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DEL PREFACIO A LA 3." EDICIÓN

Persuadido de la importancia capital de los estudios bíblicos, por referirse inmedia

tamente a lo que es base de las verdades del cristiarusrDO, y, en consecuencia, de la ne

cesidad del conocimiento de la lengua hebrea; y convencido por otra parte de que Es

paña y sus liijaa pueden y deben ocupar un puesto preeminente en la ciencia escritu-

rística, he querido contribuir con mis débiles fuerzas a levantarlos y fomentarlos en los

países de lengua castellana...

Verdad es que no escasean las gramáticas hebreas escritas en castellano; mas en

ésta se ha intentado reunir en breves páginas cuanto de bueno se halla esparcido en las

mejores nacionales y extranjeras, de forma que aun el más exigente y detallista encuen

tre en ella cuanto desee para alcanzar más cabal conocimiento de la lengua sagrada.

De ahí las dos grandes divisiones del libio: 1.a Gramática propiamente dicha;

2.» Apéndices. rT)

La Gramática tiene tres partes. La primera {o primer curso)... es a manera do com-

pendio breve y claro de la gramática, perfeccionado con ejercicios graduados, precedidos

del vocabulario correspondiente y seguidos de modelos de análisis; do suerte quo ter

minado su estudio puede comenzarBe a leer y traducir los trozos del apéndice o el mismo

texto sagrado.

La segunda parte representa el punto culminanto de este estudio al examinar la

estructura interna de ¡a pnlabralhebrea: nombre, verbo y partícula; al describir sus for-

maa y al exponer las leyes de su formación y desarrollo.

La tercera parte contiene la sintaxis, estudiada y presentada con especial cuidado,

según lo requiere la trascendencia {por muchos desconocida) del asunto. Estas dos

últimas partes podrían formar como el segundo curso.

Empero, atendiendo a lo práctico, en todas estas partea se han consignado en notas

ciertos detalles y opiniones que, aunque útiles e interesantes, agravarían sin embargo

el texto demasiado; y por lo mismo en ente se lia procurado distinguir la doctrina según

su necesidad e importancia práctica, usando caracteres mayores, menores y mínimos,

Loajapéndicesvson cuatro, todos de gran interés, si bien no de la misma importancia.

Expone el primero concisamente cuanto de útil se ha dicho sobre la métrica hebrea. I

El segundo es una gramática de arameo bíblico según el método del hebreo, Contieno ¿

el tercero los trozos, precedidos de una introducción crítica de la mayor importancia; j

Be ha tenido empeño en dar a conocer todos los hagiógrafos presentando algún trozo

de cada uno, y aunque al escogerlos no haya sido el móvil principal la intención teoló*
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gica, sino la lingüística, no pocos de esos textos so han elegido teniendo presente la

-.teología. Por último, el cuarto, el de mayor extensión e importancia, contiene el primer

^diccionario completo (en nuestra lengua) de todas las palabras, no sólo de loa trozos,
sino do toda la Biblia hebrea y aramea.

Doy las gracias a Jesucristo y a su Madre que palpablemente me han sostenido

durante el rudo trabajo quo ha pesado sobre mis flacos y débiles hombros al escribir

esta,, humilde obra, que pongo a sus divinas plantas para que con su bendición ceda en

gloria suya.

Astorga, Agosto de 1924<



... A LA 4.a EDICIÓN

A los dos añoa escasos de aparecer, con el nombre de Gramática Hebrea, esto Manual,

su sabio autor, R. P. Segundo Miguel Rodríguez, partía, como jefe do expedición, para

la misión que en China fundaban los redentariatas de España.

Aqut quedó el fruto sazonado de bus estudios favoritos.

Y mientras con ardor paulin > pregonaba el autor el fausto mensaje de Cristo por

las provincias de Honan, Hopoi y Szcchuang, se difundía el libro por tierras de habla

castellana aquende y allende el Atlántico.

Agotada la copiosa tirada, el editor me ha rogado tomata sobre mí el cuidado do

una nuova edición. Acepté tanto más gustosamente cuanto que, al partir para el lejano

Oriente, habíame encomendado el P. Rodríguez, no obstante mi calidad de estudiantillo

aficionado, la tutela de su obra.

He limitado la revisión a la Gramática Hebrea.

Ideada como texto de iniciación y como libro de madures a un tiempo, separó

su autor en un primer curso las nociones básicas, dejando la restante materia gramati

cal para un segando grado.

He conservado esa división característica, que conceptúo un acierto grande.

Pero lie redactado do nuevo íntegramente y con criterio un poco diverso el curso

primero. Las nociones someras y limitadas, que contenía, ni respondían a la idea del

autor ni al elevado nivel del segundo.

Ahora tiene abí el principiante una gramática casi completa en extensión de conte-

nido (falta sólo la sintaxis), aunque elemental por au carácter.

Hubiera querido dibujar la línea tan perfectamente que quedaran fuera del curso

primero toda ampliaciónj toda minuciosidad, toda forma rara. Pero la difícil composi

ción tipográfica de la parte segunda me impedía modificarla cuanto fuera necesario.

He debido acoplar a su contenido el de la primera parte, de modo que ambas se corres

pondan y completen.

De ahí que en el libro elemental el capítulo de escritura y lectura es amplio y deta

llado, porque do ello nada se toca en el superior. (También porque es necesario que el

alumno aprenda a leer perfectamente, y no a medias, desdo un principio.)

De las leyes fonéticas, estudiadas ampliamente en el curso segundo, he dado en el

primero sólo lo elemental.

En la Morfología son completos y detallados los apartados sobre pronombres, sufi

jos y prefijos, de que el libro segundo nada dice; en cambio, la flexión nominal y verbal

se trata someramente, aunque con la conveniente suficiencia, para que el alumno quede,
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al concluirlas, en condición de acometer por sí mismo la lectura del texto sagrado-

Con ese fin he anticipado algunas nociones sobre la frase hebrea.

No se ha podido evitar alguna repetición.

Brevedad y claridad han sido mi constante empeño. Claridad, ante todo.

He intentado por ello emplear terminología más asequible a los principiantes que

la latinizante en nso. Y he imitado el método y orden, más que lógico, práctico, de las

modernas gramáticas do lenguas vivas. He prescindido, salvo casos necesarios, de ana

logías con otras lenguas semíticas y de hipotéticas formas primitivas. En el segundo

curso se atiende convenientemente ese requisito científico.

La introducción sobre la lengua hobrea y su estudio a través de los siglos, redactada

también de nuevo, ha pasado al libro segundo como a lugar más propio.

Finalmente, he cambiado el título general del tomo por considerar que el excesiva

mente modeBto de Gramática Hebrea no comprendía los subtftulos ni expresaba todo el

rico contenido de esta obra, «verdadera enciclopedia de la lengua hebrea».

Espero que, tal cual queda, lejos de disminuir, habrá aumentado en utilidad este

Manual, «único en su género», por reunir en un número no excesivo de páginas, gracias

a una condensación admirable y a un sabio aprovechamiento del espacio, una gramá

tica completísima y superior, antología copiosa con orientaciones críticas, un tratado

de versificación hebrea, una Gramática aramea y un léxico completo de ambos idiomas,

que, por dar formas gramaticales y registrar las acepciones todas do las voces, es bas

tante más que un simple vocabulario.

Bendiga Dioa generosamente esta cuarta edición como ha bendecido las precedentes.

G. Dorado.

Astorga, en la fiesta de San Jerónimo, 30 de septiembre de 1947.

Por dificultades materiales, completamente ajenas a Ja voluntad del editor y a la

mía, la impresión de esta obra, iniciada hace más de tre3 años, so ha venido prolon

gando hasta la fecha presente. Juzgando no debía diferirse más su anunciada aparición,

me decido a publicar separadamente el Libro Primero, que contieno materia más que

suficiente, en teoría gramatical y ejercicios prácticos, para loa cursos ordinarios de Se

minarios y aun de Universidades. He añadido, para que el libro quede elementalmente

completo, tres apéndices: trozos bíblicos, paradigmas, verbos difíciles.

Quiera Dios se facilite la impresión del Libro Segundo, de modo que pueda llegar

pronto a manos de los estudiosos, en bu integridad, el Manual de Lengua Hebrea.

G. D.

Madrid, 30 de septiembre de 1951.
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INTRODUCCIÓN

1. Lenguas semíticas.—1. Objeto de este Manual son los idiomas Hebreo y Arameo

bíblicos, o sea las lenguas originales de 44 libros sagrados del Antiguo Testamento

{todos, menos Sab. y 2 Mac.) y del evangelio de San Mateo.

Conservamos aún el texto hebraico de los 39 libros llamados protocanónicos y casi 2/3 partes,

pocoa doconíoa lia. recuperadas, del Eclesiástico.

En uránico no noa quoda integro libro sagrado alguno, aízio aólo fragmentas en vario» do los men

cionarlos protocanónicoa: Esdr. 4, B-fl, 18; 1, 12-20; Dan. 2, 4^-7, 28; Jer. 10, 11, las doa últimas

palabras do Gen. 31, 47 y algunas exproaionoa en loa evangelios.

2. Hebreo y Arameo son lenguas de las llamadas semíticas, por hablarlas, en su

mayoría, el círculo de pueblos que la Biblia (Gen. 10, 21 ss.) relaciona con Sem, hijo

do Noé U).

Enjambres étnicos semitas, originarios, quizá, do Arabia, o instalados primeramente a norta de la

baja Mosopotamia (ya en el quinto milenio a. de J. C), fueron comandóse en sucesivas oleadas por la

noy llamada Asia Anterior u Occidental, en el Oriento Próximo, desde la península arábiga hasta las

montañas do Armenia, pasando por Mesopotamia y el desierto airo-arábigo; y deade el Tauro, entre

Cilioia y Siria, a Egipto, incluyendo Palestina (2). Hablalinn todoa elloa dialectos muy parecidos (3),

con algunas particularidades fonéticas y morfológicas, progresivamente acrecentadas.

El conjunto de dialectos do tales pueblos forma la numerosa familia de las lenguas

semíticas, distribuida en tres grupos mayores:

Nor- Oriental: jYcadio o lengua acádica, llamarla también asirio-babilónica.

Meridional: Árabe y Etíope, con sus ramificaciones respectivas, antiguas y mo

dernas.

Ñor-Occidental o Amonta (Amorreo): cananso y arameo.

Del idioma aananeo, hablado en la zona comprendida entre Siria septentrional y ia

Península sinaítica, conocemos hoy cuatro dialectos principales:

Proto-cananeo (ugarjtico. ul-amarnense). fon i ció-púnico, hebreo, moabita (4).

'S. El Hebreo, propiamente tal, ha tenido tres florecimientos literarios:

(1) La donom¡nación ao dubo a Atig. Lud. Schla;cr, en el IlüporUiriiim für bibl. und morgonl. Lito-

ratur, do Elchhorn, 8 (1781), p. 101. Anteriormente so las llnnintia «orientales!.

(2) Pri.'£cimliinos de la posterior expansión árabe.

(3) l'r.ivenientes, al parecer, ¡niiit-diutiimento de uim lengua ni.tdie comúo, llamada por loa lineQia-

taa »i>mltiüo jirimitivo o proto-samitíco.

(í) Atendiendo a la antigüedad, Bauer-leander distinguen un grupo antiguo; Acadio y Hebreo,

y un grupo poaíerior: fenicio, arameo, árabe, etíope.
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el paleohebreo o hebreo bíblico;

el neo-hebreo de ta misná, el talmud y los escritos rabínicos medievales;

el eneo-hebreo o hebreo moderno, cual se habla y escribe actualmente.

Nuestro oetudio se limita al paleohebreo, la mas importante, por conceptos diversos, de las lengo-aa

semíticas, cuyo conocimiento es necesario a los cultivadores de loa estudios bíblicos y orientales, y,

en liarte, a lo menos por loy eclesiástica, a loa alumnos de Teología.

4. Laa lenguas semíticas son, como las indoeuropeas, lenguas deflexión, pero más

interna que externa (1). Tienen, además, particularidades muy características:

a) Las consonantes preponderan sobre las vocales: éstas son elemento secundario

e inconsistente, aquéllas constitutivo y firme de las palabras;

6) abundan y exigen trato de excepción los sonidos guturales; son numerosos loa

enfáticos y los silbantes;

c) las rafees consonanticas dan el concepto fundamental, y suelen ser trilítera&;

d) es desconocida la composición de palabras, aunque no la de nombres propios;

e) son numerosos los grupos y las voces verbales, escasos e indeterminados los

tiempos, semiesbozados los modos;

/) la sintaxis es sencilla, de coordinación más que de subordinación, excepción

hecha del árabe literario.

