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El salterio como libro

Nueva lectura de los salmos

C on  la publicación  en  1933 de la  Introducción a los Salmos1 G u n k e l 

in auguró  la nueva  e ra  de la  investigación  crítica. D e  h echo  los co m en ta 

rios a los salm os p u ed en  divid irse có m o d am en te  e n tre  los red ac tad o s  

an tes y después de G unkel. E l m éto d o  h istó rico -fo rm al ap licado  p o r  é l se 

h a  m an ten id o  y se m an tien e  p len am en te  vigente. Los co m en taris tas  h an  

seguido  la  senda  de G u n k e l con  algunas correcciones, p e ro  siem pre  b a 

sándose  en  la ag rupación  de los salm os p o r  g éneros literarios. G u n k e l 

ro m p ió  con  la crítica h istó rica  p rac ticad a  an te rio rm en te  q u e  in te n tab a  

averiguar la  situación  co n cre ta  e irrep e tib le  q u e  d io  o rigen  al salm o. P a ra  

G u n k e l los salm os son lite ra tu ra  funcional; p o r  lo  tan to  y desde  el p rin c i

p io  el salm o surge p a ra  ser rec itad o  en  m últip les circunstancias. N o  se 

co m p o n en  p a ra  u n  individuo, sino p a ra  u n a  situac ión  p e rso n a l o com un i

ta ria . C om o resu lta  que  hoy  los salm os no  se e n c u en tran  ag ru p ad o s si

g u iendo  el c riterio  lite ra rio  ni se advierte , según  él, u n  tip o  d e  re lac ió n  in 

te rn a  e n tre  los poem as sucesivos, no  vio necesa rio  m an te n e r  el o rd en  ac

tu a l de  los salm os y p o r  lo m ism o le p arec ió  co rrec tísim o  el es tu d io  p o r  

géneros literarios. S abe él que  u n o  de los p resu p u esto s  irren u n ciab les  de 

la  ciencia  es q u e  n ad a  p u ed e  ser in te rp re tad o  sin  su p ro p io  co n tex to 2. Por 

ta n to  es preciso  red escu b rir  las re lac iones ex isten tes e n tre  los salm os. 

E sto s  m an ifiestan  su ub icación  en  la  lite ra tu ra  si los ag rupam os ten ien d o  

en  cu en ta  estos tres elem entos: la  fo rm a o e s tru c tu ra  lite ra ria , el fondo  

co m ú n  de sen tim ien tos y em ociones y el Sitz im Leben  o c ircunstancia  in 

d iv idual o com un itaria  de la que  procede.

1 Traducción española hecha en Valencia por Edicep en 1983.
2 H. GUNKEL, Introducción... 19.
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L a validez d e  es ta  clasificación p u ed e  co m p ro b arse  en  la  lec tu ra  co 

tid ian a  de los salm os. R eco n o ce r desde  el p rinc ip io  si e l salm o  es u n a  la 

m en tac ió n  o u n  h im no, p o r  e jem plo , p e rm ite  que  el lec to r se p re p a re  p a ra  

rec ib ir las ideas y em ociones usuales de  estas form as literarias. N o  p a rece  

que  haya  o tro  acceso m ás ú til a  la  in te rp re tac ió n  de u n  salm o. Los co 

m en ta ris ta s  y los lec to res en  gen era l se h a n  ren d id o  an te  e s ta  afirm ación  

de G u n k e l sobre  la  in te rp re tac ió n  de los salm os: El estudio de los géneros 
constituye... el fundamento firme sobre el que se debe construir todo el edi
fic io \

Sin em bargo, desde  hace  u nos 20 años h a  com enzado  u n a  o rien tac ió n  

nu ev a  que  p ro p o n e  lee r los salm os cual si fu era  u n  libro , com o si los sa l

m os fu eran  sucesivos cap ítu los d e  u n a  ob ra . E sto  supone  im ag inarse  que  

h u b o  u n  p lan  de red acc ió n  y o rd en ac ió n  con  el fin  d e  tra sm itir  u n  m en sa 

je  q u e  se su p erp o n e  p o r  encim a de  las ideas transm itidas p o r  e l salm o sin 

gular. Sin d u d a  alguna h u b o  d iversos es tra to s  an te rio res  de l salterio . É s te  

h a  reco rrid o  diversas e tap as  h as ta  llegar al es tad o  actual. L a  m en ta lid ad  

relig iosa y la  esp iritua lidad  evolucionan . L a  o rac ión  p id e  con tinuas ac tu a 

lizaciones p a ra  re sp o n d e r m ejo r a la  m en ta lid ad  de l m om en to . E s ta  visión 

nu ev a  del sa lterio  n o  p re te n d e  n eg a r las ven ta jas de l m é to d o  gunkeliano , 

que  seguirá  siem pre  p rac ticándose , sino en riq u ecerlo  con  o tra  ap o rtac ió n  

ad icional que  m an ifesta rá  e l p ro fu n d o  en ra izam ien to  de l sa lte rio  en  la  

h isto ria  a to rm en tad a  de Israel. C on  los evangelios se h ace  u n  trab a jo  p a 

recido. L as perícopas gozan  d e  u n a  in d ep en d en c ia  que  p e rm ite n  ser leídas 

p o r  sí m ism as, lo que  no  im pide  p o r  o tra  p a rte  el estud io  d e  la  teo log ía  

p ro p ia  del evangelista  que  se ad v ie rte  en  la  d isposición y en  la  e lab o ració n  

del m ate ria l trad icional.

A u n q u e  este  d e b a te  es nuevo , sin em bargo, algunos ya an tes  de  G u n 

kel, E  D elitzsch  (1860), p o r  ejem plo , h ab ían  insinuado  q u e  el o rd en  de los 

salm os e ra  im p o rtan te  y m erec ía  ser investigado, cosa q u e  G u n k e l p o r  

c ie rto  rechazaba, ya que, según  él, no existe un orden lógico de los salmos4. 
M ás im p o rtan te  fue la ap o rtac ió n  de C. W esterm ann  q u ien  llam ó la a te n 

ción  sob re  la  ex istencia  de colecciones an te rio res5. C o n c re tam en te  afir

m ab a  que  los salm os de  las g radas (120-134) fo rm an  u n a  co lección  inde-

3 Ib. 23.
4 Gunkel, H., Introducción, 19. La misma opinión expresará mucho tiempo después 

L. Alonso Schökel: “Empeñarse en buscar unidad de sentido a cada colección y progreso a 
través de ellas fue ejercicio de ingenios opulentos de tiempo” (Alonso SchöKELL-Ca r - 
NITI, C. Salmos 1:1-72. Estella 1992,4.

5 “Zur Sammlung der Psalter”: Forschung am alten Testament. Gesammelte Studien 
(TB 24). München 1964,336-343.
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pend ien te , lo q u e  su p o n e  q u e  an tes la co lección  q u e d a b a  c e rrad a  p o r el 

salm o 119, que  d ad a  su sem ejanza  con el salm o 1, p a rece  claro  q u e  am bos 

serv ían  de  m arco  a u n  sa lte rio  an te rio r  al actual. E n  el in te rio r  de  este  sal

te rio  se o b serv an  co lecciones m ás pequeñas: u n a  p rim e ra  co lección daví- 

dica (3-41), el salterio  elohista (42-83) y su apéndice (84-88); los salm os rea 

les (2 y 89) fo rm an  el m arco  de las dos co lecciones an teriores(3-41  y 42- 

88). A  es ta  ed ición  se u n ie ro n  los salm os de l re in ad o  de  Y ahvé (93-99) así 

com o las dos colecciones de  salm os de a labanza  (103-107 y 111-118). Tras 

la  u n ió n  de esta  co lección  m ay o r con los salm os d e  las gradas, o tras  co 

lecciones m en o res  y salm os singulares se u n ie ro n , c e rrán d o se  to d o  el sal

te rio  con  los salm os de  a lab an za  146-150. D e  estas observaciones él saca

b a  la conclusión, m uy  visible p a ra  cualqu ier lec to r, q u e  en  la  p rim e ra  p a rte  

p red o m in an  las lam entaciones, m ien tras q u e  en  la  segunda, los cánticos de 

alabanza. F ren te  a es ta  v isión  g lobal de W este rm ann , W. Z im m erli diez 

años después som etía  el sa lte rio  a u n  exam en  m ás p a rticu la r  y  se fijaba en 

los salm os gem elos; re su lta  q u e  frecu en tem en te  los salm os es tán  p a re a 

dos: dos que  se p a recen  m ucho  están  ju n to s6. M ay o r im p o rtan c ia  cabe 

a tribu ir, n o  p o r  lo q u e  él dijo, sino  p o r la  escuela  q u e  creó , a  B rev ard  S. 

C hilds con  su "C anon ical A p p ro ach " . P ro p o n e  u n a  in te rp re tac ió n  teo ló 

gica de la  B ib lia  a p a rtir  de l con tex to  canónico. P ro p u g n a  la  lec tu ra  sin

crónica, o  sea, es tu d ia r  la  B ib lia  en  su fo rm a final. E n  su lib ro  Introduction 
to the Oíd Testament as Scripture7, que  es co n sid e rad o  com o la B ib lia  de la 

exégesis canónica, traza  a g randes rasgos la  fo rm a  canón ica  de l salterio , 

que, p a ra  él, rep o sa  so b re  el a rm azón  de los salm os rea les  q u e  expresan  

las esperanzas m esián icas y le  d an  u n  to n o  escato lógico; luego  el salm o 1 

co locado  en  cabeza  le  d a  u n  to n o  sapiencial y d ev o to  e inv ita  a  lee r  y  m e 

d ita r  el sa lterio  com o ley. U n  discípulo d e  Childs, G. H . W ilson se h a  dis

tingu ido  p o r sus nu m ero sas  publicaciones en  e s te  cam po8. E n  1988 se 

fo rm ó  u n  g rupo  d e n tro  de  la  Society ofBiblical Literature p a ra  con tribu ir 

a  la  d iscusión de  la  fo rm a  y estru c tu ra  d e  los salm os. Su fru to  fue  la  p u 

b licación  del lib ro  The Shape and Shaping o f  Psalter (ed . by  J. C lin ton  

M cC an n )9, que  reú n e  los trab a jo s  de casi to d o s los es tud iosos de lengua

6"Zwillingspsalmen": Studien zur alttestamentliche Theologie und Prophetie. Gesam
melte Autsätze (TB 51). München 1974,261-271. Enumeraba 16 pares de salmos: l-2;3-4; 30- 
31; 31-32; 32-33; 38-39; 40-41; 53-54; 69-70; 73-74; 74-75; 77-78; 79-80; 80-81; 127-128. La unión 
está hecha mediante palabras reclamo o contenido.

7 London 1979.
8 Entre sus escritos cabe destacar The Editing o f  the Hebrew Psalter (SBL.DS 76). 

Chico 1985.
9 Sheffield 1993.



420 C. MIELGO

inglesa q u e  a n te rio rm en te  h ab ían  escrito  so b re  el tem a. Y  es que  la inves

tig ac ió n  co m en zó  p r im e ro  e n  e l m u n d o  a n g lo -n o rte a m e ric a n o . N. 

W hybray  la  resum ió  b ien  en  199610, que, p o r  cierto , se m o stró  crítico con  

este  tip o  de estudios.

E stos au to res  g en era lm en te  co n sid eran  el sa lte rio  sincrónicam ente, 

com o si h u b ie ra  surg ido  de m an e ra  con jun ta . P or lo q u e  su  trab a jo  se d e 

dica exclusivam ente al estud io  de la  a rticu lac ión  que  se p u ed e  ad v ertir  

e n tre  las d iversas p a rte s  del salterio , sin a te n d e r  al hecho  de que  el sa lte 

rio  deb ió  te n e r  u n  largo  p roceso  de fo rm ación . P o r tan to  es p rev isib le que  

sea posib le  o b serv ar u n a  secuencia  de  p en sam ien to  y u n a  evolución  de los 

in te reses  teológicos y doctrinales q u e  el análisis sincrónico  no  descubre.

E n  A lem an ia  y en  o tro s países el d e b a te  com enzó  m ás tarde . A  d ife 

renc ia  de los ang lo -norteam ericanos, los a lem anes se d irigen  m ás a r e 

co n stru ir  la  h isto ria  d iacròn ica  del sa lterio  y  su devenir. E s  u n  análisis m ás 

p a rticu la r y deta llado . B u en a  p ru eb a  de ello  son  las m onografías que se 

ocu p an  d e  las co lecciones m en o res  de l salterio , ad iv inando  su origen, fu n 

ción  y p ap e l ju g ad o  en  el ensam blaje  del co n ju n to 11. D e  A lem an ia  p ro ce 

de  tam b ién  el p rim er co m en tario  q u e  considera  el sa lte rio  n o  com o u n  a r 

chivo de 150 poem as, sino com o u n  lib ro  articu lado  y con  u n a  h isto ria  de 

la  q u e  p u e d e n  reco n stru irse  e s tra to s  o  ed iciones p reced en tes  m en o res12. 

M ás que  u n  co m en ta rio  a los salm os es u n  co m en tario  a l sa lte rio13. E n  

to d o  caso q u ed a  claro  que  el sa lte rio  es u n a  especie de  h im nario , cancio 

n e ro  o devocionario  com puesto  de p iezas p ro v en ien tes  de au to res  d iver

sos en  el curso  de varios siglos. E s te  tipo  de  lib ros es u sua l en  las m ayor 

p a r te  de las relig iones p rac ticadas aún  hoy. D esc ifrar paso  a paso  el pro-

10 Reading the Psalms as a Book (JSOT.S 222). Sheffield 1996.
11 Citamos solamente algunas obras de los autores más representativos. C. RÖSEL, 

Der messianische Redaktion des Psalters. Studien zur Entstehung und Theologie der Samm
lung Psalm 2-89. Stuttgart 1999; M. SAUR, Die Königspsalmen. Studien zur Entstehung und 
Theologie (BZAW 340). Berlin, 2004; C. SÜSSENBACH, Der elohistische Psalter (FAT 7). Tü
bingen 2005; M., LEUENBERGER, Konzeptionen des Königtums Gottes im Psalter. Untersu
chungen zur Komposition und Redaktion der theokratischen Bücher TV-V im Psalter 
(ATANT 83). Zürich 2004; G. BARBIERO, Das erste Psalmenbuch als Einheit. Eine synchro
ne Analyse von Psalm 1-41 (OBS 16). Frankfurt 1999. Un buen estado del tema puede verse 
en J -  M. AUWERS, La Composition littéraire du Psautier. Un état de la question. (CRB 46). 
Paris 2000.

12F. L., HOSSFELD - E. ZENGER, Die Psalmen. I. Psalm 1-50 (NEB). Würzburg 1993; 
F. L. HOSSFELD, E. ZENGER, Psalmen 51-100 (HThKAT). Freiburg 2000. Estos autores han 
escrito mucho, juntos y por separado, sobre la redacción del salterio.

13 Bien expresado por M. Millard, “Von der Psalmenexegese zur Psalterexegese. An
merkungen zum Neuansatz von Frank-Lothar Hossfeld und Erich Zenger”: Biblical Inter
pretation 4 (1996) 311-328.
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ceso seguido  desde  la  com posición  ind iv idual h as ta  el es tad o  ac tu a l es el 

com etido  d e  esta  nu ev a  lec tu ra  de  salmos. L a  b ú sq u ed a  de  las claves, ras 

tro s o huellas de jadas p o r  los es tra to s  an te rio re s  es el objetivo.

