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INTRODUCCIÓN

No ha muchos años que recibía en el Seminario 
Conciliar de Zaragoza las primeras nociones de lengua 
hebrea, suficientes para poder ensayar la traducción de 
alguno que otro capítulo del Sagrado Texto, para cursar 
luego con mayor facilidad el árabe clásico en la Uni
versidad de aquella ciudad, notando con sorpresa agra
dable cuanta era la afinidad y estrecho parentesco 
entre ambas lenguas, y  de éstas con los dialectos ara- 
meos, que constituyen las tres ramas de las lenguas 
llamadas semíticas.

Todas estas lenguas orientales convienen general
mente en los siguientes caracteres que las distinguen 
de las nuestras:

a.) La escritura constaba originariamente de solas 
las consonantes, habiendo sido inventados más tarde 
los signos de las vocales en forma de puntos ó líneas 
pequeñas; debido ésto á que las consonantes son las 
que mantienen la significación ó idea fundamental, 
constituyendo la parte esencial de las palabras, sin que 
sea alterada, y  sí únicamente modificada, por las voca
les que, por otra parte, son sumamente variables tanto 
en la derivación como en la flexión. Esta escritura se 
verifica de derecha á izquierda, excepto el dialecto 
etiópico, y  trae su origen de un alefato semítico primi-



tivo muy semejante á los antiguos caracteres fenicios.
b.J La raíz consta generalmente de tres consonantes, 

cuya significación se modifica en la derivación y  flexión 
por medio de otras letras serviles preforixcitivas 6 afor- 
mativas, ó por medio de las vocales ó sonidos especia
les que acompañan á las radicales.

c.) Los casos en el nombre se expresan por medio 
de preposiciones, ó éste recibe forma especial para la 
expresión del nominativo, genitivo y acusativo. Por 
razón del género, toma doble forma masculina y  feme
nina; lo cual sucede también en el verbo.

d.) E l pronombre personal se une como sufijo al 
nombre, al verbo y  á las partículas para expresar la 
posesión y el régimen directo é indirecto.

f .)  El verbo tiene solamente dos tiempos, que si 
bien no corresponden exactamente á otros nuestros, 
bastan para expresar, según el sentido de la frase, todos 
los diversos tiempos de las lenguas occidentales.

g.) Por último, la combinación de las palabras para 
expresar un pensamiento es sumamente sencilla; pues 
generalmente toda la sintaxis de las lenguas semíticas 
se reduce á la coordinación de frases por medio de 
partículas conjuntivas.

Las exigencias de la cátedra me han impulsado á 
publicar la presente gramática, en la cual, buscando 
ante todo la claridad y sencillez necesaria para este gé
nero de enseñanza, he procurado exponer la teoría gra
matical de la lengua hebrea, siguiendo á aquellos auto
res principalmente extranjeros que han aplicado (i) 
modernamente el método comparativo-histórico, único

( i)  Entre nosotros el P. Peclro Gómez de las Escuelas Pías, en 
su excelente «Gramática Hebrea».



conforme con los principios de la verdadera ciencia 
gramatical y  capaz de explicar, mediante un análisis 
más minucioso de los principios de eufonía, las formas 
más anómalas de la lengua, para poder traducir los li
bros sagrados precisando el sentido gramatical de los 
versículos dentro del tiempo que se destina á la ense
ñanza del hebreo en los establecimientos docentes del 
mismo, sin consulta prévia de las traducciones de la 
Biblia; fruto prohibido á aquellos hebraizantes españo
les que, teniendo horror al progreso de las naciones ve
cinas en el estudio del hebreo, como en las otras len
guas, se han aferrado con excesiva confianza á las arbi
trariedades del método empírico mantenido todavía 
como dominante en nuestros centros de enseñanza del 
hebreo, cuya decadencia se debe indudablemente al 
grande esfuerzo de memoria que exije de los alumnos 
esc método sin sabor científico, que por otra parte les 
proporciona un conocimiento poco exacto é incomple
to de la lengua, y  por tanto, difícil de retener. Por el 
contrario, el nuevo método, como en las lenguas indo
europeas, está produciendo en las semíticas resultados 
excelentes, porque se ha visto claramente al aplicarlo, 
que todas las alteraciones y  modificaciones que las for
mas experimentan en la derivación y  flexión, y  hasta 
la constitución de las mismas obedecen con cierto rigor 
científico á algunos principios eufónicos, aplicables en 
todo caso, que son determinados por la influencia del 
tono, las propiedades de ciertas consonantes y  la eufo
nía entre éstas y  los sonidos ó vocales.

En cuanto al plan de la obra, en conformidad con 
el método seguido, y  procurando hacer llano y  fácil el 
progreso en la teoría gramatical, se estudia en la prime



ra parte ó analogía cada nao de los signos que entran 
en la escritura hasta conocer la sílaba y la cronometría 
de la misma como necesaria para determinar con toda 
precisión en la lectura el valor doble ó ambiguo de 
ciertos signos. Conocida la sílaba, se completa la prime
ra parte con la exposición de los principios de eufonía 
relativos á las consonantes y  vocales que rigen en la 
formación y  flexión de las palabras, cuyo estudio es 
conveniente que hagan los alumnos desde luego con 
toda la fijeza posible, para progresar en el estudio de la 
analogía, observando que todas las reglas gramaticales 
de la misma no son otra cosa que la repetición y la 
extensión de aquellos principios de eufonía, expuestos 
en la primera parte.

Analizada la constitución de la raiz al principio de 
la segunda parte, se estudian ciertas partículas (prefijos) 
que pueden ser conocidas desde luego, y  es convenien
te el conocimiento de las mismas para facilitar la prác
tica del análisis de las palabras. A  continuación se ha
ce el estudio del pronombre tanto en forma separada 
como en forma de sufijo, porque mientras el estudio 
del mismo puede hacerse con independencia de toda 
otra forma, la flexión del nombre y del verbo exigen 
el conocimiento prévio de dicho pronombre.

Después de tales precedentes se expone la teoría de 
formación y flexión del nombre como más sencilla, y  á 
continuación la del verbo; aunque también puede ha
cerse antes la de este último, á juicio del profesor, por 
ser uno y  otro estudio completamente independientes. 
Y  termina la segunda parte con el tratado de las partí" 
culas, clasificadas según el oficio que desempeñan en 
la frase.



En la sintaxis, tercera y última parte de la gramá
tica, encontrarán los alumnos cuanto conviene conocer 
respecto de los diferentes estados del nombre, del uso 
de los tiempos del verbo, así como de la colocación de 
los mismos en la oración, coa ejemplos copiados del 
Texto Sagrado para confirmar las reglas expuestas.

Obsérvese que el texto general contiene lo preciso 
para el estudio elemental de la lengua. En caracteres 
más pequeños he expuesto aquellas observaciones ó 
explicaciones que  ̂ no siendo tan necesarias, tienen sin 
embargo grande importancia para el conocimiento más 
profundo de la misma.

Finalmente, en la crestomatía, que acompaña á la 
gramática, se halla transcrito el primer trozo, y  así en 
este como en todos los restantes, por medio de notas, 
hago el análisis de algunas palabras más difíciles, para 
ayudar á los principiantes en sus primeros ensayos de 
lectura, análisis y  traducción perfecta del Sagrado 
Texto.





PARTE PRIMERA
FONOLOGIA

CAPITULO PRIMERO
C O N S O N A N T E S

ARTICULO PRIMERO

LETRAS Ó SIGNOS DE LAS CONSONANTES

§ I. a.) La escritura hebráica consta de veintidós 
letras que se pronunciarán de derecha á izquierda en la 
lectura de las palabras, procedimiento aceptado en las 
lenguas semíticas, al contrario de lo que acontece en las 
indo-europeas.

b.) Todas las letras son consonantes; porque, como 
en hebreo y  en las otras lenguas semíticas la idea 
fundamental de la raíz es expresada generalmente por 
solas las consonantes, su escritura no necesitó de letras 
que representaran los sonidos ó vocales. Unicamente en 
algunos casos dudosos se emplearon para representar 
las vocales ciertas consonantes que por su naturaleza 
se aproximan á aquellas, llamadas por esta razón 
semivocales, como se dirá más adelante. (§ 10. ó.)



§ 2. TABLA I)E LAS CONSONANTES (O

Valor

numérico
Forma hebraica • Nombrs Transcripción y pronunciación

i X X Iiálcf h muda (§ 3).
2 2 Bet b, v (§ 3).
3 Guímcl g (8 3)-
4 *T Dálct d.

5 n n He >' (§ 3)-
6 i Vav V.

7 7 Záyin z.
8 n Jet j española.

9 12 Tet t.- (§ 3).
IO 1 Jod y-
20 D 1 K af c, k (§.3).
30 b S Lamed 1.
40 D□ri Mem m.
50

D
Nun n.

6o Sámele s.

7 0 y Háyin h (§ 3 ).
8o 3 =1 Fe P. f (8 3).
9 0 y y Tsáde ts, ds.

IOO
1

p Qof q-
200 i  ■ Res r.

300 1 ui Sin s (cha francesa).

m Sin s (§ 3).
400 n n Tau t.

( i )  Esta tabla es llamada Alefato del nombre de la primera 
letra hálef. Los rabinos llaman á las consonantes hotiyót, (ni^niN ) 
signos,



3
§ 3- a-) N Aspiración ligera equivalente á nuestra

h muda ó al espíritu leve de los griegos por la cual la 
transcribimos.

n Aspiración más perceptible que la anterior, la 
transcribimos por h.

'J Se pronuncia entre nosotros como gutural fuerte, 
aunque otros le dan un valor análogo al de k\*. Los judios 
españoles la pronunciaron como gutural acompañada de 
una nasal, equivalente á gu. En la transcripción la 
representamos por h.

3 y j  acompañadas de los sonidos e, i se pronuncian 
como en gne gui, que qui\ nunca como en ge, ci, etc.

12 Suena como t paladial más bien que dental; por 
eso la transcribimos por t.

2 y 2 Pueden ser tenues ó aspiradas. En el primer 
caso equivalen á b y  p\ más se pronuncian como v y / s i  
son aspiradas (§ 7. b).

V! Va acompañada siempre de un punto. Cuando 
este se halla á la derecha tiene una pronunciación 
comparable á ch francesa ó s/i inglesa y  en la transcrip
ción la designaremos por s; más si el punto se halla 
colocado á la izquierda equivale á nuestra s como sámek
de la cual la distinguimos en la trascripción de este modo)
s. Ve ise la tabla, § 2.

b.) Las cinco letras z, 2, D, 2, 2 cambian de forma 
en fin de dicción prolongándose hacia abajo de este 
modo: -¡, □, t|f y. (1)

( 1 )  Los gramáticos lian reunido estas letras en la palabra 

camnafeís y se llaman prolongadas ó finales,



( i )  Para retenerlas en la memoria se ha inventado, como en el 

caso anterior, la palabra ha ha Item.

4
c.) En hebreo nunca se parten las palabras al fin de 

una línea como se hace en otras lenguas, y  se evitan los 
huecos que pueden resultar de este hecho dilatando la 
forma de las cinco letras n, n, S, □, n, que aparecen 
así x ,  n ,  S ,  Q, n ,  y  que los gramáticos llaman 
dilatables, (i)

§ 4. a.) La tabla del § 2 señala el valor numérico
de las letras hasta 400. Las cinco centenas restantes se 
representan entre los masoretas por las cinco letras 
finales (§ 3. b) de este modo: "j (500), □  (600), 1 (700), 
=] (800), y (900). Los rabinos completaban el número de 
las centenas uniendo ó sumando á n (400) las otras 
tres p, i, u  indicadas en la tabla así: 1 n =  400 -j- 200 
== 600.

b.) Los millares se expresan por las mismas letras 
y  en el mismo orden con solo colocar sobre ellas dos 
puntitos ó rayitas asi: 7 =«4.000 2 =  80.000.

c.) Para expresar los números compuestos de unida
des, decenas, etcétera se escriben las letras correspon
dientes á cada orden de derecha á izquierda empezando 
por la de más valor: 2 1 =  12; fin í =  4-4!7- Más el 
número 15 se expresa por 112 =  9 -\- 6  y no por ni; 
porque comenzando por estos signos el nombre de Dios 
mm miraban como una profanación el hacer uso de 
ellos para designar un número.



ARTICULO SEGUNDO

CLASIFICACION DE LAS CONSONANTES

§ 5- ct.) Las consonantes se dividen por razón de los 
órganos que se emplean en la pronunciación de las 
mismas en cinco clases que son:

I a Guturales......................  n, n, 3T.
2a Paladiales......................  J, í , 3, p.
3a Linguo-dentales........... 1 ,  Ta, S, a, n.
4a Linguales (Sibilantes).. i, d, 3?, 127

5a Labiales................................................................. . i ,  i, n, g.  (i)

b.) La letra 1 (res) excluida de esta clasificación suele
ser colocada entre las linguales; más ya veremos como 
se aproxima más á las guturales (§ 36. a). La 7 incluida 
entre las silbantes participa de la eufonía de las den
tales (§ 3 1 .  b).

Por la mayor 6  menor dureza en la pronunciación de las letras se 
consideran como iguales p , u ,  Jf y ' J ; j ,  n , g , D, ÍD y H; 5 , 7 , 

son semivocales! D y J  nasales; S  y 1  líquidas.

ARTICULO TERCERO

PUNTOS DIACRÍTICOS DE LAS CONSONANTES'

§ 6. a.) P a ra  significar las modificaciones que
algunas letras pueden sufrir en su pronunciación forman- ?

( i )  Para mejor retenerlas en la memoria los gramáticos las han 
reunido en las palabras siguientes: Ia ]la]laj ajL. 2a

guicaq. 3 ‘1 n i  . 127 datlenet. 4 L zas-tsas. 5a
bu maf.



do palabra, se emplean en hebreo los llamados puntos 
diacríticos ó distintivos que son el dágues, el mappik, el 
de la letra XD y  el rafé.

v .
§ 7 - a-) Dágues ("¿*5“ de la raíz aramea '¿‘ i “ picar) 

es un punto que se coloca en el centro de las letras para 
indicar que deben pronunciarse de una manera más 
fuerte. Puede ser lene y  fuerte.

b.) El primero es peculiar de las seis letras aspiradas 
2, 3, j, E, n (i) las cuales sí llevan dicho punto se 
convierten en tenues. El dágues lene se percibe clara
mente en la pronunciación de la letra 2 , v que acompa
ñada de dicho punto 2 suena como nuestra b y  más 
todavía en la letra £, f  que con el dágues D equivale á 
nuestra p. (V. Tabla § 2.) Entre nosotros es impercep
tible la pronunciación aspirada ó tenue de las otras 
letras i, i , d y n (2).

a.) Los gramáticos han llamado ortofónico rl dágues lene que 
suele encontrarse en algunas ediciones de la 13ii:lia afectando á otras 
eiras distintas de las begadkefat.

r.) El dágues fuerte se llama así cuando no solo 
fortifica la pronunciación de las letras, sino que además 
las duplica, v. gr.; bl2p—1Si2—irp. Puede acompañar á 
todas las letras, excepto á las guturales y. la *1 que los 
gramáticos llaman por esta razón indaguesublc?.

§ 8. o.) La letra ¡1 en fin de palabra no sucn.i sino
cuando va acompañada de un punto (fl) llamado mappik 
/p’ B C 'í ’/ que saca).

( 1)  Han sido reunidas en la palabra n S jT j l l  begadkefat.

(2) Algunos pronuncian c uno ih  ingles.1, ó 0  de los griegos, 
y como í.

6



¿.) Acerca del punto de la letra ‘¿7 véase § 3. a.
§ Q. a.) Entre los puntos diacríticos se encuentra 

el rafé débil), signo antiguo que servía para indicar 
cuando debían pronunciarse como aspiradas las letras 
begadkefat. Consiste en una línea horizontal sobre la 
letra á que afecta y  en la actualidad sirve para indicar 
la ausencia ú omisión del dágues y  del mappik (i).

CAPITULO SEGUNDO
M O C I O N E S

ARTICULO PRIMERO

VOCALES

§ JO. a.) Como sucede en nuestras lenguas existen 
en hebreo cinco vocales a, e, i , o, u las cuales pueden 
reducirse originariamente á tres fundamentales a, i , u.

a.) La e resulta del sonido menos claro de i ó por la combina
ción de a y de así como la o procede de ti como sonido mas abierto 
ú como resultante del choque de a y de u.

b.) Siendo lo esencial en las raíces semíticas las consonantes 
más bien que las vocales la escritura del hebreo aparece en un 
principio representando solamente las articulaciones, no los sonidos 
6  vocales que el pueblo suplía fácilmente en la lectura. Mas para 
evitar en parte los inconvenientes que esta falta podría ocasionar, 
sobre todo para la lectura de los libros religiosos, se emplearon

( i )  Se encuentra el rafé en el Exodo xx, 13 ; Deut v, 13 , 17  y 
en otros pasajes. 1



8
como signos vocales las cuatro letras *]t X teniendo en cuenta 
la  naturaleza semivocal de estas consonantes (§ 5i ci116 se l̂au 
llamado por esta razón matres lectionis n ipD H  nÍG N . (himmot

hammiqrá).
De esta manera únicamente se representaron en la escritura las 

vocales largas. Así se observa que la x  en medio de dicción valia a: 
la n solamente al final de palabra podia significar las vocales á, é, o\ 
la i los sonidos ó y ú y la l valia como i, é.

c.) Para obviar las dificultades que ofrecia la lectura con un 
sistema de vocalización tan vago é incompleto y asegurar en 
lo sucesivo la inteligencia del texto sagrado filé inventado y se 
desarrolló progresivamente (lo más probable entre los siglos vi y vm  
d i J . C.) el sistema de puntos vocales ó signos masoréticos que los

gramáticos llaman mociones (níSHJFl tenuhot), usado en nuestras

biblias.

§ II . a.) Las vocales se representan en hebreo por 
medio de líneas y  puntos colocados debajo de las letras 
á excepción del llamado jolevi que se escribe sobre la 
letra á que afecta. Por razón de la cantidad se dividen 
cu largas, breves é indiferentes, distinguiéndose entre 
las primeras las largas por naturaleza compuestas 
de signo vocal y  consonante semivocal análoga que 
prolonga el sonido y las largas por la formación de las 
palabras, representadas solamente por el signo-vocal 
masoretico. He aquí la tabla que las contiene:

VOCALES LARGAS

-v- á qaméts y a i

—77—~ é tseré n»

--- ó jólem oSin

LARGAS POR NATURALEZA

i —  í  jírek-gadól S ili pT>n 

i —  ó vau-jólem aS:¡n 1*1

>1—  ü vau-súreq 11

VOCALES BREVES

-r- a pátaj nns

-rr- e segól ti i r

— o qámets-jatúf VEp

VOCALES INDIFERENTES 

—— i jíreq-qatón I'i2p p"^n

—— u quibbúts Y^P



§ 12. a.) Como á todo sonido precede necesaria
mente una articulación no se escribe en hebreo ninguna 
vocal sin que la anteceda alguna consonante en la cual se 
apoye su pronunciación; de suerte que toda vocal se 
emite después de la consonante á que afecta. Así Tú!— p 
se leerá qa— tal, iS li, ib lo, >17 etc.

ARTICULO SEGUNDO

SEVÁ

§ 13. a.) Todas las letras suenan en la pronuncia
ción de las palabras, excepto las semivocales x, n, 1, l 
las cuales á veces no se pronuncian y  cuando esto sucede 
se dice que se hallan quiescentes (i). Para representar 
este hecho en la escritura se hace uso del signo (:) 
llamado sevá vacio) que se coloca debajo de las
letras de toda palabra que no se hallen quiescentes.

b.) Se omite el sevá en la escritura, si bien se 
sobreentiende en la pronunciación cuando la letra no 
sea quiescente, en to d a final de palabra, excepto: 
I o Cuando esta venga precedida de otra letra con sevá 
ó vocal auxiliar (§ 34. a.)\ 2o en el kaf se escribe siempre 
(T]) probablemente para distinguir mejor esta letra de la 
1, dálet y  1, nun final; 30 en el pronombre de 2a persona 
singular femenino, FIN (/¿ai).

c.) El signo (:) sevá cuando se halla en letra inicial 
de sílaba toma un sonido semejante á e ligerísima; mas 
cuando la letra que le lleva no comienza sílaba no se

( 1 )  L a  palabra ha sido inventada por los gramáticos para
retenerlas mejor en la memoria.



percibe el sevá y la consonante se apoya en la vocal 
que le preceda; v. gr.; la palabra ^p3 se leerá pcq'ckl, 
mientras que en “ p^1 se dirá yif-qod. El sevá es llamado 
movible en el primer caso y  quiescente en el segundo.

§ 14  .a.) Algunas consonantes cuya pronunciación 
con un sevá simple resulta dura y  desagradable exi
gen un sonido mas claro representado por un signo 
llamado sevá compuesto ó jatef (=]'ari) rápido). Este sevá 
aparece bajo tres formas correspondientes á nuestros 
tres sonidos a, e, o, pronunciados rápidamente y forma
dos por la unión del sevá con el signo vocal breve 
respectivo, como se ve en el cuadro siguiente:

Io ~ r  jatéf-pátaj =  a rápida.
2o “ ■'r  jatéf-segól =  e »
3° _rr jatéf-qaméts =  o »

a.) E l sevá compuesto es peculiar de las letras guturales, auncpie 
suele presentarse también con otras letras por pura eufonía, para 
distinguir mejor una articulación de otra en la pronunciación ó para 
significar el sonido originario perdido y sustituido por el sevá en la 
flexión de la palabra.

§ 15- tf.) Cuando alguna de las letras guturales y, n, 
n (he con mappiq) se encuentra en fin de palabra 
con vocal distinta de a se escribe debajo de ella el 
signo — llamadopátajfurtivo  (n2T!'::;S ,pátaj-gitenava) 
que suena como una a rápida entre la gutural y  la vocal 
precedente suavizando la pronunciación desagradable 
que resulta del choque de dicha articulación con un 
sonido de órgano distinto, v. gr.; la palabra mi se 
leerá ruaj.

10

■ ■ ■ i



ARTICULO TERCERO

ACENTOS

§ 16. a.) Los acentos del texto hebreo desempeñan 
tres oficios distintos: I o indican la sílaba tónica de la 
palabra como signos prosódicos; 2o sirven de signos 
sintácticos ó de puntuación; 3° finalmente representan 
notas musicales para la lectura modulada del texto 
sagradado en las sinagogas cuyo oficio no está bastante 
conocido, ni interesa el conocimiento del mismo á 
nuestro propósito.

b.) Todos los acentos sirven indistintamente para
indicar el tono en una palabra el cual se marcará siem
pre <̂n la sílaba que lleve el acento. El tono puede recaer 
en la última ó penúltima sílaba de la palabra, nunca en 
la antepenúltima, llamándose las palabras oxitonas ó que 
llevan el acento en la última sílaba milrah de abajo)v / [
y  milhel de arriba) las paroxitonas, ó sea, las que
le llevan en la antepenúltima sílaba.Ejemplos m x hadám

(hombre), ysp néfest (espíritu).

c.) Los acentos que marcan el tono se colocan gene
ralmente encima ó debajo de la consonante que lleva la 
vocal de la sílaba tónica (acentos superiores ó inferiores) 
v. gr.; "!i7 dabar (palabra), ' perú (multiplicad). No 
obstante hay algunos que se unen á la primera ó última 
letra de la palabra (acentos prepositivos ó pospositivos) 
prescindiendo de la sílaba tónica, lo cual da lugar á 
voces á que aparezcan algunas palabras en el texto con 
dos acentos. Para conocer la diaba tónica en uno y  otro
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caso se atenderá á las reglas de analogía y  á la conocida 
regla que dan los gramáticos acerca de las dicciones con 
dos acentos, á saber: cuando los dos acentos que lleve 
una palabra sean iguales será tónico el primero, mas si 
son diferentes es tónico el segundo, v. gr. !|nn (tóhu)

(ulemohadím.)
§ 17. «•) Los acentos considerados como signos sin

tácticos no solo sirven, como nuestros signos de puntua
ción, para dividir los periodos distintos del discurso, 
sino que también se emplean en hebreo para marcar la 
separación ó unión de las palabras en la oración; de aquí 
la división que de ellos han hecho los gramáticos en 
distintivos que se subdividen en mayores y  menores y 
conjuntivos ó continuativos (i).

b.) Los acentos sintácticos pueden ser prosáicos y 
poéticos llamándose de este último modo algunos de 
ellos que aparecen con valor especial en los libros 
poéticos de la Biblia (Psalmos, Job y  Provervios).

t\) Tabla de los acentos como signos de puntuación:

DISTINTIVOS (PRINCIPALES)

MAYORES

I .  “ 1— silluq (P ^ P j f i n)  Y W  Gen. 1, 1.

2 - í— atnaj descanso) D’ n Sx  » I- !•

^ ( — merka mahpak (asta torcida) (2) poético D iyüH  Ps. 1, 1.

^  segolta peculio) pospositivo jhp*! Gen. 1, 7.

( 1 )  Los gramáticos llaman tanbien á los primeros principales (5 
señores (dornini) y á los segundos subalternos ó ministros (servi).

(2) Este acento es llamado también hole veyoréd |1'| 

ascendente y descendente.)



5- —— zaqef-qatón elevador m enor) !]n:n Gen. *> 2

6 . —  zaqef-gadól ( S iü  elevador mayor) S 'H in b  » 1 > J 4- 

y_ —— tifjá (S‘ P S ’2 , fatigado) rP tijN IS » r> r-

3 . —:— rebiah cuadrado) y i x m  » i, 2.

9- ---- zarqa esparcidor) pospositivo n in S x  » i, 7 -

I O . - Í — pasta (XT2 XÓBf extensor) pospositivo “l ix S  » 1 , 5 .  

j  I - r - yetiv ^ i n i  inverso) prepositivo 2ÍZ?y » x> I I -

j  2 . —p  tevir quebrado) QUi Sn » L 8.

I 3- —— salsélet cadenilla) poético Pas 3> 3-

j —— tifjá initial 6 deji, ( l fn  impulso) prepositivo y poético

□ iN ia n  Ps. i, 1.

1 5 * —  Pazér dispersador) n ^ D IH  Gen. 1, 2 1.

6 ' °,P 
• ----  qarné fará A-JIS cuernos de vaca) “p H  Esth. 7, 9.

I 7 . p telisa g uedolá evulsor mayor) prepositivo

Zach. 4, 5.

l8 *  —  g Uéres (U?ia} expulsor) QlQrt Gen. 1, 9.
II #

1 C). —— guersáyin (^ ?^ *̂1 ̂ > doble expulsor) '*13 » » IX.

2 0 . 1 pesiq ( i )  (p 1^  detención) 1 » » 5•

CONJUNTIVOS (SUBALTERNO S)

2 I .  ~T~ merka (N 3“1D ? asta sencilla) I"IN Gen. 1 , 1 .

2 2 . ~ T  merka kefulá (nS^SD K3TN2 , asta doble) ^  » 27, 25

( i )  E l pesig es una linea vertical entr; dos palabras y su valor 
varía según el acento de la palabra que le precede. Si este último 
es un munaj 1 -----  recibe el nombre de legarme (rP G ü S  que

brantado.".)

13
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2 3 - — ~  m u n á j  ( 1 )  descanso) Gen. 1 ,  X.

24. mahpák retorcido) ■pa » 7-

2 5 - -í— qadma ( X Q "^  antecedente) » 1. 9-

26. -7— darg-a escala) iO j » I, 4-

27. —  yéraj 'luna) b>T)XD !Js- 3-

28.
V / r

-—  telisa qetanná evulsor menor) pospositivo

HJn Gen. 1, 29.

29. ——  tarja (NnilS^ ca?isado) poético 'ÍOI r s - í. 3-
v :

30. — -  merka zarcado (2) poético V J O  » 1 0 ,  3 .

3 1 •
V

——— mahpak zarcado (2) poético n p ip . » 3, s.

§ l8. a.) No es necesario para la inteligencia del
texto sagrado el conocimiento de todos los acentos 
expuestos en la tabla anterior; basta conocer los seis 
primeros distintivos ó pausantes mayores que tienen 
valor determinado y  conocido, correspondiente á nues
tros signos de puntuación, como aparece en el cuadro 
que sigue:

&■) —¡- sillúq equivale al punto final, (.)
j—r- atnáj, » » (0
(7— merka-mahpák (poético) » »

sególta, » » (;)
—  zaquef-qatón, » » (0
-— tifjá, » » (0 .0 )

reviah » » (,)

(?) Este acento se presenta también como siiperior en los libros
poéticos.

(2) E l zarqa en este caso es llamado tsinuorit f estridente.)



('.) El silIúq ~  se encuentr.i siempre en la última 
palabra del versículo, seguido de un doble punto en esta 
forma (:), llamado sof-pasúk (TpPS SÍD, fin de verso.)

§ 19. a.) Los versículos aparecen divididos en dos
mitades, excepto algunos que son muy cortos. La primera 
mitad viene cerrada por el atnáj (^r ) y  en los libros
poéticos á veces por el merka-mahpák (7—).

a..) Chanclo se encuentran en el mismo versículo el atnáj y el 

merka-mahpák, este último es el que marca la mayor pausa y cierra, 
por tanto, la primera mitad del versículo. Ejemplo Salm. 1, 3.

b.) Las subdivisiones que pueden tener los versículos 
se indican por medio de los distintivos mayores que 
siguen en categoría á los dos anteriores, como el sególta> 
el zaquef-qatón, etc. Las partes diferentes de la oración 
se indican por los distintivos menores. Finalmente los 
acentos conjuntivos señalan la unión de cada una de 
dichas partes con las palabras que tengan por comple
mento.

ARTICULO CUARTO

OTROS SIGNOS DE LA ESCRITURA HEBRÁ1CA

§ 20. a.) Maqqaf. El signo maqqaf ( r ¡p - ,  vínculo)
es una línea corta horizontal, semejante á nuestro guión, 
que se coloca entre dos vocablos formando como uno 
solo para los efectos del tono en la lectura. Por medio 
del maqqaf se juntan algunas veces hasta cuatro vocablos 
diferentes, sobre todo, cuando siendo monosílabos oca
sionan concurso inmediato de acentos tónicos: vervi-



gracia; iS-UZM-Ss-nN (ct-col-haser-ló, todo lo que para  
él.) Resulta este acento de un carácter puramente eufó • 
nico; porque, como se ve, su oficio es dar soltura á la 
frase evitando la acumulación de acentos conjuntivos y 
de sílabas tónicas, toda vez que el acento tónico no se 
escribe más que en la última de las palabras que vengan 
unidas por el maqqaf.

§ 21. a.) Métcg ana freno). Es una pequeña línea
vertical que se escribe debajo de las letras á la izquierda 
de la vocal, es semejante al silluq del cual se distingue 
con facilidad si se tiene presente que el silluq siempre 
se encuentra en la sílaba tónica y  el méteg nunca se es
cribirá en la sílaba que haya de llevar el tono. Sirve este 
acento para marcar una páusa ligera sosteniendo la pro
nunciación de la vocal distante del acento tónico y equi
librando de este modo el efecto de dicho acento en la 
pronunciación total de la palabra; por cuya causa es 
considerado el méteg como un semi-acento ó acento se
cundario. Véase en SPpiS (laraquiah, al firmamento).

a.) A veces se encuentra el méteg sustituido en la palabra por 
un acento conjuntivo, principalmente por el munáj ó el merka.

b.J Otras se encuentra al lado del sevá en principio de palabra,
bien á la derecha 6  á la izquierda del mismo una línea vertical seme
jante al méteg, signo distinto de este que se conoce con el nombre de 
gahya mugido.)

§ 22. a.) A l fin y  en medio de algunos versículos
se encuentra un (o) circulillo llamado pisqa in
tersticio) que ha sido considerado como equivalente á 
nuestros puntos suspensivos ó como signo que indica el 
fin de una sentencia ó sección.

§ 23. a.) 0 °ri y  ketiv. En gran número de palabras
del texto sagrado aparecen ciertos signos (— ó —) que
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son llamadas á notas masoreticas puestas al mar
gen ó debajo de la página: la palabra que se halla 

en el texto con dicho signo se llama q(,tiv escrito)

y la variante que viene al margen ó al pie qeri (np, 

leido.)

b.) De este modo los masoretas corregían la lectura 
de ciertas palabras del texto cuando, no atreviéndose á 
sustituirlas completamente, colocaban fuera de la página 
las letras de la palabra que querían se leyera en lugar 
de la del texto y  á esta ponían las vocales pertenecien
tes á la lectura de aquella. Así en Jes. x l i v , 16 aparece en

el texto la palabra Jil y  los masoretas para significar 

que debe leerse run (h’inné) han colocado las tres letras 

de esta última palabra ilin al margen y  sus vocales en 
la del texto an ó qetiv.

c.) Cuando los masoretas han dejado una letra en un
vocablo ó toda una palabra en el texto sin mociones ó 
puntos vocales indican que, aunque escrita, no debe 

leerse (’ "Ip K'Sl escrito, más no leido). Ejemplos

pueden verse en II Rey. v, 18; Ezeq. x l v i i i , 16, etc.

a.) Cuando han querido que se leyera una palabra ó 
letra que faltaba en el texto á juicio de ellos, han puesto 
al margen la palabra ó letra que debia leerse y  en el 
texto solamente los puntos vocales pertenecientes á la 

lectura anotada al margen (ITD NiSl ilp, leido, aunque 

no escrito). Ejemplos: Jud. xx, 13; Jes. xxvm , 15 etc.

f .)  Hay algunas palabras que por repetirse mu
chas veces los masoretas han omitido en ellas el 
signo (—) y  la nota puesta al margen (keri perpetuo).

17



Así la palabra N1H debe leerse ¡OH (h'íh, ella), □ ’»buhT 

(yerusalayim, Jerusalem) en lugar de ’ JIN por ni ni

5 por □ ’ nSx cuyas vocales toma mrp cuando concurre 

con (ha donay, el Señor.).

1 8

CAPITULO TERCERO
S I L A B A  H E B R E A

§ 24. a.) Toda sílaba consta de articulación y  so
nido ó sea consonante y  vocal. En conformidad con este 
principio la sílaba hebrea puede comenzar por una ó dos 
consonantes á lo más y  tendrá una sola vocal; si comien
za por dos consonantes, la primera de ellas llevará sevá 
movible simple ó compuesto y  la segunda la vocal 

pudiendo terminar la sílaba en dicha vocal ó en una 
consonante.

a.) La  vocal !] surek inicial de algunas palabras es la única ex

cepción aparente de esta regla y decimos que es aparente, porque en 

rigor es una contracción de *1, vu.

b.) Los gramáticos llaman simple ó abierta á la 
silaba que termina en vocal (sílaba simple pura) ó en



letra quiescente (sílaba simple impura). Así la palabra 
NXD (masá, encontró, consta de dos sílabas —Q la pri
mera simple pura y  la segunda simple impura. Llaman 
mixta ó cerrada á la sílaba que termina en consonante 
movible, siendo aguda la que resulta cerrada por la 
duplicación de la consonante inmediata en virtud del 
dagues fuerte (§ 7. c.), v. g.; en biap (quit’-t’el, mató 
con s.iña) la primera sílaba es aguda y  la segunda mixta 
ó cerrada.

c.) La sílaba hebrea termina ordinariamente con una 
sola consonante movible; pero en final de palabra puede 
á veces terminar por dos consonantes que llevarán sevá 
expreso (§ 13. b.) v. gr.; en ptt^l (vayyasq, y  abrevó) 
la segunda sílaba está cerrada por dos consonantes con 
sevá.

§ 25. a.) Respecto á la cronometría silábica, se
considera en hebreo completa la sílaba cuya vocal sea 
larga ó valga dos tiempos; la sílaba, por tanto, que tenga 
vocal breve ó de un solo tiempo necesita de un com
plemento que unas veces está representado por la 
consonante final movible en que termina y  otras por el 
acento tónico ó el m éteg(l).

b.) Del principio anterior se deducen las dos reglas 
fundamentales para conocer la cantidad de las sílabas:

I a La sílaba simple ó abierta debe tener vocal larga; 
pero puede llevarla breve cuando en ella recaiga el 
acento tónico ó méteg, v. gr.; 12p (quever, sepulcro).

2a La sílaba mixta sin acento tónico ó méteg exige 
vocal breve; más es potestativa la vocal (breve ó larga)

( 1 )  V. P. Alber, Institutiones lingiice hebraica;  P. Pedro Gómez, 
Gramática Hebrea.
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cuando en dicha sílaba recáiga el acento mencionado. 
Ejemplos: isba (maleó, rey de él) cuya primera sílaba 

vial mixta sin acento tiene vocal breve necesaria; mien- 

tras que en aun (hakám, sabio) y  Dan (hacám, fué  

sabio) es potestativa la vocal a de la segunda sílaba por 
recaer en ella el acento tónico.

a.) La  sílaba mixta, penúltima de una palabra, no podrá llevar 
vocal larga por naturaleza ó sea vocal seguida de letra quies- 
cente, aunque en ella recaiga el acento tónico. Así no se escribirá 

ru S r c p i (yaqtilna), sino rijS 'C p1 (yaqtelna, ellas matarán).

b.) A  veces la sílaba aguda con el tono ó sin él se encuentra 
con vocal larga, v. gr.; n isS (lámina, tjá qué?); ■T^yyullád, fu é  

dado á luz).

§ 26. a.) Una vez conocidas las reglas que ante
ceden sobre la cantidad silábica, fácil será distinguir en 
la lectura de las palabras algunos signos que podrían ser 
confundidos y  exponer al mismo tiempo el empleo de 
otros cuyo conocimiento perfecto depende del de la 
sílaba.

b.) El signo i (vau-jólem) es vocal larga por natura
leza cuando no le precede ni acompaña inmediatamente 
otra moción (vocal ó sevá), v. gr.; “nía (tóv, bueno), 
□ipQ (maqón, lugar); en caso contrario, es decir, cuan
do la letra que precede al i ó el mismo 1 lleve moción 
hace oficio de consonante ó es movible, v. gr.; ] V

( h a v ó n ,  iniquidad’), niSQ ( m i t s v ó t ,  preceptos); ¡113? ( t s o v é ,  

el que manda).

c.) El >i s u r e k  ( ü  p o r  n a t u r a l e z a )  e s  c o n s o n a n t e  m o 

v i b l e  c o n  d a g u e s  f u e r t e  c u a n d o  l e  p r e c e d e  i n m e d i a t a 

m e n t e  o t r a  l e t r a  c o n  v o c a l ,  v .  g r . ;  d *D ( s u s , caballo);

2.0



brop (qatül, muerto); mientras en (tsivá, mandó)

suena como consonante con clagues.
d.) El punto que acompaña á letra XD (§ 3.) sirve de 

vocal jolem (ó) para letra precedente y  para sí misma 
cuando carecen de otra moción. Así se leerá (Mosé,

V
Moisés), NJÍ27, (soné, envidioso). Cuando dicha letra

aparece con dos puntos 'á se leerá so en principio de 
palabra y  cuando la letra precedente lleve vocal, verbi

gracia; "lOtf (somer, cus.'odio), (yasov, volverá).
Más si la letra precedente carece de vocal se pronunciará 
os, v. gr.; feÍDJjv (yirpos, pisará).

f . )  Distinción del kamets (á) y  el kamets-jatuf (o). 
Estas dos vocales tienen en la escritura un signo común 
( ~): cuando este signo se encuentra en sílaba mixta sin 
acento tónico ó meteg se pronuncia o (kamets-qatuf); en 
el caso contrario será kamets (á), v. gr. naín (jokma, 
sabiduría) y  nnsn (jakpma, fue sabia), nrus (hátta, fu),

")Í27H (vasar, carne). En el primer ejemplo suena o por 
estar en sílaba mixta sin acento tónico ó méteg (§ 25. b.), 
en los siguientes á por hallarse en sílaba mixta con acento 
ó méteg ó en sílaba abierta.

a.) No obstante la regla anterior que comprende el mayor 
número de c sos, algunas veces por razones de analogia se en
cuentra el kamets-jatuf (°) en sílaba abierta con meteg. Esto tiene 
lugar cuando el signo ~  aparece seguido inmediatamente- de jatef-

kamets ú otro kamets-jatuf, v. g.; (poh°ló, su obra), TpHN
T: r 1 ■: T r

(hoholecá, ttt tie?ida), excepto cuando haya habido elisión del artículo
(§38.^.) como en 'JJXü (que puede ser voh°ni, en U7ia nave, ó vah°-

• r; |r

ni, en la nave. En la formación del plural de algunos nombres que 
en su primera radical toman kamets-jatuf conservando el sonido 

originario en lugar del jatef-kamets o seva simple que por la flexión
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les correspondería, v. gr.; D l^ n p  (qodasim, cosas sagrada )  de 
v ’ T| T

tLHp (qódes), sorasim, raíces) procedente del singular

(sóres).

g.) El sevá hemos dicho (§ 13. c.) que es movible so
lamente en letra que comienza sílaba: de este principio 
se deduce que el sevá que se encuentre al principio de 
palabra será movible y  si viene al fin quiescente; que, 
como la sílaba no puede terminar por dos consonantes 
en medio de palabra (§24. c.), cuando vengan dos conso
nantes seguidas con sevá el primero será quiescente y 
el segundo movible, v. gr.; ^S^pi (yiq-t°lu, matarán);

que, si en medio de palabra ocurre un solo sevá, se 
atenderá á la vocal precedente para conocer su estado, 
si es breve será quiescente el sevá y  también cuando 
siendo larga lleve acento, v. gr. p lp  (qorvan, ofrenda)f

n::r¿í (sévna, habitad vosotras).

a.) Hay cierto; casos en que el sevá que se encuentra en medio de 
dicción participa de doble caracter, cuando por su posición en fin de 
sílaba resulta ser quiescente en virtud del principio de cantidad 
silábica, se pronuncia sin embargo como movible por razones de 
analogía. E l sevá en este caso es llamado por los gramáticos sevá 
medio que tiene lugar cuando se halla en una de las condiciones 
siguientes:

Ia Cuando por efecto de la flexión del verbo ó del nombre viene 
en sustitución de una vocal perdida, v. gr.; ^ l lp  (quirevú, apro- 

ximao ) .
2a Cuando se halla en una letra que no lleve el dágues fuerte que

debería llevar por la analogía, v. gr.; n^DOn (hamesillá, camino).
T : '■1 ‘

3 a Cuando viene precedido de los prefijos 3, 3« mas no cuando 

el prefijo sea v. gr.; ^IDpl se leerá viquetol, VüpS^ liq-tol-
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4a Finalmente, si le sigue alguna do las letras aspiradas (begad 
kefat) sin dagués lene, v. gr.; Qj"? 1 (yedekém, vuestra ma?io).

h.) El dagues lene (§ 7, b.) se emplea en las letras 
aspiradas (begadkefat) siempre que exigen una pronun
ciación marcada que tiene lugar: I o cuando la letra se 
halla en principio de frase ó clausula y  después de acen
to distintivo. 2o En principio y  en medio de dicción 
cuando le precede sílaba mixta ó cerrada bien por letra 
con sevá quiescente ó bien con pátaj furtivo, verbigra
cia: 112 yj? (hets peri, árbol de fruto); nsSc (malká

reina); nnpS (laqá-hat, tomaste).
Nótense como excepciones de la regla anterior: Io Que se omite 

el dagues lene cuando el sevá que preceda inmediatamente á la letra 
aspirada sea el llamado medio (§ 26, g .a) v. gr.; en ¡p l p  y □ j ” 1 

antes citados. 2a Si la letra aspirada precede inmediatamente á la 
terminación femenina r)i] v- g r -¡ en r|!pSo  (malekút, imperio). Por

el contrario aparece usado eldagues lene contra la regla establecida 
en la letra aspirada que viene seguida inmediatamente de otra tam
bién aspirada, v. gr. 1 2 2  (benumateká bKfi, tu verdad en

■ : I : r
mi boca).

I.) Como quiera que las letras aspiradas pueden te
ner dagues fuerte, para conocer en un caso dado si el 
dagues que afecta á una de dichas letras es fuerte ó lene 
se atenderá á las reglas de la sílaba (§ 25). Si la letra está 
precedida inmediatamente de vocal el dagues será fuer
te, porque el lene exige delante de si sevá ó pataj fur
tivo v. gr. "Dp (quivver, acercó). Cuando la letra se halle

en principio de palabra solo puede recibir dagues lene, 
excepto cuando dicha palabra venga unida á la anterior 
por medio del maqqaf en cuyo caso puede tener dagues 
fuerte como si estuviera en medio de dicción (§ 20.)
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7ii.) Conocido el. acento méteg (§ 21.) podemos ya 
exponer los casos en que se hace uso ordinariamente de 
este signo, cuyo conocimiento será más fácil después de 
conocida la sílaba. Estos casos son:

I o Con vocal de sílaba abierta distante de la que lle

ve el tono ó que no preceda á esta inmediatamente, ver-
V  V  ,

bi gracia rr¿\xn (hahissa, la mu 'er), Dirn*» etc.

a.) E l (sureq) primera sílaba de palabra nunca toma el meteg, 

aunque resulte distante del acento tónico, v. gr. (uvanéca, y

tus hijos).

2 ° Con vocal larga de sílaba abierta seguida de sevá 
movible, aunque no esté distante del acento tónico, 
v. gr. (var°kú, bendijeron), DiSup qotRlím, los que 
matan).

a.) E l empleo del meteg en este caso sirve para distinguir mejor 

unas sílabas de otras, contribuyendo á la buena lectura del texto y á 

evitar la confusión de ciertas palabras. Ejemplos: !)j¡pl (yirehu, teme-
•V

rán) del radical X I 1, mientras que sin meteg (yirlm, verá)/)

de nMI» n iD Ü  (samará, ella guardó) y (somra, guarda tu)
T T » _l T ; | T ' - i r ; T

En este último ejemplo contribuye el meteg á la distinción de kámets 

(á) y el kamets-jatuf (o).

3° Con vocales que precedan á un sevá compuesto, 

sean breves ó largas, v. gr.; nÜwS (lahasot,para  hacer), 

'hvB (poh°lo, su obra).

a..) En este caso el méteg no basta para distinguir si el * kámets 

que precede al jatef-kamets ~ ~  es á ú o; la analogía y el sentido de 

la frase determinarán la lectura del mismo. Asi iS m  podrá leerse 

voj°lí (y tina maldad) ó vaj°lí (y la maldad).
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b.) En las palabras unidas por medio del maqqaf se emplea el 
méteg, como si formaran un solo vocablo, al tenor de las reglas que 

acabamos de exponer, v. gr.; 7y íQ  SilN (hóhel-mohed, tienda delv(
testimonio).
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CAPITULO CUARTO
E U F O N I A

§ 27. a.) La inteligencia de la lengua hebrea de
pende principalmente del conocimiento de las leyes de 
eufonía, á cuyas reglas obedecen con todo rigor las 
modificaciones y  cambios que experimentan las letras y  
mociones en la formación y  flexión de las palabras. La 
importancia, por tanto, del estudio de las mismas es 
grandísima no solo, porque en ellas se funda la constitu
ción de las formas gramaticales; sino también, porque 
nos explican satisfactoriamente las excepciones ó ano
malías aparentes que ocurren en aquellas.



ARTICULO PRIMERO

26

EUFONIA DE LAS CONSONANTES EN GENERAL

§ 28. o.) Permutación ó sustitución. Es frecuente
en la  formación de un gran núm ero de palabras 
hebreas que las consonantes de una misma clase se 
sustituyan unas por otras, conservando la significación 
originaria, v. gr.; ns'S y  nnS. se fatigó; “ en y  Tpr» 
mez'cla\ cSa  y  escapó; *UD y  "idp? cerró; DIS, ir is
y  rompió.

b.) Y a  veremos, al tratar de la eufonía de las letras 
quiescentes N, n, 1, 1, con cuanta frecuencia cambian ó 
se sustituyen estas letras unas por otras.

§ 29. a.) Transposición. Esta propiedad, poco co
mún, se observa principalmente en la constitución de 
la forma verbal reflexiva, llamada Hitpahél, cuando 
la primera letra del radical es una sibilante á la cual 
se pospone la n del prefijo nn, característico de dicha 
forma, v. gr.; con el radical al unirse el prefijo, hará 
“nanwn se guardó.

.Supresión. Los casos de supresión más notables en 
hebreo ocurren con las letras 2 y  ’ , sobre todo en ciertas 
formas verbales, cuando hallándose en principio de pa
labra les correspondería aparecer movidas por un sonido 
débil (sevá) en virtud de las reglas de flexión, v. g.; 

en lugar de *¿*53; 212, por n'C.

b.) También se observa la supresión del N sevado en 
principio de palabra, y  así se encuentra como va-



ríante de nosotros; de  ̂ en n¡5 , por npS de np̂ *9
tomó.

c.) La adición de letras se manifiesta principalmen
te en la formación de las palabras cuadriláteras-, como 
puede verse (§ 50).

§ 30. a.) Asimilación. Tiene lugar, cuando dos con
sonantes iguales se suceden inmediatamente en una 
misma palabra, teniendo la primera sevá quiescente y 
la segunda vocal; en este caso se suprime la primera, y 
en la segunda se escribe dagues fuerte. Así, en lugar de 
^ .n ^ se  escribirá dimos; ma cortaste, por nmS,

b .) La asimilación se verifica también entre letras 
diferentes. Pal sucede con la letra 2 que puede asimi
larse á todas las letras, excepto las guturales y la linguo- 
gutural 1, v. gr.; 12! se acercará, por O ji ;  con la n que 
se asimila á las linguo-dentales, 2, '0 , 1, y  á i y  3 verbi
gracia; "ia"in; se habló, por "Dinn; n n :} diste, por fl’jn jj 
con la S del radical npS en np1, tomará, por npSi; tam
bién la 1 se asimila en la flexión de algunos verbos, en los 
cuales dicha letra es la primera del radical, v. gr.; nSfi 
encendió, por nI3P \

a.) La  j  permanece, sin sufrir la asimilación, en la mayor parte

de los casos en que viene precedida de lina letra prefija con jíreq 
qatón^n, 2, b ,) Y cuando es tercera radical de un verbo, v. g r .J 'b 'S Jl, 

cuando caiga; cuando se levante; 1flJT2p} fuA pequeño, en lu

gar de IFiiap >

b.) Finálmente, puede señalarse también, como 
fenómeno de asimilación, la que se verifica entre dos 
consonantes idénticas con que terminaría la palabra, 
suprimiéndose al efecto, la vocal que venga entre ellas, 
como, en lugar de se formará 2D rodeó, (abrevián-



dose la vocal larga de la primera sílaba por estar en 
sílaba aguda, (§ 25) ó bien trasladándose la vocal, si la 
palabra es monosílaba', de la segunda á la primera letra 
del radical, como de MD tendremos 3.D, rodear.

2$

ARTICULO SEGUNDO

EUFONIA DE LAS GUTURALES

§ 32. a.) Aunque lo exijan las reglas de analo
gía, las letras guturales n, n, n, V, de pronunciación 
aspera y  desagradable no se duplican, ni toman, por 
tanto, dagués fuerte; más esta omisión se compensa, 
alargando la vocal de la letra precedente, v. gr.; en la 
palabra rey , (prefijando el artículo tendremos
TjSqü; mientras en "liN, luz se escribirá 1ÍNH alargándose 
la vocal pataj del artículo n en kaméts por rechazar el 
dagues la gutural x.

b.) La compensación por prolongación de la vocal 
precedente se omite casi siempre (dagues fuerte implí
cito), cuando la gutural es la n, v. gr.: 7jU.*nn}/¿* oscuridad 
en lugar de 7jU¿nn. Aunque con menos frecuencia, se 
omite también la compensación delante de las otras 
guturales H y  y, y  rara vez delante de N; ejemplos 
este, en lugar de encendió por u n ; SWü pidió
limosna, por Snut.
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c.) Delante de n con kaméts ó jatef-kaméts, al no 
admitir el dagues que debiera tener según la analogía, ni 
alargar por compensación la vocal precedente, según 
el caso anterior, cambia en segol el pataj de la letra 
precedente, v. gr.; ann, la fiesta, por Ann* ibnn, la en

ferm edad , y  no ’^nn. Otro tanto sucede con H y J  con 

qaméts, cuando no lleven el acento tónico, verbigracia; 
□nnn, los montes; □ 'nyn, las ciudades.

