
Las versioneshebreasde Calla y Dimna
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En el siglo xiii se realizaronen Españados versioneshebreasde lacolección
de cuentosde origenorientalCalda y Dimna y asimismolaobrafue traducidaal
castellano‘. Actualmentelos estudiososdel temaparecenestarde acuerdoen que
la versión—o versiones—castellanadel siglo xiii procedede un original árabe,
al igual que ocurre con las dos versioneshebreas.Sin embargo,debido a la
grancantidadde manuscritosárabesconservados,quecontienennotablesvarian-
tes,se suponelaexistenciade distintasversionesárabesde la obradifundidaspor
laPenínsulaen el mencionadosiglo xiii (CachoBlecua-Lacarra,1985: 13). Por
lo tanto no podemosestarsegurosde quelos traductores,castellanosy hebreos,
tuvieran un mismotexto árabedelante.Lo más probablees queno. Lo que sí
parececierto es que las versionesde las que tratamosremitena una misma
ramadentrode los manuscritosárabes,segúnlaclasificaciónquede éstosreali-
zó Martin Sprengling(1924), ramaa la quedesignóconla letra E.

Lasdos versioneshebreasfueroneditadaspor JosephDerenbourgen 1881.
La primera versiónhebreaes obrade RabbíYoel, personajedel quenadasabe-

Fxistendiversasopinionesacercadela relaciónexistenteentrelos manuscritosconocidos
con las siglasA y B en los quesehaconservadodichatraduccióncastellana.Parecequeel ms.A
representala versión másantigua,peroaúnquedanpor resolvervaríascuestionesrelativas a la
dependenciadel rns. E de la versiónreflejadaen el ms. A. Sobrela discusióny problemáticaque
encierranambosmanuscritos.,asícomosobrelas opinionesentorno aun tercerms. medieval,el
ms.E, seremiteal lectora la introduccióndelaque, segúnnuestrasnoticias,esla última edición
del textocastellanodeCali/a e Dimna, basadaen el ms. A, realizadapor CachoBlecuay Lacarra
en 1985.PP. 50-61.Los mss.Ay B rueroneditadoscompletospon.E. Kellery R. W. Linkeren
1967. Enadelantecuandosecitentextosde la versióncastellanadela obra, serántomadosdela
mencionadaedicióndeCachoBlecuay Lacarra.
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mos.Sehaconservadoen un solomanuscritoincompletode la Biblioteca Nacio-
nal de París,el cual, según la descripciónde su editor, presentaun deplorable
estado.Tieneabundanteslagunasy la ortografíaes pococuidada.Derenbourg
suple las deficienciasmediantela traducciónlatina quede estaversión hebrea
realizó Juande Capuaentre 1262 y 1278 con el título de Directorjuin vi/ce
humance,versiónlatinade la quenacieronlas traduccionesa las diversaslenguas
europeas.Por desgracia,la versión hebreade RabbíYoel no se haconservado
completa,puesel texto comienzaal final del capítuloIII, quecontieneel relato
de los dos lobos cervales,Calila y Dimna, que dan título a la colección.La
segundaversiónhebreafuerealizadapor Ya’aqobben EI’azarde Toledo (finales
siglo xii y comienzosdel xiii), el cual se distinguió como gramático,filósofo,
poetay traductordel árabeal hebreo2, En el Instituto de Microfilms de nianus-
critos hebreosde la Biblioteca NacionaldeJerusalénhay constanciade4 mss.en
los quesehaconservadola versiónde Calila y Diurna de Ya’aqobbenEI’azar,
aunquesu editor, Derenbourg,tan sólo utilizó uno procedentede la Biblioteca
Hodícianade Oxford ~. El texto de la obratambiénse ha conservadoincomple-
toenestosmss.