1. La división en cinco libros

E sta  división es la  m ás obv ia  y m ás rec ien te . C o n  to d a  seguridad  

p u ed e  a firm arse  que  es u n a  sep arac ió n  p o stcan ó n ica14. E l T alm ud  de B a 

b ilon ia  ya la  conoce (Qid , 33a). E n  el Midrash Tehilim al Sal 1 se afirm a 

que  M oisés d io  a Israe l cinco lib ros y D av id  le  d io  los cinco lib ros d e  los 

Salmos. E s  conocida tam b ién  p o r  O rígenes. E fec tiv am en te  hoy  el S alterio  

se ha lla  d iv id ido en  cinco lib ros p o r  doxologías al final de  cada  p a r te 15. In 

te re san te  es observar q u e  es ta  división se h izo  en  sitios en  casi to d o s los 

casos d o n d e  ya an tes h ab ía  m arcados co rtes p o r  el cam bio  de  inscripción 

"de au to r"  y de género  de l salm o. A sí el lib ro  I o te rm in a  con  la  doxología  

de l Sal 41 ,1 4  do n d e  acaba  la  p rim era  co lección  davídica. E l lib ro  2o cierra  

con  o tra  doxología  la segunda colección davíd ica (72 ,18-20). E l final del 

lib ro  3o se halla  en  la conclusión  de  la co lección  levítica con  el sal 89. E l 

lib ro  4o finaliza  en  el sal 106 con  o tra  doxología. É s ta  n o  finaliza  n inguna 

co lección  b asad a  en  la  inscripción. Las doxologías del sal 41 y 89 son  ex 

trañ as  al con tex to  del salm o, p o r  lo que  cab e  conclu ir q u e  fu e ro n  com 

p u estas  con  el fin  de ce rra r  la  colecciones respectivas. L a  doxo log ía  del sal 

72, m uy larga, concluye el salm o y las o rac iones de  D avid . L a  a trib u c ió n  a 

S a lom ón  y el con ten ido  (es u n a  o rac ión  p o r  la  d inastía) d a  q u é  p en sa r si 

to d o  el salm o n o  fue com puesto  p a ra  c e rra r  la  co lección  de D av id . P o r el 

co n tra rio , en  el salm o 106 la doxología encaja  m uy b ien , pues el com ien 

zo  de l salm o (vv.1-5) se co rresp o n d e  b ien  con  el final (vv. 47-48). E s  posi

b le  que  el red ac to r  haya  co locado  este  salm o aq u í com o conclusión , p o r 

q u e  p rec isam en te  ten ía  u n a  doxología p a re c id a  a las p reced en tes . E l ú lti

m o  lib ro  n o  tien e  doxología  final. P uede, n o  o bstan te , co n sid erarse  q u e  el 

sal 145 cum ple  so b rad am en te  el pape l d e  la  doxología  an tes  de l H alle l 

fina l (146-150).

14 Un indicio del carácter tardío se sorprende en el hecho de que la segunda doxolo
gía al final del Sal 72 divide el salterio elohista primitivamente unido (42-83).

15 No es raro concluir composiciones con doxologías. G. Wilson cita algunos ejemplos 
semejantes en los himnos sumerios (Véase G. H .,WILSON, The Editing...p. 16-18.25). El lec
tor puede observar estas doxologías en F. Lara  Pein a d o , Himnos Sumerios. Madrid 2006. 
Concretamente remitimos a los Nrs. 12,23,25,27, etc.
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P arece  claro  q u e  las doxologías n o  p ro ced en  d e  la  m ism a m ano, 

dadas sus d iferencias. D e  e s ta  división resu ltan  cinco lib ros desiguales: 1= 

1-41= 41 salm os; 11=42-72= 31; 111=73-89= 17; IV =90-106= 17; V =  107-150= 

44.

P u ed e  afirm arse  q u e  esta  división no  se h izo  p o r  cuestiones técnicas: 

los 150 salm os p o d ían  cab er p e rfec tam en te  en  u n  rollo , com o  lo p ru eb a n  

los e jem plares d e  Q u m ran . T am poco pa rece  que  se h ic ie ra  p o r  las sem e

janzas doctrinales específicas e n tre  los cinco lib ros del P en ta te u c o  y los li

b ros  d e  los salm os. Se sospecha que  es ta  división se h izo  p o r  m era  an a lo 

gía con  los cinco lib ros de  la  Torá re fo rzan d o  de esta  m an e ra  su  va lo r ca 

nónico. D eb id o  al ca rác te r  ex te rn o  de  esta  división, no  es in te re sa n te  p a ra  

d escu b rir e s tra to s  an te rio re s  del salterio . H ay  q u e  b u scar o tro s  sep arad o 

res  si q u iere  reco n stru ir  la  p reh is to ria  de l sa lterio

2. Preexistencia de colecciones

V arios son los indicios que  p e rm iten  afirm ar la  ex istencia  de  colec

ciones an terio res. V eam os algunos:

2. 1. Inscripciones. M uchos salm os están  en cabezados p o r  u n a  ins

cripción. E n  el tex to  h e b re o  so lam en te  34 salm os carecen  d e  ella; en  los 

L X X  y la  V ulgata, ú n icam en te  18. S an  Je rón im o  decía  ya q u e  "m uchos 

p ien san  q u e  los títu lo s n o  p e rte n e ce n  a los salm os". E fec tiv am en te  las ins

cripciones n o  son  originales. L a  versión  d e  los L X X  y dem ás versiones a n 

tiguas in tro d u je ro n  lib rem en te  ano tac iones que  n o  están  en  el tex to  h e 

b reo . Son, en  cam bio, antiguas. L os L X X  n o  trad u je ro n  las refe renc ias  al 

g én ero  lite rario , señal d e  q u e  n o  los en ten d ían  ya. L as inscripciones se 

co m p o n en  de varios e lem entos: ano tac ión  de  a u to r  (?), de  g én ero  lite ra 

rio , n o tas  m usicales (in strum en to , to n o  de voz, m elod ías), d e  situación  h is

tó rica  (sal 51) uso  litúrgico  (sal 91), etc. P u ed en  considerarse  com o la exé- 

gesis m ás an tigua  de los salm os. H ay  m uchas que  p a recen  técn icas y son  

ininteligibles, com o miktam, lamnaseah, 'almuth laben (Sal 9), etc., cuyas 

etim olog ías se desconocen . D e  este  desconocim ien to  p ro ced e  el poco  

ap rec io  q u e  se h a  ten id o  de  ellas. N o  se co n sid erab an  necesarias p a ra  la  

exégesis d e  cada  salm o. D e  hecho  hay  com en tario s que  n i s iq u ie ra  las im 

p rim en  en  cabeza del sa lm o16.

16 Por ejemplo, entre otros, el de L. Alonso SchokeL, Salmos. Estella 1992. Es una 
grave carencia de este comentario.
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Sin em bargo , las inscripciones sirven m uch o  p a ra  ac la rar la estructu
ra del salterio , la  h isto ria  y o rigen  del m ism o. L a  rep e tic ió n  d e  algunos e le 

m en tos d e  las inscripciones en  series con tinuas d e  salm os es u n  e lem en to  

e s tru c tu ran te  claro; a p a recen  así grupos de salm os un idos p o r  inscripcio

nes. C onstituyen  u n  indicio  claro  de la ex istencia  d e  u n a  colección an te 

rior.

2 .2 . Sal 72,20. Suele decirse  que  este  versícu lo  es la  p ru eb a  m ás clara 

de la  p reex is tenc ia  de colecciones: “Fin de la  o rac iones de  D av id  hijo  de 

Je sé”. E s tas  p a lab ras  n o  p u e d e n  ap licarse a to d o  el sa lte rio  com o u n  todo, 

ya que  después hay  o tro s  salm os de D avid , com o 86 ,101 ,103 ,108-110  etc. 

E s te  h echo  lo  desconocía  el au to r  de esta  n o ta . P o r o tra  p a rte , qu ien  añ a 

dió e s ta  an o tac ió n  d a  a  e n te n d e r  que  después d e  este  salm o ven ían  o tros 

que  n o  e ra n  d e  D avid . Y  e fec tivam ente  así sucede: los once  salm os si

gu ien tes p e rten ecen  a A saf, q u e  fue o tra  co lección  prev ia .

2 .3. Salmos duplicados. A lgunos salm os o p a rte s  d e  salm os ap arecen  

repetidos.

É sto s  son  los casos m ás llam ativos: 14=53; 70=40,14-18; 108=57,8- 

12+60,7-14. P resc in d ien d o  d e  o tro s  duplicados m en o res  q u e  p u ed en  ex

p licarse  fác ilm en te  p o r  reu tilizac ión  d e  trozos an te rio res , p a rece  que  la 

m ejo r explicación es su p o n e r que  los salm os c itados fo rm ab an  p a rte  de 

co lecciones independ ien tes. A l se r reunidas, los dup licados se resp e taro n . 

¿N o  p o d ría  su p o n erse  q u e  el salm o 88, q u e  tie n e  dos inscripciones, p e r te 

neció  p rim itiv am en te  a dos colecciones in d ep en d ien tes?

3. Descripción de las colecciones anteriores

3.1. Libro I  (Sal 1-41)

I a Colección de David

E stá  fo rm ad a  p o r  los salm os 3-41. Todos son  “a tr ib u id o s” a D av id  (a 

excepción  del 33)17; la  rep e tic ió n  de este  e lem en to  en  u n a  se rie  seguida es 

u n  indicio de q u e  fu ero n  ag rupados en  u n a  co lección  re sp e tan d o  en  prin-

17 Difícil es explicar por qué está colocado aquí este salmo no davídico, o por qué no 
fue “davidizado” como los demás. Por lo demás, es un salmo extraño en el contexto, pues 
solamente éste y el 29 son salmos comunitarios en forma de himno en toda la colección da- 
vídica.
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cipio la  s ingu laridad  de cada  uno. E l salm o rea l 2, d ada  su sim etría  con los 

salm os igualm ente reales 72 y 89, colocados en  puntos estratégicos, hace 

p ro b ab le  q u e  haya sido colocado posterio rm ente.

C asi to d o s son  salmos-yo, es decir, tex tos  ind ividuales en  los que  u n  

yo singular exp resa  su testim on io  persona l. P red o m in an  las lam en tac io 

nes, au n q u e  n o  fa ltan  los salm os acrósticos, u n  p a r  de liturgias de en trad a , 

a lguna acción  d e  gracias y u n  p a r  de o rac iones p o r  el rey. Com o no  suele 

aparecer el personal oficial del templo, la colección es considerada com o laica.

S obre  la  o rgan ización  in te rn a  de  es ta  colección es difícil decir algo se 

guro. N o  o bstan te , se observan  no  sólo en  este  libro, sino en  to d o  el sa lte 

rio, la  llam ad a  concatenatio, es decir, cad a  salm o suele e s ta r  enganchado  

con  el an te r io r  y con  el sigu ien te  m ed ian te  pa lab ras-rec lam o  o tem a  se 

m ejan te . A l juzgar estos casos hay  q u e  p ro ce d e r con  ciertas reservas. D ad o  

el vocabu la rio  com ún  p ro v en ien te  del ca rác te r  de fo rm ularios que  tien en  

los salm os, es de  e sp e ra r  la  rep e tic ió n  d e  fraseo log ía  sem ejan te  y ex p re 

siones iguales. A sí, p o r  ejem plo , té rm in o s com o confianza, esperanza, 
roca, refugio, escudo, protector, invocación, misericordia, bondad, respon
der, escuchar, etc. n o  son  indicativas d e  re lac ió n  conscien te  e n tre  salmos. 

H ay  que  fijarse  en  los té rm in o s m enos usuales. A sí vistas las cosas, pu ed e  

o bservarse  lo siguiente: los salm os 1 y 2 se h a llan  re lac ionados p o r  el te r 

m ino  hgh= planear, murmurar (1,2; 2,12), drk= camino (1,6; 2,12; y sobre 

to d o  p o r  e l té rm in o  ‘sry =feliz (1,1; 2,12), que  hace  u n a  inclusión  clara 

e n tre  los dos salm os. Los salm os 3 ,4  tien en  en  com ún  la  exp resión  rbbym 
‘mrym=muchos dicen, expresión  que  es ún ica  en  to d o  el salterio ; el té rm i

n o  kbwdy=mi gloria y la  locución  me acuesto y me duermo (3,6 y 3,9). Los 

salm os 20 y 21 fo rm an  u n  p a r  p o r  ser salm os reales. E l salm o 33,1 recoge 

casi las m ism as expresiones del versícu lo  final del salm o p ro ced en te  (32, 

22). E n  los salm os 38,17; 39,1; 40,8 y 41,5 el au to r  in tro d u ce  u n a  au to -cita  

con  la  m ism a expresión  ky emrty=me dije. E l m ism o fenóm eno  se rep ite  en  

30,7; 31,15.23; 32,5. L os salm os 38 y 39 es tán  p a read o s p o r  ser quejas de un  

en fe rm o  y p o r  los con tac tos del v. 3 8 ,1 4  con  39,10: me callo y  no abro la 
boca. Si nos fijam os en  el tem a  y el m u n d o  de ideas p u ed e  decirse  que  los 

salm os 3 ,4 ,5 ,6 ,7  son  varian tes de la m ism a situación: el fiel en  u n a  situa

c ión  desgraciada  p id e  la  salvación a D ios invocando  la  b o n d ad  divina. E l 

te m a  es la  ayuda que  D ios concede al fiel q u e  le suplica con  confianza.

D av id  E -L . H ossfeld  y E . Z e n g e r18 a p u n tan  u n a  estru c tu ra , u n  tan to  

c e rra d a  y m ás av en tu rad a . L a  colección es ta ría  com puesta  p o r  cu a tro  gru-

18"‘Selig, wer auf die Armen achtet’ (Ps 41,2). Beobachtungen zur Gottesvolk-Theo- 
logie des ersten Davidpsalters" Jahrbuch für biblische Theologie: 7(1992) 21-50; ID. ID.,
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pos de salm os (3-14,15-24,25-34; 35-41) y cada  u n o  de  estos g rupos e s ta 

ría  e s tru c tu rad o  en  to rn o  a los salm os 8 ,1 9 ,2 9 ,3 8 .

Primer grupo (3-14). Sal 3,9 y 1 4 ,7  son  dos versículos ex trañ o s  a los 

salm os respectivos y, p o r  tan to , son  redaccionales; t ra ta n  de co n v e rtir  todo  

el con jun to  que  se co m p o n e  de  o rac iones e stric tam en te  ind iv iduales en 

com un itarias en  favor de S ión19, q u e  se en cu en tra  en  u n a  situac ión  cala 

m itosa: se esp era  y se p id e  la  res tau rac ió n  de Israe l20. Q u e  fo rm en  u n a  in 

clusión los dos versículos p a rece  claro, lo cual co locaría  al sal 8 com o  cen 

tro  de  la  com posición; esto  n o  está  m al pensado , p e ro  es u n  p o co  fo rzado  

v er que  las cinco lam en tac iones q u e  p reced en  (3-7) se co rresp o n d an  con 

los cinco salm os siguientes 9-14. Los salm os 9/10 y 14 d esen to n an  bastan te.

Segundo grupo (15-24). L os salm os 15 y 24 son  dos litu rg ias de  en 

tra d a  que  c la ram en te  h acen  inclusión. L a  p reg u n ta  de  esto s salm os es, 

¿quién subirá al monte de Yahvé?\ los salm os d ispuestos a lre d e d o r  del 

salm o 19 d ibu jan  el ideal del ju sto  que  se ad h ie re  a la  v o lu n tad  d e  D ios 

m an ifestad a  en  la  T orá y en  la  creación  (Sal 19). E l re s to  de los salm os fo r 

m arían  u n a  especie de con trapeso : el 16 con  el 23 (salm os de  confianza), 

17 con  el 22 (lam en taciones) y  18 con 20 y 21 (salm os rea le s)21. L a  estru c 

tu ra  concén trica  es m ás visible q u e  en  el g ru p o  an te rio r, s iem p re  q u e  se 

v ean  los salm os 19 y 20 com o u n o  solo

Tercer grupo (25-34). L os salm os 25 y 34 son  dos acrósticos, a  los que  

cu rio sam en te  les fa lta  la  e s tro fa  co rresp o n d ien te  al waw y ad em ás tien en  

la  pa rticu la rid ad  de que  el versícu lo  final de cada  u n o  (25,22 y 34,23) son 

ex trañ o s  al salm o respectivo , e s tán  fu era  de la  e s tru c tu ra  a lfabé tica , son 

m uy  parecidos y d an  u n  to n o  com unitario  a los salm os individuales. Los 

salm os q u e  q u ed an  en  m ed io  fo rm an  curiosas co rrespondencias: el sal 30 

resp o n d e  al salm o 28, el 27 al 31 y el 32 al 26; en  m ed io  es tá  el salm o 29 

q u e  ce leb ra  el p o d e r  de Y ahvé com o señ o r de la  c reac ión  y p o r  lo tan to  

con  to d o s los títu lo s p a ra  rec ib ir las acciones de  gracias y a te n d e r  a las sú 

plicas. E s ta  vez q u ed a  fu era  del para le lism o concén trico  el sal 33, q u e  p o r 

o tra s  razo n es (fa lta  d e  la an o tac ió n  “de D a v id ” y se r u n  h im n o  com unita-

“Wer darf hinaufziehen zum Berge JHWHs. Zur Redaktionsgeschichte und Theologie der 
Psalmengruppe 15-24”: Biblische und gesellschaftliche Wandel. Fs. N. Lohfink. Freiburg 
1993,166-182.

