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Prefacio 

Esta obra es un intento de llenar un vacío muy particular en el amplio campo de los comen-
tarios de la Biblia en un solo volumen. Hemos puesto énfasis en la tarea de aportar informa-
ción sobre el trasfondo del texto, más que en prestar atención a los diversos elementos de la 
teología, la estructura literaria, el significado de las palabras, la historia de los estudios erudi-
tos, etcétera. 

Alguno podría preguntar qué significado tiene la información sobre el traslondo para 
interpretar el texto. ¿Qué podemos esperar de conocer lo que este comentario trata de apor-
tar? Es correcta la observación que el mensaje teológico de la Biblia no depende de conocer 
dónde estaba cada lugar ni cuál era el trasfondo cultural. También es correcto señalar que se 
podrían reunir todas las pruebas de la historia y la arqueología en cuanto a que, por ejemplo, 
ocurrió realmente un éxodo de los israelitas desde Egipto, pero esto no demostraría que haya 
sido orquestado por Dios, aunque para el autor bíblico la participación divina sea el elemen-
to más importante. De modo que, ¿por qué invertir tanto tiempo y esfuerzo tratando de 
entender el trasfondo de la cultura israelita, la historia, la geografía y la arqueología? El 
propósito de este libro no es apologético, aunque ciertamente algo de la información que se 
presenta podrá ser usada en discusiones de ese tipo. Sin embargo, lo que dirigió la selección y 
presentación de los datos no ha sido un enfoque apologético. Al contrario, nuestro intento es 
el de echar luz sobre la cultura y la cosmovisión israelitas. ¿Por qué? Poique cuando se lee la 
Biblia como comunidad de fe, se quiere extraer el mayor contenido teológico posible. En con-
secuencia, se tiende a buscar un significado teológico a los detalles, pues existe la tendencia a 
leer en el rexto nuestros propios conceptos culturales, así como poner nuestra perspectiva y 
cosmovisión como base de interpretación del significado teológico, sin prestar atención a las 
diferencias que existían en la forma de pensar de los israelitas. El mundo del Cercano Oriente, 
en su amplitud, llega a ser significativo en el hecho de que, con frecuencia, puede servir como 
una ventana a la cultura israelita. En muchos casos, al ofrecer este libro una visión de la forma 
de pensar de Israel o del Cercano Oriente, se ayudará a que el intérprete evite conclusiones 
erradas. Por ejemplo, el significado teológico de la columna de fuego, el chivo emisario o el 
Urim y el Tumim pueden ser entendidos de diversas maneras una vez que se ha establecido 
una conexión con la cultura general del antiguo Cercano Oriente. 

No se ha limitado la identificación de similitudes a períodos delineados con precisión. 
Reconocemos plenamente que la aparición de algunos elementos culturales en la población de 
Ugarit de mitad del segundo milenio puede no tener relación alguna con la forma en que 
pensaban los israelitas de un milenio después. Sin embargo, a menudo la intención ha sido 
simplemente indicar que ciertas ideas o conceptos existían en las culturas del antiguo Cercano 
Oriente y no es imposible que tales ideas pudieran haber representado aspectos de una matriz 
cultural del mundo antiguo; se presentan meramente como ejemplos del tipo de pensamien-
to que existía en el mundo antiguo. Pero esa información debe ser usada con cuidado, porque 
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no podemos dar por sentada una homogeneidad a lo largo de las épocas, regiones o grupos 
étnicos de la región. Por ejemplo, en nuestro tiempo, no tendría sentido pasar por alto las sig-
nificativas diferencias entre los italianos y los suizos. Se ha intentado mostrar alguna sensibi-
lidad para con tales temas pero no se han asumido estrictas limitaciones a la información que 
se presenta. 

El tema en cuestión no es si los israelitas 1 tomaron prestado" de sus vecinos o no. No 
estamos intentando descubrir un camino literal, sin tener necesidad de establecer el que los 
israelitas puedan haber estado familiarizados con uno que otro trozo de literatura con el fin 
de emplear temas similares. Hemos evitado términos como "influencia" o "impacto" para 
describir cómo era compartida esa información. Es así porque se intenta observar esos ele-
mentos que pueden simplemente ser parte de la herencia cultural del antiguo Cercano 
Oriente. Esa herencia puede reflejarse en varios trozos de literatura, pero los israelitas no nece-
sitaron haber tenido conocimiento de ellos o haber sido influidos por los mismos. Simple-
mente son aspectos de una matriz cultural común. 

El proceso de la revelación de Dios requería que él fuera condescendiente con nosotros, 
acomodándose a nuestra humanidad» de modo que se expresa en un lenguaje y con metáforas 
que fueran familiares. No ha de sorprender que muchos de los elementos comunes de la cul-
tura de su tiempo hayan sido adoptados, adaptados a veces, en épocas totalmente diferentes, 
pero sin embargo usados para llevar a cabo los propósitos de Dios. Ciertamente, deberíamos 
sorprendernos si no fuera así. La comunicación requiere un círculo compartido de 
convencionalismos y comprensiones en común. Cuando hablamos de "echar de menos" a 
alguien, damos por sentado que la persona con quien hablarnos entiende lo que queremos 
decir; esto en verdad es un convencionalismo cultural y por eso no agregamos explicación 
alguna. Alguien de una cultura diferente que no ha tenido como práctica el idioma español 
quedará sin entender el significado de la frase. Para entenderla, deberá estar familiarizado con 
nuestra cultura. Lo mismo es verdad cuando tratamos de penetrar en la literatura israelita. Por 
lo tanto, si la circuncisión ha de entenderse en el contexto israelita, entender la manera en que 
se practicaba en el Cercano Oriente es algo que nos ayuda. Si un sacrificio es apreciado por 
lo que representaba para Israel, nos ayuda comparar y contrastar lo que representaba en el 
mundo antiguo. Si bien a veces esta búsqueda de conocimiento puede terminar en problemas 
que son de difícil resolución, el mantener la ignorancia sobre los mismos no significa que estos 
no existan; y con frecuencia nuestros nuevos conocimientos tienen resultados positivos. 

En ocasiones, la información que se aporta sirve simplemente para satisfacer la curiosi-
dad. Sin embargo, como docentes, hemos comprobado que gran parte de nuestro trabajo es 
el despertar, en quienes estudian, una curiosidad sobre el texto para luego tratar de satisfacer 
en alguna medida esta curiosidad. A menudo, en el proceso es posible hacer que el mundo 
bíblico sea algo vivo, lo que nos ayuda para llegar a ser lectores acentos e informados. Cuando 
se presenta alguna información en algún tema, no es necesariamente para ayudar a interpre-
tar el pasaje sino quizá solo para aporrar datos que pueden ser pertinentes para ello. Así es, 

I por ejemplo, cómo la información de Job 38 sobre las imágenes mitológicas de la creación en 
el antiguo Cercano Oriente no sirve como sugerencia de que e! pensamiento en este libro debe 
ser pensado en los mismos términos, ya que los datos son aportados simplemente para com-
paración. 

El libro está planeado para el mercado no profesional más bien que para las comunidades 
académicas y eruditas. Si tuviéramos que poner en notas al pie cada información, para que 
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nuestros colegas pudieran encontrar los materiales originales que les sean necesarios y com-
probarlo en esas publicaciones, terminaríamos con una obra de muchos volúmenes, dema-
siado detallada para ser usada por las personas a quienes estamos procurando prestar un ser-
vicio. Aunque a menudo ha sido incómodo omitir las referencias a revistas y libros, debemos 
expresar nuestro reconocimiento y deuda a nuestros colegas, con la esperanza de que las pocas 
referencias bibliográficas que aportamos podrán llevar a los lectores interesados a ellas. 
Además hemos tratado de ser muy cuidadosos con los derechos de propiedad de la informa-
ción y de las ideas> de modo que pueda mantenerse un criterio de integridad. Otra conse-
cuencia de tener en cuenta al mercado no profesional es que nuestras referencias a la literatu-
ra primaria necesariamente tiene que ser vaga. En lugar de citar referencias de texto y recur-
sos publicados, debemos conreinarnos con decir "Las leyes babilónicas incluían.. ." , "Las regu-
laciones de los heteos contenían. . . " o "Las creencias egipcias m u e s t r a n . S a b i e n d o que el 
lector promedio no tendrá la oportunidad ni la inclinación de buscar los textos y que muchas 
de las citas resultarían oscuras e inaccesibles para los no especialistas, hemos concentrado 
nuestros esfuerzos en dar la información pertinente antes que aportar una vía para la investi-
gación. Reconocemos que esto puede crear cierta frustración en aquellos que quisieran seguir 
las pistas a las referencias para futura información. Sólo podemos recomendar que se acuda a 
materiales especializados para encontrar más información. Y como una ayuda a los lectores no 
familiarizados con cienos términos que surgen repetidamente, hemos incluido un glosario al 
final del libro. Los asteriscos (*) en el texto indican a los lectores los términos que pueden 
encontrarse allí. 

Para el lector común, es posible que la información ocasione alguna confusión. Nuestro 
objetivo ha sido aportarla y no entrar en detalle para demostrar cómo debe ser usada o qué 
prueba o no. Es posible que a menudo el lector se pregunte qué debe hacer con esa informa-
ción. En muchos casos, no habrá nada que se pueda hacer con ella, pero al tenerla podrá evi-
tar que se haga con el texto algo que no debería hacerse. Por ejemplo, la información que se 
da sobre el "círculo de la tierra en Isaías 4 0 : 2 2 quizá no resuelva la incertidumbre de los lec-
tores sobre cómo adaptar teológicamente el uso en las Escrituras de las ideas del mundo 
antiguo sobre la forma de la tierra, pero le dará suficiente información como para evitar la 
concepción errónea de que este pasaje incluye ideas científicas modernas. Con más frecuen-
cia, esperamos que aun cuando la información específica puede no ser utilizable en el propio 
contexto, habrá un uso mayor cuando veamos cómo Israel y el AT reflejan la herencia cultural 
del antiguo Cercano Oriente. 
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PENTATEUCO 

I n t r o d u c c i ó n 

A 
J L J U u n q u e hay muchas razones como para considerar el Pentateuco como una pieza literaria 
única, los materiales de trasfondo pertinentes para el estudio de cada libro son sumamente 
distintos. En consecuencia, presentamos aquí separadamente una introducción de cada uno 
de los cinco libros. 

Génesis 

Generalmente, se divide Génesis en dos secciones principales (1 — 11, 1 2 — 5 0 ) . La literatura 
mitológica del antiguo Cercano Oriente es el material más útil para estudiar el trasfondo y 
comprender la primera sección. Tanto la mitología de Mesopotamia como la de Egipto apor-
tan una riqueza de materiales relacionados con las perspectivas contemporáneas sobre la 
creación del mundo y de los seres humanos. Estas obras incluyen la * Entinta Elishy la Épica 
Atrakasis, así como una cantidad de mitos l*sumerios de la región de Mesopotamia. De 
Egipto se tienen tres textos principales sobre la creación, uno de Menfis, otro de Hcliópolis 
(en los Textos de las Pirámides) y otro de Hermópolis (en los Textos de los Sarcófagos). 
Además hay varias historias del diluvio en Mesopotamia, que se encuentran en la Epopeya de 
"Gilgamesh y en la Épica Atrakasis. El examen de esta literatura nos ayuda a observar muchas 
similitudes y diferencias entre los conceptos del Cercano Oriente y los de Israel. Las simili-
tudes pueden hacer que captemos el fundamento común que existía entre Israel y sus vecinos. 
A veces, las similitudes aparecen en detalles del relato (como despachar aves del arca) o en 
aspectos del texto que quizá no fueron notados previamente (como la designación de las cosas 
junto con su creación). Algunas similitudes pueden llevarnos a la pregunta de si no habremos 

'El asterisco (*) aquí y a lo largo del texto tiene por fin dirigir a los lectores a los términos explicados en el glosario. 
No todos ellas serán encontrados exactamente de la misma forma; por ejemplo, aquí el asterisco lleva a Sumer en el 
glosario. 
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dado demasiado significado teológico a ciertos elementos del texto (p. ej., la creación de la 
mujer de una costilla), mientras que en otros casos podremos descubrir que no hemos visto 
lo suficiente de tal significado teológico (p. ej., la llegada de Dios al jardín en la brisa del 
día ). En general, esas similitudes nos ayudan a entender los relatos bíblicos con una perspec-
tiva más amplia. 

L,as diferencias entre la literatura del antiguo Cercano Oriente v la bíblica nos ayudarán 
a apreciar algunas de las características distintivas tanto de la cultura israelita como de la fe 
bíblica. A su vez, éstos incluirán detalles específicos (forma del arca, duración del diluvio) así 
como conceptos básicos {el contraste entre el criterio bíblico de la creación por medio de la 
palabra hablada de Dios y el criterio mesopotámico de que la creación del mundo estuvo aso-
ciada con el nacimiento de las deidades cósmicas). En muchos casos, las diferencias están 
relacionadas, directa o indirectamente, con la fe única y monoteísta de Israel. 

No es inusual que las similitudes y las diferencias estén juntas en un solo elemento. Los 
conceptos de que la humanidad fue creada (1) del polvo y (2) a la imagen de la deidad son 
familiares en el antiguo Cercano Oriente, pero Israel dio un giro único a esas ideas moviendo 
el conjunto a una esfera totalmente distinta. 

No podemos indicar siempre tan clara y definitivamente como querríamos las similitudes 
y las diferencias. Los distintos eruditos tendrán diferentes opiniones sobre las implicaciones 
basadas en nuestras propias presuposiciones. A menudo, se trata de temas complejos y las con-
clusiones de cualquier erudito en particular pueden ser interpretativas en gran medida. Por esa 
razón, es más fácil presentar información que ofrecer respuestas satisfactorias. 

Finalmente, la literatura comparada no sólo aporta relatos paralelos a los que se encuen-
tran en Génesis l — 1 1 , sino que también aporta un paralelo a la estructura total de esta sec-
ción. L.a Épica mesopotámica Atrakasis, como Génesis 1 — 11, contiene un resumen de la 
Creación, tres amenazas y una definición. Esas observaciones pueden ayudarnos a comprender 
los aspectos literarios de cómo esta porción de la Biblia ha unido sus partes. Además, si este 
paralelo es legítimo, puede ayudarnos a ver las genealogías bajo una perspectiva diferente, 
porque cuando aparecen en el texto bíblico, reflejan la bendición del Génesis de tener fruto y 
multiplicarse, mientras que en las secciones comparables de la Atrakasis los dioses se pertur-
ban por el crecimiento de la población humana y tratan de contenerlo. 

El encuentro de paralelos literarios a Génesis 1 2 — 5 0 presenta más de un desafío. Aunque 
los estudiosos han intentado agregar varios términos descriptivos (como sagas o leyendas) a las 
narraciones patriarcales, cualquier terminología moderna resulta inadecuada para abarcar la 
naturaleza de la literatura del antiguo Cercano Oriente y terminará por desorientar más que 
ayudar. No hay nada en la literatura del Cercano Oriente que sea un paralelo con las historias 
sobre los patriarcas. El material más similar se encuentra en Egipto en obras como la Historia 
dt *$inué\ pero ese relato cubre sólo la vida de un hombre más que proseguir a lo largo de 
varias generaciones y no tiene nada que ver con la restauración o la relación con Dios. Aun la 
historia de José, considerada en sí misma, no puede ser clasificada y comparada. Asimismo 
podrían hacerse comparaciones con las historias de Sinué, *Wenamon o 'Ahicar, todas las 
cuales tratan sobre la vida y la época de cortesanos, pero las similitudes son muy superficiales. 

1.a información acerca del trasfondo para comprender estos relatos proviene de un con-
junto diferente de materiales. Estos capítulos se refieren a la vida de los patriarcas y sus fami-
lias cuando se trasladaban de Mesopotamia a Canaán y de allí a Egipto en el proceso de la for-
mación del pacto. En Siria y Mesopotamia, se ha descubierto una cantidad de archivos 
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(*Nuzi, *Mari, *Emar, *Alalakh) que han aportado información sobre la historia, la cultura y 
las costumbres del antiguo Cercano Oriente en el segundo milenio. A menudo, estos mate-
riales pueden echar luz sobre los hechos políticos o la historia de los establecimientos en la 
región. También pueden ayudar a ver cómo vivían las familias y por qué hacían algunas cosas 
que nos resultan extrañas. En el proceso, obtenemos importante información que puede ayu-
darnos con los materiales bíblicos. Por ejemplo, a menudo buscamos una guía ética en la con-
ducta de los personajes bíblicos, aunque esto no siempre sea un procedimiento productivo. A 
fin de entender por qué la gente hacía lo que hacía y entender las decisiones que tomaban, es 
importante familiarizarnos con las normas de la cultura. De ese modo, podemos comprobar 
que parte de la conducta de los patriarcas era dirigida por normas que hemos entendido mal 
y que fácilmente podríamos malinterpretar. A menudo estos archivos proveen información 
correctiva. 

Una de las interesantes conclusiones que pueden ser extraídas de ese análisis es la com-
prensión de que, en la cosmovisión de los patriarcas y sus familias, no hay mucho que los 
diferenciara de lo habitual en la cultura del antiguo Cercano Oriente de entonces. Por lo 
tanto, una comprensión de la cultura general puede ayudarnos a escoger cuáles elementos del 
texto tienen significación teológica y cuáles no. Por ejemplo, una comprensión de la práctica 
de la "circuncisión en el antiguo Cercano Oriente puede aportar indicaciones provechosas 
para entender lo que hay en la Biblia. Las observaciones sobre el uso de la antorcha y el incien-
so en los "rituales del antiguo Cercano Oriente pueden aclararnos el significado de Génesis 
15. Incluso la información de estos documentos puede aclarar la comprensión de Dios que 
tenía Abraham. 

Cuando enfrentamos toda esta información, debemos darnos cuenta sobre cuán a 
menudo Dios usaba lo que era familiar a su pueblo para edificar puentes hasta ellos. Podemos 
entender más del texto a medida de que lo que les era familiar a ellos llega a serlo para 
nosotros. Por otro lado, es importante que nos demos cuenta de que los propósitos del libro 
de Génesis van mucho más allá que los de cualquier literatura del antiguo Cercano Oriente a 
nuestra disposición. De ninguna manera la presencia de similitudes sugiere que la Biblia sea 
un producto de segunda mano o un reordenamiento secundario de esa literatura. Por el con-
trario, el material de trasfondo nos ayuda a entender el Génesis como un producto teológico 
único relacionado con gente y hechos embebidos en una cultura y un contexto histórico 
específicos. 

Éxodo 
El libro de Éxodo contiene virtualmente una cornucopia de tipos de literatura, desde la 
narrativa hasta la legislación y las instrucciones arquitectónicas. Todos están hábilmente entre-
lazados como para narrar la secuencia de los hechos que llevaron a un pueblo desde el senti-
miento de que Dios los había abandonado hasta considerarse a sí mismos como el pueblo 
elegido de Dios, con su presencia en medio de ellos. En consecuencia, hay muchas y diferentes 
fuentes primarias que pueden aportar ayuda. 

C o m o podría esperarse, Éxodo tiene más conexiones con las fuentes egipcias que 
cualquier otro libro. Lamentablemente, quedan muchas cuestiones sin respuesta debido a la 
incertidumbre en cuanto a la fecha de los hechos y al carácter disperso de los materiales de 
algunos de los períodos relacionados con la historia egipcia. En consecuencia, no hay mucho 
en la literatura egipcia de lo que podamos depender, salvo todas las fuentes que nos dan infor-
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marión sobre geografía o cultura. 1.a ubicación de ciudades y lugares mencionados en el texto 
bíblico es muy difícil y muchas incertidumbres siguen en pie, aunque uno por uno se van 
cerrando los abismos a medida que la arqueología continúa investigando en estos lugares. 

Los pasajes legales de Éxodo son comparables con una amplia gama de colecciones de 
leyes de Mesoporamia. Incluyen los textos legales de los "súmenos como la reforma de 
Uruinimgina (o Urukagina), las leyes de *Ur-Nammu y las de 'Lipir-Istar. Son textos frag-
mentarios que datan del fin del tercer milenio y principios del segundo a. de J . C . Los más 
extensos son las leyes de *Esnuna o de 'Hamurabi (del período 'babilonio antiguo, en el siglo 
X V I I I a. de J .C.) , las leyes *heteas del siglo XVII y las leyes de Asiría Media del siglo XII . Estas 
colecciones de leyes, como se indica en los párrafos que las rodean, tienen por fin testificar a 
los dioses sobre el éxito que ha tenido el rey para establecer y mantener la justicia en su reino. 
Como tales, las leyes están destinadas a reflejar las decisiones más sabias y adecuadas que el 
rey podía imaginar. L>el mismo modo que un candidato que está haciendo un discurso de 
campaña busca cualquier parte de la legislación de la que pueda pretender ser el autor, el rey 
quería mostrarse a si mismo en la mejor luz posible. 

Estas leyes nos ayudan a ver que la legislación real que determinó el modelo de la 
sociedad israelita en la superficie no era muy diferente de las que caracterizaron la sociedad 
asiria o babilónica. Lo diferente estaba en que, para Israel, la ley era parte de la revelación de 
Dios de cómo es él. La prohibición del asesinato entre los babilonios era tan fuerte como entre 
los israelitas. Pero ellos se refrenaban de cometerlo porque era una interrupción del orde-
namiento de la sociedad y de los principios civilizados. Los israelitas no cometían asesinatos 
porque tenían en cuenta quién es Dios. Las leyes podían parecer las mismas, pero el funda-
mentó del sistema legal era notoriamente distinto. Para los israelitas, su Dios "Yahvé era la 
fuente de todas las leyes y el fundamento de las normas sociales. En Mesopotamia, el rey 
disponía de la autoridad de percibir lo que debía ser la ley y establecerla. Los dioses no tenían 
moral ni requerían una conducta moral, pero sí esperaban que los humanos preservaran los 
valores de la civilización y por lo tanto actuaran de manera ordenada y civilizada. 

Por lo tanto, el hecho es que la ley dada en el Sinaí no necesariamente prescribe leyes 
nuevas. En realidad, su legislación puede ser parecida a las leves que tenían los israelitas cuan-
do vivían en Egipto y es claramente similar a las leyes que gobernaban otras sociedades del 
antiguo Cercano Oriente. Lo nuevo era la revelación de Dios que es cumplida por medio de 
la institucionalización de la ley como parte del * pacto entre Dios e Israel. La comparación 
entre la ley de la Biblia y las colecciones del antiguo Cercano Oriente puede ayudarnos a 
entender tanto el concepto de ley y orden como los fundamentos filosóficos y teológicos de 
la ley. 

Cuando llegamos a la sección de Éxodo que tiene que ver con la construcción del 
tabernáculo, bien podemos servirnos de la comprensión del uso y construcción de altares 
(portátiles o no) en el antiguo Cercano Oriente. La detallada descripción de los materiales que 
fueron usados en la construcción del tabernáculo se puede comprender cuando nos damos 
cuenta del valor que se adjudicaba a estos materiales en esta cultura. Por ejemplo, considere-
mos el valor que nuestra sociedad da a un abrigo de armiño, un escritorio de roble, una silla 
de cuero o una casa de piedra. Junto con los materiales, también damos importancia a la ubi-
cación, como con un departamento de lujo en lo alto de un edificio, la oficina en el sector 
comercial o la casa en el mejor barrio residencial. De ese modo, al captar los materiales y las 
posiciones a los que daban valor los antiguos israelitas, podemos apreciar la razón lógica que 
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existe detrás de ciertos detalles. Además, a menudo comprobaremos que esa motivación es 
más cultural que teológica. Cuando hemos comprendido los elementos culturales, podemos 
evitar dar un significado teológico extraño a alguno de los temas. 

Lcvítico 
El libro de Levítico está lleno de instrucciones relativas a cómo mantener santo el espacio 
separado para la presencia de Dios. Eso incluye detalles sobre el sistema de sacrificios, instruc-
ciones para los sacerdotes y leyes sobre la pureza. En el mundo antiguo, la Contaminación era 
considerada como algo que creaba un ámbito para lo demoníaco, de modo que era necesario 
mantener la pureza. Generalmente, esto implicaba * rituales así como encantamientos. En 
Israel, la pureza era un valor positivo que incluía reglas de conducta ética así como detalles de 
etiqueta. 

El material del antiguo Cercano Oriente que nos resulta más útil para entender el libro 
de Levítico es el que nos da información sobre sacrificios, rituales e instrucciones para sacer-
dotes o que trata sobre la impureza. Usualmente, esta información debe ser rastreada en 
detalles y fragmentos de distintas fuentes. Sin embargo, hay disponibles unos pocos textos 
principales sobre rituales que sirven como fuentes significativas de información. Si bien la lite-
ratura *hetea contiene muchas formas de textos rituales, entre los más útiles están las 
Instrucciones para los funcionarios del templo de mediados del segundo milenio. Este texto 
detalla los medios que deben ser usados para proteger el santuario del sacrilegio y la intrusión. 
También son abundantes las fuentes mesopotárnicas. 

Los textos maqlu contienen ocho tabletas de encantamientos así como una de rituales 
conectados con ellos. La mayoría son intentos de contrarrestar los poderes de la hechicería. 
Otras importantes series incluirían los textos shurpuy que se refieren a la purificación, los tex-
tos bit rimki relativos a los "ritos de purificación de los reyes y los rituales nnmburbu de 
deshacer los hechizos. 

La mayoría de estos textos tienen un trasfondo de magia y adivinación en el que la 
hechicería, las fuerzas demoníacas y los encantamientos representan poderosas amenazas a la 
sociedad. En teoría, las creencias israelitas no aceptaban esa cosmovisión y sus conceptos de 
pureza e impureza tienen notorias diferencias. Sin embargo, el estudio de este material puede 
permitirnos ver muchas facetas de la antigua cosmovisión que era compartida por los israeli-
tas. Aun cuando la literatura bíblica expurga los elementos mágicos de los rituales, a veces las 
prácticas institucionalizadas y la terminología que los describe aún contienen los ornamentos 
o vestigios de la cultura que los rodea. 

Ciertamente, las creencias y prácticas israelitas estaban más cerca del antiguo Cercano 
Oriente de lo que están nuestros conceptos de ritual, magia y pureza. Dado que entendemos 
muy poco de estos aspectos de su cosmovisión, a menudo nos inclinamos a captar conceptos 
o simbolismos teológicos extraños en algunas de las prácticas y reglas. Muchas veces, esto crea 
una visión errónea de la naturaleza y enseñanza del libro. Al penetrar en la cosmovisión del 
antiguo Cercano Oriente, podemos evitar este tipo de error y podemos entender el texto mis 
cerca de la forma en que lo habrían entendido los israelitas. 

Números 
El libro de Números contiene instrucciones para el viaje y el establecimiento del campamen-
to, así como registros de los hechos que ocurrieron durante los casi cuarenta años que pasaron 
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los israelitas en el desierto. También incluye una cantidad de pasajes rituales y legales. Muchas 
de las fuentes que contribuyen a una comprensión de los libros de Éxodo y Levítico también 
aportan al rrasfondo del libro de Números. Además, los itinerarios de fuentes egipcias pueden 
ayudar a localizar varios lugares mencionados en los viajes israelitas. Estos itinerarios 
provienen de una cantidad de fuentes diversas, incluyendo los Textos de 'execración (donde 
se escribían los nombres de ciertas ciudades en vasijas que luego se rompían en rituales de 
maldición, durante la duodécima dinastía, en la *Edad del bronce intermedio) y las listas 
topográficas grabadas en las paredes de los templos como los de Karnak y Medinet Habu 
("Edad del bronce superior); ellas preservan mapas en forma de listas, nombrando a cada una 
de las ciudades que encontrarían los viajeros en ciertas rutas. Es interesante que han apareci-
do en los itinerarios egipcios de la misma edad algunos lugares bíblicos, que los arqueólogos 
habían sospechado como dudosos porque no se habían encontrado allí restos de un determi-
nado período. 

Números, como varios de los otros libros del Pentateuco, contiene información relativa 
al calendario ritual israelita. En los calendarios del antiguo Cercano Oriente es abundante la 
información sobre días de fiesta y calendarios rituales porque éstos eran regulados general-
mente por los sacerdotes. Sin embargo, es difícil rastrear muchos detalles críticos de obser-
vación y especialmente descubrir qué hay detrás de la formación de las tradiciones que están 
institucionalizadas en estos calendarios. Tratar de identificar las relaciones entre los festivales 
de las diferentes culturas es un camino traicionero, aun cuando hay abundante evidencia de 
muchas áreas de intercambio o dependencia cultural. 

Deuteronomio 
El libro de Deuteronomio sigue el formato de los acuerdos entre naciones, como se describe 
en el artículo "El pacto y los tratados del antiguo Cercano Oriente * (p. 181). En esos pactos 
antiguos, generalmente la sección más amplia era la de estipulaciones, que detallaban las 
obligaciones del vasallo. Esto incluía las expectativas generales, como la lealtad, así como 
específicas, a saber el pago de tributos o el alojamiento de guarniciones. También había pro-
hibiciones contra dar refugio a fugitivos o hacer alianzas con otras naciones. Había obliga-
ciones de contribuir a la defensa de la nación soberana y de tratar con respeto a los enviados. 

En Deuteronomio, las estipulaciones eran en forma de leyes que detallaban expectativas 
y prohibiciones. Algunos intérpretes creen que las leyes de los capítulos 6 al 26 (o 12 al 26) 
están ordenadas de acuerdo con los "Diez mandamientos". De la misma forma que las 
antiguas colecciones de leyes tienen un prólogo y un epílogo que Ies dan un marco literario 
(ver la introducción a Exodo), el pacto es lo que provee ese marco a la ley. El de las leyes de 
'Hamurabi nos ayuda a entender que, cuando se reunían las leyes, no era para enmarcar la 
legislación sino para demostrar cómo era exactamente el reinado de Hamurabi. Del mismo 
modo, el marco literario de Deuteronomio nos da una idea de por qué eran reunidas estas 
leyes, pues Deuteronomio las enmarca no como una legislación sino como un "pacto. 

Cuando un pueblo del antiguo Cercano Oriente acordaba un tratado y sus estipula-
ciones, él estaba obligado a mantenerse en esos términos. Es el mismo nivel de obligación que 
estaría conectado con las leyes del país, pero que actúa en forma diferente, o sea no dentro de 
un sistema legal. Por ejemplo, en el mundo actual cada país tiene sus propias leyes, estableci-
das por los cuerpos legislativos, las cuales son obligatorias para sus ciudadanos. Pero también 
hay leyes internacionales, que en parte han sido establecidas por organismos multinacionales 
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y a menudo por acuerdo de tipo tratado. Esta ley internacional es obligatoria a todas las partes 
que están incluidas en el acuerdo. La naturaleza obligatoria de Deuteronomio está ligada a un 
tratado más que a una ley (o sea al pacto en vez de a la legislación). Esto significa que las 
obligaciones de Israel estaban relacionadas con el mantenimiento de la relación expresada en 
el pacto. Si serían el pueblo de Dios (pacto), se esperaba de ellos que se condujeran en la forma 
descrita (estipulaciones). Por lo tanto, no debemos mirar las leyes como leyes del país (aunque 
bien podrían serlo). Los israelitas debían guardar la ley porque era la ley; debían obecederla 
porque representaba algo de la naturaleza de Dios y de lo que él deseaba de su parte a fin de 
mantener la relación con él. 

Una característica adicional de Deuteronomio es que está presentado como exhorta-
ciones de Moisés al pueblo. D e este modo, él es visto como mediador del pacto porque, como 
mensajero o enviado de Dios, estaba estableciendo los términos del tratado. Los tratados "hé-
teos se refieren solamente a ellos mismos y no arrojan luz en cuanto al enviado que entrega-
ba el tratado. Sin embargo, otros textos nos permiten comprender el papel del enviado; a 
menudo presentaba su mensaje verbalmente pero tenía una copia escrita como documen-
tación y registro. Las palabras de Moisés amonestando al pueblo a ser leales a los términos del 
pacto están en la misma línea de lo que se hubiera esperado que dijera un enviado real. Podría 
haberse recordado al vasallo para quien el ser llevado a ese acuerdo era un privilegio y que sería 
prudente evitar cualquier acción que pusiera en peligro estos privilegios. 
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1:1—2:3 
Creación 
1:1« En el principio. Un texto egipcio de lebas 
sobre la creación habla del dios Amun, que se desa-
rrolló en el principio o 4,en la primera ocasión'*, lxis 
egiptólogos lo interpretan no como una idea abs-
tracta sino como una referencia a un hecho del even-
to inicial. De la misma manera, la palabra hebrea 
traducida "principio" generalmente no se refiere a 
un punto en el tiempo sino a un período inicial. 
Esto sugiere que el período abarcado por el princi-
pio son los siete días del primer capítulo. 
1:2. Sin orden y vacía. En las concepciones egip-
cias de los orígenes existía el concepto de lo no 
existente" que puede estar muy cerca de lo que se 
expresa aquí en Génesis. Era considerado como 
aquello que aún no había sido diferenciado y no 
tenía función asignada. No se habían establecido 
límites o definiciones. Sin embargo, el concepto 
egipcio también conlleva la idea de potencialidad 
y la calidad de ser absoluto. 
1:2. Espíritu de Dios. Algunos intérpretes lo han 
traducido como un viento sobrenatural o pode-
roso, pues la palabra hebrea que se traduce como 
"Espíritu" a veces es traducida como Viento" en 
otros pasajes, lo que tiene un paralelo en el * Entuna 
Elish babilónico. Allí Anu, el dios del cielo, creó los 
cuatro vientos que despertaron los abismos y a su 
diosa *T¡amac. Era un viento que irrumpía produ-
ciendo inquietud. Los mismos fenómenos se pue-
den ver en ta visión de Daniel de las cuatro bestias 
donde los cuatro vientos del cielo agitaban el gran 
mar (Dan. 7:2), situación que perturbaba las bes-
tias que estaban allí. Sí esto es correcto, entonces el 
viento sería parte de la descripción negativa del 
versículo 2, que presenta un pándelo con las tinie-
blas. 

1:1-5. La tarde y la mañana. El relato de la crea-
ción no pretende dar una explicación científica 
moderna del origen de todos los fenómenos natu-
rales, sirio más bien ocuparse de los aspectos prác-
ticos de la creación que rodean nuestra experien-
cia de vida y supervivencia. En el curso de este 
capítulo, el autor relata cómo Dios estableció 
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períodos alternados de luz y tinieblas, lo que es la 
base para el tiempo. El relato habla primero de la 
tarde porque el primer período de luz está llegan-
do a su fin. El autor no pretende hacer un análisis 
de las propiedades físicas de la luz ni se preocupa 
por su fuente o generación. La luz es la regulado-
ra del tiempo. 
1:3-5. Luz. Los pueblos antiguos no creían que 
toda luz provenía del sol. No se sabía que la luna 
simplemente reflejaba la luz solar. Más aún, no hay 
indicios en el texto de que la luz del día' fuera cau-
sada por la luz solar. El sol, la luna y las estrellas 
eran vistos como portadores de luz, pero la luz del 
día estaba presente aun cuando el sol estaba detrás 
de una nube o en un eclipse. Aparecía antes de que 
se levantara el sol y permanecía después del ocaso. 
1:6-8. Firmamento. De manera similar, la expan-
sión (a veces llamada "el firmamento ) si- estable-
ció en el segundo día como un regulador del clima. 
Las antiguas culturas del Cercano Oriente conside-
raban que el cosmos era una estructura de tres 
niveles: los cielos, la tierra y el mundo subterrá-
neo. El clima se originaba en los cielos y la expan-
sión era considerada como el mecanismo que regu-
laba la humedad y la luz solar. Aunque en el 
mundo antiguo la expansión era considerada gene-
ralmente como más sólida de lo que entendemos 
hoy en día, lo importante no era la composición 
física sino su función. En la * En urna Elish, la épica 
babilónica de la creación, "Tiamat, la diosa que 
representaba este océano cósmico, es dividida en 
dos por "Marduc para producir las aguas de arriba 
y de abajo. 

1:9-19. Funcionamiento del cosmos. Así como 
Dios es quien empezó el tiempo y estableció el cli-
ma. es igualmente responsable de establecer todos 
los orros aspeaos de la existencia humana. La dispo-
nibilidad de agua y la capacidad de la tierra de pro-
ducir la vegetación, las leyes de la agricultura y los 
ciclos estacionales, asi corno cada una de las cria-
turas ele Dios, creados con un papel que cumplir, 
todo ello era ordenado por Dios y era bueno, no 
tiránico ni amenazante. Esto refleja la comprensión 
antigua de que los dioses eran responsables por el 
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establecimiento de un sistema de operaciones. Para 
la gente del mundo antiguo era mucho mis impor-
tante el funcionamiento del cosmos que su apa-
riencia física o su composición química. Describían 
lo que veían y, lo que es mis importante, lo que 
experimentaban del mundo como algo que había 
sido creado por Dios. Que todo era "bueno" refleja 
la sabiduría y la justicia de Dios. Al mismo tiempo, 
el texto muestra sutilmente vías de desacuerdo con 
la perspectiva del antiguo Cercano Oriente. Lo más 
notable es el hecho de que evita usar nombres para 
el sol y la luna, que entre los pueblos vecinos de los 
israelitas eran los nombres de las deidades corres-
pondientes y, al contrario, se refiere a una luz supe-
rior y una luz inferior. 

1:14. Señales y estaciones. En un prólogo al trata-
do astrológico sumerio» An, *EnliI y Enki, los dioses 
mayores, colocaron la luna y las estrellas en su lugar 
para regular los días, los meses y los "oráculos. En 
el famoso himno babilónico a Shamash, el dios sol, 
también se hace referencia a su papel para regular 
las estaciones y el calendario en general. Es intri-
gante que también sea el patrono de la adivina-
ción. La palabra hebrea usada para "señal1 tiene su 
correlato en acadio donde se refiere a los "orácu-
los. Sin embargo, la palabra hebrea tiene un senti-
do más neutral y una vez más el autor ha vaciado 
de sus rasgos más personales a los elementos del 
cosmos. 
1:20. Grandes seres del mar. En el himno babi-
lónico a Shamash, se dice que el dios sol recibe 
loor y reverencia incluso de los peores sectores. In-
cluidos en esa lista están los temibles monstruos 
marinos. De ese modo, el himno sugiere que hay-
una completa sumisión de todas las criaturas a 
Shamash» tal como los textos de ¡a creación de 
Génesis muestran a todas las criaturas como crea-
das por *Yahvé y por ende sujetas a él. FJ mito de 
Labbu registra la creación de la serpiente marina, 
cuyo largo era de unos 280 km. 
1:20-25. Categorías zoológicas. Las categorías zoo-
lógicas incluyen varias especies de (1) seres mari-
nos, (2) aves, (3) seres terrestres, que se dividen en 
domésticos y salvajes y los que se arrastran sobre 
la tierra' (KVR-1960, quizá reptiles y/o anfibios) y 
(4) humanos. No se mencionan los insectos ni los 
seres del mundo microscópico, pero ias categorías 
son lo suficientemente amplias como para com-
prenderlos. 
1:26-31. Punción del ser humano. Si bien el en-
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foque del relato en su organización y función 
pueden tener similitudes con la perspectiva del an-
tiguo Cercano Oriente, su razón de ser es muy 
diferente. En las perspectivas del antiguo Cercano 
Oriente los dioses crearon el mundo para sí mis-
mo, pues era el ámbito para su regocijo y existen-
cia. LXJS seres humanos fueron creados solo como 
un apéndice cuando los dioses necesitaron mano 
de obra esclava para ayudarles a proveer los recur-
sos para la vida (como los canales de irrigación). 
En la Biblia, el cosmos fue creado y organizado para 
funcionar en beneficio de los seres humanos que 
Dios planeó como la pieza central de su creación. 
1:26-31. Creación de la humanidad en los mitos 
del antiguo Cercano Oriente. En los relatos meso-
potámicos de la creación toda una población com-
pleta de seres humanos fue creada ya civilizada, 
usando una mezcla de barro v sangre de un dios 
rebelde muerto. Esta creación se produjo como resul-
tado de un conflicto entre los dioses y el que orga-
nizó el cosmos tuvo que derrotar a las fuerzas del 
caos a fin de producir orden en el mundo que haL>ía 
errado. El relato de Génesis describe la creación de 
Dios no como pane de un conflicto de fuerzas que 
se oponen sino como un proceso sereno y contro-
lado. 

1:26, 27. Imagen de Dios. Cuando Dios creó a 
las seres humanos, los puso a cargo de toda la 
creación. Los dotó de su propia imagen. En el 
mundo antiguo, se creía que una imagen llevaba la 
esencia de lo que representaba. Li imagen del 
ídolo de una deidad, que es la misma terminología 
que se emplea aquí, debía ser usada en el culto a 
esa deidad porque contenía su esencia. Esto no 
sugiere que la imagen podía hacer lo mismo que la 
deidad ni que tenía su apariencia. Más bien, se 
pensaba que la obra de la deidad era cumplida por 
medio del ídolo. De manera similar, se considera-
ba que la obra de gobierno de Dios había de ser 
cumplida por los seres humanos. Pero eso no es 
todo lo que hay en la imagen de Dios. En Génesis 
5:1-3 se hace un paralelo entre la imagen de Dios 
en Adán y la de éste en Set. Esto va más allá del 
comentario sobre las plantas y los animales que se 
reproducen según su especie, aunque ciertamente 
los hijos comparten las características físicas y la 
naturaleza básica (genéticamente) con sus padres. 
Lo que reúne la imaginería del ídolo y la del hijo 
es el concepto de que la imagen aporta la capaci-
dad no sólo de servir en el lugar de Dios (pues su 
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representante contiene su esencia) sino también 
de ser v actuar como él. Los instrumentos que él 
aporta para que puedan cumplir esta tarea in-
cluyen la conciencia, la autocomprensión y el dis-
cernimiento espiritual. Las tradiciones mesopotá-
micas hablan de que ios hijos son a la imagen de 
sus padres (* En urna Eiish) pero no hablan de que 
los seres humanos hayan sido creados a la imagen 
de Dios, aunque las Instrucciones de Alentaren de 
los egipcios sí identifican a la humanidad con las 
imágenes de los dioses que surgieron de su cuer-
po. En Mesopotamia, un significado de la imagen 
se puede ver en la práctica de los reyes cuando 
establecían imágenes de sí mismos en los lugares 
donde querían establecer su autoridad. Más allá 
de eso, sólo son otros dioses los que son hechos a 
la imagen de dioses (ver el comentario sobre 5:3). 
2:1-3. Descanso del séptimo día. En el relato egip-
cio de la creación en Menfis, Ptah, el dios creador, 
descansó después de completar su obra. Del mismo 
modo, en cuanto a los dioses mesopotámicos, se 
presenta un descanso después de la creación de los 
seres humanos. Sin embargo, allí el descanso es el 
resultado del hecho de que los humanos fueron 
creados para hacer la obra de la que se habían 
cansado los dioses. De todos modos, el deseo de 
descanso es uno de los elementos motivadores que 
resultan de estas narraciones de la creación. La 
contención o destrucción de las tuerzas cósmicas 
caóticas, que a menudo es una parte central de las 
narraciones antiguas de la creación, llevan a] des-
canso, la paz o el reposo de los dioses. Del mismo 
modo, lo que lleva al diluvio es la incapacidad de 
éstos para encontrar reposo entre el ruido y la per-
turbación de la humanidad. En su conjunto, es 
claro que las ideologías antiguas consideraban que 
el reposo era uno de los principales objetivos de 
los dioses. En la teología israelita. Dios no necesi-
ta descanso a causa de cualquier perturbación cós-
mica o humana sino que busca el reposo en un 
lugar de morada (ver especialmente Sal. 132:7, 8, 
13, 14). 

2:1. Divisiones sabáticas. Hasta ahora no se ha 
podido comprobar que en las culturas del antiguo 
Cercano Oriente existiera la práctica de dividir el 
tiempo en períodos de siete días, aunque en Meso-
potamia había en el mes días especiales que eran 
considerados de mal agüero y con frecuencia se 
separaban uno del otro siete días (o sea el séptimo 
o el décimocuarto clel mes. etc.). El sábado israeli-

ta no era celebrado en días determinados del mes 
y no estaba relacionado con los ciclos de la luna ni 
con cualquier otro ciclo de la naturaleza; simple-
mente se lo observaba cada séptimo día. 

2:4-25 
El hombre y la mujer en el jardín 
2:5. Categorías botánicas. Encontramos sólo des-
cripciones muy genéricas de las plantas. Arboles, 
arbustos y plantas están enlistados, pero no lo es-
tán especies determinadas. Sin embargo, sabemos 
que los principales árboles que se encontraban en 
el Cercano Oriente eran la acacia, el cedro, la higue-
ra, el roble, el olivo, la palmera datilera, el granado, 
el tamarisco y el sauce. Los arbustos incluían la 
adelfa y el enebro. Los principales granos cultivados 
eran el trigo, el centeno y la lenteja. La descripción 
en este versículo difiere de la del tercer día en que 
se refiere a plantas domésticas o cultivadas. Por lo 
tanto, la referencia no es a un tiempo previo al ter-
cer día, sino al hecho de que aún no había surgido 
la agricultura. 
2:5. Descripción de las condiciones. Un texto de 
Nipur sobre la creación presenta la escena de la 
creación, diciendo que las aguas aún no fluían de 
Lis aberturas de la tierra, que no crecía nada y que 
no se había hecho ningún surco. 
2:6. Sistema de irrigación. La palabra usada para 
describir el sistema de irrigación en el versículo 6 
("manantiaT, NVI) es difícil de traducir. Solo apa-
rece en otra parte en Job 36:27. Una palabra simi-
lar aparece en un vocabulario 'babilónico tomado 
del *sumcrio primitivo en referencia a Lis aguas 
subterráneas, el principal río bajo la superficie. El 
mito sumerio de Enki y Ninhursag también men-
ciona un sistema similar de irrigación. 
2:7. El hombre del polvo. La creación del primer 
hombre a partir del polvo de la tierra es similar a 
lo que se encuentra en la mitología del antiguo 
Cercano Oriente. La Epica Atrakasis describe la 
creación de la humanidad a partir de la sangre de 
una deidad muerta mezclada con barro. Del mis-
mo modo que el polvo representa en la Biblia lo 
que el cuerpo llega a ser en la muerte (Gén. 3:19), 
el barro era en lo que se transformaba el cuerpo en 
el pensamiento 'babilónico. I-a sangre de la dei-
dad representa la esencia divina en la humanidad, 
un concepto similar al de Dios produciendo la 
existencia del hombre por el soplo de vida. En el 
pensamiento egipcio, son las lágrimas del dios lo 
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que es mezclado con el barro para formar al hom-
bre, aunque las Instrucciones de Merikaren también 
hablan de un dios que sopla aliento en sus narices. 
2 :8-14. Ubicación del Edén. Basado en la proxi-
midad de los ríos Tigris y Eufrates y en la leyenda 
*sumeria de la tierra mística y utópica de Dilmun, 
la mayoría de los eruditos identifican al Edén como 
un lugar cerca o en el extremo nor ce del Golfo 
Pérsico. Dilmun ha sido identificado con la isla de 
Bahrein. La dirección "en el oriente" simplemente 
señala en general la zona de Mesopotamia y es bas-
tante típica de los relatos básicos. Esto y las direc-
ciones en que fluían los ríos (aunque la ubicación 
del Pisón y el Gihón sea incierta) ha hecho que 
algunos consideren la región de Armenia, cerca de 
las fuentes del Tigris y el Éufrates; sin embargo, las 
características de un jardín bien regado en el cual 
los seres humanos hicieran poco o ningún trabajo, 
y en el cual la vida brotara sin ser cultivada indica 
la zona pantanosa de la cabecera del Golfo y puede 
ser una región que hoy en día esté cubierta por las 
aguas. 

2:8. El "jardín en Edén". La palabra "Edén" se refiere 
a un lugar bien irrigado, lo que sugiere un parque 
exuberante. La palabra que se traduce como "jardín" 
no se refiere habitualmente a zonas de vegetación 
sino a huertos o parques que tienen árboles. 
2:9. El árbol de la vida. En toda la Biblia, el árbol 
de la vida es descrito como algo que ofrece una 
extensión de la vida (Prov. 3:16-18), lo que veces 
puede ser visto como algo que tiene propiedades 
rejuvenecedoras. En el antiguo Cercano Oriente 
se conocían varias plantas con tales cualidades. En 
la Epopeya de *Gilgamesh> aparece una planta lla-

mada "el viejo se hace joven que crece en el fondo 
del río cósmico. Los árboles figuran a menudo en 
forma prominente en el arte del antiguo Cercano 
Oriente y en los sellos cilindricos. Con frecuencia, 
éstos han sido interpretados como árboles de vida, 
pero se requiere más apoyo de la literatura para 
confirmar esa interpretación. 
2:11. Pisón. Análisis de los patrones de las arenas 
de Arabia Saudita y fotografías de satélite han ayu-
dado a identificar un viejo lecho de río que corría 
al noreste a través de Arabia Saudita desde las 
montañas Hijaz cerca de Medina, hacia el Golfo 
Pérsico en Kuwait, cerca de la desembocadura del 
Tigris y el Eufrates. Este sería un buen candidato 
para ser el río Pisón. 

2 :11. Havila. Quizá, como el oro es mencionado 
en relación con Havila, se lo nombra en otros va-
rios pasajes (Gén. 10:7; 25:18; 1 Sam. 15:7; 1 Crón. 
1:9). Se lo coloca a menudo en el occidente de 
Arabia Saudita cerca de Medina a lo largo del mar 
Rojo, que es una zona de oro, bedel ¡o y ónix. En 
Génesis 10:29, se describe a Havila como "herma-
no" de Oftr, una región también conocida por su 
riqueza en oro. 
2:21, 22. Costilla. El uso de la costilla de Adán 
para la creación de Eva puede ser iluminado por el 
idioma * sumerio. La palabra sumeria para "costilla" 
es ti Es interesante el hecho de que ti signifique 
"vida", como ocurre con "Eva" (3:20). Otros han 
sugerido que se puede ver una conexión con la 
palabra egipcia imuh que puede significar tanto 
"barro * (del que fue hecho el hombre) como "cos-
tilla". 
2:24. Dejar al padre y a la madre. lista declaración 

YA MITOLOGÍA DEL CERCANO ORIENTE Y EL ANTIGUO TESTAMENTO 
En el mundo antiguo, la mitología ocupaba el lugar de la cienna en nuestro mundo moderno; era su explicación de 
cómo llegó a existir el mundo y su funcionamiento. El enfoque mitológico intentaba identificar el funcionamiento 
como la consecuencia de un propósito. Los dioses tenían propósitos y sus actividades eran la causa de lo que los seres 
humanos experimentaban como efectos. Por el contrario, nuestro enfoque científico moderno identifica el fun-
cionamiento como una consecuencia de la estructura c intenta entender la causa y efecto basándose en las leyes natu-
rales que están relacionadas con las estructuras (las parres componentes) de un fenómeno. C o m o nuestra cosmovisión 
científica está sumamente interesada en las estructuras, a menudo llegamos a! relato bíblico buscando información 
sobre ellas. Sin embargo, en ese aspecto la cosmovisión bíblica es mucho mis parecida a sus contrapartes del antiguo 
Cercano Oriente en cuanto ve el funcionamiento como consecuencia de un propósito. De eso es lo que trata Géne-
sis l , que demuestra muy poco interés en las estructuras. Rsto es sólo una de las mucha-» áreas en las que la compren-
sión de la cultura, la literatura y la cosmovisión del antiguo Cercano Oriente puede ayudarnos a entender la Biblia. 

Pueden identificarse muchos paralelos entre la mitología del antiguo Cercano Oriente y pasajes o conceptos del 
AT. Esto no significa sugerir que el AT debe ser considerado simplemente como otro ejemplo de mitología antigua 
o como que dependiera de esta literatura. La mitología es una ventana a la cultura, refleja la cosmovisión y los valo-
res de la cultura que la forjó. Muchos de los escritos que encontramos en el AT cumplían para la cuhura israelita la 
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es un aparte en la narración que aporta un comen-
tario sobre el mundo social de la humanidad en 
tiempos posteriores. Usa la historia de la creación 
de Eva como la base para el principio legal de la 
separación de las familias. Cuando se realizaba un 
matrimonio, la esposa dejaba la casa de sus padres 
y se unía a la de su esposo. De este modo, se esta-
blecían nuevas lealtades. Además, la consumación 
del matrimonio está asociada aquí con la idea de 
que la pareja llega a ser una sola carne, así como 
Adán y Eva provenían de un solo cuerpo. Aquí la 
afirmación de que el hombre dejará su familia no 
se refiere necesariamente a una sociología en par-
ticular, sino al hecho de que en este capítulo es el 
hombre el que está buscando compañía. También 
refleja el hecho de que las ceremonias de casa-
miento, incluyendo la noche de bodas, a menudo 
tenían lugar en la casa de los padres de la novia. 

3:1-24 
La caída y el pronunciamiento 
3:1. Significado de la serpiente en el mundo 
antiguo. Las evidencias más antiguas en el arte y 
la literatura del antiguo Cercano Oriente mués-
rran que la serpiente era un personaje significativo 
al ser representada. Quizá porque su veneno era 
una amenaza a la vida y sus ojos sin párpados pre-
sentaban una imagen enigmática, la serpiente ha 
sido asociada tanto con la muerte como con la 
sabiduría. El relato de Génesis evoca ambos aspec-
tos en el sabio diálogo entre la serpiente y Eva con 
la introducción de la muerte después de la expul-
sión del Edén. De manera similar, *Gilgamesh es 
privado de la perpetua juventud cuando una ser-

piente consume una planta mágica que el héroe 
había arrancado del fondo del mar. La siniestra 
imagen de la serpiente es presentada gráficamente 
por las espirales de una serpiente que rodeaban un 
lugar de * culto que se ha encontrado en Betsán. 
Ya sea como algo representativo del caos primiti-
vo (*Tiamat o Leviatán) o como símbolo de la 
sexualidad, la serpiente encierra un misterio para 
los humanos. El dios 'sumerjo Ningishzida es de 
particular interés porque fue descrito en forma de 
serpiente, mientras que su nombre significa 
"Señor de la productividad o árbol firme". Era con-
siderado un gobernante del mundo interior y un 
"portador del trono de la tierra". Era una de las dei-
dades que ofrecieron el pan de vida a *Adapa (ver 
el comentario siguiente). Aun cuando no estuviera 
relacionado con un dios, la serpiente representaba 
la sabiduría (oculta), la fertilidad, la salud, el caos y 
la inmortalidad y a menudo era adorada. 
3 :2-5. Tentación a ser igual a Dios. La aspiración 
a la deidad y las oportunidades perdidas para ser 
como los dioses figuran prominentemente en unos 
pocos mitos antiguos. En el cuento de *Adapa es 
rechazado inadvertidamente un ofrecimiento del 
"pan de vida". Adapa, el primero de los siete sa-
bios antes del diluvio, estaba intentando llevar las 
artes de la civilización a Eridu, la primera ciudad. 
Siendo pescador, cierto día tuvo una lamentable 
aventura con el viento sur, lo que provocó una 
audiencia con Anu, el dios principal. Por consejo 
del dios *Ea* cuando Anu le ofreció comida, la 
rechazó, para descubrir luego que ese alimento le 
habría producido la inmortalidad. La vida eterna 
también se le escapó a *Gilgamesh. En la famosa 

misma función que la mitología para otras culturas: proveían un mecanismo literario para preservar y transmitir su 
cosmovisión y valores. Israel era parte de un complejo cultural más amplio que existía a lo largo del antiguo Cercano 
Oriente. Compartía con sus vecinos muchos aspectos de ese complejo cultural, aunque cada cultura individual tenía 
sus rasgos distintivos. Cuando tratamos de entender ta cultura y la literatura de Israel, esperamos acertadamente 
encontrar ayuda en el ámbito cultural más amplio, a partir de la mitología, los escritos de sabiduría, los documentos 
legales y las inscripciones reales. 

La comunidad de fe no debe temer por eJ uso de estos métodos para informarnos sobre la herencia cultural del 
Cercano Oriente. Estos estudios comparativos no ponen en juego ni el mensaje teológico del texto ni su estatus como 
Palabra de Dios. D e hecho, como la revelación implica una comunicación efectiva, debemos esperar que cada ve/, que 
fuera posible. Dios usaría elementos conocidos y familiares para comunicarse con su pueblo. l a identificación de 
similitudes así como de diferencias puede proveer un importante trasfondo para una adecuada interpretación del 
texto. Este libro tiene solo la misión de dar información y no puede entrar en la discusión detallada de cómo puede 
explicarse cada similitud o diferencia en particular. Algo de este tipo de estudio puede encornarse en: John Walton, 
Ancient Israelita Literatura in ¡ts Cultural Cónica (Literatura antigua israelita en su contexto cultural). Grand Rapids: 
Zondervan, 1987. 

20 
Copyrighted material 



GÉNESIS 3:7-16 

épica sobre él, la muerte de su amigo Enkidu lo 
lleva a la búsqueda de la inmortalidad, descu-
briendo que es inalcanzable. En ambos relatos, el 
ser corno dioses es considerado en términos de 
alcanzar la inmortalidad, mientras que en el rela-
to bíblico es entendido en cuanto a la sabiduría. 
3:7. Significado de la hoja de higuera. Las hojas 
de higuera son las más grandes que se encuentran 
en Canaán y podían cubrir en cierta medida a la 
avergonzada pareja. El significado de su uso puede 
estar en que eran un simbolismo de la fertilidad. 
Al comer el fruto prohibido, la pareja había puesto 
en movimiento sus papeles futuros como padres y 
cultivadores de los árboles frutales y el grano. 
3:8. Brisa del día. La terminología "acadia ha de-
mostrado que la palabra traducida "día" también 
tiene el significado de "tormenta". Este significa-
do también se encuentra para la palabra hebrea 
usada en So fon í as 2:2. A menudo se relaciona con 
una deidad que llega en una tormenta de juicio. Si 
ésta es la traducción correcta de la palabra en este 
pasaje, ellos oyeron el trueno (la palabra traduci-
da "voz" a menudo se relaciona con el trueno) del 
Señor moviéndose por el jardín en el viento de la 
tormenta. Si es así, es bien comprensible por qué 
se estaban escondiendo. 
3 :14. Comer polvo. 1.a representación del polvo o 
suciedad como comida es típico de las descrip-
ciones del mundo subterráneo en la literatura an-
tigua. En la Epopeya de *GiIg3mesh, Enkidu en 
su lecho de muerte sueña con el mundo subterrá-
neo y lo describe como un lugar sin luz y en donde 
el "polvo es su comida y el barro su pan", descrip-
ción que se hace también del "descenso de 'Estar". 
Lo más seguro es que estas sean consideradas ca-
racterísticas del mundo subterráneo ya que des-
criben el sepulcro. El polvo llena la boca del cadá-
ver, pero también llenará la de la serpiente al 
arrastrarse por el suelo. 
3 :14, 15. Maldición a la serpiente. Los textos de 
las pirámides egipcias (segunda mitad del tercer 
milenio) contienen una cantidad de encantamien-
tos contra las serpientes, pero también contra otros 
animales que eran considerados peligros o pestes 
que amenazaban a los muertos. Algunos ordenaban 
a la serpiente que se arrastrara sobre su vientre 
(manteniendo el rostro sobre el camino). Esto era 
para contrastar cort que levantara la cabeza para 
atacar. La serpiente que anda sobre su vientre no es 
amenazante, mientras que la que se yergue está 

protegiéndose o atacando. En estos textos, pisar 
sobre la serpiente se usa para indicar que se la de-
rrota. 
3 :14, 15. Todas las serpientes venenosas. Si bien 
podría observarse que no rodas las serpientes eran 
venenosas, el apremio por protegerse de la ame-
naza de algunas podría hacer que ese temor se 
aplicara a todas. De las treinta y seis especies de 
serpientes conocidas en la zona, la única venenosa 
en el norte y centro de Israel era la víbora (Vípera 
pu Lies ti míe). Ocasionalmente, eran asociadas con la 
fertilidad y la vida (como la serpiente de bronce 
en el desierto). Sin embargo, con más frecuencia 
son relacionadas con la lucha por la vida y la ine-
virabilidad de la muerte. Las serpientes venenosas 
eran las más agresivas, de modo que ser atacado 
por cualquiera de ellas siempre era visto como un 
golpe potencialmente mortal. 
3 :16. Dolores de parto. Quizá para representar el 
doble carácter de la vida, el gozo de la maternidad 
sólo podría obtenerse por medio de los dolores de 
parto. Sin la medicina moderna, estos dolores son 
descritos como la peor agonía posible para el ser 
humano (ver Isa. 13:8; 21:3) y los dioses (notar el 
clamor de la diosa ^babilónica Mstar en la Epopeya 
del diluvio de 'Gilgamesh, cuando ella ve desatarse 
el horror del diluvio). l>os 'babilonios asociaban los 
demonios como lamashru con el dolor del parto y 
la endeble situación de la vida tanto para la madre 
como para el hijo en el proceso del nacimiento. 
3 :16. Relación esposo-esposa. Los matrimonios 
arreglados le restaban importancia al rol del amor 
romántico en la antigua sociedad israelita. Sin em-
bargo, en esta sociedad carente de oportunidades de 
trabajo, hombres y mujeres tenían que trabajar en 
equipo. El trabajo de la mujer en el campo y en los 
pequeños negocios o tiendas era frecuentemente 
restringido durante el embarazo y el posterior cui-
dado del niño. La supervivencia de una pareja esta-
ba mayormente basada en compartir el trabajo y 
en el número de hijos que procreaba. La domina-
ción de la esposa por parte del esposo, aunque evi-
dente en algunos matrimonios, no era lo ideal en 
las relaciones de la antigüedad. Ambos tenían su 
rol, a pesar de que los derechos legales con rela-
ción a hacer contratos, derechos sobre propiedad 
y hereditarios eran principalmente controlados 
por los hombres. Els también un hecho que la 
preocupación por la castidad de la mujer llevaba a 
restricciones sobre asociaciones hechas por mujeres 
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y el control que los hombres ejercían en los pro-
cesos legales de dichas asociaciones. 
3 :17. Trabajo duro. De acuerdo con el pensa-
miento mesopotámico, los seres humanos fueron 
creados para ser esclavos y hacer todo el trabajo 
que los dioses estaban cansados de realizar para sí 
mismos, de lo cual la mayor parte se relacionaba 
por medio de la agricultura. En el *Enuma Elish, 
el único propósito para crear a los humanos era el 
cié aliviar a los dioses de su afán; a diferencia del 
relato bíblico, en el cual los humanos fueron crea-
dos para gobernar y llegaron a tener una carga en 
el trabajo sólo como consecuencia de la caída. 
3 :18. Espinos y cardos. En la Epopeya de 'Gilga-
mesh, se describe un lugar paradisíaco en el que 
había plantas y árboles que producían joyas y pie-
dras preciosas en lugar de espinos y cardos. 
3 :20. Significado de los nombres. Anteriormente 
Adán había dado nombres a los animales, lo que 
era una demostración de su autoridad sobre ellos. 
Aquí el dar su nombre a Eva sugiere la posición 
superior de Adán, como se menciona en el versícu-
lo 16. En el mundo antiguo, cuando un rey colo-
caba a un rey vasallo en su trono, con frecuencia 
se le daba un nuevo nombre para demostrar el 
dominio del soberano. Del mismo modo, cuando 
Dios entró en una relación de 'pacto con Abram 
y con Jacob, cambió sus nombres. Un ejemplo 
definitivo aparece en el relato ^babilónico de la crea-
ción, el *Enuma Elish, que se inicia con la situa-
ción antes de que fueran denominados el ciclo y la 
tierra. El relato continúa dando nombres, así como 
en Génesis 1, Dios denominó las cosas que él creó. 
3 :21. Ropas de píeles. Una túnica larga exterior es 
aún la vestimenta básica de mucha gente en el 
Medio Oriente. Esto reemplazó el inadecuado cu-
brimiento con hojas de higuera hecho por Adán y 
Eva. Dios les proveyó estas vestiduras como un mo-
delo de ofrenda dado por un protector a su prote-
gido. Las ofrendas de ropa eran los regalos más co-
munes de los que se mencionan en la Biblia (ver 
José en Gén. 41:42) y otros textos antiguos. Esto 
los preparaba para los rigores del clima y del tra-
bajo que les esperaba. En el cuento de *Aiiapa (ver 
el comentario sobre 3:2-5), después de que Adapa 
perdió la oportunidad de comer del pan y el agua 
de la vida recibió ropa de parte del dios Anu antes 
de ser echado de su presencia. 
3:24. Querubines. Los querubines enm seres sobre-
naturales a los que se menciona más de 90 veces 
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en el AT, que actuaban como guardianes en la 
presencia de Dios. Desde guardias del árbol de la 
vida hasta las representaciones ornamentales sobre 
el propiciatorio en el arca del pacto, y hasta el 
acompañamiento del t ron o/car roza en las visiones 
de Ezequiel, los querubines siempre estaban aso-
ciados con la persona o la propiedad de la deidad. 
Las descripciones bíblicas (Eze. 1 ,10) concuerdan 
con los hallazgos arqueológicos que sugieren que 
eran seres compuestos (como los grifos o las esfin-
ges), A menudo las representaciones de estos seres 
los muestran flanqueando el trono del rey. Aquí 
en Génesis la guardia de querubines vigila el cami-
no aJ árbol de la vida, ahora propiedad vedada de 
Dios. Un interesante sello neoasirio representa lo 
que parece ser un árbol frutal flanqueado por dos 
seres de ese tipo con deidades de pie y en sus es-
paldas sosreniendo un disco solar alado. 

4:1-16 
Caín y Abel 
4:1-7 . Sacrificios de Caín y Abel. Los sacrificios 
de Caín y Abel no son descritos en relación con el 
pecado o buscando expiación. La palabra usada 
los designa en forma muy genérica como "ofren-
das", y está muy estrechamente asociada con el gra-
no ofrecido más adelante en Levítico 2. Aparecen 
con la intención de expresar gratitud a Dios por su 
generosidad. Por lo tanto, era adecuado que Caín 
trajera una ofrenda del producto de lo que él hacía 
producir, porque la sangre no sería obligatoria en 
tal ofrenda. Debería notarse que Génesis no pre-
serva ningún registro de que Dios pidiera tales 
ofrendas, aunque las aprobara como medio de expre-
sar gratitud. Sin embargo, no se la declaraba si la 
ofrenda era dada quejosamente, como al parecer 
ocurría con Caín. 
4:11, 12. Estilo de vida nómada. El estilo de vida 
nómada errabundo al que fue condenado Caín 
representa una de las principales divisiones 
socioeconómicas de la sociedad antigua. Cuando 
los animales fueron domesticados, alrededor del 
8000 a. de J .C., el nomadismo pastoril llegó a ser 
la principal forma de vida económica para las tri-
bus y aldeas. Generalmente, el cuidado del gana-
do era parte de una economía mixta, que incluía 
la agricultura y el comercio. Sin embargo, algunos 
grupos concentraron más esfuerzos en llevar ove-
jas y cabras a nuevas pasturas a medida que cam-
biaban las estaciones. Estos pastores sem i nómadas 
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seguían rutas migratorias especiales que proveían 
agua en cantidad adecuada así como campos de 
pastoreo. A veces, se hacían contratos con aldeas 
alrededor de la ruta para pastorear en campos cul-
tivados. Ocasionalmente, estos pastores chocaban 
con las comunidades establecidas por derechos 
sobre el agua o a causa de las incursiones. Los go-
biernos trataban de controlar a los grupos nóma-
das dentro de su área, pero habitualmente esos 
intentos no tenían éxito a largo plazo. El resulta-
do fue la composición de historias que describían 
el conflicto entre pastores y agricultores cuando 
compelían por el uso de la tierra. 
4 :14, 15. Venganza de sangre. En las zonas en las 
que el gobierno central no había obtenido un con-
trol toral, eran comunes las represalias de sangre 
entre familias. Se basaban en el principio simple de 
"ojo por ojo", que exigía como restitución la muer-
te de quien hubiera asesinado a alguien de la fami-
lia. También existía la presunción de que los víncu-
los de parentesco incluían la obligación de defender 
el honor familiar. No podía ignorarse ninguna heri-
da pues si no. la familia era considerada muy débil 
para defenderse a sí misma y otros grupos se apro-
vecharían de ellos. El comentario de Caín presume 
que ya existía una familia más extensa y que alguien 
de la línea de Abel podría buscar venganza. 
4 :15. Marca de Caín. La palabra hebrea usada 
aquí no denota un tatuaje o mutilación infligido a 
un delincuente o esclavo (como se menciona en 
las leyes de 'Esnuna y el código de ' Hamurabi). 
Se la compara mejor con la marca de protección 
divina colocada en las frentes de los inocentes en 
Jerusalén según Ezequiel 9:4-6. Puede ser una 
marca externa que haría que otros lo trataran con 
respeto o precaución. Sin embargo, puede repre-
sentar una señal de Dios para Caín de que él no 
sería herido y que los demás no lo atacarían. 

4:17-26 
La línea de Caín 
4:17. Construcción de una ciudad. Como en el 
mundo antiguo la fundación de una ciudad esta-
ba ligada íntimamente a la fundación de una na-
ción o un pueblo, las historias sobre el fundador y 
las circunstancias que rodearon esa fundación son 
parte de la herencia básica de sus habitantes. Gene-
ralmente, estas historias incluían una descripción 
de los recursos naturales que atraían al constructor 
(provisión de agua, pasturas y tierra cultivable, de-

fensas naturales), los atributos especiales del cons-
tructor (fuerza y/o sabiduría inusual) y la dirección 
de un dios protector. Las ciudades eran cons-
truidas a lo largo o cerca de ríos o manantiales, así 
servían como puntos focales para el comercio, la 
cultura y la actividad religiosa para una región mu-
cho más extensa y de ese modo, eventual mente, 
llegaban a ser centros políticos o ciudades estados. 
La organización requería que se Lis edificara y en-
tonces el mantenimiento de las murallas de ladri-
llos de barro y piedra llevaba al desarrollo de asam-
bleas de ancianos y monarquías que las gobernaran. 
4:19. Poligamia. La práctica de que un hombre se 
casara con más de una esposa se conoce como 
poligamia. Esta costumbre se basó en varios fac-
tores: (1) el desequilibrio entre el número de hom-
bres y mujeres; (2) la necesidad de producir gran 
número de hijos para el pastoreo y/o los cultivos, 
(3) el deseo de aumentar el prestigio y la riqueza 
de una familia por medio de múltiples contratos 
matrimoniales y (4) la alta tasa de mortalidad 
femenina en el parto. La poligamia era más común 
entre los grupos de pastores nómadas y en las co-
munidades rurales agrícolas, donde era impor-
tante que cada mujer estuviera ligada a una fami-
lia y fuera productiva. Los monarcas también 
practicaban la poligamia, primordial mente corno 
medio de hacer alianzas con familias poderosas o 
con otras naciones. En tales situaciones, las esposas 
también podían terminar siendo rehenes si la 
relación política se perturbaba. 
4:20. Domesticación de animales. La primera eta-
pa en la domesticación de animales era criar ga-
nado, lo que implicaba el control humano de la 
crianza, la provisión de comida y el territorio. Lis 
ovejas y las cabras fueron el primer ganado en ser 
domesticado, según evidencia que llega aun desde 
el noveno milenio a. de J . C . El ganado mayor llegó 
poco después y la evidencia de domesticación del 
cerdo comienza en el séptimo milenio. 
4 :21. Instrumentos musicales. Los instrumentos 
musicales fueron una de las primeras invenciones 
de los primeros seres humanos, fin Egipto Lis flau-
tas mis antiguas» con soplido en el extremo, datan 
del cuarto milenio a. de J .C. En el cementerio real 
de *Ur, se ha encontrado una cantidad de arpas y 
liras así como un par de flautas de plata, que daran 
de la primera parte del tercer milenio. Las flautas 
hechas de hueso o cerámica datan por lo menos 
de! cuarto milenio. Los instrumentos musicales 
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proporcionaban entretenimiento a la vez que un 
fondo rítmico para las danzas y actuaciones 'ritua-
les, cales como las procesiones o los dramas 'cúbi-
cos, Al margen de los instrumentos simples de 
percusión (tambores y sonajas), los instrumentos 
más comunes usados en el antiguo Cercano Oriente 
eran las arpas y las liras. Se han encontrado ejem-
plares en las tumbas excavadas y en las pinturas de 
las paredes de templos y palacios. En la literatura 
se las describe como medio de serenar el espíritu, 
de invocar a los dioses para que hablaran y de pro-
veer la cadencia para un ejército en marcha. Los 
músicos tenían sus propias organizaciones o gre-
mios y eran sumamente respetados. 
4 :22. Tecnología antigua del metal. Como parte 
del relato del surgimiento de las artesanías y la tec-
nología en la genealogía de Caín, es adecuado que 
se mencione el origen del trabajo del metal. Los 
textos 'asirios mencionan a labal y Musku como 
las primeras regiones en que se trabajó el metal en 
las montañas del Tauro, en el oriente de Turquía. 
Las herramientas de cobre, las armas y los utensi-
lios comenzaron a ser forjados en el cuarto milenio 
a. de J .C. Subsecuentemente, a comienzos del ter-
cer milenio se introdujeron aleaciones de cobre, 
principalmente bronce, cuando se descubrieron mi-
nas de estaño fuera del Cercano Oriente y las rutas 
comerciales se expandieron para llevar estos me-
tales a Egipto y Mesopotamia. El hierro, un metal 
que requiere una temperatura muy superior y 
odres de cuero (que se ven en las pinturas de las 
tumbas en Beni Hasan) para refinado y trabajarlo, 
fue el último en ser introducido, hacia fines del 
segundo milenio a. de J .C. Al parecer, fueron los 
herreros Míeteos los primeros en explotarlo y en-
tonces la tecnología se esparció hacia el este y el 
sur. El hierro rneteórico fue forjado en frío durante 
siglos antes de ser derretido. Eso no podía signi-
ficar una industria tan grande como el fbrjamien-
to de depósitos terrestres, pero explicaría algunas 
de las referencias primitivas anteriores a la *Edad 
del hierro. 

5:1-32 
La línea de Set 
5:1. El relato de (toledoth). Este capitulo comien-
za con la introducción del relato escrito de la des-
cendencia de Adán, así como 2:4 se había referido 
al relato de los cielos y la tierra. Esta identificación 
es usada en Génesis once veces a lo largo del libro. 
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1-as traducciones antiguas han usado la palabra 
" generaciones" en lugar de "relato" ("lista" NVI). En 
orros lugares de la Biblia, esta palabra es asociada 
con frecuencia a las genealogías. Algunos creen que 
en Génesis indica fuentes escritas que el autor usó 
al compilar el libro. Por otro lado, pueden ser en-
tendidas simplemente como la forma de presentar 
a la gente y los hechos que "actuaron" a partir del 
individuo que se menciona. En cualquier caso, sir-
ven como convenientes indicadores entre las sec-
ciones del libro. 
5:1-32. Importancia de las genealogías. Las genea-
logías representan la continuidad y la relación. A 
menudo, en el antiguo Cercano Oriente eran usa-
das con fines de poder y prestigio. Las genealogías 
lineales comienzan en el punto A (la creación de 
Adán y Eva, por ejemplo) y terminan en el punto 
B (Noé y el diluvio). Su intención es la de tender 
un puente sobre el abismo entre dos hechos im-
portantes. Por el otro lado, pueden ser verticales, 
trazando la descendencia de una sola familia (Esau 
en Gén. 36:1-5, 9-43). En el caso de las genea-
logías lineales, no parece ser importante la canti-
dad real de tiempo representada por estas genera-
ciones como sentido de completado o adhesión a 
un propósito (como la carga de ser fructíferos y 
llenar la tierra), i-as genealogías verticales enfocan 
el establecimiento de la legitimidad para ser miem-
bros en la familia o tribu (como en el caso de las 
genealogías levíticas en Esdnis 2). Las fuentes meso-
potimicas no ofrecen muchas genealogías, pero la 
mayoría de las que se conocen son de carácter li-
neal. Asimismo, son referidas a la realeza o a fami-
lias de escribas y la mayoría son solo de tres gene-
raciones, sin que haya alguna de más de doce. Lis 
genealogías egipcias son especialmente de familias 
sacerdotales y también son lineales. Se extienden 
hasta diecisiete generaciones, pero no fueron comu-
nes sino en el primer milenio a. de J .C. A menu-
do, la forma de las genealogías tiene por fin alcan-
zar un propósito literario. Así por ejemplo, las 
genealogías entre Adán y Noé o entre Noé y Abra-
ham son hechas para tener diez miembros cada 
una, de las cuales el último tenía tres hijos. Com-
parando las genealogías bíblicas entre sí, se ve que 
a menudo se saltan varias generaciones en cada 
caso en particular. Este tipo de mirada amplia tam-
bién aparece en los registros genealógicos 'asiríos. 
Por eso, no hemos de pensar que el propósito de 
una genealogía es el de presentar cada generación, 
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como intentan hacer nuestros árboles familiares 
modernos. 
5:3. Hijo de Adán a su imagen y semejanza. En 
el * En urna Elish se hace este mismo tipo de com-
paración entre !as generaciones de los dioses. 
Ashar engendró a Anu como era él mismo y así lo 
hizo Anu con Nudimmud (Enki). 
5:3-32. Vidas prolongadas. Aunque no hay una 
explicación satisfactoria de la prolongada dura-
ción de la vida antes del diluvio, hay listas \sume-
rias de reyes que presuntamente reinaron antes del 
diluvio con reinos de hasta 43.200 años. Los su-
merios usaban el sistema sexagesimal (una combi-
nación con base de 6 y de 10) y cuando los nú-
meros de la lista de reyes sumerios es convertida al 
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sistema decimal, están muy cerca de la duración 
de las edades de las genealogías prediluvianas de 
Génesis. Como muchos otros pueblos semíticos, 
los hebreos usaban un sistema de base decimal 
desde que comenzó la escritura. 
5:21-24. Dios se llevó a Enoc. Séptimo en la línea 
de Set, Enoc fue el individuo más notable de ella. 
Como consecuencia de haber caminado con Dios 
(frase que expresa su piedad) fue "llevado", lo que 
es una alternativa para la muerte, destino señala-
do para otros en la genealogía. El texto no dice 
dónde fue llevado, !o que es una pasible indicación 
de que el autor no pretendía saberlo. Sería correc-
to presumir que se creía que había sido llevado a 
un lugar mejor, porque ese destino era presentado 
como una recompensa por su estrecha relación con 
Dios, pero el texto se interrumpe antes de decir que 
fue al cielo o a estar con Dios. En las listas meso-
potámicas de los sabios prediluvianos, se dice que 
Utuab/u, el séptimo de la lista, ascendió al cielo. 
En los Textos de las Pirámides egipcias, Shu, el dios 
del aire, es instruido para que lleve al rey al cielo 
para que este no muera en la tierra. Esto represen-
ta simplemente la transición de la mortalidad a la 
inmortalidad. Los escritos judíos posteriores al AT 
incluyen abundante especulación sobre Enoc y lo 
retratan como una antigua fuente de revelación y 
visiones apocalípticas (/, 2 y 3 de Enoc). 
5:29. Nos aliviará. El nombre "Noé" significa "des-
canso", presentándonos de nuevo la importancia de 
este motivo en el antiguo Cercano Oriente (ver el 
comentario sobre 2:1-3). Los dioses mesopotámi-
cos mandaron el diluvio porque las perturbacio-
nes del mundo humano estaban impidiéndoles des-
cansar. De modo que, en este caso, el diluvio per-

mitió el descanso de los dioses. Aquí Noé es más 
bien asociado con el descanso dado al pueblo ale-
jándolo de la maldición de tos dioses. 

6 : 1 - 4 
Los hijos de Dios y las hijas de los 
hombres 
6:2. Hijos de Dios. El término es usado a lo largo 
del AT para referirse a los ángeles, pero la idea de 
ser hijo de Dios también es aplicada en forma colec-
tiva a los israelitas e individualmente a los reyes. En 
el antiguo Cercano Oriente, generalmente se veía a 
los reves como teniendo una relación filial con los 
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dioses y a menudo se consideraba que habían sido 
engendrados por la deidad. 
6:2. Casándose con quien se elige. L-a práctica de 
casarse "escogiendo" a quien se quiere ha sido inter-
pretada por algunos como una referencia a la poli-
gamia. Si bien no hay duda de que era practicada, 
es difícil imaginar que eso sería digno de ser regis-
trado, dado que era una práctica aceptable inclu-
so en Israel en tiempos del AT. Es más probable 
que ésta sea una referencia al "derecho de la pri-
mera noche", citado como una de las opresivas 
prácticas de los reyes en la Epopeya de "Gilgamesh. 
Como representante de los dioses, el rey podía 
ejercer su derecho de pasar la noche de bodas con 
cualquier mujer que fuera dada en matrimonio. 
Presumiblemente, esto surgió como un rito de fer-
tilidad. Si es ésta la práctica a que se hace referencia 
aquí, sería una explicación de la naturaleza de la 
ofensa. 

6:3. Ciento veinte años. Lo más probable es que 
la limitación a esta cifra se refiera a una reducción 
de la duración de la vida humana, dado que está 
en el contexto de una afirmación sobre la morta-
lidad. Si bien el versículo es notoriamente difícil 
de traducir, el consenso actual está orientado a tra-
ducirlo "Mi espíritu no permanecerá en el ser hu-
mano para siempre'' (NtV), afirmando de este mo-
do la mortalidad. Así como la ofensa debe enten-
derse a la luz de la información de la Epopeya de 
*Gilgamesh, esta declaración puede referirse a la 
inacabable búsqueda de la inmortalidad; una bús-
queda de ese tipo está en el núcleo de esa épica. 
Aunque Gilgamesh vivió después del diluvio, estos 
elementos de la narración suenan como la expe-
riencia humana universal. Un texto de sabiduría 
de ta ciudad de *Emar cita los 120 aííos como el 
máximo dado por los dioses a los humanos. 
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continuamente desde el 7000 a. de J .C. no tiene 
depósitos diluviales de ningún tipo. Los estudios 
climatológicos han indicado que el período desde 
el 4500 hasta el 3500 a. de J.C. era llamativamente 
húmedo en esta región, pero eso ofrece poco co-
mo para proseguir. La búsqueda de restos del 
arca de Noé se ha centrado en el pico turco del 
Agri Dag (5.900 m) cerca del lago Van. Sin em-
bargo, ninguna montaña específica en la cadena 
del Ararat es mencionada en el relato bíblico, y 
los fragmentos de madera de esta montaña que 
han sido sometidas a la prueba del carbono 14 
han demostrado que provienen de una fecha no 
anterior al siglo V a. de J .C. 
7:2-4. Siete de cada especie. Aunque Noé llevó 
dos de cada uno de la mayoría de los animales, en 
el versículo 2 se le ordenó que llevara siete parejas 
de cada animal limpio y de cada ave. Los animales 
limpios adicionales serían necesarios tanto para el 
sacrificio después del diluvio como para beneficio 
humano en un rápido repoblamiento. En algunos 
"rituales de sacrificios, se ofrecían siete animales 
de cada clase (cf. 2 Crón. 29:21), pero, por supuesto, 
Noé no iba a sacrificarlos todos. 
7:2. Limpios y no limpios antes de Moisés. La 
distinción entre animales limpios y no limpios no 
fue una innovación establecida en el Sinaí sino, 
como se ve aquí, una práctica al menos tan antigua 
como Noé. No hay evidencia en Egipto o Mesopo -
tamia de un sistema equivalente al que usaban los 
israelitas para esta clasificación. Si bien había restric-
ciones dietéticas en estas culturas, tendían a ser mu-

cho más limitadas, o sea que se trataba de ciertos 
animales restringidos sólo para cierta clase de gente 
o en ciertos días del mes. Incluso no se puede 
asumir aquí que la clasificación tenía consecuencias 
en la dieta. Hasta esa época no se había dado licen-
cia para comer carne (ver 1:29). Cuando la carne 
les fue dada como comida después del diluvio (9:2, 
3), no hubo restricciones entre limpios y no lim-
pios. En consecuencia, parece que, en este período, 
la clasificación se relacionaba con los sacrificios y 
no con la dieta. 
7:11. Abiertas las ventanas de los cielos. El texto 
usa esta poética frase para describir las aberturas 
por las que cayó la lluvia. No es un lenguaje cien-
tífico pero refleja la perspectiva del observador, 
casi como cuando decimos que el sol 'se pone". 
En la literatura del antiguo Cercano Oriente, este 
término sólo aparece en el mito cananita cuando 
*Baal construye una casa; alií la "ventana" de su 
casa es descrita como una en las nubes. Pero ni 
siquiera en ese caso está asociado con la lluvia. En 
los textos mesopotámicos, aparece una termino-
logía alternativa, cuando las puertas de los cielos 
están en el este y el oeste para ser usadas por el sol 
al amanecer y en el ocaso. Sin embargo, las nubes 
y los vientos también entran por estas puertas. 
7 :11—8:5 . Períodos en el diluvio. EJ lapso total 
en la narración del diluvio puede ser considerado 
de diferentes formas según se entienda la informa-
ción aportada. A partir de la que se encuentra en 
7:11 y 8:14, se puede determinar que Noé y su 
familia estuvieron en el arca por 12 meses y 11 días. 

RELATOS DEL DILUVIO EN EL ANTIGUO CERCANO ORIENTE 
Los relatos más significativos del diluvio en el antiguo Cercano Oriente se encuentran en la Épica de Arrakasis y la 
Epopeya de *Gilgamesh. En estos relatos, Enlin, el dios principal, se enoja con la humanidad (la Épica Atrakasis lo 
describe perturbado por ei "ruido"* de la humanidad; ver el comentario sobre 6 : 1 3 ) y, después de tratar sin éxito de 
remediar la situación reduciendo la población por medios como la sequía y la enfermedad, persuade a la asamblea 
divina de aprobar un diluvio para la eliminación total de la humanidad. FJ dios *Ea se las ingenia para salvar a un 
adorador leal, un rey al que se instruye para construir una nave que no sólo lo preservará a él y su familia, sino tam-
bién a representantes de las distintas arres de la civilización. El resto de la gente de la ciudad es informada que los 
dioses están enojados con el rey y deben abandonarlo. La nave tenía siete pisos de forma cúbica o. más probable-
mente, como un zigurat (ver el comentario sobre 11:4). La tormenta duró siete días y siete noches, después de lo cual 
la nave reposó sobre el monte Nisir. Fueron despachadas aves para determinar d momento de dejar el arca. Se 
hicieron sacrificios que los dioses agradecieron mucho, porque habían estado privados de comida (sacrificios) desde 
el comienzo del diluvio. 

La Épica Atrakasis es fechada a principios del segundo milenio a. de J .C . La Epopeya de *Gilgamesh en su 
forma actual proviene de la segunda mitad del segundo milenio, pero usó materiales que ya estaban en circulación a 
fines del tercer milenio. Del breve resumen previo, se puede detectar una cantidad de similitudes así como de dife-
rencias. No hay razón para dudar de que los relatos del antiguo Cercano Oriente y de Génesis se refieren al mismo 
diluvio. Ciertamente esto aclararía las similitudes. Las diferencias se deben a que cada cultura veía el diluvio a través 
de su propia teología y cosmovisión. 
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EJ número exacto de días dependería de cuántos 
eran contados en un mes y si se debe hacer algún 
ajuste entre los calendarios lunares y solares. Los 
11 días les han resultado interesantes a algunos, 
dado que el año lunar de 354 días tiene 11 días 
menos que el año solar. 
8:4. Ararat. Los montes Ararat están ubicados en 
la región del lago Van, en Turquía oriental, en la zona 
de Armenia, conocida como Urartu en las inscripcio-
nes 'asirías. Esta cadena montañosa, cuyo pico más 
alto tiene 5.900 m, también es mencionada en 2 Reyes 
19:37, Isaías 37:38 y Jeremías 51:27. Por otro lado, 
la Epopeya de *(»ilgamesh describe al arca del héroe 
llegando a rejxisar en una cumbre especifica, el monte 
Nisir, en el sur de Kurdistán. 
8:6-12. Uso de aves en el antiguo Cercano Oriente. 
Una de las imágenes perdurables del relato de Noé 
es la de cuando mandó las aves para tener infor-
mación sobre las condiciones fuera del arca. Las 
historias del diluvio en la Epopeya de 'Gilgamesh 
y en la Épica de Atrakasis presentan un uso simi-
lar de las aves. En lugar de un cuervo y de tres mi-
siones para la paloma, encontrarnos que son envia-
dos una paloma, una golondrina y un cuervo. La 
paloma y la golondrina volvieron sin encontrar 
lugar alguno, mientras que el cuervo aparece, como 
en 8:7, volando mientras graznaba sin volver (Gilga-
mesh 11:146-154). Se sabe que los navegantes an-
tiguos usaban aves para encontrar tierra, pero Noé 
no estaba navegando y si estaba en tierra. El uso 
que hizo de las aves no era con el fin de encontrar 
orientación. También se sabe que los patrones de 
vuelo de las aves a veces servían como * oráculo, 
pero ni Génesis ni Gilgamesh hacen observaciones 
sobre el vuelo de las aves que eran despachadas. 
8:7. Hábitos de los cuervos. A diferencia de las 
palomas, que vuelven después de ser liberadas, el 
uso de los cuervos por los marinos se basa en su 
dirección en el vuelo. Al tomar nota de la dirección 
que toma, un navegante puede determinar dónde 
está ubicada la tierra. La estrategia más refinada era 
la de soltar un cuervo y luego usar otras aves para 
determinar la profundidad del agua y la apariencia 
del lugar en que se desembarcaría. Los cuervos acos-
tumbraban vivir en la carroña y por lo mismo ten-
drían suficiente comida a su disposición. 
8:9. Hábitos de las palomas. Las palomas y los pi-
chones tienen un alcance limitado para mantener 
el vuelo. Por eso, los navegantes los usaban para 
determinar la ubicación de puntos de desembarco. 

Siempre que volvían, era porque no había un lu-
gar para ellos en la cercanía. La paloma vive en las 
elevaciones más bajas y por esto requieren plantas 
para alimentarse. 
8 :11, Significado de la hoja de olivo. La hoja de 
olivo con la que volvió la paloma indica cuánto 
tiempo precisaría un olivo para tener hojas des-
pués de haber estado sumergido, lo que era clave 
para saber la profundidad del agua en ese momen-
to. También simbolizaba una vida nueva y la fer-
tilidad que surgiría después del diluvio. El olivo es 
un árbol difícil de matar, aun siendo cortado. Este 
brote fresco mostró a Noé que había comenzado 
la recuperación. 
8 :20-22, Uso de altares. Los altares son un ele-
mento habitual en muchas religiones antiguas y 
modernas. En la Biblia, generalmente eran cons-
truidos de piedra (labrada o no), pero en ciertas cir-
cunstancias bastaba con una roca grande (Jue. 13:19, 
20; 1 Sam. 14:33, 34). Muchos creen que el altar 
debe ser entendido como una mesa para la deidad, 
dado que, en la mente popular, los sacrificios eran 
vistos como la provisión de comida para el dios, 
aunque esta imagen no es fácilmente reconocida 
en el AT. 
8:20. Propósito del sacrificio de Noé. Este propó-
sito no es aclarado. El texto lo descrita como "holo-
causto" u ofrenda quemada, lo que era usado con 
diversas funciones a i el sistema de sacrificios. Pue-
de ser más importante notar lo que no dice el texto 
sobre el sacrificio. No es una ofrenda por el pecado 
ni es mencionado específicamente como de grati-
tud. Generalmente estas ofrendas eran asociadas 
con peticiones o súplicas delante de Dios. En con-
traste, el sacrificio ofrecido después del diluvio en la 
Epopeya de 'Gilgamesh y en la versión "sumeria 
más antigua del diluvio presenta libaciones y ofren-
das de grano, así como sacrificios de carne para pre-
sentar un festín para los dioses. El propósito gene-
ral de los sacrificios en el mundo antiguo era el de 
aplacar la ira de los dioses con regalos de comida y 
bebida y probablemente esa era la intención del 
héroe del diluvio en los relatos mesopotámicos. 
8:21. Grato olor. Tanto aquí, como a lo largo del 
Pentateuco, se dice que el sacrificio produce un gra-
to olor, terminología retenida de los contextos anti-
guos en los que el sacrificio era considerado como 
alimento para los dioses. Este relato está muy lejos 
de la gráfica descripción de la Epopeya de "Gilga-
mesh, en la cual los dioses hambrientos (privados de 
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comida por la duración del diluvio) se reunieron 
alrededor del sacrificio como moscas", contentos de 
encontrar comida para no morir de hambre. 

9 : 1 - 1 7 
El pacto con Noé 
9:2-4. Ingestión de carne en el mundo antiguo. 
La carne no era un plato habitual en las antiguas 
dietas alimentarias. Los animales eran criados para 
la provisión de leche, piel, lana y no específica-
mente para la comida. Por eso, la carne sólo esta-
ba disponible cuando un animal moría o era sacri-
ficado. Si bien actualmente la carne figura en la 
lista de las comidas aceptables, aun persiste la res-
tricción de comer carne con la sangre. En los tiem-
pos antiguos, la sangre era considerada una fuerza 
vital (Deut. 12:23). La prohibición no exige que 
la sangre no sea consumida de ninguna manera, 
sino sólo que debe ser drenada. El drenaje de la 
sangre antes de comer la carne era una forma de 
devolver la fuerza vital del animal a Dios que la 
había dado. Esto era un reconocimiento de que se 
había quitado la vida con permiso y que se estaba 
participando de la abundancia de Dios en carácter 
de huéspedes. Su función no era distinta de la ac-
ción de gracias antes de una comida según las prác-
ticas modernas. No se conoce una prohibición com-
parable en el mundo antiguo. 
9:5» 6. Pena capital. Como la vida humana es la 
imagen de Dios, esta sigue bajo su protección. La 
responsabilidad ante Dios de preservarla es puesta 
en las manos de la humanidad, instituyendo así la 
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venganza de sangre en el mundo antiguo y la pena 
capital en las sociedades modernas. En la sociedad 
israelita, la venganza de sangre correspondía a la 
familia de la víctima. 
9:8-17. Pacto. Un 'pacto es un acuerdo formal entre 
dos partes. La principal sección de un pacto es la de 
las estipulaciones, que puede incluir requerimientos 
de una o ambas panes. En el pacto, Dios plantea 
estipulaciones para sí mismo, más bien que impo-
nerlas a Noé y su familia. A diferencia del pacto pos-
terior con Abraham y los que surgieron como conse-
cuencia del mismo, éste no implicaba una elección o 
una nueva fase de la revelación. Además, era hecho 
para con todo ser viviente y no sólo con los humanos. 
9:13. Significado del arco iris. La designación del 
arco iris como señal del 'pacto no sugiere que éste 
haya sitio el primero que se haya visto. La función 
de una señal está relacionada con el significado que 

se le adjudica. De la misma manera, la 'circunci-
sión está destinada a ser una señal del pacto con 
Abraham, aunque era una práctica antigua que no 
era nueva para él y su familia. En la Epopeya de 
'Gilgamesh, la diosa Mstar identifica el lapislázuli 
(piedra sem i preciosa azul oscura con trazos de pi-
rita color oro) de su collar como base de un jura-
mento por el que nunca se olvidaría de los días del 
diluvio. Un relieve "asirio del siglo XI muestra dos 
manos extendiéndose desde las nubes, una de ellas 
en acto de bendición y la otra sosteniendo un ar-
co. Como el término para el arco iris es el mismo 
que se usa para esa arma, se trata de una imagen 
interesante. 

9:18-28 
Pronunciamiento de Noé sobre sus 
hijos 
9:21. Beber vino. Lis más antiguas evidencias de 
la elaboración de vino provienen del Irán neolíti-
co (región de Zagros). donde los arqueólogos des-
cubrieron una jarra catalogada como de la segun-
da mitad del segundo milenio con un residuo de 
vino en el fondo. 
9 :24-27. Pronunciamientos patriarcales. Cuando 
Noé descubrió que Cam había sido indiscreto, lan-
zó una maldición sobre Canaán y una bendición 
sobre Sem y Jafet. En el material bíblico, un pro-
nunciamiento patriarcal generalmente se refería al 
destino de los hijos en relación con la fertilidad 
del suelo, la fertilidad de la familia y las relaciones 
entre los miembros de la misma. Otros ejemplos 
se encuentran en Génesis 24:60; 27:27-29; 39, 
40; 48:15, 1 ó; 49:1-28. De acuerdo con esta prác-
tica, se pueden extraer varias conclusiones sobre 
este pasaje. Antes que nada, la acción indiscreta de 
Caín no debe ser vista como la "causa" de la mal-
dición, sino solo como la oportunidad para que se 
produjera. Por ejemplo, comparemos el caso cuan-
do Isaac pidió a Esaú que preparara una comida 
para poder bendecirlo; la comida no era la causa 
de la bendición, sino que sólo provocaba un am-
biente adecuado para ella. En segundo lugar, no es 
necesario que nos llame la atención que Canaán 
haya sido señalado sin causa. Bien podemos pre-
sumir que el pronunciamiento fue algo mucho 
más amplio, incluyendo algunas declaraciones des-
favorables sobre Cam. El autor bíblico no necesi-
taba preservar la totalidad, sino que simplemente 
escoge las partes que son pertinentes a su tema y 
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relevantes para los lectores, dado que los cananeos 
eran los cainitas con los cuales Israel estaba más 
relacionado. En tercer lugar no necesitamos en-
tender estas como profecías originadas en Dios. No 
hay nada como "Así dice el Señor.. .". Son pro-
nunciamientos de los patriarcas, no de Dios (cf. el 
uso de la primera persona en 27:37). Aun siendo 
así, eran tomados muy seriamente y se considera-
ba que tenían influencia en el desarrollo de la his-
toria y el destino personales. 

10:1-32 
La tabla de las naciones 
10:1. Criterios de división. La genealogía de la 
familia de Noé provee información sobre la histo-
ria futura y la distribución geográfica de los pue-
blos en el antiguo Cercano Oriente. Se dan claves 
sobre d establecimiento en las áreas costeras, el 
norte de África, Siró-Palestina y Mesopotamia. To-
das las regiones principales están representadas, así 
como la mayoría de las naciones que, de alguna 
manera, interactuaran con los israelitas, entre ellos 
Egipto, Canaán, los filisteos, los jebuseos, "Elam y 
Asur. Esto sugiere la división política del "mundo 
en el tiempo en que fue escrita esta lista y provee 
una indicación definitiva de que las raíces de los 
israelitas estaban en Mesopotamia. Sin embargo, 
no hay ningún intento de relacionar estos pueblos 
con divisiones raciales. Los pueblos antiguos se 
preocupaban más de distinciones basadas en la 
nacionalidad, la lingüística y el origen étnico. 
10:2-29. Nombres: personales, patronímicos, po-
líticos. Los nombres de los descendientes de Noé 
enumerados en la "tabla de naciones" están planifi-
cados para reflejar la totalidad de la humanidad y 
para dar por lo menos un sentido parcial de sus 
divisiones y afiliaciones geopolíticas. Se enumera 
un toral de 70 pueblos, cifra que se encuentra en 
otras partes del texto como cantidad de la familia 
de Jacob que entró en Egipto (Cíen. 46:27) y como 
los representantes de la nación (70 ancianos. Éxo. 
24:9; Eze, 8:11). Otros ejemplos de que el 70 repre-
sentaba la totalidad se encuentra en el número de 
dioses en el panteón 'ugarítico y en la cantidad de 
hijos de Gedeón (Jue. 8:30) y de Acab (2 Rey. 
10:1). Algunos han considerado que los vínculos de 
parentesco mencionados en la lista de pueblos refle-
jan una afiliación política (relaciones de señor y va-
sallo) más que vínculos de sangre« A veces» en la Bi-
blia se usa un lenguaje de parentesco para reflejar 
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asociaciones políticas (l Rey. 9:13). Parecería que 
algunos de los nombres de la lista son de tribus o 
países, más bien que de individuos. En la genea-
logía de *Hamurab¡ una cantidad de nombres son 
tribales o geográficos, pues esto no sería inusual en 
un documento antiguo. Siendo una genealogía 
vertical, esta lista simplemente intenta establecer 
relaciones de diverso tipo. 
10:2-5. Descendientes de Jafet. Aunque no todos 
los descendientes de Jafet están ligados a regiones 
contiguas, desde una perspectiva israelita pueden 
ser definidos como provenientes de más allá del 
mar ("pueblos marítimos", NBE). Un mapa 'babi-
lónico del mundo del siglo VII u VIII ilustra la cos-
movisión geográfica que tenían muchos pueblos 
que consideraban que los límites de la civilización 
estaban más allá del mar. Muchos de los que son 
nombrados aquí pueden ser identificados con sec-
tores o pueblos de Asia Menor (Magog, Tubal, 
Mesec, Tiras, Togarma) o las islas jónicas (Rodanim), 
así como Chipre (Elisa y Quitim). También hay 
varios que, basándonos en los registros 'asirios o 
'babilónicos, se originaron en la zona al este del 
mar Negro y en la meseta irania, como los cúne-
nos (Comer), escitas (Asquenaz), medos (Madai), 
patlagonios (Rifat). Los mayores problemas son pre-
sentados por Taráis, dado que generalmente ha si-
do identificado con España y eso nos lleva fuera 
de la esfera geográfica de los demás. Sin embargo, 
el tema de los pueblos griegos o indoeuropeos 
para estas "naciones" haría posible un vínculo con 
Cerdeña o quizá Cartago. 
10:6-20. Descendientes de Cam. El tema común 
en la genealogía de los cainitas es lo estrecho de su 
relación geográfica, política y económica con los 
israelitas. Estas naciones fueron los mayores riva-
les y literalmente rodeaban a Israel (Egipto, Ara-
bia, Mesopotamia, Siró Palestina). Lo más impor-
tante aquí es la ubicación política de los grupos en 
la esfera egipcia (Cus, Fut, Mizraim v sus descen-
dientes) y la esfera cananita (varios pueblos como 
los jebuseos y los héseos) y es interesante que va-
rios están clasificados étnicamente como pueblos 
semíticos (cananeos, fenicios, amorreos). La lista 
también es marcada por breves narraciones (Nim-
rod y Canaán) que quiebran el marco genealógico 
estereotipado y se ligan en áreas ("Babilonia, *Nfni-
ve, Sidón, Sodoma y Gornorra), que serán significa-
tivas en períodos posteriores de la historia israelita. 
10:8-12. Nimrod. Durante años, los intérpretes 
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han intentado identificar a Nimrod con personajes 
históricos conocidos como Tukulti-Ninurta 1 (un 
rey *asirio del período de los jueces bíblicos) o con 
deidades mesopotámicas como Ninurta, un dios 
guerrero y protector de la caza, quien según un mi-
to cazó una cantidad de seres fantásticos y los de-
rrotó o mató. Sin embargo, en Génesis, Nimrod es 
claramente un héroe humano más bien que divino 
o semidivino. Lis tradiciones judías posteriores, 
recogidas ocasionalmente por los padres de la igle-
sia, lo vieron como el constructor de la torre de 
Babel y el originador de la idolatría, pero estas ¡deas 
no tienen base en el texto. La extensión de su reino 
desde el sur de la Mesopotamia (v. 10) al norte de la 
misma (v. 11) corresponde al desarrollo del primer 
imperio conocido en la historia, la dinastía de Agade, 
regida por Sargón y Naram-Sin (hacia el 2300 a. de 
J . C ) , entre los más grandes héroes de la antigüedad. 
EJ reino de Nimrod incluía a Erec (*Uruc), la ciudad 
donde reinó *Gilgamesh y uno de los más antiguos 
y mayores centros de la cultura "sumeria. 
10:21-31. Descendientes de Sem. Aun cuando 
Sem era el hijo mayor de Noé, su genealogía apa-
rece al final, como es típico en Génesis para el hijo 
al cual el texto trata de seguir más de cerca. En 
esta lista, hay una mezcla de naciones semíticas y 
no semíticas (de acuerdo con nuestro criterio étni-
co). Por ejemplo, se considera que *Elam (al este 
del Tigris) y Lud (Lidia en el sudeste de Asia 
Menor) no eran semíticos, pero hay vínculos histó-
ricos entre ambas zonas en períodos posteriores. 
Seba> Ofir y Havila son todas partes de la región 
arábiga y *Aram se originó al este del Tigris y ai 
norte de Elam, pero llegó a estar asociado con los 
arameos, que dominaron Siria y el noroeste de 
Mesopotamia al final del segundo milenio a. de 

J . C 
10:25. División de la tierra. Si bien esto ha sido 
tomado tradicional mente corno referencia a la divi-
sión de Lis naciones después del incidente de la to-
rre de Babel (Gén. 11:1 9), existen otras posibilida-
des. Por ejemplo, podría referirse a una división de 
las comunidades humanas entre agricultores seden-
tarios y pastores nómadas o, posiblemente, aquí está 
documentada una migración de pueblos que trans-
formó drásticamente la cultura del antiguo C Cercano 
Oriente, quizá representada en la ruptura de un 
grupo que viajaba hacia el sudeste en Génesis 11:2. 

1 1 : 1 - 9 
La torre de Babel 
11:1. La tradición de una lengua común. El rela-
to de un riempo en el que toda la humanidad 
hablaba una sola lengua es preservado en "sume-
rio en la épica titulada Enmerkar y el Señor de 
Arata. Habla de una época cuando no había bes-
tias salvajes y entre los pueblos reinaba la armonía: 
"Todo el universo al unísono habla a *Enlil en una 
sola lengua". Luego informaba que ésta fue cam-
biada y la "contención" fue acarreada con ello. En 
este relato no hay nada más que sea un paralelo 
con la torre de Babel, pero la confusión de idio-
mas por parte de una deidad puede ser visto como 
un tema antiguo. 

11:2. Sinar. Es una de las designaciones bíblicas 
para la región baja de la cuenca del Tigris y el 
Eufrates. Ha sido identificada hace mucho como 
equivalente lingüístico de "Sumer", como es de-
signada la misma región que fue testigo del primer 
desarrollo de la civilización. Las principales ciu-
dades de la región, en tiempos primitivos, fueron 
*Ur, Eridu, *Uruc y Nipur. 
11:3. Tecnología del ladrillo. El pasaje habla de 
ladrillos cocidos en horno que se usaban en vez 
de piedra. En Palestina la piedra, que se conseguía 
fácilmente, era usada como base de los edificios 
importantes y los ladrillos secados al sol para la 
superestructura. La fabricación de ladrillos de hor-
no era innecesaria y no hay testimonio de ello en 
ta región. Sin embargo, en las llanuras del sur de 
Mesopotamia la piedra debía ser extraída y trans-
portada desde cierta distancia. La tecnología de 
cocer ladrillos se desarrolló hacia fines del cuarto 
milenio y se comprobó que el producto resultante, 
usando brea como masilla, era impermeable y duro 
como la piedra. Como era un proceso costoso, sólo 
era usado para edificios públicos importantes. 
11:4. Urbanización. Los "súmenos fueron pione-
ros en la urbanización en los primeros siglos del 
rercer milenio a. de J.C. Las "ciudades" de este perío-
do no estaban diseñadas para que viviera gente en 
ellas. Abrigaban al sector público, en su mayor parte 
edificios religiosos y almacenes cercados por una 
muralla. Como el gobierno de estas ciudades pri-
mitivas consistía de ancianos vinculados aJ tem-
plo, no había edificios separados para el gobierno, 
aunque sí muchas residencias para los funciona-
rios públicos. La decisión de construir una ciudad 
sugiere un paso hacia la urbanización, que puede 
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ser entendido como un curso de acción para evi-
tar la dispersión. Al vivir en forma cooperativa por 
medio de la urbanización, más gente podría ha-
cerlo junta en una región definida, así como se 
permitiría una irrigación en gran escala y un exce-
so de producción de grano. La historia de Abraham 
y Lot en Génesis 13 demuestra la necesidad de los 
pueblos no urbanos de desplazarse. 
11:4. forre. El elemento central de estas ciudades 
primitivas en el sur de Mesopotamia era el com-
plejo del templo. A menudo» éste era la ciudad. En 
ese período, habría abarcado el templo mismo, 
donde la deidad protectora era adorada, y en 
forma más prominente, el zigurat, Los zigurats 
eran estructuras diseñadas para proveer escaleras 
desde el cielo (la puerta de los dioses) hasta la tie-
rra, de modo que los dioses pudieran bajar a su 
templo y a la ciudad para traer bendición. Era una 
comodidad provista para la deidad y sus men-
sajeros. Estos escalones eran descritos en la mito-
logía de los 'súmenos y también están retratados 
en el sueño de Jacob (Gén. 28:12). Los zigurats se 
construían con ladrillos secados ai sol, enmarca-
dos con tierra y escombros, y terminados con una 
capa de ladrillos cocidos al horno. Dentro no ha-
bía ningún tipo de piezas, cámaras o pasajes. La 
estructura misma era hecha simplemente como 
sostén de la escalinata. En el tope, había una pe-
queña sala para la deidad, equipada con una cama 
y una mesa, por lo común dispuesta con comida-
De ese modo, la deidad podía refrescarse durante 
et descenso. Ninguno de los festivales o actos 'ri-
tuales sugiere que la gente usara los zigurats para 
cualquier otro fin. eran para ios dioses. Cierta-
mente, los sacerdotes tenían que subir para pro-
veer elementos frescos, pero era terreno sagrado. 
El ¡rigurat sirvió como representación arquitec-
tónica del desarrollo pagano de ese período, cuan-
do la deidad fue transformada a la imagen del 
hombre. 

11:4. Cúspide que llegue al cielo. Esta frase se 
reservaba casi exclusivamente para la descripción 
de los zigurats en la fraseología *acadia. Adicio-
naJmeme, había algunos intrigantes 'oráculos en 
la serie titulada Sumrna A/u CSi una ciudad...") 
que indicaban una maldición pendiente sobre las 
ciudades o torres altas. Si una ciudad se levantaba 
hasta el cielo, sería abandonada o habría un cam-
bio en el trono. Una ciudad que se levantara como 
un pico montañoso terminaría siendo una ruina y 
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si llegara hasta el cielo como una nube, habría una 
calamidad. 
11:4. Hacerse un nombre. Aquella gente estaba 
interesada en hacerse un nombre para sí mismos. 
En otros contextos, Dios reconoció que éste era 
un deseo legítimo, al decir que haría un nombre a 
Abraham y David. Una forma de hacerse un nom-
bre era teniendo descendencia. Si bien no hay 
nada de malo o pecaminoso en querer hacerse un 
nombre para uno mismo, debemos reconocer tam-
bién que este deseo puede llegar a ser obsesivo o 
llevar por un camino de esquemas perversos. 
11:4. Evitando la dispersión. Del mismo modo, 
es lógico que el pueblo quisiera evitar su disper-
sión. Aunque Dios los había bendecido con el pri-
vilegio de multiplicarse tanto que pudieran llenar 
la tierra, eso no los obligaba a dispersarse. La tie-
rra podía ser llenada por medio de la multipli-
cación sin necesidad de que fueran esparcidos. 
Eventual mente, las condiciones económicas for-
zarían a la ruptura de cualquier grupo humano, 
razón por la cual se embarcaron en el proceso de 
urbanización. Dios los dispersó, no porque no qui-
siera que estuvieran juntos, sino porque la unión 
de sus esfuerzos estaba causando una mala situa-
ción (del mismo modo que se separa a los niños 
que se comportan mal). 

11:5. Descenso para ver. El zigurat debió haber 
sido consrruido para que Dios pudiera descender, 
para ser adorado y traer bendición consigo. Cier-
tamente, Dios "descendió" para ver, pero en vez de 
complacerse por lo que habían hecho, fue pertur-
bado porque había sido cruzado el umbral del 
paganismo en los conceptos que representaba el 
zigurat. 
11:8. Patrones de radicación de la fase de Uruc. 
Muchos de los elementos de este relato dirigen la 
atención al fin del cuarto milenio corno lugar del 
relato. Éste fue el período cuando al retirarse las 
aguas se hizo posible el establecimiento en la cuen-
ca del Tigris y cJ Eufrates, Muchos establecimien-
tos sobre el suelo primitivo muestran que los ocu-
pantes llevaron consigo la cultura del norte de 
Mesopotamia. Es lo mismo que el período cono-
cido como fase tardía de *Uruc (hacia fines del 
cuarto milenio) cuando la cultura y la tecnología 
conocidas en el sur de Mesopotamia comenzó de 
repente en establecimientos a todo lo largo del 
antiguo Cercano Oriente. De ese modo, tanto la 
migración a que alude el versículo 2 como la dis-
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pcrsión del versículo 9 encuentran puntos de con-
tact o con los cscablecimientos identificados por 
los arqueólogos como de fines del cuarto milenio. 
También corresponden a este período la urbani-
zación, los prototipos de zigurat y la experimen-
tación con ladrillo cocido en horno. 
11:9. Antigua Babilonia. Es difícil recuperar la his-
toria antigua de * Babilonia. Las excavaciones en el 
lugar no pueden ir más allá del comienzo del se-
gundo milenio porque la capa hídrica del Eufrates 
se ha movido en el curso del tiempo y ha destrui-
do los niveles más bajos. En la literatura mesopo-
támica no hay menciones significativas de Babi-
lonia hasta que fue hecha capital del antiguo 
imperio 'babilónico en el siglo XVIII a. de J .C. 

1 1 : 1 0 - 3 2 
La línea de Sem, familia de Abram 
11:28. Ur de los caldeos. La familia de Abram era 
de Ur de los caldeos. Por muchas generaciones, el 
único Ur conocido por los eruditos modernos ha 
sido la famosa ciudad sumeria sobre el sur del 
Éufrates. Ciertamente, ha sido un misterio por qué 
esta ciudad austral haya sido mencionada como 
"Ur de los caldeos , dado que en ese tiempo los 
caldeos estaban establecidos primordialmente en la 
parte norte de Mesopotamia. Ha surgido una alter-
nativa cuando la evidencia textual de Mesopotamia 
comenzó a dar indicaciones de una ciudad menor 
con el nombre de Ur en la región al norte, no lejos 
de \ larán, a la cual Taré trasladó a su familia. Esta 
ciudad podría ser mencionada lógicamente como 
Ur de los caldeos, para diferenciarla de la bien 
conocida Ur en el sur. Explicaría también por qué 
siempre se considera que la patria de la familia de 
Abram era "Padan Arán" o Aran Naharaím" (Gén. 
24:10; 28:2, que son descripciones del norte de 
Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates). 
11:30. Esterilidad en el antiguo Cercano Oriente. 
La imposibilidad de tener un heredero era una 
calamidad grave para una familia en el mundo 
antiguo porque significaba una interrupción en el 
patrón de herencia a través de las generaciones y 
no proveía de alguien que cuidara de la pareja en 
su edad avanzada. Por eso, surgieron soluciones 
legales que permitían que un hombre cuya esposa 
no había podido darle un hijo embarazara a una 
muchacha esclava (código de "Hamurabi; textos 
de *Nuzi) o a una prostituta (código Lipit-Istar). 
Los hijos de esa relación serían entonces reco-

nocidos por el padre como herederos (código de 
Hamurabi). Abram y Sarai emplearon la misma 
estrategia cuando utilizaron a la muchacha esclava 
Agar como subrogante legal para tener un here-
dero para la anciana pareja (ver el comentario 
sobre Gén. 16:1-4). 
11:31. Harán. La ciudad de Harán estaba localiza-
da a unos 900 km al norte de la Ur austral, en la 
margen izquierda del río Balik, un tributario del 
Eufrates superior. Hoy está en la actual Turquía a 
unos 17 km del límite con Siria. Se menciona en 
forma destacada en los textos de "Mari (siglo XVIII 
a. de J .C.) corno centro de población "amorrea en 
el norte de Mesopotamia y como un importante 
cruce de caminos. Era conocido por un templo a 
Sin, el dios lunar. Lis excavaciones han sido muy 
limitadas en el lugar debido a la continua ocupa-
ción. 