2. El Hebreo.—I. Como lengua, el hebreo bíblico es una continuación del habla

usual en Palestina y Siria mucho antes de la inmigración israelita, sin que sepamos

exactamente desde cuándo. Dos formas de ese cananeo prehebraico conocemos hoy:

a) al norte, el ugarítico, dialecto de los numerosos textos alfabéticos cuneiformes de

Ras Sbamra (Ugarit antigua, al N. de Siria), exhumados entre 1929 y 1939 y datablea

de los siglos 15 a 13 a. d. J. C: lenguaje ya muy afín al hebreo en léxico y morfolo

gía (2); b) al sur, c! cananeo propiamente tal, conocido por las glosas y formas verbales,

indígenas insertas en la correspondencia de los feudatarios cananeos con los faraones

Amenofis III y IV (1413-1362), hallada—1887—en el-Amarna (3). Es el dialecto que

debieron de hablar los clanes patriarcales y los israelitas cuando se establecieron en

Palestina (=Canaán).

2. Del hebreo ya propiamente tal, fuera de la Biblia se conservan escasísimos mo

numentos literarios. Por orden cronológico son;

a) un «calendario agrícola», posiblemente del s. II precristiano, hallado en ías ex

cavaciones de Guézer (a. 1908);

b) 75 tejoletas encontradas en Samaría (a. 1911), del s. 9 a. d. C. (¿tiempos de

Acab?) o del 8 (¿Jeroboan. II?);

r) h inscripción del acueducto de Siloé, en Jerusalén, abierto por Ezequías (a. 8;.

vs, 4 Re. 20,20);

(1) Sabido 03 que, atendiendo a bu estructura morfológica, las lenguas so dividen en monosilábi

cas, aglutinantes y do fleiión.

(2) Va. Robtrt de Langhe, Lea Teites do Ras Shunira-Uearit et leurs Rapportsavcc lcíIilÍGuBiblique

de TAncien Teatwuont, Gembloui'Paria 1B15.

(3) Vs. P. Dhorme, ~La Jangua de Canaan, en Ilevue Biblique, 1913, 360-303; 1BH, 37-60. SÜ-372;

1824, 10-32.
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d) leyendas de unos sellos preexflicos (algunos del reinado de Jeroboáa I h 932-

912);

e) un lote de 18 tejoletas, llamadas «cartas de Lakísa, de entre los años 597 y 587

a. d. C, desenterradas en 1935;

/) monedas del período macabeo y asmoneo {140-39 a. d. J. C.).

3. Como nombro, «hobroo» oa traaliteran¡ún greco]atina-capañola de 'iliri (1), gentilicio, cuya signi

ficación originaria ea, según unos, «ol hombre do allendoi (el Eufrates o el Jordán}, derivándolo do la

prep. 'ébsr = de! lado allí. El apelativo hubiera sido aplicado a loa trashumantes patriarcas por loa

indígenas cananeoa (2). Loa más, apoyados en la Biblia misma (Gon. 10,21), lo creen un patroní

mico, derivado de 'Ébtr (Vulg. Heber), bisnieto de Sem y antepasado de Abrahán (vs. Gen. 11,

14 bs.), héroe epónimo, por tanto, del pueblo hebreo. Y deado 1890, no pocos han pretendido empa

rentado con el apelativo Ilabiru, dado en los teitoa do ol-Amarna a hundas algareras que hostilizaban

a los feudatarios egipcios en Canain. Su significado sería «los confederados» (de habar = asociarse) o,

quizá, «los andariegos', dios no-asentados» (de 'ábar = pasar, transitar). Pero ni etimológica ni histó

ricamente es opinión bastante fundada.

4. La denominación «lengua hebrea* (Idsdn 'ihril) ocurre por primera vez en el

Talmud; hebreo, ain máa, como designación del idioma, en el prólogo griego del Ecle

siástico (í3;aíaTÍ); Isaías dice se/ai kená'an = habla cananca (19, 18). Por el mismo

tiempo y posteriormisnto se la llama yehúdü = judío (4 Re. 26, 28; Is. 3G, 11-13;

Neh. 13, 24). Los rabinos la denominaron luego «lengua santal (Ids6n ha-qódes).

(1) En su escritura propia l"Qy, pl. D'13y y 0*1311 (El- 3. 'B)-

(2) Abraháu es calificado da hí-'ibri (Qan li, 13), quo loi LXS traducen í r:ipí-rr¡Z.—Gen. 38,

14. 17; íl, 12, etc.
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1. Consonantes

1, En hebreo es preciso estudiar por separado consonantes y vocales (Intr. 1, 4, a).

Las consonantes o letras son 22, aunque sonidos hay 29. He aquí la serie ordenada de

ellas, llamada, del nombre de la primera, Aléjalo, con sus figuras, nombres, pronun

ciación, transcripción y valor numérico.

ri(nr»

M

a. s

A. A

%*l

fl. N

1

n

u

v- h

i.)

b

y

s.y

i

te

n- i=i

Nombrr

¿lef

bét

guimel

dlUcl

lie

waw

styln

¡*t

tSt

y6d

caf

lamed

m(m

nün

'ayin

pí

sa.de

qóf

ría

sin

íA

tan

P ron iinrlie 1 6 n

gutural débil, vb. Olí*.

con punto, 6; sin él, v.

con punto, y griega; sin Él, j

muy suave

con punto, d; sin él, lA in

glesa suave

inicial, A «pirada; final,

muda-, con punto, j suave

id inglesa; vs. Obs.

X francesa

j española

1 velar, enfática

y española

con punto, k; Hin el, j

nuestra /

• m

* n

• s

sonido gutural especial; va.

Obs.

con punto, p; sin él, /

« velar, enfáticSi

g velar, en&tica

nuestra r

* *

sh inglesa, ¡ch alemana

con punlu, í; sin él, zcapa-

ñola

TrimcrLpcl6n

' o nada

b, b, v

B.-¿

d.d

h, nada, j

W, II

1,9

J,h

|

y. i

k. t

1

m

n

a

1

M

i

i

r

r

S

V

•

1, t

Vilor

hiimtrlro

1

2

3

A

6

e

7

8

9

10

20

JO

41}

50

CO

70

80

30

I no

200

300

400

Sisa

'i)

¿}

a

ít

D

Hr1

as

8

-i—a

f

—,

***

íl

—O

<7

+

oí ircí

m

K

1

r

r

e

f

o

)

f

+

(Ol

III

r
z

®

c

y
y

0

t

■

X

11) fi»tibiial-qnírm, — (2) S»rcW»»o de Ahli«m. ^(SJ liuctipclúnflí Het»'.
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2. Obsérvese: a) Sobre Tambres y orden:

1." Loa nombres de las letras siguen el principio de acrofonia, o sea que comienzan con el sonido

qiis representan. Originariamente eran los de los objetos cuyn, figura en pequeño servia de letra; rst,

7 tv llama 'ayinojo, porquo inicMmente su figura era la do un ojo y con y comienza eaa palabra (I).

2.? El orden coasta por los poemas alfabético», cunles eon loa saimón 9. TO. 25. 34. 37. 1(1. ]I2.

119. I4G; las Lamentaciones, ce. 1-4; Piov. 31, 10-31; Nah. 1, 2-8.

b) Sobre la escritura: \." En hebreo se escribo y loo de derecha a izquierda, mas

cada una de las letras ao dibuja de izquierda a derecha, comenzando por el extremo

superior; si tiene dos tAzoa verticales, escríbese primero el de la derecha.

2." Diatingansa las Uirai c:m¡ir,:dihUr:1 ib) y 5 (k); 1 (d) y *1 (r); íl |h), n (j) y H m¡ i (n^ 1 (i)

y | (n final); 1 fg) y 3 (n); D (m), B (m final) y D la); 1 (") y V ís)¡ tí y fc,

:¡." Las 5 letras k tu n p * (2) tienen doble ligara: X'S 5 3 5 se usan como inicíale* e Intorio-

ros, Y "11 Q *1 como finalt» do voi.

c) Sobre la lectura: 1." Letras de •prominoiaeián erpedal;

K equivale originariamente a una aspiración blanda; mas prácticamente no tiene

sonido alguno, como el espíritu suave griego y como la h española.

n suena h aspirada (como la andaluza, inglesa y alemana) en principio de palabra

o sílaba; a! fin do voz suena como j algo suave ei lleva punto (n); si no, es muda, como

la nuestra en ah, oh.

1 es m consonante, mas no v, sino la u> inglesa o u española de hueco.

Ti es sonido aspirado y onfático, correspondiente al h árabe (vdnr) más bien que a! Ii

(gutural; nuestra j); comúnmente, empero, se pronuncia como nuestra j (h).

u, i', p son sonidos velares y enfáticos, e. e. fuertes, densos; bien distintos, respecti

vamente, de n, D, 3, que son nuestras t, b, k.

D y 13 suenan idénticamente: 8 española. En tiempos remotos debieron pronun

ciarse diversamente.

y aunque originariamente correspondo a do3 sonidos diferentes (3), masorética-

mento es una gutural fuorte y seca, que suena como una a ahogada, oprimida en e)

fondo de la laringe (4).

1 es nuestra r vibrante, mis bien que la guturaüzada francesa, como quieren al

gunos (5).

2." Letras con doble pronunciación: S, a, *T, 5, 2, P, (6), con punto interior—a, a,%

5, 5, Ti —, tienen pronunciación fuerte (oclusiva); sin él, suave (aspirada, fricativa), con

las equivalencias respectivas señaladas en el cuadro. Nótese que 5 (£) es el Bonido d»

(1) Loa Bignificadns O.e loa nombres son: buejr, iui, camello {¿garzfn — hacha?), puerl», ven-

t&nrllo (?), — clavo, arma, valla, odre, mano, — palma de [a mano, n.Riiijón, a^ua, peí (¿quit4

nojai - serpiente?), upoyo I?), — ojo, boe», «muelo (?). ojo de aguja (¿quiii n¿scl - »roo?). cnb*L».

■— diento, signo (de l& crux).

(2) Reunirían en Is palabra ranerootócnica kantnappei IVSJI53) ~ tomo el quclirsntidor.

(3) 9c ve por 1. diversa iradKripeiún qae hacon 1o« l.'.\ X, sea por girara» (mblli róiiopj») *<•

por npiritu Áspero r^y 'Hl¡( o aun por el suave (p7DU 'Ap«)<«), correapondicnl* a! doble malli qu*

id arahr conservK: Hri(/it (larlnA^a) j $aj/n {vt-lir}.

Ht F.3 el ruido carnclerlatico del vómito. Los judio- <ts muchos palseí no U pronuncian.

ir.) Se ..¡■kv.-iii en i|ud 1 se trata en fonética nomo Ia« guturales.

(9) Palabra mnemotécnica muy uaada: beg*dkef*i.
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nuestra ge, suavizado, como en diyno, según pronunciación vulgar; y T (d) el de th in

glesa en tke, mother, o d española intervocálica o final de sílaba: cada, adviento (comp.

damos, densidad).

En práctica, ne puedon pronunciar sin otra diferencia que U connatural a nuestra fonét¡ci,3 y *■
k y 5,1 y \ y aun n y Ti, pues no las diatinguen la mayor parte de loe judloa (1). Manténgase

sólo, con todos ellos, la diferencia entre ~S y S, 3 y 2.

Ejercicio 1. — Lectura de oontonttnles.

.3¿í .-m .rrn j

♦dov .ft1.033

dp *ffyp jo&r

di .nm ,nm /

.fttB .3^3 qn ,w »tí .oor «W .13

rrnni njjyn ji

1 ."&£ nsip m^ nw as: ^ isn f^> »
j 1 *ek pin ba «jw on ^

2. Las vocales

3. Antecedentes.—o) Durante siglos la eacritum hebrea, como las otra3 semíti

cas (2), era meramente consonantica, sin signos vocálicos (3).

Mas ya en el periodo cUaico comenzaron n emplearse las letras (rt), Í1, i, i, aobroañadidaB a laa

radicales (n. 10, c), para señalar vocales InrgoB afines y diptongo». Primeramente se uaó Ti como aígno

do -ó, -5, -I, ■ <É finnios de voi; inmediatimonto 1 y n para indicar respectivamente Ioe diptongoo

o« y ay, y las vocales 6, á, í, f, incluso en el cuerpo de la palabra (4). Mis tarde, M on el interior de

dicción para á, i, 6, y, aunque muy rnra vea. f.

Asi má y aní. primitivamente sólo O y 3N, vinieron a »crib¡rgo HO y ÍW| qamú ICp, eo 70 .

