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LOS PROBLEMAS DEL TRADUCTOR: ACERCA DEL 
NYCTICORAX1

Carlos Alvar 
Universidad de Alcalá

En las traducciones medievales de la Biblia surgen con frecuencia errores de 
traducción u omisiones. Bastaría ver el listado de animales puros e impuros, con-
tenido en Levítico (11, 13-19) y Deuteronomio (14, 12-18)2; a pesar de la variedad 
de denominaciones, no resulta difícil identificar a la lechuza y al búho:

Noctua 
Levítico II, 11:13-19 Deuteronomio VII, 14:12-18
Vetus latina   noctua

1. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación I+D+i del MINECO
FFI2013-44286-P: DHuMAR. Digital Humanities, Middle Ages & Renaissance. 1. Poetry.
2. Translation. Los materiales que aquí presento se integran en «De búhos, lechuzas y otros
animales», en Monde animal et végétal dans le récit bref du Moyen Âge, ed. H. Bizzarri, Wiesbaden, 
Reichert Verlag, 2018, pp. 169-204.

2. Estudiados por Antonio García Solalinde, «Los nombres de los animales puros e impuros en
las traducciones medievales españolas de la Biblia, I», Modern Philology, XXVII (1930), pp. 473-
485, e Id., «Los nombres de animales puros e impuros en las traducciones medievales españolas
de la Biblia, II», Modern Philology, XXVIII (1930), pp. 83-98. Solalinde desarrolla su estudio
sobre las siguientes versiones impresas: General Estoria de Alfonso X (h. 1270; ed. A. G. Sola-
linde, Parte I, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1930); la Biblia del ms. I.j.8 del Escorial
(Biblia romanceada I.I.8. The 13th-Century Spanish Bible Contained in Escorial Ms. I.I.8. ed. M. G. 
Littlefield, Madison HSMS, 1983, s. xiv, región aragonesa; E8); traducción de la Biblia del rabí
Mosé Arragel de Guadalajara (conocida como La Biblia de Alba, o de Osuna: Biblia de Osuna,
eds. M. G. Vivancos et al., San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2007. Entre 1422 y 1433; At y
An); Biblia de Ferrara (impresa en 1553; Biblia de Ferrara [1553], ed. facsímil, Madrid, Sefarad
’92, 1992; F); Solalinde utiliza, además, los mss. escurialenses I.j.3 (E3), I.j.4 (E4), I.j.7 (E7),
J.ij.19 (E19) e Y.j.6 (B): sólo E4 es del s. xiv, mientras que el resto de los mss. es del s. xv.
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Setenta γλαυκα (glauka)
Vulgata noctua  noctua
E4  lausuf  lechuza
At  lechuza  el yansuf 
F  lechuza
GE  lechuza  lechuza
E8  nechuza  lechuza
B  lechuza  lechuza
E3  lechuza  lechuza

Bubo
Setenta nycticorax
Vulgata bubo  nycticorax
GE  bufo  la ninicoraz 
E8  bufo  vitcoraço
B  bufo  vito jaco
E7  el cuervo de noche
E3  buho

Así, en las versiones castellanas medievales encontramos las formas, «lechuza» 
y «nechuza»3; en el segundo, «bubo», «nycticorax», «bufo», «ninicoraz», «vitco-