§ 3 3 - ^ 0  A l tratar «del sevá compuesto, indicamos 
(§ 14. b.) que este era peculiar de las letras guturales, 
las cuales lo aceptan en lugar del simple, siempre que 
les corresponde tener sevá movible, prefiriendo ordina
riamente el jatéf-pataj _rr, excepto N que prefiere el 
jatef-segol v. gr.; yún, junta tu, por ptfjri; "IQN5 d i , y 
no "IQN.

b.) Cuando en la flexión de la palabra corresponde 
á la gutural un sevá quiescente, puede tener el simple, 
sobre todo, si la letra es n ó V, ó el compuesto que en 
este caso será homogéneo á la vocal precedente, verbi
gracia; ípwrp, serán rodeados de oscuridad; l ' O f u e  
establecido; probo.

§ 34. a.) Las guturales exigen delante de sí vocal
análoga, y  al efecto cambian por dicha vocal cual
quiera otra variable, que pudiera corresponderles por 
la analogía, v. gr.; en lugar de yDttíi se dirá VCttb, 
escuchará; n iü ) despachór por n̂ U7.

b.) Cuando, en el caso anterior, la vocal precedente 
es de tal naturaleza que no puede cambiarse por otra 
(§ 4 1. ¿7.), se interpone entre ella y  la gutural un pátaj 
furtivo que, como ya se ha dicho (§ 15. a.) se pronuncia



rápidamente antes de la gutural, v. gr.; escucha
rá; mi, espíritu.

a.) Como pátaj furtivo es considerado por algunos gramáticos 
el que acompaña á las letras y  y ¡-^penúltimas de palabra, llevando 

la última dágues lene y sevá v. gr.; T\VQXÚ samaaht, escuchaste. 

Para otros este pátaj es una vocal auxiliar, y con ellos leeremos 
samáhat (§ 44.)

§ 35- a.) La influencia que tienen las guturales
sobre los sonidos se extiende también á la vocal que las 
acompaña, haciendo que esta Sfca pátaj, siempre que sea 
posible  ̂sin faltar á la analogía ó al conocimiento de las 
formas gramaticales, v. gr.; ~ina? apresúrate, por "inc; 
□I/j, suavidad, por D!?¿.

§ 36. a.) La letra 1, por su carácter análogo á las
guturales(§ 5. b.), participade algunas de sus propiedades 
de eufonía. Ordinariamente no admite el dágues fuerte 
alargándose en compensación casi siempre la vocal que 
le precede, v. gr.; cortó, en lugar de m s. Las ex
cepciones son muy pocas.

b.) Como las guturales,exige también que le preceda 
vocal a, si bien nunca se emplea con 1 el pátaj furtivo, 
v. gr.; será recto, por "ñz?” ; y vio, por NT I.

ARTICULO TERCERO

EUFONIA DE LAS SEMIVOCALES

§ 37. a.) Las letras N\ il, 1, y  1 quedan quiescentes
ó pierden el valor de consonantes en la pronunciación 
de la palabra, cuando se encuentran en fin de sílaba 
precedidas de vocal homogénea. (Comp. § II . b.)



b.) La letra n acepta como homogénea cualquiera 
vocal, y  en tocias ellas puede aparecer quiescente, no
tándose que, si la precedente debiera ser breve por la 
analogía, se hace larga por la quiescencia, v. gr.; KjfG) 
encontró, por llenó; N’Hp, llamado, etc.

a.) La K que, hallándose en principio de sílaba con 
vocal ordinariamente larga, viene precedida de letra con 
sevá quiescente traspasa su vocal á la consonante ante
rior en sustitución del sevá, quedando ella quiescente en 
dicha vocal v. gr.; □ ,!nND> doscientos, en lugar de DTIN' 2;

n^2íD por riKjfD halló ella; □ ’’Nian, pecadores, por

D lNiaíl.

b. Cuando la letra ^ deba tener por causa de la flexión jatef 

pataj T - ó jatef-segól —77 y la precedente vocal análoga pataj 

—~  ó segól ó ambas consonantes una misma de dichas vocales, 

los dos sonidos se contraen en la vocal larga homogénea en la cual 
queda quiescente la N, v - g-i Sj?íO} su traerá, por Si’ iO; "ICíÓ 

dicie?7do, por "|DnS- nX2fb I lte encuentra, por riK2ÍQ etc-

b .) La letra n solo puede quedar quiescente en 
fin de palabra, y  lo estará siempre que no tenga el punto 
diacrítico mappik (§ 8. a.), v. gr.; illTD (Mosc, Moisés) 
nnpJ (npqucvá, hembra.)

c .)  La letra 1 es movible en principio de palabra, 
excepto cuando haya de contraerse en surék por seguir 
inmediatamente otra letra con sevá ó una de las la
biales.

En medio y  en fin de palabra aparece quiescente 
ordinariamente, á no ser que le coresponda por analogía 
tener dagués fuerte. Las vocales en las cuales queda 
quiescente son o y  u, formando el vau-jolem(i)ó sureq(V).



a.) Como sucede con la N, se observan con i cambios notables 
por su tendencia á quedar quiescente.

1 °  Cuando en la constitución de las formas la *| haya de tener 

vocal homogénea, precedida de letra con sevá movible, se traspasa 
su vocal á la consonarate anterior, quedando quiescente la •) en vau- 

jolem ó sureq, v. gr.; ^ 3  avergonzarse, por uha- levantarse,

por □ i p <

2o Cuando, en el caso anterior, la letra precedente, en lugar de 

sevá, tenga vocal que será larga, la influencia de la vau hace que la 
consonante anterior pierda su vocal, y reciba en cambio la de la 
semivocal, quedando esta quiescente, v. gr.; Q<jp se dirá □ ‘¡p 

en lugar de QSflp  ̂ QSjp.

b.) Cuando *1 haya de encontrarse en fin de sílaba, y le corres

ponda, por tanto, sevá quiescente, pueden ocurrir los casos si
guientes:

I o Que la preceda vocal homogénea, y entonces se refunde 
quedando quiescente, v. gr.; fu e  habitado, por 2Uhn.

2o Si le precede vocal no homogénqa, que será a, contrae av en 
o, v. gr.; aiUH’ , habitará, por JYID, muerte, por nYO,

3o Cuando se halle en fin de palabra, precedida de otra letra 

también con sevá quiescente; *|¡-|3 se di™  desierta.

d.) La letra 1 es movible siempre que se encuentra 
en principio de sílaba con vocal ó sevá movible; aparece 
quiescente de ordinario en fin de sílaba, ó sea, cuando 
hubiera de corresponderle en la flexión sevá quiescente. 
Los casos en que tiene lugar la quiescencia del yod, 
semejantes á los de la vau son:

a.) Cuando el yod con sevá quiescente esté precedido de vocal 
jirek, v. g r .; *13? 11 form ará, por “IJP^

b.) Si le precedetvocal a contrae ay en e I -77-, y algunas veces
en 1“  ̂ v. gr.; casa, por

c.) Cuando hallándose en fin de palabra, hubiera de precederle 
otra letra con sevá quiescente, v. gr.; 1^53 fru to , por

32
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f . )  En un pequeño número de casos las letras i y  i 
permanecen movibles por estar precedidas de vocal no 
homogénea, v. gt\; ’n (jay, vida)\ 12 7 N (hadonay, el Se
ñor)-, (galuy, descubierto); 15, ia (gav, guev, dorso).

§ 38. a.) Elisión de las semivocales. Muchas veces 
las letras semivocales, cuando se hallan quiescentes 
prolongando el sonido ó vocal precedente, suelen omi
tirse en la escritura, principalmente en los libros anti
guo?, el Pentateuco, Salmos y  Profetas, v. gr.; bp, voz, 
por Sip; 'David, por TH“. (i)

a.) La  x  es cutre las quiescentes la que se omite con mayor 

frecuencia; asi se encuentran formas como "i)2X diré, por "V2NX- 

iP2f.l salí, por

b.) Además, de los casos de omisión por escritura 
defectiva, que acabamos de exponer, se observan los 
siguientes de elisión propiamente dicha:

a.) Las letras 1 y 1 se eliden: I o cuando en medio de dicción 
se hallan entre dos vocales iguales, y también, cuando siendo des' 
iguales, una de ellas no sea homogenea y no pueda ser sustituida 
por otra, en la cual quedara quiescente la semivocal, v. gr.; Qp se

levantó, en lugar de m p . n)2 muerto, por fHC. 2° Cuando siendo 

la última délas tres letras del radical, les corresponda también el 
último lugar en la formación de la palabra. Mas este caso no es 
distinto del anterior, si se observa que las raíces semíticas tenian 
primitivamente tres vocales, correspondientes á las tres consonantes 
de que se componen ordinariamente, forma que han conservado.en 
árabe, mientras el hebreo perdió la vocal de la tercera radical la 
cual, siendo “] «5 i se elide y es sustituida por la ¡-¡ como mero 

signo ortográfico que prolonga el sonido de la vocal precedente, 
v- g r • i ¡I Jp j alcanzó, por up^ primitivamente, TJp_

( i)  Los gramáticos han llamado completa (scriptio plena) á la
escritura en la cual no se omiten las semivocales, y defectuosa 
(scriptio defectiva) cuando carece de dichas letras.



b.) La n se elide cuando se halla entre dos vocales: así entre 

los sufijos pronominales (§ 59, a) se observan las formas □  —— 

y 1 ___ por e n  y 'jn ; 1 P ° r  T ___  de s j n ___

La n , característica del artículo, se elide cuando le precede letra 

con sevá, pasando á esta la vocal de aquella en sustitución del sevá 

v. gr.; □ ¡12  en el dia, por Q ^ n i j  para el rey, por tjSEÍlS .

En igual caso se observa también, aunque con poca frecuencia, la 
.elisión de la n característica de las formas verbales Nifhal y Hifhil, 

v. gr.; r i ix iS  - para aparecer, por ¡ l ' f O r P ; T>Qttn} para destruir, 

por en algunos nombres propios, como Joram ,

por □ i i n ' i .

§ 3 9 - a -) Permutación de las semivocales. La 1 
permuta por 1: Io cuando le corresponda ser inicial de 
radical, formando palabra, v. gr.; IIV, restó, por "IIVi; 
2° cuando le corresponda venir al fin de palabra, pre
cedida de la vocal invariable, por ser característica, 
*1, v. g.; obtenido, por l^ p ; 3° en la sílaba vi

precedida de sevá. v. gr.; levantará, de E^p’ ,
por cmp_\

b.) Como fenómenos de permutación, se observan 
también los de las terminaciones n , N , por 1 ; n, N¡, 
por i y otros semejantes.
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ARTICULO QUINTO

EUFONIA DE LAS VOCALES

§ 40. a.) Liemos observado (§ 25.) el valor que
tiene el acento tónico en la constitución de la sílaba he
brea. Cuando este acento cambia de lugar en la palabra



por causa de la flexión gramatical, ocasiona ordinaria
mente cambios notables en las sílabas, convirtiéndolas 
de simples en mixtas ó viceversa, cuyos cambios influi
rán á su vez en las vocales, las cuales se hacen largas ó 
breves, aparecen ó se pierden según las leyes de cro
nometría silábica. Este fenómeno, llamado por los 
gramáticos mutación de puntos (mutatio punctorum) 
exige para su conocimiento el estudio profundo de la 
lengua; sin embargo, podemos exponer algunas reglas 
generales y  sencillas que nos den una idea aproximada 
de las leyes fonéticas por las cuales se rige esta teoría.

§ 41. a.) Vocales invariables. Como no todas las
vocales sufren en la flexión la mutación de puntos, 
conviene indicar cuales sean estas para simplificar nues
tro estudio. Son, pues, invariables:

I o Las vocales que hemos llamado largas por natu
rales (§ I I .  a.), ó sea, 1—-, ’ — , i y  *1, las cuales nunca 
desaparecen en la palabra, y  únicamente se abrevian, 
cuando hallándose en sílaba mixta pierden el acento 
tónico.

2o Las vocales que resulten lasgas por compensación 
del uso deldágues fuerte entre las indaguesables(§32.«.yl

3° La vocal que se encuentre en sílaba mixta ó ce
rrada, que no lleve acento tónico, v.gr.;el jíreq de i r p o } 
escritura.

40 La vocal breve que preceda á letra con dágues 
fuerte expreso ó implícito? v. gr.; el jíreq de HWN, mujer 
y  de n n j} consoló.

5° Finalmente, la vocal que sea característica de 
forma, ó cuya desaparición hiciera dudosa la inteligencia 
de la palabra.
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b.) Las vocales, qué ñó se refieran á alguno de los 
cinco casos expuestos, serán variables y, por tanto, 
podran sufrir cambio, perderse ó aparecer en la flexión 
de las palabras. De aquí las tres leyes relativas á la 
eufonía de las vocales que son la oposición o cambio, 
supresión y  aparición de vocales.

§ 42. a.) Oposición ó cambio de vocales. Las vo
cales largas que se hacen breves son:

I o La vocal larga de sílaba mixta acentuada, cuando 
pierda el tono en la flexión, v. gr.; ^  hi'o, hace 12 en 
estado de régimen; de rno^ m orirá, se forma ¡112*11 

abreviándose el *1 en ~  qaméts-jatúf por haberse tras
ladado el tono de la última á la penúltima silaba.

2o La vocal larga de sílaba abierta, cuando esta se 
hace mixta ó cerrada sin acento, v. gr.; de ‘¿‘ “ 'p, cosa 
sagrada, v¿Hp.

b.) Vocales breves que se cambian’ eri largas son:
I o La vocal breve de sílaba abierta con acento tóni

co, cuando pierde dicho acento, v. gr.; en ciertas pala
bras terminadas en n , como ¡"I7n^profeta, que en estado 
de regimen hará H7n

2o La vocal de silaba cerrada quc.se haga abierta, 
v. gr.; Vi monte, en plural □ ’ in.

3° Por compensación del dagués fuerte en las letras 
guturales (§ 32. a .), v. gr.; □ "xn > el hombre, por □ “ xn; 
>pin) el firmamento, por "p in .

40 Cuando la consonante que siga á la vocal esté 
quiescente, v. gr.; NT2? llenó, por n :p? alcanzó
por HJp,

5° Cuando en una sílaba con vocal breve recaiga 
uno de los dos acentos distintivos mayores, silluq ó atnaj



( §  l j .  c . ) ,  d i c h a  v o c a l  s e  c o n v i e r t e  e n  l a r g a ,  v e r b i g r a 

c i a ;  : í j V G } aguas, p o r  CP)2 p o r

a .)  E l último ejemplo expuesto, perteneciente al numeroso 
grupo de nombres segolados indica que algunos de ellos sue
len cambiar su vocal primera seg'ol en kaméts por razón de la 

pausa. E l nombre yHN, tierra, cambia, la primera vocal por qamets 

no solo en pausa, sino también cuando le precede el artículo, verbi

gracia; yiN H  ? la tierra.

c.) Respecto á la analogía que guardan las vocales 
en los cambios, que acabamos de exponer, se observa: 
que crdi lariamente cambia por ~~, y  algunas veces 
por ; “^7 por ~  ó ; =) y i por T - ó T ~ (qamets- 
jatuf).

a.) La vocal que ordinariamente se abrevia en —7— ó ——, 
lo hace algunas veces en pataj en silaba acentuada, v. gr.; de la 
forma S¡2p mató con saña, se forma n S l2 p * de ’jpT anciano,

I?!-
i).) L".s vocales 1—— y  ̂ aligeran también su sonido en •• y *¡ 

respectivamente en la sílaba acentuada, cuando la forma recibe al
gún incremento final, v. gr.; de ^ v^ p i  ̂ matará, se forma n j 'y c p l

c.) La vocal - de sílaba que pierde el acento tónico se aligera 
algunas veces en ••• , v. gr.; de ? dirá, "H2ÍÓ1 y  dijo. Pero

ordinariamente cambia en • v. gr.; de m  sangre, se hr.ee
-  1 . . 5

por D 2 '2 1-  de 112  hija, 1 F2*  1 1 2 “  en lugar de 1*11“  de
1 JV . - > -5 j .  . > . . . .  5 0 ... .3
"12“  f palabra.

§ 43. a.) Supresión de vocales. La tendencia al
bisilabismo, que se observa ordinariamente en la forma
ción de las palabras hebreas, ocasiona generalmente la 
supresijn de una ó más vocales variables del radical, 
cuando este recibe algún incremento final ó pierde el 
to.io. Ahora bien, puede establecerse, como ley funda
mental para la supresión de vocales, que ninguna palabra
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hebrea consiente más de una sílaba delante de la que 
lleve el acento tónico, á no ser que tengan vocal invaria
ble (§41-  -i-) Por consiguiente, toda palabra que por 
recibir algún incremento, resultare con dos sílabas de
lante de la tónica perderá una de ellas, si son variables. 
Toda vocal suprimida es sustituida por un sevá.

b.) Cuando sean dos las sílabas variables, que resul
ten delante de la tónica, en los nombres se suprime la 
penúltima, v. gr.; si al sustantivo “111 , palabra, se agrega 
la terminación que llevará el acento tónico, se
formará y no sabio, hará DV23ri; otro
tanto acontece, cuando el nombre está en estado de 
régimen, ó sea dependiente de otra palabra que le sirve 

de complemento; porque en este caso ambas palabras 
forman para los efectos del tono como un solo vocablo, 
v. gr.; nirp l l ^  palabra del Señor.

c.) En la flexión de los verbos, por el contrario, se 
suprime la última del radical, excepto cuando el incre
mento final, que se agrega, comienza por consonante, 
v. gr.; de mató, se dirá, agregando la terminación V 
sptap; más, agregando se dirá, D ílb a p . También se 
suprime la penúltima en la adición de los sufijos perso
nales, v. gr.; ^ T p p , me mató\ DuSiap^ os mató, etc.

a.) Los nombres, cuya penúltima sílaba es invariable y la últi
ma _Tr~ variable, pierden esta en lugar de la primera, v. gr.; 

ciego, con el incremento -  hará de St2p el que mata,

m W p .

/-.) Cuando las doá silabas con vocal variable de un radical 
quedan distantes del acento tónico, se suprimen. Sucede esto, por 
ejemplo, en la formación del plural constructo ó de régimen de los 
nombres, y en la adición de sufijos personales, que lleven el tono, al
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mismo número, v. gr.; de 727  agregando la terminación  ̂ se 

formará 17 2 7  y de aquí (§ 44-) 1"'27  que. con el sufijo personal 

□  D l-r-  se dirá □  31727 y de aquí □  31727 .

c.) Las palabras que tienen sus vocales invariables, no sufren 
alteración, aunque alguna de las silabas quede distante del acento 
tóoico en la flexión, v. gr.; de “ i'oh'P discípulo, se dirá □  ̂ lo b r ' .

§ 44. a.) Aparición ele vocales. Dos causas deter
minan la aparición de nuevas vocales en la formación y 
flexión de las palabras, á saber, el concurso inmediato 
de dos consonantes sin vocal y la influencia de la pausa 
al final de periodo ó frase.

b.) Sabemos (§ 24. a.) que la sílaba hebrea no pue
de comenzar por dos consonantes, ambas con sevá ó 
privadas de vocal; cuando, en virtud de la flexión, ocu
rre este fenómeno, se resuelve el concurso de sevás, si 
fueran simples, tomando generalmente vocal jíreq (~~) 
la primera de las consonantes, v. gr; de la forma ’12 7  se 
hará '>1 2 7 ; de ’lb'Cp se formará

a.) Si la segunda de las consonantes que resulten con sevá sim
ple fuera la 1 quedará esta quiescente en la vocal jíreq perdiendo el 

sevá que le correspondía, v. gr.; ,77!]rP 2 j en Ju d á , por n 7 !)n '2 .

b.) Cuando la primera de las consonantes sin vocal sea el prefijo
•\f se resuelve el concurso convirtiéndose *] en ^  v. gr.; y  pa

ra todo, en lugar de L °  mismo se verifica, cuando el prefijo i

se anteponga inmediatamente á \ina de las letras labiales (§ 5. a.), 
cualesq\iie-a que sea la moción de las mismas, sea vocal ó sevá, ver
bigracia; ¡7*132*1 c h í a s , y no ¡7*221 • del-mismo modo y

llenarán, Í j 2 !) y  en todo.

c.) Exceptúase en el caso anterior el l sevádo, cuando la letra

siguiente sea l ó ,7 y H de los radicales ¡71,7 y fP n  fu e  y  vivió , 

que siguen la regla general, tomando el prefijo 1 vocal jíreq, verbi

gracia; de m > n n : o n ^ m , y  seréis, y no a rp i íT



c.) Cuando el concurso sea de jatéf ósevá compuesto 
y  sevá simple, se resuelve el compuesto en su Vocal 
breve, v. gr.; de 1D3H se formará i’DDHj L,;OpN, mcitorá, 
de S'üpN.

d.) ■ Si el.sevá simple precede al compuesto ó jatéf,
se resuelve el primero en la vocal análoga del segundo, 
v. gr.; naiíO se convertirá en tierra. Dicha
vocal vá siempre acompañada del méteg.

a.) Algunas veces las letras guturales aparecen con sevá simple 
en lugar del compuesto, v. gr.; “!DnS5 para atar, por “IDNI de

ScnS.
/•.) También suele aparecer ante gutural con sevá compuesto el 

jírek lí otra vocal característica en lugar de la vocal correspondiente
al sevá compuesto de la gutural, así se lee regalad, por

r ’
sjin'i? según la regla ordinaria.

c.) Del mismo modo suele encontrarse en letra gutural, como 
vo^al auxiliar procedente del concurso de sevás, jíreq ( ~ r_) en lugar 
de la vocal breve correspondiente al jatéf que antes tenía, formán
dose, por ejemplo, ¡)7Qy deteneos, por i]7QJ7 de

e.) El concurso de jatéf y sevá simple en medio de
dicción se resuelve, convirtiéndose el jatéf en su vocal ó 
en sevá simple ($ 33. b.), v. gr.; si á la forma 7b.JP se 
agrega la aformativa *, se dirá ^TüJP ó .

a.) Los verbos n i l  y i"Pn forman el imperativo precedido de 

1 “ 1 )' rnm  Con otros prefijos siguen la regla general tomando 

como vocal auxiliar, el jireq, v. gr.; r»' 1 H3. n ÍT iS

§ 45. a.) Así como no puede comenzar la palabra 
hebrea por dos consonantes sin vocal, tampoco se con
sienten generalmente al fin de la misma (§ 24. c.), y asi 
vemos que de ordinario la penúltima consonante toma 
una vocal que se llama auxiliar.



b .) La vocal aceptada generalmente es el segól, y 
de aquí que las formas así constituidas sean llamadas 
segoladas. Cuando interviene letra gutural se emplea el 
pataj; con i jireq; con i se convierte en súreq, ejem
plos: de TpQ se forma T|Sd rey; de ~)'J: 13/5 , niño,

de n n  n n  casa; de irn viH, desierta
Como se vé por los ejemplos, las palabras así forma

das son paraxítonas, recayendo el acento tónico en la 
vocal primitiva, nunca en la vocal auxiliar.

a,) Algunas formas, aunque raras, terminan en dos consonantes 
sin vocal, y no admiten vocal auxiliar. Esto sucede siempre con la 
segunda persona fem. sing. del pretérito, excepto en los verbos cuya

tercera radical sea ri ó y ,  v. gr.; Flb'Op, mataste, más £170 (

escuchaste.

c.) Cuando en medio de dicción hubiera de terminar 
sílaba una letra sin vocal duplicada por el dágues, recibe 
una, llamada epentetica, v. gr.; agregando á 2D de 3 3 D 
(§ 30. c .) la aformativa n } se dirá rñsD. El acento en 
estas palabras recae en la vocal epentética.

§ 46. a.J Los acentos distintivos ó pausantes mayo
res, silluq, atnaj, y  alguna vez otros menos importantes, 
como el zaquéf, ocasionan también la aparición de 
nuevas vocales en la letra con sevá que precede á la 
sílaba tónica inmediatamente.

b.) La vocal que sustituye al sevá simple en los nom
bres es el segól; el sevá compuesto es sustituido por su 
vocal correspondiente alargada, v, gr.; cautiverio,
hará por yo, por iJN; pbh por >Sn,
enfermedad.

c.) En los verbos reaparece la vocal originaria 
alargada, v. gr.; WOW, escucharon, por WütT; !)V,ap,>) 
matarán, por siS’Bp^.
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PARTE SEGUNDA

ANALOGIA

O BSERVACIO NES PRELIM INARES

RAIZ HEBREA

§ 47. a.) En general la palabra hebrea consta de
tres letras que constituyen la raíz, y  por esta causa son 
llamadas letras radicales, á las cuales pueden juntarse 
otras letras, llamadas serviles, para la formación y  fle
xión de las palabras.

b.) Todas las letras del alefato (§ 2.) pueden ser 
radicales; como serviles aparecen únicamente las letras 
o , ©, n, n\ 1, n, i, d, b, 2 (1).

( 1)  Los gramáticos han rennido estas letras en las palabras 

mnemotécnicas ¡"11270} .^ 1 uom'jres tres personajes bí

blicos (Moisés, Hetán y Calév).



§ 48. o.) En árabe la raíz aparece también trilite
ral ordinariamente; pero mientras en dicha lengua ha 
dominado el trisilabismo, pues las palabras se componen 
generalmente de tres sílabas, como qatála, mató, en he
breo la raiz aparece bisílaba, v. gr.; mató, por la 
pérdida de la tercera vocal que reaparece muchas veces 
en la flexión, cuando la forma recibe algún incremento 
aformativo.

a.) Los gramáticos consideran las raices trilíteras como deriva
das de otras más simples, biliterales y monosilábicas, fundándose 
para ello en la analogía de significación que se observa en muchas 
raices que tienen dos letras comunes. Anteponiendo ó posponiendo 
una letra á estos temas biliterales se han formado las raices trilíteras. 
Así del tema biliteral "0  proceden las raices fu e  fecundo ,

FU S, brotó, rompió, 12*13  ̂ esparció, separó, etc., ob

servándose en todas ellas una misma idea dominante.

b.) Otras raices trilíteras se han formado por la anteposición de 
ciertas consonantes defectivas ó quiescentes que desaparecen muchas 
veces en la flexión, como sucede con !as raices que comienzan por 1 6

ó intercalándose entre las dos consonantes primitivas las quiescen

tes i ó l ó duplicando la segunda, ó recibiendo por tercera la ,-j. 

Ejemplos: 2 V)'' habitó;  se acercó; D^p^ se levantó; □  1 iy ^

puso;  2 2 D? rodeó; n b j f descubrió. De todos modos, como puede 

verse por los ejemplos, se ha evitado siempre en la formación de los 
temas trilíteros, el concurso inmediato de dos consonantes pertene
cientes á un mismo órgano, de dos dentales por ejemplo, ó dos 
paladiales etc.

§ 49. a.) Bajo dicha forma triliteral bisílaba apare
cen las formas más simples de la lengua hebrea, á saber, 
el nombre en su forma fundamental y  la tercera persona 
del pretérito en el verbo, distinguiéndose la forma ver
bal de la nominal por la vocal de la segunda sílaba que 
es breve en el verbo, ordinariamente pátaj, como Císn̂  

fu e sábio, y  larga, qaméts, en el nombre, como Ü2ri} 
sábio.
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45
b.) Ün pequeño número de nombres se presenta en 

forma biliteral monosilábica. Los pronombres y  algu
nas partículas presentan también formación especial.

§ 50. a.) Las formas menos simples ó secundarias 
proceden de la raíz por prolongación ó alargamiento 
de las vocales de la misma, por duplicación de alguna 
de las tres letras radicales, por la adición de aformati- 
vas y  preformativas, y  finalmente por inserción de una 
cuarta letra radical ó repetición del elemento biliteral 
primitivo en la formación de las palabras cuadrilíteras.

b .)  Desde antiguo los gramáticos han clasificado 
las palabras de la lengua distinguiendo tres clases ó 
partes de la oración que son: nombre verbo (b'J'3 ')
y  partícula incluyendo en esta última clase el
pronombre, adverbio, preposición, conjunción é inter
jección.

CAPITULO PRIMERO

P R E F I J O S  Y S U  F I J O S  I N S E P A R A B L E S

ARTICULO PRIMERO

P REFIJO S

§ 51. a.) Antes de estudiar las palabras ó formas 
separadas debemos exponer ciertas partículas que, aun 
que representan por sí una idea, siempre aparecen /
antepuestas á aquellas. Son llamadas prefijos insepara-



bles que constan de una sola letra contenidos en las 
palabras mnemotécnicas aSai rw a , Moisés y  Calév.

b .) Estos prefijos desempeñan en la oración dife
rente oficio: n puede representar á nuestro artículo 
determinante ó hace veces de adverbio interrogativo:
a , S, 2 son preposiciones, D es adverbio, vi equivale á 
nuestro pronombre relativo y  1 es conjunción. El 
caracter que distingue y  da á conocer estos prefijos es 
la vocalización especial que exijen al prefijarse á las 
palabras, como exponemos á continuación.

EL ARTÍCULO DETERMINANTE ,“!

§ 52. a.) El n signo del artículo es el mismo para 
el singular y  plural, para el masculino y  femenino, y  
puede unirse al nombre, pronombre y  aun al verbo.

La vocal que lleva ordinariamente es un pátaj y  
exije ademas dágues fuerte en la consonante primera de 
la palabra á la cual se antepone, v. gr.; Tpo rey, con el 

artículo será 7]San f el rey .
a.) La aparición de este dágues se explica como compensación 

del ^ perdido de la forma primitiva del artículo Sil <lue se ha Con

servado en árabe.

b.) Cuando la palabra comienza por letra gutural ó 
“I, el pátaj del artículo se alarga en qaméts por compen
sación, por no admitir dágues las guturales (§ 32),excep
to n y  á veces n que prefieren el dágues fuerte implícito 

y  conservan el pátaj del artículo. Ejemplos: DlNn el

hombre, 22‘inj el carro, D'in̂  el pueblo; pero "jl7nn> el ca
minante, y  “¡unn 5 la oscuridad.
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c.) Cuando la gutural primera letra de la palabra 
sea n puntuado con qaméts ó jatef-qaméts, el n del arti
culo toma segól. Esta misma vocal lleva, cuando la 
gutural sea 1? ó n con qaméts, pero solamente cuando en 
estas no recaiga el acento tónico. Ejemplos 2L)nr\ l̂a leche 
’Snn, la enfermedad, nnnn, los montes, “isyn } el barro.

d.J Cuando la primera letra lleva sevá simple se 
omite muchas veces el dágues, v. gr.; "láon el rio .

n  INTERROGATIVO

§ 53- a -) l^or su significación es un adverbio que 
sirve para indicar que la palabra á la cual se antepone, 
ó la frase á que aquella pertenece, es interrogativa.

b.) Ordinariamente toma jatef-pátaj —  v. gr.; "¡Sen 
acaso rey?— Toma pátaj en los siguientes casos:

I o Cuando la palabra comienza por letra con sevá 
(§ 44) v. gr.; lau n  j/mandó?

2o Delante de letra gutural v. gr.; "¡Sxn j anduve? 
Cuando la gutural tenga vocal qaméts, el n interrogativo 
llevará segól v. gr.; D^nn, un sabio? Alguna vez á

semejanza del artículo lleva pátaj y  dágues, verbigracia; 
pSn , :'d un hijo?

XÓ RELATIVO

§ 54. a .)  Como una abreviación de la forma sepa
rada del relativo WN se emplea, sobre todo en los 
libros más modernos, la letra XD antepuesta como prefijo 
á las palabras, conservando ordinariamente la vocal -rr-
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segól de la forma separada, y  exigiendo dágues en la 
letra siguiente como compensación del i  perdido; algu
na vez toma pátaj en lugar del segól v. gr.; que
alcanzaste, irinpttj} que me levanté. Muy rara vez se en

cuentra puntuado con sevá, v. gr.; que él.

D  PREPOSICIÓN

§ 55- a') -A- semejanza del anterior procede de la
partícula separada y  de aquí que su vocalización

ordinaria sea jíreq y  dágues fuerte en la letra inmediata 
por la asimilación del 2 (§ 30. b.). Delante de las guturales 
toma tseré por compensación (§ 32.); excepto si la 
gutural es n ó n que no admiten compensación, (dágues 
fuerte implícito). Ejemplos: mpD de oriente; DIND, de un 
hombre; y ’ina, de fuera.

(i.) Con la palabra n írp  toma tseré, como ante gutural.

b.) En letra con sevá suele omitirse el dágues fuerte, 
y  cuando la primera letra es un yod con sevá queda 
quiescente en la vocal (§ 37. d.) v. gr.; de unos
dias de,

*1 CONJUNCIÓN

§ 56. a.) En palabras oxítonas por quedar distan
te del acento tónico (§ 43). se puntua con sevá, verbigra
cia; □ ’»O’WíTI y  los cielos.

b.) Delante de letra con jatef toma la vocal de
este, v. gr.; y  yo.

a.) Por contracción aparecen las palabras y D IJíSn I,

b.) Con la palabra n írp  toma pátaj como ante letra con jatéf 

pátaj, v. gr.; f i ir p l .
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c.) Si la letra viene con sevá simple ó es una de las
labiales 2, ‘2, 2 se convierte en súrcq, (§ 44. b.) verbi
gracia; vm  y  dominad y  llenad. Ante yod con

eevá toma jíreq v. gr.; i"Pl y  las manos de. I ambien toma 
jíreq ante el n y n de los verbos ¡"PH y nvt v. gr.; nn^n'; 
y segól ante las segundas personas mase, del imperativo 
de dichos verbos, v. gr.; rpíTl.

d.) Con dicciones monosílabas ó dicciones paroxíto- 
nas en que no queda distante del acento tónico muchas 
veces donserva su vocal primitiva a alargada, por que
dar en sílaba abierta, Dpi y  se levantó, ^131 ^nn, desolado 
y  desierto.

f . )  El i por razones de analogía toma también mu
chas veces con el futuro en los verbos la puntuación 
del artículo, ó sea, -r-  y dágues fuerte en la siguiente, 
v. gr.; lax-iij y  dijo.

PRE FIJO S 2 ,  b , D

§ 5 7 - a') Estos prefijos, que originariamente tienen 
vocal a que aún conservan á veces ante monosílabos y 
paroxítonos, v. gr.; r\rh.f nonj ? toman ordinariamente

sevá (§ 43.J á semejanza del l copulativo, verbigra
cia; ÍfiUÍxS, para sn mujer; mD'Q, en unos días ;  ~Z'jz 
como barro , etc.

b.) Ante letra con sevá toman jírek (§ 44. b.), verbi

gracia; por . Si la letra sevada es 1, quedará
quiescente, v. gr.; ’ "TU en manos de.
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c.J Ante letra con sevá compuesto toman la vocal de 
este, v. gr.; iSm , ’»rTNl, ICnS y  de aquí ICN'S (§ 44. d). 

Con ¡TI n i toman pátaj como el prefijo 1.

d.) Cuando se anteponen á palabra que lleva el ar
tículo, suele elidirse el n, y  toman los prefijos su vocal, 
v. gr.; Dintéapor ainwna, m xa por A  veces no

se verifica la elisión v. gr.; nT&'rQ 9 en el campo; □ i !>nr, 
corno hoy.

5o

ARTICULO SEGUNDO

PRONOMBRE PERSONAL

§ 58. a.) El pronombre personal hebreo solamente
aparece en forma separada cuando es sujeto de la ora
ción, en los demás casos se emplea como sufijo. He aquí 
su forma separada para cada una de las personas (i):

( 1 )  Exponemos en este lugar los pronombres en forma separada, 
para la mejor inteligencia de los sufijos pronominales.



PRONOMBRE PERSONAL SEPARADO

Singular

Y o  com. (hanokí); (Ifní); en pausa ,

(hanóki); (háni).

Tú m. nrm, FIX (hattá); en pausa nnx, (hátta).

Tú f. fix? inx (hatt)

El Kin (VzWy'

Ella w n (kih)

Plural

Nosotros VH3N, ianj, Ì2X (kanájnu)

Vosotros d f ix  (hattfon)

V  osotras ] :•! X , n 3 Fi X , nim X, hatt è lina.

Ellos □ n} nsn ìiémma.
\

Ellas 7H, íisn (hènna)

a.) Observaciones. E l pronombre de primera persona, como sevé, 
tiene la misma forma para los dos géneros. Las formas !)jn2 y ^JX 

son menos frecuentes, apareciendo la primera seis veces y una sóla 
la segunda (Jer. x lii, 6.) En pausa se escriben Ó JX  1JX

(§ 42, />. s-0)-
b.) E l pronombre de segunda persona “ FIN lleva un dágue 

compensativo de una ;  por ¡-¡FI^X FIN* por ri3X etc., escritura 

se conserva en el árabe y otros dialectos semíticos. En pan



escribe nnN L a segunda persona femenina debió ser primitivamente 

forma que todavía conserva en algunos pasajes, y aparece en 

los verbos, sobre todo al recibir los sufijos. E l plural primitivamente 

debió haber tenido la forma en lugar de con vocal ¡¡

que se ha conservado en las aformativas de las segundas personas del 

pretérito en los verbos, cuando reciben sufijos pronominales, y apare

ce en otras lenguas semíticas, en t'rabe antom, antum. La  forma 

n.37UX es producida por el aumento del ,~i paragógico.

c.J La  forma N>n parece que debió ser única para los dos 

géneros en los primeros tiempos de la lengua, y así se observa en el 
Pentateuco, en donde se encuentra dicha forma significando el femeni
no, designándose posteriormente este género con la forma x \ “l ella. 

Las formas de plural QH y ■JH nacen del singular, tomando la 

terminación □  y 2 características de plural, y cambiando en la voc.il e 

la sorda u del singular que en el árabe se ha conservado. Las formas 
■T2n y ru n  son debidas á la adición del n paragógico.

52

Su f i j o s  p e r s o n a l e s

§ 5 9 - a.) Se llama así al pronombre personal
cuando se pospone á las palabras formando como una 
SDla. Pueden unirse al nombre, al verbo y  á las partícu
las. Unidos al nombre equivalen á nuestros pronombres 
posesivos. Con el verbo ordinariamente expresan el ré
gimen directo, rara vez el indirecto. Su significación al 
juntarse con las partículas depende de la naturaleza 
respectiva de estas. He aquí el cuadro:



53

SUFIJOS PERSONALES

Singular

I a persona com. i" i 5
2a m. T\
2 1 fem. "

3 :i m. v“1, 1
3a fem. n

Plural

Ia persona com.

2a m. □  3

2a fem.
lv

3a m. (poético Í12) en , a

3a fem. 1SM

b.) Estos sufijos se llaman graves cuando en ellos 

recae el acento tónico de las palabras, y son C 3 } 73 9 □ ."! 

y y  leves los que dejan el tono en la palabra, y  á esta 

clase pertenecen los restantes del cuadro, excepto el 

que precedido de sevá se hace grave.

c.) El sufijo correspondiente á la primera pers nn 

aparece de dos maneras, ’ 2 propio del verbo é i —  para 

el nombre.



PRONOMBRE RELATIVO ( i )

§ 60. a .)  Se presenta el pronombre relativo hebreo 
bajo una sola forma idéntica para todos los géneros y 
números, á saber , De esta palabra es una abrevia
ción el prcñjo U?, que también conserva esta misma 
significación (§ 54-)

DEMOSTRATIVO

§ 6 1. a.) El pronombre demostrativo aparece con 
doble forma para los dos géneros solamente en el sin
gular, en plural tiene una sola forma común.

Sin. mase. HT este, ese, etc. P. común 

fem. nx’T esta, esa, etc. nStt ó Sn

b.) Como variantes del femenino riKT, se encuentran 

las formas rn, i 7 , y  =]■? más rara que á veces en el estilo 
poético sustituye al relativo en todo género y  número.

c.) Las formas ¡1N' y  nSn ó reciben á veces 

el artículo haciendo n'H etc. y también en su forma 
completa Sn y  de aquí las formas aumentadas n'Sn y

_  v  T -

Tin.

( 1)  Estudiamos en este artículo el pronombre relativo y si
guientes por completar la exposición de los pronombres en hebreo, 
teniendo en cuenta que como vocablos invariables puede hacerse su 
estudio en cualquier tiempo, después de haber estudiado la primera 
parte de la gramática.
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PRONOMBRE INTERROGATIVO

§ 6 2 . a .J La lengua hebrea tiene dos formas para 
este pronombre, ’O cuando se aplica á las personas, y 
Hp á las cosas. Ambas son invariables en cuanto al 
género y número.

b.) El interrogativo de cosa nn ofrece algunas
particularidades. Ordinariamente viene unido por medio 
-del maqqaf á la palabra siguiente, conservando su vocal 
—— cuando aquella comienza por letra gutural que sea 
X y  1 v. gr.; ’»jK'no, qué yo?; nN*"nnn qué ve? Con las 
guturales r¡? H V recibe segól, y  á veces aunque no 
tengan qaméts, y  con menos frecuencia ante letra que 
no sea gutural: Ejemplos: ¿qué has hecho?
W ” na ¿qué mi maldad?; ^IpTlD ? ¿qué voz?

c.J Cuando la palabra á que se une no comienza por
gutural, ordinariamente toma pátaj y  dágues en la si
guiente, v. gr.; ¿qué has encontrado?

a.) A lguna vez se encuentra ,-jq delante de letra gutural 

(dágues fuerte implícito), v. gr.;

d.) Muchas veces la unión se hace tan estrecha con
la palabra siguiente que desaparece el maqqaf y  se une 
como formando una sola palabra, v. gr.; ¿que es
eso?, por ¡rrn o .



CAPITULO SEGUNDO

NOMBRE

§ 63. a .) El nombre sustantivo en hebreo se dis
tingue del adjetivo únicamente por su significación, la 
forma no los distingue.

b.) Se dividen los nombres desde antiguo en simples
ó aumentados según que consten de solas las letras 
radicales ó tengan además alguna otra servil caracte
rística. Unos y otros se llaman denominativos sí pro
vienen inmediatamente de otros nombres, y verbales si 
se derivan del verbo, v. gr.; principio, de U’ sh
cabeza, DipG, lugar, del verbo Q*ip.

c .J  Nombres compuestos apenas se encuentran en 
nuestra lengua, sino es empleados como propios, verbi
gracia; □iSttjüN Absalón; de 2X y DlStl? f padre de la paz.

ARTICULO PRIMERO

FORMAS DEL NOMBRE SIMPLE

§ 64 a.) Los nombres simples son ordinariamente
triiíteros y  bisílabos por supresión de la vocal de la ter
cera radical que el árabe ha conservado. Algunos, sin 
embargo, aparecen con solas dos radicales, como 2N pa



dre, nx hermano, p  hijo, V mano, ns boca. etc. llama
dos desde antiguo nombres primitivos y considerados 
modernamente como procedentes de raíces originaria
mente triliteras, como 72 por HJ2 procedente de n :2 ? 
edificar, procrear.

h.) Las formas del nombre simple trilitero pueden 
reducirse á tres:

I a La raiz aparece originariamente con una sola 
vocal.

2 a Con dos vocales.
3a Con dágues fuerte en la segunda radical.

§ 65 a.) Nombres que aparecen originariamente
con una sola vocal en la raíz. La vocal de la raíz en esta 
clase de nombres acompaña siempre á la primera letra 
radical, y puede ser una de las tres vocales breves a, i, 
o u, resultando, por tanto, los tipos u>'i2p} Tap y  1-1'£p
Ó Sl2p.

b.) Estas formas monosilábicas aparecen raramente 
en el texto, por no consentirlo la índole de la lengua 
(§ 45.), y reciben una vocal auxiliar que acompaña á la 
segunda radical, dejando el acento tónico en la vocal 
primítica, y de aquí las formas milhel ó paroxítonas.

c.) La vocal auxiliar más frecuente es el segól, por 
cuya causa los nombres que asi se forman son llamados 
por los gramáticos nombres segolados. Cuando intervie
ne alguna gutural entre las radicales, en lugar de segol 
toman pátaj por vocal auxiliar.

d.) La vocal primitiva de la raiz sufre á su vez cierta
trasformación, al recibir la forma la vocal auxiliar, de 
este modo: la a (~~) se trasforma en e excepto
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cuando la vocal auxiliar sea también (§ 63. c.)\ la i
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en é ( • ) ; '0 y u (* “ ) en ó ( • ). Ejemplos:

De t]Sd se forma “jSd, rey.

» n-j » » PDT, victima.

» yts » » “tyjj 5 niño.

» "ISO » » “ISO? libro.

» ‘¿Mp » » Ilhpj santidad.

» » » grandeza.

§ 66. a.) Cuando la raíz tiene por segunda radical 1, 
la vocal primitiva se alarga en qaméts, al recibir la 
vocal auxiliar, v. gr.; de FHD se forma mDj muerte. Si 
la segunda radical es 1 aparece como vocal auxiliar el 
punto (jíreq), v. gr.; de rr>3 hará ni2 cosa. Mas or
dinariamente la tendencia de dichas radicales á quedar 
quiescentes hace que estos nombres aparezcan en forma 
monosilábica, ora quedando quiescente la radical inme
diatamente, como cántico, por TU? ora por con
tracción (§ 37), como de m-d se forma rpn, de Hita lita, 
bueno.

b.) Los derivados de raiz que tenga por tercera 
radical 1 primitivo toman por vocal auxiliar sonido 
análogo, convirtiéndose 1 en , v. gr.; inri hará ^nh, 
desierto.

c.) Los que procedan de raiz que tiene iguales la 
segunda y  tercera radical aparecen en forma monosilá-
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bica por asimilación ó fusión de ambas consonantes en 
una f§ 30. c.), v. gr.; ph , decreto, de ppn.

a.) Como se ve por el ejemplo, no se escribe el dágues fuerte en
la letra duplicada a no ser que reciba algún incremento aformativo, 

porque el dágues fuerte nunca se escribe en letra fin 1 de palabra, 
excepto en las palabras riK‘ ? tú fem., por 2-13N y Finí diste, por 

F l jn j ,  atendiendo á la índole de la lengua que no consiente que una 

sílaba termine en dos consonantes.

(§ 67. ji.) Por trasposición de la vocal primitiva de 
la primera á la segunda radical algunos nombres de este 
grupo conservan la forma monosilábica sin recibir vocal 
auxiliar, presentando los tipos ^ p ,  h"£p, Stop, como 

miel, } pozo y mol olor.

§ 68. a .)  Nombres cuya raíz aparece con dos vo
cales, cargando el acento tónico siempre en la última 
sílaba, los cuales pueden presentarse en diferentes 
formas:

1° Las dos vocales largas variables, primitivamente 
breves, resultando las formas actuales bi3p ? 1T2p5 Tap, 

(primitivas qátala, qátüa, qátula, qita 'o, (i), ver
bigracia; "Q"?; palabra, □ sabio, pT} hoja, ("Op,
pequeño, 1 3 : } extranjero y r¡3?p fin. Como se ve por 
los ejemplos las vocales variables de estas formas son 
qaméts en las dos sílabas, qaméts en primera y  tseré 
en segunda ó segól cuando el nombre proceda de raíz 
cuya tercera radical sea n, qaméts y  jolem, tseré y 
qaméts ó segól en los procedentes de tercera radical n.

( 1)  Las formas nominales primitivas que exponemos en el texto 
á continuación de las actuales se deducen claramente del estudio 
comparativo del hebreo con las otras lenguas semíticas, especial
mente con el árabe que ha conservado dichas formas. En cuanto á 
la tercera vocal de las mismas véase § 48 y 64.
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2o La vocal de la primera sílaba larga variable 
(primitivamente breve) y la de la segunda larga inva
riable (§ 41), apareciendo las formas actuales 
(Vl2p), SupjD. y por supresión de la primera L)''£p
y S’i2p_, S*»tD p ? S’i'Qp (primitivamente qntála, qatila, q a tu
la, qitdla, qitila, qitúla), ejemplos: T a s , gloria , "P"N, 
cautivo, 1 p:,p uro , de npj? □W?, astuto, 2113, escritura, 

p r i’¡¡age¡lito, “112a} maestro, IT'2 vestido, 
a.) I.as formas S'í'lOD SlDD >’ S} 2D resultan por la

t I : ’  I ¡ ’  I : ' :
supresión de la vocal i primitiva producida por la mayor prolonga
ción de la vocal siguiente. El —t— de SlOp ss convierte eu la vocal
sorda i de yiTDp.

30 La vocal de la primera sílaba larga invariable y 
la de la segunda larga variable (primitivamente breve), 
cuyas formas son: Stííp ( ' '̂ p)> “V  Y (primitivos
qátala, qátila, qútala), ejemplos: nTiS?, eternidad, 
*i2S¿’ ;'ues, f flauta , rara vez con pátaj “U ir, jaula.

40 Las dos sílabas con vocal larga invariable, forma 
V.TLip muy rara (primitiva qitdla,) v. g r.; “1VC.1 p5 humo.

§ 69. a.) Nombres cuya raíz aparece reforzada por 
el dágues en la segunda radical (formas intensivas), que 
agregan á la significación fundamental la idea de activi
dad, estado permanente ó habito. Pueden presentarse:

Io Con la vocal de la segunda sílaba larga variable 
(primitivamente breve), siendo las formas S^p 
Sl2p} S*i2p y  S12p (primitivas qaítala, qittala, quítala, 
qattila y  qittila), ejemplos; 23^  ladró//, y artífice, 
por tn n • fiero, de tercera radical n con —- por —— 
por seguir gutural (§ 32); njsS, tomado; p , matar, 
infinitivo de pihel; ciego, y tthn sordo.

2 ' Con la vocal de la segunda sílaba larga invaria-
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ble, resultando las formas qattíl, qattól, qattul, qittál, 
qittól, qittúl (primitivas qattíla, qattála. qattula, c]itta- 
la, qittüla), ejemplos; justo, y violento;  N‘ 'jp ,
envidioso; clemente; librador  y  “ñau héroe;
Y’lpltt, abominación.

§ 70. a.) Además de las formas constituidas por 
refuerzo de la raíz hay que notar otras formadas por 
repetición de la misma, que pueden ser de tres clases:

I a Por repetición de la tercera radical resultan las 
formas qatlél, qatlíl, qatlül, como nnip por naip infini
tivo pihel de 0^0, levantarse; tapiz y  1^ X 3 ,
esplendor.

2a Por repetición de las dos últimas radicales en las 
formas biabiap, biabiap y  b̂ tabiap̂  como m c ix  rojizo , 
irnnti/^ negruzco, y  ĵDSDN' } hacinamiento.

3a Por repetición del elemento biiiteral primitivo 
(§ 48) como baba y  ba'iilj rueda, de ceñido,
de 117 p^Spa, vaso, de ppn, y  otros.

§ 7 1. a.) Nombres cuadrilíteros. Hay nombres que 
constan de cuatro y  aún de cinco letras radicales cuyo 
conocimiento enseñará el manejo del diccionario, ejem
plos: bm 3, ja r  din, b*?^ hierro, estéril, a"!p¿T}
escorpión, rana; ’¡rp'lu)j cocodrilo, y  otros.

ARTICULO SEGUNDO

FORMAS DEL NOMBRE AUMENTADO

§ 72. a.) Las letras serviles que intervienen en la 
constitución de los nombres aumentados, antepuestas ó 
pospuestas al radical simple, son X , 11, D , ], n , 1 , reuni
das en la palabra mnemotécnica iflJDNn (hehemánti).



b.) Antepuestas al radical simple se encuentran:
a.) N en m'is', indígena; braso} msTN, re

cuerdo, etc.
b.) n eI1 inteligencia; en los infinitivos de 

Hifhil biapn y  S'upn, etc.
c.) i y  n en a n ’ , adversario, ía^pb^ saco, TioSn, 

discípulo, nSsn ? oración, nY:nj ley, de nT , etc.
d.) n  Esta letra es la que produce formas más fre

cuentes, designando la acción, el instrumento ó lugar de 
la misma y  el agente en la formación de los participios 
de las formas verbales derivadas pi. y  pu., hif. y  hof. y  
hitp., ejemplos: mensagero, nitfya} obra, 3 i*iD, ha
bitación, de primera radical 1 (§ 3 7 , c, bj, "fDa} techo, de 
TJDD} i m a } desierto, Dlp^, lugar, de D^p, nSíD, altar, 
U*)ab)2 vestido, etc.

f.) 3 en el participio é infinitivo de la forma ver
bal niíh. Stpp: y  Sppa.