Tal oficio ba valido a esaa consonantco los nombres de ¡tiras vocales y inwíreí leciionin, auxiliares,

■O6t«ne3 de la lectura.

6^ Era, empero, un sistema muy imperfecto, por ambiguo (5) y por no haber reglas para distin-

gnir cuándo eaaa letras hacían de vocales, cuando eran consonantes.

Creciendo la necesidad de señalar inequívocamente todas laa vocales segán cala en desuso la len

gua, se idearon entre los s. 6-8 d. de C. sistemas completos de notación vocálica, a la manera de los do

sirios y ¿rabea. Prevaleció desde el s. 9-10 y se adoptó umversalmente el sistema ¡nfralincal, inventado

(1) Asi, la tranneripción adoptada en la gran En£¡/depaeiia Judaica (Berlín, 1928 fj.) 7 en c! Jü-

áisches Uxikon (líirlln, 1027-1930).

(2) A oxcppcrin del ncndio, quo un tionc escritura alfabdlica.

(3) Aun hoy din., ton judíos oncrilien libros y poriódlcoa, enpocialtceato los rollos blblicoi oílcialeí,

sin vocales (texto pfírlll — despiijailo). iRualmente los irabea,

(J) Aunque irrPBu^rjnente, apareen esto empleo do letras vocales en laa inscripciones de ífí«o

y de SH06 (Introd. 3. 2, b). En las tejoletas de Lakib (ib. 2, 2, c) - á, - i, - S finales se Indican ooal

Siempre por ,~!, \ \, re3p. En el interior de la palabra, om «e omiten ora ae escriben.

(5) Por e'¡., nD »° V»ái^ leer ni, me, mo¡ 1USH", ie/atá, talttí, ía/tíü, ii/íú, eU.
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por rabinos puntuadme* (al. masoretas) do Tiberíudos (I), y. por ello, denominado puntuación mam-

tilica tibtritnse. Conata de puntos y rayitas combinados, y comprende vocales y ouaai vocales, signo»

de lectura y acentos, con el nombre genérico de mociones (2), primarlas aquéllas, éstas secundarías.

4. Signos y nombres.—a) Son siete los signos, ocho loa sonidos.

a a e a> i 0 «

Sus nombres respectivos: pálaj (nbertura) y qamta (compresión); atri (hendedura) y «30/ (racimo);

jlreq (chirrido) y jóíctn [plenitud); qame»-jatu¡ (q. breve) y qibbúa (estrechez [do boca] o aglomeración

[de puntos]).

b) Los signos vocales representan principalmente la cualidad o timbre del sonido:

l.D Pálaj ea o abierta, ciara (la ordinaria española), que transcribiremos a;

2° Qames (1) es a profunda, obscura, con .tendencia a o; la representaremoa

por ó o a (3);

3.° Seré es e cerrada, con tendencia a t; en la transcripción, e;

4." Segol es e abierta, con tendencia a la a; se transcribirá ce;

5." Jireq, jólem y qibbús son, respectivamente, nuestras i, o, ti (4).

c) En cuanto a la escritura y lectura, las vocales; 1.°, 80 escriben bajo las conso

nantes. excepto jólem, que va encima (vs. 3.°): a, D, S, p.

Si la consonante tiene un solo traio vertical, la vocal va bajo él; ei dos, equidistan» de am

bos: i, n. En caf final, va en el interior: S-
1 T "

2.° Se leen después de la consonante que afectan, excepto pálaj cuando es furti

vo (n. T1): íütí sana, ^ berak.

3.° Jólem va encima y a la izquierda de su consonante: 2*: rol, rVjV 'oíd.

— Si a la consonante sigue R sin otra vocal, 1. iu, colócase sobre ellas: iS, vS,

hii; {por nV); pero «¿r (no iris;), ntfG Mosé.

— De eatas reglas pueden resultar oncuontroa vocálicos de lectura ambigua:

a) i se lee yo si la letra precedente lleva moción (n. 3, b): ñy 'á\¿ón (culpa í,n\vn mífget (precoptog);

ae lee os si la letra precedente no lleva vocal, maa la tiene 11 nft l°<i¿ (prestamistai'lS).

P) El punto (diacrítico] de 5Í sirve simultáneamente de rocal (= oá). cuando la consonante ante

rior no la tiene: '"rarC; e! de Í3 (= éo), cuando, no siendo final de voz, esti sin moción: ~DV3 iokei.

(1) Su nombre peculiar es A'ofldantm; corrientemente >o les dice miuorotaa por sus actlvidndcs da

orden crítico-textual para la tratmiiión (hbr. masará) del texto bíblico. La puntuación parece se deba

•ingularmente a ItalA itohe' y su hijo R. Masé btn Moh¿' (780-800 d. C).

(2) Kl túrmíno ptooadfl de la gramilicn ilrnljc, en que tpronuncinri H« dice imover* un» conoonante,

(3) El signo . sonnlin para los Mo-ioretua siempre o; pero, como proviene unas voces ds a y otr»a da

o, se generalizo, introducida por los judíos españoles, la doble prouunciución: «yo.

14) Los nombre» de las vocales se lian modificado (lo como, según la morfología, debiañ »er. d«

modo que en su primera silaba aparezca el sonido vocal que representan. Debían sonar, re»pccMwa-

mente, p^laj, qemaa, seré, '.: -.V;, jaiam, otTaiJ.

{5) En las buena* impresiones se pone el punto en posición diversa, según las cuas: 1 (ü|, ^ (yo),

1 (ou).
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y) y so lee fe, cuando, sin ser final de palabra, vb, sin moción: *lStf iomtr (custodio); so loe oí,

■i lleva moción, man no ta letra precedente: HttV 'o&é (hacedor).

d) — es el único signo ambiguo; sirve paca a y para S.

Es 5: 1.° en sílaba cerrada o en aguda átonas (n. l\): íipüfi jdkma {sabiduría^

15*1 rontlú; pero ¡"raS* lammd, por ser tónica, rj'fcja bdltím (casas) por la etimología (ac&-

dico bátu).

2.° ante laríngea con . (n. 7) u otro —\ tíVfl ySj'ratn; ^rfi ítf/'íí {a enfermedad); tfjSÜ

•pó'ñlkd (tu acción); excepto cuando — es vocal del artículo: n*S«<"i Aa ''niyyáh (la cavo).

íi»3M!l P"cde leerse 6ii-"'nÍyyiiA (en la nave) y W-''niyyaA (en utw nave).
Tf' HIT

3.° En las palabras Dillhíf ÍJrSííni (raíces) y b^Uíp g<J</asíín (santidades);

j (sus raíces).

En to(!ns los demás casos es a, singularmente: a) si !e sigue letra vocal: bHp q&m;

p) en los monosílabos no unidos por guión a !a voz siguiente: s*r dág, piíz; b» yátn, mar;

y) si, ante sevá (n. C, I), lleva una rayita (méleg) a su izquierda: íliftS kat'vá, escribió

ella ffcní) se leería
Til

5. Vocales compuestas.—1.° Las letras fi *» 1 (h), cmpleadíia antiguamente como signos

de vocales, permanecieron escritas aun después de señalarse éfltaa con puntoa especiales.

Ello originó en la ortografía vocales compuestas de una tnuiter-lectionia» y un. signo

vocálico; vocales que, fuera de algún que otro caso, coinciden con las llamadas vocales

largas, no por su duración, sino por ser fonéticamente inmutables. Son:

^ü seré compuesto = é

V_ segol compuesto = 5

*— jíreq compuesto =a í

jólem compuesto o uau

jólem = 6

íúreq = ú

al fina! de voz:

K_-, X, Vy.

á.

2.° En toles grupos suena sólo la vocal; la letra auxiliar es muda, mero detalle

ortográfico (<¡ue ni siquiera se lia de transcribir), y se dice liomórgana u homogénea de

bu vocal (2): *Q mé, •$# 'tl&ká, ^ Ií, di1' i/ám, ^Vú/

NB. —1 y* no aoii matrts-Uctinnis, y se pronuncian, cuando les precede vocal helrroginta: lm'T,

1 „. 1 ^. Ca«. fii, íi,J; •> =. * T. M, M foy, fiy, üy): tteg 'í*¡u, Mi ?3y, *fy ffJMjí. »Vj Aut/d. - Por

excepción apárenle, yod ea muda en el grupo V T (pron. djfji V^tf.—íl filial do voz siempre ea moler.

Uclionis (nunca, empero, fl); K íinal siempre ea quiescenle, K interior, muchas vecea; pero casi siempre

es radical, rara ve/ n-.aíer-UcIionis.

3." Por la falta de regularidad en la intromisión de las letras auxiliares, las vocales

largas van escritas frecuentemente sin la «mater-lectionis», a la vista como !as correspon

dientes vocales simples: ^, v, t , -, T, Se dice entonces que están incomple

tamente escritas («defective scriptao); si bien tienen el mismo valor fonético que ai

se escribieran plenamente («plene scriptaei): Wr y *|*|. H*i3 y JO¿ .

NB.—La grafía plena alterna con la incompleta sin norma fija. Es más frecuente en los libros re

cientes (Daniel, Ester, Crónicas). Un general, se escriben plenamente las vocales [urgís finales con ti
y H, con pocaa excepciones: FM> I^'^p. \ (na, desinencia verbal femenina), ordinariamente ÍÜ.

(1) En la (erminologia latinizante sttt magnvm, jircq magnvm, jolent magnum.

(2) Ea términos clAsicoo, la letra es quictccnle, deflcaa£i (iquleaclt») - está ocioaa, o, »egún otros,

descansa sobre su vocal.
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Con "l y *< hb suele evitar la escritura piona: a.) cuando en la nrismn palabra Figuran como consonante

inmediatamente nnt«s: b^l por D"iMl (gentiles}, fiíifO por ílVl^fn (preceptos); p) cuando en una pala

bra se sucederían dos vocales compuestas ¡guales; una de ellas va incompleta: K*jj (profeta) da
en p!. 0*03 (por D^J); ^p (voz) en pl. tfííp (por Vrt

5*. Además de las vocales largas, en fonética Be distinguen las alargadas (largas por

posición) y las breves. Alargadas son: ^ á, -v; é, — 5.

Breves son siempre — a y — 6; muy frecuentemente 7 w, T i y y u (1).

Cuándo una misma vocal es breve, cuándo larga, ao dirá en la Fonética, n. i-', a, NB.

Ejercicio 2.° — Lectura de voaaks.

.a; ,n ¿a

¿na ¿ f W
ir ir TT -T ¡-T -t'-T I II TT 'jT II T»

.fifi .*ffi .nnta 1 wí» .na .tff .tíí» *íniM .ín .ib .nVy .nfe As

¿üfa ¿ttif .awa .ffí

*^is .niün .ttiah .py tfi ,tó 1 tóip .tttfi ,iiü -lili oíd .^ 5

t^ts .roíic¡ rto .*& asa /í^a ,w .la .v^ ,^»y .i
TT T ■■ --T I'-IT*IT

(1) Siguiendo a J. Qimjt (CS Intr. II). dividen los gramáticos las vocales en broves y largas; pátaj

y tegol serían siempre breves, itri y jólem «iumpre larftaa, híreq, qatnt» |¡yó|y íiireg. breves o larünn,

según los casoa. l,os tratadistas antiguos y anticuados descienden a medir por litmpos la mayar o menor

longitud do las vocales. Resulla dlficll detennmar hasta qué grado distinguían los antiguos hebreos

unas de otras. (Se puede admitir, como regla genera], que en La época bíblica loa sonidos eran man

breves en loa silabas cerradas átonas que en las abiertas tóiiicna o ¿tonas, y que la transformación

de a en a, en pausa o Fuera de ella, supone un alargamiento de la vocal; igualmente la de t en e o de

11 en o. Por otra parto, ca cierto que e y ó en silaba cerrada son más largoi que i (ae) y o; p. e]..lles

más largo qu« -ja, y ^3 que -JD" (Lambert, Traite de Grammaire hehraique [Paris, I»a8], n. 131). "
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3. CUASIVOCALES

6. Como todas las lenguas, el hebreo tiene vocales relajadas, de reducida cantidad

y escasa perceptibilidad (1). Pero con ventaja sobre nuestras lenguas, en la puntuación

masón'-'!- .i hay signos cspecialea para tales sonidos, llamados cuas ivocales.

Son el sevá, el jale] y el jiátaj ¡urtivo.

I. SevA (hwá vtti! vaciedad) es el nombre de dos puntos perpendiculares, bajo

una letra: S, ";, n (2).