12:1-9 
Viajes de Abram a Canaán 
12:1. La familia de Abram. En el mundo antiguo, 
un hombre era identificado como miembro de la 
casa de su padre. Cuando moría el cabeza de la 
familia, su heredero asumía ese título y sus respon-
sabilidades. También se lo identificaba con las tie-
rras y propiedades ancestrales. Al dejar la casa pa-
terna, Abram estaba abandonando su herencia y 
su derecho a la propiedad familiar. 
12:1. I-as promesas del pacto. La tierra, la familia 
y la herencia se contaban entre los elementos más 
significativos de la sociedad antigua. Para los agri-
cultores y pastores, la tierra era su medio de vida. 
Para los moradores ele ciudades, la tierra repre-
sentaba su identidad política. Los descendientes 
representaban el futuro. Los hijos proveían para 
sus padres en la ancianidad y permitían que la 
línea familiar se extendiera por otra generación. 
Enterraban en forma adecuada a sus padres y hon-
raban el nombre de sus antepasados. En algunas 
culturas del antiguo Cercano Oriente, se los con-
sideraba esenciales para mantener una existencia 
confortable en el más allá. Cuando Abram dejó su 
lugar en la casa de su padre, perdió su seguridad. 
Estaba poniendo en manos de Dios su supervi-
vencia, su identidad, su futuro y su seguridad. 
I 2:6. La encina de Moré. Lo más probable es que 
se tratara de una gran encina Tabor (Queráis 
ithaburensis), que servía como señal en Siquem y 
quizá había servido como un punto donde un 
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maestro (que es el significado literal de More) o 
juez que escuchaba casos legales o daba enseñan-
za, como la palmera de Débora en Jueces 4:5 y el 
árbol de juicio de Dani en la épica 'ugarítica de 
*Aqhat. Además de ser valorados por su sombra, 
estos árboles también servían como evidencia de 
fertilidad y por lo mismo eran adoptados a me-
nudo como lugares de culto, pero con frecuencia 
no como objetos de adoración. 
12:6. Siqucm. La ubicación de Siquem ha sido 
identificada con Tel Balatah, al este de la moder-
na Nablus y a unos 60 km al norte de Jerusalén. 
Quizá a causa de su proximidad a dos picos cer-
canos, el Gerizim y el Ebal, tenía una larga histo-
ria como sitio sagrado. La posición estratégica de 
Siquem, como entrada oriental al paso entre estas 
dos montañas, también hacía de ella un impor-
tante centro comercial. En época tan antigua como 
la 'Edad del bronce intermedio L Siquem es men-
cionada en los textos egipcios del faraón Sesostris 
III (1880-1840 a. de J .C.). las excavaciones han 
revelado un asentamiento al parecer sin murallas 
de la *Edad del bronce intermedio IIA (alrededor 
de 1900 a. de J .C.) con el desarrollo de fortifica-
ciones en la 'Edad del bronce intermedio IIB 
(hacia 1750). 

12:6-9. Significado de los altares. Los altares ser-
vían como plataformas para los sacrificios. Su cons-
trucción también podía señalar la introducción del 
culro de un dios en particular en una nueva tierra. 
El levantamiento de altares por Abram en cada 
lugar en que acampaba definía las zonas que 
serían ocupadas en la "tierra prometida" y declara-
ba que éstos eran lugares religiosos de períodos 
posteriores. 

1 2 : 1 0 - 2 0 
Abram en Egipto 
12:10. Hambre en la tierra. La región de Siro-
Palestina tiene una ecología frágil basada en las 
lluvias de los meses del invierno y la primavera. Si 
estas lluvias no llegan en el momento adecuado, 
son menos o más de lo esperado o faltan jx>r com-
pleto, entonces las plantaciones y las cosechas son 
afectadas negativamente. No era inusual que hu-
biera sequías y, en consecuencia, hambres en esa 
región. Los papiros egipcios de Anas tas i s IV infor-
man de todo un clan que descendió a Egipto du-
rante una sequía. Los arqueólogos y geólogos mo-
dernos han encontrado evidencias de un ciclo masi-
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vo de trescientos años de sequías hacia el final del 
tercer milenio y comienzos del segundo, uno de 
los períodos en que se ha fechado a Abram. 
12:11, 12. Esposa como hermana. El tema de la 
esposa-hermana aparece tres veces en Génesis. 
Actuaba como (1) tina estrategia protectora de 
los migrantes contra las autoridades locales, (2) una 
lucha entre Dios y el rey-dios faraón en Génesis 
12, y (3) un motivo literario destinado a elevar la 
tensión en la historia cuando está amenazada la 
promesa de un heredero del "pacto. Es posible 
que la lógica de un individuo con poder que de-
seara poner a una mujer en su harén fuera la de 
negociar con un hermano, pero lo más probable 
sería que eliminara al esposo. En ambos casos, la 
pareja es reunida y enriquecida, y el gobernante 
local es avergonzado. Fin un nivel personal, pare-
ciera que esto no habla bien de Abram, pero lo 
hace aparecer más humano que en otras histo-
rias. 

12:11. La belleza de la anciana Sara. Se la descri-
be como una mujer hermosa, aunque en esa época 
estaba entre los 65 y los "̂ 0 años. La frase que se 
usa aquí para describirla a veces se usa para la 
belleza de una mujer (2 Sam. 14:27). pero no se 
refiere simplemente al atractivo o encanto femeni-
no. A veces se usa para describir a un hombre 
atractivo o guapo (1 Sam. 17:42), pero puede ser 
importante notar que la frase también se usa para 
describir un hermoso ejemplar vacuno (Gen. 41:2). 
Por lo tanto, no es necesario conjeturar que Sara 
había retenido milagrosamente la sorprendente 
belleza de la juventud. Su dignidad, su gracia, su 
apariencia, todo ello podía contribuir a la impre-
sión de que era una mujer atractiva. 
12:10-20. las pinturas de la tumba de Beni 
Hasan. las pinturas de la tumba de Khnumhotep 
III en Beni Hasan (cerca de Minia en el Egipto 
Medio) de la duodécima dinastía (siglo XIX a. de 
J .C.) presentan una de las muchas caravanas de 
"asiáticos" que llevaban materiales en bruto v pro-
ductos exóticos (incienso, lapislázuli). Estos comer-
ciantes usaban túnicas multicolores, llevaban con-
sigo a sus familias y viajaban con sus armas y asnos 
cargados con cueros de hueves, lingotes de bronce 
y otros productos para comerciar. Su elegancia y la 
facilidad con que podían viajar a Egipto bien 
podría reflejar el aspecto de la familia de Abram. 
Egipto era tanto un mercado como la fuente de 
alimento y el empleo temporal de muchos grupos 
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llevados por la guerra o el hambre desde el resto 
del Cercano Oriente. 
12:17, Naturaleza de la enfermedad. En el mun-
do antiguo se asumía que toda enfermedad era un 
reflejo del disgusto de un dios o dioses. Las en-
fermedades contagiosas podían ser superadas con 
una amplia purificación y sacrificios, y podían ser 
tratadas con hierbas medicinales, pero la causa radi-
cal era buscada en algo divino y no físico. Así era 
como la enfermedad se consideraba una consecuen-
cia natural del pecado o alguna violación de las cos-
tumbres, de modo que los antiguos trataban de de-
terminar cuál dios podía ser el responsable y cómo 
se lo podía aplacar. I,as medicinas eran incremen-
tadas con remedios y encantamientos mágicos. 

13:1-18 
Abram y Lot 
13:1-4. Itinerario de Abram. Dado que se describe 
a la familia como pastores nómadas, debe haberles 
sido necesario detenerse periódicamente para 
encontrar pasturas y agua para sus ganados y reba-
ños. El Néguev estaba más densamente poblado en 
los comienzos del segundo milenio y puede haber 
provisto puntos de descanso para este viaje (ver 
Éxo. 17:1). La narración del 'pacto es reasumida 
con el retorno a las vecindades de Betel y se esta-
blece el marco para la separación de Lot. Desde el 
límite de Egipto hasta la zona de Betel y Hai, debía 
ser un viaje de unos 320 km. 
13:5-7. Necesidades y estilo de vida pastoriles. 
Los requisitos primordiales de un grupo pastoril 
que buscara buenos resultados eran las pasturas y 
las fuentes de agua. Los meses cálidos y secos des-
de abril hasta septiembre requerían que se trasla-
dara el ganado a elevaciones mayores donde se 
encontraran todavía restos de pasto, arroyos y ma-
nantiales. En los meses fríos y húmedos desde 
octubre hasta marzo, los animales serían llevados 
de regreso a las llanuras para pastar. Este movi-
miento estacional requería largas separaciones por 
parre de los pastores de sus aldeas o el estable-
cimiento de un estilo de vida desconectado y semi-
nómada durante el cual las familias enteras viaja-
ban con los rebaños. De ese modo, lo más impor-
tante de su tradición sería el conocimiento de los 
recursos naturales a lo largo de las rutas de viaje. 
Las disputas por la tierra de pastoreo y los dere-
chos al agua debieron ser la causa más frecuente 
de peleas entre los pastores. 

13:7. Cananeos y ferezeos. Ver el comentario so-
bre Éxodo 3:7-10. 
13:10. La llanura del Jordán. Era posible tener 
una buena vista del valle del Jordán y la zona al 
norte del mar Muerto desde las colinas alrededor 
de Betel. Si bien hoy la zona alrededor del mar 
Muerto no es particularmente hospitalaria, este 
versículo señala claramente que lo era antes de que 
el juicio del Señor hiciera que la región tuviera 
una condición muy diferente. Debe notarse que 
hay extensas zonas a lo largo de la planicie del 
Jordán que proveen amplias pasturas y esto puede 
ser lo que se describe en este relato. 
13:12. Los límites de Canaán. La frontera orien-
tal de Canaán siempre es ubicada en el río Jordán 
(ver especialmente Núm. 34:1-12 y el comentario 
al respecto). Así es como eso se hizo claro con el 
traslado a la vecindad de las ciudades de la llanu-
ra; lx>t se había ido fuera de la tierra de Canaán 
dejándola totalmente a Abram. 
13:18. Hebrón. l¿a ciudad de Hebrón está ubica-
da en la zona montañosa de judea (a unos 1000 m 
sobre el nivel del mar), aproximadamente a unos 
30 km al sudeste de Jerusalén y 37 km al este de 
Beerseba. I JOS antiguos caminos convergían en este 
sitio al este de l^aquis y se conectaban con el ca-
mino hacia el norte de Jerusalén, indicando su im-
portancia y poblamiento continuo. Sus fuentes y 
pozos brindaban abundante agua para la produc-
ción de olivares y viñas, y habrían mantenido una 
economía mixta agrícola y ganadera como se la 
describe en Génesis 23. Se dice que Hebrón fue 
fundada "siete años antes que Zoán" (Avaris en 
Egipto), lo que la coloca en el siglo XVII a. de J .C. 
(ver el comentario sobre Núm. 13:22). La cons-
trucción de un altar allí, como en Betel, lo con-
vierte en un importante lugar religioso y su poste-
rior uso como lugar de entierro para los antepasa-
dos determinó su importancia política (reflejada 
en la narración de David, 2 Sam. 2:1-7; 15:7-12). 

14:1-16 
Abram rescata a Lot 
14:1-4. Ix>s reyes del Oriente. lx>s reyes del 
Oriente han quedado categóricamente en la som-
bra a pesar de numerosos intentos de relacionarlos 
con figuras conocidas históricamente, aunque las 
áreas geográficas que representan pueden ser iden-
tificadas con cierta confianza. Sinar se refiere en 
otras partes de la Biblia a la llanura sur de Meso-
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potamia, conocida en tiempos previos como *Sumer 
y más tarde relacionada con "Babilonia. Elasar 
corresponde a una antigua forma de referirse a 
Asiría, *Elam es el nombre habitual para la región, 
que en ese período comprendía cotia la tierra al 
este de Mesopotamia desde el mar Caspio hasta el 
Golfo Pérsico (el actual Irán). Goím es el más 
vago, pero generalmente se lo asocia con los 'hé-
teos (que estaban ubicados en la zona oriental de 
la actual Turquía), muy especialmente por el nom-
bre del rey Tidal que es fácilmente asociado por 
Tudhaliyas, el nombre común para los reyes hé-
teos. Como referencia a un grupo de pueblos, 
Goím parecería referirse más probablemente a una 
coalición de pueblos "bárbaros" (como la desig-
nación 'acadia Umman Manda). En 'Mari es una 
designación usada para referirse a los hananeos. Si 
bien hay muchos periodos en la primera mitad del 
segundo milenio cuando los elamitas estaban estre-
chamente relacionados con potencias de Meso-
potamia, es más difícil colocar a los heteos en el 
cuadro. Sabernos que los mercaderes 'asirios te-
nían una colonia comercial en la región hetea, 
pero no hay indicación de aventuras militares 
conjuntas. La historia hetea primitiva es muy frag-
mentaria y tenemos poca información relativa a su 
procedencia o sobre cuándo se trasladaron a Ana-
tolia. Los nombres de los reyes del Oriente son 
bastante auténticos, pero ninguno de ellos ha sido 
identificado con los de estas respectivas regiones en 
ese período. Así> por ejemplo, hay un Arioc que era 
príncipe de Mari en el siglo XVIII. Ciertamente 
no tenemos información de un control cJamita en 
zonas de Palestina como se sugiere en el versículo 
4, pero se debe admitir que hay muchos vacíos en 
nuestro conocimiento de la historia de ese perío-
do. No se conoce a ninguno de los cinco reyes de 
Canaán, fuera de la Biblia, porque incluso estas 
ciudades no son registradas en otros documentos 
antiguos, a pesar de reclamos ocasionales de posi-
bles referencias a Sodoma. 
14:5-7. Itinerario y conquistas de los reyes del 
Oriente. Ell itinerario de conquista es dado de la 
forma habitual de los textos cronológicos. La ruta 
va del norte al sur a lo largo de lo que se conoce 
como Camino de los Reyes, la principal arteria 
norte-sur en Transjordania, justo al este del valle del 
Jordán. Astarot, vecina a la capital llamada más tar-
de Karnaim, era la capital de la región exactamente 
al este del mar de Galilea habitada por los refaítas, 
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No se sabe virtual mente nada de estos pueblos o 
de los zuzitas o emitas, aunque todos ellos estén 
identificados con los gigantes de la tierra en la 
época de la conquista bajo Josué (cf. Deut. 2). El 
siguiente lugar para parar era Ham, en el norte de 
Galaad. Save, también conocida como Quiriataim, 
estaba en territorio rubenita cuando la tierra fue 
dividida entre las tribus y bordeaba la región moa-
bita. Los horeos eran el pueblo que vivía en la 
región conocida más tarde como Edom, la región 
que seguía más al sur. Después de llegar a la región 
del golfo de Akaba (¿la ciudad de EJ Parán = Elat?), 
los invasores regresan hacia el noroeste para enfren-
tar a los amalequitas en la región de Cades-harnea 
(llamada entonces En Mispat) y a los 'amorreos en 
la zona montañosa del sur. Esta ruta los traía a las 
cercanías de las ciudades de la planicie en la región 
sur y este del mar Muerto. Las ciudades de Sodoma 
y Gomorra no han sido localizadas con certeza, 
aunque algunos piensan que sus restos están deba-
jo de algún lugar del mar Muerto (ver el comen-
tario sobre Gén. 19). Después de la batalla en el 
valle de Sidim, los cuatro reyes viajaron a lo largo 
de la ribera occidental del Jordán y llegaron hasta 
Dan, en el extremo norte de la tierra de Canaán, 
antes de ser sorprendidos por Abram y sus hom-
bres. 

14:10. Pozos de brea. Era común en aquella zona, 
que es tan rica en materiales bituminosos, que gran-
des cantidades burbujearan en la superficie y aun 
flotaran en el mar Muerto. I>a palabra traducida 
"pozos" es la misma que se usa para pozos de agua 
a lo largo del AT y generalmente se refiere a un 
lugar que ha sido excavado. El valle de Sidim, 
pues, tenía muchos pozos que habían sido cavados 
para extraer brea y éstos proveían de refugio a los 
reyes (se "rebajaron a meterse en ellos" más bien 
que "cayeron en ellos"). 
14:13. Los "hebiwjs*\ Abram es mencionado como 
"Abram el hebreo". En tiempos antiguos esta desig-
nación era usada normalmente sólo como punto 
de referencia para los extranjeros. Además de ser 
usada aquí, también se la encuentra para identifi-
car a José en fc'gipto (p. ej., Gén. 39:14-17), a los 
israelitas esclavos en referencia a sus dominado-
res egipcios (Éxo. 2:11), a Jonás ante los navegan-
tes (Jon. 1:9), a los israelitas entre los filisteos 
(1 Sam. 4:6) y en situaciones similares. Algunos han 
pensado que "hebreo" en estos casos no es una refe-
rencia étnica sino una designación de una clase 
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social conocida como los "habirtf en muchos tex-
tos antiguos, en los que eran normalmente per-
sonas desposeídas. 
14:14-16. Los 3 1 8 hombres entrenados. Aquí 
comprobamos que Abram tenía una familia" de 
tamaño significativo (318 reclutas o dependien-
tes). La palabra que se usa para describir a esta 
gente no aparece en otro lugar del AT, pero sí en 
una carta "acadia del siglo XV a. de J .C. Si Abram 
es ubicado dentro de la primera mirad de la 4Edad 
del bronce intermedio, cuando la zona estaba ocu-
pada primordialmente por pastores y aldeanos, o 
entre el final de la "Edad del bronce intermedio 
cuando había convenios más firmes, este ejército 
sería parejo a cualquier otra fuerza armada de la 
región. Aun en una época tardía como el período 
"Amarna, los ejércitos de cualquier ciudad estado 
no hubieran sido mucho mayores. 
14:15. Tácticas de combate. Abram atacó al ejér-
cito oriental en el límite norte de la tierra, o sea en 
Dan. Usó la estrategia de una emboscada noctur-
na, tal cual es atestiguada en textos antiguos como 
el período de los jueces en documentos tanto 
egipcios corno 'heteos. 

1 4 : 1 7 - 2 4 
Abram y Melquisedec 
14:17-20. Melquisedec. Se presenta a Melquise-
dec como el rey de Salem y como el principal de 
la región por el hecho de que recibió una porción 
del botín. Generalmente se considera que Salem 
es Jerusalén, aunque la evidencia cristiana primiti-
va y el mapa de Madcba lo asocia con Siquem. (El 

mapa de Madcba es el más antiguo de Palestina. 
Es un mosaico en el piso de una iglesia del siglo 
VI d. de J .C.) A menudo, una ciudad estado 
adquiría predominio sobre las otras de la región, 
como se ve en el libro de Josué cuando los reyes de 
Jerusalén y Hazor reunieron las coaliciones del 
norte y del sur. Si Melquisedec era cananeo, 
'amorreo o jebuseo no se puede determinar fácil-
mente. El nombre de Dios que usó para bendecir 
a Abram (El Elioru Dios Altísimo') es bien cono-
cido como una forma de referirse al principal dios 
cananeo, *E1, en la literatura cananea. 
14:18, 19. Reunión de Abram y Melquisedec. Ésta 
tuvo lugar en el valle de Save. Su designación como 
Valle de los Reyes lo conecta con el valle al sur de 
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Jerusalén, más probablemente donde se unen los 
valles del Cedrón y de Hinom. En un período 
posterior, Absalón levantó allí un monumento 
(2 Sam. 18:18). La comida comunal que com-
partieron indica típicamente un acuerdo pacífico 
entre ellos. Los tratados *heteos se referían a la 
provisión de vituallas por parte de los aliados en 
tiempo de guerra. Melquisedec estaba ansioso por 
hacer las paces con aquella probada fuerza militar 
y Abram se sometió pagando el diezmo, recono-
ciendo de ese modo la posición de Melquisedec. 
14:21-24. Acuerdo entre Abram y los reyes de 
Sodoma. El rey de Sodoma reconoció que Abram 
tenía derecho sobre el botín, pero pidió que la 
gente le fuera devuelta. Abram rechazó el botín con 
la explicación de que estaba bajo juramento a *EI 
Elion (a quien identifica corno Yahvé) y que no era 
para su provecho por la acción militar. Es posible 

LA RELIGIÓN DE ABRAM 
Es importante tener en cuenta que Abraham provenía de una familia que no era monoteísta (ver Jos. 24 :2 , 14). 
Deben haber compartido las creencias politeístas del mundo antiguo en aquel tiempo. En este tipo de sistema, los 
dioses estaban conectados con las fuerzas de la naturaleza y se dejaban ver por medio de los fenómenos naturales. 
Estos dioses no revelaban su naturaleza ni daban alguna idea de que era lo que produciría su favor o su ira. Eran ado-
rados por medio de la adulación, la lisonja, el humor y el apaciguamiento. "Manipulación" es el termino adecuado. 
Eran dioses hechos a la imagen del hombre. Una de las principales razones por las que Dios hizo un pacto con Abram 
fue para revelarle cómo era él realmente, corrigiendo la falsa v isión de la deidad que había sido desarrollada por los 
humanos. Pero esto fue planeado para que sucediera en etapas y no de una ve?. 

El Señor. * Yahvé, no es presentado como un Dios al que Abram ya hubiera estado adorando. Cuando se le 
apareció, no le presentó una declaración doctrinal ni requirió rituales ni planieó demandas, sino que le hizo un ofre-
cimiento. No dijo a Abram que era el único Dios que existía ni le exigió qvie dejara de adorar a cualquier dios que 
estuviera adorando su familia. No le dijo que se librara de los ídolos ni proclamó que vendría un Mesías o la salvación. 
Por el contrario, dijo que tenía algo que dar a Abram si éste estaba dispuesto a abandonar algunas cosas antes. 

En los sistemas de politeísmo masivo del antiguo Cercano Oriente, las grandes deidades cósmicas, si bien eran 
(espetadas y adoradas en contextos de la nación y de la realeza, tenían poco contacto personal con el pueblo común. 
Los individuos se inclinaban más a enfocar su culto personal o familiar en deidades locales o familiares. Este pen-
samiento se puede entender mejor por medio de una analogía a la política. Aunque respetamos y reconocemos la 
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que ese acuerdo haya ocasionado la formulación de 
un documento para formalizar los términos. Ese 
documento bien podría haber tenido fácilmente la 
forma que adopta este capítulo e incluso puede 
haber servido de fuente para el mismo. 

15:1-21 
Ratificación del pacto 
15:1. Visiones. Las visiones eran un medio usado 
por Dios para comunicarse con los hombres. 
Todas las demás visiones de esta categoría en el AT 
eran dadas a profetas (los profetas escritores, así 
como a BaJaaxn) y a menudo llevaban a 'oráculos 
proféticos que eran presentados al pueblo. Las vi-
siones deben haber sido experimentadas en sueños 
pero no son lo mismo que un sueño. Pueden ser 
tanto visuales como auditivas; pueden implicar 
marcos naturales o sobrenaturales y el individuo 
que tenía la visión puede ser tanto un observador 
como un participante. Del mismo modo, las visio-
nes son parte de la institución profética en otras 
culturas del antiguo Cercano Oriente. 
15:2, 3 . Herencia por un siervo. En los casos en 
que el cabeza de familia no tenía un heredero mas-
culino, era posible que un siervo hiera adoptado 
legalmente como tal, como se demuestra especial-
mente en un texto 'babilonio antiguo de *Larsa. 
Muy probablemente éste sería el último recurso, 
dado que significaba la transferencia de la pro-
piedad a una persona, así como a su descenden-
cia, que (1) originalmente era un siervo o esclavo 
y (2) no era miembro de la familia. Significa la 
frustración de quien no tenía hijos como Abram, 

que le dice a Dios que ha designado a Eliezer de 
Damasco como heredero, aunque no es claro si 
ya había adoptado realmente a Eliezer o simple-
mente se estaba refiriendo a que ése era el único 
curso de acción que le quedaba. 
15:9, 10. El ritual de trozar los animales. Como 
en el caso de Jeremías 34:18, donde un "ritual de 
* pacto es presentado como un paso entre el cuer-
po dividido de un animal sacrificado, aquí Abram 
recibe la "señal" de la promesa del pacto que había 
pedido. Cada animal "de tres años" (vaquilla, cabra, 
carnero, tórtola, pichón, los mismos animales des-
critos en el sistema de sacrificios en Levírico) es cor-
tado por la mitad, aunque no se separan secciones 
dei cuerpo de las aves. Los textos * heteos del segun-
do milenio usan un procedimiento similar para la 
purificación, aunque algunos tratados "arameos del 
primer milenio usan ese ritual para lanzar una 
maldición por cualquier violación del tratado. Los 
textos provenientes de 'Mari y "Alakakh presen-
tan la matanza de animales como parte de la cere-
monia del establecimiento de un tratado. Cami-
nar por en medio de este sendero de sacrificios 
podía ser visto como un acto simbólico que dra-
matizaba tanto la promesa de tierra en el pacto 
como la maldición sobre aquel que violara esta 
promesa, aunque algunos intérpretes se han pre-
guntado qué significado podía tener para Dios 
una maldición sobre uno mismo. Que Abram es-
pantara las aves de rapiña simboliza además la 
protección futura ante sus enemigos cuando toma-
ran posesión de la tierra. 

15:17. Horno humeante y antorcha ardiente. El 

autoridad de nuestros líderes nacionales, si tenemos un problema en nuestra comunidad, trataremos de resolverlo con 
Lis autoridades locales y no mandando una carta al presidente. En Mesopotamia, en la primera parte d d segundo 
milenio, pudo observarse un importante desarrollo religioso que era paralelo a este sentido de acercamiento a la políti-
ca. La gente comenzó a relacionarse con "dioses personales' que a menudo eran adoptados como dioses familiares de 
generación en generación. Esto era generalmente la función de los dioses menores y A veces no era más que una per-
sonificación de la suerte. El dios personal era alguien de quien se debía creer que tenía un interés especial en la fami-
lia o en un individuo y llegaba a ser la fuente de bendiciones y buena fortuna como retribución al culto y la obedien-
cia. Si bien el dios personal no eni adotado exclusivamente, la mayor parte del culto de los individuos y sus familias 
se cntocaba en él. 

Es posible que las primeras respuestas de Abram a Yahvé hayan sido en esa línea, o sea que lo hubiera consi-
derado como un dios personal que deseaba llegar a ser su "divina ayuda**. Aunque no se nos da ninguna indicación 
de que Yahvé explicara o exigiera una creencia monoteísta, ni que Abram respondiera con ella, es claro que el culto 
a Yahvé dominó la experiencia religiosa de Abram. Al hacer una ruptura con su tierra, su familia y su herencia, tam-
bién estaba rompiendo con sus vínculos religiosos, porque las deidades estaban asociadas a las divisiones geográficas, 
políticas o étnicas. En su nueva tierra, Abram no tendría dioses territoriales; como nuevo pueblo no habría llevado 
dioses familiares; habiendo dejado su país, ni tendría dioses de su nación o ciudad y fxie Yalive quien llenó este vacio 
al llegar a ser el "Dios de Abram. de Isaac y de Jacob". 
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horno era hecho de barro y podía tener distintos 
tamaños. Funcionaban como homo principalmente 
para hornear, incluyendo el hornear las ofrendas de 
granos (Lev. 2:4). Por cierto, la antorcha podía ser 
usada para proveer luz, pero también en contextos 
militares o para hablar del juicio de Dios (Zac. 
12:6). Los * rit uales mesópotámicos de ese período 
generalmente presentaban una antorcha y un in-
censario en la iniciación de ritos, particularmente 
en los ritos nocturnos de purificación. 1.a purifi-
cación seria completada por la antorcha y e! in-
censario que eran movidos a lo largo de algo o de 
alguien. Si bien en Mesopotamia la antorcha y el 
horno representaban a deidades determinadas, 
aquí representaban a * Yah vé, quizá como purifi-
cador. Éste seria uno de los muchos casos en que 
el Señor usaba conceptos y motivos que les eran 
familiares para revelarse. 

15:18. Rio de Egipto. Li designación habitual del 
límite sudoeste de Israel es el "arroyo (wadi) de 
Egipto", que es identificado con el wadi el Arish 
en el nordeste del Sinaí (Núm. 34:5). Es impro-
bable que se refiera al río Nilo. Otra posibilidad es 
que se refiera al delta tributario que desemboca-
ba más al oriente en el lago Sirbonis. 
15:19-21. Ocupantes de Canaán. Como incluye 
10 grupos, ésta es la lista más larga de las 17 de 
este tipo de pueblos preisraelitas de Canaán (ver 
Deur. 7:1; Jos. 3:10; t Rey. 9:20) . Cada una de 
estas listas, que habitualmente comprenden 6 ó 
7 nombres, termina con los jebuseos (quizá rela-
cionados con la conquista de Jerusalén por 
David), pero la lista de Génesis I 5 es la única que 
excluye a los he veos. En cuanto a los Míeteos, los 
ferezeos, los 'amorreos, los cananeos y los 
jebuseos, ver el comentario sobre Éxodo 3:7-10 y 
Números 13. Los quencos a menudo son identi-
ficados con los madianitas y aparecen como un 
pueblo sem¡nómada en la región del Sinaí y el 
Néguev. El nombre sugiere que eran artífices del 
metal, caldereros o herreros. Los quenezeos, los 
cadrnoneos y los gergeseos son poco conocidos, 
aunque los últimos también aparecen en los tex-
tos 'ugaríticos. Se considera que los reíafras son 
los anaquitas de Deuteronomio 2:1 1, que a su 
vez aparecen como gigantes en Números 13:33. 
Más allá de estas vinculaciones, no se sabe nada 
de este grupo étnico. 

16:1-16 
Nacimiento de Ismael 
16:1-4. Siervas. Las mujeres esclavas o siervas eran 
consideradas tanto propiedad como una extensión 
legal de sus amas. Fin consecuencia, sería posible 
que Sarai tuviera a Agar para cumplir con una va-
riedad de tarcas caseras, así como el ser usada 
como subrogante de su propia esterilidad. 
16:2. Arreglo contractual para la esterilidad. Las 
"concubinas no tenían la plena categoría de espo-
sas, pero eran muchachas que llegaban a un ma-
trimonio sin dote y cuyo papel incluía dar a luz 
hijos. Por lo tanto, el concubinato no era visto 
corno poligamia. En Israel, como en la mayor parte 
del mundo antiguo, la monogamia era practicada 
generalmente. 1.a poligamia no era contraria a la ley 
ni a los patrones de la moral de entonces, pero no 
siempre era económicamente factible. I-a princi-
pal razón para la poligamia sería la de que la pri-
mera esposa fuera estéril. En la Biblia, muchos ca-
sos de poligamia comúnmente ocurrieron antes 
del período de la monarquía. 
16:3, 4. Madres subrogantes. Las madres subro-
gantes aparecen sólo en las narraciones más anti-
guas: Agar y las dos siervas de Raquel y Lea (Gén. 
30). Allí no se menciona un contrato, dado que 
todas estas mujeres eran una extensión legal de sus 
amas y cualquier niño que dieran a luz sería con-
siderado como hijo ele su ama. El código * babi-
lónico de 'Hamurabi en el siglo XVl l l a» de J .C . 
contiene contratos de subrogaría a para las sacer-
dotisas a las que no se permitía concebir hijos. 
Como en los ejemplos bíblicos, éstas tenia una 
posición legal inferior a la de la esposa. 
16:5, 6 . Relación de Sarai y Agar. En el mundo 
antiguo, Lis mujeres obtenían honor por medio 
del matrimonio y de los hijos. Aunque Agar era 
una sierva, el hecho de que había concebido un 
hijo y no así Sarai daba una razón para menospre-
ciar a su señora. La reacción de Sarai al abusar de 
Agar puede haberse basado tanto en los celos 
corno en la diferencia de clase. 
16:7-10. Un ángel como mensajero. La palabra 
traducida "ángel significa simplemente "mensa-
jero* en hebreo y se puede usar tanto para men-
sajeros humanos como sobrenaturales. Corno estos 
mensajeros representan a Dios, no hablan por sí 
mismos, sino por Dios. Por lo tanto, no es ilógico 
que usen la primera persona, el "yo*. A los men-
sajeros se les concedía la autoridad para hablar en 
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nombre de aquel a quien representaban y eran 
tratados como si fueran aquél. 
16:13, 14. "Dios que roe ve". Agar confiere una 
identidad sobrenatural al mensajero y bien podía 
creer que era una deidad, pero el hecho de que ella 
se expresara con incredulidad sobre la posibilidad 
de haber visto a una deidad no significa que real-
mente hubiera visto una (además el texto es muy 
difícil de traducir y quizá no sugiera tanto). Lo más 
probable es que Agar expresara sorpresa por haber-
se encontrado con una deidad que estaba inclina-
da a mostrarle favor en un lugar tan insólito. 
16:13. Nombrando a Dios. El texto identifica a la 
deidad como SEÑOR ("Yahvé) pero no da ningu-
na indicación de que Agar supiera que era Yahvé. 
Éste es el único ejemplo en el AT de alguien que da 
un nombre a la deidad. Generalmente dar un nom-
bre a alguien o algo era una forma de afirmar la 
autoridad sobre lo que era nombrado. IjO mis pro-
bable aquí es que, como ella no sabía ci nombre de 
la deidad que le había demostrado su lavor, le asig-
nara un nombre como identificación de su natu-
raleza para poder invocarlo así en el futuro. 
16:14. Cades y Bered. 1.a ubicación del pozo de 
Beer-Iajai-roí, donde Agar experimentó una *teo-
fanía y se le habló sobre el futuro de su hijo, muy 
probablemente esté en el Néguev entre Cades 
Barnea y Bered. El oasis de Cades Barnea está en 
la zona nordeste del Sinat, en la frontera austral 
del desierto de Zin (ver el comentario sobre Num. 
13). Como Bered no aparece en otro lugar del 
texto, su ubicación es incierta, aunque Jebel umm 
el-Bared hacia el sudeste es una posibilidad tan 
buena como cualquier otra. 

1 7 : 1 - 2 7 
La circuncisión, señal del pacto 
17:1, 2. El Shadai. El Shadai (Dios Todopode-
roso) en el versículo l es una expresión hebrea rela-
tivamente común, usada como nombre para el 
Señor en el AT (48 veces), aunque las traduc-
ciones convencionales son poco más que una supo-
sición. Fuera del AT, aparece sólo una vez en el 
nombre "Shadai-Ammi" en una estatua egipcia del 
período de los jueces, aunque allí puede ser una 
referencia a los seres shadai en la inscripción de 
Deir Allah. Una de las más frecuentes sugerencias 
interpreta que Shadai se relaciona cotí el sadu "babi-
lónico, "montaña escarpada", pero la evidencia es 
escasa. 
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17:3-8. Cambio de nombres. En el mundo anti-
guo, los nombres tenían poder. Al dar nombre a 
los animales, Adán demostró su dominio sobre 
ellos. De manera similar, cuando Dios cambió el 
nombre de Abram a Abraham y el de Sarai a Sara, 
en los dos casos ponía un significado de la reite-
ración de la promesa del * pacto y la designación 
de estas personas como siervos escogidos de Dios. 
17:4. Haciendo un pacto con Dios. No hay para-
lelos en el mundo antiguo de 'pactos entre la dei-
dad y un mortal, aunque ciertamente se sabia que 
los dioses hacían demandas y prometían un trato 
favorable. En la mayoría de los casos, los reyes in-
formaban de su cuidado de los santuarios del dios 
y entonces decían cómo la deidad respondía con 
bendiciones. Pero esto estaba muy lejos de una rela-
ción de pacto iniciada por la deidad para cumplir 
sus propios propósitos. 

17:9-14. Circuncisión. La "circuncisión era practi-
cada ampliamente en el antiguo Cercano Oriente 
como rito de pubertad, fertilidad o matrimonio. 
Aunque los israelitas no eran el único pueblo que 
circuncidaba a sus hijos, esta señal era usada para 
marcarlos como miembros de la comunidad del 
* pacto. Cuando se usaba en relación con el matri-
monio, la terminología sugiere que era realizado 
por el nuevo pariente político masculino, indican-
do que el novio era puesto bajo la protección de 
su familia en esta nueva relación. Cuando se reali-
zaba en ios infantes, era más un ritual para dejar 
una marca que algo que se hacía por motivos hi-
giénicos. El hecho de que se derramara sangre tam-
bién significa que éste era un "ritual de sacrificio y 
podía sustituir et sacrificio humano, que era prac-
ticado por otros pueblos. Que se esperara hasta el 
octavo día para realizar este ritual puede reflejar la 
alta tasa de mortalidad infantil y el deseo de deter-
minar si el niño sobreviviría. Los "heleos también 
tenían un ritual el séptimo día de la vida del recién 
nacido. La circuncisión puede ser vista como uno 
de los muchos casos en que Dios transformó una 
práctica habitual en un propósito nuevo (aunque 
no sin relación) para revelarse y relacionarse con 
su pueblo. 
17:15-22. Anuncio divino de hijos. El anuncio 
divino del nacimiento de un hijo era un tema 
común que se encuentra en toda la literatura del 
Cercano Oriente. Quizá el más notable sea d anun-
cio de la deidad cananea *FJ al rey Danil de que 
finalmente tendría un hijo en la vejez, que figura 
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en la historia 'ugarítica de "Aqhat. Se encuentran 
ejemplos adicionales en el relato *hetco cuando el 
dios sol dice a Appu que tendrá un hijo y en la 
literatura mesopotámica donde el dios Shamash 
aconseja a 'Etana, rey de Kish, sobre cómo conse-
guir un hijo. En este texto, también es notable que 
Sara sería madre de reyes. Esto sería una indica-
ción de la larga supervivencia de la descendencia y 
de los grandes éxitos de la misma. 

18:1-15 
Los visitantes de Abraham 
18:1. En la entrada de la tienda, a pleno calor del 
día. Las tiendas de pieles de cabra de los pueblos 
pastoriles nómadas estaban diseñadas para retener 
el calor durante la noche, bajando las partes col-
gantes y permitiendo que la brisa pasara por ellas 
durante el día, cuando eran levantadas. Si uno se 
sentaba en la entrada durante el calor del día, ten-
dría suficiente sombra gozando de la brisa y vigi-
lando el interior de la tienda. 
18:2-5. Hospitalidad (comidas), las costumbres 
sobre la hospitalidad requerían que todos los fo-
rasteros que se acercaban a una vivienda recibieran 
la oportunidad de descansar, refrescarse y tomar 
una comida. Esto era hecho para transformar a ene-
migos potenciales en por lo menos amigos tem-
porales, El protocolo exigía que la comida servida al 
huésped fuera más de lo que se ofrecía inicial-
mente. De ese modo, Abraham ofreció simple-
mente una comida, pero lo que ordenó era pan 
recién cocido, un ternero y una mezcla de leche y 
yogur. Lo que era especialmente generoso de esto 
era la carne fresca, artículo que no se encontraba 
habitualmcnte en la dieta cotidiana. Esta comida es 
similar a la ofrecida por Daniel a Katar-wa-Hasis, el 
representante de los dioses, cuando llegó cruzando 
la ciudad, según la épica ugarítica de *Aqhat. 
18:4. lavamiento de pies. Lavarles los pies a los 
huéspedes era un acto habitual de hospitalidad en 
el clima seco y polvoriento que caracterizaba a 
gran parte del antiguo Cercano Oriente. Eran comu-
nes las sandalias de cuero, así como las botas de 
cuero suave. Ninguna de aquellas cosas permitía 
librarse del polvo del camino. 
18:6-8. Harina y tortas, las tres medidas de hari-
na usadas para hacer d pan reflejan una vez más la 
generosidad de Abraham para con sus huéspedes. 
El método de cocinar, aunque los nómadas care-
cían de hornos, consistía en colocar el amasijo a 

los costados de una olla calentada. Esto producía 
una pie/a de pan ligeramente crecido y circular. 
La cuajada o yogur y leche eran servidos junco con 
la comida como platos habituales y subproductos 
naturales del ganado. El hecho de que Sara se 
quedara en la tienda puede reflejar la costumbre 
de que las mujeres no comían con los hombres. 

18:16-33 
Discusión sobre la justicia y la 
misericordia de Dios 
18:20, 21. El juez reuniendo evidencia. En esta 
historia y en la de la torre de Babel (Gén. 11), hay 
una combinación de antropomorfismo (como si 
Dios tuviera otorgadas cualidades humanas) y de 
teodicea (explicación de acción divina). En ambos 
casos, para demostrar la justicia y la imparcialidad 
divinas, Dios "desciende" a investigar la situación 
antes de actuar. 
18:22-33. Regateo de Abraham. Ir recortando el 
precio de algo es parte de las transacciones comer-
ciales de todo el Medio Oriente. Sin embargo, en 
este caso la determinación de Abraham sobre el 
número exacto de justos que se necesitaban para 
evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra apor-
taba una reiterada demostración de las acciones 
justas de Dios. Un Dios justo no destruiría a los 
justos sin advertencia o investigación. Aun los in-
justos, en este periodo podían ser salvados por el 
bien de tos justos. Sin embargo, por el otro lado, la 
justicia no es bien vista si se pasa por alto la mal-
dad. l a discusión sobre el número de justos no 
tiene que ver con el hecho de que si es posible equi-
librar la maldad del resto sino que, dado el tiempo, 
ellos llegarían a ejercer una influencia reformadora. 

19:1-29 
Destrucción de Sodoma y Gomorra 
19:1-24. Sodoma y Gomorra. Las "ciudades de la 
llanura'', a lo largo de la costa oriental del mar 
Muerto no han sido localizadas positivamente. 
Tanto su asociación con Zoar (Zoara en el mapa de 
Madaba en el siglo VI d. de J.C.) corno los pozos 
de brea *en el valle de SidirrT (Gén. 14:10) indican 
el extremo sur del mar Muerto, Los argumentas 
para su ubicación en el extremo norte se basan en 
la distancia que hay para viajar a Hebrón (30 km 
contra más de 65 en la ubicación sur) y la men-
ción de la "llanura del Jordán" en Génesis 13:10-12. 
Las ciudades ubicadas en esta región árida sobre-
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vivieron y prosperaron de la sal, la brea y los depó-
sitos de potasio alrededor del mar Muerto, y como 
centros comerciales para las caravanas que viaja-
ban hacia el norte y el sur. Hay cinco sitios de ciu-
dades de la *Edad del bronce inferior en la llanu-
ra sudeste del mar Muerto, demostrando que algu-
na vez existieron allí poblaciones bastante grandes 
(ocupadas desde el 3300 hasta el 2100 a. de J.C.): 
Bab-edh-Dgra (¿Sodoma?), Safi (Zoar), Numeira 
(;Gomorra?), Feifa y Khan azi r. Sólo Bab-edh Dhra 
y Numera han sido excavadas y la destrucción de 
estas ciudades ha sido establecida por los arqueó-
logos hacia el 2500 a. de J.C., demasiado tempra-
no para Abraham (aunque el cálculo arqueológico 
de este período es difícil). 
19:1-3. Sentado a la puerta. En las ciudades 
antiguas, el área de la puerta equivalía a una plaza 
pública. El constante Huir de público la convertía 
en el lugar ideal para que los comerciantes expu-
sieran sus mercaderías y para que los jueces escu-
charan los casos. El hecho de que Lot estuviera 
sentado a la puerta sugiere que estaba haciendo 
negocios allí y que había sido aceptado en la comu-
nidad de Sodoma. 

19:1. Postrarse a tierra. Una forma de demostrar 
respeto a un superior e intenciones pacíficas era 
inclinarse hasta tocar el suelo. Algunos textos egip-
cios de "El Amarna (siglo XIV a. de J .C.) exage-
ran este gesto al multiplicarlo siete veces. 
19:2. Hospitalidad (alojamiento). Cuando se ofre-
cía a un huésped la oportunidad de pasar la no-
che, también se aceptaba la responsabilidad de su 
seguridad y bienestar. El ofrecimiento generalmente 
se extendía por un total de tres días. 
19:3. Panes sin levadura. Como en el caso del pan 
sin levadura que se comía en la pascua antes del 
éxodo de Egipto (Éxo. 12), el ' pan sin levadura" de 
Lot se preparaba rápidamente. Era de tarde cuan-
do llegaron los huéspedes y Lot no tuvo tiempo 
para que su pan se leudara antes de cocinarlo. 
19:4-10. Conducta de los hombres de Sodoma. 
La visita de los ángeles a Sodoma era para deter-
minar si había diez justos allí. La fórmula legal del 
versículo 4 deja en claro que todos los hombres de 
la ciudad enfrentaron a Lot por sus huéspedes. 
Además del hecho de que la homosexualidad era 
considerada una ofensa capital, su negativa a es-
cuchar la voz de la razón y su unánime insistencia 
a la violencia cuando se abalanzaron sobre la casa, 
confirmó e! destino de la ciudad. 
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19:8. Lot ofrece a sus hijas. Cuando Lot ofreció 
a sus hijas vírgenes a los hombres de Sodoma co-
mo sustituto de sus huéspedes, estaba cumplien-
do el papel de un hospedador consumado. Estaba 
dispuesto a sacrificar sus posesiones más preciosas 
para mantener su honor protegiendo a sus hués-
pedes. Se salvó de hacer el sacrificio por la ne-
gativa de la turba y las acciones de los ángeles. 
19:11. Ceguera. La palabra usada para mencionar 
la ceguera aquí sólo se usa en otra parte para el 
ejército arameo en Dotán (2 Rey. 6:18). Es un 
término relacionado con una palabra acadia para 
ta ceguera diurna y también se usa para referirse, 
en hebreo como en arameo, a la ceguera noctur-
na. Ambas condiciones se ven en textos acadios 
como algo que requiere de remedios mágicos. La 
ceguera diurna y la nocturna se deben principal-
mente a la falta de vitamina A; la deficiencia de 
vitamina B puede contribuir al sentido de con-
fusión evidente en ambos pasajes. Por lo tanto es 
interesante que el hígado (rico en vitamina A) 
figura en forma prominente en los procedimien-
tos mágicos para corregir esa situación. 
19:24. Azufre y fuego. La escena se presenta como 
una retribución divina. El azufre aparece aquí y en 
otras partes como un agente de purificación e ira 
divina sobre los malvados (Sal. 11:6; Eze. 38:22). 
Los depósitos naturales de brea y el olor sulfuroso 
de algunas zonas alrededor del mar Muerto se 
combinan para aportar una perpetua memoria de 
la destrucción de Sodoma y Gornorra. Sólo po-
dernos especular sobre la forma concreta de esa 
destrucción, pero quizá la combustión espontánea 
de depósitos de alquitrán y azufre y la liberación 
de gases nocivos durante un terremoto sean una 
parte de la historia (Deut. 29:23). 
19:26. Columna de sal. Se recuerda a menudo la 
historia del castigo de la esposa de l̂ ot ante algunos 
objetos grotescamente parecidos a una figura huma-
na, incrustados de sal, que han llegado a ser señales 
en la zona del mar Muerto {a los que se alude en el 
apócrifo Sabiduría de Salomón 10:4). Este fenóme-
no es una consecuencia de las sales que son esparci-
das por el viento desde el mar Muerto. Grandes 
nódulos de esta materia aparecen aún en las partes 
bajas del lago. Las sales minerales incluyen sodio, 
potasio, magnesio, cloruros de calcio y bromuro. 
Un terremoto en la zona bien podría hacer que se 
incendien estos productos químicos, haciendo que 
lluevan sobre las víctimas de la destrucción. 
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GÉNESIS 19:30—20:17 

19:30-38. Origen de los moabitas y amorreos. 
Un motivo primario para la antigua narración es 
demostrar el origen de rodos los pueblos que ha-
bitaron Canaán y Transjordania. La investigación 
arqueológica de ta región indica un repoblarnicn-
to entre los siglos XIV y XII a. de J .C. y que el 
idioma tanto de los moabitas como de los amo-
rreos es similar al hebreo. Aunque ambas eran 
consideradas como naciones enemigas en la mayor 
parte de su historia, es improbable su "nacimien-
to" como consecuencia de una unión incestuosa 
entre Lot y sus hijas (ver Deut. 2:9; Sal. 83:5- 8), 
sino que es probable que esto sea sólo una arti-
maña política o étnica. La iniciativa de las hijas 
de Lot ante la posible carencia de hijos y la subse-
cuente extinción de la casa de Lot puede haberles 
parecido la única opción posible en su desespera-
da situación. 

2 0 : 1 - 1 8 

Abraham y Abimelec 
20:1. Cades y Shur. Una vez más, la historia co-
mienza con el itinerario de los viajes de Abraham, 
en este caso llevándolo al sur por una línea entre 
Cades (un oasis a 74 km de Beerseba, en el nordeste 
del Sinaí) y Shur. Este último lugar probablemente 
se refiere a la "muralla'' {shur) de las fortalezas egip-
cias en la región al este del delta. La historia egipcia 
de \Sinué (siglo XX a. de J.C.) menciona esta 'mura-
lla del gobernante' como una barrera ante tas incur-
siones de los asiáticos en Egipto. 
20:1. Gerar. Aunque no está dentro del alcance de 
la línea Cades-Shur, Gerar puede no haber estado 
demasiado lejos en un viaje de pastores nómadas 
como la familia de Abraham. Su ubicación exacta, 
más allá de la zona del Néguev occidental, es incier-
ta (Gén. 10:19), y de hecho puede ser el nombre 
de un territorio más que el de una ciudad, l a ma-
yoría de los arqueólogos, notando una fuerte in-
fluencia egipcia en esta región entre el 1550 y el 
1200 a. de J .C. señalan como probable ubicación 
a Peí! Haror (Tell Abu Hureira), 25 km al nor-
oeste de Beerseba. 
20:3- Dios hablando en sueños a un no israelita. 
Hay pocos casos de mensajes que hayan sido dados 
en sueños por el Señor a los israelitas, pero son una 
de las formas más comunes de revelación divina 
que se creía apta para los no iniciados. En los tex-
tos de 'Mari generalmente reciben estos mensajes 
por medio de sueños los que no son profesionales 

del templo. En los lugares principales de la Biblia 
donde se dan importantes sueños a individuos, el 
texro no declara explícitamente que Dios habló al 
individuo en el sueño (Faraón, Nabucodonosor). 
20:7. Intercesión del profeta. Abraham es identifi-
cado por Dios como un profeta que puede inter-
ceder por el bien de Abimelec. El papel del profeta 
era bien entendido en el antiguo Cercano Oriente, 
como lo evidencian tos más de >0 textos encontra-
dos en la población de *Mari que informan de 
mensajes dados por varios profetas. En general, el 
profeta presenta un mensaje de la deidad, pero aquí 
Abraham está pidiendo sanidad (cf. v. 17). Esto 
refleja una visión más amplia de un profeta, como 
de alguien que puede tener poderosas conecciones 
con la deidad, como para poder comenzar o qui-
tar maldiciones. Un papel profético similar se pue-
de ver en l Revés 13:6. En el antiguo Cercano 
Oriente, este papel sería ejercido habitualmentc 
por un sacerdote por medio de encantamientos. 
20 :11-13. Relación de Abraham y Sara. En esta 
repetición del tema de la esposa-hermana, Abraham 
revela que Sara es realmente su media hermana. No 
había un tabú contra el incesto en esos matrimo-
nios en el período ancest ral y era una forma de ase-
gurar que tas hijas mujeres de un segundo matri-
monio fueran cuidadas por un familiar. El engaño 
de Abraham a Abimelec era agravado por la dis-
posición de Sara para repetir esta media verdad. 
20:16. Mil piezas de plata. Mil piezas de plata o 
shekels era una suma considerable. En la literatu-
ra 'ugarítica es el monto de una dote entre los 
dioses. En cuanto al peso, equivaldría a unos 12 kg 
de plata. Sería más de lo que un trabajador podía 
suponer que haría en toda su vida. La generosidad 
del rey podía ser entendida como su garantía de 
que Sara no sería tocada, pero también como for-
ma de aplacar a la deidad que había hecho cesar 
virtualmente toda fertilidad en su familia. 
20:17. Plaga en la casa de Abimelec. La plaga de 
esterilidad o de disfunción sexual fue puesta sobre 
la casa de Abimelec hasta que Sara fuera devuelta 
a Abraham. La intercesión de éste hace que Dios 
abra esa matriz. Lo irónico es que a Abimelec se le 
negaban los hijos mientras a Abraham se le negara 
su esposa (para información sobre la esterilidad en 
el antiguo Cercano Oriente, ver el comentario sobre 

1 1:30). 
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GÉNESIS 23:7—24:10 

21:1-21 
Nacimiento de Isaac y expulsión de 
Ismael 
21:4. Ocho días. En principio, el período de espe-
ra de ocho días distinguía a Isaac de Ismael, quien 
fue 'circuncidado a los 13 años. En segundo lugar 
sirvió como para asegurar la viabilidad del infante 
y puede tener relación con el período de impureza 
después del nacimiento (Lev. 12:1-3). 
21:14, Desierto de Beerseba. Tell es-Seba, la re-
gión austral del Néguev, es tierra de estepas, tan 
inhospitalaria como para ser descrita como desier-
to. El recorrido de Agar después de ser expulsada 
del campamento de Abraham la llevó al sudeste a 
través de una zona relativamente llana del Néguev 
hacia el norte de Arabia. 
21:8-21. Expulsión de la esposa. Hay un contrato 
entre los documentos de *Nuzi que contiene una 
cláusula que prohibe la expulsión de los hijos de 
una esposa secundaria por parte de la primera. La 
situación en Génesis era diferente en dos sentidos: 
primero» fue Abraham quien la expulsó y, segundo, 
que Agar recibió la libertad, lo que, de acuerdo con 
un código legal antiguo (*Lipit-lstar), significaría 
que sus hijos perderían cualquier derecho de he-
rencia. 
21:20. Arquero. La expulsión de Agar e Ismael y su 
posterior vida en el desierto de Paran requeriría 
que ellos adquirieran habilidades como para sobre-
vivir. Como arquero diestro, Ismael podría pro-
veer alimento para su familia y quiza podría encon-
trar un puesto de mercenario (ver Isa. 21:17, como 
referencia a los arqueros de Quedar, un hijo de 
Ismael). 
21 :21 . Desierto de Paran. La zona desértica y ári-
da del nordeste del desierto del Sinai recibió el 
nombre de Parán. Situada al oeste de Edom, figu-
ra prominentemente en el periodo del desierto 
(Núm. 13:3, 26; Deut. 1:1) y es la zona donde está 
ubicada Cades. Su asociación con Egipto proba-
blemente se basa en el comercio de caravanas y en 
los intereses militares egipcios en el Sinaí. 

21:22-33 
Abraham y sus vecinos 
21:25-31 . Pozos y derechos sobre el agua. En la 
región semiárida alrededor de Beerseba, el agua de-
bió haber sido un recurso precioso. Debieron haber 
surgido disputas entre pastores y agricultores por 
los pozos y las fuentes. Para evitarlo, se establecían 
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tratados como el de Abraham y Abimelec que esta-
blecían la propiedad o el derecho al uso de los po-
zos. Nótese que el pago de siete corderas por Abra-
ham significó la base para el nombre Beerseba (po-
zo de siete) y sirvió como gesto de buena voluntad 
hacia el pueblo de Gerar. 
21:32. Tierra de los filisteos. La primera men-
ción conocida de los filisteos fuera de la Biblia está 
en los registros del faraón Rarasés III (l 182-1151 
a. de J.C.). Como pane de los invasores llamados 
* gen re del mar. se establecieron en cinco ciudades 
estados a lo largo de la costa sudeste de Canaán y 
eran empleados por los egipcios como mercena-
rios v socios de comercio. El cuadro de Abimelec, 

é
 r 

que es un nombre semítico, como "rey de Cerar" 
en la tierra de los filisteos no concuerda con la his-
toria conocida de este pueblo. Ésra debe, por lo 
tanto, representar un contacto con un pueblo an-
terior de filisteos que se establecieron en la zona 
antes de la invasión de la gente del mar o puede 
ser simplemente un anacronismo en el uso del 
nombre de los filisreos para la zona más bien que 
del pueblo que encontró Abraham. 
21:33. Arbol tamarisco. El tamarisco crece en 
suelo arenoso. Es estacional y puede llegar a los 6 
m de alto, con hojas pequeñas que segregan sal. Su 
corteza se usa para curtir, y su madera para cons-
trucción y fabricación de carbón. Los beduinos sue-
len plantar este robusto árbol por su sombra y las 
ramas que proveen alimento al ganado. La acción 
de Abraham probablemente significara el sello del 
tratado con Abimelec, pues la vida de una planta 
simbolizaba un futuro fértil y próspero. 

22:1-24 
A Abraham se le pide que sacrifique a 
Isaac 
22:2. Región de Moriah. La única indicación que 
se da aquí sobre la ubicación de Moriah es que hay 
tres días de camino desde Beerseba. Eso puede ser 
simplemente una cifra convencional de un viaje 
completo, pero en todo caso no se indica la di-
rección. Sólo hay otra referencia a Moriah en 
2 Crónicas 3:1, que se refiere al sitio del templo 
en Jerusalén, pero no menciona a Abraham o este 
incidente. Como las colinas boscosas alrededor de 
Jerusalén harían innecesario el transporte de lena 
para el sacrificio, lo más probable es una coinci-
dencia del mismo nombre más que una referencia 
al mismo lugar. 
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GÉNESIS 22:1-23:4 

22:1, 2. Sacrificio de niños. En el antiguo Cercano 
Oriente, el dios que proveía fertilidad (*E1) tam-
bién tenía derecho a una parte de lo que era pro-
ducido. Esto se demostraba en el sacrificio de aní-
males, grano y niños. Los textos de las colonias 
fenicias y pánicas, como Cartago en el norte de 
África, describen el * ritual del sacrificio de niños 
como medio de asegurar la continuidad de la ferti-
lidad. Los profetas bíblicos y las leyes en Deute-
ronomio y Levítico prohibían expresamente esta 
práctica, pero esto también implica que continua-
ba ocurriendo. De hecho, la historia del "sacrificio' 
de Isaac por Abraham sugiere que a éste le era 
familiar el sacrificio humano y que no se sor-
prendió de la demanda de "Yahvé. Sin embargo, la 
historia también presenta un modelo de la sustitu-
ción de un sacrificio humano por un animal que 
indica claramente la diferencia entre las prácticas 
israelitas y las de las otras culturas. 
22:3. Domesticación del asno. El asno salvaje fue 
domesticado alrededor del 3500 a. de J .C. Desde 
el comienzo, su función primordial era la de ser 
animal de carga |>or su capacidad de tolerar gran-
des pesos y de sobrevivir largos períodos con poca 
agua. En consecuencia, a menudo se apelaba a él 
para viajes y transportes de larga distancia. 
22:13-19. Sacrificio sustitutorio. En esta parte, el 
macho cabrío es ofrecido como un sacrificio en 
lugar de Isaac. El concepto de sustitución en un 
sacrificio no era tan común como se podría pen-
sar. En el antiguo Cercano Oriente, los 'rituales de 
'transferencia mágica a menudo incluían la susti-
tución de un animal que sería muerto para elimi-
nar una amenaza sobre una persona. Pero el con-
cepto subyacente de la institución regular de un 
sacrificio era generalmente el ofrecer un regalo a la 
deidad o establecer comunión con ella. Aun en 
Israel hay poco que sugiera que la institución del 
sacrificio era entendida corno con un elemento 
principalmente vicario o de sustitución. La reden-
ción del primogénito y la Pascua serían notables 
excepciones en el límite de la institución del sa-
crificio. 

22:19. Beerseba. Esta importante ciudad, a menu-
do identificada como el límite sur del territorio de 
Israel (Jue. 20:1; 1 Sam. 3:20) ha sido ubicada tra-
dicionalmente en el norte del Néguev en Teli es-
Scba (5 km al este de la ciudad moderna). Su nom-
bre se deriva de su relación con los pozos cavados 
para proveer agua a la gente y los rebaños en esta 

zona (ver Gén. 26:23-33). Se ha encontrado evi-
dencia arqueológica de ocupación durante la mo-
narquía hasta los periodos persas. La falta de evi-
dencia arqueológica en el período de los patriarcas 
puede sugerir que la ciudad de ese nombre cam-
bió de ubicación, pero es más importante la obser-
vación de que no hay aquí ninguna sugerencia en 
el texto de que hubiera un establecimiento amu-
rallado en Beerseba. Hay evidencias de estableci-
mientos previos debajo de la ciudad moderna (Bir 
es-Sabá) a unos 4 km del *tell, donde algunos sos-
pechan ahora que estuvo ubicada la antigua ciudad. 

23:1-20 
Muerte y entierro de Sara 
23:2. Variación de los nombres de lugares. Los 
nombres de lugares cambiaban a medida que nuevos 
pueblos entraban a una región o que sucedían he-
chos que dieran motivo para que quedara memoria 
de ellos (ver Jebús y Jerusalén. 1 Crón. 11:4; Luz y 
Betel, Gén. 28:19). La relación de Hebrón con el 
nombre Quiriat-arba ("Aldea de cuatro") no es 
clara, pero puede estar relacionada ya sea con la 
unión de cuatro aldeas en un solo establecimiento 
o en la convergencia de caminos en ese lugar. 
23:3-20. Héteos en Palestina. EJ origen de la pre-
sencia *hetea (los "hijos de Het") en Canaán es in-
cierta, aunque Génesis 10:15 los identifica como 
descendientes de Canaán por su antepasado Het. 
El uso de nombres semíticos y la facilidad con que 
Abraham trata con ellos en Génesis 23 sugieren 
que este grupo de héteos en particular era pane de 
la población originaria o una colonia comercial 
que se había asimilado parcialmente a la cultura 
cananea (ver Gén. 26:34). EJ imperio heteo de 
Asia Menor (Anatofia en la moderna Turquía) fue 
destruido durante la invasión de la 'gente del mar 
alrededor del 1200 a. de J .C. Le sucedió un reino 
neohitita que continuó existiendo en Siria hasta el 
siglo VII a. de J .C. y es mencionado en los regis-
tros 'asirios y 'babilonios. A menudo, estos regis-
tros se refieren a Palestina como la 'tierra de 1 lati \ 
confirmando la relación con estos pueblos. 1 JOS gru-
pos conocidos como heteos que ocupaban partes 
de Siria y Canaán pueden o no estar relacionados 
con estos heteos bien conocidos. Los de Canaán 
tenían nombres semíticos, mientras que los de 
Anatolia eran indoeuropeos. 
23:4, 5. Prácticas funerarias. Las prácticas funera-
rias variaban mucho en el antiguo Cercano Oriente. 

45 

Copyrighted material 
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A menudo los grupos nómadas practicaban un 
segundo entierro, llevando los restos del esqueleto 
a un lugar tradicional mucho después de la muer-
te. Las cámaras mortuorias eran usadas por las cul-
turas urbanizadas. Podían ser cavernas naturales o 
excavadas manualmente o tumbas subterráneas con 
muchas cámaras. Con más frecuencia, estas tumbas 
eran usadas por varias generaciones. Un cuerpo po-
día ser dejado en un estante preparado, junto con 
provisiones (alimento, cerámica, armas, herramien-
tas) y entonces los restos de esqueleto eran removi-
dos y colocados en otra cámara o en un cofre osario 
o simplemente empujados a la parte trasera de la 
tumba para dejar lugar al próximo entierro. 
23:7-20. Propiedad de la tierra. La tierra culti-
vable era una posesión tan preciosa que se suponía 
que no se la vendiera a nadie fuera del círculo 
familiar. Cuando éste faltaba y/o existía la posibili-
dad de un negocio, a veces requería una venta a 
una persona no relacionada. Esto sería legalmente 
acordado por medio de la adopción del compra-
dor o la intercesión de los ancianos de la aldea a 
favor del dueño o vendedor. La designación de 
Abraham como "príncipe" sugiere que era un veci-
no deseable. El ofrecimiento de recibir la tierra 
como donación fue rechazado por Abraham por-
que eso hubiera permitido que los herederos de 
Efrón reclamaran la tierra después de su muerte. 
23:14. Cuatrocientos sidos de plata. Se trataba 
de un precio muy alto. Equivaldría a unos 3.5 kg 
de plata. Por comparación, Omri compró el lugar 
de Samaría por 6000 sidos (1 Reyes 16:24) y 
David adquirió el del templo por 600 sidos de oro 
(1 Crón. 21:25), mientras que la era misma costó 
50 sidos (2 Sam. 24:24). Jeremías compró una 
propiedad, a un precio muy devaluado, por 17 si-
dos (jet. 32:7-9). El pago de Abraham debe haber 
sido visto como exorbitante, porque pagó el pre-
cio inflado inicial en vez de negociarlo. Es pro-
bable que estuviera ansioso por pagar todo el pre-
cio porque, si hubiera sido rebajado, más tarde 
podría haber provocado problemas de deudas fami-
liares que hubieran permitido que los herederos 
de Efrón reclamaran la tierra. Un agricultor o un 
artesano que ganara 10 sidos por año no imagi-
naría disponer de todo eso en su vida. 
23:5-16. Procedimientos de regateo. Diferentes for-
mas de regateo, dando precios más bajos o por 
etapas, son procedimientos comerciales típicos en 
el Medio Oriente. Siempre son amenos y competí-
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tivos. Sin embargo, cuando es claro que el com-
prador potencial está en una situación en la que la 
compra le es necesaria o sumamente deseada, el 
vendedor usaría el regateo en su provecho. 
23:16. Peso corriente entre mercaderes. La termi-
nología de las aproximadamente contemporáneas 
cartas comerciales de la antigua Asiria sugieren que 
esta fiase se refiere a la conformidad con el patrón 
plata que era usado en el comercio internacional. 

24:1-67 
Esposa para Isaac 
24:1-9. Juramentos. Siempre se hacen en nombre 
de un dios, lo que pone una pesada responsabili-
dad en aquel que jura para llevar a cabo lo que ha 
estipulado, ya que si no cumpliera podría expo-
nerse a la retribución tanto divina como humana. 
A veces, como en este caso, se agregaba un gesto al 
juramento. Generalmente, era un símbolo de la 
tarea que realizaría el que haría el juramento. Por 
ejemplo, al colocar su mano entre los muslos de 
Abraham (o sea cerca de los gen i t des), el siervo 
liga su juramento de obediencia a conseguir una 
esposa para Isaac y de ese modo la perpetuación 
de la línea de Abraham. 
24:4. Casamiento dentro de la tribu. La práctica 
del casamiento dentro de la propia tribu o familia 
es llamada "endogamia". Podía ser el resultado de 
preocupaciones religiosas, sociales o étnicas. En 
este texto, parece ser étnica, ya que no hay suge-
rencia alguna de que la familia de I aban, Rebeca 
y Raquel compartieran las mismas creencias reli-
giosas de Abraham y su familia. De! mismo modo, 
la posición social a menudo se presenta solo cuan-
do están envueltos los nobles y los miembros del 
pueblo o se ven como defmidamente distintas cier-
tas clases sociales. Las preocupaciones étnicas gene-
ralmente se centraban alrededor de las tradiciones 
del clan o los terratenientes de la familia. A veces 
representaban hostilidades de mucho tiempo en-
tre dos grupos. En este pasaje, la endogamia pan-
ce haber sido motivada por el * pacto que buscaba 
impedir que Abraham y su familia simplemente 
fueran absorbidos por la mezcla étnica de Canaán. 
24:10, 11. Domesticación del camello. Aunque los 
restos de camellos en Arabia datan del 2600 a. de 
J.C., los domesticados no eran comunes en Pales-
tina hasta el 1200 a. de J .C. Las referencias oca-
sionales a ellos en Génesis son autenticadas por la 
evidencia de la domesticación en un texto "uga-
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ríiico de la antigua * Babilonia de principios del 
segundo milenio. l,a evidencia de que el camello 
era usado como bestia de carga en Arabia data de 
fines del tercer milenio. Las etapas de domesti-
cación pueden ser rastreadas por el desarrollo de 
las monturas. Los camellos eran animales suma-
mente valiosos por ser capaces de llevar pesadas 
cargas por terrenos desérticos hostiles. De allí que 
fueran usados pocas veces como alimento ya que 
eran una señal de riqueza. 
24:10. Aram Najarayin (Siria mesopotámica, RVA). 
*Afam Najarayin (Aram de los dos ríos), que incluye 
a Aram sobre el río Balih, forma parte del área gene-
ral entre el río Eufrates y el triángulo del río Habur 
en el norte de Mcsopotamia. El nombre también 
aparece en Deuteronomio 23:4 (NVI) v en 1 Cró-
nicas 19:6 (NVI). Puede ser el mismo que 
Nahríma en el siglo XIV a. de J.C. en las cartas de 
'El Amar na entre el faraón egipcio y los gober-
nantes de las ciudades estado cananeas. 
24 :11 . Un pozo al atardecer fuera de la pobla-
ción. El fresco del amanecer y del atardecer de-
bían ser los mejores momentos para que las 
mujeres salieran de la aldea para ir a buscar agua 
al pozo. Como estaba fuera de la población para 
disponer de lugar para los animales» normalmente 
las mujeres viajarían en grupo por seguridad. Se 
suponía que los extranjeros usarían el pozo, pero 
también que pedirían permiso a los aldeanos. Es 
de suponer que las costumbres relativas a la hos-
pitalidad reclamaban que se les ofreciera algo para 
beber. 

24:12-21. Oráculo mecánico. El siervo de Abra-
ham estaba usando un enfoque de 'oráculo para 
identificar a la posible novia de Isaac. Cuando se 
hacía una pregunta de si o no al oráculo plantea-
do a la deidad, se usaba un mecanismo de cierra 
naturaleza binaria de modo que la deidad pudiera 
responder. En el Israel posterior al Sinaí, el sacer-
dote llevaba el Urim y el Tumín para usarlos cuan-
do la ocasión requería un oráculo. El siervo de 
Abra ham debía ser más creativo v usa un meca-i 
nismo más natural para el oráculo. Su pregunta 
era si la muchacha que iba a acercarse era la esposa 
correcta para Isaac. FJ mecanismo de su oráculo se 
basaba en una pregunta que plantearía a la joven. 
Cuando pidiera algo para beber, normalmente se 
esperaría que se le ofreciera un trago. Eso sería el 
comportamiento normal en el contexto de la eti-
queta y la hospitalidad. En ese caso, tal respuesta 

indicaría un "no" a su pregunta. Como alternativa, 
el siervo escogió algo bien lejos de los límites de lo 
que se podía esperar: que impulsada por ral pedi-
do común y natural, la muchacha voluntariamente 
ofreciera agua para sus camellos. Este increíble 
ofrecimiento indicaría una respuesta de "sí" a la 
pregunta de su oráculo. El razonamiento subya-
cente en este proceso era que, si la deidad proveía la 
respuesta, él podía alterar la conducta normal y 
pasar por alto el instinto natural a fin de transmitir 
su respuesta. Para mecanismos de oráculos seme-
jantes, ver Jueces 6:36-40 y 1 Samuel 6:7-12. Oca-
sionalmente, los profetas buscaban una situación 
de oráculo desde la dirección opuesta cuando pre-
sentaban señales para verificar que representaban a 
Dios, como en Números 16:28-30 o 1 Samuel 

12:16, 17. 
24:11, 13. Manantial o pozo. La diferencia en la 
terminología entre el versículo 11 ("pozo ) y el ver-
sículo 13 ("manantial' ) puede reflejar que estaba 
disponible una variedad de fuentes de agua. Hay 
ejemplos de una fuente de agua originada de un 
manantial, pero donde descendía el nivel del agua, 
se hacía necesario excavar más abajo, formando así 
un pozo. Éste es el caso de Arad, donde un pozo 
profundo reemplaza ahora a la fuente original. 
24:19, 20. Cuánto beben los camellos. IJOS came-
llos beben sólo el agua que han perdido y que no 
almacenan en su joroba. La concentración de gra-
sa y la cubierta de pelo permiten la eliminación 
del calor, menos sudor y una mayor gama de tem-
peratura corporal durante el día y la noche. El ca-
mello también es capaz de mantener una cantidad 
continua de agua en el plasma de su sangre y hacer 
así que sea posible una mayor pérdida de agua que 
en la mayoría de los animales. Un camello que ha 
pasado varios días sin agua puede beber hasta más 
de 100 litros. Por otro lado, Lis vasijas que se usa-
ban para el agua generalmente no tenían sino 
unos 12 litros. 
24:22. Anillos para la nariz. Eran populares espe-
cialmente durante la 4 Edad del hierro (1200-600 
a. de J.C.), aunque hay ejemplos de períodos an-
teriores. Se los hacía de plata, bronce y oro, y a 
menudo tenían un diseño tubular. Eran redondos 
con dos terminaciones para insertarlos y a veces 
incluían un pequeño pendiente. La beca es la me-
dida de medio siclo de peso, equivalen te aproxi-
madamente a cinco gramos. 
24:22. Joyería. Los brazaletes deben haber sido 
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banda* asadas alrededor de las muñecas. Eran muy 
populares y se las encuentra a menudo en las tum-
bas en los brazos y muñecas de las mujeres, Al co-
locarlas en sus brazos, el siervo puede haber estado 
simbolizando un contrato matrimonial. Un braza-
lete de diez sidos debía pesar aproximadamente 
cuatro onzas. Los materiales jurídicos de la pri-
mera mitad del segundo milenio sugieren que un 
operario podía esperar a lo sumo diez sidos por 
año y frecuentemente menos. Lo típico era que fue-
ran sidos de plata, pues el oro era mis valorado. 
24 :28 . Casa materna. Puede ser natural para una 
mujer joven soltera el referirse a su casa como la 
casa de su madre, hasta que ella estuviera casada 

(ver Cant. 3:4). 
24:50-59. Regalos en el desposorio. Para acordar 
un matrimonio, la familia del novio debía aporrar d 
precio de la novia, mientras que la de ésta aportaba 
una dote. Los objetos de piara y oro, y los adornos 
regalados a Rebeca son parte de su transformación 
en miembro de la familia de Abraham. La palabra 
usada en el texto indica metales trabajadas para 
objetos útiles, ya fueran joyas o fuentes u otros uten-
silios. Los regalos entregados a su hermano Labán y 
a su madre demostraban la riqueza de Abraham y el 
anhelo porque se realizara el casamiento. 
24 :57 , 58. Rebeca toma su decisión. Era inusual 
en el mundo antiguo que la mujer tuviera una 
pane en las principales decisiones. Rebeca no fue 
consultada sobre el matrimonio (w. 50, 51), pero 
cuando el siervo pidió que se fueran enseguida, los 
hombres buscaron su consentimiento. Los con-
tratos matrimoniales de este período en general 
muestran una gran preocupación por mantener la 
seguridad de la mujer dentro de la familia del 
marido. La presencia de la familia de ella era una 
de las garantías de que sería cuidada y tratada ade-
cuadamente. Los diez días que pidió la familia de 
Rebeca (v. 55) le daría una pequeña oportunidad 
mis de asegurarse de que todo era como parecía ser. 
Es probable que ella hiera consultada por el riesgo 
serio que implicaba dejar la protecdón de la fami-
lia en aquellas inusuales circunstancias. 
24 :59 . Nodriza de compañía. Era correcto que 
una dama comprometida con un hombre rico 
tuviera un cortejo de servidumbre. Pero la nodriza 
tenía una posición superior por ser quien alimen-
taría al niño que sería parte de su nueva familia y 
servía como chaperona en el viaje de regreso. 
24:62. Beer-lajai-roí. Este nombre del lugar significa 
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'pozo del viviente que me ve" y estuvo relacionado 
primero con la *teofanía de Agaren Génesis 16:4. De-
bió estar al sudoeste de Hebrón en el Néguev. Isaac y 
Abraham deben haber trasladado su campamento al 
sur o Isaac vivía entonces en forma separada. 
24 :62-66 . Uso del velo. Como había viajado sin 
velo, el que Rebeca se lo colocara cuando Isaac fue 
identificado sugiere que ésa era la forma de demos-
trarle que era su novia. Las novias llevaban velo 
durante el casamiento, pero lo abandonaban cuan-
do estaban casadas. I as costumbres al respecto dife-
rían en los distintos lugares y épocas. Las mujeres 
asiáticas de las pinturas de la rumba de Be ni Masan 
(a principios del segundo milenio) no llevan velo, 
pero según las leves de* Asiría media (fines del segun-
do milenio) toda dama respetable debía llevar velo 
en público. 

24:67. Tienda materna. La tienda de Sara, debido 
a su posición de señora de la casa, debía haber 
estado vacia desde su muerte. Al llevar allí a Rebeca, 
Isaac demostró que ella era ahora la señora. Esto es 
similar a la importancia que se daba al hacer entrar a 
la casa a la novia en los textos *ugarí ticos. 

25:1-11 
Muerte de Abraham 
25:1-4. Descendientes de Abraham y Quetura. 
No es posible identificar los 16 nombres, aunque 
la mayoría están relacionados con el desierto siro-
arábigo al este del Jordán, y pueden representar 
una confederación de tribus dedicadas al lucrativo 
tráfico de especies. De los seis hijos nacidos a 
Abraham y Quetura, el que más se destaca en los 
relatos posteriores es Madián como el de un pue-
blo que vivía en los bordes del territorio israelita 
en la región del Néguev y el Sinaí. Algunos de esos 
nombres aparecen en los anales * asi ríos (Medán es 
Badana, al sur de Tema: Isbac es la tribu lasbuq» 
del norte de Siria; Seba está en la parte sudoeste de 
Arabía). Súaj también aparece en los textos 'cu-
neiformes como un lugar del medio Éufrates cerca 
de la boca del río Habur (ver Job 2:11). 
25:1-4. Concubinas. Las 'concubinas o esposas se-
cundarias de Abraham eran Agar y Quetura. Gene-
ralmente eran mujeres que no tenían una dote y, 
por ende, sus hijos no tenían derechos primarios a 
la herencia. El padre podía designar a uno de ellos 
como su heredero si la esposa principal no le daba 
un hijo. Pero, si no lo hacía, entonces cualquier 
reclamo que se hiciera sobre su propiedad se debía 
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basar en las estipulaciones de los contratos matri-
moniales. 
25 :2 , 4 . Origen de los madianitas. Madián fue 
uno de los hijos que nacieron a Abraham y Que-
tura y la referencia a él muestra el continuo interés 
del autor en establecer vinculas entre Abraham y 
todos los pueblos de Palestina, Transjordania y 
Arabia. Los madianitas son mencionados con más 
frecuencia como un grupo de tribus pastoriles 
nómadas que vivían en los desiertos del Néguev y 
el Sinaí. Mercaderes madianitas llevaron a José a 
Egipto (Gén. 37:28). Moisés se casó con la hija de 
Jetro, el sacerdote de Madián, después de huir de 
Egipto (Éxo. 2:16-21). Durante el relato de la con-
quista, los madianitas fueron aliados de Moab y 
son señalados como enemigos de los israelitas 
(Núm. 25:6-18). No hay información extrabíblica 
sobre su historia u orígenes. 
25:5, 6 . Entrega de obsequios. El padre tenía la 
prerrogativa de designar a su heredero. Sin embar-
go. también debía proveer para los demás hijos. Por 
eso, al dar obsequios y despachar a esos hijos, com-
partía su riqueza con ellos pero también protegía la 
posición de Isaac como heredero de la casa. 
25 :6 . Tierra en el oriente. El término hebreo 
qtdtniy que sólo aparece aquí, puede indicar una 
dirección, "al oriente" o ser el nombre de un lugar 
concreto. La historia egipcia del siglo XX a. de J .C. 
sobre el exiliado político *Sinué menciona la tie-
rra de Quedem como algo cerca de Biblos. En otros 
pasajes bíblicos se refiere a los pueblos que habita-
ban la región del desierto en los límites orientales 
de Israel (Jue. 6:3; Isa. 11:14). 
25 :8 . Reunido a su pueblo. En la cosmovisión de 
los pueblos antiguos, el pasado era menos que un 
tren que se movía hacia ellos y más como una al-
dea esparcida por un valle. Se veían a sí mismos 
enfrentando el pasado, más bien que al futuro. 
Además de que el reunirse con sus antepasados 
expresaba la idea de ser enterrado en la tumba fa-
miliar, así como también la de unirse a los rangos 
ancestrales en la "aldea ancestral* que comprendía 
al pasado. Es más una visión de la historia que de 
la vida en el más allá en sí misma. 

25:12-18 
La línea de Ismael 
25 :12-16 . Descendientes de Ismael. Continuan-
do la lista de aquellos descendientes de Abraham 
que habitaron regiones vecinas, siguen los hijos de 

Ismael. El término "hijo" a veces representa una 
filiación política mis que vínculos sanguíneos, pero 
sea cual fuere el caso, la lista comprende una con-
federación de tribus que vivían en el desierto siro-
arábigo. L-a aparición de estos nombres en los re-
gistros *asirios, entremezclados con los nombres de 
la lista de los de Quetura, sugiere una doble de-
rivación de filiación tribal y alianza. Los nombres 
más prominentes son los de Nebayot, probable-
mente el Nabaiati de las campañas de Asurbanipal 
contra las tribus árabes y posiblemente deba ser 
asociado con los posteriores nabateos de Petra; 
Tema es un oasis al nordeste de Dedán en la ruta 
de las caravanas entre el sur de .Arabia y Mesopo-
tamia; y Quedar es un pueblo mencionado en otros 
lugares como nómadas pastoriles (Sal. 120:5; Isa. 
42:11; 60:7) . 

25:18. Ámbito de los descendientes de Ismael. 
Probablemente, la región desde Havila (ver Gén. 
2:11; 10:7) hasta Shur (ver Gén. 16:7) representa 
las migraciones y las rutas de las caravanas de los 
descendientes de Ismael. No es adecuada para pobla-
ciones grandes y sedentarias, pero podía sostener a 
grupos pastoriles nómadas y era el centro del trá-
fico de especies desde el sur de Arabia, en el viaje 
al oeste hasta Egipto y hacia el este hasta Mesopo-
tamia y Siria. En este contexto, Asur no debía ser 
el reino mesopotámico en la región del alto Tigris, 
sino más bien una de las áreas del norte de Arabia 
(ver Gén. 10:22). 

25:19-26 
Nacimiento de Jacob y Esaú 
25:21. Esterilidad. La esterilidad es mencionada en 
las narraciones antiguas para incrementar la ten-
sión, ya que. como consecuencia de ella, era puesto 
en peligro el elemento de la promesa de descen-
dientes en el * pacto (Gén. 12:2). También indica que 
el hijo que nacerá eventualmente es alguien espe-
cial, porque sólo Dios podía aliviar esa esterilidad. 
25 :22 , 23. Respuesta de oráculo. La preocupa-
ción de Rebeca por su embarazo la Ilesa a pedir un 
"oráculo. E\ texto no da indicación de los medios 
usados por ella para pedirlo. No está usando un 
medio mecánico de oráculo, porque eso sólo le 
daría una respuesta de sí o no. No hay mención de 
un profeta, sacerdote de oráculos o ángel que lo 
entregue. En Egipto y Mesopotamia, los oráculos 
como este casi siempre eran entregados por un 
sacerdote. Otra alternativa es que el oráculo fuera 
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buscado en un sueno. Generalmente, esto implica-
ba dormir en un lugar sagrado En el pasaje se ve 
menos interés en los medios y más interés por el 
contenido del oráculo. Este no se refería canto a 
los niños mismos como al destino final de fas líneas 
familiares que establecería cada uno. Un oráculo 
tal no habría sugerido ningún trato especial de los 
hijos poi parte de los padres. 
25¿24-26. Dando nombre a ios hijos. En el inun-
do antiguo, dar un nombre era un hecho signi-
ficativo. Se creía que un nombre afectaría el desti-
no de una persona, de modo que quien lo ponía 
estaba ejerciendo cierto grado de control sobre el 
futuro del otro. A menudo, lo« nombres expresa-
ban esperanzas o bendiciones. En otros tiempos, 
servían para conservar el recuerdo de algún detalle 
o de las circunstancias del nacimiento, especial-
mente si parecían significativas. En este caso, Esaù 
recibió su nombre por una característica física, 
mientras que Jacob lo recibió por su peculiar con-
ducta durante eJ nacimiento. No era necesario que 
el significado de los nombres fuera la palabra que 
estaba asociada con ellos, pero a menudo ambos 
estaban ligados por un juego de palabras. Así es 
como la palabra hebrea "Jacob' no significa "ta-
lón1 , smo que solo suena como esa palabra. Se es-
peraba que el nombre jugara un papel en el futuro 
no revelado del individuo y que adquiriera un sig-
nificado adicional a k> largo de la vida, aunque la 
(orma en que tomaría ese significado era imposi-
ble de prever. 

2 5 : 2 7 - 3 4 
Esaù negocia su p r i m o g e n i t u r a 
25:2Ü. Papel de la madre en las decisiones sobre 
herencia. Un contrato cananeo de *Ugarit contiene 
una situación en k que el padre permite a la ma-
die que escoja al hijo que recibirá un trato prefe-
rencia! en la herencia. 
25:29» 30. Jacob cocina un guisado. Es de supo-
ner que d episodio del guisado tuvo lugar lejos de 
la casa, porque de otro modo Esaù hubiera apela-
do a sus padres. Jacob no eia cazador» de modo que 
sería inusual en él que estuviera solo en el campo. 
Se lo describe como un hombre que mlia perma-
necer tú las riendas*', lo que podría indicar que 
estaba más relacionado con el oficio de pastoree.». 
Los pastores trasladaban sus campamentos en una 
zona amplia a fin de encontrar agua y pasturas 
para los rebaños. Es muy probable que Jacob estu-
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viera supervisando a algunos de los pastores en 
uno de esos campamentos cuando Esaú se apare-
ció entre ellos. Como Jacob estaría a cargo del cam-
pamento, le correspondía tomar la decisión y ade-
más habría testigos del acuerdo entre ellos. 
25:31-34. Primogenitura. La primogenitura se 
refería sólo a la herencia material de los padres. La 
herencia era dividida por el número de hijos más 
una parte adicional. De este modo, el hijo mayor 
recibía una doble porción. Esta era la práctica acos-
tumbrada a lo largo del antiguo Cercano Oriente. 
El guisado sirvió para comprar de Esaú esa parte 
adicional (probablemente no toda su herencia). En 
la literatura conocida del antiguo Cercano Oriente, 
no hay ejemplos de un acuerdo hecho de este 
modo. l.o más cercano está en los materiales legales 
de "Nuzi, donde un hermano vende a otro de sus 
hermanos una propiedad que ya ha heredado co-
rrectamente. 

26:1-16 
Isaac y Abímelec 
26:1-6. Reiterados períodos de hambruna. La in-
certidumbre sobre las lluvias en temporada y en la 
cantidad adecuada hada que la sequía y la hambru-
na fueran fenómenos comunes en la antigua Pales-
tina. Aquí el autor señala este frecuente desastre y 
diferencia lo del tiempo de Ahraham (Gén. 12) 
con esta en el riempo de Isaac. 
26:1. Filisteos en Palestina. Grandes números de 
filisteos entraron en Canaán después de la invasión 
de la 'gente del mar (1200 a. de J.C.), cuando toma-
ron el control de la zona de Egipto. En este con-
texto, se los menciona en los registros de Ramsés 
III (1182-1151 a. de J.C.). Establecieron una pen-
rápolis de cinco ciudades estado principales (Gaza, 
Gat, Asdod, Ecrón, Ascalón) a lo largo de la llanu-
ra costera del sur y rápidamente lograron el control 
político también sobre regiones vecinas IJue. 15:1 ]). 
La mención en Génesis puede referirse a un guipo 
previo que se estableció en Canaán antes del 1200 
a. de J . G o puede ser un 'anacronismo basado en 
su presencia en la región de Gerar en un período 
posterior (ver Gén. 21:32), pues se mencionaba a 
gente de tiempos anteriores con el nombre que era 
conocido por los lectores posteriores. L>a evidencia 
arqueológica de su presencia se comprueba por la 
introducción de nuevos tipos de cerámica, objetos 
de tumbas (como los sarcófagos con rasgos huma-
nos) y nuevos diseños arquitectónicos. 
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26:7-1L Esposa como hermana. FJ lema de la espo-
sa-hermana es usado tres veces en las narrativas an-
tiguas (ver también cap. 12 y 20). Aquí Abimelec 
(que puede ser un nombre asumido al entronizarse 
o dinástico, que significa "Mi padre es rey") es en-
gañado por Isaac y Rebeca. El resultado fue que 
obtuvieron protección real y el derecho de pastoreo 
para sus ganados en Gerar. 
26:12-16. Siembra. No era inusual que las tribus 
pastoriles nómadas plantaran para una cosecha o 
que recogieran fruto de palmeras a lo largo de su 
línea de marcha habitual. Esto puede ser un paso al 
establecimiento de una vida pueblerina, pero no es 
necesariamente en este caso. Por lo común, el seden-
tarismo (establecimiento de nómadas) estaba rela-
cionado más directamente con los actos de gobier-
no o los cambios en las fronteras políticas a través 
de las cuales llevaban sus ganados. La riqueza tam-
bién podía ser la causa para que se establecieran, 
pero no era un factor principal. 

26:17-35 
Pozos de Isaac 
26:17-22. Derechos y disputas por los pozos. Gene-
ralmente los pozos eran cavados y protegidos por 
aldeas. La posibilidad de que se secaran o de-
rrumbaran requería al menos una supervisión oca-
sional. El trabajo requerido y la necesidad de agua 
para los seres humanos, las cosechas y los animales 
hacía probable que surgieran disputas entre aldeas 
y/o pastores que también reclamaban el uso de los 
pozos. 
26:20. Nombres para los pozos. Una forma de 
declarar la propiedad de un pozo u otro recurso 
natural era darle un nombre. Una vez que ese nom-
bre llegaba a ser tradicional, no era difícil estable-
cer el derecho sobre él. De ese modo, se prevenían 
posteriores disputas y resoluciones que pudieran 
surgir. Dar nombres también era parte de la tradi-
ción de una tribu que era pasada a generaciones 
posteriores. 
26:23-25. Edificar, invocar, instalar, excavar, rodos 

i los hechos relatados en el versículo 25 están rela-
I clonados con la posesión de la tierra y, por lo 

tanto, son una respuesta adecuada a la promesa 
del *pacto del versículo 24. El altar implicaba el 
reconocimiento de la santidad del lugar donde el 
Señor le había hablado. Generalmente, levantar I 
una tienda y cavar un pozo eran medios aceptados 
para declarar el derecho sobre tierra no reclamada. 
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26:26-33. Tratado de paz« El tratado de paz de 
los versículos 28-30 implicaría el reconocimiento 
por parte de los vecinos de Isaac de que sil pre-
sencia en esa zona era aceptable. El acuerdo era 
convalidado compartiendo una comida y con ju-
ramentos. Así como Abraham había construido 
altares (cap, 12) y establecido derechos reconoci-
dos sobre la tierra (cap. 23), Isaac estaba ahora 
haciendo lo mismo. 
26:33. Etimología popular de nombres de pobla-
ciones. Beerseba fue denominada anteriormente 
por Abraham (en 21:31). La designación del sig-
nificado a un nombre no es necesariamente una 
sugerencia de que el nombre se originó en ese 
tiempo. Así como los nombres de la gente pueden 
ser reinterpretados (p. ej., Jacob en 27:36), eso 
también puede hacerse con el nombre de un lugar. 
A los antiguos les preocupaba menos el origen de 
un nombre que el significado que adquiría. Esta 
población en el extremo austral de la tierra llegó a 
ser i.i residencia de Isaac. El lugar identificado por 
los arqueólogos como Beerseba no tiene restos 
previos al período de los jueces {'Edad del hierro), 
pero no hay ninguna sugerencia en la historia de 
Isaac de que hubiera una población en su tiempo, 
de modo que esto no es un problema. 

27:1-40 
Pronunciamiento de Isaac sobre sus 
hijos 
27:1-4, Bendiciones en el lecho de muerte. Las 
bendiciones o maldiciones pronunciadas por el pa-
triarca de la familia siempre eran tomadas en serio 
y consideradas como obligatorias. Cuando tales pro-
nunciamientos eran hechos en su lecho de muer-
te, eran aún más dignos de consideración. Sin em-
bargo, en este texto, no se describe a Isaac como si 
estuviera a punto de morir, sino simplemente como 
bastante anciano como para desear que sus asun-
tos familiares estuvieran en orden para lo cual 
daba la bendición tradicional. 
27:4. Atmósfera adecuada para bendiciones. Si 
bien el festín que Esaú prepararía podía proveer 
una atmósfera agradable y un tono adecuado para 
la bendición, también presentaba el contexto de 
celebración que acompañara eventos tan significa-
tivos, tal como se hace hoy cuando se sale a comer 
en un lugar "especial'1. 
27 :11-13. Apropiarse de la maldición. Rebeca 
reaccionó ante el temor de Jacob de atraer una mal-
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ilición sobre sí apropiándose de cualquier maldi-
ción que pudiera surgir. ¿Podía hacerlo? Como 
demuestra este capítulo, una bendición no es trans-
ferible asi como tampoco el pronunciamiento de 
una maldición. Pero en este caso lo más probable 
es que Rebeca se esté refiriendo a las consecuen-
cias de la maldición más que a la maldición mis-
ma. Como la deidad es la que hace cumplir la 
maldición, este reconocimiento de que había obli-
gado a Jacob a engañar a su padre la convertiría en 
blanco de una maldición si ésta se presentaba. 
27 :14 . Preparación de la comida. Era hecha canto 
por hombres como por mujeres. Una forma de pro-
veer variedad en la comida (a menudo monótona 
y sin carne) era cazar animales silvestres. Esta car-
ne podía ser dura y con gusto a carne de animal 
salvaje y por esto debía ser cocinada lentamente 
para suavizarla y ser me-/,ciada con hierbas para 
mejorar su sabor. 

27 :27-29 . Naturaleza de la bendición. La bendi-
ción que Isaac dio a Jacob (a quien confundió con 
Esaú) le otorgaba la fertilidad de la tierra, el domi-
nio sobre otras naciones, incluyendo la descen-
dencia de los demás hijos de los mismos padres y 
un efecto bumerán para las maldiciones v bendi-
ciones. Éstos son los elementos típicos de una ben-
dición patriarca] y no tienen relación con una he-
rencia material o con el * pacto, aunque algunos de 
sus elementos también son presentados como 
beneficios del pacto que el Señor prometió a Israel. 
Constituyen los elementos fundamentales de la 
supervivencia y la prosperidad. 
27:34-40. La bendición no negada. El poder de la 
palabra hablada era tal que no podía ser "deshecha", 
lo que es verdad más allá del ámbito de la supersti-
ción de que muchas palabras dichas producen el 
beneficio o daño que intentan al margen de ideas 
secundarias que pueda tener el que las emite. De ese 
modo, los pronunciamientos sobre el destino de 
Esaú reflejan las realidades de la bendición dicha 
previamente sobre Jacob. No debe ser considerada 
una maldición porque presume la continuidad de la 
existencia y una eventual libertad. 
27 :37 . "Lo he puesto". Isaac explica a Esaú: uLo 
he puesto por señor tuyo... Le he provisto". Elste 
uso de la primera persona muestra que Isaac no 
está sugiriendo que esta bendición sea una pro-
clamación profética de la deidad. Tampoco apela 
a la deidad para que se cumpla. Fórmulas simi-
lares usadas en Mesopotamia regularmente 
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invocan a la deidad en tales bendiciones o mal-
diciones. 

27:41-46 
Consecuencias del engaño 
27:45. Pérdida de dos seres queridos en el mismo 
día. Rebeca expresa su preocupación de que pu-
diera perder a dos de sus seres queridos en el mis-
mo día. Esto se podía referir a perder tanto a Isaac 
como a Jacob, o sea que Isaac muriera y Jacob fue-
ra asesinado por Esaú, o perder tanto a Jacob como 
a Esaú, sea que Jacob fuera muerto por Esaú y este 
como asesino debería huir o terminar como vícti-
ma de una venganza de sangre. 
27:46. Mujeres he teas. Las mujeres * he teas con 
que se casó Esaú eran parte de la cultura original 
de Canaán en esa época. Si bien es posible que ese-
grupo estuviera relacionado con los bien conoci-
dos héteos de Anatolia, nuestro conocimiento sobre 
la cultura e historia de los cananitas heteos en el 
período patriarcal es insuficiente como para per-
mitir que lleguemos a conclusiones documentadas. 
Había una presencia bien establecida de heteos de 
Anatolia en Canaán durante el período de la mo-
narquía y aun en época tan temprana como me-
diados del segundo milenio, los textos de * Amar na 
contienen nombres personales 'heteos y *hurritas. 

2 8 : 1 - 2 2 
Sueño y voto de Jacob 
28:2 . Padan-aram. El nombre de este lugar sólo 
aparece en Génesis. Se trata de una designación de 
la zona general del norte de Mesopotamia (=*Aram 
Najarayin en 24:10) o quizá otro nombre de Harán. 
En *acadio, tanto píuLmu como harranu significan 
"sendero" o "camino*. En cualquier caso, Jacob reci-
bió la indicación de volver a la tierra de sus ante-
pasados para buscar una novia como parte de la 
práctica de la endogamia (casamiento dentro de 
un grupo selecto). 
28:5. Arameo. El origen de los 'aramcos es proble-
mático. De hecho, no aparecen en los registros me-
sopotámicos hasta el final del segundo milenio en 
los anales * asi ríos deTiglar-pileser 1 ( 1 1 1 4 - 1 0 7 6 
a. de J.C.). En el siglo IX, Salmanasar III mencio-
na reyes de *Aram en Damasco (incluyendo a 
Azael y Ben Hadad III). Pero esto fue muchos si-
glos después del marco de las narraciones antiguas. 
La mención de los arameos en relación con Abra-
hain y Jacob es más bien una referencia a tribus 
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esparcidas de pueblos en la alta Mesopotamia, que 
no se habían mezclado con la nación de Aram, la 
que aparece en textos posteriores. Sobre la base de 
otros ejemplos de la literatura "cuneiforme, el nom-
bre "Aram* de hecho puede haber sido original-
mente el de una región (cf. Sippar-Ammantum 
del antiguo período "babilonio) y después fue apli-
cado a un pueblo que vivía allí. La evidencia ac-
tual sugiere que los anímeos habitaron el alto 
Eufrates durante el segundo milenio, primero como 
aldeanos y pastores y luego como una coalición 
política y nacional. 
28:10-12. Itinerario de Jacob. Jacob tornó por el 
camino de la cadena central que va desde la zona 
ondulada de Beerseba por Hebrón, Betel y Siquem 
hasta unirse con la arteria principal, el gran cami-
no central, en Betsán. Debe haber necesitado un 
par de días para ir desde Beerseba hasta Betel 
(como 100 km) y el viaje a Harán debe haber exi-
gido alrededor de un mes (unos 900 km). 
28 :13-15. Escalera. Lis gradas o escalera que Ja-
cob vio en su sueño es la vía de acceso entre el 
cielo y la tierra. La palabra comparable en *acadio 
se usaba en la mitología mesopotámica para des-
cribir lo que usaba el mensajero de los dioses 
cuando quería pasar de un ámbito al otro. Fue 
esta escalera mitológica lo que los 'babilonios tra-
taron de representar en la arquitectura de los zi-
gurats. Éstos fueron construidos para proveer a la 
deidad un camino para descender al templo y a la 
población. El trasfondo de Jacob debe haberlo 
familiarizado con este concepto y por eso habría 
llegado a la conclusión de que estaba en un lugar 
sagrado en el que había un portal abierto entre 
ambos mundos. Aunque vio una escalera en sus 
sueños y a los mensajeros (ángeles) usándola para 
pasar de un ámbito a otro (entrando o volviendo 
de alguna misión, no como una procesión o un 
desfile), no se presenta al Señor usándola, sino de 
pie a su lado (ésta es la traducción más exacta de 
ta expresión idiomàtica hebrea). 
28:16, 17. Casa de Dios, puerta del cielo. ( !uando 
Jacob se despertó, identificó el lugar sagrado como 
casa de Dios (bet-el) y el portal del cielo. En la 
mitología 'acadia, la escalera es uvada por los men-
sajeros que suben hasta la puerta de los dioses, 
mientras que el templo de la deidad estaba ubica-
do al pie. I^e esta manera, la deidad protectora po-
día dejar la asamblea de los dioses y descender al 
lugar de culto. 

28:18, 19. Pilar y unción. Las piedras erigidas (o 
piedras sagradas) eran bien conocidas en la prácti-
ca religiosa del antiguo Cercano Oriente con fechas 
que llegan al cuarto milenio a. de J .C. Aparecen 
prominentemente en las instalaciones 'cúbicas 
can aneas como en el lugar alto en Gezer y tam-
bién fueron usadas en el templo israelita de Arad. 
Otras piedras erigidas se colocaban simplemente 
como recordatorios. Al haberse encontrado vasijas 
a los pies de tales pilares, puede deducirse que se 
derramaban libaciones (ofrendas líquidas) sobre 
ellas, como se ve que hace Jacob en 35:14. El 
ungimiento del pilar puede constituirse en su de-
dicación. 

28 :19 . Betel/Luz. Como se ha notado en Génesis 
23:2, los nombres de los lugares cambiaban al apa-
recer nuevos pueblos o sucesos significativos. Betel 
era una población importante, ubicada en la región 
central ondulada, directamente al norte de Jeru-
salén. Un importante camino de este a oeste pasa-
ba justo al sur de ella, convirtiéndola en un cruce 
para los viajeros y en un adecuado lugar de *culro. 
Hay cierta especulación de que Luz haya sido el 
lugar original de la población y que Betel (literal-
mente casa de Dios") era un lugar de culto sepa-
rado, localizado fuera de la ciudad. Pero cuando 
los israelitas se establecieron en la región, la aso-
ciación del lugar con Abraham (12:8) y Jacob ha 
de haber hecho que el antiguo nombre fuera des-
plazado. 
28 :20-22. Votos. Los votos eran promesas a las 
que se agregaban condiciones, casi siempre hechas 
a Dios. En el mundo antiguo, el contexto más 
común para un voto era cuando se hacía un pedi-
do a la deidad. La condición generalmente impli-
caba la provisión y la protección de Dios, mien-
tras que lo que se prometía era por lo común una 
ofrenda a la deidad. Hábil ualmente, esto asumía 
la forma de un sacrificio, pero podía referirse a 
otros tipos de ofrendas al santuario o a los sacer-
dotes. UsuaJmente, el voto era cumplido en el san-
tuario como un acto público. En el de Jacob, de 
hecho las condiciones se extienden hasta el final 
del versículo 21. Jacob prometió dar un diezmo si 
se cumplían las condiciones. 
28 :22 . Diezmo. En el mundo antiguo, a menudo 
el diezmo era una forma de impuesto. Se pagaban 
diezmos al templo así como al rey. Como los in-
gresos y los bienes personales a menudo no eran 
en dinero, todo era incluido en el cálculo del diez-

53 

Copyrighted material 



GÉNESIS 23:7—24:10 

mo, como indicó Jacob con la frase "de rodo lo 
que me des . Es claro que el diezmo de Jacob era 
voluntario y no impuesto y por lo canto no podía 
ser asociado con ninguna clase de impuesto. No 
había templo ni sacerdocio en Betel, de modo que 
es posible preguntarse a quién daría Jacob este 
diezmo. Es probable que previera que cualquier 
riqueza que consiguiera fuera en forma de rebaños 
y ganados. En tal caso, el diezmo estaría represen-
tado por sacrificios en Betel. 

29:1-14 
Jacob encuentra a Labán y su familia 
29:2, 3, 10. Piedra sobre la boca del pozo. La pie-
dra cumplía una doble función: como prevención 
de contaminación o envenenamiento del pozo, así 
como un mecanismo de control social, al impedir 
que cualquier pastor de una región extrajera tomara 
mis agua de lo que era su derecho. Aparentemente, 
era escasa en esta región y por eso era celosamente 
guardado el derecho de usar el pozo. Pocas veces los 
pastores beduinos deseaban divulgar la ubicación de 
los pozos dentro de su territorio, de modo que «ra 
medida de seguridad no estaba fuera de lugar. 
Incluso es posible que la piedra haya servido para 
ocultar la ubicación del pozo de la vista de pasajeros 
casuales. Los pozos de aquel tiempo no estaban 
rodeados por muros protectores, de modo que la 
piedra también habría evitado que los animales (o 
la gente) cayeran inadvertidamente dentro. 
29:3. Acuerdos sobre el agua. En las regiones don-
de el agua era escasa, sería necesario hacer acuer-
dos entre los pastores para el uso del pozo o las 
fuentes locales. Sin embargo, la falta de confianza 
terminaría en una escena como la del texto, donde 
todos los pastores debían reunirse antes de que 
cualquiera pudiera beber. 
29:6. Mujeres pastoras. Aun cuando hoy no es in-
frecuente que mujeres y niños pequeños beduinos 
pastoreen rebaños, en la antigüedad las mujeres 
sólo lo hacían cuando el jefe de familia no tenía 
hijos. Era una práctica peligrosa porque podían ser 
abusadas sexualmente, pero también era una forma 
de conseguir esposo. 
29 :11 . Beso de bienvenida. En el Medio Oriente, 
la forma tradicional de saludar a los amigos y pa-
rientes era un abrazo y un beso en cada mejilla. 
Esto se hacía tanto con los parientes masculinos 
como femeninos. 
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29:15-30 
Jacob trabaja por sus esposas 
29:17. Los ojos de Lea. En la descripción que com-
para a Raquel y Lea, el único comentario sobre Lea 
se refiere a sus ojos. Generalmente, el término usa-
do se considera positivo y habla de fragilidad, vul-
nerabilidad, ternura y delicadeza. Aunque los ojos 
eran un elemento principal de la belleza en el mun-
do antiguo, los detalles positivos de I>ea empali-
decían en comparación con el atractivo de Raquel. 
29:18-20. Siete años de trabajo. Las costumbres 
típicas sobre el matrimonio incluían un pago hecho 
a la familia de la novia por parre del novio y su fa-
milia. Esto se constituía en una especie de depósito 
para proveer a la esposa por si el esposo moría, la 
abandonaba o se divorciaba de ella. Por el otro lado, 
a veces era usado por la familia para pagar el precio 
de la novia a sus hermanos. En algunos casos, in-
cluso era devuelto a la novia en forma de una dote 
indirecta. En los textos de *Nuzi, un precio típico 
de una novia era de 30 o 40 sidos de plata. Como 
10 siclos de plata eran un sueldo anual básico para 
un pastor, Jacob estaba pagando un precio más alto. 
Pero esto puede entenderse teniendo en cuenta las 
circunstancias: Jacob no estaba en situación de ne-
gociar y el pago era hecho con trabajo. 
29:21-24. Fiesta de bodas. Como un matrimonio 
se basaba en un contrato entre dos familias, es simi-
lar a los tratados y las transacciones comerciales. 
Como ellos, el matrimonio era consumado con una 
comida "ritual (una señal de paz entre las partes). 
También habría una procesión hasta lo que había 
sido escogido como "primer hogar" (generalmente 
la casa o tienda del padre del novio, aunque no es 
así en Gén. 29) y la unión sexual entre los cón-
yuges. La novia estaba cubierta con velo durante 
estas festividades públicas y puede presumirse que 
el alto consumo de alcohol pixlía llevar a la ebrie-
dad, (actores que pueden explicar la incapacidad de 
Jacob para descubrir la sustitución de Raquel por 
Lea en la fiesta. 

29 :24 . Una sierva de regalo. Era muy común que 
la novia recibiera como regalo de bodas una sier-
va. De esta manera ella recibía su criada personal, 
lo cual la proveía de dos cosas: mayor prestigio y 
ayuda para desempeñar sus responsabilidades. 
29 :26-30 . Costumbre de casar primero a la ma-
yor. Eira la práctica entre los pueblos del antiguo 
Cercano Oriente y es aún una tradición en esa 
zona que se casara primero la hija mayor. Esto 
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impedía que una hermana más joven avergonzara 
a otra que no fuera tan hermosa y también im-
pedía el drenaje financiero de la familia a causa de 
las solteras. Lis mujeres eran usadas, por medio de 
contratos matrimoniales, para obtener riqueza y 
prestigio para la familia. Si una hermana mayor 
era pasada por alto, entonces nunca se casaba y su 
familia quedaría con la responsabilidad de soste-
nerla. 

29:27. Semana nupcial. La costumbre de una sema-
na nupcial puede haberse originado como una rela-
ción entre la historia de los siete días de la crea-
ción y la idea de crear nueva vida por medio del 
matrimonio. Aliviar a los desposados de otras ta-
reas también tenía como fin asegurar un embara-
zo temprano en el matrimonio. 

29:31—30:24 
Hijos de Jacob 
29:33. Dando nombre a los hijos. Era un acto 
significativo que representaba habitualmente al-
guna circunstancia o sentimiento en el momento 
del nacimiento. Pocas veces estaba destinado o pre-
suponía un destino o suerte para el niño en cues-
tión y no se pensaba que determinaba su futuro, 
pero sí se creía que el nombre estaba directamente 
relacionado con la esencia de la persona y por lo 
tanto se podía esperar que se describieran asocia-
ciones significativas con la naturaleza y las expe-
riencias de la persona. 
30:3-13. Sierva como esposa sustituta. Así como 
Sara dio a Abraham a su sierva Agar como esposa 
sustituta (16:1-4), también las esposas de Jacob le 
dieron sus siervas. El objetivo era que una esposa 
estéril (o no amada) tuviera hijos por medio de 
esta sustitución legal. La mención de esta costum-
bre también se encuentra en el código *Lipir-Istar 
y en el código de 'Hamurabi de Mesopotamia. 
30:14, 15. Mandragoras. La Mandragora officina-
rum es una raíz perenne sin pedúnculo de la fami-
lia de la papa, que crece en terrenos pedregosos. 
Tiene parecido con la figura humana, y posee pro-
piedades narcóticas y purgantes, que explican su 
uso medicinal. Su forma y su fuerte olor pueden 
ser el origen de su uso en 'ritos de fertilidad y como 
afrodisíaco (ver Cant. 7:13, 14). Tiene hojas de 
color verde oscuro y rugosas, de las que nacen flo-
res violetas y acampanadas. Su fruto es una fresa 
amarillenta, de aproximadamente el tamaño de 
un pequeño tomate, que puede ser consumido. Es 

originaria de la región del Mediterráneo, pero no 
es común en Mesopotamia. 

30:25-43 
Jacob empleado por Labán. 
30:22-25. Pedido de Jacob. La posición de una 
mujer en la familia se tornaba muy difícil si no 
daba a luz hijos. Una mujer estéril podía ser dese-
chada y a menudo era expulsada o puesta en una 
posición inferior, y podía encontrar protección en 
sus familiares. Ahora que la situación de Raquel 
en la familia de Jacob estaba definida, él se sentía 
libre para pedir permiso para alejarse. 
30:27. Adivinación de Labán. Un lector israelita 
se habría impresionado por la sugerencia de Li-
bán de que *Yahvé le había informado por medio 
de la * adivinación. No se menciona qué tipo de 
adivinación usó Labán, pero fue prohibida más 
tarde por la ley. La adivinación daba por sentado 
que podía obtenerse un conocimiento sobre las 
actividades y los motivos de los dioses por medio 
del uso de varios indicadores (como las entrañas de 
animales sacrificados). Surgía de una cosmovisión 
que contradecía a lo que era promovido en las 
Escrituras. Sin embargo, ocasionalmente Dios eli-
gió usar esos métodos como lo demuestra la estre-
lla de Belén. 

30:32, 33. Cría de ovejas. Los animales coloridos 
escogidos por Jacob (corderos de color oscuro y 
cabras salpicadas de diversos colores) generalmente 
eran una muy pequeña proporción del rebaño. Al 
parecer, Jacob estaba escogiendo una porción mu-
cho menor de lo habitual, porque los contratos de 
entonces a veces destinaban hasta el 20 por ciento 
de los recién nacidos para el pastor (hoy los estu-
dios sobre los beduinos sugieren que es común un 
10%). Aquí no se mencionan los subproductos 
(lana, productos lácteos), pero a menudo un por-
centaje de ellos era parte de la retribución del 
pastor. 
30:37-43» Uso de varas. La solución de Jacob a la 
traición de Labán contiene elementos científicos 
de cría y tradición folclòrica. Es claro que los pas-
tores tenían conciencia del ciclo de fertilidad de 
sus ovejas (que va de junio a septiembre) y ia ob-
servación podía haber demostrado que criando a 
animales sanos se producirían corderos fuertes. 
Pero lo que no es científico es el principio de que 
ciertas características (en este caso, la coloración) 
pueden ser provocados por ayudas visuales. Las 
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varas con molduras que Jacob colocaba delante de 
los abrevaderos de las ovejas no podían afectarlas 
genéticamente. Este tipo de * transferencia mágica 
se encuentra en muchas tradiciones populares, 
incluyendo las historias actuales de que los colores 
que usa una madre pueden determinar el sexo de 
su hijo. Era una parte del tema de las trampas de 
este relato y refleja una cultura que dependía de 
una mezcla de métodos de magia y de sentido 
común para producir resultados. 

