas en Qimḥi, Šorašim, zḥl: Según el contexto significa temí. R. Yonah lo explicó 
en el sentido de me retrasé, y lo comparó con la lengua árabe. El editor recoge en nota 

, demorarse.  
 

[ff. 302v-303r] Jb 37, 18 

                                                 
45 Sobre el uso de < > para representar ll, véase infra. 
46 Resulta dudoso si se trata de bastonades < > o bastonares < >.  

) en la‘az, y que el sentido laḥmam es el 
de calentarse, no suelen los pobres afanarse en buscar las raíces de los árboles 
cuya ascua arde bien para calentarse con ellos en los desiertos, sino que cortan 
los árboles que tienen más a mano y se calientan con ellos, por lo que tiene 
más sentido tal como lo he explicado, que los pobres se suelen alimentar en 
los desiertos con la raíz de las palmeras, y no acostumbran a buscar raíces de 
retama para calentarse con ellas […].

B[a]rg[a]l[l]ones: cat., probablemente < lat. bArbA Jovis, 
planta palmácea. Cf. DECLC, s. v. barballó y DCVB, s. v. bar-
galló: Bragayons ja figura glossant l’àr. ğummāra ‘moll de la 
palma’ en el Vocabulista de RMartí45.

[f. 290v] Jb 30, 8
[Los hijos del torpe y aún los hijos del que no tiene nombre son echados de 
la tierra]. Son echados (nikke’u) (lit. golpeados). Echar [a alguien] mediante 

44 Así traduce BNM. Otros romanceamientos lo entienden como “retama”.
45 Sobre el uso de <ל> para representar ll, véase infra.
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la fuerza y los golpes se denomina hakka’ah, como en Y herirá (we-hikkah) el 
señor Dios a Israel así como se mece la caña en el agua (1 R 14, 15), pues la 
expresión como se mece la caña en el agua conduce a pensar que we-hikkah 
quiere decir que rechaza, y hace mover, pues ¿cómo si no se iba a aplicar la 
expresión hakka’ah a la caña que se mece en el agua? Así ocurre también con 
golpeó (we-yaḵ) sus raíces (Os 14, 6), que quiere decir, rechazó sus raíces a lo 
lejos con la fuerza del golpe que golpeó la tierra y la hendió, y por eso esto se 
dice en la‘az bastonares (

Los romanceamientos dan cuenta de la doble interpretación que aquí se menciona: E3, 
E5 y EV traducen en el sentido de retama, y E4, BNM en el sentido de palma. 
 

Y después dice en este verso, y la raíz de las palmeras es su alimento (laḥmam), pues su raíz 
es tierna y se come. En la„az es b[a]rg[a]l[l]ones ( ), y en árabe es  ( ), y el 
significado de laḥmam no es el de calentarse (lehitḥamem), tal como hemos dicho, sino el de 
alimento (leḥem), es decir, que la raíz de las palmeras es su alimento. Y si dices que el 
significado de retamim es yenesta ( ) en la„az, y que el sentido laḥmam es el de 
calentarse, no suelen los pobres afanarse en buscar las raíces de los árboles cuya ascua arde bien 
para calentarse con ellos en los desiertos, sino que cortan los árboles que tienen más a mano y se 
calientan con ellos, por lo que tiene más sentido tal como lo he explicado, que los pobres se 
suelen alimentar en los desiertos con la raíz de las palmeras, y no acostumbran a buscar raíces 
de retama para calentarse con ellas […].  

B[a]rg[a]l[l]ones: cat., probablemente < lat. BARBA JOVIS, planta palmácea. Cf. 
DECLC, s. v. barballó y DCVB, s. v. bargalló: Bragayons ja figura glossant l‟àr. 
ğummāra „moll de la palma‟ en el Vocabulista de RMartí45. 
 

[f. 290v] Jb 30, 8 
[Los hijos del torpe y aún los hijos del que no tiene nombre son echados de la tierra]. Son 
echados (nikke’u) (lit. golpeados). Echar [a alguien] mediante la fuerza y los golpes se 
denomina hakka‟ah, como en Y herirá (we-hikkah) el señor Dios a Israel así como se mece la 
caña en el agua (1 R 14, 15), pues la expresión como se mece la caña en el agua conduce a 
pensar que we-hikkah quiere decir que rechaza, y hace mover, pues ¿cómo si no se iba a aplicar 
la expresión hakka‟ah a la caña que se mece en el agua? Así ocurre también con golpeó (we-
yaḵ) sus raíces (Os 14, 6), que quiere decir, rechazó sus raíces a lo lejos con la fuerza del golpe 
que golpeó la tierra y la hendió, y por eso esto se dice en la„az bastonares 
( )46. 

Bastonares?/bastonades? En el primer caso se trataría de una forma verbal, y en el 
segundo un sust. masc. pl., o partic. fem. pl. (posible catalanismo u occitanismo). Cf. 
DECLC, s. v. bastó. Bastonadas aparece en Libro de Alexandre y Cancionero de Juan 
Fernández de Híjar (CORDE). 
 

[f. 290v] Jb 30, 11 
[Pues su cuerda soltó y me ha maltratado, freno a mi boca puso]. En el Targum arum šošalti. 
Compara a los torpes con el animal porque el hombre gobierna sobre él atándolo con una 
cuerda, o poniéndole un freno en la boca, y cuando le sueltan la cuerda o le quitan el freno, [los 
animales] cocean a sus dueños y les golpean, y así, de aquella persona inferior que le hace 
reproches a quien es respetable, se dice en la„az que está desatado y no hay quien ponga freno a 
su boca. 
 
[f. 293v] Jb 32, 6 
[Tomó, pues, la palabra Elihú hijo de Barakel el buzita, y dijo, Pequeño en edad soy y 
vosotros ancianos. Por eso quedé retraído (zaḥalti) y temí declararos mi saber]. Zaḥalti (lit. 
me arrastré). A partir de los que se arrastran por el polvo (zoḥale „afar) (Dt 32, 24) […] Es 
decir, me quedé retraído, y así en la„az y en árabe se dice del que se escabulle de hacer algo que 
se queda retraído (nimšaḵ) […]. 

La mayor parte de los romanceamientos traducen recelé. Ambas acepciones están 
recogidas en Qimḥi, Šorašim, zḥl: Según el contexto significa temí. R. Yonah lo explicó 
en el sentido de me retrasé, y lo comparó con la lengua árabe. El editor recoge en nota 

, demorarse.  
 

[ff. 302v-303r] Jb 37, 18 

                                                 
45 Sobre el uso de < > para representar ll, véase infra. 
46 Resulta dudoso si se trata de bastonades < > o bastonares < >.  

)46.

Bastonares?/bastonades? En el primer caso se trataría de una 
forma verbal, y en el segundo un sust. masc. pl., o partic. fem. 
pl. (posible catalanismo u occitanismo). Cf. DECLC, s. v. bastó. 
Bastonadas aparece, por ejemplo, en Libro de Alexandre y Can-
cionero de Juan Fernández de Íxar (CORDE).

[f. 290v] Jb 30, 11
[Pues su cuerda soltó y me ha maltratado, freno a mi boca puso]. En el Tar-
gum arum šošalti. Compara a los torpes con el animal porque el hombre gobier-
na sobre él atándolo con una cuerda, o poniéndole un freno en la boca, y cuando 
le sueltan la cuerda o le quitan el freno, [los animales] cocean a sus dueños y les 
golpean, y así, de aquella persona inferior que le hace reproches a quien es res-
petable, se dice en la‘az que está desatado y no hay quien ponga freno a su boca.

[f. 293v] Jb 32, 6
[Tomó, pues, la palabra Elihú hijo de Barakel el buzita, y dijo, Pequeño en 
edad soy y vosotros ancianos. Por eso quedé retraído (zaḥalti) y temí decla-
raros mi saber]. Zaḥalti (lit. me arrastré). A partir de los que se arrastran 
por el polvo (zoḥale ‘afar) (Dt 32, 24) […] Es decir, me quedé retraído, y así 
en la‘az y en árabe se dice del que se escabulle de hacer algo que se queda 
retraído (nimšaḵ) […].

La mayor parte de los romanceamientos traducen recelé. Ambas 
acepciones están recogidas en Qimḥi, Šorašim, zḥl: Según el con-
texto significa temí. R. Yonah lo explicó en el sentido de me re-
trasé, y lo comparó con la lengua árabe. El editor recoge en nota 

Los romanceamientos dan cuenta de la doble interpretación que aquí se menciona: E3, 
E5 y EV traducen en el sentido de retama, y E4, BNM en el sentido de palma. 
 

Y después dice en este verso, y la raíz de las palmeras es su alimento (laḥmam), pues su raíz 
es tierna y se come. En la„az es b[a]rg[a]l[l]ones ( ), y en árabe es  ( ), y el 
significado de laḥmam no es el de calentarse (lehitḥamem), tal como hemos dicho, sino el de 
alimento (leḥem), es decir, que la raíz de las palmeras es su alimento. Y si dices que el 
significado de retamim es yenesta ( ) en la„az, y que el sentido laḥmam es el de 
calentarse, no suelen los pobres afanarse en buscar las raíces de los árboles cuya ascua arde bien 
para calentarse con ellos en los desiertos, sino que cortan los árboles que tienen más a mano y se 
calientan con ellos, por lo que tiene más sentido tal como lo he explicado, que los pobres se 
suelen alimentar en los desiertos con la raíz de las palmeras, y no acostumbran a buscar raíces 
de retama para calentarse con ellas […].  

B[a]rg[a]l[l]ones: cat., probablemente < lat. BARBA JOVIS, planta palmácea. Cf. 
DECLC, s. v. barballó y DCVB, s. v. bargalló: Bragayons ja figura glossant l‟àr. 
ğummāra „moll de la palma‟ en el Vocabulista de RMartí45. 
 

[f. 290v] Jb 30, 8 
[Los hijos del torpe y aún los hijos del que no tiene nombre son echados de la tierra]. Son 
echados (nikke’u) (lit. golpeados). Echar [a alguien] mediante la fuerza y los golpes se 
denomina hakka‟ah, como en Y herirá (we-hikkah) el señor Dios a Israel así como se mece la 
caña en el agua (1 R 14, 15), pues la expresión como se mece la caña en el agua conduce a 
pensar que we-hikkah quiere decir que rechaza, y hace mover, pues ¿cómo si no se iba a aplicar 
la expresión hakka‟ah a la caña que se mece en el agua? Así ocurre también con golpeó (we-
yaḵ) sus raíces (Os 14, 6), que quiere decir, rechazó sus raíces a lo lejos con la fuerza del golpe 
que golpeó la tierra y la hendió, y por eso esto se dice en la„az bastonares 
( )46. 

Bastonares?/bastonades? En el primer caso se trataría de una forma verbal, y en el 
segundo un sust. masc. pl., o partic. fem. pl. (posible catalanismo u occitanismo). Cf. 
DECLC, s. v. bastó. Bastonadas aparece en Libro de Alexandre y Cancionero de Juan 
Fernández de Híjar (CORDE). 
 

[f. 290v] Jb 30, 11 
[Pues su cuerda soltó y me ha maltratado, freno a mi boca puso]. En el Targum arum šošalti. 
Compara a los torpes con el animal porque el hombre gobierna sobre él atándolo con una 
cuerda, o poniéndole un freno en la boca, y cuando le sueltan la cuerda o le quitan el freno, [los 
animales] cocean a sus dueños y les golpean, y así, de aquella persona inferior que le hace 
reproches a quien es respetable, se dice en la„az que está desatado y no hay quien ponga freno a 
su boca. 
 
[f. 293v] Jb 32, 6 
[Tomó, pues, la palabra Elihú hijo de Barakel el buzita, y dijo, Pequeño en edad soy y 
vosotros ancianos. Por eso quedé retraído (zaḥalti) y temí declararos mi saber]. Zaḥalti (lit. 
me arrastré). A partir de los que se arrastran por el polvo (zoḥale „afar) (Dt 32, 24) […] Es 
decir, me quedé retraído, y así en la„az y en árabe se dice del que se escabulle de hacer algo que 
se queda retraído (nimšaḵ) […]. 

La mayor parte de los romanceamientos traducen recelé. Ambas acepciones están 
recogidas en Qimḥi, Šorašim, zḥl: Según el contexto significa temí. R. Yonah lo explicó 
en el sentido de me retrasé, y lo comparó con la lengua árabe. El editor recoge en nota 

, demorarse.  
 

[ff. 302v-303r] Jb 37, 18 

                                                 
45 Sobre el uso de < > para representar ll, véase infra. 
46 Resulta dudoso si se trata de bastonades < > o bastonares < >.  

, demorarse.

[ff. 302v-303r] Jb 37, 18
[Elevas los ojos (tarqi‘a) a los cielos, fuertes como espejo soldado]. Ki-re’i. 
Espel ([Elevas los ojos (tarqi‘a) a los cielos, fuertes como espejo soldado]. Ki-re’i. Espel ( )47 en 

la„az, y en árabe  ( ). 
Espel: sust. m. sing., espejo. DCECH, s. v. espejo, recoge, entre otras, las formas: 
espeilho (mirandés), espẹlh (occit.), espill (cat.) y arag. ant. spiello, der. lat. 
*SPĔCŬLU, o quizás < lat. vulg. *SPĬCŬLU; cf. también Barco 2021b, s. v. espieju.  
 

[f. 303r] Jb 37, 22 (2) 
[De septentrión oro viene, y con Dios la espantable loor]. De septentrión oro. Designó la 
lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro, y así también en Vaso de oro hay 
en la mano de Dios (Jr 51, 7), [donde oro] quiere decir vino puro y limpio, y así también en 
Alcuzas sobre las que vacían oro (Za 4, 12), que quiere decir, aceite dorado y limpio, y así 
ocurre también en la„az y en árabe, lenguas en las que de lo que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Y con Dios (‘al eloah). Y con Dios. Como si dijera con la ayuda de Dios, como en 
Que con Dios hizo en ese día (1 S 14, 45), que quiere decir, que con la ayuda de Dios hizo 
salvación ese día, y así también Que contigo seré librado de tentación, y con [la ayuda de] Dios 
saltaré el muro (Sal 18, 30), y esta expresión también se usa en la„az y en árabe, con Dios, así 
sea.  
 
[f. 306r-v] Jb 38, 30 
[Como piedra, las aguas se endurecen], y la superficie (lit. faz) del abismo se congela 
(yitlakkadu) (lit. se apresa). Se congela, y así en la„az al congelado se le llama preso ( )48, 
es decir, apresado (nilkad).  
 Preso: adj. m. sing. Cf. DCECH, s. v. prender. 
 
[f. 309r] Jb 39, 15 
[Y olvida que el pie puede aplastarlos (tezureha) o que la bestia del campo los puede 
quebrantar]. Tezureha. A partir de Exprimió (wa-yazar) el vellocino (Jc 6, 38) y de No fueron 
apretadas (zoru) ni atadas (Is 1, 6). En la„az es esperimir ( ). 

Esperimir: exprimir (cast.); esprémer, y raramente espremir (cat.) < lat. EXPRĬMĔRE, 
con anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/, común 
en la aljamía hebrea. Cf. DCECH, s. v. exprimir. 
 

[f. 309v] Jb 39, 24 
[Con tempestad y con saña bebe (yegamme’) la tierra, y no cree que sea sonido de clarín]. […] 
Bebe (yegamme’) la tierra. Bebe la tierra, y así también en Dame ahora a beber (hagmi‟ini) un 
poco de agua (Gn 24, 17). En la„az y en árabe del caballo que trota mucho la tierra49 se dice que 
la bebe y la traga […].  
 
[f. 312v] Jb 40, 19 
[Es el primero de los caminos de Dios, el que lo crio (ha-‘oso) allegue su asolación]. […] El 
que lo crio (ha-‘oso). A partir de Y todas las almas que hicieron („asu) en Arán (Gn 12, 5) y Y 
haga (we-„astah) sus uñas (Dt 21, 12), que tienen el sentido de criar, nodrir ( ) en la„az, y 
en árabe  ( ). Quiere decir que crio esta alma animal […]. 

Nodrir: véase supra, Jb 3, 3. 
 
[f. 314v] Jb 40, 31 
[Si llenases en cestos su cuero, y en banastos (u-ḇe-ṣilṣal) de pescado su cabeza] […] Ṣilṣal. Es 
como ṣalṣelot (Jr 6, 9), [aunque aquí aparece] con sameḵ, como ya„alos y ya„aloṣ, ḥomes y 
ḥomeṣ, ṣafun y safun. En la„az es ban[a]stos ( ) […]. 

Ban[a]stos: sust. m. sing., der. de banasta. Documentado también en cat. y occit. Cf. 
DCECH, s. v. banasta. 

                                                 
47 También podría ser espel(l), espil(l). 
48 Al estar sin vocalizar, también podría ser presu. 
49 La construcción hebrea no resulta clara, pero este parece ser el sentido. Cf. Ibn Saruq, Maḥberet, 107*. 

)47 en la‘az, y en árabe 
[Elevas los ojos (tarqi‘a) a los cielos, fuertes como espejo soldado]. Ki-re’i. Espel ( )47 en 
la„az, y en árabe  ( ). 

Espel: sust. m. sing., espejo. DCECH, s. v. espejo, recoge, entre otras, las formas: 
espeilho (mirandés), espẹlh (occit.), espill (cat.) y arag. ant. spiello, der. lat. 
*SPĔCŬLU, o quizás < lat. vulg. *SPĬCŬLU; cf. también Barco 2021b, s. v. espieju.  
 

[f. 303r] Jb 37, 22 (2) 
[De septentrión oro viene, y con Dios la espantable loor]. De septentrión oro. Designó la 
lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro, y así también en Vaso de oro hay 
en la mano de Dios (Jr 51, 7), [donde oro] quiere decir vino puro y limpio, y así también en 
Alcuzas sobre las que vacían oro (Za 4, 12), que quiere decir, aceite dorado y limpio, y así 
ocurre también en la„az y en árabe, lenguas en las que de lo que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Y con Dios (‘al eloah). Y con Dios. Como si dijera con la ayuda de Dios, como en 
Que con Dios hizo en ese día (1 S 14, 45), que quiere decir, que con la ayuda de Dios hizo 
salvación ese día, y así también Que contigo seré librado de tentación, y con [la ayuda de] Dios 
saltaré el muro (Sal 18, 30), y esta expresión también se usa en la„az y en árabe, con Dios, así 
sea.  
 