19 Sobre esta frecuente reinterpretación colectiva de los salmos véase M. Martti- 
LLA, Collective Reinterpretation in the Psalms (FAT, 2/13). Tübingen 2006. En las págs. 144- 
147 trata de estos dos versillos que considera redaccionales.

20 Es un indicio de que esta colección davídica es del destierro o incluso después.
21 Ya anteriormente P. Auffret había advertido esta construcción concéntrica en su 

libro La sagêsse a bâti sa maison. Études de structures littéraires dans l’Ancien Testament et 
spécialement dans les psaumes (OBO 49). Freiburg-Göttingen 1989,407-438.
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rio  en  m ed io  de  u n a  se rie  de  poem as ind iv iduales) p u e d e  se r considerado  

com o u n a  in serc ión  ta rd ía .

M ás difícil es v e r u n a  e s tru c tu ra  concén trica  en  el cuarto grupo (35- 
41. E l cen tro  ten d ría  q u e  se r ocu p ad o  p o r  el sal 38 con  u n a  h e rm o sa  o ra 

ción de  u n  en fe rm o  q u e  exp resa  su  confianza en  D ios y se co n v ie rte  así en  

m o d elo  p a ra  los dem ás desgraciados q u e  exp o n en  sus cu itas a  D io s en  los 

salm os q u e  le ro d ean . P e ro  el p ara le lism o  concén trico  e n tre  estos salm os 

es poco  visible, a  excepción  d e  los salm os 37 y 39, q u e  tie n e n  expresiones 

com unes.

E s ta  e s tru c tu ra  ad v e rtid a  p o r  H ossfeld  y Z e n g e r es u n a  lec tu ra  posi

ble, p e ro  o tro s  au to res  ad v ie rten  o tras  d iferen tes.

E n  to d o  caso el red a c to r(e s)  d e  este  sa lte rio  de D av id  n o  p ro ced ió  a 

la  ligera, sino q u e  o rd en ó  los salm os reflex ivam ente  y con  criterio . E s d i

fícil saber, n o  o bstan te , q u é  concepción  teo lóg ica le an im ab a  y q u é  finali

d ad  persegu ía. A  p rim e ra  v ista  p u ed e  decirse  q u e  in te n ta b a  reco g er u n  

acervo  de  o rac iones ind iv iduales y p o n erla s  al servicio de  la  o rac ió n  co 

m u n ita ria . E s to  d eb e  conclu irse  d e  las ad iciones de  versillos finales en  al

gunos salm os. In d ep en d ien tem en te  del tiem p o  en  q u e  los salm os indivi

dua les h ayan  sido com puestos, la  fo rm ación  de  la  co lección  n o  p u e d e  se r 

a n te r io r  al destie rro , ya q u e  se reza  p o r  la  re s tau rac ió n  de  Sión.

3.2. Libro II

Los salmos Qorajitas (42/43-49; 84-85.87-88)

Son dos de  las tre s  co lecciones levíticas. M ás ad e lan te  en co n tra rem o s 

la  colección d e  A saf. A d em ás a E ta n  y H ernán , m aestro s  d e  can to  (1 C r 6, 

44) se les a trib u y e  resp ec tiv am en te  el sal 89 y 88.

L as dos series de  los salm os de  los Q o ra jitas  e s tán  constru idas  de  u n a  

m a n e ra  análoga. L os salm os in tro d u c to rio s  (42/43 y 84) tie n e n  el m ism o 

te m a  y u n  vocabu lario  parec ido ; a con tinuac ión  siguen  dos lam en tac iones 

n ac io n a les  (44 y 85); e n  el cen tro  (46.48 y 87) e s tán  los cán ticos de  Sión; al 

f in a l u n a  m ed itac ión  (49) o  u n a  súplica (88) de  u n  en fe rm o  al b o rd e  de  la  

m u erte . L as dos co lecciones e s tán  es trech am en te  re lac io n ad as lite ra ria  y  

tem áticam en te . E n  efecto , tien en  u n a  serie  de expresiones características: 

Morada (43,3; 46,5; 49,12; 84,2; 87,2); uso  del n o m b re  p ro p io  Jacob p a ra  

d es ig n ar al p u eb lo  (44,5; 46.8.12;47,5; 84,9; 85,2; 87,2); Dios de los ejércitos 
(46,8.12; 48,9; 84,2.4.9.13; Dios de m i vida (42,3; 84,3); ver el rostro de Dios 
(42,3; 84,8); decaimiento (42,10; 43,2; 44,25); ciudad de Dios (46,5; 48,2.9;
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87.3); escudo p a ra  designar al rey  (47,10; 84,10). A lgunos d e  estos té rm i

nos son  p ro p io s  d e  estos salm os en  to d o  el sa lterio ; o tros, sin  se r exclusi

vos, son  ra ro s  fu e ra  de  es ta  colección22.

L a  teo lo g ía  de  S ión es la  ca rac terística  p rin c ip al de  este  g ru p o  de  sal

m os, so b re  to d o  d e  los tre s  cán ticos de  S ión  (46,48 y 87). E s ta  teo log ía  se 

com pone  d e  varios e lem entos. S ión es “el m o n te  sa n to ” , “la  cim a b e lla” , el 

“gozo d e  to d a  la  t ie r ra ” , “la m o n tañ a  del N o r te ” . E l  té rm in o  sfwn( =norte) 
es e l de  la  m o n ta ñ a  m ítica  d e  los dioses. E n  U g a rit es e l m o n te  C asio  (que 

es tab a  al n o rte  d e  la  c iudad), com o lo fue p a ra  los griegos el O lim po. Sin 

escrúpu los e l salm ista  recoge estas ideas m íticas de  la  trad ic ió n  cananea . 

S ión es la  cap ita l de l G ra n  Rey, m o rad a  d e  la  D iv in id ad  (43,3 y 87,1), su 

c iudad  (48,2) con  sus palacios, to rre s  y b aluartes. A l v e rla  los p u eb lo s  en e 

m igos, p resa  de l te rro r, huyen , m ien tras  q u e  los fieles, q u e  confiesan  a 

D ios (48,15), d escu b ren  q u e  su  so b eran ía  se b a sa  e n  la  ju stic ia  y  en  la  v er

dad . E n  la  c iudad  de  D ios se en cu en tra  el Tem plo. E l  fiel, al rec o rd a r el 

tiem p o  en  el q u e  p o d ía  frecuen ta rlo , se l len a  d e  n o sta lg ia  (42/43,5) y  cuen 

ta  con  él p a ra  el fu tu ro  (43,3). E l fiel tien e  sed  d e  D ios, y  langu idece  an 

h e lan d o  p isa r los a trio s de  Y ahvé (84,3). E l fiel n eces ita  el tem p lo  p a ra  en 

co n tra r  a  D ios.

O tro  tem a  re lac io n ad o  con  la  teo log ía  d e  S ión  es el d e l R e in o  de 

D ios, q u ien  e jerc ió  com o R ey  desposeyendo  a las n ac io n es e n  la  to m a  de 

la  tie r ra  (44,2-9). E n to n ces  se m ostró  su p erio r a  to d o s  los dioses. L a  n o 

c ión  de Y ahvé rey  es d ibu jado  tam b ién  con  rasgos m íticos. E s llam ado  “el 

G ra n  R ey  (m lk gdwl), e l A ltís im o  ((lywn), e l T errib le  (nwrh) (47,3). E stos 

títu lo s  se ap licaban  los dos p rim eros al dios E l, e l te rce ro , a  B aal. L a  subi

d a  e n tre  ac lam aciones (v. 6) es explicación de l títu lo  “el A ltís im o ” y re 

cu e rd a  la  en tro n izac ió n  del dios B aal. L a  ce leb rac ió n  d e  D io s com o rey  

tie n d e  a  c rea r  e l convencim ien to  d e  que  la  so b e ran ía  su p rem a  d e  D ios le 

p e rte n e ce  desde  siem pre  (44,2) y  p o r  tan to , es ac tu a l y  eficaz. F inalm en te  

la  p resen tac ió n  de  D ios com o refugio  es u n  p en sam ien to  q u e  rec u rre  va

rias veces e n  estos salm os. D ios es roca (42,10), refugio (43,2), baluarte, al
cázar (48,4), almena y escudo (84,12).

L a  es tru c tu ra  d e  la  I a colección pu ed e  v erse  así: L os dos p rim ero s  sal

m os (42/43 y 44) re sa ltan  el co n tras te  e n tre  e l p a sad o  tran q u ilo , cu an d o  el 

fiel p o d ía  acud ir al tem plo  e n tre  el júb ilo  de  los g rupos d e  ro m ero s  (42/43, 

5); ah o ra , en  cam bio, el o lvido y la  lejan ía  d e  D io s le  h acen  desfallecer, 

p o rq u e  tien e  q u e  o ír  a  los adversarios q u e  le  p reg u n ta n  en  so n  d e  burla:

22 J. M. AUWERS, La composition littéraire du psautier. Un état de la question (CRB 
46). Paris, 2000.34-35.
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“ ¿d ó n d e  es tá  tu  D ios? (42 /43 ,11). E l salm o 44 expone tam b ién  la  d ife 

renc ia  e n tre  e l pasado  y el p resen te , a cen tu an d o  este  ú ltim o  con  tin tes n e 

gros. O cu rre  en  este  salm o algo singular. E s el ún ico  en  que  el pueb lo  n o  

se cree  culpable. Israe l no  h a  o lv idado  a D ios ni h a  q u eb ran tad o  la  a lian 

za (44,18-19). A l con trario , el cu lpab le  es D ios que  los h a  en treg ad o  com o 

ovejas d e  m a tad e ro  (44 ,12 .23). E l co n tra s te  con  los salm os de A sa f n o  

p u ed e  se r m ayor. E n  los salm os asafitas e l recu e rd o  del p asad o  salvífico 

sirve p a ra  señ ala r el co n traste  e n tre  los favores d ivinos y la  conduc ta  r e 

be lde  del pueblo . E n  los salm os de  Q o ra j se recu e rd a  tam b ién  el pasado , 

p e ro  p a ra  resa lta r  la d istin ta  co n d u c ta  de  D ios con  Israel: an tes D ios se 

p o rtó  m agn íficam ente  b ien  con  Israe l, a h o ra  se p o r ta  com o u n  enem igo. 

C om o resp u esta  a la  angustia  del p resen te , los siguientes salm os 46-48, 

m uy re lac io n ad o s e n tre  sí, a segu ran  la  p resenc ia  sa lvadora  de D ios p o r 

que  É l es el g ran  R ey  (47,3). D e  esta  m an e ra  los salm os qo rajitas son  u n a  

especie  de díptico. E n  la  p rim era  p a r te  (42/43-44) p red o m in a  la  lam e n ta 

ción: la  experiencia  de la  le jan ía  de D ios se p erc ibe  con  in tensidad . E n  

cam bio, en  los salm os 46-48 se acen tú a  la  p e rm a n e n te  cercan ía  y com u 

n ió n  d iv ina con  su ciudad  y su  tem plo . E l salm o 45, que  es u n  ep ita lam io  

rea l, fu e  incrustado , quizá, p o rq u e  in te rp re tad o  a legó ricam en te  y ap licado 

a Y ahvé y a su esposa  Jerusa lén , d a  la  clave p a ra  la lec tu ra  d e  la  p resenc ia  

d e  D ios en  Sión. E s ta  colección te rm in a  con  el sal 49, cuya colocación  aq u í 

es difícil explicar. T ex tualm ente  es defec tuoso  y el con ten ido  es d esa len 

ta d o r  tra s  la  esperanza  a leg re  exp resad a  en  los salm os an teriores.

E l segundo  g rupo  de los salm os qo rajitas (84-85; 87-88) e s tá  cons

tru id o  en  para le lism o con  el p rim ero . E l 84 se co rresp o n d e  con  42/43; el 

85 con  44; el salm o 87 es u n  sum ario  de los cánticos de S ión (46-48). E l 

salm o  88, el m ás té trico  de to d o  el salterio , es u n a  m ed itac ión  sobre  la  

m u e rte  q u e  se co rresp o n d e  con  el 49. E l sal 86 que  es de D avid , es u n a  a n 

to lo g ía  de  expresiones sálm icas, p ro b ab lem en te  incrustado  aq u í ta rd ía 

m en te .

P a rece  claro  que  es en  el d es tie rro  cuando  surge esta  colección. L a  

co m u n id ad  se en cu en tra  en  u n a  s ituación  d e  olv ido y lejan ía  de D ios (sal 

42/43). L os red ac to res  p a ra  su p era r la  crisis ech aro n  m ano  de salm os ins

p irad o s  en  la  teo log ía  del tem plo , d o n d e  D ios reside  com o en  su fo rta leza  

y cuya acción p ro te c to ra  se ex tiende so b re  la  c iudad  y sob re  los que  en  

e lla  hab itan .
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2a colección davídica (51-72)

E stos 22 salm os son la  p a rte  m ás im p o rtan te  del sa lte rio  e loh ista . A  

excepción  de los salm os 66, 6 7 ,7 1 ,7 2 , to d o s es tán  inscritos a  n o m b re  de 

D avid . E s ta  inscripción leDavid n o  significa au to r, sino para uso de David. 

A sí d eb en  en ten d e rse  o tras  inscripciones sem ejan tes com o la de A sa f  (73- 

83) o la  de Salomón (72), q u e  a te n o r  del v. 2 es u n a  d ed ica to ria  a  su  hijo, 

ya que  D av id  es m uy viejo (sal 71). Los red ac to re s  q u ie ren  q u e  el lec to r u  

o ran te  se im agine a D av id  o ran d o  com o él o ra  en  este  m om en to . E s ta  “da- 

vid ización de los sa lm os” d eb ió  o cu rrir en  el destierro . A g a rra rse  a una  

pe rso n a lid ad  ta n  g loriosa del p asad o  es m ás necesario  cu an d o  la  situación  

es m ala. U n  D av id  o ran te  in funde, no  sólo respeto , sino tam b ién  e sp e ran 

za. E sto s  salm os ya no  son  sólo  expresiones de  u n  sim ple fiel, sino que  

to d o  u n  D av id  o ró  y fue  liberado .

E s ta  ind icación  de David  va aco m p añ ad a  a  veces de no tic ias b io g rá 

ficas re fe ren te s  a la v ida del m onarca . D e  los trece  salm os que  tie n e n  estas 

no tas, ocho  o cu rren  en  el sa lte rio  de D avid . P o r lo que  p a rece  p ro b ab le  

que  es aq u í do n d e  se o rig inaron . D e  las cinco veces restan tes , los salm os 

3, 34 y 142 se re fie ren  a situaciones ya m encionadas en  este  salterio . Las 

o tro s  dos casos (sal 7 y 18) son  d ife ren tes  y se su p o n en  derivadas de 2 Sam

22,1. Todas ellas son  alusiones a c iertas n a rrac io n es del lib ro  d e  Sam uel 

q u e  se suponen  conocidas p o r  el lector. E s im p o rtan te  señ a la r  e l hech o  de 

q u e  las situaciones alud idas n o  p resen tan  a D av id  com o rey  victorioso, 

sino al D av id  tra ic ionado  y persegu ido , al p ecad o r cu lpab le  y a rrep en tid o . 

C om o son  m eram en te  u n a  alusión , el o ran te  es lib re  d e  en riq u ece r el cu a 

d ro  con  su p ro p ia  im aginación. H ay  que  p en sa r adem ás que  aq u í se ha lla  

el p u n to  de p a rtid a  p a ra  la  davidización d e  o tro s  salm os. Incluso  cuando  

la inscripción  se red u ce  al m ero  ledavid, com o sucede g en e ra lm en te  en  el 

re s to  de los salterios de D av id , funciona com o rec o rd a to rio  de q u e  el 

o ra n te  es D avid . E l lec to r q u e  h a  visto cóm o funciona  la  iden tificac ión  se 

sen tirá  inclinado a tra s lad a r el p roceso  a o tro s  salm os.

L a  colección está  fo rm ad a  p o r  salm os de re la tiv a  hom o g en eid ad . M a 

y o rm en te  son orac iones ind iv iduales de fieles q u e  se s ien ten  acosados, 

persegu idos o s im plem ente  do lidos al ver que  hay  m alvados q u e  n o  cu en 

ta n  con  D ios en  sus vidas y, adem ás, son co rrom pidos (51-55).