Las dosversioneshebreaspresentanmarcadasdiferencias.ParaDerenbourg
fue suficientela lecturade la listade los capítulosconservadosen cadaunade
ellas para deducirque se hicieron a partir de originalesárabesdistintos. Sin
descartarestaopinión, sedanecesarioun estudiomásprofundopararealizarcon
seguridadtal afirmación.El tratamientodel textoes muy diferenteen los dostra-
ductores.El Calila de RabbíYoel estáredactadoen prosallana, lo cual propicia
unamayorfidelidad al textoárabequetradujo.En RabbíYoel encontramos,por
asídecirlo, unaversiónsimple, auncuandose observenlas adiciones,omisiones
y modificacionesfrecuentesen lostraductoresmedievales.

En cambio,Ya’aqobbenEI’azarrealizaunarecreaciónliteraria del texto, que
semanifiestadesdeun principio por el estilo elegidoparasu redacción:la prosa
rimada, estilo de la narración literaria hispanohebrea.Ben EI’azar hace uso.
segúnes propio de dicho estilo, de unalenguaen la quepredominael hebreo
bíblico e introduceabundantesalusionesy citasbíblicasen la narración.Ese len-
guajebíblico de Ben EI’azar seponede manifiesto,por ejemplo,en la expresión
que utiliza para el término «filósofo», término que no apareceen la Biblia
hebrea.En el textoárabede Ibn al-Muqaffl’ el rey se dirige al «filósofo Payde-

2 Ademásdesu versión al hebreode CaIih¿ y Dhnna,se haneonservad,unosdiezfolios de
unaobrasuya,escritaen árabe,sobregramáticay exicogralia.ci Kitñb a/-KJ,nií, unaobrafilo-
sófica de 23 capítulosen verso y prosa,y su propia producciónen el campode la narrativa
hebrea,Sefrrha-,neta/iní (Libro decuentos),escritoen prosarimaday editadorecientementepor
Y. David (1992-93>. Sobrela vida y obrade esteautor véase,por ej., Sáenz-Eadillos(1991:
207—208),NavarroPeiro(1988: 57-59),

El nf 238414. Los restantesaparecenen el Instituto deMicroliims de mss.hebreosde a
Biblioleca NacionaldeJerusaléncon los números22278, 14916y 7285, y procedende la Bod-
lejanade Oxford, de París y deMoni.ctiori cii Londres.
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ba».En la antiguaversióncastellanael rey hablacon«sufilósofo» o «el filóso-
fo». En la versiónhebreade RabbíYoel el rey hacepreguntasa«Sendebarel
filósofo», peroYa’aqobbenEl’azarhacesupropia traducciónbíblica,poéticay
etimológicadel término llamandoal filósofo dod hkomot.Dad, segúnsusacep-
cionesen hebreobíblico, puede significar «amor, amigo, amadoo amante»,
pudiendoentenderse,portanto, laexpresióncomo«amora lasabiduría»,«amigo
o amantede la sabiduría»o «amadopor la sabiduría».Parael término«sabidu-
ría» utiliza Ben EI’azar la forma plural kkomotal estilo del libro bíblico de
Proverbios4.

Veamosacontinuaciónalgunosejemplosdecomparaciónde ambasversio-
neshebreascon la versión castellanadel siglo xiii y el texto árabede lbn al-
Muqaffa’ ~. Debidoa que,comoantesse ha indicado,las versioneshebreasse
hanconservadoincompletas,faltandoen lade RabbiYoel elprincipio de laobra
y en la de Ya’aqobben EI’azarel final, lacomparaciónsecentraráen un capítulo
que se encuentraen todas las versiones,el de la paloma collarada, capítulo
extenso,en el que aparecenlargosdiscursosde tipo sapiencial,en los que se
puedeapreciarladiferenciade enfoquede las distintasversiones.Estecapítulo
es el terceroen laversiónde lbn al-Muqaffa’,el quinto en la castellana,el cuar-
to en La hebreade RabbíYoel y en lade Ben EI’azaraparecesin número.Podre-
mosobservaraquíunamayor fidelidadde la versióncastellanaal texto árabey
un intentode hebraizaciónde la obrapor partede lostraductoresjudíos.