31:1-21 
Fuga de Jacob 
31:1 . Queja de los hijos de Labán. El éxito de 
Jacob mientras estaba empleado por Labán impli-
caba naturalmente la reducción de los réditos de 
aquél y, por lo tanto, la reducción de la herencia 
que sus hijos podían esperar recibir. No es de sor-
prenderse que encubaran un resentimiento contra 
su cuñado. 
31 :13 . Dios de Betel. Al identificarse a sí mismo 
como "Dios de Betel"» el Señor le recordaba a 
Jacob el voto que había hecho en 28:20-22. Aun-
que es cierto que los cananeos hubieran conside-
rado que cada lugar sagrado tenía sus propias dei-
dades, no hay en el texto ninguna sugerencia de 
que Jacob considerara al "Dios de Betel" como al-
go distinto de *Yahvé y por cierto el autor del 
Pentateuco los ve como uno solo (cf. w. 3 y 13). 
31 :14-16. Queja de Raquel y Lea. Ambas expre-
saron su disposición a irse con Jacob por la forma 
en que Libán las había tratado en sus arreglos 
financieros. Se ha sugerido que se referían a los 
aportes que se hacían generalmente como garantía 
por el cuidado que la mujer recibiría si su marido 
muriera o se divorciara de ella. En este caso, tales 
aportes debieran haber sido parte del precio de la 
novia que Jacob había pagado con su trabajo más 
que con algo concreto. Si Labán nunca había 
puesto a un lado el valor de los 14 años de traba-
jo de Jacob, no habría nada reservado para entre-
gar a las mujeres. En consecuencia* no contaría 
con ninguna reserva para aportarles a ellas. Por lo 
canto, si se quedaban cerca de su familia, no dis-
pondrían de ninguna protección adicional en tér-
minos económicos. Veían que eso era como si se 
las tratara como extranjeras, porque Libán había 
obtenido ganancia por el trabajo de Jacob, pero 
no se la había pasado a ellas, por lo que era como 
si las hubiera vendido. 

31:18. Padan-aram. Al parecer* se refiere a la región 
al norte de Mesopotamia y al nordeste de Siria 
(ver el comentario sobre 2 8 : 2 ) . La inclusión de 
\Aram sugiere conexiones con los ararneos (ver el 
comentario sobre 2 8 : 5 ) . 

31:19, 20. Esquila de ovejas. Tenía lugar en la pri-
mavera unas pocas semanas antes del nacimiento 
de los corderos. Esto permitía que la lana volviera 
a crecer durante el verano para protegerlas contra 
las temperaturas extremas. Los pastores llevaban 
sus rebaños a una ubicación central donde la lana 
era procesada, tinturada y tejida para hacer ropa. 
Las excavaciones arqueológicas en Timnar (ver 
38:12) han permitido ver gran cantidad de pesas 
para telares, lo que sugiere que era un centro de 
esquila y tejido. Como eso implicaba viajes, debe 
haber sido necesario tener provisiones que habrían 
sido dejadas por los aldeanas. También debió haber 
habido una celebración asociada con el hecho des-
pués de que se completara el duro trabajo de la 
esquila. 

31:19. Dioses hogareños. Los urrafim o ídolos 
hogareños eran asociados con la fortuna y la pros-
peridad de la familia. Una sugerencia es que, del 
mismo modo que los lares y los penates de la tradi-
ción romana, estas pequeñas imágenes cuidaban el 
umbral y la casa. Pasaban de una generación a otra 
como parte de la herencia. El hecho de que Raquel 
haya podido esconderlos debajo de una montura 
indica su pequeño tamaño, aunque algunos eran 
más grandes (ver I Sam. 19:13). Muchas de estas 
pequeñas estatuillas han sido encontradas en 
Mesopotamia y Siró-Palestina. Eran una parte de la 
religión popular o local y no estaban asociados con 
templos o 'cultos nacionales de las deidades princi-
pales. Un estudio reciente sugiere que eran figu-
rines de los antepasados» fiero otros los ven como 
algo más relacionado con la deidad protectora de la 
familia. El frenético deseo de Labán de recuperar 
esas imágenes sugiere su importancia para su fami-
lia, en contraste con la disposición de parte de 
Jacob antes de partir hacia Canaán. 
31:21. Región montañosa de Galaad. La salida 
de Jacob de la zona de Harán lo llevó hacia el sur 
v el oesre cruzando el río Eufrates hacia denrro de 
la región de Transbordan ia, conocida como Ga-
laad. Esta zona comprendía la mayor parre de la 
meseta jordana entre el río Yarmuk, cerca del mar 
de Galilea y el extremo norte del mar Muerto. 
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3 1 : 2 2 - 5 5 
Acuerdo de Jacob y Labán 
31:27, Instrumentos musicales. Los tamborines y 
las arpas eran los instrumentos musicales habi-
tuales asociados con las celebraciones en la cultura 
aldeana. Se los usaba para marcar ios grandes 
acontecimientos, como las victorias militares 
(Éxo. 15:20), las danzas de celebración y religiosas 
(1 Sam. 10:5) y, en este caso, las fiestas de despe-
dida. 
31:35. Excusa de Raquel. La excusa de Raquel de 
que estaba con su período fue suficiente para 
aplacar a Labán, porque en el mundo antiguo una 
mujer en su período menstrual era considerada un 
peligro ya que la sangre menstrual era general-
mente considerada como un hábitat de los demo-
nios. 
31:38-42. Responsabilidad de los pastores. En 
excavaciones en Mesopotamia se han descubierto 
contratos de pastoreo que explicitan las respon-
sabilidades y los salarios de los pastores. Describen 
las actividades casi en la misma forma que este 
pasaje: llevar los animales a adecuadas áreas de 
pastoreo y fuentes, vigilar el nacimiento de los 
corderos, tratar a los animales enfermos o heridos, 
protegerlos de los predadores salvajes y recuperar 
las ovejas perdidas. Se suponía que las pérdidas 
debido al descuido o la falla en la protección del 
rebaño se deducirían del pago de los pastores. 
Además los pastores sólo podían comerse los ani-
males que mataban o los que morían por causas 
naturales. 
31:42. Deidad ancestral. E! uso por parte de 
Jacob de los términos "el Dios de mi padre, el 
Dios de Abraham y el "Temor de Isaac' aporran 
un sentido de vínculo basado en el cuito de una 
deidad ancestral por estos pueblos tribales (ver 
28:12; Éxo. 3:6; 4:5). El "Temor de Isaac" sólo 
aparece en Génesis y puede representar un nom-
bre para el Dios protector, así como una amenaza 
implícita ante cualquier violencia de parte de 
Labán (ver 31:29). La referencia a protectores di-
vinos, como "*Asur, el dios de rus padres", se 
encuentra también en los antiguos textos *asirios 
de principios del segundo milenio a. de J .C. 
31:45-53. Monumento de piedra como testigo. 
El uso de una pila de piedras como señal fronte-
riza o un monumento recordatorio de un hecho o 
para dar testimonio de tm pacto aparece en varios 
lugares del texto bíblico (ver 28:18; 35:20; Jos. 

24:27). En la religión cananea, la masebah o 
piedra erigida era levantada y considerada como 
guardia o lugar de habitación de un dios (ver 
Deut. 16:21, 22; I Rey. 14:23). E) hecho de que 
aquí sean levantadas dos y que cada una reciba un 
nombre sugiere un * ritual de invocación en el cual 
el dios o los dioses de cada parte eran llamados 
para ser testigos de la ceremonia del tratado y para 
dar fuerza a sus estipulaciones. Un posible parale-
lo puede ser el de los pilares gemelos, Jaquín y 
Boaz, colocados en el frente del templo de 
Salomón en Jeutsalén (1 Rey. 7:15-22). 
31:48-53. Naturaleza del acuerdo. Como en 
otros documentos en el antiguo Cercano Oriente 
(corno los tratados de vasallaje * asir ios del siglo 
Vil a. de J.C., hechos por Esarjadón y los del siglo 
XIII a. de J .C. entre Ramsés II y Hatusilis III), los 
dioses de cada parte eran invocados como testigos, 
se exponía un juego de estipulaciones exactas y un 
sacrificio, y una comida "ritual ponía fin al acuer-
do. Mientras que sólo la exigencia explícita era 
que Jacob no tomaría más esposas, la edificación 
de los pilares sugiere que también había un arre-
glo de fronteras y que así quedaba marcado el te-
rritorio. Se encuentran paralelos de esta restric-
ción a tomar otra esposa en los documentos 
legales de *Nuzi (siglo XV a. de J.C,). La estipu-
lación tiene el fin de proteger los derechos y la 
posición de la esposa o esposas del momento, 
especialmente en este contexto en el que las fami-
lias de las esposas no estarían como para asegurar 
un trato agradable y equitativo. 
31:54. Comida de sacrificio. Evidentemente, era 
un procedimiento habitual el tener una comida 
para sellar un acuerdo (ver 26:30; Éxo. 24:5-11). 
Así como la comida era parre del "ritual de la hos-
pitalidad (18:2-5)» aquí actúa como medio de lle-
var a ambas partes a una relación familiar no hos-
til. Al agregar ei elemento del sacrificio, también 
asegura la participación de los dioses y exalta la 
solemnidad de la ocasión. 

3 2 : 1 - 2 1 
Regreso de Jacob a Canaán 
32:1 . Encuentro con ángeles. Del mismo modo 
que Jacob experimentó una *teofanía angelical 
cuando dejó la tierra prometida (28:12), también 
fue encontrado por ángeles a su regreso. Esto for-
ma una imius'w (artificio literario por el cual los mis-
mos hechos o líneas de hechos suceden al princi-
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pió y al fin de un segmento literario) en la narra-
ción y señala tanto la sanción divina sobre el trata-
do que se acababa de concluir y un restablecimiento 
del contacto directo con el heredero del *pacto. 
32:2. Dando nombre a los lugares. La aplicación 
de nombres a lugares donde han ocurrido sucesos 
significativos, especialmente 'teofanías, es relativa-
mente común en los relatos ancestrales (ver 16:14: 
21:31; 26:20, 33; 28:19). De esa manera, la pre-
sencia de la deidad es establecida en el lugar. Por 
ejemplo. Betel, el sitio de uno de los altares de 
Abraham y donde Jacob experimentó una reo-
fania más tarde llegó a ser un lugar religioso prin-
cipal. Majanaim, el nombre del lugar en este pa-
saje, significa dos campamentos", pero es oscuro 
a qué se refiere. Aunque no ha sido ubicada, fue 
una ciudad de cierta importancia en el territorio 
de la tribu de Gad (ver Jos. 13:26; 21:38; 2 Sarn. 

2:8, 9) . 
32 :3 . Seir. La tierra de Seir generalmente es 
considerada como la región montañosa central de 
Edom (elevaciones generalmente sobre 1.700 m 
de altura) entre el wadi al-Ghuwayr al norte y Ras 
en-Naqb al sur. 
32:3-5. Comunicación de Jacob. La comuni-
cación de Jacob a Esaú tenía como fin señalar va-
rios puntos. En primer lugar, que no había estado 
escondiéndose o merodeando por ia tierra a espal-
das de Esaú. Lo segundo y más importante, que 
no había ido a reclamar derechos de herencia. Al 
describir su éxito y riqueza, insinuaba que no 
había vuelto porque estuviera sin dinero y recla-
mando lo que le pertenecía. 
32 :13-21 . Regalos para Esaú. La generosidad de 
los regalos de Jacob puede entenderse cuando se la 
compara con los tributos que una nación pagaba 
a otra. Por ejemplo, en el siglo IX a. de J.C, la ciu-
dad de Hindanu pagó al rey *asirio Tukulti-
Ninurta \l algo de plata, pan, cerveza, 30 camellos, 
50 bueyes y 30 asnos. Este regalo seria suficiente 
como para que Esaú tuviera un buen comienzo en 
una actividad pastoril por sí mismo o, si no, para 
pagar a los mercenarios que quisiera emplear y 
que podían haber esperado un botín. 
32 :13-21. Estrategia de Jacob. Los regalos de 
Jacob a Esaú demostraban que era tan astuto 
como siempre. Además de ser un intento de ganar 
d favor de Esaú por medio de la generosidad, la 
llegada continua de manadas de animales haría 
desaparecer cualquier medida de preparación mi-

litar que Esaú hubiera organizado para su encuen-
tro con Jacob. Adicionalmente, el viajar con los 
animales haría más lento a Esaú y su gente liaría 
mucho más ruido. Finalmente, el agregado de tos 
siervos de Jacob al cortejo de Esaú era una decidi-
da ventaja si había lucha. 
32 :22 . Vados en el río. El cruce de un río por un 
vado es muy parecido a cruzar puertas. Ambos son 
entradas que dan acceso para entrar y salir de un 
territorio. Ambos tienen valor estratégico para un 
ejército (ver Jue. 3:28; 12:5; Jer. 51:32), Como 
tales, están ligados tanto al poder físico como al 
sobrenatural. De ese modo, no es difícil imaginar 
una relación entre la entrada de Jacob a la tierra 
prometida y una lucha con un ser sobrenatural 
junto a las aguas que fluían rápidamente en el 
vado del río Jaboc. 
32:24-26. Retener una bendición. Un texto * ritual 
'heteo muestra el cuadro de una lucha entre la 
diosa Khebat y el rey, en el cual la diosa es deteni-
da y surge la discusión de quién dominará a quién, 
lo que llevó a un pedido de bendición del rey. 
32:24. Partida ai amanecer. La referencia a 1a 
hora indica la duración de la lucha entre Jacob y 
el ser divino y sirve como indicación de la pérdi-
da de percepción de Jacob durante la lucha. El 
amanecer o el canto del gallo" se encuentran a 
menudo en el foldore como el momento cuando 
las fuerzas y criaturas de la oscuridad pierden su 
poder para afectar a los humanos, aunque esto no 
sea un elemento común en la literatura del an-
tiguo Cercano Oriente. En este caso, el punto no 
está en la potencia sino en la supremacía (como se 
indica al ponerse el nombre) y el discernimiento 
(ver v. 29). 
32 :28-30 . Cambio de nombre. Obviamente, hay 
un aspecto etimológico en el cambio de nombre. 
Por ejemplo, el cambio de "Abrarrf a "Abraharrf 
en 17 :5 refuerza la promesa del 'pacto de que 
sería padre de muchas naciones. Cuando el ángel 
pide a Jacob que diga su nombre, esto presenta la 
oportunidad de echar luz sobre el cambio a "Is-
rael'. De ese modo, el cambio sirve tanto a un 
propósito etimológico (dejando el recuerdo del 
hecho en Peniel), así como para señalar que el 
paso de "Jacob" a "Israel" indica el cambio de un 
proscrito y usurpador a ser el heredero del pacto y 
el líder escogido del pueblo de Dios, El cambio de 
nombre era también una forma de ejercer autori-
dad sobre un individuo. Cuando un soberano 
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ponía a un vasallo en el trono, a veces le daba un 
nuevo nombre, demostrando así su poder sobre 
él. 
32:31, 32. Comentarios etimológicos. Un comen-
tario etimológico es el que nos dice el origen, la ca-
racterística o práctica de un nombre. En el folclore, 
los comentarios etimológicos a menudo son fan-
tasiosos (cómo el camello consiguió su joroba), 
mientras que en las tradiciones étnicas o nacio-
nales tienden a ser legendarios. Esos comentarios 
fantasiosos o legendarios a menudo pueden ser 
enteramente fabricados; los comentarios etimo-
lógicos no tienen por qué ser sólo la consecuencia 
de una imaginación creativa sino que pueden 
preservar la exacta historia de una tradición. 1.a 
designación del lugar donde Jacob-Israel luchó 
con Dios surge de su exclamación de sorpresa de 
haber "visto a Dios cara a cara' (un claro parale-
lismo de su encuentro previo en Betel, 28:16-19). 
La mención final de este episodio provee una expli-
cación para una ley especial sobre la dieta, que no 
aparece en ninguna otra parte de la ley judía. Sin 
embargo, el valor legal de prohibir el consumo del 
tendón del muslo" (posiblemente el nervio ciáti-

co) se encuentra en esta memorización del relato 
de la lucha de Jacob-Israel en Peniel, comparable 
en esc sentido a la institución de la * circuncisión 
en 17:9-14, lo que señala una significativa reafir-
mación del "pacto. 

33:1-20 
Reunión de Jacob con Esaú 
33:1-3 . Inclinarse siete veces. Una forma en que 
se demostraba respeto a un superior en el mundo 
antiguo era inclinándose hasta el suelo. Para mag-
nificar la honra que se daba y el sometimiento del 
que se inclinaba, este gesto debía repetirse siete 
veces. Algunos textos egipcios de *EI Amarna 
(siglo XIV a. de J .C.) describen a los vasallos incli-
nándose siete veces ante el faraón. 
33:16. Seir. Esta región comprende la región mon-
tañosa del sudeste del Arabá. entre el mar Muerto y 
el golfo de Akaba, en el territorio que luego habi-
taron los edomitas (ver 36:20; Jue. 5:4). Debido a 
su relativamente alta cantidad anual de lluvia y su 
elevación, la zona tiene suficiente agua y nieve corno 
para sostener bosques y arbustos. E,sto puede ser el 
origen del nombre Seir, que significa "peludo". 
33 :17 . Sucot. Era una población situada al este 
del río Jordán cerca de su confluencia con el Jaboc 

(Jue. 8:5). Una cantidad de arqueólogos la han 
identificado con el sido de *Tell Deir Alia basado 
en las estadísticas egipcias (monumento conmemo-
rativo de Shishak) y los restos culturales que la 
fechan desde el *calcolítico hasta la 'Edad del hie-
rro II. El nombre, que significa "cabafias* debe 
haber sido apropiado para el alojamiento tempo-
ral de la población mixta de la región de pastores 
nómadas y mineros (se han encontrado evidencias 
de fundiciones en los niveles de hierro 1). 
33 :18 , 19. Siquem. Identificada con Tell Balatah, 
en las tierras altas del centro, a unos 56 km al norte 
de Jerusalén, Siquem es conocida a partir de muchas 
fuentes antiguas, incluyendo registros egipcios de 
los Scnusert III (siglo XIX a. de J.C.) y las tabletas 
de "El Amarna (siglo XIV a. deJ.C.). La ocupación 
casi continua es evidenciada a lo largo del segundo 
y primer milenios, demostrando la importancia de 
esta estratégica ciudad en la red de caminos que van 
hacia el norte desde Egipto a través de Bcerseba, 
Jerusalén y hasta Damasco. Fue la primera parada 
de Abram en Canaán (ver el comentario sobre 
12:6). El fértil suelo de esta zona promovió la 
agricultura así como buenas pasturas. 
33:19. Compra de tierras. Como en el caso de-
Génesis 23, esta transacción de tierras incluía un 
precio exacto (100 piezas de plata), señalando así 
una compra definitiva más cjue una tarifa para el 
uso de la propiedad. Como él estaba ubicándose 
dentro del territorio poblado de la ciudad, Jacob 
debía comprar la propiedad en que se establecía. 
El monto que pagó es incierto porque se des-
conoce el valor de la unidad monetaria a que se 
hace referencia aquí. Como en Génesis 23, even-
ruaimente esta tierra sería usada para sepultura 
(ver Jos. 24:32). 

33 :20 . Significado del altar. Los altares servían 
como plataformas para sacrificios. Su construc-
ción también podía indicar la introducción del 
culto de un determinado dios en una nueva tierra. 
Un vínculo entre las generaciones de los líderes 
del 'pacto está en el hecho de que construyeran 
altares a fin de adorar a "Yahvé en la tierra pro-
metida (12:7. 8: 13:18; 26:25). El nombre dado 
al altar de Jacob-Israel, " El-Elohci-Israel", es un 
reconocimiento del cambio de su propio nombre 
y aceptación del papel de heredero del pacto que 
había sido prometido en Betel (28:13-15). Para 
otro ejemplo de denominar un altar, ver Exodo 
17:15. 
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Oriente, y se destaca el caso relacionado con 
Sargón, rey de Acad, medio milenio antes de José. 

3 7 : 1 2 - 3 6 
José vendido en esclavitud 
37:12 , 13. Pastores en el campo. La lozana ve-
getación producida por las lluvias invernales per-
mitía que los pastores permanecieran en los cam-
pos de pastoreo cerca de sus aldeas y tierras. Una 
vez que terminaban las lluvias, los rebaños pasta-
ban en los campos segados y luego eran llevados a 
la zona montañosa, donde la vegetación perdura-
ba durante los meses de verano. 
37:17. Dotán. Ubicada en *TelI Dotán, es un lugar 
impresionante que cubre 101.150 m2, situado a 
casi 23 km al norte de Siqucm, sobre la ruta princi-
pal usada por los mercaderes y pastores que iban 
hacia el norte al valle de Jezreel. En la 'edad del 
bronce inferior (3200-2400 a. de J.C.), se desarrolló 
allí una ciudad principal y servía de indicador na-
tural para los viajeros. La zona alrededor de la ciu-
dad proveía una tierra selecta de pasturas, lo que 
explica la presencia de los hermanos de José. 
37 :19-24 . Cisternas. Las cisternas eran excavadas 
sobre el fondo rocoso o en forma de pozo recu-
bierto para almacenar el agua de lluvia. Proveían 
agua para tas personas y los animales durante la 
mayor parte de los meses secos. Cuando estaban 
vacías, a menudo servían como celdas temporales 
para prisioneros (ver Jer. 38:6). 
37 :25-28. Tráfico de esclavos. El tráfico de escla-
vos existió desde los tiempos más primitivos en el 
antiguo Cercano Oriente. Generalmente, eran cau-
tivos de guerra o personas capturadas en incur-
siones. \ x)$ mercaderes a menudo aceptaban escla-
vos, a los que transportaban a otras zonas y los 
vendían. Estas personas obtenían muy pocas veces 
su libertad. 

37:25. Tráfico de especias y ruta de caravanas. 
Las caravanas llevaban incienso desde el sur de 
Arabia a Gaza sobre la costa palestina y a Egipto, 
usando varias rutas a través de la península del 
Sinat. Debió ser a lo largo de una de las del norte 
que los madianitas encontraron a las hermanos de 
José y lo compraron para revenderlo en Egipto 
junto con el resto de sus mercaderías. 
37 :25-36 . Madianitas e ismaelitas. El intercam-
bio de estas dos designaciones en el curso de la 
historia posiblemente refleje una estrecha afinidad 
entre los dos grupos. Algunos sugieren que los 

ismaelitas eran considerados una subtribu de los 
madianitas. Otros opinan que los madianitas sim-
plemente compraron a José de los ismaelitas. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la mezcla de nombres 
en Jueces 8:24, parecería que el autor bíblico dio 
por sentado que estaban relacionados o reflejaba un 
vínculo bien conocido entre ellos. 
37 :28 . Veinte sidos. Los 20 siclos ("20 piezas de 
plata", RVA) que fueron pagados por José estaban 
cerca del precio normal de un esclavo en ese perío-
do, como lo atestigua otra literatura de la época, 
por ejemplo las leyes de 'Hamurabi. Implicaría 
aproximadamente dos años de salario. 
37 :34-35. Prácticas de luto. Las prácticas de luto 
generalmente incluían desgarrarse la túnica, llorar, 
echarse polvo y cenizas en el cabello y usar ropa 
hecha de tela rústica. Éstas telas eran hechas de 
pelo de cabra o camello y eran ásperas e incómo-
das. En muchos casos, era sólo una cubierta para 
la espalda. El período oficial de luto era de 30 
días, pero podía continuar todo el tiempo que el 
doliente deseara continuarlo. 

3 8 : 1 - 3 0 
Hijos de Judá 
38:1. Adulam. Ubicada en la Sefela, Adulam ha 
sido identificada con *Tell esh Sheikh Madhkur, 
ai noroeste de Hebrón (ver 1 Sam. 22:1; Miq. 
1:15). Debió haber sido una altura menor que 
aquélla (1.000 m sobre el nivel del mar) y por eso 
es adecuada la afirmación de que Judá "bajó" (BJ). 
38:6-26. Matrimonio por levirato. La costumbre 
del matrimonio por levirato era una solución para 
una interrupción de la herencia provocada por la 
muerte prematura de un hombre antes de haber 
tenido un heredero. Como es bosquejado en Gé-
nesis 38, el hermano del muerto debía embarazar 
a ¡a viuda de modo que el nombre de su hermano 
(o sea su parte de la herencia) pasaría aJ hijo naci-
do de este acto obligatorio. Una norma similar se 
encuentra en la ley *hetea 193 y en alguna forma 
aparece en Rut 4. La ley es detallada en Deute-
ronomio 25:5-10 donde el que debe cumplirla 
puede rechazar su responsabilidad participando 
en una ceremonia pública en la que sería avergon-
zado por la viuda. Probablemente, esto se hizo 
necesario en situaciones como la que Judá enfren-
tó aquí, cuando un hermano avaro (Onán) se nie-
ga a embarazar a lámar porque reduciría su parte 
eventual de la herencia. 
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38:11 . Viudas. En una sociedad sujeta a la enfer-
medad y la guerra, no es inusual encontrar viudas. 
El antiguo Israel enfrentaba este problema con el 
(evirato (para asegurar un heredero al marido 
fallecido) y el nuevo casamiento de las viudas jó-
venes lo antes posible después del período de 
duelo. Usaban vestimentas especiales que demos-
traban su condición. Como una viuda no tenía 
derechos de herencia, se tomaban precauciones 
especiales para ellas de acuerdo con la ley, les per-
mitía recoger en campos de cosecha (Rut 2) y las 
protegía de la posible opresión (Deut. 14:29; Sal. 
94:1 -7). Sólo la hija viuda de un sacerdote podía 
volver honorablemente a ta casa de su padre (Lev. 
22:13). 
38 :13 . Timnat (Timna). Es incierta la ubicación 
exacta de la población de este relato. Es un nom-
bre propio bastante común en la lista de asigna-
ciones y en la épica de Sansón (verjas. 15:10, 57; 
Jue. 14:1, 2; 2 Crón. 28:18), con vinculaciones con 
el territorio tribal de Judá en el país montañoso 
del sur, posiblemente *Tell d-Batashi, a unos 5 
km de Tell Miqne-Ekron. 
38:13, 14. Ropas de viuda. Ni una mujer casada ni 
una viuda llevaban velo. La viuda usaba una ves-
tidura especial que la señalaba como tal, estas 
ropas la hacían meritoria de los privilegios previs-
tos para las viudas en la ley, como el cosechar o 
tener una parte del diezmo, 
38:14, 21. Enaim. l<as dos referencias a este lugar 
en el relato se inclinan por el nombre propio del 
lugar en vez de lo que las traducciones tradicio-
nales usan: "lugar abierto" o una "bifurcación en el 
camino" (VuJgata Latina, Targúmencs). Puede ser 
el mismo que Enam (Jos. 15:34) y quizá tomara 
ese nombre de fuentes del lugar. Sin embargo, 
salvo una referencia genérica al territorio de Judá, 
se desconoce su ubicación exacta. 
38:15-23. Prostitución. La cultura cananea uti-
lizaba la prostitución sagrada como forma de 
promover la fertilidad. Lis consagradas a la diosa 
madre *lstar o *Anat residían en santuarios o 
cerca de ellos y usaban un velo, como novias sim-
bólicas del dios *Baai o *EI. Los hombres visita-
ban el santuario y usaban los servicios de las pros-
titutas sagradas antes de plantar sus campos o 
durante otras temporadas importantes corno el 
esquileo o el nacimiento de los corderos. De esa 
manera, honraban a los dioses y reiteraban el ma-
trimonio divino en un intento de asegurar la íer-
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tilidad y la prosperidad para su campos y rebaños. 
38:18, 25. Anillo, cordón y bastón. En el antiguo 
Cercano Oriente, una forma característica de fir-
mar un documento era usando un sello cilindrico 
(anillo), que contenía una incisión con una ima-
gen que se podía estampar sobre una tableta de 
arcilla o sobre un sello de cera. Los arqueólogos 
han descubierto sellos cilindricos, muchos de ellos 
tallados de piedras preciosas y sem i preciosas, en 
casi todos los períodos posteriores a la 'Edad del 
bronce inferior. A menudo, el sello era sujeto con 
una cuerda de cuero y usado alrededor del cuello 
de su propietario. En Palestina es más común en-
contrar sellos para estampar grabados en el lado 
plano. Otra forma de identificación mencionada 
aquí es el bastón, que era una ayuda para caminar, 
así como para guiar los animales o como arma. 
Como éste era un objeto personal, puede haber 
estado grabado o pulido y de ese modo recono-
cerse que pertenecía a alguien en particular. 
38:24. La prostitución como crimen capital. La 
prostitución generalmente era castigada con la la-
pidación (Deut. 22:23, 24). La semencia de Tamar 
a morir quemada era excepcional. Esta sentencia 
es prescrita en otros casos sólo cuando la hija de 
un sacerdote se entregaba a la prostitución y en 
casos de incesto (Lev. 20:14). 

39:1-23 
José en la casa de Potifar 
39:1-20. Historia egipcia de los dos hermanos. 
VÁ relato de Anubis y Bata de la decimonovena 
dinastía (1225 a. de J .C.) tiene muchas simili-
tudes con la historia de José y la esposa de Porifar. 
En ambos casos, un hombre joven es seducido por 
la esposa de su amo y luego falsamente acusado de 
violación cuando él se niega a ceder a sus deseos. Lo 
que puede haber hecho que esta historia egipcia 
fuera tan popular (el papiro subsistente está escrito 
en caracteres cursivos (hieráticos) v no en los más 
formales * jeroglíficos) es el relato común de la riva-
lidad entre hermanos (como Jacob y Esaú), el 
fuerte suspenso y el uso de técnicas folclóricas (ani-
males que hablan, intervención de los dioses). Al 
margen del similar marco general, la historia de 
José tiene poco en común con este cuento egipcio. 
39:16. Reteniendo el manto. Además del intere-
sante paralelo con los hermanos de Jacob que se 
quedaron con su túnica, debe notarse que una vex 
más aquí el manto o túnica sine para identificar a 
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[osé. A menudo, las vestiduras contenían indica-
ciones de posición, rango o función y por lo tanto 
podían usarse de ese modo. 
39:20. En la cárcel con los prisioneros del rey. 
Una indicación de la forma en que Potifar en-
tendió el episodio entre José y su esposa puede 
estar en la elección de su lugar de prisión. En vez 
de ejecutarlo por violación (como indicaban, por 
ejemplo, las leyes de *Asiria media), José fue 
puesto en una prisión real que retenía a los presos 
políticos. Ésta puede haber sido un poco más con-
fortable (en la medida en que lo es una prisión), 
pero lo más importante es que lo pondría en con-
tacto con miembros de la corte del faraón (Gén. 

40:1 -23). 

4 0 : 1 - 2 3 

El copero y el panadero del faraón 
40:1-4. Papel del copero. Era un funcionario de 
alto rango en la corte del monarca (ver Neh. 1:11). 
Debía ser un sujeto confiable, dado que su pri-
mera responsabilidad era la de probar la comida y 
la bebida de su señor y asi prevenir que él fuera 
envenenado. 
40:1, 2. Ofensa contra el faraón. Por cierto, las 
ofensas contra el faraón pudieron haber tomado 
muchas formas. Es imposible decir si existía la sos-
pecha de que estos funcionarios estuvieran envuel-
tos en una conspiración o eran culpables sólo de 
haber desagradado al Faraón en el cumplimiento 
de sus deberes. Puede decirse que estaban bajo 
arresto domiciliario, esperando la investigación de 
las acusaciones que había en contra de ellos. 

40:5-18. Interpretación de sueños. Habitual-
mente las interpretaciones de sueños eran reali-
zadas por expertos que habían sido capacitados en 
la literatura onírica disponible. Se tiene más infor-
mación de Mesopotamia que de Egipto. Tanto los 
egipcios como los * babilonios compilaron lo que 
podemos llamar "libros de sueños", que contenían 
ejemplos de ellos, junto con la clave para su in-
terpretación. Como a menudo los sueños depen-
dían de simbolismos, el intérprete debía tener 
acceso a datos empíricos de los sueños e inter-
pretaciones del pasado. Se creía que los dioses se 
comunicaban por medio de sueños, pero que no 
revelaban su significado. Si iban a revelar el sig-
nificado, ¿por qué usar un sueño? Pero José tenía 
un criterio diferente. No consultó ninguna lite-
ratura "científica" sino que lo hizo con Dios. Sin 
embargo, interpretó en la misma línea que hu-
biera sido sugerida en esa literatura. Como en la 
literatura mesopotámica, dedujo una indicación 
de tiempo a partir de las cantidades en elementos 
del sueño. Los símbolos de estos sueños son simi-
lares a los que se encuentran en los libros de sue-
ños. Por ejemplo, un bocado completo indicaba 
que se tendría nombre y descendencia. Llevar fru-
to sobre la cabeza indicaba una condena. 
40 :22 . Ejecución. La horca era una forma de 
deshonrar el cadáver de un ejecutado (ver Jos. 
8:29; 2 Sam. 4:12). Podía consistir en la suspen-
sión de una cuerda por el cuello o el empalamien-
to en una estaca. La forma concreta de la ejecu-
ción podía ser la lapidación o la decapitación. 

P R I N C I P A L E S RUTAS C O M E R C I A L E S EN EL A N T I G U O C E R C A N O O R I E N T E 
El comercio era viral para las principales culturas en el antiguo Cercano Oriente. Ya desde el 5 0 0 0 de J .C. , hay evi-
dencia de comercio de obsidiana desde el norie de Anatolia a través del Cercano Oriente. Aunque los viajes terrestres 
consumían mucho tiempo (unos 25 a 35 km por dia) y erar» peligrosos, era tan grande el ansia de lo exótico así como 
la de tener productos útiles, que los mercaderes y gobernantes estaban dispuestos a correr el riesgo a fin de contar con 
las grandes ganancias que se obtenían (un mínimo del cien por ciento). Por ejemplo, los documentos comerciales del 
antiguo período asirio ( 2 1 0 0 - 1 9 0 0 a. de J .C. ) y del archivo de \Mari (1800-1*^00 a. de J .C. ) mencionan caravanas 
comerciales de hasta 200 a 3 0 0 asnos viajando en el Asia Menor y en Siria Septentrional. Seguían las rutas comer-
ciales desde la capital asiría en Asur sobre el río Tigris hacia eJ oeste a la región de Habur hasta las montañas del "l auro 
y por el cenrro comercial de Kanish en el centro oeste de Asia Menor, i nego, la ruta continuaba al oeste a través de 
Ci lie ta hasta Anrioquía en Pisidia. Filadelfia, Sardis, Pér^amo y Troya sobre ia costa ¡onta. Cada ciudad proveía de 
abrigo, vituallas v un mercado preparado para estos emprendedores mercaderes. 

De hecho, las rutas eran dictadas por la topografia de las distintas regiones, evitando los pantanos infestados 
por enfermedades, o las zonas de relieve irregular o montañoso, así como buscando situaciones políticas y mercados 
potenciales. Se irradiaban desde los principales centros poblados. De ese modo, desde Egipto la principal ruta comer-
cial, conocida como el Principal Camino ¿roncal, partía de MenfU» sobre ci Nilo, cruzaba por el norte la península 
del Sinai, se volvía hacia el norte por la llanura costera de Canaán y luego zigzagueaba por el valle de Jezreel en 
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GÉNESIS 47:1 48:12 

no eran un grupo ambicioso que quería elevarse 
desde su trabajo como pastores. 

47:1-12 
La familia de Jacob se establece en 
Egipto 
47:1 L Tierra de Ramesés. Se establece una equi-
valencia entre la "tierra de Ramcsés" y la de Gosén 
(ver 45:10) . Se sabía que esta sección al noroeste 
de la región del delta era habitada por semitas y 
era el centro de la actividad de los *htksos durante 
los siglos XVIII a XVI a. de J .C. También será 
equiparada con el distrito de Tanis, donde se dice 
que los esclavos hebreos construyeron las ciudades 
almacenes de Pitón y Ramesés (Éxo. 1:11). Sería 
un 'anacronismo referir en esta frase al faraón 
Ramsés II, que ciertamente construyó y expandió 
ciudades a mediados del siglo XIII a. de J .C. 

47 :13-3 ! 
Estrategias económicas y agrarias de 
José 
47:16, 17. Trueque. El trueque fue un medio de 
intercambio desde los tiempos más antiguos. El 
intercambio de propiedades, bienes o manufactu-
ras para beneficio mu ruó era la base de la econo-
mía no monetaria de la antigüedad. En este caso, 
el ganado en pie es usado como pago del grano 
durante la hambruna. 
47 :20-26 . Propiedad gubernamental de la tierra. 
El gobierno adquiría tierra por medio de la can-
celación de la deuda, por la imposibilidad de pa-
gar los impuestos o porque la familia no tenía 
heredero. No teniendo otra cosa con la que pagar 
el grano durante la hambruna, los egipcios debían 
vender sus tierras al gobierno y convertirse en 
arrendatarios del faraón. 
47 :21-25 . Esclavitud por deudas. Esto era bas-
tante común por todo el antiguo Cercano Oriente. 
Ix>s campesinos que habían perdido su tierra se 
vendían para sostenerse a si mismos y a su familia. 
Esto podía ser por un día (Éxo. 22:26, 27) o un 
período de años. En Israel, el término de la servi-
dumbre por deudas no podía exceder de seis años 
(Exo. 21:2). Pero en este pasaje el caso egipcio su-
giere una servidumbre a perpetuidad como arren-
datarios del faraón. Su renta era pagada con un 
quinto de la cosecha. 
47 :22 . Exención de los sacerdotes. La observa-
ción de que los sacerdotes tenían una cuota de 
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comida de parre del faraón y que, por lo tanto, no 
tendrían que vender sus tierras refleja una situa-
ción común relacionada con los privilegios sacer-
dotales en Egipto. A menudo« los sacerdotes acu-
mulaban un significativo poder político y usaban a 
veces sus amplios recursos económicos para ejercer 
ese poder. Muchos faraones consideraron prove-
choso mantener su favor. En contraste, el sistema 
israelita no concedía tierras a la tribu de Leví. 
47 :24 . Veinte por ciento para el faraón. El im-
puesto del veinte por ciento no era inusual en el 
mundo antiguo, pero se sabe muy poco sobre el 
sistema de impuestos en Egipto como para echar 
luz sobre la recaudación impuesta por José. 
47 :28-31 . Entierro de antepasados. Una vez que 
se establecía la tumba familiar, era tradicional que 
cada miembro de la familia fuera enterrado con 
todos los demás. Esto ligaba a las generaciones y 
además fortalecía el reclamo de una familia sobre 
la tierra donde estaba colocada la tumba. 

48:1-22 
Bendiciones de Jacob sobre Efraín y 
Manases 
48:5 , 6. Efraín y Manasés como primogénitos. A 
la vez que Jacob tío desheredaba a Rubén y Simeón, 
adoptaba a Efraín y Manases, los hijos de José, y les 
daba prioridad en su herencia. La práctica de la 
adopción y la fórmula que aparece aquí son muy 
similares a las que atestigua el código de *Ha-
murabi. Además, un texto de *Ugarit presenta a 
un abuelo adoptando a su nieto. En un sentido, 
esta adopción podía ser vista como el medio por el 
cual José recibía una doble porción de la herencia 
que correspondía al primogénito, dado que sus 
dos hijos recibieron una parte de la herencia de 
Jacob. 
48:7 . Tumba de Raquel. La reminiscencia de la 
tumba de su esposa Raquel por parre de Jacob ha-
ce que la misma sea ubicada en las vecindades de 
Belén y Efrata (ver el comentario sobre 35:19, 20). 
48 :12-19 , Bendición invertida. El hijo menor 
había recibido un tratamiento privilegiado en ca-
da una de las generaciones de los relatos de los 
patriarcas. Isaac recibió la herencia por sobre 
Ismael y Jacob por sobre Esaú; José fue favorecido 
por sobre sus hermanos y ahora Efraín lo es por 
sobre Manasés. En las civilizaciones más antiguas, 
el primogénito tenía ciertos privilegios en la divi-
sión de la herencia e Israel no era diferente. Sin 
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GÉNESIS 48:22—50:10 

embargo, podían hacerse excepciones por varias 
razones. Para pronunciamientos en el lecho de 
muerte, ver el comentario sobre 27:1-4. 
48:22. Tierra de los amorreos. A) parecer, Camo-
rreo" es usado aquí como un término genérico pa-
ra todos los pueblos previos al establecimiento en 
Canaán (ver 15:19-21) y específicamente los de la 
vecindad de Siquem, donde Jacob había compra-
do un trozo de tierra (33:18, 19). Aunque no se 
detalla la diversidad étnica de esa región, cierta-
mente los amorreos, cuya principal zona de in-
fluencia estaba en el norte de Mesopotamia y Si-
ria, tenían una profunda influencia en las costum-
bres y las prácticas religiosas de Canaán. 

49:1-33 
Pronunciamiento de Jacob sobre 
sus hijos 
49:1. Bendición patriarcal. En el material bíblico, 
un pronunciamiento patriarcal concernía a¡ desti-
no de los hijos en cuanto a la fertilidad del suelo, 
de la familia v de las relaciones entre los miembros 
de la familia. Las bendiciones o maldiciones pro-
nunciadas por el patriarca de la familia siempre 
eran tomadas seriamente y consideradas obligato-
rias, aun cuando no fueran presentadas como men-
sajes p roí éticos de parte de Dios. 
i9 :8-12. Mano sobre el cuello. La bendición de 

Jacob sobre su hijo Judá refleja la gran importan-
cia de la tribu de Judá en la historia posterior. Una 
señal de su poder se encuentra en la frase "Tu 
mano estará sobre el cuello de tus e n e m i g o s l o 
que indicaba control o sujeción de ellos. El difícil 
termino Siloh (RVA) del versículo 10 ( verdadero 
rey", NVI) ha sido explicado más plausiblemente 
como una referencia al ofrecimiento de un regalo 
(en hebreo shay) pagado como tributo, o sea bas-
ta que le traigan tributo". 
49 :11 . Lavado de vestiduras en vino. En la ben-
dición de Judá. la futura prosperidad de esa tribu 
e.s simbolizada por la abundante fertilidad. El vino 
sería tan copioso que podrían usarlo para lavar sus 
ropas en él. También es posible que sea una refe-
rencia a la industria del teñido, pero eso ya figu-
raría en la futura prosperidad económica. 
49:13. Puerto de navios. Como en la línea costera 
no había puertos naturales, el mar generalmente 
era poco más que una frontera para los israelitas. 
Sólo en la región costera norte podía haber algu-
na inclinación a desarrollar habilidades navieras. 

49:14, 15. Costumbres de los asnos. La bendición 
a Isacar contiene esta caracterización de un animal 
fuerte, que a veces es testarudo, perezxvso y que se 
puede sentar inesperadamente en un lugar incon-
veniente. La idea también puede sugerir una tribu 
que se alia con forasteros o que es obligada a servir 
a otros (en oposición a Jue. 5:15). 
49 :17 . Domesticación del caballo. La referencia a 
un jinete sobre el caballo da por sentado un avan-
zado nivel de domesticación del animal. Esto ocu-
rrió en el tercer milenio. En Mesopotamia, los que 
montaban caballos son descritos a mitad de esc 
milenio, pero en Egipto sólo hay materiales de un 
milenio después. Los caballos generalmente eran 
usados para tirar de carrozas y no era común 
montarlos. 

50:1-14 
Entierro de Jacob 
50:1-3. Embalsamamiento. Aunque la práctica 
habitual en Egipto era que se hiciera cuando se 
pudiera pagarlo, el embalsamamiento de los israe-
litas sólo aparece en este pasaje. Era un procedi-
miento complejo y lleno de ' rituales, realizado por 
un grupo especializado de sacerdotes funerarios. 
Incluía la remoción de los órganos y la colocación 
en el cuerpo de líquidos embakamadores por 40 
días. La idea detrás de rodo ello se basaba en la 
doctrina egipcia de que el cuerpo debía ser pre-
servado como depositario del alma después de la 
muerte. Los cuerpos de Jacob y José fueron 
embalsamados y, a la vez que eso se hacía para cal-
mar los sentimientos de los egipcios, también ser-
vía al propósito de preservar sus cuerpos para un 
entierro posterior en Canaán. 
50:3. Período de duelo. Podía incluir los 40 días 
que se requerían para embalsamar el cuerpo más 
los tradicionales 30 de luto (ver Deut. 34:8). Co-
mo también se menciona a los egipcios de duelo 
en la muerte de Jacob, es de suponer que se le 
dieron honores reales como a un dignatario visi-
tante. 
50:10, 11. Era de Atad. No se ha identificado un 
sitio preciso para esre lugar, que se dice que esta-
ba al este del Jordán. Es extraño que los restos de 
Jacob hayan sido llevados allí y no por la ruta más 
directa por Hebrón. Era muy adecuado para tener 
un período de siete días de duelo allí. La palabra 
designa un lugar asociado con el comercio, la ley y 
la vida y por lo tanto era apropiado para recordar 
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GÉNESIS 16:15—17:15 

a un líder tribal (ver Núm. 15:20; Rut 3; 2 Sam. 
24:16-24), 
50:11. Abel-mizraim. La nueva designación de la 
era de Arad hacía que aquel lugar fuera una me-
moria perdurable de Jacob y de la notable cere-
monia de siete días de duelo que tuvo lugar allí. El 
nombre mismo contiene un elemento familiar: 
abel significa 'corriente y aparece en varias 
otras designaciones de lugares (Abel-sitim, Nüm. 
33 :49 : Abel-queramim, Jue. 11:33). Pero aquí es 

un juego sobre la palabra hebrea ebel, duelo. 

50:15-26 
Los últimos años de José 
50:26. Edad de José. José murió a la edad de 110 
años, considerada la ideal para un egipcio. El exa-
men de las momias ha demostrado que la expec-
tativa de vid a en Egipto era de entre 40 y 50 años. 
El uso de ataúd o sarcófago en la momificación era 
una práctica egipcia y no israelita. 
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É X O D O 

1 : 1 - 2 2 
Esclavitud israelita en Egipto 
1:8-14. El rey que no conocía a José. El libro de 
Éxodo mantiene el anonimato de los faraones que 
tuvieron trato con los israelitas. Como los regis-
tros egipcios no han preservado ningún relato sobre 
la presencia» la esclavitud o el éxodo de los israeli-
tas, la identificación de estos faraones sólo puede 
ser intentada con los vagos indicios que aparecen 
en la narración. En los siglos XVI y XVII a. de J .C., 
gobernó el país un grupo conocido como "hitaos", 
que no eran nativos de Egipto. Generalmente» se 
piensa que el taraón a que se refiere este versículo 
representa al primero de los gobernantes *hiksos o 
al primero de los gobernantes egipcios después de 
que aquéllos fueron expulsados. La diferencia sería 
de por lo menos 100 años (1650 ó 1550 a. de J .C.) 
o hasta 200 años si alguno de los primeros gober-
nantes *hiksos, que hubiera tenido sólo un control 
parcial, hubiera esclavizado a los israelitas. 
1:10. Motivo para esclavizar a Israel. El argumen-
to para esclavizar a los israelitas fue que, si no lo 
eran aún, se unirían al enemigo y dejarían el país. 
Esto sugiere el período cuando los "hiksos estaban 
siendo echados de allí. Los egipcios habrían queri-
do retener la presencia israelita por razones econó-
micas. 

1:11. Trabajo forzado. El mero número de horas 
hombre necesario para mantener la gigantesca obra 
de ingeniería y los proyectos de construcción em-
prendidos por el mundo antiguo hacían que no 
fuera infrecuente el uso de mano de obra forzada. 
Se la usaba como forma de impuesto (por ejem-
plo, el pueblo común podía trabajar por un mes 
cada año sin recibir paga en los proyectos edilicios 
oficiales). Cuando se comprobaba que los proyec-
tos del gobierno eran demasiado ambiciosos para 
el personal nacional y los prisioneros de guerra, y 
como era muy costoso contratar mano de obra, los 
grupos humanos vulnerables eran el blanco para 
el trabajo forzado. 

1:11. Pitón. Pitón ha sido identificada como la urbe 
egipcia Per-Atum, "posesión real de Atum", cono-
cida comúnmente como éTell er-Reta-ba, junto al 

canal de Ismalía, a algo más de 100 km al nordeste 
de El Cairo. Cuando el pasaje identifica los 
proyectos como "ciudades almacenes", no sugiere 
que eran sólo para almacenar grano. Estas ciuda-
des estaban situadas en zonas centrales de la región 
y podían ser ciudades capitales. 
1:11. Rameses. La ubicación de esta ciudad ha 
sido discutida por muchos años, pero ya ha sido 
positivamente identificada como Tell ed-Daba» a 
unos 30 km al norte de Pitón. El sitio ha sido exten-
samente excavado por M. Bietak. Sirvió como la 
capital "hiksa Avaris y fue reconstruida por Ramsés 
II como su capital con el nombre de Pi-Ramesés 
en el siglo XIII. Fue desmantelada para construir 
Tanis (a unos 20 km al norte) como capital del 
Delta en la XX Dinastía en el siglo XII a. de J .C. 
(período de los jueces). Ramsés II usó a varios pue-
blos esclavos para construir la ciudad, incluso a los 
apiru (un término usado en el segundo milenio 
para describir a los pueblos desposeídos), designa-
ción que podría haber sido aplicada a los hebreos, 
así como a otros. 
1:14. Fabricación de ladrillos. Los registros an-
tiguos concuerdan en que esa era una tarca sucia. 
Un trabajo llamado Sátira sobre los negocios testifi-
ca de una existencia que era siempre barrosa y mi-
serable. Las casas, los edificios públicos, las mura-
llas alrededor de las ciudades y aun las pirámides 
a veces eran construidos con ladrillos. Se necesita-
ban literalmente millones y las cuotas individuales 
diarias variaban de acuerdo a lo que era asignado 
a cada cuadrilla. l.as cuadrillas trabajaban por divi-
sión del trabajo, con tareas como acarrear y rom-
per la paja, transportar el barro y el agua, moldear 
los ladrillos, a mano o usando moldes, colocarlos 
al sol para que se secaran y trasladarlos unos días 
después al lugar de la edificación. Los ladrillos para 
un edificio grande tenían unos 30 cm de largo y la 
mitad de ancho, así como quizá algo más de 15 cm 
de espesor. 
1:15-22. Silla de parto. En el mundo antiguo, nor-
malmente las mujeres daban a luz de cuclillas o 
arrodilladas. Pequeños taburetes, piedras o ladri-
llos podían ser usados para sostener el peso de la 

73 
Copyrighted material 



ÉXODO 2:1-15 

madre mientras daba a luz. Las parteras no sólo 
ayudaban en el parto sino que eran consejeras en 
todo el proceso de la concepción, embarazo, naci-
miento y cuidado de los niños. 

2:1-10 
Nacimiento de Moisés 
2:1-10. Héroes salvados al nacer. En el mundo 
antiguo, hubo otros relatos de héroes que fueron 
salvados milagrosamente en el nacimiento o que 
fueron criados en circunstancias excepcionales. El 
más intrigante de tales relatos es la Leyenda del 
nacimiento de Sargon (probablemente del siglo 
VIII a. de J.C.). En lugar de sacrificar a su hijo, 
como se suponía que haría una sacerdotisa, la ma-
dre de Sargón lo escondió en una canasta de cañas 
en la ribera del río Éufrates. Después de ser lleva-
do por las aguas, fue encontrado y criado por el 
jardinero de la corte. Creció hasta llegar a ser el 
fundador de la dinastía de los *acadios en el siglo 
XXIV a. de J .C. Pero hay importantes diferencias. 
La mayoría de las historias presentan a un perso-
naje real descartado por el destino y criado por 
gente común, mientras que Moisés, bajo cuidadosa 
supervisión, es rescatado por la realeza y criado en 
circunstancias privilegiadas. No hay razón para pre-
sumir que esta hija del faraón estuviera en una 
posición de poder o influencia. Los hijos del harén 
existían en gran número en todas las cortes y las 
hijas eran consideradas menos que los varones. 
2:3. Arquilla de juncos con brea. La palabra usa-
da para la canasta de Moisés es la misma que la 
usada para el arca de Noé. El papiro que se usaba 
para hacer una canasta flotante también era usado 
en la construcción de botes livianos en Egipto y 
Mesopotamia, práctica de la que tenían conoci-
miento los autores bíblicos (Isa. 18:2). Los mano-
jos de cañas eran superpuestos en tres capas v la 
brea los hacían impermeables (se usa una palabra 
diferente en Gén. 6:14, pero que presenra el mis-
mo concepto). En un mito *heteo, titulado Un 
cuento de dos ciudades: Kaneshy Zalpa, se dice que 
la reina de Zalpa dio a luz a 30 hijos en un solo 
año y los colocó en canastas calafateadas mandán-
dolos río abajo. El mito narra que los dioses los 
llevaron hasta el mar y los criaron. 
2:8. Nodriza. En las casas ricas o aristocráticas, era 
un procedimiento normal el procurarse una no-
driza para criar al niño hasta que éste era desteta-
do. Aunque la literatura egipcia aporta poca infor-
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niación, los textos legales mesopotámicos hablan 
de ¡os procedimientos de adopción cuando se en-
contraba un niño abandonado. La nodriza servía 
como guardián legal, mientras que la adopción te-
nía lugar después del desrere. 
2:10. El nombre "Moisés". Procede del egipcio ms(w), 
que significa "engendrar". Era un componente común 
de los nombres, relacionado a menudo con el nom-
bre de un dios, como Tutmoses ("Tot engendra o 
"Fot es engendrado") o Ramsés o Ra meses ("Ra en-
gendra" o "Ra es engendrado"). A la vez. dado que 
mscw egipcio significa 'joven' (masculino), Moisés 
bien pudo haber sido llamado con un nombre gené-
rico. El juego de palabras aparece en que la raíz 
hebrea más cercana significa "extraer". 
2:10. Crecer en la corte del faraón. Crecer en la 
corre del faraón implicaría ciertos privilegios en 
cuanto a educación y capacitación. Debe haber in-
cluido la enseñanza de la literatura y el arte de los 
escribas así como de la guerra. Los idiomas extran-
jeros eran importantes para cualquier tarea en la 
diplomacia y probablemente éstos eran incluidos. 
Una de las cualidades que los egipcios más apre-
ciaban era la retórica, o sea la elocuencia en el dis-
curso y la argumentación. Obras literarias, como 

El campesino elocuente", muestran cómo se impre-
sionaban con alguien que hablaba bien. Aunque 
Moisés debe haber aprendido retórica, no se con-
sideraba capacitado en ese sentido (4:10-i 2). 

2:11-25 
Huida de Moisés a Madián 
2:12-15. Crimen de Moisés. I JOS egipcios mante-
nían un sentido importante de orgullo étnico que 
hacía que consideraran inferiores a los extranjeros. 
Era un crimen grave que un extranjero matara a 
un egipcio. 
2:15. Huida de Egipto. En la historia de Sinuét 

uno de los más conocidos cuentos egipcios, el pro-
tagonista teme el desagrado de un nuevo faraón a 
principios del segundo milenio a. de J .C. y huye a 
Siria a través de Canaán. Allí se casa con la hija de 
un jefe beduino y llega a ser un poderoso líder en 
ese pueblo. 
2:15. Madián. Los madianitas eran un pueblo semi-
nómada que estaba radicado en varías regiones según 
las diferentes historias y fuentes, desde la Trans-
jordama y el Néguev en la región de Palestina hasta 
el norte del Sinaí. Pero la región al este del golfo de 
Akaba en el noroeste de Arabia podía declararse 
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como ubicación central del pueblo madianita. 
2:16-19. Mujeres pastoras. Normalmente, las mu-
jeres eran pastoras solamente cuando no había hijos 
varones en la familia. Lis desventajas de esta situa-
ción se ven en este relato, cuando los otros pastores 
atropellaban a las muchachas. 
2:23. Identidad del faraón. Una vez más, no se da 
la identidad del faraón. La mayoría llega a la con-
clusión de que era Tutmosis III o Ramsés II. 

3:1 4:17 
La zar/a ardiente y el llamado 
de Moisés 
3:1. Diferencias de nombres: Reuel (2:18); Jetro 
(3:1). En el capítulo anterior, el suegro de Moisés 
es llamado Reuel, mientras que aquí se lo men-
ciona como Jetro y en Números 10:29 como Hobab 
(Jue. 4:11). La dificultad puede ser resuelta cuan-
do se reconoce la ambigüedad de la terminología. 
Los términos para designar a los parientes políti-
cos masculinos no eran específicos. Aquí se refiere 
a los familiares masculinos de una mujer y puede 
ser usado tanto para su padre, su hermano y aun 
su abuelo. La mayor parte de las soluciones toman 
esto en cuenca. Quizá Reuel era el abuelo cabeza 
del clan, Jetro el padre de Séfora y técnicamente el 
suegro de Moisés, así como Hobab sería el her-
mano político de Moisés c hijo de Jetro. Por otro 
lado, jetro y Hobab podían ambos ser cuñados y 
Reuei el padre. 
3:1. Monte de Dios. Aquí se designa así al monte 
Horeb y en otras partes al Sinaí, aunque cual-
quiera de los dos nombres podría referirse a la zo-
na en general» una cadena en particular o un pico 
aislado. Lo más probable es que Moisés lo llama-
ra "monte de Dios' reconociendo el papel que iba 
a cumplir en los próximos capítulos más que por 
algún suceso o superstición previos. En el mundo 
antiguo y clásico, se creía normalmente que las dei-
dades habitaban en las montañas. 
3 :2-4. Zarza ardiendo. Las explicaciones natu-
rales de la zarza ardiente han sido muy numerosas, 
desde que era una de las zarzas que exudan gas 
inflamable hasta que estaba llena de hojas o fresas 
coloridas. En los textos posteriores egipcios sobre 
Horus en el templo de Edfú, el dios del cielo es 
visto como una llama manifestada en un tipo 
especial de arbusto, pero eso fue todo un milenio 
antes de Moisés. 
3:2-7. Yahvé, Dios de tu padre. La identificación 

que Dios hace de sí mismo como 'Dios de tus 
padres14 sugiere que el concepto de una deidad pro-
tectora aún representa la comprensión más exacta 
de cómo los israelitas pensaban sobre * Yahvé. Este 
título dejó de ser usado cuando Yahvé llegó a ser 
la deidad nacional en el Sinaí. También sirve para 
identificarlo como el Dios del 'pacto. 
3:5, 6 . Sacarse las sandalias. Era una práctica 
común que los sacerdotes entraran descalzos a los 
templos para prevenir que llevaran polvo o impu-
rezas de cualquier tipo. 

3 :7-10. Tierra que fluye leche y miel. Así es des-
crita la tierra de Canaán, Esto se refiere a la abun-
dancia de la tierra dentro de un estilo de vida pas-
toril, pero no necesariamente de agricultura. La 
leche era producida por los rebaños, mientras que 
la miel era un recurso natural, probablemente el 
jarabe del dátil más bien que la miel de abejas. 
Una expresión similar a ésta se encuentra en la 
épica 'ugarítica de * Baal y Mot que describe el regre-
so de ta fertilidad a la tierra en referenda a los 
wadis que fluían miel. Los textos egipcios tan an-
tiguos como la historia de *Sinué describen la tie-
rra de Canaán tan rica en recursos naturales como 
en productos cultivados. 
3:8. Pueblos de Canaán. En la lista de los seis gru-
pos de pueblos que habitaban Canaán, los primeros 
tres son bien conocidos, mientras que los últimos 
tres apenas si lo son. Canaán es mencionado en 
fecha tan temprana como las tabletas de Ebla 
(siglo XXIV a. de J .C.) y el pueblo cananeo era el 
principal habitante de las ciudades fortificadas de 
ta tierra, aunque al parecer no era originario de 
allí. Los "héteos procedían de Anatolia, Turquía 
moderna, pero algunos grupos habían emigrado 
al sur y ocupado sectores de Siria y Canaán. Los 
* a mor reos (conocidos en Mesopotamia como 
amurra o martu ) son conocidos a partir de docu-
mentos escritos tan temprano como mediados del 
tercer milenio a. de J .C. La mayoría de los erudi-
tos piensan que ocupaban muchas zonas en el 
Cercano Oriente, habiendo tenido sus raíces en 
Siria. Aún se debate si el término 'ferezeos' es 
étnico o sociológico (los que vivían en estableci-
mientos no amurallados). Los heveos a veces son 
relacionados con los 'horreos, caso en el que serían 
tales. lx>s jebuseos ocupaban la región asociada 
más adelante con la tribu de Benjamín, especial-
mente la ciudad de Jerusalén, y a menudo se los 
relaciona con los ferezeos, que estaban ubicados 
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en la misma región. No hay mención de los fcre-
zeos, los heveos o los jebuseos fuera de la Biblia. 
3:11. Objeción de Moisés, l a objeción de Moisés 
era poco convincente, teniendo en cuenta la capa-
citación que había recibido en la casa del faraón 
(ver el comentario sobre 2:10). 
3:13. Revelación del nombre divino. En el mun-
do antiguo, se creía que los nombres estaban liga-
dos íntimamente con la esencia del individuo. El 
conocimiento del nombre de una persona permi-
tía conocer su naturaleza y potencialmente tener 
poder sobre ella. En consecuencia, a veces los nom-
bres de los dioses eran guardados cuidadosamente. 
Por ejemplo, el dios sol egipcio Ra tenía un nom-
bre oculto que sólo conocía su hija Isis (ver el 
comentario sobre 20:7). 

3 :13-15. YO SOY. 'Yahvé (a menudo traducido 
né Setter*, NVI: Jehovah", RVA; "Jehová", RVR-
1960) se forma en base al verbo hebreo user". En 
el versículo 14, se usa "Yo soy", una forma alterna-
tiva del verbo en primera persona. Testimonios 
fuera del AI del nombre Yahvé para el Dios israe-
lita se encuentran en la inscripción Mesha, la os-
traka Arad, las cartas de laquis y las inscripciones 
de Khirbet el-Qom y Kuntillet Ajrud, para men-
cionar sólo unos pocos lugares prominentes. Hay-
una cantidad de posibles apariciones de Yahvé o 
Yah como nombre de deidad fuera de Israel, aun-
que todas son discutibles. Una de las más intri-
gantes es la referencia a " Yhw en la tierra de Shasu'\ 
mencionado en algunas inscripciones en Nubia, 
en el moderno Sudán, desde mediados del segun-
do milenio. Los shasu eran beduinos menciona-
dos en las mismas inscripciones en el área de Seir 
(ver Deut. 33:2; Jue. 5:4). Esto podría ser confir-
mado por la indicación bíblica de que el madiani-
ta Jetro era adorador de Yahvé (cap. 18). Sin em-
bargo, debemos recordar que Madián también era 
descendiente de Abraham (Gen. 25:2-4), de modo 
que esto puede no estar relacionado con el Dios 
israelita. 
3:16, 17. Ancianos. Los ancianos eran los líderes 
de clanes en Israel. Lo habitual era que sirvieran 
como una asamblea gobernante que supervisaba el 
liderazgo de una aldea o comunidad. El pueblo 
buscaba que los ancianos confirmaran a Moisés 
antes de aceptar su liderazgo. 
3:18-20. Dios de los hebreos. Es un título que se 
usa sólo en el contexto del éxodo. Como general-
mente los israelitas se referían a sí mismos ante los 

76 

extranjeras sólo como hebreos, algunos han rela-
cionado el término "hebreo con los apiru/'habiru, 
que se conocen por los antiguos textos de este pe-
riodo. "Apiru/habiru* no es una designación étnica 
sino sociológica, referida a los pueblos desplazados. 
3:18. Tres días de camino para un sacrificio. El 
pedido al faraón era para un peregrinaje religioso 
de tres días en el desierto. Esto consistía general-
mente en un día de viaje en cada dirección y otro 
día entero para las ceremonias religiosas. l a nega-
tiva agrega la opresión religiosa a los crímenes del 
faraón. 

3:19, 20 . Poderosa mano de Dios. La imagen de 
una mano extendida o poderosa es común en las 
inscripciones egipcias para describir el poder del 
faraón. Se usa a lo largo de toda la narración del 
éxodo para describir el poder de Dios sobre el fa-
raón. Ver el comentario sobre Deuteronomio 26:8. 
4:1-9. Las tres señales de Moisés. Cada una de las 
tres señales que el Señor dio a Moisés tienen su 
significado simbólico, l a vara era el símbolo de la 
autoridad en Egipto v el faraón era representado 
con la figura de la serpiente, que figura en forma 
prominente en su corona. La primera señal sugiere, 
pues, que el faraón y su autoridad están comple-
tamente bajo el poder de Dios. La segunda señal 
causa una enfermedad de la piel, a menudo tradu-
cida como "lepra", en la mano de Moisés. Sin em-
bargo. de hecho el término hebreo que se usa des-
cribe muchas afecciones dermatológicas, casi siem-
pre mucho menos severas que el mal de Hansen 
(sobre la lepra, ver el comentario sobre Lev. 13). 
De todos modos, cuando aparece en la Biblia como 
algo infligido siempre es un castigo cuando el 
orgullo de un individuo le hace asumir presuntuo-
samente un papel divinamente asignado (Niim. 
! 2:1-12; 2 Rey. 5:22-27; 2 Crón. 26:16-21), demos-
trando así la intención de Dios de castigar al faraón. 
Su resultado era alejar al individuo de la presencia 
divina, dado que el afectado quedaba impuro, l a 
tercera señal, la transformación del agua en san-
gre, muestra el control de Dios sobre la prosperi-
dad de Egipto, que dependía enteramente de las 
aguas de ese río. También anticipaba las plagas que 
Dios mandaría. 
4 :17. La vara de Moisés. La vara de Moisés llegó 
a ser un símbolo del poder de Dios y de su presen-
cia con él. Es distinguida cuidadosamente de los 
instrumentos de magia que Moisés nunca usó en 
relación con encantamientos o palabras de poder. 
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No fue usada para manipular a Dios, excepto en 
un desafortunado episodio (Núm. 20), Moisés no 
la usó sino que sólo no la empleó como se le ins-
truyó. 

#> 

4:18-26 
Culpabilidad de Moisés 
4:19. Situación legal de Moisés. FJ hecho de que 
los egipcios ya no estaban buscando matar a Moisés 
por su asesinato no significa que él había sido ab-
suelto de toda culpa en el asunto. 
4 :20-23 . Endurecimiento del corazón del faraón. 
Esta sección contiene la primera referencia al endu-
recimiento del corazón del faraón, tema que apa-
rece 20 veces en los próximos 10 capítulos (durante 
las plagas y hasta el cruce del mar). Se usan varios 
verbos diferentes y a veces el faraón endurece su pro-
pio corazón, mientras que en otros casos es endu-
recido por el Señor. El concepto tiene paralelos en 
expresiones egipcias similares que implican perse-
verancia, persistencia, testarudez y una naturaleza 
rígida. Pueden ser características buenas o malas, 
según el tipo de conducta o actitud en la que se 
persiste. 
4 :22. Israel, primogénito de Dios. El pasaje desa-
rrolla artísticamente el tema del peligro de la pri-
mogenitura: Israel como primogénito de Dios; el 
primogénito del faraón y el primogénito de Moisés. 
Israel es el primogénito de Dios en el sentido de 
que es la primera nación que entró en relación 
con él. 
4 :24-26. El Señor a punto de matarlo. En este 
pasaje se ha dicho que no había nadie en Egipto 
que tratara de matar a Moisés (v. 19), pero delante 
de Dios seguía siendo culpable del derramamien-
to de sangre. Más tarde, se establecieron ciudades 
de refugio para proveer asilo a alguien que tuviera 
circunstancias atenuantes en un homicidio, pero 
Moisés había buscado refugio en Madián. Al dejar 
su lugar de refugio. Moisés se tornaba vulnerable 
de ser reclamado por su crimen. Entre otros a quie-
nes en el AT Dios llamó para ir a alguna parte, 
pero luego se detuvieron en el camino, se incluye 
a Jacob (Gén. 31—32) y Balaam (Núm. 22). En 
cada caso, ciertamente Dios quería que ese indi-
viduo hiciera el viaje, pero tenía algo que solu-
cionar antes que pudiera seguir adelante. 
4 :25. Cuchillo de pedernal. En Israel y Egipto, se 
usaba una lámina de pedernal para realizar la 'cir-
cuncisión, aun después que estuvieron disponibles 

herramientas y armas. Estos eran muy agudos, fácil-
mente accesibles y un instrumento tradicional para 
los antiguos 'rituales. 
4 :25. Esposo de sangre. Un estudio reciente ha 
sugerido que en muchas culturas la "circuncisión 
era hecha por los parientes políticos del hombre 
y extendía la protección de la familia sobre él y 
sus hijos. Si ésa era la práctica madianita, aquello 
podía servir como una extensión del refugio que 
Moisés tenía en Madián. Del punto de vista israe-
lita, el salpicado de sangre (v. 25) se ve también 
en el 'ritual de la pascua (12:7) dando protección 
ante el ángel exterminador ( 1 2 : 4 4 - 4 8 ) . El co-
mentario de Séfora de que Moisés era su esposo 
de sangre indicaba tanto su necesidad de protec-
ción por parte de la familia como de expiar la 
sangre. 

4:27-31 
Regreso de Moisés a Egipto 
4:29. Ancianos. Eran los líderes de los clanes de 
Israel. Era clásico que sirvieran como una asamblea 
gobernante que supervisaba el liderazgo de una 
aldea o comunidad. Aquí los ancianos aceptaron la 
legitimidad del papel y la misión de Moisés y reco-
nocieron que contaba con la autoridad de Dios. 

5:1-21 
Moisés enfrenta al faraón 
5:1-5. Fiesta en el desierto. En el mundo antiguo, 
las fiestas se centraban en los ciclos de la natura-
leza (el año nuevo o los festivales de la fertilidad), 
sucesos mitológicos (entronización o la conquista 
del caos por la deidad), sucesos agrícolas (cosecha) 
o recordatorios históricos (dedicaciones o libera-
ciones). Se celebraba lo que había hecho la deidad 
y se procuraba perpetuar su acción a su favor. A 
menudo, se combinaban estos elementos. Por lo 
común, se celebraban en un lugar sagrado y por lo 
tanto requerían de una peregrinación. 
5:6-14. Paja para los ladrillos. La paja servía como 
elemento de unión cuando el ladrillo era cocido. 
Sin suficiente paja o con desechos de poca cali-
dad, los ladrillos no se formaban tan fácilmente y 
una gran proporción se quebraría, lo que hacía 
más difícil alcanzar la cuota. Las menciones en la 
literatura egipcia a menudo no aclaran el número 
de la cuadrilla o el tiempo que abarcaba, pero sí 
sabemos que era frecuente que las cuoras no fue-
ran cumplidas. 
- — ^̂ ^ — — • — • • ••• «. — • 
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5 : 2 2 — 6 : 1 2 
Determinación liberadora de Dios 
6:3-8. Señor. (NYI; "Dios Todopoderoso", RVA) 
Una lectura superficial del versículo 3 puede llevar 
a la conclusión de que el nombre 'Yahvé (SEÑOR) 
no era familiar para los patriarcas, aunque Génesis 
15:7 y 28:13 claramente sugieren lo contrario. Es 
verdad que El-Shaddai (Dios Todopoderoso) era 
conocido por los patriarcas y que en Génesis 17:1 
y 35:11 es lo que está relacionado con los aspectos 
del "pacto que fueron realizados durante la vida 
de los patriarcas. En contraste, Yahvé está relacio-
nado con las promesas a largo plazo, particular-
mente la de la tierra, de modo que se puede decir 
correctamente que los patriarcas no lo experimen-
taron (o sea que él no se hizo conocer a sí mismo 
de esta manera). Probablemente, los patriarcas no 
adoraron a Dios con el nombre Yahvé, pero el texto 
no exige llegar a la conclusión de que ese nombre 
les era extraño. 

6 :6 . Brazo extendido. Los egipcios estaban acos-
tumbrados a escuchar del brazo extendido del faraón 
realizando hechos poderosos. Ahora era el brazo 
extendido de 'Yahvé el que iba a derrotar al fa-
raón. Estaba confirmando el juramento hecho a 
Abraham, representado levantando una mano ha-
cia el cielo. Aquí podemos ver que la mención del 
ademán es simplemente otra forma de referirse al 
juramento porque no hay poder superior al de 
Dios para poder jurar por él. Ver el comentario 
sobre Deuteronomio 26:8. 

6:28—7:13 
Moisés y Aarón delante del Faraón 
7:9. Serpiente. En Egipto, la serpiente era consi-
derada un animal sabio y mágico. Wadjer, la diosa 
protectora del Bajo Egipto, es representada como 
una serpiente sobre la corona del faraón. Esto llegó 
a simbolizar su poder. Pero además, Apopis, el ene-
migo de los dioses, en forma de serpiente, repre-
sentaba las fuerzas del caos. Por lo tanto, no es arbi-
trario el que la señal presentara una serpiente (sea 
cobra o cocodrilo, cf. 7:11, 12 ), porque en el pen-
samiento egipcio no había otro ser más ominoso. 
7:11-13- Magos del faraón. Los magos del faraón 
debieron haber sido especialistas en ensalmos y 
encantamientos así como eran conocedores de la 
literatura sobre los 'oráculos y los sueños. Deben 
haber practicado la #transferencia mágica (basada 
en la idea de que hay una asociación entre un 
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objeto y lo que simboliza; por ejemplo, lo que es 
hecho al retrato de una persona le ocurrirá a ella) 
y debieron haber usado sus artes para dar órdenes 
a dioses y espíritus. La magia era la amenaza que 
mantenía unida la creación y se usaba tanto defen-
siva como ofensivamente por quienes la practica-
ban, tanto humanos como divinos. 
7 :11, 12. Varas convirtiéndose en serpientes. Al-
gunos han mencionado que hay un tipo de cobra 
que puede ser inmovilizada en forma rígida si se 
aplica presión en cierta parte del cuello, quizá ha-
ciendo posible que los magos egipcios aparecieran 
como si ruvieran varas que se volvían serpientes. 
Este procedimiento es retratado en los * amuletos 
con el escarabajo egipcio y se practica aún hoy en 
día. Sin embargo, debe hacerse notar que la pa-
labra traducida como "serpiente" en este pasaje no 
es la misma que se usa en 4:3, 4. EJ animal men-
cionado aquí generalmente era un monstruo de 
cierto tamaño (ver Gen. 1:21), aunque en dos lu-
gares (Deut. 32:33; Sal. 91 :13) se usa como para-
lelo de "cobra". Elste mismo animal es equiparado 
al faraón en Ezequiel 29:3 y algunos creen que 
fuera un cocodrilo. No hay necesidad de presumir 
un truco de manos en los magos del faraón, pues 
eran maestros de lo oculto. 
7:12. La vara de Aarón se traga a las de los magos. 
Cuando la serpiente de Aarón se tragó a las de los 
magos, el simbolismo debió ser un claro mensaje 
implícito del triunfo israelita sobre Egipto. Por ejem-
plo, un texto de una pirámide del antiguo reino usa 
el retrato de una corona tragándose a otra para 
referirse a la conquista del Egipto Superior por el 
Bajo Egipto. En los textos de los sarcófagos egip-
cios, tragar es un acto mágico que significa la ab-
sorción de los poderes mágicos de lo que era tra-
gado. De este modo, los magos egipcios deben ha-
ber deducido que el poder de sus varas había sido 
absorbido por la vara de Moisés. 
7 :13. Endurecimiento del corazón. Esta segunda 
mención del corazón endurecido del faraón (ver el 
comentario sobre 4:20-23) refleja su decisión de 
continuar el curso que había adoptado. 

7 : 1 4 — 1 1 : 1 0 
Las diez plagas 
7 :14—11 :7 . Las plagas como ataque a los dioses 
de Egipto y como fenómenos naturales. Muchos 
han considerado que las plagas eran ataques espe-
cíficos a los dioses de Egipto (ver 12:12). Cierta-
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mente, esto es verdad en el sentido de que los 
dioses de los egipcios eran incapaces de proteger-
los y de que esferas supuestamente bajo su juris-
dicción fueron usadas para atacarlos. Es difícil 
declarar que los dioses individuales eran señalados 
en particular. Por el otro lado, algunos han suge-
rido que una secuencia de fenómenos naturales 
puede explicar las plagas desde un punco de vista 
científico, al originarse todas en una seria inunda-
ción en los meses de verano y prosiguiendo en un 
proceso de causa y efecto hasta marzo. Quienes man-
tienen esta posición a veces admitirán la natura-
le/a milagrosa de las plagas considerando el tiem-
po en que ocurrieron, la discriminación entre egip-
cios e israelitas, los anuncios previos y la severi-
dad. En relación con cada plaga, citaremos las 
explicaciones naturales que se han presentado, in-
dicando también cuáles dioses pueden haber sido 
el blanco de la plaga. Corresponde al lector deci-
dir qu¿ papel tendrá cada una de estas explica-
ciones en la comprensión del texto. 
7:14-24. El agua en sangre. El Nilo era la fuente 
de vida de Egipto. La agricultura y, en última ins-
tancia, la supervivencia dependían de las inunda-
ciones periódicas que proveían de un suelo fértil a 
lo largo de los 6.600 km del río. El obeso Hapi, 
uno de los hijos de Horus, no era técnicamente el 
dios del Nilo, pero sí la personificación de sus 
inundaciones. El colorido rojo sangre ha sido atri-
buido ai exceso tanto de tierra de ese color como 
a algas de tono rojo brillante y sus bacterias, ambas 
acompañarían una inundación mayor de lo habi-
tual. En vez de la abundante vida que era llevada 
generalmente por el río, esto llevaba muerte a los 
peces y deterioro al suelo. Tai fenómeno es puesto 
como paralelo en las Admoniciones de Ipuwer (de 
unos pocos siglos antes de Moisés) en cuanto a 
que el Nilo se había convertido en sangre y no era 
potable. El comentario bíblico sobre los egipcios 
cavando (v. 24) se explicaría como un intento de 
encontrar agua que se hubiera filtrado por el suelo. 
7:19. Baldes y vasijas. En el versículo 19, la ma-
yoría de las traducciones hacen referencia a reci-
pienres de madera y piedra, sugiriendo que tam-
bién se transformó el agua en ellos. El texto hebreo 
no dice nada sobre los recipientes. La combinación 
de 'palos v piedras" es usada en la literatura *uga-
rítica para referirse a las regiones alejadas y deso-
ladas. El pasaje también incluye canales, lo que 
sugiere los artificiales para irrigación. 

8:1-15. Plaga de ranas. Era natural que las ranas 
abandonaran las aguas y las riberas colmadas de 
peces en descomposición. 1.a diosa Heqet era vista 
como una rana y ayudaba en el parto, pero es difí-
cil imaginar cómo esto era visto como una victo-
ria sobre ella. Los magos egipcios no pudieron eli-
minar la plaga, sino sólo hacerla peor. 
8:11. Endurecimiento del corazón. Aquí se usa 
un verbo diferente al de las referencias previas (ver 
el comentario sobre 4:20-23; 7:13). Este verbo 
significa "hacer pesado" y está asociado por lo tamo 
con la imaginería muy popular en Egipto. En la 
escena del juicio en el Libro de los muertos, el cora-
zón de quien ha fallecido es pesado en la balanza 
contra una pluma (que representaba a Maar, la 
verdad y la justicia) para determinar si el indivi-
duo sería conducido a una vida venidera de felici-
dad o sería devorado. Cuando se habla de aumen-
tar el peso del corazón del faraón, se usaba una 
expresión que decía que su destino después de su 
muerte está determinado. Es muy similar a la frase 
actual de "poner un clavo mis en el ataúd". Sim-
plemente representa acelerar lo inevitable. 
8:16-19. Plaga de los piojos. No es claro a qué 
insecto se refiere esta plaga , ya que la palabra he-
brea usada es mencionada sólo en este contexto. 
La mayoría de los estudios favorecen al mosquito 
(NVI) o la garrapata como lo más probable. El 
primero se reproducía en ios estanques formados 
por las aguas que quedaban luego de la inunda-
ción. uDedo de Dios" puede ser una expresión 
egipcia que se refiere a la vara de Aarón. El fraca-
so de los magos y su admisión de que Dios estaba 
obrando comenzó a hacer cumplir el propósito 
del Señor: sabrían que él era 'Yahvé. 
8:20-32. La tierra arruinada por las moscas. El 
insecto que aparece en la cuarta plaga no es men-
cionado. En vez de ellos, el texto habla de enjam-
bres ("nubes", RVA) usando una palabra que sólo 
está relacionada con este contexto. Las moscas son 
algo lógico tanto por el clima como por las condi-
ciones que existían por las ranas y el pescado pu-
trefactos y la vegetación en descomposición. Como 
es portadora del ántrax dérmico (asociado con las 
plagas posteriores), la especie Stonwxys calcitnins 
ha sido la interpretación más popular. Como pes-
tes y portadores de enfermedades, estos insectos 
llevaron la ruina a! país. 
8:22. Cosen. Esta es la primera plaga que no afli-
gió a los israelitas que vivían en Cosen. Aún es 
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desconocida la ubicación precisa de Gosén, cierta-
mente estaba en la parte oriental de la región del 
delra del Nilo. 
8:26. Sacrificio detestable a los egipcios. Cuando 
el faraón ofreció permitirles hacer su sacrificio en 
la misma tierra, Moisés no reclamó la necesidad 
de dirigir los érituales en un sitio sagrado sino que 
objetó que eran inaceptables porque sacrificaban 
lo que era detestable a los egipcios, l a matanza de 
animales era común en la práctica religiosa allí 
para proveer comida a los dioses, como se ve en 
muchas pinturas, pero los sacrificios de sangre de 
animales tenían poco lugar en el culto al sol o al 
rey o en observancias * funerarias, todo lo cual era 
la mayor parte de la religión egipcia. A menudo, 
se consideraba que el animal muerto representaba 
a un enemigo del dios. 
9:1-7. Plaga sobre el ganado. Generalmente, se la 
identifica con el ántrax que se contraía a partir de 
las bacterias que surgían del Nilo e infectaban a 
los peces, las ramas y las moscas. Hator, la diosa 
egipcia del amor, tomaba la forma de una vaca y 
el toro sagrado Apis era tan venerado que, cuando 
uno moría, se lo embalsamaba y enterraba en una 
necrópolis con su propio sarcófago. 
9:8-12. Puñado de hollín. Aunque algunos han 
llegado a la conclusión de que las cenizas eran to-
madas de un horno de ladrillos (que simbolizaba 
el trabajo de los israelitas), generalmente los egip-
cios usaban ladrillos secados al sol más que coci-
dos en horno. El horno de que se habla aquí era 
de cierto tamaño y además podía ser considerado 
como el lugar donde se quemaban los esqueletos 
de los animales muertos. El desparramar las ceni-
zas a veces era usado como * ritual mágico en Egipto 
para poner fin a una peste. Aquí puede ser usado 
así para con la plaga sobre el ganado, pero se tra-
ducía en miseria humana. 
9:10-12. Plaga de úlceras. El ántrax de la piel 
sería llevado por la picadura de las moscas que 
tenían contacto con las ranas y el ganado y pro-
duciría úlceras, especialmente en manos y piel. 
9 :13-35. Efectos del granizo. Destruía las cose-
chas así como dañaba a los seres humanos y a los 
animales. La indicación del texto de cuáles cose-
chas eran las afectadas (vv. 31, 32) indica que era 
enero o febrero. 
10:1-20. Plaga de langostas. Eran muy comunes 
en el antiguo Cercano Oriente y eran notorias por 
la devastación y desastre que producían. Las lan-
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gostas crecían en la región del Sudán y debieron 
ser más abundantes de lo habitual por el clima hú-
medo que apareció al comienzo de toda la secuen-
cia. Su migración se producía en febrero o marzo 
y seguía los vientos predominantes tanto a Egipto 
como a Palestina. El viento oriental (v. 13) las lleva-
ba a Egipto. Una langosta consumía su propio peso 
cada día. Se sabe de enjambres de langostas que 
cubrían cientos de kilómetros cuadrados con más 
de cien millones de insectos. Ciertamente, todo lo 
que había sobrevivido al granizo sería destruido 
entonces por la langosta y, si ponían sus huevos 
antes que fueran llevadas por el viento hacia el mar, 
el problema se reproduciría en ciclos. 1.a econo-
mía de Egipto había sido destruida, pero aún falta-
ba humillar a los principales dioses. 
10:19. Viento del occidente. Li plaga terminó con 
un viento que vino del mar. En Israel es un vien-
to occidental, pero en Egipto llegaría del norte o 
noroeste y de este modo llevaría a las langostas de 
regreso al mar. 

10:21-29. Plaga de las tinieblas (que se podían 
palpar). El comentario de que las tinieblas podían 
ser sentidas (v. 21) sugiere que las tinieblas eran 
causadas por algo que llevaba el aire, o sea una tor-
menta de polvo que se conoce en la región como 
khamim. Debía haber demasiado polvo de tierra 
rojiza que había sido llevado y depositado jumo al 
Nilo, así corno en la tierra árida que había queda-
do después del granizo y las langostas. La duración 
de tres días es típica de este tipo de tormenta, que 
lo más probable es que ocurran entre marzo y mayo. 
EJ hecho de que el texto enfatice las tinieblas más 
que la tormenta de polvo puede indicar que el blan-
co directo era Amón-Ra, el dios sol, deidad nacional 
de Egipto, padre divino del faraón. 
11:1-10. La décima plaga y el faraón. En Egipto, 
el faraón era cons iderado una deidad v esta úl t ima É 

plaga estaba dirigida contra él. En la novena plaga, 
su padre", el dios sol, fue derrotado y ahora su hijo, 
presumiblemente el heredero de su trono, seria víc-
tima de una masacre. Éste era un golpe contra la 
persona, la realeza y la divinidad del faraón. 
11:2. Pedido de oro y plata. l.as instrucciones a 
los israelitas para que pidieran a los egipcios ar-
tículos de oro y plata y ropa (mencionada en otros 
pasajes) pareciera ser un correlato de la idea de 
que los israelitas iban a celebrar una fiesta para su 
Dios. En esos casos, sería lógico el uso de objetos 
linos y no sería insólito pensar que los esclavos 
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israelitas no los tenían. A esa altura, el pueblo egip-
cio estaría desesperado por las plagas y tuvieron 
una actitud muy cooperativa por el pensamiento 
de que el Dios de Israel podía ser apaciguado por 
una fiesta. 
11:4. Dios pasando por medio de Egipto. El hecho 
más notable y esperado de las principales fiestas de 
Egipto era que el dios llegara en medio del pue-
blo. Pero aquí la presencia del Dios de Israel en 
medio de la tierra tendría como fin el juicio. 
11:5- Molino de mano. Una muchacha esclava 
ante el molino de mano es presentada como el estra-
to más bajo de la escala social. Ese molinillo con-
sistía en dos piedras: una inferior con una superficie 
cóncava y una superior con forma de gran pan. El 
trabajo diario de moler grano para convertirlo en 
harina implicaba hacer girar la piedra superior sóba-
la inferior. 

11:7. Ni un perro les ladrará. Los perros no eran 
cuidados como mascotas sino que se los conside-
raba indeseables y una molestia general, qui/á como 
hoy se ve a las ratas. La declaración de que no les 
ladraría ni un perro sugiere una calma fuera de lo 
común, pues estos animales se alteraban con mucha 
facilidad. 

1 2 : 1 - 2 8 
La Pascua 
12:1 -28. Raíces de la Pascua. De acuerdo con el 
relato bíblico, la fiesta de la Pascua tue instituida 
en relación con ta decima plaga, pero eso no sig-
nifica que no haya sido creada sobre la base de una 
fiesta preexistente de algún tipo. Debemos recor-
dar que Dios instituyó la "circuncisión como señal 
de un 'pacto usando una práctica que existía 
previamente con otros fines. Muchos elementos 
"rituales de la Pascua sugieren que puede haber 
sido adaptada de un 'ritual nómada que intenta-
ba proteger a Jos pastores de los ataques demonía-
cos y asegurar la fertilidad de los rebaños. Aun en 
ese caso, cada uno de los elementos es conver-
tido" convenientemente al nuevo contexto de la 
décima plaga y al éxodo de Egipto. Si ocurrió tal 
transformación de una festividad nómada, sería 
similar a la de los primitivos europeos del oeste en 
sus festivales paganos del solsticio de invierno que 
se superpuso al cristianismo, con detalles como el 
cedro, el muérdago y los árboles perennes. 
12:1-11. Calendario. Este hecho estableció que 
Abib (luego llamado Nisán) fuera el primer mes 

del calendario religioso de Israel. De acuerdo con 
el calendario civil, Tishri, seis meses después, era 
el primero y por eso se celebraba entonces el día 
de año nuevo. El calendario israelita era lunar, con 
ajustes periódicos al ano solar. Abib comenzaba 
con la primera luna nueva después del equinoccio 
de primavera, generalmente a mitad de marzo y 
duraba hasta mitad de abril. 
12:5. Macho de un año sin defecto. Siendo ya de 
un año, el animal macho ya había sobrepasado el 
vulnerable período de la primera etapa de la vida 
(la tasa de mortalidad era de entre veinte y cin-
cuenta por ciento) y estaría camino a su papel como 
reproductor del rebaño. Sin embargo, éste nece-
sitaba pocos machos y, especialmente entre las 
cabras, entonces, muchos eran matados para us.it 
SU piel y su carne. Las hembras eran conservadas 
hasta los ocho años para que dieran cría y leche. 
12:6. Matanza al amanecer. En el calendario civil 
egipcio, los meses tenían treinta días y estaban divi-
didos en períodos de diez. El calendario religioso 
egipcio, incluyendo las festividades, seguía siendo 
una secuencia lunar. La coincidencia de la fiesta y 
la plaga correspondía a la víspera de lo que los 
egipcios llamaban "día de medio mes". Dado que, 
de acuerdo al cálculo lunar el mes comenzaba con 
la luna nueva, lo más importante era que la fiesta 
ocurría en el momento de la luna llena, siempre el 
primero después del equinoccio de primavera. l a 
matanza habría ocurrido al amanecer, cuando co-
menzaba la primera luna llena del ano de los Israe-
litas. 

12:7. Papel de la sangre. En las religiones primi-
tivas. a menudo !a sangre era usada para prevenir 
los poderes malignos, mientras que en e! * ritual 
israelita servía como elemento purificados S¡ bien, 
por supuesto, lo primero pudo haber sido creído 
supersticiosamente por los israelitas, que retenían 
esos elementos primitivos en su pensamiento y 
práctica religiosas, lo último era el papel deseado. 
A menudo los marcos de las puertas de las casas 
mesopotámicas eran pintados de rojo porque se 
creía que ese color los prevenía de los demonios. 
12:8. Menú. El menú para la comida pascual es el 
que hubiera sido común en las comunidades pas-
toriles nómadas. La prohibición de la levadura pue-
de haber agregado un valor simbólico. En la litera-
tura rabí nica posterior y en el NT, es asociada con 
la 'impureza o contaminación. Es difícil discernir 
si tenía esta connotación en época temprana. En 
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hi literatura rabínica posterior, las hierbas amargas 
identificadas son la lechuga, la achicoria, el cardo 
y el rábano, que eran fáciles de preparar. Sin em-
bargo, es incierto si éstas eran las que se incluían 
en la terminología bíblica. Se sabe que la lechuga 
fue cultivada en Egipto y la palabra hebrea que se 
traduce como * hierbas amargas" corresponde a una 
palabra 'acadia (babilónica) para la lechuga. El 
mandato de cocinarlas evita otras dos posibili-
dades. Por un lado, se ha pensado en contrastar las 
fiestas primaverales paganas que a menudo in-
cluían carne cruda. Por el otro, quienes tenían apu-
ro no cocinarían la carne, porque eso necesitaría 
más tiempo de preparación para destazar, limpiar 
y adobar la comida. Como ésta era una comida 
sacra, la carne no podía ser comida en otro mo-
mento y debía ser eliminada adecuadamente. 
12:11. Pascua. El término hebreo pesabt en Isaías 
31:5, se relaciona con la idea de protección, pues 
allí es paralelo al escudo y la liberación. El Señor 
es descrito como uno que está protegiendo la en-
trada del ángel exterminador (ver 12:23). De ese 
modo, la sangre en los umbrales v dinteles podía 
ser considerada una purificación de la puerta de 
acceso en preparación de la presencia del Señor. 

1 2 : 1 2 - 3 0 

La décima plaga 
12:12, 13. La festividad de la realeza egipcia. 
Aquí se puede encontrar algún eco del famoso fes-
tival egipcio Sed, que representaba una reno-
vación de la autoridad real. Su celebración tenía 
por fin que todos los dioses confirmaran la realeza 
del faraón, mientras que aquí, como consecuencia 
de ias plagas, todos los dioses debían reconocer el 
reinado de * Yah vé. No era mera entronización, 
sino un reconocimiento de su poder permanente. 
En el festival Sed, el rey afirmaba su dominio 
sobre la tierra, yendo simbólicamente por sobre 
toda ella, como quisiera. La realeza de! faraón era 
burlada al mismo tiempo que es afirmada la de 
Yahvé, porque Dios iba por roda la tierra para 
establecer su dominio sobre la plaga. 
12:14-20. Eiesta de los panes sin levadura. Era 
celebrada durante los siete días previos a la Pascua. 
Como conmemoración del éxodo de Egipto, 
recordaba que, en su apremio, los israelitas no 
podían conseguir levadura y, por lo tanto, debían 
cocinar el pan sin ella, la levadura era producida 

a partir del contenido de cebada en el amasijo que 
fermentaba. Se podía conservar una pequeña can-
tidad, que se usaba en una hornada, dejándola fer-
mentar, y luego era usada en otra. Si ese princi-
pio" era hecho a un lado, el proceso debía ser 
recomenzado, inviniendo de siete a doce días para 
alcanzar el grado necesario de fermentación. 
12:16. Asamblea sagrada. Lis asambleas o procla-
maciones sagradas eran una parte importante de la 
mayoría de prácticas religiosas del mundo 
antiguo. Eran convocatorias locales o nacionales 
para el culto público y corporativo. La gente era 
reunida lejos de sus ocupaciones habituales. 
12:19. Pan sin levadura y cosecha de cebada. La 
fiesta de los panes sin levadura también coincidía 
con la cosecha de la cebada y era el comienzo de 
la temporada de cosecha. En este contexto, el sig-
nificado del pan sin levadura es que se producía 
un nuevo comienzo y los primeros frutos de la 
cosecha de la cebada eran comidos sin esperar su 
fermentación. 

12:22. Uso del hisopo. La sangre era desparrama-
da sobre el marco de la puerta con hisopo, planta 
de mejorana que se asociaba con la purificación, 
probablemente por su uso en * rituales como éstos. 
Su consistencia lo hacía muy adaptable para cepi-
llos y escobas. 
12:23. El destructor. La sangre en el marco de la 
puerta sería la señal para que el Señor proteja del 
destructor a los que estaban en esa casa. En Mcso-
potamia el demonio Lameshtu (femenino) era visto 
como el responsable de la muerte de los niños, 
mientras que el demonio Namtaru (masculino) era 
el responsable de las plagas. Iáxs egipcios creían en 
demonios que amenazaban la vida y la salud de las 
personas a varios niveles. En este pasaje, no se tra-
ta de un demonio que opera independientemente 
de los dioses, sino que es un mensajero del juicio 
de Dios. En Jeremías este mismo término es usado 
para un destructor y devastador de las naciones 
Oer. 4:7). 
12:29, 30. Primogénito. En Israel la dedicación 
del primogénito significaba el reconocimiento del 
Señor como el proveedor de la vida, la fertilidad y 
la prosperidad. Al tomar los primogénitos tanto 
de los hombres como de los animales, "Yahwch 
está nuevamente haciendo valer sus derechos para 
ser visto como el Dios responsable de la vida de 
Egipto, un papel usualmente atribuido al faraón. 
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ÉXODO 28:15-38 

12:31-42 
Dejando Egipto 
12:34. Artesas de amasar. La forma más fácil de 
transportar el amasijo ya preparado para el pan 
del día siguiente era, como se describe, en las arte-
sas de amasar, cubiertas con una tela para prote-
gerlas del polvo. 
12:37. Ruta del viaje. Ramesés es *Tell el Daba en 
el oriente del delta (ver el comentario sobre 1:8-l 4), 
donde los israelitas estaban trabajando en la cons-
trucción de una ciudad para el faraón. Sucot ha 
sido identificada corno Tell el-.Vlaskhuta, hacia el 
extremo oriental del wadi Tumilat. Ésta sería una 
ruta natural para dejar Egipto yendo hacia el este, 
como demuestran varios documentos egipcios. Hay 
aproximadamente un día de viaje desde Ramesés 
hasta Sucot (para la ruta del éxodo ver Mapa 1. El 
éxodo). 
12:37. Número de los israelitas. Por varias razones, 
se ha considerado que el tamaño de la población 
israelita es problemático. Si había 600.000 hom-
bres, en total deberían ser más de 2.000.000. Se 
ha planteado que la región del delta en Egipto no 
podía sostener una población de ese tamaño. (Las 
estimaciones sugieren que la población de todo 
Egipto era entonces de 4 ó 5 millones). La pobla-

ción moderna en la zona del wadi Tumilat es de 
menos de 20.000. En ese tiempo, los ejércitos egip-
cios tenían menos de 20.000 hombres. Por ejem-
plo, para la batalla de Cades, en el siglo XI1L los 
* líeteos reunieron un ejército de 37 .000 (lo que se 
cree que es exagerado) que se considera como una 
de las mayores fuer/a en lucha que se hayan reu-
nido. Shamshi-Adad (Asiría, 1800 a. de J .C.) pre-
tendía haber reunido un ejército de 60.000 para el 
sitio de Nurrugum. Si Israel tenía una fuerza de 
600.000, ¿a quién podían temer? 

Al viajar, la linea del pueblo se extendería por 
casi 320 km. Aun sin animales, niños y ancianos, 
los viajeros no podían hacer más de 32 km diarios 
(aunque las caravanas hacían entre 56 y 64 km). 
Cuando las familias y los animales trasladaban el 
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campamento, el promedio sería de 10 km diarios. 
Cualquiera que fuera el caso, la retaguardia estaría 
por lo menos un par de semanas detrás de la van-
guardia. Esto crearía algunas dificultades en el cruce 
del mar que parece haber sido hecho de la noche 
a la mañana, aunque ciertamente hay quienes han 
calculado cómo pudo ser realizado. Sin embargo, 
la línea sería lo suficientemente larga como para 
extenderse desde el cruce del mar hasta el monte 
Sitiai. 

LA FECHA DEL ÉXODO 
A través de los años, se fu comprobado que es una tarea difícil fijar tina fecha para el éxodo. Como en el relato no se nom-
bra a ningún faraón, a fin de tener pruebas, ios eruditos han tenido que buscar en otros juegos de datos más circunstan-
ciales. Se los puede dividir en datos internos (a partir del texto bíblico) y datos externos (reunidos jx>r la investigación arque-
ológica e histórica). 

La evidencia interna comprende primordialrnente períodos genealógicos o cronológicos dados en el texto (p. ej., 
1 Rey. 6:1) y sugiere una fecha a mediados del siglo XV a. de J .C. Si se la adopta como algo que tiene sostén bíblico» se la 
puede defender en términos histórico-arqueo lógicos, pero se debe partir de ia base de que una cantidad de las conclusiones 
a que han llegado los arqueólogos padece por falca de daros o es el rebultado de una mala interpretación de los mismos. Por 
ejemplo, si el éxodo ocurrió alrededor de 1450, la conquista debe ubicarse en la 'Edad del bronce superior en (Canaán. 
Lamentablemente, los arqueólogos que han excavado los lugares relacionados con la conquista no han encontrado restas de 
ciudades amuralladas en el Canaán de la Edad del bronce superior. Muchos de los sitios no muestran evidencia de ocu-
pación alguna en la Edad del bronce superior. Como respuesta, se lia sugerido que la destrucción de las grandes ciudades 
fortificadas de Canaán en la 4Edad del bronce intermedio puede asociarse con la conquista. Sin embargo, los arqueólogos 
generalmente han fijado el final de la Edad del bronce intermedio alrededor de 1 y es demasiado complejo tratar de 
trasladar todo el sistema de fechado un centenar de años. 

Generalmente, se comidera que la evidencia externa apoya más una fecha en el siglo XIII, durante el tiempo de 
Ramses el Grande. Este criterio necesita partir de la base de que ias cifras dadas en el texto bíblico necesitan ser leídas de 
manera diferente. Por ejemplo, los 480 años de 1 Reyes 6 : ! debieran ser vistos como una referencia a doce generaciones 
(12 x 40), lo que sería significativamente menos que 480 anos. Además, si bien se ha declarado que los daros histórico-
arqueológicos del siglo XIII se adecúan mejor al éxodo, hay una cantidad de dificultades que siguen en pie. Entre ellas está 
la inscripción del faraón Merneptah hacia fines del siglo XIII que menciona a Israel como un grupo de pueblos en Canaán. 

Ambas fechas tienen sus dificultado y es probable que haya aún cieñas presuposiciones que se mantienen y que nos 
impiden ver cómo se reúnen todas las piezas. Es probable que la investigación histórica y arqueológica pueda eventual mente 
traer mis claridad al terna. Hasta entonces de hemos contentarnos con nuestra incertidumbre. 
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ÉXODO 12:40—13:9 

Además, si un par de millones de personas 
vivieron en el desierto durante 40 años y la mitad 
murió allí, los arqueólogos esperarían encontrar 
rastros de ellos, especialmente en lugares como 
Cades-barnea, donde se detuvieron por un tiem-
po. Cuando volvemos nuestra atención a su llega-
da a Canaán, la situación no mejora. La población 
de Canaán en ese tiempo era mucho menos que 
esta fuerza israelita y toda la evidencia arqueoló-
gica sugiere que hubo una aguda declinación de la 
población en la zona durante la "Edad del bronce 
superior, cuando los israelitas la ocuparon. Algu-
nos estiman que, ni siquiera en el siglo VIII a. de 
J .C. había un millón de personas en toda la tierra 
de Israel. La población actual de Israel, aun con-
siderando las extensas regiones metropolitanas, 
apenas ha pasado el doble de lo que habría sido la 
población del éxodo. Sin embargo, el texto es 
coherente en sus informes sobre el tamaño del 
total (ver Núm. 1:32; 11:21; 26:51). Se han presen-
tado muchas soluciones, pero todas tienen proble-
mas. Iodo lo anterior sugiere que es improbable 
que la cifras deban leerse de la forma tradicional. 
Los estudios sobre el uso de los números en las 
inscripciones asirías han sugerido la posibilidad de-
que sean comprendidos y usados en un marco ideo-
lógico más bien que para dar una cuenta exacta. 
Pero es muy difícil salir de nuestras expectativas 
culturales. El enfoque más prometedor procede de 
un reconocimiento de que la palabra hebrea "mil" 
puede ser traducida también como "tropa mili-
tar". En ese caso había una fuerza de 600 hombres 
de guerra. Para más información, ver el comenta-
rio sobre Josué 8:3 y Números 2:3-32. 
12:40. Cuatrocientos treinta aíios. La cronología 
de este período es muy difícil, en 1 Reyes 6:1 se 
dice que el éxodo estaba separado por 480 años de 
la dedicación del templo en % 6 . Esto lo colocaría 
a mediados de 1400. Agregando los 430 años de 
este versículo, se sugeriría que los israelitas llega-
ron a Egipto en la primera mitad del siglo X I X 
a. de J .C. Existe toda clase de variantes y se pue-
den defender varias opciones tanto a partir de la 
evidencia bíblica como arqueológica. Para un 
estudio más amplio, ver el artículo "La fecha del 
éxodo" (p. 83). 

12:43-51 
Regulaciones de la Pascua 
12:43. Regulaciones de la Pascua. El versículo 38 

menciona que muchos no israelitas se habían uni-
do al éxodo y por eso se dieron tres regulaciones 
adicionales sobre la Pascua para ese sector. En pri-
mer lugar, sólo podían participar los que se hubie-
ren circuncidado. Esto indica que era una festivi-
dad exclusiva de Israel. Luego estaba el mandato 
de que nada de la comida podía ser sacada de la 
casa y, en tercer lugar, que no debían quebrarse los 
huesos. Ambas cosas se relacionan con la forma en 
que la comida podía ser compartida con otros miem-
bros de la comunidad, y lo que no es permitido. El 
cordero debía ser cocinado entero y en la casa. 

13:1-16 
El primogénito 
13:1-3. Consagración. Se consideraba que el pri-
mer vastago masculino de cualquier madre perte-
necía a la deidad. En el antiguo Cercano Oriente, 
este concepto a veces llevaba al sacrificio para ase-
gurar la fertilidad. Por el otro lado, en el culto a 
los antepasados el primogénito heredaba la fun-
ción sacerdotal dentro de la familia. En Israel, eso 
llevaba a la consagración, transfiriendo al primo-
génito el dominio de la deidad para el servicio del 
culto o para el templo en un uso sagrado. El pri-
mogénito podía ser redimido de ese estatus y las 
leyes israelitas consideraban que ese lugar había 
sido ocupado por los levitas (Núm. 3:11-13). 
13:4. Abib. El mes de Abib abarcaba desde marzo 
hasta abril. Es el nombre antiguo del que luego 
fue llamado Nisán en el calendario israelita. 
13:5. Pueblos de Canaán y tierra de leche y miel. 
Sobre los pueblos de Canaán y la tierra que fluye 
leche y miel, ver el comentario sobre 3:7 y 3:8. 
13:6-10. Fiesta de los panes sin levadura. Ver el 
comentario sobre 12:14-20. 
13:9. Amuletos. A menudo, los 'amuletos eran usa-
dos en el antiguo Cercano Oriente como protec-
ción ante los malos espíritus. Se consideraba que 
los metales preciosos y las joyas eran especial-
mente efectivas. A veces los amuletos incluían pa-
labras o encantamientos mágicos. 1.a práctica israe-
lita desaprobaba los amuletos, pero el concepto 
fue convertido en recordatorios de la ley (del mis-
mo modo que servía esta fiesta) y en otros lugares 
(ver Deut. 6:8) consistía en recordatorios físicos 
que contenían plegarias o bendiciones como los 
pequeños rollos de plata que se encontraron en 
una tumba precxílica en las afueras de Jerusalén en 
1979. En este caso, contenían la bendición de 
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ÉXODO 8:26—11:2 

Números 6:24-26 y son la copia más antigua de un 
pasaje bíblico que haya en existencia. 
13:11-16. Sacrificio de los primogénitos. Los pri-
mogénitos del ganado eran sacrificados como gra-
titud ai Señor, pero los asnos no eran aprobados 
para este sacrificio. En la práctica can anea, algunas 
veces eran sacrificados y una ceremonia de confir-
mación de los textos de 'Mari también describe el 
sacrificio de uno de ellos. Probablemente, la causa 
de esta exclusión era la importancia del asno corno 
animal de carga. Por lo tanto, ios asnos, del mis-
mo modo que los hijos, podían ser redimidos, o 
sea que otra ofrenda era dada en su lugar. 

13:17—14:31 
El cruce del mar 
13:17. Camino de la tierra de los filisteos. El 
camino a través de la rierra de los filisteos era una 
referencia a la ruta principal que corría por la 
Media Luna Fértil desde Egipto hasta * Babilonia 
y se conoce como el Gran Camino Troncal. Iba a 
lo largo de la costa del Mediterráneo, que pasaba 
por el territorio filisteo en el sur de Palestina hasta 
por el valle de Jezreel, justo al sur de la cadena del 
Carmelo. A lo largo del norte de la península del 
Sin ai, los egipcios se referían a él como Camino de 
Horus y estaba fuertemente defendido va que era 
la ruta usada por los ejércitos así como por las ca-
ravanas comerciales. 
13:18. Mar Rojo. La masa de agua que en las tra-
ducciones es mencionada como "mar Rojo" en 
hebreo es denominada "mar de las Cañas", término 
que puede ser usado para varías diferentes masas de 
agua. Posiblemente, las cañas que se mencionan 
eran papiros, que proliferaban en la parte pan-
tanosa que se extendía desde el golfo de Suez hasta 
el Mediterráneo, destruida ahora en gran parte por 
el Canal de Suez. Estos papiros crecen sólo en agua 
fresca. Yendo hacia el norte desde el golfo de Suez, 
uno se encontraría con los Lagos Amargos, el lago 
Timsa, el lago Bolah y finalmente, junto al Medi-
terráneo. el lago Menzalé. El wadi Tumilat, a través 
del cual viajaba Israel habría llevado al lago Timsa, 
que a menudo es identificado en este contexto con 
el mar de las Cañas, aunque hay quienes apoyan 
cada uno de los otros lagos. Sí al principio los 
israelitas se dirigían hacia el noroeste, deben haber 
retrocedido y haberse encontrado en el lago Baiah. 
Si estaban yendo hacia la región del Sinaí, cierta-
mente no habrían ido aguas abajo por el lado occi-
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dental del golfo de Suez y, en cualquier caso, eso 
está muy lejos de lo que sugiere el relato (unas 200 
km desde Sucot). De modo que la traducción mar 
Rojo" ha llevado a que ésa sea la identificación po-
pular, aunque sea lo menos probable. Como alter-
nativa a "mar de las Cañas como indicativo geo-
gráfico, se ha presentado la sugerencia de que debe 
ser traducido como "mar de la Extinción". En este 
caso, las aguas que son divididas son identificadas 
por una imagen que se refiere a un motivo de la 
creación, conuin en el antiguo Cercano Oriente, 
sobre las aguas del caos que son sujetadas y los ene-
migos de Dios que son vencidos. 
13:20. Sucot. Generalmente es identificada con 
" lell el-Maskhuta hacia el extremo oriental del wadi 
Tumilat. En la literatura egipcia, hay una zona cono-
cida como Tjeku, equivalente egipcio del hebreo 
succofh. Etam es el equivalente del egipcio htm. 
"fuerte", y puede referirse a cualquier número de for-
talezas en la zona. Como Dios los hizo retroceder 
según 14:2, aún podrían haber estado siguiendo el 
camino de los filisteos en esta primera etapa. Si 
fue así, muy probablemente Etam haya sido Zilu, 
la moderna *Tell Abu Sefa, donde estaba ubicada 
la primera fortaleza que vigilaba el paso por la 
frontera en tiempos antiguos. Era el punto de par-
tida natural para las expediciones a Canain. En 
este caso, 13:17, 18 es descrito en detalle en 14:1-3. 
El problema es que está a unos 80 km de Sucot y 
se habrían necesitado varios días para llegar. Tam-
bién había una fortaleza del faraón Merneptah 
(fines del siglo XIII), mencionada cerca de Tjeku 
en el papiro Anastasis VI (para una posible ruta 
del éxodo ver Mapa 1. El éxodo). 
13:21, 22. Columna de nube y fuego. Algunos 
han pensado que esta columna se explica mejor 
como resultado de actividad volcánica. Una erup-
ción en la isla de Tcra (1.000 km al noroeste) en 
1628 a. de J .C. puso fin a la civilización minoica 
y es posible que sus efectos hayan sido vistos en el 
delta. Pero la fecha es demasiado temprana (ver 
artículo "La fecha del éxodo") y esta teoría no expli-
caría los movimientos de la columna ni la ubica-
ción descrita para ella en el relato bíblico, pues se 
estaban moviendo hacia el sudeste. El pasaje no 
sugiere que la columna era de origen sobrenatural 
sino sólo que era el medio de una guía de esc tipo. 
Por esta razón, algunos han sugerido que era el 
resultado de un brasero de alguna clase, llevado 
sobre un palo como era usado por los exploradores 
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avanzados. Este método era utilizado a menudo 
por las caravanas. Por el otro lado, la columna siem-
pre es descrita actuando (bajando, moviéndose) 
más bien que manejada (no se dice que un ser hu-
mano la moviera), de modo que es difícil sostener 
la teoría de la vanguardia. En el mundo antiguo, 
era normal que se describiera un aura brillante o 
flameante alrededor de la deidad. En la literatura 
egipcia, se describe como el disco alado del sol, 
acompañado |*>r nubes de tormenta. Los *acadios 
usaban el término melammu para describir esta re-
presentación visible de la gloria de la deidad, que a 
su vez se envolvía en humo o nubes. En la mito-
logía cananea. se ha sugerido que el concepto de 
melammu se expresa con la palabra anan, la misma 
que en hebreo aquí se traduce ' nube \ pero aparece 
tan poco y en forma oscura que no es una expli-
cación confiable. En cualquier caso, aquí la colum-
na sería una columna de humo visible de día, mien-
tras que la llama interior que era cubierta por ella 
brillaba a través a la noche. 
14:1-4. Pi-hajirot No es mencionado en otra parce, 
pero muchos interpretan que significa 4boca de 
las excavaciones", refiriéndose posiblemente a una 
obra de canalización. Se sabe que en este período 
(Sen I) se estaba construyendo un canal norte-sur, 
que pasaba a través de la región cerca de Qanrara, 
a pocos kilómetros al oeste de Zilu. 
14:2. Migdol. Significa "torre" o "fuerte" en hebreo, 
y era un término aportado por los idiomas semíti-
cos a Egipto. Había muchas localidades con ese nom-
bre y se conoce una de ese período cerca de Sucot. 
14:2. Baal-zefón. Se la relaciona con la Tafnes de 

Jeremías 44:1; 46:14, identificada a su vez con 
*Tell Defeh. a unos 32 km ai oeste de Zilu. Si acam-
paron cerca de allí, el lago Balah habría sido el 
mar más cercano. 

14:5-9. Ejército egipcio. Muchas unidades de ca-
rrozas en ese período son de entre 10 y 150, de 
modo que 600 es una gran cantidad y eso sería 
sólo para la unidad del faraón. Cuando Ramsés II 
combatió a los * héteos en la baralla de Cades, su 
enemigo se jactaba de tener 2.500. 
14:19, 20. Escondidos por la nube. Los anales del 
rey Mietco Mursilís informan que el dios de las 
tormentas proveyó una nube para esconderlos de 
sus enemigos, prerensión hecha también por 
Pr/amo, rev de Troya, así como otros en La litada W J 

de Homero. 
14:21, 22. Mar que retrocede por viento oriental. 

Cualquier mar que fuera lo suficientemente 
superficial como para secarse por un viento orien-
tal y con mareas en retroceso no sería suficiente 
como para ahogar a los egipcios o levantar muros 
de agua. Por lo tanto, es difícil imaginar cualquier 
escenario natural para adecuarlo a los hechos na-
rrados en el texro. Este viento no sería el mismo 
que el khamstn (siroco) que asociamos con la no-
vena plaga. Es un fenómeno que se produce por 
un sistema de baja presión en el norte de Africa» 
acompañado generalmente por una inversión tér-
mica. El viento oriental que se menciona aquí 
surge de un sistema de alta presión en la Meso-
potamia y, contrariamente a un tornado, que gira 
alrededor de un sistema de baja presión, produce 
una aguda elevación en la presión barométrica. 
14:23-25. V igilia de la mañana. Era desde las dos 
a las seis de la mañana. La imagen de la deidad 
como un brillo llameante en medio de la nube es 
común a lo largo del Cercano Oriente así como en 
la mitología griega, en época tan temprana como 
La llíada de Homero, donde Zeus manda relám-
pagos y produce que tropiecen caballos y causa 
que los carros se rompan. Nergal, el dios mesopo-
támico de la guerra, y el cananeo "Baal hacen notar 
su superioridad en el combate por medio de su res-
plandeciente brillo y fuego. 