[f. 306r-v] Jb 38, 30 
[Como piedra, las aguas se endurecen], y la superficie (lit. faz) del abismo se congela 
(yitlakkadu) (lit. se apresa). Se congela, y así en la„az al congelado se le llama preso ( )48, 
es decir, apresado (nilkad).  
 Preso: adj. m. sing. Cf. DCECH, s. v. prender. 
 
[f. 309r] Jb 39, 15 
[Y olvida que el pie puede aplastarlos (tezureha) o que la bestia del campo los puede 
quebrantar]. Tezureha. A partir de Exprimió (wa-yazar) el vellocino (Jc 6, 38) y de No fueron 
apretadas (zoru) ni atadas (Is 1, 6). En la„az es esperimir ( ). 

Esperimir: exprimir (cast.); esprémer, y raramente espremir (cat.) < lat. EXPRĬMĔRE, 
con anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/, común 
en la aljamía hebrea. Cf. DCECH, s. v. exprimir. 
 

[f. 309v] Jb 39, 24 
[Con tempestad y con saña bebe (yegamme’) la tierra, y no cree que sea sonido de clarín]. […] 
Bebe (yegamme’) la tierra. Bebe la tierra, y así también en Dame ahora a beber (hagmi‟ini) un 
poco de agua (Gn 24, 17). En la„az y en árabe del caballo que trota mucho la tierra49 se dice que 
la bebe y la traga […].  
 
[f. 312v] Jb 40, 19 
[Es el primero de los caminos de Dios, el que lo crio (ha-‘oso) allegue su asolación]. […] El 
que lo crio (ha-‘oso). A partir de Y todas las almas que hicieron („asu) en Arán (Gn 12, 5) y Y 
haga (we-„astah) sus uñas (Dt 21, 12), que tienen el sentido de criar, nodrir ( ) en la„az, y 
en árabe  ( ). Quiere decir que crio esta alma animal […]. 

Nodrir: véase supra, Jb 3, 3. 
 
[f. 314v] Jb 40, 31 
[Si llenases en cestos su cuero, y en banastos (u-ḇe-ṣilṣal) de pescado su cabeza] […] Ṣilṣal. Es 
como ṣalṣelot (Jr 6, 9), [aunque aquí aparece] con sameḵ, como ya„alos y ya„aloṣ, ḥomes y 
ḥomeṣ, ṣafun y safun. En la„az es ban[a]stos ( ) […]. 

Ban[a]stos: sust. m. sing., der. de banasta. Documentado también en cat. y occit. Cf. 
DCECH, s. v. banasta. 

                                                 
47 También podría ser espel(l), espil(l). 
48 Al estar sin vocalizar, también podría ser presu. 
49 La construcción hebrea no resulta clara, pero este parece ser el sentido. Cf. Ibn Saruq, Maḥberet, 107*. 

 (
[Elevas los ojos (tarqi‘a) a los cielos, fuertes como espejo soldado]. Ki-re’i. Espel ( )47 en 
la„az, y en árabe  ( ). 

Espel: sust. m. sing., espejo. DCECH, s. v. espejo, recoge, entre otras, las formas: 
espeilho (mirandés), espẹlh (occit.), espill (cat.) y arag. ant. spiello, der. lat. 
*SPĔCŬLU, o quizás < lat. vulg. *SPĬCŬLU; cf. también Barco 2021b, s. v. espieju.  
 

[f. 303r] Jb 37, 22 (2) 
[De septentrión oro viene, y con Dios la espantable loor]. De septentrión oro. Designó la 
lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro, y así también en Vaso de oro hay 
en la mano de Dios (Jr 51, 7), [donde oro] quiere decir vino puro y limpio, y así también en 
Alcuzas sobre las que vacían oro (Za 4, 12), que quiere decir, aceite dorado y limpio, y así 
ocurre también en la„az y en árabe, lenguas en las que de lo que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Y con Dios (‘al eloah). Y con Dios. Como si dijera con la ayuda de Dios, como en 
Que con Dios hizo en ese día (1 S 14, 45), que quiere decir, que con la ayuda de Dios hizo 
salvación ese día, y así también Que contigo seré librado de tentación, y con [la ayuda de] Dios 
saltaré el muro (Sal 18, 30), y esta expresión también se usa en la„az y en árabe, con Dios, así 
sea.  
 
[f. 306r-v] Jb 38, 30 
[Como piedra, las aguas se endurecen], y la superficie (lit. faz) del abismo se congela 
(yitlakkadu) (lit. se apresa). Se congela, y así en la„az al congelado se le llama preso ( )48, 
es decir, apresado (nilkad).  
 Preso: adj. m. sing. Cf. DCECH, s. v. prender. 
 
[f. 309r] Jb 39, 15 
[Y olvida que el pie puede aplastarlos (tezureha) o que la bestia del campo los puede 
quebrantar]. Tezureha. A partir de Exprimió (wa-yazar) el vellocino (Jc 6, 38) y de No fueron 
apretadas (zoru) ni atadas (Is 1, 6). En la„az es esperimir ( ). 

Esperimir: exprimir (cast.); esprémer, y raramente espremir (cat.) < lat. EXPRĬMĔRE, 
con anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/, común 
en la aljamía hebrea. Cf. DCECH, s. v. exprimir. 
 

[f. 309v] Jb 39, 24 
[Con tempestad y con saña bebe (yegamme’) la tierra, y no cree que sea sonido de clarín]. […] 
Bebe (yegamme’) la tierra. Bebe la tierra, y así también en Dame ahora a beber (hagmi‟ini) un 
poco de agua (Gn 24, 17). En la„az y en árabe del caballo que trota mucho la tierra49 se dice que 
la bebe y la traga […].  
 
[f. 312v] Jb 40, 19 
[Es el primero de los caminos de Dios, el que lo crio (ha-‘oso) allegue su asolación]. […] El 
que lo crio (ha-‘oso). A partir de Y todas las almas que hicieron („asu) en Arán (Gn 12, 5) y Y 
haga (we-„astah) sus uñas (Dt 21, 12), que tienen el sentido de criar, nodrir ( ) en la„az, y 
en árabe  ( ). Quiere decir que crio esta alma animal […]. 

Nodrir: véase supra, Jb 3, 3. 
 
[f. 314v] Jb 40, 31 
[Si llenases en cestos su cuero, y en banastos (u-ḇe-ṣilṣal) de pescado su cabeza] […] Ṣilṣal. Es 
como ṣalṣelot (Jr 6, 9), [aunque aquí aparece] con sameḵ, como ya„alos y ya„aloṣ, ḥomes y 
ḥomeṣ, ṣafun y safun. En la„az es ban[a]stos ( ) […]. 

Ban[a]stos: sust. m. sing., der. de banasta. Documentado también en cat. y occit. Cf. 
DCECH, s. v. banasta. 

                                                 
47 También podría ser espel(l), espil(l). 
48 Al estar sin vocalizar, también podría ser presu. 
49 La construcción hebrea no resulta clara, pero este parece ser el sentido. Cf. Ibn Saruq, Maḥberet, 107*. 

).

46 Resulta dudoso si se trata de bastonades <

Los romanceamientos dan cuenta de la doble interpretación que aquí se menciona: E3, 
E5 y EV traducen en el sentido de retama, y E4, BNM en el sentido de palma. 
 

Y después dice en este verso, y la raíz de las palmeras es su alimento (laḥmam), pues su raíz 
es tierna y se come. En la„az es b[a]rg[a]l[l]ones ( ), y en árabe es  ( ), y el 
significado de laḥmam no es el de calentarse (lehitḥamem), tal como hemos dicho, sino el de 
alimento (leḥem), es decir, que la raíz de las palmeras es su alimento. Y si dices que el 
significado de retamim es yenesta ( ) en la„az, y que el sentido laḥmam es el de 
calentarse, no suelen los pobres afanarse en buscar las raíces de los árboles cuya ascua arde bien 
para calentarse con ellos en los desiertos, sino que cortan los árboles que tienen más a mano y se 
calientan con ellos, por lo que tiene más sentido tal como lo he explicado, que los pobres se 
suelen alimentar en los desiertos con la raíz de las palmeras, y no acostumbran a buscar raíces 
de retama para calentarse con ellas […].  

B[a]rg[a]l[l]ones: cat., probablemente < lat. BARBA JOVIS, planta palmácea. Cf. 
DECLC, s. v. barballó y DCVB, s. v. bargalló: Bragayons ja figura glossant l‟àr. 
ğummāra „moll de la palma‟ en el Vocabulista de RMartí45. 
 

[f. 290v] Jb 30, 8 
[Los hijos del torpe y aún los hijos del que no tiene nombre son echados de la tierra]. Son 
echados (nikke’u) (lit. golpeados). Echar [a alguien] mediante la fuerza y los golpes se 
denomina hakka‟ah, como en Y herirá (we-hikkah) el señor Dios a Israel así como se mece la 
caña en el agua (1 R 14, 15), pues la expresión como se mece la caña en el agua conduce a 
pensar que we-hikkah quiere decir que rechaza, y hace mover, pues ¿cómo si no se iba a aplicar 
la expresión hakka‟ah a la caña que se mece en el agua? Así ocurre también con golpeó (we-
yaḵ) sus raíces (Os 14, 6), que quiere decir, rechazó sus raíces a lo lejos con la fuerza del golpe 
que golpeó la tierra y la hendió, y por eso esto se dice en la„az bastonares 
( )46. 

Bastonares?/bastonades? En el primer caso se trataría de una forma verbal, y en el 
segundo un sust. masc. pl., o partic. fem. pl. (posible catalanismo u occitanismo). Cf. 
DECLC, s. v. bastó. Bastonadas aparece en Libro de Alexandre y Cancionero de Juan 
Fernández de Híjar (CORDE). 
 

[f. 290v] Jb 30, 11 
[Pues su cuerda soltó y me ha maltratado, freno a mi boca puso]. En el Targum arum šošalti. 
Compara a los torpes con el animal porque el hombre gobierna sobre él atándolo con una 
cuerda, o poniéndole un freno en la boca, y cuando le sueltan la cuerda o le quitan el freno, [los 
animales] cocean a sus dueños y les golpean, y así, de aquella persona inferior que le hace 
reproches a quien es respetable, se dice en la„az que está desatado y no hay quien ponga freno a 
su boca. 
 
[f. 293v] Jb 32, 6 
[Tomó, pues, la palabra Elihú hijo de Barakel el buzita, y dijo, Pequeño en edad soy y 
vosotros ancianos. Por eso quedé retraído (zaḥalti) y temí declararos mi saber]. Zaḥalti (lit. 
me arrastré). A partir de los que se arrastran por el polvo (zoḥale „afar) (Dt 32, 24) […] Es 
decir, me quedé retraído, y así en la„az y en árabe se dice del que se escabulle de hacer algo que 
se queda retraído (nimšaḵ) […]. 

La mayor parte de los romanceamientos traducen recelé. Ambas acepciones están 
recogidas en Qimḥi, Šorašim, zḥl: Según el contexto significa temí. R. Yonah lo explicó 
en el sentido de me retrasé, y lo comparó con la lengua árabe. El editor recoge en nota 

, demorarse.  
 

[ff. 302v-303r] Jb 37, 18 

                                                 
45 Sobre el uso de < > para representar ll, véase infra. 
46 Resulta dudoso si se trata de bastonades < > o bastonares < >.  > o bastonares <

Los romanceamientos dan cuenta de la doble interpretación que aquí se menciona: E3, 
E5 y EV traducen en el sentido de retama, y E4, BNM en el sentido de palma. 
 

Y después dice en este verso, y la raíz de las palmeras es su alimento (laḥmam), pues su raíz 
es tierna y se come. En la„az es b[a]rg[a]l[l]ones ( ), y en árabe es  ( ), y el 
significado de laḥmam no es el de calentarse (lehitḥamem), tal como hemos dicho, sino el de 
alimento (leḥem), es decir, que la raíz de las palmeras es su alimento. Y si dices que el 
significado de retamim es yenesta ( ) en la„az, y que el sentido laḥmam es el de 
calentarse, no suelen los pobres afanarse en buscar las raíces de los árboles cuya ascua arde bien 
para calentarse con ellos en los desiertos, sino que cortan los árboles que tienen más a mano y se 
calientan con ellos, por lo que tiene más sentido tal como lo he explicado, que los pobres se 
suelen alimentar en los desiertos con la raíz de las palmeras, y no acostumbran a buscar raíces 
de retama para calentarse con ellas […].  

B[a]rg[a]l[l]ones: cat., probablemente < lat. BARBA JOVIS, planta palmácea. Cf. 
DECLC, s. v. barballó y DCVB, s. v. bargalló: Bragayons ja figura glossant l‟àr. 
ğummāra „moll de la palma‟ en el Vocabulista de RMartí45. 
 

[f. 290v] Jb 30, 8 
[Los hijos del torpe y aún los hijos del que no tiene nombre son echados de la tierra]. Son 
echados (nikke’u) (lit. golpeados). Echar [a alguien] mediante la fuerza y los golpes se 
denomina hakka‟ah, como en Y herirá (we-hikkah) el señor Dios a Israel así como se mece la 
caña en el agua (1 R 14, 15), pues la expresión como se mece la caña en el agua conduce a 
pensar que we-hikkah quiere decir que rechaza, y hace mover, pues ¿cómo si no se iba a aplicar 
la expresión hakka‟ah a la caña que se mece en el agua? Así ocurre también con golpeó (we-
yaḵ) sus raíces (Os 14, 6), que quiere decir, rechazó sus raíces a lo lejos con la fuerza del golpe 
que golpeó la tierra y la hendió, y por eso esto se dice en la„az bastonares 
( )46. 

Bastonares?/bastonades? En el primer caso se trataría de una forma verbal, y en el 
segundo un sust. masc. pl., o partic. fem. pl. (posible catalanismo u occitanismo). Cf. 
DECLC, s. v. bastó. Bastonadas aparece en Libro de Alexandre y Cancionero de Juan 
Fernández de Híjar (CORDE). 
 

[f. 290v] Jb 30, 11 
[Pues su cuerda soltó y me ha maltratado, freno a mi boca puso]. En el Targum arum šošalti. 
Compara a los torpes con el animal porque el hombre gobierna sobre él atándolo con una 
cuerda, o poniéndole un freno en la boca, y cuando le sueltan la cuerda o le quitan el freno, [los 
animales] cocean a sus dueños y les golpean, y así, de aquella persona inferior que le hace 
reproches a quien es respetable, se dice en la„az que está desatado y no hay quien ponga freno a 
su boca. 
 
[f. 293v] Jb 32, 6 
[Tomó, pues, la palabra Elihú hijo de Barakel el buzita, y dijo, Pequeño en edad soy y 
vosotros ancianos. Por eso quedé retraído (zaḥalti) y temí declararos mi saber]. Zaḥalti (lit. 
me arrastré). A partir de los que se arrastran por el polvo (zoḥale „afar) (Dt 32, 24) […] Es 
decir, me quedé retraído, y así en la„az y en árabe se dice del que se escabulle de hacer algo que 
se queda retraído (nimšaḵ) […]. 

La mayor parte de los romanceamientos traducen recelé. Ambas acepciones están 
recogidas en Qimḥi, Šorašim, zḥl: Según el contexto significa temí. R. Yonah lo explicó 
en el sentido de me retrasé, y lo comparó con la lengua árabe. El editor recoge en nota 

, demorarse.  
 

[ff. 302v-303r] Jb 37, 18 

                                                 
45 Sobre el uso de < > para representar ll, véase infra. 
46 Resulta dudoso si se trata de bastonades < > o bastonares < >.  >. 

47 También podría ser espel(l), espil(l).
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Espel: sust. m. sing., espejo. DCECH, s. v. espejo, recoge, entre 
otras, las formas: espeilho (mirandés), espẹlh (occit.), espill (cat.) 
y arag. ant. spiello, der. lat. *sPĔCŬlU, o quizás < lat. vulg. 
*sPĬCŬlU; cf. también Barco 2021b, s. v. espieju.

[f. 303r] Jb 37, 22 (2)
[De septentrión oro viene, y con Dios la espantable loor]. De septentrión 
oro. Designó la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro,
y así también en Vaso de oro hay en la mano de Dios (Jr 51, 7), [donde
oro] quiere decir vino puro y limpio, y así también en Alcuzas sobre las que 
vacían oro (Za 4, 12), que quiere decir, aceite dorado y limpio, y así ocurre 
también en la‘az y en árabe, lenguas en las que de lo que es puro y limpio se 
dice que es oro puro. Y con Dios (‘al eloah). Y con Dios. Como si dijera con 
la ayuda de Dios, como en Que con Dios hizo en ese día (1 S 14, 45), que 
quiere decir, que con la ayuda de Dios hizo salvación ese día, y así también 
Que contigo seré librado de tentación, y con [la ayuda de] Dios saltaré el 
muro (Sal 18, 30), y esta expresión también se usa en la‘az y en árabe, con 
Dios, así sea.

[f. 306r-v] Jb 38, 30
[Como piedra, las aguas se endurecen], y la superficie (lit. faz) del abismo se 
congela (yitlakkadu) (lit. se apresa). Se congela, y así en la‘az al congelado 
se le llama preso (

[Elevas los ojos (tarqi‘a) a los cielos, fuertes como espejo soldado]. Ki-re’i. Espel ( )47 en 
la„az, y en árabe  ( ). 

Espel: sust. m. sing., espejo. DCECH, s. v. espejo, recoge, entre otras, las formas: 
espeilho (mirandés), espẹlh (occit.), espill (cat.) y arag. ant. spiello, der. lat. 
*SPĔCŬLU, o quizás < lat. vulg. *SPĬCŬLU; cf. también Barco 2021b, s. v. espieju.  
 

[f. 303r] Jb 37, 22 (2) 
[De septentrión oro viene, y con Dios la espantable loor]. De septentrión oro. Designó la 
lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro, y así también en Vaso de oro hay 
en la mano de Dios (Jr 51, 7), [donde oro] quiere decir vino puro y limpio, y así también en 
Alcuzas sobre las que vacían oro (Za 4, 12), que quiere decir, aceite dorado y limpio, y así 
ocurre también en la„az y en árabe, lenguas en las que de lo que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Y con Dios (‘al eloah). Y con Dios. Como si dijera con la ayuda de Dios, como en 
Que con Dios hizo en ese día (1 S 14, 45), que quiere decir, que con la ayuda de Dios hizo 
salvación ese día, y así también Que contigo seré librado de tentación, y con [la ayuda de] Dios 
saltaré el muro (Sal 18, 30), y esta expresión también se usa en la„az y en árabe, con Dios, así 
sea.  
 