3. Solalinde, «Los nombres de animales… II», art. cit., p. 92. En Lidio Nieto Jiménez - Manuel
Alvar Ezquerra, Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español, Madrid, Arco Libros, 2007, s.v., se docu-
mentan otras formas no señaladas por Solalinde: curruxa (Hornkens, 1599), coruja (Roboredo, 
1621), y variantes como lechuça, lechusa, lechussa y lechuzna. Covarrubias (1611) confunde a la
lechuza con el mochuelo, pues habla del color de sus ojos. En general, los vocabulistas y lexi-
cógrafos traducen noctua y nycticorax por «lechuza». En la zona occidental de Cantabria (mapa
638) hemos encontrado nétiga (Tresviso), nétoba (La Hermida), nuétiga (Espinama, Fresno del
Río), létigua (Pesaguero), luétiga (Salceda), nétigua (Udías, Abiada), dormilón (San Andrés de
Valdelomar), nuética (Villasuso, Villacarriedo, Castilo Pedroso, San Pedro del Romeral), nótica
(Pandillo), nuétaga (Tudanca), nuétaba (Celis, Carmona), niétoba (Oreña); cfr. Manuel Alvar Ez-
querra, Atlas lingüístico y etnográfico de Cantabria, Madrid, Arco Libros, 1995, I. El Atlas de Cas-
tilla y León (mapa 441) muestra dos isoglosas bien diferenciadas: la presencia de coruja (corucha, 
curucha, crucha, coruha) en la zona occidental, leonesa, y la de lechuza en la oriental, propiamente
castellana; cfr. Manuel Alvar Ezquerra, Atlas lingüístico de Castilla y León, Valladolid, Juan de
Castilla y León, 1999, I. En Aragón, Navarra y Rioja (mapa 462) es habitual, salvo escasas ex-
cepciones en zonas de frontera lingüística, la denominación de lechuza (Manuel Alvar Ezquerra, 
con la colaboración de A. Llorente, T. Buesa y E. Alvar, Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, 
Navarra y Rioja, Zaragoza, Diputación-CSIC, 1980, IV); en Canarias, por el contrario, la forma 
habitual es coruja, a excepción de la isla de Gran Canaria, donde alternan la forma de origen
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raço», «vito jaco» y el «cuervo de la noche», pero resulta llamativa la diferencia de 
traducción entre el Levítico y el Deuteronomio cuando se refieren al Bubo. Nada 
justifica que noctua y glauka correspondan a la misma ave, o que el nycticorax sea 
el «búho»: queda siempre la sospecha de que san Jerónimo, respetuoso con la 
palabra de Dios en su modo de traducir, como escribe a Pammachio, pudiera ser 
escaso conocedor de ornitología, y que no fuera capaz de distinguir unas rapaces 
nocturnas de otras. 

En el salmo 102 (o 101, según las versiones), que comienza Domine exaudi 
orationem meam, el texto de la Vetus latina decía: 

Similis factus sum pelicano solitudis;
Factus sum sicut nycticorax in domicilio;
Vigilaui et factus sum sicut passer solitarium tecto.

y san Jerónimo corrige:

Assimilatus sum pelicano deserti;
factus sum quasi bubo solitudinum;
vigilaui & fui sicut auis solitaria super tecto4.

Las aves citadas corresponden al griego πελεκάνι (pelekáni) y νυκτικόραξ
(nycticórax), mientras que la auis solitaria era un passer solitarium en la primitiva 
versión latina y un  ςρουθίον μονάζον (srouthíon monázon)5. 

Es posible que el “pelícano” del salmo no corresponda al pelícano común (Pe-
lecanus onocrotalus): el texto griego dice que el pelícano es ̓ερημικώ (eremikó), 
o sea, de lugar ‘yermo o desierto’, pero resulta difícil entender qué hace un ave
gregaria y que se alimenta normalmente de peces y anfibios, en el desierto. La
Biblia Escurialense I.i.4, de finales del s. xiv o comienzos del s. xv muestra una

castellano con la leonesa (cfr. Manuel Alvar,  Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias, 
Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1975, I, mapa 305). 

4. Para los textos de los Setenta, de la Vetus latina y de la Vulgata, así como para las notas en he-
breo, empleo el facsímil de la Biblia polyglotta complutensia impresa por Arnaldo Guillermo de
Brocardo en Alcalá de Henares entre 1514 y 1517, Roma, Typographia Polyglotta Pontificiae
Universitatis Gregorianae, 1983-1984, 6 vols.

5. Srouthíon es, sin duda, una errata por strouthíon. El término griego significa tanto «gorrión» como 
«avestruz», aunque cuando se trata de esta última el sustantivo suele ir acompañado con un térmi-
no que dé idea de su tamaño («grande», «camello») o de su incapacidad para el vuelo («terrestre»). 
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clara tendencia a los dobletes léxicos, que puede ser útil para nuestro propósito, y 
así leemos estos versículos del modo siguiente: 

Semejante so a aquella ave pelicano o a la ganga en el desierto yermo,
e fecho so commo aquella ave nicticorax o corneja en la casa. 
Velé e fecho so commo paxaro solo en la casa6.