15:1-21 

El cántico de Moisés y María 
15:3. El Señor como guerrero. El libro de Éxodo 
ha estado desarrollando la idea de *Yahvé luchan-
do en íavor de los israelitas contra los egipcios y 
sus dioses, de modo que aquí el Señor es alabado 
como un guerrero. Éste es un concepto que man-
tiene su significado a lo largo del AT y aun en el 
NT. Es especialmente prominente en los libros de 
Samuel, donde es común el tirulo de "(chová de 
los ejércitos*. Yahvé es el rey y campeón de los 
israelitas y los guiará a la victoria en batalla. A menu-
do, las antiguas mitologías retratan a los dioses en 
batalla, pero estos cuadros generalmente se rela-
cionan con la pugna y organización del cosmos. 
Tanto el babilonio "Marduc como el cananeo * Baal 
someten el mar. que es personificado como sus ene-
migos divinos 'Turna! y Yamm, respectivamente. 
En contraste, este himno reconoce cómo Yahvé do-
mina al mar de la naturaleza (que no representa a 
un ser sobrenatural) para vencer a sus enemigos 
históricos y humanos. Sin embargo, la seguridad 
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ÉXODO 8 : 2 6 — 1 1 : 2 

del orden luego del conflicto, la proclamación como 
rey y el establecimiento de una morada son temas 
comunes tanto aquí como en las literaturas del an-
tiguo Cercano Oriente relativas a las batallas cós-
micas. 
15:4. Mar Rojo. La referencia aquí al mar de tas 
Cañas no exige una mayor discusión sobre su iden-
tidad (ver comentario sobre 13:18). pero bien pue-
de incluir un juego de palabras. La palabra hebrea 
mph no sólo significa "caña" sino también "fin" como 
nombre y eliminado" como verbo (ver Sal. 73:19). 
15:6-12. Diestra. La mano derecha es la que sos-
tiene el arma, de modo que es la que trae la victo-
ria. En el versículo 12, la diestra no es vista como 
lo que provoca que la tierra se abra literalmente. 
Ocasionalmente, en hebreo el término para "tie-
rra" puede significar también "submundo" y eso 
parece plausible aquí. Decir que los tragó el sub-
rnundo es decir que fueron enviados a sus tumbas. 
También se debe recordar que, en los conceptos 
egipcios sobre la vida futura, los malvados eran 
devorados por el " Tragado r' cuando no lograban 
convencer a los jueces de su bondad. 
15:13-16. Pueblos que tiemblan. El terror de los 
pueblos llega a ser un tema habitual en el relato de 
la conquista. Si bien los pueblos de Canaán pue-
den haber estado aterrorizados por los egipcios 
(como lo sugiere la correspondencia de *Amarna 
en ese período), lo que los espanta ahora no es el 
brazo del faraón sino el de *Yahvé que ha derrota-
do al faraón. 

15:17, 18. Monte de tu heredad. La combinación 
de monte, heredad, morada y santuario sugiere que 
estaba siendo aludido el monte Sion (Jerusalén). 
15:18. Yahvé como rey. *Yahvé no es descrito 
como un rey mitológico, un rey de los dioses que 
ha sometido el cosmos y los reinos por sobre los 
dioses subordinados del panteón. Más bien, go-
bierna en el ámbito histórico sobre su pueblo, al 
que ha liberado por medio de las fuer/as de la na-
turaleza que él controla. Esre himno no exalta una 
derrota sobre otros dioses o sobre fuerzas cósmicas 
caóticas, sino su poder sobre pueblos históricos. 
15:20, 21. Profetisa. María, aplaudida aquí como 
profetisa y hermana de Aarón (no se menciona a 
Moisés), asume el cántico. Ésta es la única vez que 
se la menciona por nombre y la única en que se la 
declara profetisa. El único otro relato en el que se 
la nombra es el desafío a ta autoridad de Moisés en 
Números 12. Otras profetisas prominentes en el 
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A l incluyen a Débora íjue. 4) y Huida (2 Rey. 22). 
No hay razón para pensar que era extraño encon-
trar a una mujer en ese papel. De hecho, los tex-
tos proféticos de 'Mari presentan a mujeres en ese 
papel con la misma frecuencia que a hombres. Tam-
bién era común que los grupos de teatro incluye-
ran mujeres en sus presentaciones, l a música y la 
profecía también se asociaban, dado que la músi-
ca era usada comúnmente para inducir los t rances 
a partir de los cuales procedían las declaraciones 
proféticas (1 Sam. 10:5; 2 Rey. 3:15). 

1 5 : 2 2 — 1 7 : 7 
Provisión de Dios en el desierto 
15:22-27. Desierto de Shur. La zona árida de Shur 
está ubicada en la región noroeste de la península 
del Sinaí. Una ruta de este a oeste corre a través de 
ella conectando Egipto con la Ruta Real en Trans-
jordania en Bozrah o llevando a Palestina por Beer-
seba, pero los israelitas no tomaron esa ruta. Shur 
significa "muro* en hebreo, de modo que es posi-
ble que este término se refiera a la bien conocida 
línea de fortalezas en esa región. Esto es confirma-
do por Números 33:8, donde se lo menciona 
como desierto de Etam (RVR-1960) {etbam sig-
nifica "fuerte"). Construida unos pocos siglos antes 
para proteger la frontera nordeste de Egipto, esta 
serie de guarniciones era conocida como la Muralla 
del gobernante. Fue el punto de partida de *Sinué 
cuando huyó de Egipto, como se cuenta en su his-
toria. 

15:22. Evidencia arqueológica en el Sinaí. Aun-
que se han encontrado restos arqueológicos de la 
población beduina que habitó en el Sinaí durante 
10.000 años a lo largo de toda la península, no se 
ha producido evidencia del paso de los israelitas 
por esa región. 
15:23. Mara. Viajaron tres días antes de llegar a 
Mara ("amarga"). Si cruzaron en el lago Barah, esto 
los colocaría junto a lo que hoy se conoce corno 
lagos Amargos. Si cruzaron más al sur, Mara esta-
ría identificada con un oasis llamado Bir Marah, 
donde el agua es salina con un alto contenido mi-
nera). 
15:25. Madera que endulza el agua. Es habitual 
que los comentaristas citen una tradición local 
sobre un tipo de arbusto espinoso natura) de esa 
región que absorbe la salinidad, pero no se ha he-
cho una investigación científica que identifique o 
confirme la existencia de ral arbusto. En un período 
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posterior. Plinto informó que había un tipo de 
cebada que podía neutralizar el contenido salino. 
15:27. Oasis de Elim. El oasis de Elim, con 12 
fuentes y 70 palmeras a menudo es identificado 
con el wadi Gharandal, a unos 97 km por la costa 
del golfo de Suez. Presenta tamariscos (elim ) así 
como palmeras y fuentes. Sigue siendo un impor-
tante lugar de descanso para los beduinos moder-
nos. Más cerca de Mara esta el lugar de Ayun Musa, 
unos pocos kilómetros al sur del extremo del golfo 
de Suez. Además de contar con adecuados grupos 
de tamariscos y palmeras, también presenta 12 
Fuentes y probablemente deba ser preferido. 
16:1-3. Desierto de Sin. Es una zona en la región 
centrooccidental de la península. Aquí la ruta prin-
cipal se mueve tierra adentro de unos 8 a 16 km 
por unos 120 km hasta que se reúne con la costa 
en Ahu Zenimah v la llanura de El Markha. Éste 
puede ser el lugar donde acamparon junto al mar 
(Núm. 33:10, 11). Desde allí, se movieron hacia 
el este y nordeste a través del desierto de Sin por 
el camino del wadi Baba y Rod el Air hasta la 
región de Serabit ei-Khadim, que es donde pre-
sumiblemente estaba Dofka (Núm. 33:11). 
16:1. Duración del viaje. Hasta aquí el viaje ha 
tomado alrededor de un mes (Los israelitas salie-
ron el día 15 del primer mes). 
16:3. Ollas de carne. En sus exagerados recuerdos 
de la situación en Egipto, se referían a grandes 
ollas llenas de carne. Podríamos decir "carne como 
para llenar un montón de ollas". 
16:4-9. Pan del cielo (maná). El pan del cielo fue 
llamado "maná' cuando se lo describe en el versícu-
lo 31 (ver también Núm. 11:7). El hecho de que 
haya llegado con el rocío (v. 4) sugiere que la mila-
grosa provisión de Dios hizo uso de un proceso 
natural. La identificación más frecuente es con la 
secreción de pequeños insectos que se alimentan 
de la savia del tamarisco. Cuando se endurece y cae 
al suelo, puede ser recogido v usado como edulco-
rante. El problema es que eso ocurre sólo en cier-
tas temporadas (de mayo a julio) y sólo donde hay 
tamariscos. Una temporada entera puede producir 
sólo unos 250 kg, en contraste con el relato bíblico 
de que el pueblo recogió cerca de media libra por 
persona cada día. Por otro lado, algunos prefieren 
el líquido dulce de la planta hammatLi, que es 
común en el sur del Sinaí y que se usa para tortas 
dulces. Como con las plagas, lo que no es natural 
no es necesariamente la aparición de este fenó-

meno sino el momento y la magnitud. Sin embar-
go, estas explicaciones naturales parecen estar lejos 
de los datos bíblicos. La comparación con la que 
la mayoría de las traducciones lo identifican con la 
semilla del cilantro (que raramente se encuentra 
en el desierto) más probablemente se refiera a una 
categoría genérica más amplia de plantas del desier-
to con semillas blancas. 
16:10, 11. Gloria del Señor en la nube. La "gloria 
del Señor' se refiere al brillo que evidenciaba su 
presencia. El concepto de la deidad que aparecía 
de esa manera no estaba limitado a la teología israe-
lita, porque en la Mesopotamia los dioses desple-
gaban su poder por medio de su melammu, su bri-
llo divino. 
16:13. Codornices. Con frecuencia caizan por el 
Sinaí pequeñas codornices migratorias en su viaje 
al norte desde Sudán a Europa, generalmente en 
los meses de marzo y abril. Generalmente, vuelan 
con el viento y son llevadas al suelo (o agua) si las 
sorprende un remolino. Cuando están exhaustas, 
no es inusual que vuelen tan bajo que se las pueda 
capturar fácilmente. Se ha sabido de codornices 
que, en busca de un lugar donde reposar, han he-
cho hundir botes pequeños y en el Sinaí se ha no-
tado que pueden cubrir el suelo tan densamente 
que algunas descienden sobre otras. 
16:14-36. Gomer. Un gomer era la ración diaria 
de pan o grano y equivale a unos dos litros. 
16:20. Echarse a perder. Si el maná era una secre-
ción de insectos (ver el comentario sobre 16:4-9)» 
las hormigas son quienes ia llevan a diario cuando 
sube la temperatura. También habían gusanos que 
se metían en el maná adicional que la gente trató 
de juntar y guardar. La palabra hebrea que se tra-
duce como "gusanos" puede referirse a cualquier 
tipo de insectos, pero hay otra palabra para la hor-
miga. Además, las secreciones de insectos no están 
sujetas a procesos de putrefacción. 
16:34. Delante del Testimonio. La mención en el 
versículo 34 sólo puede referirse al arca de! pacto, 
que aún no había sido construida a esta altura del 
relato. Este apéndice (w. 31-36) se refiere al fin de 
la vida erranre en el desierto (ver v. 35) y por lo 
tanto la muestra de maná sólo fue puesta en el arca 
más tarde durante la experiencia del peregrinaje. 
17:1. Rcfidim. Si se acepta la teoría de que el 
monte Sinaí está hacia el sur de la península, el viaje 
a Rcfidim comenzó el movimiento tierra adentro 
para seguir la ruta más atractiva a la montaña. El 
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ÉXODO 17:5—18:13 

wadi Relay id cruza el wadi Feiran unos pocos 
kilómetros al norte del monte y a menudo ha sido 
identificado como el lugar de Refidim. 
17:5-7. Roca de Horeh. La ubicación de esta pro-
visión de agua se identifica con la roca de Horeb, 
pero más probablemente se refiere a la región de 
las proximidades del monte Sinaí (monte Horeb) 
que a una ubicación específica. 
l 7 : 6 . Agua de la roca. Se sabe que una roca sedi-
mentaria tiene cavidades donde puede juntarse 
agua justo debajo de ia superficie. Si hay alguna 
filtración, se puede ver donde están esas cavidades 
y, rompiendo la superficie, se puede liberar el agua 
que se ha juntado allí. Sin embargo, una vez más 
estamos hablando de una cantidad de agua supe-
rior a la que permite esta explicación. 
17:7. Masá y Meriba. No indican lugares nuevos 
sino que se refieren al específico lugar de Refidim. 

1 7 : 8 - 1 5 
Ataque de los amalecitas 
1 7 :8 . Amalecitas. Descendientes de Abraham por 
medio de Esaú (Cén. 36:15), eran un pueblo nóma-
da o seminómada que habitaba la región deí Néguev 
y el Sinaí durante la segunda mitad del segundo 
milenio a. de J .C. 
17:11, 12. Señales de batalla. A menudo se desple-
gaban señales para orientar las distintas divisiones 
en batalla. Es posible que Moisés usara sus manos 
de esa manera. Cuando no les era posible depen-
der de !a guía divina por medio de señales, los 
israelitas no eran capaces de vencer. Por el otro lado, 
se ha hecho notar que los textos egipcios hablan de 
los brazos alzados del faraón para llevar protección 
así como para dar la orden de ataque. 
17:15. Altar jehovah es mi bandera". El altar 
construido por Moisés era en conmemoración de 
la victoria. El nombre que se le dio "jehovah es mi 
bandera ("jehovah-nisi, RVA) refleja la teología 
que ve a 'Yahvc como líder de los ejércitos de Israel. 
En el ejército egipcio, las divisiones tenían nombres 
de diversos dioses (p. ej., la división de Amón, la 
división de Sec) y las banderas o estandartes repre-
sentaban la división por medio de alguna represen-
tación del dios. 

1 8 : 1 - 2 7 
Jctro y Moisés 
18:1, 2 . ¿Sacerdote de qué dios? Jctro es identifi-
cado como sacerdote de Madián y no como saccr-
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dote de una deidad en particular. Se sabe poco de 
qué dios o dioses adoraban los madianitas en aquel 
período. Los sacerdotes no estaban afiliados necesa-
riamente a un único dios y. por lo tanto, el recono-
cimiento de Jctro de la superioridad de Yahvé no 
sugiere que era su sacerdote o adorador. Los sacer-
dotes que servían en un santuario eran considera-
dos siervos del dios de ese santuario, pero como 
estos individuos no eran monoteístas, reconocían c\ 
poder de otras deidades cuando se manifestaban. 
18:5. Monte de Dios. Este término es usado para 
describir el monte Sinaí. En Refidim, en la vecin-
dad del Sinaí, se puede encontrar otros montes con 
la misma designación. Sin embargo, es posible que 
este capítulo registre hechos que ocurrieron después 
de que ellos acamparon al pie del propio monte 

Sinaí. 
18:7. Saludo respetuoso. El saludo de Moisés a 

Jetro siguió la práctica habitual. El inclinarse era 
un saludo ante alguien de mayor posición social 
como acto de respeto. El beso en la mejilla era el 
saludo de la amistad. Éste es el único episodio regis-
trado donde se realizan ambos. 
18:9-12. Yahvé y los dioses. E) reconocimiento 
que jetro hace de la superioridad de 'Yahvé no 
sugiere que era adorador suyo o que había llegado 
a serlo. El politeísmo del mundo antiguo permitía 
el reconocimiento de las fuerzas relativas de varias 
deidades v esperaba que cada deidad fuera adora-
da con términos superlativos cuando había evi-
dencia de su actividad o desplegaba su poder. Al 
margen de las convicciones religiosas de letro, 
"Yahvé había cumplido su propósito de que. por 
medio de sus poderosos actos, todo el mundo 
sabrá que soy Yahvé". 

18:12. Comida de sacrificio. En el mundo anti-
guo, a menudo los sacrificios eran oportunidades 
para comidas comunitarias. Aunque éstas se apro-
vechaban para ratificar acuerdo* formales, eran tam-
bién una parte de las ofrendas de acción de gra-
cias, lo que se adecúa más al contexto. En este 
caso, era como un banquete en el que "Yahvé era 
el huésped de honor. 
18:13-27. Asiento de Moisés. El asiento del juez 
era de autoridad cuando la "corre" del jue~z estaba 
en sesión". En las ciudades, este asiento estaba 

generalmente a la enerada de la puerta. Jetro acon-
sejó a Moisés que estableciera una jerarquía judi-
cial con él en la cumbre, como un rey en una mo-

tí 

uarquía y como un sacerdote o familia patriarcal 
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ÉXODO 83:26—38:8 

en una sociedad tribal. En esta estructura, se reco-
nocía que algunas disputas podían ser resueltas 
sobre un punto de la ley o por discreción objetiva 
(para información relativa aJ sistema judicial en el 
antiguo Cercano Oriente, ver el comentario sobre 
Deut. 1:9-18). Esos casos podían ser resueltos en 
niveles inferiores. En ausencia de suficiente evi-
dencia en casos complejos o serios, el asunto era 
manejado "prof éticamente". o sea que era llevado 
delante de Dios. En este punto, la inclusión de 
Moisés era esencial. Separaba los aspectos "civiles" 
y judiciales, en lo cual Moisés no estaba envuelto, 
de los "religiosos". Este sistema no es diferente del 
que se encontraba en Egipto, donde el faraón ga-
rantizaba justicia pero establecía un sistema enca-
bezado por un visir, que era el "profeta de Maat 
(Maat era la diosa de la verdad y la justicia) y ocu-
paba la silla del juicio. El establecimiento de este-
sistema formalizaba un papel sociológico, si no polí-
tico, para Moisés que llevaba a Israel más allá de ser 
una sociedad meramente tribal a ser un gobierno 
casi centralizado. 

19:1-25 
Los israelitas en el monte Sinaí 
19:1, 2. Desierto de Sinaí. Los israelitas llegaron 
al desierto alrededor del Sinaí tres meses después 
de dejar Egipto, aunque no es claro si el día que se 
menciona es la luna nueva o la luna llena, pero era 
el mes de junio. La ubicación del monte Sinaí está 
lejos de ser segura y se han sugerido por lo menos 
una docena de diferentes alternativas. Los tres 
"candidatos" más fuertes son Jebel Musa y Jebel 
Serbal, en el sur, y Jebel Sin Bishar en el norte. 
Jebel Musa (2.500 m) está en el grupo de montes 
en el Sinai centro sur. Como uno de los picos más 
altos de la cadena, ha sido apoyado tradicional-
mente ya desde el siglo IV d. de J .C. También pre-
senta la llanura er-Taha aJ norte, que habría sido 
apta para el campamento israelita (proveyendo 
cerca de 161 hectáreas), aunque le falta un acceso 
fácil al agua. Jebel Serbal (2.300 m) está a unos 
35 km al noroeste de Jebel Musa, separado de la 
cadena, de modo que aparece aislado sobre el wadi 
Feiran. Su ubicación cerca de un oasis y en el camino 
principal que pasa a través de la región hace atrac-
tiva su elección, aunque el área disponible para el 
campamento es mucho más chica que la de Jebel 
Musa. Algunas han preferido una ubicación ai 
norte, suponiendo que el reclamo inicial de Moisés 

al faraón de tres días de peregrinación (5:3) los lle-
varía al monte Sinaí. También señalan que una 
ruta más al norte está relacionada más directa-
mente con Cades-bamea y la vecindad del tiempo 
pasado por Moisés en Madián. 
19:4. Soba- alas de águila. Aunque no se puede 
descartar el águila, el nombre del ave que es nom-
brada aquí generalmente se aplica al buitre, con 
una envergadura de alas de dos y medio a tres me-
tros. Si bien los libros de referencia bíblica a me-
nudo explican cómo el águila lleva a sus crías sobre 
sus alas cuando se cansan de volar o las pone allí 
cuando pierden fuerza (ver Deut. 32:1 l), ha sido 
difícil para los naturalistas confirmar esta conduc-
ta por medio de la observación. De hecho, la mayo-
ría de las águilas y los buitres no hacen su primer 
vuelo hasta que tienen tres o cuatro meses, época 
para la que ya han crecido totalmente. Además, 
las observaciones de los naturalistas han confir-
mado una y otra vez que generalmente el primer 
vuelo es hecho mientras los padres están lejos del 
nido. Por el otro lado, si aquí la metáfora con-
cierne a un buitre, puede ser de naturaleza políti-
ca. En Egipto, Nekhbet era la diosa del buitre, 
que representaba al Alto Kgipto y servía como dei-
dad protectora del faraón y de la tierra. Israel esta-
ba protegido en Egipto hasta que 'Yahvé los llevó 
hacia él. 

19:5, 6. Reino de sacerdotes. La frase "posesión 
atesorada" (RVA, "pueblo especial") usa una expre-
sión común en otros idiomas del antiguo Cercano 
Oriente para describir bienes acumulados, sea por 
medio del reparto de despojos o herencia de pro-
piedades. Es evidente que se podía describir así a 
un pueblo a partir de un sello real de *Alakakh, 
donde el rey se identifica a sí mismo como una 
"posesión atesorada" del dios Hadad. Del mismo 
modo, en un texto *ugarírico, el estatus privilegia-
do del rey de Ugarit se nota al nombrarlo "una 
posesión atesorada" del jefe *heteo. Además, los 
israelitas son identificados como un "reino de sa-
cerdotes", lo que los identifica como si desempe-
ñaran un papel sacerdotal entre las naciones, un 
intermediario entre los pueblos y Dios. Además 
existe un concepto bien atestiguado en el antiguo 
Cercano Oriente de que una ciudad o grupo de 
personas puede ser librado de estar sujeto aun rey 
y ubicado en directa sujeción a una deidad. Así es 
como Israel, liberado de Egipto, ahora recibe un 
estatus sagrado (ver Isa. 61:5). 
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19:7. Ancianos. Aquí los ancianos son los líderes 
de clan en Israel. Los ancianos servían habitual-
mente como asamblea gobernante que supervisa-
ba el liderazgo de una aldea o comunidad. Repre-
sentaban al pueblo al aceptar un acuerdo de "pacto, 
que era ahora nacional con una consagración espe-
rada más allá del pacto de familia que fue hecho 
con Abraham siglos antes. 
19:10-15. Consagración. La consagración estaba 
constituida por pasos tomados para hacerse ritual-
mente puro. Prirnordialmente, este proceso incluía 
el lavado y evitaba contacto con objetos que pudie-
ran hacer impuro a alguien. El monte era conside-
rado terreno sagrado, al extremo de que aun tocar-
lo constituiría una maldición punible con la muerte. 
El apedreamiento era el medio más común de eje-
cución. De este modo, toda la comunidad asumía 
la responsabilidad por la pena, aunque ningún in-
dividuo en particular podía ser considerado como 
quien llevaba a la muerte al criminal. 
19:13. Corneta. El cuerno de carnero del versícu-
lo 13 se menciona con una palabra diferente de la 
que se usa para el shofar (trompeta) en el versícu-
lo 16, aunque podría usarse para el mismo instru-
mento. El shofar puede dar varios tonos pero no 
hacer sonar una melodía, de modo que era usado 
especialmente para señales, ya fuera en el culto o 
en la guerra. El cuerno de carnero era ablandado 
en agua caliente, curvado y aplastado para que ad-
quiriera la forma distintiva. 

2 0 : 1 - 1 7 
Los Diez Mandamientos 
20:1-17. Ley apodíctica. Se ha encontrado una 
buena cantidad de material legal de los tiempos 
antiguos, que incluye colecciones "sumerias, 'babi-
lónicas, *heteas y "asirías. El más famoso es el códi-
go de "Hamurabi, que data de varios siglos antes 
que Moisés. Estas colecciones consisten principal-
mente en ejemplos de tallos en casos particulares. 
Así como la ley presenta penalidades que deben 
ser asignadas a una amplia gama de ofensas, antes 
que indicar que cierta conducta está o no correcta 
o decir a la gente lo que debe y no debe hacer. El 
tipo de ley que se encuentra en los Diez Manda-
mientos, que prohibe o requiere ciertos tipos de 
conducta, es llamado '"ley apodíctica" y se 
encuentra raramente en las colecciones legales del 
antiguo Cercano Oriente. 
20:1 -7. El Decálogo como pacto y no como ley. 
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Los Diez Mandamientos no sólo están relaciona-
dos con la ley sino que son una parte del * pacto. 
La formulación literaria de estos es muy similar a / 

la de los tratados internacionales en el antiguo 
Cercano Oriente. En las estipulaciones de estos tra-
tados, se encuentra a menudo que cierta conducta 
es requerida o prohibida. En ese sentido, debe enten-
derse que la forma de 'ley apodíctica de los Diez 
Mandamientos los ha colocado más en la catego-
ría de pacto que de ley. 
20:3. Primer mandamiento. Cuando el texto dice 
que no debe haber otro dios "delante de mí", no se 
refiere a otros que tuvieran una posición mis ele-
vada que "Yahvé. La introducción en el versículo 
2 ya ha indicado como presunción previa que 
Yahvé era su Dios. La frase "delante de mT signi-
fica "en mi presencia y por lo mismo prohibe que 
otros dioses sean considerados como estando en la 
presencia de Yahvé. Esto prohibe ciertos concep-
tos que eran una parte normal de las creencias an-
tiguas. 1.a mayoría de las religiones de entonces 
tenían un panteón, una asamblea divina que regía 
el reino de los dioses, el sobrenatural y finalmente 
el mundo humano. Era habitual que hubiera una 
deidad designada como cabeza del panteón y, al 
igual que los demás dioses, tenía por lo menos una 
consorte (compañera femenina). Este mandamien-
to prohibía que Israel pensara en esos términos. 
Yahvé no es la cabeza de un panteón ni tiene una 
consorte, pues no hay dioses en su presencia. La 
única asamblea divina que es legítima en su pen-
samiento es la compuesta por ángeles (como en 
1 Rey. 22:19, 20) y no por dioses. De modo que 
este mandamiento elimina efectivamente mucha 
mitología que se refiere a la interacción de los 
dioses entre sí. 
20:4. Segundo mandamiento. El segundo man-
damiento tiene que ver con la forma en que "Yahvé 
debía ser adorado, porque los ídolos que son pro-
hibidos son ídolos de él, pues el mandamiento 
anterior ya ha descartado el pensamiento de otros 
dioses. No tiene nada que ver con el arte, aunque 
las imágenes talladas del mundo antiguo eran real-
mente obras de arte. Habitualmente eran esculpi-
das en madera y sobrecubiertas con láminas de pla-
ta u oro, y luego vestidas de la manera más fina. Pe-
ro la prohibición se refiere a cómo son empleadas y 
allí se encuentra el tema del poder. Las imágenes de-
deidades en el antiguo Cercano Oriente eran don-
de las deidades se hacían presentes de una manera 
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especial, al punco de que el "cuíco a las estatuas 
llegó a ser el dios (cuando el dios favorecía a sus 
adoradores) aun cuando no fuera su única mani-
festación. Como consecuencia de esta vincula-
ción, podían realizarse hechizos, encantamientos 
y otros tipos de magia sobre la imagen a fin de ate-
morizar, ligar o compeler a la deidad. En con-
traste, otros ritos relacionados con la imagen te-
nían la intención de ayudar a la deidad o cuidar 
de ella. Así era como representaban una cosmo-
visión, un concepto de deidad que no era cohe-
rente con la forma en que Yahvé se había revelado. 
El mandamiento también prohibe imágenes de 
cualquier cosa de los cielos, la tierra o debajo de la 
tierra. En contraste con Egipto, no era práctica en 
Sirio Palestina adorar animales o tener dioses en 
forma de ellos. Sin embargo, se creía que algunos 
animales representaban atributos de la deidad, 
como los toros o los caballos, que podían ser re-
presentados en el arte y la escultura para ocupar el 
lugar de la deidad. 

20:5, 6, Castigo hasta la tercera y cuarta genera-
ción. Este castigo no es algo que es dado por los 
jueces humanos sino por Dios. Expresa el hecho 
de que la violación del 'pacto trae culpa sobre 
toda la familia. De ese modo, la tercera y cuarta 
generación son una forma de referirse a rodos los 
miembros vivos de la familia. Pero aquí también 
hay un contraste en la lealtad divina que se 
extiende por miles de generaciones frente al casti-
go que se extiende sólo por tres o cuatro. 
20 :6 , Solidaridad corporativa. En el antiguo 
Cercano Oriente, una persona encontraba su iden-
tidad dentro de un grupo como el clan o la fami-
lia. La integración y la interdependencia eran valo-
res importantes y así el grupo quedaba conforma-
do como una unidad. En consecuencia, la con-
ducta individual no podía ser considerada aislada-
mente del grupo. Cuando había pecado en una 
familia, todos los miembros compartían la respon-
sabilidad. Este concepto es conocido como "iden-
tidad corporativa. 
20:7. Tereer mandamiento. Así como el segundo 
mandamiento concierne al tema de ejercer poder 
sobre Dios, el tercero vuelve su atención a ejercer 
el poder de Dios sobre otros. Este mandamiento 
no se refiere a la blasfemia o el lenguaje profano. 
Más bien tiene que ver con la prevención de explo-
tar el nombre de "Yahvé con propósitos mágicos, 
lambién continúa lo que es planteado en el segun-

do mandamiento en cuanto a que se creía que el 
nombre de alguien estaba relacionado íntima-
mente con el ser y la esencia de esa persona. Dar 
nombre a alguien era un acto de aprobación, con-
fianza y, en términos humanos, vulnerabilidad. 
Israel no debía intentar usar el nombre de Yahvé 
en métodos mágicos para manipularlo. El man-
damiento también tenía por fin asegurar que fuera 
tomado seriamente el uso del nombre de Yahvé en 
juramentos, votos y tratados. 
20:8-11. Cuarto mandamiento. I-a observancia 
del sábado no tiene paralelo conocido en ninguna 
de las culturas del antiguo Cercano Oriente y es 
distintivo en cuanto a que es independiente de 
cualquier patrón o ritmo de la naturaleza. Un tér-
mino similar era usado en textos 'babilónicos en el 
día de la luna llena, cuando el rey oficiaba en ritos 
de reconciliación con la deidad, pero no era un día 
en que no se trabajaba y tenía poco en común con 
el sábado israelita. La legislación no requería tanto 
el descanso como estipulaba la cesación, interrum-
piendo las actividades normales de cada uno. 
20:12. Quinto mandamiento. Honrar y respetar 
a los padres consiste en respetar sus instrucciones 
respecto al "pacto. Esto supone que la herencia reli-
giosa se transmite de generación en generación. El 
hogar era visto como un vínculo necesario e im-
portante para la instrucción del pacto en cada 
generación. Si los padres no eran obedecidos, o su 
autoridad era repudiada, el pacto quedaba a la 
ventura. En esta conexión el mandamiento viene 
con una promesa: larga vida en la tierra. En el 
antiguo Cercano Oriente, no es la herencia reli-
giosa sino la estructura de la sociedad la que es ame-
nazada cuando no se respeta la autoridad paterna y 
las obligaciones filiales son descuidadas. Las viola-
ciones podrían incluir: el golpear a los padres, mal-
decirlos, descuidar el cuidado de los padres ancia-
nos y el no proveerles de una adecuada sepultura. 
20:12-17. Mandamientos y comunidad. Todos los 
mandamientos del quinto al noveno tratan temas 
relacionados con el "pacto en la comunidad. Afec-
tan su transmisión en la comunidad y el papel del 
individuo en la comunidad del pacto. Los reque-
rimientos conciernen a aspeaos que ponen en peli-
gro la continuidad del pacto de una generación a 
otra generación, o que ponen en peligro la linea 
familiar o la reputación. El pacto debía pasar a la 
familia y la familia debía ser preservada. En el an-
tiguo Cercano Oriente, los problemas eran simi-
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lares, pero el enfoque de la preservación de la 
comunidad era considerado más bien en términos 
sociales y civiles. En el Libro de los muertos, en 
Egipto, aparecen listas de violaciones a la ética, 
donde el individuo niega haber cometido alguno 
de los crímenes de una larga lista. En Mesopo-
ramia, la serie de encantamientos conocida como 
Shurpu contiene una lista de crímenes que el indi-
viduo confiesa a fin de absolverse de ofensas des-
conocidas y aplacar así a una deidad enojada. Pero 
en ninguna de esas obras, esas acciones son pro-
hibidas. También incluyen una amplia gama de 
otro tipo de ofensas. 

20:13. Sexto mandamiento. La palabra que se usa 
aquí no está restringida técnicamente al asesinato, 
pero sí presume que tanto el sujeto como el obje-
to sea una persona. Se ha observado que se usa 
sólo en el contexto del homicidio (sea accidental o 
intencional, premeditado o no, judicial, político o 
de otro tipo) dentro de la comunidad del "pacto. 
Debido a la naturaleza del término usado, este 
versículo no puede ser llevado a debates sobre el 
pacifismo, la pena capital o el vegetarianismo. 
Algunas colecciones de leyes del antiguo Cercano 
Oriente no se refieren al asesinato, mientras que 
en orras el castigo sólo alcanza a una compensa-
ción monetaria. Sin embargo, un asesino siempre 
corría el riesgo de ser el blanco de una ejecución 
por parte de la familia de la víctima en una ofen-
sa de sangre. 
20:14. Séptimo mandamiento. El propósito de la 
legislación era proteger el nombre del marido, ase-
gurando que los hijos serían suyos. La ley no ase-
gura la fidelidad matrimonial; enfoca la paterni-
dad y no la ética sexual. La integridad de la fami-
lia es protegida más bien por la integridad del 
matrimonio. Si un hombre casado tenía un enre-
do con una mujer soltera, eso no era considerado 
adulterio. El ofensor tenía que pagar el daño al 
padre (22:16, 17). Éste es un resultado natural de 
una sociedad polígama. La conducta promiscua 
no era aceptable (Deut. 22:21: 23:2), pero no es 
considerada adulterio si la mujer no era casada. En 
la Biblia, la esposa es una extensión del esposo y el 
nombre de éste era dañado por el adulterio. En 
otras culturas, la esposa era considerada una pro-
piedad y entonces éste serta sólo un caso de un 
bien dañado. Sin embargo, en Egipto (en contra-
tos matrimoniales), Mesoporamia (en himnos a 
Ninurta y Shamash) y en Canaán (el rey de "Ugarit 
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extradita y ejecuta a su esposa), el adulterio nor-
malmente era mencionado como "el gran pecado" 
y era considerado extremadamente lesivo para la 
sociedad porque era una característica de la anar-
quía. Tanto las leyes #hcteas como las "asirías y el 
código de "Hamurabi contenían legislación con-
tra el adulterio. Como la familia era el fundamen-
to de la sociedad, era importante la protección de 
la integridad de su unidad familiar. El compro-
miso o colapso de la familia comprometía o colap-
saba a la sociedad. 

20:15. Octavo mandamiento. El robo de la pro-
piedad era prevenido por el décimo mandamiento 
un paso antes de que el acto se cometiera. Aunque 
el verbo usado aquí en el octavo mandamiento 
puede ser usado para hurtar la propiedad, el man-
damiento es mucho más amplio en su enfoque. 
Son de importancia los temas como el rapto (cf. 
Deut. 24:7) así como el robo de lo intangible, 
como la dignidad, la autoestima, la libertad o los 
derechos. La palabra también se usa en el sentido 
de engañar, porque al engañar a alguien en cuan-
to a algo, se le está privando de ello, 
20 :16 . Noveno mandamiento. La terminología 
indica que se enfoca básicamente la calumnia for-
mal y la difamación y se refiere primariamente ai 
ámbito legal. El mantenimiento de la justicia de-
pendía de la confiabilidad de los testigos. Sin em-
bargo, el asesinato del carácter en cualquiera de 
sus formas, legal o casual, constituía falso testimo-
nio y sería una violación de este mandamiento. 
20 :17 . Décimo mandamiento. En el antiguo 
Cercano Oriente, el concepto de codicia aparece 
en expresiones como "levantar los ojos", pero es 
un crimen que puede ser detectado y castigado sola-
mente cuando el deseo se transforma en acción. 
La literatura del antiguo Cercano Oriente muestra 
que ofensas como el robo y el adulterio pueden ser 
descritas a partir del deseo que dispara la cadena 
de hechos. El núcleo del problema está en cual-
quier acción que abarque este deseo ilegítimo de 
algo que pertenece a otro y es una amenaza a la 
comunidad; es pecado cualquier acción que se tome 
para cumplir tal deseo. 
20:18. Tnienos y relámpagos. En el antiguo Cercano 
Oriente, éstos normalmente eran considerados como 
un acompañamiento habitual de la presencia de 
una deidad, aunque eso sea a menudo un panora-
ma de lucha y no un ámbito de revelación, dado 
cjue los dioses allí no acostumbraban revelarse. 
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20:24-26 
Altares 
20:24 . Altar de tierra. En ese período, algunos 
altares eran hechos con ladrillos de barro V quizá 
el pasaje se refiere a esto. Otra posibilidad es que 
se refiera a altares que tenían paredes externas de 
piedra pero que estaban llenos de tierra. No ha)' 
ejemplos en la Biblia de altares hechos de tierra ni 
éstos han sido encontrados por los arqueólogos. 
20:25. Altar de piedras. Cuando se usaba la piedra, 
no debía ser labrada o tallada. Piedras así fueron 
usadas en un altar descubierto por los arqueólogos 
en Arad, aunque los que se han encontrado en 
lugares como Dan y Beerseba presentan cierto 
tipo de piedra labrada. 
20:26. Modestia de los sacerdotes. La desnudez 
ritual era muy común en el antiguo Cercano 
Oriente, mientras que aquí se toma todo tipo de 
precauciones para asegurar la modestia. Se han 
encontrado altares cananeos primitivos con esca-
lones en lugares como Megido. La ley israelita 
también preservaba la modestia al legislar el uso 
de largas túnicas y prescribir ropa interior para los 
sacerdotes. 

21:1—23:19 
Ei libro del pacto 
21 :1—23 :19 . Ley casuística. La principal forma 
de la ley en todo el antiguo Cercano Oriente era 
de casos o casuística. Se caracterizaba por el uso de 
cláusulas en forma de ''si... entonces", que se basa-
ban en la idea de causa y efecto. En ios códigos 
legales israelitas, ¡as leyes sobre casos presumían la 
igualdad de todos los ciudadanos y por ende el 
castigo de un crimen no era limitado o magnifi-
cado por la clase social o la riqueza. Sin embargo, 
no era ése el caso en la antigua Mesopotamia, por-
que en el código de *Hamurab¡ (1750 a. de J .C.) 
se prescribían diferentes grados de castigo (desde 
multas hasta la ejecución) si se trataba de esclavos» 
ciudadanos o miembros de la nobleza. La legisla-
ción de casos puede ser rastreada hasta sus oríge-
nes a los mandamientos o "leyes apodícticas, como 
los que se encuentran en los Diez Mandamientos. 
Como las personas cometían crímenes en dife-
rentes circunstancias, se hacía necesario ir más allá 
de un simple mandamiento "No hurtarás" para 
tornar en cuenta aspectos como el momento del 
día y el valor de lo que había sido robado. 
21 :1—23 :19 . Naturaleza del libro del pacto. El 

código legal que se encuentra en Exodo 2 1 — 2 3 es 
mencionado como 'libro del pacto" y probable-
mente sea el ejemplo más antiguo de legislación 
"ley casuística en la Biblia. Trata con una amplia 
variedad de situaciones legales (esclavitud, robo, 
adulterio) y tiende a imponer penas realmente 
duras (nueve de ellas requieren la ejecución), 
muchas de las cuales están basadas en el principio 
de la ley del taiión de "ojo por ojo". Las leyes 
anticipaban la gama de situaciones en la vida que 
podían surgir en la culrura aldeana de los períodos 
del establecimiento y ta primera monarquía. 
Regulaban el comercio, la práctica matrimonial y la 
responsabilidad personal. Su tono es menos teo-
lógico que el de las colecciones legales de Levítico y 
Deuteronomio. 

21:2. Hebreo. El término "hebreo*' se usa para 
designar a un israelita que ha quedado desposeído 
y sin tierra. Aunque esta persona podría verse obli-
gada a venderse a sí misma o a su familia en esclavi-
tud como pago de una deuda, retenía su derecho 
como miembro de la comunidad y no podía ser 
mantenida en servidumbre perpetua. Debía ser libe-
rada y declarada libre de deuda después de seis años 
de trabajo. 
21:2-6. Esclavitud por deudas. Debido a la frágil 
naturaleza del entorno en gran pane del antiguo 
Cercano Oriente, los agricultores y pequeños pro-
pietarios podían encontrarse endeudados. Sus pro-
blemas podían incrementarse si continuaba por 
más de un año una sequía y las pobres cosechas 
que seguirían; entonces se verían obligados a ven-
der sus tierras y propiedades, y evemuaimente aun 
a su familia y a sí mismos. La ley israelita tomaba 
en cuenta esta situación al proveer un período 
adecuado de servicio laboral para el acreedor así 
como un tiempo limitado de servidumbre a! deu-
dor para su esclavitud por deudas. Ninguno podía 
servir más de seis años, y cuando fuera liberado 
saldría sin ninguna deuda. Para algunos, ésta sería 
una buena solución, pero sin tener tierra a la que 
volver, muchos podían elegir permanecer al servi-
cio de su acreedor o trasladarse a las ciudades para 
encontrar trabajo o unirse ai ejército. 
21:2-6. Leyes de la esclavitud en comparación 
con las del antiguo Cercano Oriente. Las leyes 
israelitas sobre la esclavitud tendían a ser más hu-
manas que las de cualquier otra parre en el anti-
guo Cercano Oriente. Por ejemplo, ningún escla-

vo podía ser mantenido en servidumbre perpetua 
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sin la autorización del esclavo mismo. Los esclavos 
fugitivos no tenían que ser devueltos a sus amos. 
En Mesopotamia, un esclavo (generalmente 
obtenido por medio de la guerra) podía ser libera-
do por su amo o podía comprar su libertad. Las 
leves de "Hamurabi establecían un límite de tiem-

/ 

po de tres años para un deuda por esclavitud, en 
comparación con los seis de Exodo 21:2. Los 
esclavos no tenían los mismos derechos y su casti-
go por herir a un hombre libre era mucho más 
severo que si un hombre libre lo hacía. 
21:5, 6. Perforación de la oreja en un poste. Los 
caminos de acceso eran lugares sagrados y con una 
significación legal. Cuando un esclavo resolvía per-
manecer en esa condición a fin de preservar a una 
familia que había formado en la servidumbre, 
correspondía llevarlo hasta la puerta de su amo y 
entonces atar simbólicamente al esclavo a ese lugar 
pasando un punzón por el lóbulo de su oreja hasta 
el dintel de la puerta. Es posible que en ese mo-
mento se le colocara un aro para indicar que era 
un esclavo a perpetuidad. 
2 1 : 7 - 1 1 . Venta de una hija como esclava. 
Cuando una hija había sido vendida como esclava 
por su padre, la intención era tanto la de pagar 
una deuda corno la de obtenerle un marido sin 
dote. Tenía más derechos que un varón en el sen-
tido de que podía ser liberada de la esclavitud si el 
amo no le proveía alimento, ropa y derechos con-
yugales. En períodos relativamente cercanos, hay 
resrimonios de venta de hijos como esclavos en 
Mesopotamia. 

21:10. Provisión mínima. Como la esclavitud per-
petua generalmente se reservaba para los extran-
jeros y prisioneros de guerra, quienes se vendían a 
sí mismos como esclavos por deudas, eran prote-
gidos legalmente de abusos por parte de sus acree-
dores. 1.a ley determinaba que seis años era sufi-
ciente para saldar una deuda, y el que era esclavo 
por tal motivo debía ser liberado el séptimo año, 
lo que es un claro paralelo del ciclo de siete días de 
la creación. 1-as leyes de "Hamurabi requerían que 
un esclavo por deudas fuera liberado después de 
tres años de servicio, lo que da así un precedente 
mesopotámico de este procedimiento. 
21:10, 11. Provisiones para la esposa. En todo el 
antiguo Cercano Oriente, la provisión para una 
mujer consistía en alimento, ropa y ungüento. El 
tercer elemento de esta lista ("derecho convugaP, 
RVA) es un intento de traducir una palabra que 
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aparece sólo aquí en el AT. La frecuente aparición 
del "ungüento" en esa situación en los documen-
tos del antiguo Cercano Oriente ha llevado a algu-
nos a sospechar que la palabra original del texto 
hebreo también podría ser un término oscuro para 
ellos (cf. Ose. 2:7; Ecl. 9:7-9). 
21:12. Pena capital. La pena capital era requerida 
en aquellos casos en que el reo era una amenaza al 
bienestar y la seguridad de la comunidad. Por eso, 
el asesinato, la falta de respeto a los padres (abuso), 
el adulterio y la adoración de falsos dioses eran 
crímenes capitales ya que provocaban heridas en 
las personas y corrompían la estructura social. El 
principio subyacente era que la indulgencia alen-
taría a otros a cometer los mismos crímenes. La 
forma habitual de ejecución era el apedreamiento. 
De ese modo» nadie era responsable por la muerte 
del reo, sino que toda la comunidad participaba 
en la eliminación del mal. 
21:13, Lugar de refugio. En los casos en que el 
homicidio no era intencionalmente cometido, la 
persona implicada tenía la oportunidad de pedir 
refugio en un lugar determinado, generalmente 
un altar o un santuario (ver Núm. 35*12; Deut. 

4:41-43; 19:1-13; Jos. 20). Esto lo protegía de la 
familia de la víctima y daba a las autoridades tiem-
po corno para escuchar a los testigos y hacer un 
juicio. Por lo tanto, la continuación del refugio 
dependía de si la muerte era considerada un ase-
sinato o algo accidental. Eventual mente, el número 
de lugares de refugio tuvo que ser aumentado a 
medida que crecía la nación. 
21:15, 17. Maldecir a los padres. Los estudios han 
demostrado que la infracción mencionada aquí no 
es la maldición sino el trato despreciativo. Se trata 
de una categoría más general y ciertamente incluía 
la prohibición de golpear a los padres (RVA, 
"hiera"; BJ, "pegue") y sería lo opuesto ai quinto 
mandamiento que ordena honrar al padre y a la 
madre (20:12). Cada mandato está destinado a 
proteger la cohesión de la unidad familiar, asi 
corno asegurar que cada generación subsecuente 
provea de respeto para los padres, alimentación y 
la protección que merecen (ver Deut. 21:18-21). 
Los códigos y los documentos legales mesopo-
támicos también son claros en el rema de tratar 
despectivamente a los padres. Las leyes 'sumerias 
permiten que un hijo que deshonre a sus padres 
sea vendido como esclavo. "Hamurabi requiere la 
amputación de la mano del que golpee a su padre. 
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Un legado de *Ugarit usa el mismo verbo de este 
versículo para describir la conducta de un hijo y 
estipula que sea desheradado. 
21:16. Secuestro (tráfico de esclavos). El secues-
tro tenía lugar ocasionalmente cuando no se lo-
graba pagar una deuda, pero más a menudo era 
simplemente una parte del tráfico ¡lícito de escla-
vos . Tanto las leyes mesopotámicas como las bíbli-
cas requerían la pena de muerte por este crimen. 
Una pena tan dura refleja la preocupación por la 
libertad individual así como la protección contra 
los ataques a las familias débiles. 
21:18, 19. Leyes sobre heridas en comparación 
con las del antiguo Cercano Oriente. La respon-
sabilidad por las heridas a personas como resulta-
do de una pelea, y no por una acción premedita-
da, es similar en la Biblia y en los códigos del an-
tiguo Cercano Oriente. En ambos casos, la per-
sona herida merecía una compensación para gas-
tos de médico. En cada uno de dichos códigos, se 
agregan provisiones. En el pasaje de Éxodo depende 
si la persona se recupera como para andar sin bas-
tón. "Hamurabi se refiere a la muerte posterior 
del herido y la multa que debe ser pagada, con 
base en el estatus social. El código *heteo requería 
que un hombre fuera enviado a administrar la 
casa de la persona herida hasta que se recuperara. 
21:20, 21. Derechos humanos (el esclavo como 
propiedad). El derecho humano a la vida signifi-
caba que ninguna muerte podía quedar impune. 
De este modo, cuando un amo golpeaba a un escla-
vo hasta matarlo, se imponía una pena no especifi-
cada. Esa seguridad de castigo estaba destinada a 
prevenir el abuso extremo. Sin embargo, no había 
pena si el esclavo se recupera del castigo. Se asu-
mía que el dueño tenía el derecho de disciplinar a 
sus esclavos, ya que ellos eran de su propiedad. 
Debido a su estatus, sus derechos humanos eran 
restringidos a este respecto. 
21:22. Aborto. Varios códigos antiguos incluían 
esta norma penalizando a un hombre que provo-
cara que una mujer abortara. Las variaciones entre 
uno y otro dependían del estatus de la mujer o la 
intención que hubiera tras la herida. Las leyes de 
"Hamurabi indicaban una pequeña multa por 
herir a una esclava; las leves de "Asiria Media 
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especificaban una gran multa, cincuenta azotes y 
un mes de trabajo forzado por herir a la hija de un 
ciudadano. Las leyes \sumerias prescribían una 
multa por una herida accidental c imponían una 

multa mucho mayor para una herida deliberada. 
La ley de Exodo prestaba atención a si había ha-
bido algún daño posterior a la madre más allá de 
la pérdida del feto e imponía una multa basada en 
el reclamo del esposo y el pronunciamiento de los 
jueces. El objeto de esta multa era compensar por 
el daño a la madre más que por la muerte del feto. 
Sin embargo, la ley de Asiría Media demandaba 
que la muerte del feto fuera compensada con otra 
vida. 

21 :23-25 . Ley del talión. El principio legal de la 
ley del talión, "ojo por ojo", se basaba en la idea 
de reciprocidad y de retribución apropiada (ver 
Lev. 24:10-20). Idealmente, cuando un daño era 
hecho a otra persona, la forma de proveer una jus-
ticia real era causar el mismo daño al reo. Aunque 
esto puede parecer extremo, de hecho limitaba el 
castigo que podía ser inferido a la persona acusa-
da del daño producido. Este castigo no podía 
exceder al daño hecho. Como la mayor parte de 
las leyes de responsabilidad personal implicaban el 
pago de una multa más que un daño corporal, lo 
más probable es que la declaración del talión fuera 
una designación de límite en la compensación, 
con un valor asignado a cada ítem dañado (ver las 
leyes de 'Esnuna, que establecían multas por la 
nariz. los dedos, la mano y el pie). El talión tam-
bién se encontraba en su forma básica en el códi-
go de "Hamurabi (196-97), pero las leyes que 
seguían a cada sección contenían variaciones basa-
das eti el estatus social de las personas implicadas 
(libre, esclavo o noble). En la mayor parte de los 
casos, el talión se aplicaba cuando había habido 
un intento premeditado de daño. 
21:22-26. Responsabilidad personal. En el an-
tiguo Cercano Oriente había un gran énfasis sobre 
la responsabilidad personal. A fin de proteger a la 
persona y su capacidad para el trabajo, se escri-
bieron detallados códigos para tratar sobre todo 
daño concebible producido por mano humana o 
por la propiedad de alguien. El ejemplo clásico era 
el del buey corneador. Además de encontrarse en 
Éxodo, aparecía en las leyes de 'Esnuna y 
"Hamurabi, donde la pena por permitir que un 
corneador reconocido fuera dejado suelto era una 
muirá. Sin embargo, el ejemplo bíblico requería 
que tanto el buev como su amo fueran apedrea-
dos. Leves similares que implicaban el fracaso de 
un dueño para evitar un daño posible, incluyendo 
perros salvajes (Esnuna), las violaciones a los 
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códigos de edificación (Esnuna, Éxo. 21:33, 34) y 
daño a animales valiosos por orro o por un ser 
humano (*Lípit-Istar; en Hamurabi, mala praxis 
veterinaria). Generalmente, estos crímenes eran 
punibles por medio de multas basadas en el grado 
del daño y el valor de la persona o animal herido. 
21 :26-36 . Penas por responsabilidad personal. 
Las f»enas impuestas en casos de responsabilidad 
personal dependían de quién o qué era dañado. Si 
el amo abusaba de su esclavo al extremo de muti-
larlo, arruinándole un ojo o haciéndole perder un 
diente, entonces el esclavo quedaba libre como 
compensación. En los casos en que ocurría una 
muerte, las circunstancias decidían el castigo. Si 
un amo tenía conciencia de una situación peli-
grosa y no hacía nada, si alguien resultaba muerto 
debido a su negligencia, entonces su misma vida 
estaba en peligro. Del mismo mtxlo, si eran heri-
dos o destruidos animales valiosos, el dueño que 
era responsable debía aportar una compensación 
de igual valor. Sin embargo, había cierta laxitud 
en la ley en los casos en que un amo no tenía con-
ciencia de un daño potencial y por lo tanto no era 
responsable de la pérdida o herida. 
22:1-4. El robo en el antiguo Cercano Oriente. 
El robo puede ser definido como una apropiación 
de bienes o propiedades sin consentimiento legal. 
Lo numeroso y lo específico de las leyes relativas 
al robo en el antiguo Cercano Oriente sugieren 
que era realmente un problema. Hay casos de vio-
lación de domicilio (22:2, 3; * Hamurabi), robo 
(Hamurabi), saqueo durante un incendio (Hamu-
rabi) y uso de la propiedad o los recursos naturales 
sin permiso (p. ej; pastoreo ilegal en 22:5 y Hamu-
rabi). La cultura mesopotámica con su tendencia 
a "poner todo en papel daba gran importancia a 
los contratos, los boletos de venta y la corrobo-
ración de testigos en ella (Hamurabi). Esras prác-
ticas comerciales, destinadas a evitar fraudes, tam-
bién son mencionadas en el texto bíblico, pero 
más frecuentemente en lo narrativo (Gén. 23:16; 
Jer. 32:8-15) que en los códigos legales. También 
hay casos en los que se toma un juramento cuan-
do la evidencia física o la responsabilidad por la 
pérdida fueran inciertas (22:10-13; Hamurabi). 
De este modo, Dios es llamado como testigo y la 
persona que hacía el juramento se exponía a la jus-
ticia divina. 

22:1-4. Penas por robo. \JÜS castigos previstos 
para el robo variaban con base en la identidad del 
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propietario y el valor de lo robado. En las leyes 
de*Hamurabi, la pena de muerte era impuesta a 
aquellos que robaban del templo o el palacio. Sin 
embargo, eso se reducía a una multa de 30 veces 
el valor de la propiedad robada si la víctima era un 
oficial del gobierno o del templo, y de 10 veces el 
valor de la propiedad de un ciudadano. Esta mis-
ma ley imponía la pena de muerte a un ladrón que 
no podía pagar la multa. En Éxodo 22:3, esto se 
suaviza, haciendo que el ladrón fuera vendido como 
esclavo para compensar la pérdida. Esas penas, con 
tales hierres multas o la sentencia de muerte, sugie-
ren lo serio que era tomado este delito por la socie-
dad. 
22:2, 3. Robo con violación de domicilio. Se da 
por sentado que 1a gente tenía derecho a defen-
derse del robo, así como a su propiedad. Por eso, 
si un ladrón entraba a una casa de noche y era 
muerto por el dueño de casa, eso se consideraba 
un caso de defensa propia (p. ej., en las leyes de 
*Ur-Nammu). Sin embargo, esto cambiaba si la 
irrupción ocurría durante el día. porque el dueño 
de casa podía ver más claramente el grado de ame-
naza y podía llamar pidiendo ayuda. Las leyes de 
* Hamurabi agregaban un elemento simbólico para 
refrenar este tipo de robo al hacer que el cuerpo del 
ladrón ejecutado fuera empotrado en el orificio que 
él había hecho en la pared de barro de su presunta 
víctima. 
22:5-15. Responsabilidad por la propiedad. En 
la mayoría de los casos, la responsabilidad por el 
daño o pérdida en la propiedad se basaba en las 
circunstancias o en los contratos. Por lo general, la 
restitución se basaba en la pérdida de propiedad 
(animales, ganado, fruta) o de productividad, si 
eran dañados campos o quintas o se los hacía im-
productivos. También era claro el sentido de respon-
sabilidad en los casos producidos por negligencia. 
Los ejemplos incluyen el fuego dcscon trotado, los 
animales sueltos o cuando eran estropeados sis-
ternas de irrigación o represas. En cada uno de 
estos casos, la persona que permitía que persistie-
ran los defectos peligrosos o que no ponían freno 
a sus animales debía pagar una restitución por 
cualquier pérdida producida (como en * Hamurabi 
o *Ur-Narnmu). Sin embargo, no se cubría cual-
quier pérdida. En algunos casos, los reclamos por 
pérdida eran descartados debido a hechos impre-
visibles o porque estaban incluidos en los acuerdos 
de alquiler (22:13, 15). 
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22:5-15. Penas por responsabilidad en la pro-
piedad. Como la pérdida o daño en la propiedad 
podía ser calculada en términos reales, las penas 
en los casos que implicaban responsabilidad sobre 
ella eran tratados de modo que proveyeran una 
justa retribución de valor monetario. De acuerdo 
con los estatutos bíblicos, a veces esto sería dejado 
para ser determinado por los jueces. En otros casos, 
se imponía un monto fijo del doble del valor de lo 
perdido. Esto es más específico en los códigos meso-
potá micos, donde la naturaleza exacta del daño a 
un animal productivo es colocada en una lista 
¡unto con la compensación adecuada (como en 
*Lipit-Istar) y se prescribe el monto exacto de gra-
no en una superficie dada en un campo anegado 
(* Hamurabi). 

22:16. Votos matrimoniales. Las familias nego-
ciaban los contratos matrimoniales que indicaban 
a la familia del novio el precio de la novia y la dote 
de la familia de la novia. Una vez que la pareja se 
había desposado o prometido el uno al otro, se los 
consideraba legalmente ligados al contrato. De ese 
modo, la pena por violación dependía de si la mu-
jer era una virgen o estaba prometida para el casa-
miento. 
22:16, 17. Precio de la novia. La familia del novio 
pagaba ese precio como parte del acuerdo de ma-
trimonio. El precio variaba si la mujer era virgen 
o había estado casada antes. En este caso, el precio 
por una virgen era exigido aun cuando hubiera 
sido violada. 
22:16, 17. Perspectiva de las relaciones sexuales 
p remar i tales. Se las desalentaba por varias razo-
nes: (1) usurpaban la autoridad del padre para acor-
dar el contrato matrimonial; (2) disminuían el 
valor potencial de la novia, e (3) impedían que el 
esposo estuviera seguro de que su primogénito 
fuera realmente vásrago suyo. Esta ley regulaba re-
laciones sexuales prematrimoniales ilícitas impo-
niendo un matrimonio forzoso al culpable y/o 
una multa igual al precio de una novia virgen. De 
ese modo, el padre podía sentirse libre de la situa-
ción embarazosa y de la pérdida de ingreso cuando 
se negociaba un contrato por una hija que ya no 
era virgen. 
22:18. Brujas. Dentro de la comunidad israelita, 
los practicantes de magia eran proscritos bajo pena 
de muerte (ver Lev. 19:31; 20:27). Toda restricción 
al respecto era en forma de 'ley apodíctica o man-
damiento. Esta intolerancia total puede haberse 

debido a su relación con la religión cananea o sim-
plemente porque sus artes representaban un desa-
fío a la supremacía de Dios sobre la creación. 
22:19. Bcstialismo. También quedaron escritas en 
forma de mandamiento las leyes que prohibían las 
relaciones sexuales con animales (ver Lev. 18:23; 
20:15, 16). El bcstialismo, como la homosexuali-
dad, violaban el fundamento básico de que se 
debía ser fructífero y multiplicarse (Gén. 1:28; 9:1). 
También borraba las categorías de la creación al 
entremezclarse las especies. Esos actos también 
eran prohibidos en las leyes 'hetcas. 
22:21. Vulnerabilidad de tos extranjeros. El reque-
rimiento de proteger a los "extranjeros* se basa 
siempre en el recuerdo del éxodo y en el estatus 
extranjero de los israelitas antes de que ellos se 
asentaran en Palestina (ver Deut. 24:17-22). Está 
basado también en la imagen de Dios como final 
protector del débil, ya sea que se trate de la nación 
entera o de los miembros más vulnerables de la 
sociedad. El trato humanitario de los extranjeros 
sigue el código del espíritu de hospitalidad, pero 
también reconoce una clase de personas que no 
son ciudadanas y que podrían ser objeto de dis-
criminación o de abuso si no se hiciera una pro-
visión especial para ellas. 
22:22-24. Vulnerabilidad de los huérfanos. Los 
huérfanos, los extranjeros y las viudas formaban 
las tres clases de personas más pobres en las socie-
dades antiguas. Dios tuvo especial cuidado de estas 
personas debido a su vulnerabilidad básica, requi-
riendo que no fueran oprimidas, y maldiciendo a 
quienes las oprimieran con la amenaza de conver-
tirlos en huérfanos a ellos mismos. Las frecuentes 
guerras, hambrunas y enfermedades aseguraban el 
que siempre habría un gran número de huérfanos. 
Aunque ellos pudieran haber con tribuido a la 
fuerza general de trabajo, hubieran tenido que ser 
adoptados para que heredaran alguna propiedad o 
para que aprendieran alguna pericia como apren-
dices (como en las leyes de 'Hamurabi). 
22:22-24. Vulnerabilidad de las viudas. Como 
los extranjeros y los huérfanos, las viudas depen-
dían siempre de la caridad para sobrevivir. Los tres 
grupos necesitaban protección bajo la lev, ya que 
ellos carecían de poder para protegerse ellos mis-
mos. Se les permitía recoger de la cosecha de los 
campos, las huertas y los viñedos (Deut. 24:19-21), 
y ellos retenían su dignidad como una clase prote-
gida por un estatuto divino. Ellas no podían 
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heredar la propiedad de sus esposos y su dote sería 
usada para sostenimiento de sus hijos (como en las 
leves de "Hamurabi). En algunos, las familias de 
los esposos difuntos tenían una obligación de levi-
rato con las viudas de estos (ver Deut. 25:5-10; 
leyes *hctcas); de otra manera, ellas se veían for-
zadas a buscar en qué emplearse o a tratar de 
arreglar un nuevo matrimonio (ver Rut). 
22 :22-24 . El trato de las clases vulnerables. Basa-
dos en las declaraciones en los prólogos del códi-
go de *Ur-Nammu y en el código de * Hamurabi, 
es claro que los reyes consideraban como parte de 
su papel de "soberanos sabios" el proteger los dere-
chos de los pobres, de las viudas y de los huérfa-
nos. Similarmente, en el relato egipcio de "El elo-
cuente campesino", el demandante comienza iden-
tificando a su juez como "padre del huérfano, espo-
so de la viuda". Estatutos individuales (en varias 
leves 'asirías) protegen el derecho de una viuda a 
casarse de nuevo y a que se le provea ayuda cuan-
do su esposo es tomado prisionero y se da por 
muerto. De esta manera, se provee para la clase vul-
nerable a través de todo el antiguo Cercano Oriente. 
Solamente el "extranjero" no es mencionado espe-
cíficamente fuera de la Biblia. Esto no es para 
decir que los códigos de hospitalidad no se aplica-
ban en otras partes, pero esta categoría esrá sujeta 
en la Biblia a la experiencia única del éxodo. 
22:25. Carga de intereses. Hay dos principios evi-
dentes en la restricción de cargar intereses sobre 
los préstamos: ( l ) una población aldeana y agríco-
la comprendía que debía depender de los demás 
para sobrevivir, y (2) los pagos de intereses son un 
fenómeno de los mercaderes urbanos con el cual a 
veces debían enfrentarse los campesinos y los que 
no estaban relacionados con las comunidades de 
centros poblados (ver Ose. 12:7, 8). De ese modo, 
para mantener el sentido de igualdad de todos los 
israelitas y evitar que creciera el antagonismo entre 
los ciudadanos rurales y urbanos (ver Neh. 5:7; 
10, 11 y Eze. 22:12 por violaciones a la ley), debía 
ser proscrita la carga de intereses a los israelitas 
(ver Lev. 25:35-38; Deut. 23:19). Sólo los prés-
tamos a no israelitas podían producir intereses 
(Deut. 23:20). Esto se presenta en contraste con 
las prácticas comerciales más comunes que se 
empleaban en todas partes y al sistemático listado 
de intereses que podía ser cargado sobre los prés-
tamos en las leyes de "Esnuna y "Hamurabi. 
22 :25 . Prácticas de préstamo de dinero. Como 
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ocurre hoy, los campesinos, los artesanos y los 
comerciantes pedían prestados montos de dinero a 
los prestamistas para financiar la siembra del si-
guiente año, una expansión del lugar de trabajo o 
una nueva experiencia comercial, lodos estos prés-
tamos eran hechos con interés y, si los códigos 
legales han de ser tomados como patrones comuni-
tarios, las tasas de interés eran establecidas por la 
ley. Las leyes de 'Esnuna incluían detalles técnicos 
sobre la tasa de cambio o pagos de intereses en 
cebada o plata. El producto de un campo podía so-
dado como garantía sobre un préstamo ('Hamu-
rabi), pero si ocurría un desastre natural, se preveía 
la cancelación de pago de intereses (Hamurabi). 
Para evitar las prácticas fraudulentas, no se permitía 
a los prestamistas cosechar los campos o quintas 
para reclamar lo que se les debía. Al contrario, el 
propietario levantaba la cosecha y de este modo se 
aseguraba de que sólo se pagaba el monto adecua-
do; el interés no podía exceder el 2 0 % (Hamurabi). 
22:26, 27. Manto como prenda. Quienes trabaja-
ban por el día, generalmente ponían en prenda su 
vestimenta como garantía de un día completo de 
trabajo. En muchos casos, ésta era su única pren-
da extra además de su ropa interior. De este minio, 
la ley requería que le fuera devuelta al cabo del 
día, para que no quedaran desprotegidos ante el 
frío de la noche (ver Deut. 24:12, 13; Amós 2:8). 
Si no les era devuelta, tenían que abandonar su 
condición de hombres libres y venderse como escla-
vos. Una inscripción hebrea de fines del siglo VII 
a. de J .C. de Yavneh-Yam contiene un reclamo de 
un trabajador del campo porque su manto le ha-
bía sido tomado injustamente. Pedia que sus dere-
chos y su condición de hombre libre le fueran 
devueltos con el manto. 

22 :28 . Blasfemia a Dios o a las autoridades. En 
este versículo, el hebreo permite la traducción "Dios" 
(NVI) o "los jueces" (RVA), ninguna de las cuales 
puede ser pasada por alto o sin darle importancia. 
Debía respetarse tanto a los jueces como a los 
gobernantes, ya que. antes de la monarquía, un 
jefe era elegido por los ancianos y su puesto era 
certificado por Dios. Cuando eso no se cumplía se 
oscurecía la autoridad de los ancianos y de Dios 
para elegir a un gobernante y por eso era punible 
con la muerte (ver 2 Sam. 19:9; 1 Rey. 21:10). La 
blasfemia, el rechazo de la divina presencia y 
poder de Dios, también era una ofensa capital 
{Lev. 24:15, 16). 
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22:29 . Ofrendas de los graneros. Las ciudades 
almacenaban la cosecha en enormes graneros de 
piedra en forma de pozos y los pobladores tenían 
algunos más pequeños cavados en la roca cerca de 
sus casas. Una porción de cada cosecha debía ser 
puesta a un lado como ofrenda a Dios. Esto recor-
daba al pueblo que aportara para la ofrenda antes 
de llenar y sellar sus contenedores de almacena-
miento. 
22 :29 . Sacrificio de los primogénitos. La creencia 
común era que la fertilidad podía asegurarse sólo 
si se sacrificaba ante Dios el primogénito del 
rebaño y de cada familia (ver 13:2; Lev. 27:26). La 
religión israelita prohibía los sacrificios humanos, 
colocando un animal en lugar del hijo (ver Gen. 
22) y el servicio de los levitas en lugar del primo-
génito consagrado (Núm. 3:12, 13). 
22:30. Octavo día. El requisito de que los anima-
les no debían ser separados de su madre y sacrifi-
cados hasta el octavo día después del nacimiento 
(ver Ixv. 22:27) puede ser (1) un paralelo con la 
'circuncisión de los hijos el octavo día (Gén. 17:12), 

(2) una señal del trato humano de los animales, o 
(3) un intento de ubicar los sacrificios en la com-
plexión del ciclo de los siete días de la creación. 
22 :31 . Carne de un animal muerto. Como señal 
de que eran "santos" (separados) como pueblo de 
Dios, los israelitas debían evitar comer carne que 
podía contaminarlos ritualmente. Por eso, un ani-
mal que hubiera sido muerto por otras bestias no 
podía ser comido por el contacto de la carne con 
depredadores, que podían ser impuros, y la inse-
guridad de que su sangre hubiera sido drenada 
por completo (ver Lev. 17:15). 
22:31. Perros. A menudo se asocia a tas jaurías de 
perros salvajes con comedores de carroña (1 Rey. 
14:11; Sal. 59:6). Estos iban escarbando y buscan-
do por las calles y en los montones de desechos en 
las afueras de pueblos y aldeas. A menudo, se indi-
ca a los perros como animales inmundos y la pala-
bra se usa para atemorizar a un enemigo o romar 
un juramento (1 Sam. 17:43; 2 Sam. 16:9). 
23:1-9. Preservación de la integridad en el sis-
tema judicial. Cualquier sistema judicial es suscep-
tible de abuso cuando sus funcionarios son co-
rruptos. Para preservar la integridad del proceso 
legal en Israel, se exhortaba a los jueces a impartir 
igual justicia a todos, a no hacer recaer el juicio 
sobre el inocente y a no recibir sobornos. A los tes-
tigos se les advierte en contra del falso testimonio 

para contribuir de este modo a la convicción de! 
inocente. A todos los israelitas se les recuerda su 
responsabilidad de ayudar al prójimo y de tratar al 
extranjero con hospitalidad y bondad. De ese modo, 
las personas tendrán confianza como para hablar a 
los jueces y podrán tener la seguridad de una au-
diencia justa. Además, cualquiera puede sentirse 
más cómodo sabiendo que su persona y su propie-
dad son de interés para todos los ciudadanos. 
23:1-9. Vulnerabilidad del pobre en el antiguo 
Cercano Oriente. Debido a que la mayoría de las 
culturas del antiguo Cercano Oriente tenían con-
ciencia de clase, los pobres no siempre eran trata-
dos con la misma equidad que los ricos y pode-
rosos. 'Hamurabi se describía a sí mismo como 
"príncipe devoto, temeroso de dios", que impartía 
justicia en la tierra y protegía a los débiles; pero 
hay bastantes indicaciones de abuso en los códigos 
legales y en la literatura de sabiduría como para 
sugerir que no todo andaba bien. El texto egipcio 
Enseñanzas de Amenemopet incluía advertencias 
contra el hurto a ios pobres, el engaño a los lisia-
dos y la caza furtiva en el campo de una viuda. El 
discurso de El campesino elocuente (reino medio de 
Egipto, 2134-1786 a. de J.C.) recuerda a un magis-
trado que debe ser padre para el huérfano y esposo 
para la viuda. 

23:8. Soborno en el mundo antiguo. El soborno 
incluía cualquier ingreso que era adquirido por los 
funcionarios del gobierno y los jueces por medios 
ilegales. Generalmente, se los recibía para apoyar 
un reclamo legal con la intención de influir en su 
decisión. Como eso era una subversión de la jus-
ticia, tal práctica era universal y oficialmente con-
denada en el mundo antiguo. El código de 'Hamu-
rabi excluye a un juez que ha cambiado un juicio 
ya cerrado y la correspondencia real de ese monar-
ca se refiere al castigo de un funcionario que reci-
bió un soborno. El texto bíblico incluía prohibi-
ciones legales (23:8; Deut. 16:19) y los sobornos 
a los jueces eran condenados por los profetas (Isa. 
1:23; Miq. 3:11). 
23:10, 11. Año de barbecho. Al dejar la tierra sin 
cultivar el séptimo año, se seguía el patrón del rela-
to de la creación y el descanso de Dios en el sép-
timo día. Es probable que los campesinos israeli-
tas dejaran en barbecho la séptima parte de sus 
campos cada año en vez de hacerlo por un año 
entero. En Mesopotamia, los campos eran dejados 
sin cultivar aun con más frecuencia para limitar el 
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efecto de la sal en el agua que se usaba para irri-
gación. La práctica también ayudaba a evitar el 
agotamiento de los nutrientes del suelo. El aspec-
to del bienestar social en la ley (ver el comentario 
sobre Lev. 25:1-7, 18-22) implicaba una expre-
sión de preocupación por los pobres. 
23:13. Invocación del nombre de otros dioses. 
En el antiguo Cercano Oriente, al hacer sacrificios 
y participar en actividades cotidianas como arar o 
edificar, era práctica común invocar el nombre de 
un dios para que bendijera estas acciones. Para evi-
tar que los israelitas practicaran el politeísmo, era 
necesario prohibir el uso de los nombres de otros 
dioses o reconocer su existencia (ver 20:3). Sólo se 
podía apelar a * Yahvé por ayuda y bendición. 
23:15. Fiesta de los panes sin levadura. Esta fies-
ta señalaba el comienzo de la cosecha de la cebada 
(marzo-abril). El pan sin levadura era hecho con el 
grano recién cosechado y se celebraba corno pri-
mera señal de las cosechas que vendrían ese año. 
Lo que probablemente fue en su origen una cele-
bración agrícola ca nanea luego fue asociada con el 
éxodo y la fiesta de la Pascua para los israelitas. 
23:16. Fiesta de la cosecha. Este segundo de los 
tres festivales de cosecha llegaba siete semanas des-
pués de la cosecha del primer grano (34:22; Deut. 
16:9-12) y se conoce mejor como fiesta de las 
Semanas o Pentecostés. En el ciclo agrícola, señala 
el fin de la temporada de cosecha del trigo y por 
tradición estaba ligado a la entrega de la ley en el 
monte Sinaí. También estaba asociado con la reno-
vación del 'pacto y el peregrinaje. La celebración 
incluía que se llevara una ofrenda sacudida" de 
dos hogazas de pan y una canasta de fruta madu-
ra como acción de gracias por una buena cosecha. 
23:16. Fiesta de la recolección. La última cosecha 
del año tenía lugar en el otoño antes del comien-
zo de la temporada de lluvias y señalaba el comien-
zo de un nuevo año agrícola. En esa época, se reco-
gía y almacenaba, ya maduro, lo último del grano 
y la fruta. El acontecimiento de siete días también 
era conocido como fiesta de los Tabernáculos y es 
simbolizado por la construcción de cabañas para 
los cosechadores. Estaba relacionado en la tradi-
ción israelita como una conmemoración del tiem-
po errante en el desierto. También fue la oportu-
nidad para la dedicación del templo de Salomón 
en Jerusalén (1 Rey. 8:65). 
23:17. Peregrinación obligatoria. El requisito de 
que todas las familias israelitas (ver Deut. 16:11, 14) 
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se presentaran delante de Dios en el templo tres 
veces por año está relacionado con el calendario 
agrícola y las tres fiestas principales: la fiesta de los 
Panes sin levadura, la fiesta de la cosecha y la fies-
ta de los Tabernáculos. Esta obligación religiosa 
debió haber sido la oportunidad para ferias, reso-
lución de disputas legales, contratos de matrimo-
nio y ritos de purificación para aquellos que hubie-
ran estado física o espiritual mente contaminados. 
23:18. Sacrificio de sangre sin mezcla de levadu-
ra. La levadura y el amasijo leudado estaban estric-
tamente prohibidos en el sacrificio de animales. 
Esto se basaba en la asociación de la levadura con 
el proceso de corrupción. Por ello, la sangre de sa-
crificios, que se asociaba con la vida, podía ser reba-
jada o corrompida si se la ponía en contacto con 
la levadura. 

23:18. Manejo de la gordura. Las partes grasosas 
del sacrificio animal que estaban junto al estóma-
go y los intestinos estaban reservadas para la por-
ción de Dios (29:12,13; Lev. 3:16, 17). No debían 
ser preservadas ni puestas a un lado para la noche, 
porque, al igual que la sangre, contenían la esen-
cia de la vida. 
23:19. Primeros frutos. El primer producto de la 
cosecha, relacionado con la fiesta de la cosecha, de-
bía ser llevado como sacrificio a Dios. Esto repre-
sentaba tanto una acción de gracias como una por-
ción simbólica de lo que habría de ocurrir en la 
cosecha del otoño (ver Deut. 26:2-11). 
23:19. Cabrito en la leche materna. La prohibi-
ción de cocinar un cabrito (quizá corno símbolo 
de cualquier animal joven) en la leche de su madre 
ha sido interpretada como una reacción contra las 
prácticas religiosas de los cananeos y de otros pue-
blos (ver 34:26 y Deut. 14:21). El nacimiento regu-
lar de las cabras cerca de la tiesta de los Taber-
náculos y su inclusión en las comidas de celebra-
ción puede ser la base de esta ley. También puede 
estar basada en una advertencia de tratar a los ani-
males con humanidad, dado que uno que aún 
estaba mamando podía tener leche materna en su 
estómago. También surge la consideración de que 
la leche materna contenía sangre y, por ende, podía 
corromper tanto la carne del sacrificio como la 
comida. 

23:20-33 
Israel en viaje a la tierra 
23:20, El ángel que prepara el camino. La pro-
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mesa de un ángel que preparara el camino para el 
pueblo sigue el patrón narracivo de la presencia y 
guía divinas que fue establecido primero por la 
nube y la columna de fuego en el hecho del éxodo 
(13 :21 .22 ) . 
23:21. Mi nombre está en él. El mensajero* o 
ángel enviado por Dios es un extensión de él mis-
mo, que representaba una presencia continua con 
el pueblo de Israel. Como se consideraba que los 
nombres y el acto de imponerlos (ver Gén. 2:19; 
17:5) tenían poder en el mundo antiguo (ver 
9:16; Lev. 19:12), el decir que *Yahvé había inves-
tido de su nombre a este ángel era decir que se le 
debía obedecer como a Dios mismo. Toda la pre-
sencia y el poder de Dios debían encontrarse en 
este mensajero. Se debía confiar en él para hacer 
lo que Dios había prometido. 
23:23. Pueblos de Canaán. La lista de pueblos 
que habitaban Canaán es representativa del aspec-
to étnico de la zona. Como Canaán servia de puente 
terrestre entre Mesoporamia y Egipto, siempre ha 

atraído pobladores de muchos grupos diferentes. 
23:24. Piedras sagradas. Entre los objetos que se 
erigían en los lugares de culto en Canaán estaban 
los altares, los postes y las piedras sagradas (NVI) 
o rituales (RVA). Estas últimas eran enormes pie-
dras erectas que representaban el poder de un dios 
local. Se las podía encontrar solas o en grupos. 
23:28. Avispas. La palabra traducida avispas" 
(ver Deut. 7:20; Jos. 24:12) puede ser una forma 
de "terror" divino como las plagas en Egipto. Los 
textos egipcios y "asirios describen al dios como 
un disco alado aterrorizando al enemigo antes de 
la llegada de sus ejércitos. También puede ser un 
juego de palabras basado en la similitud de la pala-
bra que significa Egipto" (zirah y mizraim ) lo 
que refleja el uso por parte de 'Yahvé de las cam-
panas militares egipcias en Canaán que debilita-
ron la zona e hicieron posible el establecimiento 
israelita. 
23:31. Límites de la tierra. Los límites de la tie-
rra prometida eran colocados en el mar Rojo (golfo 
de Akaba) o la frontera de Egipto al sudoeste, la 
costa del Mediterráneo al oeste y el río Éufrates y 
Mesopotamia al este. En ningún momento, ni 
aun durante el reinado de Salomón, la nación 
ocupó realmente ese territorio. Sin embargo, estos 
límites eran lógicos, teniendo en cuenta a partir 
de la imagen ideal, que incluía toda la tierra entre 
las dos grandes potencias de ese tiempo. 

24:1-18 
Ratificación del pacto 
24:1. Setenta ancianos. Se traraba de represen-
tantes designadas por las tribus. Su papel aquí, 
junto con Moisés, Aarón y sus hijos, era el de ser 
representantes del 'pacto. Su voz. como su número 
(setenta), implica que la nación como conjunto 
aceptaba el pacto. 
24:4. Escritura. No aparecen evidencias de escri-
tura hasta alrededor del 3100 a. de J .C. en el an-
tiguo Cercano Oriente. Tanto las inscripciones 'cu-
neiformes mesopotámicas como los jeroglíficos 
egipcios eran silábicos y complejos, creando así la 
necesidad de escribas profesionales que pudieran 
leer y escribir para la mayoría analfabeta. Los 
ejemplos más antiguos de escritura alfabética en el 
mundo del segundo milenio dieron encontrados 
en ta región del Sinaí (Serabit el-Khadem) en 
inscripciones que son conocidas como "protocana-
neas*. lodos los alfabetos del mundo se derivan 
de esta escritura primitiva. El invento de la escri-
tura alfabética aumentó dramáticamente la tasa de 
alfabetización. Desde un principio, la escritura era 
usada para documentos comerciales, tratados, his-
torias, obras literarias y religiosas. El material para 
escribir eran las tabletas de barro cocido» en Meso-
potamia, y los rollos de papiro, en Egipto. Las ins-
cripciones de los monumentos eran grabadas en 
piedra en ambas zonas. Lamentablemente, la mayo-
ría de los documentos escritos en papiro o en pie-
les se ha deteriorado o destruido a través de los 
siglos. Escribir algo no sólo era preservar la memo-
ria de una transacción sino que también repre-
sentaba la conclusión de un tratado o 'pacto (como 
en el caso de este versículo) y el hecho mismo in-
dicaba el comienzo de los términos del acuerdo. 
24:4. Altar y doce columnas. El levantamiento de 

un altar y de columnas es parte de la ceremonia de 
concretar el * pacto. Representaban la presencia de 
Dios y de las doce tribus israelitas que se habían 
reunido para jurar solemnemente su alianza unos 
a otros por medio de un tratado escrito y un acto 
de sacrificio (ver Gén. 31:45-54 y Jos. 24:27 para 
columnas comemorativas similares). 
24:5. Sacrificio de paz. Este tipo de ofrenda se ade-
cuaba a una ceremon ia de * pacto, dado que esta-
ba destinada a ser compartida con los participantes. 
Sólo una porción era quemada completamente en 
el altar mientras que el resto servía de comida para 
consumar el pacto entre la gente y Dios. 
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24:6 Sangre rociada en el altar La sangre como 
esencia de la fuerza de la vida pertenece a Dios el 
Creador. Así la sangre drenada de los animales 
sacrificiales era casi siempre vertida nuevamente 
en el altar. De este modo» se le recordaba al pueblo 
la santidad de la vida y al dador de esa vida. 
24:7. Libro del pacto. Una lectura publica de los 
términos del *pacto era parte de toda ceremonia 
de renovación (ver Jos. 24:25-27; 2 Rey. 23:2; 
Neh. 8:5-9). De ese modo, la ley que les había sido 
dada se recitaba, era reconocida y puesta en efec-
to desde esc momento por el pueblo de Israel. Una 
cantidad de tratados 'héteos de esa época también 
estipulaba que el acuerdo debía ser leído en alta 
voz periódicamente. 
24:8. Sangre rociada sobre el pueblo. El uso de la 
sangre del sacrificio para rociar al pueblo es inu-
sual, y en otra parte sólo aparece en la ceremonia 
de ordenación de Aarón y sus hijos (Lev. 8). Por 
medio de estos actos simbólicos que indicaban 
que aquél era el pueblo de Dios, era establecido 
un vínculo especial. Es posible que fueran las doce 
piedras erigidas las que realmente recibieran la sal-
picadura de sangre, dado que representaban al pue-
blo y podían ser salpicadas a la vez. 
24:10. Vieron al Dios de Israel. Ver a Dios cara a 
cara (*una t cofa nía) es descrito siempre como algo 
peligroso (Gén. 16:7-13; 28:16, 17; 32:24-30; Jue. 
6:22, 23). Aquí los representantes de los israelitas 
concluyen la ceremonia del "pacto con una comi-
da. La presencia de Dios en este caso, sin embargo, 
no genera ningún peligro hacia ellos. Ellos están ahí 
por mandato de Dios y bajo la protección divina-
24:10. Pavimento de zafiro. Debido a que la gema 
de zafiro azul era desconocida en el antiguo Cercano 
Oriente, este pavimento ricamente decorado era 
más probablemente hecho de lapislázuli (llevado 
por mercaderes desde Afganistán). Era usado para 
decorar los tronos v las cámaras reales usadas para 
audiencias (ver Eze. 1:26). Algunos textos meso-
potámicos del primer milenio, cuyas tradiciones 
se piensa que se remontan al período casita, ha-
blan de tres ciclos. Cada nivel de cielo se describe 
con un pavimento hecho de un tipo part icular de 
piedra. Los ciclos intermedios era donde residían 
la mayoría de dioses. 

24:12. Tablas de piedra. Era una práctica común 
en el antiguo Cercano Oriente registrar en piedra 
documentos importantes» códigos de ley y sucesos 
de campañas militares de reyes (ver el comentario 

104 

sobre 32:15, 16). Las tablas de piedra que Dios le 
dio a Moisés en el monte Sinaí siguen este patrón. 
Desafortunadamente, no hay certeza acerca de lo 
que estaba escrito en ellas, aunque la tradición de-
que eran los Diez Mandamientos es muy antigua. 
Las tablas originales fueron destruidas (32:19) y 
luego Dios las reemplazó (34:1). El segundo par 
de tablas fue conservado en el arca del #pacto 
(Deut. 10:5). 
24 :18 . ¿El número 40 como una aproximación? 
El número 40 aparece muchas veces para designar 
cumplimiento, para referirse al paso del apropiado 
número de años: una generación (Gén. 25:20), la 
edad de un hombre maduro (Hech. 7:23), el perío-
do en el desierto (16:35; Núm. 14:33), el juicio 
de un juez (Jue. 3:1 1; 13:1). La regularidad con la 
que este número simbólico es usado sugiere que 
nene tanto un significado simbólico como litera-
rio. y que por consiguiente no se lo debe tomar en 
un sentido exacto en la mayoría de los casos. 

2 5 : 1 — 2 7 : 2 1 
El tabernáculo y su mobiliario 
25:3. Metales preciosos. El oro, la plata y el bronco 
eran los metales y aleaciones más importantes que 
estaban disponibles a los israelitas en el período 
premonárquico. Eran artículos de intercambio y 
se los usaba para la joyería de moda, los objetos 
del culro y los altares de incienso. En este caso, 
representan la voluntad del pueblo de contribuir 
con sus artículos más preciosos para la construc-
ción y la provisión de muebles del tabernáculo. 
25:4 Tejidos de colores. Para decorar el taber-
náculo* sólo debían usarse los artículos más 
preciosos. Las tinturas, hechas algunas del fluido 
glandular de los moluscos marinos y de cierras 
plantas, eran sumamente caras v por lo general se 
las importaba. Los colores son mencionados aquí 
en orden descendiente de precio y deseabilidad: 
azul, púrpura y carmesí. 
25:4. Lino. Como otros productos, el lino hecho 
a base de hilo batido era producido con diversos 
grados de calidad. Los más burdos eran usados 
para lonas, turbantes y túnicas. El término usado 
aquí menciona el más fino, que se usaba en las ves-
tiduras de los funcionarios egipcios (José en Gén. 
41:42) y en este caso era usado para el tabernácu-
lo (ver 2 6 : 3 1 , 3 6 ; 38:9). 
25:5. Tintura roja. El proceso de curtido no se 
menciona con frecuencia en el texto bíblico. Impli-
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caba el uso de cal, corteza de árbol y zumo de 
plantas y requería una provisión de agua fresca. 
En este caso, es posible que las pieles de carnero 
eran curtidas y teñidas de rojo o ambas cosas du-
rante el proceso de manufactura. 
25:5. Delfines (NVl; "pieles finas", RVA). Se trata 
de animales marinos que se encuentran en el mar 
Rojo, cuyas pieles pueden haber sido curtidas y 
usadas para decoración. Estos animales han sido 
Cazados por su piel en el golfo Arábigo durante 
milenios. La palabra también puede compararse 
con una del 'acadto antiguo que se refiere a una 
piedra amarilla o naranja scmipreciosa y por eso 
debía ser del color de la tintura que era usada. 
25:5. Madera de acacia. En el Sina: se encuentra 
una variedad de árbol del desierto de madera extre-
madamente dura, apta para su uso en la construc-
ción del tabernáculo y su mobiliario. La palabra 
que se usa aquí puede ser tomada del egipc io, dado 
que la acacia era ampliamente utilizada en Egipto. 
25 :6 Aceite de la unción. Las especias que eran 
usadas para ungir eran la mirra, la canela, la caña 

y la casia (ver receta en 30:23-25). Su propósito 
era eliminar todo resto de olores seculares y trans-
formar el interior del tabernáculo en un santuario 
idóneo para el culto y la presencia de Dios. 
25:7. Piedra de ónice. Aunque se traduce de esa 
forma, se desconoce la identidad exacta de esta 
piedra preciosa. También se menciona en Génesis 
2:12 como proveniente de la tierra de Havila cerca 
o propiamente el jardín del Edén. Entre las posi-
bilidades para esta piedra taliable están el lapis-
lázuli y el ónice, una piedra calcedonia con ban-
das blanco leche alternando con negro. 
25:7. Efod. Era una vestidura sacerdotal reservada 
para el sumo sacerdote (ver cap. 28). Estaba hecha 
de oro, decorada cuidadosamente con piedras pre-
ciosas y sujetada al pectoral y a una de las vesti-
mentas exteriores del sacerdote (28:25, 31). Es 
asociado tanto con la autoridad del sumo sacer-
dote como con la presencia de #Yahvé. 
25:8. Concepto de templo. El templo no era una 
estructura para el culto colectivo sino un lugar para 
que Dios morara en medio de su pueblo. Debía ser 
mantenido en santidad y pureza para que pudiera 
ser posible la continua presencia de Dios. Los sacer-
dotes existían para mantener esa pureza y controlar 
el acceso. La idea del templo no era la de un lugar 
donde se ofrecieran sacrificios, sino que, más bien, 
algunos de los sacrificios existían como medio de 

mantener el templo. La presencia de Dios era el 
elemento más importante para ser preservado. Los 
sacrificios, como la ofrenda de purificación (ver el 
comentario sobre Lev. 4:1-3) y la ofrenda por la 
culpa (ver el comentario sobre Lev. 5:14-16), tenían 
ese propósito. 
25:10-22. El arca (tamaño, diseño y función). El 
arca era un cofre de madera, abierto en la parte 
superior, de aproximadamente I m de largo y 60 
cm tanto de ancho como de alto. Estaba revestida 
por dentro y por fuera con placas de oro refinado 
y tenía 4 argollas (también cubiertas de oro) a los 
lados para insertar las dos varas de oro, que se usa-
ban para transportarla y protegerla de que la toca-
ra alguien aparte del sumo sacerdote. Una tapa de 
oro, decorada con dos querubines alados, sellaba 
el arca, manteniendo las tablas de la ley con segu-
ridad adentro. Su función primordial era guardar 
esas tablas y servir como "soporte" a los pies del 
trono de Dios, aportando así un vínculo terrenal 
entre Dios y los israelitas. En Egipto, era común 
que los documentos importantes que eran confir-
mados por un juramento (p. ej., los tratados inter-
nacionales) fueran depositados debajo de los pies 
de una deidad. El libro de los muertos habla inclu-
so de una fórmula escrita por la mano del dios en 
un ladrillo metálico que era depositado debajo de 
sus pies. Por lo tanto, la combinación de estrado y 
receptáculo seguía una práctica egipcia conocida. 
En los festivales egipcios» las imágenes de dioses a 
menudo eran llevadas en procesión en barcas. Las 
pinturas las muestran como cajas del tamaño del 
arca que eran llevadas con varas y decoradas por 
guardianes. Un cofre de similar tamaño con argo-
llas para ser transportado se encontró en la tumba 
de Tutankamón. 

25 :10 . Codo. EJ codo, la unidad de medida bási-
ca de los israelitas, era medido desde el codo hasta 
el extremo del dedo medio. De acuerdo con la me-
dida del túnel de Siloé, que se describe como de 
l .200 codos y siendo su largo real de 520 metros, 
el codo debía tener algo más de 50 cm. Como los 
arqueólogos no han descubierto marcas de codos, 
aún es incierto su largo exacto. 
25:16. El testimonio. Este término se refiere a las 
tablas de la ley que fueron dadas a Moisés. En el 
antiguo Cercano Oriente, era una práctica común 
depositar los códigos legales en contenedores cons-
truidos especialmente para demostrar su presen-
tación ante la deidad. 
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25:17. El kaporet (tamaño, diseño y función). El 
kaporet, propiciatorio, era una lámina sólida de oro 
que servía como cubierta del arca, con las mismas 
medidas especificadas en el texto, pero dado que 
aparecía como un elemento separado del arca, te-
nía un significado especial. Decorándolo, había dos 
querubines, uno frente al otro, cuyas alas levan-
tadas casi se encontraban sobre el arca y simbóli-
camente servían para sostener el trono invisible de 
Dios. De ese modo, con el arca como "estrado' y 
el kaporet como apoyo para el trono, la presencia 
de Dios era demostrada al pueblo. 
25:18-20. Querubín. Las descripciones bíblicas 
así como los descubrimientos arqueológicos (inclu-
yendo algunas finas piezas de marfil de Nimrod, 
en Mesopotamia, Arslan Tash en Siria y Samaría 
en Israel) sugieren que los querubines eran seres 
compuestos, con rasgos como los de otros seres dife-
rentes, tales como la esfinge egipcia; a menudo con 
cuerpos de animales cuadrúpedos con alas. Los 
querubines aparecían en el arre antiguo con cierta 
regularidad flanqueando los tronos de los reyes y 
las deidades. La combinación de querubines como 
guardianes de trono, el arca como estrado y las 
afirmaciones del AT relativas a 'Yahvé como entro-
nizado sobre !os querubines (p. ej., 1 Sam. 4:4) 
apoyan el concepto de que el arca representaba el 
trono invisible de Yahvé. El uso de tronos vacíos 
era muy conocido en el mundo antiguo. Se los pre-
paraba para ser usados por las deidades y persona-
jes reales cuando estaban presentes. 
25 :23-30. Mesa de los panes de la Presencia. 
mesa de la Presencia era incrustada de oro y tenía 
cuatro patas. Se la llevaba también con varas, desli-
zadas a través de aros a cada lado. Sostenía las doce 
hogazas de "panes de la presencia" (ver Lev. 24:5-9), 
que eran mostradas permanentemente y reempla-
zadas cada semana. 

25 :31-40. El candelabro. La menorah de oro de 
siete brazos, o candelabro, estaba en el lugar santo 
externo del tabernáculo frente a la mesa de la 
Presencia. Aunque no se dan sus dimensiones, se 
menciona que debía ser forjado de un solo bloque 
de oro. Su función era iluminar el recinto sagrado 
y sólo Aarón y sus hijos podía cuidar de él. Se han 
encontrado numerosos relieves y aun mosaicos de 
menorahs de los tiempos neotestamentarios, cuan-
do había llegado a ser un símbolo del judaismo y 
de vida eterna, pero generalmente se cree que no 
tenían la misma forma que los del periodo vetero-
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testamentario. La representación más antigua de 
la menorah es en una moneda del siglo 1 a. de J .C. 
que muestra un candelabro de 7 brazos, muy sen-
cillo, con una base inclinada. Algunos creen que el 
candelabro representaba el árbol de la vida, un sím-
bolo popular trabajado artísticamente. 
26:1-6. Lapices de lino decorados con queru-
bines. Ésta es la cubierta que estaba más al interior 
sobre el tabernáculo. Consistía en 10 capas multi-
colores de lino fino, decoradas con diseños de que-
rubines. Cada capa medía 28 por 4 codos (unos 
15 por 2 m). Eran cosidos en juegos de 5, produ-
ciendo 2 capas más largas que a su vez eran unidas 
con lazos azules y ganchos de oro, con una medi-
da total de 20 por 14 m. 

26:7-13. Tapices de pelo de cabra. Servían como 
cubierta protectora sobre los tapices de lino que 
cubrían el tabernáculo. Como éstos, consistían en 
11 tapices cosidos y luego sujetos entre sí con lazos 
y ganchos de bronce, que medían 22 por 15 m. 
26:14. Cubiertas de pieles de carnero. No se in-
dican medidas para esta tercera capa que cubría la 
parte superior del tabernáculo y que estaba hecha 
con pieles curtidas de carnero. Estas dos capas 
intermedias podían servir para el doble propósito 
de proteger el tabernáculo y simbolizar las ovejas 
y las cabras, los dos animales más importantes para 
la economía. 
26 :14 . Cubierta de pieles finas. La sucesión de 
cubiertas sobre el tabernáculo va desde las telas 
más finas hasta el cuero más duro, proveyendo así 
un sello impermeable para el recinto sagrado que 
estaba dentro. No se dan medidas para la cuarta 
capa, de "pieles finas' (delfines), que podía servir 
mejor como impermeable (ver 25:5). 
26:15-30. El cerco. Î a estructura que sostenía los 
tapices del tabernáculo era de madera de acacia. 
Consistía en 3 paredes de tablones erectos, unidos 
por tablas y travesanos, que eran insertados en ranu-
ras de oro o plata. Toda la estructura medía 30 co-
dos (unos 15 m) de largo y 10 codos (5 m) de ancho 
y alto. 
26 :31-35. El velo. El velo era la cortina exterior 
de la sección cúbica del tabernáculo, creando así 
un santuario interior conocido como "lugar san-
tísimo", donde se ubicaba el arca del pacto. Medía 
10 codos (5 metros) de cada lado, colgaba de cua-
tro postes dorados, colocados sobre bases de plata 
y era hecho de tela multicolor y lino fino. El dibu-
jo de un querubín estaba bordado en él. como 
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en las colgaduras interiores sobre el tabernáculo. 
26:1 -36. Diseño, tamaño y distribución del taber-
náculo. El tabernáculo era una estructura rectan-
gular (50 codos de ancho y 100 de largo, unos 25 
por 50 m), dividido en dos cubos sagrados iguales 
(25 por 25 metros), abarcando tres ámbitos sepa-
rados de santidad: el lugar santísimo, donde esta-
ba el arca; el lugar santo, fuera del velo, donde 
estaba el candelabro, el altar del incienso y la mesa 
de los panes de la presencia, y el atrio exterior 
donde estaba el altar de los sacrificios. Tanto el 
arca como el altar de los sacrificios estaban colo-
cados en el centro exacto de sus respectivos cua-
drados sagrados. La entrada al atrio exterior esta-
ba ubicada en el extremo oriental y tenía 20 codos 
(10 m) de ancho. A las partes más sagradas del ta-
bernáculo (orientadas sobre un eje este-oeste) sólo 
se podía llegar a través del atrio exterior. En Egipto 
se han encontrado estructuras portátiles de diseño 
similar (cortinas colgadas sobre vigas o postes con 
oro incrustado) de como a mediados del tercer 
milenio tanto para uso secular como sagrado. Las 
tiendas reales egipcias de la decimonovena dinastía 
eran una tienda de dos habitaciones con la cámara 
exterior de doble tamaño que la interior. 
26 :1-36. Santuarios portátiles en el antiguo 
Cercano Oriente. Aunque no hay evidencia de un 
santuario portátil tan elaborado como el taber-
náculo, es claro que los grupos beduinos (ramo 
antiguos como modernos) llevaban consigo obje-
tos sagrados y altares portátiles de un campamen-
to a otro. Los textos del antiguo Cercano Oriente 
también describen los itinerarios de las proce-
siones sacerdotales que llevaban, de un pueblo a 
otro dentro del mismo reino, imágenes de dioses 
junto con los demás atavíos. Esto permitía que el 
dios visitara los santuarios, haciendo viajes de 
inspección de las comodidades de que disponía la 
comunidad del templo principal y participando 
en festivales anuales fuera de la capital. Los textos 
religiosos cananeos también hablan de pabellones 
usados para habitación de dioses. Los arqueólogos 
han encontrado los restos de una tienda santuario 
madianita en Timnah, que data del siglo XII a. de 
J .C. También estaba hecha con cortinas colgadas 
de postes, aunque no era portátil. 
26 :1-36. Diseño del santuario con un eje recto. 
La simetría de la arquitectura de los santuarios 
antiguos sugiere la importancia que se daba enton-
ces a la geometría del espacio sagrado. Se consi-

deraba que la divinidad era el centro del poder en 
el universo. Por lo tanto, el santuario, al menos sim-
bólicamente, debía reflejar este papel central cuan-
do se diseñaba el recinto sagrado en zonas de pro-
gresiva santidad, y colocando tanto el altar como 
los objetos asociados con la presencia del dios en 
el centro exacto del lugar más santo dentro del san-
tuario. De esta manera, se creaba un nexo de poder 
y majestad que hacía más efectivas las oraciones, 
sacrificios e invocaciones al dios. Los arqueólogos 
suelen clasificar los templos sobre la base de la dis-
tribución de las cámaras a través de las cuales se 
tiene acceso a los ámbitos interiores y por la orien-
tación de la cámara principal, donde se representa 
la presencia del dios. l a arquitectura de "eje recto1 

permitía que se caminara en línea recta desde el 
altar hasta el santuario interior. El eje curvoT' reque-
ría una vuelta de noventa grados entre el altar y el 
tugar donde estaba la imagen. La puerta a través de 
la cual se entraba al santuario interior rectangular, 
en la distribución de acceso directo, podía estar 
tanto en la pared corta ("pieza larga") o en la larga 
("pieza ancha"). El tabernáculo era del estilo de "eje 
recto", pero no era ni de pieza larga o ancha, porque 
el lugar santísimo era cuadrado y no rectangular. 
27:1-8. Altar. El altar era el lugar para quemar los 
sacrificios. Para que fuera portátil, se lo construía 
como un cubo vacío (de 5 por 5 codos y 3 de alto) 
hecho de madera de acacia, con cuernos en cada 
esquina y con una cubierta y una rejilla de bronce. 
Se usaba una variedad de utensilios (bandejas, palas, 
tazones, tenedores, baldes) para manejar la carne de 
los sacrificios y las cenizas. Como el arca, tenía aros 
y varas para facilitar el transporte. Aunque no tan 
sagrado como aquella, el altar también servía como 
punto de encuentro con Dios, colocado en el eje 
del atrio exterior del tabernáculo. Su servicio estaba 
restringido a la familia sacerdotal de Aarón y su fun-
ción relacionaba al pueblo con la promesa del 
*pacto de fertilidad y la tierra prometida. Por medio 
de los sacrificios, el pueblo reconocía la abundancia 
provista por Dios. De ese modo, el altar los ponía en 
comunión con el poder que los protegía y bendecía. 
27:9-19. El atrio. l a arquitectura del templo exigía 
que los recintos más sagrados estuvieran separados 
del mundo profano de cada día por un área de espa-
cio cerrado que, en el caso del tabernáculo, era el 
atrio. Esta área estaba señalada por mamparas de 
tela de lino de unos 2 m de alto, que cerraban un 
área de 100 por 50 codos (unos 2.500 m1). Como 
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la sección interior del tabernáculo era de unos 5 
metros de alto, estas mamparas sólo permitían la 
visión desde el nivel del suelo v hacían que el sím-
bolo de la presencia de Dios fuera claramente visi-
ble. I as telas del atrio eran sostenidas por 56 colum-
nas colocadas en bases de bronce. El uso de estos 
materiales de menor valor reflejaba la progresión 
de lo precioso a lo común en la construcción del 
tabernáculo. 
27 :21 . El tabernáculo de reunión. Aarón y sus 
hijos debían colocar lámparas de aceite de oliva 
delante del "tabernáculo de reunión", que era el 
'lugar santo' inmediatamente fuera del velo que 
separaba esa área del lugar santísimo. Allí la pre-
sencia de Dios se hacía manifiesta a Moisés y se le 
daban instrucciones para el pueblo por medio de 
un 'oráculo (ver 39:32; 40:2, 6, 29). Por lo tanto, 
la función de este espacio era tanto simbólica 
como utilitaria. La presencia de Dios era recono-
cida por medio de las lámparas encendidas per-
petuamente. El cuidado de las mismas por Aarón 
significaba un papel para la comunidad sacerdo-
tal, allí y en su nombre está implícita la presun-
ción de guía que fue prometida primero a Moisés 
y luego al pueblo. 
27 :20 , 21. Lámparas que arden continuamente. 
Debía usarse el aceite de oliva más refinado para 
proveer una luz perpetua delante de la entrada al 
lugar santísimo. Estas lámparas, cuidadas por Aarón 
y sus hijos, simbolizaban la presencia de Dios. La 
continuación de esta función sacerdotal se ve en 

l Samuel 3:3. 

2 8 : 1 - 4 3 Las vestiduras de los sacerdotes 
28:1 . El sacerdocio. I-a creación de un sacerdocio 
profesional es una señal de madurez del sistema 
religioso. Al separar a Aarón y sus hijos, Dios de-
signó a quien era digno de servir en el tabernácu-
lo y estableció una sucesión hereditaria para 
futuras generaciones de sumos sacerdotes en Israel. 
Su linaje proviene de la tribu de Le vi y específica-
mente a través de Aarón. Como su tarea debía ser 
la realización de sacrificios en nombre del pueblo 
y oficiar en las principales fiestas religiosas, los sa-
cerdotes tenían ciertos derechos y responsabili-
dades que no tenían otros israelitas. Las vestiduras 
especiales eran usadas solamente por ellos. Una 
parte del sacrificio les estaba reservada. No se les 
permitía poseer tierra ni cumplir funciones no 
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sacerdotales. Teman un rígido patrón de obedien-
cia y estaban sujetos a castigos por no cumplir con 
sus deberes o no servir de adecuados ejemplos 
para el pueblo. 
28:1. Sacerdotes en el antiguo Cercano Oriente. 
Todas las culturas del antiguo Cercano Oriente 
desarrollaron su propio sacerdocio. Sólo las tribus 
beduinas no separaban individuos para cumplir 
exclusivamente deberes sacerdotales. Su papel era 
actuar como parte de una comunidad sacerdotal, 
sirviendo en los templos, realizando los sacrificios, 
dirigiendo los servicios religiosos y dirigiendo las 
tiestas. Los sacerdotes debían ser capacitados den-
tro del templo desde una edad temprana y en algu-
nos casos su posición era hereditaria. Debieron ser 
de los pocos que sabían leer en su sociedad y de 
este modo debía dependerse de ellos para man-
tener registros de los hechos principales y sujetar-
los a la voluntad de los dioses. Este proceso era 
conocido como * adivinación y, junto con los sacri-
ficios 'rituales, era la principal fuente de poder y 
autoridad sacerdotales. Existía una jerarquía dis-
tintiva entre los sacerdotes, que iba desde el sumo 
sacerdote, que a veces rivalizaba en poder con el 
rey, los individuos de posición media que realiza-
ban los rituales y sacrificios cotidianos, y hasta los 
músicos, descendiendo por los servidores del tem-
plo, que cumplían con las tarcas caseras y de vigi-
lancia, que son necesarias en cualquier comunidad 
extendida. 

28 :6-14 . El efod. El efod, la pieza más importante 
de las vestiduras sacerdotales de Aarón, era una 
túnica de lino, que cubría la parte superior del cuer-
po, o una pieza delantera que se sujetaba desde los 
hombros y se ataba a la cintura. El uso de telas de 
todas los cinco colores indica su importancia, así 
como la filigrana de oro V las piedras labradas. Al 
colocar los nombres de seis tribus en cada piedra, 
se presentaba un recordatorio continuo a todos de 
que representaba a la nación delante de Dios. El 
hecho de que el efod estaba relacionado a los ído-
los y la falsa adoración en pasajes posteriores (Jue. 
8:24-27; 17:5) sugiere que se trataba de una vesti-
dura tomada de la sociedad mcsopotámica, quizá 
usada por los sacerdotes o para vestir los ídolos. El 
pectoral (28:15), el Urim y el Tumim (28:30) y el 
efod eran usados para la "adivinación (1 Sam. 
23:9-11). De ese modo, el sumo sacerdote llevaba 
vestiduras que ayudaban al discernimiento de la 
voluntad de Dios. 
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28:15-30 . El pectoral. Usando una pieza del mis-
mo lino multicolor que en el efod, se creaba un 
bolsillo cuadrado, de 22 cm de lado, doblándolo 
sobre sí mismo. Este pectoral era luego asegurado 
at efod por medio de hilos de oro y cintas azules 
que se adherían a los aros del pectoral, las piezas 
de los hombros del efod y la faja del efod. Encla-
vadas en oro sobre el pectoral había 12 piedras 
semipreciosas en 4 hileras de 3 piedras (cf. La lista 
de piedras preciosas en Eze. 28:13). Cada piedra 
era labrada con el nombre de una de las tribus de 
Israel, lo que proveía un recordatorio adicional a 
todos (incluyendo a Dios) de la responsabilidad 
sacerdotal como representante del pueblo. En el 
bolsillo, apoyados contra el corazón del sacerdote, 
se colocaba el Urim y el Tumim. Estos dos objetos 
y el mismo pectoral eran usados como instrumen-
tos de "oráculo para discernir la voluntad de Dios. 
En el antiguo Cercano Oriente, se creía que las 
piedras, incluyendo gemas de varias clases, tenían 
valor 'apotropaico (que ofrecía protección de los 
malos espíritus). Un manual *asirio del siglo VII 
a. de J .C. preserva una lista de varías piedras y lo 
que ellas "hacen", con posibilidades que van desde 
el aplacamiento de la ira divina hasta prevenir los 
dolores de cabeza. Un texto ritual trae la lista de 12 
piedras preciosas y semipreciosas que deben usarse 
para hacer una filacteria que se usaría como collar. 
28 :30 . Urim y Tumim. A diferencia de la mayoría 
de los demás objetos de este pasaje, no se men-
ciona la "fabricación" del Urim y el Tumim. Esto 
sugiere que ya estaban en uso antes de esa ¿poca y 
que entonces eran guardados en el pectoral y usa-
dos por el sumo sacerdote (ver Lev. 8:8 y Deut. 
33:8). En bis Escrituras no se encuentra una des-
cripción de estos objetos, aunque tradiciones hele-
nísticas y de períodos posteriores sugieren que serían 
piezas de prueba en los juegos, cuya apariencia y 
presentación al ser echados como dados indicarían 

la voluntad de Dios (ver Núm. 27:21; 1 Sam. 
28:6). No se les atribuye ningún elemento negati-
vo al Urin y Tumim, como otras prácticas 'adivi-
natorias y nunca se los menciona en pasajes que 
describen un culto o 'ritual no israelita. Sin embar-
go, la práctica de plantear cuestiones por "sí" o 
por "no" a los dioses (preguntar a los 'oráculos) era 
conocida por todo el antiguo Cercano Oriente. 
De particular interés son los textos tamitu 'babi-
lonios, que preservan las respuestas a muchas pre-
guntas a oráculos, las piedras positivas o negati-

vas (que se suponía eran las brillantes y las opacas) 
eran asadas también ampliamente en Mevopo-
tamia en un procedimiento llamado "psefoman-
cia*\ En un texto 'asirio, el alabastro y la hemari-
ta son mencionados específicamente. Era plantea-
da una pregunta por "sí" o por "no" y entonces 
extraía una piedra. Debía sacarse tres veces con-
secutivas la misma piedra para que la respuesta 
fuera confirmada. Urim es la palabra hebrea para 
"luces" y, por lo tanto, lógicamente sería asociada 
con las piedras brillantes o blancas. Un estudio 
reciente ha señalado que la hematita, debido a su 
uso para pesos y sellos, era llamada "piedra de la 
verdad" en 'sumerio. l a palabra hebrea Thummim 
podía tener un significado similar. 
28:31-35. La túnica. Bajo el efod, el sumo sacer-
dote debía usar una túnica azul suelta que caía casi 
hasta los tobillos. El cuello era reforzado para pre-
venir que se rasgara y tenía aberturas para los bra-
zos pero no mangas. El borde inferior estaba rica-
mente adornado con granadas bordadas y entre 
ellas se colocaban campanillas. 
28 :33 , 34. Granadas, las granadas eran bordadas 
en el borde inferior de la túnica del sacerdote con 
hilo azul, púrpura y carmesí. Este fruto se mencio-
na comúnmente en narraciones y cánticos (Núm. 

13:23, 20:5; Cant. 4:3, 6:7) y fue usado para deco-
rar el templo de Salomón (1 Rey. 7:18). General-
mente simbolizaban la fertilidad de la tierra prome-
tida. Las granadas también eran asadas para deco-
ración de accesorios rituales en 'Ugarit. 
28 :33-35. Campanilla* de oro. Pequeñas campa-
nillas de oro eran colocadas en la túnica del sacer-
dote entre las granadas bordadas. Su función era 
la de indicar sus movimientos dentro del lugar 
santísimo. Recordaban al sacerdote que debía cum-
plir sus deberes exactamente de acuerdo con la ley 
e indicaban al pueblo que éste estaba dentro del 
recinto sagrado. 
28:36-38. Lámina con grabados. Como un recor-
datorio continuo de su papel especial como sacer-
dote, se añadía a su turbante una placa de oro gra-
bada con las palabras "consagrado a 'Yahvé". Era 
un paralelo de la diadema de la corona de los reyes 
que simbolizaba su autoridad. Esta placa de sus 
funciones también destacaba la responsabilidad 
por infracciones a la persona encargada de todos 
las 'rituales. 
28:38. Llevando la culpa. Corno persona a cargo 
de todos los 'rituales religiosos, era importante 

109 

Copyrighted material 



ÉXODO 25:17—26:31 

que el sumo sacerdote tomara seriamente sus fun-
ciones. Para esto, se añadía una placa grabada a su 
turbante como señal de su autoridad y de que lle-
varía la vergüenza y el castigo por cualquier falen-
cia en obedecer las leyes del "ritual y el sacrificio. 
28:39-41. Túnica. La vestidura habitual usada 
tanto por hombres como por mujeres en el perío-
do bíblico era una túnica de lino. Colocada sobre 
la piel, larga hasta los tobillos, con largas mangas, 
proveía protección del sol y a veces la de los ricos 
o los sacerdotes era bordada o llevaba un borde de 
fantasía (Gén. 37:3 y 2 Sam. 13:18, 19). 
28:39. Turbante. Se hacía de hilo y, de acuerdo 
con Josefo, no tenía forma cónica {Antigüedades 
Judías 3.7.6). Se puede suponer que el turbante 
del sumo sacerdote sería más elaborado que el de 
los sacerdotes comunes (28:40). Tenía agregada la 
placa grabada y debía ser más colorido. 
28:42, 43. Ropa interior de lino. A diferencia del 
pueblo común, se exigía a los sacerdotes que usa-
ran ropa interior de lino debajo de sus túnicas, a 
fin de cubrir sus genitales. De ese modo, no exhi-
birían su desnudez cuando subieran los escalones 
del altar o limpiaran alrededor. Aunque la des-
nude?. eran común entre los sacerdotes mesopo-
támicos, estaba prohibida en la práctica israelita. 