¿r.J Pospuestas al radical intervienen:

a.) Q en las terminaciones O—— y üi propias de
nombres empleados en sentido adverbial como du
rante el dia, rescate.

b.) : en las terminaciones 7—  ó *1“ , (an) como
■¡nip ofrenda, una vez p í a , segur, y  ] - -  ó ] —  sin acen

to tónico, como ^ 3 3 } Canaán, ’p 3 ¿ , uña; ] —  ó (an) 
com o 121“ , y  p a r í ,  aguijón, 5 memoria.

c.) ’ en la terminación 1—  propia de nombres de

nominativos, numerales ordinales y patronímicos, ejem
plos: n p j} extranjero de “133? quiti.'o de

Jem inita; en i— , forma rara, 1̂ 3 , engañoso.
d.) n en las terminaciones n 1»—  y n5], propias de
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nombres abstractos denominativos, como rpiTíO prin
cipio, de ttím reino, etc.

Observación. Entre las formas nominales, hemos incluido las de 
los participios é infinitivos, porque su carácter e ; más bién nominal 
que verbal, como observaremos en la flexión de los nombres á cuyas 
reglas se ajustan aquellos completamente.
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ARTICULO TERCERO

GÉNERO DE LOS NOMBRES

§ 7 3 - a-) En hebreo solo existen dos géneros, mas
culino y  femenino. Se conoce el género por el significado 
y  por la terminación. Los masculinos no tienen termina
ción característica, de suerte que serán masculinos 
aquellos nombres que no siendo femeninos por el signi
ficado no tengan forma característica de nombres fe
meninos.

b.) La terminación característica del femenino es 
H-— v. gr.; HD̂ D yegua de D̂ D mase, caballo. Pero pri
mitivamente era n-=-, terminación que todavía se con
serva en el estado constructo ó de régimen, ante los 
sufijos y  en algunas formas arcáicas empleadas principal
mente en el lenguaje poético.

a) E l T "  pataj de la terminación se alarga alguna vez
en kámets, como en la palabra m n D  m añana .
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c.) La letra n verdadera desinencia primitiva del 
femenino se ha conservado en las terminaciones ampli
ficadas y muy frecuentes en los nombres de significación 
abstracta ó que terminan por vocal en el masculino, 
v. gr. rT>"uy hebrea, mase, nni/; rP'US'Û  resto, npSo, 
reinado.

d.) La n precedida de segól en las terminaciones 
n .7—7-, n r-V- si interviene gutural, y  n r:—3- paroxitonas 
es también característica de nombres femeninos llama
dos segolados, v. gr.; miop, que mata (ella)\ m aa,

señora; nmp, calvicie, m\2p 5 incienso.
a.)  Los verbos cuya primera radical es j  ó 1 forman el infiniti

vo de qal con la terminación — J  v. gr.; rQ E j habitar.

§ 75- a') tengase presente que sin tener forma ca
racterística de femeninos algunos nombres pertenecen á 
dicho género por su significación, principalmente aque
llos que designan seres hembras, regiones, ciudades, 
miembros del cuerpo humano, abstractos y  colectivos.

b.) Hay bastantes nombres comunes ó que se usan 
en ambos géneros, sin tener terminación alguna, como

} sol, am a , rvp, viento, mj/} tarde.
c.) En los adjetivos y  participios el género femenino 

se expresa siempre por la terminación.

ARTICULO CUARTO

NÚMERO DE LOS NOMBRES

§ 76. a.) En hebreo se distinguen tres números, 
singular, plural y  dual cuya terminación toman princi
palmente los nombres que designan cosas dobles ó pa
res por naturaleza ó arte,



§ 77. a.) Plural de los nombres masculinos. La ter
minación general característica de los nombres mascu
linos es la desinencia D1—r- que se une al singular, verbi
gracia; de “Pttj cántico, plur. □ lY t ’ ; discipulo>
plural □ H>pbri.

¿.J Por supresión de la letra i se encuentra alguna 
vez el plural en D-r- (escritura defectiva).

c.) Como terminaciones poco frecuentes se en
cuentran.

a.) y —— forma caldáica, v. gr.; correos.
b.) i^ -p o r supresión de la letra Q, forma anticuada; 

' 1231 pueblos, na, verdugos.
c.) i forma anticuada y  rara, v. gr.; princi

pes, de Y¿‘ ; ventanas, de fiSn.

a.) Señor, es el plural con el sufijo pronominal

de prim era persona singular empleada en plural de majestad

para nombrar al Todopoderoso, diferenciándose por la vocal * en 
la terminación de con —z— que significa m is señores.

§ 78. a.) Los nombres que en el singular terminan
en f —- duplican la letra 1 que recibe dágues al juntarse 
la terminación qí—7- de plural, ó bien por contracción 
se forma el plural, como si se añadiera solamente la c  al 
singular, v. gr.; ‘Hüy hebreo, plural □ i ’Hüy ó D’HZy.

b .) Los terminados en n —  en el singular pierden es
ta terminación que es sustituida por la D’ -r— en el plural 
verbigracia; ¡1 3 , boca, plur. rP3 ; ^3 1  ̂pastor, D’ jn .

§ 79. a.J Plural de los nombres femeninos. El plu
ral del nombre femenino se caracteriza por la termina
ción n i__ , li___(por escritura defectiva) que se agrega
al nombre en lugar de n—— y n-7- ó n-z— del singular 
femenino, é inmediatamente si el singular carece de



terminación femenina, v. gr.; HD̂ D ̂  yegua, plur. HÍD̂ D, 

max , carta, plur. niiax, mano, plur. ní“P.

a .)  L a  terminación n i ----- y H del plural femenino procede de

at prim itiva que en el árabe se ha conservado.

b.) Los femeninos en rp - -  y  n1) (primitivamente en 
iyyat y  uyyat) reciben la terminación ni sobre la forma 
primitiva, concluyendo en rn^— y ni!H— por duplica
ción de la letra i á semejanza del plural masculino 
(comp. § 78); n m y , hebrea, plur. ni^-aV; npbp, reino, 
plur. rii’ob n .

a .)  Algunos nombres, aunque pocos, reciben la terminación 
n i___  de plural sobre la del singular, v. gr.; n O N } sie rva , plural,

ninnK.
§ 80. a.) Hay bastantes nombres que podríamos

11 amar equívocos, es á saber: nombres masculinos que 
en el plural toman la terminación ni__propia del fe
menino, y  viceversa, nombres femeninos que hacen el 
plural en Di —  f ejemplos: ix.¡padre, plur. niüN; nai', 
paloma, plur. .

§ 81. a.) Existen también nombres de género co
mún que hacen el plural en D’ —  ó en n i— , como U722} 
alma, plur. y  rii^Dj; "|ÍT? generación, plural
□ ’ l i "  y  nini; año, fem. plur. nir¿* y  n'iZ'V.

§ 82. a.) Finalmente hay nombres que sólo apare
cen en singular, de significación colectiva, y  otros, por 
el contrario, sólo se usan en plural, ejemplos: ’jxy j reba
ño, ave; 0 ^ 3 ¡faz , aniSN, Dios, dioses.

§ 83. a.) Dual. La terminación característica del
número dual, común para los dos géneros es n1 J . unida 
ai singular, v. gr.í mano, du. a n ’ dos manos.
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b.) Los nombres DV2, aguas, y  n?ptf, cielos, con ter
minación aparente de dual son verdaderos plurales, pro
cedentes de los singulares inusitados iQ y . Tampo

co es dual, apesar de la terminación, la palabra mSttñv, 
Jenisalem , sino forma procedente de la palabra antigua

c.) Los femeninos en il-r- cambian esta terminación 
por la primitiva n—— para recibir la característica del

dual, v. gr., HSttj labio, du. D'»ri2'¿'í) cambiando en 

—— por quedar en sílaba abierta (§ 42, b).
a .)  Además de la term inación general del número dual se en

cuentra alguna vez *p • por contracción — forma caldáica, co

mo y ‘jn ‘TJ dos pozos] 1------ en dos manos.

ARTICULO QUINTO

ESTADO CONSTRUCTO DEL NOMBRE

§ 84. a.) No habiendo en hebreo declinación pro
piamente dicha, las relaciones diversas del nombre, que 
en otras lenguas se indican por medio de desinencias 
casuales, se expresan, como en castellano, por medio de 
preposiciones; excepto la relación de genitivo que tiene 
forma especial, á saber, el estado constructo ó de régi
men del nombre en que este se presenta cuando se 
halla determinado por algún complemento, verbigracia; 
rn^rp “¡Sa, rey de Ju dá .

b.) .La relación entre el nombre regente ó en estado 
constructo y  su complemento es tan íntima que forman



como una sola palabra para los efectos del tono en la lec
tura, apareciendo á veces unidos los dos vocablos por 
medio del maqqaf, v. gr.; ^ rry jr , árbol del huerto.

§ 85. a.) El estado contructo ocasiona cambios en 
la terminación de algunos nombres:

a.) Los nombres femeninos que en el estado absoluto
terminan en n-r- cambian en n —, al pasar el nombre 
al estado constructo, v. gr.; ¡ID̂ D hace const. nD̂ D¿yegua 
de, de ilbsn const. oración de, etc.

b.) La terminación en n—  de singular fem. y  la de 
plural fem. ni permanecen invariables en el estado 
constructo.

c. Los acabados en H-n— cambian el segól en tseré 
H— , v. gr.; nyh abs. const. pastor de.

d.) Las terminaciones Di—— de plural mase, y D1—r- 
del dual cambian en i-rr- común para el plural mascu
lino constructo y  para el dual const. mase, y fem., ver- 
bigracia; ’sSa reyes de, de D-Sa abs., i3 3 ? dos palmas 
de, de □ ’33  abs.

a .)  L a terminación 1-—  del plur. mase, y dual constructo se 

explica por contracción de la absoluta 1—̂  y supresión de la nasal 

C , signo de indeterminación en las lenguas sem íticas.
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ARTICULO SEXTO

LETRAS PARAGÓGICAS

§ 86. a. Unidas al nombre se encuentran algunas 
veces las letras n, 1 y  1 quiescentes en la vocal homo
génea respectiva a, i , o, consideradas por los gramáticos 
como restos de antiguas desinencias de caso, correspon



dientes á las terminaciones de la declinación árabe, á 
saber, a de acusativo, i  de genitivo ó caso indirecto y
o de nominativo, las cuales se presentan en hebreo de 
este modo: H—— sin acento tónico, ’ — y  i ó ^

§ 87. a.) La terminación n—  (n paragógico) seme
jante á la terminación ordinaria del femenino singular, 
se distingue no obstante de ella en que nunca lleva el 
acento tónico.

b.) Los nombres segolados reciben el n parágico
sobre la forma primitiva, v. gr.; nni* de tierra ‘

nrva de n i casa.

c.) Los femeninos en Ht— cambian esta terminación 
por la primitiva n—r- para recibir el H—7- paragógico, 
v. gr.; nnjñttñ de njPittñ, salud.

§ 38. a.) Aunque pocos, existen algunos pasajes 
en los cuales el n paragógico conserva la antigua forma 
de acusativo, como régimen directo de la oración, ver
bigracia; ibnsj n2nxi 'pbin nina Spn ? él ha humillado la 

tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí.
b.) Otro empleo más frecuente del ¡1 paragógico es 

el llamado il locativo, por medio del cual se expresa la 
dirección hacia un lugar, conservando su carácter pri
mario de acusativo, v. gr.; mnn hácia el monte; rra'Dtén, 
hacia los cielos.

c.) Mas de ordinario el n paragógico propiamente 
dicho se emplea para dar mayor énfasis á la dicción, so
bre todo en el estilo poético, v. gr.; nmcn por niDil 
la muerte.

§ 89. a.) La terminación 1——, desinencia primitiva 
del genitivo, se encuentra en algunos pasajes indicando 
el estado constructo del nombre, principalmente en el
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estilo poético, v. gr.; Ünx hijo de su asna, nyn inan 
abundante de pueblo, popidosa, y  otros.

a.) Se eucuentra además en algunas partículas que son origina- 

riamente nombres en estado constructo, como s/'n, excepto, de

n b n  separación , in S v ? , fu e r a ,  de nS«iT, d is t in c ió n ; de, de

"jO etc. En la formación de nombres propios compuestos, como 

M elquisedek, rey de j u  tic ia , D aniel,/»¿z de

D ios.

§ 90. a.) La terminación i —  (i paragógico), desi
nencia primitiva del nominativo, es muy rara aparecien
do tan solo en tres palabras del texto, unida al nombre 
en estado contracto sin influencia alguna en el sentido 
del vocablo, v. gr.; "lyarija hijo de Behor, Núm. xxiv, 
3. 15; corriente de aguas, Ps. cxiv, 8;

yix -irp n , animal de la tierra , Gén. 1. 24, y  otros pa
sajes.

a .)  E n  la formación de los nombres propios aparece  ̂ en lugar 

de i f v. g r.; Fanuel, aspecto de D ios.
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ARTICULO SEPTIMO

NOMBRE CON SUFIJOS PERSONALES

§ 91. a.) No existiendo en hebreo formas especia
les que expresen la posesión, ó sea, adjetivos posesivos) 
se suple su defecto por la unión del pronombre perso
nal, como sufijo al nombre (§ 59) indicando la relación



b.) Los sufijos se unen al nombre mediante una 
vocal llamada punto de aglutinación cuando el nombre 
termina en consonante, y  sin ella aquellos que terminan 
en vocal. He aquí la lista de los sufijos con punto de 
aglutinación.

Sufijos unidos al singular de los nombres.

SINGULAR

3a mase, i  ; ^n.

3a fem. n ; n_j

2a mase. Tj__

2a fem. 7J__

Ia com. i

PLURAL

3a mase. □

3a fem.

2a mase. D3__

2a fem. ]3_

Ia com. *13 -■

Sufijos unidos al plural ó dual de los nombres.

SINGULAR PLURAL

3a pers. mase. V T 3a pers. mase. □ni__

poét. iinv - poét. ÎQ1 -

3a pers. fem. ni - 3a pers. fem.

2 a » mase. 2 a » mase. □31__

2 a » fem. M1- í - 2 a » fem. l?1—
I a » com. 1 I a » com. !p1

Para los sufijos sin vocal de enlace ó punto de aglu
tinación (§ 59)-

a .)  Como puede observarse eu la lis¿a, la vocal de enlace de los 
sufijos de nombre en singular es a <5 e. L a  primera, a es la  vocal per
dida en la cual terminaba la forma prim itiva (§  48); la segunda, e 
proviene de 1? desinencia primitiva i de genitivo (§  89).



l>.) La vocal de enlace de los sufijos de nombre en plural es la 
term inación ay y por contracción e del nombre en plural construc
to (§  85 d .).

§ 91. a.) En las palabras que llevan sufijos el acento 
tónico recae en la vocal ele enlace, excepto con los sufi
jos graves D3 } Dil etc. (§ 59- b.).

b.J. Los sufijos graves de singular se encuentran 
precedidos de un sevá procedente de la supresión de la 
vocal general de enlace, que no permanece en este caso 
por razón del acento (§ 43). En pausa este sevá suele 
convertirse en segól, (§ 46. b.) v. gr.; tu mano, en 
pausa TjT>.

c.) Los sufijos y  n__  se unen á los nombres
terminados en il__  que pierden esta terminación; ver
bigracia; de mil? campo, vnfo y  mü?.

d.) En lugar del sufijo i procedente de __ por eli
sión de n (§ 38. b.) y  contración de av en ó (§ 37. c.) se 
encuentra alguna vez íl (§ 39. b.) v. gr.; nSnx, su 
tienda.

f . )  En el plural y dual masculinos se unen los sufijos 
sobre la forma del estado constructo cuya terminación 
c sirve de punto de aglutinación. La terminación ay de 
los sufijos de primera persona, segunda femenina y  ter
cera masculina del singular es la misma e sin contraer.

§ 92. a.) En los nombres femeninos los sufijos se 
unen á la terminación del nombre en estado constucto 
cuyo pátaj se convierte en qaméts por quedar en sílaba 
abierta (§ 42. b .).

b.) El plural femenino recibe ordinariamente sobre 
su terminación ni—  los sufijos con la vocal de enlace 
ay ó e del mismo modo que en ios masculinos, resultan
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do un doble signo de pluralidad. En algunos casos, no 
obstante, recibe los sufijos como en singular, v. gr.; 
s//s generaciones.

Véase como se unen los sufijos á un nombre mascu
lino y  femenino:

Singular

NOMBRE MASCULINO NOMBRE FEMENINO

estado absoluto  

estado constructo  

sufijo  sing. 3a mase.

3a fem.

2a mase.

2a fem.

I a com. 

plur. 3a mase.

3a fem.

2a mase.

2a fem.

Ia com.

73

cántico ,1 T C

mu? cántico de... D T ‘¿‘

su  cántico  mase. i m i r

m i ® su  cántico  fem. n n w

r n r á
i : r

tti cántico  mase. s m i i r1 :| r •

V ' *
tú  cántico  fem.

n n 27 m i cántico i m u r

DVXD sus cánticos mase. □rrp u?

sus cánticos  fem. •jir in r

□DYIU7 vuestro  cántico  mase. □ j n T r

R T ?
vuestro  cántico  fem. • p r m r

nuestro  cántico

Plural

e s ta b s . (d u a l  □ m 'i '  cánticos

estado constructo  1Y>E? cánticos de--.

niY>w
rñvu?
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3 a mase. ■PTU? sus cánticos  mase. v r ñ T ttr

n 3- 
ú fern. n v W sus cánticos  fem. mni-pu?

2a mase. tu s  cánticos  mase. T p n i W

2a fem. sus cánticos  fem. ‘ ]U Y n n r
Ia com. n i ' í m is cánticos i n i T r ç

J mase. □ rPTti* sus cánticos mase. c m rriV tr
3a fem. ■¡nniU/* sus cánticos fem.

2a mase. □ D n if f vuestros cánticos mase. □d u v i t u ;
2 a fem. vuestros cánticos  fem. piniT>u.*

Ia com. nuestro s cánticos.

CAPITULO TERCERO
F L E X I O N  D E L  N O M B R E

§ 93. a.) Consiste la flexión del nombre hebreo en 
el cambio de vocales (mutatio punctorum), que experi
menta en su forma absoluta por la traslación del acento 
tónico y el cambio consiguiente de sílabas simples en 
mixtas y viceversa, en la formación del estado construc-



to, formación del femenino, formación del plural y 
dual y  finalmente en la adición de sufijos.

b.) Más no se olvide que en la flexión las vocales 
invariables (§41.) no están sujetas á mutación, y subsis
ten cualesquiera que sea la modificación que el nombre 
sufra en su estructura.

c.J Para mayor claridad en la exposición de esta 
teoría estudiarémos primeramente la flexión del nombre 
masculino,y luego la del femenino, entendiendo al efecto 
como femeninos solamente los que tengan terminación 
característica de dicho género; más no aquellos que no 
la tengan, los cuales aunque sean femeninos por su 
significado, siguen la flexión de los nombres masculinos.

ARTICULO PRIMERO

FLEXION DE LOS NOMBRES MASCULINOS

§ 94. a.) Dependiendo la flexión del nombre de la 
naturaleza de sus vocales, dividimos los nombres mascu
linos en dos grandes grupos en conformidad con la 
división de los mismos establecida en su formación ó 
derivación, á saber, nombres que se forman con una 
sola vocal, y  nombres formados con dos ó más vocales.

b.) Los nombres de vocales invariables no sufren 
mutación de puntos y  siguen el paradigma de T’tt.



PRIMER GRUPO, NOMBRES DE FORMACION MONOSILABICA 

Ó DE UNA SOLA VOCAL

§ 9 5 - a-) Comprende este grupo los nombres se- 
golados, entendiendo como tales no solo los que toman 
vocal auxiliar ó segolados propiamente dichos, sino 
también los que resultan monosílabos por trasposición 
de la vocal primitiva de la primera á la segunda radical 
y los monosílabos procedentes de raíces débiles, ó sea, 
los que tienen por segunda radical i ó \  y los que tienen 
la segunda y  tercera radical iguales.

§ 96 a.) Nombres segolados propiamente dichos. 
La vocal de la forma primitiva de estos nombres, 
sabemos (§ 65.), que puede ser cualquiera de las vocales 
breves a , i, o, u, v. gr.; TpD, “ISD} ttnn, cuyas formas

en el estado absoluto son "p - , *1--' Y Respecto á
1 1 modificación, que experimenta en este estado la vocal 
d j la forma primitiva vease (.9 65. d.)

b.) Estado constructo • El estado constructo en estos 
nombres en singular es igual al absoluto, de modo que 
la palabra "pO podrá significar un rey 6 rey de según el 
contexto de la frase. Algunas veces, sin embargo apa
recen nombres de esta clase que para el estado cons
tructo traspasan su vocal de la primera á la segunda 
radical, así jn?s simiente de, por VTF (iprimitivo y*Vr).

c.) Plural absoluto. El plural absoluto se forma con 
sevá en primera radical y qaméts en segunda. Si la pri
mera radical es gutural, el sevá es compuesto, verbigra
cia; □ ’DIQ,. reyes, de TpQ; D’JUN, piedras, de “¡IX.

a.) La  aparición de —— obedece á la regla de cronometría silá

bica, por la cual la sílaba abierta debe tener vocal larga (§ 42.), y



la primera radical lleva sevá, porque no se admite más de una sílaba 
delante del acento tónico (§ 43.).

d.J Dual absoluto. Se forma agregando la termina
ción característica — á la forma primitiva del nom

bre, v. gr.; de Síp, pie, du. □ ’ ’•a'1; " X ; oreja, du. 

yjz 5 viño, .

f . )  Plural y  dual constructo. Como el anterior se 
forma sobre el estado primitivo del nombre, con solo 
agregar la terminación característica i - r - } v. gr.; iditd 

’ Jtx , nin.

a.) E l plural absoluto de los segolados cuya primera radical

tiene v o c a l----como *ipa mañatia,, toma ordinariamente seva eu

la primera radical, v. gr.; □  'Hpa, más si la radical es gutural toma

como DV¿Hn de mes] y aveces, aunque no sea gutural,

cuno de I 116 también se encuentra con —  qaméts-
... I . r 11 - : ’

ja Luí santidades, juntamente con □  raíces, de
t 1 r > ■ t ! r 1 ...

b.) E l plural absoluto en algunos nombres segolados aparece
por excepción formado sobre el estado primitivo; así como el dual, 

por el contrario, sobre la forma del plural, ó sea, sevá en primera 
y qaméts eu segunda 1 adical, v. gr.; lino, Q iyiU? setenta,

etc., mientras de p p  cuerno, se forma Q íJ^p

g.) Sufijos. Los sufijos leves de plural (§ 5 9 - b.) se 
unen al nombre en la misma forma que la terminación
□ i-r- de plural absoluto, v. gr.; mis reyes;
t ts niños, etc. Todos los de sigular y  los graves de plu
ral se unen á la forma primitiva, v. gr.; idSd mi rey; 
ilSD, su libro; vuestros reyes.

En el dual se unen todos los sufijos sobre la forma 
primitiva, v. gr.; mis pies, □rPJ‘7N; oídos de ellos.
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Véase el siguiente paradigma que contiene la flexión 
de los nombres segolados propiamente dichos.

Sing. abs. »i2D uh'p isn

Const. " i ? ‘ 2 D ^ 3'r r j :

Suf. lev. "121)2 n 2 D n y;• -:r
Tjs'in ?j“20 THR r<yj2

1 : r
Suf. gr. □ dsSq □ 3*120 □ - kT"Tp □3-1 y:

Plur. abs. □ 1 dSd □ n 2 D □irY p □n y j

Const. ■»dSq 112D i'¿np n yj

Suf. lev. •oSd 1“2 D ittHp nyj

Suf. gr. □ 3nSD □ 3 ’ tinp □snjttv •• :|-

§ 97. a.) Nombres segolados monosílabos por tras
posición de la vocal de la primera á la segunda radical» 
forma Sr:p5 Si2p de <L,r:p} S'cp etc. Hacen su flexión 
conforme á las reglas de los segolados propiamente di
chos "bn, etc. v. gr.; Un"T} miel, D3W, dorso,

Unicamente en plural aparecen nombres de esta

clase, conservando su vocal sostenida por un dágues en 
la radical siguiente en lugar de tomar - 7 - ,  como los pro
piamente segolados, así pueblo, con sufijos ‘>'GxSi 
plur. D’GxS.

b.) En pausa el sevá de la primera radical se con
vierte en -77-, así DDü?.

§ 98. a. Nombres segolados de tercera radical n 
propiamente 1, formas primitivas ’ “12 ? ’ 7n? ’ “IN.



Las formas actuales de estos nombres son con sevá 
en primera y  jíreq en segunda, quedando quiescente la i, 
así fruto, n n ( enfermedad, león. Su flexión se 
conforma en general á las reglas de los segolados pro
piamente dichos (§ 95.), así de n x  se encuentra Dina; 
de n s  in s ;  de *Sn inn y i’Sn etc.

¿>.) En pausa en lugar del sevá de la primera radical 
aparece el ——; —  por el - 7r, verbigracia; n s  ’Vi.

c.J Téngase presente que en estos nombres se pre
sentan algunas anomalías en la flexión, así el ejemplo 
citado ’ "12 se encuentra con sufijos con segól en
lugar de jíreq, y □n n 3 j ]nnS; ’Sn hace el dual constructo 
‘,,,Sn * ni'l'i y  íSs de tSs. Algunos cambian 1 por N en el 
plural absoluto, así D’ xnS de ins simple, de
12? f gacela, etc.

§ 99. a.) Nombres segolados procedentes de raices 
cuya tercera radical sea l ó 1, formas monosilábicas pri
mitivas HDj etc. Estos nombres en el estado
absoluto se presentan á veces con vocal auxiliar como 
rPQ} muerte, ojo; pero otros toman forma con
tracta que es la general para el estado constructo, 
formación del plural, adición de sufijos, etc., resultando 
formas invariables que hacen su flexión, siguiendo el 
paradigma de v. gr.; de n ic const. n ía , ’n ía , etc.

de ‘py const. du. UKW, etc.
a.) Para la contracción de ay en é y af) en 6 (§ 37.).

§ IOO. a.) Nombres segolados procedentes de raices 
cuya segunda y  tercera radical sean iguales, formas 
monosilábicas por asimilación de las dos radicales igua

les en una sola (dagués fuerte implícito), ejemplos: "ja,
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huerto, !p  palma de la mano a 1 , m ar, Dft} perfección, 

de :i :3 , etc-
b.) L o s  nom bres de esta  clase  que están form ad os 

con vo ca l a tom an unos - .  y  otros - r -, com o p uede 

o b se rv a rse  en los e jem plos.

c.J L a  flexió n  en esta  c lase  de nom bres se v e r ific a

sen cillam en te con solo a g re g a r  las desinencias ó sufijos 

corresp on d ien tes al nom bre, en c u y a  ú ltim a rad ica l se 

e x p re sa  el d águes fuerte. L a  v o c a l del nom bre se hac^ 

b re v e , si en el estado  absoluto fuera  la rg a  (§ 4 3). V é a n 

se lo s  e jem p los siguientes: ^ 3 , \'Uy flecha, y  n'n.

S in g . abs. í a *1? Vn □ n

Const. 1- =1? □ h

Su f. le v . i J J 133 ísrn iisn

S u f. g ra v . □  333
v : "

□ 33:n □ 3'anv : T
P lu r. abs. □rsa □  123 □ w n □  1Q^

• •.
Su f. le v . 0 3 isrn -

S u f. g ra v . □  2133
V " "

□ 3i2:n □ 3ia nv ’* •«

a.) Observese que en r\3 hemos puesto el dual en lugar del 

plural.
b.) Algunos nombres que en el estado absoluto tienen —r— cam

bian esta en jireq al recibir incremento final, v. gr.; QO tributo, 

hace i e c  tributo, etc.

Los que tieuen lo abrevian en jireq. Los de vocal __ abre
vian e n —— ó T qaméts-jatuf.

d.) S igu en  tam bién  la  flexión  de esta c lase  de nom 

b res los m onosílabos p ro ced en tes de ra ice s  c u y a  según-



da radical es j, como cólera, por por asimilación
de la radical j ,  que hace D3 9 K etc. Y  del mismo 
modo algunos aumentados por la hehemántica s  proce
dentes de raíces cuya segunda y tercera radical son 
iguales, como p e ,  escudo, etc.

§  I O I . a . )  L o s  p o co s nom bres seg o lad o s de te rc e 

ra  rad ica l 1 ,  com o in r i, que tom an p or v o c a l a u x i

liar u (§ 66. b.), solo se encuentran  usados en el estado 

absoluto, y  alguna vez en el con stru cto , h aciendo inri 

desierto, ’ínu? natación.

NOMBRES OXÍTONOS FORMADOS CON DOS Ó MÁS VOCALES

§ 102’. a.) Como en el grupo anterior, en los nom
bres cuya flexión vamos á examinar no están sujetas á 
las reglas de mutación de puntos aquellas vocales que 
sean invariables (§ 41.). Téngase presente además que 
en este grupo solo pueden resultar variables las vocales 
de la última y  penúltima sílaba, ó sea, la tónica y aque
lla que precede al tono inmediatamente; de manera que 
en los nombres que tengan más de dos vocales será in
variable toda vocal anterior ála que precede al tono in
mediatamente.

b.) Según la naturaleza de las vocales de la última 
y penúltima sílaba podemos dividir estos nombres para 
la flexión en tres clases.

I a Nombres cuya última y penúltima vocal sean 
variables.

2a Nombres con la primera variable y la segunda 
invariable.
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3a Nombres de segunda variable y primera inva
riable.

Los nombres cuya última y penúltima vocal sean 
invariables hacen la flexión como el paradigma de 
Vtt? (§ 92. b).

§ 103. a.) Primera clase. Nombres cuya última y 
penúltima vocal son variables. Formas absolutas “Q“ , 
palabra} y  ‘¡pT anciano.

b.) En conformidad con la constitución de las pa
labras (§ 49.), el acento tónico no consiente delante de 
sí más de una sílaba. Si el nombre en la flexión recibe al
gún incremento, aumentando sílaba, que lleve el tono, en 
la palabra, la vocal que quede distante se suprime, siendo 
sustituida por un sevá, que será compuesto si la conso
nante es gutural. Según este principio véase la flexión 
en cada caso.

c.) Singular constructo. Se suprime la vocal de la 
penúltima y  se abrevia el —— de la última en — (§ 42.) 
v. gr.; im , const. "im} palabra de, DDU t sabio, constructo
□ 3n} Ip"} anciano, const. p*. Los que tienen en la 
última la abrevian en —r- en el constructo.

d.) Plural y dual absoluto. Se suprime la vocal de
la penúltima, única que queda distante del acento tónico’ 
v. gr.; en los ejemplos anteriores DV22U ) □ iJp ’i ’

□■>3 2 2 , dos alas, de

f . )  Plural y dual constructo. Se forman suprimiendo
las dos vocales al juntarse la terminación correspon
diente, v. gr.; y  iDsn, y  de aquí y  iQ3n por

resolución del concurso de sevás (§ 44. b.).
g.) Sufijos. Los leves se agregan al nombre en la 

misma forma que la terminación del plural ó dual ab-.



soluto, ó sea, suprimiendo la vocal penúltima; más los 
graves se unen á la forma del constructo respectivo; así 
112 “ , ^ 12 1 ,  112“ ; □ 3121 , 031121 , etc.

h.) Los nombres cuya última sílaba termina en ¡1-—, 
procedentes de raíces de tercera radical n, como mir, 
cambian la terminación ¡1-— por H-tt— en el estado cons
tructo, suprimiéndose además la vocal de la penúltima, 
HUI?. Cuando reciben incremento aformativo, pierden 
dicha terminación, conservando la vocal penúltima, ex
cepto en el constructo plural ó dual; así plural Dnir, 
constructo, n ir , con sufijos leves nitf, ^miz? (§ 9 ir.), 
con los graves □ 3HÍL* etc.

j .)  Del mismo modo que los nombres terminados en 
n ..- hacen la flexión algunos monosílabos con —— va
riable en el estado absoluto, como “ i, mano, □ “ , sangre, 
como originarios de raíces de tercera radical n que 
han llegado á perderla en el estado absoluto. El 
del absoluto se abrevia en en el constructo. Dichos 
nombres“ 1 y □ “ hacen D3 "P y D3Q1 por D311 y □ 3’2 “ . 
El sufijo de tercera persona singular aparece en ellos 
bajo la forma i, así 1 1 ’ .

Véase el paradigma siguiente como resumen prác
tico de la flexión de esta clase de nombres.
.Sing. est. abs. 12" IR! miz? “ i
Const. 12 “ ¡11U? 11
Suf. lev. 112“ 'm niz? 111
Suf. grav. □ 312“ □ 3:p 7 □ 31XZ? □ 311

Plur. abs. □ 112“ □ I3p7 □ 11ÍZ? □ n i
Const. 112“ nü? ’ H
Suf. lev. 112“ i“ t? • n i
Suf. grav. □ 3112“ □ 3!Jp7 □ 3HÍI? □ 3Hi



§ 104- a.) Los nombres de esta clase, deri ados de raices cuya 
tercera radical sea conservan el ~  en el estado constructo ( § 25.

b.) v. g-r.; ejército, const.

b. Algunos, al recibir incremento final, eu lugar de conservar el

-7- di la segunda sílaba, toman y dágues en la tercera radical, 
así camello, plur. D V ?aa. Igualmente algunos que tienen o

variable en la segunda, como p yyj ^profundo, plur. Qip 21?

c.) Acerca de los que terminan en 1—— procedentes de raices de 
tercera radical ,”| , al tomar incremento final, véase (§  7S.);

afligido , hace plur. duplicando la 1 por medio del dágues.

§ 105. a.) Nombres cuya penúltima vocal es varia
ble y la última invariable. La vocal variable del estado 
absoluto se pierde en todos los casos de la flexión, así 
S*im } profeta, const. N’ üJ, plur. GiNiHJ etc.; Tifa, plural

□ ñ n a . Del mismo modo los participios pasivos ele qal\ 
matado, etc.

b.) Los nombres de esta clase que en el estado 
absoluto aparecen sin vocal en la primera radical, como 

y otros, (§68 2o.) permanecen invariables y 
siguen el paradigma de V d

a.) Por excepción, se encuentran algunos nombres de esta clase 
conservando en algunos casos de la flexión la vocal ~r~  de la pe
núltima sílaba.

§ 106. a.) Nombres cuya última vocal es variable 
y la penúltima invariable. Los que tienen —T- en la últi
ma, como dV.3  ̂ eternidad, la abrevian en —- en el cons
tructo singular, y la pierden en el plur. const.; íobiy 
agregando los sufijos graves del número respectivo á 
cada uní de estas dos formas, así DDOYij; y G3VqVy; en 
todos los otros casos de aumento subsiste la vocal T , 
así plur. D’n r j j  etc.
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b•) Los que tienen en la última, como L,'Cp, for
ma propia del participio activo de gal, conservan dicha 
vocal en el astado const. sing.; perdiéndose siempre que 
la palabra recibe incremento aformativo, así plur. D '^ p

con sevá, que será compuesto si interviene gutural,
□ una de ama te; excepto ante los sufijos graves 
de singular, que se abrevia el —  en ó y  — si la 
consonante es gutural, así se dirá DDTiDpj 
de 2 ’ X, enemigo.

c.) Los que terminan la última sílaba en n——, proce
dentes de raíces de tercera radical n , á semejanza de los 
de la primera clase de este grupo que tienen igual origen, 
pierden dicha terminación, al recibir incremento afor
mativo, cambiando n —  en n-r- para el constructo sin
gular, v. gr.; n~n} profeta, const. mn, plur. ann, etc.

Véase la flexión de cada una de las formas nomina
les pertenecientes á esta clase:

.Sing. est. abs. □S', y Siap 21K 2HX m n

Const. □b;iV biap 2 IX nnx n~n

Suf. lev. • : 1 12HX n n

Suf. grav. □ aoS'y □ jSi2p □ ZQ ’ X □ D2HX □3'n

Plur. abs. 
i

□ ’oSiy □■»Wp o ^ n x □ n n

Const. vaiür Vt c ’P •>2mN n n

Suf. lev. ’Vop 12’ x n n x n n

Suf. grav. □ D12HX □anh.

a.) A la manera de qS >; hacen su flexión algunos nombres, 

como 2H 3D  escritura, p i p ,  ofrenda, y otros aumentados cuya



primera vocal es invariable (§  41, 30). I-as formas intensivas, como 
□ S n ,  mudo, "|J|y d ig o , y 235 ladrón , siguen el paradigma 

de b u p .

b.) En algunos nombres excepcionales se conserva en la flexión 
el ~r~  ó —— variables contra las reglas expuestas en este artículo, 
así se encuentra const. de “J2Q  tegumento; Qtyaü? por

□  íy it t f  de yaü? semana.
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ARTICULO SEGUNDO

FLEXIÓ N  DE LOS NOMBRES FEMENINOS 

FORMACIÓN

§ 107. a.) Hemos expuesto (§ 73. b.) que la termi
nación ordinaria del nombre femenino es n—— (estado 
constructor!— ), siendo menos frecuenten— . Ahora 
bien, refiriéndose todo nombre femenino como derivado 
á otro masculino, la adición de la desinencia caracterís
tica influirá en este modificando su estructura, siempre 
que tenga vocales variables. Según esto puede decirse 
respecto á la mutación de puntos que puede ocasionar 
en el nombre masculino la formación del femenino: I o 

que la adición de la desinencia n—r- produce en el nom
bre masculino el mismo efecto que la de un sufijo leve;



2o que n—  exige la aparición de una vocal auxiliar en 
la última radical del nombre masculino, según (§ 45.), 
resultando las formas segoladas n-- „ ■, n _ con
guturales, y H-t:—j- con menos frecuencia, para cuyo 
efecto el - T ó . de la última sílaba del masculino se 
cambia en ó si interviene gutural, el -77- perma
nece ó cambia en -7^, las vocales ó y  ü en —

b.) Formas femeninas de los masculinos segolados ó
con una sóla vocal primitiva. La mayor parte de estos 
nombres toman la desinencia n — , así de TpG, femenino 
nina, reina\ r r a  caza; 2*1, <“¡21 ? grande; pn, npn 
deireto; ’ JN', } nave, pero i'lXD hace iTQU?, destierro.
A  veces, sin embargo, toman la desinencia n .^, princi
palmente las formas de trasposición (§ 67.) como “123, 
rp2a} señora; TjSD (TjSn por trasposición “ be) robá; 
ü?12? TW2f vergüenza, de segunda radical 1.

a.) En los nombres derivados de raices de tercera radical n f pri

mitiva la se une inmediatamente, así de t*i2 ¡T H 2} alianza.

c.) Se encuentran además nS“ j puerta, de S“ de ter
cera radical n, (§ 64) firmeza por nJCN de 1'2N‘,
de tercera radical que se asimila á la D (§ 30. b.).

§ 108. a.) Formas femeninas de masculinos con dos 
vocales. La mayor parte de dichos nombres hacen el 
femenino en H-r-; excepto aquellos de penúltima sílaba 
invariable (§ 68. 30), los cuales prefieren la desinencia 
n —, como Stap, nSia'p; nnn, nonn, sello.

b.) Los nombres de la forma l'úp y  sü:p rara vez 
toman la desidencia n-7-, así como, por el contrario, los 
invariables en la penúltima no suelen tomar la n—r, y  
cuando la toman, conservan el -r— de la última sílaba, así 
de QnSl2 se encuentra ncnSc, guerra. El —— de los



participios no se sostiene más que rara vez, ordinaria
mente es sustituido por el sevá.

Véase el siguiente paradigma que contiene la for
mación del femenino, siguiendo la clasificación general, 
que hemos hecho, de los nombres masculinos.

MASC. su r. LEV. FEM.

f e isbn ro b a  5

escondite ' n n c m n D

comida iS?» nSsN

■rça, joven n y j m ya

V3ti caza H 'ï  ' ¡tt ’ í

V , huerto nsa

P h , decreto ’ pn rijan

nave n^N'l

1 destierro
* J

niiu?|

venganza V2p- napa

m , anciano V P 1! ™P?
n s i j belleza 1£1 n£i

b n a , grande ibna nSiia

habitante m u ñ

"IW, ciego n w n iw

n j ñ } pastor ijñ n jñ



§ 109 a) Flexión de los nombres femeninos deri
vados de masculinos con una sola vocal primitiva ó 
segolados.

I o C on term inación  H— fo rm as mr\D} ¡TON
n y j: (§ 107.).

E st. const. sing. nsbp, n'-nD? nb?N, n y j:  (§ 8 5 .) .

Plur. abs. A  semejanza del plural masculino toman 
sevá en primera y  —r- en segunda radical, v. g.; n u s'2. 

Mas en el estado constructo plural reciben la termina
ción ni sobre la forma primitiva, como las terminacio
nes de singular, asi nlD^D, c ĉ-

Sufijos. La adición de sufijos se verifica sobre el 
constructo respectivo, los de singular sobre el construc
to singular y  los de plural sobre el constructo de dicho 
número, v. gr.; Sing. inabo, TjnDia etc., alargándose la 
vocal —— en - T- por quedar en sílaba abierta. Plural 
■»nbbn, v n b b a , □ j ’ iiibp etc.

Los femeninos derivados de raíces cuya segunda 
radical sea 1 ó 1, así como los procedentes de raices 
cuyas dos últimas radicales sean iguales, tienen invaria
ble la vocal (§ 99.), y  siguen el paradigma de mnzí 

(§ 92.), así JTP3 , nai, nprv const. nTi’ ( n a i9 npn 
etcétera.

2 o Con term inación  n__ , form a maa (§ 10 7  ¿ .) , p r i

m itiva  r m a .  R ecib en  los sufijos sob re  la form a p rim itiva  

com o los de igual form ación  p ro ced en tes de m asculinos 

con dos v o c a le s . V .  el p arad ig m a  de naü?i (§ 110).
Piemos visto (§ /9 b.) que los femeninos en n'-r—y  

n5] hacen el plural como si el singular fuera en n -̂r— 
n*— , v. gr.; n’pbp, plur. ni^bp; n na?( n im y . Álgu-
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n o s ,  n o  o b s t a n t e ,  a g r e g a n  la  t e r m i n a c i ó n  n i  ó  C '  . i n 

m e d i a t a m e n t e  a l  s i n g u l a r ,  c o m o  n ^ n ,  lanza, p l u r a l  

n'n^n y  □*n'’:n; n '“ y } t e s t i m o n i o  h a c e  p l u r .  n',737.

§ IIO. a.) Flexión fie los femeninos derivados de 
masculinos con dos vocales.

i° Con terminación n T-. Forma n-C (mase, nsp1 
§ 102 /¿). Pierden el T - de la primera radical en el cons
tructo sing.; n:'¿¿? plur. niaü?. Los sufijos en cada nú

mero se unen al constructo respectivo, alargándose el 
—— de la terminación n—  en -T-  ante los leves. Así 
in:^; nanair- inm* n^niau? etc.

• T : > - 5 . . . . .

I)el mismo modo liacen la .flexión los femeninos que tienen -.. 
en lugar de —7— en la primera radical; mas no aquellos femeninos 
de participios activos de qal de verbos de segunda radical ", como 

¡T 2p de Dp (ü^p) ôs cuales tienen invariable el —— y siguen,

por tanto, el paradigma de mUl?

Formas .Tna, H12TX5 nap7 (mase. “P2 etc. § 103). 
En el constructo singular se abrevian, haciendo n ;“a j 
n'2 ~N? nap7 por la pérdida de las dos vocales radicales, 
lo cual origina la aparición de vocal en la primera letra 
radical (§ 44. b).

Plur. abs. nÍ3T25 ni'2“ s'? n’lJp7; const. mas breve 
ir .n a } m’DTN f nÍ3p“.

Sufijos. Como en la forma anterior, se agregan en 
estas al constructo respectivo. (Comp. el paradigma 
siguiente).

Formas rpcp y  ñjñ (mase. Siap n;ñ § ic6. b). 
Siendo invariable el jólem de la primera radical, siguen 
estas formas el paradigma de miitf.

Los femeninos de nombres aumentados, que liemos 
visto (§ 106 a.), que hadan el femenino conservando el

yo



variable, como nsSo'Z reinado, hacen el constructo 
singular n jSdg y no naSno.

En el plural absoluto conservan el —— y lo
pierden en el constructo, n dSqe:.

Las formas femeninas n x ' ; : ( rnyop (mase, ^ 2 2 } 
bw pj permanecen invariable?, y hacen la flexión como 
ñ T S

2o Con terminación n—-. Formas mas*. En
el estado constructo no obtienen cambio alguno.

En el plural se pierde la vocal última del radical,
ni 2 ^  nViax.

Los sufijos en singular se agregan á la forma primi
tiva, así ■’nüüñ, aun-iaa etc.; en plural ’n ñ r ^  Dpirrnax 
etcétera.

Las formas aumentadas, como n“iac'2j siguen esta 
misma flexión, así imaDD; plur. n iiacc. Algunos, sin 
embargo, conservan el —  delante de la sílaba tónica en 
el plural absoluto como niD‘¿*'2 cárcel, hace nilEttfD.

Los femeninos en ¡"1 ———-  , como rr¿;2 vergüenza, n ^ iP í 

cráneo, ntZ/TIJ lrorce\ reciben los sufijos sobre la forma primi

tiva, así inSaba im zm a.

Algunos, como nS/p arco, ag-regan la terminación já*¡ en el 

plural sobre la n ---- del singular, así Jvn'iL*? constr. n ; _ r ‘ rr r  > ' T I - •
He aquí el paradigma que contiene la flexión de los 

nombres femeninos:
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S in g . est. abs. 

Constr.

S u f . lev.

robo

nsSc

insSc

“ 2'w n i m n n “ N7 t • t t

n:*¿; n s i 2 n m s n r¿>i

initt» inD-i2 i n s i s



92

Suf. g.av. □anaSn □ana» □ansia □ancTN □an»>

Plur. abs. n iaSn n i : » n b ia n im x niau?1»

Constr. n isba n i : » n ia ia n ic “ x n iaüñ

Suf. lev. in b S a in 'n ia ia ’n im x ‘>niar>

Suf. grav. □ jin b V o □ 3ini3í27D 3 '>n :a in aa ''nm xn 3 in ia »>

ARTICULO TERCERO

NOMBRES ANÓMALOS ÍIN LA FLEXIÓ N

§ I I I .  a.) Algunos nombres presentan en la flexión 
formas al parecer anómalas, más, si se conoce bien el 
origen de las mismas, se vé que obedecen á los princi
pios generales de flexión que ya conocemos.

2N? padre, hace el constr. sing. ’ 2X; con suf. ’UN, 
( aaiax; plur. abs. n iax? constr. n íax, con sufijo 

innN, asin ias.
n x? hermano, en el sing. constr. TIN, con suf.

TripiN DDiriN* plur. abs. D’ riN, constr. ’HN. con suf. inx| J. T 1 • - ‘ ... 7 - - y
y en pausa ’nx, *PnN, nainN con pátaj ó segól en
lugar del —— de singular, lo cual hace suponer que en 
estas formas hay dágues fuerte implícito.



r
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nina, hermana', constr. sing. ¡Vina, con suf. ininx, 
ctc.; plur. (rv.TlN', constr. rn’ rux) solo aparece con su
fijo v irr ia , □m rvnx, Tjinins', □Dtninx.

“ riN, uno, con dágues fuerte implícito, constr. “íns* 
fem. nnN y en pausa nnX; plur. DHnx.

hombre} plur. EJill/JX, constr. lu.'jx, con sufijo

*»X273K9 ctc. de iT:x inusitado: muy rara vez se encuen
tra plur. □HZñN.

n ¿X ; mujer, por de , constr .  ri'JÍN por

con suf. irrcx, íjmtfN etc.; plur. D ^ :,  constr. •’U?-, 

con suf. etc., con suprensión del n de *¿;-X .

rp2, casa, constr. rP2; plur. □ ,>nzj constr. con 
suf. asinz etc.

•p, hijo, por iiJ2 (primitivo 12 3 de ~ :n )  constr. 
con suf. plur. a m ,  constr. ’>:nj con suf. '22 }

02i:2.
nn hija, por r\:2 de H33,, con suf. iFQ; plur. 

constr. nijZ, con suf. '>nÍlZ) □DiflU.

□n suegro, de ncn, con suf. tu suegro; fe
menino, nÍDTT», suegra.

□ it , día, du. □ini'í; plur. constr. poético
n ia l, con suf. VQ’ , □ j ’C i.

□ID (plur.), aguas, constr. V2 y V2V2 } con suf. V2’ 2 
í p D ’ Q , D m c V 2 (v .  § 83 . b).

ri3D porción, (por de H3D ) hace plur. ni^'D

y  n ÍK JD .
Y 37 ciudad, plur. constr. ’ 1V; con suf. iy j 7

nsny.

■ H H



n2} boca, (por rPB ele n^S), constr. i2 } coa suf. 2̂ 
^ 2 ,  *P2 y  ÍH’ B, □ .T>3 ; plur. abs. D '2.

'¿rxi, cabeza, plur. constr. ^SÍxi con sufijo
a - iu x i .

nitf? oveja, (por rP'tt? de mil? inusitado) constr. nú.*; 

con suf. v iV y  in’ ir.

ARTICULO CUARTO

NUMERALES

§ 112 . a.) Numerales cardinales, lie aquí la lista 
de los diez primeros números:

Con nombres masculinos Co?;, nombres fem eninos

Absoluto Constructo Absoluto Constructo

1 “ n x “ n x n n x n n x

2 i;*¿j in y ?

3 nttfSïï? n  "¿j  i  ur u b a r

4 nyaiN * n y m x " r x 7 2 1  x

5 n x s t ín rm » o n u ? o n t i r a n

6 n ii* n  sw ‘w u u r

7 n > 2w n y i u ? 3T2tf 2T2U

8 n i e s n :a '¿ > n j a i r , n : a u

9
n ” w.; n r w t f n T ¿ ? ir u n

I O n i i r y m f c y TwV 1 O T



b.) El numeral “ nx, uno, se junta en estado absoluto
al sustantivo, concertando en género, como un adjetivo, 
v. gr.; “ HN "iyj un joven. E l numeral 2 que tiene doble 
forma, una para cada género, concierta en género con 
el nombre siguiente, ó bien aparece como sustantivo en 
estado constructo cuyo complemento es el nombre de 
la cosa contada, así D'O'tf ó lTD’ dos dios;

n isa n in r ó nixo dos preceptos.
c.) Los números desde 3 á 10 tienen significación 

abstracta, y  esto explica el por qué dichos numerales se 
juntan, bien en estado constructo ó absoluto, á nombres 
masculinos, tomando la forma femenina, y viceversa á 
nombres femeninos en la forma masculina.

§ 1 13 .  a.) Los números desde II  hasta 19 se forman 
anteponiendo el nombre de la unidad al de la decena, 
y  este último concierta en género con el nombre con
tado: Tí!?, 10, es la forma delante de los masculinos, y  
miíty en lugar de mü.“̂  delante de los femeninos.

b.) En cuanto á la unión de las unidades con la de
cena, el numeral I aparece siempre en estado construc
to, y  en lugar de ‘ "X ó nriN puede emplearse la palabra 
’’FIÓ; 2 se une á la decena en estado absoluto ó cons
tructo, tomando en el primer caso la forma contracta

en lugar de

c.) Las unidades I y 2 de los numeralec I I  y 12 
conciertan en género, como la decena, con el nombre 
numerado; mientras que las de los numerales desde 13 
hasta 19 toman la forma opuesta al género de dicho 
nombre, notándose que la unidad en estos últimos nú
meros se halla en estado absoluto en su forma femenina 
que se aplica á nombres masculinos, y  en estado cons-



tructo en su forma masculina, propia para nombres- 
femeninos.