Según esta versión y según la Biblia de Alba, se trataría de la ganga común o 
ibérica (Pterocles alchata) habitual en terrenos áridos, semidesérticos y esteparios; 
es ave muy frecuente en la cuenca mediterránea. Sin embargo, Solalinde piensa 
que el «pelícano» podría ser una «especie de buitre», apoyándose en el texto he-
breo, y que el latín heredó un «pelícano» fruto de un error de traducción de los 
Setenta; la «ganga» se identificaría con el «avestruz» según el hebreo7.

El segundo versículo del salmo dice en hebreo kekos joravot («como el mo-
chuelo de las ruinas»). La versión griega dice del nycticorax que está en ̓οικοϖέδω
(oikoōédo), o lo que es igual, «en la casa», como muy bien traduce la Vetus latina 
y el romanceamiento bíblico que acabo de citar, aunque el traductor piense en la 
corneja, quizás arrastrado por el corax del helenismo; y no es lo mismo el «nyc-
ticorax in domicilio» que el «bubo solitudinum»; más bien tiendo a considerar 
que se trata de hábitats opuestos, ya que el primero se vincula a la casa habitada, 
mientras que en el segundo caso parece tratarse de zona despoblada. La lechuza 
y el mochuelo buscan la cercanía humana; no así el búho.

En fin, ya hemos visto pocas líneas más arriba cómo se denomina en griego el 
avis solitaria o el passer solitarium. 

En la lista de animales puros e impuros leemos en griego un conjunto for-
mado por los srouzon (struthiones en la Vetus latina), glauka (noctuam), láron kái 
hiéraka (et larum atque accipitrem8); el grupo siguiente está constituido por: gar-
zas, cisnes, ibis, somormujos, porphyríona (el calamón común9), el nycticorax, el 
pelícano y el chaladrion (chaladrium10, fig. 1); a continuación, aparecen citados la 
abubilla y el murciélago en el último grupo de animales voladores. 

6. Cfr. Escorial Bible I.J.4, ed. O. H. Hauptmann, M. G. Littlefield Madison MSHS, 1987, II,  p. 245.
7. Solalinde, «Los nombres de animales… II», art. cit., pp. 85, 90 y 93.
8. «Açor» y «gavilán» en las Biblias castellanas medievales. 
9. Solalinde, «Los nombres de animales… II», art. cit., p. 86, s. v. calamón.
10. Se trata del «Caladrio» del Fisiólogo y los bestiarios, identificado por Lutero con la cigüeña,

puede ser la garza o la gaviota (a veces se traduce como “calandria”, lo que es un error); es
descrito como ave de color blanco, capaz de predecir la enfermedad y de curarla, tiene la pecu-
liaridad de excretar mientras come. Es citado ya por Hipponax en el 48 d. J. C. (cfr. El Fisiólogo. 
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Fig. 1. Caladrius o Chaladrion. Entre 1225 y 1250. 
Londres, British Library, Harley MS 4751, f. 40r.

La Vetus latina se mantiene fiel al orden, pero san Jerónimo añade el onocrotalum, 
que aparece en el texto caldeo, pero no en el griego ni en la primitiva versión latina11. 

Desde mi punto de vista, no hay duda alguna en que las aves están agrupadas 
por familias y costumbres: rapaces, zancudas y limícolas. Así las cosas, llama la 
atención el conjunto que aparece en la versión de la Biblia de Nácar-Colunga12: 
«el avestruz, la lechuza, el loro, la gaviota y el gavilán de toda clase; el búho, el 
mergo, el ibis; el cisne, el pelícano, el calamón; la garza, la cigüeña, en todas sus 
especies; la abubilla y el murciélago»; más bien parece una enumeración caótica, 
sin orden de ningún tipo. 