N o  todos son  del m ism o tiem po. E n  algunos el fiel an te  e s ta  situación  

de  o p res ió n  expresa  su firm e confianza en  la in te rv en c ió n  de D ios y en  el 

o rd e n  m u n d an o  que  e ra  la  convicción de la  an tigua  sab iduría . A  veces esta  

con fianza  se basa  en  la p a lab ra  de  D ios (56) o en  el tem p lo  (55 .57). E stas 

son  b u en as razones p a ra  p en sa r que  p ro v ien en  del tiem p o  a n te r io r  al des-
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tierro . E s to  se p u ed e  p en sa r de los salm os 52,54,56,57,59, L os salm os 53 y 

55 al ca recer de  inscripción  b iográfica  p o d ían  se r posterio res.. E l salm o 60 

co n trasta  con  el resto , pues es colectivo y es escéptico  resp ec to  de D ios, al 

m enos al ju zg ar su ac tiv idad  respec to  de Israe l e n  el m o m en to  p resen te. 

Los fieles so lo  p u e d e n  ex p resa r la  e sp eran za  en  el fu turo .

M ás in te resan te  es el g ru p o  d e  los salm os 61-64 de g ran  e levación  es

p iritual. E l fiel en  u n a  situación  de  d es tie rro  (61,3; 63,2) confiesa que  sólo 

en  D ios p u ed e  en c o n tra r  descanso  su alm a, pues de É l e s tá  p en d ien te  

(63,9), tien e  sed  de É l (63,2) y en  É l esp era  saciarse  com o an te rio rm en te  

lo hacía  en  el san tuario . E l in te rio r  del fiel se conv ie rte  en  u n  tem plo . E sta  

confianza en  D ios se re fu e rza  con  el recu e rd o  de que  D ios es el c read o r 

que  hizo  el m un d o  y las m aravillas d e  la  n a tu ra leza  (65) y en  las acciones 
salvificas de la  h isto ria  p a sad a  de Israe l (66 ,68). E n  base  a e s ta  confianza 

el pueb lo  p u ed e  p ro rru m p ir  en  cánticos de  a lab an za  a Y ahvé (6 5 .6 6 .6 7 ). 

Se observa  ya en  es te  sa lte rio  el paso  de la  lam en tac ión  y de  la  tris teza  

(52-61) a la  a labanza  (65-68). E s te  esquem a es observab le  en  el sa lterio  en  

su conjunto . L a  a leg ría  se ve in te rru m p id a  p o r  los salm os 69-71 do n d e  se 
vuelve al tem a  del ju s to  su frien te  p resen tad o  con  acen tos jerem íacos. E l 

fiel y el pueb lo  person ificado  en  D av id  su fre  en  el d estie rro ; el vigor le 

abandona. E stas  tre s  graves lam en taciones c ie rran  la  colección que  p a ra  
A uw ers evocan  la  experiencia  de D av id  al final de su v ida23.

L a  colección fue  p rov is ta  de  u n  p ró logo  (51) y  u n  ep ílogo  (72). Los 

dos e stán  relacionados, pues el ú ltim o  se ded ica  a Salom ón, cuya m ad re  se 
insinúa en  el salm o 51. Q u ien  rec ita  el sal 51 d eb e  rec o rd a r q u e  el p e rse 

guido y tra ic ionado  e n  los salm os siguientes, es cu lpab le  y cau san te  de su 
p rop ias  desgracias.

‘A l p resen ta rse  estas o rac iones com o de  D avid . E l que  reza , se queja , 
sufre, esp era  y m an ifiesta  su  confianza ya n o  es u n  sim ple fiel, sino D avid  

q u e  personifica  al pueblo . T an to  el fiel com o el p u eb lo  d e b e n  in te rp re ta r  

su  experiencia  am arga  sirv iéndose de este  m odelo . D av id  o ró  y esperó  y 

fue  librado. D e  la m ism a m an e ra  su ced erá  ahora . N o  hace  fa lta  decir que  
esta  colección es exílica.

La colección de A sa f (50;73-83)

E ste  con jun to  d e  salm os d ebe  p o n erse  en  re lac ión  con  el g rupo  de 

can to res  asafitas que  es c itado  com o el ún ico  co ro  de  can to res  que  vuel-

23 J.- M. AUWERS, “Les Psaumes, Essai de lecture canonique”: Revue Biblique 101 
(1994) 243-244.
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ven  del d e s tie rro  (E sd  2,41; N eh  7,44). E n  tiem p o  de l C ron ista  A saf ap a 

rece  com o el je fe  de los que  p res ta n  servicio en  el tem p lo  y su  oficio e ra  

ce leb rar, g lorificar y  a lab a r a Y ahvé (1 C ro n  16,4-5).

L os salm os p u e d e n  div id irse có m o d am en te  en  dos secciones p a ra le 

las que  se co rre sp o n d en  e n tre  sí: 73-77 y 78-83; salm os sap ienciales (73 y 

78); lam en tac iones nacionales (74 y 79-80), odas al D ios Justo  (75-76 y 81- 

82) y lam en tac io n es finales (77 y 83). F o rm an  u n  g ru p o  ce rrad o  y h o m o 

géneo; to d o s ellos m uy un idos p o r  re lac iones tem áticas  y lingüísticas.

Se p o d ría  d ecir de  ellos que  p resen tan  u n  p ro g ram a  teo lógico  consis

ten te : to m a r conciencia  de la  situación  desg rac iad a  a q u e  Israe l h a  llega

do, b uscar las razo n es de  ella y fu n d am en ta r  la  esp eran za  p a ra  el fu turo . 

E l co n tras te  con  los salm os de  D av id  es g rande. M ay o rm en te  en  el sa lte 

rio  de D av id  el q u e  rezab a  e ra  el fiel, e l q u e  e s tab a  en  la  nave  de la Ig le 

sia; en  los salm os de  A sa f los que  h ab lan  so n  los q u e  es tán  en  el púlpito , 

de los cuales se e sp era  en señ an za  de las trad ic io n es sagradas, exhortac ión  

y aliento.

E n  tre s  g randes lam en tac iones (7 4 ,7 9 ,8 0 ) se describe  p a té ticam en te  

la  s ituación  d eso lad o ra  en  que  se halla  e l p u eb lo  “el d ía  de la  angustia” 

(77,3): el san tu a rio  incend iado  y devastado , ru in as  p o r  d oqu ier, cadáveres 

com o p as to  p a ra  las aves, la  sangre  de los fieles co rre  com o agua en  Jeru- 

salén . L as p reg u n tas  se h acen  acuciantes: ¿P or q u é  este  rechazo  p o r  p a rte  

de  D ios?  ¿H asta  cu án d o  d u ra rá  e s ta  p rovocación?  ¿ A rd e rá  siem pre  la có

le ra  de Y ahvé? L a  irrac iona lidad  de los sucesos sa lta  a la  vista. L os a u to 

res agudizan  el p ro b lem a, pues d icen a D ios q u e  se tra ta  del “reb a ñ o  que  

T ú  ap ac ien tas” ; los q u e  h an  a rrasad o  Je ru sa lén  son  “tu s  ad v ersario s” ; “tu  

h e re d a d ” h a  sido invad ida , “tu  sa n to ” tem plo  p ro fa n a d o  y los m u erto s  son 

“tu s  siervos” . E l p ro b lem a  n o  es sólo de Israe l. E s  la  causa de D ios, su ju s 

tic ia  y su p o d e r  la  q u e  está  en  en tred icho .

Los com posito res tien en  u n a  resp u esta  q u e  q u ed a  p lasm ada  en  va

rio s salm os p e ro  so b re  to d o  en  el sal 78, q u e  es u n  rep aso  del pasado  de 

Israe l. L a  h isto ria  de  la  salvación se conv ie rte  en  u n a  h isto ria  de  la  con 

denación . E l p u eb lo  “n o  guardó  la  alianza con  D ios, reh u só  cam inar según 

su  ley ” (78,10). E s u n a  m irad a  al pasado  d e  trazo s negros, q u e  recu erd an  

a las que  co n tien e  el lib ro  de E zequiel. T odo lo positivo  está  d e  p a rte  de 

D ios, m ien tras  que  el p u eb lo  n o  p uede  p re se n ta r  n i u n a  resp u esta  positi

va  a  los favores divinos. N i s iqu iera  cuando  “D ios los m atab a , ellos le bus

c ab an  y rec o rd a b an  que  e ra  su roca, en  rea lid ad  le  ha lagaban , m in tiendo , 

p u es  su co razón  n o  e ra  fie l” (78,34-36).
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A n te  este  es tad o  d e  cosas los asafitas se ven  obligados a d e sp e rta r  y 

fu n d am en ta r  la  esp eran za  en  el fu tu ro . P a ra  ello  recu rrie ro n  a dos tem as: 

a la  c reación  p o r  p a rte  d e  D ios y a las m aravillas que  el m ism o D ios ha  

h echo  en  el p asad o  en  favo r de Israe l. L a  c reación  es p resen tad a  m ítica 

m en te  acen tu an d o  la  v icto ria  so b re  las po tenc ias del caos, el o rd en a m ie n 

to  d e  e lem en tos del m undo , del d ía  y noche, del v e ran o  e inv ierno, sep a 

rac ió n  de aguas de la  tie rra  (74,12-17), estab lec iendo  firm em en te  las co 

lum nas de la  tie rra  (75,4). E s to  conv ie rte  a  D ios en  R ey  desde  el p rinc ip io  

(74,12). A  este  D ios que  hizo  estas p roezas  p o d e r  no  le fa lta  p a ra  in te rv e 

n ir  a h o ra  en  favor d e  Israe l. A  estas consideraciones a ñ ad en  el recu e rd o  

de  los hechos de la salvación. E n tre  ellos n a tu ra lm en te  la  salida de  E g ip 

to  (74,13-15; 76,4-7; 77,12-21). L lam a la  a tenc ión  que  el sal 78 describa  la r 

g am en te  las p lagas (w . 42-51) y los dones de agua y com ida que  D ios r e 

galó  en  el d esie rto  (w . 14-28). E s im p o rtan te  señala r que  los au to res  u n en  

e s trech am en te  la  c reación  con los favores n a rrad o s  en  la  h isto ria  de la  sal

vación  (73,13-15; 77,14-21), con  lo q u e  estos ad q u ie ren  u n  valo r p eren n e . 

C om o D ios es c read o r p o r  n a tu ra leza  tam b ién  p u ed e  decirse  que  p e r te 

nece  al ser de D ios p rac tica r la  ben ev o len c ia  con  Israel. C onfirm an  estas 

ideas con  la noción  de la  a lianza, q u e  es invocada p o r  D ios p a ra  p o d e r  ju z 

g ar a  su p u eb lo  (50,3-6), p e ro  tam b ién  es c itada  p o r  los fieles p a ra  rec la 

m ar  la  ayuda de D ios y verse  lib res de la  v io lencia que  invade el país 

(74,20). F o rm a p a rte  d e  la  a lianza la e lección  de S ión com o m o rad a  de 

D ios (74,2), y la  de D avid , siervo de D ios, (78, 70-72) q u e  “ap acen tó  al 

p u e b lo  con  co razón  ín teg ro  y m an o  e x p e rta ” .

Tem a im p o rtan te  de los salm os de A sa f es la  m ención  del ju icio  div i

n o  co n tra  Israe l y co n tra  los pueb los  paganos e incluso co n tra  los dioses. 

D ios juzga  a su pueb lo  a q u ien  le  rep ro ch a  la  p rác tica  d e  los sacrificios 

(50 ,7-15) y la conducta  inm oral (w . 16-22). E l ju icio  se ex tien d e  a  los m al

vados, ju icio  que  es p resen tad o  com o favo rab le  a los p iadosos, a qu ienes 

“exalta , m ien tras  que  ab a te  a los m alvados” (75,8-9). M ás d igno de m en 

ción  es el salm o 82 d o n d e  D ios e jerce  el ju icio  co n tra  los dioses. R eu n id o s 

los d ioses en  asam blea, en  u n  o rácu lo24, D ios se levan ta  y los condena  p o r  

n o  h a b e r  juzgado  rec tam en te  ya que  se h an  p u esto  de p a r te  de los m alv a 

dos y n o  h an  defend ido  al déb il y al h u érfan o , cuando  es p ro p io  de la  d i

v in idad  la  p reocupac ión  p o r  la justicia. P o r ello  los d ioses son  condenados 

a  m o rir  com o si fu eran  hom bres.

24 Es una característica de los salmos de Asaf la frecuencia de oráculos puestos en 
boca de Dios, lo que hace pensar en una relación de los redactores con los profetas (75,3-6; 
81,7-17; 82,2-4; 82,6-7).
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L a com posición  d e  este  g rupo  es esm erada . Se a b re  la  co lección  con 

el sal 73 que  ju n to  con  el 77 son  los dos ún icos individuales. E l sal 73 es 

u n a  m ed itac ión  sap iencial en  la q u e  u n  fiel ex p resa  q u e  estuvo  a p u n to  de 

ap o sta ta r  al o b serv ar las injusticias ex isten tes y su p eró  la  crisis acud iendo  

al san tuario . E s posib le  q u e  haya  sido puesto  en  cab eza  p a ra  ex p re sa r  que 

de la m ism a m an e ra  que  en  el p lan o  ind ividual es posib le  so b reponerse , 

tam b ién  lo p u e d e  consegu ir el p u eb lo  en su conjunto . L os salm os sigu ien 

tes reco n o cen  la q u ieb ra  actual, p e ro  dan  a rg u m en to s y m otivos p a ra  que 

to d o s sep an  q u e  “tu  n o m b re  es Y ahvé, A ltís im o  so b re  to d a  la  t ie r ra ” 

(83,19).

E v id en tem en te  la  co lección d eb e  co locarse  com o m uy p ro n to  en  el 

destierro . E s posib le  q u e  h aya  trozos de salm os an te rio res. P e ro  ellos fu e 

ro n  ree lab o rad o s  en  el destierro . E s más, la ce rteza  so b re  la  fu tu ra  in te r 

vención  de D ios p e rm ite  su p o n e r q u e  la destrucción  q u e d a b a  ya u n  tan to  

lejos.

3.3. Libro W  (90-106)

L a escasez de  inscripciones h ace  difícil fijar con  p rec isión  colecciones 

claras. A  este  con jun to  n o  hom o g én eo  de salm os se le suele  llam ar Salte
rio mosaico, p o rq u e  el 90 está  inscrito  a n o m b re  de  M oisés, s ie te  d e  las 

ocho  m enciones de M oisés o cu rren  en  el L ib ro  IV  y los salm os 90-92 con 

tie n e n  rem iniscencias lingüísticas y tem áticas de l G énesis, de l C án tico  y 

B en d ic ió n  de M oisés en  D e u t 32 y 3325.

Los salm os 90-92 es tán  es trech am en te  re lac io n ad o s e n tre  sí a nivel 

lingüístico26, m ás aún, los salm os 90 y 91 p a recen  salm os gem elos: uno  

t ra ta  del tiem po  y el o tro  del espacio. Los tre s  p a recen  in sp irarse  en  las 

p reced en te s  colecciones de  A sa f y Q o ra j27. V éase  91,15 que  se in sp ira  en  

50,15; 91,16 se insp ira  en  50,23. P o r su p a rte  92,7 p a rece  c ita r  a  73,22 o 

49,11. T em áticam ente  p u ed e  observarse  c ie rta  re lac ió n  e n tre  ellos. E l fiel 

q u e  se lam en ta  de que  los años p asan  ráp ido  y la  v ida  del h o m b re  es com o 

h ie rb a  que  se seca y p ide  que  to d o s  sean  saciados p o r  e l am o r d e  D ios (90 

3-14), en cu en tra  la resp u esta  en  la  p rom esa  d iv ina de  saciar d e  larg a  vida

25 Deut 32,4 con sal 92,16; Deut 32,11 con sal 91,4; Deut 32, 33 con sal 91,13; Deut 
32,36 con sal 90,13.

26 Sobre estas concatenaciones verbales ver J. M. AUWERS, La composition... p. 51, 
nota 59. Sobre todo entre los salmos 90 y 92 son más claras.

27 F. -L. HOSSFELD, E. ZENGER, E., Psalmen 51-100 (HThKAT). Freiburg 2000,33.
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al que  le am a (91,16). E s te  ta l ju sto  flo rece rá  com o u n a  p a lm era  y ten d rá  

la larga  v ida de u n  ced ro  (92,13). N o  o b stan te  es difícil a firm ar si a lguna 

vez fo rm aro n  u n a  co lección  p o r  sí solos.