29:1 46 
Instrucciones para la ordenación 
29:1-46. Ceremonia de consagración. Después 
de ordenar la construcción del tabernáculo, el 
arca, el altar y todos los utensilios relacionados y 
las decoraciones, Moisés procede a dar instruccio-
nes sobre su consagración y la del sacerdocio para 
el servicio de Dios. Actuaba como sacerdote al or-
questar y realizar los "rituales de la consagración, 
que luego fueron manejados por Aarón y sus des-
cendientes. Éste era un ritual de siete días, desig-
nado para establecer precedentes para el uso del 
tabernáculo y el altar, los tipos de sacrificio que se 
harían en esos recintos sagrados y el papel y los 
privilegios adjudicados a los sacerdotes. Uno de 
los puntos más significativos en el ritual es la san-
gre, que es el símbolo de la vida y que es rociada 
sobre el altar en las vestiduras de los sacerdotes. 
Los elementos para sacrificios (trigo, tortas y aceite) 
así como animales eran presentados y quemados 
en el altar. De ese modo, el tabernáculo v el altar 9 / 

eran purificados, preparándolos para su uso. Algu-
nos trozos de carne eran usados para una ofrenda 
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mecida y luego puesta a un lado como porción 
reservada para los sacerdotes. A lo largo de la cere-
monia, el sentido de continuidad seguía su curso 
desde la primera consagración y por toda la futu-
ra acción sacerdotal. 
29:2, 3. Harina fina de trigo. Los elementos usa-
dos para consagrar el tabernáculo, el altar y los sacer-
dotes son representativos de la fertilidad de la tie-
rra, por ser los dones de Dios al pueblo. La harina 
de trigo usada para los panes sin levadura y las tor-
tas debía ser de la mejor calidad para utilizarla 
como sacrificio adecuado de un pueblo que depen-
día de la agricultura para la mayor parte de su ali-
mentación. 
29:2, 3. Tortas con aceite. En el antiguo Israel, las 
primeras cosechas eran las del trigo y el aceite de 
oliva. Mezclándolos en una torta para el sacrificio, 
el pueblo reconocía el papel de Dios al proveerles 
cada año por medio de la fertilidad. 1.a secuencia 
en las ofrendas también representa los hechos esta-
cionales de plantar y cosechar y las fiestas de la 
agricultura. 
29:2, 3. Panes sin levadura untados con aceite. 
La presen ración conjunta de ofrendas de grano y 
carne significaba, por parte del pueblo, la acep-
tación del "pacto y el reconocimiento del papel de 
Dios como proveedor de la fertilidad« Si bien el 
significado de presentar panes sin levadura y tor-
tas no es claro, puede representar tanto los bienes 
horneados habitualmente o los puestos a un lado 
para uso *ritual. 
29:4. Lavamiento con agua. No seria apropiado que 
los nuevos sacerdotes se vistieran con sus nuevos 
atavíos santas (sacros) sin primero tomar un baño 
ritual. Debían ser sumergidos totalmente como parte 
de la ceremonia de consagración. Después de esto, 
sólo sus manos y sus pies debían ser lavados antes de 
cumplir con sus deberes (30:17-21). 
29:5. Ceñidor. Sólo el sumo sacerdote tenía un 
ceñidor especialmente diseñado y tejido para suje-
tar sus vestiduras. Los sacerdotes secundarios usa-
ban cinturones (29:9). Esto sería una indicación 
de rango y podía cumplir la función utilitaria al 
mantener unidas las ropas cuando tenía que incli-
narse o al hacer sacrificios. 
29:7. Unción. En este pasaje y en Levítico 8:12, 
sólo el sumo sacerdote era consagrado en su fun-
ción por medio de la unción de su cabeza con 
aceite. Sin embargo, tanto Aarón como sus hijos 
fueron consagrados según Éxodo 30:30 y 40:15. 
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34 :26 . Primeros frutos. Este mandamiento es 
una repetición de la ley de 23:19. Así como el pri-
mogénito es redimido por medio del sacrificio, lo 
es la cosecha de cereal y fruta por el hábito del 
pueblo de llevar lo primero de la cosecha a Dios 
como un sacrificio. 
34:26. Cabrito en la leche materna. Este man-
damiento es una repetición de la ley en 23:19. Es 
la base para la prohibición contra la mezcla de 
leche y carne al cocinar y en los sacrificios. Tam-
bién puede reflejar una reacción contra tales prác-
ticas comunes en el culto cananeo. 
34 :28 . Versión ritual de los Diez Mandamientos. 
El primer juego de los Diez Mandamientos, escri-
to en dos tablas por Dios, fue destruido por Moisés 
en medio de su disgusto por la infidelidad del 
pueblo en el episodio del becerro de oro (32:19). 
Por eso, lúe inscrito un segundo juego de tablas en 
34:28, pero las leyes no corresponden exacta-
mente a las que se encuentran en Éxodo 20 y 
Deuteronomio 5. En las leyes incluidas en esta 
segunda lista, hay un mayor énfasis en el hecho 
del éxodo. También está más inclinada hacia las 
prácticas de culto adecuadas (incluyendo casi al 
pie de la letra secciones del cap. 23) que en el 
primer juego de los mandamientos. 
34 :29 . Los "cuernos* de Moisés. El brillo de Dios 
se reflejaba en lo radiante del rostro de Moisés 
cuando volvió con las tablas de la ley. Aunque al 
principio no se daba cuenta del fenómeno, Moisés 
y el pueblo reconocieron que era una evidencia de 
que había estado en contacto directo con Dios. 
Posteriormente, usó un velo sobre su rostro para 
esconder el brillo de su piel ante el pueblo. 
Jerónimo usó la palabra cantuta ("cuernos") al tra-
ducir el hebreo qaram ("brillo") en la Vulgata (400 
d. de j .C. ) porque el término hebreo a menudo se 
refiere a cuernos. En consecuencia, la tradición 
sostuvo que a M o i s é s le crecieron cuernos como 
resultado de esa experiencia. El error aparece reite-
rado gráficamente en el siglo XVI en la escultura 
con cuernos, obra de Miguel Angel. La relación de 
los cuernos y el brillo puede verse en la icono-
grafía del antiguo Cercano Oriente que muestra 
rayos o cuernos como símbolos de poder en las 
coronas de las deidades. Se los relaciona con la 
gloria divina {mebtmmu 'acaclio) que emanaba de 
los dioses, especialmente de sus cabezas o coronas. 
De allí que, por ejemplo, la diosa Inanna es des-
crita en un himno 'sumerio con una terrible apa-

riencia que brilla continuamente e intimida a to-
dos los que están a su alrededor. Un paralelo más 
cercano puede encontrarse en el caso de San-
suiluna (hijo de "Hamurabi), que recibió mensa-
jeros del dios "Enlil cuyos rostros eran brillantes. 
Un texto hace referencia aJ dios Enlil "cuvos cuer-
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nos brillaban como los rayos del sol". 

35:1-4 
£1 sábado 
35:2, 3. Encender fuego durante el sábado. Este 
mandamiento repite el precepto que se encuentra 
en 31:15 contra cualquier forma de trabajo el 
sábado, con la declaración adicional que prohibía 
el encendido de fuego el sábado. Es otra amplia-
ción del tema de los tipos de trabajo que no po-
dían ser realizados el sábado (ver 34:21). Poste-
riores pronunciamientos rabínicos exigieron que 
toda luz fuera encendida anrcs del sábado para 
que la casa no quedara a oscuras. Sin embargo, no 
se podía agregar más combustible al fuego ese día. 

35:4—39:31 
Cumplimiento de las instrucciones 
Estos capítulos describen la construcción efectiva 
del tabernáculo. Incluven la recolección de los ma-
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teriales (35:4-29), la presentación de Bezaleel y 
Oholiab como jefes de artesanos y la selección de 
su personal (35:30—36:7; cf. 31:1-10). En Éxodo 
36:8-38 se describe la construcción del tabernácu-
lo de acuerdo con las medidas exactas bosquejadas 
en 26:10-36. Esto es seguido por la construcción 
del arca (37:1-9; ver 25:10-22), el candelabro 
(37:17-24; ver 25:31-40), el altar del incienso 
(37:25-29; ver 30:1-10), el altar de la ofrenda que-
mada (38:1-8; ver 27:1-8) y el arrio (38:9-20; ver 
27:9-19) y un resumen de los materiales usados 
por los artesanos (38:21-31). La sección final des-
cribe la fabricación de las vestiduras de los sacer-
dotes: el efod (39:2-7; ver 28:6-14), el pectoral 
(39:8-21; ver 28:15-30) y las demás vestiduras 
sacerdotales (39:22-31; ver 28:31-43). Entonces 
Moisés inspecciona todo, certifica que es correcto 
de acuerdo con el mandato de Dios y le da su ben-
dición (39:32-43). 
38:8. Mujeres que servían a la entrada. En el 
antiguo Cercano Oriente, hubo muchos ejemplos 
de mujeres que servían en los templos en varios 
aspectos. Se encuentran casos desde tarcas humil-
des hasta deberes sacerdotales, desde el celibato 
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L E V í r i C O 15:19—16:8 

la participación en rirúales pero no un tiempo de 
espera, y no estaban prohibidas explícitamente en 
los terrenos de los templos. 
15:19-24. EJ flujo menstrual. El flujo menstrual 
era considerado una fuente de "impureza por todo 
el mundo antiguo y en unas pocas culturas im-
plicaba el riesgo de influencia demoniaca. Una vez 
más, Israel lo trataba sólo como algo que requería 
un lavado y no plantea rituales protectores. Un 
decreto real *asirio hacia el final del segundo mile-
nio prohibía que una mujer durante la menstrua-
ción fuera a la presencia del rey cuando se hacían 
sacrificios. 

15:25-33. Los flujos irregulares. La principal causa 
de un flujo continuo de sangre, mis allá del perío-
do menstrual regular, se llama metrorragia. Podía 
rener como consecuencia una impureza perpetua 
y hacía casi imposible tener hijos, porque las rela-
ciones sexuales estaban prohibidas cuando existía 
tal flujo sanguíneo. 

1 6 : 1 - 3 4 
El día de la expiación (purgación) 
16:2. FJ acceso limitado a los lugares santos. En 
el mundo antiguo, los templos no eran típica-
mente edificios de culto público. El acceso a los 
recintos sagrados era fuertemente restringido por-
que se los consideraba tierra santa. Cuanto más 
sagrada era un área, más restringido era el acceso, 
tanto para proteger a los seres humanos que esta-
rían jugándose la vida si traspasaban los terrenos 
sagrados como para prevenir la profanación del 
lugar de morada de la deidad. 
16:2. Aparición en una nube. El "acadio usa ei 
término melammu para describir la presentación 
resplandeciente y visible de la gloria de la deidad, 
que a su vez estaba envuelta en humo y nube. Se 
ha sugerido que en la mitología cananea el con-
cepto de melammu se expresa con la palabra a ruin, 
la misma del hebreo que aquí se traduce "nube", 
pero aparece pocas veces y no con mucha claridad 
como para confiar al respecto. 
16:2. El propiciatorio. Se lo ha traducido tradi-
cional mente como "asiento de la misericordia", 
aunque todas las traducciones son especulativas. 
El término se refiere a la placa sólida o lámina rec-
tangular de oro ("tapa", DHH), hecha en una sola 
pieza con los querubines, que se colocaba sobre el 
arca (ver el comentario sobre Exo. 25:17). Se ha 
sugerido que la palabra proviene del egipcio, en la 
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que una de sonido similar se refiere a un lugar 
para apoyar los pies. Esto encaja bien va que a 
veces el arca es vista como taburere de Dios. 
16:4. las vestiduras de Aarón. Ver los comenta-
rios sobre Éxodo 28 para la descripción de las ves-
tiduras del sumo sacerdote. Aquí no aparece con 
rodas sus galas sino que, en un acto de humildad, 
lleva ropas de lino más sencillas. El lino que se 
usaba para las vestiduras sacerdotales era importa-
do de Egipto, donde también era característico 
que se usara con ese fin. También se decía que los 
ángeles se vestían de lino (p. ej., Dan. 10:5). Más 
adelante en la ceremonia, el sumo sacerdote se 
cambiaría para usar el atavío regular (w. 23, 24). 
16:6-10. El propósito del día de expiación. Aun-
que otrM culturas del antiguo Cercano Oriente 
tenían 'rituales para eliminar el mal, en todas ellas 
el mal era de naturaleza ritual o demoníaca, mien-
tras que en Israel se incluían todos los pecados del 
pueblo, l a ceremonia comenzaba con las ofrendas 
de purificación, de modo que el sacerdote pudiera 
entrar al lugar santo. Una vez dentro, el ritual de 
la sangre limpiaba todas las partes del santuario de 
las impurezas acumuladas durante el año. Obraba 
desde adentro hacia afuera, dado que los pecados 
eran colocados sobre la cabeza del macho cabrío 
que se los llevaba lejos. El propósito de las ofren-
das regulares de purificación era el perdón (ver los 
comentarios sobre 4:13-32) . En contraste, este 
ritual anual tenía como fin eliminar los pecados 
del pueblo. 

16:8. Azazel. La palabra hebrea traducida macho 
cabrio" es azazeL Esta traducción es el resultado 
de dividir en dos la palabra hebrea, lo que no es lo 
mejor. Como el versículo 8 identifica a una cabra 
como "para *Yahvé" y la otra para Azazet", lo más 
coherente es considerar que Azazel es un nombre 
propio, probablemente el de un demonio. Los 
primeros intérpretes judíos lo entendían así, como 
se demuestra en el libro de Enoc (siglo II a. de 
J .C.) . Este macho cabrío no era sacrificado ante 
Azazel (coherentemente con 17:7) sino liberado a 
Azazel" (v. 26). Los 'babilonios creían en los demo-
nios ala que vivían en los desiertos y éste puede 
ser un concepto similar. En las tabletas de Ebla, 

' hay un rito de purificación para un mausoleo que 
usaba un macho cabrío que luego era liberado 
hacia las tierras esteparias. 
16:8. El concepto de macho cabrío en el antiguo 
(Cercano Oriente. Una cantidad de 'rituales 'héteos 
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L E V Í T I C O 19 :28—20:2 

vergüenza. Hay una inscripción fenicia del siglo 
IX a. de J .C. que informa de la consagración de 
cabello afeitado por un individuo en cumplimien-
to de un voto hecho a la diosa Astarté. En el pen-
samiento antiguo, el pelo {junto con la sangre) era 
uno de los principales elementos representativos 
de la esencia vital de una persona. Esto es evi-
dente, por ejemplo, en la práctica de mandar un 
mechón del cabello de un presunto profeta cuan-
do sus profecías eran remitidas al rey de "Mari. E! 
cabello podía ser usado en la adivinación para 
determinar si el mensaje del profeta serta aceptado 
como válido. 

19:28. Las incisiones por los muertos. Las prác-
ticas de duelo o de 'culto a veces incluían la auto-
laceración (ver 1 Rey. 18:28; Jer. 16:6; 41:5). Esto 
puede haber sido hecho para atraer la atención de 
un dios, para espantar a los espíritus de los muer-
tos o para demostrar una mayor pena que limi-
tándose simplemente a gemir. l a prohibición pue-
de deberse a su asociación con la religión cananea. 
Por ejemplo, el ciclo 'ugarítico de historias sobre 
el dios *Baal (1600-1200 a. de J .C.) incluía un 
ejemplo de duelo del jefe de los dioses 'El por la 
muerte de Baal. Su pena asume la forma ritual de 
echar polvo sobre su cabello, usar ropa de saco y 
cortarse con una navaja. En el texto dice que Kél 
aró su pecho como un jardín". 
19:28. Los tatuajes. La prohibición en contra de 
marcarse la piel implicaba las prácticas de tatuarse 
y pintarse el cuerpo como parte de "rituales reli-
giosos. Esas señales del>cn haber tenido como fin 
proteger a la persona de los espíritus de los muer-
tos o demostrar la pertenencia a un grupo. Se ha 
encontrado alguna evidencia de esto en el examen 
de los restos humanos en las tumbas escitas del 
siglo V] a. de J.C. La ley israelita prohibía esta prác-
tica dado que implicaba una autoirnpuesta altera-
ción de la creación de Dios, a diferencia de la "cir-
cuncisión, que era ordenada por él. 
19:29. La prostitución. De acuerdo con las leyes 
de los pueblos de los alrededores, que prohibían 
contaminar tanto a la gente como al producto de 
la tierra, esta ley contra la venta de una hija para 
la prostitución tenía como fin evitar la contami-
nación tanto de quien la entregaba como de la 
familia misma. Los problemas financieros podían 
tentar a un padre para hacerlo, pero era conside-
rado una contaminación moral tanto del pueblo 
como de la tierra misma. Como en 18:24-28, esta 
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práctica podía resultar en una expulsión eventual 
de la tierra. Lo extremo de la pena puede haber 
estado basado en la pérdida del honor tanto de la 
familia como de la comunidad. Sin embargo, tam-
bién es posible que esto significara el culto de 
otros dioses fuera de *Yahvé. 
19:31. Los médium y los espiritistas. Los practi-
cantes del espiritismo y la brujería eran condena-
dos (Deur. 18:30, 11) por causa de su asociación 
con la religión cananea y porque su "arte" intenta-
ba eludir a *Yahvé al buscar conocimiento y poder 
de los espíritus. Representaban una forma de "'reli-
gión popular" que estaba próxima a i as prácticas 
populares de la gente común y servia como una 
'religión en las sombras' para muchos. A veces, 
debido a su asociación con la 'adivinación, sus 
* rituales y métodos estaban directamente en oposi-
ción a la "religión oficial o como una alternativa 
para ser usada en tiempos de desesperación (ver el 
uso hecho por Saúl de ia hechicera proscrita en 
Endor en 1 Sam. 28). La brujería y las pociones usa-
das en la práctica de magia también eran prohi-
bidas en el código de "Hamurabi y en la ley de 
Asiria media, sugiriendo que la prohibición y el 
temor a esas prácticas no era algo únicamente de 
Israel. 

19:35, 36. Las medidas honestas. El precepto de 
manejar pesas y medidas honestas cuando se nego-
ciaba estaba directamente relacionado con las leyes 
de 19:11-18, que requerían acuerdos sanos y un 
sentido internalizado de que el prójimo debe ser 
tratado tal como lo tratan a uno. La estandariza-
ción de pesas y medidas era requerida por el códi-
go de 'Hamurabi en relación con el pago de las 
deudas en grano o plata e implicaba la medición 
del grano para pagar por el vino. las penas a los 
violadores iban desde la confiscación de la propie-
dad hasta la ejecución. 

2 0 : 1 - 2 7 
Las conductas corruptoras 
20:2-5. Hijos a Moloc Uno de los principales 
temas en este libro es la equiparación de la idola-
tría con el prostituirse uno mismo siguiendo a 
otros dioses. A su vez, esto contaminaba el santua-
rio de ' Yahvé, a los mismos israelitas y la tierra. Se 
condenaba la práctica de sacrificar niños a Moloc 
(ver el comentario sobre 1 8 : 2 1 ) y quienes lo per-
petraban eran condenados a ser apedreados (una 
forma de ejecución comunitaria que hacía que 
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LEVÍTICO 23:12-42 

Señor. Este gesto atraía físicamente la atención de 
Dios al sacrificio y significaba que todos los dones 
y objetos sacrificados procedían de Dios y le perte-
necían. También dejaba libre el resto de la cosecha 
para el uso de la gente (ver el comentario sobre 
7:30-34). 
23:12, 13. La ofrenda quemada, la vegetal y la 
liquida. La ofrenda quemada del cordero de un 
año, una cantidad doble de la habitual de grano y 
una libación de vino constituían los tres produc-
tos principales de Israel (a veces con aceite de oliva 
en reemplazo o suplemento del vino; ver 2:1; Núm. 
1 5:4-7). Al combinarlos, la fertilidad que Dios pro-
veería estaría dirigida hacia todos sus esfuerzos en 
la cría de animales y la siembra. El grato olor atraía 
la atención de "Yahvé al sacrificio (ver el sacrificio 
de Noé en Gén. 8:20, 21) y lo señalaba como un 
* ritual de acción de gracias prescrito adecuada-
mente, y no la alimentación a un dios como en las 
religiones mesopotámicas y egipcias. 
23 :15-22 . La fiesta de las Semanas. Este segundo 
de tres principales festivales de la cosecha llegaba 
siete semanas después de la cosecha de los pri-
meros granos (Éxo. 34:22; Deut. 16:9-12) y tam-
bién es conocido como fiesta de la cosecha o de 
Pentecostés (Éxo. 23:16). En el ciclo agrícola, 
señala el fin de la temporada de la cosecha de trigo 
V por tradición estaba ligada a la entrega de la ley 
en el monte Sinaí. También es asociada con la 
renovación del 'pacto y el peregrinaje. La celebra-
ción incluía llevar una ofrenda mecida de dos 
hogazas de pan, sacrificios de animales (corderos 
de siete anos, un toro y dos carneros) y una ofren-
da líquida como acción de gracias por una buena 
cosecha. También se sacrificaba un macho cabrío 
corno ofrenda por el pecado del pueblo. 
23 :16-20. Las ofrendas. La fiesta de las semanas 
requería una variedad de ofrendas de parte del pue-
blo. La ofrenda de ' grano nuevo" es distinta de la 
ofrenda vegeta! regular (ver 2:13). Las dos hogazas 
de pan se hacían con levadura, pero en realidad no 
se llevaban al altar (ver las regulaciones en 7:13). 
Los animales que servían como ofrenda quemada 
(corderos de siete años, un novillo y dos carneros) 
demostraban el carácter mixto de la economía 
israelita. La razón por la cual se incluía una ofren-
da de un macho cabrío por el pecado no es clara 
mis allá de la idea de que el pueblo debía ser 
restaurado a la 'pureza del 'culto antes de consu-
mir su cosecha. 
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23:23-25. La fiesta de las Trompetas. El primer 
día del séptimo mes (el mes más sagrado en el calen-
dario israelita) debía ser indicado por el sonido de 
un cuerno de carnero (shofar), que conmemoraba 
el acuerdo de 'pacto y los dones de Dios al pue-
blo. No se permitía trabajo alguno y se presenta-
ban ofrendas quemadas (ver Núm. 29:2-6 sobre lo 
que era sacrificado). La fiesta debía continuar 
hasta el décimo día del mes cuando se observaba 
el Día de la expiación (ver 16:29-34 para detalles). 
En tiempos posteriores, la fiesta de las Trompetas 
llegó a ser el festival del año nuevo, pero esto ocu-
rrió en la época posexílica. 
23 :26-32. El Día de la expiación. Para informa-
ción sobre este día, ver el comentario del capítulo 
16. 

23 :33-43 . La fiesta de los Tabernáculos. La cose-
cha final del año tenía lugar en el otoño antes del 
final de la temporada de lluvias y señalaba el co-
mienzo de un nuevo año agrícola (día 15 del mes 
séptimo). En ese tiempo, se recogía y almacenaba 
lo último del grano maduro y de los frutos. Este 
evento de 7 días también era conocido como fies-
ta de la Siega (Éxo. 23:16) y era simbolizada por 
la construcción de enramadas para los cosecha-
dores. El festival estaba relacionado con la tradi-
ción israelita como conmemoración de la vida 
errante en el desierto. También fue la oportunidad 
para la consagración del templo de Salomón en 
Jerusalén (I Rey. 8:65). 
23:40. Frutos, hojas y ramas. Para representar la 
abundancia de la tierra, se indicaba a los israelitas 
que debían celebrar decorando sus enramadas 
con frutas cítricas, así como con hojas y ramas de 
sauce y palmeras. La ocasión festiva probablemente 
incluía danzas y procesiones llevando manojos de 
ramas frondosas. De ese modo, el pueblo reco-
nocía la abundancia provista por Dios y celebraba 
comunitariamente el cumplimiento visible del 
'pacto. 
23 :42 , 43. La vida en las enramadas. Como una 
forma de conmemorar su vida en el desierto, se 
indicaba a los israelitas que construyeran enrama-
das y vivieran en ellas durante los 7 días de la fies-
ta de los Tabernáculos. La aplicación más práctica 
de estos refugios temporales sería la de servir como 
alojamiento para los trabajadores que se quedaban 
allí durante la cosecha hasta su distribución des-
pués del festival. 
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L E V Í T I C O 2 6 : 4 — 2 7 : 2 

entre Ramsés II de Egipto y el rey *heteo 
HattusiJis III). Era característico que las maldi-
ciones fueran mucho más numerosas que las ben-
diciones y, en ese caso, generalmente eran orde-
nadas según el aumento de la severidad. El princi-
pio que subyace detrás de estas declaraciones es la 
necesidad de asegurar el cumplimiento de la ley o 
de otros tratados aportando la buena voluntad y 
sanción divinas. De este modo, las partes se sen-
tirían más obligadas que si simplemente tuvieran 
que depender de la buena conciencia de su gente 
o de sus vecinos. 
26 :4 , 5. La importancia de la fertilidad. Sin una 
continua producción de ia tierra, la gente no po-
dría sobrevivir. Por eso, había una continua preo-
cupación por la fertilidad en forma de una caída 
regular de lluvia y una abundante cosecha de los 
campos y viñedos. En consecuencia, muchos de 
los dioses del antiguo Cercano Oriente se preocu-
paban por la lluvia y las tormentas, la 'fertilidad y 
las estaciones en las que crecía lo que se había 
sembrado. La inclusión de la fertilidad en la serie 
de bendiciones es aquí una reiteración de la pro-
mesa de *Yahvé en el "pacto de dar al pueblo tie-
rra e hijos (p. ej., un país para ellos mismos y fer-
tilidad para asegurar la vida de cada una de las 
generaciones sucesivas). 
26 :5 . El calendario agrícola. Como se ñora en el 
calendario de Gezer, un ejercicio de un estudiante 
del siglo X a. de J .C. en un fragmento de piedra, 
el año israelita era dividido en estaciones agrícolas. 
De ese modo, !a "lluvia a su tiempo" llegaría en el 
otoño (octubre-noviembre) para regar los plantíos 
recientes y en la primavera temprana (marzo-
abril) para completar el proceso de maduración 
antes de la cosecha (Deut. I 1:14). 
26:8. Cinco perseguirán a cien. Una señal de la 
bendición de la paz que se prometía era que 
"Yahvé, el ' Divino Guerrero'1, pelearía por ellos y 
les daría la victoria sobre sus enemigos, sin impor-
tar cuánto estuviera en su contra. De ese modo, S 
podrían derrotar a 100. Este tema del conquista-
dor también se encuentra en Deuteronomio 32:30, 
Josué 23:1 0 e Isaías 30:1 7. En la inscripción moa-
bita del rey Mesa (830 a. de J .C.) también se 
encuentra una seguridad similar. 
26:13. Las coyundas (barras) del yugo. Los yugos, 
generalmente hechos de madera, consistían en una 
barra o coyunda colocada sobre el cuello de los 
animales. La barra tenía estacas hacia abajo a cada 

146 

lado de la cabeza del animal. Luego, esas estacas 
eran atadas bajo la barbilla. Como esclavos en 
Egipto, habían sido cargados con trabajo del mis-
mo modo que los bueyes unidos en el yugo (ver 
Jcr. 28:10-14) . Dios había quebrado ese yugo de 
esclavitud, liberándolos de sus pesadas cargas y 
permitiéndoles estar erguidos como hombres y 
mujeres libres. De ese modo, habían sido restitui-
das su libertad y su dignidad humana. 
26 :16 . La naturaleza de las enfermedades. Las 
enfermedades prometidas en esta maldición 
incluían una "enfermedad desgastadora" y un mal 
que dañaba la visión del sufriente y le provocaba 
pérdida de apetito. Todas podían ser explicadas 
por el "terror", o sea la depresión y la ansiedad 
causadas por la ira de Dios y las incursiones de los 
enemigos. Aunque se han descubierto textos con 
diagnósticos clínicos en Mesopotamia, es imposi-
ble hacer un diagnóstico específico de las enfer-
medades que se mencionan aquí. 
26 :19 . Cielo de hierro, suelo de bronce. El senti-
do de esta maldición metafórica también se encuen-
tra en la execración (maldición) de Deuteronomio 
28 y en el tratado de Esarjadón (siglo VII a. de 
J .C.) . Implica que la tierra misma se volvería con-
tra el pueblo, tornándose dura como el bronce 
porque las puerras de hierro del cielo se habrían 
cerrado y no caería lluvia desde allí. 
26 :26 . Diez mujeres en un solo horno. El cuadro 
de tan poco grano, que haría posible que muchas 
mujeres cocinaran su pan en el mismo horno, 
también se ve en la estatua "aramea encontrada en 
Tell Fekherye, donde 100 mujeres no pueden llenar 
un horno con su pan. 

26:29. El canibalismo en el antiguo Cercano 
Oriente. Sólo una desesperación extrema y la inmi-
nencia de la muerte por inanición podían hacer 
que el pueblo del antiguo Cercano Oriente se 
volviera al canibalismo (ver 2 Rey. 6:24-30) . Se lo 
incluye como parte de las maldiciones aquí y en 
Deuteronomio 28:53-57, así como en los tratados 
"asirios del siglo VII a. de J .C. para demostrar lo 
horrible que sería el castigo de Dios para el des-
obediente. 

27:1 -34 
Los votos 
27:2-13. l a naturaleza de los votos. En la mayor 
parte de las culturas del antiguo Cercano Oriente, 
incluyendo a los 'heteos, los "ugaríticos, los 
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el fantasma (etemmu) podían volverse muy peli-
grosos si no se los cuidaba y a menudo eran obje-
to de encantamientos. El cuidado de los muertos 
comen/aba con un entierro adecuado, y continua-
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ba con dones sucesivos y honras a la memoria y al 
nombre de los ya fallecidos. El primogénito era 
responsable de mantener esre culto a los antepasa-
dos y por ende heredaba los dioses familiares (a 
menudo imágenes de antepasados fallecidos). 
Mientras que el culto a los antepasados o culto 
"funerario no era correcto para los israelitas, los 
pronunciamientos de los profetas dejan en claro 
que era una de las costumbres en que se desviaba 
la gente común. Por lo tanto, la transferencia de la 
posición del primogénito a los levitas implicaba 
que, más que un culto a los antepasados en el ám-
bito familiar por parte del primogénito, Israel tenía 
una práctica religiosa mantenida y regulada por 
los levitas (ver también los comentarios sobre Éxo. 
13:1-3; Deut. 14:1, 2; 26:14. Sobre el trasfondo 
legal, ver ios comentarios sohre 8:24-26). 
3 :47-51. El dinero de redención. El concepto de 
dinero de rescate o de redención aparece tanto en 
los textos "acadios (babilónicos) como *ugarííicos 
(cananeos), aunque no con la misma función. 
Aquí la nación recuperaba de Dios a su primogé-
nito por la 'transacción' de los levitas, y los demás 
primogénitos tenían que ser recuperados con dine-
ro de acuerdo con el valor establecido en Levítico 
27:6. El siclo promedio pesaba 1 1,4 gr, aunque 
también hay referencias a un "siclo pesado' que 
debe haber sido de más peso. El peso en el santua-
rio, que es listado aquí, puede referirse a un siclo 
que tenía más valor y peso que el promedio del 
siclo "de mercado'. Generalmente se considera 
que era un siclo más liviano (ver el comentario 
sobre Exo. 30:13). 5 sidos representaban alrede-
dor de medio año de paga. 
4 :6 . La cubierta de pieles finas. Tanto la vaca 
marina (un mamífero herbívoro parecido al ma-
natí) como los delfines se encuentran en el mar 
Rojo, y sus pieles pueden haber sido curtidas y 
usadas para decoración. Estos animales han sido 
cazados en sus habitáculos a lo largo del golfo 
Pérsico durante milenios. Por otro lado, esta pala-
bra se puede comparar con otra palabra 'acacha 
que se refiere a una piedra semipreciosa amarilla o 
anaranjada, señalando así que sería el color de una 
tintura más que la piel de un animal. 
4:6. El paño azul. Recientemente, esto ha sido 
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interpretado como un color azul purpura o violeta. 
La tintura para producirlo era una de las principales 
exportaciones de Fenicia, donde era extraído del 
múrice, un caracol de mar (murex trurteulus) que 
habitaba las aguas bajas de la costa del Medite-
rráneo. Se ha encontrado una antigua refinería en 
Dor, junto a ia costa norte de Israel. Químicos han 
estimado que debió haberse necesitado un cuarto 
de millón de caracoles para producir una onza de 
tintura pura. Era usada en la manufactura de los 
objetos más sagrados como el velo del lugar san-
tísimo y las vestiduras del sumo sacerdote. 
4 :46-48 . El número de levitas. El número de levi-
tas varones de entre 30 y 50 años, que se mencio-
na aquí, era de 8.580, mientras que en 3:39 el 
número total de un mes para arriba era de 22.000. 
Esto implicaría que había 13.420, algunos de menos 
de 30 años y otros de más de 50. F,s una distribu-
ción razonable y hace pensar que los números están 
en una proporción correcta. También es probable 
que haya una confusión en cuanto al término "mil", 
como se explica en el comentario sobre 2:3-32. 

5:1-4 
Las personas expulsadas del 
campamento 
5:2. I>as enfermedades infecciosas de la piel. Sobre 
la naturaleza de estas enfermedades, ver el comen-
tario sobre Levítico 13:2. 
5:2. Los flujos. Para un análisis de las diversas clases 
de flujos, ver el comentario sobre Levítico 15. 
5:2. La inmundicia ceremonial. No toda inmun-
dicia era evitable y a menudo su causa era algo que 
de ninguna manera podía considerarse pecami-
noso. Hay varias categorías de inmundicia que no 
podrían ser evitadas fácilmente, incluyendo las 
sexuales y las que provenían del contacto con cadá-
veres o esqueletos. Aunque era asunro más de eti-
queta que de ética, el ámbito sagrado debía ser 
protegido de lo que fuera inadecuado. Además exis-
tía una creencia generalizada de que en la sangre 
menstrual vivían los demonios. Era común en las 
culturas antiguas, incluyendo a Egipto, 'Babilonia 
y Persia, que la inmundicia después del parto fuera 
considerada similar a la inmundicia menstrual. 
5:3. Vivir fuera del campamento. Aunque no era 
necesario que el campamento mantuviera el mis-
mo nivel de 'pureza que el complejo del templo, 
había ciertas restricciones. También se las encuen-
tra en la literatura 'babilónica, ya que las víctimas 
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interés en el préstamo. El deudor ¡legaba a ser 
parte de la familia del acreedor y recibía sosteni-
miento y sustento de su parte. De la misma mane-
ra, los levitas hacían servicios específicos en la casa 
del acreedor (Dios) y recibían sostenimiento y 
sustento de él. Lo recibido por los israelitas a cam-
bio era su primogénito. 

9 : 1 - 1 4 
La Pascua 
9:1. El desierto de Sinaí. Se trata de la zona desér-
tica alrededor del monte Sinaí (ver el comentario 
sobre 1:1). 
9:2. La Pascua. Ésta es la primera celebración de 
la Pascua desde su instalación un año antes en 
Egipto. Para el significado de la palabra hebrea, ver 
el comentario sobre Exodo 12:11. Para más aná-
lisis sobre la Pascua, ver los comentarios sobre 
Éxodo 12:1-23. 

9 : 1 5 - 2 3 
La guía de la nube 
9:1 5. Función y naturaleza de la nube. Algunos 
han pensado que la columna de nube y fuego podía 
ser explicada mejor como resultado de actividad 
volcánica. Una erupción en la isla de lera (unos 
960 km al noroeste) en 1628 a. de J.C. puso fin a 
la civilización minoica y es posible que sus efectos 
pudieran haber sido vistos en el delta. Pero la fecha 
es muy antigua (ver l a fecha del éxodo", p. 83) y 
esta teoría no da ninguna explicación de los movi-
mientos de la columna ni de la ubicación que le 
otorga el relato bíblico (ellos se movían hacia el 
sudeste). El texto no sugiere que la columna era 
generada sobrenaruralmenre sino sólo que era el 
medio de una guía sobrenatural. Por esta razón, 
algunos han sugerido que era el resultado de un 
brasero de algún tipo, llevado sobre una vara y 
usado por los exploradores de la vanguardia. Era 
un método muy usado por las caravanas. Por otro 
lado, siempre se describe la columna como en mo-
vimiento (bajando, adelantándose) más que actuan-
do (en ningún caso se dice que la moviera un ser 
humano), de modo que es difícil sostener la teoría 
de la vanguardia. En el mundo antiguo, era nor-
mal un resplandor o aura flameante que rodeara a 
una deidad. Fn la literatura egipcia, se la describe 
como un disco solar alado acompañado de nubes 
de tormenta. Los 'acadios usaban el término 
meLimmu para describir esta representación visible 
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de la gloria de la deidad, que a su vez estaba envuelta 
en humo o nube. Respecto a la mitología cananea, 
se ha sugerido que el concepto de mebwnnu es 
expresado por la palabra anan, la misma del 
hebreo que aquí se traduce como " n u b e p e r o las 
veces que aparece son muy pocas y no son claras 
como para tener completa certeza. En cualquier 
caso, aquí la columna serta sólo una; el humo era 
visible de día, mientras que la llama interior esta-
ría envuelta en resplandor por la noche (ver Exo. 
13:21,22). 

10:1-10 
Las trompetas 
10:2. Las trompetas de plata. Corno es obvio por 
el material de que estaban hechas, no eran las trom-
petas de cuerno de carnero que son mencionadas 
en otros contextos. Trompetas tubulares en forma 
de llama eran usadas en este tiempo en contextos 
militares así como rituales. Esto se puede ver tam-
bién en los relieves egipcios, lo que es evidenciado 
por los instrumentos mismos que se han encon-
trado, por ejemplo en la tumba del rey Tut (una 
trompeta de plata de unos 60 cm). 
10:2, FJ trabajo en plata. Las técnicas de extrac-
ción de plata eran conocidas en época tan antigua 
como mediados del tercer milenio. Un proceso 
llamado copelación' usaba un crisol para extraer 
la plata del plomo a través de varias etapas de purifi-
cación. En la orfebrería de *Ur, en el tercer milenio, 
los artesanos producían instrumentos musicales así 
como joyería y otros artículos. 
10:3-7, las señales de trompetas. En la guerra se 
hacían señales de diversas maneras. Las señales con 
fuego eran comunes tanto en las líneas de guarni-
ciones como en el campo abierto, las órdenes bási-
cas a veces eran comunicadas levantando varas o 
jabalinas. En Egipto, en la 'edad del bronce supe-
rior, hay testimonios de señales con trompetas (en 
el mismo período), tanto en contextos militares 
como religiosos. Un código preestablecido inclui-
ría alguna combinación de toques largos y cortos. 

1 0 : 1 1 - 3 6 
Al dejar el Sinaí 
10:11. La cronología. En este punto, los israelitas 
aún estaban en el Sinaí, habiendo dejado Egipto 
sólo 13 meses antes. En nuestro calendario, sería a 
comienzos de mayo. 
10:12. El itinerario. Si el desierto de Sinaí está en 
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apiru (pueblos sin tierra o desposeídos), shasu 
(pueblos nómadas conectados a veces con grupos 
bíblicos como los madianitas o amalequitas) y 
hurru (hurritas). 
13:33. Como langostas. Era común usar la metá-
fora de un animal para describir tamaños relativos 
en comparaciones exageradas, como lo hacemos 
en nuestros idiomas (p. ej., un mosquito con un 
elefante). Las langostas eran comestibles, de modo 
que eso produce la perspectiva del temor adi-
cional de ser 'tragados" fácilmente. En la epopeya 
*ugarítica de *Keret, un ejército es comparado con 
langostas para indicar que era un gran número de 
soldados. 
13:33. Los gigantes. La única otra referencia segu-
ra a los gigantes (nefilim) está en Génesis 6:4, que 
sólo da información en términos de identificación. 
Algunos creen encontrar esa palabra en Ezequiel 
32:27 (con una ligera variación), donde se referi-
ría a guerreros. Una primitiva interpretación (inter-
testamentaria) se divide entre considerarlos gigan-
tes. héroes o ángeles caídos. 

14:1-45 
El pueblo decide no entrar en la tierra 
14:6. El rasgarse las vestiduras. Al mismo tiempo 
que se colocaban cenizas sobre la cabeza, el rasgarse 
las vestiduras era una forma común de duelo en el 
antiguo Cercano Oriente. Un ejemplo extrabiblico 
se encuentra en la ¿pica * ugarítica de *Aqhat (1600 
a. de J .C.) en la cual la hermana del héroe rasga el 
ropaje de su padre cuando prevé una inminente 
sequía. A menudo, este acto implicaba dolor por la 
muerte de un familiar, un amigo o un individuo 
prominente (2 Sam. 3:31). Sin embargo, también 
era una señal de vergüenza (como en este caso) o de 
pérdida del honor o estatus (2 Sam. 13:19). 
14:8. Que fluye leche y miel. Ver el comentario 
sobre 13:27. 
14:13-16. El patrocinio divino y sus implicacio-
nes. lodos los pueblos del antiguo Cercano Oriente 
creían en el patrocinio de parte de los dioses. Cada 
ciudad tenía una deidad patrona (p. ej., *Marduc 
en 'Babilonia) y muchas profesiones también tenían 
dioses particulares a los que consideraban de ayu-
da especial. Además, esas asociaciones significaban 
que cuando una ciudad o grupo humano guerrea-
ba con otro, sus dioses también se unían a la bata-
lla. El dios (o los dioses) del bando perdedor resul-
taba desacreditado y a menudo era abandonado 
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por sus adoradores. De ese modo, la oración de 
Moisés a *Yahvé implicaba el reconocimiento del 
patrocinio de Dios para con los israelitas y la pro-
mesa de tierra e hijos. Si Yahvé hubiera destruido 
a los israelitas en el desierto por su desobediencia, 
eso hubiera sido entendido como un fracaso de 
parte de Dios en el cumplimiento de sus promesas. 
14:25. La información geográfica. Estas instruc-
ciones requerían que los israelitas, que tenían temor 
de trasladarse hacia el norte directamente a Canaán, 
procedieran hacia el sur, desde Cades en el desier-
to de Parán, a la zona de Elat en el golfo de Acaba. 
Por lo tanto, en este versículo, Yam Suf no es el 
mar Rojo sino que, como en Números 21:4 y 
Deuteronomio 1:40, se refiere al golfo de Acaba 
sobre la costa oriental de la península del Sinaí. 
14:36-38. El destino de los espías. Inicialmente, 
Dios estaba tan enojado ante las quejas de los 
israelitas que fueron condenados a morir a causa 
de una plaga (v. 12). Sin embargo, después de que 
Moisés pidió a * Yahvé que tuviera misericordia, 
esta sentencia fue cambiada por la muerte de 
todos tos incrédulos en el desierto, sin ver la "tie-
rra prometida'. Sólo los espías que habían llevado 
un informe cuestionando el poder de Dios mu-
rieron de inmediato a causa de una plaga. El tér-
mino traducido "plaga" es demasiado vago como 
para identificar una enfermedad en particular, 
aunque algunos consideran que era la peste bubó-
nica. En el AT por lo general era un castigo de 
Dios por una grave profanación o blasfemia. 
14:45. Horma. Aquí tiene un significado doble. 
En hebreo significa "destrucción" y eso fue lo que 
ocurrió a los invasores israelitas. También es un 
término geográfico para un lugar que se halla a 
unos 12 km al este de Beerseba, identificada ten-
tativamente con Tell Masos (Khirbet el Mesash). 

1 5 : 1 - 3 1 
Las regulaciones de los sacrificios 
en la tierra 
15:1 -31. Elementos generales del sistema de sacri-
ficios. Dentro del sistema hebreo de sacrificios 
había tanto ofrendas obligatorias como volunta-
rias, que se aplicaban a toda la comunidad israeli-
ta así como a los residentes extranjeros. Los sacri-
ficios obligatorios, llevados a un santuario o tem-
plo y quemados sobre el altar por los sacerdotes, 
incluían porciones de la cosecha (grano, frutas, 
aceite, vino) así como de los rebaños y ganados. 
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tas estaban a cargo de la familia de Aarón. Debían 
cumplir las tareas triviales necesarias para mantener 
la tienda de reunión, cuidar sus recintos y ayudar a 
los adoradores que llevaban ofrendas para los sacri-
ficios. Pero no podía permitirse que nadie, fuera de 
Aarón, sus hijos y sus descendientes, realizara con-
cretamente los sacrificios o ministrara ante el arca 
del testimonio. Cualquier violación de estas restric-
ciones por parte de un levita provocaría tanto la 
muerte del levita como la de Aarón. Cualquiera que 
no fuera levita y entrara en los recintos vedados del 
santuario era condenado a muerte. Por medio de 
estas restricciones impuestas a la comunidad, y la 
imposición de tan pesadas responsabilidades sobre 
la familia de Aarón, se magnificaban y protegían el 
misterio y el poder que se asociaban con el servicio 
a Dios, y los elementos relacionados con él. 
18:8-10. l as porciones de los sacrificios. Las por-
ciones más sagradas de los sacrificios estaban des-
tinadas para el consumo de Aarón y sus hijos como 
recompensa por sus pesadas responsabilidades. 
Consistían en los elementos que eran llevados a 
los recintos más sagrados de la tienda de reunión 
(ver Ixy. 6 :1—7:10) . No se las podía compartir, 
como otras porciones, con sus familias sino que 
debían ser comidas por los sacerdotes que eran 
ritualmente puros y por lo mismo santos en grado 
tal como para consumir dones sagrados. Esto 
incluía el grano, las ofrendas por el pecado y la 
culpa, algunas de las cuales debían ser quemadas 
en el altar al tiempo que el resto quedaba como 
comida sagrada para los sacerdotes. Los textos sagra-
dos heteos también expresaban la preocupación 
por el consumo de la "comida de los dioses* por 
parte de los príncipes y otros funcionarios secu-
lares. l a seriedad de la propiedad sagrada también 
se encuentra en la ley de Mesopotamia, donde ha-
bía penas estrictas (multas pesadas o pena capital) 
prescritas por el robo de propiedad del templo. 
18:11. La ofrenda mecida. Luego de la lista de 
porciones de sacrificios apartadas para los sacer-
dotes y sus familias, están las ofrendas mecidas. 
Estas consistían en elementos llevados al santuario 
a los que se daba una distinción especial por medio 
de una elevación 'ritual delante del altar (ver el 
comentario sobre Lev. 8:22-30). Esto no incluía 
todas las ofrendas mecidas, dado que algunas eran 
consumidas totalmente en el fuego (Éxo. 29:22-25) 
y otras eran reservadas exclusivamente para los 
sacerdotes (Lev. 14:1 2-14). 

154 

18:12-19. Prerrogativas sacerdotales. Completan-
do la lista de elementos apartados perpetuamente 
para los sacerdotes y sus familias (excluyendo a las 
nueras y a los obreros), aparecen los primeros fru-
tos de la cosecha (grano, aceite y vino) y la carne 
de los primogénitos de los animales. Son impues-
tas algunas regulaciones. Los animales inmundos 
podían ser redimidos por sus dueños por un pre-
cio prefijado y los bebés humanos podían ser redi-
midos por sus padres (ver Éxo. 13:12, 13; 34:19, 20). 
Toda la sangre, la grasa y ciertos órganos internos 
debían ser quemados en el altar como ofrenda de 
paz (ver Lev. 3:9; 7:3). Como estos productos ani-
males contenían la esencia simbólica de la vida, 
era adecuado que se los diera por completo a Dios 
en lugar de que fueran apartados para el consumo 
de los sacerdotes. 

18:16. El siclo del santuario. El peso del siclo 
usado para redención de los hijos y los animales 
inmundos equivale a 20 geras de plata (1 1,5 g). 
No sería acuñado como moneda hasta el siglo IV 
a. de J .C. Para las consideraciones sobre pesos, ver 
el comentario sobre Exodo 30:13. 
18:19. El pacto de sal. La sal era ampliamente 
usada como símbolo de preservación. Cuando se 
hacían tratados o alianzas, era empleada para sim-
bolizar que sus términos serían preservados por 
mucho tiempo. Iodos los contextos 'babilónicos, 
persas, árabes y griegos dan testimonio de este uso 
simbólico. Del mismo modo, en la Biblia el 'pacto 
entre el Señor e Israel es identificado como un 
pacto de sal, un pacto que sería largamente mante-
nido. Los aliados que llegaban a esos acuerdos gene-
ralmente compart ían una comida comunitaria en la 
que figuraba la carne salada. De ese modo, el uso de 
la sal en los sacrificios era un recordatorio adecua-
do de la relación de pacto. Además, la sal impedía 
la acción de la levadura v, como ésta era un sím-
bolo de rebelión, aquélla podía representar clara-
mente algo que inhibía fa rebelión (ver Lev. 2:13). 
18:21-32. Los diezmos como sostén de los sacer-
dotes en el antiguo Cercano Oriente, Aparente-
mente, la práctica de destinar una décima parte de 
todo lo producido (granos, frutas o animales) como 
sostén del sacerdocio era exclusiva de los israelitas. 
Aunque los templos de Mesopotamia tenían rentas 
exactas sobre las tierras de los campesinos arren-
datarios, no se podía poner impuestos a toda la 
población. En consecuencia, los ingresos nece-
sarios para mantener el templo y el sacerdocio 
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Mesopotamia formaban un importante grupo étni-
co después del 2000 a. de J.C., y son mencionados 
en los textos de 'Mari y los documentos adminis-
trativos de "Hamurabi de "Babilonia durante el 
siglo XVIII a. de J.C. Los registros egipcios los 
colocan en la nómina como uno de varios reinos 
durante el siglo XIV a. de J .C. en la zona al sur del 
río Orontes y en Transjordania. Su control efecti-
vo de Transjordania puede asociarse con el conflic-
to entre Egipto y el imperio heteo. La irresoluta 
batalla de Cades (1290 a. de J .C.) entre estos dos 
poderes hizo surgir una oportunidad política tem-
poral para el control amorreo, pero la llegada de la 
"gente del mar en el 1200 a. de J .C. desestabilizó 
más tarde la región. En la Biblia, la palabra 'amo-
rreos" es utilizada como término étnico para los 
reinos de Sejón y de Og (Núm. 21:21, 33) así 
como para los habitantes de Canaán (Gén. 15:16; 
IVut. 1:7). 

21:23. Jahaz. El lugar de ta batalla con las fuerzas 
del rey "amorreo Sejón es mencionado corno Jahaz. 
Su probable ubicación, de acuerdo con el histo-
riador eclesiástico Eusebio (siglo IV d. de J.C.) y 
la inscripción de Mesa (siglo IX a. de J .C.), era en-
tre los territorios de Madaba y Dibón, en Khirbet 
eLMekhaiyet, en la frontera oriental de Moab en 
el wadi al-Tbemed. La batalla también es men-
cionada en Deuteronomio 2:33 y Jueces 11:20. 
21:24-34. La tierra conquistada. La zona de Trans-
jordania central que se describe aquí como los 
reinos de Sejón y de Og se extiende desde el río 
Arnón en el sur hasta el valle del jaboc en el norte. 
Incluiría a Moab pero no a Amón. Parece proba-
ble que estos "reinos" no eran estados organizados 
en ese período y que su conquista aportó un paso 
para los israelitas sin que realmente las tribus 
tomaran control y se establecieran en esa región. 
21:25-28. Hesbón. El sitio moderno de Tell-
Heshban está ubicado a casi 80 km directamente 
al este de Jerusalén. Sin embargo, los arqueólogos 
no han podido detectar ninguna evidencia de que 
este sitio estuviera ocupado antes del 1200 a. de 
J .C. Algunos han sospechado que la ciudad de 
Hesbón, de la 'Edad del bronce superior, puede 
haber sido un sitio diferente, señalando a lél! Jalul 
como una posibilidad. Recientes investigaciones y 
excavaciones en esta zona han hecho surgir cada 
vez más cerámica de la edad del bronce superior, 
pero sigue siendo difícil establecer la naturaleza de 
la ocupación en este período. 
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21:29. Quemós. El dios moabira 'Quemós, men-
cionado aquí en una "canción de provocación" 
israelita que destacaba su victoria sobre los reinos 
transjordanos de Sejón y de Og, también es men-
cionado en el siglo IX a. de J.C. en la inscripción 
moabira del rey Mesa (ver también Jue. 11:24; 1 Rey. 
1 1:7). Como dios nacional de Moab, Quemós sur-
gía en oposición a 4Yahvé, del mismo modo que 
Moab a Israel. Su Vulto tenía similitudes con la 
adoración a Yahvé, y sus atributos (dar tierra a su 
pueblo y victoria en la guerra) también son simi-
lares. Esto puede ser simplemente una indicación 
de que las expectativas puestas en sus dioses por 
los pueblos del antiguo Cercano Oriente eran muy 
similares entre una nación y otra. Quemós aparece 
primero en la lista de dioses de la antigua Ebla en 
el norte de Siria (2600-2250 a. de J.C.) y quizá 
rambién haya sido adorado en Mesopotamia y 
"Ugarit como deidad elemental asociada con la 
arcilla o los ladrillos de barro. 
21:30. Área de destrucción. Hesbón y Dibón son 
las ciudades principales al norte y al sur, respecti-
vamente, en la parte de Moab (al norte del río 
Arnón). Respecto a Hesbón, ver el comentario al 
comienzo de este capítulo. Dibón es la moderna 
Í3hiban, apenas a 1,5 km ó 3 km al norte del Arnón 
(wadi el--Mojib). En el siglo IX a. de J.C. sirvió como 
una de las ciudades reales del rey Mesa, y es pro-
minente en la inscripción de Mesa encontrada allí. 
La escasez de los hallazgos de la "edad del bronce 
superior en ese sitio genera preguntas respecto a si 
la antigua ciudad estuvo en Dhiban o en algún 
otro lugar de las cercanías. El hecho de que 
Ramesés II también mencionara Dibón en su iti-
nerario muestra que hubo una ciudad de la edad 
del bronce superior con ese nombre. Nófaj no ha 
sido identificada, y aun el nombre mismo es incier-
to. Medeba es la principal ciudad ert la parte cen-
tral del norte de Moab, y es identificada con la ciu-
dad actual del mismo nombre. Ha habido excava-
ciones limitadas en este lugar por ser una ciudad 
moderna. 

21:32. Jazer. Este topónimo se asocia tanto a una 
ciudad como a una región alrededor, incluyendo 
pequeñas poblaciones o "hijas . Aunque su ubica-
ción es rebatible, el lugar más probable es Khirbet 
Jazzir, 19 km al sur del rio Jaboc. Servía como 
puesto fronterizo con Amón y representaba el extre-
mo este del avance de las fuerzas israelitas. 
21:33. Basan. Después de derrotar a Sejón, los 
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JaluI como una de las posibilidades. Investiga-
ciones y excavaciones recientes en esta región han 
encontrado cada vez mas cerámica de la Edad del 
bronce superior, pero sigue siendo difícil determi-
nar la naturaleza de la ocupación en este período. 
2:26. Desierto de Cademot. Se refiere a la región 
desértica más allá del límite oriental de Moab. La 
ciudad de Cademot es identificada tentativamente 
como Saliya en el rincón sur. 
2:32. Jahaz. El lugar de la batalla con las fuerzas 
del rey * amor reo Sejón es nombrado corno Jahaz. 
Su probable ubicación está basada en la Historia 
Eclesiástica de Eusebio (siglo IV a. de J .C.) y en la 
inscripción de Mesa (siglo IX a. de J.C.) es entre 
los territorios de Madaba y Dibón, en Khirbet 
Medeiniyeh en la frontera oriental de Moab con el 
wadi al-Themed. La batalla también es menciona-
da en Deu te roño mió 2:33 y Jueces 1 1:20. 
2:24-30. Tierra capturada, la zona central deTrans-
jordania es descrita aquí como reinos de Sejón y 
Og> y se extiende desde el valle del río Arnón en 
el sur hasta el Jaboc en el norte. Incluía Moab 
pero no Amón. Parece probable que estos "reinos*' 
no hayan sido estados organizados en este perío-
do, y que su conquista aportó para que el paso de 
los israelitas se diera sin que las tribus tomaran real-
mente el control y se establecieran en la región. 
2:34. Destrucción completa. Ver el comentario 
sobre la "condena" en 7:2. 
2:36, 37. Geografía. Aroer era una fortaleza fron-
teriza, identificada con la moderna Arair justo .ti 
norte de la garganta del Arnón, donde se vuelve 
hacia el sur. En este sitio, se han encontrado restos 
de la *Edad del bronce superior. Los israelitas que-
daron victoriosos en todos los territorios transjor-
danos desde el Arnón (frontera norte de Moab) 
hasta el Jaboc (territorio de los amonitas), unos 80 
km de norte a sur y de 30 a 40 km de este a oeste. 

3 : 1 - 1 1 
Batalla contra Og rey de Basan 
3:1. Basan. Después de derrotar a Sejón, los israeli-
tas viajaron hacia el norte al reino de Og en la zona 
conocida hoy como alturas del Golán. Estaba rodea-
da por el monte Hermón al norte, Jebel Druze (el 
monte Haurin) al este, el mar de Galilea al oeste y 
la región del Yarmuc al sur. Derrotaron al ser Og en 
Edrei (la moderna Dera, 50 km al este del mar de 
Galilea). Basan misma, más limitada a la región 
(superior) del Yarmuc, es una región de meseta am-

plia y fértil conocida por sus tierras de pastoreo 
(Sal. 22:12; Amós 4:1-3). 
3:1. Og. No hay información extrabíblica que 
aporte luces sobre Og ni de fuentes históricas ni 
de la arqueología. 
3:4. Argob. A partir de esta descripción, es obvio 
que la región de Argob estaba densamente pobla-
da. A veces es equiparada con Basán y una posi-
bilidad es que se refiera a la zona justo al sur del 
Yarmuc y semirrodeada por éste. Los reyes 'asirios 
del siglo IX también encontraron y conquistaron 
muchas ciudades en esta región en la vecindad del 
monte Haurán. 

3:5. (audades fortificadas en Transjordania. Ha 
habido poca excavación en esta región, pero algu-
nos lugares como Tel Soreg pueden ser caracterís-
ticos de las comunidades rurales no fortificadas en 
la zona. Se mencionan siete ciudades ai este del 
mar de Galilea en los textos de *Amarna del siglo 
XIV en una zona que identifican como Garu 
Q-Gesur?), las investigaciones arqueológicas en 
las alturas del Golán han localizado 27 ciudades 
ocupadas a fines de la "Edad del bronce interme-
dio y 8 en la *Ldad del bronce superior. 
3:5. Puertas y cerrojos. Los portones a menudo 
tenían varias cámaras, con puertas interiores y exte-
riores, dentro de la misma entrada. Algunas veces 
incluía, en la parte interior, un tipo de cerrojo 
giratorio. La puerta exterior de la 'Edad del hierro 
en "Tell en-Nasebah tenía muescas en la piedra 
interior del portón donde pueden haberse coloca-
do barras. Los habitantes cerraban las puertas colo-
cando barras en orificios de la pared. 
3:9. Hermón-Sirión-Senir. El Hermón está en la 
cadena del Antilíbano. Su pico mis alto, el Jebe! 
ash-Shavkh, tiene una altura de 3.200 m y gene-
ralmente está nevado. El término "Sirión" es usado 
en materiales egipcios, 'heteos y *uganneos. Los 
registros * asirías del siglo IX se refieren a él como 
Saniru. 
3:10. Salea y Edrei. Edrei es identificado con la 
actual Dera en Siria, unos 100 km al sur de Damas-
co y 50 km al este del mar de Galilea, cerca del río 
Yarmuc. No se han hecho excavaciones allí. La 
población también es mencionada en textos anti-
guos de Egipto y *Ugarit. Salea, la moderna Salhad, 
está a otros 40 km al este de Edrei. 
3 :11. La cama de hierro de Og. Aunque muchos 
comentaristas y aun algunas traducciones la han 
identificado con un sarcófago de basalto, el len-
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DEUTERONOMIO 6:4-8 

en la supremacía del propio dios. Del mismo mo-
do, la "monolatrfa describe la situación en la que 
una persona o grupo ha decidido adorar a un solo 
Dios, al margen de si existen otros dioses o no. 
Finalmente, un monoteísmo práctico puede reco-
nocer una cantidad de dioses, pero la mayor parte 
de su actividad religiosa y cúltica se enfoca a una 
deidad en particular. El material de Deuterono-
rnio no deja el menor lugar para el henotcísmo o 
la monolatría. 
6:4. Yahvé es uno. La declaración de que una dei-
dad es la única, en otros textos del antiguo Cercano 
Oriente (hecha, por ejemplo, en relación con *Enlil 
[sumerio] y *Baal [cananeo)) generalmente se rela-
ciona con la supremacía de su dominio. Otra posi-
bilidad es que la afirmación insiste en una visión 
unificada de "Yahvé. Del mismo modo que un dios 
principal pudo tener una cantidad de diferentes 
santuarios, cada santuario llegaba a enfatizar una 
perspectiva diferente del dios. En Mesopotamia, 
podían considerar que Mstar de Arbela era muy 
diferente de Israr de "Uruk. De hecho, las inscrip-
ciones en Palestina efectivamente indican que esto 
también era cierto en Israel, ya que se hacen refe-
rencias a Yahvé de Samaria v Yahvé de lemán. 
6:4. Monoteísmo en el antiguo Cercano Oriente. 
Hubo dos movimientos interpretados como mono-
teístas en el antiguo Cercano Oriente en el perío-
do del AT. El primero fue el producido por el 
faraón egipcio Akhenatón en el período veterotes-
tamentario en general; el segundo fue el del rey 
"babilonio Nabonido en los años inmediatamente 
previos a la caída de Babilonia ante el rey persa 
Ciro, Ninguno de esos movimientos duró más de 
20 años. Akhenatón intentó establecer el culto 
único al disco solar. Arón, un dios sin mitología, 
no retratado en forma humana. Era un culto sin 
imágenes y tenía poca aplicación para el templo o 
el * ritual. Se hicieron todos los intentos posibles 
para erradicar el culto a Amón-Re, que había sido 
previamente la deidad principal del país y el disco 
solar fue proclamado como único dios (aunque no 
hubo intentos evidentes de erradicar a muchos otros 
dioses). Aunque Akhenatón puede haber intentado 
que llegara a ser un monoteísmo filosófico (incluso 
algunos han tratado de identificarlo como trini-
tario), no parece que muchos de sus subditos adop-
taran sus creencias. Nabonido se encargó de patro-
cinar oficialmente al dios lunar Sin restaurando su 
templo en Harrán. Durante 10 años, permaneció 

en Telma, en el noroeste de Arabia, aparentemente 
(de acuerdo con algunas interpretaciones) dedica-
do a establecer e! *culto a Sin. Sin embargo, hay 
poca evidencia de que aquello fue hecho con la 
exclusión de otras deidades. Aunque favoreció a 
Sin. continuó cumpliendo con los requisitos de 
presencia y donaciones en otros templos. Su tiem-
po en Telma puede haber sido el resultado de una 
ruptura con los poderes sacerdotales de Babilonia, 
puede haber sido una política comercial o tener 
algún otro ripo de motivación, pero no hay razones 
para atribuirle el carácter de reforma monoteísta. Ya 
sea que en esa época la creencia israelita se clasifique 
como monoteísmo o henotcísmo, hay poco en lo 
que se la pueda comparar con el resto del mundo 
antiguo. 

6:6. Metáforas anatómicas. Como en los idiomas 
modernos, el hebreo usaba metafóricamente partes 
del cuerpo para referirse a distintos aspectos de la 
persona. La "mano* podía referirse al poder o la 
autoridad; el "brazo" a la fortaleza; la "cabeza" al 
liderazgo y así susesivamente. Muchas de esas metá-
foras han llegado al lenguaje actual por su lógica 
inherente o por el papel de la Biblia en el mundo 
occidental. Sin embargo, no todas las metáforas 
anatómicas tienen el mismo significado en los dos 
ámbitos. Por ejemplo, los hebreos consideraban a 
los ríñones como asiento de la conciencia y la gar-
ganta se relacionaba con la vida y la esencia de la 
personalidad. En nuestro idioma, el "corazón* se 
usa metafóricamente como asiento de las emocio-
nes, en contraste con la lógica y la razón. El hebreo 
lo usa tanto como centro de las emociones como 
de la razón o intelecto. Este uso también aparece 
en los idiomas semíticos relacionados, como el 
"ugarítico, el "arameo o el "acadio. 
6 :8 . Símbolos sobre las manos y la frente. Las 
cintas para la f rente o para los brazos eran acceso-
rios comunes en Siria Palestina, aunque no hay 
evidencia gráfica que pruebe que los israelitas las 
usaran. Î os "amuletos a menudo eran usados en el 
antiguo Cercano Oriente como protección contra 
los malos espíritus. Se consideraba que los metales 
preciosos y las gemas eran particularmente efec-
tivos. En algunos momentos, los amuletos incluían 
palabras o fórmulas mágicas. La práctica israelita 
desaprobaba los amuletos, pero en este caso se los 
usaba como recordatorios de la ley o, en otros luga-
res, podían incluir oraciones o bendiciones, como 
los pequeños rollos de plata que se encontraron en 
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(Hamurabi). Debe notarse que las mujeres tenían 
algunos derechos en los procedimientos de divor-
cio: conservar el precio de la novia (leyes de Asiría 
media), recibir de retorno la dote (Hamurabi), reci-
bir una parte de la herencia como dore (Hamurabi). 
También había un caso en el cual la mujer podía 

dejar un matrimonio insausfactorio, llevándose la 
dote (Hamurabi). Sin embargo, esto se basaba en 
el examen de su carácter, lo que podía llevar a su 
ejecución si se comprobaba que en ella estaba la 
falta (Hamurabi). 

22 :30 . Incesto. El incesto era igualmente aborre-
cible en casi todas las demás sociedades (p. ej., la 
prohibición en las leyes *heteas), la excepción más 
conocida es la de Egipto, donde era práctica co-
mún en la familia real (pero poco mencionada en 
otra parte), como medio de fortalecer o consolidar 
la autoridad real. Este concepto también aparece 
entre ios reyes Mamitas. Las leyes de 'Hamurabi 
exigen la ejecución de un hijo que ha tenido rela-
ciones con su madre después de la muerte de su 
padre. 

2 3 : 1 - 1 4 
Exclusiones de la congregación 
y del campamento 
23:1-8. Exclusiones de la congregación. La expre-
vión "congregación ', asi como la más común con-
gregación de Israel", es un término técnico para 
todos los varones adultos que estaban facultados 
para tomar decisiones, participar en actividades 
del * culto y servir en la milicia de Israel. Como 
eran un pueblo escogido, a quienes se exigía que 
mantuvieran su pureza * ritual como parte del 
'pacto (Éxo. 19:6), los impuros y los extranjeros 
estaban excluidos de las actividades de la congre-
gación. Los ejemplos enumerados incluyen a las 
personas sexual mente impotentes (probablemente 
eunucos) y por lo tanto incapaces de procrear, los 
nacidos ¡legalmente (incluyendo por incesto o casa-
miento mixto) y ciertos grupos de algunas nacio-
nes que eran excluidas para siempre de participar 
en la congregación. 
23:4. Hogar de Balaam. Se desconoce su ubi-
cación exacta. En Números 22:5; 23:7 y Deute-
ronomio 23:4. parece indicarse la zona del alto 
Eufrates, quizá en la ubicación de Pitru, a 20 km 
al sur de Carquemis, mencionado en la inscrip-
ción del monolito del rev 'asirio Salmanasar 111 
(858-824 a. de J .C.). Sin embargo, el viaje de 

Balaam, que se describe en Números 22:21-35» 
sugiere una distancia menor, posiblemente un viaje 
desde Amón. 
23 :9-14 . Sanidad en el campamento. Como el 
ejército estaba dedicado a una guerra santa, debían 
mantenerse en estado de pureza ritual, coherente 
con la santidad de Dios. Por eso, los asuntos de la 
higiene personal son puestos en un nivel que 
refuerza la necesidad de mantener limpios tanto la 
persona (ver Lev. 15:16, 17) como el lugar. Obvia-
mente. cavar letrinas fuera del campamento tenía 
un valor sanitario, pero aquí estas actividades terre-
nales son clave para prevenir la impureza 'ritual 
que haría que Dios los abandonara (ver Dcut. 
8:1 1-20). 

23:15-25 
Leyes misceláneas 
23:15, 16. Esclavitud. Aunque la esclavitud por 
deudas existía en el antiguo Israel, tenía un límite 
de tiempo de seis años; entonces el esclavo queda-
ba libre. También existía en realidad la esclavitud 
perpetua, pero se relacionaba con los cautivos extran-
jeros y los israelitas que habían decidido aceptar 
esta condición (Éxo. 21:2-11; Deut. 15:12-18). Lo 
más probable es que ésta fuera la clase de personas 
que es mencionada en esta ley, dado que los escla-
vos por deudas podían esperar ser liberados. La ley 
israelita sobre esclavas fugitivos es inusual en el con-
texto legal del antiguo Cercano Oriente. Sin embar-
go, está ligada a la antigua condición de Israel corno 
esclavo y por eso se basaba en una repulsa nacional 
de la institución (ver Éxo. 22:21). El código de 
* Hamurabi determinaba que esconder a un esclavo 
fugitivo era un crimen capital y señalaba un monto 
de dos siclos de plata por su devolución. Del mis-
mo modo, el tratado internacional entre el faraón 
Ramsés 11 y el rey heteo Hacrusilis III (c. 1280 a. de 
J.C.) incluía una cláusula de extradición que reque-
ría el retorno de !os esclavos fugitivos. 
23:17, 18. Prostitución cúltica, Se puede distin-
guir entre varias caregorías diferentes. En la pros-
titución "sagrada", la ganancia era destinada al tem-
plo. En la prostitución 'cúltica", el propósito era ase-
gurar la fertilidad por medio de un * ritual sexual. 
También debemos diferenciar entre la prostitución 
sagrada o cúltica ocasional (como en Gén. 38) y la 
prostitución sagrada o cúltica profesional (como 
en 2 Rey. 23:7). No es terminante ¡a evidencia 
acerca de la prostitución cúltica en el antiguo Israel 

209 

I Copyrighted material 



DEUTERQNOMIO 25:7-26:1 

quien ejercía el levirato permitiera que la viuda 
renunciara públicamente al cumplimiento de esa 
obligación y así, a juzgar por el ejemplo de Rut, 
presumiblemente permitir que la viuda se casara 
con quien quisiera. Aun cuando aquél debiera 
someterse a la humillación pública y ser rotulado 
como alguien que no quisiera cooperar, los factores 
financieros implicados lo hacían justificable. 
25:7, 8. Ancianos en la puerta de la población. 
Debido al movimiento continuo en la puerta cuan-
do la gente iba y venía del campo, en el antiguo 
Cercano Oriente llegó a ser el lugar para los juicios 
v ¡as transacciones comerciales. Los mercaderes colo-
calxin asientos replegables o simplemente se senta-
ban bajo una sombrilla mientras los clientes llega-
ban hasta ellos (ver a Lot en Gén. 19:1). Cuando 
se presentaba un asunto legal, se encontraba a un 
grupo de ancianos de la población sentados en la 
puerta (Prov. 31:23), o se los podía reunir a partir 
de los que pasaban (Rut 4:1, 2). 
25:9. Quitarse el calzado. El calzado habitual en e! 
antiguo Cercano Oriente eran las sandalias, que 
también eran un artículo simbólico de la vestidura, 
especialmente en la relación entre la viuda y quien 
estaba a cargo de su guardia y del levirato. Esto era 
así por el hecho de que !a tierra era comprada con 
base en el tamaño de un triángulo de terreno, según 
lo que pudiera caminarse en una hora, un día, una 
semana o un mes. l a tierra era dividida en triángu-
los y se construía una señal de piedras como marca 
del límite (DeuL 19:14). Como caminaban sobre la 
tierra en sandalias, éstas llegaron a ser el rítulo mo-
vible sobre aquélla. Cuando su guardia se quitaba 
las sandalias (Ruc 4:7), una viuda removía su auto-
rización para administrar la tierra de su familia. 
2 5 : 1 1 , 1 2 . Ley. En el código de * Asiría media se 
encuentra un paralelo cercano, en el cual el grado 
de castigo físico sobre la mujer dependía de si había 
sido dañado uno o ambos testículos de quien ella 
atacara. Al parecer, en la ley deuteronómica la pena 
no se basa en el grado de daño infligido a los geni-
tales del hombre sino en el acto de inmodestia 
realizado por la mujer. Su mano es cortada porque 
es el miembro ofensor (ver el comentario sobre la 
ley del talión en Deut. 19:21). Aunque ella hubie-
ra intentado ayudar a su marido al aferrar los geni-
tales de otro hombre, ella estaba llevando a cabo 
un acto sexual que la deshonraba tanto a ella como 
a su marido. 

25:13-16. Patrones para pesas y medidas. En una 

sociedad sin moneda acuñada, se dependía de los 
parrones de las pesas y medidas. En Egipto, así 
como en lugares de Israel y Mesopotamia, se han 
encontrado muestras de pesas de piedra y metal, 
marcadas con símbolos específicos que indicaban 
valores de peso. En Nimrod, en *Astria, se han 
encontrado pesas en forma de león estilizado en 
niveles del siglo VIH a. de J.C. El mercader que usa-
ba una pesa mayor para comprar o vender defrauda-
ba a sus proveedores y clientes (ver Prov. 11:1; 20:23; 
Amós 8:5). Aunque esto era condenado como un 
delito aborrecible, era bastante común en el mundo 
antiguo. Un buen ejemplo está en el Cuento del 
campesino elocuente de Egipto, que acusa a los fun-
cionarios del gobierno y a los distribuidores de gra-
no de "estafar* a la gente. 
25:17-19. Amalearas* Ver el comentario de Núme-
ros 24:20. Andaban errantes por vastas extensio-
nes en el Néguev, Transjordania y la península de 
Sinaí. No son mencionados fuera de la Biblia y no 
se han podido relacionar positivamente con ellos 
restos arqueológicos. Sin embargo, tas investiga-
ciones arqueológicas de la región han dejado ver 
amplia evidencia de grupos nómadas y seminó-
madas como los amalechas en ese período. A pesar 
de varios intentos para eliminarlos (Exo. 17:8-13; 
1 Sam. 15:2, 3), reaparecieron como enemigos de 
Israel en una alarmante cantidad de ocasiones 
(Jue. 6:3; 1 Sam. 30:1; 2 Sam. 8:12; 1 Crón. 4:43). 
Su negativa a ayudar a ¡os israelitas cuando cruza-
ban el Sinaí sirvió, como aquí, de base para una 
enemistad desde el principio, pero las disputas 
posteriores probablemente se basaban en choques 
territoriales y ataques en las aldeas de unos y otros. 

2 6 : 1 - 1 8 
Primicias 
26:1-15. Ofrenda de primicias en el antiguo 
Cercano Oriente. El principio religioso implícito 
en la ofrenda de los "primeros frutos" (animales, 
vegetales o humanos) a los dioses se basaba en la 
promoción de la fertilidad. Desde los tiempos más 
antiguos, existía la presunción de que los dioses 
creaban la vida en sus diversas formas y que espera-
ban recibir la consabida ofrenda de lo primero de 
la cosecha o el primer fruto de la matriz. La reli-
gión israelita lo suavizaba permitiendo la reden-
ción de algunos animales y de todos los varo-
nes primogénitos humanos (Exo. 13:11-13; Núm. 
18:14, 1 5). La entrega de los primeros frutos tam-
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ciudad añadiendo anchura adicional y apoyo a la 
muralla; el residence también se favorecía al pro-
veerle de un muro firme para apoyar la casa. Las 
excavaciones en Jericó han descubierto casas cons-
truidas en el revoque de la muralla entre los dos 
muros con sus apoyos en la parte interior del muro 
exterior (ver el comentario sobre 6:1). 

3:1-4:24 
Cruzaron el Jordán 
3:1. Sitim. Ver el comentario sobre 2:1 
3:4. Dos mil codos. Dos mil codos son casi 1 km. 
3:10. Los habitantes de la tierra. La lista que 
aparece aquí es similar a la que aparece frecuente-
mente en el Pentateuco. De la lisia de los siete 
grupos de gentes que habitaban en Canaan, tres 
son bien conocidos, mientras que apenas se sabe 
de los otros cuatro, t anaán se menciona ya en las 
tablillas de Kbal (siglo XXIV). pero la refereticia 
segura más antigua se encuentra en el material que 
proviene de 'Mari (siglo XVIII). El pueblo cana-
neo era el habitante principal de Lis ciudades for-
tificadas de la tierra, aunque parece que no era 
nativo de allí. Los reyes de esu» área se refieren a sí 
mismos en las cartas de "Amarna (a mediados del 
siglo 11) como Kinahhu, que equivale al término 
(Kirumu) usado también en las inscripciones egip-
cias de este período. Los bien conocidos *heteos 
eran de * Anatolia, la moderna Turquía, pero se 
llamaba también así (héteos) a otros grupos que 
ocupaban secciones de Siria y Canaán que podrían 
o no estar relacionados. los héteos en Canaán 
tenían nombres semíticos, mientras que los heteos 
de Anatolia tenían nombres indoeuropeos. Los 
heveos algunas veces se conectan con los horcos, 
en cuyo caso podrían ser los #hurritas. Todavía se 
debate si el término ferezeos es étnico o sociológi-
co (los que viven en poblados sin murallas). Los 
gergeseos son poco conocidos, aunque se da fe de 
ellos en los textos ugaríricos. A partir de documen-
tos escritos de mediados del tercer milenio se tiene 
noticia ya de los 'amorreos (conocidos en Meso-
potamia como *Amurru o Martu). l a mayoría de 
los estudiosos creen que tenían raices en Siria y 
llegaron a ocupar muchas áreas en el Cercano 
Oriente. El término puede utilizarse para referirse 
a un área geográfica ("occidentales") o a grupos 
étnicos, si bien no están relacionados entre sí. Algu-
nos amorreos eran nómadas, pero había ciudades 
estado amorreas en Siria ya al final del tercer mile-
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nio. Los jebuseos ocuparon la región que más 
tarde se asoció con la tribu de Benjamín, en par-
ticular la ciudad de Jerusalén, y a menudo se rela-
cionaban con los ferezeos, que estaban situados en 
la misma región. Fuera de la Biblia no hay men-
ción de los ferezeos, heveos o jebuseos. 
3:16. El flujo del Jordán bloqueado. Era la prima-
vera (ver 4:19), y la nieve derretida de las mon-
tañas del Líbano a menudo crea un escenario de 
inundaciones en el Jordán. Los deslizamientos de 
lodo como resultado de las inundaciones o las 
tallas sísmicas interfieren ocasionalmente con el 
flujo del Jordán precisamente en el lugar exacto 
que nuestro texto menciona (lo mismo ocurrió en 
el año 1927). Desde que se tiene memoria, estos 
aluviones han bloqueado al Jordán por un par de 
días. 

3:16. Adam, contigua a Saretan. Adam es la mo-
derna Tell ed-Damiyeh en el lado este del Jordán, 
justo al sur por donde corre el río Jaboc, a casi 29 
km al norte de los vados de Jericó. Las empinadas 
riberas del Jordán son particularmente suscepti-
bles a deslizamientos de lodo a causa de la gran can-
tidad de agua que corre aquí proveniente de los dos 
ríos. A Saretán a menudo se le identifica con léll ed 
Damiyeh, casi 19 km más al norte, o con Tell Umn 

m 

Mamad en el lado norte del Jaboc. 
3:17. En tierra seca. Hay una interesante inscrip-
ción de Sargón II de Asiria (siglo VIII) en la que 
afirma que él y su ejército cruzaron el Tigris y el 
Eufrates como por tierra seca en la fase de las inun-
daciones. 
3:17. El rol del arca. En el tema del guerrero divi-
no, la deidad pelea las batallas y derrota a las dei-
dades del enemigo. Nergal es en Asiria el rey de la 
batalla e *Istar una diosa de la guerra. El cananeo 
*Baal y el *Marduc babilónico son guerreros divi-
nos. Esto no debe entenderse como ' guerra santa", 
porque en el antiguo Cercano Oriente no había 
otra clase de guerra. En la mayoría de las situa-
ciones se hacían oraciones v se solicitaban presa-
gios para asegurar la presencia del dios. Por lo 
general, se llevaban estandartes o estatuas de la dei-
dad para simbolizar su presencia. El arca, como 
estandarte de *Yahvé , representa al Señor despe-
jando el camino ante los israelitas e introduciendo 
a sus ejércitos en Canaán. Este concepto no difiere 
mucho de la creencia Asiría de que los dioses daban 
poder a las armas del rey y peleaban delante de él 
o a su lado. 
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muro«, hechos de ladrillo de barro sobit cimientos 
de piedra» eran de 3 a 7,5 ra de ancho y quizás 9 m 
de alto. Los textos * héteos preservan un relato don-
de» de forma similar, una deidad llevó a cabo un 
acto de justicia retributiva haciendo que los muros 
(de madera en este caso) se vinieran abajo. 
6:21-24. Consagrar al anatema {herrín) [BJJ. El 
afemino "anatema es una palabra española que 
representa el concepto de destrucción total implí-
cito en el v. 2 de este pasaje y que se amplia en los 
w. 5» 6 , Asi como había algunos tipos de sacrifi-
cios que pertenecían por completo al Señor, mien-
tras que otros eran compartidos por el sacerdote y 
d oferente, así parte dd botín se ponía aparte como 
posesión exclusiva del Señor De la misma manera 
que toda ofrenda quemada se consumía entera-
mente en d altar, así d anatema estaba bajo manda-
to de destrucción total Ya que '"Yahvé ordenó la 
guerra y representaba su juicio sobre los cananeos, 
los israelitas estaban en una misión divina bajo las 
órdenes de Yuhve como su comándame. Ya que era 
m guerra y no la de ellos, y que él era el vencedor, 
di botín íe pertenecía. Si bien d tema del guerrero 
divino aparece en todo d antiguo Cercano Oriente, 
el concepto herem está más limitado, el término se 
encuentra sólo una vez más en la inscripción moa-
bira Mesa, pero la idea de destrucción toral está 
también en el material * hete o. Algunos lugares, 
como Gezer, muestran un estrato quemado bien 
determinado asociado a ta "Edad dd bronce supe-
rior. Bajo condiciones de sitio la higiene es pésima 
y se extienden las enfermedades. La práctica de 
quemarlo todo después de la derrota de una ciu-
dad contiene un demento de sanidad. La mejor 
analogía que nos ayuda a entender d concepto 
herem es pensar en términos de la radiación. Una 
explosión nuclear destruiría mucha* tosas e irra-
diaría muchas más. FJ aborrecimiento y cautela 
con la que responderíamos hada lo que ha sido 

irradiado es similar a lo que se esperaba de los 
israelitas con respecto a las cosas bajo el anatema. 
Si la radiación se personificara uno podría enten-
der que una vez que algo es entregado a ella ya no 
tiene remedio. Fue esta condición que Acán puso 
de manifiesto cuando tomó objetos que estaban 
bajo el anatema. 
6:21. El filo de la espada. La expresión usada en 
la Biblia referente a la boca' o fácT de la espada 
refleja el hecho de que en este período las espadas 
no eran rectas ni tenían dos filos. La espada era 

recta cerca del puño, pero a partir de ahí se extendía 
en forma de hoz y el filo se extendía a lo largo del 
lado exterior. No era una arma punzante sino de 
golpe. 
6:26. Una maldición para el que reconstruya. Las 
inscripciones asirías expresan generalmente la inten-
ción de que nunca se reconstruya una ciudad des-
truida, pero no iban acompañadas de juramentos 
como ocurre aquí. En un documento heteo res-
pecto a la conquista de Hat tusas al comienzo del 
segundo milenio, Anitta pronuncia una maldición 
sobre cualquier rey que reconstruya la ciudad. 
6:26. La conexión entre reconstruir y perder un 
hijo. Ver 1 Reyes 16:34. Se acostumbraba a pen-
sar que la dedicación de una casa traía consigo el 
sacrificio de un hijo de la familia. Esta idea se usó 
para explicar la incidencia de restos óseos de niños 
enterrados bajo los umbrales de las casas. Esta inter-
pretación ha sido abandonada en su mayor parte, y 
algunos investigadores ven ahora una conexión 
entre la maldición y la enfermedad conocida como 
esquistoso mi.LSÍS (Bilhar/iosis). Esta enfermedad es 
causada por un trematodo en la sangre que trans-
portan los caracoles del tipo que abunda en Jericó. 
Infecta ¡as vías urinarias, afecta la fertilidad y pro-
duce mortalidad infantil. 

7:1-26 
Los resultados del pecado de Acán 
7:1. Las cosas consagradas. Ver el comentario 
sobre 6:21 -24. 
7:1. Responsabilidad corporativa. En el antiguo 
Cercano Oriente una persona encontraba su iden-
tidad dentro de un grupo. 1.a integración y la ínter* 
dependencia eran valores importantes, y el grupo 
se relacionaba estrechamente formando una uni-
dad. Como resultado, la conducta individual no 
se consideraba aparte del grupo. Cuando un israe-
lita pecaba, el grupo compañía la responsabilidad. 
Además de reflejar la perspectiva de la sociedad, 
esta responsabilidad corporativa era también el resul-
tado de la relación en el 'pacto que Israel tenía con 
el Señor. La ley incluía muchos principios para la 
conducta individual y cuando ocurrían violaciones 
individuales, los beneficios del pacto estaban en 
riesgo para todo Israel. 
7:2. Hai. La ciudad de Hai se identifica por lo 
general con el emplazamiento et-Tell, que es un 
*tdl de 109.000 nr localizado a casi 15 km al 
oestenoroeste de Jericó, casi a 16 km al norte de 
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Judá altares ele piedra labrada (el mejor ejemplo 
está en Beerseha). Se suponía que este airar no debía 
estar unido al santuario, y quizás el uso de piedra 
tosca ayudó a mantener esa distinción. 
8:32. La ley escrita en piedras monumentales. 
Las leyes de "Hamurabi estaban inscritas en una 
estela de diorita de 2,50 m de altura y expuestas 
públicamente para que todos las vieran y las con-
sultaran. Las inscripciones reales se colocaban en 
lugares prominentes. Las inscripciones conmemo-
rativas en nuestra cultura se colocan en lápidas, 
piedras angulares de los edificios y diversos sitios 
históricos. El propósito, en estos casos, es que la 
gente al verlas tome nota y recuerde. Los documen-
tos de tratados en el Cercano Oriente, en contraste, 
eran colocados a menudo en lugares sagrados que 
no eran accesibles al público. Aquí el propósito 
era poner el acuerdo por escrito ante los dioses en 
cuyo nombre se había declarado el acuerdo. Para 
mayor información con respecto a las piedras que 
serv ían como indicadores de frontera y documen-
tos de otorgamiento de tierras, ver el comentario 
sobre l Samuel 7:12. 

8 :34 . Lectura pública. En culturas donde una 
buena parte de la población era analfabeta y donde 
nadie poseía materiales escritos en su casa (excepto 
documentos básicos familiares), la lectura pública 
de documentos que eran de significación religiosa, 
cultural o política era importante. Varios tratados 
'héteos contienen cláusulas que requerían que el 
documento se leyera periódicamente en público 
(uno de ellos estipula tres veces al año) mientras que 
otros son menos específicos: "siempre y constante-
mente". 

9 : 1 - 2 7 
El acuerdo gabaonita 
9:1. La situación política en la Edad del bronce 
superior (1550-1200 a. de J . C ) . La *Edad del 
bronce superior fiie un período de paralización 
política entre las grandes potencias internaciona-
les. Egipto ejercía control sobre Palestina en la 
mayor parte de este período y a menudo deseaba 
extender su control a Siria, donde se fusionaban 
importantes rutas de comercio por tierra y mar. 
Una segunda potencia importante en la región era 
la coalición *hurrita conocida como "Mitani que 
ocupó un amplio arco de la región septentrional 
entre el Tigris y el Mediterráneo. Cuando el reino 
Mitani cayó en decadencia y eventualmente se 
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disolvió (por el 1350), fue reemplazado por el cre-
ciente poder de los asirios a lo largo de la pane 
superior del Tigris, extendiéndose eventualmente 
al Eufrates. El imperio *heteo se aprovechó de la 
decadencia de los mitani para extender su control 
en el sur desde "Anatolia y compitió con Egipto 
por el control del importante corredor entre los 
puertos marítimos de Fenicia y la ruta comercial 
del Éufrates. Durante todo este tiempo la parte 
meridional de Babilonia estaba bajo el control de 
los 'casitas. Estas grandes luchas de potencias deja-
ron a las insignificantes ciudades estado de Pales-
tina poca esperanza de lograr importancia políti-
ca. Sin embargo, la región era estratégicamente im-
portante proveyendo jura Egipto guarniciones ad-
ministrativas y de aprovisionamiento y continuó 
siendo la única opción para las rutas comerciales 
por tierra, tanto dentro como fuera de Egipto. 
9:1. Las cartas de Amarna. El archivo de las car-
tas de * Amarna contiene cerca de 400 cartas escri-
tas primeramente por tos reyes cananeos de las 
ciudades estado para los faraones egipcios A m e n o fis 
111 y Akhenatón, durante la primera mitad del 
siglo XIV a. de J .C. Estas fueron descubiertas en 
Tell el-Amarna, el emplazamiento de la ciudad 
capital de Akhenatón a lo largo del alto Nilo, casi 
a 320 km al sur de El Cairo. Las canas ofrecen la 
mejor vista disponible de la situación política de 
aquel tiempo. Los reyes insignificantes de Canaán 
poco se preocupaban de las luchas internacionales 
descritas en el comentario anterior. Se preocupa-
ban más por la amenaza planteada por los é Habiru 
(ver el siguiente comentario), contra quienes bus-
caban la ayuda egipcia. En estos textos se mues-
tran ansiosos ante la posibilidad de que varios de 
los reyes destacados de la región pudieran desertar 
y aliarse entre ellos con los Habiru. Esta coalición 
sería una tentación grande a la luz del abandono 
que caracterizó a Egipto en este período. Esta mis-
ma preocupación puede ser entendida en el con-
texto de la conquista israelita. Los reyes de las ciu-
dades estado debieron estar muy turbados con la 
idea de que sus enemigos obtuvieran el control de 
una ciudad fortificada. 

9:1. Los Habiru. * Habiru/Apiru es un término 
usado en más de 250 textos para describir a los 
pueblos desposeídos que abarcan el segundo mile-
nio y que se extienden desde Egipto hasta 
* Anatolia al este del Tigris. En muchas de las car-
tas de Amarna los reyes de Canaán suplican a 
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ma que Laquis junto con Gezer y Ascalón, habían 
dado provisiones a los *habiru (¿tributo o alian-
za?). Otras cartas indican que los habiru habían 
matado a Zimri-Adda, rey de Laquis. Otros reyes 
mencionados en los textos son Sipti-BaJu y Yabni-
IIu. Hay 5 cartas en el archivo de los reyes de 
Laquis. Excavaciones en el lugar han sacado a la 
luz una ciudad de la *Edad del bronce intermedio 
con fortificaciones impresionantes destruidas por 
el fuego al fina! de ese período (a mediados del 
1500 a. de J.C.). 1.a ocupación del período Amarna 
en el bronce superior estableció una ciudad grande 
aunque probablemente no fortificada. No hay evi-
dencia de destrucción durante este período (y los 
textos bíblicos no sugieren ninguna). Hubo un tem-
plo grande en el lugar a lo largo de este período. 
10:3. Eglón. Muy probablemente está localizada 
en el Tell Aitun, a una distancia de casi 12 km al 
sur de Laquis. entre ésta y Hebrón. No hay men-
ción de esta ciudad en fuentes extrabíblicas, v el 
emplazamiento no ha sido excavado todavía. 
10:5. Amorreos. Ver el comentario sobre 5:1. 
10:6. Gílgal. Se desconoce su ubicación; ver el 
comentario sobre 4:19-

10:9. La marcha de Gslgal a Gabaón. Ya que se 
desconoce la ubicación de Gilgai, es diíícil juzgar 
la distancia de la marcha de los israelitas. Jericó 
está separada de Gabaón casi 25 km, de modo que 
la marcha ciertamente no debió exceder más de 
32 km y quizás fue menor de 8 km. 
10:10. Bet-jorón, Azeca y Maqueda. El paso de 
Bet-jorón está custodiado por las ciudades geme-
las de Bet-jorón: 1.a alta Bet-jorón, Beit Ur ei-Foqa 
(a casi 3 km al noroeste de Gabaón, v a casi 300 
m más abajo de la elevación). Se ha sugerido que 
ésta es la ciudad referida como Bit N'inurta en las 
cartas de * Amarna. El paso conduce al valle de 
Ajalón (al que aluden las cartas de Amarna como 
Ayyaluna), la ruta principal que va desde la región 
montañosa hasta las llanuras de la costa. Una vez 
en el valle de Ajalón los "amorreos se dirigieron al 
sur, cruzaron el valle de Sorcc y se encaminaron 
hacía el sudeste» a casi 19 km rumbo a Azeca (a 
casi 2 km a! oeste de Jarmut) que domina el valle 
de Ela. De allí continuaron al sur casi 21 km más 
hacia Maqueda. Esta ruta corre a lo largo de los 
flancos entre la región montañosa y la Sefela. Se 
ha identificado a Maqueda como Khirbet el Qom, 
a la mitad del camino entre Laquis y Hebrón y a 
solo casi 5 km al nordeste de Eglón, de modo que 

244 

está localizada en el centro de varias de las ciuda-
des de la coalición. Se han practicado escasas exca-
vaciones en el emplazamiento, sin que se reporten 
hallazgos provenientes de la *Edad del bronce su-
perior. Azeca es Tell Zacariya, donde hay eviden-
cia de un establecimiento cananeo pero poca luz 
se ha arrojado en ese nivel proveniente de la ar-
queología. 
10:11. Una "granizada" de piedras. La presencia 
de una "granizada de piedras como juicio divino 
en los relatos de la conquista no es única. En una 
carta a su dios (Asur), Sargón II de Asiria reporta 
que en su campaña contra Urartu (714 a. de J .C.) 
el dios Adad provocó una tormenta contra sus 
enemigos con "piedras desde el cielo" y de esta for-
ma los aniquiló. Esta batalla incluyó una coalición 
que huyó a través de desfiladeros y valles persegui-
da por Sargón, en la que el rey enemigo se esconde 
al final en las hendiduras de su montaña. 
10:12. Gabaón y Ajalón. Las posiciones relativas 
del sol y la luna son importanres para la interpre-
tación de este pasaje. Gabaón está al este y Ajalón 
al oeste, lo que sugiere que el sol está saliendo y la 
luna se está poniendo. Durante la fase de luna 
llena, la luna se oculta en el oeste un poco después 
de que sale el sol en el este. 
10:12, 13. El sol y la luna como presagios. En el 
antiguo Cercano Oriente los meses no estaban 
estandarizados en su duración, sino que variaban 
de acuerdo con las fases de la luna. Este calendario 
lunar se ajustaba periódicamente al año solar para 
conservar las relaciones de los meses con las esta-
ciones. El comienzo de un mes se calculaba de 
acuerdo con la primera aparición de ta luna nueva. 
La luna llena entraba a mediados del mes y se la 
identificaba por el hecho de que se ponía unos 
cuantos minutos después de la salida del sol. El 
día del mes en que aparecía la luna ilena servía 
como indicador de cuántos días tendría el mes. Se 
consideraba un buen presagio si la luna llena enera-
ba el día 14 del mes, porque entonces el cuarto cre-
ciente se vería el día 13, el mes tendría la duración 
"correcta" y todo estaría en armonía. Si ocurría una 
"oposición" (la luna y el sol visibles simultánea-
mente en horizontes opuestos) el día 1 4, se consi-
deraba un mes "largo' formado de días "largos". Por 
eso, los días se veían corno más cortos o más lar-
gos sobre la base de cómo iba el mes. El versículo 
13 nos informa que el so! y la luna no se compor-
taron como debían en un día largo. Como resulta-
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el tendón del tarso en la articulación de la corva 
(el equivalente al tendón de Aquiles humano). 
11:8. La senda de la persecución. La senda de ta 
persecución parece que circunscribe el área cono-
cida como la aira Galilea que va del oeste a la costa 
a través del valle Turan y el valle de Iftahel (los 
valles al norte de Nazaret), luego hacia arriba al 
territorio de Sidón, cuya frontera meridional es la 
sección este oeste del río Litani QMisrefot Maim?), 
después el este en donde el río Litani da un giro 
norte sur en el valle Huleh (el valle de Mizpa* 
Marj Ayyun), y de allí de nuevo al sur hasta Hazor 
a reclamar las ciudades de los reyes derrotados. 
11:11. Destrucción de Hazor. Las partes alta y 
baja de la ciudad de Hazor fueron destruidas por 
el fuego en el siglo XIII a. de J .C., y la parte baja 
de la ciudad nunca fue ocupada de nuevo. El edi-
ficio de Salomón en aquel lugar estuvo limitado a 
la parte alta de la ciudad. 

11:12. LAS ciudades reales, las ciudades reales eran 
los centros administrativos de distritos más grandes. 
Los egipcios tenían un grupo de estas ciudades 
durante el período de *Amarna donde vivían sus 
gobernadores, como Gaza y Bet-seán. Ciudades 
como Siquem y Hazor también podrían haber sido 
consideradas como ciudades reales debido a las 
grandes áreas que controlaban. La ubicación estra-
tégica de Gabaón y las fortificaciones le daban el 
potencial para ser esa ciudad. 
11:13. Construida sobre sus montículos. Los mon-
tículos referidos aquí son los 'tells que caracteri-
zan a muchas ciudades antiguas. Una ciudad era 
más defendible si estaba construida sobre terreno 
elevado, pero en adición al montículo natural, 
cuando cada nivel de ocupación sucesiva era des-
truido o abandonado, se aplanaban los escombros 
para la reconstrucción de la ciudad. Cuando una 
capa se apilaba sobre otra, siglo tras siglo, un mon-
tículo artificial, o tell crecía cada vez más alto. Algu-
nos emplazamientos tenían más de 20 niveles de 
ocupación, y la tarea del arqueólogo es levantar 
capa tras capa para reconstruir la historia del lugar. 

11:16—12:24 
Resumen de la conquista 
11:16, 17. Alcance de la conquista. El v. 16 nom-
bra las áreas geográficas de la tierra que cubre todo 
menos la costa desde Galilea en el norte hasta el 
Néguev al sur. El v. 17 usa dos puntos de referen-
cía para designar el territorio conquistado. El monte 
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1 ialac está cerca de la frontera edomita en el sur y 
se le identifica generalmente como Jabel Halaq, a 
lo largo del wadi Marra entre Beerseba y el desier-
to de Zin. Baal-gad es la frontera septentrional en 
las inmediaciones de Dan/Lais al norte de Hazor, 
la que algunas veces se la identifica como Banias, 
al este de Dan. Al valle del Líbano a menudo se le 
considera como igual al valle de Mizpa (ver el 
comentario sobre 11:18), uniendo el valle Litani 
con el valle Huleh. Para la totalidad del lenguaje 
ver el comentario sobre 10:40). 
11:21. Los anaquitas. A los descendientes de Anac 
se los consideraba por lo general "gigantes" (ver 

Núm. 13:21-33; Deut. 2:10, 11: 2 Sam. 21:18-22), 
aunque la descripción 'gigantesco" podría ser una 
manera más apropiada de decirlo. No hay men-
ción segura de los anaquitas en otras fuentes, si 
bien existe una posibilidad en los textos egipcios 
de "execración. Además, la carta egipcia sobre pa-
piro Anastasi 1 (siglo XIII a. de J.C.) describe fieros 
guerreros en Canaán que medían de 2 a 2,70 m de 
altura. Se han encontrado en Tell ez-Zakariyeh en 
Transjordania dos esqueletos de mujer de un poco 
más de 2 m de altura provenientes del siglo XII. 
11:21. Hebrón Debir y Anab. Hcbrón y Debir 
fueron identificadas en los comentarios sobre 10:3 
y 10:38 respectivamente. Anab está también en la 
región montañosa de Judá y probablemente se 
trata de Khirbet Anab es-Seghir (Tell Rekhesh) a 
casi 24 km al sudoeste de Hebrón. Se hace refe-
rencia a ella en textos egipcios del período, y diver-
sos reconocimientos han identificado vestigios de 
la *Edad del hierro. 
11:22. Gaza, Gat y Asdod. Gaza, Gat y Asdod se 
convirtieron en 3 de las 5 ciudades capitales de los 
gobernantes filisteos a lo largo de las llanuras cos-
teras del sur. Asdod está casi a 5 km de la costa, 
directamente al oeste de Jerusalén. Se le menciona 
en textos *ugaríticos, y las excavaciones han demos-
trado la existencia de un grande establecimiento 
de la +Edad del bronce superior en el lugar. Gaza 
está a 3 km de la costa» y a casi 40 km al sudoeste 
de Asdod. l a moderna ciudad impide que haya 
excavaciones importantes, pero la ciudad es bien 
conocida en fuentes extrabíblicas del periodo bíbli-
co. Gat, que es Tell es-Safi, está situada tierra aden-
tro por el valle de Elá, por donde entra la Sefcla, 
como a 8 ó 10 km al oeste de Azeca. Ha habido 
pocas excavaciones modernas en el emplaza-
miento. 
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JOSUE 13:2-24 

definir las fronteras de esta manera, y demuestra 
su control sobre los vasallos y sus tierras. 
13:2-5- La tierra que quedó. 1.a declaración suma-
ria de los territorios que quedaron pendientes de 
ser conquistados está dividida en tres regiones: 
(1) Filistea, incluyendo las 5 ciudades estado más 
importantes, y el área ai sur que linda con Egipto 
en el wadi el-Arish (ver Jos. 15:4); (2) la zona cos-
iera Fenicia; y (3) Biblos y la zona de las montañas 
del Líbano al este de Siria. Esta área final nunca 
fue conquistada por los israelitas, si bien existían 
vínculos comerciales y diplomáticos (1 Rey. 9:19). 
Las ciudades estado fenicias de Tiro y Sidón en la 
segunda región fueron asignadas a Aser pero nun-
ca fueron conquistadas (Juc 13:1). Sin embargo, 
fueron aliadas bajo el reinado de David y Salomón 
(1 Rey. 5:1; 9:11-13). Dentro de Filistea están los 
asentamientos de un segmento de la Agente del 
mar. Las excavaciones en algunos de estos sitios 
(muy recientemente en Leí Miqne/Ecrón) mani-
fiestan niveles de destrucción de acuerdo con sus 
incursiones y el desplazamiento de los habitan res 
cananeos (para información acerca de los aveos, 
ver Deut. 2:23). De estas ciudades, solo Gat no ha 
sido identificada totalmente (se han propuesto Tell 
csh-Sheriah y Tell es-Safi, siendo éste último el más 
probable). 

i 3:6. La geografía. Esta declaración reitera la 
región geográfica de Fenicia, aunque se refiere a 
ella enteramente como Sidonia. Es posible ver este 
versículo como parte del resumen geográfico de 
Josué 13:5, pero también puede ser una declara-
ción sumaria. En todo caso, confirma que había 
una frontera septentrional en la región que se dijo 
que Josué realmente conquistó (para información 
adicional acerca de Misrefot-maim ver Jos. 1 1:8). 
13:9-13. La geografía. Para una discusión rocante 
a esta descripción geográfica de Transjordania* ver 
los comentarios sobre Josué 12:2-6 y Deurerono-
mio 3:8-17. 
13:9. La meseta de Medeba. Esta fértil meseta, 
dentro del Mishor (Moab septentrional), se locali-
za a casi 40 km al sur de Amán, Jordán. Se asignó 
a Rubén y fue el escenario de numerosas batallas 
entre israelitas y moab i tas por el control de esta 
área (Jue. 3:12-30; l Sam. 14:47; 2 Sam 8:2; l Crón. 
19:7). 
13:10. Hesbón. Ver los comentarios sobre Núme-
ros 21:26-30 que tratan con el reino 'amorreo de 
Sejón en esta región de Moab. 
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13:17-20. Ubicaciones. La lisra de ciudades cap-
turadas dentro del reino de Sejóri (Hesbón, Jahaz, 
Edrei, Dibón, Medeba) también aparecen en 
Números 21:21-35. Números 32:33-41 también 
reivindica las ciudades dentro de esta región para 
Rubén. Gad v Manases. Bamot-baal también se 
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encuentra dentro del ciclo de relatos de Ralaam 
(Núm. 22:41), y varios de estos lugares aparecen en 
la lista de las ciudades leviticas (Jos. 21). La ubi-
cación de lugares no discutidos en otra parte inclu-
yen Bet Baal-maón con Main (a 6 km al sudoeste 
de Medeba); Kedemoth con Khirbet cr Rcmcil o 
Aleiyan (a 24 km al sudeste de Medeba); Mefaat 
con Khirbet Nef a (6 km al sur de Amán), Tell Jawah 
(a 8 km al sur de Amán) o, muy probablemente, 
Urnm cr-Rasas (a casi 33 km al sudeste de Medeba); 
Sibma con Khirbet qurn el-Kibs; /.ered Shahar con 
Khirbet ez-Zarat (cerca de la orilla del mar Muerto); 
y Bet- peor con Khirbet Uyun Musa. 
13:21. Los jefes madianitas. La lista de los jefes o 
príncipes madianitas también se encuentra cu 
Números 31:8, donde se les menciona como reyes. 
Evi y Reba aparecen solamente en estas iisras idén-
ticas, mientras que se alude a Zur como jefe tribal 
en Números 25:15(1 Crón. 8:30), y Hur es el nom-
bre de un jefe israelita en Éxodo 17:10. Requem 
era un nombre personal bastante conocido (1 ( ron. 
2:43, 44; 7:16) así como el nombre de un lugar 
(Jos. 18:27). Los nombres también pueden aso-
ciarse con lugares específicos que fluctúan desde la 
Transjordania meridional hasta la Arabia septen-
trional, buscando así el control de las rutas comer-
ciales de la región. 
13:22. Balaam. Ver los comentarios en torno sobre 
* Balaam en Números 22 y el comentario sobre 
Números 25:3, que discute el incidente ocurrido 
en Baal-peor y que podría ser la base del relato de 
la muerte de Balaam en este pasaje de Josué 13. 
13:24-29. Geografía de Gad. El territorio asigna-
do a la tribu de Gad incluye la mayor parte de 
Gaiaad. Esta región está localizada al sur del río 
Jaboc hasta la región montañosa cerca de Amán. 
La Aroer enumerada aquí está cerca de Amán (Rabá), 
peto no se refiere al sitio al sur que se menciona en 
Josué 13:16. Jazer debe identificarse probablemente 
con Khirbet es-Sar (a casi 13 km de Hesbón), y 
Betonim se localiza en Khirbet cl-Batne a casi 5 km 
al sudeste de es-Salt. A Majanaim muy a menudo 
se la identifica con Tell Heggag en el valle del Jaboc 
al sur de Peniel, y Ixvdebar (NVl: Debir) podría 
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JOSUÉ 17:16—18:14 

a. de J.C. Las referencias a los carros de hierro en 
la narrativa de la conquista se refieren muy pro-
bablemente aJ uso de accesorios de hierro que 
fortalecían la canastilla del carro o los herrajes de 
hierro de las ruedas. Es posible que se añadieran 
pernos y objetos arrojadizos para hacer esta má-
quina de guerra aun más pesada y un factor deter-
minante cuando embestían las líneas de infantería 
enemigas. Sin embargo, la manipulación, fuerza y 
tamaño de los caballos que tiraban de los carros 
habrían limitado la cantidad real de hierro que se 
empleaba. 

17:16. Bet-seán. Bet-seán se localiza en el extre-
mo oriental del valle de Jczreci y protege esa im-
portante entrada de la ruta comercial al valle del 
Jordán. Fue asignada a Manases pero no fue cap-
turada en los días de Josué debido al uso que hacían 
sus habitantes de los carros de hierro. Continuó 
siendo un enclave can aneo independiente hasta el 
período de la monarquía (1 Sam. 31:10-12) y fue 
incorporado como parre de los distritos adminis-
trativos de Salomón (1 Rey. 4:7-12). Este emplaza-
miento tiene un carácter doble, con una ciudad 
romanobizantina (Sitópolis) construida en la base 
del "tell. Las investigaciones arqueológicas han 
mostrado que hubo una ocupación casi continua 
del lugar desde la 'etapa calcolítica (4500-3300) . 
El suministro de agua (wadi Jalud), la tierra cul-
tivable y su localización estratégica aseguraron que 
su población prosperara, por lo general, bajo el 
gobierno egipcio (comenzando con Tutmosis III 
en el siglo XVI a. de J .C.) y más tarde bajo la 
"gente del mar y los israelitas. 
18:1. Silo como centro de culto. Silo (Khirbet 
Seilun), situada en un valle fértil dentro de las mon-
tañas de Efraín, entre Betel y Siquem, fue ocupa-
da a lo largo de la 4 Edad del hierro, y en varios 
momentos de su historia presentó características 
arquitectónicas significativas. Entre éstas había un 
sistema complejo de puertas de entrada y lo que 
pudieron haber sido las instalaciones de un tem-
plo. Un nivel de destrucción a mediados del 
siglo XI puede coincidir con la captura del arca 
en 1 Sam. 4:1-10 por los filisteos. El libro de los 
Jueces 21 :19-23 ofrece algunas indicaciones de 
actividad religiosa previa a la monarquía en este 
lugar, y tradiciones posteriores (Sal. 78:60; Jer. 
7 :12-15) sugieren que Silo había servido como 
centro de culto anterior a la construcción del tem-
plo en Jerusalén. 
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18:4-8. Cartografía antigua. La hechura de mapas 
se remonta por lo menos al tercer milenio a. de 
J .C. Se han encontrado tablillas de barro que con-
tienen mapas grabados. Las más notables son los 
mapas de la ciudad mesopoiámica de Nipur (cerca 
del 3 500 a. de J .C.), y e! mapa babilónico del 
"mundo" (a mediados de] primer milenio a de J.C.). 
De Egipto procede un mapa de minas que data 
del tiempo de Ramesés II (siglo XIII a. de J.C.)« 
18:6-10. Sorteos. La práctica de los sorteos para 
determinar la voluntad de Dios es una forma de 
* adivinación. Ver los comentarios acerca del 
"Urim y el Tuminf en Éxodo 28:30 y el uso de las 
suertes en Números 26:55. Ya que se enumera a 
las tribus en orden lógico de prioridad, puede 
deducirse que los sorteos no se usaban para escoger 
cuál tribu debía elegir primero; más bien, las tri-
bus enviaban a sus representantes en un orden 
prescrito, y el sorteo se llevaba a cabo para ver cuál 
parcela de tierra recibiría esa tribu. En el antiguo 
Cercano Oriente, la división de la propiedad de 
un padre entre sus herederos se realizaba habitual-
mente comen/ando por los más viejos que tenían 
el privilegio de escoger su parcela y el resto se divi-
día por sorteo. 

18:11-20. La parte de Benjamín. El territorio de 
Benjamín estaba entre el de Judá y el de José, sien-
do la frontera septentrional de Judá la misma que 
la frontera meridional de Benjamín, l a frontera 
septentrional sigue a la de Efraín hasta llegar a 
Quiriat-jearim en vez de extenderse al Mediterrá-
neo. De esta manera, se reservó espacio para el 
territorio tribal de Dan. l a descripción va de este 
a oeste (desde la entrada del río Jordán al mar 
Muerto). Se extendía desde el norte de Jericó. a 
través de la región montañosa y luego al sur hacia 
la pendiente de la montaña de Luz (Betel) conti-
nuando hasta Bet-jorón y Quiriat-baal (también co-
nocida como Quiriat-jearim), que era el punto 
final de la frontera occidental. El hecho de que su 
límite corre a través del valle de Ben-hinom signi-
fica que Jerusalén estaba en territorio de Benjamín. 
18:14. Bet-jorón. Esta es una ciudad doble (alta y 
baja): l a alta Bet-jorón, Beit Ur el-Foqa (casi a 4 
km al norte de Gabaón), y la baja Bet-jorón, Beit 
Ur et-Tahta (a casi 2 km más hacia el noroeste y 
300 m más baja en elevación). Se ha sugerido que 
este es el emplazamiento referido como Bit Ninurta 
en las canas de * Amarna. El paso de Bet-jorón 
conduce al valle de A jalón (mencionado en los 
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JOSUÉ 21:38—22:11 

rráneo cerca de la moderna Tel Aviv y cerca del río 
Yarkón. Es posible que ambos sean correctos ya 
que muchas veces un sitio fue abandonado por un 
tiempo y la ciudad se rettbicó cerca con el mismo 
nombre. Este lugar puede ser el Gat que se men-
ciona en la lista de ciudades de Tutmosis III como 
knt, y cambien puede haber sido mencionada en 
las tablillas de * El-Amarna como Giti-rimum. 
21 :38 . Ramot en Galaad. Originalmente asigna-
da a Gad, Ramot en Galaad también fue designa-
da como ciudad de refugio (Deut. 4 :43) y en la 
lista de Josué como una ciudad levítica. Se desco-
noce su ubicación exacta ya que el texto no es 
explícito y hay un grupo de *tells a lo largo de la 
frontera siria que podrían corresponder a su des-
cripción. El mis probable es Tell Ramith, a 5 km 
al sur de Ramat en la frontera moderna entre Siria 
y el Jordán, que contiene yacimientos de la 'Edad 
del hierro. 

21 :43-45 . Declaraciones universales halladas en 
relatos de conquista del antiguo Cercano Oriente. 
Son bastante coinuríes en los anales reates del an-
tiguo Cercano Oriente las declaraciones sumarias 
que proclaman una conquista total y un someti-
miento complero de un área de acuerdo con el 
plan divino y los esfuerzos valientes del dios go-
bernante. Por ejemplo, el registro de ¡a tercera cam-
paña del rey asirio Senaquerib (que incluyó el sitio 
de Jerusalén en el 701 a. de J .C.) contiene no solo 
una lista de ciudades conquistadas (este tipo de 
lista también se encuentra en la estela de Mernefta, 
la roca moabíta y muchas otras inscripciones), sino 
también una declaración concluyeme que indica 
la magnitud de su triunfo. Del mismo modo, la 
estela Armant (1468 a. de J.C.) del faraón luimosis 
III contiene un resumen de "los hechos de valor y 
victoria que este buen dios llevó a cabo en cada 
excelente ocasión". Estas declaraciones eran una 
de las características literarias comunes incluidas 
como parte del código de anales de conquista en 
el antiguo Cercano Oriente (para una discusión 
adicional ver el comentario sobre 10:40). 