] le aquí el cuadro de estos numerales:
Masculino Femenino

g5

j T¿?y "inx  ̂ mtry una

1 17, ti? y ¡ m iyy ’7\ry

 ̂ v¿y Q'i'íxó m fy  Q i'u

1 Tii y ti* mfcy
. .  . v .. .

liry mil'y xrSxir•• : v
niry nyziN' miry y-nx

§ 114 . a.) Las decenas se expresan por el plural dé
las unidades, excepto 20 que se forma por el plural de 

? diez. Las unidades se unen por medio de la con
junción 1 (prefijo vau), precediendo ordinariamente la 
uridad ala  decena. Las decenas no varían por razón del 
género, ni admiten estado constructo.

Véase el cuadro siguiente:
Masculino Femenino

20 □n try• : v □n try
• : v

2 1 □n iry i “ rus □n fcyi nnN

32 niübr!) Dímz?

43 cyn-iNi n irSr □ ly n tn  vhw

54 D?ücni ny-nx DiüDm ym x

65 n ü en □lO Ti r r n

76 □ ly itñ  nwü □ lynuñ ü ü

87 □ i: c u í) n yn r □ 'jo © 5] y i ü

98 c w m  nánttf □iyu?m n :a ü



§ I l6.  a.) El número 100 se expresa por 
ciento, eonstr. HND. Cuando precede al sustantivo, 
aparece en estado absoluto, y alguna vez en el contruc- 
to, así se encuentra ñau? HKQ v nyá n x a ? cien años.

b.) El número 200 se expresa por el dual D'riNG 
por DTIND. Para expresar las centenas restantes se 
antepone el numeral correspondiente en su forma 
masculina y  en estado constructo, v. g.; riND urbe? 300 
ñ xa 600; riNQ 900.

§ I I/ .  a.) Los millares se expresan de este modo;

I.ooo; 2.000; EPS’’Nj millares óm iles, pre

cedido del numeral correspondiente en su forma feme
nina y  en estado constructo, asi, □ ’S ',N 3.000;

□ ’Sis* ny'tZjfi 9.000; precedido de un número mayor

que diez, *pN aparece siempre en singular, v. g.; 
'i'ry-nyxún, 19.000.

b.) Diez mil ó una mirlada se expresa por (y
en los libros más modernos ÍS"i? NÍT1; veinte mil ó dos

mirladas D 'niav mirladas nÍN'Í2l
§ 118.  a.) Numerales ordinales. Se derivan de los 

cardinales, agregando la desinencia .1— , excepto ’pUíO, 
primero, que se deriva de cabeza', la vocal que pre
cede á dicha desinencia es también i:
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1 ° 6o

2 ° b~ 0 
/ 1 y '12'C

3 ° l'CJIl'Ü 8o

4 ° 1 y m 9 ° i'J 'i'á n

5 t

. I O° n w* »



b.) El femenino en estos nombres se forma aña
diendo n —” en el masculino (raramente n— ), con dá- 
gues en el i de la disiiiencia; excepto que hace

fem. nJÍ»N“l; ejemplos ivas?, segunda, rPttñSu, tercera, 

etcétera. Estas formas femeninas en rp —  sirven también 
para expresar los nombres fraccionarios ó partitivos, 
sobrentendiéndose el sustantivo nan ó npSn ? parte; 

así rPSnm cuarta parte; etc.

c.J Los ordinales superiores á décimo no tienen 
forma propia, y  se suplen por medio de los cardinales, 
asi □ i1' lil'y nvnna al decimonono dia.

§ 119 . a.) El dual femenino de los numerales car
dinales se encuentra á veces, y  expresa números múlti
plos, v. gr.; DinyriN cuadruplo; □ séptuplo.

b.) Por la repetición de los cardinales se expresan 
los distributivos correspondientes, así □ ’3»  D’aü?, de 
dos en dos.

c.) Los adverbios numerales, una vez, dos veces, et
cétera, se expresan por medio de D U S; así D'J3  n n N ,  

una ves; D’DyB du., dos veces; D’¿7D3  »nn  cinco ve-----: 1 • r ; ■■ r >
ces; etc.

d.) Finalmente, los numerales reciben los sufijos 
personales para expresar lo que nuestros pronombres en 
oposición con un numeral; así ^aia»} nosotros dos;
□ n W'1 *¿7 ? ellos tres.

9 3
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CAPITULO CUARTO

V E R B O

ARTICULO PRIMERO

N O C I O N E S  G E N E R A L E S  D E L  V E R H O

§ 120. a.) Hemos visto (§ 49. ¿z.)que la forma más 
simple del verbo hebreo era (tercera persona del 

pretérito), y si bien en hebreo no existen verbos llamados 
derivativos, como sucede en latin y  lenguas hermanas 
del mismo, en cambio posee ciertas form as que descien
den del verbo simple, modificando con diverso sentido 
la idea significada por la raiz verbal. (”l).

b.) Estas formas no deben ser consideradas como 
verbos distintos, sino como derivaciones de una misma 
raiz paralela en su desenvolvimiento á la forma simple, 
que se producen: I o por duplicación ó repetición de
alguna radical (formas intensivas ó iterativas)\ 2o por

( i)  Los gramáticos antiguos llamaban á estas formas 
(binyanim), construcciones ó edificios.



adición de alguna letra preformativa á la raiz (formas 
aumentadas); 30 por los dos medios á la vez (formas
reflexivas).

He aquí las formas principales del verbo:

Activas Pasivas

Sp, ligero 2a Nihal Sys:

4a Puhal

S7 2 .7  6 a ílofhai Sysn

Reflexiva

7a Hitpahel bysnn

a.) De otras formas raras haremos mención más adelante.

c.J Los nombres de las formas están tomados del 
antiguo paradigma 'J3 } hizo, que ha sido abandonado 
y sustituido por TJp, m a’o, por pertenecer á los 
llamados scmi-imperfectos ó guturales. Mas todavía se 
emplean las radicales de aquél como signos convencio
nales para designar el lugar respectivo que ocupan las 
radicales en el verbo, significando 3 primera radical, 
> segunda y S tercera; así ’’ 3 (pe-yod) son los verbos 
que tienen por primera radical \  como Ittb; Y'l? (háyin- 
vav) los que tienen por segunda 1, como D̂ p: n' 1 (lámed 
-he) los de tercera radical n, como njpjy'y (háyin-háyin) 
los que tienen la segunda y tercera radical iguales) 
como 22D (üC).

§ 12 1 . a.) En hebreo la noción de tiempo y modos 
no aparece determinada con tanta precisión como entre 
nosotros. En las lenguas semíticas la atribución signifi

I a Oal 

3a Pihel 

5a Hifhil



cada por el verbo se considera con relación á dos 
épocas: ó realizada y  concluida, ó en disposición de rea
lizarse y concluirse. Desde antiguo estos dos momentos 
de la atribución son llamados pretérito y futuro, expre
sando respectivamente la acción verbal como anterior 
y posterior al momento en que se habla, no en el 
sentido que tienen dichos tiempos en las lenguas occi
dentales, cuyos diferentes tiempos tanto absolutos 
como relativos se expresan en hebreo por solos los 
tiempos mencionados, como veremos en la sintaxis.

b.) F,l verbo hebreo tiene además forma de impe
rativo (solamente para la segunda persona); infinitivo 
(con dos formas, absoluto y  constructo), y participio.

c.) En el verbo hebreo se distinguen dos números: 
singular y  plural.

d.) De las tres formas personales, la segunda tiene 
forma distinta para el femenino, y  también la tercera, 
excepto en el plural del pretérito.

§ 122. a.) Los verbos en hebreo pueden ser fuertes 
ó débiles, según que las letras radicales del mismo sean 
fuertes, ó alguna de ellas sea débil ó tenga iguales la 
segunda y tercera. Lr s primeros constituyen la conju
gación normal, por cuya causa son llamados verbos 
perfectos y semi-impcrfectos, cuando entre las radica
les intervenga alguna gutural, por la eufonía especial 
de estas letras; los segundos, llamados imperfectos se 
subdividen en defectivos y quiescentes según que en la 
flexión pierdan ó dejen quiescentc alguna de las radi
cales.

101
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ARTICULO SEGUNDO

C O N J U G A C I O N  D E L  V E R B O  P E R F E C T O  

F O R M A  Q A L

§ 123. a.) Esta forma, la más simple del verbo, 
expresa l i  idea primordial ó fundamental del mismo. 
He aquí la formación de los modos y tiempos.

§ 124. a ,) Infinitivo. El infinitivo absoluto está ca
racterizado por las vocales —— en primera y  __ en
segunda radical: biop.

li.) El infinitivo constructo, forma más breve que la 
anterior, aparece monosílabo con —  en primera y
conservando e l_  ̂ de la segunda. Sirve de tema verbal
para la formación del futuro é imperativo: biap (qctol, 
primitivo qctulu que ha conservado el árabe).

a.) La  vocal __característica clel infinitivo ele qal, lo es tam
bién de los absolutos de las formas Nifhal, Pihel y Puhal.

c.) Muchos verbos intransitivos cuya tercera perso
na del pretérito termina en - r— ó _como 7 ys fu  é rico,
bb», quedó huérfano, suelen tomar en lugar de —— 
en el infinitivo constructo: batt*.

d.) El infinitivo constructo con los prefijos 2, b 
equivale y puede traducirse por nuestro gerundio, así 
b'Cpl ? fiara matar, ma 'ando.

§ 125. a.) Pretérito. La tercera persona singular 
masculina del pretérito de qal está expresada por la

H



3a pers. fem. n _

2a » mase. n __

2a » fem. T\ _

I a » com. i.~i ...

raiz del verbo Siap (§ 120), “ 33 b'jUi (primitiva qatala, 

kovida, sakula).
b .) Las personas restantes del pretérito en singu'ar 

y  plural se forman, posponiendo á la raiz verbal c'ertos 

elementos, llamados aformativas que exponemos á con

tinuación:

1 0 3

2a » mase. DP__

2a » fem. ’¡n __

I a » com. ^ __

c.) Como se ve por el cuadro, las aformativas de la 
segunda y primera pers. sing. y  primera del plur. dejan
el tono en la raíz; las restantes (n __ } i\} an } son
graves ó llevan consigo el acento. Estas últimas (se
gún el § 43) harán desaparecer una vocal de la raíz, 
que será la segunda ante H —  y  *], y  la primera ante 
□n y  ]n.

d.) Las aformativas que dejan el tono en la raíz 

(n; •»fi ? *1-) no ocasionan mutación ninguna en la 

vocalización de la misma.

a.) Debe observarse que las aformativas correspondientes á la 
segunda y primera persona son formas abreviadas del pronombae 
personal respectivo (§ 58.); mientras que la aformativa n ——
de la tercera pers. sing. fem. no es otra cosa que la desinencia ge
neral característica del género femenino (§ 73. ¿.), y la >] de la 

tercera pers. com. de plur. es mero signo de pluralidad en los 
verbos, como observaremos en la formación del futuro.



He aquí el pretérito del verbo perfecto:

Sing. 3 a mase. Si2p Plur. 3 a com .

3 a fem. n S c p
r :,' t

2U mase. nSpp 2'1 mase. nnbup

2a fem. nSop 2 1 fem. 1nSüp

I a com . VlSiap I a com.

§ 126. a.) L o s  v e rb o s  de s ignificación intransitiva'j

que tienen en la última sílaba, siguen el paradigma 
anterior en todas las personas qu2 reciben aformativa, 
cambiándose el -77- en —— ante las aformotivas que co
mienzan por consonante; así de *723 5 ¡17 2 3 } n7 2 3 } 7̂ 2 3 ,
□ 11723 etc.

¿>.) En las personas en donde la pausa exige (según 
§ 46.) la reaparición de la vocal suprimida aparece 
~ ,  y  no el —— como en los transitivos; así ¡7723 (por 
'7723) y no ¡7723 .

a.) En lugar del , que toma la segunda radical ante las 
a fo rm a tiv a s  que comienzan por consonante, se encuentra alguna 
vez ——, así (Ps. 2. 7) TppnSl yo  te engendré, con — -  se encuentra

1 .' ; : ’
( 1 Sam. 12, 13) □  FPNtt? demandasteis.

V  :  V  ’

§ 127. o.) Los verbos que tienen —  en la última 
sílaba, conservan dicha vocal ante las aformativas que 
comienzan por consonante, v. gr.; SitT rP3*¿? en pausa 
nSbu, nbaiz?, nSss? etc.

§ 128. a.) Futuro. El futuro se forma por medio 
de ciertas letras, originarias del pronombre personal, 
que se colocan delante de la raíz (preformativas), y son 
i para las terceras personas masculinas; n para las 
terceras personas femeninas y para las segundas mas



culinas y femeninas; N para la primera sing. y ; para la 
primera plur. comunes. Mas, para distinguir el género y 
número de aquellas personas que tengan la misma pre- 

form ativa , se emplean algunas aformativas ó desinen
cias pospuestas á la raíz. Véase el siguiente cuadro que 
contiene las preformativas y aformativas; las de esta 
última clase, comprendidas dentro del paréntesis, son 
menos frecuentes.

S I N G U L A R  P L U R A L

aforín. preform. aforni.

3a mase. ............... ’ 3a mase, (]*]) *) ................. 1

3a fem. ............. n 3a fem. (.]) na ................n

2a mase. ............. n 2a mase. ( ^  ............... n

2a fem. (]> -7-.) 1— ........... n 2a fem. na ...............n

I a com. ............. x I a com. .................2

io5

l>.) Las aformativas 1—— y > toman el tono, y ha
cen que la segunda radical pierda la vocal; la n: no 
toma el tono.

c .)  La forma de la raíz á la cual se juntan las p re
formativas y  aformativas es la del infinitivo constructo 
Sbp. Esto mismo se verifica en todas las formas deriva
das, cuyos futuros se forman inmediatamente del infini
tivo constructo respectivo.

d.) Las preformativas están puntuadas con —-  mo
vible (originario de la supresión de la vocal a primitiva) 
que se resuelve en —r- ante el otro —  con que comien
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za la forma del infinitivo constructo; excepto x, de 
primera pers. sing., que prefiere —— en este caso (§ 44,
c.) He aquí la conjugación del futuro:

S I N G U L A R P L U R A L

3 a m a s e . btipi 3 a m a s e .

3 a f e m . S t a p n 3 a f e m . n a S r p n

2 a m a s e . S t a p n 2 a m a s e . V r e p n

2  a f e m . i S u p n 2 a f e m . n j S u p p

i!i c o m . S t o p x Ia c o m . b b p j

f J  E l __suprimido ante las afor¡nativas, que con
sisten en una vocal, (■>— ,•) , reaparece en la pausa 
(§ 46): iVcpn,

§ 129. a,) Los verbos que tienen —- y _■: en la
última sílaba, como 1pT? fu é viejo, '¡'Cp fu e pequeño, y 
otros muchos en de significación intransitiva toman
en el futuro —— en lugar de _asi 15 ? ^Hipn ̂  pTi*1
de pT¿ f fué ju sto .

a .) L a  tercera persona femenina plural (ellas) se encuentra 
alguna vez con la preformativa 1 de su correspondiente masculina, 
á semejanza del árabe y arameo* así se encuentra n 3*TÍ2 JP ellas 

subsistirán .

§ 130. a .)  Imperativo. En hebreo el imperativo 
no tiene más que segunda persona singular y  plural, con 
doble forma masculina y  femenina.

b.) La segunda persona masculina singular es idén
tica al infinitivo constructo en todas las formas, excep
to en Hifh. Las personas restantes se forman direc
tamente del futuro respectivo con solo suprimir la



io ;

preformativa', en las_formas aumentadas Hif. nijh. et. 
cétera, en lugar de la preform ativa, reaparece la ca
racterística respectiva.

§ 13 1 .  a.) En la forma gal las personas que tienen 
aformativa, que lleve el tono (f — , >), toman en la 
primera radical —r- procedente del concurso de sevás 
que resulta al suprimirse la preformativa del futuro 
(§ 44, b). He aquí el imperativo de qal.

Plural Singular

2' mase. 

2a fem.

2a mase. 

•»Stpp 2a fem.

F.n pausa

b.) Los verbos que tienen en la última silaba, y  
algunos intransitivos en -T-, toman, como en el futuro,

- en lugar de así m S , vístete, 2 1 p ,  aproxímate.
a .) Alguna vez se encuentran la segunda pers. fém. sing. y se

gunda mase. plur. con kaméts-jatuf, en lugar de ——; asi 
IdSd reina tú; arrastrad.• : t 5 1 . T J

b.) También se encuentra por excepción, la forma
I  -  j -  :  >

escuchad vosotras, por gén. 4. 23.

c.) E l seva de las formas 1T £ p  y ^"Cp debe leerse como mo

vible qiteli, etc., sevá medio (§ 26, g).

§ 132. a.) Participio. El participio tiene caracter 
nominal más bien que verbal, siguiendo en su forma



ción y  flexión las reglas establecidas para los nombres 

(§ Io6)-
§ 133. a). En la forma qal aparecen dos formas de 

participio, una de significación activa y otra de pasiva.
/>.) La primera forma ó activa tom a_(jolem) en

la primera radical y  (tseré) en la segunda, verbi
gracia; Sí3*p.

c.) La forma pasiva tiene —— (qamets) en la prime
ra y  s) (súreq) en la segunda, v. gr.; S^Dp (1).

§ 134 . a.) La formación del femenino y  plural de 
estos participios se hace según las reglas de la clase de 
nombres á que pertenecen, así ^ p ,  □ i’Tc‘p> ,s '^p, fe
menino rp'c'p, n '’~>i2'p; S t̂ap, □ '>’'Yapj 'P’i'ap, feme
nino nS*icp} n'iSvap (§ 106).

§ 135. a.) El participio activo de los verbos intran
sitivos en e y o es igual á la raíz, ó sea á la tercera 
pers. sing. mase, del pretérito. (V. el paradigma). Las 
vocales —— y -rr- de estos participios son variables, y 
hacen la flexión según § 103.

a.) La mí:', verbal en árabe aparece trisílaba, (jálala y formas 
paralelas q.'itila, qátula, puesto que es potestativa la vocal de la 
segunda radical; dichas tres formas toma también la raíz verbal del 

hebreo en qatal, kaved, (primitivo kavida) y ;akol (primitivo, 
sáktila.

b.) La v o c a l__(jolem) del participio activo, Sl2p procede del

alargamiento de la a primitiva del radical, que se oscurece en o; así 
como —— (tseré) procede del alargamiento de una i  primitiva. En 
árabe el participio solamente ha alargado la vocal a y hace qáitila.

( 1 )  Los gramáticos antiguos han llamado al participio activo 
de qal (benoni) intermedio ó medio entre el pretérito y

futuro. Al pasivo S\73  (pahul) del antiguo paradigma Syn

io8



§ 136* a.) Conocida la conjugación de la forma 
gal, fácil es conocer la de las otras formas del verbo, 
porque todas ellas tienen las mismas aformativas y 
preformativas, y  el mismo sistema de flexión, diferen
ciándose únicamente por la modificación especial que 
reciba la raíz en cada forma, y la eufonía que dicha 
modificación exija.

b.J Todas estas formas secundarias convienen:

I o En que la tercera pers. mase, del pretérito sirve 
de tema para la formación de las otras personas del 
pretérito, tomando siempre pataj la segunda radical 
ante las aformaiivas que comienzan por consonante, y 
quedando sin vocal ante las que comienzan por vocal 
(n -7—, ^,), excepto en la forma liifh .

2o El tema del futuro é imperativo es el infinitivo 
constructo, sobre el cual se forman aquellos inmediata
mente, por medio de la adición de afirm ativas y  pre

form ativas. Como en el pretérito, pierden la vocal de 
la segunda radical ante las aformativas ’ -r-,  ̂excepto 
JiifJl.

30 Los participios, excepto en nifJi, se forman 
también inmediatamente sobre el infinitivo constructo 
mediante la anteposición de a  característico. Véase 
cada una de estas formas.

F O R M A  N 1 F H A L

§ 137. a,) El caracter distintivo de la forma nifh. 
es la sílaba ]n antepuesta á la raíz, si bien no aparece 

completa en ningún tiempo. En el pretérito y  participio

109



solamente aparece la 2, en los [infinitivos, futuro é im
perativo la 2 se asimila á la primera radical, expresán
dose por un dágues fuerte (§ 30, b).

b.) Por su significación esta forma representa ordi
nariamente la pasiva de gal, aunque también puede 
traducirse algunas veces en sentido reflexivo ó re
cíproco.

§ 1 3 8 .  a.) Infinitivo absoluto TCpri; constructo 
Si2pn en lugar de S'i2pjn } biapan,

a .) E l infinitivo absoluto aparece algunas veces bajo la forma 

SíapJ e11 lugar de Siapn.

b .) Pretérito y participio. La adición de la J ca
racterística ocasiona la pérdida de la vocal de la 
primera radical, tomando dicha 2 vocal ——, procedente 
de la atenuación de —— primitivo (§ 42, c), verbigracia; 
tercera pers. mase. Vcp:; nSiapa; nSppr; etc. Participio 
SiapJ con —— en lugar de que toma la tercera per
sona mase. sing.

c .J  Futuro. El futuro se forma inmediatamente 
del infinitivo constructo Siapn} elidiéndose la n caracte
rística, cuya vocal toman las prejormativas, así L>Up'> 
por S'tapn’» (§ 38, b) con la preformativa X toma v-

Staps*.

a .)  E l futuro é imperativo suele tomar — en lugar de —— en 

la  segunda radical.

d.) Imperativo. La segunda pers. mase. sing. es 
igual al infinitivo constructo, y á dicha forma se agregan 
las aformativas correspondientes á las otras personas, 
así Sppn} iSupn etc.

. Véase el paradigma.

l i o
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F O R N A  P 1 H E L

§ 139. a.) El caractcr general de esta forma es la 
duplicación de la segunda radical, expresada por el 
dágues fuerte. Agrega á la significación verbal la idea 
de intensidad\ repetición, aplicación, intención, cansa, et
cétera.

§ 140. a). Las vocales que toma la raíz son:
a.) Infinitivo absoluto. La primera radical y  la

segunda _7 Í2p ;  const. - r -  y -77-. T £ p .

a .)  Muy rara vez se encuentra —— en iugar de —r- en el infini
tivo constr. así T l2p} in cen sa r.

b .) E l —1— de la primera radical procede del —— de la raíz que 

no puede subsistir por encontrarse en sílaba cerrada por el dágues- 
(§ 42). Dicho —— se atenúa todavía más en el pretérito cam
biando en —t— por la misma razón (§ 42, c). E l —z— que lleva 
la segunda radical en la raíz es sustituido por el —rr— en las personas 
ó formas que no tienen afor¡nativa ; en las personas restantes sub
siste el ———.

b .) Pretérito. La tercera pers. mase. sing. es L>í2p) 

perdiéndose el ante las aformativas en vocal, y  
siendo sustituido por ante las que comienzan por 
consonante, como en las formas anteriores, así n S ta p , 

inbisp^ etc. Con mucha frecuencia se encuentra la 
tercera pers. sing. mase, con -z- en lugar de siendo 
como potestativa una ú otra vocal, así ■'T3 J él ha en
grandecido .

c.) En tres verbos aparece - -  por en la segun
da radical, á saber, 12“ } habló, y  1331, expió, ¡3231, 
lavó, con el prefijo 1 versivo.

d.) Futuro. Se forma anteponiendo al infinitivo
constructo las preforviativas con sevá. por resultar
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distantes del acento tónico (§ 43), así ’’btapn,
etcétera: N toma StapN.

f )  Imperativo. La segunda persona es idéntica al 
infinitivo constructo, á cuya forma se agregan las afor- 
mativas, correspondientes á las otras personas, Vap, 
’ ’sttp5 etc.

a.) Como en el pretérito, aparece también —r- por —77- cu el fu
turo é imperativo.

g.) Participio. Se forma también del infinitivo cons
tructo, mediante la anteposición de Q con seva, como 
las preformativas del futuro, asi Stapa. Véase el para
digma.

FORMA PUHAL

§ 14 1. a.) Representa la pasiva de la anterior, y co
mo ella tiene por caracter distintivo dágues fuerte en la 
segunda radical, diferenciándose únicamente en las vo
cales que son — , rara vez —̂  qames-jatuf, en primera 
radical, y en la segunda, en el participio toma —r-; 
asi infinit. constr. y  toma 'siap? particip. ^lapD. V. el pa
radigma.

FORMA I11FH1L

§ 142. a .)  Tiene por característica la preformati-
va H que conserva el —— primitivo en el infinitivo, to
mando la segunda radical —— para el absoluto y *>—— 
para el constructo, asi abs. Siapn} constr. Siapn. Tiene 
significación causativa.

a.) Por excepción aparece el infinitivo absoluto ^ v jp n  con 

1—— por escritura plena (§ 38). Igualmente el infinitivo cons-



trticto Sv~pr¡ c o n __en la preformativa, procedente de la

atenuación de —-  (§ 42. ¿).

b.) Pretérito. La tercera pers. mase. sing. es TIOpn 
Las personas restantes se forman agregando las afor- 
mativas correspondientes, permaneciendo la vocal i— - 
con el tono al recibir H— , *1, y  cambiándose en -r— 
cuando recibe aformativa que comienza por consonante, 
así nbvepn, nbiapn etc.

c.) Futuro. En la formación del futuro la n carac
terística se elide, dejando la vocal que tiene en el infini
tivo constr. á las preformativas, v. gr.; ^ ^ p 1, quedando 
el tono en la vocal como sucede en el pretérito,
ante las aformativas 1—7-, *], y  aligerándose además 
dicha vocal en ante la aformativa n: ? así Ó^pn^

naSiapn.

d.) Imperativo. La segunda pers. mase. sing. es 

StDpn con en lugar de — que se sostiene solamente 

ante las aformativas , ®i, las cuales, como en el futu

ro, dejan el tono en la raíz niiipn, nĵ TDpn,.

f . )  Participio. Como en el futuro, la preformativa 
13 ocasiona la elisión de n, tomando su vocal, Ti2pC. 
Véase el paradigma.

H3

F O R M A  H O F H A L

§ 143. a.) Es la pasiva de hifh. y  tiene la misma 
característica il, diferenciándose, como pulí, respecto 
de piJi. Unicamente por la vocalización que es —— 
qaméts-jatuf, alguna vez -r— en la característica, y



en la segunda radical; infinit. constr. y prêt. ^ p n , 
fut. Sap’ . El infinitivo absoluto muy raro ^ppn; y  cl 
participio 'repe.

a.) La  forma hof. solamente S2 encuentra en imperativo en sen
tido reflexivo, v. gv. (de " 23^ volveos.

H 4

F O R M A  H I TFAHF.L

§ 144. a.) l ’ienc por caracter la preformativa nn

y  dágucs en la segunda radical; la significación es refle
xiva ó recíproca, y alguna vez pasiva.

b.) Infinitivo. H ítp . no tiene mas que una sola 
forma de infinitivo, usado ordinariamente en estado 
constructo, y  muy rara vez en absoluto; TEpnn que 
sirve de tema para toda la forma, elidiéndose la n al 
recibirlas preformatívas del futuro. Como acontece en 
p ih . de la cual se diferencia tan solo por la anteposi
ción de nn la segunda radical puede tomar — en 
lugar de —- , ambas variables. Véase el paradigma.

§ 145. a.) La forma Hitpahel experimenta ciertas 
modificaciones de eufonía, que deben tenerse presentes: 

I a Si la primera radical del verbo es una sibilante 
V), D y  T, se antepone esta á la n  de la característica n n ,  
así i s n t f n ,  se guardó, y  no 1 S * c n n .

Si la sibilante es i", la n  cambia además en 'C  

(§ 5, b), v. gr.; se justificó, por pTCnn. (1)

(r) Esta trasposición ha sido llamada forma histappel.
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2:i Cuando la primera radical es “ , *c ó n, se asimila 
á estas la n de la característica, así “línn, se habló, por 
la in n .

Aunque en pocos casos, aparece también esta asimi
lación con - y :, primera radical del verbo, así HDsn 
se cubrió; mas se encuentra "ISSIV i Sam. 3, 14. Idén
ticos ejemplos se observan respecto de la

a.) Aparece, si bien poco usada, una forma pasiva de hitpahel, 
que es llamada hotpahal, diferenciándose de aquella por la vocal 
de la característica ——  qaméts-jatuf 6  quibbuts en lugar de —— 
que tiene hitpahel, así él ha sido contado; DZ2Ü ha sido

lavado.



P A R A D I G M A  D E  L A  C O N J U G A C I Ó N

Tiempos Personas Kal Nifhal Pihel

Inf in it i vo  a b s t .  

Inf in it i vo  c o n s t .

V n c p

b u p

b i a p n b i a p

S i a p

P R E T É R I T O  ,
1 3 a  m a s e .  

U a  f e m .

b i a p

n S i a p

b i a p a

n b i a p a

b t a p

n S i a p

Singular. .

(

2 a  m a s e .  

1 2 a  f e m .  

Xa  e o m .  

3 a  e o m .  

( 2 a  m a s e .

n S i p  p  

n b i a p  

m S p p

^ 1 2  p
: *ir

□ n b i a p

n S t b p a

n b i a p a

■ » n S r a p a

^ p -

□ n b i a p a

r i b i a p

n S i a p

’ n S i a p

> S i a p

n n b i a p

Plural.

I

1

1 2 a  f e m .  

I a  e o m .

j n S i a p ] n b t a p

^ a S i a p

. 3 a  m a s e .  

1 3 a  f e m .

b i a p ’

V i a p n

^ l a p ’

S i a p m

S t a p i

b i a p n

Sing : llar. .

I

1

1 a
2 a  m a s e .  

2 a  f e m .  

I a  e o m .  

3 a  m a s e .  

1 3 a  f e m .

b i a p n

i S i a p n

b i a p N

i ^ P ’  

n a b i a  p r i

H i a p n

i S i a p n

S i a p N

n a S i a j ^ n

V t a p n

’ S i a p n

b i a p K

^ i a p i

n a S i a p n

Plural. ' 2 a  m a s e .  

2 a  f e m .

R i a p r i  

n a b i a  p ' n

i S i a p n
j * r  •

n a b i a  p n

i V i a p n

. - n a b i a p n



D E L  V E R B O  P E R F E C T O  ( T R A N S I T I V O )
I I '

Puhal Hifhil IlnÌhal Hitpahél

s »
St̂ p

Sopri

Siopn

Sopri

Sopii Sopnn

Sop Si opn Sopn Soann• • 1-
nSop nSiopn rñosnT ; 1 ; T rnopnn
nSop nSo pn nSopn rtSopnn
nSop nSupn nSopn nSopnn

inSop inSopn inSopn inSopnn

. >]Sop ìSiopn • ìSopn ìbopnn
□nSop □nSopn □nSopn □nSopnn

ì™=p- i ^ c r? ^Sopnn

^ p ìjSopn ^Sopn nSopnn

Sopì S^opi Sopì Sopm

Sapa Si 2• 1 ; - Sopri Sopri i
Sopn Siapn So-:.*!- 1 : r Sopri .i
iSopn iropn nopn iSoJn.i
Sopx SiTO'DX■ 1: - SapN Sopnx

ìSopi p! Opl ìSopi ìSopni
n:Sopn - n:Sopn naSopn n:Sopnn
■ ìSffipn ìSiopn ìSopn ¡iSopnn
naSopn njSopn njSopn n:Sopn.i

Sop: Siop:
S“ Pì Sopn:
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P A R A D I G M A  D E  L A  C O N J U G A C I Ó N

Tiempos Personas K.al Xit'hal l’ihel

I M P E R A T I V O  í(2a mase. T Jp S ia s n. 1 T - S u ?
Singular. ..

L2a fem. . n ñ u p n ñ u p

i,2a mase. sjS^ p iS o j sn 5pJ2 £
Plural. ., 

1(2a fem. ru ’i u  p n : f">upn niprap

P A R T I C I P I O lie» otti Su'p S u p u
P ahú l

P A R A D I G M A  D E L  V E R B O
K AI.

Infinitivo absoluto 
Infinitivo constructo

P R E T É R I T O
-,a m. sing.

3 a f. sing.

o a j phir.

i a sing.

ia plur.

2 a m. sing.

2a f. sing.

2a m. plur.

3 a f. plur.

1*12D 

’ ? * “"T ' ?

S '• “

u S3U
. ?

121' Í3U
¡1123 .t >du

>123 >P3U
111123 in'^ju

>i;i22 >:'i-u

ni22 ro :u

ri2 3 n'i3U

□ n 2 3 □ r iS r u
ini23 ■ pSpu



D E L  V E R B O  F E R F E C T O  ( T R A N S I T I V O )
1 19

Pulial Hi fliil Hofhal Hitpaliél

feppnn

’hi'Dpn iS*i2pnn

¡ìbvopn «iSiaprin

nabiapn nabispnn

blSpC Svi3pc Hopn btìjsnc

P E R F E C T O  ( I N T R A N S I T I V O )

FUTURO I a  ( y o ) “ 2 3 N b|fo\\*

Singular. . V  m- 7 3a f- “ 23^1 bstÈn

^2a f. 1 “ 2 jn ibstèn
/2a y 3a fi n:*T2 3 n n jb sw n

Plural. J 2“ m- >“ 2311 ìb s d n

r3a m- >“ 2 : 1 >b s u ’

IMPERATIVO Ì2a ni. “ 23 b ¿ir
/

Singular. .^2a f. 1123

/2a m. ì “ 23 *ibp^¡
Plural. .|2a f

n : “ 23 nabatf
t : - :

p a r t i c i p i o  Benoni

« Pahúl

“ 23 boti?
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ARTICULO TERCERO

M O D I F I C A C I O N E S  D E L  F U T U R O

§ 146 a.) Cohortativo. Es el futuro, cuando recibe 
la terminación n , (n paragógico) en la primera per
sona del sing. y plur. de las formas activas, y  muy rara 
vez en la tercera persona. Tiene lugar en toda clase de 
verbos.

b.) El aumento de dicha terminación produce el
mismo efecto en el tema verbal que la adición de las 
a 'or/nativas '1——, *1, n ——, y agrega á la significación 
verbal la idea de deseo, excitación, súplica, etc., verbi
gracia; rniapN que yo mate, de nlT3p3} mátenlos,
de b"i2pj,

c.) La segunda personn mase, del imperativo puede 
tomar también la n - 7 -  paragógica; v. gr. nSio'p; eal 
mata.

§ 1 47 a). Yusivo, Es el futuro, cuando adelanta el 
acento tónico de la última á la penúltima sílaba resul
tando una forma más abreviada. Tiene significación 
análoga á la del cohortativo, y es propio únicamente de 
la segunda y tercera persona singular.

b.) En el verbo perfecto solamente toma forma 
yusiva el futuro de Hi /úl, cuya vocal de terminación 
* —— se cambia en - r-, así de ^vcpi yusivo biapi. Pero 
esta forma del futuro aparece principalmente en algu
nas clases de verbos imperfectos, como observaremos 
en lugar oportuno.
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PRETÉRITO Y FUTURO CON YAU VERS1YO

§ 148 a.) Cuando varias oraciones se suceden refi
riéndose á un mismo tiempo, si es ya realizado, la pri
mera oración tiene el verbo en pretérito, mas las si
guientes en futuro precedido de 1; por el contrario, la 
primera comienza por futuro y siguen las restantes en 
pretérito con 1, si la acción está por realizarse todavía. 
Más en uno y otro caso dichos tiempos sufren algún 
cambió característico que vamos á exponer.

§ 149 a .) Pretérito con vau versivo. Como he
mos visto (§ 56) la puntuación del 1 en este caso es 
la misma que cuando es simplemente copulativo; de 
suerte que en muchos casos se distingue tan solo por el 
contexto el valor especial de este prefijo. Sin embargo, 
en las' formas milhel ó paroxítonas retrocede el acento 
tónico á la última sílaba, v. gr.; rÍTCp*! y  :n atarás. 
Exceptúase en el caso anterior la primera persona de 
plural que permanece milhel, y  mataremos.

a.) Tampoco se traslada el acento en las personas milhel á pesar 

del prefijo cuando marca la pausa, v_ gr.; nSjN * ,
’ r : ,T T : T : - T :

y  comerás, y  l¿ saciarás•
l>.) En los verbos x  y ¡ I 1"} ordinariamente, v. gr.; iüNÍTSI 

v perdonará; 'h 'fr y  deseulrire.

§ 150 a.) Futuro con vau versivo. El prefijo 1 en 
este Caso toma y dágues fuerte en la preformativa 
(§ $6 ,f.); —r -  delante de la preformativa N , verbigra
cia; V'Cp!HJ y  mató; “TapN*!, y  maté. Ante la preform ati-

va i queda implícito el dágues (§ 52> d-)> v - &r-> 
y  mandó,
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b.) Mas, aparte de esta modificación que sufre el 
prefijo en su puntuación ordinaria, ocasiona en la forma 
verbal la traslación del acento tónico de la última á la 
penúltima sílaba, siempre que esta sea abierta.

Esta traslación del acento abrevia dicha forma 
verbal según (§ 42 , I o). Ejemplos, en la forma nifJi. de 
los verbos perfectos, única en la que puede tener lugar 
la traslación del acento, tendremos S'Cp5'!- de,, IJT • -  y r

(verbo l"2?) lizfal (vayyasov).

V E R B O S  C U A D R I L I T E R O S

§ 1 5 1  a.) A  semejanza de lo que sucede en el nom
bre, existen algunas formas verbales que se refieren 
ordinariamente á raices cuadrilíteras, las cuales poco 
frecuentes provienen de la inserción de la i  entre la 
Ia y 2a radical de una raíz trilítera, ó de la fusión de 
dos raices distintas, ó finalmente por la anteposición de 
la servil 7) á la raíz trilítera, tomando todas ellas en las 
formas verbales las vocales características de pihel y 
puhal. Ejemplos.

□D"i3 devastó, en n¿)DDl3i de DC3 (raíz inusitada). 

iy2')3}fité ceñido, en b 3*130 de S33 (inusitada),
7tth3 , desplegó, de EhS y  7~i£.

enseñó á andar, de b}"! anduvo. 
rrn n ? rivalizó, de mn, se irritó,
b.) En el Gén. 13, 9 se encuentra nbiNO'iyN} iré á 

â izquierda, de Sn’OÚ  ̂ izquierda, forma análoga á 
hifhil.



ARTÍCULO CUARTO

V E R B O  P E R F E C T O  C O N  SUFIJOS P R O N O M I N A L E S

§ 152 a.) Cuando el verbo tiene por régimen direc
to un pronombre personal, se une este al verbo ordina
riamente en forma de sufijo.

a.) Cou menos frecuencia se une también á la partícula rix  

signo del régimen directo, formando ambos elementos una palabra 
separada del verbo.

b.J Como es lógico, las formas pasivas no aparecen 
con sufijos pronominales, ni tampoco estos se unen al 
verbo en sentido reflexivo así ÍVop significa él le violó, 
y  no él se mató, cuyo sentido último se expresa en 
hebreo por medio de la forma H itp.

c .) Las formas qal, pihel y  hijh il son por consi
guiente, las que reciben los sufijos pronominales, cuyas 
formas idénticas á las del nombre con sufijos, salvo 
ra-as modificaciones, exponemos en el cuadro siguiente:
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PERSONAS I a 2 a 3 a
a

Sing. Xa com. 1 2 ______ ______ ' 2 __ ' 2 2 ___

2a mase. í — í — (n ?T-)»1 - 1 - ,  % - ~

2a fem. 7j--- W

r j

c :  .)• C

3 a mase. i _ ,  V V *in.__ W - ' - t  v _ .

3 a fem. n __ n ______ a -r» 7 . - n a _____

Plur. I a com. *2 SO

2a mase. □  3______ □  3 _____ □  3 ___

2a fem. véase (c)

3 a mase. □  n n _

0 ® - r í

□ 
□

•1 
H

| ü

3 a fem.
1

'
1 “

véase (c)

a.) Los sufijos !)n ___  ̂ ,~l} la , nunca toman el tono.

l¡.) i □  y □  ___ proceden de la contracción de t|n f

□  H ___y □,“! _ según § 3 8 ,  b. La forma □,“! solo una vez se

encuentra unida al verbo, Deut. 3 2 ,  2 6 .

c.) Las formas femeninas ĵn y  ̂ ___  no se encuentran en la

Biblia, así como tampoco la segunda pers. fem. plur. p

d.) Las formas de segunda pers. sing. ,“i3 ___  y 13 son

excepcionales; *|Q i'2  i 12 __ se usan solamente en el len-9 JT J
guaje poético, siendo referidas por los gramáticos al pronombre 
nrameo * '2 “

f . )  E l 2 epentético de los sufijos comprendidos en la cuarta



columna es considerado por los gramáticos cumo procedente de 
una antigua forma del futuro, semejante al futuro enérgico que se 
ha conservado en el árabe.

§ 153) a0 Los sufijos comprendidos en la primera 
columna, que, como se ve, carecen de vocal de enlace 
ó punto de aglutinación, se unen á las formas personales 
del verbo que llevan afonnativa. Los otros que tienen 
vocal de enlace se juntan á las formas que no tienen 
afonnativa, los de la columna segunda cuya vocal de 
enlace es a al pretérito, y  al futuro é imperativo los de 
la tercera, cuya vocal es e.

b.) Los de la columna cuarta, con * epentético, se 
unen solamente á las personas del futuro que no tienen 
aformativas.

a.) La vocal de enlace puede referirse á la vocal perdida de la 
forma primitiva (§ 48J.

b.) E l ___  de las formas ^ ___y [33 procede de la vocal

primitiva suprimida, por recaer el tono en dichas formas, que reapa

rece en la pausa como ___ así ?J7l2pN te mataré.

P R E TÉ R IT O  CON SUFIJOS

§ 154, a-) Algunas personas que tienen afonnativa 
sufren modificación en la misma para recibir los sufijos, 
así sucede:

I o Con la tercera pers. fem. sing. cuya terminación
n __  se cambia en n __ (comp. § 73 b), c u y o ___  se
hace__ en sílaba abierta.

2o Lasegunda pers. fem. sing. que termina en F!__ ,
cambia en i n __ , confundiéndose con la primera perso
na común, de la cual se distinguepor el contexto, (§ 125).



3° La aformaíiva a r i__de la segunda pers.-mas
culina plur. se cambia por >íPi _ _  (§ 125).

b.) La adición de los sufijos, al tomar éstos el 
acento tónico ora en su propia vocal ó bien en el 
punto de aglutinación, ocasiona en las formas verbales la 
mutación de aquellas vocales que sean variables, lo cual 
sucede en las personas de qal y  pihel, y  no de Jiifhil, 
cuyas vocales no se pierden, según esto:

I o El —— de la primera sílaba del pretérito de qal _ 
desaparece y  es sustituida por el —r .

2o El —̂— de la segunda sílaba, al quedar en sílaba 
abierta se alarga en —— ; en sílaba cerrada sin acento 
ó meteg permanece.

3° El de la segunda sílaba, única variable en 
pihel se hace cuando haya de quedar sílaba cerrada, 
y  se pierde en sílaba abierta.

l íe aquí el pretérito de qal con la modificación que 
sufre para recibir sufijos según las reglas que acabamos 
de exponer: •

Sing. 3a pers. mase. S^p, h-¿p

3 a fem.................. nSiap

2a mase................nSup

2a fem.................. ’nSiap

I a com................. inSiap

Igual modificación sufren las aformativas de las 
otras formas que reciben sufijos. Véase la unión de los 
sufijos al pretérito de las mismas en el paradigma que 
ponemos al final de este artículo.

a.) En la 3 a pers. fem. siug-., al recibir los sufijos (de 3 a pers. sin
gular) H se asimila con bastante frecuencia, por medio de un
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Plur. 3a com. 5)Siap 

2a com. S]n'ui'cp 

Ia com. ^SiDp



dágues fuerte la n á la n aformativa, así n̂Stap̂  ella le mató, ó 
íinnSl2p. La forma femenina siempre se asimila HpSlSp ella, la 

mató, por nnTüp.
Al recibir esta misma persona el sufijo rj (de 2a pers. fem.) y □ 

(de 3a pers. plur.) resultan las formas “jnSl2p □ nS'Cp que por 
necesitar vocal auxiliar ( § 45 ) se forma T|riSl2p ella le »¡ató, (con 
—7— en lugar de — por quedar en sílaba abierta, aunque por llevar 
el tono subsiste algunas veces ——); □FP’Cp ella le; mató, que con 
■punto de aglutinación se formará □ nL,|t2p.

b.) Por excepción, suele encontrarse la 2 a pers. fem. sing. con 
la aformativa F! eu lugar de la antigua iti recibiendo los sufijos, 
así !):nfT) tú nos has engendrado, Jer. 2, 27. Por el ejemplo que 
antecede se observa que el —— de la segunda sílaba se abrevia al
gunas veces en —— cuando siibsiste, por resultar en sílaba cerrada! 
lo propio sucede en igual caso con el —n— del pretérito de pihel que 

' se abrevia en —— en lugar de en algunos casos excepcio- 
nales.

F U T U R O  C O N  SUFIJOS.

§ 1 5 5  a.) Las formas personales del futuro que no 
tienan a 'ormativas, hemos dicho, que reciben los sufijos 
de la columna 3a, ó sea, con vocal de enlace e. Mas 
aquellas formas que llevan aformativa reciben los sufi
jos sin vocal, ó como se exponen en la columna Ia; te
niendo presente que la aforma’iva n: (de plur. fem.) se 
cambia por la >) (de plur. mase.), y  se distingue el gé
nero de estas formas por el contexto de la frase.

Ir.) Respecto á la mutación de puntos, que la adición 
de sufijos ocasiona en las personas del futuro, se ob
serva:

Io E11 qa' el _I_ (jólem) de la segunda radical se
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pierde, siendo sustituido por —y-- y raras veces por -r- ,
ante los sufijos leves; ante los graves f D3 __ )
se abrevia en (qaméts-jatuf), por quedar en sílaba 
cerrada sin acento, ejemplos; con Vnpi se formará 
ijS'üpi, 7ne matara, con 2 epentético ’ -¡Supi; ^ S u p 1*, 
os matará; mas sin vocal de enlace !in;iS'Qpn ellas ó vos
otras le matareis, según el contexto de la frase.

a). Los verbos, cuyo futuro toma —r - , eu lugar de —-- , eu la 
segunda radical, la alargan en —T ante los sufijos leves (sílaba 

abierta), y la conservan ante los graves (sílaba cerrada), así de 
7 2 3 1 , será grave, se dirá t;]7 2 3 ,> □  3 7 2 3 1  etc.

/>.) A lguna vez aparecen los sufijos unidos al futuro con vocal de 

enlace a eu lugar ile <?, así l j p a i f l ,  ella me alcanzó, Gen. 19, 19.

2 ° En pthel el de la segunda radical por igual 
razón, desaparece ante los sufijos breves, y  se abrevia 
en — , rara vez — ante los graves; así ’ jS'cp1» me ma
tará con saña, □sbiapi t os matará, etc.

I M P E R A T I V O  C O N  SUFIJOS.

§ 156 a.) La 2a pers. sing. del imperativo recibe los 
sufijos, como el futuro, con vocal de enlace e, muy ra
ramente a, sobre la forma originaria Si2p en lugar de 
1-113p; v. gr.; ’ jSiap (qoteléni), mátame.

b.) La 2a pers. mase. plur. queda invariable, así 
’ JVJiap matadme.

c.) El —— de los imperativos en los verbos, cuya
segunda radical toma vocal a, se alarga en — , perma
neciendo en la misma radical, así de 123 se grave  
’ : t 23 H23

■ j -  T * • j  r ; *

a.) Las segundas pers. fem. de sing. y  plur. 110 se encuentran con 
sufijos eu la forma a al,



b.) Eu pihcl las personas del imperativo sufren igual mutación 
de puntos que las del futuro.

c.) En hifhil el —— de la segunda radical es sustituido por 
1 —— ante los sufijos leves.

INFINITIVO C O N  SUFIJOS.

§ 157 a-) E l infinitivo en estado absoluto nunca re
cibe los sufijos, obedeciendo á su propia naturaleza.

b.J El constructo, atendido su doble oficio de nom
bre y  de forma verbal, puede recibir los sufijos prono
minales en doble sentido, como expresión del genitivo 
ó como régimen directo del pronombre personal, y en 
ambos casos toma la forma Tüp (qotl), como el impera
tivo; v. gr. iTOp, mi matar, ’^S'Cpj matarme; mas es
ta distinción expresada por la misma forma del sufijo de 
primera persona sing. en el ejemplo citado no existe pa
ra los otros sufijos, cuyo sentido se conocerá únicamen
te por el contexto de la frase, así ñSiop puede signifi
car matar de él ó matarle, según exija el sentido gene
ral de la oración.

a.) Los sufijos graves se juntan ordinariamente

á la misma forma verbal que los otros sufijos; mas también pueden 

encontrarse unidos á la forma S\2p abreviándose en este caso el

■ en —¡r— (qamets-jatuf) por ser sílaba cerrada sin acento, así 

Gen. 3, 5 □  3L>3 N*) vuestro comer-

c.) Cuando el infinitivo tiene en la segunda radical
__ en lugar de ordinariamente recibe los sufijos, to
mando la primera radical — (abreviación d e _§ 42)
en lugar de — (qamets-jatuf), v. gr.; de “ 22 ser grave 
se dirá ' “23 ó también ' “2 3 ,

I2Q



a.) En pihel el -— de la segunda radical sigue la misma muta
ción que en el futuro é imperativo, desaparece ante los sufijos leves, 
v se abrevia en —  ante los graves.

P A R T I C I P I O  C O N  SUFIJOS.

§ 158 a.) El participio recibe, como el infinitivo 
constructo, los sufijos como nombre ó para expresar el 
genitivo, y  como verbo para el régimen directo (acusati
vo) conforme á las reglas establecidas en la flexión del 
nombre (§ 106, ó), á saber, desapareciendo el — de la 
segunda radical ante los sufijos leves, y abreviándose en 
___ ó — ante los graves, v. gr. 'n'i2p, mi matador, 
ípiap ó Tj"'u2‘p } tu matador.

Véase el cuadro siguiente que contiene la adición 
de sufijos al verbo perfecto, según las regías estableci
das en el presente artículo. Las personas omitidas se 
formarán fácilmente, según su naturaleza, atendiendo 
á las que exponemos en el cuadro.





V S E B O  P E R F E C T O

i 32

P R E T É R IT O . me te (m.) te (f.) le

3 :i mase., éLmató ~¡7'?T- j ^nStíp
i^-cp

3 a fem., ella mató ■»inScp i ^ F ¡ = ■nnS’c p  ( sinnSiap
*n S o p

I a yo maté ^ 'F lS c p Tpnbtap ( 
■ (

v n S ia p
s in in S a p

2a tú (mase.) mataste f jn S r sp 5
(

s in n b ap
in S c p

3a plur., mataron i j^ Sup T ^ R S|ns|S-G]3
Etc. etc.

FUTURO.

3 a él matará- i ; S ^ p i m'?'5R ' t ^ R 1 íinSiap»
Cou ;  epentético ■JTOpI ^ S ia p ’

3 a plu., matarán " i ^ F . ¡in^Siapi

IM PERA TIV O.

2a ni a s e . ,  maCa »in^Tap

INFINITIVO.

(S u fijo s  de nombre) matar ^Vcp iS n p

Forma Pihél.
íSl2pP R E T É R I T O .  3 a m a s c./Jl

Hihfil.

'PRETÉ RIT O. 3 a m a s c . , c ;/ ^z'-ivcpn ^ ’ p p n iS rc p n
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ARTÍCULO QUINTO

V E R B O S  SEMI-I I M P E R F E C T O S

§ 159  11.)  Son semi-imperfectos aquellos verbos 
que tienen entre sus radicales alguna de las letras 
guturales N , n , n , ' J ;  por cuya razón son llamados tam
bién verbos guturales.

b .)  Como los perfectos, estos verbos conservan 
sus tres radicales en toda la flexión, diferenciándose 
únicamente de aquéllos por la vocalización especial 
que reciben, debida á la influencia de la letra gutural 
(según § 32 y  siguientes). La radical 1 por su carácter 
línguo-gutural rechaza el dágues, como las letras gutu
rales.

c.) Según el lugar que la gutural ocupe entre las 
letras radicales, los verbos guturales pueden ser de I a,. 