Sea como fuere, los struthiones citados por san Jerónimo y sus predecesores 
tanto en griego como en latín al lado de la noctua forman una unidad de sentido, 
cosa que no ocurre con el «avestruz» y la «lechuza», y habrá que pensar en la Strix 
de los glosadores y vocabulistas; es decir, en el humilde y lujurioso «gorrión»13. 
Si volvemos a la traducción de san Jerónimo, ha abandonado el ambiguo pas-
ser (denominación latina del «gorrión») que se hallaba en la Vetus latina, para 

Bestiario Medieval, ed. N. Guglielmi, Madrid, Eneida, 2014, n. 28). Santiago Sebastián traduce 
el nombre del caradrio por «alcaraván» (Chadrius oedicnemus, según S. Sebastián, El Fisiólogo 
atribuido a San Epifanio, seguido de El Bestiario toscano, Madrid, Tuero, p. 122 aunque este 
nombre científico no existe; el del alcaraván es Burhinus oedicnemus. En todo caso, el alcaraván 
es de color pardo, no blanco.

11. El onocrótalo sería una variedad de pelícano, con largo pico y que grita como un asno cuando
bebe (Guglielmi, Fisiólogo, n. 37; Physiologus Sancti Epiphanii, p. 31).

12. Sagrada Biblia, versión directa al español de los idiomas originales, hebreo y griego, por E.
Nacar Fuster y A. Colunga, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1974.

13. Véase Carlos Alvar, «De búhos, lechuzas y otros animales...», art. cit., pp. 188-189. Las glosas
griegas y latinas identifican a la Strix con el strouthós ‘gorrión’, pajarillo que tenía fama de lujurio-
so, como las palomas, según queda atestiguado en numerosos autores (Safo, Aristóteles, Plinio,
etc.). En español, «gorrión» vino a sustituir a «pardal», que había adquirido un significado tan obs-
ceno que hacía imposible su utilización. Cfr. Corominas-Pascual, DCECH, ob. cit., s. v. gorrión.
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sustituirlo por una “avis solitaria”, más neutra y menos comprometida con las 
creencias de tradición clásica: el problema se planteó por la utilización del po-
lisémico «struthiós»; en la lista de animales puros o impuros no planteaba difi-
cultades aparentes, salvo la de formar parte de un conjunto vinculado a la vida 
cotidiana (gorrión, lechuza, azor o gaviota y gavilán); en el salmo el problema 
era distinto, pues estaba en el tejado, que no parece que sea lugar de avestruces. 
Posiblemente, para evitar errores interpretativos, se reemplazó un sustantivo car-
gado de connotaciones negativas por una locución más vaga («passer solitarium») 
y como aún podía seguir asociándose al gorrión, se cambió el sustantivo por 
«avis».  Pero no todos los traductores entendieron la maniobra, y en las Biblias 
castellanas medievales se mantiene «struthio» y «estruz», que dará lugar a la in-
terpretación aberrante de traductores posteriores, incluidos Lutero y Casiodoro 
de Reina14 teóricamente alejados de la tradición de la Iglesia de Roma:

Levítico II, 11:13-19 Deuteronomio VII, 14:12-18
Vetus latina  struthio
Setenta  srouzon
Vulgata struthio  struthio
GE estruz estruz
E8 estruçon estrucio
B estraçio estruçio

Tampoco el nycticórax tiene sentido como «búho» entre las aves zancudas y 
limícolas, por más que queramos buscar la simbología cristiana que une al búho y 
al pelícano –si es que se trata realmente de un pelícano– y que, sin duda, era ajena 
a los traductores griegos y latinos anteriores a san Jerónimo y al propio traductor 
de la Vulgata. En todo caso, el traductor mantiene el helenismo en la lista de los 
animales impuros y recurre al bubo en la versión del texto del rey David, lo que 
muestra, a mi parecer, una vacilación acerca del ave en cuestión15. Y seguimos sin 
estar seguros de la identidad del nycticórax.

14. Die Luther-Bibel von 1534. Kolorierte Faksimileausgabe, 2 Bände und Begleitband (v. Stephan 
Füssel), Taschen Verlag, 2002. La Biblia del Oso: según la traducción de Casiodoro de Reina, publi-
cada en Basilea en el año 1569, ed. J. Guillén Torralba, Madrid, Alfaguara, 1987, 2 vols.