[f. 306r-v] Jb 38, 30 
[Como piedra, las aguas se endurecen], y la superficie (lit. faz) del abismo se congela 
(yitlakkadu) (lit. se apresa). Se congela, y así en la„az al congelado se le llama preso ( )48, 
es decir, apresado (nilkad).  
 Preso: adj. m. sing. Cf. DCECH, s. v. prender. 
 
[f. 309r] Jb 39, 15 
[Y olvida que el pie puede aplastarlos (tezureha) o que la bestia del campo los puede 
quebrantar]. Tezureha. A partir de Exprimió (wa-yazar) el vellocino (Jc 6, 38) y de No fueron 
apretadas (zoru) ni atadas (Is 1, 6). En la„az es esperimir ( ). 

Esperimir: exprimir (cast.); esprémer, y raramente espremir (cat.) < lat. EXPRĬMĔRE, 
con anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/, común 
en la aljamía hebrea. Cf. DCECH, s. v. exprimir. 
 

[f. 309v] Jb 39, 24 
[Con tempestad y con saña bebe (yegamme’) la tierra, y no cree que sea sonido de clarín]. […] 
Bebe (yegamme’) la tierra. Bebe la tierra, y así también en Dame ahora a beber (hagmi‟ini) un 
poco de agua (Gn 24, 17). En la„az y en árabe del caballo que trota mucho la tierra49 se dice que 
la bebe y la traga […].  
 
[f. 312v] Jb 40, 19 
[Es el primero de los caminos de Dios, el que lo crio (ha-‘oso) allegue su asolación]. […] El 
que lo crio (ha-‘oso). A partir de Y todas las almas que hicieron („asu) en Arán (Gn 12, 5) y Y 
haga (we-„astah) sus uñas (Dt 21, 12), que tienen el sentido de criar, nodrir ( ) en la„az, y 
en árabe  ( ). Quiere decir que crio esta alma animal […]. 

Nodrir: véase supra, Jb 3, 3. 
 
[f. 314v] Jb 40, 31 
[Si llenases en cestos su cuero, y en banastos (u-ḇe-ṣilṣal) de pescado su cabeza] […] Ṣilṣal. Es 
como ṣalṣelot (Jr 6, 9), [aunque aquí aparece] con sameḵ, como ya„alos y ya„aloṣ, ḥomes y 
ḥomeṣ, ṣafun y safun. En la„az es ban[a]stos ( ) […]. 

Ban[a]stos: sust. m. sing., der. de banasta. Documentado también en cat. y occit. Cf. 
DCECH, s. v. banasta. 

                                                 
47 También podría ser espel(l), espil(l). 
48 Al estar sin vocalizar, también podría ser presu. 
49 La construcción hebrea no resulta clara, pero este parece ser el sentido. Cf. Ibn Saruq, Maḥberet, 107*. 

)48, es decir, apresado (nilkad).

Preso: adj. m. sing. Cf. DCECH, s. v. prender.

[f. 309r] Jb 39, 15
[Y olvida que el pie puede aplastarlos (tezureha) o que la bestia del campo 
los puede quebrantar]. Tezureha. A partir de Exprimió (wa-yazar) el velloci-
no (Jc 6, 38) y de No fueron apretadas (zoru) ni atadas (Is 1, 6). En la‘az es 
esperimir (

[Elevas los ojos (tarqi‘a) a los cielos, fuertes como espejo soldado]. Ki-re’i. Espel ( )47 en 
la„az, y en árabe  ( ). 

Espel: sust. m. sing., espejo. DCECH, s. v. espejo, recoge, entre otras, las formas: 
espeilho (mirandés), espẹlh (occit.), espill (cat.) y arag. ant. spiello, der. lat. 
*SPĔCŬLU, o quizás < lat. vulg. *SPĬCŬLU; cf. también Barco 2021b, s. v. espieju.  
 

[f. 303r] Jb 37, 22 (2) 
[De septentrión oro viene, y con Dios la espantable loor]. De septentrión oro. Designó la 
lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro, y así también en Vaso de oro hay 
en la mano de Dios (Jr 51, 7), [donde oro] quiere decir vino puro y limpio, y así también en 
Alcuzas sobre las que vacían oro (Za 4, 12), que quiere decir, aceite dorado y limpio, y así 
ocurre también en la„az y en árabe, lenguas en las que de lo que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Y con Dios (‘al eloah). Y con Dios. Como si dijera con la ayuda de Dios, como en 
Que con Dios hizo en ese día (1 S 14, 45), que quiere decir, que con la ayuda de Dios hizo 
salvación ese día, y así también Que contigo seré librado de tentación, y con [la ayuda de] Dios 
saltaré el muro (Sal 18, 30), y esta expresión también se usa en la„az y en árabe, con Dios, así 
sea.  
 
[f. 306r-v] Jb 38, 30 
[Como piedra, las aguas se endurecen], y la superficie (lit. faz) del abismo se congela 
(yitlakkadu) (lit. se apresa). Se congela, y así en la„az al congelado se le llama preso ( )48, 
es decir, apresado (nilkad).  
 Preso: adj. m. sing. Cf. DCECH, s. v. prender. 
 
[f. 309r] Jb 39, 15 
[Y olvida que el pie puede aplastarlos (tezureha) o que la bestia del campo los puede 
quebrantar]. Tezureha. A partir de Exprimió (wa-yazar) el vellocino (Jc 6, 38) y de No fueron 
apretadas (zoru) ni atadas (Is 1, 6). En la„az es esperimir ( ). 

Esperimir: exprimir (cast.); esprémer, y raramente espremir (cat.) < lat. EXPRĬMĔRE, 
con anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/, común 
en la aljamía hebrea. Cf. DCECH, s. v. exprimir. 
 

[f. 309v] Jb 39, 24 
[Con tempestad y con saña bebe (yegamme’) la tierra, y no cree que sea sonido de clarín]. […] 
Bebe (yegamme’) la tierra. Bebe la tierra, y así también en Dame ahora a beber (hagmi‟ini) un 
poco de agua (Gn 24, 17). En la„az y en árabe del caballo que trota mucho la tierra49 se dice que 
la bebe y la traga […].  
 
[f. 312v] Jb 40, 19 
[Es el primero de los caminos de Dios, el que lo crio (ha-‘oso) allegue su asolación]. […] El 
que lo crio (ha-‘oso). A partir de Y todas las almas que hicieron („asu) en Arán (Gn 12, 5) y Y 
haga (we-„astah) sus uñas (Dt 21, 12), que tienen el sentido de criar, nodrir ( ) en la„az, y 
en árabe  ( ). Quiere decir que crio esta alma animal […]. 

Nodrir: véase supra, Jb 3, 3. 
 
[f. 314v] Jb 40, 31 
[Si llenases en cestos su cuero, y en banastos (u-ḇe-ṣilṣal) de pescado su cabeza] […] Ṣilṣal. Es 
como ṣalṣelot (Jr 6, 9), [aunque aquí aparece] con sameḵ, como ya„alos y ya„aloṣ, ḥomes y 
ḥomeṣ, ṣafun y safun. En la„az es ban[a]stos ( ) […]. 

Ban[a]stos: sust. m. sing., der. de banasta. Documentado también en cat. y occit. Cf. 
DCECH, s. v. banasta. 

                                                 
47 También podría ser espel(l), espil(l). 
48 Al estar sin vocalizar, también podría ser presu. 
49 La construcción hebrea no resulta clara, pero este parece ser el sentido. Cf. Ibn Saruq, Maḥberet, 107*. 

).

Esperimir: exprimir (cast.); esprémer, y raramente espremir (cat.) 
< lat. eXPrĬMĔre, con anaptixis, o epéntesis de una vocal entre 
las dos consonantes del grupo /pr/, común en la aljamía hebrea. 
Cf. DCECH, s. v. exprimir.

[f. 309v] Jb 39, 24
[Con tempestad y con saña bebe (yegamme’) la tierra, y no cree que sea 
sonido de clarín]. […] Bebe (yegamme’) la tierra. Bebe la tierra, y así tam-
bién en Dame ahora a beber (hagmi’ini) un poco de agua (Gn 24, 17). En 

48 Al estar sin vocalizar, también podría ser presu.
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la‘az y en árabe del caballo que trota mucho la tierra49 se dice que la bebe y 
la traga […].

[f. 312v] Jb 40, 19
[Es el primero de los caminos de Dios, el que lo crio (ha-‘oso) allegue su 
asolación]. […] El que lo crio (ha-‘oso). A partir de Y todas las almas que 
hicieron (‘asu) en Arán (Gn 12, 5) y Y haga (we-‘astah) sus uñas (Dt 21, 12), 
que tienen el sentido de criar, nodrir (

[Elevas los ojos (tarqi‘a) a los cielos, fuertes como espejo soldado]. Ki-re’i. Espel ( )47 en 
la„az, y en árabe  ( ). 

Espel: sust. m. sing., espejo. DCECH, s. v. espejo, recoge, entre otras, las formas: 
espeilho (mirandés), espẹlh (occit.), espill (cat.) y arag. ant. spiello, der. lat. 
*SPĔCŬLU, o quizás < lat. vulg. *SPĬCŬLU; cf. también Barco 2021b, s. v. espieju.  
 

[f. 303r] Jb 37, 22 (2) 
[De septentrión oro viene, y con Dios la espantable loor]. De septentrión oro. Designó la 
lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro, y así también en Vaso de oro hay 
en la mano de Dios (Jr 51, 7), [donde oro] quiere decir vino puro y limpio, y así también en 
Alcuzas sobre las que vacían oro (Za 4, 12), que quiere decir, aceite dorado y limpio, y así 
ocurre también en la„az y en árabe, lenguas en las que de lo que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Y con Dios (‘al eloah). Y con Dios. Como si dijera con la ayuda de Dios, como en 
Que con Dios hizo en ese día (1 S 14, 45), que quiere decir, que con la ayuda de Dios hizo 
salvación ese día, y así también Que contigo seré librado de tentación, y con [la ayuda de] Dios 
saltaré el muro (Sal 18, 30), y esta expresión también se usa en la„az y en árabe, con Dios, así 
sea.  
 
[f. 306r-v] Jb 38, 30 
[Como piedra, las aguas se endurecen], y la superficie (lit. faz) del abismo se congela 
(yitlakkadu) (lit. se apresa). Se congela, y así en la„az al congelado se le llama preso ( )48, 
es decir, apresado (nilkad).  
 Preso: adj. m. sing. Cf. DCECH, s. v. prender. 
 
[f. 309r] Jb 39, 15 
[Y olvida que el pie puede aplastarlos (tezureha) o que la bestia del campo los puede 
quebrantar]. Tezureha. A partir de Exprimió (wa-yazar) el vellocino (Jc 6, 38) y de No fueron 
apretadas (zoru) ni atadas (Is 1, 6). En la„az es esperimir ( ). 

Esperimir: exprimir (cast.); esprémer, y raramente espremir (cat.) < lat. EXPRĬMĔRE, 
con anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/, común 
en la aljamía hebrea. Cf. DCECH, s. v. exprimir. 
 

[f. 309v] Jb 39, 24 
[Con tempestad y con saña bebe (yegamme’) la tierra, y no cree que sea sonido de clarín]. […] 
Bebe (yegamme’) la tierra. Bebe la tierra, y así también en Dame ahora a beber (hagmi‟ini) un 
poco de agua (Gn 24, 17). En la„az y en árabe del caballo que trota mucho la tierra49 se dice que 
la bebe y la traga […].  
 
[f. 312v] Jb 40, 19 
[Es el primero de los caminos de Dios, el que lo crio (ha-‘oso) allegue su asolación]. […] El 
que lo crio (ha-‘oso). A partir de Y todas las almas que hicieron („asu) en Arán (Gn 12, 5) y Y 
haga (we-„astah) sus uñas (Dt 21, 12), que tienen el sentido de criar, nodrir ( ) en la„az, y 
en árabe  ( ). Quiere decir que crio esta alma animal […]. 

Nodrir: véase supra, Jb 3, 3. 
 
[f. 314v] Jb 40, 31 
[Si llenases en cestos su cuero, y en banastos (u-ḇe-ṣilṣal) de pescado su cabeza] […] Ṣilṣal. Es 
como ṣalṣelot (Jr 6, 9), [aunque aquí aparece] con sameḵ, como ya„alos y ya„aloṣ, ḥomes y 
ḥomeṣ, ṣafun y safun. En la„az es ban[a]stos ( ) […]. 

Ban[a]stos: sust. m. sing., der. de banasta. Documentado también en cat. y occit. Cf. 
DCECH, s. v. banasta. 

                                                 
47 También podría ser espel(l), espil(l). 
48 Al estar sin vocalizar, también podría ser presu. 
49 La construcción hebrea no resulta clara, pero este parece ser el sentido. Cf. Ibn Saruq, Maḥberet, 107*. 

) en la‘az, y en árabe 

[Elevas los ojos (tarqi‘a) a los cielos, fuertes como espejo soldado]. Ki-re’i. Espel ( )47 en 
la„az, y en árabe  ( ). 

Espel: sust. m. sing., espejo. DCECH, s. v. espejo, recoge, entre otras, las formas: 
espeilho (mirandés), espẹlh (occit.), espill (cat.) y arag. ant. spiello, der. lat. 
*SPĔCŬLU, o quizás < lat. vulg. *SPĬCŬLU; cf. también Barco 2021b, s. v. espieju.  
 

[f. 303r] Jb 37, 22 (2) 
[De septentrión oro viene, y con Dios la espantable loor]. De septentrión oro. Designó la 
lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro, y así también en Vaso de oro hay 
en la mano de Dios (Jr 51, 7), [donde oro] quiere decir vino puro y limpio, y así también en 
Alcuzas sobre las que vacían oro (Za 4, 12), que quiere decir, aceite dorado y limpio, y así 
ocurre también en la„az y en árabe, lenguas en las que de lo que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Y con Dios (‘al eloah). Y con Dios. Como si dijera con la ayuda de Dios, como en 
Que con Dios hizo en ese día (1 S 14, 45), que quiere decir, que con la ayuda de Dios hizo 
salvación ese día, y así también Que contigo seré librado de tentación, y con [la ayuda de] Dios 
saltaré el muro (Sal 18, 30), y esta expresión también se usa en la„az y en árabe, con Dios, así 
sea.  
 
[f. 306r-v] Jb 38, 30 
[Como piedra, las aguas se endurecen], y la superficie (lit. faz) del abismo se congela 
(yitlakkadu) (lit. se apresa). Se congela, y así en la„az al congelado se le llama preso ( )48, 
es decir, apresado (nilkad).  
 Preso: adj. m. sing. Cf. DCECH, s. v. prender. 
 
[f. 309r] Jb 39, 15 
[Y olvida que el pie puede aplastarlos (tezureha) o que la bestia del campo los puede 
quebrantar]. Tezureha. A partir de Exprimió (wa-yazar) el vellocino (Jc 6, 38) y de No fueron 
apretadas (zoru) ni atadas (Is 1, 6). En la„az es esperimir ( ). 

Esperimir: exprimir (cast.); esprémer, y raramente espremir (cat.) < lat. EXPRĬMĔRE, 
con anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/, común 
en la aljamía hebrea. Cf. DCECH, s. v. exprimir. 
 

[f. 309v] Jb 39, 24 
[Con tempestad y con saña bebe (yegamme’) la tierra, y no cree que sea sonido de clarín]. […] 
Bebe (yegamme’) la tierra. Bebe la tierra, y así también en Dame ahora a beber (hagmi‟ini) un 
poco de agua (Gn 24, 17). En la„az y en árabe del caballo que trota mucho la tierra49 se dice que 
la bebe y la traga […].  
 
[f. 312v] Jb 40, 19 
[Es el primero de los caminos de Dios, el que lo crio (ha-‘oso) allegue su asolación]. […] El 
que lo crio (ha-‘oso). A partir de Y todas las almas que hicieron („asu) en Arán (Gn 12, 5) y Y 
haga (we-„astah) sus uñas (Dt 21, 12), que tienen el sentido de criar, nodrir ( ) en la„az, y 
en árabe  ( ). Quiere decir que crio esta alma animal […]. 

Nodrir: véase supra, Jb 3, 3. 
 
[f. 314v] Jb 40, 31 
[Si llenases en cestos su cuero, y en banastos (u-ḇe-ṣilṣal) de pescado su cabeza] […] Ṣilṣal. Es 
como ṣalṣelot (Jr 6, 9), [aunque aquí aparece] con sameḵ, como ya„alos y ya„aloṣ, ḥomes y 
ḥomeṣ, ṣafun y safun. En la„az es ban[a]stos ( ) […]. 

Ban[a]stos: sust. m. sing., der. de banasta. Documentado también en cat. y occit. Cf. 
DCECH, s. v. banasta. 

                                                 
47 También podría ser espel(l), espil(l). 
48 Al estar sin vocalizar, también podría ser presu. 
49 La construcción hebrea no resulta clara, pero este parece ser el sentido. Cf. Ibn Saruq, Maḥberet, 107*. 
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47 También podría ser espel(l), espil(l). 
48 Al estar sin vocalizar, también podría ser presu. 
49 La construcción hebrea no resulta clara, pero este parece ser el sentido. Cf. Ibn Saruq, Maḥberet, 107*. 

) […].

Ban[a]stos: sust. m. sing., der. de banasta. Documentado también 
en cat. y occit. Cf. DCECH, s. v. banasta.

E3 y Arragel traducen banastos y banasto respectivamente.

2.3. Eclesiastés

[f. 2v] Ece 1, 2
Vanidad de vanidades [dice Qohélet; vanidad de vanidades, todo es vanidad].
Vanidad (heḇel). A partir del hebreo rabínico, en que al aliento (heḇel) de las 
bocas de los niños se denomina ruaḥ (lit. viento), y de lo que no tiene entidad 
se dice ruaḥ niskehem (Is 41, 29) y re‘ut ruaḥ (Ece 1, 14, etc.), y no se dice 
heḇel, pero todo ello tiene un mismo sentido, y todas estas expresiones son co-
munes en las tres lenguas, pues en la lengua santa, la‘az y árabe se denomina 
viento a las cosas que no tienen entidad […].