Al principiodel capítulode la palomacollaradaencontramosunainteresante
variante. El rey ha escuchadola historia anterior sobreCabíay Dimna, que
trata sobrelos amigosa los que separala mentira, y pide al filósofo que le
hablesobrelosamigoscuyaamistadse mantienesin quenadapuedasepararlos.
El texto árabellama a estetipo de amigos«hermanosde la pureza»(Ijwdn al-
Safá) La versión castellanaantiguaconservaen cierto modo la expresión
«hermanosde la pureza»,puesen ella el rey pide al filósofo: «dimede los
purosamigos»,cambiandoel «hermanos»del árabepor «amigos»,pero mante-
niendoel conceptode «pureza».Lasdos versioneshebreasno sólocambiantam-
bién el «hermanos»por «amigos»,sino que ademásutilizan otro adjetivo,

Así apareceporejemploen Prov 1,20; 9,1:24,7.
La versióncastellanaserácitadasegúnla edición deCachoElecua- Lacarra,antesmen-

cionada.Parael texto de lbn al-Moqaffa’, seha utilizadola traduccióncastellanadeMarcelino
Villegas, 1991.

Pareceser quedeestetexto de lbn al-Muqaifa (siglo Vm) tomaronsu nombredossiglosmás
tarde,en el siglo X, un gmposemisecretode eruditosdeBasrahqueseesforzaronporarmonizarla
autoridadcon la razóny por idearun sistemauniversaldefilosofíareligiosa.Los miembrosdeesta
cofradíacompusieronunaseriede epístolas,Rasáil 4xváu al-Sa/ii’, queforman unaespeciede
Enciclopedia,en la quedeun modoracionalistatratantodos los teniasdelsaberde la época.Sin
embargo,fueron perseguidospor la ortodoxia islámicade su tiempo y sustextosse quemaron
públicamenteen diversasocasiones.Suobraseintrodujo enal-Andalusacomienzosdelsiglo xi.
Cf M. Villegas.p. 166,ennota. Véasetambién,porejemplo,Chejne, 993, p. 279.
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fleemunim,«fieles». Indudablementelos traductoreshebreospodíanhaberhecho
usode vocablosrelacionadoscon lapurezacomozak- zakkui, sah — sahut, tohar
- ¡ahor¿ Sin embargo,en las dos versionesaparecen e¡nanim,«fieles».Por una
partese puedever en estoun rechazoa utilizar unaexpresióncon un significado
muy concretoen el Islam y porotra, unamayoradecuaciónal relato quesigue,
puestoquelavirtud que va a ponermásde relievelahistoria esprecisamentela
fidelidad de los amigosaúnen las condicionesmásadversas.

A continuaciónel filósofo comienzael relato de las palomas,cuyojefe esla
collarada,quecaenen la reddel cazadorA sugerenciade la collaradase elevan
todasa un tiempoy se van volandoconla red encima,seguidasporun cuervo
admiradode su hazaña,y se dirigen hacia la moradade un ratón amigo de la
palomaparaqueconsus dienteslas libere de la red. Ante la preguntadel ratón
sobrecómohanpodidocaerlas palomasen tal aprieto, lacollaradale contesta.
segúnel texto árabede lbn al-Muqqafa’: «¿acasono sabesque tanto lo bueno
como lo malo son obra del destino?».En la versión castellana.fiel al texto
arabe,se lee: «Et así laventurame echóen estatribulayión». PeroRabbíYoeI en
su versión hebraizael concepto:«¿Acasono sabesque nadaaconteceen este
mundosin que hayasido decretadopor los cielos,por decretode los ángelesy
por decisiónde los santos?»,haciendoreferenciaa Daniel 4,14. Ya’aqob ben
EI’azarexponeun razonamientomuchomás largo,plagadodealusionesbíblicas,
del quehe seleccionadolas siguientesfrases:«En un día desgraciadotropiezael
caballo,el de esforzadocorazónentrelos héroeshuye(citandoAmós 1,6), pues
loscielos sonmisteriososal obrar».«El Creadorde todo avecesdescubreel velo
a sus criaturasy a veceslo oculta. Dioshace lo quele parecebien (haciendoalu-
sion a 1 Sm 3,18)». Los dos autoreshebreosdejan.portanto,bienpatentequelo
ocurridono es un meroazarni el destino,sino efectode la voluntadexpresade
Dios.