-de 2a y  de 3a gutural.

V E R B O S  D E  I a G U T U R A L

§ 160 a .)  En todos los casos de la conjugación de 
estos verbos, en los cuales la I a radical debe tener 
según las reglas del verbo perfecto, tomará esta sevá 
compuesto determinado por la analogía ó eufonía, así 
en la forma qal toma en las segundas personas del 
plural del pretérito, y  en el infinitivo constructo y  de
rivados (futuro é imperativo), como procedente de la



vocal (sonido análogo) suprimida, v. g r .; inñnitivo 
fut. 1721?’ de Sin embargo, cuando la gutural

es N, ó la vocal de la 2a radical es a, en el infinitivo 
constructo y  derivados el sevá compuesto de la gutural' 
es — , así de SIN ? enlazó, infinit. fut. ZIN’ ; de
p*rn5 ligó, fut. p' rp, Como se ve por los ejemplos, las 
preformativas del futuro en esta forma toman la vocal 
breve análoga al sevá compuesto que haya tomado la 
gutural: la prefonnativa N de la Ia pers. toma, como 
en el verbo perfecto - r̂-, y  por eufonía la gutural, I a" 
radical llevará —-- v. gr.; TOJ7N'.

b.) La aparición del sevá compuesto tiene también
lugar en nifhal en el infinitivo absoluto, pretérito y  
participio; en hifh. y  hof. en todos los modos y tiem
pos. En todos estos casos la gutural toma el sevá com
puesto análogo á la vocal de la prefonnativa en el ver
bo perfecto, si esta es -r— la gutural tomará y  la 
prefonnativa  — así en hifh. del paradigma citado 
pretérito "POyn (perf. L>iT2pn); si la vocal en el perfecto 
es -t—, la gutural toma , así hifh. inf. futuro

(perf. SiippnV en hofh. cuya prefonnativa en el 
perfecto toma -T-  (qamets-jatuf) la gutural recibe —  , 
así hof. inf. "1)2'JH fut. 7T2 SP etc.

“ r; ,r y -  T;,T

c.) El infinitivo absoluto de nifh. en esta clase de 
verbos hace

§ l6 l a .)  No obstante lo dicho en el párrafo ante
rior, cuando la gutural, sobre todo si es n, n, ha de 
llevar el sevá quiescente, permanece simple; mas la 
prefonnativa  retiene la vocal breve, que la correspon
dería si llevara sevá compuesto (§ 144, d .)  En este 
caso las preformativas del futuro de qal prefieren -rr-



cuando la segunda radical toma ——; mas si tom a— , la 
preformativa prefiere el ejemplos; SarP por S a n ’ de 

? apretó, Sini por Sirp de cesó; Tj3 n- ? filé  cam
biado, nifJi. de T]Sn etc.

a.) Muchas veces las ¿reform ativas del futuro de qal toman ——,
llevando ___ la segunda radical, así aparecen las formas

ciará, rechazó etc.

d,) Los'verbos p in  fu e , y vivió  hacen el futuro de qal

,-prp ,”¡“ín  ̂ Por ¡"Pm 1 etc-, solamente cuando la gutural comienza 

la palabra toma sevá compuesto, así imperat, ¡"pH fp H • más con f  

prefijo n T JV  C011 S pref. T\vvh.■■ :|V ’ : |-
c.) Las vocales — de la preform ativa  y gutural se cambian 

•en ————  ,• cuando el tono descienda en la adición de sufijos ó del 
*1 conversivo, v. gr.; í r iH y n  hice pasar, con i conversivo

i.T irin i .

d.) Finalmente se observan algunas formas raras en las cuales 
la preform ativa  alarga la vocal, así p n iy n  por p -Q y n - nSyil

_ r t :j-v:|v’ t-■
p o r  ,“i y O t r a s  s e m e j a n t e s .

r t; |t

b.) Cuando á la gutural que lleva sevá compuesto 
haya de seguir letra con por supresión de la vocal, 
á consecuencia de algún aumento de la forma, el seva 
compuesto se resuelve en su vocal breve ó en , 
v. gr.; así de “ífolP 3a pers. del plur. ó .
No obstante en el imperativo la gutural toma . , co
mo en el verbo perfecto, v. gr.; por de “̂TOy 
<§ 44, c).

§ IÓ2 a.) Como las guturales no admiten dagues y  
tampoco la linguo-gutural ^, los verbos que tienen es
ta letra ó alguna gutural por primera radical alargarán 
por .compensación la vocal breve de la preformativa, 
•según las reglas (§ 132), en el infinitivo constructo y



derivados (futuro é imperativo de nifh. , únicas formas 
que exigen en el verbo perfecto dagues fuerte para la 
primera radical, v. gr.; inf. de nifh. *T£yn (perf. 

etcétera.
b.) En todas las otras formas y  tiempos, no men

cionados en las reglas anteriores, los verbos de I a gu
tural siguen en todo la conjugación del verbo perfecto, 
porque en ellas la gutural toma vocal y  no le corres
ponde dagues fuerte.

Véase el paradigma siguiente que contiene la con
jugación de un verbo de I a gutural en las formas que 
toman vocalización especial.

1 3 7

Verbo de I a gutural, “ Í2 J7, se paró.

Qal. Nifh. Hifh. Hofh.

In f. a ’ts. V.2 'J i t ' j :
r l o y n*• -: |-

T 2 'jn
*• 1̂

consí. T - 'J 7 E 3M - p e y n• r

P R E T É R I T O .

■Siug-. 3a mase. “ D* i ' 2 ' j :
-  v: iv *P03M• V.-|V “ o y n- r; |T

3a fem. m o s rT : lT r n n y jr ■: ... IV m 'c y n
T * v: |v r n a jm

2a mase. m a y•r ; -  t r r r a s nT : _ v:|v rnayn~ - v: v rnojrnt : - t; ,t
2a fem. m ey masrj: : _ v: | v rnnyn: : ~ v:w mosm: : - t: |t
I a com. ’rnpy ’m n j j

• : -  v:|v •»meyn
• : " v:vv - : - t; |t

Plur. 3a com. >T2 'J
: lT

HOSTJ: v iv V PD yn
• v: iv snajrn: r: [t

2a mase. □rnay
v : -

a meyav : " v: iv □m aynV :-  v: IV
□ m n s r nV : -  T. ,r

2a fem. trnoir:> v : " v. iv :r n n jr n•v : "v:iv im ayni v : - t : |r
Ia com. : - v: |v : - v: |v VTOsrn; - t; jt
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F U T U R O .

Sing. 3a mase. —: 1 —
l'O 'J'i *T'12JP m in- t:it

3 a fem. T S S ílr
-p e y n

• r TOSffi
• T : 1 t

2a mase. T ú y ri • p a y a• r
“ a y n- t; |t

2a fem. H D v n n c y n. ; ,T .. m a y  n■ • r n o y m• : t; jr

I a com. “ b y xv: |V TÌ3 VN i i a y x
■ r

ÌD VK
- t; p

Plur. 3a mase. Ú 'P 'J'i: - |- : |t- n m y . i• |- ITC yi': T;,r

3 a fem. r \ :i i2 y nr : |- n a ic s r a r m n y nr : ¡T n n n y n

2a mase. i i n j n: - r
V p c y n n o y n

: t: it
2a fem. r m o imr : r

r m a y n n : " c y n
t : •• |- n :* ra y nr : - t; |-r

I a com. 1 Í2 'J 2
r

l a v a ■ray :
" T: lT

IM PERATIV O.

Sing. 2a mase. f b y i ' i y n T 2 'jn.... r
2a fem. , T  2 'J n  2 y n m  n y n

• • r

Plur. 2a mase. : • «i-Tcyn -1

■i
li

2a fem. r\ :T 2 'j n z r z y n n jn c y nT ; .. ,~

PA RT IC IPIO .

Beño n i, ~ 'r iJ i  2*«; :
T V IV . .. r ~'2 'J  2 -

Pahíil,

V E R B O S  D E 2 a G U T U R A L

§ 163 a.) Cuando la gutural haya de recibir —7— 
por la adición de las afonnativas n _ -, s¡— , i_ — en to
das las formas, excepto hifhil. recibe sevá compuesto



ejemplo nina (3a pers. fem. del pretérito) de m s , 
se.apresuró.

b.) El infinitivo constructo de qa l consérvala vocal
—  en la segunda radical, v. gr.; nnc. Mas en el futuro 
é imperativo se cambia en —-  ordinariamente (según 
§ 35), así fut. m al por *inc>; imper. "irP2} con afor- 
mativa asilaba nnn (§ 163) etc.

c. I.os futuros de mfh. y  pih. conservan el de la 
segunda radical; más en el pretérito de pih. de ordinario 
se cambia en v. gr.; fut. de nifh. de pih.
iriQij pret. de pih. in a .

§ 165 a.) En las formas que tienen por caracter la 
reduplicación de la 2a radical por medio del dágues 
tuerte, á saber, pih. pulí, y  hitp. la gutural y también la 
1 rechazan el dágues, alargando por compensación la 
vocal precedente; generalmente no se alarga la vocal 
breve precedente ante las guturales n , n , ”  (dágues 
fuerte implícito § 32), casi siempre se alarga ante, x, 
y siempre ante "i, ejemplos; pret. de pih. de Tj"l2, 
bendijo; "in¡2 idem del citado n¡Y¿; idem de nmr, 
destruyó, 'J2 de encendió, negó, de 7ND.

a.) Obsérvause las siguiente? formas raras; IPiXI contracta por 

i n x x i  fut. de qal y JpnX Por ' “1HX pret. de pih . del verbo npiX
-v:\yr _ 1- '  T. ’

tardó; s i x C  te preguntó, con e en lugar de a en la segunda radi-
. ': I- : ’

cal de

líe aquí el paradigma de los verbos de 2a gutural: 
para las formas intensivas ponemos un verbo de 2a ra
dical “1, á fin de que se vea que esta letra participa de 
la propiedad de las guturales de no admitir dágues 
fuerte.

T-3Q

I
21
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VERBO DE 2 a GUTURAL!

Q a l N i f h . l ' i l i e l

1 n f i n i t i v o  a b s t . n i n a l i n a : T j i m

I n f i n i t i v o  c o n s t . m a m a n TO

P R E T É R I T O  j  3 a  m a s e .
i n a i n a : T 1 2

1 3 a  f e m . n i n a n i n a : n a i  a

S i n g u l a r .  . 2 a  m a s e . n i n a n i n a : n a i a

1 2 a f e m . n i n a n i n a : n a i  2

1 I a  e o m . ’ n i n a i m n o : i n a m

, 3 a  c o m . « l i n a
lT

¡ l i n a : p í a
; r

1 2 a m a s e . □ n i n a □ n i n a : □ n a l : :

P l u r a l .  . .. r
, 2  f e m . p i n a i n a i a

1  I a  e o m . l a m a
: ~ 1

^ m a : >1 : 3 1 2
: -  •*

FUTURO 1 3 a m a s e . i n a í i n a i
T O ’

( 3 a f e m . m a n m a n r j i a n

S i n g u l a r . .•2 a m a s e . m a n m a n " p a n

¡ 2 a f e in . n n a n n n a n• **: |r • i a i a n

[ I a c o m . i n a x i n a x T j i a  n

I 3 a m a s e . ¡ i i n a i ¡ n n a i-; | T .
p i i i

1 3 a f e m . n : m a n n : m a n n : a i a , n

P l u r a l .
> 1/ 2  m a s e . l i n a n l i n a nj T • p i a n

i 2 a f e m . n : i n a n n : i n a nr : - r . n : a i a n

1 I a c o m .  

\
i n a : i n a :

- i 1 ? ?



1 4 1

m a , se apresuró , Tjia, bendijo.

Puhal Hifhíl Hofhal Hitpahel

m an *]iann
mnan

V * iincn m en ■pann

n3i 3T : 1 minan mnan nsiannt : i» : •
m ia m nan mnan roiann

m ia m nan ninan nsiann

inana im ncn imncn im iann

*13-13: i Vpnan *iman *131 an n

OPI313 □m nan □m nan □m iann

■jFiDnn •¡mnan ]mnan insiann

sjasna ^inan *iaman »,33iann

V - : -linai m ai -pam

rpan "linam m an "jiann

Tpan -ii nan m an -jiann

131211 ni nan im an i3iann

T.nax m ax -pana

*13-121: i : rnnai r n a i *i3iani

naarin naman' naman nasiann

>pi2n: i • Timan «li non *i3iann

n:3-i’an naman m inan nasiann

“r '- : mna* m a : qian:

22



1 4 2

VERBO DE 2 :i GUTURAL:

Qal Nifh. Pihel

I M P E R A T I V O  / 2a mase. m n m a n rt r
 

1 ~

Singular. .}
2a fem.

" •* T " T
n n n •nnnn *»312

í 2a mase. Vina ¡¡m a n
Plural. X

2a fem.
r : T

j r m n a n :m n n

P A R T I C I P I O

»

Benoni

P a h iil

m n
“nnn

m n :

V E R B O S  D E  3 a G U T U R A L .

§ 165 a.) Pueden ser verbos de esta clase solamen
te los que tienen por 3a radical V, n y "  (con mappiq); 
aquellos cuya 3a radical sea N' ó n son quiescentes, co
mo veremos más adelante.

b.J La vocalización de estos verbos difiere de la de 
los perfectos en los casos siguientes:

I o En la 2 a pers. fem. sing. del pretérito de todas 
las formas la gutural toma un — auxiliar (según § 45). 
En todas las otras personas con aformativa silábica la 
gutural toma, como en el verbo perfecto, —7—; ejemplos 
p .m s  (por n m s ) ; r .m s  de m s , brotó.

a.) Con —:— en lugar de —r— auxiliar se encuentra la  palabra 

fin pV l, y til tomarás, de HpS- n n p 1̂  es el infinitivo del mismo 

verto con el prefijo b.
b.) Esta vocal — auxi l iar aparece también en la forma

variante de n jyD ttj 2a pers. fem. plur. del imperativo de 

qal, por la pérdida del r¡ final.



m e se apresuró, ^pa bendijo

Pulí al Hifhil Hofhal Hitpahel

m a n
.. . - rp a n n

narran ■»nann
. ; T . .

v v n a n* : "
spnanrr

: t : •

n :m a n
T ; ; -

ruanann

T¡"12>2 T n a s m a n Tpa n o

c.) Ante los sufijos ( 0 3 ___ f p ___  la gutural toma

■ r— en lugar de —7-, v. gr.; TjriSüíX te enviaré.
| - :|T . .. 1

2° La gutural que se halla en fin de dicción exige 
por eufonía que le preceda vocal análoga, (§ 34), cam
biando al efecto la vocal anterior, que aparece en el 
perfecto, por un , si aquélla es variable, como su
cede con el —  del imperativo y  futuro de gal, Vi'l'áy 

con el -r-  de las formas que terminan con dicha 
vocal, á no ser que sea característica ó esté en pausa; 
en cuyo último caso, así como cuando la vocal es inva
riable por naturaleza 1 1 — , *¡ (como sucede en
hifh , infinit. abs. y  partic. pas. de qal, permanece la vo
cal y  la gutural toma —- furtivo (§ 34, b.). Véase la 
aplicación de esta regla en el paradigma siguiente.

a.) E l —1- del infinitivo constructo de qal se conserva, tomando 
la gutural —r— furtivo, nStt?* Por contrario en hifh. el imperati

vo, el futuro apocopado y con •; conversivo tienen siempre —r— de
lante de la gutural, n S ü "  haz enviar, etc.
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VERBO DE 3  g u t u r a l :

Qal Nifh.

i n f i n i t i v o  a b s t .  
I n f i n i t i v o  c o n s t .

1

nSun

Pihel

nSu?

nW

P R E T E R I T O  , n.l

Singular.

Plural.

i 3a mase. n W nS'tz?̂ nbü
13a fem. nn'r¿; nnbró nnbtí
) 1■2 mase. n r n u ; nnSttí
i2a fem. n n S u nnbuñ nnbrc
1 I a com. innSufa ’ nnbu?
1 3a com. ^nSur: ^nbt;
12a mase. □nnSro □nnbtfa □nnbu?
,2a fem. •¡nnSu innStra innbu;
1 I a com. v v h ' á «línSró ^ n b r

3a mase. rrnzñ n S r i n W i
[3a fem. nS*¿; n n S r n n ^ n
1 02 mase. n r e n nbrm riburn
J2*1 fem. inSwn irntéri inb*¿?n

I a com. jiSetn nS’cfx h W k

3a mase. ^nStiñ sinStt?i >nb'¿; *!
L a fem. runbttm nanbtén nanbtzm
’ a'2a mase. »nbrcn ’inbun sinbrcn
Í2a fem. nanSwn nanbwn n :n W n
[ I a com. nStrs nb*¿;j nbu¿:



mu?, envió.

145

Puhal Hi.Tiil Hofhal Hitpahel

nSwn
rpSu?n

nStrn

nSnujn- - : *

n S v rpSttfn nSirn nSr.ttfn
-rh 'C r.mStrn nnbrn r.nbn*¿*n

r nW nnSr.i nnSrcn pn /̂iiL-n

r nr¿; rrñtrn r nr¿;n r n i7,r  n

i;.nW v-nStt;n i:- rntrn •>r r n -m

>rnti? >rpbu?n ».nbtrn í'nSn^M

cr.ròù? □r,nSü?n □nnbarn □r.nbnurn

*jnnW ■jrrntrn 1“ nbtt?n pn Snrn

: " • >:rm;n: " : • i:rñ rn ìinbntrn

nV¿;i nSÉñ ntatzñ

nV¿;n niSurn nStrn nbnü.i

rpbtrn rnttfn nSnurn" *. : 
inWn irphirn i-iSurn inSrr¿:n

nbxóx “ iS’CX nSttfN m nux

in S«?’ f,nVw'i íinbnri

n:nSun nirnurr n:rm?n ninbnunT : " \ : 
>¡nV¿;n «in’Sttfn *\7\W 7\ inSnrn

n:nWn nznb.un n:rncriT r - : t n:nbnttfn

r r r : n’V:;: rntf:; - : T. . n iT ::

23
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VERBO DE 3 a GUTURAL

Qal Nifh. Pihel

IMPERATIVO /

Singular.
2 a mase. 

1 2 a fem.

n S d

i n S w

n S u n

snSü;n inVür

Plural. J  

i
1 2 a mase. 

1 2 a fem.

»¡nbu

.n : n S ©

¡ínbun
n :n S u n n i n W

PARTICIPIO B  en 011 i nr¿; n S r : n W n

» Pahúl

ARTÍCULO SEXTO

V E R B O S  I M P E R F E C T O S

§ 166 a.) Los gramáticos llaman imperfectos ó dé
biles á los verbos cuyas letras radicales en muchas for
mas se asimilan ó desaparecen completamente, ó pier
den el valor de consonantes quedando quiescentes; en 
el primer caso se llaman defectivos y  en el segundo 
quiescentes.

b.) Los defectivos pueden ser de I a radical :, que se 
indican así, j"s, v. g.; SM fluyó; de 2a radical, verbos

ó duplicantes secundam, v. gr.; - -p , rodeó.
c.) Los quiescentes pueden ser de I a radical x,

verbos n ’ s ,  v .  gr.; dijo, y  de I a \  verbos i " s , co
mo se sentó; de 2a radical * ó 1, verbos ' “V, V'JT, 
como mp, levantarse, y entender; de 3a radical



nStf, envió.
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Puhal H ifh ’ l Hofhal Hitpahel

r n r n n

i r p S ü jn in b i í u í r t

i r r b r n ¡ í n b i w n

n : n S r n
t : - : - n j r í S r u t f n

r n u a
T *. '•

n i w a r ñ t f o

verbos N' S, como NŜ 3} encontró, y  de 3a radical .7 , 

verbos n’S , como n Sa} descubrió.

DEFECTIVOS - 2 .

§ 167 o.) La letra-, 1.a radical de estos verbos, des
aparece en todos los casos y formas en los cuales haya 
de tener -r- (según § 30); si el 2 con (movible) 
comienza la palabra se pierde completamente, mas si 
se halla en medio (quiescente) se asimila á la segunda 

radical por medio del dagues fuerte.

§ 168 a.) La primera parte de la regla anterior, ó 
sea, la pérdida del : sevado, que se hallare en princi
pio de palabra, tiene lugar únicamente en el infinitivo 
constructo é imperativo de qal\ las segundas personas 
de plur. del pretérito de dicha forma conservan el 2 en 
principio de palabra contra la regla establecida, así im-
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pcrativo de se acercó, r 3 } ’ “¿U, etc.; mas anara:
etc. segundas pers; plur. del pret. de gal.

b.) La forma del infinitivo constructo, que según la
regla precedente será “*’3 por 'C'2', recibe ordinariamente 
la terminación femenina n n ^3  ̂ si la última letra 
es gutural, así dirá n"'3  de U3 ; ri!M2 inf. const. de ííDJ 
plantó; con sufijos ir T£¡ etc.

c.J No obstante, los verbos que en el infinitivo de 
gal y derivados (futuro é imperativo) tienen _ _  en lu
gar de ——— en la segunda radical conservan ordinaria
mente el 2f v. gr.; SjbJ caer, \r'u:; hiere; igualmente se 
conserva con los verbos cuya tercera radical es n, así 
rnt33 infinit., H13:  imp. de ¡Tea, extendió.

§ 169 a.) La segunda parte de la regla anterior
mente expuesta, á saber, la asimilación del 3 (seva 
quiescente), cuando se halla en medio de dicción, tiene 
aplicación en el futuro de gal, pretérito y participio de 
vifh. y  en todos los modos y tiempos de hifh , y hofh 
ejemplos XÚW por ll-W; del mismo modo ttPan can 
con —  en lugar de —— (qamets-jatúf.)

b.) A  semejanza de lo expuesto en el caso anterior 
(5 168 c), algunos verbos conservan el 2 en el futuro de
gal, cuando la segunda radical toma _i ,  asi li” ’’ de
*132, guardo; 2pJ ’ y 3,p’ de 2 p :? cavó.

c )  Los verbos 3*3 cuya segunda radical es gutural, 
como Syj. ana y  otros se conjugan ordinariamente sin 
asimilación y conservando el 3; alguna vez se suprime 
el 2 sin compensación (dagues fuerte implícito), así nna 
inf. de nn: descendió’, se observa por excepción rara la 
compensación, así en el verbo citado fut. de gal 
nn;p ó n n '.



a.) E l verbo xÍL’ J  elevó, hace el inf. constr. x  NlÜ? Y con 

más frecuencia DNÚ? forma contracta de nXÚ? ó rixil? Por tras

posición de la vocal.
b.) n p S ? tomó, se conjuga como los verbos en qal y hofh.,

así qal, inf. constr. n i l ^  iniP- np  ó ût- i lp 1 , eu ^is

formas restantes aparece regular, así nifh, pret. n p S j

§ 170 a.) Los verbos cuya 3.a radical es 3 , ó sea, 
:S ,  asimilan dicha letra á la : délas a/ormativasV  
¡12 j mas se conserva expresa ante las normativas que 
comienzan por n n etc.), así de p u ? hnbitó se dirá 

(§ 3 0 ).
a.) 1 03 , dio, verbo que tiene por 1 .a y 3 .a r.idical la letra dé

bil 3 t se conjuga como ; ,v£  ( sufriendo además la asimilación de la 2 

tercera rad.cal, cuando sigue aformativa silábica, así infinit. cons. 

tructo de qal mas generalmente por J lJD j “ nP* ]F1‘ futu

ro -jpp. en el pret. i r r i j } ¡131,3 ó n7II1} etc.

b.) Los verbos de 3.a radical n ó ¡l"i pierden por 
asimilación dicha letra ante las aformativas que co
mienzan por n, así de m s, cortó, m s por nms etc.

§ 17 1  a.) Algunos verb o s’ "3 , como veremos, si
guen el paradigma de los verbos :"3 , que exponemos á 
continuación como resumen práctico de las reglas que 
preceden.



ISO

VERBOS 3 " s :  b i influyó.

Qal

I n f i n i t i v o  a b s t .  
I n f i n i t i v o  c o n s t .

biw
n b i

Nifhal

bi-in
bwn

Hifhil

bin

bnn

Plural.

Hofhal

bin

mase. bij bnn bin
fem. nbw nbii.n nbin
mase. nbij nbin nbin
fem. nbij nbin nbin

c o m - P e r f e c t o in b i: ■»nbin Tibin
com. ¡íbnn íjbi.n
mase. □ nbij □nbin □nbin
fem. ■jnby ■¡nbin ■jnbin
com. spbin *iabi.n

I Singular.

3 a mase. bni bit
13a fem. bin bnn bin
2a mase. bin bnn bin
2a fem. ibin ibnn ibin
I a c o m . biN' P e r f e c t o b n a bix
3 a mase. 5|b̂ «ibn* ^bü

[3a fem. nabin nabin nabin
2a mase. ¡ibin ib’ in ¡ibin

¡ 2 a fem. nabin nabin n :b in
I a c o m . Tb i: bna ’ bia

I

____ 1 -------------------



v e r b o s  : S“J f flluyó.

J 5 i

Q a! Nifhal Hifhil Hofhal

I M P E R A T I V O  j 

Singular. .

1

 ̂ 2 a  mase. 

| 2 a  fem.

S?

i St P e i f e c t o

Sin

ñ n n

Plural.

. 1

| 2 a  mase. 

) 2 a  fem. n^bf

^Snn

naSín

P A R T I C I P I O

»

Act.  ̂

Fas. i
P e r f e c t o Sí : S n n S^G

DEFECTIVOS ’¿ ' J , Ó DE 2 a Y 3a RADICAL IGUALES.

§ 172 a.) Las dos consonantes iguales, que tienen 
estos verbos, se contraen en una sola para evitar de es
te modo que una sílaba comience y  esté cerrada por 
una misma consonante, según se ha dicho (§ 30, b).

b.) La raiz verbal, una vez hecha la contracción de 
las dos últimas radicales, toma en cada tiempo ó modo 
la vocal, que según la analogía del verbo perfecto, ha 
desaparecido entre las dos radicales contractas; conser
vando dicha vocal el tono, excepto en las personas con 
aformativci que comienza por consonante, así de aaD 
se dirá a o 5 de sao, ab5 *iab por ¡pao (de p a c ) , ao: 

nifh. por a a r : .

a.) Con el 1 conversivo el tono recae en la última sílaba en las 

personas del pret. con aformativa asi’ abi, H2D1 y rodeará (ella).



§ 173 *̂) El infinitivo constructo y derivados (futu
ro é imperativo) de nifh. toman —  en lugar del -77- 
que tiene la forma análoga del verbo perfecto entre las 
dos últimas radicales, así de 22DH se forma 2DH, 2D*>.

b. ) En la forma hifJi. la raiz verbal toma en lu
gar del del verbo perfecto, así pret. 2CH inf. cons
tructo acn etc.

a.) Por excepción se encuentra -rr- en el pret. de nifh. por —r-  
eu S p j  ̂ es fá c i l ; y —— en lugar de en h ifk ., Spn  despreció.

§ 1 7 4  o). La contracción de las dos radicales igua
les se expresa por medio de un dagues fuerte, cuando 
la forma verbal toma algún incremento aformativo; no 
cuando la consonante contracta termina la palabra, por
que en letra final de palabra nunca se expresa el da
gues fuerte, así ^ab’ plur. de ab’ .

b.) Cuando la consonante contracta sea alguna gu
tural ó la 1 se observa la compensación por alarga
miento de la vocal precedente, según la eufonía de las 
guturales tantas veces repetida (§ 32),. así de "nn pre
térito de qal "in mn etc.

a.) Aunque raramente, se omite alguna vez el dagues de la se

gunda radical, resultando de esto formas ambiguas, fácilmente con

fundibles con otras análogas derivadas de otras raices, así Por

fut. de qal de Q CV  H^aZ por rp 'a J fut- de nifh. de ^Sa 

con ,”¡ paragógico.

§ 175 a.) Las personas que toman a/ormativa silá
bica ó que comienzan por consonante, intercalan entre 
la consonante contracta y dicha aformativa una vocal 
epentética ó de enlace, que es i en los pretéritos, '»-?-  
en los futuros é imperativos; dicha vocal de enlace to



ma el tono á no ser que concurra el 1 conversivo, así 
ninp, nj'acn por nm br^ con i iniam.

§ 176 a.) Las prefor motivas, corno puede observar
se por los ejemplos que preceden, en el fut. de qa!', 
pret. y  partic. de nifh. y  en toda la forma Hifh. y  
Hofh. aparecen con vocal larga; porque formando la 
raiz verbal una sola sílaba, la vocal de \zs preformati- 
vas en dichos casos queda en sílaba abierta (§ 25). Re
sulta, por tanto la preformativa con:

—— en el fut. de qal\ pret. y  partic. de nifh.\ infinit. y 
fut. de hifh.

——— en el pret. y partic. de hifh.
>) ___ en toda la forma hofh. (V. el paradigma).
Las vocales T- y  — — de las preformativas son va

riables (§ 4 1) y  se pierden, cuando resultan distantes 
del acento tónico por la adición de las aformativas, 
así en fut. de qal n3f2 DFi} pret. de hifh. fnuen etc.

a.) Las vocales —— de hifh. y !) de hofh. proceden del alarga

miento de las vocales —— y T , respectivas del verbo perfecto. La 
vocal —— es el —r— primitivo alargado (§ 25).

§ 177 a.) El infinitivo absoluto y participios de qal 
se conservan perfectos á causa de las vocales, único 
caracter distintivo de estas formas. (V. el paradigma)- 

§ 178 a.) Las formas pihe!, pitha.1 y  hitpahel, cuyo 
caracter en el verbo perfecto es la duplicación de la 
2.a radical, adoptan en esta clase de-verbos las formas 
pohel, pohal y hitpohel, tomando la primera radical i 
como compensación de la supresión del dagues de la
2.a radical para evitar la triple repetición de una misma 
letra, así en lugar de SSiT, SSy y  Sbynn hacen SVy S)vj
y SVynn de Syj.

153



b.) En algunos verbos de esta clase se repite en di
chas formas la raiz biliteral primitiva, á semejanza de 
los verbos , haciendo pílpel, pulpal, hitpalpel\ v. gr.; 
baba, baba, babrnn de bba.

c.) Resultando invariable la primera sílaba de estas 
formas, su conjugación es igual á la de pih , p u h y  hitp 
así nbbiy f bbijr , ibbiin, etc.

§ 179 a.) Las vocales —— y —rr- del futuro respectivo de las 
formas qal y h ifh . se abrevian eu —7- qam ets-jatuf y —7 - cuando 
sube el toDo á causa del *] conversivo; así de 3 0 1  , de 2 0 ’

acvi.
b.) Esas mismas vocales se abrevian en —7— y — -  en la adi

ción de sufijos, así

c.) E l infinitivo, futuro é imperativo de qa l toman alguna vez
—— por ----  en la segunda radical; en este caso las preformativas
del futuro toman -r~ ; Sa, qu ita , bp1} será despreciable, de bba y 
bbp respectivamente. Mas raramente se encuentra —1- en lugar de 

—— en el pretérito de dicha forma, así >¡ "̂11 de 3,31 la?izó.

§ 180 a.) Téngase presente que muchos verbos V'V 
conservan las tres radicales, prefiriendo las formas re
gulares del perfecto, principalmente en pausa; algunas 
de estas formas se encuentran paralelas á las contrac
tas, así 22D ó 1 ? ,  rodeó', *rru (sodedu), devastad, 

él los desvastará’, bbnN, alabaré, etc.
b.) Nótese del mismo modo que con alguna fre

cuencia esta clase de verbos suele tomar dagues para 
la 1.a radical en lugar de la 2 .a, conjugándose como los 
a" 2 (§ 22) forma que prefieren estos verbos en ara- 
meo, así se encuentra Tp*» por 7'pi de “Hp, se inclinó;

y  Di en hifh. con dagues en la 2 este último 

para reconocer su origen de 2 2 D .
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1 5 6

VERBOS IT yJ  Ó DUPLICANTES

Qal Nifhsil.

Infinitivo abst. 2 i 2 n

Infinitiva const. 2 b a  en

P R E T É R I T O  /3a ma ;c. 2  D a r :

3 * fe m. ¡1 2 D n a c a

Singular. ., 2 :i mase. n i2 c n 'ia c j

I 2a fem. n i 2 D n ia p :
- :

f I a com. in ia s in i a c j
" :

3 a com. i a c j

|2a mase. □ n ia D □ n i a c j
Plural. .(\2a fem. “¡n i r o • ¡n in r ;

I a com. W D iu ia c j

F U T U R O  /3a mase. 2 b ,i I D ’ aDi

1h a fem. ab rí a b n 3DH

Singular. . 2 :i mase. 2 b .-1 2 b aD n

12a fem. la b n U D . - 1 la c n

I a  com. a b a 3DN
V

aDX
"  V

1 3a mase. ¡i nb ’ P D !  
: •

!]3D1
[3a fem. n j ia o n

T - v  \ :
r m b n n j i a s n

Plural. . ¡ 2 a- mase. ^2 DT] PD F! p o n

]2a fem. n ^ a o n r m ó n n j ia o n

[ I a  com. 3D3 2 É 3 2 0 2



s e c u n d a m : a a D } rodeó.

Hifh 1 Hoflial Pohel Pohal

2 DH

acn

a aie 
aaiD

aaiD

acn a cin a aio aaiD

nacn nao^n naaiD naaiD
n is D n niao^n naaiD naaiD

n ia o n nia c in n a a io naaiD
m iaD.n iniao^n in a a iD ’naaiD

*iacn iac=in >aa;,D p a iD
□ n ia c n □niaD^n cnaaiD □naaiD
^niacn ■¡niaoin ]n a a ; D ]n a a iD
Viacn >;iac>in >:aa*D îjjaaiD

api 3D̂ 1 aaiD*> a aiD ’
aDn aD>in aaiDn aaiDn
aDn 3 Din aaiDn aaiDn

’aDn laD^n ’ aaiDn i a ai on
aDN* a D 'N a aiD x a a iD x

«I3 D1 ^ap'i »aaiDi p a iD i
n r  aDn n ra c ^ n n ia a iD n naaaion

13Dn !]3 D>in «¡aaiDn p a iD n
n:iaDn njiaD^n naaaion naaaion



V E R B O S  'f 'J Ó D U P L I C A N T E S

Q a l Nifhal.

12 a mas. 2b 2D.7
I M P E R A T I V O  ) ■ •

) 2a fem. ■?2D 12DH

1 2a mase. s|2b *i2Dn
Plural. J

J- •

j 2a fem. nrao na n o n

p a r t i c i p i o  Act. 22b 203

»  Pas. 2^20

ARTÍCULO SEPTIMO

VERBOS QUIESCENTES.

§ l 8 l  a.)  S o n  q u iescen tes aquellos v e rb o s  que cuen 

tan entre sus ra d ica les  a lgu n a de las le tras  qu iescen tes 

ó sem iv o ca les , c u y a  eufonía e x ig e  m od ificacion es e sp e 

c ia les  en la  con ju gac ió n  de esta c lase  de v e rb o s, las 

cu a les  no son o tra  co sa  que ap licac io n es de los p rin c i

p ios eufón icos estab lec id o s (§ 37 ) , com o va m o s á e x a 

m inar.

QUIESCENTES N * S .

§ 18 2  a.) O rd in ariam en te  los v e rb o s  c u y a  Ia ra d i

cal es N se con ju gan  com o gu tu ra les de Ia rad ica l,



s e c u n d a m :  2 2 D  r o d e ó .

159

Hifhil Hofhal Pohel Pohal

acn 2 2 ÍD

UDH 122ÍD

¡íacn P IÍD

rim en n ;2 2 ic

a o o l a i c a aa>iDn

ap arec ien d o  el N m ovib le, v . g r .; de plegó , fut. de

e/al 2 1 K1».
b.J M as los cinco v e rb o s  “ 2N'5 pereció, n a x ,  quiso, 

~|jN 5 comió, TON dijo  y  HSN} coció, ap arecen  con X 

q u iescen te  en • en el futuro de ¿77?/, así 73N \

¿■y/ C om o se v é  p o r el e jem p lo  que p reced e , la v o 

cal de la  2 a ra d ica l es - z -  y  p uede ser tam bién ——, so 

b re  todo en la pausa, e x ce p to  ¡13N y  H2 N que p o r ra- 

zón de la 3 a ra d ica l n tom an com o v e re m o s en los 

v e rb o s  n"S; así naN n.

d.) L a  I a p ers. sing. del futuro p ierd e  el N rad ica l 

q u iescen te  según (§ 38); en las dem ás p erso n as se p ie r

de alguna vez, v . g r .; SdN p or Sdnn.

a,) L a  vocal —— se explica como resultante de la contracción 
de — NI en —  JO cuya vocal a  oscureciéndose se convierte en o ,  

del mismo modo que de TOnS procede ")QnS (§ 37)-



§ 183 a.) Hay algunos otros verbos, aparte de los 
cinco indicados en el número anterior, que se presen
tan en el Sagrado Texto con doble forma, con el N* 
quiescente ó movible como gutural, así de “ns‘ ? cogió 
fut. fftJO ó fritó, de reunió spN’ y con su
presión del N quiescente (§ 38).

a.) El —— del último ejemplo procede de 7̂— por haber subi
do el tono á causa del *¡ conversivo (§25).

§ 184 a.) He aquí el futuro de qal de los verbos 
quiescentes n'S.

v e r b o  comió.

Singular. 3a mase. SdNI Plur. ¡¡SsNI

3a fem. SdNPI .“IjSsNPI
2a mase. boNFI S| Sdkfi

2a fem. ibsNn naSsN'n
I a  com. Sds Sdn:

b.) En todos los otros tiempos y  formas se conju
gan como guturales de I a radical, así nifh. bpN J, hifii. 
fut. b’3»o etc.

a.) Sin embargo, algunos verbos de esta clase presentan for
mas excepcionales con el X quiescente, así del verbo citado en 
hifh- Ia pers. del fut. b’ZHN, de  ̂ escucharé;  bri’ por
Vito p*á. de bna etc-

Q UIESCENTES ’ D .

i6 o

§ 185 a.) Estos verbos ’ ”S pueden ser de tres cla
ses: Ia verbos ’ “S primitivamente l"S á causa de la sus



titución del 1 por i en principio de palabra (§ 39); 2a 
verbos i*3 propiamente dichos por pertenecer dicha 
letra á la raiz primitiva; y  3a verbos i"s que asimilan 
la ’ á la segunda radical, como los 3*£.

§ 186 a.) I a clase. Comprende el mayor número de 
verbos ’ "3 , de todos aquellos cuya raiz ofrece por la 
flexión las alteraciones siguientes:

§ 18 7 ^ .)  En la forma qal aparecen perfectos sin 
alteración alguna en la raiz, en el infinitivo absoluto* 
pretérito y  participios.

b.) En el infinitivo constructo y  derivados (futuro é 
imperativo), aparecen de dos formas:

Ia Unos pierden, como los verbos j"3 , la primera 
radical 1, tomando la sílaba radical —- variable y  algu
na vez -r— prolongándose la forma en el infinitivo por 

la adición de n en ó n^-^si interviene gutural, 
así de se sentó, infinitivo niUJ t de in 1 ? conoció,

niH; en el imperativo 2 XBf JH; en el futuro las prefor- 

mativas toman — , ¿H1 -
2a Otros, en mayor número, retienen el 1 movible 

en el infinitivo constructo é imperativo, así temer, 
V li  y  nü^ii ser árido; imp. } posee, NT, teme, de 
n"S; en el futuro queda quiescente en la vocal de la 
preformativci, tomando la sílaba radical, su
mirá.

a.) Algunos verbos toman indistintamente una ú otra forma en 
los tiempos expuestos, así p y  ó p jfl imp. de p jf1  ̂ derramó, y 

otros.

§ 188 a.) El 1 primitivo reaparece en las formas 
aumentadas nifh. hifh. y hofk. del modo siguiente: 

b.) En el infinitivo constructo, futuro é imperativo
2 6



de nifh. aparece perfecto con dágues fuerte en el 1 , así 
3tthn, 3 *£Í!]H con —— la preformativa X de Ia per
sona singular en lugar de

c.) En el pretérito y  participio de nifh. y  en toda la
forma hifh. en que le correspondería —— según la ana- 
logia del verbo perfecto, queda quiescente por con
tracción de i — en i (§ 3 7 , r), así pret. nifh. 3UÍ2; 
hifh. Sittñíl, fut. etc.

d.) Del mismo modo en hofh. queda quiescente por
contracción de 1 —  en (§ 37 , f), v. gr.; pret. 
futuro etc. (V. el paradigma).

a.) En el futuro de hifh. se mantiene en algún caso excepcional 
el n característico de la forma después de la preformativa, contra 

lo que sucede ordinariamente, obsérvese en y iiy irp  1 Saín. 17, 47.

§ 189 a.) Las formas p ih ., puh. y  hitpah. son ente
ramente regulares. (V. el paradigma.)

§ 190 a.) El verbo T]Sn? anduvo, se conjuga como 
t"3 primitivo *l”£ en el infinitivo constructo, futuro é 
imperativo de qal y  en la forma hifh; en los demás 
tiempos aparece como gutural, así qal inf. nuS f futuro 

imp. TjS; hifh. “p in ,  imp. TjSln, 2a fem. w b n (for
ma rara).

b.) Se encuentra, no obstante, como gutural en 
otros casos de qal; inf. Tj'Snj fut. Tp.T>} imp. plur. pbn.

§ 19 1 a.) 2a clase. Los verbos i"S primitivamente 
son poco numerosos y se presentan únicamente:

b.J En qal, en el pretérito completamente perfecto, 
y  en el futuro, quedando quiescente la Ia radical 1 en 
-7- y  tomando la 2a v. gr.; de 313’^fu¿ bueno, futu
ro 313".



c.) En hifh. quedando quiescente la 1 en por 
contracción de 1 —— en 1 —  (§37) rt)> asi û_
turo 3.TC>\

§ 192 a.) 3a clase. Algunos verbos ’>"3 , á semejan
za de los 1*2 , asimilan la Ia radical 1 por medio del 
dagues fuerte en la 2a radical, presentando la conjuga
ción de los mismos idénticas formas que la de aquellos 
defectivos, así de D i encendió, fut. de qal. D2P; preté
rito de nifh. nsr: etc. (V. el paradigma de los J*3 .

(§ 17 1) .
b). Entre estos verbos, los hay que presentan du

plicidad de formas para un mismo tiempo, así de 
fut. de qal pi*1 y  pi,!)>¡ con i conversivo; hifh. p’Sin y  
pisrn, y  otros semejantes.

Véase el paradigma siguiente que contiene la conju
gación de los verbos ’"3 pertenecientes á las dos pri
meras clases; las formas pih. puh. y hitp. han sido omi
tidas, por ser enteramente perfectas.
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1 6 4

V E R B O S i * 2  p r i m i t i v o s  1 * 2 :

Qal Nifhal.

I n f in it iv o  a b s t ,
In f in it iv o  c o n s t . m e  i d i nuñn

v :

P R E T E R I T O  / 0 3. 2 C Í J

1 3 a fem. rn u n :¡

Singular. ./2a mase. r u c i a
p * t : -

12a fem. n a c ía

Plural.

i com. 

f  3a com. 

\2a mase. 

\2a fem.

' I a  com.

írnttru

punj
□nncia

».jattna

3 a mase. TDl! a c v

h a fem. 2 WPi 1 D1P1 atzñn

2a mase. a c n "Din 3 Ü W

12a fem. 13 .c n nDin ■ o c ín• : T •

I a  com. a c K “TD1X a c w

3a mase. p e í !)7D11 p c ^

[3a fem. n a a c n n jip in n aau ñ n

/2a mase. p e n vrpin la u h n

|2a fem. n a a c n njiDin n aaC W

[ I a  com. a c a 1 D1J a s h a



21D\ se sentó. I v e r b o s  i * 3  p r i m i t i v a m e n t e

Hifhil Hofhal Qal Hifhil

aiznn aita’ aiain
a w in au7*jn a tai a w n

a w in auñn aia 7 aw in
naw in nau^n nanam
naunn nat^n CP naiam
nawin nar^n ” nata in
: : " : : - ”co

: : -

mauin m a w ceca
inaiain

¡íawin ìaur^n 0 pnain
□natrin □na^in □naiam

n̂au? in ^naizñn ]natam

spatfin laatiñn iaaiain

aWii aw*|i aia11 aitali

a Win a^ñn aiain aiiain

a w in arç^n aiain anaipi

i a w i n lauñn laiain lanaija
a w ix asfo« aiaix anaix

s¡aWii pttty «latan pnaii

rwawin naauñn naaiairi na aia in

iaw in iäwin piain laiipin

naauin - - naauñn n: aia in naaiain

aw ia 2VV aiaij aiiaij



16 6

V E R B O S  f ' 2  P R I M I T I V O S  1 * 3 :

Qal
'

Nifhal.

I M P E R A T I V O  )
2 a  m a s . 2&; 7D’ attrjn

\ 2 a  f e m . n® HDi w j n

P l u r a l ,  . i

2 a  m a s e .  

2  a  f e m .

W
rm u

n ct
na'TD'í

sja-tthn
ruasen

P A R T I C I P I O ¿Ict. ütib

» Fas.

V E R B O S  Q U I E S C E N T E S  l"ST.

§ 193 a.) Son aquellos que tienen por 2a radical *1, 
la cual nunca se presenta movible, sino que desaparece? 
ó queda quiescente confundiéndose con la vocal do
minante de la raiz , siguiendo las reglas expuestas 

(§ 3 7 , 38).
b.) La raiz verbal, por tanto, aparece en estos ver

bos monosilábica, y  conserva la vocal de la forma 
análoga del verbo fuerte, de este modo:

Io Si la 1 se halla entre dos vocales iguales, — t , 
(§ 38, b.) se elide y  la vocal que queda en la
raiz se alarga en así pret. de qal. por lltP, par
ticipio activo, igualmente i r  por Tltí, forma primitiva 
del participio, de 2 ^ ,  volver.

Mas la vocal del pretérito de qal conservada 
ante aforviativas que comienzan por vocal, como



iby

3 ttP5 se Se7ltÓ . I -VERBO S ’ "s P R I M I T I V A M E N T E

Hifhil Hofhal Qal Hifhil

3 r i n 212'» 3 p i n

13T2^ ’ 3 ’ T3’ i“¡

*1313 ’ * ) 3 * p n

r m t f i nr ; •• n j 3 T 2 1
t : *

n 3 3 T 2 i n

3 ’ '¿; ; i a 3 ^ * 1 0 3 p

3*112’

3 ’ 12’ Q

p iy , se mantiene breve ante las aformativas 

que comienzan por consonante, así TOSÓ etc.

a.) Los verbos intransitivos de esta clase de verbos, que según

la analogía del perfecto les corresponde — 6  __en la segunda

radical *| j conservan esta vocal para la raiz monosilábica, así de 

T l'ia , m orir, pret. y part, DG, (Por: I l in j  ’IDO, mas. ’ n p ,  v r a a ,  

etc.; "ü;Í2f se avergonzó, (por conservando el «|f femenino

tW fi3 ; '>rikLi3  etc.

2o Si la vocal dominante es análoga al 1 se confun
de con ella tomando la raiz verbal (§ 37, c.):

i en el infinitivo absoluto: 3 ÍU (por 3Íttj).

>1 en el infinitivo constructo y  derivados de qal (futu
ro é imperativo), y  en el participio pasivo de la misma 
forma: 3 V̂  (por 3 *tt7 primitivo 3 *ltt?); part. 3 *1*17 (por 
3 VW).

i en toda la forma ni/haL



1 —— en toda la forma hifhil.
-7T- en hofhal.

§ 194 a.) Las prefonnativas, tanto de los futuros 
como de las formas aumentadas, toman, como en los 
verbos , vocal larga que es:

—r- en el futuro de qal; pret. y  part. de nifhal; infini
tivo, imp. y  fut. de hifhil.

-r- en el pret. y  part. de hifhil.
1 en toda la forma hofhal.

Así, qal fut. 2 }» ’ ; nifh. pret. 2 1» :; fut. 2 1» ’ ; hifh. 
pret. 2’ »H} fut. n i» ’ , part. 2 hofh. pret. 2»in etc. 
(V. el paradigma).

a.) Los verbos intransitivos "n a , lucir, N1 2 , venir, y » 1 2  
avergonzarse toman i en el inf. cons., imp. y fut. de qal', el último 

toma también —— por —— en la preforrnaliva, así “HN’ >|K2 
1» 2 ’ .

c.) Las aformativas que comienzan por consonante 
ejercen su influencia sobre la vocal de la sílaba radie ü 
aligerándola, así en qal el — , del pret. se abrevia en 

en los futuros de nifh. y  hifh. las vocales 1 y  ’ —  
se convierten en las más ligeras —— y  respectiva
mente, así rm uri (por n:2i»n) n:2»ri (por rm ’ tzfri). 
Mas en el futuro de qal, y  en el pretérito de nifh. y 
hifh. aparece una vocal epentética entre la raiz y  las 
aformativas que comienzan por consonante, cuya vo
cal es 1 para los pretéritos y  ’ ---- para el futuro de qal, 
á semejanza de los verbos '/'J (§ 33). La vocal épenté- 
tica lleva el acento tónico, excepto en las segundas per
sonas de plural del pretérito.

c.) Las vocales de las preformativas, excepto el 1 de 
h o f h se suprimen, cuando quedan distantes del acento
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tónico por razón del incremento aformativo, así en qal 

na’ a’HÉn nifh. n i l ’iurj con en la raiz^en lugar de-i, por 

descender el tono á la vocal epentética; por razón del

2 paragógico se encuentra 'priDn por ¡inan.

d.) Las ajormativas que comienzan por vocaj 
(H-p-, i -7-, >i) en esta clase de verbos dejan el tono en 
la vocal de la raiz, excepto en la forma Jiofli. cuya vo
cal radical —— es variable y  desaparece ante ellas, así 
en qal pret. H2W mas en Jiofh. niltthn etc.

a.) E l i conversivo de pretérito (§ 34) y el j  paragógico ha

cen descender el tono a la vocal de la aformativa, así ,-QUh

^nna.

§ 195 a.) A  semejanza de las formas pohel, pohal y 
hitpoliel de los verbos ' f ' J , los V“  forman polel, polal y  
hitpolel por duplicación de la 3a radical, quedando la 
segunda 1 quiescente en — , así 2 2 1^ } 2TUP y  HZirrJal 
(por etc.) formas completamente regulares, como 
puede verse en el paradigma siguiente.

§ 196 a.) El futuro yusivo se manifiesta en esta cla

se de verbos en las formas qal y  hifh. por la abrevia

ción de las vocales >1 y  — en — y respectivamen

te, así qal hifh.

b.) El 1 conversivo, al juntarse á dicho yusivo abre

via todavía más las vocales respectivas en —  (qamets- 

jatuf) y  ó —— ante gutural por adelantar el acento 

tónico á la vocal de la preformatwa, así - ^ 1 ,  ,
na*i.

a.) Por razón de la pausa en qal y cuando la 3 a radical es n f

28
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permanece él tono en la raiz, y la vocal de la misma no puede abre

viarse; v. gr. lÚ jVl; N I* ! .

§ 197 a.) Algunas veces las preform ativas toman vocal breve
V

seguida de dagues fuerte en la I a  radical, como sucede en los ver

bos y S ; (§ 180) presentando paralelas ambas formas, así de ]-pD 

ijicitar, hifh. rPDH y n ’ DH, fut.' rpD1» y rp D \

§ 198 a.) Algunos verbos conservan la 2a radical 
1 movible y  se conjugan como perfectos, así espiró 

Vli1 ; YI?, cegó de T í  ó cambiando en ’ de 2'H, 
ser deudor.

a,) Todos los verbos, doblemente imperfectos, y á la 

vez conservan siempre el *] movible.

i ; o

QU1ES.CENTES ’ 7 .

§ 199 a.) Muchos verbos de esta clase tienen tam
bién análogos l"v, como DVtf y  poner.