22:1-34 
Malentendido con las tribus 
transjordanas 
22:8. Naturaleza del botín, lina conquista exitosa 
resultaba en un botín grande y variado tomado de 
las ciudades y los pueblos derrotados. La lista de 
objetos que aquí se menciona es claramente repre-
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sentativa de la economía antigua y sus objetos de 
valor. El mandato de compartir las ganancias sig-
nifica la unidad de las tribus en su esfuerzo común 
y conducía a la cooperación posterior (ver i Sam. 
30:16-25). 
22:9. Silo. Ver el comentario sobre 18:1 para 
mayores detalles en cuanto su rol como lugar de 
reunión y centro de culto para los israelitas. 
22:10. Gelilot. Hay un intercambio de nombres 
de Gelilot a GilgaJ en 18:17 (ver nota en RVA), y 
es posible que también aquí éste sea el caso (El 
Códice Vaticano reemplaza Gelilot por Gilgal). Sin 
embargo» el interés de este versículo se centra en la 
edificación, no autorizada, de un altar en el mis-
mo límite de Canaán, por las tribus que vivían al 
este del Jordán. Casi todas las indicaciones con 
respecto a la ubicación de GilgaJ lo colocan un 
poco al nordeste de Jericó en el río Jordán. 
22:9-34. La ambigüedad del altar (funciones 
dobles). La construcción de un altar por las tribus 
de Gad y Rubén preocupó a las demás tribus que 
vivían al este del río Jordán, pensando que estos 
grupos transjordanos quizás estarían buscando esta-
blecer un lugar para un culto rival a Silo. Lo que 
es extraño con respecto a la disputa es que el sacer-
dote Fincas es el personaje principal en lugar de 
Josué, y que además enfatice los asuntos rituales 
de la historia. Sin embargo, las tribus gileaditas se 
apresuran a advertir que no han construido un 
altar para sacrificios sino que se trata tan solo de 
un monumento que conmemora su alianza con 
' Yahvé y las demás tribus (ver 4:19-24). El tamaño 
"imponente' se explica como una señal majestuo-
sa de unidad en vez de rivalidad religiosa. De esta 
manera, GilgaJ retiene su rol como punto de reu-
nión para celebrar tratados (9:6-15). pero Silo, y 
más tarde Jerusalén, reclamarán su rol como cen-
tros expiatorios. 

22:1 1-20. l a violación del pacto como causante 
de guerra. Era regla común incluir una estipula-
ción en los documentos de un tratado que adver-
tía que la violación de cualquiera de los términos 
del acuerdo o 'pacto era motivo de guerra. Por 
ejemplo, en el tratado entre el faraón Ramesés II 
y el rey *heteo Hatrusilis III (1280 a. de J.C.), los 
reyes pronunciaban una maldición contra el vio-
lador de sus alianzas e invocaban como testigos a 
una lista de dioses. Las acusaciones cont ra los mbe-
nitas y gaditas sugieren un vínculo con el pacto 
que requería no sólo de lealtad militar durante y 
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JUECES 9:42—10:1 

de un poblado fortificado de este período en la 
cima del monte el-Urmeh, que pudo haber sido la 
ubicación del cuartel de Abimclee (la Aruma del 
v. 41), 
9:42. Atacando a los que salían a los campos. La 
frase usada aquí para describir ¡a actividad de la 
gente puede referirse a la salida a los campos para 
las actividades agrícolas (como en 9:27), pero tam-
bién puede referirse a "tomar el campo" en una cam-
paña militar (ver 2 Sam. 11:23; 18:6). Aunque 
Gaal había sido arrojado de la ciudad, hay aparen-
temente un contingente que no quiere tener nada 
más que ver con Abimelec y que se está embar-
cando en una operación militar. 
9:43, 44. La emboscada. Es probable que el grupo 
de la emboscada que se dirigía a la puerta de la 
ciudad bajara por las laderas del monte Gerizim, 
que está al sur de la ciudad, para tomar por detrás 
a ios que salían, que se toparon con el asalto frontal 
de ías otras dos divisiones. 
9:45. Esparciendo sal. Aunque esta práctica no 
está confirmada en otra parte de la Biblia, los 
antiguos documentos "líeteos se refieren a esparcir 
berros sobre una ciudad devastada, y en los textos 
*asirios del siglo XIII Salmanasar I esparció sal en 
una ciudad destruida. En una de las maldiciones 
encontradas en el tratado arameo de Sefire se habla 
de ambas cosas. Ninguno de estos textos dan razón 
del propósito de esta acción. Algunos creen que la 
intención era hacer estériles los campos. Pero no 
todo tipo de sal lo consigue, además de que la sal 
se esparció en la ciudad y no en los campos. Por 
otra parte, esto no explicaría el uso de los berros. 
En el AT, así como en el resto del antiguo Cercano 
Oriente, se usaba la sal para la consagración (ver 
el comentario sobre Lev 2:11-13). Esto sugeriría 
que la práctica era un ritual para la purificación o 
la consagración de la ciudad a una deidad. Adido-
nalmente, la sal impide la acción de la levadura (el 
fermento), y ya que éste era un símbolo de rebe-
lión. la sal bien podría representar lo que frenó la 
rebelión. Finalmente, la sal es un símbolo de infe-
cundidad. En un tratado heteo, el testador pro-
nuncia una maldición que dice que si el tratado se 
rompe sean él, su familia y sus tierras, como la sal 
que no tiene semilla, sin descendencia. 
9:46. El templo de El-Berit. El título semejante ¡1 
¿rr está confirmado en uno de los himnos *hui ri-
tas en las tablillas del *Ugarit. El era el dios prin-
cipal del panteón cananeo y berit significa pacto. 

Se ha sugerido que las creencias religiosas entre la 
población mixta israelita/can anca de Siquem pudie-
ron ser sincretistas, combinando elementos de 
*Yahvé, el Dios del pacto de Israel, con El, la dei-
dad cananea. Se han encontrado los restos de un 
templo de este período en la acrópolis de Siquem 
(ver los comentarios sobre 9:1 y 9:4). Este templo 
era de 33 ni por 28 m y se fortificó con muros de 
5,5 m de ancho. Una piedra en posición vertical 
(massebah) estaba en el patio. Otros han sugerido 
que el sitio sagrado en el cercano monte Ebal (ver 
el comentario sobre Jos. 8:30, 31) debe identifi-
carse con el altar de El-Berit (ya que la retirada allí 
parece haber tenido lugar después de que la ciu-
dad fue destruida, v. 45), pero no hay ninguna 
evidencia allí de alguna fortaleza. 
9:48. El monte Salmón. Nada se sabe del monte-
Salmón en c! AT. Algunos han sugerido que se 
refiere a Ebal o a Gerizim, pero es difícil entender 
por qué se usaría aquí un nombre diferente. Otra 
posibilidad es que se refiera a la próxima cordillera 
al otro lado del valle, al sur de Gerizim. 
9:50. Tebes. Se ha identificado a Tebes con la mo-
derna Tubas, a unos 14 km al noroeste de Siquem, 
basándose en antiguas escrituras cristianas (Eusebio). 
No se ha realizado ningún trabajo arqueológico en 
el emplazamiento. 

9:51. La torre central. Un r¿isgo común de los 
poblados de este período era una segunda área for-
tificada dentro de la ciudad, una especie de ciu-
dadela. Ésta a menudo tomaba la forma de una 
torre en el punto más alto de ¡a ciudad, que quizás 
abarcaba también el área del templo, los alma-
cenes y las tesorerías. 
9:53. l a piedra de molino. Una muela de molino 
consistía en dos piedras, normalmente de basalto. 
La piedra de abajo, sobre la cuai se colocaba el gra-
no, era pesada (llegaba a pesar casi 45 kg) y de 
forma plana o ligeramente curvada. Arriba de ésta 
se colocaba una segunda piedra, mas ligera, que 
pesaba entre 2 y 3 kg y tenía la forma de la mano 
del que la trabajaba, Entre ambas se molía el grano 
hasta convertirlo en harina. 

10:1-5 
Los jueces menores: Tola y Jaír 
10:1. Los Jueces "menores". El texto nunca se re-
fiere a estos jueces como "menores", es una desig-
nación más bien moderna empleada para referirse 
a los jueces que no estuvieron involucrados en 
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JUECES 12:5—13:1 

mixta (Efraín y Manasés). los consideraron como 
intrusos sin prerrogativas territoriales como las 
rentan los clanes y tribus con pleno derecho. Ésta 
era una tierra de la que los de Efrain se habían 
apropiado. 
12:5. Los vados del Jordán. Los vados referidos 
aquí serian los del poblado de Adán al sur de la 
confluencia con el río Jaboc (ver el comentario 
sobre Jos. 2:7). 
12:6. Variantes en la antigua pronunciación he-
brea. Lí pronunciación de algunas consonantes 
varía entre las lenguas semíticas relacionadas del 
antiguo Cercano Oriente. En una de estas varia-
ciones, la consonante shin (sh) combina dos con-
sonantes ugaríticas (similares al cananeo), la shy la 
z. Así, la palabra hebrea para el número tres, 
shalos h, en "ugarítico es zalaz y en arameo es talat. 
Es muy significativo el hecho de que el amonita 
también presentaba la variación consonante z. 
Este tipo de variación en la pronunciación distin-
guía el lenguaje de Efrain de los de Galaad. Esto 
no tiene tanto que ver con el dialecto como con la 
variación regional. Corno ocurre siempre, los soni-
dos consonantes que no se originan en el propio 
lenguaje, son difíciles de reproducir sin la prácti-
ca. Estudiosos han desarrollado el escenario más 
viable para hacer coincidir los detalles de la lin-
güística y el contexto. Los de Efrain generalmente 
habrían pronunciado "Shibólet", mientras que los 
galaad i ras, compartiendo la práctica de los amoni-
tas, habrían pronunciado "Sibólet". Cuando los 
gaaladitas confrontaban a los efrainitas sospecho-
sos, los instaban a pronunciar "Shibólet" porque 
los de Efrain sólo podían pronunciar "Sibólet \ La 
palabra shibóUt puede significar espigas de maíz o 
el torrente de un río. Ésto último es lo más proba-
ble, dado el contexto. 

1 2 : 8 - 1 5 
Los jueces menores: Ibzán, Elón, Abdón 
12:8. Los jueces "menores". No sabemos nada de 
estos tres personajes de otras fuentes en la Biblia o 
fuera de ella. Para una discusión respecto al cargo, 
ver los comentarios sobre 2:16-19 y 10:1. 
12:8. Belén. Se considera por lo general que la 
Belén que se menciona aquí no es la que está en 
Judá, a unos cuantos kilómetros al sur de Jerusalén, 
sino la que está en el territorio de Zabulón en las 
montañas de Galilea al norte del valle de Jezreel. 
El único indicio que lleva a esta conclusión es que 

Elón y Abdón también vivían en esta zona. 
12:8. Los matrimonios políticos. Las esposas de 
los antiguos gobernantes o sus hijos normalmente 
representaban alianzas políticas. Poblados, ciudades 
estado, tribus o naciones que deseaban aliarse con 
un gobernante, o venir bajo su protección, sella-
ban el tratado dando en matrimonio una hija de 
la familia principal al soberano o a su hijo. Este era 
un acto de lealtad por parte del vasallo que tendría 
un interés personal para conservar su dinastía. I I 
número grande de hijos indicaba la fuerza de la 
línea familiar, porque al ser muchos se aseguraba su 
permanencia. Esto era de gran importancia para un 
gobernante, porque la familia normalmente ocupa-
ba las posiciones cardinales de la administración. 
Una familia grande podría, teóricamente, asegurar 
el futuro de la dinastía. El versículo 9 indica una 
amplia red de asociaciones políticas. 
12:11. Ajalón en Zabulón. El poblado del bien 
conocido valle de Ajalón está en el territorio que 
le fue asignado a Dan y, por consiguiente, difiere 
del que se menciona aquí. Este sitio no ha sido aún 
identificado. 

12:13. Piratón. Piratón ha sido identificado con 
el pueblo de Farata a 9,5 u 11 km al sudstideste de 
Samaría. 
12:14. Cuarenta hijos y treinta nietos en setenta 
asnos. Es difícil decir si estos hijos y nietos repre-
sentan alianzas políticas (ver el comentario sobre 
10:3) o el tamaño del clan que este juez gobernó 
(ver el comentario sobre 12:8). La referencia a los 
asnos favorece lo primero, y la alusión a los nietos 
lo último. 

13:1-25 
El nacimiento de Sansón 
13:1. Los filisteos. El grupo de filisteos, que son 
bien conocidos por las narrativas de Jueces y 1 y 2 
Samuel, llegó al área de Palcsrina emigrando de la 
región egea del grupo conocido como la 'gente 
del mar; aproximadamente en el 1200 a. de J .C. 
Se cree por lo general que la gente del mar fue 
responsable de la caída del imperio 'heteo y la des-
trucción de muchas ciudades a lo largo de la costa 
de Siria y Palestina, tales como *Ugarit» Tiro, 
Sidón, Meguido y Ascalón, aunque la evidencia 
que revela su participación en esas áreas es circuns-
tancial. Sus batallas con el faraón egipcio Ramses 
III aparecen en los famosos murales de Medinet 
Habu. La épica homérica del sitio de Troya asimis-
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RUT 2:1—3:2 

2:1-23 
El encuentro de Rut con Boaz 
2:1. La posición de Boaz. Tradicionalmente, las 
traducciones identifican a Boaz como un "guerre-
ro valiente", pero la NVI lo señala más apropiada-
mente como "hombre rico e influyente". l a impor-
tancia de una persona podía lograrse a través de 
alguna proeza militar (ver a Jefté, Jue. 11:1), pero 
muchas personas a las que se describe con esta 
frase no eran conocidas por su reputación militar. 
Es probable que la frase tenga una aplicación más 
amplia (ver el comentario sobre Jue. 6:12). 
2:2. Una pobre recolección de grano. La ley de 
Israel autorizaba una provisión para los pobres y 
los indigentes permitiéndoles ir tras los segadores 
en los campos y recoger lo que caía o se quedaba 
(ver los comentarios sobre Lev. 19:9, 10 y Deut. 
24:19-22). Esta solución al problema social reque-
ría que los beneficiarios trabajaran duro para con-
seguir su provisión. Además, preservaba la digni-
dad que a veces perdían los que dependían entera-
mente de la generosidad de los demás. 
2:8, El campo de Boaz. Ya que la tierra se pro-
rrateaba entre la tribu, el clan y la familia, lo que 
parecía ser un solo campo estaba dividido en trata-
dos establecidos entre clanes o miembros de la fami-
lia. Las señales limítrofes señalaban los linderos, por 
lo que era muy fácil pasar de una propiedad familiar 
a otra. De hecho, los pobres rondaban en todo el 
campo para tener mejores oportunidades de recoger 
más. En contraste, Boaz tiene intenciones de que 
Rut sea adecuadamente favorecida. 
2:12. Un refugio bajo las alas. La metáfora de 
refugiarse bajo las alas de la deidad también se 
encuentra en los Salmos (36:7; 57:1; 61:4; 91:4) 
y se relaciona de forma consistente con los temas 
del cuidado y la protección que van asociadas al 
'pacto. Se tiene noticia ele esta metáfora a partir 
de otras culturas del antiguo Cercano Oriente, 
particularmente de la egipcia, donde incluso las 
alas incorpóreas representan protección. A menudo 
se representa a los reyes protegidas bajo las alas de 
la deidad. Una pieza de marfil de Arslan Tash pro-
veniente del siglo octavo, muestra a algunos per-
sonajes alados con forma humana que protegen a 
una figura en el centro. 

2:14. Mojando el pan en vinagre de vino. El 
pedadto que Rut moja probablemente lo tomó de 
una torra hecha de algún grano, que se cocinaba 
normalmente en aceite. La sustancia en que lo 

moja tenía como base un subproducto del vino en 
proceso de fermentación. Si se usara para beber 
tendría un sabor amargo, pero aquí se usa como 
aderezo o condimento de sabor agradable. 
2:15» 16. Privilegios adicionales de la recolección. 
El versículo 16 emplea terminología muy oscura 
cuando Boaz da instrucciones a sus obreros, pero 
está claro que se propone hacer que la labor de 
Rut sea productiva. Algunos suponen que se ins-
truye a los trabajadores para que extraigan algunos 
tallos de sus manojos y los dejen para que Rut los 
recoja. 
2:17. Desgranando lo espigado. l a superficie dura 
de la era servía a menudo a las necesidades de una 
comunidad entera. Se usaba un palo o una piedra 
para golpear los tallos y así separar el grano de la 
paja. 
2:17. Un efa. Un efa equivalía a casi dos tercios de 
una medida de granos, es decir, entre 13 y 22 kg 
de grano, lo que normalmente representaba más 
de la ración mensual normal de grano que se repar-
tía a los obreros masculinos. 
2:20. El pariente redentor. El papel del pariente 
redentor era ayudar a recuperar las pérdidas de la 
tribu, ya fueran humanas (en cuyo caso atrapaba 
al asesino), judiciales (ayudando en los pleitos) o 
económicas (recobrando la propiedad de un miem-
bro de la familia). Ya que *Yahvé había dado la 
tierra en arrendamiento a los israelitas, no podían 
venderla, y si hipotecaban una porción de ella para 
pagar sus deudas, consideraban de mayor impor-
tancia que se recobrara la propiedad lo más pron-
to posible. De esta manera, la tierra permanecía 
dentro de la familia extendida como señal de tnem-
bresía en la comunidad del "pacto. La importancia 
de este derecho inalienable puede verse en la nega-
tiva de Nabot de ceder l a heredad de mis padres 
cuando el rey Acab ofreció comprarle la viña (1 Rey. 
21:2, 3). En Mesopotamia (sobre todo en los perío-
dos más antiguos) las familias, y no los individuos 
poseían a menudo la tierra, para que ningún indi-
viduo por sí mismo pudiera vender la propiedad. 
2:23. La cosecha de la cebada y la del trigo, l a 
cosecha de la cebada terminaba en mayo y se mez-
claba con la cosecha del trigo que continuaba en 
junio. 

3 : 1 - 1 8 

La propuesta de Rut 
3:2. Aventando la cebada en la era. Se acostum-
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1 SAMUEL 

1 : 1 - 2 8 

El nacimiento de Samuel 
1:1. Ramataim en la región montañosa de Efraín. 
Hay una ciudad llamada Ramá (la moderna el er-
Ram) en el territorio de Benjamín a 8 km al norte 
de Jerusalén y a unos 6,5 km al sur de Betel. Ya 
que se menciona a Ramá como el lugar de la casa 
de Samuel en 1:19, algunos consideran que éste es 
el sitio. El texto, sin embargo, ubica claramente a 
Ramataim en la región montañosa de Efraín. Este 
emplazamiento se asoció por mucho tiempo con 
Arímatea, a unos 24 km al oeste de Silo. 
1:2. La poligamia en Israel. En Israel, como en la 
mayoría del mundo antiguo, la monogamia era la 
práctica común. Sin embargo la poligamia no era 
contraria a la ley o a la moral, pero, desde el punto 
de vista económico, no era viable. La causa princi-
pal de la poligamia era la esterilidad de la primera 
esposa, si bien había otros factores que alentaban 
esta práctica, incluyendo (1) un desequilibrio en el 
número de hombres y mujeres, (2) la necesidad de 
procrear grandes cantidades de hijos para trabajar 
en los rebaños y/o los campos, (3) el deseo de aumen-
tar el prestigio y la riqueza de una familia por me-
dio de múltiples contratos matrimoniales y (4) la 
tasa alta de mortalidad entre las mujeres cuando da-
ban a luz. l a poligamia era muy común entre gru-
pos nómadas de pastores y en comunidades de culti-
vo rurales, donde era importante que toda mujer 
estuviera unida a una familia y fuera productiva. En 
la Biblia, la mayoría de los casos de poligamia entre 
plebeyos ocurrió antes del período de la monarquía. 
1:2. La vergüenza de no tener hijos. Ya que tener 
hijos era signo de la bendición más grande de Dios 
(Sal. 127:3), se consideraba a menudo que la impo-
sibilidad de procrear hijos era como una señal del 
castigo de Dios. Además, la posición de una mujer 
en la familia sería de poco peso si no engendraba 
hijos. Una mujer estéril podía ser, y a menudo era, 
desechada o condenada al ostracismo» o se le daba 
una posición más baja, las oraciones y los textos 
legales mesopotámicos muestran que estos mis-
mos problemas existían a lo largo del antiguo 
Cercano Oriente. 

1:3. Silo. Si la casa de Elcana estaba en Ramá de 
Benjamín o en Ramataim de Efraín, la distancia a 
Silo era de casi 24 km. Para una familia, éste habría 
sido un viaje de dos días. El emplazamiento de Silo 
se ha identificado como Khirbet Seilun, a medio 
camino entre Betel y Siquem. Este sitio de casi 
30.400 m2 está situado en un punto estratégico que 
disfruta de una tierra fértil, una fuente de agua abun-
dante y acceso a la ruta principal norte-sur a través 
del corazón de Israel. Se han encontrado ruinas 
abundantes de los inicios de la *Edad del hierro en 
este lugar, junto con evidencia de destrucción por 
fuego. Si bien se han encontrado restos de edificios 
públicos de este período, no se ha identificado ras-
tro alguno del santuario. l a ubicación probable del 
santuario en el punto más alto del *tell ha sufrido 
el desgaste de la erosión. 

1:3. El sacrificio anual. La ley demandaba tres 
peregrinaciones anuales con motivo de tres fiestas: 
la de los Panes sin levadura, la de las Semanas y la 

# 

de los Tabernáculos. Muchos intérpretes conside-
ran que la última fue la ocasión para la visita de 
Elcana. Si bien el texto no especifica la fecha de 
una fiesta de peregrinaje, con todo, algunos creen 
que éste era un ritual familiar tradicional que refle-
jaba la piedad de Elcana. 
1:3. La línea sacerdotal de Eli. Eli pertenecía a la 
línea de Aarón a través de su cuarto hijo, Itamar. 
Al principio del período de los jueces, el sumo 
sacerdote era Fincas, hijo de Eleazar. el hijo mayor 
de Aarón. Nadab y Abihú, hijos de Aarón, murie-
ron debido a una violación ritual (Lev. 10). Se des-
conoce cómo pasó el cuidado del tabernáculo de 
reunión y el arca del tronco de Eleazar al de Itamar. 
1:4. Dando porciones del sacrificio. Varios de los 
sacrificios brindaban una oportunidad para comer 
juntos, especialmente la ofrenda de paz (ver el 
comentario sobre Lev. 3:1-5). Cuando se trataba 
de una comida en que se comía parte del sacrifi-
cio, el sacerdote oficiante, así corno la familia de los 
celebrantes, recibían porciones de carne, algo raro 
en las comidas antiguas. 
1:5. Una sola porción para Ana. La descripción 
de la porción de Ana no es clara en el hebreo. La 
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1 SAMUEL 14:32—15:3 

llegar a conocer los propósitos divinos. Algunos 
llevaban a cabo sacrificios rituales y pasaban la noche 
en el templo esperando recibir tal revelación. A este 
proceso se le conoce como incubación. En la litera-
tura antigua, los reyes Naram-Sin y Gudea busca-
ban información por medio de la incubación. En el 
período de los Jueces, esta práctica puede verse en 
las epopeyas *ugarí ticas de 'Aqhat (en laque Daniel 
pide un hijo) y *Keret o Kirta (donde Keret pide 
un hijo). Si bien Samuel está realizando solamente 
sus deberes regulares y evidentemente no espera 
recibir revelación alguna, su experiencia puede enten-
derse a la luz de la asociación común entre reve-
lación V templo. No se sabe acerca de algún caso 
conocido de sueños de incubación involuntarios en 
la literatura del antiguo Cercano Oriente. 
3 :4-10. ¿Un sueño de Samuel? Ya que Samuel se 
levanta para ir a Elí y habla cuando el Señor llega 
(v. 10), los lectores modernos normalmente no 
definirían su experiencia como un sueño. No obs-
tante, estos factores no son ajenos a la experiencia 
del sueño de acuerdo a las antiguas definiciones. 
En la literatura del antiguo Cercano Oriente (a 
partir de ejemplos tomados de los rnesopotámi-
cos, egipcios, 'líeteos e incluso de los griegos) hay 
una categoría llamada ^sueños con mensaje audi-
tivo". Entre ios sueños bien conocidos en esta cate-
goría están los del rey egipcio lutmosis IV (siglo 
XV), el rey heteo Hartusilis (siglo XIII) y el rey babi-
lónico Nabonido (siglo VI). En estos ejemplos, se 
suponía que los sueños validarían su reinado o las 
tareas que estaban emprendiendo. En los sueños 
con mensaje auditivo el dios aparece (ver el v. 10) 
y a veces sobresalta a la persona despierta. El con-
tenido del sueño es un mensaje hablado por la 
deidad, en lugar de eventos o imágenes simbóli-
cas. hlay varios casos en los que la persona res-
ponde vcrhalmente a la deidad (p. cj., Nabonido), 
De acuerdo a las normas del antiguo Cercano 
Oriente, la experiencia de Samuel podría ser clasi-
ficada como un sueño. 

3 :11-14. La importancia de los mensajes repeti-
dos. El mensaje que se dio a Samuel es virtual* 
mente el mismo que el que pronunció el hombre 
de Dios en el capítulo 2. La repetición del mensaje 
indica su importancia y verifica su verdad. Tam-
bién certifica el llamado profético de Samuel. 

4:1—7:1 
La captura y el retorno del arca 
4:1. El clima político en la Edad del hierro infe-
rior. En la * Edad del bronce superior (1550-1200) 
hubo una lucha continua entre los poderes políti-
cos más importantes que buscaban el control de 
Palestina (ver el comentario sobre Jos. 9:1). Con 
la llegada de la 'gente del mar alrededor del 1200 
(ver el comentario que sigue), todas las grandes 
potencias fueron derribadas (p. ej., los Míeteos) o 
neutralizadas (Egipto). Pasando a la 'Edad del 
hierro, al estancamiento del poder siguió un vacío 
de poder. La ausencia de las grandes potencias que 
rivalizaban entre sí por el control de la región per-
mitió a los estados más pequeños medir sus fuer-
zas, desarrollar y construir "imperios" regionales. 
Los filisteos pudieron tomar la ventaja al comien-
zo del período. Entonces David y Salomón cons-
truyeron un imperio sustancial en Siria-Palestina 
sin preocuparse de las potencias políticas en Meso-
potamia, *Anarolia o Egipto. 
4 :1 . Los filisteos. El grupo de los filisteos, bien 
conocido gracias a las narrativas de Jueces y 1 y 2 
Samuel, llegaron a Palestina con la migración egea 
de la 'gente del mar, aproximadamente en el 1200 
a. de J .C. Se cree que la gente del mar fue respon-
sable de la caída del imperio *heteo y la destruc-
ción de muchas ciudades a lo largo de la costa de 
Siria y Palestina, como *Ugarit, Tiro, Sidón, Megui-
do y Ascalón, aunque la evidencia que muestra su 
participación en esas áreas es circunstancial. Sus ba-
tallas contra el faraón egipcio Ramsés III están deli-
neadas en las famosas pinturas murales en Medinet 
Habu. Esta conmoción internacional también se 
refleja en la epopeya homérica del sitio de Troya. 
Viniendo de Creta, Grecia y 'Anatolia, la gente del 
mar pudo haber utilizado Chipre como una base 
para lanzar sus ataques. Una vez que fue expulsa-
da de Egipto la gente del mar. ta tribu que llegó a 
ser conocida como los filisteos se estableció en la 
costa sur de Palestina. Allí establecieron sus cinco 
ciudades importantes: Ascalón, Asdod, Ecrón (Tell 
Miqne), Gat (Tell es-Safi) y Gaza. 
4:1. Eben-ezer y Afee. Ambos lugares están situa-
dos en un importante corredor entre la región mon-
tañosa y la llanura. La zona está a unos 30 km al 
oeste de Silo y al norte del territorio filisteo (unos 
30 km al norte de Ecrón, la más alejada de las 
cinco grandes ciudades íilisteas hacia el norte). 
Afee se identifica con la moderna Ras el-Ain, tam-
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1 SAMUEL 14:32—15:2 

tó a los especialistas buscando consejo acerca de lo 
que debía hacerse. Los sacerdotes tenían experien 
cia en el manejo de objetos sagrados y en asuntos 
relacionados con la pureza, mientras que los adi-
vinos eran hábiles en encantamientos, agüeros y 
procedimientos mágicos. 
6:2. La importancia de los procedimientos ade-
cuados. Las plagas que habían seguido al arca alre-
dedor de Filistea dejaron en claro que estaban tra-
tando con un dios airado. Aplacar a la deidad 
requeriría de ciertas ofrendas y ciertos rituales. De 
acuerdo con la creencia popular, tal aplacamiento 
sólo funcionaría si se ofrecían las ofrendas acepta-
bles, se pronunciaban las palabras correctas, y se 
realizaban las acciones apropiadas. Los procedi-
mientos incorrectos podrían resultar infructuosos 
por completo o harían que la deidad se airara aún 
más. lodo esto ocurría en el reino de la magia, 
una ciencia que requería de precisión. 
6:3. l a ofrenda por la culpa. Para una discusión 
acerca de esta ofrenda, ver el comentario sobre 
Levítico 5:14-16 ('ofrenda de restitución'). Una 
de las faltas que esta ofrenda tenía la intención de 
reparar era el sacrilegio, es decir, la profanación de 
áreas u objetos sagrados. El delito que resarcía esta 
ofrenda de restitución consistía en una apropia-
ción de lo santo en el reino de lo profano. Los 
filisteos estaban admitiendo, por consiguiente, que 
habían profanado el arca. 

6:4, 5. Los símbolos eficaces de la plaga. Hacer 
símbolos de ratones y tumores era un acto de 'trans-
ferencia mágica en la que la representación de algo 
es sinónimo de la realidad. Al hacer volver los sím-
bolos con d arca, esperaban librarse de estos casti-
gos divinos. En excavaciones practicadas a lo largo 
del antiguo Cercano Oriente se han encontrado 
imágenes de ratones y otros animales, que se cree 
que eran usados en ciertos rituales mágicos. 
6:4, 5. El papel que jugaron las ratas. En el co-
mentario sobre 5:6 se observó que algunas lectu-
ras conectaban la peste con los roedores. La pala-
bra hebrea empleada se traduce a menudo como 
"ratones" pero es más genérica y también podría 
referirse a las ratas. La peste bubónica se extiende 
a través de pulgas que infectan a las ratas. 
6 :7-9 . Cómo funciona el oráculo. El éxito de esta 
estrategia determinaría si ellos habían evaluado el 
problema correctamente y si la deidad que trata-
ban de aplacar aceptaría su ofrenda. Además de 
ofrecer una ofrenda de paz e intentar deshacerse 

de la plaga usando la * t ransferencia mágica, los fi-
listeos también pedían un 'oráculo de *Yahvé. 
Hicieron esto porque devolver el arca significaba 
que admitían que el Dios de Israel era más pode-
roso que el suyo. Tal admisión era humillante y no 
lo habrían hecho a menos que estuvieran absolu-
tamente convencidos de que Yahvé era la causa de 
sus problemas. Esto es lo que e! oráculo debía de-
terminar. Cuando se emplea un oráculo del tifio sí 
o no, no se propone a la deidad ninguna pregun-
ta, y se utiliza un mecanismo de naturaleza bina-
ria para que la deidad pueda proporcionar la res-
puesta. En Israel, el sacerdote llevaba el Urim y el 
Tumim para usarlos en una situación donde se 
necesitaba una respuesta sobrenatural (ver el 
comentario sobre Éxo. 28:30). En el antiguo Cer-
cano Oriente, cuando se quería utilizar un meca-
nismo natural para una respuesta de esta clase, 
acostumbraban usar el liígado o los t i ñones de los 
animales sacrificados (una práctica adivinatoria); 
ver el comentario acerca de los agüeros en Deut. 
18:10). Aquí los filisteos usaron un mecanismo 
natural buscando un oráculo (ver Gén. 24:14 y 
jue. 6:36-40. Su pregunta de tipo sí o no es ésta: 
¿Es Yahvé, el Dios de Israel, el responsable de las 
plagas? Su mecanismo se basó en la conducta nor-
mal de las vacas. Si la respuesta a la pregunta era 
un "no", las vacas actuarían como las vacas nor-
males: irían al granero a alimentar a sus terneros o 
vagarían por el campo. Si la respuesta a la pregun-
ta era sí", el Señor sometería la conducta natural 
de las vacas: los animales ignorarían sus ubres re-
pletas y a sus terneros mugiendo de hambre, y tro-
tarían alegremente (cuesta arriba) a lo largo del ca-
mino, directamente hacia Ret-semes. La idea de-
trás de este proceso es la siguiente: si la deidad 
proporcionaba la respuesta, era porque podía al-
terar la conducta normal y anular las leyes natu-
rales para comunicar su respuesta, así como había 
hecho al enviar la plaga. 

6:9. Bet-semes. Bet-semes esraba ubicada en la 
región fronteriza entre Israel y Filistea. Ocupaba 
casi 28.000 m en una cresta que domina el valle 
de Sorec que corría a lo largo del lado norte de la 
ciudad. El viaje de Ecrón a Bcf-semes seguía al 
valle de Sorec y era de unos 14,5 km. El emplaza-
miento arqueológico es Tell er-Rumeileh al oeste 
de la actual Ain Shems. Hay un nivel de ocupa-
ción correspondiente a la "Edad del hierro que 
data de mediados del siglo XI, en los días de 
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que Moisés había recibido era profética y la de 
Josué militar, pero nadie había sobrepasado a Jo-
sué en esta posición. Se había llegado a entender 
que Moisés era el intermediario que daba las ins-
trucciones de Dios a medida que Dios conducía al 
pueblo. Asimismo, como el libro de Josué señala 
repetidamente, Josué era un subalterno bajo la ca-
pitanía de *Yahvé (Jos. 5:13-15), y las victorias eran 
las victorias del Señor. Cada tribu tenía su lide-
razgo, pero la autoridad central pertenecía al Señor 
y a quien él quisiera conferirla. Los jueces eran 
aquellos hombres y aquellas mujeres que el Señor 
levantó y dotó de una autoridad central reconocida 
(ver el comentario sobre Jue. 2:16-19). El hecho de-
que Dios fuera visto como el que levantaba a los 
líderes milirares y obtem'3 las victorias demuestra 
que también era el Rey que conducía a los ejércitos 
en la batalla. La victoria era segura si el Señor se 
agradaba de Israel. No obstante, la demanda de los 
líderes implicaba que Dios no había tenido éxito 
consiguiendo la victoria y que de algún modo un 
rey haría un mejor papel. 

8:1 I. Las prerrogativas de la monarquía. l a mo-
narquía requería de una administración de apoyo 
y a ésta debía proveérsete de alojamiento y ali-
mentación. Era necesario erigir edificios para alo-
jar a esta administración y la tierra debía pasar a 
ser posesión de la corona. Se necesitaba levantar 
un ejército permanente así como darle alojamien-
to y alimentarlo. El rey por consiguiente, nece-
sitaba tener a su disposición trabajadores y bienes 
de toda clase. Los impuestos y el trabajo forzado 
eran los medios principales que mantendrían a la 
monarquía y eran sus prerrogativas reales. Iodo 
esto traería cambios políticos y económicos dra-
máticos, Esta descripción de la monarquía es simi-
lar a la del antiguo Cercano Oriente de este perío-
do, particularmente notable en los textos del "Uga-
rit como modelo de la monarquía cananea. 
8:11. Caballos y carros. Israel nunca había tenido 
carros de guerra ni caballería. Este desarrollo den-
tro de un ejército permanente requería de la auto-
rulad centralizada de la monarquía. Era necesario 
el entrenamiento que sólo un ejército permanente 
podía proporcionar. La construcción y el cuidado 
de los carros y de ios establos, y la asistencia para 
los caballos necesitaban de una vigilancia admi-
nistrativa significativa. 

8:11. Corriendo delante de los carros. Los que 
corrían delante de los carros proclamaban la pre-

sencia del rey y protegían su persona. En los tex-
tos 'líeteos se dice que los dioses corrían delante 
del carro del rev llevándolo a la victoria. Los hotn-
bres que corrían delante del carro del rey hacían 
las veces de heraldos (ver 2 Sam. 15:1; I Rey. 1:5; 
18:46). 
8:12. Comandantes de infantería. Cuando en 
tiempos de emergencia había una convocatoria 
espontánea para formar un ejército (como previa-
mente se había practicado en Israel), los coman-
dantes entrenados no formaban parte del cuadro. 
En un ejército permanente, sin embargo, era ne-
cesario designar continuamente a tales oficiales. 
Estas divisiones militares también eran conocidas 
en la terminología militar de 'Asiria y "Babilonia 
donde, por ejemplo, el comandante de 50 era uno 
de los oficiales de rango más bajo. 
8:12. Arando los campos del rey. Una vez que 
una administración se pone en marcha, ciertas 
tierras se convierten en posesiones reales (2 Crón. 
26:10), El trono puede decomisar la tierra como 
resultado de actividad delictiva o añadirla a la 
corona por falta de herederos que reclamen la pro-
piedad ancestral. Esta tierra se- cultivaría para pro-
veer de comida a la administración, así como para 
almacenar reservas para hacer frente a alguna 
emergencia. Los que trabajan la tierra podrían ser 
obreros forzados (como tributarios), esclavos de 
pueblos extranjeros o ciudadanos que eran reduci-
dos a la esclavitud por haber contraído deudas que 
no estaban en posibilidad de pagar. 
8:12. Fabricando las armas del rey. Entre las armas 
del rey se contaban arcos y flechas, espadas, dagas, 
escudos y jabalinas. En este período, los israelitas 
todavía no habían adquirido la tecnología para tra-
bajar ei hierro o se les había prohibido estricta-
mente producir armas de hierro, por lo que sus ar-
mas eran de bronce. Llegó a ser común, incluso 
hasta bien entrada la Edad Media, tener un for-
jador real que viajaba con el ejército para reparar las 
armas del rey. Los textos *Nuzi mencionan entre el 
personal del palacio a carpinteros y herreros que 
trabajaban el bronce. 

8:13. Cocineras, panaderas y perfumadoras. Entre 
ios oficios reales también se contaban cocineros y 
panaderos, Poda la familia del rey y su adminis-
tración (a menudo formada por miembros de la 
familia) comían ai estilo real. Además, posible-
mente había prisioneros del rey y sirvientes de la 
casa que necesitarían aJ menos algunas provisiones. 
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no tenía el repiqueteo metálico de la5 modernas 
panderetas. El instrumento que se traduce como 
flauta se parece a un tubo doble de bronce o caña. 
10:6. La conexión entre la música y la profecía. 
En este antiguo período de la historia de Israel 
había un gremio profético que se describe como 
los "hijos de los profetas", del que era posible 
recibir entrenamiento para la profesión de profeta 
(o vidente). Tradicional mente, estos profetas em-
picaban varios procedimientos para prepararse a 
recibir los 'oráculos proféticos. La música jugaba 
un papel importante induciendo un estado de 
trance (éxtasis) por el que la persona se volvía 
receptiva a los mensajes divinos. En los textos de 
"Mari había una clase completa de personal de 
templo que caía en éxtasis y que a menudo daba 
mensajes proféticos. 

10:6. El papel del Espíritu del Señor. En el perío-
do de los jueces, el Espíritu del Señor actuaba espe-
cialmente convocando ejércitos. En una sociedad 
tribal sin gobierno centralizado era difícil lograr 
que otras tribus se reunieran para enfrentar pro-
blemas comunes. I-a medida de un líder en tales 
situaciones era su habilidad para disuadir a los 
demás a que lo siguieran aun cuando no tuviera 
funciones de mando sobre ellos. En Israel esto era 
un signo del poder de * Yahvé, va que sólo él tenía 
autoridad para convocar a los ejércitos de las 
tribus. Yahvé era la única autoridad central. Por 
consiguiente, cuando alguien convocaba ejércitos, 
estaba ejerciendo una autoridad que era sólo de 
Yahvé y era una clara indicación de que la poten-
cia del Señor estaba actuando en él (ver Jue. 
11:29; 1 Sam. 11:6-8). Éste era uno de los rasgos 
distintivos de los jueces de Israel. La autoridad 
central de Saúl sería permanente y más extensa 
que la que los jueces poseían, pero todavía reci-
biría el apoyo y la fortaleza del Espíritu del Señor. 
En I I : 6 este fortalecimiento del Espíritu va a 
provocar que Saúl levante un ejército, así como los 
jueces habían hecho. En este texto, se asocia a Saúl 
con la actividad profética, específicamente en lo 
que toca a su receptividad a la dirección divina. 
10:8. Gilgal. Como apuntamos en el comentario 
sobre 7:16, hay varios sitios que llevan el nombre 
de Gilgal. Es imposible afirmar a cuál de ellos se 
refiere aquí. 
10:8. El propósito de los sacrificios. Las ofrendas 
quemadas y las ofrendas de paz eran dos de los 
sacrificios más comunes. El primero casi siempre 

I - • -

iba acompañado de una petición, mientras que el 
último se convertía en una oportunidad para rea-
lizar una comida comunal y celebrar festivamente 
ante el Señor. Es probable, entonces, que estos 
sacrificios fueran dirigidos a la iniciación de la 
monarquía o quizás a la actividad militar contra 
los filisteos. Entre el sacrificio ofrecido en el 
pueblo de Samuel, el sacrificio de los que iban a 
Betel y éstos ofrecidos en Gilgal, es evidente que 
el sacrificio en este período no estaba restringido a 
un sitio central. 
10:10. Saúl como profeta. Se creía a menudo que 
los reyes en el antiguo Cercano Oriente tenían 
dones proféticos. Esto es evidente en Egipto don-
de el faraón era el representante de los dioses y 
hablaba por ellos. El liderazgo civil en Israel hasta 
este tiempo había combinado también la autori-
dad para gobernar con la actividad profética 
(Moisés, Débora, Samuel). Samuel conjugaba los 
roles de sacerdote, profeta y gobernante, siendo el 
de gobernante el resultado de los otros dos. Con 
Saúl el asunto tiene que ver con hasta qué punto 
alguien escogido como rey deberá asumir el rol de 
sacerdote o profeta. La monarquía en el antiguo 
Cercano Oriente se configuró incluyendo esos 
papeles. Por lo tanto, es muy lógico preguntar: 
"¿también está Saúl entre los profetas?". 
10:17. Mizpa. Aunque varias ciudades compar-
tían este nombre (significa algo así como "fortín' 
o "guarnición ), ésta, en el territorio de Benjamín, 
es la más conocida. A menudo se la asocia con el 
emplazamiento de 32 .000 nv llamado Tell en-
Nasbeh a casi 13 km al norte de Jerusalén. Mizpa 
en este tiempo era un espacio oval rodeado por un 
muro de casi un metro de ancho; protegía el camino 
principal norte-sur entre las montañas de Judá y 
las de Efraín. 

10:20, 21. El proceso para escoger a un rey. La 
evidencia recogida en Mesopotamia sugiere que 
allí se usaba la adivinación para confirmar a un rey 
ya designado pero no para proponer uno. En 
Israel no se consideraba aceptable la adivinación. 
El procedimiento usado aquí se parece más a un 
proceso de "oráculo y es muy similar al empleado 
en Josué 7 (ver el comentario sobre Jos. 7:14-18). 
10:25. Las regulaciones de la monarquía. Este 
parece ser un documento que formula una consti-
tución o una cierta clase de carta constitucional. 
Posiblemente detalla la subordinación del pueblo 
al rey y la subordinación del rey al Señor. En 
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mados de soldados entrenados profesionalmente y 
de mercenarios. Servían en guarniciones y puestos 
fronterizos así como guardias del palacio. El nú-
mero de 3.000 podía representar simplemente tres 
compañías (una estacionada con Jonatán y dos 
con Saúl). Geba no era un sitio grande, y no es 
probable que hubiera alojado más que algunos 
cientos de hombres bajo circunstancias normales, 
pero los israelitas pronto tuvieron que enfrentar a 
las fuerzas militares combinadas de los filisteos 
(ver el comentario sobre el versículo 5). 
13:2. Micmas. Levantándose a unos 650 m sobre 
el nivel del mar, el emplazamiento de Micmas (el 
moderno Mukhmas) está a unos 7 km al suroeste 
de Betel, lx>s escasos hallazgos de la "Edad del 
hierro en el lugar han llevado a algunos expertos a 
identificarlo con Khirbet el-Hara el-Fawqa a poco 
menos de 1 km al norte donde se ha encontrado 
más evidencia de ocupación de este tiempo. El 
terreno montañoso en el área es un obstáculo para 
los carros de guerra. 

13:3. La guarnición fílistea en Geba. Geba se ha 
identificado con la villa moderna de Jaba a unos 
9,5 km al norte de Jerusalén. No se ha practicado 
ninguna excavación allí, pero en los estudios que 
se han hecho de la superficie se han hallado restos 
de la éEdad del hierro. Geba domina el corredor 
estratégico a través del profundo cañón del wadi 
es-Swenir que va desde Micmas, desde el norte, y 
que lleva a la región de Jerusalén. 
13:4. l a distancia de Gilgal a Micmas. Una vez 
más nos encontramos con numerosos lugares lla-
mados Gilgal, y sus situaciones precisas son desco-
nocidas (ver el comentario sobre 7:16). El Gilgal 
de 10:8 parece estar cerca de Geba. Si el campa-
mento de Saúl es el Gilgal del tiempo de Josué, 
estaba más hacia el este, cerca del rio Jordán, a un 
poco más de 30 km de Micmas. En este caso, ha-
bría estado bastante lejos del escenario de opera-
ciones. 
13:5. El ejército filisteo. Los filisteos tenían una 
superioridad militar aplastante en esta situación, 
con 30.000 carros (a menudo corregido a 3.000) 
y 6 .000 jinetes (aurigas). Si el número corregido 
es correcto, había dos soldados por carro, a la usan-
za de aquellos días en Egipto, *Anatolia y "Asiria. 
Por comparación, Salmanasar 111 de Asiria (siglo 
IX a. de J .C.) afirma haber cruzado el río Eufrates 
con un ejército de 120.000 soldados. Se requirió 
a los gobernadores provinciales asirios que levan-

taran tropas para el ejército as i rio, sumando 1.500 
de caballería y 20,000 tropas.Ya que había más de 
20 provincias, el número completo de tropas 
asirías era muy grande. 
13:6. Lugares para esconderse. Se cavaban hoyos 
y cisternas para recolectar agua, pero cuando se 
secaban se convertían en lugares apropiados para 
esconderse. Se localizaban casi siempre cerca de 
las ciudades. Desde tiempos antiguos, había áreas 
arboladas a cada lado del wadi es-Swenit de modo 
que había bosquecillos disponibles. El wadi es-
Swenit y el wadi Kelt también presentaban muchas 
cuevas en las paredes de los acantilados. las cue-
vas en Palestina ofrecían a menudo protección para 
personas en peligro. A veces se usaban las cuevas 
como tumbas familiares. Los habitantes del área las 
conocían bien y estaban protegidas contra el fácil 
acceso. Hay evidencia extrabíblica en las inscrip-
ciones de una cueva cerca de la ciudad fortificada 
de laquis en Judea que sirvió para ocultar a algunos 
refugiados. En las paredes está escrito "Ten piedad 
de mí, oh Dios misericordioso, ten piedad de mí, 
Oh *Yahvén, y, "Salva, oh fthvé". 
13:7. Gad y Galaad. l>os límites de Gad y Galaad 
se empleaban como designaciones generales para 
las tierras israelitas del río Jordán. Galaad estaba 
habitada por las tribus de Rubén y Gad. Los israe-
litas huyeron a estas áreas porque estaban algo ale-
jadas de la base de operaciones filisteas. 
13:8. El enigma de Saúl. Ofrecer un sacrificio 
para conseguir el favor de una deidad antes de una 
batalla inminente era una práctica común en el 
antiguo Cercano Oriente. Este favor aseguraría la 
buena voluntad del dios para que participara en el 
conflicto. La ¡liada proporciona muchos ejemplos 
de esto en la literatura griega contemporánea. Los 
relatos * héteos y ' asirios (p. cj., Esarjadón de Asiria, 
siglo VII a. de J .C.) confirman ampliamente el 
uso de sacrificios y augurios para determinar la 
voluntad de los dioses antes de salir a una batalla 
como parte esencial de la estrategia militar. En el 
caso de Saúl, la necesidad del ritual estaba inter-
firiendo con el elemento estratégico del tiempo. 
Decidió lograr el beneficio del ritual (al ofrecer él 
mismo el sacrificio) y tomar la ventaja de atacar 
antes que de que pasara el momento militar estra-
tégico. 

13:8-13. La falta de Saúl. No era raro que los 
reyes desempeñaran algunas funciones sacerdo-
tales (ver el comentario sobre 2 Sam. 8:18). En 
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34-43). Estas prácticas fueron condenadas (Dcut. 
18:10, 11) porque profanaban la idea de Yahvé 
como un Dios todopoderoso que no era controla-
do por el destino. 
14:32-35. La piedra como altar. Hacer que una 
piedra desempeñara la función de un altar era algo 
que no tenía precedente. Una piedra sirvió de altar 
para el sacrificio en Bet-semes (6:14). La matanza 
secular de animales fue permitida con tal de que la 
sangre del animal se vertiera en la tierra (Deut. 
12:15-24). 
14:37. El silencio del oráculo. Se asumía por lo 
general que el Urim y el Tumim se empleaban 
para hacer preguntas al "oráculo (ver el comenta-
rio que sigue) y que para afirmar la respuesta tenía 
que repetirse un número específico de veces. 
14:40-43. El proceso binario para determinar la 
culpa. Saúl arregló una ceremonia de sorteo simi-
lar a ia que se usó para elegirlo rey (10:19-21) y 
para condenar a Acán (Jos. 7:16-18). Según una 
sección de texto aportada por algunos manuscri-
tos confiables, la decisión se tomaba por medio 
del Urim y el Tumim (ver Éxo. 28:30; Lev. 8:8; 
Deut. 33:8), que eran los artículos guardados en 
el efod del sacerdote. La Escritura no ofrece nin-
guna descripción de estos objetos, aunque algunas 
tradiciones helénicas y documentos de períodos 
posteriores sugieren que eran indicadores cuya apa-
riencia y presentación, al ser lanzados, determina-
rían la voluntad de Dios (ver Núm. 27:21; l Sam. 
14:37-41; 28:6). La práctica de hacer preguntas a 
los dioses que requerían de una respuesta de tipo 
sí o no (pidiendo 'oráculos) era conocida a lo lar-
go del antiguo Cercano Oriente. Particularmente 
de interés son los textos babilónicos tamitu que 
contienen las respuestas a muchas preguntas he-
chas al oráculo. Las piedras positivas y negativas 
( luminosas y oscuras, según se creía) también se 

usaban ampliamente en Mesopotamia. En un texto 
*asirio se mencionan específicamente el alabastro y 
la hematita. Se planteaba la pregunta del tipo sí o 
no y entonces se agitaba y arrojaba una piedra de 
color. Se repetía el procedimiento tres veces con la 
misma piedra para confirmar la respuesta. Urim es 
una palabra hebrea que significa "luces", por lo 
que, lógicamente, se la asociaba con las piedras 
blancas o luminosas. Un estudio reciente ha seña-
lado que en la lengua "sumeria, la hematita debi-
do a su empleo para pesas y sellos, era llamada 
"piedra de la verdad". La palabra hebrea tumim 

quizás tenía un significado similar. Los 'oráculos 
líeteos KJN ofrecen una descripción detallada de 
cómo debía formularse una pregunta, concluyen-
do con una súplica para que la respuesta fuera 
favorable. En seguida, había una serie de 3 sorteos 
para determinar la respuesta. En nuestro texto, se 
formularon varias preguntas del tipo sí o no y des-
pués de esta investigación binaria la suene indicó 
que Jonatán era el ofensor. 
14:47, 48. Las conquistas de Saúl. 1.a selección 
del narrador se ha enfocado en ¡os fracasos espiri-
tuales de Saúl, pero aquí él deja ver muy claro que 
hubo muchas victorias. No se sugiere nada en el 
texto, ni hay evidencia alguna fuera de la Escri-
tura, en cuanto al hecho de que estas victorias 
representaran una expansión del control o el terri-
torio israelita. Moab, Amón y Edom eran los veci-
nos al este y al sur. Los filisteos y los amalequitas 
bordeaban el suroeste v eran los archienemigos de 
los israelitas durante este período. Soba era un 
estado arameo que estaba localizado en la región 
del valle de Beca del Líbano actual. Es posible que 
éstas batallas de Saúl fueran defensivas en lugar de 
ofensivas. 

15:1-35 
El fracaso de Saúl ante los amalequitas 
15:2-8. Los amalequitas. Eran urta tribu nómada 
que habitaba en el desierto sur de Judá en el 
Néguev y el SinaL Los escritores bíblicos conside-
raban que tanto éstos como los edomiras descen-
dían de Esaú. Fueron los sempiternos enemigos 
de israel, empezando en Éxodo 17:8-13, donde 
intentaron impedir que los israelitas cruzaran de 
Egipto a Asia Occidental. Este pasaje es el primer 
caso registrado en el que los israelitas invaden 
territorio amalequita. No hay mención de ellos en 
ninguna fuente extrabíblica. 
15:3. El anatema. El vocablo "anatema" en español 
a veces se utiliza para representar el concepto de 
destrucción toral que aquí se ordena. Así como 
había algunos tipos de sacrificios que pertenecían 
completamente al Señor, mientras que otros eran 
compartidos por el sacerdote y el oferente, así 
algunos botines de guerra se apartaban como pose-
sión exclusiva del Señor. Del mismo modo que las 
ofrendas quemadas se consumían enteramente en 
el altar, lo que estaba bajo el anatema debía ser 
destruido por completo. Ya que 'Yahvé decretaba 
la guerra y ésta representaba su juicio contra los 
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2 SAMUEL 12:30—13:19 

Jue. 9:23; Isa. 4:4; 37:7; 61:3). Así como Dios 
podía castigar con la enfermedad física, también 
podía disciplinar por medio de la aflicción 
sicológica. En Mesopotamia se veía al rey como 
un ser dotado con el melammu de los dioses (la 
representación visible de la gloria de la deidad) 
que lo señalaba corno el representante divino e 
indicaba que su legitimidad era aprobada por los 
dioses. En las inscripciones asirias se le describe 
cerniéndose sobre el rey. El melammu podía revo-
carse si el rey demostraba ser indigno o incompe-
tente. Así, en el epílogo a las leyes de "Hamurabi 
el rey profiere una maldición sobre cualquiera que 
no pusiera atención a las palabras de la ley. Si se 
tratara de un futuro rey, Hamurabi dice: "Que 
Anu revoque su melammu, rompa su cetro y 
maldiga su destino"1. 

16:16. El arpa. El instrumento musical referido 
aquí era más bien una lira, un instrumento de 
cuerdas. Normalmente tenía dos brazos que se 
elevaban de la caja sonora. Las cuerdas estaban 
unidas a un travesarlo en la parte superior del 
instrumento. Se han encontrado ejemplos de liras 
en el Meguido cananeo. 
16:16-18. l.os músicos de la corte. Hay evidencia 
de la presencia de músicos, tanto de hombres como 
de mujeres, en muchas cortes reales a lo largo del 
antiguo Cercano Oriente. Se habla de ellos en di-
versos textos (incluyendo, p. ej., 'Uruc y "Mari) en 
el valle del Tigris y el Éufrates, la 'Anatolia 'hetea 
y Egipto. Además, se les describe abundantemente 
en las pinturas de las tumbas egipcias. Por lo gene-
ral, se reservaba a los músicos para el recreo de los 
gobernantes o para las ceremonias cúlticas. Se les 
incluía como parte del personal permanente del 
palacio, como lo demuestran las listas de racio-
namiento. 
16:20. Los presentes enviados con David. Pode-
mos asumir que lsaí, el padre de David, fue hon-
rado cuando su hijo fue llamado al servicio real, y 
por esto envió al rey estos presentes. En el AT se 
mencionan ocasionalmente el pan y el vino seña-
lándolos como presentes. Se desconoce cuál fue el 
propósito preciso del envío de estos presentes. Sin 
embargo, sin carga de impuestos formal, la farni-

i lia de David pudo haber hecho una donación a la 
cocina del rey, ya que el propio David formaba 
pane ahora de su casa. Hay muchos ejemplos en 
el período neoasirio de vasaJIos que llevaban pre-
sentes de comida al monarca "asirio. 

1 7 : 1 - 5 8 
David y Goliat 
17:1. Ix>s filisteos. El grupo de los filisteos, bien 
conocido gracias a las narrativas de Jueces y 1 y 2 
Samuel, llegaron a Palestina con la migración egea 
de la "gente del mar, aproximadamente en el 1200 
a. de J .C. Se cree que la gente del mar fue la res-
ponsable de la caída del Imperio *heteo y la des-
trucción de muchas ciudades a lo largo de la costa 
de Siria y Palestina, como *Ugarit, Tiro, Sidón, 
Meguido y Ascalón, aunque la evidencia que mues-
tra su participación en esas áreas es circunstancial. 
Sus batallas contra el faraón egipcio Ramsés apa -
recen en los frescos famosos de Medinet Habu. 
Esra conmoción internacional también se refleja 
en la epopeya Homérica del sitio de Troya. Vinien-
do de Creta, Grecia y * Anatolia, la gente del mar 
pudo haber utilizado Chipre como una base para 
lanzar sus ataques. Una vez que fueron expulsados 
de Egipto la gente del mar, la tribu que llegó a ser 
conocida como los filisteos se estableció en la 
costa sur de Palestina. Allí establecieron sus cinco 
ciudades importantes: Ascalón, Asdod, Ecrón (Tell 
Miqne), Gat (Tell es-Safi) y Gaza. Éstos habían 
invadido Territorio israelita en la batalla en la que 
el arca fue tomada (1 Sam. 4) y de nuevo harían 
así en la batalla en la que Saúl y sus hijos morirían 
(cap. 31). Durante e! reino de Saúl hubo conflic-
to incesante al inrentar librar la tierra de su pre-
sencia e impedir futuras incursiones. 
17:1. La ubicación del campamento filisteo. So-
co (el actual Khirbet Abbad) era un poblado en el 
valle de la Sefela a 22 km al oeste de Belén, cerca 
del territorio filisteo. Se ha inspeccionado este 
emplazamiento y se han encontrado restos de ce-
rámica fechados en este período. Azeca (el actual 
Tell ez-Zakariyeh) era una fortaleza situada a 
unos 5 km al noroeste de Soco que controlaba el 
camino principal a través del valle de Ela. El 
emplazamiento se excavó a principios del siglo 
XX y se sacó a la luz una fortaleza rectangular con 
cuatro torres que data de este período. Esta zona 
era de importancia estratégica para ambos bandos 
ya que era el paso principal entre la llanura filis-
tea y las montañas de Judea. El camino principal 
a rravés de la región de la Sefela lleva al norte 
desde laquis hasta Azeca, pero a casi 2 km al sur 
de Azeca un camino va hacia el este siguiendo al 
wadi es-Saru que comunica con el valle de Ela. 
No se ha identificado firmemente a Ephes-

" I • • « • • • I • mm . mh. • • mmm 

335 

Copyrighted material 



1 SAMUEL 17:49—18:6 

las habilidades de Yahvé, y no en las suyas propias. 
Esia pretensión quizás serla psicológicamente sufi-
ciente para minar la confianza de Goliat. Del mis-
mo modo, en La ¡liada* Héctor reconoce la supe-
rioridad de Aquiles pero sugiere que los dioses 
pueden estar de su lado y podrían permitirle matar 
a Aquiles. En otro ejemplo, cuando Héctor y 
Telamónio Aias han peleado y llegado a un empate, 
Héctor sugiere que desistan hasta otro día, cuando 
los dioses decidan quién habrá de ganar. 
17:49. El tiro de David. El texto no ofrece infor-
mación acerca de la distancia que había entre David 
y Goliat cuando David lanzó su tiro. Una piedra 
disparada por una honda es capaz de asestar un 
golpe mortal pero sólo cuando se golpea en cier-
tas áreas estratégicas de la cabeza (que estaba pro-
tegida). El tiro de David dio en una de estas áreas 
vulnerables que podía dejar inconsciente a su ad-
versario. Esto le permitió acercarse y tomar la espa-
da de Goliat, la que enseguida uso para matar a su 
víctima inconsciente entonces (la NVI afirma que 
el tiro le hirió para muerte a Goliat). 
17:51. Cortarle ta cabeza al enemigo. Macar al 
enemigo con su propia arma no era un hecho sin 
precedentes. Así hizo Benaías cuando le quitó al 
egipcio su propia lanza y con ella lo mató (2 Sam. 
23:21). En la literatura egipcia, Sinué mató a uno 
de los soldados de Retenu con su propia hacha de 
guerra. Sin duda la cabeza de Goliat se convirtió 
en un trofeo que había que exhibir. Se sabe que el 
rey 'asirio Asurbanipal cenó en cierta ocasión con 
la reina en el jardín, mientras que la cabeza del rey 
de Elam estaba expuesta en un árbol cercano. 
17:52. Gat, Ecrón y Saraim. Ecrón y Gat eran 2 
de las 5 ciudades importantes de los filisteos. 
Ecrón estaba a unos 8 km al norte de Gat. Saraim 
era una ciudad (y también el nombre de un cami-
no) cerca de Soco y Azeca (ver Josué 15:36). Proba-
blemente se trata del actual emplazamiento llama-
do Khirbit esh-Sharia que está más o menos a 1,5 
km al nordeste de Azeca. Así» Saraim estaba a casi 
10 km al este de Gat y a unos 11 km al sureste de 
Ecrón. El camino desde Saraim iba hacia el oeste 
y podía llevar a Gat o a Ecrón. 
17:58. Información extrabíblica acerca de David. 
No hay ninguna inscripción israelita antigua ni 
fuente fuera de Israel que mencione a David como 
individuo. Tampoco hay evidencia de restos de ma-
teriales contemporáneos en Jerusalén. Sin embar-
go, un fragmento hallado recientemente en Tell 

Dan, proveniente del siglo IX a. de J .C., tiene una 
frase aramea que dice: 'Casa de David", denotan-
do la casa real del reino de Judá, el estado sucesor 
del reino unido de Israel. De modo que hay evi-
dencia extrabíblica proveniente de un estado ene-
migo que muestra que los de Judea entendieron 
que su casa dinástica se había derivado de un cier-
to David, sin duda el famoso David de la Biblia. 

1 8 : 1 - 3 0 
David en la familia y en la corte 
de Saúl 
18:4. El obsequio de Jonatán a David. La palabra 
que se emplea para describir la túnica que Jonatán 
le dio a David denota una túnica real. Los textos 
del 'Ugarit se refieren a una túnica especial que 
llevaba el príncipe heredero. Si Israel tenía la mis-
ma costumbre, Jonatán estaría renunciando a su 
derecho al trono al darle a David esa túnica. Tam-
bién le dio su atavío de guerrero y su arco. La 
espada israelita se llevaba en una vaina que colga-
ba de un cinturón. El arco probablemente estaba 
hecho de cuerno de animal y tendones unidos con 
tiras de madera. Los regalos que Jonatán dio a 
David pueden muy bien representar su consenti-
miento para ceder y transferir su posición parti-
cular como presunto heredero al trono de Israel. 
De esta manera expresaba su lealtad y sumisión a 
David. 
18:5. El oficio de David. El grupo de hombres 
armados bajo el mando a David que aquí se men-
ciona es el ejército permanente compuesto de sol-
dados profesionales. Es posible que éste no sea un 
empleo, sino más bien una posición administrati-
va (una especie de "secretaría del ejército"). Esta 
posición debe contrastarse con el puesto que más 
tarde le dieron a David en I Samuel 18:13, que 
sugiere la comandancia en servicio activo. 
18:6, 7. Lina comparación entre Saúl y David. La 
comparación entre Saúl que mata a "sus miles" y 
David a "sus diez miles" es una manera normal de 
expresar un número muy grande de una manera 
poética. El mismo paralelismo puede encontrarse 
en el Salmo 91:7 dónde Dios protege a un indi-
viduo de una plaga; e incluso en la poesía del 
*Ugarit donde se describe al dios artesano Kothar-
wa-Hasis, que trabaja la plata por miles y el oro 
por diez miles. La intención de estas palabras es 
expresar grandes cantidades, y no establecer una 
comparación de quién es mayor que d otro. En 
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su persona alterando su conducta y actuando 
como demente. Aunque la reputación de David 
estaba bien establecida, muy pocos filisteos se le 
habrían acercado lo suficiente como para verlo y 
reconocerlo por su aspecto. Lo que él decía de sí 
mismo era toda la evidencia de que disponían de 
que se trataba del famoso David. Pero al actuar 
como demente, desacreditaba esa identidad; no 
era más que un loco que afirmaba ser un famoso 
personaje. En el antiguo Cercano Oriente se iden-
tificaba la locura con estar poseído por un dios. 
Una indicación de esto es que la palabra hebrea 
shaga, usada aquí para señalar tas acciones de-
David, aparece en 2 Reyes 9:11, Oseas 9:7 y 
Jeremías 29:26 para describir la conducta extática 
(es decir, "loca") de los profetas. A estas personas, 
mientras que eran aceptadas como signos de 1a 
presencia de los dioses y a veces como sus men-
sajeros, no se les buscaba después. Se les permitía 
vivir, que es lo que le importaba a David, pero 
también la sociedad educada los excluía siempre 
que podía. 

22:1-5 
David reúne a un grupo 
22:1. La cueva de Adulam. Este sitio en la Sefela 
(posiblemente Tell esh-Sheikh Madhkur, a 8 km 
al sur de Bct-semes y a 16 km al suroeste de Gat) 
sirvió como punto de reunión y fortaleza para 
David y sus hombres durante el período que vivió 
como proscrito (2 Sam. 23:13 relaciona este lugar 
con las hazañas de David y sus "30 principales"). 
La cueva parece que estaba en una especie de "tie-
rra de nadie" entre el territorio filisteo y el israelita. 
22:1, 2. La banda de David. Corno cualquier otro 
grupo de disidentes políticos y sociales antes que 
él (ver el grupo de aventureros de Jefré en Jue. 
1 1:3), David reunió un grupo de 400 hombres en 
los días cuando vivió proscrito. Éste incluyó a 
algunos miembros de su familia (ya que Saúl pro-
bablemente los habría encarcelado o matado debi-
do a su asociación con David), pero la mayoría de 
su grupo estaba formado probablemente de parias 
sociales (conocidos en la literatura del Cercano 
Oriente como * habiru) ¡ mercenarios y hombres 
que buscaban la oportunidad de derrocar a Saúl. 
Su amargura y descontento les hicieron reunirse 
en torno a David como su adalid. 
22 :3 . Milpa en Moab. La situación exacta de esta 
Mizpa ("atalaya") se desconoce. Probablemente 

era una ciudad real moabita o una fortaleza. Entre 
los sitios sugeridos figuran Kerak y Rujm el-
Meshrefeh en el Jordán. 
22:3, 4. Por que buscó protección en Moab. 
David creía que podía reclamar lazos de paren-
tesco debido quizás a su ascendencia moabita por 
medio de Rut; pone a seguro a sus padres bajo la 
custodia protectora del rey de Moab (ver Rut 
4:17-22). También es posible que David contara 
con la enemistad de Moab hacia Saúl (ver l Sam. 
14:47). Podemos ver en Idrimi, rey de *Alalakh, 
un ejemplo de fugitivos revolucionarios que bus-
can refugio en la madre patria (durante el período 
de los jueces). Idrimi, que huyó a Emar buscando 
refugio con la familia de su madre, una vez en el 
exilio, se convirtió en el líder de un grupo de 
* habiru que eventualmente lo ayudó a recobrar su 
trono. 

22:4. l a fortaleza. Se trata muy probablemente 
de la base de operaciones de David cerca de la 
cueva de Adulam (ver l Sam. 22:1). Algunos han 
sugerido que es una referencia a Masada. 
22:5. Gad. Ésta es la primera aparición de este 
profeta o vidente israelita. El consejo que da a 
David, para que regrese a Judá y así enfrente a 
Saúl, proporcionó a David el tipo de refuerzo 
divino que necesitó para empezar la búsqueda del 
trono. Ver la participación del profeta en el censo 
de David en 2 Samuel 24:10-25. 
22:5. El bosque de Haret. La situación exacta de 
esta zona arbolada se desconoce, aunque debe 
haber estado en Judá. Las sugerencias incluyen a 
Khirbet Khoreisa (aproximadamente a 9 km al 
sureste de 1 lebrón) y Kharas, cerca de Keita (Khirbet 
Qila, a casi 9 km al noroeste de Hebrón), 

22:6-23 
La ejecución de los sacerdotes 
22:6. El tamarisco de Gabaa. Una vez más se 
describe a un gobernante estableciendo un tri-
bunal debajo de un árbol (ver a Saúl previamente 
en 14:2 y al rey "ugaritico Danil en la Epopeya de 
'Aqhat). El tamarisco es un árbol adaptado al me-
dio ambiente de un desierto, con muchas ramas 
delgadas y hojas escamosas. Sin duda, un sitio 
extraño en la región montañosa cerca de Gabaa. 
En este caso también pudo haber señalado un 
sitio cultual (ver la palmera sagrada bajo la que 
Débora sirvió como juez en Jue. 4:5). 
22:7. l a s prerrogativas de los funcionarios. Una 
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que haga caso omiso de las palabras de los necios 
(ver Prov. 26:4) de la misma manera que Ptah-
Hotep (2450 a. de J.C.) y Amenemopet (siglo Vil 
a. de J.C.) hicieron con las "instrucciones' egip-
cias, y también el sabio asirio *Ahicar del siglo VII 
a. de J.C. Ellos, como Abigail, también exaltan las 
virtudes de lealtad y las obligaciones que los go-
bernantes tienen hacia sus subditos. Este último 
rasgo es parte integral de una de las obras más fa-
mosas de discurso persuasivo del antiguo Cercano 
Oriente, las Protestas del campesino elocuente, del 
reino intermedio de Egípro. 
25:39-44. Los matrimonios del rey como alian-
zas. Los textos diplomáticos a lo largo del antiguo 
Cercano Oriente contenían contratos matrimo-
niales que funcionaban como alianzas políticas 
entre los países. Zimri-Lim, e¡ rey de "Mari, durante 
el siglo XVIII a. de J.C., colocó exitosamente a sus 
hijas en los harenes de las reinos cercanos y se casó 
con varias extranjeras para aumentar su poder y la 
estabilidad de su reino. En el caso de David, antes 
de llegar a ser rey de Israel, contrajo una serie de 
matrimonios que fortalecieron su posición políti-
ca y económica. Así, el matrimonio con Mica), la 
hija de Saúl, lo relacionó con la familia real. Su 
matrimonio con Abigail le proporcionó lazos en 
los alrededores de Hebrón y su matrimonio con 
Ajinoam de Jezreel estableció conexiones con diver-
sas familias en la vecindad de Meguido y Bet-seán. 
Esta retí de parentescos le garantizó a David muchas 
voces amistosas en los concilios de ancianos de todo 
el país. 

26:1-25 
David tiene una segunda oportunidad 
para matar a Saúl 
26:1. El escenario. Ver los comentarios sobre 23:14 
y 23:19. 
26:8-11. El ungido del Señor. Ver el comentario 
sobre 24:6. 
26:11. La lanza y la cantimplora. La lanza gene-
ralmente era usada por los soldados de infantería 
en las líneas delanteras, una posición donde difí-
cilmente podríamos encontrar a un rey. El hecho 
de que Saúl siempre parece tener a la mano una 
lanza (ver, p. ej., 18:10; 19:9; 2 Sam. 1:6) sugiere 
que ésta pudo ser una insignia de su oficio. De 
esto se deriva que pudo ser una lanza ceremonial. 
También resulta significativo que ésta era la misma 
arma con que intentó matar a David en sus pri-

meros encuentros. La cantimplora bien pudo ha-
ber sido un vaso pequeño en forma de disco, de 
los que se conocen de este período, que presenta-
ba dos asas a ambos lados del gollete y que podía 
atarse a una correa. Privar a un hombre de agua y 
de su arma en esta región habría constituido una 
amenaza a su vida. David demosrró, por consi-
guiente, cómo la vida de Saúl estuvo en sus manos. 
26:19. Obligado a dar culto a dioses extranjeros. 
A los fugitivos exiliados se les negaba la oportu-
nidad de dar culto a sus dioses en sitios sagrados 
familiares. No tenían otra opción que servir a los 
dioses de otras tierras y adoptar las costumbres de 
los pueblos en los que se les obligaba a vivir. Sen-
timientos similares se expresan en la historia de 
Sinué, el exiliado del reino intermedio egipcio. 
26:20. La perdiz de las montanas. La cacería de 
perdices implicaba golpear en los arbustos y per-
seguirlas hasta que quedaran exhaustas. Esta es una 
descripción de la manera en que Saúl había esta-
do persiguiendo a David. Hay también un juego 
de palabras aquí basado en el significado literal de 
la palabra hebrea para perdiz que es "el que recurre 
a la montaña" (ver Jer. 17: ] 1). Es lo que hace David 
al reconvenir ai rey Saúl. 

27:1-12 
David como vasallo filisteo 
27:2-12. El papel de David como mercenario 
filisteo. El empleo de tropas mercenarias era bas-
tante común en el mundo antiguo (ver Jer. 46:20, 
21). Muy a menudo estos hombres eran fugitivos 
políticos, como David, cuya lealtad a su patrón se 
basaba en el odio que sentían hacia el gobernante 
que los había exiliado (muchos de los tiranos grie-
gos del siglo V a. de J .C. se unieron al ejército per-
sa después de ser arrojados de sus posiciones y 
lucharon contra los griegos en la Batalla de 
Maratón). Así la confianza indebida de Aquis de 
Gat hacia David se basaba en la conocida enemis-
tad que había entre David y Saúl, pero se reforzó 
por la cantidad de botín que David le llevaba de 
sus incursiones. David usó esta oportunidad para 
( l ) escapar de Saúl, (2) obtener riqueza de sus co-
rrerías que podía usar para congraciarse con los 
ancianos de Judá (30:26), (3) aprender las tácticas 
militares y la tecnología del hierro de los filisteos 
y (4) eliminar a algunos de los enemigos de Israel 
en sus incursiones. AI no dejar sobrevivientes, 
David elimina todo testigo y así mantiene la con-
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2 SAMUEL 12:30—13:19 

la marcha en la ciudad conquistada. David mismo 
había visto las lealtades divididas que resultaban 
cuando sus propias victorias le ganaban partida-
rios entre el pueblo, Estas contribuyeron significa-
tivamente para llevarlo al trono. La declaración 
aguda de Joab con respecto a qué nombre se invo-
caría como conquistador de Raba podría esperar, 
por consiguiente, que atrajera la atención de David 
y lo enviara rápidamente al campamento. 
12:30. La corona de rey. La palabra usada aquí 
normalmente se refiere a un tocado ceremonial. 
Los reyes y ¡as deidades del mundo antiguo ves-
tían gorros cónicos o turbantes. Los que llevaban 
los reyes eran a menudo hechos de tela bordada 
con brocados de oro y gemas. A veces, una diade-
ma de oro adicional ceñía el turbante. El peso de 
la corona que describe nuestro texto sugiere que 
estaba hecha completamente de oro y no era lle-
vada por el rey amonita, sino quizás reposaba en 
la frente de una estatua del dios Milcom (una 
atractiva lectura variante en el texto). Muchas de 
las estatuas de los dioses cananeos presentan un 
tocado cónico, de modo que era probable que se 
adornara así al dios amonita. Gramaticalmente, es 
posible que la joya mayor de la corona fuera la que 
se tomó como botín y que David la haya coloca-
do en su diadema, en vez de la corona de casi 35 
kg que habría sido difícil de llevar incluso para 
una ceremonia corta. 
12:31. La labor de los cautivos. Una de las fuentes 
de trabajo pesado en Mesopotamia y Siria Pales-
tina era los cautivos de guerra. Los anales reales y 
las inscripciones (como la estela moabita de Mesa) 
describen grandes números de cautivos, pero pue-
de ser que estas cifras sean meras exageraciones. 
Más confiables, sin embargo, son los documentos 
administrativos que enumeran los víveres, los ves-
tidos y las muertes de los esclavos. Es probable 
que estas personas hayan sido puestas de inmedia-
to a restaurar los daños causados por las guerras, 
pero al pasar el tiempo se establecieron y llegaron 
a ser ciudadanos, cultivando granjas o sirviendo 
en el ejército. 

1 3 : 1 - 2 2 
Amnón y Tamar 
13:8, 9. La fabricación del pan. El uso de una 
sartén especial (mencionada en la literatura judía 
posterior), en el que la masa ya preparada se cuece 
para hacer una clase de bollo relleno de carne o 

fruta, sugiere más que sólo la fabricación de pan. 
La enfermedad fingida de Amnón, junto con la 
sugerencia de que necesitaba a alguien en quien 
pudiera confiar para preparar una buena comida, 
exigía un guiso fácilmente digestible y precaucio-
nes evidentes contra un probable envenenamiento. 
13:12, 13. La suplica de Tamar. Hay cuatro ele-
mentos en la súplica de Tamar. El primero es que 
esa conducta no era la costumbre entre los israeli-
tas. Tomar por la fuerza a una mujer obviamente 
no era desconocido (ver la violación de Dina a 
manos de Siquem en Gén. 34:2 y el rapto de las 
bailarinas de Silo en Jue. 21:19-23)» pero clara-
mente se trataba de una costumbre inaceptable 
"que no debía hacerse en Israel". Cuando Tamar 
describe este acto de violación, usa una palabra 
que produce conmoción para hacer que alguien 
entre en razón. Los elementos segundo y tercero 
de su súplica tienen que ver con su honra perso-
nal y la de Amnón. Ella comprendió que sin un 
testigo nada podía hacerse contra él y, por consi-
guiente, su única esperanza era hacer que conside-
rara seriamente su condición de príncipe de Israel. 
Iamar le dijo que sería considerado como un hom-
bre vil, un término que se aplicaba a los hombres 
que carecían de principios y de honor y que, por 
lo mismo, su final sería el desastre. En un intento 
final (v. 13), Tamar le muestra su disposición a 
unirse a la casa de Amnón como su esposa. 
13:18, 19. El vestido de Tamar. La túnica borda-
da y costosa (el término sólo aparece en la narra-
tiva de José [Gén. 37:3]) que llevaba Tamar la 
señalaba como una de las vírgenes de la casa de 
David. Implicaba que era pura, que no había sido 
pedida aún y que, por consiguiente, todavía esta-
ba bajo el cuidado y la protección de la casa real. 
Cuando rasgó su túnica, Tamar demostró su pesar 
y el hecho que su honor había sido comprometi-
do. El derecho que tenía de llevar este vestido 
especial había acabado y sus perspectivas futuras 
habían cambiado dramáticamente. 
13:19. Cenizas sobre su cabeza. Esparcir cenizas 
sobre la cabeza, así como rasgar las propias vesti-
duras o vestirse de cilicio, era una señal de luto 
(Est. 4:3; Jer. 6:26). El gesto de poner las manos 
sobre la cabeza ha sido ilustrado quizás por las figu-
ras femeninas que guardan luto en el sarcófago de 
Ahiram, el rey fenicio de Biblos del siglo XIII, 
pero allí las mujeres quejosas ponen ambas manos 
sobre la cabeza. El Cuento de los dos hermanos 
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1 REYES 20:24-35 

El hecho de que Israel era un país montañoso y 
que las ciudades importantes. Samaría y Jerusalén, 
estaban en regiones montañosas, estimuló la 
especulación acerca de que la jurisdicción de * Yahvé 
estaba en las montañas. 
20 :24 , 25. Una estrategia planeada. Las tácticas 
que se utilizaron para la segunda campaña son sig-
nificativamente diferentes. En el primer encuen-
tro, ia coalición 'aramea atacó Samaria directa-
mente. Se hizo como una guerra de sitio. En la 
segunda fase, el énfasis no estaba en privar de ali-
mentos a la población o abrir brecha en los muros 
de la ciudad, sino en trabar combate en terreno 
abierto donde los arameos pensaban aprovecharse 
por completo de sus cuadrigas y su caballería. No 
sabemos si fue debido a tácticas de batalla dife-
rentes o al fracaso de la primera campaña que los 
arameos asignaron un nuevo grupo de comandan -
tes de campo y llenaron las filas con nuevos reclu-
tas. 

20:26. Afee. Ha resultado difícil identificar el lu-
gar de esta batalla por el hecho de que hay varios 
pueblos diferentes en el antiguo Israel que llevan 
este nombre (quizás son cinco). El sitio que ha sido 
propuesto muy frecuentemente se localiza al este 
del mar de Galilea en la ruta que va de Damasco 
a Israel. El problema con esto es que es difícil 
imaginar cómo es que los * arameos escogieron un 
lugar tan alejado de Samaria o por qué los israeli-
tas debieron recorrer una distancia tan conside-
rable para enfrentarlos. Es mis lógico suponer que 
!a batalla tuvo lugar en alguna parte de las inme-
diaciones de la llanura de Jezreel. El hecho de que 
Afee fue el punto de reunión para los filisteos en 
la batalla de Gilboa hace surgir igualmente esta 
posibilidad (cf. los comentarios sobre 1 Sam. 28:4 

y 29:1). 
20:30. 1.a huida a Afee. Puesto que el sitio de Afee 
no ha sido identificado, es imposible hacer un 
comcnrario sobre el registro arqueológico de las 
fortificaciones. El derrumbe de los muros no se 
atribuye específicamente al sitio, la brecha o a la 
intervención divina. Una de las tácticas princi-
pales para provocar el desplome de los muros con-
sistía en cavar túneles debajo de ellos. De hecho, 
se ha sugerido que el mismo propósito de los fosos 
secos (cavados en la roca firme) y las defensas de 
tierra era impedir que se perforaran túneles para 
socavar los muros. Si ei cimiento del muro pu-
diera debilitarse, la superestructura se vendría abajo. 

20:31. El cilicio y las sogas. El cilicio era un 
atuendo bien conocido que servía como signo de 
lamentación. El sarcófago de Ahiram describe a 
mujeres de luto llevando silicios envueltos alrede-
dor de sus caderas encima de sus laidas. Las sogas 
probablemente eran un símbolo de que ellos se 
consideraban cautivos. Lo® relieves 'asirios y egip-
cios muestran cautivos de Siria con grilletes en el 
cuello. 

20:33. Subido en el carro. Los vasallos corrían al 
lado de las ruedas de los carros (como se ve en la 
inscripción aramea de Bir-Rakib), mientras que a 
los que tenían el mismo rango se les subía al carro. 
Cuando Acab se refirió a Ben-hadad como su her-
mano y lo subió a su cario, expresó su consenti-
miento para renegociar su relación anterior. Es 
probable que previamente Acab fuera considerado 
como vasallo de Ben-hadad» en cuyo caso habría 
existido un tratado de soberanía entre ellos. Esto 
habría exigido a Acab que pagara tributo y estu-
viera bajo la autoridad general de Siria. En esta 
nueva relación de "hermanos" habría un tratado 
de paridad entre ellos que no requería tributo. 1 JOS 

pondría en igualdad de condiciones dándose apo-
yo militar mutuo, abriendo rutas comerciales y 
compartiendo oportunidades mercantiles en pie de 
igualdad. La indulgencia de Acab se ve en su arre-
glo amistoso para lograr una condición de iguales 
en vez de tomar ventaja haciendo de Ben-hadad 
su vasallo. 

20:34. I j s condiciones del tratado. Cuando Acab 
devolvió el territorio conquistado, restauró los lími-
tes tradicionales entre las dos naciones. La otra 
concesión a favor de Ben-hadad implicaba diver-
sas oportunidades de comercio. Cuando una ciu-
dad importante venía bajo el control de un nuevo 
rey, se acostumbraba edificar un mercado para sus 
comerciantes en una plaza construida en su ho-
nor. Una colonia de comerciantes establecía su 
residencia en la ciudad para realizar sus activi-
dades comerciales. Esta práctica se ilustra por el 
patio que había fuera de la puerta de la ciudad de 
Dan. Allí los arqueólogos sacaron a la luz una serie 
ile edificios que han sido identificados como un 
área de bazar instalada para honrar al conquista-
dor 'arameo, cuya estela (ahora conocida como 
"la inscripción de la casa de David") tenía allí un 
lugar destacado. 
20 :35-40 . I-as acciones del profeta. El encuentro 
inicial con el hombre que se negó a herirlo, dejó 
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2 REYES 9:27-36 

9:27. Bet-hagan, Gur, Ibleam, Meguido. Ocozías 
tomó por el camino sur de Jezreel. Por allí se iba a 
luda, pero también es la dirección que llevaba al 
norte a la importante ciudad de Samaría donde 
podría encontrar protección. El camino sur rodea 
el límite oriental del valle de Jezreel a lo largo de 
la base de las montañas de Gilboa. Bet-hagan está 
donde el camino sube del valle a la llanura de 
Dotán y luego a las colinas de Samaria. Ibleam 
está en la cima de la pendiente, en el extremo sep-
tentrional de la llanura. Está a casi 16 km de 
Jezreel. A plena huida en un carro, esta distancia 
podría cubrirse en menos de media hora. Pero él 
estaba todavía a 24 km de Samaria. Cuando deci-
dió dirigirse hacia Meguido, a sólo 20 km de dis-
tancia, debió girar al noroeste, donde el rey heri-
do podía ser acogido. También era un camino más 
fácil cuando se viajaba a lo largo del borde suroeste 
del valle de Jezreel, ya que era un terreno plano. 
Bet hagan es la actual Jenin y a ella se refieren los 
textos egipcios de maldición. En las cartas de 

* Amarna se le llama Gina. Hav allí un * tell de 
» 

unos 28.000 nr donde se han encontrado piezas 
de alfarería de la "Edad del hierro. Los anales de 
Tutmosis III hablan de ella y se le identifica con 
Khirbet Belameh. Ninguno de estos emplazamien-
tos ha sido excavado. 

9:30—10:17 
El exterminio de la familia de Acab 
9:30. las acciones de Jezabel. En el mundo anti-
guo el k o h l pulverizado (ya sea galena [sulfato de 
plomoj o antimonio [sulfato de antimonio]) mez-
clado con aceite o agua se usaba como maquillaje 
para delinear los ojos y acentuar su forma de al-
mendra. I I peinado podría haber incluido perfu-
mes, colorantes o trenzas. El propósito de Jezabel 
era lucir atractiva en todos los sentidos: física, so-
cial y políticamente. Hay un tema muy c o n o c i d o 

de una mujer que mira por la ventana, represen-
tada bellamente en una talla de marfil que se 
encontró en Nimrud, Samaria y Arslan Tash (en la 
que está adornada con una peluca egipcia). En la 
literatura, la mujer mira fijamente a la distancia, 
esperando noticias de un marido o un hijo que se 
ha marchado a la guerra (ver el comentario sobre 
Jue. 5:28). En contraste, se piensa a menudo que 
los marfiles representaban a una prostituta, quizás 
relacionada con el culto a "Astarte. fiste podría 
ser, entonces, un recordatorio sutil de Astarte y el 

culto extranjero patrocinado por Je/abel (note la 
acusación que Jehú lanzo contra ella en el v. 22) . 
9:30. El palacio de Jezreel. El palacio de Jezreel se 
excavó a principios de 1990. El recinto rectangu-
lar cubre casi 45 .000 m2 y está rodeado con un 
muro de casamata con torres en las esquinas. Pre-
sentaba una puerta de seis cámaras, un foso y de-
fensas de tierra. El foso estaba cortado en la piedra 
y medía 9 m de ancho, y en ciertos lugares era de 
casi 6 m de profundidad. El foso usado en 
Palestina era un foso seco (llamado fosa), hecho 
probablemente para impedir que se cavaran túne-
les bajo los muros de la ciudad. Jezreel estaba a 
unos 37 km de Samaría. 

9 :31. Llamando " Z i m o " a Jehú. l a dinastía de 
Omri, de la que Acab y Je/abel formaban parte, 
había tomado el poder del usurpador Zimri (ver 
l Rey. 16). Aludiendo a este incidente, advertía a 
Jehú que su golpe de estado no necesariamente lo 
llevaría a afianzar el trono, y que a su vez podría 
ser derrocado. Su pregunta: *¿hay paz?", no sólo 
sugiere negociación, sino también pone en duda si 
Jehú realmente cree que la destrucción de la casa 
de Acab traerá la paz para el país o para él. La alter-
nativa consistía en aliarse con ella y así aprove-
charse de la continuidad. Si se había maquillado 
para aparecer seductora, podría estar sugiriéndole 
que tomara el harén del rey anterior y así estable-
cer su legitimidad (con respecto a esta práctica« 
ver el comentario sobre 2 Sam. 3:7). l a pérdida 
del harén para un aspirante al trono se describe en 
los anales de Senaquerib como una señal de depo-
sición. 
9 :32. Los funcionarios. Los funcionarios (weunu-
cos",ÍNC) eran los oficiales a quienes se confiaba 
el cuidado y la supervisión del harén real. Ya que 
estaban castrados, no significaban amenaza alguna 
a las mujeres del harén porque no podían engen-
drar hijos con ellas, evitando así que los posibles 
hijos se confundieran con los herederos reales. Debe 
notarse que la palabra hebrea que se emplea aquí 
podría no estar limitada a las eunucos, algunos 
creen que su significado se extiende más amplia-
mente a los oficiales administrativos. Sin embar-
go, es lógico pensar, en este contexto, que la reina 
estaba acompañada con los guardianes del harén. 
9 :36. Devorada por los perros. Entre las prácticas 
*asirias (sobre todo las de Asurbanipal) se contaba 
abandonar los cadáveres en la calle para que los 
perros (cerdos, chacales o pájaros) los devoraran. 
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2 REYES 18:8—19:2 

compuesto de términos hebreos referidos al bronce 
(nehoshft) y a la serpiente (nahash). Se han encon-
trado figuras ralladas de serpientes de cobre o 
bronce en numerosos lugares del antiguo Cercano 
Oriente. Se supone que eran imágenes 'cultuales. 
A menudo se estimaba que la imagen de la ser-
piente era una deidad. Esta creencia estaba muy 
extendida especialmente en Siria Palestina al final 
del segundo milenio a. de J .C. y comienzos del 
primero. Nejustán parece haber sido una deidad 
de la sanidad (sobre todo de las mordeduras de 
serpiente), considerada posiblemente un interme-
diario entre * Yahvé y el pueblo de Israel (ver el 
comentario sobre Núm. 21:8, 9). Una vasija de 
cobre encontrada en Nínive, con varios nombres 
hebreos escritos en ella, describe a una serpiente 
alada parada en una estaca de cierta clase. 
18:8. La derroca de los filisteos. Los puertos de 
mar de Filistea habían estado bajo el control de los 
asirios desdeTiglat-Pileser III (745-727 a. de J .C.). 
Exequias invadió esta zona probablemente en el 
705 después de la muerte de Sargón II de * Asiría 
ocurrida en la batalla. Contando con la vulnera-
bilidad de Asiría, Exequias redutó grupos antiasi-
rios en el área para empezar una rebelión abierta 
contra este estado poderoso. El propósito del ata-
que era aflojar el férreo control que Asiría ejercía 
sobre las rutas comerciales que iban a Egipto. Sin 
embargo, Senaquerib, el sucesor de Sargón» pudo 
establecer gobernadores proasirios en Filistea. 
18:11. loigares de destino de los deportados. Las 
áreas a donde fueron deportados los samaritanos 
no se conocen con precisión. Haiaj era una ciudad 
y provincia al nordeste de Nínive. La capital de 
Sargón se construyó allí usando a los cautivos ene-
migos como obreros, incluyendo probablemente a 
los israelitas. Habor (Habur) era un afluente grande 
del Eufrates en la Siria oriental. El área tenía una 
numerosa población * aramea. Gozán (Tell Halaf) 
era una ciudad situada en la cabecera del río Habur 
y era la ciudad principal de la provincia asiria de 
Bit-Bahian. Se han encontrado nombres persona-
jes israelitas en los documentos 'asirios de Gozán. 
Estas áreas habían sufrido una disminución de 
población debido a las constantes incursiones asi-
rías en la región en siglos anteriores. En esta región 
los deportados cultivaban probablemente las tie-
rras del rey. Las "ciudades de los medos* quizás 
eran regiones de Media, al noroeste de Irán, que 
estaban bajo el control de Asiria. Las campañas de 
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Sargón a Media están bien documentadas. Las 
inscripciones de Sargón registran que los deporta-
dos recolonizaron tas ciudades fortificadas de 
Harhar y Kishessu. Estos israelitas posiblemente 
sirvieron en el ejército, siendo colocados en las filas 
delanteras, 
18:14-16. El tributo de Ezequías. Las inscripcio-
nes de Senaquerib consignan que Ezequías pagó 
30 talentos de oro (casi una tonelada) y 800 talen-
tos de plata (casi 25 toneladas). Los textos * asirios 
ofrecen más detalles, afirmando que se exigió a 
Ezequías que enviara a sus hijas, 'concubinas, músi-
cos varones y mujeres, marfil, colmillos de elefante 
y otros objetos diversos. 
18:17. Los oficiales de Senaquerib. Iártán, Rabsaris 
y Rabsaces aparecen en algunas traducciones, mien-
tras que la NVI se refiere a ellos como el "virrey', 
"funcionario principal" y "comandante en jefe". 
La NVI traduce correctamente porque éstos no 
son nombres, sino títulos bien conocidos en los 
textos 'asirios* El primero, Tartán ('acacho, tunan), 
el 'mariscal de campo", era el funcionario militar 
principal. Representaba al rey y a veces era el prin-
cipe heredero. El segundo, Rabsaris (acadio, rab sha 
rrshi), el "eunuco principal", probablemente era el 
representante de la división militar separada, el 
guarda personal del rey. El tercero, Rabsaces ('aca-
dio, rab shaqt), el "copero principal", se cree que 
era el gobernador provincial. 

1 8 : 1 7 - 3 7 
Senaquerib amenaza jerusalén 
Para la información referente a esta sección, ver 
los comentarios sobre 2 Crónicas 32. 
19:2. Sebna el escriba. Scbna era un burócrata de 
alto nivel durante el reinado de Ezequías. En un 
momento dado fungía como "mayordomo real", 
una posición cuya función se desconoce. El ma-
yordomo real probablemente era el funcionario 
más importante del gobierno. El oficio está docu-
mentado numerosas veces en el texto, así como en 
los sellos oficiales y sus bulas (ver la tabla en Jer. 
32). Más tarde Sebna fue degradado a la posición 
de escriba o secretario (supuestamente debido a 
algún escándalo desconocido). Se ha encontrado 
una tumba cerca de Jerusalén con un fragmento 
de un nombre personal (con 'Yahvé como final) y 
el título de mayordomo real. Algunos creen que 
esta es la tumba de Scbna a la que se refiere Isaías 
22:15, 16. 
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2 REYES 23 :7-10 

La secuencia quemar-reducir a polvo-arrojar tam-
bién se encuentra en un texto *ugarítsco para in-
dicar destrucción total de una deidad, cada acción 
destructiva es llevada a cabo. Arrojar las cenizas 
sobre las tumbas es un acto final de profanación 
de la imagen. 
23 :7 . Los varones consagrados a la prostitución. 
El término hebreo qedtshim se refiere a los "varones 
sagrados". Poco se sabe de esta práctica, pero fue 
condenada completamente y pudo haber tenido 
que ver con la 'prostitución 'cultual (ver Deut. 
23:18, 19). Términos afines se encuentran en *aca-
dio y 'ugarítico donde tampoco son claros en cuan-
to a la función. La raíz significa estar ritualmente 
limpio. Una qadisbtu en acadio era una mujer de 
condición especial. Tenía funciones particulares 
en el templo (partera» nodriza y devota del dios 
del templo), ninguna de las cuales parece haber 
sido obviamente de naturaleza sexual. Una situa-
ción similar puede encontrarse en el Ugarit. La 
condenación de los varones aquí en 2 Reyes 23:7 
puede haber tenido que ver con el hecho de que 
eran devotos de las deidades extranjeras. 
23:7. Tejiendo para Asera. Aparentemente, las mu-
jeres tejían diversos tipos de abrigos o vestimentas 
para c ubrir a la estatua (o árbol) de * Asera. La he-
chura de vestidos tejidos y bordados para vestir a 
las estatuas de dioses era una actividad bien cono-
cida en Mesopotamia. 
23:8. Profanando los lugares altos. La profana-
ción de los lugares sagrados ocurre cuando se rea-
lizan allí prácticas 'cultuales prohibidas. Las leyes 
para preservar la pureza de los lugares sagrados de 
*Yahvé están bosquejadas en el libro de Levítico, 
pero éstos profanaron el templo porque represen-
taron cosas no aceptables en la presencia de Yahvé. 
Otras acciones podían profanar los altares de otros 
dioses. Había, sin embargo, ciertas acciones comu-
nes que también profanaban los lugares sagrados. 
Convertir en cementerio (ver v. 14) o en letrina 
(ver 10:27) lo que una vez había sido un área sagra-
da, ocasionaba una profanación permanente. 
23 :8 . De Geba a Beerseba. Ceba (la actual Jaba) 
era una pequeña villa en el territorio de Benjamín 
a casi 10 km al norte de Jerusalén. No se ha prac-
ticado ninguna excavación en ese lugar, pero los 
estudios de la superficie han dado con restos de la 
'Edad del hierro. Tiene frente a sí el corredor estra-
tégico, a través del profundo cañón del wadi Swenit 
de Micmas que lleva desde el norte a la región de 
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Jerusalén. Probablemente funcionaba como una 
ciudad-altar fronteriza. Se compara con Beerseba, 
el poblado situado en el extremo sur en Judá. Los 
arqueólogos encontraron un altar con cuernos des-
mantelado que pudo haber sido destruido durante 
el período de Josías. De todas maneras, la frase 
aquí deja en claro que Josías purgó la tierra entera 
de luda (de norte a sur) de las prácticas extranjeras 
de 'culto. 
23:8. I.os altares de las puertas. Se encontraron 
piedras rituales en Dan, en el interior de la puerta 
de la ciudad, y restos evidentes de ofrendas voti-
vas. Se cree que las piedras representaban a algu-
nas de las deidades de las ciudades que Israel había 
conquistado. Las ofrendas votivas señalaban el cum-
plimiento de los votos hechos a esas deidades 
(quizás pidiendo su ayuda para derrotar a la ciu-
dad contra la que Israel estaba luchando). Para 
mayor información sobre las piedras rituales, ver 
el comentario sobre 17:10. 
23 :8 . l a puerta de Josué. l a puerta de Josué no 
se menciona en otra parte de la Escritura y su 
situación precisa se desconoce. Puede haber sido 
un nombre alternativo para una de las puertas de 
Jerusalén. Ésta era probablemente la puerta del 
gobernador de la ciudad, que era el oficial de más 
alto rango en el gobierno de la misma. Se ha 
encontrado un sello de Judá del siglo VII a. de J . 
C. con una inscripción en una tarjeta que dice: 
"gobernador de la ciudad ". Hay una escena artís-
tica en el sello que recuerda los símbolos *asirios. 
23 :9 . Comiendo panes sin levadura. El término 
empleado aquí para el pan sin levadura se aplica a 
todas las ofrendas de grano o tortas ázimas que se 
comían en la fiesta de la Pascua. Ya que la levadu-
ra se asocia con los desechos, y por lo mismo con 
la impureza, el pan sin levadura se usaba en la ma-
yoría de las ceremonias sagradas. 
23 :10 . El Tófet, Hinom, Moloc. El Tófet era la 
edificación 'cultual donde se ofrecían niños al dios 
Moloc. Se cree que la palabra señala el crisol don-
de se ponía al niño. El término hebreo tiene algu-
nos términos paralelos en 'ugaritico y 'arameo que 
significan "horno, chimenea' . Los estudiosos han 
pensado que el Tófet estaba en la orilla del valle de 
Hinom antes de unirse con el valle de Quedrón. El 
valle de Hinom se ha identificado con el wadi er-
Kahabi, ai suroeste de la Ciudad de David. Muchos 
consideran que Moloc era una deidad del sub-
mundo a la que se asociaban rituales cuyos orí-
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2 REYES 25:13-30 

la destrucción de la ciudad de Jerusalén. de ejecu-
tar a los altos oficiales de Judea (w. 8-12, 18-21) 
y de la deportación de un grupo de judíos algunos 
anos más tarde (582 a. de J .C.; Jer. 52:24-30). 
Como era costumbre entre los asirios y en la prác-
tica babilónica, Nebuzaradán destruyó los centros 
públicos importantes de la ciudad, así como sus 
muros protectores, para hacerla vulnerable a ata-
ques posteriores. 

25 :13-17 . El saqueo de Jerusalén. El escritor de 
2 Reyes enumera esta lista de artículos probable-
mente haciendo uso de los ahora inexistentes 
registros oficiales del templo. Puede compararse 
con 2 Reyes 17:15-50. donde se registró la fabri-
cación original de los artículos. La larga lista de 
objetos de bronce puede ser un recuento del 
botín. Los artículos registrados en 2 Reyes 17 que 
se omitieron aquí y habían sido enviados a "Asiría 
en años anteriores (p. ej., los 12 bueyes de bronce 
que fueron enviados por Acaz a Tiglat-Piieser III; 
2 Rey. 16:17). Ninguna fuente "babilónica des-
cribe el inventario de artículos que fueron toma-
dos de Jerusalén. 
25:22. El gobierno. A parrir de la impresión de 
un sello que proviene de la última parte del siglo 
V II, se podría determinar que Gedalías había esta-
do previamente al servicio del rey Sedequías. Este 
sello encontrado en Laquis dice: 'perteneciendo a 
Gedalías, el mayordomo real". Alternativamente, 
sin embargo, esa bula podría referirse a otro 
Gedalías de este período (ver Jer. 38:1). El nom-
bre Gedalías también se encontró en una ostraca 
proveniente de Arad. Es probable que Gedalías era 
un miembro de mayor categoría del partido "pro-
babilónico" de Jerusalén. De la misma manera que 
los "asirios, tos 'babilonios desearon fundar un nú-

cleo administrativo con una fuerte presencia babi-
lónica en Judá. Contrariamente a la práctica asiria, 
sin embargo, los babilonios no repoblaron Judá 
con gente de otras partes del imperio. 
25:23-25. Mizpa. Esta fue la capital de lo que había 
quedado de Judá. Mizpa es un sitio de 32.000 m\ 
localizado a casi 13 km al norte de Jerusalén. Para 
información adicional que incluye su historia más 
antigua, ver los comentarios sobre 1 Samuel 7:5 y 
2 Crónicas 16:6. Una reciente reevaluación de los 
informes de las excavaciones ha identificado un 
nivel de ocupación de esre período. Uno de los arte-
factos encontrados en el emplazamiento era un 
sello que pertenecía a Jazanías, el siervo del rey"; 
probablemente el mismo individuo que se men-
ciona en el versículo 23. 

25:27-30 
La liberación de Joaquín 
25 :27-30 . Joaquín en Babilonia. El año 37 de la 
cautividad de Joaquín corresponde al año 560 
a. de J .C . Evil-merodac (en Babilonio, Amel-
•Marduc, "el hombre de Marduc") gobernó 'Ba-
bilonia del 562 al 560 a. de J .C. Era el hijo y suce-
sor de Nabuconodosor II. Fue asesinado por su 
sucesor Neriglisar. Muy pocas fuentes quedan de 
su breve reinado. Evil-merodac le dio a Joaquín el 
"asiento de los asientos", lo que implicaba que ha-
bía otros prisioneros reales en Babilonia. El pris-
ma de Unger da una lista de los reyes que estaban 
prisioneros en Babilonia durante el reinado de 
Evil-merodac. La lista incluye a los reyes de Tiro» 
Gaza, Sidón, Arvad y Arpad. Se menciona a Joa-
quín en una lista de provisiones de Babilonia, 
confirmando así la información bíblica que dice 
que comía a la mesa del rey. 
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1 CRÓNICAS 16:26—22:14 

("tonos"). Algunas notaciones acadias también in-
volucran los intervalos utilizados para completar 
los acordes (p. ej., terceras). 
Para comentarios acerca de los detalles restantes 
de esta sección, ver 2 Samuel 6:12-23. 
16:26. Los dioses son ídolos. Ver los comentarios 
sobre Levítico 26:1 y Deuteronomio 4:15-18. 
16:39. El tabernáculo en el lugar alto de Gabaón. 
Fuera de Crónicas, no existe ninguna mención espe-
cífica del tabernáculo en Gabaón. Gabaón se en-
cuentra sólo a 9,5 km al noroeste de jerusalén; 
1 Reyes 3:4 lo identifica como el lugar alto más 
importante c indica que funcionaba un altar allí. 
16:42. Los instrumentos en la adoración del anti-
guo Cercano Oriente. Ver los comentarios sobre 
6:31-46. 

1 7 : 1 - 2 7 
Promesas del pacto para David 
Para comentarios acerca de los detalles de esta 
sección, ver 2 Samuel 7. 

1 8 : 1 - 1 7 
Establecimiento del reino de David 
Para comentarios acerca de los detalles de esta 
sección, ver 2 Samuel 8. 

1 9 : 1 - 1 9 
La guerra amonita 
Para comentarios acerca de los detalles de esta 
sección, ver 2 Samuel 10. 

2 0 : 1 - 3 
Derrota de Rabá 
Para comentarios acerca de los detalles de esta 
sección, ver 2 Samuel 1 1:1; 12:29-31. 

2 0 : 4 - 8 
Batallas con los filisteos 
Para comentarios acerca de los detalles de esta 
sección, ver 2 Samuel 21:15-22. 

2 1 : 1 - 3 0 
El censo de David 
Para comentarios acerca de los detalles de esta 
sección, ver 2 Samuel 24. 

2 2 : 1 - 1 9 
Preparaciones para la construcción 
del templo 
22:2. Labradores de piedras. La piedra labrada 

utilizada en este período se conoce como "mam-
postcría ashlar™. Se utilizaba un cincel de hierro 
para labrar el margen alrededor de los bordes, 
mientras que se dejaba la parte central de la cara 
rocosa sin labrar. En la zona alrededor de 
Jerusalén abundaba la piedra caliza y podía exca-
varse a poca distancia, pero había que traer piedras 
más duras de distancias mayores. Había una gran 
cantidad de basalto en Galilea y el Golán; se con-
seguía granito en el sur del Araba cerca de Eilat 
bajo una cobertura de arenisca. Para excavar blo-
ques grandes se clavaban cuñas de madera bien 
adentro de las grietas y luego se empapaban con 
agua; cuando la madera se expandía, partía la 
roca. Se desplazaban los bloques pesados hasta su 
lugar por medio de bolas de plomo colocadas en 
el bloque inferior. Los bloques subsiguientes aplas-
taban las bolas de plomo. 
22:3 . Clavos y herrajes. Durante este período se 
utilizaba mucho el hierro peto seguía considerán-
dose decorativo. Es probable que los herrajes hayan 
sido placas o bandas decoradas fijadas a la puerta 
con clavos de hierro. 

22 :3 . Obra de bronce. Se refinaba el bronce en un 
crisol y luego se utilizaban moldes para darle forma. 
22:4. Madera de cedro. El uso principal del cedro 
era el empandado intrincado de las habitaciones 
interiores. Un segundo uso posible era para las vigas 
que habrían estado intercaladas en las obras de pie-
dra. Muchos de los tallados realizados para el tem-
plo utilizaban madera de olivo en lugar de cedro. 
22:14. Cien mil talentos de oro. Esta es una can-
tidad inmensa de oro. Su peso de 3.750 toneladas 
tendría un precio de unos 90 millones de dólares 
a los precios actuales, pero su poder adquisitivo 
representa mucho más. Es la cantidad más grande 
de oro a la cual se hace referencia en el AT. En otra 
parte de Crónicas se mencionan 3.000 talentos 
(112 toneladas) de oro (1 Crón. 29:4). Fuera de 
Crónicas la cifra más grande es de 666 talentos 
(25 toneladas) de oro, que era la cantidad que se 
decía que Salomón recibía por año. En Egipto la 
donación de oro y plata más grande hecha por un 
faraón a los dioses es de 200 toneladas, ofrecida 
por Sisac (quien obtuvo gran parte en Jerusalén). 
En las inscripciones "asirías, los reyes como Tiglat-
pileser III, Sargón II y Salmanasar III rara vez 
mencionan la cantidad específica de oro tomado 
como tributo o botín; y cuando lo hacen, por lo 
general la cantidad oscila entre 10 y 50 talentos. 
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1 CRÓNICAS 16:26—22:10 

bablemente tomó su nombre de su originados el 
rey persa Darío I, hacia fines del siglo VI a. de J .C. 
Fue la primera acuñación de dinero en el Cercano 
Oriente (aunque el mundo griego había estado 
acuñando dinero durante más de un siglo). El dári-
co llevaba la imagen de un arquero y pesaba alre-
dedor de 0,3 onzas. En consecuencia, 10.000 dári-
cos equivaldrían a unos 85 kg (alrededor de 2,5 
talentos). Es posible que el cronista no haya in-
cluido esto con los otros talentos de oro porque 
esa parte de la ofrenda se hizo en lingotes ya con 
dimensiones para transacciones mercantiles. Aun 
antes de que se acuñara el dinero, existía un uso 
limitado de piezas de peso normalizado ya fuera 
en lingotes (sin decoración ni forma constante) o 
dinero en anillos (en diversas formas de aros) en el 
segundo milenio. 

29:10-30 
La coronación de Salomón 
29:21. El sacrificio de coronación. Los holocaus-
tos y las ofrendas de víctimas son dos de los tipos 

más generales de sacrificios. Los holocaustos fre-
cuentemente acompañaban a peticiones mientras 
que las ofrendas servían como motivo de celebra-
ción festiva v comida comunitaria ante el Señor. 

é 

El uso típico de esta ofrenda en un contexto na-
cional era la ratificación de tratados o "pactos. 
Aquí se ofrecieron los sacrificios para pedir la ben-
dición de Dios y como preparación para una fies-
ta que crearía una alianza entre Salomón y los con-
vidados. 

29:29. Fuentes de Crónicas. El cronista cita mu-
chas fuentes distintas que utilizó para compilar su 
obra. La mayoría de ellas no han sobrevivido, aun-
que los libros canónicos de Samuel y Reyes estarían 
entre ellas. Las fuentes mencionadas aquí son regis-
tros de tres profetas famosos de la época de David, 
aunque no sabemos si son memorias, antologías de 
profecías o algún otro tipo de documento. No hay 
literatura del mundo antiguo atribuida a un pro-
feta de la corte, salvo los que se encuentran en la 
Biblia, de modo que hay pocos precedentes para 
identificar la naturaleza de estas obras. 
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2 CRÓNICAS 2:2-7 

para decidir dónde se debían cavar las zanjas para 
conseguir las mejores piedras. La próxima etapa 
era darle la forma aproximada. Después de esto 
los verdaderos mamposteros se encargaban de ta-
llar las superficies de las piedras y de darles las pro-
porciones deseadas. El trabajo se hacía con una 
precisión tal que no hacía falta argamasa. ta "sáti-
ra egipcia sobre los oficios' egipcia describe la espal-
da y los muslos acalambrados del cantero que se 
destruye los brazos labrando "piedras costosas" para 
los edificios, ta obra de los canteros está ilustrada 
en algunos de los paneles que decoran las paredes 
de! palacio de Senaquerib en * Ni ni ve. 
2:2. El tamaño del destacamento de trabajo. El 
destacamento de trabajo está compuesto por un 
total de 153.600 obreros (w. 17, 18), divididos en 
3 grupos: cargadores, canteros y supervisores. Estos 
números podrían reflejar los totales aproximados 
de todos los que fueron reclinados para trabajar a 
lo largo de los años que se tardó en construir el 
templo, en lugar del número que trabajó en un mo-
mento dado. Típicamente, los reyes 'asirios y * babi-
lonios obtenían sus obreros mediante sus campa-
ñas militares. De hecho, a veces era la íalta de ma-
no de obra lo que originaba la actividad militar. 
Según un informe, Asurbanipal juntó casi 50.000 
hombres para trabajar en la ciudad de Kalhu. 
2:3-16. La correspondencia real. Hay muchos 
ejemplos de correspondencia real del antiguo 
Cercano Oriente que contienen pedidos de mate-
riales de construcción (como los cedros del 
Líbano), artículos de lujo e intercambios diplomá-
ticos. ta carta que llevaba *Wenamon, sacerdote 
egipcio del siglo XI, contenía un pedido de tron-
cos de cedro y mencionaba la antigua relación muí-
rigeneracional entre el faraón y los reyes de la 
costa fenicia. Los reyes de *Mari escribían regular-
mente a sus vasallos y aliados, intercambiando no-
ticias y describiendo la llegada de mercancías manu-
facturadas, animales y materias primas que habían 
pedido o comprado. En este contexto, aunque su 
estructura no corresponda al estilo formal típico 
de la correspondencia extrabíblica, el intercambio 
de cartas entre Salomón e Hiram proporciona una 
sensación de relaciones normales. 
2:4. La quema de incienso. Ver el comentario 
sobre Éxodo 30:7, 8 para el uso del incienso en el 
tabernáculo de reunión, y las evidencias de su uso 
en otros lugares del antiguo Cercano Oriente, ta 
quema de incienso era una parte habitual de la 

adoración de los dioses en todo el antiguo 
Cercano Oriente, de modo que esta necesidad ser ía 
perfectamente comprensible para Hiram. 
2:4. El pan consagrado. Ver el comentario sobre 
Levítico 24:5-9 acerca de la preparación y la pre-
sentación semanal de los "panes de la Presencia". 
Este sacrificio simbolizaba tanto la presencia de 
Dios como la promesa de fertilidad que se encon-
traba en el "pacto. En el antiguo Cercano Oriente 
era una práctica común poner alimentos ante los 
dioses, aunque la práctica israelita en este sentido 
era muy distinta a la de sus vecinos (ver el comen-
tario sobre Lev. 1:1, 2). 

2:4. Los sábados, las lunas nuevas y las fiestas. 
Ver los comentarios sobre Números 28 y 29, que 
hablan del calendario religioso de Israel. Aunque 
la observancia del sábado era exclusiva de Israel, la 
observancia de las lunas nuevas y los festivales 
anuales deben haber sido obligaciones familiares a 
Hiram y los fenicios. 