[f. 4r] Ece 1, 13
He aplicado mi corazón a investigar y explorar la sabiduría (ba-ḥoḵmah), 
etc. Quiere decir: has de saber que en cualquier lugar que encuentres [los tér-
minos] ḥaḵam y ḥoḵmah, no [siempre] tienen estos la misma acepción Así, la 

49 La construcción hebrea no resulta clara, pero este parece ser el sentido. Cf. Ben Saruq, 
Maḥberet, 107*.



 EL CORPUS DE GLOSAS VERNÁCULAS (LE‘AZIM) 157

AnuArio de estudios MedievAles, 53/1, enero-junio 2023, pp. 135-169
ISSN 0066-5061, https://doi.org/10.3989/aem.2023.53.1.07

palabra ḥoḵmah en cualquier lengua que oigas designa a quien es diestro en 
un oficio […], quien es sabio en las ciencias extranjeras […], quien conoce 
la sabiduría divina […] [quien es] sabio en cuanto que persona cuyo intelecto 
está sano y su pensamiento es firme, lo que se dice sein (

 
E3 y Arragel traducen banastos y banasto respectivamente. 

 
2.3. Eclesiastés 

 
[f. 2v] Ece 1, 2 
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niños se denomina ruaḥ (lit. viento), y de lo que no tiene entidad se dice ruaḥ niskehem (Is 41, 
29) y re„ut ruaḥ (Ece 1, 14, etc.), y no se dice heḇel, pero todo ello tiene un mismo sentido, y 
todas estas expresiones son comunes en las tres lenguas, pues en la lengua santa, la„az y árabe 
se denomina viento a las cosas que no tienen entidad […]. 
 
[f. 4r] Ece 1, 13 
He aplicado mi corazón a investigar y explorar la sabiduría, etc. Quiere decir: has de saber 
que en cualquier lugar que encuentres [los términos] ḥaḵam y ḥoḵmah no [siempre] tienen estos 
la misma acepción Así, la palabra ḥoḵmah en cualquier lengua que oigas designa a quien es 
diestro en un oficio[…], quien es sabio en las ciencias extranjeras […], quien conoce la 
sabiduría divina […] [quien es] sabio en cuanto que persona cuyo intelecto está sano y su 
pensamiento es firme, lo que se dice sein ( ) en la„az y en árabe  ( ), y en este 
sentido se dice: Dios le privó del saber (Jb 39, 17), Vara y castigo dan saber (Pr 29, 15), Lleva 
ventaja la bondad del saber (Ece 10, 10), [El tonto] que camina con sabiduría se salva (Pr 28, 
26).  

Sein: sust. m. sing, inteligencia, sentido; cast. sen, occit. senh, cat. seny. Cf. DCECH, s. 
v. sentir: el medieval sen “inteligencia, sentido” no viene del latín sensus, sino del 
germánico SĬNN, íd. (pariente lejano de la voz latina) por conducto del oc. ant. sen, y 
DECLC, s. v. seny. 
 

[Quien es sabio] como Oholiab50, c[e]rt ( ) en la„az y en árabe  ( ), y así dice el texto: 
Les ha henchido el corazón de sabiduría (ḥoḵmat leḇ) (Ex 35, 35). 

C[e]rt: adj. m. sing. o adv., cat. < lat. CĔRTU, cierto, asegurado. Cf. DECLC, s. v.  
  

[f. 8v] Ece 2, 25  
¿Que quién come o quién siente (yaḥuš) fuera de mí? […] Yaḥuš. Se explica a partir del 
hebreo rabínico [en] cuando siente (ḥaš) dolor de cabeza (TB Sabb 32a, etc.) y en la„az es 
sentir ( ). 
 Sentir: infinit. Cf. DCECH, s. v. 
 

E3 traduce: sentirá afuera de mj; Arragel: de se sentir mas fueras de mi. 
 

[f. 8v] Ece 2, 26  
Pues al hombre que es bueno ante él, le da Dios saber, y ciencia, y gozo; y al pecador le da 
la aflicción de tener que juntar y apañar para dárselo al que es bueno ante Dios. También 
esto es vanidad y empeño vano. […] La alegría a la que se hace referencia aquí es la 
satisfacción y la aceptación, tal como explicó R. Yonah, que el hombre esté satisfecho y alegre, 
que no ansíe acumular riqueza, y que se contente con aquello que Dios le ha dado [...] y a la 
satisfacción y el contento los denominó alegría [...] Así, cuando los sabios dicen el que se 
contenta (ha-sameaḥ) con su parte no quieren decir que se ríe y bebe mucho, sino que está 
satisfecho con su parte, y así en la„az dicen de quien está satisfecho pla […] legre […]? (

) […]. 
Parece haber un error de escriba, y no es posible determinar con certeza de qué términos 
se trata. Es plausible que la última palabra sea: alegre < >.  

 
                                                 

50 Esta traducción supone una enmienda del texto hebreo, de acuerdo con el contexto: ] . 
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ventaja la bondad del saber (Ece 10, 10), [El tonto] que camina con sabiduría se salva (Pr 28, 
26).  

Sein: sust. m. sing, inteligencia, sentido; cast. sen, occit. senh, cat. seny. Cf. DCECH, s. 
v. sentir: el medieval sen “inteligencia, sentido” no viene del latín sensus, sino del 
germánico SĬNN, íd. (pariente lejano de la voz latina) por conducto del oc. ant. sen, y 
DECLC, s. v. seny. 
 

[Quien es sabio] como Oholiab50, c[e]rt ( ) en la„az y en árabe  ( ), y así dice el texto: 
Les ha henchido el corazón de sabiduría (ḥoḵmat leḇ) (Ex 35, 35). 

C[e]rt: adj. m. sing. o adv., cat. < lat. CĔRTU, cierto, asegurado. Cf. DECLC, s. v.  
  

[f. 8v] Ece 2, 25  
¿Que quién come o quién siente (yaḥuš) fuera de mí? […] Yaḥuš. Se explica a partir del 
hebreo rabínico [en] cuando siente (ḥaš) dolor de cabeza (TB Sabb 32a, etc.) y en la„az es 
sentir ( ). 
 Sentir: infinit. Cf. DCECH, s. v. 
 

E3 traduce: sentirá afuera de mj; Arragel: de se sentir mas fueras de mi. 
 

[f. 8v] Ece 2, 26  
Pues al hombre que es bueno ante él, le da Dios saber, y ciencia, y gozo; y al pecador le da 
la aflicción de tener que juntar y apañar para dárselo al que es bueno ante Dios. También 
esto es vanidad y empeño vano. […] La alegría a la que se hace referencia aquí es la 
satisfacción y la aceptación, tal como explicó R. Yonah, que el hombre esté satisfecho y alegre, 
que no ansíe acumular riqueza, y que se contente con aquello que Dios le ha dado [...] y a la 
satisfacción y el contento los denominó alegría [...] Así, cuando los sabios dicen el que se 
contenta (ha-sameaḥ) con su parte no quieren decir que se ríe y bebe mucho, sino que está 
satisfecho con su parte, y así en la„az dicen de quien está satisfecho pla […] legre […]? (

) […]. 
Parece haber un error de escriba, y no es posible determinar con certeza de qué términos 
se trata. Es plausible que la última palabra sea: alegre < >.  

 
                                                 

50 Esta traducción supone una enmienda del texto hebreo, de acuerdo con el contexto: ] . 

), y en este sentido se dice: Dios le privó del saber (Jb 39, 
17), Vara y castigo dan saber (Pr 29, 15), Lleva ventaja la bondad del saber 
(Ece 10, 10), [El tonto] que camina con sabiduría se salva (Pr 28, 26).

Sein: sust. m. sing, inteligencia, sentido; cast. sen, occit. senh, 
cat. seny. Cf. DCECH, s. v. sentir: el medieval sen “inteligencia, 
sentido” no viene del latín sensus, sino del germánico SĬNN, íd. 
(pariente lejano de la voz latina) por conducto del oc. ant. sen, y 
DECLC, s. v. seny.

[Quien es sabio] como Oholiab50, c[e]rt (

 
E3 y Arragel traducen banastos y banasto respectivamente. 

 
2.3. Eclesiastés 

 
[f. 2v] Ece 1, 2 
Vanidad de vanidades [dice Qohélet; vanidad de vanidades, todo es vanidad].  
Vanidad (heḇel). A partir del hebreo rabínico, en que al aliento (heḇel) de las bocas de los 
niños se denomina ruaḥ (lit. viento), y de lo que no tiene entidad se dice ruaḥ niskehem (Is 41, 
29) y re„ut ruaḥ (Ece 1, 14, etc.), y no se dice heḇel, pero todo ello tiene un mismo sentido, y 
todas estas expresiones son comunes en las tres lenguas, pues en la lengua santa, la„az y árabe 
se denomina viento a las cosas que no tienen entidad […]. 
 
[f. 4r] Ece 1, 13 
He aplicado mi corazón a investigar y explorar la sabiduría, etc. Quiere decir: has de saber 
que en cualquier lugar que encuentres [los términos] ḥaḵam y ḥoḵmah no [siempre] tienen estos 
la misma acepción Así, la palabra ḥoḵmah en cualquier lengua que oigas designa a quien es 
diestro en un oficio[…], quien es sabio en las ciencias extranjeras […], quien conoce la 
sabiduría divina […] [quien es] sabio en cuanto que persona cuyo intelecto está sano y su 
pensamiento es firme, lo que se dice sein ( ) en la„az y en árabe  ( ), y en este 
sentido se dice: Dios le privó del saber (Jb 39, 17), Vara y castigo dan saber (Pr 29, 15), Lleva 
ventaja la bondad del saber (Ece 10, 10), [El tonto] que camina con sabiduría se salva (Pr 28, 
26).  

Sein: sust. m. sing, inteligencia, sentido; cast. sen, occit. senh, cat. seny. Cf. DCECH, s. 
v. sentir: el medieval sen “inteligencia, sentido” no viene del latín sensus, sino del 
germánico SĬNN, íd. (pariente lejano de la voz latina) por conducto del oc. ant. sen, y 
DECLC, s. v. seny. 
 

[Quien es sabio] como Oholiab50, c[e]rt ( ) en la„az y en árabe  ( ), y así dice el texto: 
Les ha henchido el corazón de sabiduría (ḥoḵmat leḇ) (Ex 35, 35). 

C[e]rt: adj. m. sing. o adv., cat. < lat. CĔRTU, cierto, asegurado. Cf. DECLC, s. v.  
  

[f. 8v] Ece 2, 25  
¿Que quién come o quién siente (yaḥuš) fuera de mí? […] Yaḥuš. Se explica a partir del 
hebreo rabínico [en] cuando siente (ḥaš) dolor de cabeza (TB Sabb 32a, etc.) y en la„az es 
sentir ( ). 
 Sentir: infinit. Cf. DCECH, s. v. 
 

E3 traduce: sentirá afuera de mj; Arragel: de se sentir mas fueras de mi. 
 

[f. 8v] Ece 2, 26  
Pues al hombre que es bueno ante él, le da Dios saber, y ciencia, y gozo; y al pecador le da 
la aflicción de tener que juntar y apañar para dárselo al que es bueno ante Dios. También 
esto es vanidad y empeño vano. […] La alegría a la que se hace referencia aquí es la 
satisfacción y la aceptación, tal como explicó R. Yonah, que el hombre esté satisfecho y alegre, 
que no ansíe acumular riqueza, y que se contente con aquello que Dios le ha dado [...] y a la 
satisfacción y el contento los denominó alegría [...] Así, cuando los sabios dicen el que se 
contenta (ha-sameaḥ) con su parte no quieren decir que se ríe y bebe mucho, sino que está 
satisfecho con su parte, y así en la„az dicen de quien está satisfecho pla […] legre […]? (

) […]. 
Parece haber un error de escriba, y no es posible determinar con certeza de qué términos 
se trata. Es plausible que la última palabra sea: alegre < >.  

 
                                                 

50 Esta traducción supone una enmienda del texto hebreo, de acuerdo con el contexto: ] . 

) en la‘az y en árabe 

 
E3 y Arragel traducen banastos y banasto respectivamente. 

 
2.3. Eclesiastés 

 
[f. 2v] Ece 1, 2 
Vanidad de vanidades [dice Qohélet; vanidad de vanidades, todo es vanidad].  
Vanidad (heḇel). A partir del hebreo rabínico, en que al aliento (heḇel) de las bocas de los 
niños se denomina ruaḥ (lit. viento), y de lo que no tiene entidad se dice ruaḥ niskehem (Is 41, 
29) y re„ut ruaḥ (Ece 1, 14, etc.), y no se dice heḇel, pero todo ello tiene un mismo sentido, y 
todas estas expresiones son comunes en las tres lenguas, pues en la lengua santa, la„az y árabe 
se denomina viento a las cosas que no tienen entidad […]. 
 
[f. 4r] Ece 1, 13 
He aplicado mi corazón a investigar y explorar la sabiduría, etc. Quiere decir: has de saber 
que en cualquier lugar que encuentres [los términos] ḥaḵam y ḥoḵmah no [siempre] tienen estos 
la misma acepción Así, la palabra ḥoḵmah en cualquier lengua que oigas designa a quien es 
diestro en un oficio[…], quien es sabio en las ciencias extranjeras […], quien conoce la 
sabiduría divina […] [quien es] sabio en cuanto que persona cuyo intelecto está sano y su 
pensamiento es firme, lo que se dice sein ( ) en la„az y en árabe  ( ), y en este 
sentido se dice: Dios le privó del saber (Jb 39, 17), Vara y castigo dan saber (Pr 29, 15), Lleva 
ventaja la bondad del saber (Ece 10, 10), [El tonto] que camina con sabiduría se salva (Pr 28, 
26).  

Sein: sust. m. sing, inteligencia, sentido; cast. sen, occit. senh, cat. seny. Cf. DCECH, s. 
v. sentir: el medieval sen “inteligencia, sentido” no viene del latín sensus, sino del 
germánico SĬNN, íd. (pariente lejano de la voz latina) por conducto del oc. ant. sen, y 
DECLC, s. v. seny. 
 

[Quien es sabio] como Oholiab50, c[e]rt ( ) en la„az y en árabe  ( ), y así dice el texto: 
Les ha henchido el corazón de sabiduría (ḥoḵmat leḇ) (Ex 35, 35). 

C[e]rt: adj. m. sing. o adv., cat. < lat. CĔRTU, cierto, asegurado. Cf. DECLC, s. v.  
  

[f. 8v] Ece 2, 25  
¿Que quién come o quién siente (yaḥuš) fuera de mí? […] Yaḥuš. Se explica a partir del 
hebreo rabínico [en] cuando siente (ḥaš) dolor de cabeza (TB Sabb 32a, etc.) y en la„az es 
sentir ( ). 
 Sentir: infinit. Cf. DCECH, s. v. 
 

E3 traduce: sentirá afuera de mj; Arragel: de se sentir mas fueras de mi. 
 

[f. 8v] Ece 2, 26  
Pues al hombre que es bueno ante él, le da Dios saber, y ciencia, y gozo; y al pecador le da 
la aflicción de tener que juntar y apañar para dárselo al que es bueno ante Dios. También 
esto es vanidad y empeño vano. […] La alegría a la que se hace referencia aquí es la 
satisfacción y la aceptación, tal como explicó R. Yonah, que el hombre esté satisfecho y alegre, 
que no ansíe acumular riqueza, y que se contente con aquello que Dios le ha dado [...] y a la 
satisfacción y el contento los denominó alegría [...] Así, cuando los sabios dicen el que se 
contenta (ha-sameaḥ) con su parte no quieren decir que se ríe y bebe mucho, sino que está 
satisfecho con su parte, y así en la„az dicen de quien está satisfecho pla […] legre […]? (

) […]. 
Parece haber un error de escriba, y no es posible determinar con certeza de qué términos 
se trata. Es plausible que la última palabra sea: alegre < >.  

 
                                                 

50 Esta traducción supone una enmienda del texto hebreo, de acuerdo con el contexto: ] . 

 (

 
E3 y Arragel traducen banastos y banasto respectivamente. 

 
2.3. Eclesiastés 

 
[f. 2v] Ece 1, 2 
Vanidad de vanidades [dice Qohélet; vanidad de vanidades, todo es vanidad].  
Vanidad (heḇel). A partir del hebreo rabínico, en que al aliento (heḇel) de las bocas de los 
niños se denomina ruaḥ (lit. viento), y de lo que no tiene entidad se dice ruaḥ niskehem (Is 41, 
29) y re„ut ruaḥ (Ece 1, 14, etc.), y no se dice heḇel, pero todo ello tiene un mismo sentido, y 
todas estas expresiones son comunes en las tres lenguas, pues en la lengua santa, la„az y árabe 
se denomina viento a las cosas que no tienen entidad […]. 
 
[f. 4r] Ece 1, 13 
He aplicado mi corazón a investigar y explorar la sabiduría, etc. Quiere decir: has de saber 
que en cualquier lugar que encuentres [los términos] ḥaḵam y ḥoḵmah no [siempre] tienen estos 
la misma acepción Así, la palabra ḥoḵmah en cualquier lengua que oigas designa a quien es 
diestro en un oficio[…], quien es sabio en las ciencias extranjeras […], quien conoce la 
sabiduría divina […] [quien es] sabio en cuanto que persona cuyo intelecto está sano y su 
pensamiento es firme, lo que se dice sein ( ) en la„az y en árabe  ( ), y en este 
sentido se dice: Dios le privó del saber (Jb 39, 17), Vara y castigo dan saber (Pr 29, 15), Lleva 
ventaja la bondad del saber (Ece 10, 10), [El tonto] que camina con sabiduría se salva (Pr 28, 
26).  

Sein: sust. m. sing, inteligencia, sentido; cast. sen, occit. senh, cat. seny. Cf. DCECH, s. 
v. sentir: el medieval sen “inteligencia, sentido” no viene del latín sensus, sino del 
germánico SĬNN, íd. (pariente lejano de la voz latina) por conducto del oc. ant. sen, y 
DECLC, s. v. seny. 
 

[Quien es sabio] como Oholiab50, c[e]rt ( ) en la„az y en árabe  ( ), y así dice el texto: 
Les ha henchido el corazón de sabiduría (ḥoḵmat leḇ) (Ex 35, 35). 