15. En las traducciones de la Biblia estudiadas por Solalinde no aparece el término de nycticorax, 
y lo que más nos acerca a la versión romance es el “cuervo de la noche” de una de las versiones
escurialenses (E7); vid. Solalinde, «Los nombres de animales, II», art. cit., s. v. cueruo, p. 89.
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Los Bestiarios

Isidoro de Sevilla es el eslabón entre el mundo antiguo y el medieval, y, en este 
sentido, es uno de los constructores del pensamiento cristiano en occidente. Sus 
Etymologiae fueron ampliamente utilizadas por glosógrafos, gramáticos, comen-
taristas, maestros y autores, y fueron copiadas y traducidas desde finales del s. vii 
hasta el s. xv: existen un millar de testimonios de diversa importancia y se puede 
calcular que circularon por occidente alrededor de cinco mil copias16. No extraña, 
pues, que la presencia de su obra se haga manifiesta en léxicos, glosarios y enci-
clopedistas, con voz de auctoritas; tampoco extraña que los bestiarios recojan in-
formaciones del arzobispo sevillano cuando se refieren a las rapaces nocturnas17. 

El Fisiólogo es la base de los bestiarios medievales. Se trata de un texto de autor 
anónimo, originalmente escrito en griego, alrededor del s. iii d. J. C. Poco tiempo 
más tarde, quizás a mediados del s. iv, apareció una versión en latín (Physiologus) 
y la difusión de la obra fue inmediata; pero el contenido del libro y la estructura 
del mismo facilitaron todo tipo de adiciones, procedentes de textos greco-latinos 
(desde Aristóteles hasta la Physica de pseudo-Salomón, o las Historias de Plinio 
o Eliano), de forma que las dos docenas de animales descritos en las primeras
redacciones no tardaron en convertirse en medio centenar y llegó a las doscientas
descripciones; a la vez, el contenido se ampliaba de los animales a las plantas y a
las piedras. En el s. xii se incorporaron abundantes materiales procedentes de la
Historia Natural de Plinio y de Eliano; luego llegaron las adiciones de Rabano
Mauro y de Hugo de San Víctor (De bestiis et aliis rebus), y las Etimologías de san
Isidoro. No terminarían ahí las ampliaciones y adiciones de una obra que resulta-
ba del mayor interés y utilidad: la descripción de los animales se enriqueció desde
los primeros tiempos con la interpretación simbólica o alegórica de cada uno de
ellos, de acuerdo con el pensamiento cristiano, de manera que la predicación a
partir del s. xii encontrará en los bestiarios materiales abundantes para explicar

16. Isidoro de Sevilla, Etimologías. Texto latino, versión española y notas por J. Oroz Reta y M. A. 
Marcos Casquero, 2 vols., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982-1983, pp. 200-212. 
José Vicente Salido - Joaquín González Cuenca, «Isidoro de Sevilla», en La traducción de los
clásicos, eds. C. Alvar y E. Borsari, San Millán de la Cogolla, Cilengua, (en prensa).

17. En el artículo de Francisco Pejenaute Rubio, «Consideraciones en torno al búho, Nocturna 
avis, quae ab hominibus est ingrata», E.H. Filología, XXIX (2007), pp. 223-252, se encontrarán
abundantes referencias a prosistas y poetas latinomedievales; remito, pues a esa información,
que hay que tratar con cuidado, pues no siempre aporta los textos en versión original.
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la palabra de Dios y para transmitir una doctrina a la que los fieles ya podían 
acceder a través de las esculturas y de las pinturas que embellecían las iglesias18.

El Fisiólogo atribuido a san Epifanio dedica un capítulo al νυκτικόραξ (nycti-
córax) y el traductor al latín en 1587, Gonzalo Ponce de León, encabeza el mismo 
capítulo con el equivalente «De noctua», y con la referencia al psalmo: «factus 
sum sicut nyticorax», palabras en las que se aleja de la versión de san Jerónimo 
-que prefiere el «bubo», como hemos visto-, para mantener la lectura de la Vetus
latina, lo que no deja de ser sorprendente en un libro dedicado al papa Sixto V: da
la impresión de que el humanista sevillano prefiere ser fiel al original que traduce, 
aunque con ello traicione el espíritu unificador de la Vulgata. Pero, además, el
respeto a la Vetus deja de manifiesto el error de san Jerónimo en la identificación
del ave citada por el psalmista19.