2:5. El fundamento para aseverar la superioridad 
de Yahvé. Hay aseveraciones similares de la supe-
rioridad de sus dioses patronos en las crónicas 
'asirías en referencia a Asur y en la historia de la 
creación de *Enunui Elish para el dios 'babilonio 
'Marduc. Esta sería la retórica prevista para cual-
quier nación en sus documentos internos. Cuando 
una nación asevera la superioridad de su(s) dios(es) 
sobre el(los) dios(es) de otra nación, por lo general 
se basa en la supremacía militar o en los hechos 
poderosos. Tales aseveraciones tienen mayor credi-
bilidad cuando están en boca de aquellos que han 
adorado a otro(s) dios(cs) ahora considerado(s) infe-
rior(es). Tal es el caso de la declaración de Rahab 
(basada en la supremacía militar y en los hechos 
poderosos; Jos. 2:11) y la exclamación de Naamán 
(basada en un acto de sanidad; 2 Rey. 5:15). 
2:7. Los artesanos importados. Cuando los *asirios 
o los 'babilonios iban de campaña con el fin de 
conseguir mano de obra, un objetivo primordial 
era conseguir artesanos hábiles (ver la lista de los 
exiliados en 2 Rey. 24:14, 16). Por un lado, la 
demanda en sí exigía más artesanos de los que se 
encontraban en la región local. Por otro lado, sin 
embargo, algunos pueblos habían desarrollado cier-
tas tecnologías debido a los recursos naturales que 
tenían a su alcance. Con frecuencia los gremios de 
artesanos estaban compuestos por familias que 
habían desarrollado sus propias técnicas y secretos 
de oficio que practicaban y pasaban de generación 
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Ionio \Marduc, que representan el mar y la tor-
menta (ver Sal. 29:10; 104:1-9; Isa. 51:9, 10). 
4:7. Los candelabros. lx>s 10 candelabros de oro 
(ver I Rey. 7:49) representan una diferencia signi-
ficativa con el único candelabro del tabernáculo 
(Exo. 25:31-38). Es probable que hayan tenido 
forma cilindrica y que hayan sido de madera recu-
bierta con hoja de oro. La luz y el reflejo dorado 
de los candelabros, que estaban dispuestos a cada 
lado del interior del templo, magnificaban el sen-
tido de esplendor y gloria inherente en el templo 
de Salomón y en la presencia de Dios (ver Jer. 
52:19; 2 Crón. 13:11; 29:7 para referencias adicio-
nales a estos elementos "especificados"). Junto con 
las mesas y los altares de incienso o braseros, estos 
artículos daban el sentido a este lugar como la 
"casa de *Yahvé'\ 

4:8. Las mesas. Para información sobre la función 
de las mesas y el uso de! pan, ver el comentario 
sobre I^vítico 24:5-9. 
4:8. Tazones para la aspersión, lambién se men-
cionan los tazones de oro en 1 Reyes 7:50, pero el 
cronista provee la cifra de 100. Su uso exacto no 
está muy claro, pero podrían haber sido utilizados 
para juntar agua de las pilas (v. 6) o para juntar la 
sangre de los sacrificios (ver Éxo. 24:6, 8; 27:3). 
4:9, 10. Disposición de los atrios. Este plan tri-
partito ai estilo fenicio también se encuentra en el 
templo de Ain Dara en el noroeste de Siria. Se 
observa que de este modo los recintos sagrados 
estaban limitados a la función sacerdotal y estaban 
claramente separados de la parte del complejo del 
templo que podría haber estado contigua a edifi-
cios seculares. 

4:11. Ollas, palas y tazones para la aspersión. 
Los elementos asociados con la ofrenda sacrificial 
y el incienso completan la lista de elementos *cúl-
ticos fabricados por Hiram. Se han descubierto 
palas de incienso en las excavaciones de le í Dan 
(ver Lev. 16:12, 13). Se usaban las ollas para guardar 
las cenizas del altar del incienso y los tazones 
tenían la sangre de los sacrificios (Exo. 38:3; Núm. 
4:14). Todos estos elementos dedicatorios estaban 
diseñados para manejar correctamente los resi-
duos de las ofrendas sacrificiales. Era necesario eli-
minar las cenizas, juntar la sangre y usarla correc-
tamente para asegurar la pureza del altar y del 
templo. 
4 :16. Los tenedores. Los arqueólogos han descu-
bierto un gran número de tenedores grandes, que 

podrían haber sido los elementos descritos por el 
cronista (ver su inclusión en las listas de Éxo. 27:3 
y Núm. 4:14). La parte sacerdotal del sacrificio 
estaba prescrita en Levítico 7:28-36 como el mus-
lo derecho y el pecho. Sin embargo, en la historia 
del santuario premonárquico de Silo se menciona 
una ocasión cuando los sacerdotes sacaron la car-
ne sacrificial de una olla común (ver el comen-
tario sobre 1 Sam. 2:13). 
4 :17. Geografía. Saretán se encuentra "en la lla-
nura del Jordán", al este del río y a mitad de cami-
no entre el mar Muerto y el mar de Galilea en 
Josué 3:16 y 1 Reyes 4:12. Todavía no se ha esta-
blecido el lugar exacto, aunque Tdl es-Sadiyeh y 
Tell el-Meqberah están entre las ubicaciones suge-
ridas. Sucot se encuentra en Tell Deir Alia alrede-
dor de 1,5 km al norte del río Jaboc y a casi 5 km 
al este del río Jordán. Se han hallado testos de este 
período en el sitio. El área encima del tell es com-
parable a una cancha de fútbol y mide aproxima-
damente 6.000 m2. Era un pequeño poblado en-
vuelto en la industria de fundición de bronce. 
4:21. El arte floral. Hay una descripción mucho 
más gráfica del diseño floral de los candelabros 
(flores de almendro) en Éxodo 25:3 i -40 y 37:17-24. 
Se ha hallado un motivo floral similar en un can-
delabro de Meguido y en columnas en miniatura 
descubiertas en Arslan Tash. El motivo del loto 
también es común en las decoraciones cananeas y 
egipcias. El propósito de este diseño podría ser un 
sentido de fertilidad constante, recordando en este 
caso el "pacto. 
4 :21. Las lámparas y las tenazas. La lista de uten-
silios sagrados de oro provista por el cronista in-
cluye las lámparas que pertenecían a los cande-
labros de múltiples brazos y las tenazas utilizadas 
para llevar las brasas a las lámparas y los altares de 
incienso (ver 1 Rey. 7:49; Isa. 6:6). Es posible que 
las tenazas también hayan sido utilizadas para qui-
tar los pábilos extinguidos, que se volverían a en-
cender y poner en las lámparas. La calidad del oro 
"fino" o "purísimo" utilizado para dorar aun los 
elementos utilitarios como las tenazas o "apagave-
las" es un testimonio de su importancia en el ri-
tual *cúltico. 
4:22. las despabiladeras. Se han de haber emplea-
do las despabiladeras para evitar que los pábilos, 
que flotaban en los tazones de aceite en los cande-
labros (Éxo. 27:20), chisporrotearan o se negaran 
a encenderse (ver Isa. 42:3). Debió haber sido una 
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9:4. Ix)s manjares en su mesa. Una expresión de 
gran riqueza sería la exhibición de grandes canti-
dades y variedades de manjares en la mesa real. 
Era un gran honor comer en la mesa del re)5 y el 
número de personas que se podía acomodar allí 
era una señal del poder del gobernante. También 
servía de paralelo humano de la mesa del ban-
quete divino representado tantas veces en los tex-
tos épicos mesopotárnicos (como el relato de 
Adapa). Los banquetes reales del antiguo Cercano 
Oriente tenían una alta cocina extensa y sofistica-
da. según lo demuestran las tablas que registran 
muchas recetas antiguas. 
9:4. La disposición de las sillas de los funciona-
rios. Se puede calcular el tamaño de la burocracia 
de Salomón y de su poderío como monarca me-
diante el número de funcionarios que se sentaban 
habitual mente a su mesa. Otra expresión de la ri-
queza de su reino era el hecho de que pudiera pro-
veer continuamente para estos hombres (nótese 
que Jezabel tenía comodidades para 450 profetas 
de *BaaI y 400 profetas de "Asera en 1 Rey. 18:19). 
9:4. Siervos y coperos. La multitud de los siervos 
de Salomón y la suntuosidad de sus vestiduras ofi-
ciales proveía evidencias gráficas de su riqueza y 
poder a la reina de Saba y a otros. También esta-
blecía que la corte de Salomón estaba a la par de 
las de Egipto, Mesopotamia y Persia, que también 
juzgaban ei poder por el número de siervos en evi-
dencia. 

9 :9 . Los 120 talentos de oro. Entre los presentes 
traídos por la reina de Saba había una cantidad de 
oro que ascendía a 3 .700 kg (casi 4 toneladas). 
Semejante cantidad podría describirse mejor como 
rributo o la parte que correspondía al establecer 
una sociedad comercial. En 1 Reyes 9:14 es la 
misma cantidad recibida de parte de Hiram de 
Tiro. Para información acerca de las cantidades de 
oro, ver el comentario sobre 1 Crónicas 22:14. 
9:9. Especias. Saba debe haber estado directamente 
en las rutas de comercio principales del incienso y 
la mirra, ambos a la par del oro en términos de 
valor. Hay evidencias del comercio en especias en 
los relieves de Deir el-Bahri que representan la 
expedición de la reina faraónica Hatshepsut a 
Punt en el sur de Egipro. Asimismo, los aceites aro-
máticos, los perfumes y las sustancias medicinales 
y cmbalsamadoras seguían estas mismas rutas de 
comercio. Deben haber sido presentes apropiados 
para agregar al tesoro del rey. Para información 

adicional acerca del incienso, ver el comentario 
sobre Levítico 2:1. Para información adicional 
acerca del uso de las especias, ver el comentario 
sobre Éxodo 30:23, 24. 
9:9. Piedras preciosas. Se han hallado acumula-
ciones de piedras preciosas en las excavaciones de 
Meguido, Gezer y Ezión-geber, que incluyen cor-
nalina, ágata y alabastro. Han aparecido gemas ta-
lladas, usadas como sellos o alhajas, en sitios feni-
cios asi como en "Ugarit y Biblos, y se han hallado 
escarabajos egipcios hechos de esteatita o loza fina 
en muchos sitios. En el antiguo Cercano Oriente se 
creía que las piedras (lo que incluye gemas de diver-
sos tipos) tenían un valor apotropaico (que ofrecían 
protección contra las fuerzas espirituales). Un ma-
nual 'asirio del siglo VII a. de J .C. conserva una 
lista de varias piedras y lo que "hacen', las posi-
bilidades varían desde apaciguar la ira divina hasta 
prevenir las migrañas. Un texto ritual enumera 12 
piedras preciosas y semipreciosas a utilizarse para 
formar una filacteria utilizada a modo de collar. 
Además, se atesoraban las piedras no preciosas 
inusuales para su uso en mosaicos (ver el comen-
tario sobre 1 Crón. 29:2). 
9 :10, 11. Madera de sándalo. Ver el comentario 
sobre 2:8 acerca de esta especie de pino. 
9 :11. Arpas y liras. Se pueden construir instru-
mentos musicales con una variedad de maderas 
distintas, lo cual afecta la calidad del sonido (ver 
la madera de sándalo en el comentario sobre 2:8). 
Se han hallado imágenes de la lira en una placa de 
marfil en Meguido (siglo XII a. de J .C.) y en mo-
nedas. Las arpas figuran en muchos contextos, lo 
que incluye el relieve egipcio de un arpista ciego 
de la época de Ramesés II (siglo XIII a. de J .C.) . 
Para información adicional acerca de la arpas y las 
liras, ver el comentario sobre 5:12. 

9 : 1 3 - 3 1 
La riqueza de Salomón 
9:13. Los 666 talentos de oro. Es una cantidad 
increíble igual a unas 25 toneladas de oro. Tal vez 
se podría hacer una comparación con las listas de 
tributos de las crónicas 'asirías (se dice que Sena-
querib le exigió 30 talentos (casi una tonelada] de 
oro a Ezequías). Esta cantidad representa una enor-
me red comercial que generaba entradas mucho 
mayores que las de la mayoría de las otras nacio-
nes (nótense las cantidades registradas en 1 Rey. 
9:14, 28 y 10:10). Para información acerca de las 
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2 CRÓNICAS 17:14—18:7 

de los ejércitos (1,2 millones) es mucho mis grande 
del previsto, pero no es el más grande que se 
encuentra en los informes antiguos. Por lo gene-
ral, se ha considerado que "Hcródoto pecó de gran 
exageración al informar que el ejército que Jerjes 
presentó contra los griegos estaba compuesto por 
5.000.000 personas. En comparación, considérese 
la batalla de Gettysburg, cuyas fuerzas combina-
das sumaron 165.000. Además, las 500,000 bajas 
para el reino del norte en esta sola batalla igualaría 
las batallas más sangrientas de la historia. En los 
registros antiguos, el rey 'asirio Arik-denilu dice 
haber matado a 254.000. Su rival más cercano es 
Senaquerib. que dijo haber infligido 150.000 bajas 
en la batalla de Halule. Las bajas de los aliados en 
la primera batalla del Somme (Francia, 1916) fue-
ron de alrededor de 623.000. lista batalla duró 
seis meses y figura en el Libro de récords mundia-
les de Gutnness como la más sangrienta de todas. 
En la batalla de Gettysburg se refirieron 50.000 
bajas combinadas, sólo la décima parte de lo refe-
rido aquí. Una de l;ts batallas más sangrientas de 
la historia antigua fue entre los romanos y los hu-
nos en Chai ons-sur-Mame (Francia, 451), donde 
hubo 200.000 bajas. Para información adicional, 
ver el comentario sobre 11:1. 
13:5. El pacto de sal. En el clima caluroso del 
antiguo Cercano Oriente, la sal era necesaria para 
la salud de hombres y animales, y era el principal 
agente preservante (los textos de la antigua 'Mari 
describen su valor comercial). Cuando se hacían 
tratados o alianzas, se empleaba sal como símbolo 
de la duración de sus estipulaciones. Los contex-
tos 'babilónicos, persas, árabes y griegos testifican 
todos de este uso simbólico. Asimismo, en la Biblia 
se identifica el "pacto entre el Señor e Israel como 
un pacto de sal, un pacto preservado por mucho 
tiempo. Los aliados que celebraban estos acuerdos 
por lo general compartían una comida que incluía 
carne salada. Por lo tanto, el uso de la sal en los 
sacrificios era una forma apropiada de recordar la 
relación del pacto. Además. la sal impide que actúe 
la levadura y, ya que la levadura era símbolo de 
rebelión, la sal podía representar fácilmente aque-
llo que inhibía la rebelión. 

13:8. Becerros de oro en la batalla. Hay amplios 
precedentes de ejércitos que llevan sus imágenes 
divinas a la batalla. En el motivo del guerrero divi-
no la deidad lucha en las batallas y derrota a las 
deidades del enemigo. Por lo general se llevaban 
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estandartes o estatuas de la deidad para simbolizar 
su presencia. Los reyes "asirios de los siglos IX y 
VIII se refieren regularmente al estandarte divino 
que los precede. El arca, como estandarte de * Yahvé, 
representa al Señor que allana el camino delante 
de los israelitas y conduce a los ejércitos a Canaán. 
Este concepto no es muy distinto a la creencia asi-
ria de que los dioses daban poder a las armas del 
rey v luchaban delante de él o a su lado. Gtsi todos 
los ejércitos del antiguo Cercano Oriente incluían 
sacerdotes y adivinos (como se puede ver en los 
textos de 'Mari), profetas (2 Rey. 3) y objetos sagra-
dos portátiles (los anales asirios de Sal man asar ÍII 
(858-824 a. de J.C.]). De esta manera, se podía con-
sultar a los dioses en el campo de batalla o invo-
carlos para conducir a los soldados a la victoria. 
13:11. Ix» rituales sacerdotales. Para informa-
ción adicional acerca de estas actividades rituales, 
ver los comentarios sobre Levítico 6:8-13 y Éxodo 
25:23-30. 
13:19. Ciudades tomadas por Judá. Betel, el cen-
tro sureño del culto de Jeroboam, era una con-
quista significativa. Los textos bíblicos posteriores 
ponen en claro que estaba nuevamente bajo el 
firme control de Israel en la época de Jeroboam II 
y Amos (Amós 7:10). Jesana, cerca de Betel y a 27 
km al norte de Jerusalén» ha sido identificada con 
Burj el-Isaneh; y por lo general se identifica a Efrón 
(Ofra en Jos. 18:23) con et-Taiyibeh, 6,5 km al 
nordeste de Betel. La victoria de Roboam le da 
control de las dos rutas principales que van del 
territorio de Judá a Israel. Estas rutas van hacia al 
norte de ambos lados de Betel y se unen al sur de 
Silo. El territorio en cuestión cubre unos 32 knr. 
13:22. La fuente. Es probable que la "historia del 
profeta Ido" se refiera al mismo profeta mencio-
nado en 2 Crónicas 9:29 y 12:15. Es curioso que 
la única mención de este profeta sea en relación 
con estos materiales. No figura en ninguna de las 
narraciones. 

14:1—16:14 
El reinado de Asa 
14:3. Los altares extranjeros, las comodidades 
que Salomón había provisto para sus esposas 
extranjeras incluían la construcción de altares y 
santuarios para que adoraran a sus propios dioses 
(ver los comentarios sobre 1 Rey. 11:5-7). Éstos 
podrían haber sido algunos de los altares destrui-
dos por Asa. 
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centros de abastecimiento debían almacenar ali-
mentos y otras necesidades en caso de sitio o ham-
bre. 
17:14-19. El ejército de Josafat. El ejército redu-
tado de Josafat es exactamente dos veces mayor 
que el de su padre Asa, compuesto por más de 
l .000.000 de hombres (ver 2 Crón. 14:7). Para 
una discusión sobre el tamaño de los ejércitos, ver 
el comentario sobre el 13:2-20, Sus divisiones en 
clanes siguen el patrón de otros reclutamientos 
(1 Crón. 27:1). Mirando más allá de los grandes 
números, el estilo de enumeración de los contin-
gentes sugiere una forma de reglamentación y un 
informe cuidadoso que refleja el protocolo correc-
to en cuanto a grado y organización. 
18:1. Las alianzas matrimoniales. Por lo general 
las esposas de un gobernante antiguo o sus hijos 
representaban alianzas políticas. El matrimonio 
era una herramienta diplomática a lo largo del 
antiguo Cercano Oriente. Los pueblos, las ciuda-
des-estado, las tribus o las naciones que deseaban 
aliarse con un gobernador o estar bajo su protec-
ción sellaban el tratado con el matrimonio de una 
hija de su familia principal con el soberano o su 
hijo. Por ejemplo, Zimri-lim, rey de 4 Mari (siglo 
XVIII a. de J .C.) usó a sus hijas para cimentar 
alianzas y establecer tratados con los reinos veci-
nos. Asimismo, el faraón Tutmosis IV (1425-1412 
a. de J.C.) dispuso un matrimonio con una hija 
del rey *mitano para demostrar buenas relaciones 
y finalizar una serie de guerras con ese reino de la 
zona intermedia del Éufrates. Las 700 esposas y 
300 * concubinas de Salomón eran una medida de 
su poder y riqueza, especialmente su matrimonio 
con la hija del faraón. La alianza matrimonial 
entre Josafat y Acab unió a la hija de Acaba 
(Atalía) con el hijo de Josafat (Joram). 
18:2. Descendió a Samaría. Jerusalén esrá en una 
elevación bastante mayor que la de Samaría, pero 
aunque hubieran sido iguales, todavía habría teni-
do que descender a Samaria porque hay que bajar 
de las montañas de Jerusalén para ir en casi cual-
quier dirección. La distancia entre estas dos capi-
tales era de unos 65 km. 

18:2. Mató muchas ovejas y vacas, épicamente 
los tratados concluían en medio de una gran fies-
ta que tendría una comida ceremonial. Estos ani-
males serian sacrificados como ofrenda para obte-
ner la aprobación divina del acuerdo. 
18:2. Ramot de Galaad. No se ha identificado 
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con certeza el lugar de Ramot de Galaad, pero la 
mayoría acepta a Tell Ramit por su tamaño, su 
ubicación y la cerámica de la "Edad del hierro des-
cubierta durante los estudios del terreno. Todavía 
no se ha excavado. Si la identificación es correcta, 
se encuentra en Transjordania, a unos 7 2 km al 
este de Jezreel. Estaría estratégicamente ubicada 
en el camino real en la encrucijada donde el cami-
no que iba hacia el sur desde Damasco segura-
mente doblaba hacia el oeste para cruzar el Jordán 
cerca de Bet-seán y entrar al valle de Jezreel para 
conectarse con la ruta principal. En 1 Reyes 20:34 
el rey * a rameo había prometido devolver las ciu-
dades tomadas a Israel. Es posible que eso no se 
haya hecho y que Ramot de Galaad haya quedado 
bajo control a rameo. Esta batalla termina con la 
muerte de Acab y por lo tanto debe haber sucedi-
do en el 853 después de la batalla de Carear con-
tra los \isirios (ver d comentario sobre I Rey. 22:1) 
en el cual Israel y Aram fueron aliados. 
18:4. El papel del profeta. Durante este período 

de la profecía preclásica, los profetas de Israel fun-
cionaban en forma muy parecida a sus contrapar-
tes del antiguo Cercano O r i e n t e (ver los c o m e n -

tarios sobre Deut. 18:14-22). Una de las áreas tra-
tadas con mayor frecuencia, como aquí, era la con-
veniencia de la actividad militar. Ya que se creía 
que la participación de Dios era esencial para el 
éxito militar, toda la secuencia comienza con la 
orden divina de ir a la batalla. Se puede observar 
que esta orden divina es típica en las inscripciones 
reales de los "asiríos. También era importante con-
sultarle a la deidad acerca del tiempo apropiado y 
las estrategias. Durante la época de Saúl y David 
por lo general se obtenía esta información me-
diante la manipulación de los dispositivos 'oracu-
lares por parte del sacerdote (ver los comentarios 
sobre 1 Sam. 14:10; 22:10 y 23:9-12). Ahora, en 
lugar de hacerle preguntas a un sacerdote para 
recibir respuestas oraculares, se le hacen preguntas 
al profeta quien, como representante de Dios, ofre-
ce en respuesta los oráculos proféticos como men-
sajes de Dios. 

18:7. Profetizar el mal, A lo largo del mundo 
anriguo se creía que los profetas no sólo proclama-
ban el mensaje de la deidad, sino que también 
desataban la acción divina al hacerlo. No es de sor-
prenderse, entonces, que el rey hacia el cual estaba 
indispuesto un profeta haya querido controlarlo 
para que no causara estragos. En las instrucciones 
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Ezequías que data de su reinado» Los sellos reales 
con asas hallados en Siropalestina a partir de fines 
del siglo VIH probablemente hayan tenido su ori-
gen durante el reinado de Ezcquías. Junto con la 
extensión y la edificación en Jerusalén (ver el co-
mentario sobre 32:5), hay un gran pozo en Laquis 
que probablemente fue construido durante este 
período. 

29:3. La ideología de la restauración de los tem-
plos en el antiguo Cercano Oriente. El templo 
era el centro de la cultura, la economía v la socie-
dad en Siria, Mesopotamia e Israel. Funcionaba 
como casa del patrono divino de la ciudad y por 
!o tanto se consideraba que la presencia del dios 
estaba allí. El gobernante de la ciudad debía aten-
der el "cuidado y la alimentación de la deidad. Se 
bañaba, vestía y alimentaba la estatua del dios to-
dos los días. Era tan importante que el rey pusiera 
su atención en et mantenimiento de la casa del 
dios como en su éxito militar. Hay innumerables 
inscripciones edilicias tanto de 'Asiría como de 

* Babilonia que atestiguan la devoción del rev me-
diante su restauración de la casa de cierto dios. 
Asimismo» se Ies atribuía este mismo tipo de pie-
dad a los que reedificaban o restauraban la casa de 
* Yah vé. La restauración incluía aspectos físicos y 
rituales. Un templo descuidado habría necesitado 
reparaciones estructurales y tal vez la restauración 
de muebles y accesorios robados. Es posible que 
hubiera hecho taita remplazar objetos de oro o el 
recubrimiento de oro en las paredes. Después ha-
bría habido que restaurar la santidad del templo 
mediante los rituales apropiados. Poi último, ha-
bría habido que proveer fondos y personal para 
que pudiera funcionar. 

29:4-15. Los levitas. Las familias levíticas no ha-
bían desempeñado un papel importante en el 
"culto de Jerusalén desde la época de Josafat, más 
de un siglo antes. S i g u i e n d o los procedimientos 
típicos de restauración, Ezequías usó a las familias 
sacerdotales tradicionales para limpiar el templo y 
restaurar su pureza ritual. Luego los restauró a sus 
funciones originales (ver el comentario sobre 19:5). 
29:15. La consagración. La consagración es un 
proceso de purificación rirual para preparar a al-
guien para asociarse con lo sagrado. Los procedi-
mientos variaban de una cultura a otra, pero la 
mayoría compartían la idea de que hacía falta algún 
proceso ritual para quitar la impureza y preservar 
la santidad de la casa de la deidad. Supuestamente 

tos sacerdotes se consagraban basándose en las 
reglas detalladas que se encuentran en Éxodo 29. 
29:16. El valle de Quedrón. El valle de Quedrón, 
al sudeste del templo, estaba conectado con Ben-
hinom, que por mucho tiempo había sido el va-
ciadero del pueblo de Jerusalén. Ezequías, al igual 
que Josías, intentó limpiar el complejo del templo 
de Jerusalén llevando todos los artículos *cúlricos 
ilegales a este valle. El valle de Quedrón también 
se utilizaba como lugar de sepultura para el pueblo. 
29:17. El calendario. El primer mes era Nisán, 
durante la primavera, que abarcaba nuestros meses 
de marzo y abril. Era el principio del calendario 
religioso de ¡as fiestas. El procedimiento de purifi-
cación pasaba de las zonas exteriores hacia las inte-
riores, porque cada área tenía sus propios requisi-
tos rituales. Cuando se alcanzaba un nivel de pu-
reza, se podía entrar en esa área. El próximo nivel 
de pureza permitía el acceso al siguiente y así suce-
sivamente. Se tardó ocho días consagrar las áreas 
contiguas y ocho más para realizar el procedi-
miento en la estructura del templo mismo. 
29:17. La consagración de los elementos. Se 
volvió a dedicar el templo en tres pasos: se limpió 
ei templo, luego se volvió a consagrar y por últi-
mo hubo una ceremonia de dedicación inaugural. 
Había que volver a consagrar los artículos que Acaz 
había sacado, porque habían sido quitados de los 
recintos sagrados y por lo tanto ya no estaban 
puros. 

29 :21-24. El ritual sacrificial. No se emplearon 
rituales sacrificiales en la dedicación del taber-
náculo. Cuando se dedicó el templo de Salomón, 
los animales sacrificados fueron demasiado nume-
rosos para contarlos. En ninguna parre del texto se 
ofrecen instrucciones para los números reflejados 
aquí. Para información acerca de la ofrenda por el 
pecado, ver los comentarios sobre Levítico 4:1 -3 y 
4-12. 
29:25. Los instrumentos musicales. Para arpas y 
liras, ver el comentario sobre 2 Crónicas 20:28. 
1 labia dos tipos de címbalos que se usaban en el 
antiguo Cercano Oriente. Uno consistía en dos 
platos metálicos poco profundos sostenidos uno 
en cada mano v golpeados entre sí. lx>s otros te-
nían forma de tazón. Uno de los címbalos queda-
ba estacionario mientras era golpeado con el otro. 
No se sabe con certeza el tipo de címbalos utili-
zado aquí, pero es probable que hayan sido de 
bronce. 
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la adoración de los dioses tradicionales mediante 
los sacerdotes tradicionales y erradicar la herejía 
de Akhenatón. Esto incluyó la restauración de los 
santuarios y templos antiguos, suministrarles los 
bienes y el personal necesarios para que funciona-
ran y devolver lo confiscado. Se abandonó el san-
tuario y la capital rival establecida por Akhenatón 
en 'Amarna. Horcmhab destruyó los templos en 
Amarna, desmanteló el lugar y recicló los materia-
les en otros proyectos de edificación. Se quemó lo 
que quedaba. Hay evidencias de la purga de Josías 
en el registro preservado en los sellos israelitas. En 
este período se reemplazan los sellos con símbolos 
conocidos de dioses de la fertilidad, el dios del Sol 
y las deidades astrales de los períodos anteriores 
con sellos que sólo contenían una inscripción que 
identificaba a la persona, con alguna que otra 
decoración como granadas. 
34:6. La purga del norte. Aunque había habido 
purgas de los lugares altos y los altares paganos en 
el pasado (p.ej., por Ezequías), la purga de Josías 
no tuvo precedentes en cuanto a su meticulosidad. 
En 2 Reyes 23:15 se agrega que quemó los lugares 
altos en el norte, lo cual no se había hecho antes. 
Pudo hacerlo debido a la debilidad del dominio 
'asirio de la región. 

34:8 . La ideología de la restauración del templo 
en el antiguo Cercano Oriente. El templo era el 
centro de la cultura, la economía y la sociedad en 
Siria, Mesopotamia c Israel. Funcionaba como 
casa del patrono divino de la ciudad y por lo tanto 
se consideraba que la presencia del dios estaba allí. 
El gobernador de la ciudad debía atender el cui-
dado y la alimentación" de la deidad. Se bañaba, 
vestía y alimentaba la estatua del dios todos los 
días. Era tan importante que el rey pusiera su 
atención en el mantenimiento de la casa del dios 
como en su éxito militar. Hay innumerables ins-
cripciones edilicias tanto de 'Asiria como de 
'Babilonia que atestiguan la devoción del rey me-
diante su restauración de la casa de cierto dios. 
Asimismo, se les atribuía este mismo tipo de pie-
dad a los que reedificaban o restauraban la casa de 
'Yahvé. 1.a restauración incluía aspectos físicos y 
rituales. Un templo descuidado habría necesitado 
reparaciones estructurales y tal vez la restauración 
de muebles y accesorios robados. Es posible que 
hubiera hecho falta reemplazar objetos de oro o el 
recubrimiento de oro en las paredes. Después ha-
bría habido que restaurar la santidad del templo 
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mediante los rituales apropiados. Por último, ha-
bría habido que proveer fondos y personal para 
que pudiera funcionar. 
34:9. La financiación de la restauración. La 
información dada aquí sugiere que se impuso un 
tipo de tributo para el templo con la finalidad de 
suplir los fondos necesarios. 1.a recaudación de fon-
dos para la restauración de un templo era un ejer-
cicio común de los monarcas del antiguo Cercano 
Oriente. Sin embargo, el monarca frecuentemente 
restauraba el templo mediante trabajo forzado o 
exigiendo materiales de construcción a sus súbdi-
tos. 

34:10, 11. Trabajadores y materiales. El manteni-
miento normal del complejo del templo era respon-
sabilidad de los "que estaban encargados de la casa 
de Jehovah". Había que contratar a trabajadores 
especializados para las reparaciones grandes. El lis-
tado de estos trabajadores especializados es típico 
de los registros 'asirios contemporáneos. Los tra-
bajadores especializados eran carpinteros, obreros, 
albañiles y canteros. El término por "obrero* se 
usaba para los peones y los trabajadores especiali-
zado» que trabajaban principalmente con ladrillos 

de barro. El carpintero era responsable de todos 
los artículos de madera en la construcción, lo que 
incluía los accesorios para el techo, las puertas, las 
ventanas y las escaleras, así como varios objetos 
'cúlticos en el templo. El cantero/albañil cortaba 
las piedras en cuevas naturales o abría pozos en las 
laderas de los montes. Luego se tallaban las pie-
dras y se las colocaba en su lugar. 
34 :12 , 13. El papel de los levitas. Todas éstas eran 
funciones típicas del personal del templo en el an-
tiguo Cercano Oriente. Para información adicio-
nal acerca del papel de los levitas, ver el comen-
tario sobre 19:8-11. 

34:14. El hallazgo del libro de la Ley. Es conoci-
do el descubrimiento de antiguos documentos ha-
llados durante la reparación de los templos tanto 
en Egipto como en Mesopotamia. Se hallaron rollos 
en la manipostería de edificios en Egipto, mien-
tras que con frecuencia se hallaban depósitos y es-
telas en los cimientos en Mesopotamia. En épocas 
anteriores se habían usado las inscripciones en los 
cimientos (p. ej., en los ladrillos) para dedicar el 
proyecto de edificación a la deidad. Con el tiem-
po se volvieron más elaboradas y para esta época 
era común enterrar una caja en los cimientos al 
construir un templo o un palacio. Habría inclui-
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ció, donde se alaba la profesión de escriba como 
una vocación digna con beneficios mucho mayo-
res que los de otros empleos. 
7:8. Un viaje de cuatro meses. Como ocurre con 
frecuencia* no se relatan aquí los eventos transcu-
rridos en el largo viaje (ver Gén. 12:1-9). Ya que 
salieron en abril y llegaron a principios de agosto, 
ha de haber sido una caminata seca y calurosa. Es 
probable que hubieran ido por la ruta de cara-
vanas del norte (unos 1.500 km) subiendo por el 
Éufrates. Tal vez doblaron hacia el oeste en 'Mari 
hasta Tadmor, luego al suroeste por Damasco y así 
hasta Palestina. Tomando en cuenta el tamaño de 
la compañía, lo que incluía familias enteras, se 
podía esperar que avanzaran unos 16 km por día. 
7 :14. Los siete consejeros del rey. Basándose en 
los relatos de Ester 1:14 y los antiguos historia-
dores ^Jenofonte y *Heródoto, sabemos que los 
reyes persas dependían de un grupo de siete prín-
cipes o consejeros que formaban su consejo. Ha-
bría sido natural que una comisión de investiga-
ción, corno la de Esdras, hubiera venido en nom-
bre del rey y sus consejeros. 
7 :14. La naturaleza de la comisión. Los reyes per-
sas demostraron un interés constante por asegurar 
que sus subditos mantuvieran el favor de sus 
dioses. La restauración de los templos habría sido 
una manera de lograrlo, y aquí vemos que la obe-
diencia a los mandatos religiosos era otra. Si el 
Dios de Israel se complacía en la obediencia de sus 
instrucciones por parte del pueblo, entonces de-
bían ser puestas en práctica. Se debía proporcio-
nar el personal para instruir, además de controlar 
y evaluar el cumplimiento. Por lo tanto, la comi-
sión de Esdras era determinar si los judíos de la 
provincia persa de Yehuda obedecían la ley que se 
encontraba en la Torá. Había habido suficientes 
quejas y cuestionamientos como para sugerir que 
hacía falta esta investigación. Como escriba, Esdras 
tenía la pericia para manejar esta misión y dar opi-
niones sobre el cumplimiento. De este modo, el 
rey persa utilizó un miembro de un pueblo sujeto 
(al igual que Nehemías) para tratar de asegurar la 
aprobación divina continuada para su imperio y 
evitar la ira de Dios (ver el v. 23). 
7:15-17. Los persas ofrecen sacrificios a Yahvé. 
Se sabe que los reyes persas ofrecían sacrificios 
públicos a las deidades locales como señal de res-
peto, además de la ventaja política que les daría 
aplacar al pueblo recientemente conquistado (como 
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las acciones de Ciro a favor de *Marduc en el 
Cilindro de Ciro). La lista de animales a ser «aerifi-
cados más las ofrendas de cereales y libaciones (ver 
Núm. 15:2-10) sugiere que se había consultado a 
expertos judíos para elaborar el decreto persa. Hay 
evidencia de esta práctica durante el reinado de 
Gambises (530-522). Un sacerdote egipcio de Sais, 
Uzahor, desempeñó un importante papel de aseso-
ramiento para interesar al rey en la restauración 
del santuario de Neirh y supervisar el proceso de 
restauración. Esta restauración incluía echar los 
cimientos, restablecer los rituales y las fiestas, y pro -
veer subsidios gubernamentales piara financiar la 
operación del templo. 

7:22. Las cantidades provistas, l a lista de racio-
nes emitida por Artajerjes a sus funcionarios pro-
vinciales tiene límites, pero de todos modos los 
números son muy grandes: 2,75 toneladas de plata, 
22 .000 litros de trigo, 2.200 litros de vino, 2.20O 
litros de aceite y cantidades ilimitadas de sal. Estas 
cifras no se basan necesariamente en lo que hacía 
falta para operar el templo. En lugar de ello, según 
lo sugiere el próximo versículo, se calculó como lo 
necesario para evitar la ira del Dios de Israel. 
7:23. La mentalidad teológica. En la mentalidad 
de aplacamiento del mundo antiguo, si no se apla-
caba la ira de Dios, las facciones rebeldes de Israel 
podían aseverar que sus acciones contra Persia ha-
bían sido tomadas por instigación de *Yahvé. En 
ia época de Esdras se estaba llevando a cabo una 
insurrección en el Imperio persa, lnaros, un libio, 
había copado el poder en Egipto en el 460 y pron-
to había hallado el apoyo de la flota ateniense en 
ci Mediterráneo. La sublevación fije aniquilada 
por Megabises entre el 456 y el 454. de modo que 
el viaje de Esdras (458) se llevó a cabo justo en el 
momento más agudo. Al mostrar respeto por Yahvé. 
ei templo y el sacerdocio, Artajerjes continuó con 
la política persa anterior (Cilindro de Ciro), recono-
ciendo el poder del Dios de los ciclos y agregando 
un sentido de urgencia al decreto: que todo usca 
hecho diligentemente". 

7:24. l a exención de impuestos para el personal 
del templo. Podría haber habido un propósito do-
ble tras esta exención de impuestos. Esdras llega-
ba a una situación donde era desconocido y esta-
ba asociado con una porencia extranjera. La exen-
ción de impuestos le habría ayudado a obtener el 
apoyo de la comunidad del templo de Jerusalén. 
Hay un precedente para esta práctica por parte de 
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(521-486 a. de J .C.) el zoroastrismo se había con-
vertido en la religión de los reyes persas. Los zoroas-
tras adoraban al 'dios de los cielos'', conocido como 
Ahura-Mazda, un ser eterno con designios morales. 
También reconocían la existencia de un dios del 
mal que era la contraparte exacta de Ahura-Mazda 
e igual a él en poder. Sin embargo, Nehemías no 
duda en atribuir este título conocido a 'Yahvé. 
1:11. Copero, En la corte del antiguo Cercano 
Oriente el copero ocupaba un puesto muy impor-
tante. Tenía acceso directo al rey y por lo tanto 
gran influencia. Los textos y relieves describen a 
los co peros en las cortes * asirías y persas. El copero 
estaba cerca del harén del rey y por lo tanto con 
frecuencia era eunuco, aunque no existe ninguna 
evidencia de que haya sido el caso de Nehemías. 
Fuentes posteriores identifican al copero como el 
catador de vinos. Además llevaba el anillo de sello 
y era el funcionario en jefe de las finanzas. 

2:1-10 
Nehemías es enviado en una misión 
2:1. Ni san. El mes hebreo de Nisán corresponde 
de mediados de marzo a mediados de abril en nues-
tro calendario. Nisán traía lluvias tempranas ade-
más de las cosechas de cebada y lino. El nombre 
del mes, Nisán, fue tomado de los * babilonios du-
rante el cautiverio de los judíos. Antes se había lla-
mado Abib. 
2:1. Artajerjes. Hubo tres reyes persas llamados 
Arta jer jes. Es probable que el que se menciona en 
Nehemías haya sido el sucesor de Jerjes I, Artajer-
jes I (465-424 a. de J .C.) . Fuera de las Escrituras, 
es poco lo que se sabe de él. El historiador griego 
'Heródoto describió una lista de impuestos y al-
gunas malas políticas económicas que ocurrieron 
durante el reinado de este monarca. Las ciudades-
estado griegas, que acababan de vencer a los per-
sas en Salamina y Platea (480-479 a. de J.C.) apro-
vechaban todas las oportunidades posibles para 
debilitar la autoridad persa en el Cercano Oriente. 
En consecuencia, Artajerjes tuvo que soportar dos 
rebeliones durante su reinado. Sin embargo, pudo 
reinar 40 años. 

2:1. Las responsabilidades de los cortesanos en la 
presencia del rey. En los relieves persas a veces se 
representa a los cortesanos tapándose la boca con 
la mano para no ofender al rey respirando sobre él. 
No se sabe si esto representa una conciencia en 
cuanto a la salud (poco probable), la frecuencia 
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del mal aliento o sencillamente una deferencia 
extrema. I)e todos modos, un resultado habría sido 
el enmascaramiento parcial de las expresiones. Se 
esperaría que cada cara reflejara el gozo de estar al 
servicio del rey. 

2:5. La reedificación de la ciudad donde están 
enterrados los padres. Los vínculos familiares eran 
de suprema importancia en la mayor parte de las 
culturas del antiguo Cercano Oriente. IJOS que aun 
vivieran de una familia debían prestar una aten-
ción estricta a la preservación de los restos de los 
familiares que habían fallecido. En las culturas 
antiguas esto incluía realizar actos rituales para ase-
gurar el mantenimiento de los muertos. En Israel se 
preservaban los huesos de los muertos. Aparente-
mente se creía que tenían una existencia consciente 
después de la muerte. José imploró a su familia 
que llevara sus huesos a Canaán cuando saliera de-
Egipto, y Nehemías estaba preocupado por man-
tener los sepulcros de sus padres. 
2:6. 1.a reina estaba sentada junto al rey. Hay 
numerosos ejemplos en la 'iconografía del antiguo 
Cercano Oriente de la reina sentada junto al rey, 
por lo general en su propio trono. Muchos han 
argumentado que las reinas ejercían una influen-
cia inusualmente poderosa en la corte persa de 
este período, con base en los escritos del historia-
dor griego *Heródoro. La esposa de Artajerjes era 
Damaspia, pero existe la posibilidad de que el t rono 
de la reina fuera ocupado por la reina madre, 
Amestris, conocida por su fuerte personalidad (ver 
el comentario sobre Est. 5:3), que todavía desem-
peñaba un papel activo en el 449 y tal vez todavía 
vivía en este momento. 

2:6. La duración del viaje (tiempo y distancia). 
Es probable que Nehemías hubiera seguido un lar-
go camino por tierra desde Susa hasta Jerusalén por 
el Camino Real persa hacia el norte de Mesopo-
tamia y al oeste hasta Siria y Palestina. La distancia 
era de unos 1.500 km y ha de haber tardado unos 
cuatro meses. Es el tiempo que tardó Esdras en 
hacer el viaje (ver el comentario sobre Esd. 7:1). 
2:7. Los gobernadores del l ranséufirates. La pala-
bra utilizada aquí para "gobernadores' puede refe-
rirse a un gobernador de distrito de una pequeña 
provincia o a un sátrapa, el gobernador regional 
principal del Imperio persa. El Imperio estaba orga-
nizado en un gran número de satrapías compactas 
que eran altamente eficientes y con frecuencia algo 
autónomas. Los gobernadores del Transéufrates 
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se sabe a ciencia cierta si estas tropas eran una guar-
nición persa o una milicia local. 
4:2. Los sacrificios. Típicamente se dedicaban los 
proyectos edilicios importantes con rituales sacri-
ficiales. l/)s sacrificios por los cimientos estaban 
ampliamente difundidos en el antiguo Cercano 
Oriente. 
4 :2 . Hacer revivir las piedras. Es posible que es-
ta frase se refiera a la idea del antiguo Cercano 
Oriente de que las piedras ennegrecidas por el fue-
go eran malditas y no podían volver a usarse como 
material de construcción. Los israelitas no tenían 
tiempo para sacar piedras nuevas de las canteras, y 
la piedra cali/a quemada de los muros anteriores 
seguramente era demasiado inestable y frágil para 
usarse de nuevo. 

4 :3 . Tobías. Ver el comentario sobre 2:10. 
4:18. El que tocaba la trompeta. A lo largo del pe-
ríodo bíblico se usaban las trompetas para hacer se-
ñales en contextos religiosos, civiles y militares. Este 
texto habla del cuerno de carnero (shofar) utilizado 
para las señales aun en el monte Sinaí (Exo. 19:13). 
Para información adicional acerca de las señales, ver 
los comentarios sobre Números 31 :6 y Josué 6:4, 5. 

5 : 1 - 1 9 
Una resolución para ayudar 
a los pobres 
5:5-5. La naturaleza de la queja. Debido al traba-
jo de la reedificación de Jerusalén, esta gente no 
pudo producir el grano suficiente para alimen-
tarse. Tenía que comprar grano pero no tenía sufi-
ciente dinero, lo cual la obligaba a hipotecar sus 
propiedades (campos, viñedos y viviendas). Ade-
más, los reyes persas aparentemente siguieron con 
un impuesto inmobiliario introducido por los elí-
deos. Darío 1 (521-486 a. de J .C.) impuso un tri-
buto a las cosechas. Con frecuencia, tanto en Israel 
como en otras partes del antiguo Cercano Oriente, 
los padres vendían a sus hijos como esclavos para 
suplir sus necesidades materiales, con la esperanza 
de redimirlos más adelante (ver el comentario 
sobre Éxo. 21:2-6). 
5:7. La usura. La usura en su sentido mis puro era 
cobrar interés sobre un préstamo. Estaba prohi-
bido cobrar interés sobre un préstamo a un com-
patriota israelita (ver los comentarios sobre Exo. 
22:25; Lev. 25:38 y Deut. 15:1-11). Sin embargo, 
se le podía cobrar intereses a un extranjero. En el 
código de *Hamurabi (siglo XVIII a. de J .C.) se 
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menciona que se permite cobrar intereses. Sin em-
bargo, eran préstamos comerciales y no había nin-
guna contraparte en Israel. En Israel se consideraba 
que un préstamo era una obra de caridad que se 
realizaba para ayudar a un compatriota necesitado, 
no para ayudar a un comerciante a ampliar su 
negpcio. 
5:11. l a solución. Ahora había que devolver sin 
condiciones la propiedad que se había tomado 
porque las personas no habían podido solventar 
las deudas. En el antiguo Cercano Oriente era co-
mún tomar las propiedades (lo que incluía a los 
hijos) si la persona no podía pagar la deuda. Parecía 
que también se habían cobrado intereses en este 
caso y fueron devueltos a los deudores. 
5:14. El periodo del gobierno de Nehemías. 
Nehemías fue nombrado gobernador del 445 al 
433 a. de J .C. Fue su primer mandato como go-
bernador. Algunos creen que hubo otro mandato 
más adelante (ver el comentario sobre 13:6, 7). 
No existe ninguna información extrabíblica acer-
ca de Nehemías ni del tiempo que gobernó. 
5:14. Los alimentos destinados al gobernador. Al 
igual que el sátrapa, el gobernador persa tenía el 
derecho de recaudar impuestos de sus subditos para 
su propia tesorería, no sólo para la corona. El di-
nero recaudado de esta manera pagaba los proyec-
tos locales y mantenía la administración. Había 
alimentos y bebidas para el gobernador y su casa. 
Los textos Mamitas de este período descubiertos 
en Persépolis (los textos de la Tesorería) reflejan 
esta práctica al documentar las partidas del tesoro 
reaL 

5:15. Los 40 sidos. Aunque es posible que los 
gobernadores anteriores mencionados hayan sido 
de Judea, también es posible que la referencia sea 
a gobernadores no judíos nombrados por los sátra-
pas de la región. El único otro gobernador men-
cionado en el texto bíblico es Zorobabel, 70 años 
antes. El texto no deja en claro si los 40 siclos 
representaban la cantidad anual pagada por cada 
ciudadano o la cantidad usada diariamente para 
mantener la administración. Fin cualquiera de los 
dos casos es una cantidad grande. Se piensa que 
los gobernadores persas usaron como medio de 
recaudación de impuestos las jarras de almacena-
miento que se hallaron en las excavaciones. Algu-
nos también creen que las impresionen escampadas 
preservan los nombres de los gobernadores de este-
período. 
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rey persa Artajerjes I> quien estaba interesado en la 
continuación de las prácticas "cúbicas (ver Esd. 
4 :8-10; 7:21-24). ta mayor parte de los reyes del 
antiguo Cercano Oriente a partir del tercer mile-
nio a. de J .C. empleaba cantantes profesionales 
en sus cortes. Por ejemplo, Zirnri-lim de *Mari 
(1780-1760 a. de J.C.) tenía un gran séquito de 
cantantes relacionado con su corte. Respecto a los 
cantantes en Israel, ver el comentario sobre 2 Cró-
nicas 29:27-30. 
11:24. El agente del rey. En las fuentes que tratan 
el Imperio persa, existen evidencias de emisarios 
de alto grado que representaban al rey en las diver-
sas satrapías. A veces aparecían en la corte persa 
para hacer pedidos en nombre del sátrapa e infor-
maban al rey acerca de las actividades en la región, 
v también lo aconsejaban sobre asuntos locales. 
11:25-36. tas poblados territoriales. Todos los 
nombres de las ciudades en la lista figuran en Josué 
l 5, menos Dibón, Jesúa y Mecona. ta lista mues-
tra que los judíos vivían en un área relativamente 
grande, ta lista de lucía se concentra en el Néguev 
y la Sefela, mientras que la lista de Benjamín cu-
bre las montañas centrales y la llanura costera. Es 
posible que esto ofrezca los parámetros de la pro-
vincia persa. 

1 2 : 1 - 2 6 
La lista de sacerdotes y levitas 
1 2:8. Encargados de salmos de acción de gracias. 
Hay un relato detallado de la organización del 
coro y la orquesta de levitas de David en 1 Cró-
nicas 15:16-24. Sin embargo, hay pocas descrip-
ciones adicionales de la música de la corte. Es po-
sible que haya habido un número igual de varones 
y mujeres en el coro (ver Esd. 2:65). Algunos han 
argumentado que en vez de cantar, el coro salmo-
diaba. Huera de este pasaje no tenemos ninguna 
evidencia de las responsabilidades de la persona 
encargada de los salmos de acción de gracias. Los 
músicos figuran entre el personal del templo en las 
inscripciones neoasirias e incluían cantantes tanto 
varones como mujeres. Se menciona un cantante 
principal en un texto de Nimrud. 
12:24. tas instrucciones de David, tas únicas ins-
trucciones para la adoración asociadas con David 
son las que se encuentran a lo largo de I y 2 Cró-
nicas (p. ej., ver l Crón. 15—16; 23—29) . 
12:25. tas porteros que vigilaban los almacenes 
junto a las puertas. Para una discusión de la fun-
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ción de los porteros, ver el comentario sobre 1 Cró-
nicas 9:22-27, 

12:27-47 
La dedicación de las murallas 
12:27. Címbalos, arpas y lints. Para información 
acerca de los instrumentos musicales, ver los co-
mentarios sobre 2 Crónicas 5:12 y 29:25. ta ter-
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minología utilizada para los instrumentos musi-
cales en Israel tiene paralelos muy marcados con 
los vocablos utilizados en "Ugarit. 
12:28, 29. Las aldeas vecinas, tas aldeas gremia-
les están todas cerca de Jerusalén: Netofa, al sureste 
de Jerusalén, Ceba y Azmávet, dos ciudades benja-
mitas a 9,5 km al norte de Jerusalén. ta probable 
que Bet-gilgal sea una forma más larga de Gilgal, 
cerca de Jericó. 
12:30. Purificación de las puertas y la muralla. 
No se sabe a ciencia cierta lo que significa la pu-
rificación de Lis puertas y la muralla» ya que es una 
idea sin precedentes en la Biblia. El vocablo uti-
lizado aquí normalmente se aplica a objetos uti-
lizados en rituales o los lugares donde se realiza-
ban los rituales, aunque las casas con moho debían 
ser purificadas (ver los comentarios sobre Lev. 
14:34-53). Si es lo primero, tal vez refleje la idea 
de la santidad de Jerusalén como ciudad santa. Si 
es lo segundo, busca remediar la inmundicia ad-
quirida cuando se destruyeron las murallas (especí-
ficamente la contaminación por cadáveres o prac-
ticas idólatras realizadas en las puertas o sobre las 
murallas, o en general por su corrupción moral; 
ver Jer. 13:27). Aquí no se describe el ritual de pu-
rificación. Es posible que se hayan rociado las pare-
des, un concepto practicado al purificar las casas 
particulares. 
12:31-37. La ubicación del primer coro. Aparente-
mente las procesiones comenzaron cerca de la 
puerta de la Fuente del lado occidental de la ciu-
dad. Esta primera procesión coral caminó hacia el 
sur (en sentido contrario a las agujas del reloj) 
encima de la muralla hasta la puerta del Muladar 
en el extremo sur de la ciudad. Luego siguieron 
hacia el norte por el costado oriental hasta la puer-
ta de las Aguas, directamente al este de la angosta 
garganta del cerro desde la puerta de la Eucnte. 
De modo que ellos completaron el circuito de la 
mitad sur de la antigua ciudad de David. 
12:38, 39. La ubicación del segundo coro. Otra 
procesión siguió a Nehemías en el sentido de las 
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2 : 1 - 1 8 
Ester llega a ser reina 
2:1. Intervalo. Se supone que la reunión a la cual 
se hace referencia en el primer capítulo tenía que 
ver con la planificación de la campaña griega. 
"Heródoto menciona tal conferencia donde Asuero 
dio un discurso incitante alentando la acción con-
tra los griegos. Se lanzó la campaña en la primavera 
del 481, el quinto año de Asuero. Por más de 2 años 
estuvo ocupado en el occidente» donde griegos y 
persas lucharon en las batallas de Termopilas (28 de 
agosto de 480), Salamina (22 de septiembre de 480), 
Platea y Micala (agosto de 479). En el otoño del 
480 Asuero salió de Grecia pero pasó el invierno en 
Sardis en la costa occidental del Asia Menor. No 
regresó a Susa hasta el otoño del 479, alrededor del 
séptimo mes de su séptimo año. Tal vez haya sido 
durante su invierno en Sardis que empezó a extra-
ñar a Vasti y puso en marcha el plan para reem-
plazarla. 

2:3. La búsqueda de una belleza. Esta práctica 
sólo está documentada en la época de! rey sasáni-
da Cosroes 11 (alrededor del 600 d. de J .C.), cuan-
do se le ordenó a cada sátrapa que buscara jóvenes 
hermosas para enviar al rey, 
2:3. l a vida de harén. Es evidente que la vida en 
el harén real tenía sus ventajas y desventajas. Aun-
que las mujeres gozaban de todo tipo de como-
didad material, y se las consentía y mimaba de 
muchas maneras, no tenían ningún recurso para 
tener una relación íntima con un esposo. Las 
oportunidades de intimidad con el rey habrían 
sido raras y no ofrecerían nada de compañía. No 
hay duda de que encontraban compañía con Lis 
otras mujeres del harén o hasta a veces con los 
eunucos encargados de cuidar el harén. Pero se les 
negaban los placeres de la relación especial con un 
marido y la crianza de los hijos dentro de un 
m a r c o famil iar . 

2:$. Hijo benjamita de Quis. Es un linaje fami-
liar, el rey Saúl también había sido hijo benjamita 
de Quis y se lo conoce a Simei como pariente de 
Saúl en la época de David (2 Sam. 16:5). Es difí-
cil saber si el Quis y el Simei mencionados aquí 
son los personajes de los libros de Samuel o si sen-
cillamente es una ironía el que compartan los mis-
mos nombres. Dado el uso generoso de la ironía a 
lo largo del libro de Ester, lo segundo no sería sor-
préndeme, Para conexiones intrigantes adiciona-
les, véase el comentario sobre Ester 3:1. 

2:6. La perspectiva cronológica. El capítulo 2 
ocurre en el 479/478 a. de J.C. El exilio de Joaquín 
bajo Nabucodonosor ocurrió en el 597 a. de J .C., 
unos 120 años antes. Por esta razón, sería lógico 
suponer que se rrataba de uno de los antepasados 
nombrados que había sido tomado prisionero en 
el 597 y no de Mardoqueo mismo. 
2:9. Dieta especial. Esto indica sencillamente que 
se le dio a Ester una dieta regulada provista por las 
cocinas del palacio. 

2 :12 . La naturaleza de los tratamientos de 
belleza. Una sugerencia común es que se usaba un 
proceso en el cual se exponía a la mujer al humo 
de especias ardientes para que su ropa y su piel 
absorbieran el aroma. Los arqueólogos han descu-
bierto muchos quemadores cosméticos que creen 
que fueron usados de esta manera. Aunque esto 
encajaría con los detalles provistos en el pasaje, no 
hay testimonio de la práctica en sí basta tiempos 
modernos. Se usaban ungüentos para humectar la 
piel, que se secaba fácilmente en el clima árido del 
Cercano Oriente. Se importaba mirra del sur de 
Arabia (la moderna Somalia y Yemen), donde se 
fabricaba a partir de la resina obtenida de ios 
arbustos de commiphora cuando se los hacía san-
grar. 

2:14. Las concubinas. Las 'concubinas eran mu-
jeres que llegaban al matrimonio sin dote. No ha-
bían sido incluidas en el harén por alianzas políti-
cas con otros países ni para forjar vínculos entre la 
corona y una familia adinerada. Como concubi-
nas, seguían siendo mantenidas como miembros 
de la casa real pero era poco probable que disfru-
taran de la atención del rey en el futuro (ver el co-
mentario sobre el 2:3). 
2:16. La ubicación cronológica. Asuero habría 
estado de regreso de su estadía en Sardis (en co-
nexión con la campaña griega) el séptimo mes del 
séptimo año (ver el comentario sobre el 2: l). Ester 
fue convocada en el décimo mes de ese mismo año. 
Sería enero-febrero del 478. "Heródoto da poca 
información acerca de Jerjes después de la cam-
paña griega, de modo que no hay ningún registro 
detallado de los acontecimientos de este período. 
2:17. Ester en los registros persas. No hay ningún 
registro contemporáneo en las inscripciones persas 
o los historiadores griegos que mencione a Ester ni 
ninguno de los acontecimientos en los cuales par-
ticipó. 

543 

Copyrighted material 



JOB 2:12—3:9 

dc Arabia, aunque no hay certidumbre al respecto. 
2 :12. Prácticas de duelo. En el antiguo Israel ras-
garse los vestidos y esparcirse polvo en la cabeza 
eran señales de duelo. También se conocían en 
Mesopotamia y Canaán. Muchos ritos de duelo 
sirven como medio para que los vivos se identi-
fiquen con los m u e r t o s . Es fácil entender cómo el 
polvo en la cabeza y las vestiduras rotas podrían 
ser representaciones simbólicas dc la sepultura y la 
descomposición. 

3:1-26 
El lamento de Job 
3:3-6. Días malditos y desafortunados. Listas de 
días en Mesopotamia identifican los días malévo-
los del mes (los días 7, 14, 19, 21 y 28). Eran días 
desfavorables en los cuales se desalentaba la par-
ticipación de la persona en negocios, la construc-
ción de una vivienda o la celebración de bodas. 
Hasta estaba prohibido comer pescado y puerros 
el séptimo día del séptimo mes. Además, las listas 
de presagios mesopotámicos describen los días en 

los cuales era impropio tener relaciones sexuales, 
dar a luz y participar en una variedad dc activi-
dades sociales. Asimismo, había ciertos aconteci-
mientos que hacían que un día fuera desafortuna-
do (p. ej., un recién nacido con alguna anomalía 
o la muerte de un rev). En el Mito de Erra e Isbum 
el gobernador de la ciudad bajo destrucción expre-
sa a su madre el deseo de haber nacido muerto o 
haber estado obstruido en el vientre para no haber 
nacido con ese destino. 
3:8. Instigar al Leviatán. El I eviatán aparece en la 
Biblia como un monstruo marino que representa 
las fuerzas del caos y que es vencido por Dios (Sal. 
74:14; Isa. 27:1). Este texto solicita los servicios 
de un hechicero habilidoso que hasta podría des-
pertar mediante un conjuro a un Leviatán dormi-
do. La descripción del Leviatán tiene similitudes 
con los monstruos marinos * babilónicos y *ugarí-
ticos que amenazan la existencia de la creación 
(ver el comentario sobre 41:1). 
3:9. L¿s estrellas matutinas. Aquí las estrellas ma-
tutinas son Venus y Mercurio, que deberían haber 

EL PRINCIPIO DE LA RETRIBUCIÓN 
Los versículos 7 y 8 del capítulo 4 expresan lo que se conoce como el principio dc la retribución. En su forma bási-
ca mantiene que los justos prosperarán y los malvados sufrirán. A nivel nacional este principio csrá incorporado en 
el %pacto, con sus posibles bendiciones y la amena/a dc maldiciones. A nivel individual se había determinado que 
esto era necesario para que Dios mantuviera la justicia. Ya que los israelitas sólo tenían un concepto muy vago de la 
vida de ultratumba y no tenían ninguna revelación en cuanto al juicio o la recompensa en el más allá, la justicia de 
Dios sólo se podía cumplir en esta vida. L i mayor parte dc los israelitas creía que si Dios había dc ser considerado 
justo, las recompensas y los castigos en esta vida debían ser proporcionales a ia rectitud o maldad del individuo. Estas 
creencias también habían llevado a la mayor parte dc los israelitas a crccr que si alguien prosperaba, debía ser una 
recompensa por su rectitud y que si alguien sufría, debía ser un castigo por su maldad. Cuanto mayor fuera el sufri-
miento, tanto mayor debía ser la maldad. Los escritores 'babilonios y 'asirios dc textos mágico» describen este mismo 
principio de la retribución. Pero ya que no estaban plenamente convencidos de la justicia dc los dioses, no era un 
rema teológico tan importante en Mesopotamia. En el libro dc Job este principio queda invertido porque Job, 
aparentemente el epítome de la rectitud, sufre todos los desastres posibles. Todos los personajes deí libro creen en el 
principio dc la retribución. Es la base dc las acusaciones dc los amigos dc Job y es el razonamiento por el cual Job 
cuestiona la justicia dc Dios. Hasta es la lógica por la cual Satanás puede sentir tanta confianza acerca de su acusación. 
Utiliza el principio dc la retribución para errar la tensión para su acusación contra Dios. Si Dios funciona mediante 
el principio dc la retribución, argumenta Satanás, entonces impedirá el desarrollo de la verdadera rectitud, porque la 
gente se comportará rectamente sólo para obtener la recompensa. Por otra parte, si Dios no opera según el principio 
dc la retribución, entonces las personas como Job llegarán a la conclusión dc que Dios es injusto. Satanás puede ganar 
su caso si Job cede ame la presión dc sus amigos. Quieren que él apacigüe a Dios confesando cualquier y toda cosa, 
sin importar sí se considera inocente o no. De esta manera puede volver a integrarse a las filas de los justos y recu-
perar su prosperidad. Ésta es la integridad que Job se niega a comprometer, no es un hombre recto sencillamente para 
obtener ganancia. Le interesa ser exonerado» no sólo recuperar su prosperidad. Su integridad es un voto de confian-
za en Dios, porque insiste en que para Dios la rectitud es más importante que el apaciguamiento. El libro resuelve el 
problema sugiriendo que el principio dc la retribución no constituye una garantía ni una promesa, sino que Dios se 
deleita en recompensar a los justos y toma en serio la necesidad de castigar a los malvados. No se puede evaluar la 
justicia de Dios, porque nadie tiene la información suficiente como para exigirle que rinda cuentas. En lugar de ello, 
la gente puede creer que él es justo porque están convencidos dc que es sabio (el quid dc los discursos dc Dios). 
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EZEQU1EL 41:16—15:24 

inmuebles (p. e j„ herencias, ubicación y dimen-
siones de la tierra y el precio de venta de la pro-
piedad). La Instrucción de Amenomopet, egipcia, 
aconseja: "No digas: 'Hállame un protector, porque 
el que me odia me ha perjudicado1. En verdad, no 
conoces los planes de dios". 
10:15. Harto de ignominia. Dada la creencia en 
el principio de la retribución (ver página 551), la 
ignominia sería el resultado natural del sufrimien-
to. El sufrimiento proclamaría a los demás que la 
víctima estaba siendo castigada por Dios. Cuanto 
más dramático el cambio de fortuna y cuanto más 
grave el sufrimiento, tanto mayor se suponía que 
era el pecado. Por lo tanto, Job habría sido con-
siderado una persona vil con base en las pruebas 
circunstanciales, lo cual llevaría a la humillación 
pública. 

10:18. Deseo de no haber nacido. En el Mito de 
Erra e hhum. el gobernador de la ciudad que está 
siendo destruida expresa a su madre el deseo de 
haber nacido muerto o haber estado obstruido en 
la matriz para no haber nacido con esc destino. 
10:21, 22. Tierra de oscuridad y tinieblas. Se uti-
lizan cinco palabras hebreas para describir la oscu-
ridad en esta tierra de oscuridad y tinieblas", el 
Seol, la habitación de los muertos. Se consideraba 
que este lugar era más oscuro que la noche más 
profunda en la tierra. El submundo del antiguo 
Cercano Oriente típicamente se consideraba un 
lugar de oscuridad (la "casa de oscuridad" en *aca-
dio) donde no había luz. 

11:1-20 
El primer discurso de Zofer 
11:13. Extender las manos. El extender las manos 
como gesto común de oración era típico de la 
'iconografía del antiguo Cercano Oriente, l a per-
sona elevaba las manos con las palmas hacia afuera 
pero juntas y a nivel del rostro. Se consideraba un 
gesto de humildad. 

12:1 —14:22 
El tercer discurso de Job 
12:24. Jefes privados de reflexión. Hubo muchos 
ejemplos en el mundo antiguo de reyes que se con-
virtieron en víctimas de su propia búsqueda de 
gloria. Ya fuera una búsqueda individual como la 
búsqueda de inmortalidad que llevó a *Gilgamesh 
hasta los confines de la tierra, una búsqueda reli-
giosa (¿o económica?) como el exilio de 13 años 
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en Teima autoimpuesto por Nabonido, o una 
búsqueda militar como el intento desastroso de 
Persia por extenderse en el Mediterráneo occiden-
tal, fue una búsqueda alimentada por megalo-
manías colosales y caracterizadas por una autoin-
dulgencia insaciable. 
13:4. Métodos médicos del antiguo Cercano 
Oriente. Había dos tipos de técnicos médicos en 
Mesopotamia: el mago que curaba al paciente por 
medio de conjuros (por lo general para expulsar 
demonios malvados) y el médico que por lo gene-
ral utilizaba hierbas y fármacos. Generalmente el 
médico estaba subordinado al mago, quien dirigía 
a aquél mediante los conjuros. Las funciones de 
los dos no estaban claramente delineadas; con fre-
cuencia el mago utilizaba fármacos en sus curas y 
el médico utilizaba conjuros, 
13:12. Proverbios de polvo. Se mezclaba la ceniza 
con agua para formar un hollín que se utilizaba 
como agente de escritura. Sólo se usaba en las situa-
ciones más informales y temporales. De manera 
muy parecida a la tiza actual, se horraba o desva-
necía fácilmente. Nadie querría utilizar la ceniza 
para registrar verdades memorables para la pos-
teridad. Job sugiere que el legado de la sabiduría 
de sus amigos no es más que un esgrafiado en tiza. 
13:12. Defensas de barro. El significado incierto 
de la palabra traducida como "defensas" crea varias 
posibilidades. Si "defensas" es parte de la metáfo-
ra v se está haciendo referencia a las defensas de 
una ciudad, entonces el barro es la arcilla utiliza-
da para hacer los ladrillos. En Mesopotamia se 
cocinaban los ladrillos de arcilla y eso producía un 
material muy duradero. En otras regiones, inclui-
da Israel, el ladrillo secado al sol era un material de 
construcción significativamente inferior y las mura-
llas de ladrillo de barro no soportarían un ataque. 
Una segunda posibilidad es que "defensas" se refie-
ra a defensas verbales, es decir, la retórica de los 
amigos. En este caso, el barro podría referirse a la 
tabla de arcilla en la cual se podía escribir y luego 
borrar, siguiendo así con el tema de lo vacuo de 
sus argumentos. 

13:27. Marcas en las plantas de los pies. Los 
comentaristas no han podido dar con el simbolis-
mo exacto de esta frase. Algunos sugieren que se 
marcaban o herraban los pies del prisionero de 
algún modo para poder rastrearlos, pero no exis-
ten evidencias de tales prácticas. 
14:5. Los días del hombre están determinados. 
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JOB 26:7—28:1 

En \icadio se hace referencia al submundo como 
casa de oscuridad, pero no como lugar de destruc-
ción. 
26:7. Norte. La palabra hebrea Zaphon sólo signi-
fica norte porque se refiere a una montaña que 
estaba en el norte (comúnmente identificada con 
el monte Casio, Jebel al Aqra, en Siria, con una ele-
vación de 1.905 m). Su función aquí no es la de 
una dirección sino de "monte santo'' (Sal. 48:1, 
NVI), los altos ciclos donde los dioses se retinen 
en asamblea y, en la literatura "ugarítica, donde se 
encuentra la casa de *BaaI. 
26:7. Suspendida sobre la nada. Es la inmensa 
desolación sin senderos de las aguas primigenias 
que se describe como la "nada", sobre la cual des-
cansa la tierra. La evidencia de ello es que la pala-
bra que dcscribe aquello sobre lo cual está desple-
gado el norte ("el vacío") es la misma palabra que 
describe el caos cósmico acuático de Génesis 1:2 
Csin orden"). En la literatura 'babilónica, Shamash 
es alabado como el que suspende desde los cielos 
el círculo de las tierras. Esto era parte de una an-
tigua percepción del cosmos en lugar de una alu-
sión encubierta al entendimiento científico mo-
derno. Ver el comentario sobre el Salmo 24:2. 
26 :10 . El horizonte como límite. En la perspecti-
va mundial del antiguo Cercano Oriente, el Sol, la 
Luna» las estrellas y las nubes entran en el cielo 
por puertas, y el horizonte es el límite donde se 
encuentran las puertas. De modo que cuando el 
Sol salía o se ponía, estaba pasando por la puerta 
del horizonte que daba al submundo. Creían que 
durante la noche el Sol pasaba por el submundo 
para llegar al otro lado. Aquí esto se dcscribe como 
el límite entre la luz y la oscuridad. 
26:11. Las columnas de los cielos. Ver el comen-
tario sobre 9:6. 

26:12. Mar agitado. Esta descripción indica una 
típica escena mítica en la cual la agitación del océa-
no cósmico turba a las criaturas (frecuentemente 
monstruos marinos) que representan las fuerzas 
del caos y el desorden. En * Entuna Elish el dios del 
cielo, Anu, crea los 4 vientos que agitan el abismo 
y a su diosa l l a m a r . También recuerda la derrota 
infligida por *Baal a Yam en la mitología *ugarítica. 
26:12. Rahab. Rahab se describe como uno de los 
monstruos marinos que Dios mató. En los mitos 
de la creación tanto babilónicos como *ugaríticos, 
el dios campeón (*Marduc en 'Babilonia y *Baal en 
LJgarit) lucha y mata un monstruo marino y sus 

aliados en forma similar a *Yahvé. En otros con-
textos Rahab se utiliza simbólicamente como de-
signación para Egipto (Sal. 87:4 e Isa. 30:7). To-
davía no se ha hallado el nombre Rahab en fuentes 
extrabíblicas. 
26:13. l a serpiente furtiva. Es probable que sea 
otra alusión a la derrota del monstruo marino y 
sus aliados. *Marduc denotó a *Tiamat por medio 
de un gran viento y el uso de una red para captu-
rarla. La serpiente furtiva o tortuosa también apa-
rece en Isaías 27: l (ver d comentario soba' esa cita). 
27:18. La cabaña del guardián. 1.a cabana cons-
truida por el guardián era precaria por naturaleza, 
ya que sólo se usaba en forma temporal. IJOS gran-
jeros construían garitas temporales en medio de 
sus campos para proteger los cultivos durante la 
cosecha. 

27:23. Batir las manos como burla. Los gestos y 
el lenguaje corporal tienen distintos significados 
en distintas culturas. En alguna sociedad occiden-
tal actual se pueden batir las manos para expresar 
aprecio, llamar a subordinados o niños, llamar la 
atención a alguien, acompañar la música o expre-
sar frustración (una palmoteada). También tenía 
varias funciones en el mundo antiguo. Se podían 
batir las manos en alabanza (Sal. 47:1), como 
aplauso (2 Rey. 11:12) o como gesto de ira o burla 
(Núm. 24:10). Podría haber habido variaciones 
en el movimiento exacto (compárense los dife-
rentes significados en la cultura occidental de ba-
tir las palmas en una posición paralela al cuerpo 
en un plano horizontal [aplauso|; golpear las pal-
mas en un movimiento más bien vertical [frustra-
ción!; Y golpear las palmas en una posición perpen-
dicular al cuerpo alternando cuál mano está arri-
ba y cuál abajo, como si se estuviera sacando polvo). 

28:1-28 
Himno de sabiduría 
28:1-11. La minería en el antiguo Cercano Orien-
te. Palestina, al igual que Mesopotamia, era más 
bien pobre en recursos minerales. Existen nume-
rosos depósitos con menas de hierro de pobre ca-
lidad en Palestina, pero pocas menas de alta cali-
dad. l as únicas menas de hierro importantes cono-
cidas en Palestina hoy se encuentran en Mugharat 
cl-Wardeh en las sierras de Ajlun cerca del río 
Jaboc. Los sitios de minería de cobre se encuen-
tran principalmente en Transjordania. Aunque se 
puede minar el hierro en la superficie, el minado 
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JOB 38:4-10 

menta (2 Rey. 2:11; Eze. 1:4) y llegó en una tor-
menta para juzgar las naciones. Los dioses de las 
tormentas en el antiguo Cercano Oriente (Baal-
Hadad en 'Ugarit, Adad en Mesopotamia) tam-
bién se manifestaban de esta manera. Se represen-
ta a "Yahvé como amo de la tormenta y comroiador 
del viento, que pueden traer tanto vida como des-
trucción. Este tipo de lenguaje figurado que de-
muestra la majestad de Dios es una característica 
común de la poesía épica del antiguo Cercano 
Oriente. Por ejemplo, en la Epopeya *ugariticd de 
* Baal y * Anat se describe al dios Baal como uJinete 
de las nubes" y su 'Voz" es el sonido y la furia de los 
truenos y los relámpagos. Asimismo, en la historia 
"babilónica de la creación, "Entona Elish, el dios 
de las tormentas, \\1arduc, derrota a la diosa primi-
genia del cutos acuático, Tiamat, mediante su con-
trol de los vientos y su uso de los relámpagos. Ver 
el comentario sobre Zacarías 9:14. 
38 :4 . Dios responde al desafío con preguntas 
retóricas. En la Epopeya Erra, Erra («Nergal) desa-
fía a 'Marduc por la pérdida de su dignidad divi-
na. La larga respuesta de Marduc explica su condi-
ción pero defiende su soberanía formulando una 
serie de preguntas incontestables de tipo "dónde" 
y "quién" para mostrar su sabiduría v control. 
38:4-6. El fundamento, los cimientos y la piedra 
angular de la tierra. En el mundo antiguo se repre-
sentaba el cosmos en términos de un templo y se 
entendía que el templo representaba un microcos-
mos. Aquí se hace referencia a los elementos más 
importantes de la construcción del templo en el 
establecimiento del cosmos por parte de Dios. El 
fundamento determinaba el tamaño y la orienta-
ción del templo, así que se planificaba con mucho 
cuidado. Involucraba inspecciones del terreno, so-
bre todo la orientación del mismo por motivo de 
la comunicación con la deidad. La palabra tradu-
cida como "cimientos" se utilizaba por lo general 
para los soportes que sostenían las columnas usa-
das en el tabernáculo. La piedra angular o, más 
bien, el ladrillo de fundación siempre es significa-
tivo en la construcción y restauración del templo. 
Uno de los relatos más detallados de la construc-
ción de un templo en la literatura del antiguo 
Cercano Oriente describe la construcción por parte 
de Gudea de un templo para Nittgirsu alrededor 
del 2000 a. de J .C. La ceremonia que rodea el pri-
mer ladrillo evidencia su carácter céntrico en el 
procedimiento de construcción. 

38:5. Cordel para medir la creación. Se conside-
raba que la ubicación y la orientación del templo 
eran extremadamente importantes (ver el comen-
tario sobre Éxo. 26:1-36). Esto también se eviden-
cia en los textos sobre la construcción de templos 
tanto mitológicos como historiáis en Mesopota-
mia. Cuando 'Marduc se está preparando para 
construir su templo cósmico en * En unta Elish, mide 
el Apsu (la zona donde se pondrá el fundamento 
del templo). Desde la época 'sumeria hasta los 
períodos 'asirios y 'babilónicos inclusive, el hecho 
de poseer el equipo de medición es una señal de la 
comisión divina para el proyecto de reconstruc-
ción. Es mediante este equipo que el líder recibe 
la dirección divina. 

38:7. Estrellas del alba/ángeles. Era típico que la 
llegada del "primer ladrillo" estuviera acompañada 
de una gran celebración. Las estrellas del alba (por 
lo general planetas como Marte y Venus) eran ado-
radas como seres divinos en el antiguo Cercano 
Oriente y estaban personificadas como parte de 
las huestes celestiales en Israel. En el contexto de 
Job 38, estas "estrellas" son paralelas a los seres angé-
licos creados. Un poema 'ugarítico describe el naci-
miento de varias deidades astrales. 
38:8. Mar del vientre. En el pensamiento meso-
porámico, la región cósmica desde la cual emer-
gen las aguas subterráneas es el Apsu, y se encuen-
tra entre la tierra y el submundo. En un conjuro la 
madre de Apsu es la diosa de los ríos. El mito 'babi-
lónico de la creación cuenta que * Tiamat, la diosa 
del mar, era la madre de toda la creación y fue derro-
tada por 'Marduc. Asimismo, en el mito 'ugarítko 
de la creación, * Baal derrotó a Yam, el dios del mar. 
El motivo del nacimiento del dios del mar aquí en 
Job no aparece en ningún otro lugar. Algunos han 
llegado a la conclusión de que la restricción del 
mar por parte de * Yahvé desde el vientre sugiere 
que no tuvo que derrotar un mar rebelde que ame-
nazaba el caos (como lo hicieron Marduc y Baal) 
sino que siempre había estado bajo su control. 
38:10. Cerrojos y puertas del mar. Después de 
derrotar a Tiamat, * Marduc creó los mares y puso 
guardias para retener las aguas. l a Epopeya' babiló-
nica de Atrakasis hace referencia a un pestillo del 
mar que estaba en manos del dios *Ea (=Enki). 
Otros textos hablan de los cerrojos del mar. Una 
de las tareas principales del jefe del panteón era 
controlar el mar para evitar el caos y hacer preva-
lecer el orden. 
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SALMOS 

rcncias a un "más allá" en la presencia de Dios, aunque existen otras explicaciones. Algunos salmos ha-
blan en términos de despertar y ver el rostro de Dios (11:7; 17:15). En el contexto de los Salmos es un 
anticipo no del cielo sino de una experiencia en el templo, expresada claramente en los salmos 27:4 y 
63:2. Esta frase aparece con el mismo significado en el *acadio, donde, por ejemplo, Asurbanipal anhela 
ver el rostro de su dios Asur (en el templo) y postrarse ante él. En un himno a Mstar se dice que el enfer-
mo que ve su rostro revive. En términos más generales, la víctima 'babilonia en Ludiul Bel Nemeqi dice 
que clama a su dios, quien no muestra su rostro; sin embargo espera que la mañana traiga cosas buenas. 
El salmista también espera que llegue su liberación al despertar por la mañana (139:18). Una segunda 
expresión tiene que ver con la redención del Seol (49:15). Esto sólo significa que el salmista ha sido sal-
vado de la muerte por el momento, no que irá al cielo en lugar del Seol (cf. el lenguaje y los contextos 
en los salmos 1 8 : 1 6 1 9 ; 30:2, 3). Un lenguaje comparable vuelve a aparecer en la literatura mesopotámi-
ca, donde se considera que 'Marduc restaura la vida del sepulcro (ver el comentario sobre 30:3) o da 
vida a los muertos. Gula, la diosa de la sanidad, declara que puede hacer regresar a los muertos del sub-
mundo. Son expresiones no de resurrección sino de curación. Para una discusión sobre la resurrección, 
ver el comentario sobre Daniel 12:2. 
La creación en los Salmos. 1.a alabanza de *Yahvé como Creador en los Salmos enfoca principalmente 
su imposición de orden y su mantenimiento del cosmos. Su control y soberanía están indicados en su 
dominio de los cielos, las nubes, el Sol, la Luna, las estrellas, la Tierra, los mares, los truenos y los relám-
pagos. Al igual que en el resto del mundo antiguo, en Israel era más importante quien estaba a cargo que 
el origen mismo de las cosas. No obstante, Yahvé también es visto como el que originó cada parte del 
cosmos. Esto se extiende además a los habitantes del cosmos desde las personas hasta las diversas especies 
de la vida animal, por insignificantes que sean. El lenguaje poético de los Salmos no duda en adoptar las 
imágenes del cosmos comunes a la perspectiva mundial que se encuentra en la mitología y las ciencias 
del mundo del antiguo Cercano Oriente. Aunque hoy en nuestro mundo científicamente iluminado 
algunos quisieran hallar en los Salmos una precisión científica vestida (disfrazada) de lenguaje poético, 
este enfoque presenta un dilema metodológico. El público israelita sólo conocía sus propias perspectivas 
culturales. Ya que éstas no estaban informadas por la revelación (p. ej., Dios no le había dicho que una 
tierra esférica giraba alrededor del Sol y se mantenía en órbita por la gravedad), habrían guardado una 
similitud estrecha con las que eran comunes en el mundo antiguo. De ser así, las palabras, imágenes e 
ideas utilizadas en el texto comunicaban lo que era realidad para él, no sólo un lenguaje poético. No 
obstante, la idea es expresar el control soberano que Dios ejerce sobre la naturaleza. 

Ya sea que el control de Dios sobre la tormenta se describa con imágenes de la deidad armada de 
rayos y montada en las nubes o que se entienda como el dominio de los sistemas de alta y baja presión 
así como de la corriente de vientos, el hecho de su soberanía no cambia. Dios no informó a los israeli-
tas sobre la ciencia de la meteorología para darles una ¡dea "precisa" de su control del clima. Usó el 
entendimiento que tenían. Del mismo modo Dios no Ies informó que el órgano que usaban para pen-
sar en realidad era el cerebro, no el corazón o los ríñones como creía el mundo antiguo. En lugar de ello 
afirmó su interés por la mente, usando el entendimiento que tenían de la fisiología. La perspectiva mun-
dial antigua del cosmos es evidente en muchos pasajes del AT. Los comentarios sobre Génesis 1:6-8; 
Deuteronomio 32:22; Job 9:6, 7; 22:14; 26:7, 10; 36:27; 38:1-31; Salmos 8:3; 24:2; 104:1-35; 
Proverbios 3:19, 20 e Isaías 40:22 dan ejemplos de ella. No hay ninguna instancia en la cual el texto 
supere la ciencia de la época ni asuma una perspectiva científica más sofisticada. 
lamento. El lamento puede ser declaración personal de desesperación, como la que se encuentra en el 
Salmo 22:1-21, una endecha tras la muerte de una persona importante (la elegía de David por Saúl en 
2 Sam. 1:17-27) o el clamor comunitario en épocas de crisis» como en el Salmo 137. El lamento más famo-
so de la antigua Mesopotamia es el Lamento por la destrucción de Ur, que conmemora la captura de la ciu-
dad en el 2004 a. de J .C. por el rey elamita Kindatu. En el libro de los Salmos más de un tercio de los sal-
mos son lamentos, en su mayoría de un individuo. Las quejas mis comunes tienen que ver con la enferme-
dad y la opresión por los enemigos. Existen varios términos técnicos que describen la literatura de los lamen-
tos en Mesopotamia y muchos de ellos están relacionados con conjuros (es decir, se realizan ritos mágicos 
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génito incluía librarlo de una obligación pagando un precio acordado. En el AT ninguna de estas pala-
bras ni sus sinónimos se refiere a redimir o a salvar a alguien eternamente de sus pecados. El Salmo 130:8 
es el que llega más cerca, pero aun este Salmo se refiere únicamente a la liberación de las obligaciones de 
castigo en las cuales había incurrido la nación. Tanto en el * ugarit ico como en el 'acadio se utiliza este 
verbo con la deidad como sujeto. 
Roca (18:2, 31; 19:14; 28:1; 31:2; 42:9; 62:2; 71:3; 78:35; 89:26; 92:15; 94:22; 95:1; 144:1). Hay dos 
palabras hebreas distintas utilizadas para este título divino, sin ninguna diferencia discernible en su uso. 
El título no aparece como tal en la literatura de las culturas que rodeaban a Israel, pero sabemos que se 
usaba porque se puede hallar como elemento 'teofórico en los nombres personales 'arámeos y "amorreos. 
Una roca podía ser el fundamento de un edificio, podía proveer protección (como escondite) o sombra 
(para sentarse) y podía ser impenetrable e inamovible. Todas estas cualidades hacían que fuera una metá-
fora apta para describir a Dios. 
Pastor. En el antiguo Cercano Oriente tanto reyes como dioses se representaban con frecuencia como 
pastores de su pueblo. Así como las ovejas dependían completamente del pastor para su cuidado y pro-
tección, la gente dependía del rey y los dioses. Shamash, el dios mesopotámico del Sol y de la justicia, 
es alabado como pastor de todo lo que está debajo de él. Se describe al dios Sol egipcio, Amón, como 
un pastor que lleva a apacentar sus rebaños, proveyendo así alimento para su pueblo sufriente. 
Escudo (3:3; 5:12; 7:10; 18:2, 30; 28:7; 59:11; 84:11; 144:2). Para la batalla se elegía el tipo de escudo 
según el tipo de combate que se esperaba librar. Si se trataba de un sitio de los muros de la ciudad, hacía 
falta un escudo del largo del cuerpo que proveía protección contra las flechas y las piedras que caían 
desde los muros. Por otra parte, el combate mano a mano en el campo abierto requería un escudo 
pequeño y maniobrable que se podía usar como protección contra embestidas con espadas o lanzas. Casi 
todos los ejemplos en los Salmos se refieren al segundo tipo (todos los antedichos menos el del 5:12). 
l a metáfora de la deidad como escudo es conocida en el antiguo Cercano Oriente, por ejemplo, en un 
'oráculo profético dado al rey asirio Esarjadón, a quien la diosa "Istar le asegura que le servirá de escu-
do. En su papel de diosa de la guerra, se hace referencia a lstar como la "señora de! escudo" y su plane-
ta, Venus, toma la palabra acadia para escudo, aritUy como uno de sus nombres. 
Refugio/fortaleza (9:9; 18:2; 27:1; 31:2; 37:39; 43:2: 46:7; 48:3: 52:7; 59:9, 16, 17; 62 :2 ,6-8 ; 71:3; 91:2; 
94:22; 144:2). Hay tres vocablos hebreos distintos que se utilizan para expresar esta metáfora, con una fre-
cuencia bastante pareja, l a gama de significados que cubren se extiende desde lugares naturalmente defen-
dibles como un afloramiento rocoso o una cueva, hasta guarniciones militares, ciudades fortificadas y aun 
cindadelas fortificadas dentro de las ciudades. En un texto 'asirio se identifica al rey como una fortaleza 
pata el pueblo. No hay evidencias de esta metáfora para la deidad en la literatura egipcia o "acadia. 
Guerrero. En el motivo del guerrero divino, la deidad lucha en las batallas y derrota a las deidades del 
enemigo. En "Asiria, Nergal es el rey de la batalla e Mstar es la diosa de la guerra. El "Baal cananeo y el 
"Marduc 'babilonio son los guerreros divinos. En esta perspectiva mundial la guerra humana se consi-
dera una sencilla representación de la guerra entre los dioses. El dios más fuerte saldría victorioso, sin 
impor tar la fuerza ni la debilidad de los combatientes humanos. Se consideraba que los truenos y los 
relámpagos acompañaban la presencia de la deidad, frecuentemente en un marco de batalla. Desde la 
Exaltación de ¡nanna* sumeria, hasta los mitos Míeteos acerca del dios de las tormentas y las mitologías 
'acadias y "ugaríticas, se considera que los dioses truenan en juicio contra sus enemigos. Se representa a 
Baal con el puño lleno de rayos. En los Salmos, a veces se representa a "Yahvé como el guerrero divino 
que socorre al salmista contra sus enemigos. No obstante, también se lo representa luchando contra las 
fuerzas del caos cósmico. I as mitologías antiguas frecuentemente mostraban a los dioses batallando con-
tra el caos, lo cual resultaba en el dominio y la organización del mismo. Tanto "Marduc (babilonio) como 
"Baal (cananeo) subyugan el mar, personificado como su enemigo divino (Tiamat y Yam, respectiva-
mente). El motivo del conflicto cósmico representa a la deidad principal venciendo a las fuerzas cósmi-
cas (normalmente las fuerzas del caos como la muerte o el mar) para imponer orden en el cosmos. En 
el antiguo Cercano Oriente estas fuerzas generalmente están personificadas como dioses, pero el libro de 
los Salmos guarda cierta ambigüedad en ese respecto. 
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no fenicio o cananeo modificado y adaptado al 
cuerpo religioso hebreo. Se asevera que los tres 
lugares nombrados se encuentran en Siria (vv. 
6 8) y que el Salmo presenta términos, conceptos 
y hasta estructuras gramaticales que son mis fami-
liares en el ugarítico que en el AT. Sin embargo, 
aunque existen suficientes paralelos y similitudes 
como para identificar elementos de tipo cananeo 
en el Salmo, todavía no hay evidencia de un origi-
nal cananeo. Todos los elementos que han sido 
identificados como cananeos en naturaleza cam-
bien aparecen en otros entornos claramente israeli-
tas, de modo que sólo muestran las similitudes ge-
nerales que existían entre el idioma y la cultura de 
los israelitas y los cananeos. Es posible que el sal-
mista estuviera usando este Salmo para identificar 
con "Yahvé muchas de las funciones de *Baal, no 
tamo para argumentar en contra de Baal sino para 
elevar a Yahvé y proclamar su gloria. Por otra pane, 
no presentaría ningún problema que el salmista hu-
biera dec idido seguir el modelo de un original cana-
neo para transferir la alabanza de Baal a Yahvé. 
29:1. Los fuertes. En la mitología cananea, "los 
fuertes" o "hijos de dios" eran dioses menores 
subordinados al dios *EI, rev de los dioses. En el 
AT la frase se refiere a los ángeles que se reunían 
en la corte celestial de "Yahvé (ver Sal. 89:7; 103:20; 
1 Rey. 22:19; Job 1:6; 2:1; Isa. 6:2). 
29:3. Voz de trueno. La literatura del antiguo 
Cercano Oriente está llena de referencias a dioses 
de la tormenta cuvas voces se oven en los truenos. 

J m 

Incluyen a 'Baal en textos *ugaríticos y de Amarna, 
así como a Adad en textos 'acadios. También es 
común en las descripciones de * Yahvé (ver el co-
mentario sobre 7:13). 
29:5» 6. Quiebra los cedros, hace saltar los montes. 
En el relato 'ugarítico acerca de la construcción 
del palacio de *Baal, su entronización es precedi-
da por su voz que truena haciendo que los lugares 
altos de la tierra salten o tiemblen. Pocas líneas des-
pués aparece sosteniendo un cedro en su diestra 
como arma. Asimismo, en un himno a "Marduc 
se dice que su voz de trueno hace temblar la tie-
rra. Su palabra es un diluvio que arrasa los árboles 
de loto. Con frecuencia se piensa que el verbo he-
breo traducido "saltar" describe un movimiento 
juguetón o retozón, pero es más probable que se 
refiera al aspecto ondulante de un rebaño de ove-
jas o cabras que avanza por un sendero (ver el co-
mentario sobre 2 Sam. 6:14-21) . Ésta sería una 

imagen apropiada para describir la agitación de la 
tierra durante un terremoto. 
29:6. Sirión. Sirión se equipara con el monte 
Hermón (ver el comentario sobre Deut. 3:9) y es 
poéticamente sinónimo del Líbano. Es posible que 
Sirión aparezca como paralelo del Líbano en textos 
*ugaríticos, pero esto no está en claro. Se usan en 
forma claramente paralela en la Epopeya dt*Gilga-
mesh cuando se quiebran en la batalla librada con-
tra Huwawa por Gilgamesh y Enkidu. También 
ocurren en otras panes de la literatura acadia, lo 
cual muestra que no fueron utilizados exclusiva-
mente en la literatura cananea sino a lo largo del 
antiguo Cercano Oriente. 

29:8. Desierto de Cades. El desierto o la estepa de 
Cades también se menciona en un texto * ugarítico. 
Se supone que queda en el Líbano, cerca de la ciu-
dad de Cades junto al río Orontes. Como alterna-
tiva, podría ser una referencia a Cades-barnca en el 
sur, donde los israelitas pasaron mucho de su tiem-
po durante el período de 40 años en el desieno. 
29:10. Sentado ante el diluvio. Una escena escul-
pida del templo de Shamash en una tabla del rev 
neobabilonio Nabu-Apal-Idinna muestra a Shamash, 
el dios Sol, en un trono bajo una montaña cósmi-
ca con varias líneas onduladas que representan el 
océano cósmico, l a escena es asombrosamente 
parecida a la de 'Yahvé sentado ante el diluvio (o 
más bien, el mar celestial; ver el comentario sobre 
104:3) en este versículo. En este sentido, podría ser 
pertinente que en el 'acadio la palabra para diluvio 
también pueda referirse a un monstruo del caos. 
El diluvio se considera un arma de los dioses, más 
prominentemente en la literatura acadia. y a veces 
hasta se utiliza en los títulos descriptivos de reyes 
y dioses. El diluvio puede preceder al guerrero y 
puede ser puesto por el dios que entra en la bata-
lla. Shamshi-Adad V ve refiere al dios Ninurta como 
el señor exaltado que monta sobre el diluvio. A dife-
rencia del tehom hebreo, que representa las aguas 
cósmicas de la tierra, esta palabra, tfuibbul, repre-
senta las aguas cósmicas en los cielos de donde vie-
ne la lluvia. En Génesis 6 — 8 es el mabbul que 
viene a la tierra en la época de Noé. 
30:3 . Subir del Seol, vuelto de la fosa a la vida. 
En la composición babilónica llamada Ludlul Hel 
Nemeqi se dice que el dios 'Marduc restaura a uno 
de sus seguidores que ha estado sufriendo por mo-
tivos desconocidos: "EJ Señor me tomó, el Señor 
me puso de pie. el Señor me dio vida, me rescató 
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de la deidad, era el lugar donde se disfrutaba de 
favor y bendición. El verbo utilizado aquí es similar 
a la expresión castellana de ^extrañar a alguien o 
algo. Conlleva algo de nostalgia; se anhela el regreso 
de una circunstancia o situación que se recuerda con 
cariño. Aquí el peregrino extraña el templo. 
84:4. Habitar en la casa de Yahvé. En Israel los 
sacerdotes eran los únicos que vivían dentro del 
recinto del templo. A lo largo del antiguo Cercano 
Oriente se consideraba que era un privilegio estar 
constantemente en la presencia de la deidad. El 
rey 'babilonio Neriglissar le expresó a su dios que 
anhelaba estar para siempre donde él estaba. Otro 
texto ruega: uPueda yo estar para siempre delante 

de ti en adoración y devoción". Uri himno a 
€ 

"Marduc ruega que el adorador pueda estar ante 
la deidad para siempre en oración, suplicación y 
ruego. En el tercer milenio a. de J.C., los ado-
radores ".súmenos intentaban lograr este objetivo 
colocando estatuillas de sí mismos en una postura 
de oración en el templo. De esta manera, estarían 
representados continuamente en el templo. 
84:6. Valle Baca (BA). Si es una referencia a una 
ubicación geográfica, no es clara. La palabra Baca 
significa "llanto" ("valle de lágrimas", RVA), pero 
esto también sería difícil de enrender. La sugeren-
cia alternativa es que la palabra describe un árbol, 
específicamente el bálsamo (ver el comentario 
sobre 2 Sam. 5:24). Ninguna de estas interpreta-
ciones ayudan a ubicar el valle ni a identificar su 
significado. 
84 :10 . Portero en el templo. Una de las tareas 
más importantes asignadas al personal sacerdotal 
era la de controlar el acceso al recinto del templo, 
el círculo interno del "ámbito sagrado" (acerca de 
este concepto ver los comentarios sobre Lev. ! 6:2 
y Núm. 18:1 -7). La profanación del santuario con 
impureza requería una ofrenda de purificación 
(sacrificio por el "pecado"; ver el comentario sobre 
Lev. 4:1-3) y podía provocar castigo para el indi-
viduo así como para el pueblo. Los porteros de-
bían impedir la entrada no autorizada. También 
había muchos artículos valiosos en el recinto del 
templo. Abundaban el oro y la plata, que eran una 
tentación para la persona inescrupulosa que no te-
mía la retribución divina por la entrada no autori-
zada y el robo de propiedad del templo. También 
había que proteger estos objetos de valor. l a mal-
versación de lo sagrado exigía una ofrenda de repa-
ración (sacrificio por la "culpa"; ver el comentario 

sobre Lev. 5:14-16). Los porteros estaban encar-
gados de proteger contra estas ofensas. Sin embar-
go, para el salmista el portero era una persona pri-
vilegiada que tenía la oportunidad de estar siem-
pre cerca de la presencia de Dios. 
84:11. Conexión con el Sol. La relación entre el 
Sol y el escudo es que ambos ofrecen protección. 
Es obvio para el escudo, pero tal vez no pensaría-
mos en el Sol en esos términos. No obstante, los 
reyes asirios usaban la metáfora de su protección 
extendida sobre la tierra como los rayos del Sol. 
85. Título, hijos de Coré. Ver el comentario sobre 
el 42. Título, hijos de Coré. 
87:4. Rahab. Rahab se describe como uno de los 
monstruos marinos que Dios mató (ver Job 26:12; 
Sal. 89:10; Isa. 51:9). En los mitos de creación 
tanto "babilónicos como 'ugaríricos, el campeón 
divino ("Marduc en Babilonia y "Baal en Ugarit) 
lucha contra un monstruo marino y sus cohortes 
y los mata en forma similar a como lo hace *Yahvé. 
En otros contextos, como éste, Rahab se utiliza sim-
bólicamente como nombre de Egipto (Isa. 30:7). 
Todavía no se ha hallado el nombre Rahab en fuen-
tes extrabíblicas. 

87:4. Lista de naciones. No hace falta buscar nin-
guna situación histórica aquí, ya que el texto sen-
cillamente nombra algunas de las naciones que 
serán contadas entre las que reconocen a * Yahvé. 
Esta lista incluye las grandes potencias, Egipto 
(Rahab) y "Babilonia, los vecinos, Filistea (al sur-
oeste) y Tiro (al noroeste), y la nación distante 
(Etiopía, Cus o Nubia, al sur de Egipto). 
87:6. Registro de pueblos. En el mundo antiguo, 
las ciudades reales típicamente alojaban la admi-
nistración (compuesta principalmente de parientes 
del rey) y sus ciudadanos gozaban de ciertos pri-
vilegios, incluida la exención de impuestos, del 
trabajo forzado, del servicio militar y de la prisión, 
además de ser beneficiarios de los proyectos de 
edificación más hermosos y elaborados. Estos pri-
vilegios (kidirwutu) eran disfrutados por ciudades 
"babilónicas como Nipur, Si par y Borsipa, con base 
en su condición de centros religiosos en vez de ca-
pitales políticas. Se supone que se mantenían los 
registros para identificar a los que disfrutaban de 
tales privilegios. En este versículo el salmista se 
refiere a la condición privilegiada de los nacidos 
en Sion. 
88. Título, hijos de Coré. Ver el comentario sobre 
el 42. Título, hijos de Coré. 
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traducido como "yelmo" (NV1) no se utiliza en 
ninguna otra parte como referencia a armadura o 
protección para la cabeza. Sólo aparece en el para-
lelo del Salmo 60:7. El texto hebreo se refiere a 
una "fortaleza de mi cabeza" (RVA) o tal vez "mi 
principal fortaleza". Con frecuencia se identifica el 
cerro ahora como una maza grabada ceremonial 
que a veces aparece representada en las manos de 
los reyes como símbolo de su cargo. Otras referen-
cias se encuentran en Génesis 49:10 y Números 
21:18. 
108:9. Moab como vasija. Ver el comentario 
sobre 60:8. 
108:9. Sandalia sobre Edom. Ver el comentario 
sobre 60:8. 
108:10. Ciudad fortificada. Ver el comentario 
sobre 60:9. 
108:11. Salida de Dios con los ejércitos. En el mo-
tivo del guerrero divino, el dios lucha en las batallas 
y derrota a los dioses del enemigo. En Asiría Nergal 
es el rey de la batalla e * Istar también se considera 
una diosa marcial. El *Baal cananeo v el 'Marduc 
'babilonio son guerreros divinos. En la mayor parte 
de las situaciones» se realizaban oraciones y se pe-
dían agüeros para asegurar la presencia del dios. Por 
lo general se llevaban estandartes o estatuas del dios 
para simbolizar su presencia. Los reyes asirios de los 
siglos IX y VIII se referían con regularidad al estan-
darte divino que los precedía. El arca, como estan-
darte de "Yahvé, representaba la manera en que el 
Señor allanaba el camino delante de los israelitas y 
conducía los ejércitos a Canaán. Este concepto no 
es muy distinto de la creencia asiría de que los dio-
ses daban poder a las armas del rey y luchaban ante 
él o a su lado. Casi todos los ejércitos del antiguo 
Cercano Oriente incluían sacerdotes y adivinos 
(según lo evidencian los textos de 'Mari), profetas 
(2 Rev. 3) y objetos sagrados portátiles (crónicas 
asirías de Salmanasar III, 858-824 a. de J .C.). De 
esta manera se podía consultar a los dioses en el 
campo de batalla o se los podía invocar para que 
condujeran a los soldados a la victoria. Aquí el sal-
mista invoca la ayuda de Dios contra sus enemigos 
en la batalla. 

108:13. Aplastar a los enemigos. Se representa a 
los reyes egipcios de principios del tercer milenio 
a. de J .C. aplastando los cuerpos de los enemigos 
derrotados. Por ejemplo, Narmer, posiblemente el 
que unificó a Egipto, está representado con una ma-
za destrozando a los enemigos y pisándolos. Asi-

mismo, se representa a los reyes súmenos de 'Lagash 
marchando sobre los cadáveres de sus enemigos. La 
tradición de aplastar a los enemigos continuó hasta 
el primer milenio en Asiria y 'Babilonia. 
109:6-15. Relación entre las imprecaciones y los 
conjuros. Ver el comentario sobre 58:6-11. 
109:7. Oración condenatoria. Por el contexto 
podría deducirse que se trata de una oración de 
petición en una situación judicial. Tales oraciones 
podían estar acompañadas por juramentos de ino-
cencia (como el de Job en Job 31). Si la persona no 
era verdaderamente inocente, tal juramento sería 
un fundamento para el castigo divino. 
109:24. Ayuno. Hay pocos testimonios del ayuno 
en el antiguo Cercano Oriente fuera de la Biblia. 
Por lo general se da en el contexto del luto. El uso 
del ayuno frecuentemente está relacionado con 
hacerle un pedido a Dios. Se supone que el prin-
cipio es que la importancia del pedido hace que la 
persona esté tan preocupada por su estado espiri-
tual que las necesidades físicas pasan a un segun-
do plano. En este sentido, el acto del ayuno está 
diseñado como un proceso que lleva a la purifica-
ción y la humillación ante Dios (Sal. 69:10). 
110:1. Asiento a la diestra. Un guerrero plena-
mente armado sostenía su arma en la mano dere-
cha y su escudo en la izquierda. La persona a la 
diestra del rey tenía el privilegio de defenderlo. El 
hecho de que el rey la pusiera allí era una afirma-
ción de su confianza y en consecuencia un honor. 
Por el contrario, cuando el Señor se coloca a la dies-
tra de alguien, como en el Salmo 109:31, está en 
una posición desde la cual ofrecer defensa con su 
escudo. Una estatua del faraón Horemheb (siglo 
XIV a. de J.C.) lo representa sentado a la diestra del 
dios Horus. 

110:1. Enemigos por estrado. El rey asirio 
Tukulti-Ninurta I (siglo XIII) "pone su pie sobre 
el cuello de" reyes conquistados así como (sim-
bólicamente) sobre todas las tierras conquistadas, 
poniendo en claro que se han convertido en su 
estrado. Esto está gráficamente representado en el 
cuadro de un sepulcro del siglo XV a. de J .C. que 
muestra a Tutmosis IV sentado en el regazo de su 
madre (¿?) con los pies descansando sobre una caja 
llena de enemigos apilados. Para información adi-
cional, ver el comentario sobre 108:13. 
110:4. Sacerdote según el orden de Melquisedec. 
Melquiscdec era el sacerdote-tey de Jerusalén en la 
época de Abraham (ver los comentarios sobre 
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PROVERBIOS 3:3- 4:9 

diosa *Anat ofrece oro, plata y vida eterna a Aqhat 
a cambio de su arco maravilloso. Al igual que 
Gilgamesh, Aqhat discierne la mentira y habla de 
lo inevitable de la muerte. En varias obras sapien-
ciales se menciona el amorío con una adúltera como 
uno de los caminos más seguros hacia la muerte 
temprana (Ankhshcshonqy dice: "El hombre que le 
hace el amor a una mujer casada será ejecutado en 
su umbral^; ver Prov. 6:25, 26). Los peligros inhe-
rentes también traen a la memoria el destino del 
consorte de la diosa sumeria Mstar, Tamuz, que se 
vio obligado a vivir la mitad del año en los infier-
nos como rescate por liberarla a ella de las regio-
nes infernales. El mundo sombrío donde vivían 
los espíritus era un lugar extremadamente inde-
seable. Según la Epopeya de "Gilgamesh, la "casa 
del polvo" no contenía luz; los muertos estaban 
Vestidos como aves" y "polvo (era) su alimento, y 
arcilla su comida". No obstante, parecería que los 
espíritus podían ser consultados por los vivos (ver 
1 Sam. 28:1 1-15). 

3 :3 . Atado al cuello. Ver el comentario sobre 
Dcuteronomio 6:8 acerca del uso de los talisma-
nes p a r a recordar la ley y como protección contra 
el mal. El uso de la palabra pactal hesed para 
'amor" en este versículo también puede comparar-
se con su uso en Jeremías 31:3, donde Dios atrae 
la nación hacia sí con su "amor eterno". 
3:3. Las cablas del corazón. Es concebible que el 
escritor se refiera a la práctica de llevar una peque-
ña tablilla de arcilla como talismán (compárense 
con el anillo y el cordón de Judá en Gén. 38:18). 
Sin embargo, dado el paralelo con Jeremías 31 :33 
es mis probable que el escritor se refiera a una incor-
poración de la ley de Dios donde él lo escribirá en 
su corazón". 
3:6. Enderezar las sendas. En el texto de un trata-
do Esarjadón ordena que cuando su hijo lo suce-
da, el vasallo deberá someterse a él y "allanar su 
camino en todo aspecto". En un himno a la diosa 
Gula, la deidad dice que ella endereza el sendero 
del que busca sus caminos. 
3:15. Los rubíes como las joyas más valiosas (VM). 
Aunque tanto los rubíes como los zafiros son formas 
del mineral corindón, que consiste principalmente 
en óxido de aluminio, los rubíes son mucho menos 
frecuentes y por lo tanto se consideran mucho más 
preciosos. El sabio egipcio Ptah-Hotep también 
compara la verdadera sabiduría con joyas preciosas 
(esmeraldas), dando peso a estas analogías. No se 
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conocían los diamantes en el mundo antiguo. 
3 :18. El árbol de la vida. El tema del árbol de la 
vida es común en las epopeyas y el arte del anti-
guo Cercano Oriente. En la Epopeya de *Gilgamesh 
hay una planta llamada uel anciano rejuvenece 
que crece en el fondo del río cósmico. Los árboles, 
estilizados con frecuencia, figuran de manera im-
portante en el arte del antiguo Cercano Oriente y 
en sellos tanto de Mesopotamia corno de Canaán. 
f recuentemente se han interpretado corno símbo-
los de un árbol de vida, pero haría falta más apoyo 
de la literatura para confirmar estas interpretacio-
nes. En el libro de Proverbios el "árbol" se trans-
forma en una imagen de sabiduría. Al igual que en 
Proverbios 11:30, la sabiduría, incorporada en la 
metálora del "árbol de la vida", provee la clave para 
una vida más llena y enriquecedora. l a ¡dea de abra-
zar la sabiduría tiene connotaciones sexuales ha-
lladas en varios lugares en Proverbios (8:17; 18:22) 
y puede compararse con la mujer de valor en 31:10 
y contrastarse con la "'mujer extraña" o la ' mujer 
necia" (5:3-14; 9:13-18, respectivamente). Se pro-
mueve así el sentido de fertilidad y contentamien-
to inherente tanto a un buen matrimonio» como a 
un árbol florido o como una meta deseable. 
3:19, 20. El lenguaje de la cosmología del mundo 
antiguo. AI igual que el Salmo 104:2-9, Prover-
bios detalla a *Yahvé como el señor de la creación, 
una especie de "arquitecto divino' que construye 
el cosmos como un edificio bien dispuesto (cf. Job 
38:4-7). Estos versículos agregan una dimensión 
adicional al personificar a Dios como la "sabidu-
ría" (ver Sal. 104:24 y Jer. 10:12). Si se puede equi-
parar el "deseo" de una deidad con la sabiduría, 
entonces el himno a Aten de Egipto expresa un con-
cepto similar al decir: "¡Has creado el mundo según 
tu deseo, cuando todavía estabas solo!". Según los 
sabios, para demostrar plenamente la presencia y la 
preocupación de Dios, el acto de la creación es segui-
do por un sustentamiento continuo de las estruc-
turas de los cielos y la tierra. l a palabra para "océa-
nos" es el vocablo hebreo tehom, que se refiere al 
océano cósmico primordial. En la epopeya babi-
lónica de la creación *Enuma Elish, la diosa que 
representa este océano cósmico, *Tiamat, es dividi-
da en dos por * Marduc para crear las aguas supe-
riores y las aguas inferiores. 
4:9. Diadema-corona. La imagen da sustento a 
un banquete de bodas con los símbolos tradicio-
nales de la unión dados por la novia (la sabiduría) 
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LITERATURA PROFÉTICA 

I n t r o d u c c i ó n 

L . cristianos creemos que hay un solo Dios y que él ha depositado sus mensajes en la profecía. Por 
eso, a menudo tendemos a pensar que la profecía bíblica es un fenómeno único. Aunque tengamos bue-
nas razones para pensar que cualquier profecía que esté fuera de la Biblia es fraudulenta, la realidad 
innegable es que la profecía bíblica es parte de una larga tradición profética en el antiguo Cercano 
Oriente. La Biblia misma nos permite conocer esto a través de los relatos de Balaam y de los profetas de 
Baal patrocinados por Acab y Jezabcl. 

La adivinación puede consistir en cualquier proceso por el cual se busca obtener mensajes desde 
más allá del ámbito humano. En el mundo antiguo, la adivinación tomaba diferentes formas (ver el 
comentario sobre Deuteronomio 18), pero en Israel muchas de ellas eran ilegales porque suponían un 
concepto pobre de la deidad. Los israelitas practicaban una forma legal de adivinación conocida como 
profecía. No se trataba de una adivinación mántica que requiriese del conocimiento y capacitación en 
alguna literatura especializada (p. ej., libros sobre presagios o hechizos). Tampoco requería el uso de 
rituales mágicos, sino que se fundamentaba en la directa inspiración divina. Toda la literatura del anti-
guo Cercano Oriente contiene textos que hablan acerca de profetas y que incluyen mensajes de profe-
tas. En algunos de ellos los profetas utilizan otras formas de adivinación para recibir sus mensajes. 

EJ cuerpo de mensajes proféricos mis importante consiste en aproximadamente cincuenta cartas 
escritas en tablas de arcilla. Estas tablas fueron encontradas en los archivos reales del poblado de *Mari. 
Estas cartas proceden de principios del segundo milenio a. de J .C. (contemporáneas con algunos suce-
sos relatados en Génesis). Las cartas informan al rey sobre profecías que llegaron al conocimiento de 
funcionarios locales. Las profecías provienen de diversas deidades que dan instrucciones al rey sobre 
asuntos militares y otros temas de política de gobierno. En algunos casos piden el cumplimiento de 
ciertos ritos. 

Un segundo cuerpo está compuesto por unos 30 "oráculos que vienen del período neoasirio (siglo 
VII). La deidad principal es Mstar de Arbela» y las profecías típicamente pronostican victoria y prospe-
ridad para el rey en sus diversas empresas. Algunos de los oráculos se encuentran reunidos en grandes 
tablas que servían como copias de archivo, mientras que otros son textos más breves que se refieren a 
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L A M E N T A C I O N E S 3 : 1 — 4 : 2 1 

contenido en el Lamento sobre la destrucción de Urt 

de los súmenos, como asi también en otras expre-
siones de pesar en el antiguo Cercano Oriente por 
ciudades que cayeron. Las comparaciones inclu-
yen las descripciones de la desolación total, el he-
cho de que ninguna persona de ninguna clase so-
cial se haya salvado, y el fracaso de la naturaleza en 
proveer lo que anteriormente alimentaba al pue-
blo. El lamento sumerio habla de vientos devasta-
dores, sequía, hambre y cuerpos sin enterrar apila-
dos en las calles. En las Visiones ele Neferti, de ori-
gen egipcio, del siglo XX a. de J.C., también se des-
cribe una tierra desnuda y maldecida por la desa-
parición del sol y porque se secaron los canales, 
que eran esenciales para la supervivencia. Las pro-
fecías de Balaam (encontradas en Deir Alia y 
fechadas en el 700 a. de J .C.) describen a dioses 
airados 'que cierran los cielos", convirtiendo a 
toda criatura en un carroñero y forzando aun a los 
príncipes a usar harapos y a los sacerdotes a oler 
a transpiración". 
2 4 : 1 8 . L a s ventanas d e l o a l i o . Ver el comentario 
sobre Génesis 7:1 h para esta expresión metafóri-
ca que describe los efectos del cataclismo de las 
aguas que inundan la tierra por la lluvia que cae 
desde el cielo y las que surgen violentamente des-
de el mundo subterráneo. La escena es de total 
destrucción. 
24 :22 . Prisioneros en una mazmorra. El carácter 
apocalíptico de este pasaje indica muy probable-
mente que el autor describe el aprisionamiento no 
de reyes terrenales, sino de otros poderes (ángeles) 
que han intentado rivalizar con el poder de Dios. 
Por cierto que el patrón de conducta en gran parte 
del Antiguo Testamento es que los reyes sean eje-
cutados (ver Jue. 8:21; 1 Sam, 1 5:33) o forzados a 
negociar los términos de la rendición (2 Sam. 
10:19). Los textos mesopotámicos de *Mari des-
criben el "encarcelamiento" de imágenes sagradas, 
como asimismo lo hace el Cilindro de Ciro de los 
persas. La idea de retener prisioneros bajo tierra 
por largos períodos finalmente se desarrolla en las 
visiones del libro de Apocalipsis 19:20—20:15 y 
en Enoc 18:16. 