C[e]rt: adj. m. sing. o adv., cat. < lat. CĔRTU, cierto, asegurado. Cf. DECLC, s. v.  
  

[f. 8v] Ece 2, 25  
¿Que quién come o quién siente (yaḥuš) fuera de mí? […] Yaḥuš. Se explica a partir del 
hebreo rabínico [en] cuando siente (ḥaš) dolor de cabeza (TB Sabb 32a, etc.) y en la„az es 
sentir ( ). 
 Sentir: infinit. Cf. DCECH, s. v. 
 

E3 traduce: sentirá afuera de mj; Arragel: de se sentir mas fueras de mi. 
 

[f. 8v] Ece 2, 26  
Pues al hombre que es bueno ante él, le da Dios saber, y ciencia, y gozo; y al pecador le da 
la aflicción de tener que juntar y apañar para dárselo al que es bueno ante Dios. También 
esto es vanidad y empeño vano. […] La alegría a la que se hace referencia aquí es la 
satisfacción y la aceptación, tal como explicó R. Yonah, que el hombre esté satisfecho y alegre, 
que no ansíe acumular riqueza, y que se contente con aquello que Dios le ha dado [...] y a la 
satisfacción y el contento los denominó alegría [...] Así, cuando los sabios dicen el que se 
contenta (ha-sameaḥ) con su parte no quieren decir que se ríe y bebe mucho, sino que está 
satisfecho con su parte, y así en la„az dicen de quien está satisfecho pla […] legre […]? (

) […]. 
Parece haber un error de escriba, y no es posible determinar con certeza de qué términos 
se trata. Es plausible que la última palabra sea: alegre < >.  

 
                                                 

50 Esta traducción supone una enmienda del texto hebreo, de acuerdo con el contexto: ] . 

), y así 
dice el texto: Les ha henchido el corazón de sabiduría (ḥoḵmat leḇ) (Ex 35, 35).

C[e]rt: adj. m. sing. o adv., cat. < lat. CĔrTU, cierto, asegurado. 
Cf. DECLC, s. v.

[f. 8v] Ece 2, 25 
¿Que quién come o quién siente (yaḥuš) fuera de mí? […] Yaḥuš. Se expli-
ca a partir del hebreo rabínico [en] Cuando siente (ḥaš) dolor de cabeza (TB 
Sabb 32a, etc.) y en la‘az es sentir (

 
E3 y Arragel traducen banastos y banasto respectivamente. 

 
2.3. Eclesiastés 

 
[f. 2v] Ece 1, 2 
Vanidad de vanidades [dice Qohélet; vanidad de vanidades, todo es vanidad].  
Vanidad (heḇel). A partir del hebreo rabínico, en que al aliento (heḇel) de las bocas de los 
niños se denomina ruaḥ (lit. viento), y de lo que no tiene entidad se dice ruaḥ niskehem (Is 41, 
29) y re„ut ruaḥ (Ece 1, 14, etc.), y no se dice heḇel, pero todo ello tiene un mismo sentido, y 
todas estas expresiones son comunes en las tres lenguas, pues en la lengua santa, la„az y árabe 
se denomina viento a las cosas que no tienen entidad […]. 
 
[f. 4r] Ece 1, 13 
He aplicado mi corazón a investigar y explorar la sabiduría, etc. Quiere decir: has de saber 
que en cualquier lugar que encuentres [los términos] ḥaḵam y ḥoḵmah no [siempre] tienen estos 
la misma acepción Así, la palabra ḥoḵmah en cualquier lengua que oigas designa a quien es 
diestro en un oficio[…], quien es sabio en las ciencias extranjeras […], quien conoce la 
sabiduría divina […] [quien es] sabio en cuanto que persona cuyo intelecto está sano y su 
pensamiento es firme, lo que se dice sein ( ) en la„az y en árabe  ( ), y en este 
sentido se dice: Dios le privó del saber (Jb 39, 17), Vara y castigo dan saber (Pr 29, 15), Lleva 
ventaja la bondad del saber (Ece 10, 10), [El tonto] que camina con sabiduría se salva (Pr 28, 
26).  

Sein: sust. m. sing, inteligencia, sentido; cast. sen, occit. senh, cat. seny. Cf. DCECH, s. 
v. sentir: el medieval sen “inteligencia, sentido” no viene del latín sensus, sino del 
germánico SĬNN, íd. (pariente lejano de la voz latina) por conducto del oc. ant. sen, y 
DECLC, s. v. seny. 
 

[Quien es sabio] como Oholiab50, c[e]rt ( ) en la„az y en árabe  ( ), y así dice el texto: 
Les ha henchido el corazón de sabiduría (ḥoḵmat leḇ) (Ex 35, 35). 

C[e]rt: adj. m. sing. o adv., cat. < lat. CĔRTU, cierto, asegurado. Cf. DECLC, s. v.  
  

[f. 8v] Ece 2, 25  
¿Que quién come o quién siente (yaḥuš) fuera de mí? […] Yaḥuš. Se explica a partir del 
hebreo rabínico [en] cuando siente (ḥaš) dolor de cabeza (TB Sabb 32a, etc.) y en la„az es 
sentir ( ). 
 Sentir: infinit. Cf. DCECH, s. v. 
 

E3 traduce: sentirá afuera de mj; Arragel: de se sentir mas fueras de mi. 
 

[f. 8v] Ece 2, 26  
Pues al hombre que es bueno ante él, le da Dios saber, y ciencia, y gozo; y al pecador le da 
la aflicción de tener que juntar y apañar para dárselo al que es bueno ante Dios. También 
esto es vanidad y empeño vano. […] La alegría a la que se hace referencia aquí es la 
satisfacción y la aceptación, tal como explicó R. Yonah, que el hombre esté satisfecho y alegre, 
que no ansíe acumular riqueza, y que se contente con aquello que Dios le ha dado [...] y a la 
satisfacción y el contento los denominó alegría [...] Así, cuando los sabios dicen el que se 
contenta (ha-sameaḥ) con su parte no quieren decir que se ríe y bebe mucho, sino que está 
satisfecho con su parte, y así en la„az dicen de quien está satisfecho pla […] legre […]? (

) […]. 
Parece haber un error de escriba, y no es posible determinar con certeza de qué términos 
se trata. Es plausible que la última palabra sea: alegre < >.  

 
                                                 

50 Esta traducción supone una enmienda del texto hebreo, de acuerdo con el contexto: ] . 

).

Sentir: infinit. Cf. DCECH, s. v.

E3 traduce: sentirá afuera de mj; Arragel: de se sentir mas fueras 
de mi.

[f. 8v] Ece 2, 26 
Pues al hombre que es bueno ante él, le da Dios saber, y ciencia, y gozo; y 
al pecador le da la aflicción de tener que juntar y apañar para dárselo al 
que es bueno ante Dios. También esto es vanidad y empeño vano. […] La 
alegría a la que se hace referencia aquí es la satisfacción y la aceptación, tal 
como explicó R. Yonah, que el hombre esté satisfecho y alegre, que no ansíe 
acumular riqueza, y que se contente con aquello que Dios le ha dado [...] y a 
la satisfacción y el contento los denominó alegría [...] Así, cuando los sabios 
dicen el que se contenta (ha-sameaḥ) con su parte no quieren decir que se ríe 
y bebe mucho, sino que está satisfecho con su parte, y así en la‘az dicen de 
quien está satisfecho pla […] legre […]? (( )  

 
) […].

50 Esta traducción supone una enmienda del texto hebreo, de acuerdo con el contexto: 

 
E3 y Arragel traducen banastos y banasto respectivamente. 

 
2.3. Eclesiastés 

 
[f. 2v] Ece 1, 2 
Vanidad de vanidades [dice Qohélet; vanidad de vanidades, todo es vanidad].  
Vanidad (heḇel). A partir del hebreo rabínico, en que al aliento (heḇel) de las bocas de los 
niños se denomina ruaḥ (lit. viento), y de lo que no tiene entidad se dice ruaḥ niskehem (Is 41, 
29) y re„ut ruaḥ (Ece 1, 14, etc.), y no se dice heḇel, pero todo ello tiene un mismo sentido, y 
todas estas expresiones son comunes en las tres lenguas, pues en la lengua santa, la„az y árabe 
se denomina viento a las cosas que no tienen entidad […]. 
 
[f. 4r] Ece 1, 13 
He aplicado mi corazón a investigar y explorar la sabiduría, etc. Quiere decir: has de saber 
que en cualquier lugar que encuentres [los términos] ḥaḵam y ḥoḵmah no [siempre] tienen estos 
la misma acepción Así, la palabra ḥoḵmah en cualquier lengua que oigas designa a quien es 
diestro en un oficio[…], quien es sabio en las ciencias extranjeras […], quien conoce la 
sabiduría divina […] [quien es] sabio en cuanto que persona cuyo intelecto está sano y su 
pensamiento es firme, lo que se dice sein ( ) en la„az y en árabe  ( ), y en este 
sentido se dice: Dios le privó del saber (Jb 39, 17), Vara y castigo dan saber (Pr 29, 15), Lleva 
ventaja la bondad del saber (Ece 10, 10), [El tonto] que camina con sabiduría se salva (Pr 28, 
26).  

Sein: sust. m. sing, inteligencia, sentido; cast. sen, occit. senh, cat. seny. Cf. DCECH, s. 
v. sentir: el medieval sen “inteligencia, sentido” no viene del latín sensus, sino del 
germánico SĬNN, íd. (pariente lejano de la voz latina) por conducto del oc. ant. sen, y 
DECLC, s. v. seny. 
 

[Quien es sabio] como Oholiab50, c[e]rt ( ) en la„az y en árabe  ( ), y así dice el texto: 
Les ha henchido el corazón de sabiduría (ḥoḵmat leḇ) (Ex 35, 35). 

C[e]rt: adj. m. sing. o adv., cat. < lat. CĔRTU, cierto, asegurado. Cf. DECLC, s. v.  
  

[f. 8v] Ece 2, 25  
¿Que quién come o quién siente (yaḥuš) fuera de mí? […] Yaḥuš. Se explica a partir del 
hebreo rabínico [en] cuando siente (ḥaš) dolor de cabeza (TB Sabb 32a, etc.) y en la„az es 
sentir ( ). 
 Sentir: infinit. Cf. DCECH, s. v. 
 

E3 traduce: sentirá afuera de mj; Arragel: de se sentir mas fueras de mi. 
 

[f. 8v] Ece 2, 26  
Pues al hombre que es bueno ante él, le da Dios saber, y ciencia, y gozo; y al pecador le da 
la aflicción de tener que juntar y apañar para dárselo al que es bueno ante Dios. También 
esto es vanidad y empeño vano. […] La alegría a la que se hace referencia aquí es la 
satisfacción y la aceptación, tal como explicó R. Yonah, que el hombre esté satisfecho y alegre, 
que no ansíe acumular riqueza, y que se contente con aquello que Dios le ha dado [...] y a la 
satisfacción y el contento los denominó alegría [...] Así, cuando los sabios dicen el que se 
contenta (ha-sameaḥ) con su parte no quieren decir que se ríe y bebe mucho, sino que está 
satisfecho con su parte, y así en la„az dicen de quien está satisfecho pla […] legre […]? (

) […]. 
Parece haber un error de escriba, y no es posible determinar con certeza de qué términos 
se trata. Es plausible que la última palabra sea: alegre < >.  

 
                                                 

50 Esta traducción supone una enmienda del texto hebreo, de acuerdo con el contexto: ] . .
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Parece haber un error de escriba, y no es posible determinar con 
certeza de qué términos se trata. Es plausible que la última palabra 
sea: alegre <

 
E3 y Arragel traducen banastos y banasto respectivamente. 

 
2.3. Eclesiastés 

 
[f. 2v] Ece 1, 2 
Vanidad de vanidades [dice Qohélet; vanidad de vanidades, todo es vanidad].  
Vanidad (heḇel). A partir del hebreo rabínico, en que al aliento (heḇel) de las bocas de los 
niños se denomina ruaḥ (lit. viento), y de lo que no tiene entidad se dice ruaḥ niskehem (Is 41, 
29) y re„ut ruaḥ (Ece 1, 14, etc.), y no se dice heḇel, pero todo ello tiene un mismo sentido, y 
todas estas expresiones son comunes en las tres lenguas, pues en la lengua santa, la„az y árabe 
se denomina viento a las cosas que no tienen entidad […]. 
 
[f. 4r] Ece 1, 13 
He aplicado mi corazón a investigar y explorar la sabiduría, etc. Quiere decir: has de saber 
que en cualquier lugar que encuentres [los términos] ḥaḵam y ḥoḵmah no [siempre] tienen estos 
la misma acepción Así, la palabra ḥoḵmah en cualquier lengua que oigas designa a quien es 
diestro en un oficio[…], quien es sabio en las ciencias extranjeras […], quien conoce la 
sabiduría divina […] [quien es] sabio en cuanto que persona cuyo intelecto está sano y su 
pensamiento es firme, lo que se dice sein ( ) en la„az y en árabe  ( ), y en este 
sentido se dice: Dios le privó del saber (Jb 39, 17), Vara y castigo dan saber (Pr 29, 15), Lleva 
ventaja la bondad del saber (Ece 10, 10), [El tonto] que camina con sabiduría se salva (Pr 28, 
26).  

Sein: sust. m. sing, inteligencia, sentido; cast. sen, occit. senh, cat. seny. Cf. DCECH, s. 
v. sentir: el medieval sen “inteligencia, sentido” no viene del latín sensus, sino del 
germánico SĬNN, íd. (pariente lejano de la voz latina) por conducto del oc. ant. sen, y 
DECLC, s. v. seny. 
 

[Quien es sabio] como Oholiab50, c[e]rt ( ) en la„az y en árabe  ( ), y así dice el texto: 
Les ha henchido el corazón de sabiduría (ḥoḵmat leḇ) (Ex 35, 35). 

C[e]rt: adj. m. sing. o adv., cat. < lat. CĔRTU, cierto, asegurado. Cf. DECLC, s. v.  
  

[f. 8v] Ece 2, 25  
¿Que quién come o quién siente (yaḥuš) fuera de mí? […] Yaḥuš. Se explica a partir del 
hebreo rabínico [en] cuando siente (ḥaš) dolor de cabeza (TB Sabb 32a, etc.) y en la„az es 
sentir ( ). 
 Sentir: infinit. Cf. DCECH, s. v. 
 

E3 traduce: sentirá afuera de mj; Arragel: de se sentir mas fueras de mi. 
 

[f. 8v] Ece 2, 26  
Pues al hombre que es bueno ante él, le da Dios saber, y ciencia, y gozo; y al pecador le da 
la aflicción de tener que juntar y apañar para dárselo al que es bueno ante Dios. También 
esto es vanidad y empeño vano. […] La alegría a la que se hace referencia aquí es la 
satisfacción y la aceptación, tal como explicó R. Yonah, que el hombre esté satisfecho y alegre, 
que no ansíe acumular riqueza, y que se contente con aquello que Dios le ha dado [...] y a la 
satisfacción y el contento los denominó alegría [...] Así, cuando los sabios dicen el que se 
contenta (ha-sameaḥ) con su parte no quieren decir que se ríe y bebe mucho, sino que está 
satisfecho con su parte, y así en la„az dicen de quien está satisfecho pla […] legre […]? (

) […]. 
Parece haber un error de escriba, y no es posible determinar con certeza de qué términos 
se trata. Es plausible que la última palabra sea: alegre < >.  

 
                                                 

50 Esta traducción supone una enmienda del texto hebreo, de acuerdo con el contexto: ] . 

>.

[f. 12v] Ece 4, 14 
Pues de la casa de los cautivos (ha-surim) salió para reinar, aunque en su 
reino naciera pobre (raš). […] O puede que el sentido [de raš] sea el de ruin, vil 
(

[f. 12v] Ece 4, 14  
Pues de la casa de los cautivos (ha-surim) salió para reinar, aunque en su reino naciera 
pobre (raš). […] O puede que el sentido [de raš] sea el de ruin, vil ( ) en la„az, como en Vil 
(raš) es el que hace palma de engaño (Pr 10, 4) [...]. 
 Vil: Sust. m. sing. < lat. VĪLIS. Cf. DCECH, s. v.  
 

Los romanceamientos traducen pobre, salvo Arragel, que traduce mesquino. 
 

[f. 77r] Ece 10, 4 
Si el espíritu del poderoso se levantara sobre ti, tu lugar no dejes, que el que cura hace 
cesar grandes pecados. Lo explicaron en el sentido de, si el rey te [favoreciese] y el espíritu de 
su gloria y de su poder se levantara sobre ti, no te ufanes, vanagloriándote y situándote en una 
posición elevada. Tu lugar no dejes, es decir, vuelve a tu lugar y no vayas con grandezas y con 
ínfulas. Y todas estas expresiones se aplican también en la„az y en árabe a quien disfruta de la 
gloria y el poder otorgados por el rey, a lo que se hace referencia con la expresión espíritu 
grande, como dice [el texto bíblico], gran espíritu son las palabras de tu boca (Jb 8, 2) […]. 
 
[f. 77v] Ece 10, 5 
Hay un mal que he visto bajo el sol, por el error que sale del poderoso. 
Ra„ah es una expresión que denota cambio, como en [vacas] de mala vista (ra„ot ha-mar‟eh)51 
(Gn 41, 3) y vuestra cara está demudada (ra„im) (Gn 40, 7), en la„az es lixa? ( ) y en árabe 
es  ( ). Quiere decir […] a veces ocurre que los reyes cambian [su actuar] y así dan 
honores a los inferiores, y desprecian a los distinguidos, y por eso dice que ha visto un mal bajo 
el sol, y ese mal es por el error [de cambio de parecer] que sale de [boca] del poderoso. 

Lixa?: relacionado con el cast. lixo, en frases como: malas cosas lixosas, feo y lixoso, 
feas y lixosas y dañosas (CORDE). Cf. DCECH, s. v. lijo: del mismo origen incierto que 
el port. lixo basura, probablemente del lat. arcaico lixa agua de lejía (líquido 
asqueroso). La gimel estaría representando el sonido /ʒ/ aunque etimológicamente 
tendría que ser /ʃ/, con confusión sorda-sonora. 