Cuando es cuasivocal se pronuncia como c rápida, semiimperceptible: htfy tkSl (3).

a) Es cuasivocitl al principio de sílaba; por tanto:

1." al principio de palabra: ¡ró"W S'lómó (Salomón); con la sola excepción da

G)6i¿) y »ftS (4);

2.° después de otro sevá (e. d. si hay dos consecutivos, se pronuncia el segundo, no

el primero): rtforf; yisni"ú (ellos oirán).

3.° cuando está bajo una letra con punto interior: ijíjl 'tn-n'ví;

4.° después de vocal larga átona {vs..n. 5. 9) iboj) qOt'lx, fi^Dp qal'lá.

En to<!oa estos cnaos llámase técnicamente movible (lat. b. tnobilo « aotlvo, pronunciable, sonoro);

inicial, por estar en principio de silaba; tcncilto o si/npU por ir solo.

b) Tras vocal breve, el sevá es totalmente mudo: Tp^i yil-mad,thr\ rag-ló; espe

cialmente ante una begadkefaí (n. 2, C, 2) con punto: íntlfg gastó, Tqtf yar-bw; así como

eiempre al fin de palabra, aun habiendo dos: rw 'att, VV yard, ljljr> yesl (5).

Técnicamente ao llama quiescerUe (silencioso); final, por estar en la consonante final do eüaba. Indio»

carencia de vocal, y su consonante pertenece a la silaba precedente (0).

El aevá mudo p.arcce quo se pinta aúlo por estítica. No obatinto, so omite en la última lutra da

las palabras, exceptuados estos tres casos:

1." Cuando la letrn finiil tiene punto ¡nttrior; pn;

2.° cuando hay do* últimas letras sin vocal; fí-_- l?«fp; con todo. 6Í la segunda ea K, va sin mvíi

tttDTlr K"l\ y hí os la primpra, ambas van sin éll nnj/J.

' §.' 'con caf final avOOÍlioa [*), para distinguirla de ¡ ó «t (7): ^S Wk (» tL). ifcQ miM.(roy).
En el interior do palabra deja de escribirse sólo cuando una letra ha purdidó valor consonantico:

b'lligl rd^m (cabeías), riNÍT}3 niW£ó (ílaa aido hallado),

(1) Compárese en castellano la diversa sonoridad de o - o en Odugora. da a ■ a en bárbaro, d*

c-í rn mutvcmp, etc.

(2) Según M. J.anthtrl (p. 22, nt.). Íe\eá significa muy probablemeule derecho, recto (por ei\ forma
vertical). Los gramáticos judio-españoles iiroiiuncUbnn y escribían H"2V descanso, cmpurci.Undolo, al

parecer, con el vb. tltdí"1 piTrnanecer.

(3) Los LXX lo represctitnn por Vftrlai vocales, a, i. i), O por In quo correspondo a la silaba ■!■

gUlenUl í)«Otf Saiuufik. b^3 VQ*>$Vi ^c Soioi". en lonicio n3^C Malaca (M¿lnga).
(4) Si se úcepta la puntuuciún, se proniiiiei.iri ¡líit/im. ![('; pero va. n. C6, b, 1.

(5) Joiion (p. 31 nt.) sostiene que se deberla pronunciar en estos últimos casos,

(0) Los gramáticos judíos dicen ÜJ WJi' scvii quieto, y j)J Nittf sevd movido.

(7) Se inició el uso en la escritura manuscrita, en que'podían aer. eícetivámente confundibles
letras, pasando a la impresa, aun cuando ya no la son.
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o) Sevd medio, o intermedio entre los dos dichos, dícese aquél que, por una parte, sigue a vocal

breve y no entra en los caaos del sonoro; por otra, hace espirante la letra siguionte, cuando ea una de

las begadk/ai (n. 2, o. 2) y deja sin asimilar consonantes que lo estarían si fuera mudo; 7ÍUS1 Í^Y) (en

lugar de riíabí-

Se pronuncia como el inicial, pero forma parta de la sílaba precedente, como el mudo.

So da: l.D después de vocal breve, si le nigiiu, n'n punió, una btgadkt/at: I>^TO mal'-tt; y en formas

análogas, como "'j'i^:

2.a ouando una consonan!* debería llevar dagüea fuerte (n. 8, a, 1), pero so le suprime: W|J* (por

jQM^n hat-.lü (por iSVft hal-l'lú, alabad).

7. II. Cua8Ívocal es siempre el sevd compuesto o combinación del simple sevá, con

ana de las tres vocales breves " _, _ (6): _, _, _ (nunca con _).

Pronunciase como a, e, o brevísimas, semiarticuladas: *itfH °icer, b'rftti '"Idhim

(Dios), '4n fU (enfermedad).

Su nombre genérico, procedente de los masoretas, es jatef, e. d. rápido, breve (1);

especificándose después en jatej-pátaj, jaief-segot, jaiej-qames.

El jatef es la cuisivocal propia do las laringtas (n, n> !"!■ ?)■ CUJ'" pronunciación áspera faciliU

(vs, n. 86); oon otras letras se usa rara vez (2), para evitar cacofonías o conservar la etimología.

III. Vocal relajada es también el pátaj puesto bajo n, 1, ft, finales de palabra

precedidas de vocal que no sea a: Wi {por mi), ilfatti (por y^llt!).

Se pronuncia a rápida, semi imperceptible, delante de la laríngea: ftVl rú'j (viento).

Técnicamente llamase pálaj furtivo, subrepticio, por introducirse disimuladamente entre la vocal

y U consonante. Téngase como regla que — bajo una laríngea fiiul de palabra es siempre pátaj ¡urtivo.

Ejercicio Z.— Leolura de cuasivocalcs.

■ ' ■ ' t 1- i'i- . i til r , \i ' 1%

p
I I ™ 1 > ■ i¡

^J3 ,fiti*a .ijíütt* .nbhb onab
. r , I , 1- , it t : r. ■ ,1

I

ir v--: -Tr- —<r ' i t

Ti \ ■ 'i ■ *1 -Tí| " t¡ 1 r T[ 1

ntsia jíméíio y«at¡> wa¿í^ nba vi irtto »^

(1) En fu MaBora ca titífl a

(2) Nunca el jalef-scgnl, según las nillciones corríanles hasta 1037, que reproducen el toito lie

Ben JAyyim [1524/25); en la nnevit edieiún de Kiliel-Kahlc, Biblia üebraico, SLiiUgartlaG, 1937, apoya-

■laen el teito do Ben AsGr.ae ve alguna vei, p. ej., CanL 1, 0, Ñ
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4. Signos de lectuba.

8. a) Dagues (1SM)-—^as consonantes hebreas llevan muy frecuentemente un

punto en su interior: a, 6, 5J, etc. Se llama dagucs (punzador, aguijador), y la letra qua

lo lleva daguesada, punzada.

El dagues, a veces, va tras una letra con vocal; a veces, tras una letra con seva:

r^SE, ist)\ hEo; laX nsSa, llamándose en el primer caso Inerte; en el segundo, suave (1).

l.° El llagues ¡uerle entesa la consonante en que va, y como la dobla. Se re

presenta duplicando la letra: líSiO mib-bSt, >$.& yis-sab-bi, fiSb suk-ka.

2.° El suave es exclusivamente propio de las begad-kefal (n. 2, c, 2} y señala su

sonido duro (oclusivo). Se escribe siempre (pie a una de esas letras precede, aun en

palabra diversa, una consonante con sevá mudo, escrito o no: 13^, Nía 1VCÍHT2 •

NB. 1.° El daguefl fuerte en una begadkefat la hace siempre doble y oclusiva a la vez, no coiuin.

tiendo el foncti.imo hebreo dos aspiradas seguidas (contrariamente al latín: o\-\tro); ^ t/ip-pdl (no>

yif-fol, ni ylf-pol, ni yip-fol).

NB. 2.° Cuando uw llevn dagues fuerte (í) coincido su figura con la vocal i¿ro¡. Es ü después

do consonante sin vocal: tflp qúm {levantarBe), ílltf^ yasübü (volverán); es ti'iu después de vocal:

HUÍ «míiüüA (mandú). En MjJ^, la primera ca oon»onant« doble (= wis); la segunda, vocal {= ú).

b) El punto de fi final (fl), aunque idéntico al dagttes, se llama mapp'iq (¡Í9J3 =

que realza [la letra]). Indica que n es consonante real, no mera mater-leotionis (n. 3, a),

y que se pronuncia (como j suave): nb laj nis gávaj (ser alto).

c) La omisión anormal del dagues fuerto o (on íl) do! mappiq se indica con una rayita horizontal

aobre la letra alifierada: pS*1 (Gen. 28, 18) por pít^ (derramó); rnami (Ex. 2, 3) por Pft* (la embreó).

Se llama Taje (.I^T debilitante).

En algunos mamiaeritoa aparece también sobre las begadíe¡al siempre que no tienen Uaguea suave,

y sobre fi cuando no llova iiíapjñq (2).

5. Acentos y signos análogos.

9. El acento.—En hebreo, como en castellano, existe acento fónico y acento grá

fico.

a) El acento jónico se rige por estas leyes: 1." Son átonas las palabras dependientes

(proclíticas): preposiciones, partículas, nombres ante guión {n. 10, a); regente del com

plejo genitiva! (n. I7b).

2." Todas las restantes tienen por lo menos un acento; muchaB un segundo acento

secundario (como en cast. todavía, asimismo), v. gr.: tárpj ufnátaltí (y daré), y las

muy largas un tercero: Q

(1) En termlnoloRla masorótica dagucs Jp tisera, y A. plH> fuerte.

(2) Uso adoptado por Chr. D. Qiiwburg, en flu edición do lá*Biblia: «The Oíd Testament ¡n ílcbraw»,

London, 1903 sa.
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2." No hay palabras esdiújulaa; la mayor parte son agudas {oxftonaa); un buen

numero ¡lanas (1).

4." Son llanas: a) los nombres con segol o pátaj en la última sílaba (cerrada, va. n. II,

c): ^;n rágal (pie), nwyio marjáscet {olla}; ^yá bá'al (señor), íiiáSy salmáwtet (som

bra de muerte), nví násaj (duración).

Teniendo aegol, también las Formas vorbalea: DJ).^ \1\ etc.

Mas uno3 y otras son agudos si terminan en Ji — 6 M —: ir¿a Masa (Moisés),

tiSa' yiglé (revelará), K*rW sadá' (campo), o bí precede sílaba cerrada: HfB hir.rro.

p) Los nombres acabados en consonante precedida de ' _ : J^S ojo, o;"í' (dos) manos,

aV$? tenazas, M'2 casa.
r) Con frecuencia, loa agudos en posición pausal (n, 14*, 5).

8) Otros nombres y formas (nominales y verbales), que a su tiempo se irán indi

cando, p. ej.: el nombre con n - de dirección (n. 20"), con los sufijos >a, vi, n , M

(poét. >3, \r>): así íí'iiN señor nuestro, mítt'N hacia Asiría.

5." El acento fónico no permanece siempre en la misma sílaba de una palabra

(como en alemán), sino que avanza o retrocede según se vayan añadiendo-desinencias

y sufijos (como en latín).

Hay desinencias y sufijos que atraen siempre el acento hacia sí. Se indicarán a au

tiempo.

En este libro primero las palabras llanas irán señaladas con el acento .

b) Acento gráfica.—1." Como en griego, llevan en hebreo rícenlo gráfico casi todas las palabras, excep

tuándose sólo las procliticus (n. 10, a). Y, como en griego, algunas palabras llevan dos, iguales o diversos.

2.° Los acentos hebreos, eran primordialmento signos musicales, indicadores de neumas. Por coin

cidir éstos con loa incisos do las cláusulas y, en general, con la silaba acentuada, vinieron a ser signos

de puntuación y signos tónicos, indicadores do la ailaba en que se carga la voz.

3.° Bastará, por ahora, conocer: a) ol íU-liuj, rayita vertical junto a la vocal (i), en la silaba tó

nica de la pnHtrer palabra de una fraao.

¡i) El sóf.pav&i (— fin do verso), doa puíitos gruesos romboidea al fin del versículo: ¡ tí*iHn en

Gen. 1, 1.

Yl !''l dina], e.ipccin do cspudilhi a, que scñuln, ademiln de la silaba túnica, la milad lógica del vor-

siculo: Qínnan 0n. 1, 2. En las gramáticas se omplca Urobién como signo de forma pausal (n. 14°, 5).

Más detalles on n. 71 bs.