P o r co n tra  los salmos de Yahvé R ey  (93-100) fo rm an  c la ram en te  u n a  

colección. T ien en  id én tica  e s tru c tu ra  h ím nica con  la  inv itación  a la a la 

b an za  segu ida  de  la  m otivación. T íp ico  d e  to d o s  ellos es la  expresión  

Yahvé reina y la  im ag inería  p ro p ia  del m u n d o  de  la  corte: el A ltísim o, b a 

luarte , d o m inador, p asto r, el terrib le , juez , m ajestad , p o d er, trono , esp len 

dor, ren d ir  hom enaje , g o b ernar, etc. L as relac iones lite ra rias  y sem ánticas 

e n tre  ellos es m uy estrecha , inclusive con  rep e tic ió n  d e  frases (nosotros 
somos su pueblo y ovejas de su rebaño = 9 5 ,7  y 100,3; cantad a Yahvé un 
canto nuevo = 96,1 con  98,1; canta a Yahvé, tierra entera -  96,1 y 98 4; re
tumbe el mar y cuanto contiene = 96,11 y 98,7; ante Yahvé, que llega, que 
llega a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con rec
titud = 96,13 y 98,9; Yahvé reina = 97,1 y 99,1). E l tem a  es conocido: Y ahvé 

es el ún ico  so b e ran o  de  to d o  ya desde  la  creación , rey  abso lu to  de Israe l 

y de to d o s los pueblos; su  re in o  se rea liza  p o r  m ed io  d e  la  ley que  p ro ce 

de del Tem plo; su ven id a  in m in en te  com o ju ez  es p ro c lam ad a  con alegría. 

A l final, el sal 100 es u n a  especie  de p e reg rin ac ió n  en tu siasta  hacia  Y ahvé 

rey  que  v iene a juzgar. E s te  es el clím ax y ob jetivo  de la  colección.

E n  base  a las d iferencias que  se o b se rv an  en  cu an to  a la  concepción  

p resen te  o fu tu ra  de l re in ad o  de  D ios y en  cu an to  al c a rác te r  m ás o m enos 

un iversalista , E . Z e n g e r28 p iensa  que  los m ás an tiguos (en  to m o  al co 

m ienzo  de la  ép o ca  p e rsa ) serían  los salm os 9 3 ,9 5 ,9 6 ,9 8 ,9 9  y 100 p o r su  

conex ión  con  Isa  2,1-4; 51,4-5. E n  to d o s ellos se d ibu ja  u n  o rd en  de paz  

un iversal, que  se m an ifiesta  ya en  el p resen te . M ás tard íos  se rían  el 97, q u e  

p ro y ec ta  el re in o  de D ios p a ra  la  escato log ía  y el 94 (ideo lóg icam ente  

m uy p arec id o  al sal 149), que  es u n  llam ada  ap rem ian te  al Dios de la ven
ganza p a ra  que  actúe.

E l res to  de  los salm os d e  este  lib ro  (101-106) no  p a rece  q u e  fo rm a 

ra n  u n a  colección independ ien te .

3. 4. Libro V  (107-150)

Se p u ed en  o b serv ar las colecciones siguientes:

28 E. ZENGER, “ Das Weltenkönigtum des Gottes Israels (190-106)”: N. LOHFINK- E. 
ZENGER, Der Gott Israels und die Völker. Untersuchungen zum Jesajabuch und zu den Psal
men. (SBS 154). Stuttgart 1994,157-170.
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El Hallel pascual (113-118)

E ste  g rupo  llam ado  a veces el “H alle l eg ipcio” (se can ta  el É x o d o  y 

se m enciona  a Israe l y A a ró n ) fo rm ab a  p a rte  d e  la  litu rg ia  d e  la  Pascua  

según la  trad ic ió n  ju d ía  (mPes 4,7;9,3) y c ristiana  (M e 14,16; M t 26,30). E l 

núcleo  se com pone  de h im nos (113-115), que  com ienzan  y te rm in an  con 

el g rito  d e  a labanza  “a le luya” . S iguen luego  dos acciones d e  gracias 

(116,118) con  u n a  doxología (117) q u e  se e sp era ría  al final de la  colección. 

E s posib le  que  to d o s ellos fo rm aran  u n a  colección p a ra  uso  litúrgico  an tes 

d e  in co rp o rarse  al sa lte rio  y fu e  en tonces, qu izá, cuando  los sal 111-112 

(salm os acrósticos) fu ero n  colocados en  cabeza. L os tem as son  la  a lab an 

za, acción  de gracias, D ios rev ie rte  las situaciones, la  experiencia  confirm a 

q u e  m erece  la  p e n a  confiar en  D ios, m ención  de  d ife ren tes g rupos que  

p a rtic ip an  en  la  litu rg ia , etc.

Los Cánticos de las subidas o de las gradas (120-134)

F o rm an  u n  g rupo  m uy hom ogéneo , u n  v e rd ad e ro  sa lterio  d e n tro  del 

salterio ; sin  d u d a  u n a  colección in d ep en d ien te , an tes  de e n tra r  en  el sa lte 

rio, com o p a rece  concluirse de  Q u m ran  ( l lQ P s a) d o n d e  se e n cu en tran  

com o u n  b lo q u e  en  el m ism o o rd en  que  en  el TM .

E stas  carac terísticas se observan: Son  salm os b reves (6 vers. de 

m ed ia); el uso  d e  la  anadiplosis ( re to m ar u n a  p a la b ra  o g rupo  de p a lab ras  

del final de  u n  verso  en  el com ienzo  del sigu ien te; v er 120,2.3.6.7; 121,1.2- 

3.4); uso  del re la tiv o  she, en  vez de asher; frecuencia  de  fó rm ulas com o que 
hizo el cielo y  la tierra (121,2; 124,8; 134,3); desde ahora y  para siempre 
(121,8; 125,2; 131,3); que lo diga Israel (124,1; 129,1); que  Israel espere en 
Yahvé (130,7; 131,3); paz a Israel (125,5; 128,6). E s to  les p ro p o rc io n a  u n  

c ie rto  estilo  aforístico  y u n  ca rác te r enseñan te . E l sal 132 es el m ás a típ i

co d e l g rupo. E s  m ás largo, tien e  o tro  ritm o  y es m ás original. Q u izá fue 

añ ad id o  tard íam en te .

L a  co lección  parece  es ta r  h ech a  al servicio  de  los peregrinos, a  los 

q u e  se les señala  las etapas. A nsia  de p a rtir  (120), v iaje de  p ereg rinac ión  

(121), llegada  a Je ru sa lén  (122), confianza, ag radecim ien to , lam en tac ión  

(130), exp resiones de felicidad p o r  en co n tra rse  ju n to  al S eñ o r en  Sión, 

d e sd e  d o n d e  se esp era  la  p ro sp erid ad  (123 ,133) h a s ta  la bend ic ión  final 

de  d esp ed id a  (134)29.

29 K. SEYBOLD, Die Wallfahrtpsalmen. Studien zur Entstehungsgeschichte von Psalm 
120-134. (Biblische-theologische Studien, 3). Neukirchen, 1978.69-75.
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C om o apénd ice  a los C án ticos de los g radas se h a llan  las dos liturgias 

hím nicas (135 ,136) frecu en tem en te  llam adas el Gran Hallel. N o  parece  

que  fo rm aran  u n  g rupo  aparte . E l c a rác te r de apénd ice  se ve p o r  e l hecho  

de que  el sal 135,1-2 com ienza  con  las m ism a p a lab ras  del sal 134.

La 4a colección de David (138-145)

P arece  fo rm ad a  en  to rn o  a u n  núcleo  de súplicas ind iv iduales (140- 

143) con  petic iones m uy sem ejan tes. L os salm os están  re lac io n ad o s e n tre  

sí lite ra riam en te , “lazos” (1 4 0 ,6  y 141); “el a lien to  que  se ap a g a ” (142 ,4 ; 

143 ,4 ); “tu  eres m i D ios (140 ,7 ; 143,10”). E l p rim ero  (138) p o d ría  d a r  la 

clave de  lectura: el fiel q u ie re  ce leb rar a Y ahvé "en p resen c ia  de  los d io 

ses "(v .l), lo que  ind icaría  q u e  se en cu en tra  en  tie rra  pagana. E l res to  de 

los salm os p u ed e  lee rse  com o la  o rac ión  de Israe l que, d isperso  e n tre  las 

naciones, p ide  ser lib e rad o  de los enem igos.

L os salm os 138 y 145 fo rm an  el m arco  de to d a  la  colección. Los dos 

son  a labanzas al n o m b re  del S eñ o r (38,2 y 145,1). Son  can tos a la  g loria  y 

g ran d eza  de Y ahvé, a lab an za  a la  que  se inv ita  a los reyes d e  la  t ie rra  a su 

m arse  (138 ,4 ) o a to d as  las c ria tu ras  (145 ,10)

E l salm o rea l 144 que  sigue a las orac iones de súplica es u n a  re e la 

b o rac ió n  del sal 18 y del salm o 8 p red o m in an tem en te , p e ro  tam b ién  u n  

cen tó n  d e  expresiones sálm icas, que  te rm in an  ex p resan d o  la felicidad y 

tran q u ilid ad  que  se re sp ira  en  la  com un idad  fiel: E s u n  b u e n  fina l tras las 

lam en tac iones p receden tes.

P o r su p a rte  el salm o 137 (el cé leb re  “ju n to  a los ríos de  B ab ilo n ia”) 

es u n a  especie  de in tro d u cció n  al sa lterio  de  D avid , m uy b ien  y u x tap u es

to  al salm o 138. E n  éste  ú ltim o  el fiel invocaba a D ios en  te rr ito rio  ex 

tra n je ro  y de esta  situación  se lam en tab an  los fieles en  el sal 137. E sto  m a 

n ifiesta  la  re lac ión  que  hay  e n tre  estos salm os, tan to  q u e  p a rece  q u e  el 138 

resp o n d e  al 137.

El Hallel final (146-150)

E s u n a  m agnífica doxología  que  c lausu ra  to d o  el salterio . D a  la im 

p res ió n  que  esta  a labanza  es p u es ta  en  m archa  p o r  las p a lab ras  finales de l 

salm o de D av id  145,21: Que mi boca diga la alabanza de Yahvé y que toda 
carne bendiga su santo nombre por siempre jamás. Los salm os siguientes 

siguen  el p ro g ram a  aq u í señalado . E n  el salm o 146,1 el fiel se au to ex h o r-
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ta  a a lab a r a  D ios. D esp u és in crescendo la  inv itación  se ex tien d e  a Jeru- 

salén, S ión y la  com u n id ad  de los fieles (147,2 ,12), y luego  a to d as  las cria 

tu ras celestes y te rre s tre s  (148) y el final es m agnífico: todo cuanto respi
ra alabe a Yahvé. L a  co lección  p resen ta  u n  g ran  co ro  fo rm ad o  p o r  m uchas 

voces p ro v en ien tes  de l un iverso  cósm ico (148 ,1-6), de  la t ie rra  (148,7-10), 

de la n a tu ra leza  in an im ad a , de  to d a  la h u m an id ad , de  los h ijos de Israe l 

(148,14) y de los leales, los que  llevan en  su co razó n  a S ión (149). Todos 

tien en  m otivos p a ra  a lab a r a  D ios, unos p o r  la  es tab ilid ad  de l universo, 

o tro s p o r  h a b e r  lev an tad o  y ad o rn ad o  con  la  v ic to ria  a  su pueb lo . E s ta  co

lección fija el o rd en  señalado  p o r  Dios. Los reyes de la tierra y todos los 
pueblos (148,11) se e n te ra n  de qu ién  es Y ahvé v ien d o  las m arav illas que 

h a  hecho  en  favor d e  Israel.

4. La integración de las colecciones

E s difícil es tab lece r los pasos p o r los que  las co lecciones se fu e ro n  en 

sam blando. Si an tes se p en sab a  que  el p ro ced im ien to  fue  m ás o m enos 

m ecánico , h oy  hay  u n  consenso  genera l de que  h u b o  u n  p ro ceso  de creci

m ien to  y u n a  v e rd ad e ra  redacción . Los salm os fu e ro n  ju n ta d o s  con una  

d e te rm in ad a  ideo log ía  y com o resp u esta  a las c ircunstancias h istóricas vi

v idas p o r  la  com unidad . E s te  p roceso  ha  d e jad o  hue llas en  el sa lte rio  ac

tual.

4.1. El salterio elohista (42-83)

P odría  llam arse  a és te  sa lte rio  la I a edición, consisten te  en  el ag o lp a 

m ien to  de  tre s  colecciones levíticas y la 2a co lección  de  D avid . E s te  p rim er 

sa lte rio  tuvo  su h isto ria . L a  n o ta , m encionada an te rio rm en te , “fin de la 

o rac iones d e  D av id , h ijo  de Je sé ” (72,20) o frece  d a to s  in te resan tes. D ad o  

q u e  m ás ad e lan te  hay  varios salm os de D avid , q u ien  red ac tó  e s ta  n o ta  co 

noc ió  u n  sa lterio  m ás co rto  q u e  el actual. ¿A  qué  salm os d e  D av id  se re 

f ie re?  E v id en tem en te  sólo a los salm os 51-72 y n o  a los 3-41, ya  q u e  en tre  

42-50 hay  salm os de  Q oraj y  de  A saf y la  n o ta  en to n ces no  sería  exacta. 

A dem ás, tien e  sen tido  si a  con tinuación  h ab ía  o tro s  salm os d e  d ife ren te  

p ro ced en c ia . P o r ta n to  la  n o ta  delim ita  los salm os de  D av id  d e  los salm os 

d e  A sa f que  siguen  a con tinuac ión  (73-83), y p ro ced e  del red a c to r  que 

ju n tó  las dos colecciones. C om o al final del sal 49 n o  hay  u n a  n o ta  sim ilar,
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p arece  claro  q u e  a es te  red a c to r  todav ía  le  e ra  desconocida  la  colección 

d e  Q ora j (42-49). T enem os ya u n  p rim er ag ru p am ien to  d e  salm os fo rm a 

do  p o r  u n a  co lección  de  D av id  (51-72) y u n a  co lección  de A sa f (73-83). E l 

red a c to r  refo rzó  la  u n ió n  e n tre  am bas m ed ian te  el sistem a de pinza: a n te 

puso  el salm o 50 que  es de  A sa f a la  co lección  de D av id , fo rm an d o  el si

gu ien te  esquem a: A sa f  (50), David  ( 51-72), A sa f  (73-83).

L a  n o ta  p e rm ite  e x trae r  o tra  conclusión. A l p re se n ta r  com o o rac io 

nes de David los salm os p reced en te s  y com o en  el tex to  de  los salm os no  

hay  n in g u n a  ind icación  q u e  p u ed e  sugerir e s ta  au to ría , hay  que  p en sar 

q u e  en  a lgún  m o m en to  se in scrib ieron  así los salm os. Sin d u d a  hay  que  

p en sa r que  e s ta  an o tac ió n  ya estab a  en  ellos cu an d o  se escrib ió  la n o ta  del 

72,20 y, p o r  tan to , no  d eb e  a tribu irse  a los asafitas.

A  este  g rupo  se le añ ad ió  la  colección levítica de los Q ora jitas (sal 

42/43-49), que  se an tep u so  a la colección davídica, resu ltan d o  así este  es

quem a:

Col. Qoraj (42/43-49). Sal. A sa f (50). Col. David (51-71). Col.
A sa f (73-83).

E ste  co n ju n to  rec ib e  el n o m b re  de  salterio elohista. E s ta  d en o m in a 

ción  es re la tiv am en te  an tigua. Varios au to res  de l siglo X IX  adv irtie ron  la 

a ltísim a frecuencia  de  E lo h im  p a ra  designar a  D ios en  este  g rupo  de sal

m os en  co n tra  de lo  que  es usual en  el res to  del salterio .