 
[f. 89v] Ece 12, 5  
[En la vejez] También de lo alto tendrán miedo y tropezarán en el camino, y le saldrán 
canas (we-yena’eṣ ha-šaqed), y se les quitará el deseo (we-yistabbel he-ḥagaḇ)52, que se 
encamina el hombre al otro mundo y lo cercan por fuera los endechantes. […] Hay quien 
dice que we-yena’eṣ ha-šaqed quiere decir que el pelo encanece al envejecer53, y que we-
yistabbel he-ḥagaḇ se deriva de la expresión Enamorados („agaḇim) con sus bocas se hacen 
[pero su corazón solo anda buscando su interés] (Ez 33, 31), por lo que tendría el sentido de 
apetito y deseo, pues se da la permuta de ḥet por „ayin y a la inversa, como también ocurre [con 
las siguientes formas] iḇḥat ḥareḇ (Ez 21, 20) por iḇ„at ḥareḇ, „ušu wa-ḇo‟u (Jl 4, 11) por ḥušu 
wa-ḇo‟u, y wa-yišma„ „alehem ḥizqiyyahu (2 R 20, 13), que aparece escrito como wa-yismaḥ 
„alehem ḥizqiyyahu en Is 39, 2. Según esta explicación, we-yistabbel significaría quitar el peso y 
la carga, que en la„az es desca[r]g[a]r ( )54, como en libabtini (Ct 4, 9), que quiere decir 
[me quitaste el corazón] […]. 
 Desca[r]g[a]r: Infinit. der. de cargar. Cf. DCECH, s. v. cargar. 
 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS GLOSAS ROMANCES 
 

Como se ha podido ver en los pasajes anteriores, al-Ŷieni apela al romance, o con 
mayor frecuencia al romance y al árabe, para señalar que una expresión hecha o un giro 
lingüístico son también habituales en estas dos lenguas, y sobre todo para llamar la atención 
                                                 

51 “Feas de carne” (E3). 
52 Se traduce aquí según la interpretación que viene a continuación, y que sigue a una primera según la cual 

we-yena‟eṣ ha-šaqed we-yistabbel he-ḥagav se explica como “florecerá el almendro, y engordará la langosta”. 
53 Así se entiende en E3: “cresçeran las canas”. 
54 E4 y BNM: “derramarse ha la deseosa”. 

) en la‘az, como en Vil (raš) es el que hace palma de engaño (Pr 10, 4) [...].

Vil: Sust. m. sing. < lat. VĪlis. Cf. DCECH, s. v.

Los romanceamientos traducen pobre, salvo Arragel, que traduce 
mesquino.

[f. 77r] Ece 10, 4
Si el espíritu del poderoso se levantara sobre ti, tu lugar no dejes, que 
el que cura hace cesar grandes pecados. Lo explicaron en el sentido de, si el 
rey te [favoreciese] y el espíritu de su gloria y de su poder se levantara sobre ti, 
no te ufanes, vanagloriándote y situándote en una posición elevada. Tu lugar 
no dejes, es decir, vuelve a tu lugar y no vayas con grandezas y con ínfulas. Y 
todas estas expresiones se aplican también en la‘az y en árabe a quien disfruta 
de la gloria y el poder otorgados por el rey, a lo que se hace referencia con la 
expresión espíritu grande, como dice [el texto bíblico], gran espíritu son las 
palabras de tu boca (Jb 8, 2) […].

[f. 77v] Ece 10, 5
Hay un mal (ra’ah) que he visto bajo el sol, por el error que sale del poderoso.
Ra‘ah es una expresión que denota cambio, como en [Vacas] de mala vista 
(ra‘ot ha-mar’eh)51 (Gn 41, 3) y Vuestra cara está demudada (ra‘im) (Gn 
40, 7), en la‘az es lixa? (

[f. 12v] Ece 4, 14  
Pues de la casa de los cautivos (ha-surim) salió para reinar, aunque en su reino naciera 
pobre (raš). […] O puede que el sentido [de raš] sea el de ruin, vil ( ) en la„az, como en Vil 
(raš) es el que hace palma de engaño (Pr 10, 4) [...]. 
 Vil: Sust. m. sing. < lat. VĪLIS. Cf. DCECH, s. v.  
 

Los romanceamientos traducen pobre, salvo Arragel, que traduce mesquino. 
 

[f. 77r] Ece 10, 4 
Si el espíritu del poderoso se levantara sobre ti, tu lugar no dejes, que el que cura hace 
cesar grandes pecados. Lo explicaron en el sentido de, si el rey te [favoreciese] y el espíritu de 
su gloria y de su poder se levantara sobre ti, no te ufanes, vanagloriándote y situándote en una 
posición elevada. Tu lugar no dejes, es decir, vuelve a tu lugar y no vayas con grandezas y con 
ínfulas. Y todas estas expresiones se aplican también en la„az y en árabe a quien disfruta de la 
gloria y el poder otorgados por el rey, a lo que se hace referencia con la expresión espíritu 
grande, como dice [el texto bíblico], gran espíritu son las palabras de tu boca (Jb 8, 2) […]. 
 
[f. 77v] Ece 10, 5 
Hay un mal que he visto bajo el sol, por el error que sale del poderoso. 
Ra„ah es una expresión que denota cambio, como en [vacas] de mala vista (ra„ot ha-mar‟eh)51 
(Gn 41, 3) y vuestra cara está demudada (ra„im) (Gn 40, 7), en la„az es lixa? ( ) y en árabe 
es  ( ). Quiere decir […] a veces ocurre que los reyes cambian [su actuar] y así dan 
honores a los inferiores, y desprecian a los distinguidos, y por eso dice que ha visto un mal bajo 
el sol, y ese mal es por el error [de cambio de parecer] que sale de [boca] del poderoso. 

Lixa?: relacionado con el cast. lixo, en frases como: malas cosas lixosas, feo y lixoso, 
feas y lixosas y dañosas (CORDE). Cf. DCECH, s. v. lijo: del mismo origen incierto que 
el port. lixo basura, probablemente del lat. arcaico lixa agua de lejía (líquido 
asqueroso). La gimel estaría representando el sonido /ʒ/ aunque etimológicamente 
tendría que ser /ʃ/, con confusión sorda-sonora. 

 
[f. 89v] Ece 12, 5  
[En la vejez] También de lo alto tendrán miedo y tropezarán en el camino, y le saldrán 
canas (we-yena’eṣ ha-šaqed), y se les quitará el deseo (we-yistabbel he-ḥagaḇ)52, que se 
encamina el hombre al otro mundo y lo cercan por fuera los endechantes. […] Hay quien 
dice que we-yena’eṣ ha-šaqed quiere decir que el pelo encanece al envejecer53, y que we-
yistabbel he-ḥagaḇ se deriva de la expresión Enamorados („agaḇim) con sus bocas se hacen 
[pero su corazón solo anda buscando su interés] (Ez 33, 31), por lo que tendría el sentido de 
apetito y deseo, pues se da la permuta de ḥet por „ayin y a la inversa, como también ocurre [con 
las siguientes formas] iḇḥat ḥareḇ (Ez 21, 20) por iḇ„at ḥareḇ, „ušu wa-ḇo‟u (Jl 4, 11) por ḥušu 
wa-ḇo‟u, y wa-yišma„ „alehem ḥizqiyyahu (2 R 20, 13), que aparece escrito como wa-yismaḥ 
„alehem ḥizqiyyahu en Is 39, 2. Según esta explicación, we-yistabbel significaría quitar el peso y 
la carga, que en la„az es desca[r]g[a]r ( )54, como en libabtini (Ct 4, 9), que quiere decir 
[me quitaste el corazón] […]. 
 Desca[r]g[a]r: Infinit. der. de cargar. Cf. DCECH, s. v. cargar. 
 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS GLOSAS ROMANCES 
 

Como se ha podido ver en los pasajes anteriores, al-Ŷieni apela al romance, o con 
mayor frecuencia al romance y al árabe, para señalar que una expresión hecha o un giro 
lingüístico son también habituales en estas dos lenguas, y sobre todo para llamar la atención 
                                                 

51 “Feas de carne” (E3). 
52 Se traduce aquí según la interpretación que viene a continuación, y que sigue a una primera según la cual 

we-yena‟eṣ ha-šaqed we-yistabbel he-ḥagav se explica como “florecerá el almendro, y engordará la langosta”. 
53 Así se entiende en E3: “cresçeran las canas”. 
54 E4 y BNM: “derramarse ha la deseosa”. 

) y en árabe es 

[f. 12v] Ece 4, 14  
Pues de la casa de los cautivos (ha-surim) salió para reinar, aunque en su reino naciera 
pobre (raš). […] O puede que el sentido [de raš] sea el de ruin, vil ( ) en la„az, como en Vil 
(raš) es el que hace palma de engaño (Pr 10, 4) [...]. 
 Vil: Sust. m. sing. < lat. VĪLIS. Cf. DCECH, s. v.  
 

Los romanceamientos traducen pobre, salvo Arragel, que traduce mesquino. 
 

[f. 77r] Ece 10, 4 
Si el espíritu del poderoso se levantara sobre ti, tu lugar no dejes, que el que cura hace 
cesar grandes pecados. Lo explicaron en el sentido de, si el rey te [favoreciese] y el espíritu de 
su gloria y de su poder se levantara sobre ti, no te ufanes, vanagloriándote y situándote en una 
posición elevada. Tu lugar no dejes, es decir, vuelve a tu lugar y no vayas con grandezas y con 
ínfulas. Y todas estas expresiones se aplican también en la„az y en árabe a quien disfruta de la 
gloria y el poder otorgados por el rey, a lo que se hace referencia con la expresión espíritu 
grande, como dice [el texto bíblico], gran espíritu son las palabras de tu boca (Jb 8, 2) […]. 
 
[f. 77v] Ece 10, 5 
Hay un mal que he visto bajo el sol, por el error que sale del poderoso. 
Ra„ah es una expresión que denota cambio, como en [vacas] de mala vista (ra„ot ha-mar‟eh)51 
(Gn 41, 3) y vuestra cara está demudada (ra„im) (Gn 40, 7), en la„az es lixa? ( ) y en árabe 
es  ( ). Quiere decir […] a veces ocurre que los reyes cambian [su actuar] y así dan 
honores a los inferiores, y desprecian a los distinguidos, y por eso dice que ha visto un mal bajo 
el sol, y ese mal es por el error [de cambio de parecer] que sale de [boca] del poderoso. 

Lixa?: relacionado con el cast. lixo, en frases como: malas cosas lixosas, feo y lixoso, 
feas y lixosas y dañosas (CORDE). Cf. DCECH, s. v. lijo: del mismo origen incierto que 
el port. lixo basura, probablemente del lat. arcaico lixa agua de lejía (líquido 
asqueroso). La gimel estaría representando el sonido /ʒ/ aunque etimológicamente 
tendría que ser /ʃ/, con confusión sorda-sonora. 

 
[f. 89v] Ece 12, 5  
[En la vejez] También de lo alto tendrán miedo y tropezarán en el camino, y le saldrán 
canas (we-yena’eṣ ha-šaqed), y se les quitará el deseo (we-yistabbel he-ḥagaḇ)52, que se 
encamina el hombre al otro mundo y lo cercan por fuera los endechantes. […] Hay quien 
dice que we-yena’eṣ ha-šaqed quiere decir que el pelo encanece al envejecer53, y que we-
yistabbel he-ḥagaḇ se deriva de la expresión Enamorados („agaḇim) con sus bocas se hacen 
[pero su corazón solo anda buscando su interés] (Ez 33, 31), por lo que tendría el sentido de 
apetito y deseo, pues se da la permuta de ḥet por „ayin y a la inversa, como también ocurre [con 
las siguientes formas] iḇḥat ḥareḇ (Ez 21, 20) por iḇ„at ḥareḇ, „ušu wa-ḇo‟u (Jl 4, 11) por ḥušu 
wa-ḇo‟u, y wa-yišma„ „alehem ḥizqiyyahu (2 R 20, 13), que aparece escrito como wa-yismaḥ 
„alehem ḥizqiyyahu en Is 39, 2. Según esta explicación, we-yistabbel significaría quitar el peso y 
la carga, que en la„az es desca[r]g[a]r ( )54, como en libabtini (Ct 4, 9), que quiere decir 
[me quitaste el corazón] […]. 
 Desca[r]g[a]r: Infinit. der. de cargar. Cf. DCECH, s. v. cargar. 
 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS GLOSAS ROMANCES 
 

Como se ha podido ver en los pasajes anteriores, al-Ŷieni apela al romance, o con 
mayor frecuencia al romance y al árabe, para señalar que una expresión hecha o un giro 
lingüístico son también habituales en estas dos lenguas, y sobre todo para llamar la atención 
                                                 

51 “Feas de carne” (E3). 
52 Se traduce aquí según la interpretación que viene a continuación, y que sigue a una primera según la cual 

we-yena‟eṣ ha-šaqed we-yistabbel he-ḥagav se explica como “florecerá el almendro, y engordará la langosta”. 
53 Así se entiende en E3: “cresçeran las canas”. 
54 E4 y BNM: “derramarse ha la deseosa”. 

 (

[f. 12v] Ece 4, 14  
Pues de la casa de los cautivos (ha-surim) salió para reinar, aunque en su reino naciera 
pobre (raš). […] O puede que el sentido [de raš] sea el de ruin, vil ( ) en la„az, como en Vil 
(raš) es el que hace palma de engaño (Pr 10, 4) [...]. 
 Vil: Sust. m. sing. < lat. VĪLIS. Cf. DCECH, s. v.  
 

Los romanceamientos traducen pobre, salvo Arragel, que traduce mesquino. 
 

[f. 77r] Ece 10, 4 
Si el espíritu del poderoso se levantara sobre ti, tu lugar no dejes, que el que cura hace 
cesar grandes pecados. Lo explicaron en el sentido de, si el rey te [favoreciese] y el espíritu de 
su gloria y de su poder se levantara sobre ti, no te ufanes, vanagloriándote y situándote en una 
posición elevada. Tu lugar no dejes, es decir, vuelve a tu lugar y no vayas con grandezas y con 
ínfulas. Y todas estas expresiones se aplican también en la„az y en árabe a quien disfruta de la 
gloria y el poder otorgados por el rey, a lo que se hace referencia con la expresión espíritu 
grande, como dice [el texto bíblico], gran espíritu son las palabras de tu boca (Jb 8, 2) […]. 
 
[f. 77v] Ece 10, 5 
Hay un mal que he visto bajo el sol, por el error que sale del poderoso. 
Ra„ah es una expresión que denota cambio, como en [vacas] de mala vista (ra„ot ha-mar‟eh)51 
(Gn 41, 3) y vuestra cara está demudada (ra„im) (Gn 40, 7), en la„az es lixa? ( ) y en árabe 
es  ( ). Quiere decir […] a veces ocurre que los reyes cambian [su actuar] y así dan 
honores a los inferiores, y desprecian a los distinguidos, y por eso dice que ha visto un mal bajo 
el sol, y ese mal es por el error [de cambio de parecer] que sale de [boca] del poderoso. 

Lixa?: relacionado con el cast. lixo, en frases como: malas cosas lixosas, feo y lixoso, 
feas y lixosas y dañosas (CORDE). Cf. DCECH, s. v. lijo: del mismo origen incierto que 
el port. lixo basura, probablemente del lat. arcaico lixa agua de lejía (líquido 
asqueroso). La gimel estaría representando el sonido /ʒ/ aunque etimológicamente 
tendría que ser /ʃ/, con confusión sorda-sonora. 

 
[f. 89v] Ece 12, 5  
[En la vejez] También de lo alto tendrán miedo y tropezarán en el camino, y le saldrán 
canas (we-yena’eṣ ha-šaqed), y se les quitará el deseo (we-yistabbel he-ḥagaḇ)52, que se 
encamina el hombre al otro mundo y lo cercan por fuera los endechantes. […] Hay quien 
dice que we-yena’eṣ ha-šaqed quiere decir que el pelo encanece al envejecer53, y que we-
yistabbel he-ḥagaḇ se deriva de la expresión Enamorados („agaḇim) con sus bocas se hacen 
[pero su corazón solo anda buscando su interés] (Ez 33, 31), por lo que tendría el sentido de 
apetito y deseo, pues se da la permuta de ḥet por „ayin y a la inversa, como también ocurre [con 
las siguientes formas] iḇḥat ḥareḇ (Ez 21, 20) por iḇ„at ḥareḇ, „ušu wa-ḇo‟u (Jl 4, 11) por ḥušu 
wa-ḇo‟u, y wa-yišma„ „alehem ḥizqiyyahu (2 R 20, 13), que aparece escrito como wa-yismaḥ 
„alehem ḥizqiyyahu en Is 39, 2. Según esta explicación, we-yistabbel significaría quitar el peso y 
la carga, que en la„az es desca[r]g[a]r ( )54, como en libabtini (Ct 4, 9), que quiere decir 
[me quitaste el corazón] […]. 
 Desca[r]g[a]r: Infinit. der. de cargar. Cf. DCECH, s. v. cargar. 
 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS GLOSAS ROMANCES 
 

Como se ha podido ver en los pasajes anteriores, al-Ŷieni apela al romance, o con 
mayor frecuencia al romance y al árabe, para señalar que una expresión hecha o un giro 
lingüístico son también habituales en estas dos lenguas, y sobre todo para llamar la atención 
                                                 

51 “Feas de carne” (E3). 
52 Se traduce aquí según la interpretación que viene a continuación, y que sigue a una primera según la cual 

we-yena‟eṣ ha-šaqed we-yistabbel he-ḥagav se explica como “florecerá el almendro, y engordará la langosta”. 
53 Así se entiende en E3: “cresçeran las canas”. 
54 E4 y BNM: “derramarse ha la deseosa”. 

). Quiere decir […] 
a veces ocurre que los reyes cambian [su actuar] y así dan honores a los 
inferiores, y desprecian a los distinguidos, y por eso dice que ha visto un 
mal bajo el sol, y ese mal es por el error [de cambio de parecer] que sale de 
[boca] del poderoso.

Lixa?: relacionado con el cast. lixo, en frases como: malas co-
sas lixosas, feo y lixoso, feas y lixosas y dañosas (CORDE). Cf. 
DCECH, s. v. lijo: del mismo origen incierto que el port. lixo 
basura, probablemente del lat. arcaico lixa agua de lejía (líquido 
asqueroso). La gimel estaría representando el sonido /ʒ/ aunque 
etimológicamente tendría que ser /ʃ/, con confusión sorda-sonora.