10. Acentos impropios.—Sirven para evitar que la pronunciación sea pesada o pre

cipitada con exceso. Son tres: a) Guión: En hebreo, como en nuestras lenguas, existe

el guión o raya que une dos o más palabras. Se le llama maqt¡ef (^¡rp unidor),

1.° Se escribe en la parte superior de la línea, pudiíndose unir con éi doa, tres y

hasta cuatro palabras, de las que sólo se acentúa la última, siendo las otras procliticas:

yjMTr1» kSl~h5'SrCBS (toda la tierra); tz^iiySiri'l 'al-k6l-haiji]6ijhn (sobre lodos los

pueblos); ^-íO^-Sa-nM 'wt-kól-'swT-lti(todo lo que a c[l).

2.° El maqqef es particularmente frecuente con partículas y prcposicioni'9 mnnosiliibicau: -Su no

(prohibitivo, lat. nc), -Su hacia, h\ -qn tí, -13 no sen que; -jq ¡le, drsdr; —¡y hasta; ~Sv íivbre.

(1J Kn líTTiiirjiíi'' . moBorc-tica, !.ljí oxítonos ac llaman tqccs i.ujra' (VH7D abajo)-y Iv

vocea müHl (W^D arriba).
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"üV con, "Sí (k5l) todo ;y, aunque monos, también con "*Í1H con (y nota de acusativo, n. 23, 7); y
' * ■-■

ente la enclítica HJ-. |n. 31, c, NB).

3." En cambio, no se emplea para l.i división de palabras al fin de renglón, Es ley escribirla pala..

hra íntegra en la linca. Para obtener el ajuste deseado, se usa ensanchar loa trazos de laa letras contenidas

en la palabra mnemo técnica C3 Y^i ^3 i~l VA (habitasteis tn tiendan), luchas, por ello, dilatable».

b) Una rayita vertical bajo una consonante (como el acento sil-luq), a la izquierda,

generalmente, de una vocal (o, ^S), y que se llama méíeg:

1." Señala, en vocea polisílabas, el acento secundario (n. 9, a, 2): DIHn ká'adam (¿i

hombre).

2." Acompaña a Ia3 vocales largas ante aeva- sonoro; consiguientemente, indica

que se ha de pronunciar el sevá y que la vocal, quizá ambigua, es allí larga, no breve;

así, t ante sevá (escrito o no), con méleg es a, sin él, 5; y ante sevá (que se pronuncia)

es í; sin méteges í [y el sevá, mudo): no=n já-k'má (ella jué sabia), rvcan jok-má (sabidu

ría); 'tjrtVQ sát-li (púsome), YJÍN-bs kSl-'sar (todo lo que); UBI* yir-'aih (verá), \fffc yí-r"ü

(temerán).

3.° Va con toda vocal que preceda a un jatef (n. 7), y con vocal larga en atiaba

aguda: fl^J , ¡-?«n ¡ ^V^R , O-Fia, ftjñ (bíttim, timmá).

LlámaHe mfttg íipi'O /rf"°)p P"fHi"<' dirige y contiene la voi. Aunque igual ni acento ailluq (n. 10,

b,.3|, diatEnguensc porque «1 'Ut\u¡ va en la liltimil palabra ile la clausula, y en su ailabn. tíinioa, se

guido AíAsoj-pasüq (lb.)i por ejemplo: miNti; CI tnfltg pucile ir en cualquier palabra, maa nunca en la

Última silaba ni en la primariamenteacentuadn: Q«ñ3, n

c) Páseq es una rayita vertical, colocada entre dos palabras, a la altura de las letras

Ignórase su función exacta. Parece servir para evitar elisiones o incorrectas uniones

de voces.

Aunque sin regularidad, nc encuentra: 1.° cuando una palabra termina y la siguiente comienza con

la misma letra: yi | lan; 2." cuando bc repito la misma palabra: bV1 I DV¡ 3.° traB alguna palabra,

especialnmnte enfúticit, QOmO el ¡-iVil profútico (Js, 10, 20. 27; 11, 11, etc.); 4.° tras alguna palabra, prin

cipalmente nombro do Dios, que no citaría bien unir a la siguiente: í[?N3 I Í1VV ITOÍp I*H- '■ ')•

Ejercicio 4.— Daijucs y acentos. Recapitulación.

rt&s ^N3 &r : *tth5»tfn üi»a Wiwi '3&»i fl**í»n >nnK nn^i i.

vi-- i-

V V V - [ - r T T V - - - - - ■' I" - T T

rríiíü-n« ü^m?s ■W'ití^ .tnw

.¡nnfitfn «si .»is .ivp.wyj .nniy«ww .
:/,• ¡ - ¡ ■ i - ¡ . I. . -' ■-■' . —; - i :ir Li.-- li.

t;tt' ■ ir ** ¡ t ; -:- ►-- t-'-t- ^at~
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II.—PRINCIPALES LEYES FONÉTICAS

6. SÍLABAS

11. Especies.—o) Una consonante con su vocal (en hebreo nunca inversamente)

forma una silaba.

'■; inicial es la sola vocal que forma sílaba: ipÓÍ ú-málcck. (1).
V Y

b) Una palabra tiene tantas silabas cuantas sean sus vocales.

El scvá, sea simple oca compuesta, nunca hace silaba. El inicial o sonoro forma sitaba con la letra

«guíente: S^Mjl jfail (monosílabo), 1KV¡¡ yt-f'ú (bisílabo), *ÍOn j'míf (monosílabo); el medio, con la ante

rior: "OTn mal'-ki; el final a mudo es índice de sílaba corrada: ün}1] yil-jam.

c) Las silabas son de varios tipos:

1.° abiertas, cuando terminan en vocal o en letra vocal: S|, H*ia (doa abiertas),

ViHia ma-sá-ti, iDlé"1 vd-qú-mú:

2.° cerradas, cuando terminan en consonante: na, í|>-l^i btT)3 nil-jam;

3." agudas, cuando sigue dagues fuerte; Sea ji/-f, tjiK;

4.° doblemente cerradas o sobrecerradas cuando (al fin de voz) siguen doa conso

nantes sin vocal: ptth yasq, th'y yakoll.

NB. Ninguna palabra puedo comenzar por dos consonantes avocdlica» (o. e. con dos eovas).

12. Vocalización.—a) La sílaba abierta lleva generalmente vocal larga o alargada:

Son excepciones: la desinencia dual b"1 -¿ y el Hufjjo de primora persona ^3 i.; aparentemente varios

tipos de los nombres llamados segoladoa (n. 49): h^p rey, "iSfJ miícAaifto.

6) La currada y sobrecerrada: 1." siendo tónicas, llevan vocal larga o breve: 'laj, Sp^>

WsVo; SbS, D5ng; puf^, Blffp. — 2.° la cerrada átona, siempre vocal breve: -^3, -hH.

Las ercepcionea de 2." se señalan coa méteg (n. 10, b, 2): ^l^TlW mi-H (púsome).
i*

c) Las agudas tienen siempre vocal brevo (pátaj, jíreq, qibbús, sólo): )pi3, nsip cAoíí?,

tqit mi fueblo.

También se señalan con meteg I«s «¡ccepciones [n. 10, b, 3): O'PS (ha-) casas.

(1) Piensan algunos que e>t» ú inicial es contracción crálica do ^, y que se ha de pronunciar «u.

como *l se lee vi.
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Ejercicio 5.

Analícense en los precedentes trozos de lectura las silabas y su vocalización.

7. PltOPtEDADES BE ALOUNAS CONSONANTES

13. n) La! asimilables.—Como en otras lenguas (comp. Int. ftf-foro < ad-foro), en hebroo hay con

sonantes que se asimilan a bu vecina siguiente. La moa propone» a Ib asimilación es i avocálica; algo

lo son !j, n, i-
Las letras asimiladas se fusionan luego ortográfica mente en una con dagues fuerte (cona. doblo):

(miró) por W$jtJ < ÜWfffl (ttfa tJM): Üjíj ((amará) por H^ < 1\$$ (raíí S

6) Las laríngeas: M. fi. D. V {y 1). —1.° No admiten doblamiento (dagues fuerte). Compensan

esa carencia alargando la vocal precedente (va. n. 11"), según esta proporción: tt casi siempre; V mu-

chaa veces; fl monos; ti casi nunca; *1 siempre.

Cuando no se alarga la vocal precedente, so dice que hay daguos implícito, latente; no se ve escrito,

pero las vocales so mantienen como si estuviera. La escala de frecuencia es inversa a la anterior: H casi

siempre; n muchas veces; V menos; H casi nunca; T nunca.

— *1 aparece alguna ves con dagues (va. n. 88).

2." Laa laríngeas tienen preferencias por la iwaí <T anlo bí (en la letra precedente) y bajo si; en

sílaba cerrada átona también por a (-, en vez de una normal 1): VtirP'por rn>);ina (por*inn)¡ *Í3íp

i\ (por 'n y'rnl-

3.s Llevan tiempre jale/ en vei de sevá (simple) sonoro: VoV (comp. Vof). ^n- nT3V0ÍÜ muchas ve

ces también en lugar de mudo: •faW> ?tD'.(Por '"-' "$' ^1% (P°r "í?1'
4.° Ifl. n. V finnlea de palabra, precedidas de una vocal larga que no sea o, reciben un pátaj (furtt-

vo) para facilitar la articulación; pero no cuenta por silaba (n. 7b), ni por vocal formal.

No llevan ese pAtnj M' fl finales mudas (muertas, qn¡oseen tea);

c) N en particular. — 1.° K es frecuentemente tctfa muerta (tquiestit-), sin valor consonantico ni voci-
lico, al fin de palabra, y aun muchas veces desliaba. Dcoqulqueno Heve en tales casos 8ev4(Wan. hHVD)

ni pitaj furtivo ÍHÍÜ); quo se alargue la vocal procedente (pues queda en silaba abierta, n. 12, a):

•

uta (omp. Sa¡j)-
'\\ matií de ese alarte miento MI o > ó, t > f. ü > 5: * mali' > VO'O, bará' > W12-

En tiempos maa remotas. a> A. convertida luego en í. p. oj.: ■ nS> * raí > actual ttW"l (c&beta).
ga'hil > •yikul > *y6kul > actual S3Kf< etc. (vs. n. 16. c, NB.).

2." Ha perdido (y pierde) también toda validez fonética frecuentemente, cuando le precede letra,

con sevá (sonoro o mudo); la vocal de M se ha corrido al puesto del sevá: D^nNQ (< * Wáláyirn), TCVha

(por MShSq *), tarea, TlHip1? ni encuentro de (por ntflp^ *)■
3.°" 'ÁT fin de sílaba, V so trata, a veces, como consonante firme {laríngea), formando sílaba cerrada

(sevá mudo): I-mi. Ib*?. ^K' (casi únicamento en verbos da primera K, vs. n. 46, NB.).

d) ,1 en pa'r'licularY-Ks firme, muerta y débil a voces.-!.0 Al principio y dentro de palabra c»
siempre consonante real (laríngea) y se pronuncia (n. 6).

2 ° Al fin do palabra es falsa consonante, apariencml sólo, o. d. no pertenece a la rail; es moro s\gno

cwxtctoul de una vocal larga {á, i, 5); alguna ves de 5, v. gr.l MbStf); otras veces substitutivo orto-
gráfico de V\ n, radicales desaparecidas, p. ej.: naití porfltf • (vi. n. 61). tWjÜ por n^n-

Cuando es consonante real lleva mappíq {n. 8, b).
3." Desaparece aun de k escritura: o) al principio de palabra siempre que, no siendo radical, habría

■U ir precedida inmediatamente de algún prefijo (soa con nombro Bea con verbo, vs. nn. 19, a, 1; 41. 42):
WVI^ • se contrae en DÍ"? {m el dia). $$$% * da^ {hará rey); 0) al fin, siempre que reciba algu.
Ba desinencia {vs. n. 61, c), o su sUaba pierda el acento (apocopados): foySn t hizo ípor ^^')
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«) Las débiles *| y V—1." *l pierde su valor consonantico, contrayéndose en *l o ^ cuando la pre

ceden inmediatamente las vocales a, d y Ü, 0. respectivamente: (d y d + *l dan l; ü y 6 + 'l dan V1

Ejs.: ^\tí (medio) contráese en WRl '» da

2." N pierde igualmente con frecuencia su valor consonantico, contrayéndoae en ( [ *i „ ) o en o

('_.*_) con una vocal V o d precedentes (: i +<\ dan *_; ti + S dan s _ ó* _); • ytfl'f >
" ' ! ' 1

8. Cambios de vocales

14. a) Hecho.—1." Las vocales hebreas son muy inestables. Más aún quo las griegas (1), varían

dentro de una misma palabra, e. d., sucesivamente so alargan o se abrevian,desaparecen (convertidas

en sevá) y reaparecen (scvá substituido por una vocal), so intercambian. As!, de una misma voj; (conso

nantes invariables) son estas formas tan diversas: *13T (palabra), 135. >*a*l. "*Vfí-

Loa cambios pueden considerarse kistóricamertte, con relación a las vocales primitivas, o morfológi-

tamente dentro ya do la propia lengua hebrea. En estas primeras nociones, salvo casos indispensables,

se atiende sólo a los cambios morfológicos, dejando loa históricos para el libro 2.°.