E n tra  d e n tro  de lo n o rm al que  el n o m b re  d e  Y ahvé (685 veces) se use 

m ás q u e  E lo h im  (229 veces). L o  ex trañ o  es la  desigual d istribución  que  se 

adv ierte . E n  el sa lterio  e loh ista  Y ahvé o cu rre  so lam en te  43 veces, fren te  

642 en  el res to  de l salterio . P o r co n tra  E lo h im  o cu rre  245 veces en  el sal

te r io  e loh ista  de u n  to ta l de 365 veces en  el re s to  de  los salm os. L a  p ro 

p o rc ió n  se e leva  si se d istingue e n tre  el uso  ape la tivo  y el nom inativo  de 

E lo h im . Y  es q u e  E lo h im  p u ed e  significar m uchas cosas: D ios, un  dios, los 

d ioses, ser (es) d iv ino(s), etc. E n  sen tido  ape la tivo  equ ivale  a  D ios, no m b re  

g enérico  de la  divin idad. C om o n o m b re  p ro p io  equivale  a Y ahvé el D ios 

d e  Israel. R esu lta  que  el 91.8%  de las veces que  E lo h im  se u sa  com o n o m 

b re  p ro p io  se halla  en  el sa lterio  elohista.

P a ra  explicar es ta  anom alía , lo  m ás com ún  e ra  recu rrir  a u n a  red ac 

c ió n  e loh ista  del salterio ; es decir, que  el n o m b re  de  Y ahvé fue  sustitu ido  

p o r  razones m isteriosas p o r  el n o m b re  de E loh im . A  favo r d e  esta  op in ión  

p u e d e  c itarse  la  fó rm ula  Elohim Eloheka anoki (= yo, D ios, soy tu  D ios)
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(43,4; 45,8; 50,7 68,9), q u e  es ex tra ñ a  al o ído  y en  rea lid ad  es tau to lóg ica ; 

sin  d u d a  es tá  p o r  la  fó rm u la  Yahve eloheka anoki (= yo, Y ahvé, soy tu  

D ios), que  tien e  sentido . T am bién  p u ed e  c ita rse  la  ex p resión  Elohim Se- 
baoth (D ios d e  los e jérc itos) q u e  g ram atica lm en te  n o  es tá  b ien . E n  su 

lugar d eb ie ra  decir Yahvé Sebaoth que  es la fó rm u la  co rrien te .

E n  co n tra  de la  red acc ió n  e loh is ta  ju eg a  el hecho  d e  q u e  el red a c to r  

n o  hizo la  sustitución  en  to d o s los casos. A  esto  resp o n d e  C. R o se l30 que  

h u b o  p rim ero  u n a  redaccción  e lo h is ta  de  to d o  este  sa lte rio  y  q u e  el n o m 

b re  de Y ahvé fue  in tro d u c id o  después en  las d iversas redacc iones q u e  su 

frió  to d o  el con jun to  de los salm os. O tras  explicaciones son  m ás p ro b a 

bles. C on  d iferencias e n tre  ellos, tan to  M illard  com o H o sffe ld /Z en g er31 

su p o n en  q u e  el uso  p red o m in an te  de E lo h im  es fru to  de  u n a  ten d en c ia  

teo lóg ica  a favor del m onote ísm o. Id en tificar Y ahvé con  E lo h im  p re te n d e  

m an ifesta r s im plem ente  q u e  to d o  lo div ino es tá  en  Y ahvé. L o  cual supo 

n e  la  convicción ex isten te  d e  q u e  so lam en te  hay  u n  D ios q u e  es so b eran o  

de  to d o  el m undo. E s ta  m en ta lid ad  sólo es p en sab le  después de l destierro .

Sea lo  q u e  fuere  de este  tem a  m enor, lo c ie rto  es q u e  el sa lte rio  e lo 

h ista  tuvo  u n a  ex istencia in d ep en d ien te . Y  si se p iensa  q u e  es ex p resió n  de 

u n a  ten d en c ia  teo lóg ica q u e  n o  con tinuó  después, es u n  indicio  d e  que  

e s ta  colección es m ás an tigua  q u e  las dem ás. E n  la  sucesiva u n ió n  d e  co 

lecciones in d ep en d ien tes  su rg ie ro n  los dup licados señalados a n te r io r 

m en te . C om o los duplicados se d an  siem pre  con  algún p o em a  del sa lterio  

e loh ista , cabe  sospechar q u e  éste  fue  el núc leo  de  to d o  el salterio . H ay  que 

señ a la r tam b ién  que  com o el sa lte rio  e loh ista  e s tá  fo rm ad o  p o r  tre s  series 

de  salm os inscritos a n o m b re  d e  Q ora j, D av id  y A saf, cad a  u n o  con  su  p e r 

fil p rop io , se d eb e  su p o n er que  cad a  g rupo  tuvo  ex istencia  p ro p ia  an terio r.

Los pasos p a ra  la  fo rm ación  del sa lterio  e loh is ta  a  p a rtir  de  las tres 

co lecciones an te rio res  p u e d e n  reco n stru irse  h a s ta  c ie rto  pun to .

L a  p rim era  o p erac ió n  fue u n ir  la co lección d e  A sa f (73-83) con  el 2o 

sa lte rio  d e  D av id  (51-71). N o  se tra tó  de u n a  m era  y ux taposic ión  sino  m uy 

p ro b ab le m e n te  de u n a  v e rd ad e ra  redacción , d ad o  que  las dos colecciones 

e ra n  b a s ta n te  d iferentes. Se an tep u so  el sal 50 de A sa f a  los salm os de 

D av id . C on  ello  los red ac to res  qu isie ron  ab rir  el sa lte rio  de  D av id , com 

p u e s to  p red o m in an tem en te  de  salm os individuales, a  u n a  p ersp ec tiv a  na-

30 Die messianische Redaktion... 21ss.
31 M. Millard , “Zum Problem des elohistischen Psalters. Überlegungen zum Ge

brauch von yhwh und ihym im Psalter’: E. ZENGER (Hrsg.), Der Psalter im Judentum und 
Christentum. Freiburg 1998, 93 ss; F. L. HOSSFELD- E. ZENGER, “The So-called Elohistic 
Psalter. A New Solution for an Old Problem: B. A. STRAWN- N. R. Bowen (Ed.), A  God so 
Near. Essays on Old Testament in Honor o f P.D. Miller. Winona Lake 2003,50s.
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cional. P o r o tra  p a rte , los salm os 50 y 51 están  estrech am en te  un idos p o r 

la crítica de los sacrificios (50,8-15 y 51,18-19), p e ro  so b re  to d o  p o rq u e  el 

fiel que  rec ita  51 ,19  esta  resp o n d ien d o  a la exigencia p re se n tad a  en  50,23: 

u n  sacrificio ag radab le  a  D ios es el esp íritu  co n trito  y el co razó n  hum ilde. 

E l salm o 50 p resen ta  el p ro g ram a  que  el o ran te  de l 51 cum ple  fie lm ente, 

d isposición que  es com ún  a los o ran tes  siguientes (52-72). E n  m o m en to  de 

desgracia  debe  p o n erse  la  confianza en  Dios.

C abe  sospechar o tras  in tervenciones. P o r ejem plo , los salm os 58 y 60 

tem áticam en te  son ajenos a la  colección de D avid . E l p rim ero  p o rq u e  

tra ta  el tem a  del ju icio  c o n tra  lo dioses, y este  tem a  es u n a  carac te rística  

d e  los salm os de Asaf. P or su  p a rte  el salm o 60 es u n a  lam en tac ió n  nac io 

nal, gén ero  b ien  rep re sen ta d o  en  la  colección de Asaf.

C o n  esta  in co rp o rac ió n  d e  los salm os de  A sa f a los d e  D av id  la  esp i

ritu a lid ad  de los salm os se en riquece. E l D ios a q u ien  invoca  el o ran te  ya 

n o  es sólo el D ios que  h ab ita  en  el Tem plo (52,10; 55,15) sino  tam b ién  el 

D ios c read o r del m u n d o  y p ro tag o n is ta  de la  m arav illosa  h is to ria  del p a 

sado. E l fiel d eb e  sen tirse  m iem b ro  de u n a  com unidad  c read a  y m an te n i

d a  en  v ida p o r  D ios en  el pasado . E l recu erd o  de esta  h is to ria  fu n d am en 

ta  la  e sp eran za  fu tu ra  p a ra  el ind iv iduo  y p a ra  el pueblo .

E l sigu ien te  paso  fue an te p o n e r  la p rim era  co lección  d e  los Q ora jitas  

a  la  colección de los salm os d e  D avid-A saf, con  lo que  se fo rm ó  el sa lte 

rio  e lohista. E n  este  es tad io  es m ás difícil d e tec ta r  influencias redacciona- 

les e n tre  las dos partes. Se sospecha que  el salm o 49 q u e  n o  fo rm ab a  p a rte  

d e l sa lterio  qo rajita , fue in tro d u c id o  en  este  m om ento . E s te  salm o, m uy 

pesim ista , no  encaja  b ien  e n tre  los salm os de Q oraj in m ed ia tam en te  a n 

te rio re s  (46-14), llenos de a legría  y confianza. E stab lece, n o  obstan te , u n  

p u e n te  con  el salm o 73 tam b ién  sapiencial. E s te  ú ltim o  a  la  p u e rta  de los 

salm os d e  A saf ofrece u n a  m an e ra  de su p e ra r  la  crisis a trav és  de  la  re fle 

x ión  sapiencial.

M ás oscuro  es el p ap e l de la  2a colección Q o ra jita  (84-85.87-88). E s  

ta n  parec id a  y p a ra le la  a la  I a que  no  pa rece  que  d eb an  separarse . P e ro  

p o r  o tra  p a rte  no  form ó p a rte  del sa lte rio  eloh ista , lo q u e  in d icaría  que  se 

sum ó a él en  tiem po  poste rio r. E n  la  investigación se ad v ie rten  dudas 

so b re  el particu lar.

E n  resum en , el sa lterio  e loh ista  es u n  in ten to  de e n te n d e r  y su p e ra r  

e l tra u m a  que  p ro d u jo  en  Israe l la destrucción  de Je ru sa lén  y el destierro . 

E s  u n a  resp u esta  a las in qu ie tudes de entonces, p e ro  es u n a  resp u esta  p lu 

ra l. A l o ran te  se le inv ita  a apoyarse  en  la  p resencia  p e rm a n e n te  de D ios 

e n  su ciudad  y en  su tem plo , que  asegura  p ro tección , a  o b se rv a r cóm o
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D avid , o ran te  e jem plar, cu lpable  y persegu ido , o ró  y fu e  lib e rad o  y se le 

p resen ta  u n a  visión  de la  h isto ria , llena d e  luces y som bras, p e ro  elim ina

das éstas ú ltim as p o rq u e  D ios siem pre p e rd o n ó .

P a ra  el o rig en  del sa lte rio  e loh ista  p u e d e  fijarse  u n  terminus a quo. 
L as lam en tac iones de Q oraj y de A saf no  p u e d e n  se r an te rio re s  a la  m itad  

del s. V I, es decir, en  tiem p o  del destierro . ¿Q u ién es  fu e ro n  los que  h icie 

ro n  la  colección? L a  m ención  de los can to res del tem p lo  en  las inscripcio 

nes ind ican  q u e  el o rigen  hay  que  buscarlo  en  los oficiales de l servicio li

túrgico, au n q u e  ya n o  p a ra  uso  exclusivo en  el culto. L a  m ezcla de lam en 

tac iones ind iv iduales y colectivas indican q u e  q u ie re n  su p e ra r  el trau m a  

recu rrien d o  tam b ién  a la  devoción  personal. L a  fina lidad  se ría  p rec isa 

m en te  suplir en  p a rte  a la  ausencia  de litu rg ia  de l tem plo . E sto  ind icaría  

que  los salm os ya n o  se u san  com o tex tos ind iv iduales, sino com o co lec

ción que  inv ita  a  la  lec tu ra  seguida. U n  indicio  a fav o r d e  esta  finalidad  es 

la concatenación  e n tre  los salm os vecinos, la  suavización  e n tre  colecciones 

d iferen tes m ed ian te  las inscripciones de g én ero  o m usicales, etc.

4. 2. El salterio mesiánico

Se llam a así al g rupo  de los salm os 2-89, fo rm ad a  p o r  la  u n ió n  de las 

dos colecciones, a sab e r la  I a colección de D av id  (3-41) y el sa lte rio  e lo 

h ista  (42/43-89).

E s difícil sab er cóm o se realizó  esta  un ión . L o  m ás obvio  es p en sar 

que, u n a  vez fo rm ad o  el sa lte rio  elohista, se su m ara  p o r  d e trá s  a  la  I a co

lección de D av id  (3-41), ex isten te  ya en  to d o  o en  p a rte , según  el p rinc i

p io  de que  el sa lte rio  deb ió  com ponerse  de p rin c ip io  a fin. A sí p ien sa  E . 

Z e n g e r32. Sin em bargo , las dos colecciones fu e ro n  in d ep en d ien tes , com o 

lo p ru eb a  el hech o  d e  los salm os duplicados (14=53 y 40,14-18=70). E n  

es te  caso, la  an tig ü ed ad  de d ichas colecciones e scap a  a n u e s tro  con tro l. Lo 

q u e  hay  que  explicar es la  davidización d e  los salm os 3-41. Q u e  c ie rto  n ú 

m ero  de  salm os ten g an  las inscripciones “d e  A sa f” o “de los hijos de 

Q o ra j” se en tien d e  b ien , d ad o  que  e ran  fam ilias d e  can tores. M ás difícil es 

e n te n d e r  la  a trib u c ió n  a D avid . L a  m ayor p a r te  d e  las a lusiones a las c ir

cunstancias de  la  v ida de D av id  se hallan  en  el 2o salterio . E l re s to  d e  los 

casos (3 ,3 4 ,1 4 2 ) se re fie ren  a circunstancias ya m en cio n ad as en  el 2o sal

te r io  de D avid , o  e s tán  ex tra ídas  de 2 Sam  22,1 (7,18). D a d o  esto, es m ás 

fácil su p o n er q u e  la  inscripción  de D av id  h ay a  p asad o  de l sa lte rio  elohis-

32 E. ZENGER, Einleitung in das Alte Testament. 5.Aufl. Stuttgart 2004,364.
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ta  a la  I a co lección  d e  D avid . L a  m era  m ención  “de D av id ” que  es tan  fre 

cu en te  en  ésta  ú ltim a, e ra  sufic ien te  p a ra  a lcanzar la finalidad  q u e  los r e 

d ac to res  p re ten d ían . C ada  lec to r p o d ía  im ag inarse  o tras  circunstancias de 

la h isto ria  de  D avid . E l p roceso  inverso  es m ás difícil de  im aginar. A  ins

crib irlos a n o m b re  de D av id  deb ió  co n trib u ir el hecho  de que  e ra  una  co 

lección q u e  se asem ejaba  m ucho  a la 2a colección, p u es to  que  las dos e stán  

com puestas m ay o rita riam en te  de salm os individuales, p rop ios de o ran tes  

que  acu d en  a D ios en  u n a  s ituación  desgraciada. E s ta  in te rvenc ión  tra jo  

consigo en tro n iza r  a  D av id  com o el p rinc ipal p erso n a je  del salterio , f re n 

te  a  las dos co lecciones m en o res  levíticas (56 fren te  a 23).

U n a  segunda  lab o r de esta  com binación  fue en m arcar el sa lterio  r e 

cién  constitu ido  con  los salm os 2 y 89, según  el conocido  m éto d o  de pinza.

L os dos son  salm os reales. E l salm o 2 apa rece  aislado en  su  con tex to  

p o r  n o  te n e r  el títu lo  “de D av id ” , al com ienzo  p rec isam en te  de u n a  co 

lección  davídica. E s to  q u iere  decir q u e  n o  fo rm ab a  p a rte  p rim itivam en te  

del I o sa lte rio  d e  D avid . A u n q u e  el salm o 2 n o  m encione  ex p resam en te  a 

D av id , es ev iden te  que  el rey  firm em en te  in sta lad o  en  S ión (2, 6) es 

D av id , a lusión  re fo rzad a  p o r  la  inscripción  del salm o 3. E s te  salm o, d ed i

cado  a  D av id  “cuando  hu ía  de  su hijo  A b sa ló n ” , es decir, en  u n a  situación  

pe lig rosa  p a ra  su reinado , es u n a  re fe ren c ia  a los “reyes y príncipes que  se 

re b e la n ” (2 ,2 )  co n tra  el rey  in sta lado  en  Sión. A b sa ló n  fue u n o  de ellos.

E s co n v en ien te  fijarse en  el cam bio  de perspec tiva  que  se in tro d u ce  

con  la  co locación  en  cabeza del salm o 2. E l o ran te  q u e  en  el salm o 3 y si

gu ien tes acude a D ios en  u n a  s ituación  angustiosa  ya n o  es u n  c iudadano  

p a rticu la r, sino el rey  D av id  q u e  o ró  en  m o m en to s de peligro.