Una vez liberadas, las palomasabandonanla escenay el cuervoentabla
unaconversaciónconel ratónparaconseguirsu amistad,ya quepiensaqueaél
pudierasucederlelo mismoque a las palomas.El ratón ponegrandesreparos.
puestoqueconsideraquees imposiblela amistadentreel alimento,él mismo,y
quien lo come,el cuervo.El cuervoarguyeque.por lo quehavisto, el ratónes
buenoy no puedeactuarencontrade su bondadrechazándolo.En el texto de lbn
al-Muqqafa’el cuervocomparaal ratóncon el almizcle«quepormásquese tape
siguearomando».En la versióncastellanaes comparadocon el «musgo»,y en
las dos hebreascon la «mirra en grano»o «la mirra virgen».mor cleror,expre-
ston de Éxodo 30,23,quejunto conmor ‘ober, «mirra quefluye» (Cantarde los
Cantares5,5) y ~eror ha-mor «bolsitade mirra» (Cantarde los Cantares1,13).
fue ampliamenteutilizada por los poetashispanohebreosen sus alabanzasa
unapersonatanto en los poemasamorosos,como de amistad,panegíricoso
elegías.Inclusoen estospequeñosdetalleslas versioneshebreashebraizanel
texto por mediodela referenciabíblica.

A veces es el estilo rabínico del Midrás el que irrumpe en las versiones
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hebreas.Así, por ejemplo,en la exposiciónde razonespor partedel ratónpara
fundamentarsu receloala amistadconel cuervoleemosen el texto de Ibn al-
Muqqafa’: ~<Ciertoquehayquien semuestraamistosoy confiado con el enemi-
go, el encantadorde serpientes,por ejemplo,quelas lleva en la manga».En la
versióncastellanase lee: «Tal es el quefazeamistadconsu enemigocommoel
que lleva la culebraen su seno,quenon sabequándose le ensañaráet lo mata-
r$>. Peroel texto deRabbí Yoel dice: «Y así los sabioscompararon(him~iIu ha-
hakamirn) al quese asocíacon su enemigocon el queponeuna víbora en su
mano,pues no sabecuándose volverácontraél y le morderá».Las compara-
clones,me=alim,de los sabios son típicas de la antiguaexégesisrabínica.La
frase,por tanto,quees similar en lastres versiones,quedaconvertida,al menos
en apariencia,en un dicho tradicionaljudío al utilizar Rabbí Yoel una fórmula
introductoriapropiadel Midrás.

En la versiónde RabbíYoel aparecentambiénvariasreferenciastalmúdicas
y midrásicas.A propósitode la historia del ratón —a quien el huéspeddel
monjearrebatólas monedasde oro quele proporcionabanla fuerza—se insertan
en el texto del Cali/a largosdiscursosde tipo sapiencialacercade la riquezay la
pobreza.En la versión de Ya’aqob benEI’azar faltan algunaspáginasde ms.,
segúnanotael editor, quecorrespondenprecisamentea estepasajede la obray
por ello no se la incluyeen las columnasqueaparecenacontinuacióny en las
quese hanresaltadolas principalesvariantes.Comoocurreen todo el capítulo
del Ca/i/o quenos ocupa,el texto de la versión árabede Ibn al-Muqqafa’ es el
más breve,la versióncastellanaamplíael discursoy la versiónhebreade Rabbi
Yoel se extiendebastantemás.

FRAGMENTOSDEL CAPÍTULO DE LA PALOMACOLLARADA

Versión árabe de lbn
al Muqaffa
(Traducciónde Nl. Villecas.
1991,pp. 166-182)

Halle asimismoque quien
no tiene hermanosni familia,

quien no tiene hijo varón y
quienno tienedineroni enten-
<Ii miento, no tiene más salida
quedejarde lado la verguenza,
y quequiense quedasin con-
tentoseaborreceasí mismOy
se apenapor demásy que
quien asíse ve sólo puede
esperarser personade suerte
menguadaen estavida yen la
Otra, porqueel hombrenecesí-