25:1-12 
Banquete de victoria 
25:6 . Banquete preparado por los dioses. Era 
muy común que los dioses organizaran banquetes 
en las ocasiones de coronación, cuando una dei -
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dad ascendía ceremonialmente al trono de su do-
minio de poder. Este es el caso cuando "El llama 
a Refaím (ver el comentario sobre 14:9-11) a un 
banquete para honrar a *BaaI. La entronización de 
Marduc también incluye un banquete. Aunque 
estos banquetes eran para los dioses, las personas 
se unían al festejo cuando anualmente se celebra-
ba la entronización. 
25:7, 8. La destrucción del velo (o cubierta) y de 
la muerte. Mientras que el AT ocasionalmente 
personifica a la muerte (Ose. 13:14), la mitología 
*ugarítica afirma que Mol ("muerte") es el dios 
del mundo de ios muertos y enemigo de *Baal. 
Baal es el dios de la fertilidad y en cada primavera 
derrota a Mot. Esto es un símbolo cíclico de la 
vida que vuelve al mundo en cada primavera. A 
Mot se lo describe a menudo como alguien que 
traga a su presa. Le» rituales dirigidos a Mot tienen 
el propósito de poner fin a sus actividades des-
tructoras. Aquí es *Yahvé quien devora a la muerte 
(Mot) y el contexto es político (naciones) no agrí-
cola. Es el imperio implacable y devorador el que 
amenaza de muerte a las naciones que están sien-
do destruidas, de modo que las máscaras de muer re 
son quitadas a aquellos que estuvieron tan cerca 
del exterminio. 

2 6 : 1 - 2 1 
El cántico de Judá 
26:19 . La resurrección en el antiguo Cercano 
Oriente. Los textos egipcios son los que aporran la 
definición más clara en cuanto a los conceptos de 
la vida después de la muerte. El Libro de ¡os muer-
tos oírece una guía para saber cómo responder las 
preguntas que se le hacen a cada alma al entrar en 
las regiones del más allá. La momificación, cons-
trucción de tumbas, costosos bienes sepulcrales, y 
el "culto familiar y sacerdotal que proveía comida 
y bebida para los muertos a través de la eternidad 
son todos testimonios de complejos preparativos 
para una vida más allá de ésta. Sin embargo, aun 
en esta rica doctrina de la vida posterior, la 
resurrección se refleja en la creencia de que los 
muertos lustos pueden ser resucitados en la vida 
del más allá. Los conceptos mesopotámicos son más 
pesimistas. A *Gilgamesh, el héroe que cruza el 
"mar de la muerte" y encuentra al héroe del dilu-
vio 'Utnapishtim, la camarera/diosa Siduri le dice 
que la suerte de los humanos desde el momento 
de su concepción es morir. Ella recomienda una 
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JEREMÍAS 20:11—22:6 

El significado del término que se traduce "cepo" 
no es seguro. Aparece también en Jeremías 29:26 
y 2 Crónicas 16:10 ("cárcel"). Muy probablemente 
era un artefacto que mantenía el cuerpo en posi-
ción encorvada, o quizá fuera simplemente un cala-
bozo o casa de prisión. De todas maneras, es claro 
que Jeremías toe encarcelado. 
20:11. Guerrero divino. La idea de que Dios lucha-
ba como compañero de batalla era común en el an-
tiguo Cercano Oriente. Tanto en Egipto como en 
Mesopotamia las victorias se atribuían a las deida-
des. El choque era iniciado por la deidad misma, 
que luego peleaba junto al monarca (ver el comen-
tario sobre 1 Sam. 4:3-7). En Egipto los regimien-
tos se identificaban por el nombre del dios bajo 
cuyo estandarte peleaban. En Canaán el guerrero 
divino se identificaba como uno que devastaba la 
naturaleza. Sin embargo, estas sociedades recono-
cían que los dioses también participaban a través 
del uso de agentes individuales comisionados para 
cumplir el deseo de los dioses en la batalla. 
20:12. Los ríñones como asiento de la inteligen-
cia. La expresión "la conciencia y el corazón" (RVA) 
traduce la frase hebrea "ríñones y corazón". En el 
mundo antiguo se sostenía que muchos órganos 
humanos tenían funciones psíquicas, incluyendo 
los ríñones, los cuales se creía que eran el centro de 
los afectos, emociones y motivaciones ocultas. Los 
ríñones podían "consumirse" (Job 19:27, ver nota 
al pie en la RVA), "amargarse" (Sal. 73:21, donde se 
traduce "corazón"), ser "escudriñados" por Dios 
(Jer. 11:20) y "regocijarse" (Prov. 23:16). Los ríño-
nes también instruían (Sal. 16:7, ver la nota al pie 
en la RVA), un concepto conocido a partir de tex-
tos *ugaríticos. Textos "acadios rienden a relacionar 
estas nociones abstractas con el hígado en lugar de 
los ríñones. 

20 :14-18. Maldición del día del nacimiento. En 
el Mito de Erra e Ishun, al gobernador de la ciudad 
que está siendo destruida se lo describe expresan-
do a su madre el deseo de haber nacido muerto o 
haber quedado atascado en el vientre, de modo que 
no hubiera nacido para esc destino. 

21:1-14 
Pronunciamiento del juicio de Dios 
sobre Sedequías 
21:2. Ataque de Nabucodonosor a Jerusalén. En 
el 589, el rey Sedequías se negó a pagar tributo, 
confiando en que Hofra, el nuevo faraón egipcio 

contrario a * Babilonia, lo apoyaría contra ellos. El 
15 de enero del 588 (en el calendario de Tishri, y 
el 587 en c! calendario de Nisán), las tropas de 
Nabucodonosor arribaron a Jerusalén y cercaron 
la ciudad, a la vez que eliminaron cualquier fuente 
potencial de auxilio, incluidos los egipcios (ver el 
comentario sobre 34:21). Otras ciudades fortifi-
cadas fueron destruidas, y luego comenzó el sitio 
total de Jerusalén, en el que los babilonios traba-
jaron para abrir una brecha en las murallas del sec-
tor norte, l a muralla fue abierta a mediados de 
agosto del 586. 

21 :7 . Estragos del sitio. El sitio acarreó terribles 
penurias. La idea general del sitio es llevar a los 
habitantes a los límites del hambre y la sed a fin de 
llevarlos a capitular sin luchar. El hambre, en este 
caso, no es una condición ambiental sino el resul-
tado del sitio, cuando se ha agotado la provisión de 
comida. las condiciones de hacinamiento desbor-
dan la capacidad de la infraestructura de la ciudad, 
y cuando el agua se hace insuficiente, la gente bebe 
aun agua contaminada. Como resultado, a menu-
do durante un sitio las enfermedades alcanzan pro-
porciones de epidemia. 

21:7. Destino final de Sedequías. Ver el comentario 
sobre 32:4. Al parecer, Sedequías murió en cautive-
rio después de ser entregado a Nabucodonosor. 
21:14. Bosques de Jerusalén. En lugar de referirse 
a los bosques adyacentes, el término "bosques" es 
una expresión usada en relación con el palacio real 
(ver el comentario sobre 1 Rey. 7:1-12), debido a 
las grandes cantidades de cedro utilizados en su 
construcción. 

2 2 : 1 - 3 0 
El destino de los reyes 
22:5» 6 . Convertir el palacio en ruinas. El Mito 
de Erra e Ishun trata de manera similar la destruc-
ción de ciudades y el palacio real. Erra expresa el 
deseo de permitir que bestias salvajes de las mon-
tañas y el campo entren en la ciudad y destruyan 
las áreas públicas. Declara especialmente que con-
vertirá el palacio en ruinas. 
22:6. Galaad y la cumbre del Líbano. Galaad esta-
ba del lado este del río Jordán. El límite norte de 
Galaad era impreciso, y al este tenía como límite 
el desierto. Las cumbres del Líbano se refiere a sus 
bosques (ver también 7ac. 10:10). Tanto Galaad 
como el Líbano eran conocidos por la abundante 
productividad de sus bosques. 
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JEREMÍAS 26:1 —27:6 

de los líderes nacionales como pastores de su pue-
blo (ovejas) es muy común en el antiguo Cercano 
Oriente. Describe la responsabilidad y autoridad 
del gobernante. Así como el dtieño de las ovejas 
llamaba a los pastores a rendir cuenta por sus ove-
jas, también la deidad hacía responsable a los reyes 
de dar cuenta por el bienestar de su pueblo. Aquí 
ya no son las ovejas sino los pastores quienes son 
degollados. 

26:1-24 
Sentencia de muerte para Jeremías 
26:1. Cronología. La terminología utilizada aquí 
se refiere técnicamente a lo que se denominaba 
año del ascenso al trono. Esta era la parte inicial 
del ano que se contaba entre el momento en que 
un rey llegaba primeramente al trono y el nuevo 
año, cuando comenzaba oficialmente su primer 
año de reinado. El período de ascensión al trono 
de Joaquín fue de alrededor de septiembre del 609 
a. de J .C. a abril del 608 a. de J .C. 
26:6. Silo. Ver el comentario sobre 7:12. 
2 6 : 8 , 9 . Profecía como traición. En todo el mundo 
antiguo se creía que ios profetas no sólo proclama-
ban el mensaje de la deidad sino que en el proceso 
desencadenaban la acción divina. En las instruc-
ciones del rey asirio Esarjadón a sus vasallos, éste 
exige que le informen sobre cualquier declaración 
impropia o negativa que cualquiera pudiera hacer, 
nombrando especialmente a profetas, adivinos c in-
térpretes de sueños. Quizás podamos así compren-
der por qué se mostraría propenso a encarcelar o 
imponer una condena a un profeta cuyas sencillas 
palabras pudieran incitar a la rebelión. 
26 :10 . Topografía de Jerusalén. Jerusalén está 
situada sobre una meseta de piedra caliza alrede-
dor de 800 tn sobre el nivel del mar, en la región 
montañosa central de Judea, en los límites del 
desierto. Consiste en dos grandes colinas princi-
pales rodeadas por los valles de Cedrón e Hinom, 
y la pequeña depresión del Tirofeon. La colina 
oriental incluía la ciudad original de David y el 
complejo del templo. Este último estaba en la sec-
ción norte y más alta de la colina, de modo que 
del palacio al templo había que subir. La puerta 
Nueva también se menciona en 36:10, aunque su 
ubicación exacra se desconoce. La especulación 
por lo general la ubica en el lado sur del atrio 
como un pasaje entre el complejo del templo y el 
palacio real, ubicado muy cerca, al sur. 

26:18. Cronología. Ezequtas gobernó un siglo 
antes a fines del siglo VIII. Aquí se hace evidente 
que los mensajes proféticos se registraban y 
recordaban. 

27:1-22 
Bajo el yugo de Babilonia 
27:1 . Cronología. Existe un gran problema con 
este versículo, debido a que el texto hebreo iden-
tifica el contexto como el año en que Joaquín 
ascendió al trono, pero en los versículos siguientes 
identifica al rey como Scdequías. La mayoría de 
los intérpretes creen que es una frase de 26:1 colo-
cada fuera de lugar aquí. La anotación cronológi-
ca debería decir en cambio el cuarto año de 
Scdequías, el 594 (ver 28:1). 
27:2. Construcción de los yugos. El yugo utiliza-
do para animales de tiro consistía en un armazón 
de madera que se apoyaba cruzado sobre el pes-
cuezo, con espigas que pasaban a través de agu-
jeros a ambos lados del mismo. Por debajo del 
pescuezo los ganchos se unían a correas. Los yugos 
se utilizaban en ciertas tareas humanas como así 
también en animales de arado. Inscripciones asi-
rías de los siglos IX y Vil i describen cautivos 
transportados o trabajando con estos yugos. Se 
ven claramente palos a ambos lados del cuello. 
Para más información sobre el lenguaje figurado 
relacionado con el yugo, ver el comentario sobre 
Nahúm 1:13. 

27:3. Ocasión para una reunión de mensajeros. 
Los mensajeros de Edom, Moab, Amón, Tiro y 
Sidón, todos conspiraron con Sedequías para re-
velarse contra 'Babilonia en el 594 a. de J .C. La 
reunión fue probablemente en respuesta a una 
rebelión interna en Babilonia contra Nabucodò-
nosor en diciembre del 595 y enero del 594, la 
cual se describe en una de las crónicas babilónicas. 
27:6. Sometimiento de los animales salvajes. Así 
como el yugo simboliza la sujeción de los ani-
males domesticados, la profecía sugiere que del 
mismo modo los animales del campo vendrán a 
estar bajo la mano domesticadora del Señor. En 
relieves de muros existen numerosas descripciones 
de reyes asi ríos cazando animales salvajes, tales 
corno leones y otros grandes carnívoros. En algu-
nas ocasiones, la domesticación de animales salva-
jes también estaba incluida en visiones utópicas de 
un reino controlado y en paz (ver el comentario 
sobre Isa. 11:6-8). 
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JEREMÍAS 36:22—37:13 

Cartas de Laquis demuestra que la tinta de hierro 
se hacía al mezclar el carbono con bilis de buey y 
aceite de oliva. 
36:22. Brasero. Debido a que este evento sucedió 
en diciembre, habría sido necesario que el rey tu-
viera varios braseros encendidos en su cámara de 
audiencias. No debe sorprendernos, por lo tanto, 
que hubiera uno muy cerca para brindar calor y 
quizá quemar algún incienso para fumigación. Es 
posible que se tratara en realidad de un horno per-
manente dentro de su "departamento de invier-
no", pero la narración parece sugerir un brasero 
móvil dentro del cual el trozo de rollo podría ser 
arrojado dramáticamente. 

36:23. Escrito en columnas. La palabra utilizada 
para "columna" en este versículo generalmente se 
traduce como "puerta". Esto podría sugerir que las 
hojas del rollo están unidas en forma abisagrada, 
o quizá solamente que el tamaño de cada hoja es 
aproximadamente el mismo de las tablas de escri-
bir abisagradas. Estas tablas, generalmente de ma-
dera cubierta con cera de abejas, se han encontra-
do en restos de antiguos naufragios como asimis-
mo en un contexto neoasirio (en este último caso 
se trataba de 16 tablas de marfil halladas en el 
fondo de un pozo de agua en Nimrod). 
36:23. Cortaplumas de escriba. Es concebible 
que Joaquín haya tomado prestado el cortaplumas 
del escriba para cortar el rollo o que simplemente 
ordenara al escriba hacerlo. Sin embargo, si se trata 
en este caso de un rollo de pergamino, habría sido 
más fácil cortar las bisagras de cuero que unían las 
porciones del rollo. El pergamino también habría 
sido de combustión lenta y habría dejado un olor 
desagradable. Un rollo de papiro habría sido mis 
fácil de cortar en pedazos y quemar. 
36 :23 . Cortar y quemar como una manera de 
anular. En cierto sentido, al cortar y quemar el rollo 
de Jeremías el rey realiza un rito de profanación. 
A principios del segundo milenio, los egipcios 
tenían la costumbre de escribir en vasijas o figuras 
de arcilla los nombres de ciudades a ser atacadas, 
y después de recitar los encantos apropiados las 
destrozaban. Escribir una profecía, corno había 
hecho Jeremías, era un medio de llevarla a cabo 
(tal como lo sería pronunciarla verbalmente). Al 
quemar el rollo, Joaquín espera deshacer o elimi-
nar el efecto de la declaración. 
36:30. Cadáver expuesto. Lo que se combina en 
esta frase es la acción física de deshonrar un cuer-

po al dejarlo sin sepultar, y al mismo tiempo el pro-
nunciamiento divino en cuanto a que a la familia 
de Joaquín le será negado el derecho a gobernar 
Judá. Una maldición similar fue la pronunciada 
por el profeta Ajías contra Jeroboam en 1 Reyes 
14:10,11 y por Elias contra Acab en 1 Reyes 21:21 -24. 
En un período posterior, los judíos de Elefantina 
maldijeron a su gobernador regional, Vidranga, 
quien había ordenado la destrucción de su tem-
plo. Oraron para que Dios permitiera que su cuer-
po fuera comido por perros, al quedar expuesto a la 
intemperie en lugar de recibir adecuada sepultura. 
Con respecto a la importancia de la adecuada 
sepultura, ver el comentario sobre 1 Reyes 16:4. 

37:1-21 
Jeremías preso 
37:1. Cronología. Joacim sucedió a su padre Joa-
quín durante el sitio babilónico de Jerusalén en 
diciembre del 598. Su reinado solamente duró has-
ta que la ciudad fue tomada tres meses más tarde. 
Lin ese momento, el victorioso Nabucodonosor 
puso en el trono a Matanías„ tío de Joaquín (ver 
2 Rey. 24:17), y le cambió su nombre por el de 
Sedequías. 
37:5-8. Movimiento de tropas egipcias. 13urante 
el sitio de Jerusalén en el 588 el faraón egipcio 
Apries despachó un ejército a Palestina. Esto obli-
gó a los babilonios a suspender de manera tempo-
ral su asedio (ver los comentarios sobre Jer. 32:2 y 
34:21). Los egipcios llevaron a cabo esta acción qui-
zá con base en los compromisos celebrados entre 
Sedequías v Samético II cuando ese faraón realizó 
una breve visita a Palestina en el 592 (según el 
papiro Rylands IX). No existe concretamente un 
documento del acuerdo, y no es claro si es que 
Sedequías se reunió personalmente con el faraón 
o si es que (según las Cartas de laquis) una dele-
gación de Judá fue enviada a Egipto. Referencias 
en 'Heródoto señalan que las tropas egipcias esta-
ban más preocupadas por restablecer su control 
sobre los puertos fenicios de Tiro y Sidón, y no 
hay indicaciones de una batalla con los babilonios 
en Palestina antes de retirarse a Egipto. 
37 :13 . Puerta de Benjamín. De las muchas puer-
tas de Jerusalén, la puerta de Benjamín, que daba 
al nordeste, ha de haber sido la más conveniente 
para que Jeremías saliera hacia Anatot. Su impor-
tancia y el tránsito que pasaba a través de esta 
puerta están confirmados en Jeremías 17:19 y en 
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JEREMÍAS 42:1—43:1 1 

parcela de terreno a cambio de su servicio (una 
práctica que también se encuentra en los textos de 
*Mari). Gerut es una palabra desconocida en otra 
parte en el texto y puede significar "feudo' o "tenen-
cia de tierra (s)\ 

4 2 : 1 - 2 2 
La decisión con respecto a Egipto 
Í2:10, Dios se duele por haber causado esa cala-

midad (NYT), El Mito de Erm e hhum relata que 
Marduc abandonó su santuario en "Babilonia 
para permitir que Erra, un dios destructor, trajera 
juicio sobre los habitan ees de la ciudad. Cuando la 
destrucción se ha llevado a cabo, Marduc está do-
lido por la ciudad de su morada. En cambio, 
*Yahvé te duele por la destrucción que Jerusalén 
ha traído sobre sí misma. Yahvé no está arrepenti-
do de haber actuado de la manera en que lo hizo. 
Hay mucho que es diferente entre el material israe-
lita y el babilonio, pero el motivo de una deidad 
que se duele soba* una destina ión que él mismo 
causó o permitió es un elemento común a ambos. 
En Literatura sumeria anterior se refleja un motivo 
similar cuando Jas deidades abandonan una ciu-
dad para la cual el consejo divino ha decretado la 
destrucción. 

43:1-13 
Huida a Egipto 
43:7 . Asentamientos judíos en Egipto. La huida 
de refugiados de Judá a Tafnes, después del asesi 
nato de Gedalías, simplemente amplió la pobla-
ción israelita ya existente en Egipto. Isaías 11:11, 
fechado en el período asirio, menciona remanen-
tes de los israelitas canto en el alto como en el bajo 
Egipto. Jeremías mismo habla a asentamientos de 
gente de- Judá en el bajo Egipto en Migdol y Mentís 
(44: l y 46:14), y en Panos en el alto Egipto. Papiros 
encontrados en algunos de estos sitios contienen 
nombres obviamente judíos. La más conocida de 
las comunidades judías en Egipto fue la de la colo-
nia militar isleña de Elefantina, fundada antes clel 
525 y mencionada en la carta a Aristeas de *Josefo 
como el lugar de residencia de tropas mercenarias 
al servicio del faraón Samético I. Cartas y docu-
mentos legales de Elefantina hablan de una cul-
tura transplantada que intenta mantener costum-
bres tradicionales frente a cierta hostilidad por par-
te del gobierno y el populacho egipcio. Por ejem-
plo, se construyó allí un pequeño templo, pero fue 
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luego destruido. Entre las cartas hay comunica-
ciones con la comunidad judía que regresó a 
Jerusalén durante el tiempo de Nehemías. 
43:7. Tafnes. Esta fortaleza egipcia está situada en 
la región del delta oriental, va que llega hasta el 
Sinai. Se la ha identificado con Tel ed-Defenna, 
cuya ocupación más imporrante corresponde al 
siglo Vil , cuando Samético I estableció allí una 
guarnición de mercenarios griegos. Su proximidad 
a la ruta más importante que conducía a Siria 
Palestina hace de ella un lugar probable para que 
los refugiados de Judá encontraran asilo. 
43:9. La casa de faraón en Tafnes. Las excava-
ciones en Tel ed-Defenna están centradas en un 
gran edificio rectangular que data del período 
Saite (siglos VII-VI a. de J.C.) y probablemente 
funcionaba como residencia de un goberna-
dor/centro administrativo. Es posible que se trate 
del edificio que se menciona como la 'casa del 
faraón'1, ya que todos los burócratas eran exten-
siones del poder real. La acción de esconder pie-
dras grandes en este lugar podría facilmente sim-
bolizar un cambio de gobernantes al colocar el 
profeta estas piedras fundamentales en un patio de 
ladrillos de arcilla (la palabra hebrea utilizada 
aparece solamente aquí, y la traducción se basa en 
una palabra relacionada que aparece en 2 Sam. 
12:31 y Nah. 3:14). 

43 :10 . Pabellón (Toldo real, NVI). Para que el 
rey Nabucodònosor ocupara un sitio de gobierno 
sería necesario construir un trono temporal cu-
bierto por un roldo. Este último serviría para cu-
brir al rey del sol a la vez que funcionaría como un 
símbolo de su gobierno universal (cf. la gloria de 
Dios manifestada en una cubierta de nube y hu-
mo en Isa. 4:5). 
43:11» 12. Invasión babilónica de Egipto. Era 
inevitable que en algún momento Nabucodòno-
sor invadiera e intentara conquistar Egipto. Los 
medos habían unido el territorio al este del Tigris 
impidiendo de manera efectiva que * Babilonia con-
tinuara su comercio con el este. Por su parte, los 
egipcios v sus aliados fenicios estaban causando 
constantes problemas políticos y comerciales en el 
oeste y a lo largo de las rutas de comercio árabes. 
Un sitio extendido (13 años, según el historiador 
griego del siglo IV Menandro) frenó a Tiro y de-
vastó gran parte de Fenicia (584-571). Un frag-
mento de los anales de Nabucodònosor de su año 
37, el historiador 'Heródoto y Ezequiel 29:19-21, 
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LAMENTACIONES 3:1—4:21 

siglo VIL Era el último recurso en tiempos de muer-
te inminente por inanición. Era posible llegar a este-
nivel de desesperación en tiempos de seria ham-
bruna (como se ilustra en la Epopeya de Ana has ti) o 
como resultado de un sitio (como sucedió cuando 
Asurbanipal sitió * Babilonia, alrededor del 650 
a. de J . C ) , cuando se acababa la provisión de comi-
da, ral como anticipaban los textos del tratado, l a 
guerra de sitio era común en el mundo antiguo, de 
modo que no estaríamos aquí trente a una ocasión 
tan inusual como podría suponerse. 

3 : 1 - 6 6 

Esperanza en la fidelidad de Dios: 
Tercer lamento acróstico 
3:15. Amarguras y ajenjo. El ajenjo (hiél, NVI) es 
un arbusto de sabor amargo que se utiliza con fines 
medicinales y ocasionalmente para preparar una 
infusión fuerte. La palabra que se traduce "amar-
guras" sólo aparece de nuevo en los pasajes referidos 
a la Pascua. Está relacionada con la palabra acadia 
para lechuga, pero debido a que el sustantivo está 
tomado simplemente de una palabra que significa 
"amargo ', existen muchas otras posibilidades. 
3:16. Quebrar dientes con cascajo. La segunda 
frase sugeriría que los dientes fueron quebrados 
por golpear con fuerza el rostro contra el suelo 
(como traduce en el primer renglón la NVI: "Me 
ha estrellado contra el suelo") y no por obligar a 
masticar piedras. 

4 : 1 - 2 2 
Los resultados del pecado: 
Cuarto lamento acróstico 
4:3. Avestruces. Aún existe controversia en cuan-
to a si "avestruz" es la traducción correcta para esta 
palabra hebrea. En escenas de caza en pinturas y 
sellos cilindricos egipcios se observan avestruces, 
que habitaban muchas de las regiones del antiguo 
Cercano Oriente. La traducción alternativa pre-
ferida por algunos es "buharro". La identificación 
con el avestruz estaría relacionada con el descuido 
de las crías que se atribuye al avestruz (otra pala-
bra) en Job 39:16. Una observación superficial 
podría hacer pensar que la avestruz es insensible, 
ya que pone sus huevos en la arena y a menudo 
abandona el nido para buscar comida. 
4:5. Delicados manjares. Debido a que esta expre-
sión es muy infrecuente, debe concluirse en forma 
provisional que se refiere no a una comida o plato 
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específico sino a manjares de cualquier tipo que 
habrían distinguido la mesa real. 
4:5. Criados con carmesí. Una vez más se alude a 
la realeza, como indica el color de la vestimenta, 
l a anilina de color azul/morado era muy cara (ver 
el comentario sobre Núm> 4 :6 y Est. 8:15) y su 
uso estaba restringido a las prendas ceremoniales 
solamente para los civiles y los líderes religiosos de 
muy alta posición. 

4:10. Canibalismo. Ver el comentario sobre 2:20. 
4 :17. Ayuda esperada de aliados. En el 597, 
cuando Nabucodonosor llevó a cabo su ataque de 
castigo a Jerusalén, Judá tenía puesta su confianza 
en Egipto, su principal aliado. Más adelante ese 
año, Nabucodonosor puso a Sedequías en el trono. 
Casi inmediatamente comenzó a armar una coa-
lición de los pequeños estados occidentales para 
enfrentar juntos a Nabucodonosor (ver el comen-
tario sobre Jer. 27:3). En el 595, un nuevo faraón, 
Samético II, ocupa el trono de Egipto, liste faraón 
logró un pronto éxito militar contra los nubios en 
el sur y un papiro informa que celebró su éxito 
con una gira victoriosa por Palestina. Había razo-
nes para esperar su apoyo en contra de ' Babilonia. 
No se sabe concretamente cuáles fueron las nacio-
nes que formaron la alianza cuando finalmente se 
concretó. El resultado fue que el ejército egipcio 
estaba en camino a su confrontación con los babi-
lonios en el 588 (ver Jer. 37:5-7), y parecería ser, a 
partir del Salmo 137:7, que aliados como los 
edomitas volcaron su apoyo a Babilonia cuando se 
hizo evidente que Jerusalén estaba por caer. 
4:21. El papel de Edom. Edom se había conver-
tido en un estado vasallo de los asirios durante el 
reino de Tiglat-pileser III y siguió sometido a este 
régimen hasta la muerte de Asurbanipal un siglo 
después. Es probable que se hubieran sometido al 
gobierno de Nabucodonosor en el 605. Aunque 
algunos de los refugiados de Judá quizá hayan 
encontrado amparo en Edom, los edomitas al pare-
cer permanecieron indiferentes mientras Jerusalén 
era destruida (ver Sal. 137:7 y Abd. 11). La cam-
paña babilónica contra Amón y Moab en el 594 
no parece haber afectado a Edom. Es probable 
que hayan permanecido indemnes hasta el tiempo 
de la campaña de Nabonido en el 552. 
4:21. Uz. La genealogía de Esaú (Gén. 36:28) 
identifica Uz, la tierra natal de Job, con Edom y 
Arabia del noroeste. 
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EZEQU1 EL 20:1-26 

20:1-49 
Acusación, juicio y restauración 
20:1 . Cronología. Sobre la base del año en que 
Joaquín y su corte fueron deportados a "Babilonia, 
la presente fecha correspondería al 15 de agosto 
del 591 a. de J .C. Es posible que pudiera referirse 
al año 593 si contáramos desde el comienzo del 
ano en que Joaquín se convirtió en rey de Jerusalén. 
20:1. Consulta a través de un profeta. Los "orácu-
los se buscaban en tiempos de crisis. En la prácti-
ca religiosa babilónica, la aparición de un augurio 
o señal podía hacer que una persona acudiera a un 
profeta o sacerdote en busca de interpretación. En 
otras ocasiones, un suceso histórico haría que 
fuera deseable contar con una palabra de parre de-
Dios. Quiza los ancianos esperaban demostrar 
con este acto su confianza en 'Yahvé. Sin embar-
go, existe también evidencia en Jeremías acerca de 
representantes del rey (Jer. 21:1, 2) que salen a 
buscar al profeta y virtualmcnte le ordenan pro-
nunciar un 'oráculo de salvación para Jerusalén. 
No hay indicación en el texto acerca de qué pudo 
haber motivado esta visita al profeta. Debido a 
que las palabras de Ezequicl se retrotraen a la situa-
ción en el desierto y hacen referencia frecuente a 
los primeros tiempos de la historia de Israel con 
Egipto, bien podría ser un potencial acuerdo entre 
el faraón de Egipto Samético II y el rey de Judá 
Sedequías, lo que despenó la preocupación de ios 
ancianos. Se cree que Samético hizo insinuaciones 
a Sedequías en el 592. 

20:5. Juramento con la inano alzada. Existen 
numerosas referencias bíblicas a juramentos en los 
que se alza una mano al cielo (ver Deut. 32:40: 
Dan 12:7). Ezequicl usa diez veces la frase, en la 
que Dios es el que jura levantando la mano. Entre 
los ejemplos extrabíblicos hay textos de 'Mari en 
los que se habla de "tocar la garganta* y una ins-
cripción aramea de Panammu 1, del siglo VIH, en 
la que a un acusado se le ordena hacer un jura-
mento y levantar ambas manos a dios. 
20:6. Leche y miel. Esta descripción vuelve a las 
narraciones del Exodo y se refiere a la abundancia 
de la tierra prometida para un estilo de vida pas-
toril, pero no necesariamente en términos agríco-
las. La leche es el producto de los rebaños, en 
tanto que la miel representa un recurso natura!, 
probablemente la miel de dátiles más que la de 
abejas. Textos egipcios tan antiguos como la 
Historia df * Sinué desc riben a la tierra de Canaán 

como rica en recursos naturales como asimismo 
en la producción agrícola. 
20:12. Los sábados como una señal. Mientras la 
^circuncisión era la señal de la participación per-
sonal en el 'pacto, la observancia del sábado era la 
señal de la participación corporativa de Israel en el 
pacto. Al igual que en el caso de la circuncisión, a 
cada generación se le exigía que guardara el sába-
do permanentemente. A diferencia de la circun-
cisión, no era una acción personal realizada una 
sola vez, sino una actitud a mantener de manera 
constante y que debía expresarse periódicamente a 
través de la acción. Los Diez Mandamientos argu-
mentan que el sábado {shabbath) debía celebrarse 
en conmemoración de la creación de Dios. En lu-
gar de repetir este razonamiento, Ezequicl argu-
menta que los sábados (en plural, quizá para refe-
rirse a la totalidad de las fiestas sagradas de Israel) 
se citan aquí para recordarle al pueblo que es un 
pueblo elegido. Ningún otro pueblo recibió esta 
señal y, en consecuencia, junto con las leyes, se 
convierte tanto en el regalo como el distintivo de 
la participación en la comunidad del pacto según 
se establece en Éxodo 31:13. 
20:25. Decretos y leyes que no eran buenas. Los 
términos hebreos usados aquí son sumamente im-
portantes para una adecuada comprensión de la 
afirmación polémica de Ezequicl. No se trata de 
una referencia a la Ley dada en ei Sinaí, ya que no 
se usa la palabra "Torah". El término que se tradu-
ce decretos' es el mismo del versículo 24. excep-
to que en el último caso la palabra está en género 
femenino (como es habitual) en lugar de masculi-
no (como en el v. 25). La palabra leyes" es el tér-
mino que se utiliza para las decisiones judiciales 
de Dios). Entonces» la consecuencia de la infideli-
dad de Israel es que Dios decretó eventos que no 
estaban a su favor, y tomó decisiones jurídicas que 
amenazaban su supervivencia. Esto resultó en el 
uso por parte de Dios de fuerzas que devastaron a 
Israel, como guerra, hambruna, plaga y ejércitos 
extranjeros. 

20:26. Sacrificio de primogénitos. Ezequie! con-
tinúa el tema del poder indisputable de Dios para 
gobernar la creación. De modo que el decreto de 
sacrificar el primogénito aquí desafía a la afirma-
ción de Exodo 13:12 en cuanto a que todos los 
primogénitos (tanto humanos como animales) per-
tenecen a Dios. Esto queda demostrado por la dé-
cima plaga en Egipto (Exo. 13:14-16), pero se mi-
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29:4 . Metáfora de los peces. El historiador griego 
*Hcródoto describió el procedimiento de la caza 
de cocodrilos en el Nilo. El cazador encarnaba un 
gancho (anzuelo) con carne de cerdo y lo dejaba 
flotar en medio del río. Sobre la costa, el mismo 
cazador comenzaba a castigar a un cerdo vivo. Al 
oír los gritos del cerdo, el cocodrilo buscaba el 
sonido, y en el camino se encontraba con la carne, 
que inmediatamente tragaba. El cazador luego 
recogía la línea, que incluía el gancho y el coco-
drilo. 
29 :6 . Metáfora del bastón de caña. Ya sea que se 
usara como bastón o como muleta, la caña no ha-
ría más que quebrarse y causar daño físico en lu-
gar de ofrecer apoyo confiable. Los asirios dijeron 
lo mismo acerca de faraón en Isaías 36:6. El hecho 
de que las cañas son algo muy común en Egipto 
las hace una metáfora muy apropiada para la idea 
de depender en esc país. Más específicamente, el 
faraón tenía varios cetros que representaban su 
poder y su función. El cetro was tenía una bifur-
cación en la parte inferior, y el puño superior esta-
ba tallado en la forma de la cabeza de un perro. El 
cetro heqa tenía la forma de un cayado de pastor. 
Aunque éstos generalmente no estaban hechos de 
caña, descubrimientos realizados en tumbas con-
firmaron que al menos en un caso había un bas-
tón de caña incluido entre los bastones de faraón. 
29 :10 . Migdol y Asuán (Migdol hasta Asuán, 
NVI). Migdol (utorre") era el nombre de diversos 
puestos militares en la frontera nororiental de 
Egipto. Aunque no podemos saber con certeza cuál 
de ellos se menciona aquí, el término señala la 
frontera nordeste de Egipto. Svene (la actual Asuán) 
estaba al norte, cerca de la primera catarata del 
Nilo, la tradicional frontera sur de Egipto (la fron-
tera de Cus/Nubia). De esta manera, "Migdol 
hasta Asuán" era la extensión total de Egipto. 
29:11, 12. Desolación y exilio durante cuarenta 
años. Cuarenta años era el período en que una 
generación surgía y moría. En consecuencia, era 
un período de castigo nacional temporal. En una 
inscripción moabita, Mesa de Moab señaló que 
Israel ocupó su tierra durante cuarenta años. Existe 
cierta evidencia de que Nabucodonosor llevó a 
cabo una invasión a Egipto en su año trigésimo 
séptimo (568), pero no existe información con 
respecto a si hubo alguna deportación de la po-
blación. Mentís fue capturada por el rey persa 
Cambises en el 525, y el faraón Samético II fue 
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tomado cautivo, Egipto entonces quedó bajo el 
control persa durante la mayor parte del Imperio 
arquemida, con un breve período de rebelión e 
independencia alrededor del 460. 
29:14. Alto Egipto. El Alto Egipto (la tierra de 
Patros) era la totalidad de Egipto al sur de Meníis. 
Una antigua tradición egipcia afirmaba que la 
nación había comenzado en el sur, en el Alto 
Egipto. Esarjadón de * Asiría afirmó ser el rey de 
Musur (Egipto del Norte) y Paturisi (Patros). 
29:14, 15. Un reino modesto y débil. La expre-
sión "un reino modesto'' ("humilde", NVI), y el 
final del v. 15 parecen señalar que Egipto quedará 
relegado a una condición de vasallo. Aunque no se 
nos dice a qué nación estará sujeto, el registro his-
tórico es lo suficientemente claro. Conquistado 
por Cambises en el 525, Egipto se convirtió en un 
vasallo persa durante los dos siglos siguientes. 
29:17. Cronología. La fecha es el 26 de abril del 
571, uno o dos años después del final del sitio de 
Tiro. 

29 :18 . El sitio de Nabucodonosor a Tiro. Ver el 
comentario sobre 26:7. 
29 :18 . Cabeza rapada, hombro despellejado. Los 

soldados de Nabucodonosor quedaron con sus 
cabezas rapadas y sus hombros en carne viva de-
bido a las cargas que debieron transportar a fin de 
levantar los terraplenes que permitieran atacar la 
ciudad de Tiro. Los terraplenes de asedio que se 
utilizaban para construir una pendiente que per-
mitiera alcanzar la parte superior de los muros 
requerían toneladas de tierra. Además, se intentó 
construir una calzada elevada para llegar hasta la 
parte de la ciudad que estaba sobre la isla. l a tie-
rra se transportaba en canastos llevados sobre la 
cabeza y sobre el hombro. 
29 :18 . Sin recompensa. Los soldados general-
mente recibían botín de personas, animales y ele-
mentos. Sin embargo, Tiro escapó de la destruc-
ción al someterse a -Babilonia. En consecuencia, 
no hubo saqueo de la ciudad. 
29:19. Nabucodonosor y Egipto. Era inevitable 
que finalmente Nabucodonosor tendría que inva-
dir e intentar conquistar Egipto. Ix>s medos ha-
bían unificado el territorio al este del Tigris, ais-
lando de manera efectiva a * Babilonia del comer-
cio directo con el este, y los egipcios, con sus alia-
dos fenicios, constantemente provocaban proble-
mas políticos y comerciales en el oeste y a lo largo 
de las rutas comerciales árabes. Un sitio prolonga -
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L A M E N T A C I O N E S 3 : 1 — 4 : 2 1 

dos a los ejércitos asirios y, por eso, figuran a me-
nudo en los anales. Durante el período babilóni-
co, Edom evidentemente estuvo del lado del gran 
Imperio, aunque no existen registros extrabíblicos 
que lo verifiquen. Es probable que se sometieran 
al gobierno de Nabucodonosor en el 605 a. de 
J .C. Aunque algunos refugiados de Judá puedan 
haber encontrado refugio en Edom, aparentemente 
permaneció pasiva mientras Jerusalén era destrui-
da (ver Sal. 137:7 y Abd. 11). La campaña babi-
lónica contra Amón y Moab en el 594 no parece 
haber perjudicado a Edom. Es probable que per-
manecieran indemnes hasta el tiempo de la cam-
paña de Nabonido en el 552 a. de J .C. 
32:30. Príncipes del norte. Los príncipes del norte 
son muy probablemente gobernantes o jeques ára-
meos. Había numerosos reinos arameos hostiles al 
norte de Israel/Judá, de los cuales el mayor tenía 
su centro en Damasco. 

32:30. Sidonios. Ver el comentario sobre 28:21. 

3 3 : 1 - 2 0 

El papel de Ezequiel como centinela 
33:2-6. La función del centinela. El centinela se 
ubicaba en el lugar de la ciudad desde donde 
tuviera la vista más estratégica de los alrededores, 
y observaba para detectar algún ejército enemigo 
que se acercara. Informaba ya sea gritando o por 
medio de una corneta. Su tarea era simplemente 
dar la alarma sobre el acercamiento del enemigo. 
Quedaba libre de responsabilidad si los habitantes 
de la ciudad no prestaban atención a su aviso. El 
centinela es una figura conocida en todo el anti-
guo Cercano Oriente. El sentido espiritual que se 
usa aquí no se encuentra en el antiguo Cercano 
Oriente pero es recogido (probablemente de Eze-
quiel) en los documentos sectarios de los Ma-
nuscritos de! Mar Muerto, donde el líder de la 
comunidad está observando como un centinela la 
aproximación del juicio de Dios. 
33:3. Señal de corneta. I ¿ corneta aquí es el cuer-
no de carnero, que tenía un rango musical limita-
do. El término (hebreo: shofar) posiblemente esté 
relacionado con el "acadio shapparu, que a su vez 
es una palabra tomada del sumerio, que significa 
cabra salvaje o íbex. Era significativo no sólo por 
su uso en la guerra (para proclamar victoria, 
anunciar el desbande del ejército y convocar a las 
tropas a las armas) sino también por los * ritos 
cúlticos de Israel (ver Sal. 81:4 y Lev. 25:9). Es el 

instrumento musical mencionado con más fre-
cuencia en el AT. Paira más información, ver el 
comentario sobre Josué 6:4» 5. 
33:7. El profeta como centinela. La descripción 
que hace Ezequiel de sí mismo como centinela pro-
fético es similar al encargo dado a Isaías (21:6-9) 
y a Jeremías (6:17). Aunque no se ha encontrado 
que se haya asignado un rótulo parecido a los pro-
fetas en el antiguo ( xrreano Oriente, el concepto 
sin duda es familiar. Se esperaba que los profetas 
advirtieran al rey sobre situaciones inminentes (en 
el ámbito militar o cültico) que pudieran poner en 
riesgo a su persona o la estabilidad de su reino. 
33 :15 . Prenda por un préstamo. En el antiguo 
Cercano Oriente, la costumbre era que la gente 
dejara algún tipo de garantía por un préstamo. 
Miles de contratos de préstamos desenterrados en 
Mesopotamia muestran que era un procedimien-
to bastante común. Por ejemplo, en Terqa, en la 
Siria de la *Edad del bronce intermedio, un tal 
Puzurum pidió un préstamo en el templo local del 
dios sol Samas. Retuvo la mitad del contrato (en 
'cuneiforme) mientras que el templo (que en este 
caso funcionó como banco) retuvo la otra mitad. 
De esta manera, ambas mitades funcionaban como 
recibo. Cuando Puzurum reintegró el préstamo, el 
templo le devolvió la otra parte del contrato. 
Cuando una persona malvada devolvía arrepenti-
da una prenda o garantía, significaba que una situa-
ción de deuda opresora se había resuelto con el 
perdón de. la deuda. 

33:21, 22 
La suerte de jerusalén 
33 :21 . Cronología. La fecha es el 19 de enero del 
855 a. de J .C. Han transcurrido alrededor de 
cinco meses desde la caída de Jerusalén. Muchos 
comentarios coinciden en que se trata no de un 
fugitivo ni de un refugiado, sino de uno de los 
sobrevivientes que ha sido llevado cautivo a "Ba-
bilonia con la primera oleada de exiliados de la 
destrucción. 
33 :25 . Comer carne con sangre. Levítico 19:26 
asocia esto con formas de "adivinación prohibi-
das. Textos rabínicos medievales identificaban esto 
con una práctica de los sábeos, una secta del norte 
de Arabia que celebraba una comida comunitaria 
en la que las personas comían carne cuya sangre 
era derramada sobre el suelo para atraer a seres 
espirituales. Prácticas similares se llevaban a cabo 
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EZEQU1EL 41:16—43:24 

estructura, O bien estaban en grupas de tres o eran 
tres niveles. Podían verse tanto desde los atrios 
externos como de los internos. Algunos concluyen 
que funcionaban como galerías o pasillos (o ambas 
cosas). 
41 :16 . Ventanas angostas, las ventanas angostas 
probablemente estaban ubicadas en lo alto de las 
paredes por encima del nivel de las cámaras 
anexas, de manera similar al templo de Salomón 
(1 Rey. 6:29-35). Corresponden al diseño de la 
talla de triple ensambladura de la "Mujer en la 
ventana" hallada en el sitio de la ciudad asiria de 
Nimrod, fechada a principias del primer milenio 
a. de J .C. 
41 :17-20 . Imágenes de palmeras y querubines. 
Las imágenes de palmeras y querubines son clara-
mente reminiscentes del templo de Salomón 
(I Rey. 29:36). Sin embargo, a diferencia de los 
cuatro querubines del templo de Salomón, éstos 
tienen solamente una cara humana y una cara de 
león. Las mismas ya no eran estructuras indepen-
dientes sino que estaban grabadas en las paredes, 
lo cual probablemente explica por qué tenían me-
nos caras. Estas figuras estaban flanqueadas por las 
representaciones de las palmeras, un motivo co-
mún en marfiles y otras formas de arte. Las mis-
mas imágenes se ven en tallas en marfil de Arslan 
Tash, en la Siria del primer milenio a. de J .C. y en 
una escena pintada en frascos de almacenamiento 
de Kuntillet Ajrud, en la Palestina de la 'Edad del 
hierro. 

4 2 : l 3 i 14. Cámaras para los sacerdotes en el 
templo. Aunque poco se sabe acerca de cámaras o 
habitaciones para sacerdotes en el templo de 
Salomón, eran muy conocidas en 'Babilonia. La 
bit pirishtiera una cámara en el complejo del tem-
plo babilónico en la que se guardaban las vesti-
duras sacerdotales y los costosos atuendos de las 
estatuas de las deidades. 
42 :14 . Vestiduras santas. La«> bit piñshti babilóni-
cas estaban asociadas al guardarropa de los sacer-
dotes, al menos durante la era de los seléucidas 
(después del 330 d. de J .C.). Estas vestimentas 
tenían muy alto valor debido a los objetos de oro 
y plata usados para decorar las prendas. Los orfe-
bres recibían un permiso oficial para entrar a estas 
cámaras a fin de trabajar sobre el vestuario de los 
sacerdotes y las imágenes divinas. 
43:3. Río Quebar. Ver el comentario sobre 1:1. 
43 :7 . Cadáveres de reyes. Estos "cadáveres de 

reyes en los altares" (NRV-1990) probablemente 
no sean cuerpos de muertos, sino que se refieran 
al *culto pagano a los muertos, de manera similar 
a lo señalado en l^evítico 26:30: "cuerpos inertes 
de vuestros ídolos". Lzequiel probablemente tenía 
en mente una veneración de los espíritus de los 
antepasados reales de Israel, de manera similar a 
un *culro a los reyes muertos en *Ugarit. la) que 
no está claro es si, en cualquiera de estos lugares, 
a los reyes se los consideraba deificados. 
43:8. Umbrales y postes, l a afirmación de este 
versículo corresponde con la descripción del tem-
plo de Salomón en 1 Reyes 6 — 7 . El templo origi-
nal estaba construido como uno de los elementos 
que formaba parre de la totalidad del complejo del 
palacio de Salomón. Templo y palacio sólo esta-
ban separados por una pared y tenían "sus umbra-
les uno junto al otro y sus postes uno junto al 
otro". 

43 :13 . Codo regular más un palmo menor. Ver el 
comentario sobre 40:5. 
43 :13-17 . Arquitectura del altar. Aunque el voca-
bulario técnico usado para el altar es similar al del 
idioma "acadio, el altar de Ezequiel es muy pare-
cido al del templo de Salomón (2 Crón. 4:1; 1 Rey. 
2:28). El largo de los lados es similar en ambos 
casos, en tanto que los cuernos eran un motivo 
común en los altares en el 'Levante. Aunque el 
altar es grande, no es tan grande como el de 
Salomón y es comparable con los desenterrados 
por los arqueólogos. 
43 :19 . La familia de Sadoc, Sadoc era el repre-
sentante de la descendencia de Aarón que sirvió 
como sumo sacerdote durante los reinados de 
David y Salomón. En la comunidad posterior al 
exilio los hijos de Sadoc tenían reservadas para 
ellos las tareas del altar, en tanto que los levitas 
tuvieron funciones menos importantes. Los des-
cendientes de Sadoc desempeñaron el sumo sacer-
docio hasta el tiempo del gobernante griego 
Antíoco IV (175-163 a. de J .C.) . Algunos hasta 
han supuesto que la comunidad del mar Muerto 
pudo haberse formado en respuesra a la finaliza-
ción del sacerdocio de la línea de Sadoc. 
43 :24 . Sal. La referencia aquí es a un "pacto de 
sal" (ver los comentarios sobre Lev. 23 y Núm. 
18:19). Las cualidades conservadoras de la sal la 
hacían un símbolo de la permanencia de la rela-
ción de "pacto. Así, el agregado de sal era un recor-
datorio del "pacto de Dios. 
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DANIEL 8:1-16 

8:1-27 
Visión del carnero y el macho cabrío 
8:1. Cronología. 1.a determinación del año a que 
esto se refiere comparte las mismas dificultades 
señaladas en el comentario sobre 7:1- El tercer año 
de Belsasar probablemente sea el 550 o el 547. En 
la visión del capítulo 7, solamente un imperio 
("Babilonia) se identifica por nombre. Ahora, 2 
años más tarde, se nombran 2 imperios más. 
8 :2 . Geografía. El río Ulay está en las proximi-
dades de Susa, la capital del territorio de Elam, a 
unos 350 km de % Babilonia. La ciudad se conver-
tirá más adelante en la residencia real de los reyes 

# 

persas Aqueménidas, de manera que es un lugar 
apropiado para la visión. Iá) que Daniel llama río 
es en realidad un canal artificial en el lado norte 
de la ciudad, que estaba cercanamente relacionada 
con Susa tanto en fuentes "cuneiformes como clá-
sicas. Daniel podría haber realizado concretamente 
el viaje, pero lo más probable es que fuera trans-
portado en una visión, como experimenta algunas 
veces Ezequiel. 
8:3. El carnero como signo astral de Persia. En la 
literatura posterior (primeros siglos d. de J.C.), los 
signos del zodíaco están asociados con países, y el 
carnero está asociado con Persia. Sin embargo, no 
existe evidencia de que tal asociación existiera en 
época tan anterior como la del libro de Daniel. El 
concepto del zodíaco se originó en el período Ínter-
testamentario. 
8:9. Cuerno pequeño. Esta pareciera ser una refe-
rencia al rey seleucida Antíoco IV Epífanes, cuyas 
acciones en el siglo II se detallarán en varios de los 
comentarios siguientes. 
8:9. Tierra gloriosa. Daniel 11:16, 41, deja en cla-
ro que se trata de una referencia a la tierra de Israel. 
Desde el 212 hasta 205 Antíoco III marchó hacia 
el este contra Part ía, Armenia y Bacina* y en el 200 
obtuvo el control de Palestina en la batalla de Pa~ 
nium. Tanto él como su hijo, Antíoco IV, vieron 
frustrados sus intentos de lograr el control de Egip-
to (al sur). Antíoco IV hizo también campañas ha-
cia el este (contra Armenia y Elam) y era bien cono-
cido por sus acciones contra Judá y Jerusalén (ver el 
comentario que sigue y sobre 11:21-39). 
8:10. Ejército del cielo echado por tierra. En el 
antiguo Cercano Oriente, el ejército de los cielos 
era una referencia a la asamblea de los dioses, mu-
chos de los cuales estaban representados por cuer-
pos celestes (ya fueran planetas o estrellas). La B¡-
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blia algunas veces usa la frase para referirse a la ado-
ración ¡legítima de esas deidades (ver el comentario 
sobre Deut. 4:19). En otras ocasiones, la frase se usa 
para el concilio de ángeles de "Yahvé (ver el comen-
tario sobre 2 Crón. 18:18). Un tercer tipo de uso 
trata ai término como una referencia a ángeles 
rebeldes (quizá en Isa. 24:21; comúnmente en la 
literatura intertestamentaria). Por último, puede 
referirse simplemente a las estrellas sin que haya 
personalidades detrás de ellas (Isa. 40:26). En la 
destrucción que se describe en Erra e ¡shunt, Erra 
dice que hará que los planetas pierdan su esplen-
dor y arrancará del firmamento a las estrellas. Aquí 
el ejército de los cielos representa una de las partes 
en la batalla cósmica y cae momentáneamente 
víctima del cuerno malvado, lo que sugiere que se 
trata de algunos de los subordinados de Dios. 
8:11. Sacrificio continuo (sacrificio diario, NV1). 
El sacrificio diario era una ofrenda quemada (holo-
causto) que se realizaba cada mañana y tarde (ver 
los comentarios sobre fixo. 29:38 y Núm. 28:1-8). 
Representaba el mantenimiento más básico del 
santuario y era esencial para ta preservación de la 
presencia de *Yahvé en medio de ellos. 
8:14. Las 2 .300 tardes y mañanas hasta la restau-
ración. Si se dejaran de ofrecer 2.300 sacrificios, y 
se ofrecen 2 por día, pasarán 1.150 días (alrededor 
de 3 años y 2 meses). Antíoco IV Epífanes insti-
tuyó sacrificios a sus dioses en el templo el día 12 
de Quislev (diciembre) del año 167 a. de J.C., pero 
había hecho cesar los 'ritos judíos ya un tiempo 
antes en ese año (l Macabeos 1:44-51), y la fecha 
exacta de la proclama y su aplicación no se co-
noce. La rededicación del templo en medio de las 
secuelas de la revuelta macabea se llevó a cabo 3 
años después de la fecha de la profanación, el 25 
de Quislev, el 164. 

8:16. Gabriel. Esta es la primera referencia al nom-
bre de un ángel en la Biblia. El único otro ángel 
nombrado en la Biblia es Miguel (ver 10:13). En 
la literatura intertestamentaria (/ Enoc) Gabriel 
está a cargo del Paraíso. En el Rollo de la Guerra 
(Qumran), es uno de los ángeles que rodean el 
trono de Dios. Es el que trae el mensaje del inmi-
nente nacimiento de Jesús a María (Lue. 1:19). 
Los ángeles no sólo entregaban mensajes de la dei-
dad, sino que explicaban esos mensajes y respon-
dían a preguntas en relación con ellos. Por lo tanto, 
a Gabriel se lo ve aquí corno uno que puede inter-
pretar la visión. En el contexto politeísta del mun-
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OSEAS 2:13—4:10 

hambrunas, para reducir la población humana. 
Una amenaza común en el período asirio, rela-
cionada con los augurios negativos, era que leones 
y lobos asolarían la tierra. Asimismo, la devasta-
ción llevada a cabo por animales salvajes era una de 
las maldiciones que se invocaban por la violación 
de tratados. La imagen aquí es una del caos que 
sobreviene cuando la civilización se derrumba. 
Para otro ejemplo en el que Dios maldice la tierra 
y su producción, ver el comentario sobre Deure-

ronomio 32:23-25. 
2 :13. Incienso a Baal. Debido al gran número de 
altares de incienso descubiertos por los arqueólo-
gos, como los de laquis y Tel-Miqne/Ecrón, al 
parecer la quema de incienso a *Yahvé u otros 
dioses era algo común tanto individualmente en 
los hogares como en ámbitos de *cultos oficiales 
(ver Isa. 17:8; Jer. 19:13). Al pueblo de Israel se le 
había ordenado quemar incienso delante del altar 
de Yahvé {Éxo. 30:7, 8), pero esa forma adecuada 
de culto se había corrompido cuando en su lugar 
le ofrecieron incienso a *Baal. El incienso por lo 
general se usaba para acompañar peticiones. 
2.15. Valle de Acor. Cuando Acán violó el herem 
(anatema) en ocasión de la captura de Jericó, él y 
toda su familia fueron apedreados y murieron en 
lo que se llegó a conocer como el valle de Acor 
(Jos. 7:25» 26). El lugar estaba ubicado en la fron-
tera tribal norte (Jos. 15:7), la moderna EJ Buqueah. 
La mención que hace Oseas del "valle de la des-
gracia' (NVI; ver también la nota al pie de la 
RVA: "destrucción") es un intento por demostrar 
que si aun un lugar de tanta mala fortuna puede 
ser transformado, también puede ser transforma-
da la relación de Comer/Israel con Oseas/*'Yahvé. 

3:15 
Oseas recupera a su mujer 
3:1. Tortas sagradas de pasas. Con respecto a las 
ofrendas de tortas dulces (hechas con pasas o dá-
tiles) a los dioses de Mesopotamia, ver el comen-
tario sobre Jeremías 44:19. La traducción del tér-
mino hebreo aquí es un tanto incierta. Algunos 
comentaristas sugieren que se refiere más bien a 
jarras de vino en lugar de tortas prensadas de uvas 
o pasas. En cualquiera de los casos, lo que se 
ofrenda es el fruto de la vendimia. 
3:2. Detalles del precio de la compra. Deludo al 
valor que tenía la cebada más las 15 piezas de plata 
(sidos, poco menos de 200 gr.), el desembolso total 

de Oseas podría calcularse en aproximadamente 
unos 30 sidos. Esta suma equivalía al monto que se 
debía pagar en compensación por la pérdida de un 
esclavo en Éxodo 21:32. Debido a que la situa-
ción de Gomcr no es clara, no es posible señalar 
de manera categórica cuál sería la razón para que 
Oseas pagara esta suma. No obstante, sobre la 
base de la Ley del Período asirio medio, él podría 
haberla redimido de una situación legal de la que 
no podía librarse por sus propios medios (como 
pagar alguna deuda que ella tuviera). 
3:4. Ni sacrificio, ni piedras rituales. Con respec-
to al uso de piedras rituales y árboles de *Ascra 
como parte de la adoración can anea y las prácti-
cas idolátricas de Israel, ver los comentarios sobre 
Éxodo 23:24 y Deuteronomio 7:5. Las piedras 
rituales en verdad servían como una parte legítima 
de la adoración a * Yahvé, al menos durante el tiem-
po de la monarquía dividida (ver Isa. 19:19). Sin 
embargo, en el tiempo de destrucción que viene, 
Yahvé no dará su palabra ni su apoyo a estos sím-
bolos cúbicos ni a los reyes (ver Deut. 16:22). 
3:4. Ni efod, ni ídolos domésticos. El sacrificio y 
las piedras rituales representan medios para adorar 
a la deidad, pero el efod y el ídolo doméstico se 
refieren a maneras de consultarla. El efod era parte 
del vestuario sacerdotal (ver el comentario sobre 
Éxo. 28:6-14), y tanto en Egipto como en Meso-
potamia estaba reservada para vestir a las imágenes 
de la deidad y para sacerdotes de alto rango. Para 
un análisis del aspecto y el uso del efod como un 
elemento para la 'adivinación de la voluntad de 
Dios, ver el comentario sobre Éxodo 28:6-14. Las 
personas que querían pedir información a la dei-
dad se acercaban a los especialistas (pagaban un 
honorario), y a través de la mediación de ellos reci-
bían una respuesta. En el antiguo Cercano Oriente, 
los terafines a los que se hace referencia aquí (ver 
el comentario sobre Gén. 31:19) se contaban 
entre las herramientas o sustitutos para la consul-
ta a los dioses. Sin embargo, al igual que con el caso 
de los pilares y sacrificios, Dios no proporcionaría 
respuesta alguna a estos adivinadores. 

4 : 1 - 1 9 
Acusación contra Israel por 
su infidelidad 
4:10, 14. Prostitución. En la antigua Mesopota-
mia podía hacerse una distinción entre la prosti-
tución comercial y el servicio sexual para el rem-
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1 4 : 1 - 9 
Ofrecimiento de esperanza 
14:5, 6 . Metáforas de plantas. La relación de 
*Yahvé con Israel se parece al rodo que propor-
ciona la única humedad disponible para las llores 
y las plantas durante los meses secos del verano 
(ver Isa. 26:19). El lirio no es común en Palestina 
en la actualidad, aunque se lo encuentra en algu-
nas regiones. Está en discusión si es que era más 
común en la antigüedad o no. Además, la esencia 
vivificadora de Dios asegura la fertilidad y virili-

dad de la nación para que continúe creciendo y 
extendiéndose, como el profuso sistema de raíces 
del olivo. También hay una comparación con los 
grandes cedros del Líbano, considerado el más útil 
de los árboles de gran tamaño en el antiguo Cer-
cano Oriente. Era preciado por su madera (1 Rey. 
6:9, 10), un recurso para la construcción y un 
símbolo de riqueza en la literatura mesopotámica, 
incluida la Epopeya de Xlilgamesh y los anales de 
numerosos revés, desde los súmenos hasta los 

# 

asirios. 
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JOEL 3:1-18 

3 : 1 - 2 1 
El juicio y la bendición de Dios 
3:2. Valle de Josafat. No se conoce valle alguno 
con este nombre en Israel, ya sea de la Biblia o de 
otras fuentes, ni siquiera de la tradición. Las alter-
nativas son ( I ) que se hace referencia a un valle 
que tuvo algo que ver con el rey de Judá del siglo 
IX llamado Josafat (la única mención de un valle 
en su historia está en 2 Rey. 3); o (2) que el nombre 
del valle concuerda con lo que sucede allí (el nom-
bre Josafat significa "Yahvé juzga"). Si se tratara de 
este último caso, como concluyen muchos comen-
taristas, el lugar seguramente sería uno de los valles 
que rodean a Jerusalén. 

3:3* Tráfico de esclavos. Uno de los aspectos más 
lucrativos de la guerra y el pillaje en las zonas de 
frontera era el comercio de esclavos. Los cautivos 
eran vendidos a los mercaderes, quienes los lleva-
ban lejos de su tierra natal. El número real de esas 
personas no se compara con la enorme cantidad 
de esclavos que presentaban las ciudades griegas y 
romanas. El comercio de esclavos existió en el 
antiguo Cercano Oriente desde los tiempos más 
antiguos, Los esclavos por lo general eran cautivos 
de guerra o personas raptadas en las incursiones. 
Lo$ mercaderes a menudo aceptaban esclavos, a 
los que llevaban a nuevos lugares y vendían. Estas 
personas pocas veces obtenían su libertad. La gran 
mayoría de las personas que iban a parar a la su-
basta pública, o bien habían sido vendidos a los 
mercaderes de esclavos por sus propias familias o 
eran prisioneros de guerra. 
3:4. Tiro, Sidón y FiÜstea como opresores. Estas 
regiones cosieras del Mediterráneo oriental pro-
porcionaban los puerros por los cuales pasaba el 
comercio marítimo. Los versículos siguientes hacen 
posible inferir que estas ciudades funcionaban como 
intermediarias en el manejo de los cautivos (en 
este caso de Judá) que se venderían luego como 
esclavos. Un cierto porcentaje de los apresados en 
batalla quizá no justificara el esfuerzo y el gasto 
que implicaba deportarlos, por lo que una solu-
ción rápida era dejar que los mercaderes de escla-
vos se hicieran cargo de los detalles. 
3:6. Griegos. El término hebreo usado aquí, k,Ja-
ván\ probablemente era el nombre griego Jonia, 
la región griega de la costa occidental de Turquía 
y las Islas Egcas. Los griegos jónicos se estable-
cieron en esta región poco antes del primer mile-
nio a. de J .C. Existe evidencia de contacto entre 

ellos y los asirios en el siglo VIH a. de J . C . 
3:8. Sábeos. Hay tres grupos de sábeos en la 
Biblia. Un grupo es de Seba, lo que hoy es Yemen, 
una zona que estaba altamente urbanizada y que 
para este período había alcanzado un grado com-
plejo de civilización (1 Rey. 10). Se han hallado en 
la región numerosas inscripciones de los sábeos. 
También había sábeos en Etiopía (Isa. 43:3). En 
Job 6:19 se equipara a los sábeos con lema en el 
norte de Arabia, y probablemente están identifi-
cados con la Saba de las inscripciones asirías de 
Tiglat-pileser III y Sargón II en la parte final del 
siglo VIII. Es difícil determinar a cuál se hace refe-
rencia aquí, aunque la mayoría de los comentaris-
tas favorecen la primera opción. 
3:10. Reciclado de metales. Más que a la Verte-
dera" del arado que da vuelta la tierra al avanzar el 
mismo» el término puede referirse a la punta metá-
lica de la reja, que abre la tierra y marca un surco. 
Esta punca tiene unos 18 cm de largo. Sin embar-
go, este mismo término hebreo se usa en 2 Reyes 
6:5, donde parece referirse a cierto tipo de hacha. 
Las podaderas son los pequeños cuchillos que se 
usan para quitar hojas y retoños de las vides. Las 
muestras arqueológicas encontradas son simple-
mente pedazos cortos de metal con un gancho cur-
vo en su extremo, afilado en la parte interior como 
una hoz. La forma tiene reminiscencias de las 
puntas de lanza del tipo de lo que es en la actuali-
dad una espiga o rabo de una hoja de formón o de 
una lima, que fueron típicas de la 4Edad del bronce. 
Estos implementos agrícolas se podían fundir en 
tiempos de guerra v volver a forjar para hacer armas. 
3 :15. Oscurecimiento de las estrellas, el Sol y la 
Luna. Al declarar que en el día de Yahvé los cielos 
y la totalidad de sus cuerpos celestes dejarían de 
irradiar su luz, Isaías afirma que la gloria de Yahvé 
excederá en fulgor a todos los supuestos dioses y 
ocultará el brillo de ellos (Isa. 13:10; ver también 
el lenguaje de Sal. 104:19-22, donde dice que Yahvé 
controla ta loma y el Sol). Tanto * Asiría como Egipto 
adoraban al dios Sol (Samas y Atnón tespeaiva-
mente) como su deidad principal, y el dios Luna 
Sin tenía gran importancia en 'Babilonia. I\>r tanto, 
el profeta apunta a estos dioses y a estas naciones 
enemigas arrogantes. Tales portentos de tinieblas, 
como en la inscripción de Balaam en Deir Alia, por 
lo general pronostican un tiempo de gran desastre. 
3 :18. Colinas que (luyen leche. Este paralelo 
entre el vino y la leche es único. La conocida com-
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ción de Deir Alia en cuanto a que la asamblea 
divina decidió "traer oscuridad en lugar de lux". 
En "Babilonia, los sacerdotes del dios lunar Sin 
usaban prendas raídas y cantaban endechas du-
rante un eclipse, y existen numerosas cartas y tex-
tos de augurios en registros babilónicos y asirlos 
que hacen referencia a eclipses. Muchos están diri-
gidos a reyes, ya sea para advertirles de la inmi-
nencia de un eclipse o para asegurarles que se los 
mantendría informados acerca de la probabilidad 
de futuros casos. Para ejemplos bíblicos, ver Joel 
3 :15 y Zacarías 14:6. 

8:10. Prácticas de duelo. Ver los comentarios sobre 
Génesis 37:34, 35; Levítico 19:28 y Deutero-
nomio 14:1, 2. 
8 :12. De mar a mar. En su desesperada búsqueda 
de agua durante la sequía, la gente buscará de un 
extremo a otro del reino. lx>s escritores bíblicos 
usan con relativa frecuencia la expresión ude mar 
a mar" (ver Sal. 72:8; Zac. 9:10) para distinguir 
entre el este y el oeste. La expresión abarca desde 
el mar Mediterráneo (al oeste) hasta el mar Muerto 
o el río Jordán (en el este). Una expresión similar 
se encuentra en la inscripción del rey arameo 
Azitawadda, en Karatepe: ' desde donde sale el sol 
hasta donde se pone" (ver Isa. 45:6) para expresar 
de este a oeste o un sentido de universalidad. 
Debido a que aquí está combinada con desde el 
norte hasta el oriente", es posible que defina la 
frontera de la latitud sur del imperio del norte. 
8:12. Del norte al oeste. La frontera sur se definió 
en el renglón anterior, y el límite oeste es obvio. 
Desde Betel era posible buscar en la región de 
Galilea hacia el norte, en dirección a lugares como 
Samarla o Dan, y hacia el este, ya sea a Bet-sán o 
el territorio transjordano de Galaad. 
8 :14. Culpa/Asima. Aunque lo incierto de esta 
palabra ha llevado a traducirla como "culpa", pare-
ce más probable que se trate de una referencia al 
dios sirio Asima (ver nota en la NVI). EJ tirulo de 
esta deidad proviene del término arameo "el nom-
bre y, en consecuencia, es la expresión taquigráfi-
ca para toda una cantidad de dioses y diosas semí-
ticos de! noroeste (*Raal, \Anat, *Astartc), Aunque 
la introducción oficial del 'culto a Asima no se 
produce hasta después del 722, esto no impide 
que este dios fuera adorado en Samaría antes de 
este tiempo. La evidencia posterior de la adora-
ción de Asima proviene de las cartas elefantinas. 
8:14. Dios de Dan. Jeroboam I había instituido la 
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adoración de * Yahvé en Dan por medio de la c rea-
ción de un santuario allí (1 Rey. 12:28-30). Resul-
ta entonces apropiado que Amós se refiera al dios 
de Dan. Probablemente se refiera también al bece-
rro de oro erigido allí por Jeroboam como símbo-
lo de 'Yahvé y como sustituto del arca del *pacto. 
Dan siguió teniendo importancia como centro de 
*culto por muchos siglos. Evidencia de esto se halla 
en una inscripción bilingüe (griego y arameo) de 
fines del siglo III, que contenía la frase "al dios que 
está en Dan". 

8 :14. Camino de Beerseba (la vida de tu Dios, 
Beerseba; NVI). Amós completa ahora su conde-
na de las prácticas israelitas de adoración a falsos 
dioses con una referencia al "camino"' del "dios" de 
Beerseba. "Desde Dan hasta Beerseba" es una expre-
sión común para referirse a toda la extensión de la 
tierra (Jue, 20:1; 1 Sam. 3:20), y Amós la usa para 
demostrar la universalidad de la apostasía israelita 

(ver Amós 5:5). 

9:1-15 Futura destrucción y restauración 
9:1. Ixys capiteles de las columnas. A fin de descri-
bir lo completa que será la destrucción anunciada, 
Amós usa nuevamente un recurso literario (meris-
mo: la mención de dos términos que encuadran 
una totalidad). Esta ve/ la esfera de acción es desde 
arriba hasta abajo del santuario en Betel, desde los 
capiteles que adornan la parte superior de las colum-
nas hasta los umbrales (ver Sof. 2:14). E'ls posible 
comparar estos temblores de la tierra con la narra-
ción del llamado de Isaías (Isa. 6:4), pero en ese 
caso se trata simplemente de un reflejo de la pre-
sencia magistral de Dios. Los ejemplos de destruc-
ciones similares en el antiguo Cercano Oriente 
mencionan paredes, puertas o umbrales que son 
destrozados o demolidos (incluida la Epopeya de 
* Gilgamesh y la inscripción de Tuculti-Ninurta I). 
9:2. Contraste Seol/cielo (sepulcro/cielo, NVI). 
Por medio de un recurso literario (merismo), Amós 
contrasta las distancias cósmicas entre el cielo y las 
profundidades del Seol (ver Sal. 139:8). En el Him-
no a Baal y Ánat (de origen *ugarírico), la jactancia 
de Mot ofrece también este contraste entre los 
poderes de las profundidades o la muerte y el poder 
del cielo y la vida. En el mundo antiguo, el cielo y 
el mundo de los muertos no se consideraban lugares 
^espirituales" ubicados fuera del cosmos. Más bien, 
representaban los extremos opuestos del mismo. 
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estuviera ansioso de ser el primero. Para echar suer-
tes, cada individuo poseía una marca idenrificati-
va. Las marcas se colocaban en un recipiente que 
se sacudía hasta que una de las marcas caía. 
1:9. Dios del cielo. La respuesta de Jonás a las 
preguntas de ellos identifica sólo su raza (hebreo) 
y el Dios al que sirve. Lo más importante es su 
descripción del Señor como una deidad cósmica 
creadora, precisamente la clase de Dios que sería 
capaz de enviar una tormenta así. 
1:10. Ya se lo había declarado. Jonás ya les había 
dicho anteriormente que huía de su Dios, pero 
eso no les había interesado; eso era asunto de él y 
probablemente no era un caso único. El terror 
aumenta cuando se dan cuenta de que el hecho 
que Jonás huyera de una deidad cósmica los esta-
ba exponiendo a todos al peligro de sufrir la ira 
del Dios de Jonás. 

1:11-16. ¿Qué haremos contigo? La siguiente 
pregunta de los marineros se refiere al apacigua-
miento. En el pensamiento religioso del mundo 
antiguo la gente rara vez pensaba en términos de 
arrepentimiento, porque las motivaciones de sus 
dioses no eran fáciles de discernir. Debido a que 
los dioses no tenían moral ni coherencia, su ira 
podía llegar a ser absolutamente caprichosa y sus 
actos de castigo arbitrarios o infantiles. Por lo 
tanto, los adoradores buscaban aplacar la ira de ios 
dioses. A cada dios se lo apaciguaba de manera 
diferente, de aquí la pregunta que se dirige a Jonás. 
1:12. Echadme al mar. Los hombres se resistieron 
a seguir el consejo de Jonás porque creían que los 
dioses protegían las vidas de sus adoradores. Lle-
var a Jonás a la muerte arrojándolo por la borda 
podía exponerlos a recibir en pago la venganza del 
Dios de Jonás. 

1:16. Ofrecieron sacrificios. Cuando el mar se 
aquieta, los hombres responden con adoración. 
Lo más probable es que el sacrificio haya sido una 
ofrenda de grano, quizá no quemado por ser un 
barco de madera, sino probablemente arrojado al 
mar. Como alternativa (ya que toda la carga había 
sido echada al mar) el texto puede referirse a un 
sacrificio hecho al volver a tierra (no habría obje-
to en continuar hasta Tarsis). 
1:16. Hicieron votos. En el AT y el mundo an-
tiguo. los votos consistían generalmente en sacri-
ficios. Por ejemplo, los marineros pueden haber 
hecho voto de ofrecer algún tipo de sacrificio recor-
datorio a "Yahvé cada año, en el aniversario de 

este suceso. Los votos reconocían que los mari-
neros habían experimentado un acto de poder 
divino. El texto no sugiere en manera alguna que 
hayan abandonado a sus dioses y aceptado la fe 
monoteísta de Yahvé. El reconocimiento del po-
der de un dios no excluía la adoración a otros. 
1:17. Un gran pez. Jonás fue tragado por lo que 
el texto describe como "un gran pez '; probable-
mente la descripción más general que se hubiera 
podido hacer. No hay manera de resolver la cues-
tión de si era técnicamente un pez o un mamífero, 
ya que los hebreos habrían utilizado este termino 
para cualquier criatura marina, de manera que la 
identificación de una especie resulta imposible. 
Aunque podrían realizarse estudios sobre el tama-
ño de la garganta de diversas especies que por lo 
general habitan el Mediterráneo, la insistencia del 
texto en la participación directa del Señor en los 
acontecimientos sugiere que no debiéramos espe-
rar que el pez fuera algo común y corriente. En la 
creencia del mundo antiguo, las grandes criaturas 
marinas representaban las fuerzas del caos que 
fueron vencidas por la deidad creadora en el acto 
de la creación. Aquí, como siempre, se describe a 
* Yahvé en absoluto control de las criaturas del mar, 
ésta simplemente cumple los designios de Dios. 

2:1-10 
Oración de acción de gracias de Jonás 
2:1-6. Oración de Jonás. Esta oración puede ha-
ber constituido un himno conocido o haber sido 
un fragmento adaptado de un material que ya se 
conocía. No se menciona el pez, y la amenaza de 
las aguas es una metáfora habitual en los himnos. 
El mar era considerado un reino de caos amena-
zador, y allí sólo podía esperarse la muerte. Por 
más intimidante que pudiera haber sido el pez, 
Jonás lo percibió como el rescate enviado por el 
Señor. 
2:7-10. Relación de Jonás con el Señor. La pre-
sencia del Señor estaba en el templo, de manera 
que la oración de Jonás lo alcanza allí. Aunque 
Jonás estaba consciente de su desobediencia, aún 
se consideraba leal al Señor. No había abrazado la 
adoración a los ídolos. 
2:9. Voto de Jonás. La oración no especifica en 
qué consistía el voto de Jonás, aunque la mayoría 
de los votos en el mundo antiguo consistían en la 
realización de ciertos "ritos. En su descripción de 
los diversos sacrificios, Levítico habla de las ofren-
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(como d bastión occidental establecido después 
de la división de los reinos; 2 Crón. 11:5-10). A 
pesar de su excelente posición (con una elevación 
de 45 m), la ciudad cayó después del sitio del rey 
asirio Senaqueríb en el 701 (Anales de SenaqueritK 
para más información ver 2 Crón. 32:9). Se halló 
evidencia gráfica de esté sitio en relieves asirios del 
palacio real en pNínive que describen los sucesos 
y los restos de una gigantesca rampa de asedio so-
bre el ángulo sudoeste de la colina. Una sepultura 
común, con aproximadamente 1.500 cuerpos, po-
dría también ser el resultado de la caída de la ciu-
dad. Registros escritos por el rey babilonio Nabu-
codonosor, sobre un sitio posterior en el 586, exis-
ten también en forma de 21 cartas de ostraca des-
cubiertas en uno de los cuartos de la guardia en la 
puerta de la ciudad. Las cartas describen la deses-
perada situación de los defensores mientras se dan 
cuenta de la extinción de las señales hechas con 
fuego desde ciudades vecinas. 
1:16. (Cabeza rapada. Existen diversos * ritos aso-
ciados con el duelo, que incluyen rasgarse las vesti-
duras, realizarse cortes en la piel (ver el comenta-
rio sobre Lev. 19:28), ayunar (ver el comentario 
sobre 2 Sam. 12:16) y cubrirse la cabe/a con polvo 
o ceniza (ver el comentario sobre 2 Sam. 13:19). 
Raparse La barba era también una señal de duelo 
(Jer. 41:5), como así también una pane de los * ritos 
de purificación (Lev. 14:8, 9; Núm. 6:9). Por ejem-
plo, los sacerdotes asirios eran afeitados al momen-
to de su consagración. De manera similar, en la 
obra El ¡tombre pobre de Nipur ( fablas de Sultán-
tepe) un hombre que se identifica como doctor se 
rapa la cabe¿a. Esto podría asociarse con la purifi-
cación de sí mismo o deberse al continuo contac-
to del médico con los enfermos y ios moribundos. 

2:1-13 
Injusticia y falsa profecía 
2:2. Propiedades arrebatadas. La adquisición de 
propiedades a través de la opresión a los pobres y 
los débiles viola la ley contra la codicia. Además, 
viola el mandato de no alterar la división de la tie-
rra para cada familia israelita, establecido en el 
* pacto luego de la conquisra. A pesar de estas leyes, 
el incremento de las deudas de los pequeños pro-
pietarios y el poder político ejercido por los grandes 
terratenientes llevó a abusos (ver el comentario 
sobre Isa. 5:8), los que se mencionan en la literatura 
de sabiduría egipcia (Enseñanza de Amenemopet). 
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2:5. Congregación de Yahvé. Para este término 
técnico aplicado al grupo de hombres que tenían 
el derecho de tomar decisiones dentro de la comu-
nidad israelita y servir en el ejército, ver el comen-
tario sobre Deuteronomio 23:1-8. 
2:5. División de la tierra por suertes. Cuando el 
padre de una familia moría, las tierras que poseía 
la familia se dividían entre los hijos echando suer-
tes. Ims Leyes de *Esnuna, el Código de *Hamurabi 
y las Leyes asirías intermedias, todas hacen referen-
cia a esta situación. Textos de Tel Sifr mencionan 
específicamente la división de la propiedad por 
medio de echar suertes. .Vliqueas sugiere aquí que 
quien haya acumulado propiedades usando opre-
sión no tendrá a quién legarlas. 
2 :11. Aceptación de los profetas optimistas. En 
* Asi ría se esperaba que los profetas apoyaran al rey 
y su política. Pero los profetas israelitas tendían a 
ir contra la cultura y lo más común era que fueran 
críticos para con los reyes en ejercicio. Como des-
taca Jeremías 28:8. 9, el pueblo debe cuidarse del 
"profeta que profetiza paz". La función de los pro-
fetas en el antiguo Israel era traer reprensión y ad-
vertencia al puel>lo cuando violaban sus obliga-
ciones del * pacto. Ésta es la diferencia con los pro-
fetas del antiguo Cercano Oriente, como los que 
se mencionan en los textos de *Mari, quienes por 
lo general se ocupaban de las violaciones al "culto 
(un sacrificio no ofrecido o la falta de cumpli-
miento en la construcción de un templo prometi-
do) o de asuntos de guerra. 

3:1-12 
Líderes corruptos 
3:2, 3. Analogía con el canibalismo. La natura-
leza rapaz de los líderes y magistrados de Judá se 
compara con un festín caníbal en el cual el pueblo 
cae víctima de los puñales económicos y el apeti-
to voraz de los funcionarios corruptos. Los aspec-
tos realistas de preparar la carne y quebrar y des-
menuzar los huesos para sacar la médula, bien 
podrían estar basados en las necesidades de super-
vivencia durante hambrunas o sitios militares (ver 
el comentario sobre 2 Rey. 6:29). 
3:5-7. Profetas ineficaces. Un profeta sin éxito o 
fracasado es aquel que ya no recibe comunicación 
alguna de Dios (ver el "hambre" por las palabras 
de Dios en Amós 8:11, 12). Esto les había ocurri-
do a los profetas codiciosos que vendían sus pro-
fecías mentirosas en lugar de hablar libremente en 
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daban una imagen de invulnerabilidad. También 
al igual que Nínive. era una ciudad sagrada, con-
sagrada al dios Amón, y albergaba los magníficos 
templos del complejo de Karnak. 
3:9. Etiopía (Cus), Egipto, Fut y Libia como alia-
dos. En el tiempo en que lebas fue conquistada 
por los asirios, ella y Egipto estaban gobernados 
por una dinastía cusita (Nubia) {la vigésimo quin-
ta dinastía). La capital de Nubia era Napata (entre 
la tercera y la cuarta catarata del Nilo, 1.360 km 
al sur de Lebas, en el actual Sudán). La antigua 
Libia abarcaba en su mayor parte la costa oeste de 
Alejandría, aunque incluía la enorme extensión de 
desierto aJ oeste del valle del Nilo. El caso de Fut 
es más difícil. Lo más probable es que Fut sea un 
nombre alternativo para Libia y unidos se refieran 
a la región al oeste del antiguo Egipto representa-
da por el moderno estado de Libia. 
3 :10. Sea echada suerte sobre los nobles. A medi-
da que los líderes de Egipto eran obligados a ren-
dirse, se los repartía entre los comandantes asirios 
como esclavos junto con el resto del botín. Las 
previsiones para la división de los despojos, inclui-
da la acción de echar suertes, se encuentran tam-
bién en ¡a ¡lía¿la de Homero, los textos de "Mari 

y Joel 3:3. 
3 :14 . Preparativos para el sitio. En el antiguo 
Cercano Oriente, las fortificaciones de las ciuda-
des consistían en terraplenes de tierra, una expla-
nada inclinada, torres sobre las puertas y muros (a 
veces de 7 a 9 m de ancho) asentados sobre un 
cimiento de piedra y construidos con ladrillos de 
barro cocido al sol. Sin embargo, el viento y la llu-
via erosionaban estos muros, por lo que debían ser 
constantemente reparados. Para hacerlo se nece-
sitaban miles de ladrillos y muchísimo tiempo 
para fabricarlos. Muchos anales e inscripciones 
reales mencionan la construcción o reparación de 
los muros de la ciudad como una de las tareas de 
mayor importancia, la que habría cobrado aun 
mayor relevancia ante la inminencia de un sitio. 
Los muros de *Nínive. construidos por Sena-

querib, tenían casi 13 km de circunferencia. Tam-
bién era necesario asegurar durante el sirio una 
adecuada provisión de agua. El agua de Nínive 
provenía principalmente del río y el sistema de 
acueductos conectados al mismo, aunque esta 
fuente de aprovisionamiento podía verse compro-
metida por la acción del enemigo fuera de los 
muros. Proveerse de agua se estaría refiriendo aquí 
a la acción de llenar enormes cisternas dentro de 
la ciudad. 
3 :15-17. Metáfora de la langosta. Las mangas de 
langostas azotaron periódicamente el antiguo Cer-
cano Oriente durante toda su historia. Se originan 
en estepas y regiones desérticas como saltones sin 
alas, y a medida que su número se incrementa se 
transforman en langostas aladas cuyo número 
puede literalmente oscurecer completamente el 
Sol mientras comen, se reproducen, e infestan la 
región con grandes cantidades de crías (ver el 
comentario sobre Éxo. 10:1-20). 
3 :17. Oficiales y capitanes. Nahum utiliza jerar-
quías asirías muy conocidas para referirse aquí a 
los cortesanos y escribas (probablemente un título 
más general para referirse a los funcionarios ad-
ministrativos). Registros de este período señalan 
que parte de la administración liderada por Ashur-
Uballit II consiguió huir hacia el oeste a Harán 
cuando la caída de * Nínive era inminente. 
3:18. Identidad del rey de Asiría. Dado que la 
fecha del libro de Nahúm es incierta, no es posi-
ble determinar a cuál de los reyes de Asiría se hace 
referencia en este 'oráculo final. I-a mavoría de los 

t 

estudiosos dirían que la fecha más temprana sería 
poco antes de la captura de lebas en el 663, y la 
fecha más tardía sería concretamente la caída de 
#Nínive en el 612. Quizá Nahúm haya sido 
escrito para alentar al pueblo de Judá a rebelarse 
mientras el Imperio asirio comenzaba a desmem-
brarse luego de la muerte de Asurbanipal en el 
627. Por otra parte, la referencia puede ser a Sin-
Shar-Ishkun, que era el rey de *Asiria al momen-
to de la caída de Nínive. 
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SOFONlAS 1:10—2:13 

entrada pudieran ingresar. Supersticiones simila-
res permanecieron en el Cercano y Lejano Oriente 
desde Siria hasta Iraq y ("hiña, aunque no hay 
información antigua en cuanto a esta superstición. 
1:10. Puerta del Pescado. Jerusalén tenía muchas 
puertas para satisfacer las necesidades de sus distin-
tos barrios. La puerta del Pescado permitía el acce-
so a través del muro norte, cerca del lado oeste de 
la torre de Hananed (Neh. 12:38, 39). Excavacio-
nes arqueológicas confirman que daba a una colina 
que iba desde el recinto del templo hasta la meseta 
Benjamita. Su nombre deriva probablemente de la 
presencia de un mercado de pescado establecido allí 
por mercaderes de Tiro (ver Neh. 3:3). 
1:10. Segundo Barrio. Esta sección de Jerusalén 
fue creada cuando Exequias construyó el primer 
muro defensivo alrededor de las colinas occiden-
tales de la ciudad (2 Crón. 32:5). Aparentemente, 
este muro fue reparado durante el reinado de 
Manasés (2 Crón. 33:14). Las excavaciones de 
Avigad revelaron la existencia de un muro del siglo 
VIL de más de 68 m de largo y 7 m de ancho. 
Quizá haya rodeado toda la colina oeste, brindan-
do protección adicional al sector norte de la ciudad. 
1:11. Mercado de Mactes. En el turno de cada 
distrito de Jerusalén para hacer lamento, también 
gime el distrito de xMacres ("Barrio del Mercado", 
NVI) o del Mortero en la sección oeste de la ciu-
dad. Basado en la palabra hebrea maktesh (tazón o 
mortero; ver Prov. 27:22), este distrito probable-
mente estaba ubicado en uno de los pliegues o las-
depresiones dentro del valle de Tiropeon e inclui-
do dentro de los muros de la ciudad en el siglo 

VIL 

1-14—2:15 
Oráculos del día de Yahvé contra 
las naciones 
1:14. Día de Yahvé. Ver la nota en la página 867. 
2:4. Las ciudades filisteas a fines del siglo VIL 
Después de las campañas de Sargón II y Senaque-
rib (a fines del siglo VIII) y la toma y destrucción 
de muchas de las ciudades filisteas, los asirios recons-
truyeron estos lugares, y varios de ellos (especial-
mente TTmnat y Ecrón) prosperaron como cen-
tros de producción de aceite de oliva. Hallazgos 
arqueológicos han identificado distritos industria-
les donde se procesaba el aceite de oliva y se tejían 
telas (con base en la gran cantidad de pesas de telar 
halladas en esos estratos). Hay indicios de presen-
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cia egipcia en Eilistea luego de la caída del Imperio 
asirio (ver el comentario sobre Eze. 25:15). Estas 
ciudades fueron luego destruidas en el 600 a. de 
J .C. , durante las campañas del monarca babilonio 
Nabucodonosor. 
2:8, 9. Moab y Amón a fines del siglo VIL Como 
todos los pequeños reinos de Siria Palestina, Moab 
y Amón fueron vasallos de los asirios durante los 
siglos VIH y VIL Se halló evidencia de ello en la 
mención de cuatro reyes moabitas en los anales 
asirios (desde el tiempo de Tiglat-Pileser 111 hasta 
Asurbanipal). Se podría suponer que alcanzaron 
alguna medida de independencia hacia el final del 
siglo VII, al reinar el caos en * Asiría (ver el comen-
tario sobre Eze. 25:8). Sin embargo, 'Josefo dice 
que fueron subyugados por los babilonios poco 
tiempo después de la caida de Jerusalén (ver el 
comentario sobre Eze. 25:2). 
2 :12. Los cusí tas a fines del siglo VIL No queda 
claro qué motivó este 'oráculo contra Etiopía. Los 
cusirás no gobernaban en Egipto desde que su 
dinastía había sido suplantada en el 664 por la 
dinastía Saite de Samético I. Aunque este faraón 
nativo de Egipto efectivamente se alió con los asi-
rios después del 616 , sus inscripciones y las de sus 
sucesores no hacen referencia a sucesos específicos 
o campañas en Palestina antes de la campaña de 
Necao II en el 609. Se ha sugerido que esta refe-
rencia a Etiopía (o Cus) debería entenderse en re-
lación con Mesoporamia (como posiblemente sea 
en Gén. 10:8), ya que precede al oráculo sobre 
'Asiria. 

2 :13. Asiria a fines del siglo VIL Luego de la 
muerte de Asurbanipal en el 627, las disputas 
entre sus herederos y sucesores potenciales debili-
taron tanto al Imperio asirio que se desintegró 
rápidamente. El derrumbe fue acelerado por dos 
factores. El primero fue las severas políticas admi-
nistrativas. La aversión general contra los asirios se 
agravó aun más por las tácticas de guerra suma-
mente aterradoras que utilizaban (ver la nota adi-
cional sobre el sitio de Laquis en 2 Crón. 32:9). El 
surgimiento de una coalición medo-babilónica 
proveyó un rival para el ejército asirio, y para el 
612 la capital asiria, *Nínive, había sido captura-
da y destruida (ver el comentario sobre Isa. 13:1). 
El último paso en la eliminación de todo vestigio 
de poder asirio fue la batalla de Carquemis en el 
605. El Imperio se repartió entre egipcios y neo-
babilonios (ver el comentario sobre Isa. 31:8). 
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ZACARÍAS 

1:1-6 
Llamado al arrepentimiento 
1:1. Cronología. Zacarías fecha de manera muy 
precisa sus 'oráculos, cal como su contemporáneo 
Hageo. Su ministerio comenzó en noviembre-
diciembre del año 520 a. de J .C., al mismo tiem-
po que el de Hageo. 
1:1. Ido. Si en un registro genealógico se mencio-
nan varios antepasados, por lo general el último es 
alguien importante. En Nehemías 12:4 se men-
ciona un Ido entre los sacerdotes que regresaron del 
exilio con Zorobabel en la primera ola en el 538. Si 
este es el mismo Ido, indica que Zacarías pertenece 
a una importante familia de estirpe sacerdotal. 

1 : 7 - 1 7 
Primera visión: La cañada de los mirtos 
1:7. Cronología. Esta visión se produjo varios 
meses después del "oráculo inicial. Está fechada el 
15 de febrero del 519 a. de J .C. Puesto que la 
siguiente fecha se registra después de concluir esta 
serie de visiones, la presente fecha debería consi-
derarse como el marco para las visiones, las cuales 
centran su atención en la reconstrucción del tem-
plo. Probablemente no sea coincidencia, entonces, 

que la visión ocurra exactamente una semana an-
tes del día de Año Nuevo, cuando comúnmente se 
comenzaban en el mundo antiguo los proyectos 
de construcción y restauración de templos. Ade-
más, algunos eruditos creen que Darío marchó a 
Egipto en el 519 para asegurar su renovada lealtad 
y que los preparativos del ejército para esta mar-
cha fueron un motivo de preocupación para la 
gente de Judá. Quizá sintieron gran incertidum-
bre acerca de las demandas que podría hacerles y 
de cómo serían tratados. 
1:9. El ángel dirige la visión. Los ángeles no sólo 
entregaban mensajes de la deidad sino que expli-
caban estos mensajes y respondían a preguntas 
sobre ellos. Así, se lo ve a Gabriel en Daniel 8:16 
como alguien que puede interpretar la visión. En 
el contexto politeísta del mundo antiguo, los men-
sajeros de los dioses por lo general también eran 
deidades (de menor rango). En Mesopotamia en-
contramos individuos como Nuska y Kakka, mien-
tras que el bien conocido Hermes cumple esta 
función en la mitología griega. En un sueño de 
Nabonido, un hombre joven aparece para ofrecer-
le una interpretación de un presagio celestial que 
se ha observado. 

L I T E R A T U R A A P O C A L Í P T I C A 
k Apocalíptica' es el nombre que tradicionalmente se le ha dado a un género particular de literatura. Lo apocalíptico 
se define por sus características. Es posible rastrear algunas raices fuera de la Biblia (ver nota sobre apocalipsis acadios 
en Daniel 11). pero sus primeros verdaderos miembros se encuentran en libros del AT como Daniel y Zacarías. En 
la Biblia este genero se encuentra inrrincadamente entretejido con la literatura proférica. Existe más de una docena 
de obras apocalípticas judías del período intertcstamentario, siendo la más destacada 4 Esdras y los libros de Enoc. 
El libro de Apocalipsis es la contribución del N T a este género. Otros apocalipsis cristianos comenzaron a aparecer 
casi inmediatamente después del NT, incluyendo obras como El Pastor fie Hermas. Apocalipsis de Pedro y La ascensión 
de Isaías. El género era un favorito de los gnósticos, cuya literatura contiene numerosos ejemplos. Los apocalipsis se 
caracterizan por un marco narrativo y a menudo incluyen la figura de un guía o intérprete angelical junto al profeta. 
El ángel puede llevar al profeta en un recorrido por los ámbitos celestiales para comunicarle ciertas realidades y activi-
dades. Por otra parte, puede revelar un tiempo futuro de conflicto y liberación. Esta literatura opera a través de un 
amplio espectro de símbolos, utilizando números significativos e imágenes mitológicas. Hace gran uso tanto de la 
literatura bíblica como de la extrabíblica. Tiende a esquematizar. Existe un par de principios que se deben tener en 
cuenta al leer literatura apocalíptica. Primero, no rodos los detalles tienen un significado simbólico. Aun los detalles 
que tienen significado simbólico podrían no comunicar dicho significado en forma clara, y poco se logra con espe-
cular. Segundo, es importante recordar que la visión apocalíptica no es el mensaje en sí sino el vehículo u ocasión 
para el mensaje. Por ejemplo, el mensaje de la primera visión de Zacarías (1 :7 -17) no es que habrá cuatro caballos de 
diferente* colores en un bosque de mirtos. El mensaje se extiende claramente en los versículos 14-17. La forma apoca-
líptica es simplemente un medio. 
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ZACARÍAS 9:15—11:1 

Baal se lo ilustra sujetando un puñado de rayos. 
La retórica teal recoge esta terminología intimida-
toria cuando los reyes heteos o asirios se describen 
a sí mismos como instrumentos de los dioses, y 
rugen contra aquellos que han violado tratados o 
dificultaron la expansión del Imperio. 
9:15- Como un tazón y como ios bordes del 
altar. Los cuernos del altar se rociaban con la 
sangre de los sacrificios, de manera que era san-
gre lo que llenaba estos tazones. Por lo tanto, la 
comparación con el tazón sugiere una matanza 
masiva. 

10:1—11:3 
Liberación de Judá de los pastores 
opresores 
10:1. Yahvé como deidad de fertilidad. En el 
antiguo Cercano Oriente existe una larga tradi-
ción de adoración al dios de la tormenta que traía 
lluvia y fertilidad a los campos. En el sistema cana-
neo, esc dios era *Baal. En el período preexílico, 
los israelitas se habían inclinado a atribuir a Baal 
la fertilidad de los campos, aun cuando recono-
cían jubilosamente a Yahvé como Dios de la na-
ción (ver el comentario sobre Ose. 2:1). 
10:2. ídolos y adivinos. 1.a palabra que se traduce 
4 ídolos" es Uraphim, los cuales no son representa-
ciones de los dioses sino, más probablemente, de 
los antepasados (ver el comentario sobre Gén. 
31:19). Es muy probable que estas imágenes "habla-
ran* por medio de presagios o a través de brujos 
que decían tener la capacidad de comunicarse con 
los espíritus de los muertos. Ixís expertos en la 
'adivinación no sólo interpretaban los sueños (ver 
el comentario sobre Dan. 1:17; 2:4), sino que tam-
bién se especializaban en inducir sueños de reve-
lación (ver el comentario sobre 1 Sam. 3:3). 
10:3. Los líderes como pastores. La idea del rey 
como un pastor para su pueblo se aplica a Lugal-
zaggisi de "Sumer ya desde época tan antigua 
como alrededor del 2450 a. de J.C. El rey contem-
poráneo Urukagina de "Lagash reclamó que el dios 
Ningirsu era el dueño de su estado y que el rey 
había sido elegido como "pastor" para administrar 
la ciudad en beneficio de los dioses y el pueblo. 
También se representaba de esta manera a los 
dioses responsables de mantener la justicia (Samas 
en Mesopotamia y Amón en Egipto). Esta ideo-
logía continuó en el antiguo Cercano Oriente has-
ta entrado el período monárquico, aplicándose a 

Asurbanipal (siglo VII) y Nabucodonosor (siglo VI). 
10:4. Piedra angular. En la 4Edad del hierro los 
diseños arquitectónicos israelitas hicieron cada vez 
mayor uso de la piedra de manipostería tallada en 
lugar de las piedras toscas y cantos rodados de 
períodos anteriores. Para dar estabilidad y poder 
unir dos paredes contiguas, se insertaba un bloque 
de piedra cuidadosamente trabajado, que se con-
vertía en la piedra angular. 1.a piedra era más 
grande que las que utilizaban normalmente, y su 
colocación habituaimente requería un esfuerzo o 
rito especial. Su amplia y pulida superficie era un 
espacio típico para escribir adagios o lemas reli-
giosos, el nombre del arquitecto o d del rey res-
ponsable y la fecha de la construcción. Es posible 
que la piedra angular sirviera también como pie-
dra fundamental. 

10:4. Estaca (estaca de la carpa, NV1; clavija, 
RVR-1960). Se podría decir que la estaca era a la 
tienda lo que la piedra angular al edificio. Por otra 
parte, existe una inscripción de Irishum, de la 
"Asiria Antigua, que sugiere que se introduce una 
estaca en el muro de un templo como símbolo de 
su finalización. En este caso, la piedra fundamen-
tal marcaría el comienzo del proyecto, en tanto 
que la estaca marcaría el final. Ambos términos 
llegaron a utilizarse metafóricamente para señalar 
aquello que es fundamental (como en Isa. 22:23; 
Esd. 9:8). En Mesopotamia, estas estacas a menu-
do se incluían en los cimientos. 
10:10. Territorios de exilio. Aunque 'Asiria es el 
lugar de exilio más conocido tanto para el reino 
del norte como para contingentes del reino del sur 
(ver el comentario sobre Isa. 22:2, 3), es evidente 
que también había colonias de israelitas que o 
bien habían huido a Egipto o habían sido llevados 
allí, quizá ya en el siglo VIII, aunque con toda 
certeza para el siglo Vil (ver el comentario sobre 

Jer. 43:7). 
10:10. Galaad y Líbano. Para Israel, referirse a 
Galaad (la meseta al este del Jordán) y al Líbano 
(el valle de Beqa paralelo al río Litani entre el 
Líbano y la cadena montañosa del Antilíbano), 
sería como para un estadounidense referirse a Mon-
tana y Wyoming o para un sudamericano hablar 
de la " Patagón ¡a argentina". La imagen que evoca-
ban era de grandes espacios abiertos muy poco 
habitados. 
11:1-3. Destrucción de bosques y pasturas, h » 
bosques y pastizales eran recursos valiosos en esta 
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MALAQUÍAS 3:1-16 

información que se tiene del matrimonio y el 
divorcio en el período persa proviene de los docu-
mentos judíos de Elefantina. Los contratos matri-
moniales a menudo incluían cláusulas en cuanto 
al destino de la dote, el precio de la novia, pro-
piedades e hijos, en caso de divorcio. El divorcio 
parece haber sido algo común y nada complicado, 
donde las implicaciones más importantes eran las 
económicas. En Elefantina no era necesario dar 
razones para el divorcio. 
3:1. La función preparatoria del mensajero, l̂ t 
idea de preparar el camino del Señor se encuentra 
también en Isaías 40:3. Es probable que este con-
cepto provenga de una vieja costumbre del 
Cercano Oriente de enviar mensajeros antes de la 
visita de un rey: esto tenía el fin de informar a los 
habitantes locales de su venida para que despe-
jaran el camino (quitaran todos los obstáculos) 
para el monarca. 
3:2. Lejía de lavadores. l a lejía de lavadores era 
utilizada para quitar impurezas y elementos in-
mundos de la ropa y otros artículos. 1.a lejía des-
crita aquí es el álcali que proviene de la escarcha-
da, que crecía en Babilonia pero no en Siria Pales-
tina. El único otro lugar en el que aparece el tér-
mino es Jeremías 2:22. 
3:3. Refinar y purificar la plata. En el mundo 
antiguo la plata se extraía v examinaba a través de 
un proceso llamado copelación. Al comienzo del 
proceso de purificación, la plata se extraía del mi-
neral de plomo (galena) en un porcentaje inferior 
al l por ciento en una muestra dada. El plomo se 
fundía en recipientes hechos de sustancias porosas 
tales como ceniza de huesos o arcilla. Entonces se 
utilizaba un fuelle para insuflar aire a través del 
plomo derretido, lo que producía óxido de plomo 
(litargirio). Parte del óxido de plomo era absorbi-
do por la ceniza de huesos, mientras que orra 
parte flotaba sobre la superficie de la fundición y 
podía quitarse. Teóricamente, lo que quedaba era 
la plata. Es posible que Malaquias se refiera en 
forma alternativa al proceso de purificación. Esto 
significaba calentar una muestra de plata con gran-
des cantidades de plomo con el fin de separar las 
impurezas. 
3:5. Hechiceros. Ll término técnico aquí se relie-
re a los especialistas en hechizos y encantamien-
tos. Estos expertos habrían estado familiarizados 
con la literatura de los presagios y los sueños. Ha-
brían practicado la "transferencia mágica y habrían 

utilizado sus artes para mandar a los dioses y 
demonios. La transferencia mágica se basaba en la 
idea de que existe una asociación entre el objeto y 
lo que éste simboliza. Por ejemplo, que lo que se 
le hace a la imagen de una persona, eso le ocurrirá 
a la persona. l a magia era el hilo que mantenía a 
la creación unida, y sus practicantes, humanos o 
divinos, la utilizaban tanto en forma defensiva 
como ofensiva. 
3:8-10. Traer los diezmos y proveer alimento. 
Hay poca diferencia entre los diezmos y los im-
puestos en el antiguo Cercano Oriente. Ambos se 
exigían a las poblaciones como pago al gobierno y 
comúnmente se almacenaban en las instalaciones 
del templo, de los cuales el grano, el aceite y el 
vino eran luego distribuidos para mantener a los 
funcionarios reales y religiosos. En la recolección 
y redistribución del diezmo, la distinción entre lo 
sagrado y lo secular es difusa. Los diezmos men-
cionados aquí eran una contribución obligatoria 
para el mantenimiento del "culto y el gobierno del 
Israel antiguo. También fue utilizado por varios 
otros pueblos del antiguo Cercano Oriente, inclu-
yendo los fenicios y los cananeos. A Israel se le or-
/ / 
denó diezmar a Dios y a "comer delante del Señor", 
posiblemente una comida pública. Es poco pro-
bable que se pretendiera que el que diezmaba co-
miera el diezmo entero. Eso frustraría el propósi-
to de proveer para la comunidad sacerdotal y de 
servir como reserva para los necesitados. El pre-
cepto probablemente tenía que ver más con traer 
el diezmo (o su valor en plata) al santuario de 
Dios en Jerusalén y asi demostrar su devoción. 
Para más información, ver el comentario sobre 
Números 18:21-32. 
3:10. Déficit en las reservas del templo. Desde 
épocas muy tempranas se reconocía en el antiguo 
Cercano Oriente el problema de que la gente se 
apropiaba, para uso privado, de lo que legalmente 
pertenecía al templo. En una oración sumeria a 
Enki. un adorador niega haber saqueado las ofren-
das a la deidad. Durante el reinado de Jerjes el 
sostén económico del templo por parte del Imperio 
persa llegó a su fin. Esto significaba una gran carga 
sobre el pueblo para proveer para todos ios sacer-
dotes, los 'ritos y el mantenimiento del templo. 
Este compromiso financiero adicional originó lo 
que el pueblo consideraba una penuria y condujo a 
racionalizaciones para reducir gastos en el templo. 
3:16. Un libro de memorias (NV1). La expresión 
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CUADROS Y MAPAS 

Tablas principales importantes para el Antiguo Testamento 

N O M B R E N O M E R O 

D E 

T A B L A S 

IDIOMA DESCUBRI-
DOR 

UBICACIÓN 
DEL 
HALLAZGO 

FECHA 
DEL 
H A L L A Z G O 

ASUNTO FECHA DE 
ORIGEN 

IMPORTANCIA 
BIBLICA 

m» 1 7 . 0 0 0 F M A I U 

R" 

M«tthiac Tell-Vtardik 1 9 7 6 Archivo* reales 
con mucho* ti-
pos de textos 

Siglo XXIV Provee el coma» 
to histórico de 
Siria de finaba del 
tacer milenio 

Atrakasis 3 

-

Acadio Muchos 
encontraron 
diferentes 
parles 

Diferentes 
panes en 
diferentes 
labaro 

1 8 8 9 - 1 9 6 7 Rdatrwdcla 
ovación, del 
acdmkino <ie ta 
población y del 
diluvio 

Copia d e 
1 6 3 5 

Establece un pa-
ralelo con d rela-
to de Li creación 
de Génesis 

Mari 2 0 . 0 0 0 Acadio 
(babilonio 
antiguo) 

1 

PÍIRROT Teü-Hariri 1 9 3 3 Archivos reale« 
de Z¿mri-iim 
con muchos 
tipos de textos 

Sipio xvi ri Provee el con-
texto histórico 
dd periodo y la 
colección mis 
grande de textos 
profétkos 

Fnuma 
Elish 

7 Acadio 
(ncoavirio) 

1-av̂ trci 
w Nínive 

(biblioteca de 
Asurbantpal) 

184«-1876 Relato de la as-
censión de Mar-
duc como cabe-
za del panteón 

Copia del 
siglo Vil 

Establece un pa-
ralelo con el reb-
lo de la creación 
de Génesis 

-

Gilgxmesh 1 2 Acadio 
(ncoasirto) 

Raaatm Nínive 
(biblioteca de 
Asurbanipaí) 

1 8 5 3 Las hazañas de 
G%ame&h y 
Enkidu y la 
búsqueda de la 
inmortalidad 

Copia del 
siglo Vil 

Establece un 
paralelo con el 
relato deJ dilu-
vio de Géocsm 

Boghazkoy 1 0 . 0 0 0 Hctco Winckler Boghazkoy 1 9 0 6 Archivos reales 
del Imperio 
neoheteo 

Siglo XVI La historia herea 
e ilustraciones 
de rrutadiw 
internacionales 

NU2¡ 4 . 0 0 0 Dialecto 
huirica del 
acadio 

• 

Chicra > Spdser 

• - • 

Yorghun 
Tq* 

1925-194] Archivos con 
registros fami-
liares 

Siglo XV Fuente para ¿as 
costumbres con-
temporáneas a 
mediados dei se-
gundo milenio 

Ugarit 1 . 4 0 0 Ugafltico Scbacffet Ras Sham ra 1929-1937 Archivos reales 
de Ugarit 

Siglo XIII Religión y lite-
ratura cananea 

Amara* 380 Acadio 
(dialecto 
seminen del 
oene) 

Un campesino 
egipcio 

Tett d-Aroar-
na 

1857 Correspondería 
entre Egipto y 
sus vasallos 
en ( Zanain 

1370-1340 Refleja las con-
dicione en Pa-
lestina a media 
do?» ilei segundo 
milenio 

Crónicas 
babilónicas 

4 Acadio («co-
habitan ío) 

Wiseman Babilonia i 956 Registros de 
las cortes del 
Imperio 
neobabiionio 

626-594 Registro de 1a 
captura de 
jcrusalén en el 
597 e historia 
del período 

EÍTUÍ 8 0 0 AOKiiv Margue ron TeÜ-\leskcne 1975 El templo real 
y archivo« 
familiares 

Srglo XIII Costumbres 
familiares y ri-
tuale» religiosos 

ÀWâk 5 0 0 Atedio Woolley Tcll-Aichana 1939 Archivos del 
templo real y 
el estatuí o 
de idrimi 

%lo XVI li-
tigio XVI! 

Tratados y con-
nate» que mues-
tran el contexto 
cultural 
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C U A D R O S Y MAPAS 

Cronología comparativa del antiguo Cercano Oriente, 10000-2100 a. de J .C. 
T 

Anatolia/ Siria Mesopotamia Egipto 

A 
N 
T 
I 

G 
U 
A 

H 
A 
T 
T 
I 

10000 

| Jarmo 

Hassuna 
Sa mar ra 
Halaf 

Ubaid 
(4300-3500) 
Sur: Norte: 
Uruk 'lepe 
(3500-3100) G awa 

(3500-2900) 

Prolet ratio 
Jcmdct 
Nd.M 
(3100-2900) 

Principios de 
la dinastía 1 

Principios de 

la dinastía II 

Principios de 
la dinastía II] 

Período acadio 

Período Gut i: 
Dinastía de l.agash 

8000 

5000 

4300 

3300 

2900 

2800 

2700 

2600 

2530 

2400 

2300 
* 

\ 

2200 
4 

2100 

Mesolitico: 

Narufíano 

Neolítico 
pre cerámico 

Neolítico 
Periodo de 
la cerámica 

Calcolitico: Ghassul 

3000 Principios 
de la Kdad 
del bronce I 

Principios 
de la Kdad 
del bronce II 

Principios 
de la Edad 
del bronce II I 

Principios 
de la Edad 
del bronce I V 

Pe riodo pred ¡ nást ico: 
Fayyun A, Deir 
'lasa Bada rían, 
Amratian 
Gerzean 

Pleríodo 
protodinàstico; 
Diñarías I y II 
(30002700) 

Dinastías I I I - V 
de la Edad de las 
pirámides del viejo 
reino <2700-2350) 

Dinastía V] 
(2350-2160) 

Primer período 
intermedio 
(2160-2010) 
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C O M E N T A R I O D E L C O N T E X T O C U L T U R A L D E LA BIBLIA. A N T I G U O T E S T A M E N T O 

m uc 

_ fWadi 
ai- The ni ed 

^ (Zcredi 

Ríos y wadis de Palestina 
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ÍNDICE TEMÁTICO 

Espíritu del Señor, Jue. Vk l Sam. 10:6; 
11:6: 16:13« l á 

estaciones, Deut. 1 1:11 1 5 
grandes números, Jos. S:3; Jue. 20:2: 

2 Crón. U i h 13:2-20: Éxo. 12:3" 
mármol, 1 Crón. 29:2 
mundo al revés, Jer. 4:23-26 
oro, cantidades de, 1 Crón, 22:14 
perversiones cananeas. Lev. Ift.24-28 

piedras preciosas, 2 Crón. 
retribución, el principio de, Sal.: Artículo 

"Conceptos comunes*' 
templo, restauración del, 2 Crón. 24:4 
tierra de Dios, Lev. 25:23 
ungimiento/aceite, Lev. 8:1-9; 1 Sam. 16:1 
viñas, Isa. 5:1-6 
votos, Lev. 2~:2-13; 1 Sam. 1:11 
yugo, imagen de, Nah. 1:13 

r 
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as narraciones, genealogías, leyes, poesías, proverbios y profecías del 
Antiguo Testamento están profundamente arraigadas en la historia. 

Arqueólogos, historiadores y científicos sociales han contribuido para 
nuestro conocimiento del m u n d o de la Biblia. C u a n d o iluminamos las 
historias d e Abraham o David, el lenguaje de los Salmos o Proverbios, 
o las profecías de Isaías o J e r e m í a s con el t rasfondo de la c u l t u r a y 

la historia, es tos t e x t o s cobran significado y pertinencia. 

' ¡]• ¿C ónio podemos explicar que el libro de la I x ) lúe e n c o n t r a d a 
; durante la reparación del templo en los t iempos de )o$ías 

C r ó n i c a s H ; - t 4 ) ? 
44Es conocido el descubrimiento de antiguos documentos hallados 

durante la reparación de los templos tanto en Egipto c o m o en 
Mesopotamia. Uno de los propósitos de estos documentos era ofrecer 

información a cualquier rey que quisiera emprender la restauración del 
edificio en el futuro. El libre) de la l ey podría haber sido un d o c u m e n t o 

conservado en una caja escondida en las paredes del templo" , 

•Qué significa que Dios "examina (pesa) los corazones 
(Proverbios 2 1 : 2 ) ? 

"En la tradición religiosa egipcia, los muertos debían enfrentar 
un juicio final ante los dioses, quienes pesaban el corazón del muerto 

en una balanza en relación con una pluma que 
simbolizaba la verdad. Si las respuestas eran correc tas 

y el corazón no pesaba m á s que la pluma, el alma podía entrar 
en el reino y vivir para s iempre" . 

El Comentario del contexto cultural de la Biblia: Antiguo testamento, nos 
ofrece el trasfondo histórico, social y cultural de cada pasaje del Antiguo 

Testamento. Tiene abundante material especial izado presentado 
en un lenguaje comprensible para todo lector. 

El Comentar ía del contexto cultural de la Hiblia: Antiguo Testamento y 
el Comentario del contexto cultural de la Biblia: Nuevo Iestamento son 

herramientas indispensables para toda persona que lee y desea 
captar con frescura el mensaje eterno de la Palabra de Dios. 

E D I T O R I A L 
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/Hundo 
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