P o r su p a rte  el 89 es tam b ién  u n  salm o rea l, y com o el 2, a islado en  su  

co n tex to  p o r  su inscripción  insólita . L as sem ejanzas de co n ten id o  en tre  el 

sal 2 y 89 son  m uchas: 1). S o lam en te  en  estos dos salm os se le llam a al rey  

H ijo  de D ios (2 ,7 ; 89,27-28); 2) los dos u san  el títu lo  de M esías p a ra  d e 

signar e l rey  (2 ,2 ; 8 9 ,3 9 ,5 2 ); 3) en  los dos D ios m ism o p ro m e te  a su rey  

e l dom in io  sob re  los pueb los ( 2 ,8s; 89 ,24-28). M ien tras  que  esta  p ro m esa  

e n  el salm o 2 es positiva  y op tim ista , e n  el salm o 89 se vuelve m ás que  d u 

dosa. D ios m ism o h a  rechazado  a su U n g id o  y ro to  la  alianza. Se fo rm a así 

u n  arco  de  ten sió n  e n tre  el com ienzo  m agnífico  de  la m o n arq u ía  y el final 

desastroso . E n  m ed io  se halla  el salm o 72, tam b ién  real, a islado de su con 

tex to  y co locado  en  u n  sitio es tra tég ico  al final d e  la  colección d e  D avid . 

Se d ed ica  este  salm o a Salom ón. E s u n a  o rac ió n  p o r  el rey  del que  se d i

b u jan  los rasgos m ás nobles y se m an ifies tan  las esperanzas depositadas 

e n  él. E s te  salm o señala  la cim a de la m o n arq u ía . E s a ltam en te  p ro b ab le
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q u e  este  salm o haya sido  com puesto  tam b ién  p a ra  figu rar aq u í y co n tri

b u ir  al co lo rido  reg io  de este  sa lte rio  prim itivo  (2-89). A  e s ta  redacc ión  

m esián ica se suelen  a tr ib u ir  los siguientes textos: 18,51; 2 0 ,733; 28 ,8-9; 61, 

7-8; 63 ,12 . E n  todos los casos hay  indicios p a ra  p e n sa r q u e  esto s  versícu 

los son  ex trañ o s al co n tex to  y en  ellos se encarece  el am o r y la  p ro tecc ió n  

de  D ios con  el rey  o se reza  p o r  él.

L a  teo log ía  del sa lte rio  2-89 es m uy d ife ren te  de  la  p re se n ta d a  p o r  el 

sa lte rio  e loh ista . A l conclu ir és te  ú ltim o el lec to r sabe  q u e  com o D avid , 

cu lpab le  y persegu ido , o ró  y fue  salvado, tam b ién  él p u ed e  se r salvado. 

D av id  n o  es rey  ni fu n d ad o r d e  u n a  m o n arq u ía , sino  s im p lem en te  siervo 

de D ios (78 ,70 ). A h o ra  con  el sal 2 com o in tro d u cció n  al lec to r  se le ad 

v ie rte  q u e  D av id  es rey  y fu n d ad o r de  la m o n arq u ía , cuyo p o d e r  se m an i

fiesta  en  el ap lastam ien to  d e  los enem igos. Los red ac to re s  in tro d u je ro n  la  

inscripción  del salm o 3, q u e  a h o ra  el lec to r d eb e  lee r  con  la v ista  p u es ta  

en  el sal 2. A n te s  e l o ran te  del salm o 3 e ra  u n  ind iv iduo  p articu la r. A h o ra  

el lec to r  p erc ibe  que  el q u e  o ra  es el rey  que  p ide  la  in te rv en c ió n  d e  Dios. 

L os red ac to res  inv itan  a  lee r  los siguientes salm os (4-41) d e  la  m ism a m a 

n e ra . E s tá  claro  que  los red ac to re s  p ien san  que  sólo  en  la re s tau rac ió n  de 

la  m o n arq u ía  ven  la  posib ilidad  d e  u n a  m ejo ría . P a ra  a fianzar su  esp e ran 

za  e ra  im p o rtan te  an o ta r  q u e  la  acción de D ios n o  se lim itab a  a D avid , 

sino  a  su descendencia . E s to  es lo que  a cen tú an  los salm os 18 y 72. E l 89 

reco n o ce  la  p ro m esa  d iv ina h ech a  a la  m o n arq u ía , p e ro  co n sta ta  la  ru p tu 

ra  d e  la  alianza y el rechazo  d e  la  m o n arq u ía  p o r  p a r te  de  D ios. E l sa lte 

rio  rec ib e  u n a  co lo rac ión  po lítica  indudable . L a  nosta lg ia  se tran sfo rm a  en  

p reg u n ta s  llenas de angustia: “ ¿D ó n d e  está , Señor, tu  lea ltad  la  q u e  ju ra s 

te  a  D av id  en  tu  fid e lid ad ?” (89,50). E s ta  in te rro g ac ió n  no  significa deses

pe rac ió n , sino esp eran za  a rd ien te , pues de  la  lea ltad  de  D ios n o  se duda.

E n  resu m en  los salm os 2-89, cuando  ya no  h ab ía  m o n arq u ía , ansian  

su  res tau rac ió n , d ibu jan  a D av id  com o rey  y fu n d ad o r de  la  d in as tía  y p o r 

el U n g id o  rezan. Se desea  q u e  Y ahvé sea  el apoyo  del rey  desde  S ión 

(20,3). L a  com unidad  ce leb rará  sus v ictorias y ta n  seguro  e s tá  el fiel de 

e s te  fu tu ro  p ro m e ted o r que  d a  com o cosa h echa  q u e  Y ahvé “d a rá  la  sal

vac ió n  a su U n g id o ” (20 ,7 ).

E l p ro fe ta  A geo  es testigo  de esta  e sp eran za  d e  la  re s tau rac ió n  m e 

s ián ica  en  los com ienzos de la  época  persa , que  es el m o m en to  m ás p ro -

33 Este salmo es tan semejante a un texto arameo que se conserva en el Papiro Am- 
herst 63 que se piensa que el salmo depende de él o ambos provienen de un original común. 
Curiosamente en este texto falta el v. 7. Véase I. Kottsieper , “Anmerkungen zu Pap. Am- 
herst 63 1:12,11-19. Eine Aramäische Version von Ps 20”: Z A W 100 (1988) 217-244.
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bab le  de la  fo rm ación  d e  esta  ed ición  del salterio . A  finales del s. V I, en  

tiem p o  de los p ro fe tas  A g eo  y Z acarías su rg ie ro n  tu m u lto s  y revueltas en  

to d o  el im perio , d eb id o  a que  C am bises, rey  persa , al m o rir  n o  de jó  un  su 

cesor claro. D a río  I tuvo  que  conqu is ta r su im perio . E stas  ba ta llas  p ro d u 

je ro n  en  Ju d á  la im p resió n  de  que  llegaba el d ía  final, el “d ía  de  Y ahvé” . 

A g eo  y Z acarías e x h o rta n  v ivam ente  a la  reconstrucc ión  del tem p lo  p a ra  

p rep a ra rle  u n  m o rad a . A g eo  señala  a Z o ro b ab e l, d escen d ien te  d e  D avid  

com o “anillo  de sello y  eleg ido  del S eñ o r” (A g  2,23). Testigos d e  esta  e fe r 

vescencia m esián ica  son  los num erosos tex tos p ro fé ticos o adiciones, en  

los cuales se m an ifiesta  la  e sp eran za  de que  “D ios va a suscitar a D avid , 

su  R ey  (Jer 30,9) de  q u e  “la  casa en  ru inas de D av id  se rá  lev a n ta d a ” (A m  

9,11), de que  “el siervo  de D ios D av id  se rá  p rínc ipe  en  m ed io  del p u e b lo ” 

(E z 34 24), de que  de  “B e lén  (es decir, de  la  d inastía  de D av id ) va a venir 

el d o m in ad o r de Is ra e l” (M iq  5,1-3).

Los in te reses po líticos de los com posito res y el hecho  d e  q u e  pod ían  

d isp o n er de  salm os an tiguos y nuevos son indicios suficientes p a ra  supo 

n e r  que  los com piladores fu e ro n  sacerdo tes del tem plo  o de l círculo  de le 

vitas, que  p o r  Z acarías y A g eo  sabem os, m an ten ían  bu en as relac iones con 

las au to rid ad es políticas.

5. El ensamblaje de las colecciones del libro IV (90-106)

E l sa lterio  no  p o d ía  te rm in a r en  u n a  b a n carro ta  to ta l. A l final de l 

salm o 89 las perspectivas n o  e ran  favorables, ni p a ra  la m o n arq u ía  ni p a ra  

el D ios de Israel, cuya d iv in idad  y soberan ía  un iversales e s tab an  en  q u ie 

b ra . D ios q u ed ab a  en  m al lugar y el pueb lo  sin fu tu ro 34. L as p reg u n tas  in 

q u ie tan te s  del salm o 89 segu ían  en  pie. E s te  agobio  teo lógico  exigía u n a  

respuesta .

E s ta  resp u esta  se ha lla  en  el lib ro  IV  (90-106), pa rticu la rm en te  en  los 

salm os del re ino  de Y ahvé (93-100). A  estos salm os de Y ahvé rey  p rece 

d e n  tres salm os de sab o r sapiencial, m uy re lac ionados e n tre  sí. E l 90 se 

inscribe  a n o m b re  de  M oisés y n ad ie  m ás au to rizad o  que  él p a ra  afirm ar 

q u e  el v e rd ad ero  refugio  d e  Israe l es tá  so lam en te  en  Y ahvé (90,1-2). E stos 

salm os ensalzan  la adhesión  a D ios, cuyas ob ras co n tras tan  con  la  n a tu ra -

34 Este final tan desprovisto de esperanza extraña tanto a M. Millard {Die Komposi
tion der Psalter... 199ss) que no cree que haya existido un estrato del salterio que termina
ra con salmo 89. Él lo prolonga hasta el 100. Son de la misma opinión Hossfeld y Zenger 
que se atreven a afirmar que el salterio en el s. IV terminaba con el sal 100 {Psalmen 51-10. 
P· 34.)



EL SALTERIO COMO LIBRO 445

leza tran s ito ria  de la  h um an idad . L ejos de an im ar a confiar en  los jefes h u 

m anos, estos salm os aconsejan  al lec to r en c o n tra r  refugio  en  Y ahvé. D e  

este  m odo  fo rm an  u n a  b u en a  in troducción  a los salm os del re in o  de  Dios.

L a inclusión  de  los salm os del re ino  de  D ios (93.95-100) en  es te  lugar 

es in tenc ionada . N o tem os que  el sa lterio  m esián ico  cifraba  la  esp eran za  

en  la  d inastía  de D av id  y en  su restau rac ión . L a  inclusión  de los salm os del 

re in o  de D ios q u ie ren  que  la  esperanza  fu tu ra  se d irija  hac ia  o tra  parte . 

H ay  u n  consenso  b as tan te  genera l sobre  e s te  pun to . N o  o b stan te  se dis

c rep a  so b re  el ca lado  de  este  cam bio. H ay  qu ien es ven  en  los red ac to res  

u n  in ten to  de c o n tra p o n e r “re ino  de D av id ” (sal. 2-89) y “re in o  d e  D io s” 

(90-150)35. Sin em bargo  este  co n tras te  d eb e  suavizarse, pues ya en  el sal

te rio  m esián ico  se p resen ta  a Y ahvé com o rey, ta n to  en  los salm os d e  A saf 

(74,12) com o en  los de  Q oraj (sal 46-48) y, adem ás, en  el lib ro  V  el re ino  

de D av id  sigue ju g an d o  u n  p ap e l im p o rtan te  (108-110; 132,144). E s te  dis

tin to  acen to  d ep en d e  d e  circunstancias h istó ricas diversas. L a  esp eran za  

m esián ica  n o  p o d ía  b o rra rse  de u n  p lum azo y d e  hech o  no  se b o rró . C o n 

tra p o n e r  e l re in o  de D ios y el re in o  del D av id  red iv ivo  p a ra  u n  israe lita  

les so n ab a  m enos u rg en te  que  p a ra  noso tro s  hoy. N o  veían  las cosas tan  

d ife ren tes  al m enos en  teo ría .

L a  re lac ión  e n tre  los salm os de  la seg u n d a  p a r te  del lib ro  IV  (101- 

106) es m uy  vaga y poco  p rec isa36, y es difícil sab e r p o r  qué  se h a llan  aquí. 

Se ad v ie rten  con tac tos e n tre  los salm os 103 y 104 q u e  p u e d e n  incluso  lla 

m arse  gem elos. L a  inv itación  “a laba, alm a m ía, al s e ñ o r” se rep ite  cinco 

veces (1 0 3 ,1 ,2 ,2 2 ; 1 0 4 ,1 ,3 5 ). Los dos son h im nos d e  a labanza , u n o  (103) 

p o r  el tra to  de favor concedido  a Israel; en  el o tro  (104) se c a n ta  a D ios 

p o r  e l o rd en  y belleza  que  h a  d e rram ad o  en  la  n a tu ra le z a  creada . F o rm an  

o tro  p a r  los salm os 105 y 106. A m bos son salm os h istó ricos que  rep a sa n  la 

h isto ria  an tigua  de Israel. Se n o ta  la  re lac ión  es trech a  e n tre  am bos en  el 

hech o  de q u e  am bos se rep a r te n  la historia: u n o  (el 105) recu e rd a  los p a 

tria rcas  y  la  estancia  de  los israelitas en E g ip to . E n  este  ep isod io  a rran ca  

el salm o  106 que  a con tinuac ión  se ex tiende p o r  los sucesos del d esie rto  y 

esp ec ia lm en te  en  la  posesión  de la  tie rra . A m b o s lo  h acen  desde  la  m ism a 

perspec tiva . D ios h a  sido fiel a la  alianza y ex trem ad am en te  bondadoso , 

co n d u c ta  q u e  co n tras ta  con  las constan tes reb e ld ías  d e l p u eb lo  de  Israel.

35 M. LEUENBERGER, Konzeptionen des Königtums Gottes im Psalter. Untersuchun
gen zur Komposition und Redaktion der theokratischen Bücher IV-V im Pya/ter(AThANT 
83). Zürich 2004,217-264.

36 A veces se habla de un tercer salterio de David a quien se le atribuyen los salmos 
101-103 y 108-110 (éstos dos últimos pertenecientes al libro V). Con toda probabilidad 
puede afirmarse que no formaron juntos una colección. Participan de las características de 
los demás salmos atribuidos a David; son textos individuales.
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C on b u e n a  v o lu n tad  p u ed e  h acerse  u n a  lec tu ra  co n tin u a  d e  esto s sal

mos. C om o el salm o 100 te rm in ab a  inv itando  a todos los h a b ita n te s  d e  la  

t ie rra  a ven ir a Je ru sa lén  a b en d ec ir el n o m b re  de Y ahvé, el S alm o 101 

avisa d e  las condiciones que  se req u ie re n  p a ra  p resen ta rse  an te  Y ahvé. 

P o r su  p a rte  el salm o 102 vuelve la  m irad a  a la  rea lid ad  p resen te : an te  la 

v isión  op tim ista  de los salm os del re in o  de Yahvé, e l salm ista  co n sta ta  que  

S ión es tá  destru ida; es h o ra  de ap iad arse  d e  ella  si las nac iones h a n  de 

v en ir aq u í (102,14-17). A l en ferm o  grave que  se ve ab ocado  a la  m u erte  

(102,4-12), e l salm o sigu ien te  le  recu e rd a  q u e  D ios cu ra  las do lencias y 

resca ta  la v ida de la  fosa (103,3-5) y  concede recu p e ra r  el tiem p o  d e  la  ju 

ven tud . E llo  se d eb e  a q u e  D ios es c lem en te  y com pasivo (103,8), su  am or 

es e te rn o  (103,17) y g o b ie rn a  to d o  el un iverso  (103,19). E l salm o 104, que  

sigue, con tem pla  ex tasiado  la  b e lleza  de  este  gob ierno  d iv ino so b re  el 

m u n d o  creado , m ien tras  q u e  los salm os 105 y 106 recu e rd an  la  b o n d ad  de 

D ios y su  fidelidad  a la  alianza en  la  h isto ria  p asad a  de Israel.