2.° Xo todas las vocales, sin embargo, estin sujetas a modificaciones. Permanecen invariable*:

a) por naturaliza. \an largas (n. 5) cuando nos&n finalos, aunque ostón escritas incompletamente;—P) por

posición, las breves ante seví mudo ("TO1?"! yil-), anto dagues fuerte (¡130 aSklc-), aun implícito (n.

13, b, 1, Qnj ni-), y las alargadas por compensación (ib.): tp3 (be-).

Entre laa largas por naturaleza se registra sólo la pormutación do i en ^ en algunas furmaa verba

les: tópj. ntéfip}; y de * - en ~ y aun en -: "VOp".. na^tápn: V"l?pn. nSepn-

NB. Para distinguir ai una vocal común es breve o larga incompletamente escrita, sirvan estas reglaB:

1." — OB silaba abierta o cerrada tónica (n. 11, c) representa casi únicamente S alargada (d casi

no existe en hebreo; ge hace 6), Las excepciones son muy pocas: Og, me levanté; 1P3 eterítura,

hO qué, flPiK tú. n*13 Eufrates, tn? así.—2.' -¡- en sílaba abierta o cerrada tónica ea siempre (

(larga = *—f (2); en silaba cerrada átona y en aguda es f.—3.1 v tanto en silaba abierta como en ce

rrada tónica es siempre ú (= \); en otras silabas, ü.—4." No hay regla para distinguir si representa

una ¿(alargada) o una 6 incompleta raen te escrita (= i).

3.° Los cambios se reducen a cuatro tipos; alargamiento, abreviación, elisión, substitución.

b) Causas do los cambios son:

l.D El desplazamiento del aconto tónico (ai avania o rotrocede, va. n. 9, a, B);

2." La posición do silaba abierta, cerrada, aguda, quo do la flexión (adición de desinencias y sufi

jos} se origina;

3.' Li presencia o projimidad de letras laríngeas o dóbiles, con bub preferencias por determina

das vocales (n. 13, b, 2) o sus contracciones (n. 13C);

4." La proximidad de ciertas vocales que se influyen mutuamente;

5.° La posición contoxtual o piusal de la palabra en la frase (n. 14", 5).

14b. c) Sus leyes. —1." Se alarga una vocal breve: o) al pasar a estar (por incrementos de la fle

xión) en sílaba abierta (n. ll.c); 'in|monií)> B^VT (montes): I"OC (chota de) > 1fl2D (iü choza); —?) mu-

chas veces ante laríngeas y *1 en compensación del inadmisible dagues fuerte (n. 13, b, 1); ^12 por ^*JS

(comu V^ip );-r)en posición pausal, la acentuada: y~\i (titrra) > f^lit, VipStti [o¡yo)> ^npotfj-S) en las

seis palabras ^ft tierra, la monte, in fiesta, DJf pueblo, IB foro, J11K arca, cuandu llevan artículo:

pil inn, «rn, avn, ion,

(1) Com¡). Xtinu, )jnó-, >oíno{; caat. querer, quiero, quilo.

(2) Es breve por ««pelón aparente en algunní formaa da vt. de 3.' radical H {»■ "', NB

por ejemplo: jl*), 2ÜÍ*1¡ y por excepción real en DU con, DM (i,
-:■- i i — T .
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2.° Ss abrevia una vocal alargada:

ct) Si es final cerrada y tónica, al desacentuarse (estado constmeto. maqqe/, waw consecutiTO);

1ECC (numero) > es. IBED (número de...); Si (lodo), con maqqef Di'-Sa todo el día; Dp' (Zewinte fl)

> cons. Bp'l (fewxníá); cV («(¿KM) > C*V1 (.itfm, y sí elevó);
hVT- T "-

P) en loa monosílabos latentemente geminados (n. 56), al advenir alguna desinencia (1): OS (madre)

> *QK mi míwire; C (mar) > O'B* morís; f)H (t/ccre/o) > Ipn íií ifecreío;

Y) cuando una Hitaba abierta ho torna (por incrcmentoa o caída do otraa vocales) cerrada átona:

1BD (libro) > 1BD mi íiíiroiCip (santidad) > '#"1» Blí Mnlídad.

El alargamiento compenaativo o poaicional [el orgánico o de contracción, va. n. 13°) sigue cata

regla: _ da _; _ da _, n voces ¡ T da _, rara vez ^.; _ (5) y __ dan ~ .

Inversamente, la abreviación: á > á, a voces 1; i > a, frecuentemente (sobre todo en aílaba aguda).

I; 6 > 5, en aguda ü.

\i* 3.a Elisión. — D¡ce.se ni cambio de vocul en sevá. —a) Dos sílabas abiertaa ■protónicaí laa

BO|KlrtB difícilmente el fonctiümo hebreo. Al originarse, ai sus vocales son mudables (las alargadaa S.

i.'ó, originariamente á. I, ú), can una de ellas (aevá; con guturales, jatef): de iyi (■palabra)> D'-)Xí

(jx/fiíjrns; en vez do C'IZI"), ttin (muco) > HÍ1H (nuera).

En loa nombres, adjetivos y 'participios cae la antepretónica; en los verboa, la protónica: W

palabra, 1131 *tt palabra; K12 (crió él) > W1B (crearon ellos); VBffl matará él, AttJT matarán tilos.

|í> Si por nuevos incrementos do la palabra, el acento avanza otra silaba mis, cao también la ao-

gundn vocal, reapareciendo en la primora consonante I, á. a, Regún los casos y laa letraa: 131 >

D"131 > '131i r¡j= (ufa) > CC33 (rfoj alas) > "WS ínfa* de...); Tin (mierioso), nnin (mieiio) > ÍW1H

(mterfo 'íe...).

Cuándo a%-ania el acento un puesto, cuando dos, va. n. 45.

4.° Substitución.-o.) Al originarse dos aeváa en cabeza de palabra, el primero Rehace^: Clip -f-

11 > C^p1?; si el segundo es compuesto, el primero se substituye por la vocal correspondiente;'? > típfof g p p

b > "Í3D1?, 'in + 3 > 'TTffl, b3K + ^ > ^Kb — p) Cuando a un jatef habría do seguir aeva Himple.

A<iuol He resuelve on áu vocal! nB?1> ITOS1 («So» Miúnf» /¡meí); rT1I21)3'> n-inifí; HB»IT*> »""™J—
y) ^ bo atenúa en _ en flexiones'de nombres no Begoladus: 13% pl. es. "121 (por "ñfQ, y en silaba

aguda: T2 (/lijo) > '{12 (nijn mia).

S.° U pausa.—La voi final de frase o de inciso principal se articula amplia y reposadamente.

Rj!cibe por ello vocalea llenas y aonoraa. Se dice en posición pausal o en pausa. I-a pausa—a) alarga la

ailaba tónica (n. 14°, y); —|j) en los nombres substituye ^ tónico por _, y el sevi inicial por ^ icen

tuado: =lñ (espado) ps. S1Í1, >TB (/ruto) ps. '^C; el jatef por su correspondiente vocal alargada: "JIC

(yo) ps. "3K; — y) en los verboa restituyo y alarga la vocal elidida: nbvpt > n^i r'^ > n?^°

í' > ircitf' (cesara»), 11D1 (ía/modioá) >

(1) So muestr» entóneos nplicLUmente ]ft geminación, mediftate dngups fuerte (silaba agud» 11-
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III. MORFOLOGÍA

9. Generalidades

15. Contenido y ordenamiento.—1." La lengua hebrea tiene las mismas partes de

la oración (¡ue la griega y la española: articulo, nombre, pronombre, etc.

Ea ciánico distribuirlas en tres grupos: nombre, verbo, -partícula, comprendiendo bajo la etiqueta

nombre ol «ustantivo propiamente dicho, ul adjetivo, el pronombre y loa numéralos; y bajo la denomi

nación partícula el articulo, preposiciones, adverbios, conjunciones e interjecciones.

2.° Las gramáticas hebreas se diferencian principalmente por la prioridad dada a una u otra do

tas dos partes principales dei lenguaje. Las más tratan primeramente, tras el pronombre, del verbo,

por derivarse de £■] la casi totalidad de los nombres; algunas invierten eae orden, por considerar que la

derivación verbal del nombre ni es universal ni es propiamente genética (1), o por razones prácticas.

En este primer libro, practico ante todo, so seguirá un orden míito, buscando un avance aimulti.

neamente gradual, y evitando, en lo posible, tacar un asunto que suponga otros no tratados aún.

16. Elementos de las palabras. — Baso de la morfología hebrea ca la constitución
<ie sus palabras por raíz y detenninativos.

a) Raíz es el grupo de consonantes escuetas (generalmente tres, rara vez dos o

cuatro) que expresan la idea fundamental, imprecisa, sin embargo, e indeterminada:

^t>o, y,ba, mi, etc.

b) Determinativos (de la raíz) son todos aquellos elementos adventicios, más o

menos movibles y fluidos (vocales, consonantes o aun sílabas enteras) que, agregados

a la raíz o sobreañadidos como precomponentes o poscomponentes, modifican su aspecto
y precisan aus significados diversos.

Asi las palabras bva, bntfo\ botan, üS'cen, ffií'tfBft, btíaa, nbüon, nSüno,

tienen todas coma raíl común las tres consonantes btia, con una idoa imprecisa do mandar, dominar,

rtgir. Todo lo rentante (vocales y consonantes) son determinativos varios, que dan a la raíz diversos
significados concreto»: dominador, dominará, hacer dominar, ete.

Los determinativos extrínsecos se reducen a prefijos y postfijos; llamados prefijos, afijos, sufijo»,
en el nombre; preformanles, preformath-as, aformativaa, sufijos, en el verbo. Las letras contenidas en

la palabra mneniotécnica rfUOKil, llamadas ke'einánticoi, sirven para estes oficios. Se las dice por ello

letras servida. Determinativos intrínsecos son las vocales y la daguesación.

c) Las letras do la raíz se llaman radicales. Entre gramáticos se suelen denominar 1.» radical

2.a rad., 3.» rad. Y en la jerga técnica so lus suelo señalar simbólicamente por las cifras E (= 1.* ra

dical), J? (2." rad.), b (3.» rad.). Esos símbolos datiin de cuando el verbo modelo ora bus, cuyas

tres consonantes comenzaron a emplearse como siglas do su puesto respectivo. Y han originado

una terminología técnica. Asi, para decir un verbo o un nombre de 2.' rad. 1, do 3.a n, de 1.»' o 3, so dice,

respectivamente: un verbo o un nombro l'J?, un n'b, un "'D o un |"B, etc.

La fórmula ])"S quiere decir «verbo (O nombro) de 2.* y 3.» rad. idénticas», por cj.: 32D ¡rodear),

CK {madre).

• MI Gramáticas del primpr tipo son las do G(«nius, Sltunnagel, Harper, Joüun, Bauer-LeandT*
Auntc; del segundo. Straík, Beer. Mayer-Lamhcrí.
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La rail, como tal, no es una palabra, no se emplea en el longunjo vivo oral o escrito; es una

mera abstracción de los filólogos, con fundamento real, necesaria para loa análisis lingüísticos.

La palabra es una rafe con algún determinativo (vocalea a lo menos) que le dé pronunclabilidad y

sentido concreto. Aaí, "fia es un» rali; I^O, una palabra.

e) Llamaremos tema a la raíz voceJii*d», o alterada, base do flexión nominal o verbal.

10. Primeras nociones sobre el nombre

17. La denominación «nombre» comprende en hebreo sustantivos, adjetivos oon

los participios y numerales.

a) £1 hebreo distingue en los nombres:

1. Dos géneros: masculino y femenino.

2. Tresjiúmeros: singular, dual, plural.

3. D03 formas: forma independiente y forma dependiente.

b) Forma independiente: dícese la forma del nombro no subordinado a otro nombre

o pronombre inmediato, sino suelto o yuxtapuesto. Clásicamente se le llama estado

absoluto. Es la forma con <jue se enuncia el nombro y se registra en loa diccionarios.

Sus desinencias (= afijos) do género y número son:

1." Masculino singular, ninguna desinencia característica.