Versión castellana del s. Xlii
(Edición de J.M. CachoBiecua
y Mi. Lacarra, 1985,Pp. 202-
223)

Et vi qu’ el quenon haami-
gos non ha parientes.et el que
non hafijos non es memoria
dél, el el quenon ha ayer non
haseso.nin haestesiglo nin el
otro. Ca el omne. quandole
acaesyealgunapobredatet
ínengua.deséchanlosus ami-
gose( pártenseClél susparien-
tes et susbien qucrienies,et
despréyianioet cnn cuitahade
buscarvida trabajándosepara
averíapara síet paraSu confla-

Versión hebrea de Rabbí
Voel
(Traducciónde A. Navarro,
1988, pp. 75-92)

He encontradoquetodo el
quecarecederiquezano tiene
hermanosy quienno tieneher-
manos,no tiene familia;el que
no tienefamilia carecedehijos
y del quecarecede hijos no
hay recuerdo;aqueldequien
no hayrecuerdoesquecare-
cederiquezay quienno tiene
riquezano tiene inteligencia.
y quien no tiene inteligencia
no poseeestemundo ni el
mundovenidero,no tiene prin-
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tado es aborrecido hastade
hermanosy parientes1.1

Tambiénhalléque el pobre
concita todos los pesaresy
atraea quien le acompañatodo
lo abominable y abundosa
maledicencia

ÁngelesNavarro Peiro

ña, et de buscar su vito a
peligrode su cuerpo et de su
alma,puesqu’ él hadeperder
estesiglo et el otro. Non es
ninguna cosamás fuerte que
la pobredat

Et la pobredales comien~o
et raiz de toda lribuia~ión. et
laxeal omnesermuy menudo
y muy escaso;et fázele per-
der el seso et el buen ensena-
miento,et hanenél los omnes
sospecha.et tuel le la ver-
guem¿aetessumadetodastri-
bulagiones.Fi aquelaqueaca-
es~epobredatnon puedeestar
que non pierda la vergflen~a,
et quien ha perdida la ver-
giien~a pierdela noblezade
corayón: et quien pierde la
noblezaes fecho muy vil; ci
quienesfechovil resyibeluer-
Lo: et quien res~ibe tuerto et
dañoha grand pesar;et quien
ha pesarenloque~eci pierdela
metnoría y el entendimiento.
et al que a estoacaesyetodo
quantodize escontrasí ci non
ha pro desí 1•

cipio ni fin. En verdadqueel
hombre, cuando carecede
riquezay necesitaa otros, es
desechadopor sus compañe-
ros, abandonado por sus
parientes,olvidado por sus
conocidosy se vuelvedespre-
ciable a sus ojos. Hay veces
en que el hombre necesitado,
y debidoa lasmuchascosas
que necesita para la subsis-
tencia, se expone a un peli-
gro mortal, se vende a sí
mismo y después de vender
su persona, vende su Ley
(‘Ibrabí y su Dios. Se olvida
de ello y no mira hacia
delante ni hacia atrás, Aban-
dona lodo hastaperdersea sí
mísnio de este mundo y del
mundo venidero.Por eso no
hay en el mundo nada más
duro que la pobreza.Dijeron
los sahios, bendita sea su
memoria: «Lo más duro de
todo es carecerde l)olsillo»
(EclesiastésRabbalí8Gb) 1..]

La pobrezaesel comienzo
de lodo castigoy la causade
toda tribulación. «Quita el
sentidí, a los jefes del país,
priva de juicio a los conseje-
ros, a los fuertes derriba,
quita el babIa a los más
expertos y el discernimiento
a losancianos arrebata» (Job
12.17-20).apartadel hombre
inteligencia y entendimiento.
Es la fuente de toda pena,
corta la vida y reunetributa-
clones, Todo el que ha sido
tocado por la pobreza no
puede evitarperder la pacien-
cia y volverseinsolente,lodo
el que carece(le pacienciano
actúacon generosidady quien
nO actúa con generosidad
peca.Todoel quepecacaey
el que caese quedadesolado.
Quien está desoladopierde el
-I uLc~O. olvida susconocíniten-
tos y su corazónperecc(
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Hastala muertees más lle-
vaderaquela necesidadque
obliga a pedir al que la sufre,
sobretodo si le obliga apedir
a mezquinosy avaros, pues
meterleen las faucesla mano
aunavíbora,sacarel venenoy
sorberloes parael generoso
más hacederoquepediral ava-
rientoy al ruin 1.1