Se conjugan según las reglas de los V'y, diferencián
dose únicamente en el infinitivo constructo, imperativo 
y  futuro de qal en donde el 1 se conserva quiescente en 
-T-; asi qal inf. constr. entender, fut. ^2^; preté

rito P J2} etc., nifh. 1̂23, hifh. |nn fut. 'p l’ ; pih.

a.) E l futuro de qal es idéntico al de Jiifh il, y se distinguen por 

el contexto de la frase.

b .)  Algunas veces el i radical se conserva en el 
pretérito de qal quiescente en ——, y cuando esto suce-



de, se intercala la vocal epentética i ante las aforma- 
tivas en consonante, así r n :^  etc. (V. el paradigma 
correspondiente).
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1 72
V E R B O S  Q U I E S C E N T E S  1 V

Qal Nifhal Hifhil

Infinitivo abst. 
Infinitivo const.

□ip

□ *lp

□ipn
□*ipn

□pn
□'pn

P R E T É R I T O  /3a mase. DR □ip: □ipn

1
,3a fem. nap naipa río ipn

Singular. ., 2a mase. nep nia^pa ninipn
2a fem. ncp_ nia^pa niepn
Ia com. inap inia>ipa ’nio’pn

j
3 a com.

>(DB *¡aipa ’lO’pn
pa mase. □r.np □niD*ipa □nioipn

Plural. .<J v :
\2a fem.

i?a P- ■¡ir'.a’ipa □niepn
'Ia com. VDp_ ’laia’ipa siaimpn

F U T U R O  J 3a mase. □  ¡ipi □ipi D1P!IU a fem. mpn □ipn □ipn
Singular. . 2a mase.

\ □Ipn □ipn □ipn

I
¿2a fem. ia>ipn inipn iQipn

1 I a com. □*ipN □ipx □  ipK
3a mase. >,Q*IP3 siaipi !¡Dlpi

[3a fem. nra^pn nanpn naapn

Plural. .■/2a mase. ic^pn ‘Dipn *112 ipn
|2a fem. nainipn nacpn nanpn
' I a com. □>p: □ipa □ipa



p2, entender.

173
V E R B O S  Q U I E S C E N T E S

Hofhal Pohcl Qal

□  p>-i □ p i p

. V2 
V2

□pjin □ p i p 1? r ?
n c p ^ n n n n i p n a a na 1 2

n n p i n n p p i p ñ a s n í a ’ 2

n a p ^ n n p a i p n a a niaia

’n n p v i t n a p i p 1  n a  3
* : ~

tniai2

fl3p*in >iapip v a V ’3

□ n p p s j n □ n p p i p □ n a  2 □ n i a i  2
V

^ n o p y i ] n n n i p
1 5 ? ?

■jniau

*i:pp*in « p n p i p v a V i a u

□ P 3 1 □ n i p i r ~ i

□p_>in □ n i p n p a n

□pjin □ n i p n p a n

l a p ^ n i n n i p n í a u n

□  pjlN □ p i p * ? p a x

m p ’P i n p i p ’ V ’ai

na p p s i n n a n p i p n n a c í a n
t  v  • :

l a p ^ n i n n i p n v n n

n a a p m n a n p i p n n a ’a u n
▼ v *» :

□ p v □ p i p a V H

29
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V E R B O S  Q U I E S C E N T E S  l " y  :

Q a l N i f h a l H i f h i l

I M P E R A T I V O  i
 ̂ 2 a  m a s . □  *lp □ ip n D p n

i
1 2 a  f e m . ,D 1P im p n ’ p ’ pn

Plural. J
2 a  m a s e . ^ p «inipn sinipn

2 a  f e m . n a a p n ja p n n jQ p n

P A R T I C I P I O Act. □ i p : □ i p a

» Pas. □*ip

V E R B O S  Q U I E S C E N T E S  t t ' S .

§ 200 a .) Estos verbos se separan solamente de la 
conjugación de los guturales de 3a radical, en aquellas 
personas ó formas en las cuales el N no tenga vocal, 
como sucede cuando se halla en fin de palabra y  ante 
aformativa en consonante, en cuyos dos casos quedará 
quiescente en la vocal anterior, por encontrarse en fin 
de sílaba (§ 37, b.)

b.) Cuando se halle en fin de palabra queda quies
cente en la vocal propia de cada forma, según la 
analogía del verbo perfecto, alargándola, cuando sea 
breve, por encontrarse en sílaba abierta (§ 24), así qal 
pret. tuvo envidia, por wiff; inf. x jir , NjÜ? por
N3ÍZ7; fut. nifh. hifh. xnirn; pih. «ato, etc.

c.) Ante aformativas que comienzan por consonan
te el N queda quiescente:



□ìpj levantarse. ’ "y.’ l'a, entender.

175
V E R B O S  Q U I E S C E N T E S

Hofhal Pohel Qal

DDip V 3
ip n ip

i a n i p

n annip n a i j ia

DfHD □ a ip n Ì ?

En —— en el pretérito de gal;

En —-— en el pretérito de todas las otras formas; nis'aitfa, 
•»nKJÜr, etc.

En en el futuro é imperativo de todas las formas; 
•maron, njNjfen, etc.

a.) Los verbos cuya 2a radical tiene ___  conservan esta vocal

ante las aformativas en consonante, así n S q  llenó , H n S c  etc.
•• t y t .. T 5

b.) E l n quiescente desaparece algunas veces (§ 38) así

encontré, de i 1211 inf- de N isn , erró.

d.) Ante aformativa en vocal el x es movible y  las 
formas aparecen enteramente perfectas, así, niCJtt? 

Wafo, etc.
a.) Ante los sufijos í  — , M - r ,  R - r -  el es movible, 

tomando ___ } como los guturales, v. gr.; TJXJÍT D3NJÍ2?1 etc.

§ 201 a.) La 3a pers. fem. sing. del pretérito se 
presenta algunas veces en esta clase de verbos con la



desinencia n  (§ 73, ¿), quedando quiescente el N‘ por 
trasposición de la vocal (§ 37), v. gr. riíOjD por nxijD 
de mp llamó.

a.) La  terminación femenina J-| del participio activo de qal 

contrae en n X ___- para dar lugar á la quiescencia del X (§ 37),

así n x j»  por nNjiy.

b.) E l infinitivo aparece frecuentemente con termi
nación n —— y  HN femenina, así nx"P? temer, nxJÍ27? te
ner envidia.

Véase el paradigma siguiente que contiene la con
jugación de los verbos n'S; las formas omitidas se for
man fácilmente, siguiendo las reglas expuestas.

176

v e r b o s  q u i e s c e n t e s  i N S í C ? encontró.

I n f i n i t i v o  a b s t .  

I n f i n i t i v o  c o n s t ,

Q a l Nifhal Pihel Hifhii

NÍ3TQ
KSD Nían

x-isfa
N3TD

NSDH
xiypn

P R E T É R I T O  / 0  a mase. N3ÍD NSDJJ nsd Kti’Dn
1 3  a fem. nNín nxiraa nNsro njm an

Singular. ./2a mase. n tíía nNsaj riNsa nxxan
¡ 2 a fem. n aso rw m : DNaíD naxon

r com. ■>nx2ía ínuüfa 1 r u s t a n

Í3a com. INSfa: «inso w w an
12a mase. □nxsa □nxjfDj □rus* ira □ n t í í o n

Plural. .< a\2 fem. in x sa in»#n í n u í n n

r
com. «pNxnn
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VERBOS QUIESCENTES X ' S eUCOIltrÓ.

Qal Nifhal Pihcl Hifhil

F U T U R O  ¡ 3 a mase. N2T01 NifDi NáfD1

. 1|3a fem. K jfa n aspan N í a n í o í d  n
Singular. . 2a mase. x s a n xsfD n X2ÍDF1 tosrn n

|
12a fem. iN ^ a n iN jfa n ’ x sra n 1 N iy a n

1 I a  com. NISDNT : v
XjfQX

• • T •/ N*2ÍON.. - tí ISDN

I
3a mase. W D i ¡INXDI !)K3fD'’ í í o í d *

1b a fem. r m n n  1T v : ' n z x j f D n
T T * n : x 2? a nT „ - ; r u x s o n

r v : _
Plural. . 2a mase. i N í s n * | N 3 r D m ^s'V ssn* : "

¡ 2 a fem. n j x s D F i  r u x j r a n m x i n a n
t v ** : n j N s n n

t v : -
I a  com. N S D J n x d : N 3 T D 2 í o s c :

i m p e r a  t i v o
j  2a mas. n s d x s p n XSfD a s a n
J 2a fem. 1X3TD ix íD n. ; T .

IKSTD :> t o s a n

Plural. .
í  2a mase. 

 ̂ 2a fem.

^KSfD ^NJfSn 

n : s ‘ * ¿ a  n i N s a nv : t
n :x i*D

T •• “

=1 t o s a n  

n z x s a nr v  : “

P A R T I C I P I O  Act. XjfD n x d : X2ÍDD t o s c a

Fas. KflTD

3 °
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fít

§ 202 a.) La tercera radical primitiva de estos ver
bos es \  y  en algunos 1, que desaparece en fin de pala
bra, siendo reemplazada por n como mero signo orto
gráfico que permite la prolongación de la vocal final 
de palabra, por quedar ésta en sílaba abierta (§ 25).

b.) La radical n, por tanto, solo subsiste en fin de 
palabra, quiescente:

En - r - en todos los pretéritos, así qal nía, descubrid; 
nifh. nS kifh. nban etc.

En -TT- en todos los imperativos, nba, "San, etc.
En ——— en todos los futuros y  participios activos 

nS;i nSa>, nba, nbac, etc.
En —1 en todos los infinitivos absolutos, excepto en 

hifh. y  hofh. que toman — ; qal iba etc; hijh. 'iban ? 
hofh . nban.

El infinitivo constructo de todas las formas recibe
la terminación rp__  con supresión de la i ;  niia,
niban etc.

a). E l infinitivo absoluto de qal termina alguna vez en *|___  por

tí (§ 39 ’ ¿O Í3 -  llora r, por E l de pih . hace ordinaria

mente nba p °r iba
/>.) L a  terminación rj___del futuro es reemplazada algunas ve

ces por n —  sobre todo en la pausa, asi nía1.

c.) Únicamente el participio de qal ha conservado 
la radical 1 primitiva en fin de palabra, y  hace ^la.

a.) Este participio cambia alguna vez 1 final en 1 que se con

funde en la vocal y asi se encuentra por ?

§ 203 a.) Ante las aformativas en consonante la

V E R B O S  Q U I E S C E N T E S  i i  1



radical i primitiva se mantiene quiescente en las vocales 
análogas:

—-— en el pretérito de q a l ;  rpb:^ etc.

en el pretérito de p u l í ,  y h o f h .\  iniSan^
etcétera.

ó —r- en el pretérito de las otras formas n i f h . ,  

p i h .  y  h i f h \  ó Tpb::; ó etc.
en el futuro é imperativo de todas las formas, 

njiSan, na’San, etc.
§ 204 a . )  Ante las a f o r m a t i v a s  en vocal *)__ ’ ___

desaparece completamente la tercera radical; PA por 
por etc.

b .)  La tercera pers. fem. sing. del pretérito de todas 
las formas recibe la desinencia femenina primitiva n _ _
(por n __ ) y  así termina dicha persona alguna vez, pero
de ordinario recibe además la terminación paragógica 
n ____} v .  gr.; nnij (de n'i;^ y  en pausa rinSa (§ 46).

a.) Algunas veces la i radical se mantiene delante de ,-j

y !jf principalmente en pausa; asi de HCH se refugió.

b.) Con el ;  n___ paragógicos aparece también muchas ve

ces la 1 ante aformativa en vocal; de “ 2"' ? se multiplicó;

¡r a n s *  de r r a n } se e: tremed ó.

§ 205 a . )  Algunos verbos ¡T~), cuya 3a radical pri
mitiva es 1 conservan esta radical en medio de dicción 
solamente en algunas formas excepcionales, así ’mSe
de e s t u v o  t r a n q u i l o ;  .TíO} infinitivo con n __ pa-
ragógico, de n x i? v i o .

b . )  'Fres verbos n s ‘ : ? s e  s e n t ó , n n c  e x t e n d i ó  y  r¡¡T ¿ ; 

s e  i n c l i n ó  se presentan en las formas p i l e l  y h i t p a l e l , 

en lugar de p i h e l  y h i t p a h e l , por duplicación de la ter

1/9



cera radical i, v. gr.; n ix:, mrra y  mnnttjn, por VINJ, 
etcétera.

a.) De HINJ se encuentra plur. por contracción (§ 37, <r.) •

de ninrwn fut. ninnii^ y co]i i conversivo p°r
in n u b i ,  piur. snnrr¡y\

§ 206 a.) La afinidad que existe entre las dos le
tras quiescentes N y  n hace que estas dos letras se 
sustituyan fácilmente una por otra, y  que guarden con
formidad muchas veces en la flexión.

a.) La  sustitución se observa, entre otros ejemplos, en n E I 

cura tíi, por N*3*l j '1 1  me deleité por irpÜH.

/>•) Igualmente se advierte la conformidad ó sixstitución de fo r

mas en me abstuve, por vaticinaste, por

nS‘ 2 j ’ levantado, por vinimos, por í i j in x ,

y otros.

Véase el paradigma siguiente que contiene la con
jugación ordinaria de los verbos n',L>.

i8o





Infinitivo abst. 

Infinitivo const.

P R E T É R I T O

I
Singular. .

Plural. .

F U T U R O  

Singular. .

Plural. .'

u'
V E R B O S  Q U I E S C E N T E S  H ~) [ 

Qíil Niflial.  Pili 1

njpr n :p ;  nip_

i r : p  n i jp n  rnap

Ia mase. n??;? ™P
,a fe 111. n n :p

T ; lT n n :p : nnap
;,a mase. r r :p m a p
:a fe m. m :p T r p ^ a.. I. . rpap
a com. t n i :p T l i jp j ■>nijp

;a com.
>,:rr

S ^
i J ir" wp.

:;i mase. c m : p □ r p :p : □ i r a p
¡a fem.

i™ ? ■ jn ^ p j i?\*r
:a com. V’íp

¡a mase. n : z i nj'Di

¡a fem. n jp n n jp n najan

!a mase. n :p n napn napn

!a fem. i jp n

Ia com. n ap a n a p a

5a mase.
Ir- U p i

5a fem. n : i :p n nr:pn naiap n

>a mase. i jp n >!apn

2a fem. n r :  nn nanism n a 'a p n
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napf adquirió.

Puhal Hifhil Hofhal Hitpahel

niap

napn

niapn

napn

niapn niapnn

nap napn napn napnn

nnap nnapn nnapn nnapnn

rnap n’apn niapn niapnn

niap niapn niapn niapnn

imap iniapn iniapn iniapnn

WR íapn ^ • 7 'apnn

□niap □niapn □niapn □niapnn

r™P iniapn •¡niapn ]niapnn

âiapn s|j-»apn naiapnn

nap i napi napi napni

napn napn napn napnn

“ j p F l napn napn napnn

iapn iapn iapn iapnn

napx napM napx napna

«iapi >,api âpi siapni

naiapn naiapn naiapn naiapnn

»r* sppn- âpn lapnn

naiapn naiapn naiapn naiapnn

napa napa napa napn:

t* o  

%'c
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VERBOS Q U IE SCEN T ES n ’S  -

Qal Nifhal. p ¡h i

IMPERATIVO i
2a mas-.

-^.F: n ;.Rn nap

2a fem. ia p n ,3.F.

Plural. ./
2a mase. 5,2 R

r:2

vp_

1
2a fem. na^ap

T ... 1 ;
•na’ ajsn na*ap

T V 1 “

PARTICIPIO

»

Act.

Fas.

nap

,!>3R

n a p :

§ 207 a.) Apócope de los verbos n'S. Consiste en 
la desaparición de la terminación H—  de los futuros, 
y n—  de los imperativos. Tiene lugar solamente:

I o En el futuro de qal, cuya forma, una vez verifi
cada la apócope, queda algunas veces sin vocales, así 
FD*n de nns, abrió.

Pero ordinariamente la primera radical toma vocal 
auxiliar ó si la siguiente es gutural, v. gr.; 
•jDVi de ¡US, volvió, de TX'J'É, precavió.

Cuando la I a radical es gutural aparece la forma 
con , v. gr.; de ¡ritfy, hiso\ de ilNl, vió, se en

cuentra siempre N I»!.

a.) Con frecuencia la vocal — de la preforviativa  suele alar

garse en —7T-, v . gr.; Tp*1*, y  lloró ; X I ’ verá.

b■) Los verbos riM  y fV n , cuyo futuro ordinario es ,“prp  y 

t“prP con apócope hacen tn í y in 1 , en pausa %-ji ’ n 1



nip} adquirió.

00HH
Puhal Hifhil Hofhal Hitpahel

napn

W
Vpn

na’apn

napnn

iapnn

^apnn

naiapnn

napa napn napn ■napnn

2o En el futuro de nifhal, que abrevia la vocal de 
la I a radical —p- en — v. gr.; Sa’ apocopado de nSa\

3° En los futuros de pihel y  hitpahel desaparece 
además de la terminación el dagues fuerte de la 2a ra
dical, por quedar ésta en fin de palabra; Sai de nSa’ .

4° En el futuro de hifhil, la forma puede quedar 
sin vocales, como cu qal, ó tomar vocal auxiliar -VJ„ ó 

si interviene gutural; de ¡Tía’ apócope Sa’ ? Sa’ j 
, liará subir, apócope SjP, Syr.

5° En el imperativo de pihel; Sa por nSa; en hifhil 
que toma siempre la forma segolada -r r̂, v. gr.;

multiplica tú, por 3 "in de naiHj L)ynf haz subir, por 

nbyn cuyas formas segoladas son semejantes á las del 

nombre.
§ 208 a.) Adición de sufijos á los verbos n"S. Las 

personas que no tienen aformativa pierden la termina-
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ción n— con su vocal, tomando el sufijo vocal de en
lace según las reglas expuestas (§ 152, etc.), v. gr.;
'aba, me descubrió, íjba, TjSs, oSs; fut. etc.;

imp. '1212-pi/¿. ’ aba, íjba, ’aba% etc.

b.)  La 3a pers. fem. sing. del pretérito toma la ter
minación primitiva D-z— por y hace ’anba, TjnSa,
etcétera.

ARTICULO OCTAVO

V E R B O S  D O B L E M E N T E  I M P E R F E C T O S .

§ 209 a.) Pertenecen á esta clase todos aquellos 
verbos, en cuya raiz entran dos letras de las que hemos 
visto que ocasionan alguna irregularidad ó imperfec
ción en la formación del verbo.

b.) Estos pueden ser doblemente defectivos, doble
mente quiescentes, ó defectivo-quiescentes, como ex
ponemos á continuación:

Io Defectivos y  V"V. Nunca se presentan las for
mas en estos verbos, como doblemente defectivas, 
sino siguiendo una ú otra de las modificaciones que ex
perimenta la raiz en cada caso, así 77a} movió, hace el 
pret. de qaC ^Ta como verbo perfecto, el fut. Ti’ ó 
77’ como a's, en la forma hifh. 7a n como '/ '1 3 .

2o Quiescentes x ‘3  y  n"1! :  n n x  5 vino, hace futuro 
con i versivo x n ^  y nx*n por n n x n , imper. plural 
!p n x  por W X ; hifh. imper. plur. ^ n n  por 'n x n .

1



f"S y n’S. Siguen las modificaciones que exigen am
bas consonantes según su eufonía; así, N2P, salió, infini
tivo constr. nX2f de NT» temió, NT; fut. KJf, SO” ; im
perativo N2Í, X"|i plur. fem. n^NS?; ni/Ji. *0 1 3 , fut. XIV; 
hifh. toxin etc.

i"3 y  n"S; ns1 ,/?/<? hermoso, 2a pers. fem. JVS^; futu
ro na”  apócope s p v  n i’ , arrojó , hifh. n*ñn infinitivo 
ni Yin, fut. apócope etc.

“l"3 y  k"“>. Siguen la conjugación de los y en
cuanto á N* queda quiescente ú ocioso en fin de sílaba, 
suprimiéndose en algunos casos (§ 38) así XÍ3 , entrar, 
pret. de qal N3 , HN3 f por spN3 ; hifh., pret. NUn, 
nsun, con sufijos tjn xu n ; imp. un  por x u n ) fut. u n , 
por NUN'} con 1 versivo N3 S*1.

3a Defectivo-quiescentes. Presentan las dos modifi
caciones correspondientes:

j "3 y  N'"l; N‘é : } elevó, TlNéa; infiniti. constr. XÍT3 ó
ttié, con desinencia femenina nxitf ó nxiT; imp. HX02 ó
NÚ?; fut. Nfcn.

-"2 y  H"S; .1122, extendió fut. de qal niai, apócope 
con 1 T3-H y  “ 12!H; hifh. imper. apoc. Tan, fut. apócope 
■ex con —— por la pausa, tan; del mismo modo npj fue  
puro pret. de nifh. n p j, w p a  etc.

a.) Cou estas indicaciones bastará para que los principiantes 
tengan idea de las formas difíciles que pueden resultar de las raí
ces doblemente imperfectas, cuyo conocimiento detallado se consi
gue por medio de la práctica del diccionario y la aplicación de las 
leyes de eufonía expuestas en la primera parte.

------VUVJ’------

i 8;
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CAPÍTULO QUINTO

P A R T Í C U L A S

§ 2 10  a). La mayor parte de las partículas son for
mas nominales, rara vez verbales, cuya significación 
primitiva se ha perdido por el uso. Según el oficio que 
desempeñan en la oración, pueden ser adverbios, pre
posiciones, conjunciones é interjecciones.

b.J Algunas que consisten en una sola letra no for
man palabra por sí solas, y  se unen á la siguiente como 
prefijos, según hemos visto (§ 55 y siguientes.)

ARTICULO PRIMERO

P R E P O S I C I O N E S

§ 2 1 1  a.) Y a  hemos visto (§ 55 y 57) l ° s prefijos 
con significación de preposiciones 2, en, S, para , Q 
(abreviación de ]G), de, por y  3 , como, de significa
ción adverbial.

§ 2 12  a.) Las preposiciones separadas ó que cons
tituyen vocablo por sí solas, son en su mayor parte



nombres en estado constructo; de los cuales todavía al
gunos conservan su significación sustantiva. He aquí 
las más frecuentes:

"IP1X (parte posterior) detrás; "]'J2  (distancia), detrás;  'j’ia 

(■p2} intervalo) entre;  "jyi (ñu), pa ra ; y o  (parte) de; “ y  (dura

ción), hasta; Sy (superior), sobre; C 'J (unión) con; rinFI (parte 

inferior), debajo.

b.J También se forman preposiciones de sustanti
vos en estado constructo y  aun de adverbios precedi
dos ellos mismos de preposición prefijo, como 
á fin de qne\ delante', xbn y  ’Snz (de x'S y  ^2 no) 
excepto, sin.

§ 2 13  a.) La preposición ¡IX (- n x) tiene significa
ción diferente: con, y  en este caso recibe los sufijos 
1 n x } inx etc.; a (signo del régimen directo) y  enton
ces para recibir los sufijos hace ’níx ? Onix etc.

b.) Algunas preposiciones aparecen, principalmente 
en los libros poéticos, bajo la forma del plural construc
to, así n n x  (de "inx)> detrás: ñ x  (de ~Sx) hacia', ''TJ (de 
Sy) sobre.

a.) La preposición J-|X de acusativo se explica como derivada 

por contracción de' fl^X ó r^X - así como j-j^ con, procede de 

n j  X primitivo.

§ 214  a.) Si el régimen de las preposiciones es el 
pronombre personal, lo reciben en forma de sufijo, or
dinariamente como los nombres, y rara vez como los 
verbos. En el cuadro que sigue exponemos las preposi
ciones de uso más frecuente con los sufijos correspon
dientes.
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Singular

ia com. 2a masc. 2a fern. 3a m. 3a fem.

3 en
IT

paus. rj3 in .“13

s d iS 1 S * I s iS nS

como i:iD3 T a ? >nics “ 1G3

V- de iaao (0 T ja a TjSD r j a a n :sc

n'J con ty.:y, n ay T tV W J i est nny

t i n (acus.) ’nix TjniN "¡nits' -¡nix iniK nnix

_riN‘ con ’nN} i|n»s TjnN ~ns‘ ir.N nnx

"Sn hacia ib x « v S  N* n n x

by sobre ’Sy n b y 'T»V

V ?
c litre 13 13

i r -
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C O N  S U F I J O S

P lural

Ia com. 2 a masc. 2a fern. 3a masc. 3a fern.

*32 □33 □ a f o n a 1™ ,  13?

v ) □ j S r\jji arh ( 0 $

í: !iD3 □  3 3 ( 0 □nst ans CO

ìsan □ 3D □ HG ] n a

« a y □ s a y □ n a y ,  n a y

s¡:n ix □D nx □ n n x } a i r x ■jnns^ in ix

Ì3P1N □  3F1N □ FIX

ì j ’Sn □ 3 ’S x p iS t t  a n n x  ( 0 in ib ii

v t y □ 31S5? □ rp b y  ( 0 ■jniby

ì ^ a ,  ^ n í r a □ 3 ^ 1 2 □ n i ; u 5 a n m

( I ) poet. (i) poet, ych
□  3Ì123 □  ."¡1123, I G 'S x ,



Observaciones:
Ia Los prefijos muy breves, 3, 3, b toman - 7-  ante 

los sufijos en consonante, excepto Tj — así DD3, □«13 

13b, TJ3; igualmente □!? (de QDy) ante DD y  D.1 , □ 3B y> 

etc., y  ante 1 pleonástica de la forma HES? por 1J3V.

2a La preposición Tí2 se repite al recibir los sufijos 
y en algunas personas el sufijo toma el 3 epentético, 
así tasa  (por ’33D3C), en poesía ’3D; ^QD que puede
significar la 3a mase. sing. (por *1131230) y la Ia perso
na plur. ( por *1331212).

3a El prefijo 3 toma la forma 1123 ante los sufijos 
leves y  alguna vez ante los graves, como se ve en el 
cuadro.

4a Como formas raras deben notarse: Q3I1ÍK por
□ DriN; Dnnx por DITIN; 13J1N por ‘¡HIN; del mismo modo
.1 )2 .1 3 , .13.1 3 , 11213 etc. por D.1 3 , etc.

5a Además de las preposiciones "Sn y  S 'J toman 
también los sufijos en forma de plural 1 7 , hasta, 1 1 N, 
detrás, v. gr.; i iy , ^’ 1 7 ; Vinx,

nnn, debajo, se encuentra con frecuencia en plural 
innn, D l’nnn y también Dr.nn en singular.

*p3 , entre, queda en esta forma ante los sufijos de 
singular, 1313, Tj3i3 , etc.; mas recibe los sufijos de plural 
en forma también de plur. mase, ó fem., v. gr.; !13,3,'3 
ó }3rvi3i3 , etc.

313D, alrededor de, toma siempre los sufijos en for
ma de plur. mase, y  con más frecuencia en plur. feme
nino, v. gr.; inÍ3 ’3 C, í|W 3 D ó ^inÍ3 t3 D, etc.

192
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ARTICULO SEGUNDO

A D V E R B IO S

§215# ..) Algunos adverbios, generalmente mono
sílabos, cuyo origen primitivo es dudoso, son conside

rados como primitivos, así ’ X, rpx en dónde?; 7K? enton

ces; 7]N, solamente; nb? p } así; JÓ} nó; allí, etc.

b.) Mas el mayor número de adverbios son origi

nariamente verdaderos nombres, que se constituyen 

generalmente:

I o En la forma ordinaria de tales nombres, v. gr. *jpp (unión) 

juntam ente; '&'1 (existencia)  partícula de afirmación y *pN (no exis

tencia) de negación; (abundancia) mucho.

2o Con terminación n —r~, D - r -  y F P ——, es,:a última para
adverbios gentilicios,, v. gr.; j-piS } de noche ( l ^  noche)^ ? y

na*l mucho, muy (de 2  "l'); □ D Í 1 J durante el día, (de □  1 f ? día) • 

rprirn , a l modo de los Judíos.

c.) Como adverbios se emplean frecuentemente al

gunos infinitivos absolutos, como TiJT; todavía, aún (de 

“TW); inn , pronto (de "ira), nain, en abundancia, (de

nan).

d.) Algunos sustantivos precedidos de preposición

se emplean en sentido de adverbios, así (de fuera)

fuera ; man (de casa) dentro; “nb (á parte), únicamen

tet etc.
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§ 2 ló  a.) Muchos adverbios reciben sufijos perso

nales, y  frecuentemente con 2 epentético, que determi

nan la idea general de aquéllos, encerrando un concep

to verbal expresado generalmente en la traducción, 

v. gr.; en dónde (estás) tú?, en dónde (está) él?

(de in); 110 yo (soy) (de ’px); único yo (soy),

(de “ l 11); eres tu (de 127’); íjan  ̂ hete aquí (de ]n} 
nan he aquí).

ARTICULO TERCERO

C O N JU N C IO N ES

§ 217  a.) La conjunción más frecuente y  de signifi
cación más varia según el contexto de la frase es el 
prefijo 1 (§ 56). Las conjunciones separadas ó que 
constituyen vocablo por sí solas son generalmente nom
bres en estado constructo, como hemos visto sucede 
con las preposiciones y  adverbios; ÍN, o; Sn que no, 

“ ■¡3 , no sea que, para que 110; de un pronombre resulta 

’3 porque, puesto que; algunas son de origen poco co

nocido, como DN, si, también.

b.) Las conjunciones se combinan con otras partí
culas, principalmente ’3 y  TÍ27K (relativo) con algunas 

preposiciones, v. gr.; 13 13 porque;

HZTN3 , como', V J} hasta que.



ARTÍCULO CUARTO

195

I N T E R J E C C IO N E S

§ 218 a.) Las interjecciones propiamente tales son 

exclamaciones ó gritos naturales, como nnx? n x? nNH, 

sn iín) etc. Pero hacen también oficio de tales fre

cuentemente otros vocablos, como “ NI (imp. de 

mira; nln (idem de naS, spS (idem de Tj'in) ve,

id\ la partícula que acompaña al verbo en sentido 

de súplica, deseo, y  ’ 2 (por ’372 petición), ruégote, unido 

siempre con ’ l ’ X.
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PARTE TERCERA

SINTAXIS

NOCIONES PRELIM INARES

§ 2 IQ  a.) La sintaxis estudia las palabras como ele
mentos constitutivos de la frase; de aquí que el objeto 
de la misma sea estudiar de qué modo las palabras en
tran en la formación de la frase, y  á su vez la manera 
de coordinarse dos ó más frases para expresar con 
claridad el pensamiento.

b.) La sintaxis hebráica, como la de las otras len
guas semíticas, se caracteriza por una grande sencillez 
en la construcción de la frase simple ó proposición.

§ 220 a.) El sugeto de la proposición puede estar 
representado por un sustantivo ó nombre propio, un 
pronombre ú otra palabra distinta empleada como sus
tantivo, á veces por una oración entera.

b.) Mas no siempre se halla expreso el sugeto, sino 
que muchas veces se halla encerrado en la forma ver
bal; v. gr. iríTcp} yo maté, Tep él mató.



§ 221 a.) El atributo puede estar expresado por un 
nombre, en cuyo caso la proposición se dice nominal; 
por un verbo, y  entonces la proposión es verbal.

b.) El nombre (sustantivo, adjetivo ó participio), 
que sirve de atributo, se une al sugeto sin verbo que le 
sirva de cópula; mas en la traducción castellana se suple 
el verbo ser, v .g iv  □TN*n que grande (era) la
perversidad del hombre. Gen. 6, 5-

§ 222 a.) Además del sugeto y  atributo entran en 
la proposición otras palabras que modifican ó extienden 
el sentido de aquéllos; por lo cual se llaman comple
mentos que pueden ser directos, indirectos y  circuns
tanciales.

§ 223 a.) En la frase compuesta las proposiciones 
se coordinan fácilmente por medio de un corto número 
de partículas, y en el mayor número de casos por la 
conjunción copulativa *1 prefijo.
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CAPÍTULO PRIMERO

S I N T A X I S  D E L  N O M B R E

ARTÍCULO PRIMERO

U S O  D E L  A R T ÍC U L O

§ 224 a.) Hemos visto en la analogía que el artículo 
en hebreo se expresa por el n prefijo (§ 52)í mas csta 
forma es exclusiva del artículo definido.

b.) El artículo indefinido no tiene equivalente en 
hebreo, ni es necesaria la expresión del mismo, sabiendo 
que el nombre (sustantivo, adjetivo ó participio), que no 
se halle prefijado por el H artículo definido, ni determi
nado por algún otro medio, se traducirá como indefinido, 
asila expresión rpn significará era un hombre. Job
I. I. P2n algunos pasages, no obstante, se expresa el artí
culo indefinido por el cardinal “TÍIN, uno, cierto, por 
ejemplo; “ nx UPN in!n j/ era un hombre; I Sam. I, I 
iriK Dipn-SN..... ^pi reúnanse...... á un lugar. Gén. 1, 9.

§ 225 a.) El artículo n se omite con frecuencia en 
el estilo poético.



b.) Tampoco se emplea con aquellos nombres que 
aparecen ya determinados de alguna manera en la fra
se, tales son:

I o Los nombres propios.

a.) Algunos nombres propios, en especial los geográficós, que 

tenían primitivamente significación apelativa, conservan el artículo, 

v - gr-! el Líbano (el blanco originariamente); el

Jordán  (la corriente).

2o Los nombres que se hallan en estado constructo,

v. gr.; nirp La mano del Señor Deut. 2, 1 5 ;

los hijos de Aarón Núm. 3, 2.

a.) Por excepción en algunos casos el artículo acompaña al

nombre en estado constructo, bien porque siga un nombre propio 

que 110 puede llevarlo, ó bien para dar á la expresión cierto carác

ter demostrativo, v. gr.; *]>'£* N el rey de A sirla. Es. 36, 8;

n m n  n h h y fl IIW  los dos cordones de oro. Ex. 39, 17.
T r -  -:|T •• : >

3° Los nombres con sufijo pronominal.

Sin embargo, se encuentra á veces nombres con su

fijo acompañados del artículo para dar mayor fuerza á 
la expresión, v. gr. iSriNn Tj'nz que se traduce literal

mente, en medio de es.'a mi tienda Jos. 7, 21.

§ 226 a.) Cuando corresponde llevar artículo á un 
nombre en estado constructo, se prefija solamente al 
complemento, aunque en la traducción afectará á todo 
el concepto, v. gr.; mú?n nM, la bestia del campo 
Gen. 3, 1.

b .) En igual sentido el pronombre indefinido “ Ss
se determina cuando la palabra siguiente lleva artículo, 
así el concepto se traducirá, en todo día , en cual
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quiera etc.; mas con el artículo n^n 733, significa en to
do el día.

c.) Otro tanto sucede con los nombres patronímicos 
compuestos; w n ir r p ,  el Benjaminita, Jue. 3, 15.

§ 227 a.) El artículo que afecta á un nombre, se re
pite con todos los calificativos y  demostrativos que le 
acompañan, v. gr.; 'nan "iHjn? el rio grande Gén. 15, 18; 
rnisn y ixn , la tierra buena, Deut. 4, 18 nSxn □ n 3 “ n> 
las palabras éstas—Deut. 4, 6.

a.) Ocurre, sin embargo, que algunas veces el artículo acom

paña solamente al calificativo, y muy rara vez á solo el sustantivo.

j, b.) Llevan también artículo, con muy raras excep
ciones, los calificativos y  demostrativos de un nombre 
con sufijo ó en estado constructo, v. gr.; ]’i3pn Dj'nN, 
vuestro hermano el menor;', o^nan *ñriN 1:3 ? los hijos 
de Aarón los sacriflcadores, Lev. 1 , 5 .

§ 228 a.) Finalmente, el artículo se encuentra al
guna vez prefijado al verbo, haciendo veces de relativo, 
así i fin N'pSiin (qcri por pbnn), que habían marchado 
con él, Jos. 10, 24.

ARTICULO SEGUNDO

2 0 1

APOSICIÓN DEL NOMBRE

§ 229 a.) Cuando dos sustantivos en estado absolu
to vienen uno en pos de otro, de los cuales el segundo 
sirve para determinar la idea significada por el primero^ 
tiene lugar la llamada aposición del nombre, ejemplo:



202

¡grúa D»ns hombres hermanos (nosotros) somos,
Gén. 13, 8.

b .) Por medio de la aposición se expresan algunas 
veces las relaciones de peso, medida, forma y  materia 
de una cosa, las cuales se indican en general por medio 
del estado constructo, v. gr.; pN □ n y n x , cuatro 
hileras de piedra Ex. 28, 17; n̂ D nSNn el efá de harina

• V  T V |T

L ev. 5, 6; “1?? T. x f m il (monedas) de plata.
c.) Las preposiciones prefijos ó separadas que afec

tan al primer sustantivo en los casos anteriores, suelen 
repetirse en el segundo, v. gr. “127)22 nTü^ en el cam
po desierto Jos. 8, 24; h w S n  A m i siervo D a
vid  2 Sam. 7, 5-

R E P E T I C I Ó N  D E L  S U S T A N T I V O

§ 230 a.) A  la aposición puede referirse otra cons
trucción hebráica que consiste en la repetición de un 
mismo sustantivo para expresar las relaciones siguientes:

Ia La muchedumbre ó abundancia, v. gr.; rnx 2 
n7N2 □ n r n  pe Vi, y  el valle-ele Siddin era pozos pozos 
de betún, es decir, estaba lleno de pozos de betún Géne
sis 14, 10.

2a La universalidad ó sucesión continuada en el 
sentido de todo, cada, etc., v. gr.; nj’tf año por 
año; Í̂2 'Ha, cada pueblo.

3a La distribución, v. gr.; ÍTOQ man DHKG np toma 
de cada uno de ellos una vara. Núm. 17 , 17.

4a La diversidad del mismo objeto significado por 
la palabra, en cuyo caso el sustantivo repetido lleva 
siempre el 1 copulativo v. gr.; p x i  p N } dos clases de



piedra  Deut. 25, 13; 2T 212 hablan con cora-r* " •* " - • • : J
zón doble, es decir, falso. Salm. 12, 3.

ARTICULO TERCERO

2 0 3

R E L A C I O N E S  D E L  N OM BRE ( C A S O S )

§ 231 a.) Sabemos por la analogía (§ 84) que no 
existe en hebreo declinación propiamente dicha, y  que 
para designar de una manera precisa las diversas rela
ciones del nombre en la proposición se hace uso de 
términos gramaticales convenidos ó del empleo de 
ciertas preposiciones, como sucede en castellano.

RE L A C IÓ N  S U J E T I V A  (N O M IN A T IV O )

§ 232 a.) El sujeto de la proposición se dice que 
está en nominativo.

b.) Los gramáticos llaman nominativo absoluto al
nombre que se encuentra algunas veces al principio de 
una proposición, la cual lleva otra palabra por sujeto 
propio, v. gr.; □ ’on Dios, su camino es per

fecto. Salm. 18, 31.
c.J La partícula propia del acusativo, acompa

ña alguna vez al sujeto ó nominativo de la proposición, 
v. gr.; Ssj S'mnTiN'l 5 y  el hierro cayó, 2 Rey. 5.
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E S T A D O  C O N S T R U C T O  ( G E N IT IV O )

§ 233 a.) La unión, que se establece en cuanto á la 
forma entre el nombre que se halla en estado construc
to y el complemento del mismo, es tan íntima que 
ambos vienen á formar como un solo vocablo, apare
ciendo en la proposición el uno seguido del otro, sin 
que ninguna otra palabra se interponga entre ellos.

a.) Sin embargo, en un pequeño número de pasages aparece en

tre ellos algún vocablo ó sufijo, como necesario para completar el 

sentido de la frase, v. gr.; ’p íQ  JÓ'] mD*!?1) y ebria y  no de vino. 

Is. 51, 2 1.

b.) En conformidad con el caso anterior los califica
tivos ó determinativos del nombre en estado constructo 
vienen en la proposición después del complemento, 
v. g r .; Ninn yixn  n.Tn, y  el oro de aquella tie

rra  (era) bueno Gén. 2, 12; inonba 0 3 } sus armas 
de combate Deut. 1 , 4 1 .

§ 234 a.) Un nombre en estado constructo no suele 
llevar dos complementos seguidos, sino que aquél se 
repite con cada uno de ellos, así yiN'n irnxi D’ Cün 
inSx se dirá: Dios del cielo y  de la tierra Gén. 2 4, 3. 
Las excepciones son muy raras.

b.) Del mismo modo, es muy raro encontrar un 
mismo complemento sirviendo á dos nombres seguidos 
en estado constructo; ordinariamente en lugar de repe
tir la construcción el segundo sustantivo toma un sufijo 
pronominal que se refiere al complemento del primero, 
v. gr.; •pruni Tm rn , los hijos y  las hijas de D avid , 

y no im  ñ:n>i m .



§ 235 a)  lugar nombre eu estado constructo se hace uso 

algunas veces para la expresión dei genitivo de otra construcción 

(ad sensum) que consiste:

1.) En el empleo de un nombre con preposición v. g.;

toáoslos que confian e?i el Salm. 2, 12; “ ^ “ b 1D 7D } 
cántico ác D avid.

2.) De un régimen directo (acusativo) muy raro, v. gr. ljiN 

I J l l ü C  los que me sirvcji Jer. 33, 22.

3.) De una proposición entera dependiente del nombre en esta

do constructo, v. gr.; n^*! . DÍjU? los años áe los que he

mos visto la maláaá Salm. 90, 15.

§ 236 .a) E11 lugar del nombre en estado constructo
se emplea alguna vez la construcción del dativo por 
medio de la preposición v. gr.; DHIV, ser

vidores de Saúl i Sam. 17, 8; súplica de

Moisés vSalm. 90, I.
§ 237 a.) Las relaciones significadas por el nom

bre en estado constructo con su complemento corres
ponden en general á las que nosotros expresamos con 
la preposición dt\ que pueden ser:

1.) De posesión ó pertenencia, v. gr.; Tplpn 

la casa del rey, □milN ~~'J, un siervo de Abraham.

2.) De modalidad, ó sea, la relación de una persona
ó cosa con su cualidad, v. gr.; '¡n una mujer de

gracia; con su materia, rpS iSds vasos de plata\ con su 

empleo ]Qün nnsüf, la vasija de aceite\ con su valor 

ó precio, nka y"'ís‘ , tierra de cuatrocientos

siclos.
3.) Partitiva, ó sea, la relación de la parte con el 

todo, de la medida ó recipiente con la materia, v. gr.;



tz'JV } un poco dc plata\ en1? “ l i e n ,  una carga de

pan.
4.) Sujetiva ó relación del efecto con su causa, 

v. gr.; nirp ? la palabra del Señor.

5.) Objetiva ó relación de la causa con el efecto, 
v. gr.; n i m  r i N T i ,  el temor del Señor; C J i n w n  n i , 
el autor de los cielos.

ó.) Explicativa ó de aposición, ó sea, la relación 
del género con la especie ó el individuo y  viceversa, 

biC2} un tonto de hombre.

D A T IV O

§ 238 a.) La preposición b} que hemos visto que 

sustituye algunas veces al nombre en estado constructo 
(§ 236), sirve principalmente para la expresión del ré
gimen indirecto (dativo) en hebreo, y  se traduce por 
nuestras preposiciones a, para.

b.) Prefijada al pronombre personal se junta por
pleonasmo á los verbos, á la manera como se usa en 
castellano, v. gr.; márchate Gén. 12, i; nS

2üim, y  ella se sentó Gén. 2 1, 16.

c.) Con la significación de tener y  á semejanza del 
latín se une al verbo sustantivo mn ó tl?i y en sentido 

negativo á v. gr.; n ¡s ‘  D d S  t t ñ n  ¿acaso teneis un 

hermano Gén. 43, 7; ib in ^  y  tuvo] ib ’jix ) no tengo.

Con frecuencia se omite el verbo m n  así, i b  " i u í N - b 3 J 

todo lo que él tenía Gén. 12, 2q.

20Ó
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ACUSATIVO

§ 239 a.) Este caso no tiene forma especial, ni ter
minación en la palabra; mas se indica ordinariamente 
por medio de la preposición “ nx ? cuando el nombre en 

el cual recaiga la acción del verbo esté determinado, es 
decir;

1) cuando sea un nombre propio v. gr. nu?a- n x } 

á Moisés.
2) un nombre con artículo; □ “ xn- n x j al hombre.

3) un nombre en estado constructo; b>nü?i m TlN  
A los hijos de Israel.

4) un nombre con sufijo pronominal; H'TIN á mi 
mano.

a.) No es necesario que la partíciila “ HX preceda siempre al 

acusativo determinado, suele omitirse algunas veces, especialmente 

en el estilo poético.

/>.) Por el contrario _ J1N se encuentra á veces delante de pala- 

labras que solo están determinadas por el sentido general, mas no 

por la forma.

b. Sabemos por la analogía (§ 38) que la forma ori
ginaria del acusativo era la terminación n -T- ,  y  todavía 
en algunos pasages viene significando el régimen direc

to, así iSnSJ nan>íl fisna Sgn, ha humillado la tie

rra  de Zabulón y  la tierra de Neftalí Salm. 44, 27; pero 
la significación ordinaria es el lugar hacia donde se diri
ge la acción, combinándose muchas veces con el prefijo

v. gr. násarn lit. de hacia el Norte.

§ 240 a.) El acusativo no solo se emplea para ex-
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presar el régimen directo, sino que puede significar tam
bién las relaciones;

1) de lugar, v. gr.; □ ’H3TD y  huyó á Egipto

I Rey. I I , 40.

2) de tiempo, v. gr.; nbñ ©5^1, é hizo durante la no

che. Jue. 6, 27.

3) de medida; D'ii ITT i m á n  7jbn} anduvo en el de

sierto el ca?nino de un dia I Rey. 19, 4.
4) de modo y en sentido adverbial, v. gr.;

~\'¡pxó? me oprimen injustamente, Salm. 119 , 78.

§ 241 a). El adjetivo y  del mismo modo el partici
pio conciertan en género y número con el sustantivo á 
quien determinan. No obstante hay que observar las 
particularidades siguientes:

I o El adjetivo, que califica á un sustantivo, se colo
ca ordinariamente en la frase después de éste, y los ca
sos poco numerosos, que se apartan de esta regla, se 
explican por la aposición (§ 229).

2o El adjetivo que determina á un sustantivo en es
tado constructo se encuentra en estado absoluto des

pués del complemento del nombre, v. gr.; 1125

lárn saetas aguzadas de un heroe Salm. 120, 4; n ü p ’in 

n*'nn yaa-Ss, todo ser de vida reptil. Gén. 1, 21.

ARTICULO CUARTO

ADJETIVO



Si el adjetivo está determinado á su vez por un sus
tantivo, aparece también en estado constructo, v. gr.;

DV, un pueblo duro de cerviz. Deut. 9, 6.

3.0 Cuando dos adjetivos vienen determinando á un 
sustantivo femenino, solo el primero se encuentra con 
terminación femenina; el segundo aparece mascuÍino) 
v. gr.; pTm nb“U nvn, y un viento grande y  violento. I 

Rey. 19, II.
40 El adjetivo, que afecta á un nombre en número 

dual, aparece concertado en plural, v. gr. nÍDI 

dos ojos jieros Salm. 18, 28.
5° El adjetivo, que afecta á dos sustantivos de gé

nero diferente, acepta con preferencia la forma mascu
lina, v, gr.; DipnÍ2?n nilSil nnSi hijos é hijas que ju 

gaban Zac. 8, 5*
6.° Del mismo modo acepta preferentemente al 

plural el adjetivo que afecta á un sustantivo colectivo, 
v. gr.; ni“ 2K ’jn'2íj ganados perdidos. Jer. 50, 6.

7° Por el contrario se pone en singular al adjetivo 
que acompaña á un plural de excelencia, v. gr.;

□ irnNj Dios vivo. Deut. 5, 26.

§ 242 a.) En lugar del adjetivo calificativo se em
plea muchas veces el sustantivo que significa la cuali
dad como complemento del nombre que expresa la 
persona ó cosa, v. gr.; “ DH idSc los reyes de miseri

cordia ó misericordiosos. I Rey 20, 31.
b.) El sujeto de una cualidad inherente ó que le 

distingue de un modo especial se designa por medio de 

los nombres bj/2, señor, U’ N hombre, 7 2. hijo, na
--J-7 * '  I •• '  J  -  *

hija, los cuales aparecen en estado constructo, tenien
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do por complemento al sustantivo que expresa la cua
lidad, v. gr.; Q 'W  hombre de palabra, fá c il en el 

decir Ex. 4, 10; nna aliados Gén. 14, 13; b irnm , 

hombres valientes Deut. 3, 18.

EX P RE SIÓ N  DEL COMPARATIVO Y SUPERLATIVO

§ 243 a.) El adjetivo hebreo carece de forma espe
cial para expresar los grados de comparación, y  para 
suplir este defecto se hace uso de giros especiales.

§ b.) Ordinariamente el comparativo se expresa 
anteponiendo el adjetivo y  colocando la partícula "¡a 

ó el prefijo O delante del término de comparación, el 
cual puede ser un nombre ó pronombre, v. gr.; 

p in a , más dulce que la miel Jue. 14, 18.

c.) La comparación se expresa muchas veces por 
medio de un verbo, v. gr.; ^DD Fi'QXV porque eres

más fuerte que nosotros.
d. A  veces se encuentra solo el término de la com

paración con la partícula ó prefijo “¡O, faltando el ad

jetivo cuya omisión se sobreentiende fácilmente por el 
contexto, v. gr., "nn D̂ pi D^nafD5) y  se levantará la v i

da mas (brillante) que el medio dia Job. I I ,  17.
f .)  Otras veces es el término de comparación el 

que se omite, apareciendo solamente el adjetivo con 
artículo, así Yixarrnx^ á la lumbrera mayor (de

las dos) etc. Gén. 1, 16.
§ 244 a.) De tres maneras vemos expresado el su

perlativo en hebreo;



I a Danclo al adjetivo un sentido exclusivo determi
nado, a) por el artículo, v. gr.; UN n '3 2  VWtn ÚJNl 
nuam  Sin ■»sSx mi fam ilia la más débil de j.Manases y  

yo el más pequeño en casa de mi padre Jue. ó, 15.
b.) por un nombre como complemento del adjetivo 

en estado constructo, v. gr.; lija  el menor de sus 
.hijos, 2 Cron. 2 1, 17.

c. por medio de un sufijo pronominal, así el
mayor de ellos.

d.) por medio del prefijo 2 antepuesto al nombre ó 
término v. g.; D’ttm riS^n, la más hermosa de las muje

res Cant. I, 8.
2a Otra forma del superlativo es la del comparativo, 

anteponiendo al término de comparación el indefinido 
^  v. gr.; murn m.n bao aviy mn tfnani, y  la serpiente 

era la más astuta de todos los animales del campo 
Gén. 3, I.

3a Finalmente se expresa el superlativo mediante la 
repetición en plural del sustantivo comparado, como 
complemento del mismo, así □ ’>un¡3 tinp) santidad de 
santidades, cosa santísima; 'i'D'Ó} los cielos de los
cielos, cielos los más altos.

ARTÍCULO QUINTO

¿ í i

NOMBRES NUMERALES

§ 245 a.) En la construcción del numeral cardinal 
con el nombre numerado, se observan las particulari
dades siguientes:
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Ia' Los numerales desde 2 hasta 10 se unen al sus
tantivo de tres modos:

I o El numeral puede encontrarse en estado cons
tructo, sirviendo de complemento el objeto numerado) 
v. gr.; Dfbpu nwbü9 tres siclos.

2o En estado absoluto precediendo al sustantivo, v. 
gr.; Doba nyilN j cuatro reyes.

3° En estado absoluto después del sustantivo, v. gr.; 
nu?büj Día’ , tres días.

a) Como se vé por los ejemplos anteriores, el sustantivo apare
ce en plural; no obstante, se encuentra en singular en algunos casos 
excepcionales, especialmente con los sustantivos colectivos v. gr.i 
□nb mfoy diez panes.