51 “Feas de carne” (E3).
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[f. 89v] Ece 12, 5 
[En la vejez] También de lo alto tendrán miedo y tropezarán en el ca-
mino, y le saldrán canas (we-yena’eṣ ha-šaqed), y se les quitará el deseo 
(we-yistabbel he-ḥagaḇ)52, que se encamina el hombre al otro mundo y 
lo cercan por fuera los endechantes. […] Hay quien dice que we-yena’eṣ 
ha-šaqed quiere decir que el pelo encanece al envejecer53, y que we-yistab-
bel he-ḥagaḇ se deriva de la expresión Enamorados (‘agaḇim) con sus 
bocas se hacen [pero su corazón solo anda buscando su interés] (Ez 33, 
31), por lo que tendría el sentido de apetito y deseo, pues se da la permuta 
de ḥet por ‘ayin y a la inversa, como también ocurre [con las siguientes 
formas] iḇḥat ḥareḇ (Ez 21, 20) por iḇ‘at ḥareḇ, ‘ušu wa-ḇo’u (Jl 4, 11) por 
ḥušu wa-ḇo’u, y wa-yišma‘ ‘alehem ḥizqiyyahu (2 R 20, 13), que aparece 
escrito como wa-yismaḥ ‘alehem ḥizqiyyahu en Is 39, 2. Según esta expli-
cación, we-yistabbel significaría quitar el peso y la carga, que en la‘az es 
desca[r]g[a]r (

[f. 12v] Ece 4, 14  
Pues de la casa de los cautivos (ha-surim) salió para reinar, aunque en su reino naciera 
pobre (raš). […] O puede que el sentido [de raš] sea el de ruin, vil ( ) en la„az, como en Vil 
(raš) es el que hace palma de engaño (Pr 10, 4) [...]. 
 Vil: Sust. m. sing. < lat. VĪLIS. Cf. DCECH, s. v.  
 

Los romanceamientos traducen pobre, salvo Arragel, que traduce mesquino. 
 

[f. 77r] Ece 10, 4 
Si el espíritu del poderoso se levantara sobre ti, tu lugar no dejes, que el que cura hace 
cesar grandes pecados. Lo explicaron en el sentido de, si el rey te [favoreciese] y el espíritu de 
su gloria y de su poder se levantara sobre ti, no te ufanes, vanagloriándote y situándote en una 
posición elevada. Tu lugar no dejes, es decir, vuelve a tu lugar y no vayas con grandezas y con 
ínfulas. Y todas estas expresiones se aplican también en la„az y en árabe a quien disfruta de la 
gloria y el poder otorgados por el rey, a lo que se hace referencia con la expresión espíritu 
grande, como dice [el texto bíblico], gran espíritu son las palabras de tu boca (Jb 8, 2) […]. 
 
[f. 77v] Ece 10, 5 
Hay un mal que he visto bajo el sol, por el error que sale del poderoso. 
Ra„ah es una expresión que denota cambio, como en [vacas] de mala vista (ra„ot ha-mar‟eh)51 
(Gn 41, 3) y vuestra cara está demudada (ra„im) (Gn 40, 7), en la„az es lixa? ( ) y en árabe 
es  ( ). Quiere decir […] a veces ocurre que los reyes cambian [su actuar] y así dan 
honores a los inferiores, y desprecian a los distinguidos, y por eso dice que ha visto un mal bajo 
el sol, y ese mal es por el error [de cambio de parecer] que sale de [boca] del poderoso. 

Lixa?: relacionado con el cast. lixo, en frases como: malas cosas lixosas, feo y lixoso, 
feas y lixosas y dañosas (CORDE). Cf. DCECH, s. v. lijo: del mismo origen incierto que 
el port. lixo basura, probablemente del lat. arcaico lixa agua de lejía (líquido 
asqueroso). La gimel estaría representando el sonido /ʒ/ aunque etimológicamente 
tendría que ser /ʃ/, con confusión sorda-sonora. 

 
[f. 89v] Ece 12, 5  
[En la vejez] También de lo alto tendrán miedo y tropezarán en el camino, y le saldrán 
canas (we-yena’eṣ ha-šaqed), y se les quitará el deseo (we-yistabbel he-ḥagaḇ)52, que se 
encamina el hombre al otro mundo y lo cercan por fuera los endechantes. […] Hay quien 
dice que we-yena’eṣ ha-šaqed quiere decir que el pelo encanece al envejecer53, y que we-
yistabbel he-ḥagaḇ se deriva de la expresión Enamorados („agaḇim) con sus bocas se hacen 
[pero su corazón solo anda buscando su interés] (Ez 33, 31), por lo que tendría el sentido de 
apetito y deseo, pues se da la permuta de ḥet por „ayin y a la inversa, como también ocurre [con 
las siguientes formas] iḇḥat ḥareḇ (Ez 21, 20) por iḇ„at ḥareḇ, „ušu wa-ḇo‟u (Jl 4, 11) por ḥušu 
wa-ḇo‟u, y wa-yišma„ „alehem ḥizqiyyahu (2 R 20, 13), que aparece escrito como wa-yismaḥ 
„alehem ḥizqiyyahu en Is 39, 2. Según esta explicación, we-yistabbel significaría quitar el peso y 
la carga, que en la„az es desca[r]g[a]r ( )54, como en libabtini (Ct 4, 9), que quiere decir 
[me quitaste el corazón] […]. 
 Desca[r]g[a]r: Infinit. der. de cargar. Cf. DCECH, s. v. cargar. 
 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS GLOSAS ROMANCES 
 

Como se ha podido ver en los pasajes anteriores, al-Ŷieni apela al romance, o con 
mayor frecuencia al romance y al árabe, para señalar que una expresión hecha o un giro 
lingüístico son también habituales en estas dos lenguas, y sobre todo para llamar la atención 
                                                 

51 “Feas de carne” (E3). 
52 Se traduce aquí según la interpretación que viene a continuación, y que sigue a una primera según la cual 

we-yena‟eṣ ha-šaqed we-yistabbel he-ḥagav se explica como “florecerá el almendro, y engordará la langosta”. 
53 Así se entiende en E3: “cresçeran las canas”. 
54 E4 y BNM: “derramarse ha la deseosa”. 

)54, como en libabtini (Ct 4, 9), que quiere decir [me 
quitaste el corazón] […].

Desca[r]g[a]r: Infinit. der. de cargar. Cf. DCECH, s. v. cargar.

3. Análisis e interpretAción de lAs GlosAs roMAnces

Como se ha podido ver en los pasajes anteriores, al-Ŷieni apela al 
romance, o con mayor frecuencia al romance y al árabe, para señalar que 
una expresión hecha o un giro lingüístico son también habituales en estas 
dos lenguas, y sobre todo para llamar la atención sobre un uso metafórico 
del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. En 
Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), 
el exegeta interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la llu-
via, y afirma que el autor bíblico designa la lluvia como oro, pues es pura, 
limpia y estimada como el oro […], y así ocurre también en la‘az y en árabe, 
lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es oro puro. 
Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es 
uno de los rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de 
estos pasajes.

52 Se traduce aquí según la interpretación que viene a continuación, y que sigue a una pri-
mera según la cual we-yena’eṣ ha-šaqed we-yistabbel he-ḥagav se explica como: “florecerá el 
almendro, y engordará la langosta”.

53 Así se entiende en E3: “cresçeran las canas”.
54 E4 y BNM: “derramarse ha la deseosa”.
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Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores ante-
riores, como Abraham ibn ‘Ezra’ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como 
Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y demuestran la atención que los exegetas 
muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y al árabe como término 
de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto bíblico.

Por lo que respecta a los le‘azim, a excepción de un único la‘az, que 
consta de dos palabras, no sería <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

> (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de 
negación aparece prefijado a la forma verbal que le sigue, los restantes le‘azim 
de este corpus constan de una sola palabra.

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamen-
te al lexema, ignorando prefijos preposicionales, como 

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

 (Est 1, 8) (lit. como 
sentencia), cuyo la‘az es setencia, o pronombres sufijados, 

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

 (Est 2, 3), 
cuyo la‘az es aluziamientos.

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso 
que se acaba de señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término poli-
sémico, que tiene el sentido de sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, 
glosa un lema porque le asigna un sentido secundario a aquel que generalmen-
te tiene. Así, ocurre con 

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

 (Ece 4, 14), cuyo sentido primero es pobre, y aquí 
traduce como vil, o de 

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

 (Est 1, 1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta 
de un lexema hebreo. Así ocurre con 

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

 (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. 
En el caso de los verbos, como se detallará más adelante, escoge formas que 
necesitan aclaración, desde el punto de vista modal o temporal.

Si atendemos a la grafía, salvo volgués <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

> (Jb 6, 9), y vil <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

> 
(Ece 4, 14), que posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafe-
ma inicial con la conjunción copulativa hebrea we– <–ו>, las restantes glosas 
están sin vocalizar, como suele ser habitual en glosas insertas en comentarios 
bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que aquí se pre-
sentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque 
con frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba 
abierta como cerrada, tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva 
de /o/, sin que se observe en ello otra razón que la pura variación gráfica. Su 
ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de qué vocal se tra-
ta, dado que un solo signo <י> representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo <ו> representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.

55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn ‘Ezra’ 
sugiere que Elohim es un honorífico, y añade que en la‘az el honor de un inferior al hablar con 
un superior se indica con el uso del plural.

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comen-
tario editado en Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance.
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La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis <ה–> o <א–>, 
con cierta tendencia (no sistemática) a que la <ה–> represente la desinencia 
femenina singular57, <יא–> se reserve para la representación del diptongo [ja]58 
y <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

–> para la representación del hiato [ˈia]59. El que un corpus tan reducido 
contemple excepciones confirma que la elección puede responder, de nuevo, a 
la simple alternancia gráfica.

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para repre-
sentar fonemas que no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo 
diacrítico que se superpone a las letras <פ> y <ג> y representa los fonemas /f/ 
.respectivamente60 <ג֗> /y /ʒ <פ֗>

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe 
destacar únicamente el recurso al grafema <צ> para representar (junto con 
 ,<לי> la africada dentoalveolar sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas (<ס>
 para <ניי> en representación de la palatal líquida /ʎ/, y el uso de <ל> y ,<ליי>
trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece.

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes carac-
terísticas:

1. Alternancia entre el apócope (cep <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> [Jb 13, 27], s[a]fil <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> 
[Jb 28, 17], espel <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> [Jb 37, 17]) y la conservación (preso <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

>) de 
la vocal átona final /o/62, y apócope sistemática de la vocal /e/ en imperfecto 
de subjuntivo (volgués <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> [Jb 6, 9], tolgués <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> [Jb 9, 34], p[a]rlás
<

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> [Jb 9, 35], fus <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 10, 18-19).
2. Diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en 

[ˈwe], propias del castellano, en aluziamientos <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 16, 3) y 
fuerça <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 16, 3) respectivamente, alternando con la falta de dipton-
gación, propia del catalán, en cert <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Ece 1, 13).
3. Representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet <ב> en to-

dos los casos, como en bocaça <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 15, 27), conbatir <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 23, 

57 Así, <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

> (Est 1, 1), <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

> (Jb 16, 3), <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

> (Jb 30, 4), frente a <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

> (Jb 30, 4).
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

> (Est 1, 8; y 
3, 15), y otro en medio de palabra en <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 

> (Est 2, 3).
59 Así <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 
> (Jb 3, 16), <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 
> (Jb 3, 16), <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 
> (Jb 13, 3), y <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. 
> (Jb 30, 4) 

frente a <

sobre un uso metafórico del hebreo que también se encuentra en romance, o en romance y árabe. 
En Jb 37, 22, por ejemplo, al explicar el lema bíblico de septentrión oro (zahaḇ), el exegeta 
interpreta que el término zahaḇ (lit. oro) hace referencia a la lluvia, y afirma que el autor bíblico 
designa la lluvia como oro, pues es pura, limpia y estimada como el oro […], y así ocurre 
también en la„az y en árabe, lenguas en las que de aquello que es puro y limpio se dice que es 
oro puro. Esa atención a los usos lingüísticos, y en particular a la metáfora bíblica, es uno de los 
rasgos más distintivos de la interpretación literal-contextual de estos pasajes.  

Comparaciones similares se encuentran en la obra de autores anteriores, como Abraham 
ibn „Ezra‟ (1089-1164)55, y contemporáneos a él, como Yosef ibn Yosef ibn Naḥmias, y 
demuestran la atención que los exegetas muestran a la lengua romance, sumándola al arameo y 
al árabe como término de comparación del hebreo, en su análisis literal-contextual del texto 
bíblico.  

Por lo que respecta a los le„azim, a excepción de un único la„az, que consta de dos 
palabras, no sería < > (Jb 3, 6), y en el que el adverbio de negación aparece prefijado a la 
forma verbal que le sigue, los restantes le„azim de este corpus constan de una sola palabra.  

En aquellos casos en que el autor traduce el lema, atiende únicamente al lexema, 
ignorando prefijos preposicionales, como  (Est 1, 8) (lit. como sentencia), cuyo la„az es 
setencia, o pronombres sufijados,  (Est 2, 3), cuyo la„az es aluziamientos.  

Son varios los motivos que le llevan a sugerir una glosa. En el caso que se acaba de 
señalar (Est 1, 8) el autor escoge para glosar un término polisémico, que tiene el sentido de 
sentencia y de costumbre. En otras ocasiones, glosa un lema porque le asigna un sentido 
secundario a aquel que generalmente tiene. Así, ocurre con  (Ece 4,14), cuyo sentido primero 
es pobre, y aquí traduce como vil, o de  (Est 1,1), lit. ciudad, que traduce como com[a]rca. 
Hay varios casos, por último, en los que se trata de dar la traducción exacta de un lexema 
hebreo. Así ocurre con  (Jb 7, 6), que traduce como n[a]veta. En el caso de los verbos, como 
se detallará más adelante, escoge formas que necesitan aclaración, desde el punto de vista modal 
o temporal. 

Si atendemos a la grafía, salvo volgués < > (Jb 6, 9), y vil < > (Ece 4, 14), que 
posiblemente se vocalizan para evitar la confusión del grafema inicial con la conjunción 
copulativa hebrea we– <– >, las restantes glosas están sin vocalizar, como suele ser habitual en 
glosas insertas en comentarios bíblicos y en otro tipo de textos hebreos aljamiados56. En las que 
aquí se presentan, las vocales suelen aparecer representadas con matres lectionis, aunque con 
frecuencia la escritura es defectiva, tanto si se trata de vocal en sílaba abierta como cerrada, 
tónica o átona, dándose incluso la escritura defectiva de /o/, sin que se observe en ello otra razón 
que la pura variación gráfica. Su ausencia hace que en muchos casos sea difícil determinar de 
qué vocal se trata, dado que un solo signo < > representa los fonemas palatales /e/ e /i/ y un 
segundo signo < > representa los dos fonemas velares /o/ y /u/.  

La /a/ final de palabra se representa con mater lectionis < –> o < –>, con cierta 
tendencia (no sistemática) a que la < –> represente la desinencia femenina singular57, < –> se 
reserve para la representación del diptongo [ja]58 y < –> para la representación del hiato 
[ˈia]59. El que un corpus tan reducido contemple excepciones confirma que la elección puede 
responder, de nuevo, a la simple alternancia gráfica. 

                                                 
55 Bunis 2015, p. 65, señala, por ejemplo, que en su comentario a Gn 1 Abraham ibn „Ezra‟ sugiere que 

Elohim es un honorífico, y añade que en la„az el honor de un inferior al hablar con un superior se indica con el uso 
del plural. 

56 Las glosas suelen aparecer vocalizadas en los glosarios. Así ocurre en el glosario-comentario editado en 
Alfonso 2021, con más de 2.000 glosas en romance. 

57 Así, < > (Est 1, 1), < > (Jb 16, 3), < > (Jb 30, 4), frente a < > (Jb 30, 4). 
58 Aparecen únicamente dos diptongos [ja]: uno a final de palabra en < > (Est 1, 8; y 3, 15), y otro en 

medio de palabra en < > (Est 2, 3). 
59 Así < > (Jb 3, 16), < > (Jb 3, 16), < > (Jb 13, 3), y < > (Jb 30, 4) frente a 

< > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa]. > (Jb 5, 8), reflejando este último una pronunciación [ˈiʝa].
60 En aljamía hebrea, la <֗ג> suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso 

de este fonema en este pequeño corpus. 
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca 

Bodleiana, Hunt. 268, figuran solo cinco casos de uso de <צ> para representación de /ʦ/, cuando 
aquí aparecen cuatro en un corpus de solo 52 le‘azim. Del Barco hace notar el uso creciente del 
grafema <צ>, en alternancia con el más habitual <ס>, para representar el fonema /ts/ en los si-
glos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre los posibles 
motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1.

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21.
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6), etc. y alternancia en la representación de bilabial fricativa /β/ sonora 
con bet <ב>, como en boluntad <en boluntad < >  > (Jb 23, 13) y m[a]lbas
<

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

>, waw <ו> como en pr[o]var <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 6, 25), vil <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Ece 4, 14), 
alternancia que puede o no tener un valor fonemático63.

4. Anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del 
grupo /pr/ (esperimir <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

>), común en la aljamía hebrea64.
5. Metátesis de /r/ (afrimar <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> [Jb 5, 13]), un fenómeno que está 
particularmente documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65.

6. Conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial lati-
na, con vacilación a la hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en 
yelar <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 23, 17) y yenesta <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 30, 4), y la evolución a la 
africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 6, 17).
7. Conservación /f–/ inicial latina en falaría <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 13, 3), 
y folgaría <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 3, 16).
8. Posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón

<

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 1, 3).
9. No es posible determinar si se ha producido la despalatalización de 

la /ʎ/ en posición final, en espel <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros 
textos navarros, sobre todo cuando en b[a]rg[a]l[l]ones <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 30, 4)
el lamed puede representar consonante palatal. Las grafías del catalán y el 
occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

>
(Ece 2, 26), donde probablemente haya un error de escriba, y <

Aunque la aljamía hebrea conoce otros signos diacríticos para representar fonemas que 
no existen en hebreo, en este caso aparece un único signo diacrítico que se superpone a las letras 
< > y < > y representa los fonemas /f/ < > y /ʒ/ < > respectivamente60.  

La representación de las consonantes es la habitual en aljamía. Cabe destacar 
únicamente el recurso al grafema < > para representar (junto con < >) la africada dentoalveolar 
sorda /ʦ/61, la alternancia de los grafemas < >, < >, y < > en representación de la palatal 
líquida /ʎ/, y el uso de < > para trasladar la nasal palatal /ɲ/ en el único caso que aparece. 