Puesse ha dicho: No hay
entendimientocomola organi-
zaclon.ni piedadcomoel abs-
tenerse(le cosasilícitas, ni
prestigiocomoel buencarac-
ter, ni riquezacomoel con-
tentarse; no haycosaquemás
merezcaperseverarnl mas
honrequela misericordia1 --1

Pues la muertees mejoral
omnequela pobrezaquefaze
al omnepedir concuita,quanto
mása los viles escasos-Ca el
omnedegraudguisa,si le tiñe-
sen meter la mano en la boca
de la serpienteet sacardende
el tósigo et tragarlo, por más
ligera cosao temíaquepediral
escaso.Et dizen qu’ el que
pades~egrantenfermedaten su
cuerpo,tal quenuncala perdie-
seo queperdiesesus amigoset
susbien querientes.oqueIbese
en agenatierrado non supiese
casanin alverge nin oviese
esperan~rade setornar,mejorle
seríatodo estoque pedira los
viles;quela vida lesesmuer-
te et la muerteleses folgura.
Et a las vezesnon quiere el
omnepedir, seyéndolemucho
menester,el llizel’ estofurtaret
robar,queespeorquepedirCa
dizen quemásvalecallarque
dezir mentira1...]

Et oíalos sabiosdezir que
nonesningunaobratanbuena
como asolar, ni n n ingund
temordeDios tal commorete-
nersedemal fazer. ni ningund
linaje commo buenascostun-
bres,fin ningunariqueza
conimotenerseporahastado
con lo queDios le da 1.1

Por todo esto la muertees
mejor que la pobreza,ya que
su dueñocaeen poderdel ries-
go y dela vergtienzaquesupo-
ne el pedir lo que estáen
manosde otros hombres.Y
peorqueesoessi hade mendi-
gar degenteavara,puescuan-
do lespide algo, le hacenvol-
ver de vacío.Al hombrede
bien pobre íe seríamás fácil
introducir la man’) en la boca
de unaserpiente,sacarde allí
veneno mortal y coinérselo,
pues le pareceríamejor que
pedirlealgoa un avaro. Ya se
dijo que a todo aquel cuyo
cuerpofueraalcanzadoporuna
enfermedadqueno se le qui-
tanasalvoseparándosede sus
amigos y compañeroso sIen-
do un forasteroy advenedizo
en un paísdondenadielo aco-
giera ni tuvieraquien lo ayu-
dara, mejor le seríala muerte
que la vida (cf Jonás4,3,8).
pues la vida para él sería
muerte, masen la muerte
tendría reposo y holgura.
Hay vecesen queel hombre
estátan necesitadoque, al no
conseguirnadapidiendoa la
gente, esto le lleva hastael
robo, el asesinatoy el pillaje,
lo cualesel peorde los males
y másinhumanoquelo que
habíadejadodehacer.Pueslos
sabiosdijeron:Mejorespara
eí hombre quedarsemudo
cuandoseamala verdadque
serun maldicientey un men-
tiroso; y más le vale no ser
hablador que parlanchín,
aunque diga la verdad [.1

He oído que los sabios han
dicho queno hay inteligencia
como la del quemedita todas
sus obras,que no hay fortuna
comolas buenascostumbresy
queno hay riquezacomola
del que está contentoconsu
porción. Ya dijeron los
sabios: «¿Quién es rico? El
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que está contento con supor-
clon» (cf. Abot 4.1),puesmás
le vale esepoco, queperma-
necerápara él, que la gran
riquezaquerápidamentese
apanarádeél [.1

Se ha dicho quehay cosas Et dizen los sabiosque Ya mencionaronlos sabios
que nuncason firmes ni per- algunascosassonquenon han las cosasque no duran y se
manecen:la sombrade las firmedat nin turan: la unaes pierdendeprisa. Entre ellas
nubes,el créditode los malos, sonbradelas noves,et otraes estála so~nbrade la nube, la
el amorde las mujeres,la noti— amistadde los malos,et otra amistadde los malvados,el
cia del mentirosoy el mucho es la famamintrosaet la otra amor de las mujeres,la fama
dinero [...] esgrandayer1<.. 1 engañosay la riqueza ¡ ...