2a Los numerales desde 1 1  hasta gg, ora precedan 

ó vengan después del sustantivo, se unen ordinariamen

te al plural del mismo, v. gr.; ansa "litfyi niZKZT diedseis 

guerreros; m i n n y ;  diedseis dudad es.

No obstante, se prefiere el singular con los nombres 

de medida, tiempo, peso y  con los colectivos, v. gr.; 

nb’b □ ‘1^2‘ix'i üii QiyaiKj cuarenta días y  cuarenta no

ches', □ ,nilty) veinte ovejas, etc.

3a Los numerales riNG, loo y  =]bk\* i.ooo aparecen 

ora en estado absoluto, ora en el constructo, prece
diendo ordinariamente al sustantivo, y éste se encuen
tra en singular ó plural; nÍGN rma, cien codos, "133 

n aa , cien talentos; QiDJTS ^bs*, m il veces.

Cuando, con menos frecuencia, el sustantivo precede 
al numeral, aquel aparece en plural v. gr.; =lbtt Q119 

m il toros.

¿ 1 2



En los números compuestos de unidades, decenas, 
etc., se repite algunas veces el sustantivo que se halla 
en plural después de las unidades y  en singular después 
de las decenas, centenas, etc., v. gr.; D'Jttj nju

□ niyyi n w  n x a 5 ciento veintisiete arios.

b.) Los sustantivos que expresan la medida, el 
tiempo, peso, etc., se omiten con frecuencia, cuando 
pueden sobreentenderse fácilmente por el contexto, v. 
gr.; ^03  n n o i ,  por veinte (sidos) de plata.

c.) Cuando al numeral corresponde tener artículo, 
lo lleva el sustantivo, v. gr.; rnknn las dos lumbre

ras. Mas, si se omite el sustantivo por tratarse de un 
objeto ya conocido, el numeral toma el artículo, v. gr.; 
□inxDm Qisraum riüT^n ? los doscientos setenta y  tres.

§ 240 a.) Ordinales. Como no existen en hebreo for
mas especiales para la expresión de los numerales ordi
nales superiores á diez, se hace uso de los cardinales, los 
cuales aparecen colocados en la frase antes ó después 
del objeto numerado.

b.) El prefijo 2 antepuesto al sustantivo, el artículo 

ó el contexto indican fácilmente cuando se trata de un 
numeral ordinal, v. gr.; □ i’ Tby en el décimo

quinto día.
En las fechas suele emplearse el cardinal en vez del 

ordinal aun con números inferiores á diez, v. gr.; 
“triN DÍ’ 2, en el día primero, yaiN n w a , en el año cuarto. 

En este caso el sustantivo precede en estado construc
to al numeral.

213



CAPÍTULO SEGUNDO

SINTAXIS DEL PRONOMBRE

ARTICULO PRIMERO

PRONOMBRE PERSONAL

§ 247 a.) Pronombre separado. El pronombre per
sonal, sujeto de una proposición, se omite ordinariamen
te, cuando el atributo esté expresado por el verbo, v. 
gr.; m a x 'i j j  dirás á ellos. Ex. 1, 2 Sin embargo

se expresa algunas veces, cuando se quiere hacer resal
tar la idea del sujeto, v. gr.; Tpnn nnN, tú, tú bendeci

rás Salm. 5, 13.
b.) Cuando en el caso anterior el atributo es un 

nombre, se expresa el pronombre, siendo el verbo el 
que se omite, v. gr.; ’ ¿JN ’ rus* "iaÚ7n> ¿acaso yo (soy) 

guarda de mi hermano? Gén. 4, 9.
c. El pronombre separado suele encontrarse á con

tinuación ó delante de un sufijo de la misma persona



para dar mayor energía á la expresión v. gr.; 

ijd-Q, bendíceme tavìbièn á nú Gén. 27, 34.

a.) Semejante á esta construcción es la del empleo de un pro

nombre separado en relación y á continuación de un sustantivo con 

S V . gr.; p  *1^1 N*|n p  n p S i  y  p a ra  Set, también le f uè nacido un 

hijo Gén. 4, 26.

d.) El pronombre separado viene á veces expresado 
acompañando al sujeto de una proposición, en cuyo ca
so el pronombre se traduce por nuestro demostrativo 

mismo v. gr.; nix üdS níh iJ7N in ’ , E l  Señor mismo os 

dará una señal Is. 7, 14.
§ 248 a.) El pronombre separado de 3.a persona se 

emplea muchas veces en lugar del verbo copulativo, 
v. gr.; SayatlP rn  tan nSx? estos son los hijos de Ismael. 

Gén. 27, 34.

§ 249 a.) Pronombre sufijo. Cuando el pronombre 
personal expresa el régimen directo (acusativo) se une 
al verbo en forma de sufijo ó á la partícula n x} v. gr.;

y  los enviaron I. Sam. 6, 6, mas DHIN'

Núm. 5, 4.

a .) Algunas veces el sufijo expresa el régimen indirecto equiva

lente á nuestro dativo, v. gr.; l jn r i J  ‘y lN , t ie rra  del medio

dia vie h a ; dado Jos. 15, 19.

b.) Cuando el verbo tiene dos acusativos, uno de 
persona y  otro de cosa, expresados por el pronombre, 
el uno se agrega directamente al verbo y  el otro á la 
partícula nx, v . gr.; iilN  U N I .T ] , y  me lo hará ver 2, 

Sam. 15, 25.
c.) Cuando el verbo esté en infinitivo absoluto, el
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sufijo siempre se une por medio de la partícula FIN, y  no 

directamente al verbo, v. gr.; i h N  " l i n i 5! ,  y  yó le elegí, i  

Sam. 2, 28.
d .) También se expresa por medio de HK cuando el 

régimen precede al verbo, v. gr.; 'runn ron« á ti maté 

Núm. 22, 33.
/.) Finalmente, razones de eufonía explican otros 

casos frecuentes en los cuales el pronombre aparece uni
do á la partícula HN y  no al verbo.

§ 250«.) Cuando el pronombre personal expresa al 
genitivo, indicando la posesión, se une directamente al 
nombre, pudiendo referirse al sujeto (genitivo sujetivo) 
ó al objeto (genitivo objetivo), v. gr.; Tjmj pibyb d W } 

cumple al altísimo tus votos (sujetivo); Tjma Durm 

sobre mí, ó Dios, tus votos, es decir, los que yo te he he
cho (objetivo).

b. Se emplea también el pronombre como sufijo, 
cuando depende de un nombre en estado constructo; 
más en este caso el sufijo se agrega al complemento v. 
gr.; nunp Vil, tu ciudad santa Dan. 9, 24.

c.) Por pleonasmo aparece algunas veces el sufijo
refiriéndose á una palabra expresa en la frase, v. gr.; 
‘rb-irpriN ^ ella le vio, al niño.

§ 15 1  a.) En muchos casos no se observa la con
cordancia del pronombre personal, sobre todo en forma 
de sufijo, con el nombre al cual hace referencia tanto 
por lo que hace al número como cuanto al género.

El contexto nos hace conocer la relación que existe 
entre ambos,



ARTÍCULO SEGUNDO

PRONOMBRE DEMOSTRATIVO

§ 252 a.) El demostrativo ¡17 que hemos visto en la 

analogía, se traduce algunas veces, sobre todo en el 

estilo poético por el relativo } v. gr.; Tpbi ¡T 

you?, escucha a tu padre que te engendró Pro. 23. 22.

a.) El pronombre de 3.a persona etc. reemplaza a veces al 
demostrativo, v. gr.; □nn □ ’top en aquellos días Gén. 6, 4.

§ 2 5 3  a.) Cuando el demostrativo precede al sus

tantivo, no toma el artículo; más viene con él, si está 

pospuesto al sustantivo, v. gr.; DÍM ¡Tí este dia\ mas 

mn este joven.

§ 254 a.) Repetido en una misma frase se traduce 

por la expresión el uno, el otro, v. gr.; ¡Tí“Sx ¡Tí 

3 *lp” NSl} y  110 se acercó el uno a l otro. Ex. 14, 20.

ó.) Muchas veces se traduce como adverbio, aquí, 

allí, acá, etc. agregado á otras partículas por pleonas

mo, sobre todo precedido de las interrogativas na y 

1N‘ , v - r,’r ^ , subid allá; rrtTID ¿como pues? 
¡Tí” '¿d o n d e ? , y  también repetido, v. gr.; íftQ ¡ib NI 

rfta rnx} unos de acá y  otros de allá Jos. 8, 22.



ARTICULO TERCERO

2I&

PRONOMBRE INTERROGATIVO

§ 255 a.) El pronombre interrogativo (§ 62), que 
generalmente representa al sujeto ó al régimen directo 
de la proposición, se encuentra algunas veces regido de 
preposiciones ó sirviendo de complemento á un nom
bre en estado constructo (régimen indirecto), v. gr., 
AN de quien eres hija Gén. 24, 23; iob para

quien, etc. Gén. 32. 18.

a.) Como régimen directo el interrogativo 1Q viene siempre 
precedido de la partícula TN* • HD nunca, v. gr.; 'qb-nbyx 
1p"nK 5 á quién harc subir á tí. i. Sam. 28, //; r\WV ,“ID qué has 

hecho? Gén. 4, 10.

b. Algunas veces se emplea en sentido indefinido, 

significando alguno, quien qniera que, cualquiera cosa 

que, etc.] Dibuba-i “íyaa guardad alguno (cual

quiera) al joven, á Absalón. 3. Sam. 18, 12; 'PS3“ n pj 

cualquiera cosa que (sea) en su boca. 2. Sam. 17, 5-
§ 256 a.) na unido al verbo y  al adjetivo se tradu

ce muchas veces como adverbio en el sentido de cuan, 

cuanto, como, porqué, v. gr.; nir !)31"n p > /cuanto se 

han multiplicado mis enemigos! Salm. 3, 2. íjn»  “IHN 

no ¡cuan magnífico (es) tu nombre! Salm. 8, 2.

b.) Para mayor énfasis suele juntarse al pronombre



interrogativo el demostrativo >1' o la partícula 
pues, por consiguiente, v. gr.; K2ídS ninp co -
d i o , pues, encontraste tan pronto? Gén. 27, 20; n"£n‘ 
TJr-no ¿qué tienes, por consiguiente etc.? Is. 22, 1.
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ARTICULO CUARTO

PRONOMBRE RELATIVO

§ 257 a:) La palabra que se llama comun
mente pronombre relativo, para que tenga carácter de 
tal, necesita de un complemento expreso en el mayor 
número de casos el cual puede ser un pronombre perso
nal ó un adverbio. El pronombre puede venir separado 
ó en forma de sufijo, según el oficio que desempeñe en 
la proposición; mas en este último caso nunca se une á 
ItiÍN sino á la palabra que la determina inmediatamen
te, sea el sustantivo,, verbo ó partícula. He aquí como 
aparece el pronombre relativo según su oficio en la pro
posición:

Io Cuando el relativo es sujeto de una proposición 
se emplea el pronombre personal separado que puede 
seguir inmediatamente á TJ7N} v. gr.; TI Ttfíí ÍI7D1 

todo reptil que esté vivo Gén 9, 3.
Con frecuencia se omite el pronombre personal, así 

]an Tjinn el árbol que (está) en medio del
huerto Gén. 3, 3.

2° Cuando el pronombre personal sirve de régimen 
directo (acusativo), viene como sufijo al verbo ó á lapar-
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tícula nx, precediéndole V¿\\‘ ? v. g.; nirp inSu?
*02-in, el profeta á quien envió el Señor Gén 2 1, 2;

□ inSx iñx *m Y¿?N al tiempo que el Señor ha

bía ordenado Gén. 2 1, 2.
Muchas veces se halla omitido el pronombre perso

nal; ]T\: n ’:rP~V¿?¡s‘ y i x n } la tierra que el Señor había 

dado Deut. I, 25.
3° Si el pronombre relativo aparece en la proposi

ción como complemento de un nombre en estado cons
tructo (genitivo) en el sentido del cual, de los cuales, cu
yo, etc., el pronombre personal se une al nombre como 
sufijo; mas nunca á el cual precede al nombre re

gente, v. gr.; Í3HN3 rcíi el cananeo,
en cuyo país yo habito Gén. 24, 37.

Con una construcción semejante se expresan los ca

sos del pronombre regido por una preposición v. gr.; 

na“ 7]TT yiíjn-n-M x'71 } y  110 daré la tierra 

por la cual caminó Deut. 1 ,  36; rpSy TjSn Ó3X iffis 

■>3*H mi camino, sobre el cual yo marcho Gén. 24, 42.

a.) Cuando el relativo hace referencia á la I a ó 2a persona, se 

emplea el pronombre personal correspondiente, v. gr.; ij-|N

□  msn-TkZTN □ 3 ’>riN* f y °  CS0J') 7 ^ sé, vuestro  herm ano

á qu ién  vendisteis  Gén. 45, 4.

§ 258 a.) El relativo VtfX solo al principio de la 

proposición equivale á nuestro pronombre, aquél que, 

etc., v. gr.; íptfaa N3P aquel que saldrá
de tus entrañas, él te heredará Gén. 15 ,4 ;  nü?yx “ltrx

nxirij tú verás aquello que haré Ex. 6, I.
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b.) En este mismo sentido puede hallarse regido de 
preposición, v. gr.; Tpin n x? á quien tú ben

digas, bendito Núm. 22, 6.
a.) Con igual significación el relativo puede encontrarse regido 

inmediatamente por un nombre en estado constructo, aunque esta 
construcción es muy rara.

§ 259 a.) "ItTN en composición con otras partículas 

cambia su significación, traduciéndose como una con
junción ó adverbio relativo, así porqué,

para qué, en donde, H2ÍN3 , como. etc.

§ 260 a.) En todos los casos anteriores se omite al
guna vez el relativo, sobre todo en los libros poéticos, 
cuando puede sobreentenderse fécil mente por el con
texto, v. gr.; rn pSi Tjnn, el camino por (el cual) ca

minarán.
En lugar del pronombre personal, la partícula T¿’N 

puede tener por complemento un adverbio, v. gr.; D*¿fn 

HN2P VtfN Y"lNn, Pa ŝ de donde tú has salido Gén. 24, 
5. Y  omitiéndose el adverbio; i FIN "im TtL’N' DÍpas en 

el lugar, en donde habló con el Gén. 35, 14.

ARTÍCULO q uinto

PRONOMBRE R E F L E X IV O ,  RECÍPROCO É INDEFINIDO.

§ 261 a.) No existen en hebreo formas especiales 
para la expresión de esta clase de pronombres y los



suple por medio de ciertos giros que conviene tener 
presentes; así el pronombre reflexivo puede expre
sarse:

I o p o r  l a s  f o r m a s  d e l  v e r b o  nifhal y  hitpahel.
2o por medio del pronombre personal unido como 

sufijo á una preposición, v. gr.; nyi DnS ’iSd;l i3 } por

que ellos atraen para sí el mal Is. 3. 9.
30 por medio de un sustantivo, especialmente yS 3?

nS5 Tlp v. gr.; isba mi-vi y  dijo en sí Gén 17, 17.

b.) La palabra el mismo se expresa tratándose de 
personas, por el pronombre personal separado en rela
ción al sujeto de la proposición; v. gr.; QdS X̂ jl, tinx ^ ,

dará el mismo Señor á vosotros Is. 7 > 14.
Si se refiere á cosas, se expresa por medio del s u s 

tantivo DSJT v. gr.; nín mjn en este mismo día

Ex. 12, 17.
c.) La reciprocidad, ó sea, las expresiones el uno al 

otro, los unos á los otros se expresan por el sustantivo 
Wü en relación con F1X } hermano 6 VI, co7iipañero\ pa

ra los nombres femeninos se emplean los correspon

dientes de aquellos, nux con ninN ó , v. gr.; Y>nx 

Sya ttñx >1112*11, y  se separaron el uno del otro Gén. 13, 

1 1 ;  nninx- bx hün nipua ni*nn •>2:2, las alas de los 

animales se tocaban una á otra Ezequ, 3, II .
d.) El pronombre indefinido alguien, alguno se ex

presa por tlñx y  en sustitución de éste suele usarse tam

bién m x y  y s : ,  v. g.; rñjob tyix bnv a x , si alguno 

puede contar\ igualmente 3,’ lp* 13 D7X Lev. 1, 2, lilp n  

■o XÓL: Lev. 2, 1, cuando alguno ofreciere.



Acompañado de la negación. UPN se traduce por na

die, ninguno, v. gr.; rnDf x'S uiN } ninguno de nos

otros pondrá obstáculo Gén. 23, 6.
Para cosas en el sentido de algo, nada, etc. se em

plea 1 2 7 , sobre todo con negación, v. gr.; 1 3 “? v iy y f i-b s '? 
nada habéis hecho. Gén. 19, 8.

‘f.)  Cada uno, cada cual se expresa por II?’ K solo ó

repetido ttñtt v. gr.; ibaf'bv ÜPK, cada uno junto  

á su bandera; inDtíSao W'X *1«^ , y  ellos entra

ron cada uno de su obra Ex. 36, 4.
g.) Cada, todo se expresa por Sb sin artículo,

el cual se aplica indistintamente á personas y  cosas, v. 
gr.; Djrbs, cada pueblo, etc.



CAPÍTULO TERCERO

SINTAXIS DEL VERBO

ARTICULO PRIMERO

EMPLEO DE LOS TIEMPOS

§ 262 a.) Hemos visto (§ I2 l)  que el verbo hebreo 
no tiene más de dos tiempos, pretérito y  futuro, según 
que la acción se considere realizada ó antes de reali
zarse.

Estos dos tiempos del modo indicativo juntamente 
con el imperativo é infinitivo empleados en varios sen
tidos servían al pueblo hebreo para expresar toda idea 
verbal.

PRE TÉ RIT O

§ 263 a.) El pretérito expresa desde luego una ac
ción pasada, anterior al momento en que se habla, bien



sea próxima ó remota, v. gr.; n’irrnx JTP D~XtTi y  Adávi 

conoció á Eva  Gén. 4, i; irynüj ?pp_n x } escuché tu voz 

Gén. 3, 10.
ó.) Cuando el pretérito expresa un suceso pasado 

con relación á otro pasado también, se traduce por 
nuestro pluscuamperfecto, v. gr.; ¡T¿7QTÍX ¡ti rp nii‘ 7)t¿7X 

^3 è hicieron cuanto el Señor había mandado á”:r
Moisés Núm. 4, 54.

c.) Corresponde á nuestro pretérito imperfecto, 
cuando exprese un suceso anterior, pero simultáneo con 
otro ya pasado ó que se sobreentiende, v. gr.; DVW ¡T»n 

ün :m } y  la serpiente era astuta Gén. 3, I.

d.) Se traduce por nuestro presente cuando la ac
ción expresada viene á constituir como un estado dura
ble ó una regla constante, v. gr.; TyT> XI} 110 sé Gén. 4,

9, p in i ì'iìh LPT2:, los libertinos tienen sed y  hambre 

Sal. 34, 1 1 .
Se traduce igualmente por presente, cuando sirve 

para confirmar un hecho ó un acto -del momento pre
sente, v. gr.; 17V2 VÍ2 U f juro por mí Gén 22, 16.

/ .)  Puede expresar á veces el futuro, cuando signifi
que una acción, que no habiendo sido realizada todavía, 
se considere ya como tal, dada la seguridad de realiza
ción. Esta significación del pretérito es más propia del 
estilo profètico v. gr.; ÍJ’DI m bjb >1:11.1 D7CD mil? ípb 

-pnin nini ,n !p } si el Eterno no nos hubiera dejado un re
siduo seríamos como Sodoma, nos asemejaríamos á Go
morra Is. 1 , 9.

§ 264 a.) Pretérito con 1 conversivo. En las frases 
compuestas de dos ó más verbos, que se refieren á un

225



22Ó

tiempo futuro é imperativo, el primer verbo aparece en 
este tiempo, mas los siguientes en pretérito con 1 con
versivo de pretérito en futuro, traduciéndose dicho pre
térito por el tiempo del primer verbo.

El pretérito con 1 conversivo expresa la idea de or
den ó consecuencia de la acción significada por el futu
ro ó imperativo, v. gt\; ineN'3  p in  iQNTlN'l liaNTUX 

y abandonará el hombre á su padre y  á su ma

dre y  se reunirá con su mujer Gén. 2, 24. miDNl 7]b} ve y  

di 2 Sem. 10, 2.
b.) El pretérito con 1 conversivo se emplea también 

con significación de futuro después de cualquier modo ó 
tiempo que exija como consecuencia el concepto de fu
turo ó imperativo, aun después de otro pretérito v. gr.;
riN3TD....  marchando tú..... encontrarás 1. Sam.

10, 2; ynsa sjans*! ^  n5ni ^rnn, el Eterno nos ha exten
dido y  nosotros fructificaremos sobre la tierra Gén. 
26, 22.

FUTURO

§ 2Ó5 a.) Nuestro futuro tanto absoluto como relati
vo, ó sea, la acción no realizada, se expresa en hebreo 
por medio del tiempo del mismo nombre. Mas conviene 
notar algunas particularidades acerca de su empleo, que 
son las siguientes:

I a El futuro se emplea para expresar aquellas ac
ciones que revelan la idea de orden, mandato, permiso, 
deseo y  prohibición, v. gr.; Saxn bax.... y ') bsa, de to

do árbol comerás Gén. 2 , 16 ;............... rm im  jj/ se verá la

tierra Gén. 1 ,9 .



La prohibición se expresa por el futuro precedido 
de Sn, v. gr.; ¡róyn Snt no liarás 2. Sam. 13, 12. Pe

ro si se trata de una prohibición categórica se emplea la 
partícula ttb v .  gr.; ^120 Sjxñ 110 comerás de él Gén. 
2, 17.

2a Tratándose de acciones ó estados de realización 
posible ó probable, en sentido condicional ó supuesto se 
traduce por nuestro presente, v. gr.; DiQi r|1Dri rñrp 

nx‘T>) el temor del Señor aumenta los días Prov. 10, 27; 

Hay □ ‘inbx mrp dn si Dios es conmigo Gén. 28, 15.
3a El futuro se traduce igualmente por nuestro pre

sente, cuando la acción significada se está realizando en 
el momento crítico en el cual se habla, v. gr.; H3 nÜJyn 

nab} ¿por qué obras así? Ex. 5, 1 5 •
4a Puede expresarse por medio del futuro el tiempo 

pasado, correspondiente á nuestro imperfecto, sobretodo 
cuando se trata de acciones que se repiten ó continúan, 
estableciendo costumbre ó hábito; v. gr.; n s i  Dura^ y  

de allí se dividía Gén. 2, 10; yiN ír-ja rnyi *TNl}j/ un va

por se elevaba de la tierra Gén. 2, 6.
Se traduce también por el pretérito el futuro que 

viene precedido de las partículas entonces y  mía

antes que, v. gr.; ¡nya_,T>Ü?1 7K, entonces cantó Moisés 
Ex. 15, 1.

5a Sirve además el futuro para expresar el sentido 
optativo, cuando le acompañan las partículas DN b̂ 

y  el interrogativo »D; '¡ni ia  ¡quien me dieral; tftih 

n bx Si2pri DN‘ j ¡si tú mataras, oh Dios, al pecador! Salm _ 

1 3 9 ) 19; nini bxyattñ }b} ¡ojalá viviera Ismael! Gén. 
1 7 ,  18 .



F U T U R O  C O H O R T A T IV O  Y Y U S IV O

§ 266 a.) La forma del futuro cohortativo, que no 
se aplica más que á la primera persona (§ 146), tiene lu
gar cuando se agrega á la idea del verbo la expresión 
•de una resolución, deseo, ruego, mandato, etc., v. gr.; 
nsS^; ¡ea\ marchemos! Deut. 13, 3; nniOX; que yo mue

ra ! Gén. 46, 30.
b.) En la frase negativa se hace uso de la partícula

bx} v. gr.; nbsx Sx □~X que no caiga en manos

de los hombres! 2 Sam. 24, 14.
c.) El futuro cohortativo, que viene unido por me

dio del 1 copulativo á un verbo empleado en senti
do análogo indica el objeto ó fin y  la condición del
primer concepto, v. gr.; nupbxi.... XJTIdSx; que yo

marche, te ruego, para espigar Rut. 2 ,2 .

§ 267 a.) El futuro apocopado ó yusivo, propio úni
camente de la 2a y  3a persona (§ 147) expresa la idea de 
orden, mandato y  súplica ó deseo, y  en este último sen
tido, como hemos visto en el cohortativo suele venir 
seguido de la partícula (ruego), ejemplo; y  dijo el Se
ñor 1 1X vil sea luz Gen. 1, 3.

b.) Con negación se emplea la partícula Sx? y unido 
á otro verbo por la conjunción 1 indica, como el cohor
tativo, el fin  ú objeto, v. gr.; riD’ “ bxi p*)Xl TP ¡que vi
va Rubén y  que no muera! Deut. 33, 6.

a.) Algunas veces, principalmente en el estilo poético, el futuro 
yusivo se emplea simplemente en lugar de la forma ordinaria de 
dicho tiempo. También se encuentra muchas veces con 1 conver-
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!>.) En aquellos verbos y formas, en los cuales el futuro yusivo 
no tiene constitución especial, hace las veces del mismo el futuro 
ordinario, traduciéndose en el mismo sentido de aquél.

F U T U R O  C O N  1 C O N V E R S I V O

§ 268 a.) El futuro con 1 conversivo se traduce por 
nuestro pretérito, y  aparece en aquellas frases que, refi
riéndose al mismo tiempo, suceden á una primera que 
estará en pretérito, v. gr.; *rSrjrt' inrn intfíí

mrrnN v v  y  el hombre conoció á su mujer y  ella

concibió y  parió á Caín Gén. 4,- I.
b.) También aparece al principio del discurso, sobre 

todo en estilo narrativo y  haciendo referencia á tiempo 
pasado, v. gr.; DIÍiSn lax-il y  dijo el Señor Gén. I.

a.) E l futuro con *1 conversivo puede referirse algunas veces á 

tiempo presente, y aún futuro, y en muchos casos sirve para indicar 
la consecuencia lógica de la idea expresada por el pretérito prece
dente, principalmente en el estilo profético.

I M P E R A T I V O

*V»S.

§ 269 a.) Designa, como en todas las lenguas, or
den, mandato, etc. El n —  paragógico, que se le pos
pone algunas veces, sirve para dar más fuerza á la ex
presión; así como la partícula na que le acompaña otras, 
agrega la idea de súplica ó ruego, v. gr.; n in  íjb nttfrt, 
haz para ti mía arca’, Gén. 6, 14 nsbn nini n n ^  

convierte, oh Señor, salva mi alma Salm. 6, 5.
b.) En las frases negativas, en lugar del imperativo, 

se hace uso del futuro, así como nosotros empleamos el 
subjuntivo, v. gr.; 3,*lpn” Sx no te acerques Ex. 3, 5,



c.) El imperativo suele emplearse á veces en lugar
del futuro, cuando se trata de promesas cuyo cumpli
miento se espera de una manera cierta, v. gr.; iin ....

TjS T2N* } y  yo te d ije.... vivirás. Ezeq. 16, 6.

d.) Unido por medio del 1 copulativo á otro impe
rativo ó futuro suele expresar la consecuencia ó el efec
to de éste en muchos casos, v. gr.; *in QdS WD*]

^ 3 , volveos y  venid al monte, etc. Deut. i, 7; obil/S

1 2 i 12 niyyi JHD “î D ? retírate del mal y  haz el bien 

y  vivirás para siempre Salm. 37, 27.

INFINITIVO ADSOLUTO

§ 270 a.) El infinitivo absoluto expresa la idea ver
bal sin relación gramatical con el resto de la frase. Sin 
embargo suele emplearse algunas veces como régimen 
directo de otro verbo y aun hace alguna vez oficio de 

adverbio, ejemplos; 2 YI22  lin a5! im  DiN'D injnb, hasta 

que él sepa rechazar el mal y  elegir el bien Is. 7, 15; rtal

bnn irp-rSx im m  v¿w -bz  n x ....Q'pN, yo estableceré

todo lo que dije á su casa completa y  acabadamente Sam.
3, 12.

b.) El infinitivo absoluto aparece muchas veces com
binado con tiempos del mismo verbo.

Cuando el infinitivo precede á la forma personal in
dica el mayor vigor y  energía de la frase, v. gr.; n^Dn 

nía m orir, morirás, es decir, i?ifaliblemente m orirás 

Gén. 2, 17; niDN seguramente has comido de ,

él Gén. 3, II .
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En el mismo sentido puede venir detrás de la forma 
personal, pero en este caso expresa generalmente la 
continuación ó duración de la acción verbal, v. gr.; 
1213^ 'Q3 tt7!>l y  él será juez siempre Gén 19, 9; litLH N12P 

y  él salió yendo y  viniendo Gén. 8, 7.

c.) En el estilo conciso y  animado el infinitivo abso
luto suele encontrarse sustituyendo á los otros tiempos. 
El tiempo ó forma personal que le preceda, nos indica
rá que hemos de traducirle en el mismo tiempo que es
te; mas si no precede otra forma, el discurso general 
nos dará á conocer fácilmente el tiempo ó modo repre
sentado por el infinitivo absoluto, ejemplos "¡fui...

irpb;^ me descubrí..... y elegí I Sam. 2, 27; frmnSTl

^nrrby niisn } se confia en la nada y  se habla falsamente 

Is. 59, 4.
a .) Por excepción se emplea alguna vez el infinitivo constructo 

en este último sentido, en lugar del absoluto.

INFINITIVO CONSTRUCTO

§ 271 a.) El infinitivo constructo, por su carácter de 
nombre verbal, puede encontrarse en el discurso como 
sujeto de una proposición ó como régimen y  comple
mento, v. gr.; ina ruur bastante para vosotros

el habitar en este monte Deut. I, 7; nn comenzaré á 

dar Deut. 2 ,2 5 .
b.) Puede recibir sufijos que expresen el sujeto de 

la acción, v. gr.; injn, su conocer; 112” , mi hablar.
c.) Puede hallarseregido porprefijos ó preposiciones 

separadas, y  cuando lleva además algún sufijo se tradu
ce ordinariamente por el tiempo personal correspon
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diente al sufijo, v. gr.; i ron nns*5 después que él destruyó 
Deut. i, 4.

a.) Los prefijos 3  3 unidos al infinitivo constructo expresan el 

tiempo ó momento de la acc¿ióu, y se traducen ordinariamente estas 
construcciones por nuestros gerundios ó por los modismos equiva
lente", como a l in s ta n te  que, luego que, cuando  y otros semejantes, 
v- gr-; "IjHDNTIN T jSan  n ÍN 12 cuando ó a l  ver el rey á E ster , 
E ct. 5, 2.

d.) La preposición (prefijo) S expresa la posibilidad, 
necesidad, intención ó comienzo de la acción, v. gr.; D3ns* 

SiüfnS Sdì’ nS} no puede salvaros Is. 36. 14; nixiS nini 

ìVI f y  descendió el Señor para ver Gén. I I , 5; :ñS cnxn 

Snn is f cuando comenzaron los hombres á multiplicarse 

Gén. 6, I.
f . )  Puede depender, como complemento, de un 

nombre en estado constructo, v. gr.; na2? nyS al tiem
po de salir Gén. 24, II.

§ 272 a.) Como verbo, el infinitivo constructo pue
de llevar sujeto y  régimen directo ó indirecto.

El sujeto del infinitivo puede estar como nominativo 
ó como dependiente del mismo (genitivo), v. gr.; "DT'Ss 
□ j S S s n S j  para que todo macho sea circuncidado entre 

vosotros Gén. 34, 15; ns^D "liaste, como el pasar del tor
bellino Prov. 10, 25.

b.) Si el régimen ó complemento del infinitivo es un 
pronombre, generalmente se le une por medio de las 
partículas TIN y  ~Sn* que lo reciben como sufijo, ex
cepto la primera persona que, por tener forma distinta 
para la expresión del sujeto ’ y del complemento 
’ j —7- se une inmediatamente al infinitivo, v. gr.; ’Si2p 
significará, mi matar, pero ’ -Sup, matarme,



a.) Respecto á la colocación de las palabras en la frase, cuando 
el infinitivo viene seguido del sujeto y del régimen, precede el suje

to d ¿ste, v. gr.; D iatth  y*lK □ ’ ñbx ¡TI¡T> níttW D V2, en el día

d¿ luiccr (en que hizo) el S eñor la tie rra  y  los cielos Gén. 2, 4.

PARTICIPIO

§ 273 a.) A  semejanza del infinitivo constructo, el 
participio es un verdadero nombre con cierto carácter 
verbal.

Como tal nombre puede encontrarse en estado 
constructo, v. gr.; ¡TI“ ’ sacerdote del Señor I. Sam. 

14, 3; íjniin á los amantes de tu ley Salm. 119 ,
165.

Puede recibir sufijos, los cuales se le unen como á 
nombre ó como á verbo directamente ó mediante pre
posición, v. gr.; lHay, sus siervos II Rey. 10, 19; ’ JÚW 
mi hacedor Job. 3 1, 15.

§ 2 7 4  a>) Con relación al tiempo el participio se 
traducirá, según el sentido de la frase, por presente, 
pasado ó futuro, siendo frecuente el empleo del mismo 
en lugar de los diferentes tiempos personales.

Las formas del participio pasivo se refieren ordina
riamente al pasado; no obstante, se refieren también al 
futuro en sentido de deseo, etc., v. gr.; nnx "IV1N vial- 
dito serás.

b.) Combinado con el verbo n’ H ó tií’ y  en frase 
negativa 7’ N se refiere al presente, v. gr.; ni ¡i’ “ FIN 
mujo H’ n "iyam} y  el niño servía al Señor I. Sam. 2, I I ; 
NSi’ ,j’ N> nadie salía Jos. 6, I.

§ 275 a.) Finalmente, el participio por su caracter 
verbal puede llevar régimen directo ó unido á él por
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2 34
medio de una preposición, v. gr.; Til'TIN que odia

á D avid  I. Sam. 18, 16; n3N‘bm  □ los que traba

jaban en la obra.

ARTÍCULO SEGUNDO

RÉGIMEN DEL VERBO

§ 276 a). El verbo hebreo recibe el complemento 
de una manera directa (régimen directo) ó por medio 
de preposición á la manera de lo que sucede en nuestra 
lengua con los verbos transitivos é intransitivos. Pero 
téngase en cuenta, que no todos los verbos que son 
transitivos en una lengua lo son también en la otra, y  de 
aquí que verbos que piden ó se construyen con régimen 
directo en castellano, se construyen en hebreo con pre
posición y  viceversa. Ejemplos, "pyrrnN ixyi nn, ellos 

salieron de la ciudad Gén. 44, 4; nirp "im Tjnj á tí ha 

elegido el Señor Deut. 7, 6; TJM VNH, entraron en la ciu
dad Gén. 32, 24.

b.) En hebreo se unen también al verbo, como ré
gimen directo, algunos complementos que nosotros ex
presamos mediante las preposiciones, v. gr.; bi“U bip
□ OTl, los que lloran en alta voz Salm. 15, 23.

a.) Para dar mayor energía á la expresión, se encuentran a lgu 
nas veces los verbos con un complemento procedente de la misma 
raiz. v. gr,; nb“ J  Hp^j» p j / j í^  y se rió con gra.7ide risa.

b.) Los verbos suelen recibir también, como complemento, pala
bras que expresan el modo, medio ó instrumento, etc. con que se eje-

■
I

■
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cuta la acción del verbo .(acusativo instrumental,), v. gr*;

*i3rn*i' se lavaron con agua Ex. 30, 20.

§ 277 a.) Los verbos transitivos pueden tomar do
ble régimen, de persona y  cosa, en las formas causati
vas pih. ó hifh, v. gr.; 7p o r r p ” nN nnx y  les hizo

ver a l hijo del rey II Rey. 1 1 .  4.

a.) Aparecen con doble régimen también los verbos que, según
el número anterior, tomaban como régimen directo, complementos 
circunstanciales que se expresan en nuestra lengua por medio de 
preposición ó haciendo uso de los verbos, v. gr.; n b l3  ¡130  □ 3 !'1 

y  los destruyó en una gra n  batallados. 10, 10  in k  *¡031*11

y  le aplastaron con piedras Lev. 24, 23.
b.) Algunos otros verbos que reclaman por su significación un 

complemento doble, como nombrar, imputar, hacer, p riv a r, vestir, 
etc., v. gr.; 2 ’pIP ÍO ‘¿? N lp } se llamó de nombre Jacob. Gén.

27, 3 6 -

C O N ST R U C C IÓ N  D E L  V E R B O  PA SIV O

§ 278 a.) En la construcción del verbo pasivo el su
jeto agente de la proposición activa, ó sea, el autor de 
la acción del verbo se designa mediante el prefijo S y  
alguna vez por “¡O, v. g.; D3b niZJSP llüb Xlü yD3~SdS 

Spxi liyx TjX} solaviente aquello que será comido por 

cada persona, ello solo será preparado por vosotros.

I'1.) Como sucede en castellano, el verbo pasivo sue
le construirse en hebreo por impersonal, conservando 
el régimen directo con la partícula nx ú otra semejan

te, V . gr.; cm x TjOü-nx 11!; Xlpi d ) \ y n o  se llamará 

ya  á tu nombre Abrahám , como si dijera, y  no será lla
mado tu nombre Abrahám Gén. 17, 5.



c.) Cuando un verbo que tiene doble régimen direc
to se construye en forma pasiva, aparece como sujeto, 
el régimen que depende inmediatamente del verbo, per
maneciendo el secundario en su estado de régimen 
(acusativo), v. gr.; ,¡nbn- nN nx"ini} y  él será presentado 
a l sacerdote Lev. 13, 49.

APOSICIÓN DEL VERBO

§ 279 a). Existe en hebreo una construcción espe
cial, que consiste en poner dos verbos á continuación 
uno de otro en el mismo tiempo, numero y  persona pa
ra expresar una misma idea que nosotros indicamos por 
medio de adverbios ú otros giros especiales; los verbos 
pueden estar unidos inmediatamente ó por medio del 1 
copulativo, v. gr. yinn, ellos se han olvidado pron-
to Salm. 106, 13; i J ’V NU NI -/itfNl y  yó levantaré de nue
vo mis ojos Zac. 5, 1.

b.) Suele aparecer alguna vez el segundo verbo su
bordinado al primero, tomando éste forma de participio 
ó de pretérito, v. gr.; H33N injni N’b, yo no sé adular 
Job. 32, 22.

CONSTRUCCIÓN PREGNANTE

§ 280 a .) Tiene lugar en ciertas proposiciones en 
las cuales aparece un complemento adverbial indepen
diente del verbo expreso de las mismas; de suerte que 
se hace necesario suplir por el pensamiento otro verbo 
correspondiente al sentido reclamado por dicho com
plemento, v. gr.; Tjban íJDNDíl, y  él te ha rechazado (de 
ser) rey I. Sam. 15, 23; irtN nb ainb.x ib-TjSrm,y  Dios 
le cambió el corazón (dándole) otro I. Sam. 10, 9.

23 6



CAPÍTULO CUARTO

SINTAXIS DE LAS PARTICULAS

§ 281 a.) El conocimiento perfecto de las partícu
las hebreas, de las combinaciones y  sentidos varios de 
las mismas en la frase es propio de la práctica y  mane
jo de los diccionarios para la traducción. Por eso, nota
remos aquí solamente algunas nociones acerca de su 
empleo y  construcción.

b.) Liemos advertido ya en la Analogía, que las 
partículas son en su mayor número verdaderos nombres, 
y  de ahí la propiedad de las mismas para recibir sufi
jos, tomar formas de plural ó estado constructo, la faci
lidad para combinarse entre sí, recibir el n —7- locativo 
y  adquirir carácter relativo uniéndose con "|U?N; todo 
esto para expresar diversos sentidos que dan al lengua
je riqueza de expresión y  energía.
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ARTÍCULO PRIMERO

ADVERBIOS

§ 282 a.) Los adverbios modifican la significación, 
tanto del verbo como del nombre.

b.) El adverbio que se junta á un nombre puede 
presentarse, por su carácter nominal, de tres maneras:

I a en estado constructo v. gr.; □'03 laya, un poco de 

agua Prov. 27, 27.
2a como complemento de un nombre en estado 

constructo, v. gr.; 12 ya  .»na varones poco (número) 

Deut. 26, 5.
3a como aposición, v. gr.; ix a  T p in , tus sortilegios 

mucho Is. 47, 9.
c.) El adverbio repetido expresa la mayor fuerza , el 

aumento y la distribución, v. g r.; 7 ÑO TND, muchísimo 

Gén. 7, 19; layn Tsyp poco á poco Ex. 23, 30.

§ 283 a.) Adverbios de negación. Los más frecuen
tes son n'S y  Sn} empleándose el primero cuando se quie

re expresar la simple negación, y  el segundo cuando 
acompaña á la negación la idea de súplica, mandato, de
seo etc.; X1) se construye con el pretérito, y  futuro con 

menos frecuencia, y  bx solamente con este último 

tiempo, principalmente en forma de cohortativo y  yusi
vo, v. gr.; mjni xS5 no sé Gén. 4, 9; n in a  mn njrbx, 

te ruego que no haya disputa Gén. 13, 8.



b.) En el estilo poético se emplean también como
adverbios de negación Sn y  Sb-i v. gr.; b2; 110 vio
Salm. 10, 1 1 ;  Dipn ella no se levantará Job. 4 1, 17.

a .) se emplea además alguna vez en sentido de para que no, 

á fin  de que ?io etc., v. gr.; i)Qp1 á fin  de que ellos no se subleven 

Is. 14, 2 1.

c.) En sentido de exclusión significando sin, excep
to, fuera  se emplea la partícula inbn que puede recibir 
sufijos pronominales, v. gr.; DDFIN DDinx Tlbs, sin vues
tro hermano con vosotros Gén. 43, 3; fuera de tí 
I Sam. 2, 2.

§ 284 a). Otra palabra que sirve para expresar la 
negación es “pN, menos frecuente que significa la
no existencia de una cosa; de suerte que mejor que co
mo expresión adverbial puede ser considerada como 
un verbo sustantivo con la negación en el sentido de 
110 es, no hay, etc. traduciéndose por nuestros tiempos 
del verbo ser, según el contexto de la frase.

Del mismo modo, mas en sentido afirmativo se hace 
uso de la partícula üh que denota la existencia de algo, 
ejemplos; 7]bo ‘pN? no era rey Juec. 17, 6; nín cñpm 
ni ni xá'f es el Señor en este lugar Gén. 28, 16.

b.) Una y  otra partícula y  'i'1 reciben como su
fijo al pronombre personal, cuando éste es sujeto de la 
proposición.

a)  Una partícula negativa iinida á '~)j indifica la exclusión total

en sentido de ninguno, nada; S ¿ '"p N  para el pobre nada

existe. II Sam. 12, 3.

b) Dos negaciones en una misma proposición no producen el

sentido positivo, sino que niegan con más fuerza, v. gr.; x’b
^ □ 3  "pX 710 $e estimaba en nada la plata. I Rey. 10, 2 1.
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c) Cuando dos frases negativas se suceden inmediatamente, se 

omite alguna ves la negación en la segunda.

ADVERBIOS DE INTERROGACIÓN

§ 285 a.) La pregunta directa se indica ordinaria
mente por el n interrogativo, v. gr.; ’ Jn in n , acaso me 
harás tú descender? I. Sam. 30, 15. Pero ¡algunas veces 
solo el tono general de la frase nos hará conocer su 
sentido interrogativo, v. gr.; y  ellos nos apedrea
rán? Ex. 8, 22.

b.) La pregunta indirecta se expresa por la misma 
forma que la directa n ó también por DN v. gr.; DV0n 
> ) S p n  n Í N l S } para ver si las aguas habían disminuido 
Gén. 8, 8; nms DN ns'U5 veamos si la vid  ha bro
tado.

c.) La pregunta disyuntiva, sea directa ó indirecta
se expresa empleando n para el primer miembro y pa

ra el segundo DN? v. gr.; CN HFIN *|jSn ¡acaso

eres tú de nosotros, ó de nuestros enemigos? Jos. 5, 13,
□ n‘ w y  m nnxn} ¿acaso eres tú mi hijo Esau ó 

110? Gén. 27, 2 1.
d .) La pregunta negativa, equivalente en el sentido 

á una afirmación positiva, construcción que existe tam
bién en castellano, se expresa en hebreo por la partícu
la compuesta Nbn} v. gr.; im x  N’Sn} ¿acaso no mandé?

§ 286 a.) La respuesta afirmativa no se expresa 
por palabra equivalente á^nuestro sí, de que carece la 
lengua hebrea. Se indica por las partículas de afirmación 
7jN} p  y  otras semejantes que significan, ciertamente, 
en verdad, etc. ó por medio de un nombre, pronombre

¿4°



ó verbo correspondiente á la palabra principal de la 
pregunta, v. gr.; ¿eres tú Jacob? y  responde yo,

soy; inx....  j acaso me librarán ellos? y  responde

’PUD1, librarán I Sam. 23, 12.

b.) La respuesta negativa se expresa por x'S , v. gr.; 
¿eres tú Esaú? y  la respuesta sería: x’S "IDN-II y  dijo no.
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ARTICULO SEGUNDO

PREPOSICIO NES

§ 287 a.) Acerca de las preposiciones baste notar, 
después de lo que se ha dicho en la analogía, que se 
combinan fácilmente entre sí, dando mayor precisión y  
riqueza de expresión al discurso, así se encuentran las 
preposiciones compuestas nnno, debajo, bya de so
bre, n’ n c, de entre, etc.

b.) En el estilo poético suele omitirse la preposi
ción de un segundo miembro, cuando ya se expresó en 
un primer miembro paralelo de la frase, v. gr.; DHÍT3 

ilh“1) S222 nitflPj él hará su deseo contra Babilo

nia y  su brazo (contra) los Caldeos Is. 48, 14.

CONJUNCIONES

§ 288 a.) Las conjunciones en hebreo no tienen 
una significación tan precisa como en castellano; una 
misma conjunción puede expresar en hebreo sentidos



diferentes. Además las conjunciones, como las prepo* 
siciones, se combinan entre sí ó con otras partículas, 
formando vocablos compuestos, cuyo conocimiento es 
más propio del diccionario; sin embargo, daremos al
gunas nociones acerca de las conjunciones más fre
cuentes.

b.) El prefijo 1 es la conjunción copulativa por ex
celencia, pero su significación varía según la unión y 
dependencia que determina, pudiendo ser equivalente 
á nuestras ilativas, adversativas, causales, etc.

c.) O es una partícula que, como Y¿ 7 1 tiene caracter 

de relativa, y  de aquí que muchas veces y  principal
mente después de verbos de sentido y  entendimiento se 
traduce por que, así en el cap. I del Gén. es frecuente

. la frase; 2ÍT2 i~> DinSa ¡s'T'n, y  vio el Señor que bueno.

Mas el contesto general exige á veces que se tra
duzca por porque, pero, para qué, y  otras por cuando, 

puesto que, dado que, etc.

d.) DX es la conjunción condicional si. 

f . )  ÍN‘ es la disyuntiva o.

g.) La repetición de las dos últimas conjunciones 
expuestas en dos miembros paralelos es la manera de 
expresar nuestras disyuntivas ora... ora, sea... sea, no 
solo... sino también.

§ 289 a.) Finalmente, las proposiciones pueden 
coordinarse en hebreo sin ninguna conjunción, la cual 
se sobreentiende principalmente cuando se trata de ex
presar la condición, la comparación y  el discurso indi
recto (oratio obliqua). v. gr.; y  (si) las

fatigan ..... morirán Gén. 33, 13; ürn



los que devoran á mi pueblo ( como) comen parí; 
I-1N inñN n " iD2N* ? dí, te ruego, (que) eres mi hermana 
Gén. 12, 13.

INTERJECCIONES

§ 290 a.) Las interjecciones de dolor, amenaza é 
imprecación, etc. se juntan ordinariamente al nombre 
precedido de bf "Sn ó by, v. gr.; 7¡i ñN} ¡ay de til 

Num. 2 1, 25; m -b x  lin ¡ay de Beño! Jer. 48, 1.

b.) 1 ambién puede seguir el sustantivo sin preposi
ción (como vocativo ó caso absoluto), v. gr.; ’ nx lin, 
¡pobre hermano mió!
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CRESTOMATIA





EJERCICIOS
DE LECTURA ANÁLISIS Y  TRADUCCION

GEH. CAP. I

1 nx mnbN Nía ( i)  rprcina 

: yi**“  m’K'i (2) n 'a w n

2 í)nai inri (4) nivn (3) y?ijni

□"nSanrri m nnijs-by 

:o ’an (5) n arra

3  lis*  ( 6 )  , n i □ 'in S x  l a t ó i

niN (7) - w  

a aii2- o  iiNn~nx ninSx *n*i
■* * V T ... *• v :  Ji—

Yian r a  a'ifha biavi) r .  ̂ T ] .. . ... ; - -

B‘“resit bara hclohim het
hassamáyim vehct hahá- 
rets.

V ehahárets hayeta tóhu
vavóhu, vejósek hal-pene
tehom; v°rúaj hclohim mc-
rajéfet hal-pene hammá- 
yim. ; )

Vayyóm er belohin: y ehi)
hor, vay'hi-hor.> } 

V ayyar helohim het-ha-
)

hor ki-tob; v a y y a v d e l; 1
hL‘lohim bén hahor uvén

i v

hajósek.

( 1 )  Palabra compuesta del prefijo 2  preposición, eti, y un nombre
femenino en que significa principio.

(2) E l artículo ,“j y un plural con terminación de dual, los cielos.
(3) E l prefijo 1 conj., el artículo n con qaméts por venir ante letra 

gutural y un sustantivo segolado, tierra.
(4) Tercera persona sig. fem. del verbo ¡"pn^ ser’

(5) Participio fem. sig. de r|rp en pihel, que vivificaba.

(6) Futu-o apocopado del verbo antes mencionado ,“p¡-j, tercera 
pers. sing. mase.

(7) E l mismo futuro anterior con 1 versivo en pretérito, y  ftié.



5 Dñi ( j)  7ÍxS 'D’ hSn X’lp*!

nSiS KipT(2) TjüjnSi 

: ™  n v  iph-inn

6 Tjína snpn mi DtiSx "rax'-n

(4) b m o  (3) inn oían 

JD̂ qS DV2 *P2,
• |r T • v-  1 ;••

7 yipvrnx EnnSx
' ■ ' ' L-D^sn ]’ 2

□ ián  ^a*i 27’ pnS (6) nnnn 

: p  - i n n  y i p i S  S y a  n i r x
r *  • :|  *A*T|T J  -  •• W - :

8 DíDttr yipiS diiíSx xipvj 

: w  m ’ iph-im i my-irni
r  . .  ,  l.A  . ; , -  v ; v  • : \ -

9 Dian (y) rip1 QinSx idx>i

(8) DlpQ~Sx □ ’aurn nnna 

¡p-inn nsínM nx-im “inx
V *  • : r  A T T - —  \v r  v  ; T ...

Vayyiqra h(>lohim lahor
yom, velajósek qára láyla;
vaychi-hérev, vay°hi-vóqer 
yom hejad.

Vayyóm er helohím: y chi
v ;

raquiah b‘‘tok hammáyim,l
vihi mavdil bén máyim 
lamáyim.

Vayyáhas hclohim hel-
haraqíah vayyavdel bén
hammáyim haser mittájat
laraquíah ubén hammáyim
haser mchal laraquíah vaye-l
hi-ken.

Vayyiqra h°lohim lara- 
quíah samáyím; vaychi-hé- 
rcv vay^hi-voquer yom 
se ni.

Vayyóm er helohim: yiq- 
qavu hammáyim mittájat 
hassamáyim hel-maqom 
hejad, veterahe hayyab- 
basa: vaychi-ken.

( 1 )  Prefijo *7 preposición, elisión del artículo y un sustantivo mono
sílabo de raíz y«-|. á la luz.

(2) Prefijos •] S cou Ia vocal del artículo elidido y un segolado, y  á 
la oscuridad.

(3) E l prefijo •] con jireq por seguir 1 y el futuro apocopado de n \“¡

(4) Participio de la forma Hifhil del radical S“ 2  ? que separe.