Si atendemos a la fonología, se pueden destacar las siguientes características:  
– alternancia entre el apócope (cep < > [Jb 13, 27], s[a]fil < > [Jb 28, 17], espel 

< > [Jb 37, 17]) y la conservación (preso < >) de la vocal átona final /o/62, y apócope 
sistemática de la vocal /e/ en imperfecto de subjuntivo (volgués < > [Jb 6, 9], tolgués 
< > [Jb 9, 34], p[a]rlás < > [Jb 9, 35], fus < > (Jb 10, 18-19). 

– diptongación de la /ĕ/ tónica en [ˈje] y de la /ŏ/ tónica latina en [ˈwe], propias del 
castellano, en aluziamientos < > (Jb 16, 3) y fuerça < > (Jb 16, 3) 
respectivamente, alternando con la falta de diptongación, propia del catalán, en cert < > (Ece 
1, 13).  

– representación gráfica de la bilabial oclusiva /b/ con bet < > en todos los casos, como 
en bocaça < > (Jb 15, 27), conbatir < > (Jb 23, 6), etc. y alternancia en la 
representación de bilabial fricativa /β/ sonora con bet < >, como en boluntad <

> (Jb 23, 13) y m[a]lbas < > waw < > como en pr[o]var < > (Jb 6, 25), vil 
< > (Ece 4, 14), alternancia que puede o no tener un valor fonemático63. 

– anaptixis, o epéntesis de una vocal entre las dos consonantes del grupo /pr/ (esperimir 
< >), común en la aljamía hebrea64. 

– metátesis de /r/ (afrimar < > [Jb 5, 13]), un fenómeno que está particularmente 
documentado en textos medievales de procedencia aragonesa65. 

– conservación de la palatal inicial procedente de la /g/ inicial latina, con vacilación a la 
hora de representarla entre la semivocal palatal /ʝ/ en yelar < > (Jb 23, 17) y yenesta 
< > (Jb 30, 4), y la evolución a la africada palatal /ʣ/ o de su alófono fricativo [ʒ] en gelar 
< > (Jb 6, 17).  

– conservación /f–/ inicial latina en falaría < > (Jb 13, 3), y folgaría 
< > (Jb 3, 16). 

– posible conservación de la /l/ inicial sin palatalizar en l[a]brón < > (Jb 1, 3). 
– no es posible determinar si se ha producido la despalatalización de la /ʎ/ en posición 

final, en espel < > [Jb 37, 17], tal como ocurre en otros textos navarros, sobre todo cuando 
en b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4) el lamed puede representar consonante palatal. Las 
grafías del catalán y el occitano para esta palabra reflejan palatal, <ll> (cat.), <lh> (occit.).  

Por lo que respecta a la morfología, dejando al margen < > (Ece 2, 26), 
donde probablemente haya un error de escriba, y < > (Jb 30, 8), que se presta a 
distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay veintidós sustantivos, 
veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjetivos, el masculino singular es en –o/–

                                                 
60 En aljamía hebrea, la < > suele representar también el fonema /ʧ/. No se da ningún caso de este fonema en 

este pequeño corpus.  
61 Nótese que en el corpus de 2.016 glosas romances incluidas en el Ms. Oxford, Biblioteca Bodleiana, Hunt. 

268, figuran solo cinco casos de uso de < > para representación de /ʦ/, cuando aquí aparecen cuatro en un corpus de 
solo 52 le„azim. Del Barco hace notar el uso creciente del grafema < >, en alternancia con el más habitual < >, para 
representar el fonema /ts/ en los siglos XIII y XIV y lo considera un rasgo común en aljamía hebraico-navarra. Sobre 
los posibles motivos de ese incremento en el uso, véase Barco 2021a, §7.1.3.1. 

62 Magdalena, Lleal 1995, p. 21. 
63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía < > representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados posteriores alternan < > 

y < >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, el hecho de que se encuentren las grafías 
medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en 
ambos casos la /β/ latina se pronunciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la 
representación gráfica < > podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica < > 
< >. 

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13. 
65 Ibidem, §2.2.25. 

> (Jb 30, 
8), que se presta a distintas interpretaciones desde el punto de vista gramatical, hay 
veintidós sustantivos, veintisiete verbos, y tres adjetivos. En sustantivos y adjeti-
vos, el masculino singular es en –o/–u66 o apocopado (para aquellos que acaban en 
vocal), el femenino singular en –a, el plural masculino en –os, y en –es (cuando el 
singular acaba en consonante), y el plural femenino en –as, formas todas ellas (a 
excepción del apócope extremo) propias del español moderno.

Por cuanto a las formas verbales, todas son simples, con una predomi-
nancia de infinitivos (diecinueve) frente a formas conjugadas–condicionales (cua-

63 En el Ms. Hunt. 268 la grafía <ב> representa tanto /b/ como /β/. Textos aljamiados poste-
riores alternan <ב> y <ו >, sin que al parecer existiese una distinción fonemática. En este caso, 
el hecho de que se encuentren las grafías medievales boluntad y m[a]lbas, con <b> indica que la 
diferencia entre /b/ y /β/ podía estar neutralizada, o que en ambos casos la /β/ latina se pronun-
ciara oclusiva. Por lo que respecta a volgués, pr[o]var, n[a]veta y vil, la representación gráfica 
.<ב> <ו> podría reflejar una pronunciación fricativa, o ser producto de la alternancia gráfica <ו>

64 Minervini 1992, vol. I, §2.1.13.
65 Ibidem, §2.2.25.
66 El uso de un solo signo gráfico <ו> para la representación de una vocal y otra hace impo-

sible determinar de cuál se trata en textos no vocalizados. 
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tro) e imperfectos de subjuntivo (cuatro). Los primeros, entre los que hay varias 
formas derivadas con prefijo a– < lat. ad–, des– < lat. dĭs–, es– < lat. ex–, con– < 
lat. cum–, y tres– < lat. trans, y con finales que coinciden con los del español mo-
derno, no atienden a la forma verbal del lema, sino al contenido semántico de la 
misma. Los segundos y terceros, en su mayor parte en tercera persona masculina 
singular, traducen la forma verbal hebrea por su correlato romance. En ambos 
casos el interés del autor es precisar el modo y en ocasiones el tiempo verbal, dado 
que a una única forma verbal hebrea (el imperfectivo) le corresponden más de una 
forma verbal romance, entre ellas el imperfecto de subjuntivo y el condicional. Al-
Ŷieni indica explícitamente el valor desiderativo de dos de los cuatro imperfectos 
de subjuntivo atendiendo a la modalidad con la expresión lešon baqqašah (Jb 6, 9) 
y dereḵ baqqašah (Jb 9, 34), y atendiendo a la temporalidad con la expresión lašon 
[…] še-hu’ le-še-‘aḇar. De los cuatro condicionales simples, describe uno como 
howeh (Jb 5, 8), incidiendo en el modo, y otro como lašon howeh le-še-‘aḇar-
(Jb 3, 16), subrayando tanto el modo como el tiempo verbal.

En cuanto al léxico, quizás el rasgo más distintivo sea la presencia de 
occitanismos, como n[a]veta <

u66 o apocopado (para aquellos que acaban en vocal), el femenino singular en –a, el plural 
masculino en –os, y en –es (cuando el singular acaba en consonante), y el plural femenino en –
as, formas todas ellas (a excepción del apócope extremo) propias del español moderno.  

Por cuanto a las formas verbales, todas son simples, con una predominancia de 
infinitivos (diecinueve) frente a formas conjugadas–condicionales (cuatro) e imperfectos de 
subjuntivo (cuatro). Los primeros, entre los que hay varias formas derivadas con prefijo a– < 
lat. ad–, des–, < lat. dĭs–, es– < lat. ex–, con– < lat. cum–, y tres– < lat. trans, y con finales que 
coinciden con los del español moderno, no atienden a la forma verbal del lema, sino al 
contenido semántico de la misma. Los segundos y terceros, en su mayor parte en tercera persona 
masculina singular, traducen la forma verbal hebrea por su correlato romance. En ambos casos 
el interés del autor es precisar el modo y en ocasiones el tiempo verbal, dado que a una única 
forma verbal hebrea (el imperfectivo) le corresponden más de una forma verbal romance, entre 
ellas el imperfecto de subjuntivo y el condicional. Al-Ŷieni indica explícitamente el valor 
desiderativo de dos de los cuatro imperfectos de subjuntivo atendiendo a la modalidad con la 
expresión lešon baqašah (Jb 6, 9) y dereḵ baqašah (Jb 9, 34), y atendiendo a la temporalidad 
con la expresión lašon […] še-hu‟ le-še-„aḇar. De los cuatro condicionales simples, describe 
uno como howeh (Jb 5, 8), incidiendo en el modo, y otro como lašon howeh le-še-„aḇar (Jb 3, 
16), subrayando tanto el modo como el tiempo verbal. 

En cuanto al léxico, quizás el rasgo más distintivo sea la presencia de occitanismos, 
como n[a]veta < > (Jb 7, 6) y catalanismos, como b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4), y 
l[a]brón < > (Jb 1, 3). 

Los rasgos que se han señalado, algunos coincidentes con el aragonés, y otros con el 
castellano, son consistentes con la variedad romance navarra del siglo XIV, influida por el 
catalán y el occitano, lo que coincide con los escasos datos históricos que hasta la fecha 
teníamos de al-Ŷieni, y permite descartar otras hipótesis recientes67. 
 

4. BIBLIOGRAFÍA CITADA 
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MD = Oxford, Bodleian Library, Ms. Hunt. 218.  
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> (Jb 7, 6) y catalanismos, como b[a]rg[a]-
l[l]ones <

u66 o apocopado (para aquellos que acaban en vocal), el femenino singular en –a, el plural 
masculino en –os, y en –es (cuando el singular acaba en consonante), y el plural femenino en –
as, formas todas ellas (a excepción del apócope extremo) propias del español moderno.  

Por cuanto a las formas verbales, todas son simples, con una predominancia de 
infinitivos (diecinueve) frente a formas conjugadas–condicionales (cuatro) e imperfectos de 
subjuntivo (cuatro). Los primeros, entre los que hay varias formas derivadas con prefijo a– < 
lat. ad–, des–, < lat. dĭs–, es– < lat. ex–, con– < lat. cum–, y tres– < lat. trans, y con finales que 
coinciden con los del español moderno, no atienden a la forma verbal del lema, sino al 
contenido semántico de la misma. Los segundos y terceros, en su mayor parte en tercera persona 
masculina singular, traducen la forma verbal hebrea por su correlato romance. En ambos casos 
el interés del autor es precisar el modo y en ocasiones el tiempo verbal, dado que a una única 
forma verbal hebrea (el imperfectivo) le corresponden más de una forma verbal romance, entre 
ellas el imperfecto de subjuntivo y el condicional. Al-Ŷieni indica explícitamente el valor 
desiderativo de dos de los cuatro imperfectos de subjuntivo atendiendo a la modalidad con la 
expresión lešon baqašah (Jb 6, 9) y dereḵ baqašah (Jb 9, 34), y atendiendo a la temporalidad 
con la expresión lašon […] še-hu‟ le-še-„aḇar. De los cuatro condicionales simples, describe 
uno como howeh (Jb 5, 8), incidiendo en el modo, y otro como lašon howeh le-še-„aḇar (Jb 3, 
16), subrayando tanto el modo como el tiempo verbal. 

En cuanto al léxico, quizás el rasgo más distintivo sea la presencia de occitanismos, 
como n[a]veta < > (Jb 7, 6) y catalanismos, como b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4), y 
l[a]brón < > (Jb 1, 3). 

Los rasgos que se han señalado, algunos coincidentes con el aragonés, y otros con el 
castellano, son consistentes con la variedad romance navarra del siglo XIV, influida por el 
catalán y el occitano, lo que coincide con los escasos datos históricos que hasta la fecha 
teníamos de al-Ŷieni, y permite descartar otras hipótesis recientes67. 
 

4. BIBLIOGRAFÍA CITADA 
 

4.1. Manuscritos 
 
MD = Oxford, Bodleian Library, Ms. Hunt. 218.  
Moscú, Biblioteca nacional de Rusia, Ms. Guenzburg 936. 
París, Biblioteca nacional de Francia, Ms. hébr. 152. 
 

4.2. Fuentes primarias 
 
Abulafia, Ṭodros, Gan ha-mešallim we-ha-ḥidot, ed. de David Yellin, Jerusalén, s. n., 1932-

1936. 
Al-Qabeṣ, Šelomoh, Manot ha-Levi, peruš… „al megillat Esther, Nueva York, s. n., 1954 (1.ª 

ed. 1585). 
CORDE = Real Academia Española, Corpus diacrónico del español [en línea], 

http://www.rae.es [consulta: DD/MM/AAAA]. 
Ibn Naḥmias, Joseph, Peruš „al sefer mišle le-rabbi yosef ben rabbi yosef ibn naḥmiʼas, yoṣe le-

ʼor ba-paʻam ha-rišonah ʻal pi ketaḇ yad yeḥidi be-ʼOqsford ʻim heʻarot we-tiqqunim 
be-siyyuʻa Šemuʼel Aḇraham Poznansqi, ʻal yede Mošeh Aryeh Bamberger, Berlín, 
Meqiṣe nirdamim, 1911. 

Šorašim = Qimḥi, David, Rabbi Davidis Kimchi Radicum Liber sive Hebraerum Bibliorum 
Lexicon cum Animadversionibus Eliae Levitae, ed. de Johann Heinrich Raphael 
Biesenthal y Fürchtegott Lebrecht, Berlín, G. Bethge, 1847.  
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> (Jb 30, 4), y l[a]brón <

u66 o apocopado (para aquellos que acaban en vocal), el femenino singular en –a, el plural 
masculino en –os, y en –es (cuando el singular acaba en consonante), y el plural femenino en –
as, formas todas ellas (a excepción del apócope extremo) propias del español moderno.  

Por cuanto a las formas verbales, todas son simples, con una predominancia de 
infinitivos (diecinueve) frente a formas conjugadas–condicionales (cuatro) e imperfectos de 
subjuntivo (cuatro). Los primeros, entre los que hay varias formas derivadas con prefijo a– < 
lat. ad–, des–, < lat. dĭs–, es– < lat. ex–, con– < lat. cum–, y tres– < lat. trans, y con finales que 
coinciden con los del español moderno, no atienden a la forma verbal del lema, sino al 
contenido semántico de la misma. Los segundos y terceros, en su mayor parte en tercera persona 
masculina singular, traducen la forma verbal hebrea por su correlato romance. En ambos casos 
el interés del autor es precisar el modo y en ocasiones el tiempo verbal, dado que a una única 
forma verbal hebrea (el imperfectivo) le corresponden más de una forma verbal romance, entre 
ellas el imperfecto de subjuntivo y el condicional. Al-Ŷieni indica explícitamente el valor 
desiderativo de dos de los cuatro imperfectos de subjuntivo atendiendo a la modalidad con la 
expresión lešon baqašah (Jb 6, 9) y dereḵ baqašah (Jb 9, 34), y atendiendo a la temporalidad 
con la expresión lašon […] še-hu‟ le-še-„aḇar. De los cuatro condicionales simples, describe 
uno como howeh (Jb 5, 8), incidiendo en el modo, y otro como lašon howeh le-še-„aḇar (Jb 3, 
16), subrayando tanto el modo como el tiempo verbal. 

En cuanto al léxico, quizás el rasgo más distintivo sea la presencia de occitanismos, 
como n[a]veta < > (Jb 7, 6) y catalanismos, como b[a]rg[a]l[l]ones < > (Jb 30, 4), y 
l[a]brón < > (Jb 1, 3). 

Los rasgos que se han señalado, algunos coincidentes con el aragonés, y otros con el 
castellano, son consistentes con la variedad romance navarra del siglo XIV, influida por el 
catalán y el occitano, lo que coincide con los escasos datos históricos que hasta la fecha 
teníamos de al-Ŷieni, y permite descartar otras hipótesis recientes67. 
 

4. BIBLIOGRAFÍA CITADA 
 

4.1. Manuscritos 
 
MD = Oxford, Bodleian Library, Ms. Hunt. 218.  
Moscú, Biblioteca nacional de Rusia, Ms. Guenzburg 936. 
París, Biblioteca nacional de Francia, Ms. hébr. 152. 
 

4.2. Fuentes primarias 
 
Abulafia, Ṭodros, Gan ha-mešallim we-ha-ḥidot, ed. de David Yellin, Jerusalén, s. n., 1932-

1936. 
Al-Qabeṣ, Šelomoh, Manot ha-Levi, peruš… „al megillat Esther, Nueva York, s. n., 1954 (1.ª 

ed. 1585). 
CORDE = Real Academia Española, Corpus diacrónico del español [en línea], 

http://www.rae.es [consulta: DD/MM/AAAA]. 
Ibn Naḥmias, Joseph, Peruš „al sefer mišle le-rabbi yosef ben rabbi yosef ibn naḥmiʼas, yoṣe le-

ʼor ba-paʻam ha-rišonah ʻal pi ketaḇ yad yeḥidi be-ʼOqsford ʻim heʻarot we-tiqqunim 
be-siyyuʻa Šemuʼel Aḇraham Poznansqi, ʻal yede Mošeh Aryeh Bamberger, Berlín, 
Meqiṣe nirdamim, 1911. 

Šorašim = Qimḥi, David, Rabbi Davidis Kimchi Radicum Liber sive Hebraerum Bibliorum 
Lexicon cum Animadversionibus Eliae Levitae, ed. de Johann Heinrich Raphael 
Biesenthal y Fürchtegott Lebrecht, Berlín, G. Bethge, 1847.  

 
4.3. Referencias bibliográficas  

                                                 
66 El uso de un solo signo gráfico < > para la representación de una vocal y otra hace imposible determinar de 

cuál se trata en textos no vocalizados.  
67 Cf. Avinai 2016. 

> (Jb 1, 3).
Los rasgos que se han señalado, algunos coincidentes con el ara-

gonés, y otros con el castellano, son consistentes con la variedad romance 
navarra del siglo XIV, influida por el catalán y el occitano, lo que coincide con 
los escasos datos históricos que hasta la fecha teníamos de al-Ŷieni, y permite 
descartar otras hipótesis recientes67.
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