Respectoal lenguajey expresionesde la literatura rabínicautilizadospor
Rabbí Yoel, se puedeobservarcómoel traductorhebreoinsertaen el discurso
sobre la pobrezauna cita del Midrás. EclesiastésRabbah89b: «Dijeron los
sabios,benditaseasu memoria:Lo más duro de todo es carecerde bolsillo», y
unacita de un tratadode la Mi=nah.Abot 4,1: «Ya dijeron los sabios:¿Quiénes
rico?El queestácontentoconsu porción».Estasfórmulasintroductoriasde un
dicho, como«dijeron los sabios»,son frecuentesen la versión de Rabbí Yoel,
aunquetambiénaparecenen algunaocasiónen la versión castellanade este
capítulode Gaulay Dimna.No ocurre lo mismoen el texto de Ibn al-Muqqafa’.

Las alusionesbíblicas,aunque,como antesse dijo, son muchomásabun-
dantesen laversión de Ya’aqob benEI’azar. también se encuentranfrecuente-
menteen la de Rabbí Yoel. Así, por ejemplo, en un párrafoque trata de la
pobreza,se hacealusiónal libro de Job 12,17-2(1:La pobreza«quitael sentidoa
los jefesdel país.priva dejuicio a los consejeros,a los fuertesderriba,quita el
hablaa los másexpertosy eldiscernimientoa losancianosarrebata».Sin embar-
go, en la Biblia hebreael textoapareceen un pasajedondese ponede manifies-
to el poder de Dios. Job enumeraen esosversículosbíblicoslas obras de la
Omnipotenciadivina,mientrasqueel traductorhebreodel Cali/a. utilizando un
recursohabitualen los autoreshispanohebreos,sacael texto de sucontexto,cam-
bia su significadoal introducirloen otro contextoy lo convierteen las conse-
cuenciasnegativasde La pobreza.Otrasvecesno hayunacita o alusiónexpresa
a textosconcretosbíblicos o rabínicos,perosí a la doctrinadel judaísmo,como
por ejemplocuandose mencionalaTorah, la Ley judía.

Son notablestambiénen estos mismosfragmentosalgunascoincidencias
entre laversión castellanay la versión hebreade RabbíYoel en expresioneso
ideasqueno aparecenen el texto de lbn al-Muqaifa’. Así, porejemplo,en lo que
respectaa la faltade recuerdode quienno tienehijos; elpeligro mortal al quea
vecesllegaa exponerseel hombrenecesitado;el silencio preferiblea la mentira.
etc. En ocasionesse dan tambiénesascoincidenciascuandoel texto hebreo
presentaclarasalusionesbíblicas coíno en cl casode la cita de Job 12.17-20
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antesmencionada,ya que tambiénel texto castellanoaludea quela pobrezahace
«perderel sesoet el buenenseñamiento»y en unaalusióna Jonás4,3,8dondese
expresaquela muerteseríapreferiblea la vida en determinadascircunstancias.

Un estudiocomparativocompletode las versioneshebreasde Calila y
Dimna con la castellanadel sigloxiii y el textoárabeestáaún por realizanPara
poderllevarlo acaboserianecesarioenprimer lugar revisarla edicióndeDeren-
bourgde la versiónde RabbíYoel y elaborarunanuevaediciónde la de Ya’aqob
ben El’azar consultandoy cotejandotodos los mss. existentes.Tal compara-
ción requieretambiénunalaborde equipo,yaqueseríaconvenienteconsiderar
las opinionesde hispanistas,arabistasy hebraístas.Confiamosen que en un
futuro próximo se puedacontarcon los colaboradoresqueesteproyectorequiere.
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