(5) Futuro apocopado de kal de nÜ/27 con i versivo de futuro en 
pretérito, é hizo.

(6) Partícula compuesta, debajo.
(7) Futuro de Nif. persona tercera plur. mase, de JTlp» serán reti

ñidas.
(8J Nombre aumentado de D ¡ ) p ,  lugar.



10  Y ™  nttja*b 'mn'bn xipvi 

*nvi Díai x ip  e ran  mpaS*i

;2ÍÜ_,>2 DM'Sx ( i )

i ) .

1 1  yixn  xunn DirñN' -iqni>i

n s  \ 'J jn? y n ía  atoy n'̂ ;~ 

izñyn íjiqS n s  n e  

:p “ tnn yixn_S*j

1 2 3Ü?y x-c“ ’ Y"is*n (2) N¿im 

yin ^rrnnS jn* yn “a  

i a - iy'17 itzr x  n s -  n  fcfr
v.  : -  IV  - :  i * :  v  1

¡a irrn  nin'SN tnvi *i.thdSI • t v: : - - a** * :

i 9 C3 V i p a - 'm  n r ’ n n
O / • v • : r  v;;.- • : r

ottñb'dI* * :

1¿l niND ,»n’> □inb'K idíói 

“¡iz bnanb a iau n  yipis  

(3) s|im nb’bn niín

(4) □nyiab’i nñaS  

: n i^ ñ

1 )
Vayyiqra helohim láy-

yabbasa hérets, ulemiqve
hammáyim qara yammim; ) ) i 
vrayyar helohim ki-tov.

Vayyóm er helohim: tacl-
v ; v v

se hahárets dése, hésev 
mazríah zérah, hetsperi ho- 
se peri lem¡no, haser zarho- 
vo hal-hahárets; vayeh¡ 
ken.

Vattotse hahárets dé
se , hésev mazríah zérah

) v v
leminéhu, v°hets hose-pKri 
haser zarho-vo leminéhu;I ) 1
vayyar h'lohim ki tov.

I v )
V ayehi-hérev v a y ehi- 

vóqer yom selisi.

) ) ¡ 
Vayyóm er hclohim: y ehi

m°horot bireqíah hassamá-
J A I

yim, lchavdil bea hay-
/ I

yon ubén halláyla; v°hayu 
lehotót, ulemohadim, uleya- 
mim vcsanim.

5

( 1 )  Futuro apocopado de ,“1X1 ? vio, precedido de *] conversivo.

(2) Futuro de NSÍ1 eu Ia forma hifh.

(3) Pretérito plur. de ¡-pil fu é , cou 1 conversivo.

(4) Nombre aumentado de f y i  precedido de b y * prefijos.

2



1 5 D ' i p ' ^ n  yipm rñixnS ^ni

:p~ inn  yiNrrSy “pxrn

1 6 nn«an 'Jttrna dm'Sn «yi_i 

bSan liM arnm * n’Vran 

iiNDn~ns'i □ i1'“  nSttjpnH 

rmi r n n n  nStónab ]i2pn

jDuaisnr t i ■

17  snpm cnnSx ( i ) anx ■jn-'n

:ym n-Sy tnhS □'>a'.rn

!g  Sñinbi nS^a*i ai^n bVabi 

«1*11 Tjumn ^i*¡ TiNn pa 

ntn'Sx

Tn n v  - ip a - im  i r r mi y  ; ivv . ;r  V/V . ;r

:ijpml* * :

20 eran dm 'Sx ton**!

*]Di3T7 =]isn ríjn ^ 2 : yis? 

r j r i  ' : s “ Sy y^sn-Sy (2) 

: motín
• |T T -

6

)
V ühayu lim°horot bire- 

qufh hassamáyim 1‘ hahir
v ( )

hal-hahárets; vayehi-ken.
v ) )

Vayyáhas h°lohim het-
s°ne hammehorot haggcdo-; )
lim; het-hammahor hagga-

v I

dol l°memsélet hayyom- 
v°het-hammahor haqqaton

v l
lL‘memsélet halláyla; v°het 
hakkokabim.

;
Vayyitten hotam helo- 

him bir°qiah hassamáyim, 
lehahir hal-hahárets.

V climsól bayyom uva- 
lláyla, ulchavdil bén hahor

) v 1

uvén hajosek; vayyar he- 
lohím ki-tov.

Vay°hi-hérev, vayehi- 
vóqer yom revihi.

I I y
Vayyóm cr helohim: yis- 

retsu hammáyim sé re ts  
néfes jayya, v ('hof y chofef 
hal-hahárets hal-p°ne r0- 
qíah hassamáyim.

( 1 )  Preposición nN (signo de acusativo) con el sufijo de tercera 
pers. piar. mase.

(2) Futuro de la raiz rp y  en la forma poh.



2 1 m iJinn-nx dm 'Sk xia^i 

• njnn sipa-Ss n x i üpSi:.n 

□ i n  ìsnu nttf** n il'a 'in  

ï|j3 'jijrba n*tt nn jioS  

: 2112-12 Din'bx xmi ìniiaS

; >
Vayyivra h'lohim hct-

;

hattanninim haggL‘dolim, 
v ehet kol-néfes hajayya

) ; V v

haromésct, lia ser sarctsu 
hammàyim-Pminehem, v°-
het kol-hof kanaf l‘‘minéhu;; i )
vayyar helohim ki-tov.

22 D 'a *a  D ’ a n - n x  w So ì  ì 'n ì  ¡112 ii3sS d m 'Sx  a n  s v i l i i

23 : »uñan Di'» nph-vn*i : yix2 (1) 2V  ^iyni

24 izraii nana nrab n>n wsj y-ixn xsin Din Sx “iax>i

25 mn-nx ain'Sx róyjn :p 'in n  n̂ ’aS (2) yix-in’m 

© a y S s  n ai njioS narran-nxi n jiaS yixrn

26 □ ’nbx lax^i : 2113 ~i3 cnn'Sx xi*! ìn:»aS naixn

=py2>) Din naia imi i:niai2 «paSsra aix nróyj

wain iyain-Szai yixrrSzai norm*) oiatèn

2 7  aSïa iaSïa mxn~nx '□»n'Sx x*i2 V| :\nxn-Sÿ/ v/v: : - : T T lT v <* v: T : ’ " ’ vi»;

28 °nx Tjian : anx x"i2 napji -dt inx xia ni.n'Sx

( 1 )  F u t u r o  a p o c o p a d o  d e  n 2 *l} se multiplicó.

( 2 )  i r p n  n o m b r e  fern, e n  e s t a d o  c o n s t r u c t o  d e  ,“p n • el *¡ e s
: r T T ’

p a r a g ó g i c o .



\nxn_nx !)xSa>] ¡ps mnSx anS nnx>i äm'bx
'  V i "  V i  : • 'I : I : • v : v  T ‘ v :

rtfrrbaaì cnnun ¿jn n n a  hti nwaDi

□iS inna nan cm'Sx -inx>i : yixn-Sy nwa'in

-ba-nxi y-ixn~b:i 'as-by iw x ¿ni y ij iaróy~b3"Tix 

: nbaxb nmi Dob stïî vit yî?~ns ia n tfx  yyn 

-by ùraii > SbSi m o rn  ̂ ijrbsb*] y ixn  njrrbabsi

nboxS aiiry pT”ba"nx n*n usa ia-iwx Y*)??'! 

aii3~nam nii?V nzjx”ba”nx □■»n'bx xt-h : ^ “'¡rn

: tu rn  aii ipa-m'i aiy-inn *rxn
I- • - ; 1 v  v • : r  vr/ • : r  a :

CAP. Y

n i m a  d in  nnn'bx x'ia  a v a  d i x  rnbiri id d  n j  

□ n x rjn m  a ín a  napai nar : in x  niyy Q ’ n'bx 

o w b w  d i x  in n  : o t n a n  a v i  m x  D n ir r n x  xnp-ii 

: nu; i a u r n x  x ip f i  inbsa ir n m a  ib ^ i ñau nxn*i 

ñau; n x a  nabw  n u - n x  in S in  n n x  d ix -iq i spn^
/,rr y. ” /v : v  J ‘ I **_: I“ T T I" •’ J : r ”

» rr it íx  n ix  iQ^Ss vn*i : nía ai aiaa ibi^i
v -: T r <•• ; T xi— i T t r  v



6 n u r w i  ¡no»! na» ni»b»!) na» n ixa y»n
* : r  i T - AT T t : T r •• <- .

7 nurim i : » iax- nx *rbi*i na» nxa>i cna» » a n
/  •• • ; r  , V; V V V- AT T J- : t t ;•• T

na» n ixa naa»5! D’a» m »  »iax~nx i*nbin nnx

8 rn»y ain »  ntzrioi-bs w i  : niaa^ caian ibi^i

q »iax imi : na*n n a »  n ix a  snrm n a »
^  v v: ;• :i** i T - at t  ̂ j -  : r r

10 i*pbin nnx »iax imi : iaip-nx ibisi na» o w n
j  . I •• |" v: -•• :|- ' lT ' "  v v V  at t j- : .

ibi-ii na» n ixa naa»i na» rn»y » a n  p ip -nx
V J -  ATT  ̂ •• ; t r • ; V <•• "J «t  I ••

11 ywn*! Q’a» » a n  »iax la^Ss ^n î : niaa5) n m

9

: n a  »i n a »  m x a
| T- AT T V ••

CAP. YII

1 -i2 nann-bx T?ni2-b:>i nnx-xn na:b ni.T iax>I* AT •• - v v» : r* T ; ;t - i - : t ; <-

2 nonsn «bsa : n*n lina iasb pny w tn  sns
J • I V -  i ~ V  T : I r  - • 'y  T ,

“7 0  ̂ in » x i » ix  n y i»  n y i»  nb-npn niinian
' • a  : * : -«•• vT : I *  : ■m ' : 1 - I* T : -

7 “na : in » x i » ix  nia» xin mna xb r» x  nonan
o  -  , . . . J .  . K- : r  ;T . J  v T ; -

jn 7 nî nb napai 137 nm » nya» a ia»n  siiya
-vv i  -  : a t* ”  : -»*T vT : ;T : * I » ••

4 1’ppa ijax nyn» liy  n io ’b 12 : ywn-ba ’asrby



-n x  in in a i nS’S crya-ixi a 1.1 a iy n x  yn xrrS y
• • T T .AT t T ; -  : -  r  ; -  1 V T T

nj ey^n : n a ix n  ijs  Sya ini toy v ¿ x  n ^ n - S s
-A -v-- |T t -; ,r !■■: v- •■ • • T -'••• ■: . : - T

S p a m  natzr n ix a  © © -p nil : nini ^ y - n e x  Sba 

ím - n íñ i  in e x i  i m i  nj xajn : y ix n  ~Sy Qia_ nyi 

minian n a n a n -ja  : S p a n  ia  i js b  nann-Sx inx 

m irx  Sai =pyn_] a i mñi? na:ix n ex  n a n a n -ja i 

nan.-rSx nirSx >1x2 D ije  a i : e  : n a “ xn“ Sy ir a i  

n yaeS  im i : n:~nx ain'Sx nw "lexa najaJi "dt 

n ix a ~ u e  n :e a  : y ix n -S y  11 n S p a n  ib i Q’p jn  

îïhnS a i ’ "lêy -n yae a  ijt&n ¿ in n  n:~” nS n :e  

n a ix i nan oinn n i:iy a -S a  >ypa: n*n o iP

□ii o iy a ix  y ix n -S y  a ra n  im i : in r s :  o ia e n

1 . 1 î i 
□ n rn u n  n: xa  nìn m in Dsya : m n  a iy a ix i

“ Sx nnx i i ; a _nr: neSiyi n: nurxi n i r m  n sn

n jiaS  n an an “Sai n jiaS  mnn-Sai nan : nann

in r a S  *pyrrSai injpaS y ix n -S y  irann iya-in-Sai



1 c nijtr avittj mnrrbN nirbx : sus-bs iisi* S';
v.' • -  : .< - ; at •• -  v ~ \ v ; T" *,T T T / • \

1 6 nipj!) "idt Dwajri : a^n mi ia-itfN lipan-bsa 

nini liDVi nin'bx ink rm  iutns >1x2 lim-bra
\ t  :  /  :  •  -  a  v :  v  \ T  *  * v  - ;  | -  t  t  t  t  •

17 arbn yixn-by a ii cny2ix b^son : iim/ -- ----------  j : — 1 vat r - v r t ; - •) ~ ~ *• :r I I"

18 ¡ism anan v^as'i : y-ixn by .2 mm n2nn~nx

19 arsm . : m en ijg-bsr m nn “]bm yiN.n-by ~xa

* ; f »

□ i . T i a n  o n n r n b s  Y ' w r r b s r  V ^ s
: -  • r  |V  r  1 VAT r  -  V. : ;  : • ;  : , r

20 nbynbo' nax mizw won : □’oun-bs nnn-iws

2 [ too'm oi»2-bs : onnn siDavi men >112;
J-; 1 t -IT r T - : • - r  T IV v -AT - v : iT

y i f t n  y i t t r n - S a a ^  m n : ^  n a m n 1) ^ r j 2 y w r r b y

22 V9N2 a^V  nvrnotw  v^x bs : cnxn bin y ix rrb y

r v • * f

2 7 ' iu x  > □ !)pm~i2“ nx no î : ’ino n2in2 iwx bbo
O  JV -: : -  T v - * - I" v  T |t v /v -: •/ •
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24 ’mi : :pba â~nx :nn nix nan in WS ]xam

25 npm : imán tópaii nim vwasii ]iSa2 ipia 

naxrn vbjnS yait, nia nVijrnx rriam ii .“nas

26 D’a“ inn max 'x >¡aaa =pii :ñ nnx aia^nn n

2 7 nxipS T]S ]Snx-Sx ñim taxii : nSíaS

: iS-p̂ ii amSxn ma puras»! TiSíi maian nura
j I _ . -  t ... |T . . . .  . . . -  ! V ••- TAT ; • - V.V

. : » >28 nxi inw ittrx nini nâ -Ss nx pnxS m¿ia w
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,T J -  t T , v  r  : , r  •• : -  r  ; I ,T -  : k r

n a x n  o S a  iaro *T*a y i« n - n« «înn nya npai

: ■¡iam m -ry  p i «  Sn:a irim  iaya it»« 

n y 1 S'3 : v:w iS-^xipi n axn i ]n ir ]iainS ^s'ipi



ny nzbD-~y 4ySan~SDn -itzñan

11 in-ia “ixüñ furan TjSa aisrpi ’2 : “¡tiña ai¿/ nabon 

m  nana tíin nbn bna üny iuny nan ¿ix a in  

-naxa nam niex yaiai nbix nicx 7Í2¿?- - ; vt : : •; - ▼ : t j - - 1 X -

: ttñtf1*

ISA. CAP. Y

1 h h ’S nm a is  ic o S  h h  m 'c  h h Ŝ n: muya
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VOCABULARIO
r

N

2N (plur. n’lix ) n. m.  padre.

“ IX v. pereció; pih. perdió, hizo perecer.

■¡ix* v. m. piedra, 

pzx u. m. polvo.

□ m a s  11. pr. Abraham.*

□IX n. m. hombre.

cnx n. p r . región ó gente de los Edomitas ó Idumeos/ 

nm x 11 f .  tierra, suelo.

11. p/ur. de mágestad Señor.

TTX v. vifh. fué engrandecido.

T»TX adj. potente, vehemente, magnífico.

»ímx 11. prop. geog. Edrei. 

in x  v. amó.

Snx 11. m. tienda, tabernáculo.

ÍN conj. disy. o, u.

px u. vi. iniquidad, maldad.

"HN v. lució; hi/Ji. iluminó, ilustró.

"I1N ii. vi. luz, esplendor.

H



n ix  ?i. com. señal, enseña.

7X adv. entonces.

o y ó ; hifh. escuch ó.

11. f .  oreja .

"IV? X ti. m. cíngulo, v ín cu lo . 

r¡X ii. m. herm ano.

"Tnx ii. nuvi. uno, único .

7nx v. tom ó, p ren dió , 

in x  prep. detrás.

n n x  part. (forma de plur. const. de in x )  después 

de, después que. 

p inx (mx) //.. aum. vi. posterior, último, otro. 

Y.riN n. vi. parte occidental.

v. part. de qal, en em igo, a d versario .

Sin* ii. vi. príncipe, fuerte, poderoso de la. ciudad. 

nn’ X n. f .  terror.

‘l’ X part. de neg.; con el prefijo D ‘PXQ sin. 

n S ’ X ii. f ,  Efá, medida de granos. 

tt ’ X 11. vi. hombre; plur. □i.tPJN.

TJX adv. solam ente.

v. comió;puJi. fué consumido. 

dSjX ii. f .  (vi. SdÑ) comida, sustento.

Sx adv. de ucg. no.

('»n) prep. a, hacia.

•̂X u. pr. de Dios; sust. heroe, fuerte, poderoso, 

c n ' i x  plur. de n íSx  Dios.

•vbx ii. f. cola de oveja ó cordero.
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nSx pron. plur. demost. ellos, ellas, estos, etc. 

□Sn adj. mudo.
11. m. jefe de familia ó tribu. 

usado en plur. ü ’ sSn bueyes.

*»«»

□ X conj. si.
ílDX n, f .  (palabra de medida) codo. 

■¡GX v.; hi/Ji. creyó, dió fé. 

in x  v. dijo.
1GX 11. vi. palabra, discurso.

.Y1DN ii. f .  palabra, lenguaje.

HON ii. geni. Amorreos.

nCN* 11. f .  verdad, lo verdadero.

’2X pron de i . .a pers. sing. yo. 

n. ni. hombre.
n í > í  V i i '/ i i /  ///>  T a  c i l i o -  i m



yiN (y IX) n. f .  tierra, 

t í x  11. coi ¡i. fuego.

□tt?X v. delinquió; hifh. hizo reo.

T¿JX rcl. que (§ 6 o).

ntíx  v. vi. usado solo en phtr. const. felicidad. 

HüN ii. m. sacrificio que se hace con fuego.

¡Y¿'X 11. f .  mujer, 

ntíx (nttíx) n. f .  mujer, 

nx (~nx) prep. ele acus. a. 

n x  ( con suf. í n x )  prep. con. 

n r x  prou. de 2 ." pers. mase. tu.

2 pref. en, entre, con, por, contra.
□ usado en plur. uvas malas, ácidas, agrias.

S“ 2 v. hifh. separó, dividió.

!)¡-ih n. m. vacio.
Sn2 v. nifh. tembló, se sobrecogió de temor.

nena 11. f .  bestia
Np XÍ2 v. entrar; hifh. introducir.

“72 v. despreció; part. de nifh. n72J  despreciado. 

772 v. hizo botín, despojó.

■P2 v. entender.

712 prep. entre.
rv>2 (ni2) 11. m. casa; plur. Q’ns.

YO 2 11. vi. primogénito.



SP3 v. devoró, tragó.

conj. sin, excepto, no. 

p } “ 13 ( plur. Dm) //. v i. hijo.

HJ3 v. edificó, creó.
“1?3 y  “i!?3 > part. después de, detrás.

"ijn v. encendió, quemó; pih. hizo pacer, apacentó. 

Tí 3 v. part. pas. de gal. inaccesible, defendido. 

yp3 v. rompió; nifh. se abrió.

1D3 ii. col. com. bueyes.

"ip'3 11. m. mañana.

*¿?p3 v. pih. buscó.

N13 v. creó, formó, 

b m  ii. m. hierro.
nns 11. ni. palanca, cerrojo de una puerta.

!p 3 v. pih. bendijo.

■j'¿»3 11. prop. gcogr. Basan.

~iir3 ii. ni. carne, cuerpo. 

n3 ( plur. n iJ3 ) 11. / . hija, 

nz ii. com. medida de líquidos. 

nn3 11. f .  desierta.

35

nxa v. fué magnífico, ensalzado.
Vi SU ti. m. magestad, magnificencia. 

niN'3 11. f ,  magnificencia, magestad. 

v. redimió.



ma v. fué elevado, exaltado, 

n ía ; /. nn'ia adj. alto, 

nía adj. Es 5) 15 soberbio.
"lila adj. fuerte, valiente.

"lia v. creció.

biia} b’"ia adj. grande, poderoso; sust. magnitud 

grandeza, 

bia v. fué grande; Jdfh. hizo grande.

” fa v. pulí, fué cortado.

TU 11. vi. muro, cerca de piedra seca.

■>ia //.. v i. pueblo.

v. espiró, pereció.

113 v. morar, habitar juntamente con alguién. 

nna 11. col. piedras cuadradas, cortadas.

S’a v. saltar de gozo, de alegría.
baba 11. m. rueda.

nba v. emigró, marchó al destierro.

bba v. devolvió; poli. part. manchado, ensuciado.
ijna 11. prop. geog. Gilead.

□ a adv, también.
"ia; f .  ma inquilino.

1A plur. ana 11. vi. peregrino, advenedizo.

1'ia  n. vi. garganta.

□12?A ti. vi. lluvia vehemente.

nma n. especie de instrumento músico pulsátil.

i
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"T

v. pih. habló.

12 1  n. m. palabra, cosa.

"121 n. ni. pasto, prado, dehesa.

UÍ21 ti. vi. miel. 

xi ii. m. pez, f .  rm  

Ttt n. ni. amor.

TH 11. pr. David.

ii. ni. edad, periodo de años, 

pb- v. ardió; hifli. encendió, calentó, 
m i ir /. puerta, abertura, 

m  11. m. sangre. 

r^'D" ii. f .  semejanza, imágen.

□a*T f v. se admiró, quedó estupefacto.

T\'J1 n. f .  conocimiento, ciencia.

camino; Es. 5) 28 tendió, dirigió (el arco)
7p “T 111. camino, senda. 

ttYT v. buscó, inquirió.

NttH v. ItijJi. hizo germinar, produjo.

NUH 11. ni. tallo, hierba tierna.

n

n signo del articulo; adv. interrogativo (§ 52 y  53) 

n;n v. meditó, murmuró.

aun 11. : i>. ansia, fervor del animo; salín. 5, 2 la voz 

del ansioso.

t



*Hn 11. m. ornato, esplendor.

x^n pron. de j . a pers. sing. mase. el.

xin, XM prou. de j . "  pers. fem. sing. ella.

“ in 11. esplendor, magestad. 

nw n. f .  injuria, delito.

’ In Interj. ¡ay! 

rpn r. fue, sucedió, 

bmn ii. com. palacio.

TjSn v. anduvo, caminó.

bbn v. part. de qal. soberbio, insolente.

□ 1T\ adv. aquí, acá.
□n (su/, ün) prou. pers. phir. ellos; con n —  pa- 

ragógico non 
*jicn ii. m. multitud de hombres.

■jn mn adv. he aquí, 

in , u. m. montaña.
nmn ( de rm ) adv. mucho; con “TXD muchísimo, 

ain v. mató.
Din v. destruyó, perdió.

3 | ' • ' ' . • •

1 pref. conjunción copulativa. (§ 56).

38

nx‘7 prou. demost. /ern. sing. esta, esa. 

n n  v. sacrificó, ofreció sacrificio.

I



nn't n. m. víctima, ostia del sacrificio, 

m pron. demost. mase, este, ese. (§ 6l).

3.H7 11. m. oro.
>17 pron. demost. este, ese. (Cant. de Moisés.) 

ITT v. fluyó, destiló.

"1DT v. recordó, tuvo memoria.

13“ 11. vi. macho.
ID" (un) ii. m. memoria, recuerdo.

"IQ7 v.; pas. Mfhk podó la viña. 

mQT ii. f .  canto.

33T n. m. cola, extremidad.

■jpT adj. anciano.

y Tí v. esparció; hifh. produjo semilla. 

yTí 11. m. semilla, descendencia. 

plT v. derramó, esparció.

n

Sin 11. vi. región, extensión de tierra.

San ii. m. cuerda, soga, 

iznn 11. vi. mes.

n. gent. Hibeos. 

noin 11. f .  muro, 

pin v. ligó; hifh. tomó, prendió, 

pin adj. firme, fuerte, armado, 

xisn 11. vi. pecador, 

nxtan n. f .  pecado.



in (n*>n̂  adj. vivo, viviente.

nin v. vivió, existió.
nm n. f .  (in. in) adj. vivo, viviente.

□ ̂ n ti. phir. de in significando sing. vida.

Sin 11. vi. fuerza, valor, fortaleza.

11. vi. dolor, temor, miedo. 

v. m. ejército, 

p’ n 11. m. seno.
Win ó UÍ-in v. acelerarse, darse prisa.

□ 3n 11. vi. sabio.

zSn 11. vi. leche.
zSn n. m. enjundia, sebo, grasa.

SiSn 1/. vi. flauta ó pífano.

t]Sn v. hifh. hizo reverdecer.

ySn n. usado en du. DisSn los lomos, los riñones.

pSn v. pih. distribuyó, partió, dividió; hifh. halagó)

lisonjeó.

Yi2n "icn n. m. asno, 

vjjvzn 11. iiitvi. ord. quinto.
"ICfl 11. vi. Gomer, medida de granos que contiene 

diez Bat. 

ü an  n, nuin. card. cinco, 

fen 11. vi. misericordia, clemencia.

“ en v. confió, dió fé.

icn v. careció; pih. hizo, mandó carecer, 

ysn adj. que sea propicio, que se deleite.

23ín v. abrió, sacó cortando ó cavando.



ph /;. m. estatuto; Is. 5, 14, término, fin.

npn 11. f .  ley, estatuto, rito.

mn n. pr. Horeb.

mn 11. ni. espada.

nmn u. f .  tierra seca.

nmn 11. f  ruina, devastación.

m n( Vm ardió; ' ™ f se irritó,
■pin 11. m. ardor de ira, ira.
□in  v. hifh. devastó, destruyó con la muerte.

■jimn 11. prop. Jermón.
nsin n .f .  oprobio, ignominia, contumelia.

tthn adj. sordo.
nttjn v. pensó, meditó; Is. 5, 38 nifh. fué seme

jante.

m ttfn  11. prop. geog. Gesbón.

“ tín v. se oscureció.
TJXIÍn (Tjtín) 11. ni. obscuridad, tinieblas, 

üjtín 11. ni. heno, hierba seca.

]nn 11. m. esposo.
■jnn part. ]nn; suegro, 

nnn v. hifh. quebró, rompió, 

inn 11. gent. Eteos.

12

v. puh . fué sumergido, 

ninis adj.; f  nYinc, puro.

41



1112 aá j. bueno.
1̂2 n. col. párvulos, niños, 

«pía 11. vi. presa, comida.

4 2

IXi n. m. río. 
nuai 1I. f .  tierra, continente, 

nü?!'' n. f .  tierra seca.

»Día'' 11. gcnt. Jebuseos.

“P n. vi. ( plur. FliT) mano.
W  11. vi. amigo, querido, amado.

5TT v. conoció; hifh. mostró, hizo conocer, 

ni abreviación de nini n. pr. de Dios, 

ni.ni ii. pr. de Dios.

□ '¡i 11. vi. día, tiempo. ( plur. D’Dij.

□a ii adv. durante el día.

m>in» 11. prop. geog. Judá.

■jii 11. vi. vino.
iSi v. concibió; hifh. engendró; pulí, fue nacido, en

gendrado. 
tSi n. m. nacido, hijo.

□ i 11. vi. mar, lago.

]iQi n. com. la mano derecha, 

pii v. lactó, chupó.

*TDi v. pih. fundó, estableció.

yyi v. dió consejo; part. de qal. consiliario.



n'psn n. pr. Jacob.

Ni?i v. salió; hifh. sacó, produjo, 

nyi v.) hitp. consistió, hizo alto, 

pmn 1U pr. Isaac, 
api 11. ni. lagar, prensa.
□ Ipi 11. vi. lo que vive ó está en alguna parte.

Kit v. temió; part. nifh. estupendo, admirable.

NV adj. temeroso, venerante. 

nN*T> ii. f  temor.

Tli v. descendió.

ti. prop. El río Jordán, 

mi v. arrojo; hifh. enseñó, instituyó.

ii. prop. geog. Jerusalém. 

m 11 11. m, luna.

PT. »• ni. verdor, verdura, 
tthi v. hifh. destruyó, perdió.

2'é'1 v. habitó; idem hofh.

njHïh ii. f .  salud, libertad, auxilio.

■jtti v. durmió.

lub v. fué recto; hifh. hizo recto, plano.

HT» n. m. resto, residuo, reliquias.

TUT» n. prop. Jetro.
mni n. f .  membrana que envuelve el hígado (reti

culum hepatis).
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3 prtf. adv. como, según.

Ttt?íO part. comp. ( de y  3) como, así como. 

“ 2 3 , adj. grave, difícil, tardo.

122 n. m. Lev. 3, 4 hígado.

T23 v. fué grave; pih. honró.

“T123 11. ni. gloria, honor.

«723 v. habitó, pisoteó.

Plb conj. así.

•¡nb 11. ni. sacerdote.

2313 11. 111. estrella.

1*13 v. pol. creó, formó; hifh. constituyó, mantuvo 

levantado.

273 11. 111. mentira, engaño. 

rÍ3 11. vi. fortaleza, fuerza.

13 conj. que.

S‘3 ("Ss) pron. indef. todo, alguno.

1^3 11. 111. vaso, utensilio cualquiera, 

rpbs 11. / .;  plur. ni^Ss riñones.

1123 poético, V . 3 .

"¡3 adv. así, ciertamente.

1123 n. m. cítara, instrumento músico.
■jV23 11. pr. geog. Canaán. 

t2i?33 11. gent. Cananeos.

?|23 11. f .  ala.

3
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HD3 v. y pih. cubrió; pulí. pas. fué cubierto.

11. m. lom o.

ND3 i?, vi. silla, solio regio, trono.

=]D3 ii. ni. plata.

*p  11. ni. p alm a]d e la  m ano.

T 23  11. m. león  jo v e n , cach o rro .

□13 ii. ni. viña.

J113 v. cortó.

3 Í273 ii. m. co rd ero .

v. resbaló, cayó por debilidad.

s

S pref. p rep . a, para (§ 57). 

n’S adv. d¿ neg. no.

3S 11. ni. corazón.

33S  11. m . corazón. 

nsS 11. f .  llama.

1S3S part. comp. sin.

73S part. comp. adem ás, ap arte  de.

103b 11. m. león.

rm S  11./.; plur. —— ladrillo.
H S p o r N S . no.

H3 nS 11. f .  llam a.

’ ib n. gent. Levita, de la tribu de Leví.

ynS v. re irse , m ofarse; part. yb el que se m ofa.

□ r ñ  11. coiii. com ida, a lim ento.



nbiS} (nb con n —— paragógico) n. ni. noche.

“tdS V . tomó; se apoderó.

pS part. comp. por lo cual, por esto.

pn S part. comp. á fin de que, para que.

part. comp. ante, en presencia, 

nayb prep. (de Piay n .f. y  b) ante, junto á. 

nBs, v. tomó.
?¡. cotn. lengua.

n

a  pref.prep. de, por (§ 55).

"li*D adv. mucho, muy.
ns'a (const. n^D, plnr. niND9 du. n’nao) num.

card. ciento.

YiNO 11. ni. aum. (liN) lumbrera.
TKD part. comp. (W jp ) antes, desde otro tiempo, 

n n xa  part. comp. después.
nbbNO n .f .  aum. comida, pasto (del fuego Is 9, 4). 

■JNQ v. pih. no quiso, negó, recusó.

CNG v. rechazó; part. de nifh. digno de desprecio, 

réprobo.

"ibza part. comp. por cuanto no, porque no.

SiZG 11. m. aum. (de S i ’) diluvio, inundación de 

aguas.

"inzD 11. m. elección; lo más escogido, excelente. 

blAO n. aum. m. torre.
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"imo 11. auin. ni. pradera, planicie de pasto para el 

ganado.

JT̂ TO parí, inter. ¿porqué?

ii. prop. Midian. 

na "no pron. ínter, de cosa. ¿que?, ¿cual? 

m o  v. píh. aceleró, se apresuró, 

rnno adv. velozmente, de prisa.

3 XÍO n. p r. geog. Moab.

4^0 v. correr de miedo.

12Í0 v. y nijh. agitarse, vacilar. 

nŜ O 11. f .  circuncisión.

IV’lO n. vi. auni. Lev. 3, 2 constitución, pacto.

“¿HO 11. vi. (7V'1) tiempo señalado , estación de 

tiempo.

.Yjfjño 11. f .  aiuii. (y^1) consejo.

n sia  n. auin. ( de ns1) hecho ilustre, milagro.

y io  y y b  11. vi. paja.

YO v. y  hifh. mudar.

aario n. vi. aum. habitación, asiento.

DIO v. morir.

niTO 11. vi. aum. altar, ara del sacrificio.

“liOTO n. vi. auin. cántico.

no adj. rico, noble.

nno v. destruyó, aniquiló.

nt3 0  11. aum. vi. (de ni2J) vara, ramo.

TOO hifh. llovió.

*100 n. vi. lluvia.
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V2 pron. interoga. de pers. ¿quien?

□ V3  11. m. p lu r !jdel inusitado ta) aguas. 

y n  11. vi. especie, género.

TU ’ a  11. vi. auvt. (lU1) planicie, región plana, 

aíxaa n. aum. vi. de 2 X3 ; dolor, tristeza. "

XIO  v. lleno, invadió.

Tjxba n. auvt. ("]Xi) vi. ángel, nuncio, legado.

]iba n. vi. hospicio, lugar en donde pernoctan los 

caminantes.

nam'2 n. f .  auvt. ( de Dril) lucha, guerra, combate. 

7]So (TjS)2) ii. vi. rey.

W  **• reinó, imperó.
royaba part. comp. encima, sobre.

naina v. f .  aum. (?pa) imperio, reino, dominio.

7]Ca r. mezcló.

t i ja  adv. poco.

y 'J2  (plur. D^iya y n’.Iiya) n. m. fuente, 

n ii»a u. f .  profundidad, profundo.

□ n so  ii. prop. Egipto, 

pa ii. m. podredumbre.

Hipa k. m. aum. (np) reunión, confluencia.

ÜTpa 11. m. aum. santuario, sagrario, 

l a  adj. amargo.

n x ia  n. aum. ■̂1X'') visión, maravilla, 

n n a  11. vi. aum. multiplicación, amplificación, 

m a v. fué rebelde, contumaz, 

pim 2 part. comp. de lejos.
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n i 31C 11. f .  aum. (de 131) carro , 

m í a  11. f .  aum. frau d e.

DOID 11. m. aum. con cu lcació n , acto  de p isotear.

n3# a  11. f .  seto, cerca .

n s r a  11. m. p rofusión  de san gre , m atanza.

m ® D  11. f  im perio .

n » 0  ii. pr. M oisés.

Su’ ;2 v. p resid io ; hifh. hizo p resid ir, im p erar.

T3 3 ttñl ii. m. aum. ju ic io . 

n n » D  ii. m. poción , bebida, 

pina adj. du lce, 

n in a  11. plur. m. varo n es.
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n : parí, ru égo te . (§ 2 18 )

VNa v. pih. d esp rec ió .

•jila part. nifh. de '¡U  in te ligente , p ru d en te ,

1313 v. Jiifh. pih. m iró, contem pló.

S u  v. fué liecho flaco, lánguido.

^ i:  11. 111. sa lterio , instrum ento m úsico.

flS ia  11. f  c a d á v e r .

“Tmj v. hifh. indicó, anunció .

“jaa prep. ante, en p resen cia  de. 

n a: v. resp lan d eció , b rilló , 

y a : hifh. to có , ju ntó .

» a :  im pulsó, ob ligó al o p erario ; part. de qal. e x a c 

tor, co b rad o r.



iVti parí, de tiña; e x a c to r , co b rad o r.

“ a 11. vi. m ontón.

m a v. hifh. lanzó, exp u lsó , a rro jó .

*pa v. d isipó, d ispersó , 

ana v. llev ó , condujo.

Sna v. pih. condujo.

□na v. b ram ó, 

n en a n. f .  b ram id o, 

ma v. hifh. a labó , ce leb ró , 

nía 11. vi. dom icilio , h ab itácu lo .

□  la v. d orm itar.

Día v. huir.

v. fluir, co rre r , m anar, 

nna v. guió, condujo.

nS’ na 1I. f . instrum ento m úsico ; probablemente 

flauta.

^na 11. m. to rren te . 

nSna n. f .  ocu p ación , posesión , 

ttna n. vi. serp ien te, 

mea v. tendió, exten d ió , 

ira 3 v. p lantó, sem bró , 

irea const. irisa n. vi. p lanta, 

nrpa n. vi. su avid ad , 

roa v. h irió, m altrató , aflig ió ; id. hifh. 

na; Da part. fem . nifh. de 'p.3 s in c e ro , s in cerid ad  

(como sits/.J 

Da 11. m. b an d era , señal.

5 0



SlfS 11. f  calzado, 

h a : v. c a y ó .

rñíÓDS 11. plitr. f  m ara v illa s , m ilagro s. 

y £3 (V^J ) 11 • com • a lm a> esp íritu .

ni Zi. estar d erech o , m an tenerse  en pié.

RSU z’.; parí, de pih. p re fe cto .

Si’3 v. sacó ; nifli. se sa lvó , fué lib ertad o ; hifh. sa l

v ó , libertó , 

napa n. f .  h em bra.

’ p j adj. inocente.

□  p j v. tom ó ven gan za; hitp. part. d eseoso  de v e n 

ganza.

NÚ?2 v . levan tó ; Salín, i j ,  j  consintió , sostu vo .

v. hifh. tocó, alcanzó.

D'i'jjl v. plur. m ujeres.

TjüJJ V. ni. usura. 

nO‘A'3 it. f .  esp íritu , hábito. 

v. sopló.

t i. m .  crep ú scu lo  de la  ta rd e . 

pü.!J v. besó.

puso, dio,; nifh. fué d ado, en tregad o . 

p n J v. arran có ; nifh. fué a rran cad o , roto .

D

7TND ii. m. ca liga , calzado de so ld ad o .

v. que lle v ó  la  ca lig a  ó calzado; ‘JXD pND Is, 

9, 4 la c a lig a  del so ld ad o.
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1 UD ad v . al red ed o r.

S lb  c. su/. iblD  n. vi. peso, c a rg a .

UD v. cerró .

nn'io n. / . esticrco l, b asu ra .

D̂ D 11. 111. caballo .

ii. ni. ju n co , a lg a  m arina. 

nSiD 11. / .  torbellino .

v. v o lv e r , d irig irse  á; hi Zi. quitó, sep aró , 

a rra n có .

■jrPC ii. prop, Sijón.

TJDD v. cubrió ; pih. cubrió  de arm as, arm ó.

HdSc ii. prop. geog. Salea.

7JQD v. im puso. 

n :D  1 1 .  vi. zarza.

VJD v. sustentó, cim entó 

12 D (■'2 C) ii. m. lib ro .

SfDD v. pih. lim pio de p ied ras (el cam p o )

"I71D v. cubrió , hi/h. o cu ltó .

V

2 'j ii. coni. nube.

72V v . s irv ió , ob ed eció .

72'J 11. vi. s ie rvo , e sc la v o .

ni 27  ti. coin. v ín cu lo , acto  de enlazar, en red ar.

~)2V v. a tra v e só , pasó .

*127 11. vi. reg ió n  u lterio r, puesta  al o tro  lad o  del

río ó m ar,



1*111/ n. geni. Hebreo. 
nSil? ii. f. carro, galera.

y j 11. m. perpetuidad, eternidad; adv. hasta.

TJ id. VJ n. ni. tiempo, perpétuo. 

m y 11. f .  reunión, asamblea.

Vi“  v.; pas. nifh. limpió, escardó la viña, 

r.y ii. prop. Jo g .

7 y adv. todavía, aún.

|:.y n. m. perversidad, pecado, crimen. 

v. poli. voló. 

ii. col. aves.

v>v ii. ni. plur. n'jfiH y nísn plaza, lo que esta fue

ra de casa.

“W adj. ciego.

yj ii. com. cabra.

yj 11. vi. fortaleza, poder.

~.yj v. p iJi . cavó (el campo.)

*111 y v. rodeó, pih. ciñó, coronó.

□ ijiy  ii. du. (sing. jpy) ojos.

*]iy v. palideció, decayó de fuerzas.

"|iy plur. Qiiy 11. f .  ciudad.

Sy (iSyj prep. sobre.

Sy 11. ni. yugo.

nyj v. subió; hifh. ascendió, hizo subir, 

rñi; ii. f .  holocausto, 

nby 11. vi. hoja.

fby adj. que se alegra, deleita en algo.
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bby 7'. bebió otra vez, part. de qal. niño.

□by y nb;,y n. vi. eternidad, perpetuidad; adj. per

pètuo, eterno, 

yby v . saltó de gozo, se alegró.

□y 11. vi, pueblo.

□V prep. con.

“rey v. estuvo en pié, consistió, estableció.

■psy ii. prop. Amcnón.

Hay ii. vi, uva.

n:y v. respondió, replicó.

ijy 11. covi, aflicción, miseria.

il. vi. fortaleza, potencia, 

ysy  11. vi. propensión, amor, deseo, 

m sy 11. f .  plomo, 

y  y plur. Diüfy n. m. saeta, dardo, 

yy n. vi. árbol, leño; plur. Lev, 3, 5 leña.

HXy 11. f .  consejo, 

nsy 11. vi. espina dorsal.

□ 3fy 11. vi. medio, cuerpo de una cosí.

2py couj. por, por causa.

2"iy 11. vi. tarde.

□ 'S ^ y  p lu r . vi. nubes, cielo, niebla.

7]T9 v. propuso.

¡rny 11. f .  prepucio.

□*iy v, nifh. fué amontonado, congregado.
Üny 11. vi. lecho.

litfy, 11. vi. hierba verde, verdura.
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iriyy v. hizo, obró.
"litty 11. iium. card. f .  cliez. 

nüw /. y  miyy m. diez, 

mtoy / . card. (m. y¡3)J\ diez. 

n*¿ 11. f .  tiempo, 

nriy adv. ahora.

2

TZÚ2 z/. salió al encuentro de un modo hostil.

HS n. vi. boca.

7P12 n. ni. temor, terror.

N'Ss n. ni. milagro! adj. admirable, eximió. 

aSd 11. m. arroyo, riachuelo.

ioSb v. escapó; hifh. coloco en seguro, libró del pe

ligro.

bbs v. Játp . suplicó, rogó, 

nübs 11. pr. geog. Palestina, 

iiw bs n. gent. Filisteo.

HJ2 v. volvió, se dirigió á.

□ iJS 11. m. plur. (del sing. inusitado £W2) faz, rostro. 

by2 v. hizó, preparó, dispuso, 

bVB 11. m. obra, hecho. 

yjB v. extendió, dilató.

TJ33 v. visitó.

n¡D3  a d j. que vé, que tiene vista. 

m 3 v. produjo, fructificó,

17
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m s  n. gent. Fereceos.

’>“13 11. ni. rústico. 

rP2 n. m. flor, 

i “ID n. m. (113) fruto. 

no“iD ii. f .  pezuña, 
fli?"ID ii. p r . Faraón.

y-0 v. demolió, destruyó. ^

y»D w. delito, pecado.

n n s  v. abrió; nifh. fué abierto, suelto, libertado.

HDD 11. m. puerta.

•¡N'i* ii. col. ganado, rebaño de ovejas y  cabras.

Nüj n. ni.; plur. nixlJf ejército.

pnsf adj. ni. justo.

p~j* v. fué recto; hifh. absolvió.

pt¿ n. ni. rectitud, justicia; lo recto, justo.

npTSÍ ii. f .  justicia.

.TIS v . pih. ordenó, mandó, 

nnar adj. seco, árido. 

íj'Ti'J 11. gent. Sidonio. 

n v. pasó; hifh. prosperó.

□Sjf 11. ni. ( p i imágen.

maSs? n. f .  (comp. de Si* y ríl'2) tinieblas de la 

muerte. 

n. 111. sed .

1D3? 11. n i. yugada.



rui* 11. com. ganado de ovejas, 

ñas 11. f .  escudo, 

npyx 11. f  clamor, llanto. 

nS2f v. esperó, especuló.

“1133? 11. com. ave, pájaro.

mí32f n. pr. f  de la mujer de Moisés.

"I2T n. m. enemigo; Is. i S  piedra; Is. 5. 30 an

gustia.

12í 11. m, piedra aguda.

!n3í v.; part. pu. atacado, herido por la lepra.

*112? v. hizo presión; part. de qal. enemigo.
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"Op 11. ni. sepulcro.
“ Tp v. se inclinó, se arrodilló.

ttHTp adj. santo.

□ 7p 11. in. oriente.
unp v. fué puro, santo; nifh. fué sacrosanto.

UHp 11. m. santidad.

mp v. nifh. se juntó,, se reunió; pih. esperó, deseó.

bip 11. m. voz.

□lp v. estar en pié, levantarse: 11. aum. DÍpD lugar,

■ráp adj. pequeño.

Ti2p v. hifh. quemó, encendió.

Sp adj. leve, ligero.
□ p part, (de Dip) que se levanta contra alguno.



nwp n. f .  deseo ardiente.

v. fundó, adquirió, conservó.

NJDp v. se contrajo, reunió, 

yp 11. ni. fin, extremidad.

HSp y  nsp 11. m. fin* extremidad.

TSp ii. ni. siega.

Nlp v. llamó. 

flM-ip 11. f .  encuentro.

2*1 p v. acercó; hifh. presentó, ofreció.

"Dp 11. m. íntimo, medio de una cosa; Lev... j ,  j  

visceras del cuerpo, 

p lp  n. m. ofrenda, oblación, 

mp v. ocurrió; nifh. salió al encuentro.

2.i"ip adj. vecino, 

nnp 11. f  villa, pueblo.
11. f .  cuerno; Is. 5  vértice del monte, 

tttp n. m . paja.

aup v. hifh. atendió, aplicó el oido.

HU7p 11. f  plur. ninü?p arco.

ntn v. vió; nifh. apareció.

UNI 11, m. cabeza.

'pttíhn 11. num. ord. primero.
nittjiO 11. f .  principio.

21 adj. (/. nni) mucho, grande.



ni 11. 111. multitud, abundancia.

m  11. prop. geog, Rabbat.

n n  v. se multiplicó. hifh. multiplicó.

'Sí'31  n. num. ord. cuarto .

721 v. tembló, se extremeció de miedo,

Sai v.\ anduvo; salín. 15 , 3 anduvo para calumniar, 
y  de aquí calumnió.

Sil 11. m . pié,

m i v. dominó, imperó.

*1T3 v. siguió, persiguió, 
n n  11. f .  soplo, viento, espíritu.

□  n  v. elevarse, alzarse; pol. elevó, ensalzó, 

p n  v. hifh. desenvainó, sacó.

in i  v. fué hecho ámplio, lato; hifh. abrió, 

im  (idj. lato, espacioso, ámplio. 

m i  n. m. latitud.

v. pch. sé movió, incubó, 
nn 11. ut. olor.

□  p n  adv. en vano, inútilmente.

231 v. cabalgó; hifh. hizo ó mandó cabalgar, 

noi v. arrojó, lanzó, 

itfai v. reptó.

Ü?D1 11. m. reptil.

v. pih. tuvo júbilo, alegría.

71 11. m. mal, lo malo; adj. malo.

71 11. 112. compañero, prójimo.

271  11. vi. h am bre.



“71 en paus. Ijn  11. ni. temor, 

nyi 11. f .  mal, maldad.

“ ¿n v. apacentó (part. ny'"l} pastor.) 

yJH v. quebrantó, vejó.

"JÍyi 11. m . tumulto, estruendo del combate.

□ ’ N21 ii. p lur, geni. Refaitas.

“ 21 v. cayó, vino abajo; desistió, cesó, curó, 

lian «. m. benevolencia, gracia.

■pan 11. pr. Razín. 

pl adv. solamente, 

y p l  n. ni. firmamento, 

yuh adj. injusto, impío.

V'p~\ 11. ni. impiedad, injusticia.

ir

21XD v. fué alto; pih. hizo alto, excelso. 

i“ iy id. mil?, n. ni. campo.

□ v. poner.

naiz? v. se alegró, se regocijó.

nrraitf n. f .  alegría.
nbnil? ii. f .  vestido.

k:Ü? v. odió, aborreció.

T];ni2? 11. m. correa del calzado.

“ i~iiy ii. ni. sobreviviente. v i
■ji"lÍ2? n. prop. geog. Siryón.

>“i2“iii? 11. f .  combustión, incendio. 

p*Ú2? ii. ni. especie de vid más generosa,
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U

¿NU v. rugió.
na NU 11. f .  rugido del león,
SlNU 11. com. orco, infierno.
■JÍNU 11. m. estrepito.
Snu v. pidió.
1 xU v. hifh. quedó, restó; pas. nifh. sobrevivió, 
m u  ii. m. vara, báculo.
J72U v. y  nifh. juró.
V2U) ii. num. card. siete. _ 
nyau  num. card. m. siete, 
ñ a u  v. descansó; hifh. reprimió.
Niu ii. m. maldad.
2 ']'á v. volverse, restablecerse; hifh. volvió.
JHU n\ m. clamor, súplica de auxilio.
“n'U 11. m. don, regalo, premio.
nnu  v. hilp. adoró, honró.
nnu v. nifh. fué deprimido, humillado.
■CHU v. mató.
“PU raro TU v. cantar.
m tU  11. f .  cántico, himnoJ
D»U v. hacer, volver una cosa tal ó cual.
rvu  11. m. espina, abrojo del campo.
□DU v. hifh. se levantó.
□3 U n. m. hombro. 
pU  v. habitó, moró.



p tij adj.; f .  vec in o .

13U7 n. m. beb id a  que em b riaga . 

shxá n. ni. n ieve .

□ibttí 11. m. paz, salud, am istad , 

nbtt? v. en vió .

tznbu ii. ni. triario , so ld ad o esco g id o , 

íüjibu ii. niim. ord. te rc e ro .

b̂tt? v.; hifh. a rro jo , lanzó.

bbu v. corrió  h acia  abajo ; sacó , e x tra jo .

11. ni. d esp ojo , botín.

□b'¿7 11. ni. acción  de g rac ias , 

ubu? num. card. tres.

□ittjbü; adv. a n te a y e r. 

nvj'yü 11. num. f .  card. tres.

□  u  part. de qal. de

□UT [ti. m. plur. niOU) n om bre.

,D ia \27 m. plur. c ielos.

"PDU7 11. ni. esp ina del cam po.

HDttj 11. f .  deso lación , d evastació n .

iG ü  ii. ni. sustancia, fecund id ad  de la tierra .

n á a tf  n. num. card. ocho.

yo'ü v. e scu ch ó , o y ó .

■plDÚj 11. pr. geog. S am aria .

•13© [plur. ti. f .  noch e.

part. pas. de agu d o .

tyá num. ord. segundo.

Q'iSXff 11. num. card. dos.



-pqjzr 7i. prop. geog. Senir.

Dty»yu n. plur. delicias, deleite.

122» v. juzgó, discernió.

v. derramó, vertió.

SsiL* v. fué hecho humilde.

nop» n. pluv, □ ’ —  syco moro (especie
árbol.)

y Y» v. brotó, pululó, reptó, 

y i »  u. col. m. reptiles, 

p i»  v. se aproximó silbando.

*11» v. part. de qal. enemigo, adversario.

» 1 »  11. ni. raíz.

» »  num. card. f .  seis, 

i» »  ii. num. ord. sexto, 

nn» v. bebió.

Sn» v, plantó.

□ i ¡ l» } Din» num. f .  card. (m. D’J») dos.

n

nan n. f  arca.

*inn 11. ni. desierto.
□ inn ii. m. abismo, profundidad, océano, 

nbnn n. f .  alabanza, 

nin.in plur. abismos, 

nnn prep. debajo.

Tjin (Tjin) ii. m. medio.



mSin 11. f .  aútn. (de ib1») generación, 

rnin n. f .  aum. (fiT) ley.

Sinn adv. ayer.

□ ’an  adj. perfecto, entero, íntegro.

■pin 11, m. bestia marítima, pez grande. 
2 7 ri v. pih. abominó.

'jh n. m. tímpano, atabal ó tambor, 

yyjri Ut num. card. nueve.
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