Fig. 2. Nycticorax. Brujas, Grootseminarie, MS. 89/54, f. 5

La identificación del nycticorax con la noctua es frecuente, y todo parece in-
dicar que hay dos vías para el conocimiento de esta ave: por una parte, la abierta 
por la versión de san Jerónimo, que la identifica con el «búho», y que cuenta entre 
sus seguidores a los traductores de la Biblia en las más diversas épocas; por otra, la 
de los traductores del Physiologus, que se inclinan hacia la «lechuza»: ahí estaría la 
clave de por qué Gonzalo Ponce de León se aleja de la Vulgata y utiliza un texto 
de la Vetus latina, pues es el que aparecía desde las primeras cristianizaciones del 
bestiario griego, quizás desde la atribuida a san Epifanio (m. 403), contemporá-
neo de san Jerónimo, aunque algo más viejo que él (figs. 2 y 3).

18. El Fisiólogo atribuido a San Epifanio, ed.cit.; El fisiólogo. Bestiario medieval, ed. cit.; Bestiario 
medieval, ed. I. Malaxecheverría, Madrid, Siruela, 1986; Bestiaris, ed. S. Panunzio, Barcelona,
Barcino, 1963-1964, 2 vols.; Brunetto Latini. Libro del tesoro. Versión castellana de Li Livres dou 
Tresor. ed. S. Baldwin, Madison, The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1989; Le bestiai-
re: version longue attribuée à Pierre de Beauvais, ed. C. Baker, París, Honoré Champion, 2010.

19. Santiago Sebastián traduce nycticórax por «búho». También N. Guglielmi opta por éste, aunque 
en la n. 38 plantea otras posibilidades. 
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Fig. 3. «Nicticorax, que noctua dicitur». Bodleian Library, MS. Laud Misc. 247, f. 143v

Ni el bestiario contenido en la versión castellana del Libro del tesoro de Brunetto 
Latini, (I, 130-200)20, ni los bestiarios catalanes derivados del toscano a finales del 
s. xiv o comienzos del xv contienen ningún capítulo dedicado al nycticorax, a la
noctua, ni a ninguna otra rapaz nocturna, lo que no deja de ser sorprendente. Sólo el
Bestiaire atribuido a Pierre de Beauvais (mediados del s. xiii) da cabida –tanto en la
versión corta como en la larga– a un breve capítulo sobre el nicticorax (sic), cuyo en-
cabezamiento ha sido corregido por «Le cauve sorris» («El murciélago») en alguno
de los manuscritos conservados, lo que atestigua de forma evidente –como la luz del
día– que el helenismo no era comprendido y, por lo tanto, el animal era mal identifi-
cado; de hecho, los miniaturistas se inclinaron hacia la representación de quirópteros
en vez de optar por las aves. El grabado de la edición romana en griego y latín, de
1587, sí que representa a una rapaz nocturna en un lugar desierto, a las afueras de
una población: podría tratarse de un mochuelo o de cualquier otra ave de la familia, 
aunque el ambiente hace pensar que el animal representado es un búho (fig. 4). 

Fig. 4.  Grabado (y detalle) del capítulo dedicado al «nycticoracós» en la edición bilingüe 
(griego-latín) del Fisiólogo de san Epifanio, de Gonzalo Ponce de León. Roma, 1587.

20. En realidad, Brunetto Latini no se ocupa de las rapaces nocturnas en su Tresor, por lo que la
ausencia de estas aves de las versiones derivadas del texto en francés no son significativas, aun-
que sí que cabe preguntarse qué razones pudieron motivar este olvido.
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Poco a poco se van perfilando errores y tendencias, y el paso del tiempo eli-
mina del panorama a seres fantásticos como el Nycticórax, devuelve su nombre 
tradicional al búho, y deja libres a los gorriones…
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