El femenino singular tampoco la tiene muchas veces, p. ej.: s>b= alma, ™"i espíritu,

TI* tierra, ^«? Hades, SVÍ espada, \f oreja, ^ nombre, etc., femeninos todos.

2." Pero, en genera!, el femenino singular tiene desinencias especíales:

a) La más común es Rj, (acentuada); para formar el femenino de sustantivos,

adjetivos y participios; ítvj muchacha (de "w| muchacho); »» buena (ato bueno);

^tfp matador, nbep matadora.

(í) Menoa frecuente, pero más-primitiva, es la desinencia en n, que presenta va

rios tipos: n,_ 4., con el mismo oficio que la anterior: nfcBp matadora (^ matador);

ns _ y ni: n*3**IB (una) madianüa, rwskn reino;

,.4. con laríngeas: nin oiencia, noft huyente (fem.).

3 ° En plural, masculinos y femeninos tienen desinencias:
«) masculino ov (incompletamente o^; a veces r^). cuya vocal í va bajo U

letra terminal del singular: did caballo, c-cic

Terminando el nombre en n - , ac suprime esta final par» formar el plural: H^B teje. pl. B^tf.

p) Femenino plural m (escrito, a veces, n): nrjio yegua, pl. ntew.

So une inmodiaUmenW al singular ai éste no tiene desinencia propia de femenino (b 1); si termina
wn_,n^,n., desaparecen éstas ante ni ¡ si en n* ^ o fll, «1 plural ea iWtt, uyyOt, respectiva-

menw: ms^o' reino, nfabn ; n"13ff hebrea, tWVSO . Hay excepciones.

Y) Hay muchos masculinos con el plural en ni y femenino* con C ^ , p. OJ.l =« jwdre, pl.

ni* año, pl. C'JO . Vs. n. 124, nt. 1, 3.
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4.° El dual añade D' 4. al singular: "i; mane, D'?j ambas manos.

Los femeninos en H — dejan aparecer la primitiva desinencia n _,. ante -' — : HSK codo, D'PEK

dos codqt,

17°. o) Forma dependiente. —Con mucha frecuencia expresa el nombre un con

cepto que depende de otro nombre, una relación genitival, v. gr.: dolor de cabeza, voz

de Jacob, etc. En griego y en latín ae modifica^ en talea caBoa, el aegundo nombro (re

gido): dolor capiíw, vox Jacobi. En Hebreo, al contrarío, ae modifica el primero (regente).

La modificación que éste suele sufrir, la forma especial que presenta llámase forma

dependiente, forma de relación, y, clásicamente, estado constructo (= ca.).

Regente y regido forman una unidad fonética, que llamaremoa complejo genitival. El nombre regido

recibe el acento principal; si lo hay, lleva cl articulo, y está en au forma independiente. El regente pierde

el acento, modifica sus vocales, y toma desinencias especiales.

1.° Singular masculino: sin desinencia; habiendo vocales invariables, es igual a la

forma independiente; si hay una variable, cae; ai dos, cae la primera y ao abrevia 14 ae-

gunda (en _ generalmente): did caballo, es. rtübf did (inmodificable); -rías gloria,

ca. nW 1133 gloria de Yakvé; ~a^ palabra, es. nto nan palabra de Sara; pi anciano, es.

rran ipi cl anciano de la casa.

Terminando el nombre en n -- ó * — , el os. os ¡t _, , ■• _.1 mfcf campo, es. ."Ht£> ; 'tt vida, os.'H.

2." Singular femenino' desinencia n _, substituida (aparentemente) a n— (X)'- (fTiin

ley) ntío min Ley de Moisés.

3." Plural masculino y dual: desinencia ■ _, en vez de c _ o z\ — , y, además, nue-

vaa modificaciones de vocales, si hubiera dos modificables: d'Cíd caballos, es. chVz* "dio

caballas de Absalón; C"i2i palabras, es. (2) nvr "Tpi palabras de Y.\ d't las dos

víanos; '""?o 'T las (rfoí) manos de Moisés.

i.° Femenino plural: como el absoluto, pero con nueva modificación de vocales,

ei las hay modificables: hidid yeguas, ca. in niciD yeguas de David; (nrjna justicia >)
* T III

justicias, ca. nw nipia justicias de Yakvé.

d) Resumen esquemático de las desinencias;

Forma independiente = c. absoluto Forma dependiente = fi. Gonstruolo-

Singular masculino sm desinencia _ (eventual modíf. vocales)

Singular femenino n T (ni, n'_, n _ ^.) n_

Plural masculino c_ (rar. p_) '^

Plural femenino ni - -n1 (eventual modif. vocalea)

Dual masculino y femenino c> •_ ' -=-

(1) Se dice •aparentemente porque, en realiilad, p — ea la deaineneia primitiva del fom. (g., re

ducción de la original -atu. Desapareció primero u, luego í y ae alargó la — en —, que recibió un» 7\

como imater lectionís*.

(2) El llamado •lelragrantrnalon' divino fjfff va sin puntuar ea esta Parte Primera. Líase Yahtcé,

(vb. n. 69, G).
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Ejercicio 6.

Dios

nariz

homhre

mujer

2 rodilla (S"¡S]

~«T temor

D11'1 dfa í>t

pie fan
maldad

1= palma de la mano ríiíin comienzo

"i!-l héroe

nun tr¡g0

D=7 sabio

■icsn sabiduría

-■.ü bueno

. Q. J

''"isa egipcio

ru¡JH hacienda

Wlfcw prodigios

[-i; Ojo (es. pl. V»)

íio¡» hacedor

TpB mandato

11'Jt Sión

TJt¡5 siega

pitf pierna

"WÍ cántico

non cita cu {rata .*rai» .ana -,-ni.T nlaa .

nvnnn .o*nnn .n-nnn ,ji 'tí» ,D'Wj)

'i*B ■»■« ""ia .ti"¿i' .D-ptf .C'^31 .D

.ivx

ley

inferior, más bajo

T?l?{? discípulo

r ■ • ■■

itmiaK ftffla J1W rnin

2. Fórmese el est. absoluto y constr. singular y plural: o) masculino -vtf, Sk Díoj,

iix ímí; t) femenino nffl inteligencia, nbfy holocausto, ni» síffíio; e) masculino y feme

nino ato, ¡s-ix j'msío, evn compasivo; d) dual ¡«p ("•»), T mano, ncie ía&» ("te»).

H. Artículo

18. a) Articulo doterminado.—L°-Ea ordinariamonto .() (vocal á y dagues en la

letra siguiente), prefijado inseparablemente al nombro : oíd (un) caballo, didh el caballo.

Permanece invariable e indoclitinbla (como el tht inglÓ») con na., fem., sg., du.. pl.: OX

,*]D1Cí1, niC»On, la) yeguas, C'T.T las dos manos.

2." -Se omite /recueniemeníc el daguea en las letras b, \ D. 3T, cuando llevan sev4: "HCVl eí

mentó. ^1S■|^ fl río (N'ilo), ^1?^1^rl e/ gue camina.

3.° 5e omi'íe siempre en las laríngeas {n. 13, b, 1), alargándose entonces unas veces

la vocal del artículo, coloreándose otras en -, quedando breve otras,

¿) Se alarga la vocal: siempre ante «yi, unte 2 tónica y en loa cinco sustantivos del n. 14*.

S: 11Hn la luz, tílfia la calma, CPH d pueblo.
I T f *

J3) Se cabrea en : anUi Hyí átonaa, y anto ti {qaraca, no qümea-jutuf) y n ¡ D**¡nfl los monie»,

¡ilTi la culpa, DDnri cf saiío, '^nn l« enfermedad.

y) Permanííe &r«M ante .1 y n ten otras vocales: no;nn ¿u sr.Üíiuría, íaVW el temple, KVirj ¿í£«.

Son excepciones: Orn y .ion.1 eí/os (por * n ).

NB. La n del artículo desaparece al advenir cualquier prefijo (vs. n. 13", d, 3.°).
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b) Determinación s indeterminación. — AdeniAs del prefijado oon artCcuío,

» determinado:

X." Por su naturaleza: todo nombre propio, todo pronombre (excepto el demostra

tivo cuando ea atributo) y todo nombre con sufijo pronominal (n. 21"): íjíb-b^ el maw

Rojo, -cv3 mi caballo [— el caballo de m¡);

2.° Por su posición: el nombre e:i catado contructo, bí sigue nombre propio sin f,

nombre con sufijo o con artículo: mVT "113) los valientes de Judá (pero "^^ [3 un hijo

de Isaí); **? "P la aflicción tío mi pueblo; C3rv} "¡W ¿os discípulos del subió.

e) No existe artículo indeterminado. Ln ¡ndotorminación se expresa:

1.° Por Ib «usencia d«l art. determinado: i¡ba (un) rey; ~]bc "C1 (unn) palabra de rey (^ttf! '"*

la palabra del rey).

2." En el lenguaje corriente mtrmtivo, por el numeral "inn (mase.) y rnv, (feím.) = ano, tina, pos

puesto a! sustantivo en los libros antiguos, antepuesto en Ioh recientes: inx P'K vn hombre (1 Sam.

I, 1). nn« n'SH vna mujer (Juec. 9, 53); tínp^nK UM sanio (Dan. 8, 13).

Ifin. El verbo hebreo tiene dos tiempos, Humados per/Klo c imperfecto. Se enuncia y registra en

loa diccionarios por la 3.» pera. mase. sing. del perfecto, quu suele tener dos sitabas, abierta la primera,

cernida la segunda, vocalizadas ambas genemlmente con a; bt;p. Equivale s nuestro pasado: ¿I ma*^

»unqac, comn enunciado, por mayor facilidad, se vierte por el infinitivo: ^VÜ dominar, neo contar.

El modelo es: Sfip él malo, fibhp lú (m.) mataste, "í&fejí yo maté,

'^Bfl ellos mataron, Bn^tp vosotros matasltii, vhw) nosotros matamos.

Ejercicio 7.

¡r?*™, tierra ( m rojiza) tfiñ nuevo liff culpa

decir jnb sacerdoto Tjr ciudad

i grande bi -^3 todo tf-fc santidad

*« él b;¿ agua (cb. 'C) piíi pl. ü-ipk-i cabeza

^='7 templo, palacio ^n acción, obra o;ic cíelo

■**i monte rnsa mandato tíc¿ sol

*S este D1'"? lüEar T^ñ obscuridad.

1) analizar y traducir; 2) puntuar.

.iMp nrm .iSen ^l^s nb ,fcraa .tfitin I ^ki^ no-m .itainn ,s\an 131,1 ..ttfn mm -ipn ,^lm
v -i--,v--i i-r i -i.--i-t.-ii - >■- t - -'- ,-

: í>twi pita draton '«íki .tfjíifi pi .hit
,- - - ■-,--, -

■ r* ■ -i i - t i ii ■ i t ^-
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12. Prefijos

19, Llamarse fre¡íjo3 ciertas partículas uniliterales, que, antepuestas a la pala

bra (como el artículo), forman con ella un solo cuerpo.

Son las siete letras de S^M neo (Moisés y Caleb).

a) :^] 1-° se puntúan; —a) normalmente con sevá: •> ? 2;

3, ^, 3 ante consonante sevada (n. H", i);

ante jatef, con la vocal breve de éste:

Dm (caballo): DÍD3 , D^D1? , D1D3 ; (^13Í limite) Su» , bi3)S , ^1333 ;

JliK (arca); |11S3 , ete.; D1"1K (n. pr.): (tilt», ote.; 'Vi (ín/trmeáaif); 'Í?PB (Mj°/f), oto.

P) fj protónica casi siempre lleva _,ays muchas veces: "»OT, U3¡ Hffl, finta .

Y) Ante el artículo eliden la fí y toman su vocal y su dagues (n. Í.8, NB. 1): OPS, oi1^

o1*?i P°r D1*™> etc. en eZ día, al dia, como el día.

2.° 3 y ^ son preposiciones; aquélla vale: en, aon, por; ósta, o, paro {dirección,

pertenencia, relación); 3 es adverbio de comparación = como, a manera de: ciD3 como un

caballo, E^r como un mar, c;a como el mar, HW ISTÍ se^tin ín paíofira t/e V.

NB. X do 0t6h ft«, 1b_K (infinit.) ¡íecir, 'J^TK Señw, pierdo au vtt]or consonantico traa un pre

fijo, tomando éste la vocal corceapondienM: Ov6lO como Dio» (Gen. 3, 5), i'OK^ diciendo, '™J

ai Señor (contra e[ n. 14', 4).

b) Waw copulativo: 1 ■—1." Ea la conjunción copulativa universal, que une pala

bras, incisos y frases (coordinativa), con significación fundamental de y, pero con muy

varios matices: pero, pues, o, a saber.