6. El encaje del libro Y

C om o h em os d icho an te rio rm en te , tam b ién  aq u í hay  co lecciones p re 

ceden tes, p e ro  la  articu lac ión  d e  estas colecciones en tre  sí no  es fácil a p re 

ciarla , p o rq u e  n o  hay  ind icaciones claras. P resc ind iendo  a h o ra  d e  los sa l

m os 146-150 que  o rd in a riam en te  se e n tien d en  com o la  conclusión  de  to d o  

e l salterio , da  la  im presión  de q u e  la  o rd en ac ió n  se h a  h echo  con c ie rta  co 

h e ren c ia , p e ro  n o  es fácil perc ib irla . E . Z en g e r37 hab la  de  tre s  p ro p u estas  

q u e  se h a n  p resen tad o  so b re  la  o rd en ac ió n  d e  este  libro, a las cuales añ ad e  

la  suya. E sto s  d iferen tes esquem as p ru eb a n  que  apenas hay  n a d a  obvio. 

E n  defin itiva, no  se sabe  cóm o justificar p o r  qué, p o r ejem plo , los salm os 

d e  la  g radas e stán  d e trás  del H alle l pascual.

G. H . W ilson38 h a  p ro p u es to  u n a  división tr ip a rtita  b asán d o se  en  la  

rep e tic ió n  en  cabeza de  tres salm os de la  m ism a fó rm ula  “D ad  gracias a 

Y ahvé p o rq u e  es bueno , p o rq u e  es e te rn a  su m iserico rd ia” (107,1; 118,1 y 

136,1). A l final de cada  u n a  de estas secciones hay  uno  o varios salm os d e

37 E. ZENGER, “The Composition and Theology of the Fifth Book of Psalms. Psalms 
107-145”: JSOT 80 (1998) 82-83.

38 G. H. WILSON, The Editing o f the Hebrew Psalter. Chico 1985. Con ligeras varian
tes repite lo mismo en “Shaping the Psalter: A consideration of Editorial Linkage in the 
Book of Psalms”: J. C. McCANN (ed.), The Shape and Shaping o f the Psalter. Sheffield 1993, 
72-82. A esta division tripartita se adhiere J. M. AUWERS, La Composition littéraire... Paris, 
2000,63-65.
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a labanza  (117,135.145-150), q u e  recu e rd an  q u e  Y ahvé h a  hech o  u n a  alian 

za con  su pueblo . Q u e d a n  así de lim itadas tre s  secciones: 107-117 (colec

ción  davídica); 118-135, en m arcan d o  el salm o 119 y los salm os d e  las gra 

das (120-134) y fin a lm en te  la ú ltim a  colección davíd ica (136-145). Se o b 

serva  u n  m arco  davídico  y el cen tro  ocupado  p o r  el im p o rta n te  salm o 119 

y los salm os de las gradas. O p o rtu n am e n te  señala  W ilson  el to n o  sap ien 

cial de los dos salm os q u e  están  en  los ex trem os (107, 42-43) y  145, im 

p o rta n te  este  d a to  p a ra  v a lo ra r  el ro stro  final de l salterio .

Sea lo que  fu ere  de esta  e s tru c tu ra  y de p o r  q u é  se h a n  com binado  así 

y n o  de o tra  m an era , hay  q u e  señ ala r que  las dos co lecciones litúrgicas son 

las m ás im portan tes: el H alle l pascual (113-118 +111-112) y los Salm os de 

las G rad as con  sus apénd ices (120-132 +135-137). A m bas, con  relaciones 

lite ra rias  en tre  sí (118,1 ,29 con  136,1,26) em plazan  a Israe l a  la  a labanza 

del D ios del É xodo , el D ios de la  liberación . L a  inv itación  a acud ir a Sión 

a d a r  gracias es ap rem ian te . L os dem ás salm os co rean  estos sen tim ientos. 

M otivos p a ra  a lab a r y ag rad ece r a D ios n o  faltan . L os fieles h an  sido 

com o viajeros extrav iados, p risioneros en  cárceles, en fe rm os curados, n a 

vegan tes en  m ed io  de  la  to rm e n ta  (107), m a ltra tad o s  e n tre  los gentiles 

(118). A sí es evocado  el destierro . Y ahvé es ce leb rad o  com o el b ien h ech o r 

d e  Israe l, el lib e rad o r de la  esclav itud  de E g ip to  (136,10-15) y el q u e  ha 

conducido  a  su p u eb lo  a C an aán  (136,16-22) e lim inando  a los enem igos 

(el F araón , el m ar, los re inos paganos y sus reyes).

7. El proyecto espiritual de los salmos

V isto  el sa lte rio  en  su  to ta lid ad  se ob serv an  algunos rasgos que  con 

v ien e  destacar. E s u n  tem a  delicado, p o rq u e  los p u n to s  de apoyo  son 

pocos. P e ro  hay  algunos so b re  los que  apoyarse  y q u e  gozan  d e  consenso  

genera l.

7.1. De una piedad antropocéntrica a una espiritualidad teocéntrica

Q u ien  reco rre  los salm os en  lec tu ra  co n tin u a  p e rc ib e  el to n o  tris tó n  

d e  la  p rim era  parte . L os sen tim ien to s  de do lor, de  d esg arro  in te r io r  y de 

lam en tac ió n  asom an  co n tin u am en te  en  los tre s  p rim ero s  libros. L as lágri

m as y los gritos d irigidos a  D ios p id iendo  soco rro  e n te rn ecen  al lec to r  que  

in te rio riz a  las expresiones llenas de angustia.
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E n  cam bio  en  los lib ros IV  y V  los h im nos y las acciones de gracias 

to m an  el relevo. E s v e rd ad  que  desde  el p rinc ip io  h as ta  el final se oye el 

g rito  del lam en to  y la  a lgarab ía  de la  a labanza , p e ro  la  d ife ren te  p ro p o r 

ción llam a la a tención . H ay  u n a  especie  de itin e ra rio  que  se p ro p o n e  al fiel 

que  se acerq u e  a rezarlos. E l lec to r es inv itado  en  este  viaje a  que, cuando  

h ab le  con D ios se olv ide d e  sí y de sus p ro b lem as y se deje  invad ir del e n 

tusiasm o que  p ro p o rc io n a  el descubrim ien to  d e  D ios y p ro rru m p a  en  u n  

a labanza  desb o rd an te .

W. B ru eg g em an 39 señala  u n a  e ta p a  en  este  cam ino  hac ia  la  a labanza  

pu ra . E l sa lte rio  com ienza en  el salm o 1 con  u n a  a firm ación  ro tunda : 

qu ien  acep ta  la  T orá y la  conv ie rte  en  v ida es com o á rb o l lozano  y encon 

tra rá  la  felicidad. A  con tinuación , en  cam bio, el lec to r ad v ie rte  que  o ra n 

tes fervorosos d esm ien ten  las afirm aciones ingenuas del salm o 1. Los 

o ran tes  se s ien ten  acosados, persegu idos y envueltos en  el su frim ien to  y, 

m ientras, o b serv an  la p ro sp erid ad  de los m alvados. L os lam en to s no  lle 

gan  a los tonos acusadores de  Job, p e ro  co n sta tan  que  esa b o n d ad  de D ios 

n o  se m anifiesta . E n  este  reco rrid o  que  h ace  el sa lterio  es im p o rtan te  el 

salm o 73. E l o ran te  al o bservar la  p ro sp e rid ad  de los im píos, estuvo  a 

p u n to  de p e rd e r  la  fe. P e ro  h ab ién d o se  acercado  al “sa n tu a r io ” co m p ren 

de el fin  de los im píos (v.17) y que  sus quejas no  están  justificadas, pues 

sólo  “en  es ta r  ju n to  a D ios halla  la  fe lic idad” (73,28). E s te  descubrim ien 

to  de la b o n d ad  de  D ios invade la  segunda p a rte  del salterio . E s el co ra 

zón  y no  la  in te ligencia  la  que  habla . N o  se analizan  las v erd ad es  divinas, 

que  p o r  lo dem ás, n o  son  verdades sino Y ahvé m ism o el q u e  ocupa el es 

pacio  to ta l

7. 2. De la esperanza en la promesa divina del rey a la esperanza en el 
reino de Dios

Ya hem os visto  cóm o la p rim era  p a rte  del sa lterio  e s tá  im buida  y p e 

n e tra d a  p o r la  esp eran za  m esiánica. L a  figura del rey  con  el ha lo  sagrado  

q u e  la ro d eab a  h ab ía  p e rm ead o  las trad ic iones religiosas. Y ahvé e ra  u n  

D ios nacional y la  relig ión  tam bién . E l rey  e ra  su rep re sen tan te , su u ng i

do, su consagrado , su hijo. L a  p rom esa  div ina sobre  la  d in astía  de D avid , 

tran sm itid a  y can tad a  en  la  litu rg ia h ab ía  en tra d o  a  fo rm ar p a r te  del c redo  

d e  Israel. C u an d o  la  m o n arq u ía  perec ió  el escándalo  fue gravísim o. E s la

39 W. Brueggem ann , “Bounded by Obedience and Praise: The Psalms as Canon”: 
Journal for the Study o f the Old Testament 50 (1990) 63-92.
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p a lab ra  d e  D ios que  se p o n ía  en  en tred ich o .“ ¿D ó n d e  están , Señor, tus 

p rim eros am ores, aquello  q u e  ju ra s te  con  fide lidad  a D av id ?” (Sal 89,50), 

se p reg u n ta n  los d irigen tes de Israel.

C u an d o  algo im p o rtan te  desaparece , es cu an d o  se la echa  de  m enos. 

Surge en tonces u n a  añ o ran za  p o r  u n  p asado  que  se cree  m ejo r q u e  el du ro  

p resen te . E n  el d estie rro  y en  tiem pos p o ste rio res  se m an tien e  viva. E s ta  

m en ta lid ad  nacional-relig iosa h a  co n trib u id o  a d a rle  el co lo r m esián ico  al 

p rim er salterio . L as o rac iones ind iv iduales surgidas en  las d istin tas n ece 

sidades d e  la v ida se co n v ie rten  en  com unitarias. E s S ión la  q u e  llo ran  su 

destino  y solicita su  restau rac ió n . E s más, es el m ism o D avid, pecador y 

arrepen tido  quien  reclam a y p ide socorro. P ero  con el tiem po el desengaño 

obliga a p royectar la esperanza no  en  el m esías terreno , sino d irec tam ente  en  

el re ino  de Dios. E s una  p iedad  m ás teo cén tricam en te  o rien tad a .

7. 3. Del libro de cánticos litúrgicos a devocionario

E s sa lte rio  con tiene  o rac iones ind iv iduales y com unitarias, q u e  fo r

m aro n  p a rte  del rep e rto rio  a d isposición de los fieles y de la  com un idad  

p a ra  rec ita r  y ca n ta r  en  el tem plo . P e ro  esa  fina lidad  ya q u e d a b a  m uy 

a trá s  cuando  se le d ie ro n  los ú ltim os re to q u es  al salterio .

L as posiciones ex trem as del sa lterio  e s tán  ocupadas p o r  el Sal 1 y el 

146-150. E l sal 1 es la  in troducción  a to d o  el salterio , com puesto  p a ra  fi

g u ra r  aquí. E s el m ás rec ien te , sin duda. E s p a ra le lo  al salm o 146. A m bos 

tie n e n  la  m ism a m en ta lid ad  y p ro b ab lem en te  son  de  la  m ism a m ano.

E l Sal 1 rec ibe  al lec to r con u n  largo m acarism o o felicitación, en  el 

que  es sa ludado  com o lec to r de la  ley. E s u n a  in troducción  h e rm en éu tica  

al re s to  y señala  que  los salm os son  considerados com o S agrada  E sc ritu 

ra. P o r m uy diversos que  sean  los salm os, q u e d a n  un ificados com o la Torá 
de Y ahvé. E l fiel los m ed ita  día y noche, es decir, es u n  lib ro  de  o rac ió n  y 

de m ed itac ión . N o  son  sólo gritos hum anos dirig idos a D ios, sino  p a lab ra  

d iv ina  d irig ida al h o m b re  que  hay  q u e  escuchar y m ed ita r40. Y  lo q u e  dice 

el sa lm o  es que  el ju sto  fructifica. L os im píos son  ho ja, n o  va len  nada . E l 

sa lm o  es op tim ista , típico de la co rrien te  sap iencia l que  p in ta  la v ida  en  

b lan co  y n eg ro  co n tras tan d o  dos m odos de vida.

E l salm o está  m uy re lac io n ad o  con el 2. V arios indicios lo confirm an. 

L a  fra se  final de  2,12 recoge el vocabu lario  y el tem a  del sal 1. H ay  curio-

40 G. H WILSON, "Shaping the Psalter: A Consideration of Editorial Linkage in the 
Book of Psalms": The Shape... p.74.
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sas oposiciones. L os m alvados toman asiento e n tre  los necios (1,1) y Y ahvé 

está sentado en  el cielo  (2,4). E l ju sto  su su rra  la  T orá (1,2), y los pueb los  y 

reyes susurran en vano (2,1). L os m alvados y los reyes extravían el cami
no (1,6; 2,12). L as naciones y jefes de l sal 2 son  idén ticos a  aquellos q u e  

van  p o r  e l cam ino de  los p ecad o res  y m alvados del sal 1. E l ju sto  que  p ro s 

p e ra  y fructifica y el U n g id o  de  Y ahvé a qu ien  se le p ro m e te  la  v icto ria  

q u ed an  equ iparados. D icho  de  o tra  m anera : adem ás del co n tra s te  e n tre  

paganos e  israelitas, hay  o tra  oposic ión  en  el in te rio r  d e l m ism o pueb lo , 

e n tre  los ju sto s y los pecadores. D e  esta  m an e ra  si el salm o 2, im p reg n ad o  

de  ideo log ía  belic ista  com o in tro d u cció n  al sa lte rio  m esiánico , e ra  u n a  es 

pecie  de “m arse llesa” nacional, a h o ra  con la  in fluencia  del sal 1 y la  r e e 

lab o rac ió n  del 2 se h a  co n v ertid o  en  u n a  lección m oral.

D e  p arec id a  fac tu ra  es e l salm o 146. P roclam a la  felicidad  del que  se 

apoya  en  D ios y p o n e  su  esp eraza  en  Él; en  cam bio, el cam ino  del m alva 

do  te rm in a  m al. C o n trib u y en  a es te  aspecto  sap iencial o b se rv a r la  p re 

sencia  de  o tro s  salm os de l m ism o género , co locados en  sitios estra tég icos, 

com o los 19 y 119 y las nu m ero sas  ad iciones que  cua lqu ie r co m en ta rio  n o  

d e ja  de  señalar.

E sto s  dos salm os, el 1 y el 146, en tien d en  que  el sa lte rio  es u n a  en se 

ñ an za  sapiencial, d ev o ta  y p ro fu n d am en te  relig iosa, m uy p a rec id a  al tip o  

d e  sabio  a labado  p o r  el S irácida. E stam o s ya lejos de  la sab id u ría  d u b ita 

tiva y desen can tad a  de  Q o h e le t. N o  es descam inado  asociar estas u ltim as 

ree lab o rac io n es del m ate ria l sálm ico con  los hasidim  de l s. I I  a. C41.

B en  Sira es el lib ro  sap iencia l q u e  m ejo r h ab la  de  las relac iones con  

D ios, a  qu ien  le llam a “p a d re ” , que  en  sen tido  ind iv idual es la  ún ica  vez 

q u e  sale  en  el A . T. C onsag ra  u n  tra ta d o  al cu lto  y a los sacrificios (34,18- 

35,24); en  la  p rim era  p a rte  (34 ,18-26) critica los abusos; p a rticu la rm en te  

es d u ro  al co m p arar el sacrificio p ro ced en te  de u n a  in justicia con  el asesi

n a to  (v. 20). A  con tinuac ión  (35,1-5) re la tiv iza  el va lo r d e  los sacrificios; 

h ay  m uchas cosas m ás ag radab les de  D ios: o b serv ar la  ley, ser am able, d a r  

lim osna. E s ta  esp iritua lización  del cu lto  es la  p resen te  en  los salm os.

C. M ie l g o  F e r n á n d e z  

Estudio Teológico Agustiniano.
V alladolid.

41 J. Reindl , “Weisheitliche Bearbeitung von Psalmen. Ein Beitrag zum Verständnis 
der Sammlung des Psalters”: Congress Volume Vienna 1980. J. A. Emerson (ed.). Leiden 
1981,333-356. Hoy es ya un lugar común señalar a la mentalidad sapiencial como respon
sable de la redacción final del salterio.