2.° Sí puntúa; a) normalmente 1; anto jat«f, con la vocal do éste; 1 ante labiales (3. O, B) y conao.

imnU» MfadMI Ti y mano; ?gl y yo, CMK1 y Edom. '^ni y enfermedad (pero HVtí»» *J1K1 eegún

« dicho); p3'. j/ (nír«, ntfm y Moisés, njHLi ;/ foradn, Blnoi y Sodoma;

p) 1 ante ' (dcaapnreciendo el aevá, 1 +'. -1): rnvi'iy Judá; J frocuontcmoiit» ante inicial tó

nica: tfoíl , W31 iH'ñ (Gen. 1> 2); igualmente en binarios do nombres como tinviflrno y oatío», >día

y noche», toro y plata*, etc. (va. Gen. 8, 22).

Sobro el waw consecutivo en. los verbos, va. n. 37.

I9b. o) a, tS. — 1-° I?, preposición separada, significa de, desde; pero frecuente

mente se usa como prefijo inseparable, asimilada au \ a la letra inicial de la palabra,

que toma dagues fuerte: o'ü desde el mar (por EP-JO), ove desde el dia.

Ante gutural™ (exceptuada fl} auele alargar ( en i (n. 14b, 2.°): boa de tabre, f'no de frera.

Mmnüx do de, desde (local, temporal, partitivo), |a tieno aentitio cnuaal y comparativo (= lat. magis

-,„„_ pr«e): nUfafl-VaB en» astuto más que lodos ¡os animalts; O3^0 piltS tfllÍM n>^» (»« 'a m'"eI

(va. n. 26S).

2.° tí es un relativo abreviado {va. n. 27, b).

d) n interrogativo.—1.° Para dar sentido interrogativo a una palabra o una frase,
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empléase n como prefijo (lat. »?<;? numl), puntuado normalmente con jatef-pátaj, sin.

dagues subsiguiente: l^on ¿acaso un rey7.

Suele ir en Ib primera palabra tic la cláusula.

2." Espanto consonante aovada y ante laríngea sin qameB: UBcn {quizá poco) "inn ¿tin monte?

— n ante laríngea con qames o jatef-qames *3JKíi ;i/o yiiiwf?

—n a. veces ante oonaonunto sovadn, distinga¡endono entonces del articulo por el contollo,

p. cj.: ^IOJ.1 ¡ti que el pagol (Jocl 4, 4) o un detallo casual, p. ej.: pSíi {acato al Mjol (Gen. 17,

17; con articulo aorla J^nb).

3.° Nótenselafloxpreaionos: ti'H ;Any acato) ['KH jno Any por ventura) '3.1 jea ^iie? kSn (muy

frecuento) (>por ventura no> nonníT, que resulta una afirmnción enfática (va. n. 277).

Ejercicio 8.

mK una 135 grave; rico d;Í3¡o Egipto ¡-v1 árbol

pjata unen juicio, eentencia, p-it flor

pan ley

comer

nnvt tú

lí extranjero

arti oro

b;n arena

5T saber

mucho K'=) profeta

altar iri muchacho

mío oriente, levante 3'20 alrededor

reinar servir

31DC ¡Kiniente, ocaso ir hasta

,n)i3fi3i ñusna i pi^1|rft)í»,!?K"ib*lSÍ?K^l,JHÍ*i^l p-inS.c-J.ii1

,cf"K"n33 ,n3D3 i nn lia,B*3!íi lana ,^ni 'rpa.alíai ^caa wpea

■ . -

voz

hambre

impío

inteligencia

trk 1.

tira

" ■

*m

íwna ppn-¡Bfj,mvi tósn 3.

13. TjOS CASOS DEL NOMBRE

20. «) Rl hebreo, como huí otras lenguas semftinis, poseía primitivamente tres

casos con desinencias propias: nominutivo u, genitivo 1, aousativo a (vs. 11. 123}.

b) V.n hebreo bíblico los casos se distinguen como <>!) español: por la ineni función

sintáctica '!el nombre o mediante preposiciones combinadas o no con el artículo.

I." Nominativa es «1 .sujeto de un enunciado y su aposición ¡luego sin preposicio

nes), absoluto (lleve o no articulo) o oonstrncto.

—Genitivo es siempre el nombre regido de un complejo genitival (n. 17b), distin

guiéndose con b cuando el regente es indeterminado, p. ej.: i-nb "ÍBIB un salmo de Da

vid [tw "ftíaa sería: el salmo i!e I).; vs. n. 230].



— 20 —

—El dativo hc prefija con b- pal? a un sacerdote, jriiS al sacerdote.

—El acusativo va sin preposición; o con la nota 'n* (-pk). s¡ el objeto es determina

do: cnb' b-K comió pan; c¿vr\ pk DYtta ma creó Dios el cielo.

—El ablativo se prefija con a o a: 01'3 en un día: DV3 en el día.

—El vocativo lleva generalmente artículo: -itpn oh príncipe.

2.° Cuadro dk lü3 casos:

Nombre simple

Nora, "30 , nzE* (una} tienda, la tienda.

Gen. "*(•!) 3r? (la) fiesta de la tienda.

Dat. roo^ (^r0^) a- Partt 0a) l'
i n=o (nson) la tienda.

Aous. ! "D ™ la tienda.nao

raare» la tienda.

Voc.

con> Por

c'e

Nombre cottiflejo

Til naD la tienda de David.

tit nao '1030 cubierta de la tienda de D.

a la tienda de David.

la tienda de D.

la tienda de D.

la tienda de D.

P3D

ros pk

nao ■

PSD3

P2DD

en etc. la tienda de D.

de la tienda de D.

o) Locativo. — Resto del acusativo antiguo ea la desinencia n _ (como el

femenino singular, pero sin acento), que expresa la dirección hacia dónde (griego -8c).

l.° Nürmalmcnto so une Ib dosinencia locativn al Wfe nbaol. do loa nombres, pero ocasiona caída

de vocales: nn'a da n*Í (cata), iiDatf dü D3O (iVifliiím), Ote.

2.° En los femeninos en .1 — reapareció la forma primitiva P — , alargada la a: fl —, HO3 (aliara)

oan a la altura.

20". El imperfecto del verbo hebreo, además de desinencias, lleva precomponentes

llamados preformalivas. Equivale generalmente a nuestro imperfecto o a nuestro futuro,

BcgAn los casos. El modelo os:

¡?s él mataba (matará), ^a¡?n tú matabas, ^?« yo mataba;

sp' ellos mataban (matarün), &üpp vosotros matabais, ÍÍOJíJ nosotros matábamos

Ejercicio 9.

•mu decir

hxk junto a

ri-w arca (de la Alianza) nuí ciencia

tna crear bvia dominar n'Oxi principio

1? Dan(n.pr.) -,p; rauchacho, joven iít pobre

-bo Helí (n. pr.) p*J8 JU8t0

^Wlt Asiria

■uta poüo

á Babilonia

ron cece

Jai matar

npb tomar

tsíb rico

ovni1?» Filisteos

atalaya

campo

Jíades

cotí-fi-Bü'juzgar.

¡s^hottiii i ')asi ii asi' 'K'3j-nK ,6«*iairH»arflK .

¡típai) -i«3 ijji po .D'n^K.n ¡nx pk mpS

rt ,n nsr^ k'
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T"?°' 2"

I) Genitiva áe n. pr. 2} N. pr. 3) Articulo y locativo: Aacía íJ nwmt*.

14. Pronombres

21. Pronombre personal.—o) Independíente o nominativo (pronomen se-paralum).

Singular Plural Significada

1.»

2*

2.a

3.»

0.

m.

f.

m.

f.

■ !í ' '"
ÍWltt

RK ('aU)

KVl

(Pfl

QFIK

rttfc

non. on
f ■ *

rnií, |n

Yo — nosotros (-asj.

Tii (m.) — vosotro*.

Tíi (f.) — vosotras.

El — ellos.

Ella - ellas.

1.° En pausa, algunas formas alargan vocales o desplazan el aconto. Son: I.* c. »g. ";)K "JK ■

2.» m. nn¿; ].» c. pl. vnm.

B.0 Esporádicamente bo encuentran algunas variantes ortográficas y formas arcaicas: 2.» m. «g.

Bin rt: PX (cinco veces); 2.lfera.Bg. siete veces Tllt (1); l.»c. pl. seis veceauni |2)y una »K (Jer. 42,6).

6) Unido 0 complemento (pronomen suHixurn).—!." Las precedentes formas sir

ven sólo para el nominativo. Para los casos oblicuos se usan formas abreviadas (cmp.

nuestros -nos, -os, etc.), unidas, como sujíjos inseparables, al nombre, verbo y partículas.

Se llaman sufijos pronominales o pronombres sujijados.

I's formas empleadas son las siguientes:

1.» c. 2.ftm. 2.a f. 3.a m. 3.a f.

Singular *—, *) "1 1 W, ), ! a, "t

Plural \: ca ¡3 en, o p j

2." '_ (I.* c. sg.) se emplea con ios nombres y, comúnmente, con la» partícula»; "3 ron H verbo

y, a veces, con partículas.—Do Iaa3 ó 2 formas de 3." m. y 3.» f. (sg. y pl.), ti Hy C | su emplean

cuando el nombre termina en vocal; 1.71— t Díl si en consonante; 1 si precede ' quiescente; &T y |,i «.

emplean con nombres en pl., D y f con nombres y verbos en Bg. (y a vecea en pl.).

3." 02. p Ort( p se llaman sufijos pesados (grave») y se acentúan siempre; loa restantes »

llaman ligerea (Uves), y son, normalmente, átonos. Con todo, 1 lleva acento casi siempre; * — y .1 _ mu-

veces; ^ siempre que lo precede sevá ( ^ —).

4.° Los sufijos unidos a un nombre valen por genitivo del pronombre persona!, y se

traducen por nuestros posesivos, inexistentes en hebreo: 'O'D el caballo de mí (ó ítt¿« hqu.).

e. e. wit caballo; t3?1-1* el ■padre de vosotros, vuestro p. Unidos a un verbo in/iiean el

término {régimen) directo do la acción.

[1] Ju 17, 2; 1 Be 14. 2; 2 Efe 1, 10. 23; 8, lt Jer i, 30; Ex 30, 13.

(2) (Jen 42, II; Es 10, 7. 8; Num 33, 32; 2 Saca 17,12; L»m 3. 42. Parece H[ forma primicia.
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5.° El daiivo del pronombre peraonul se expresa con ? (n. 19, a, 2) y loa sufijos;

el ablativo con -; el acusativo, a} uniendo los sufijo3 a formas verbales, como en espa

ñol, p. ej.: 'PfP matóme (va. n. 173 sa.); P) uniéndolos a la partícula acusatival ™ ("WW,

que toma entonces la forma n*.

22. a) Los casos del pronombre personal.

Genitivo: (padre) de

mi, de ti, de él, de nos

otros, (= mío. etc.)

1 * c.

2.» m

2.» f.

3.» m.

3.» f.

Sg. Pl.

■>3K 13'¿K
* ¥ " ¥

f2K 03'3K

■}'2H p'3R

W3R.V3R DTP3H
' i ' r r ' 1

Dativo

■¡tara mi, ti,

otros, etc.

S

*?

Tí.

m

(7, «03

$

V t

'"

con, por

nosotros

■a

TB

ía

.13
T

p. 1

mí, íi

etc.

/

vi
t

ca.

pa;

(2)

en,

.él,

i.

V t

ID?

Acusativo >r"S-

*rk = a; a mi, a

ti, a él, etc.

Sg, Pl.

init^nx ornK

in'K pDK
r v ■ v-

Mi Drik

(1) Tnmbién nc.lb )' rtlH^1 o, para film, - tita: En poesía 101? a tilín.—2.' m. «K ■ veces 7139

(21 2." m. sg. a veces 7133.—3.' pl. también ."tcn3 en rí!e«. njri3 en rila».

(3) Una sola vei ocurrun las formas ^rriK y riDDK a ti (fem.).aaniK. QnnK. pílK.BiniR. pntK-

b) Afín a ^ es la preposición bu = a, hacia; y afines a a son ¿p y 2r« {una y otra)

con, cuya unión con loa sufijos pronominales es como sigue:

1.» c. 2.a m. 2.» f. 3.» m. 3.» f.

^K .-bu - Sing. >St a mí -,(,'„ a í¿ «t;M 0 (í v^>R a él n.i?'K a ella
1 v- '■-- * _ i ■■■-

.tfií,o, ¿acia; p]. ^.^ n boj. ea'Sx « «os. — Bn^lt ° eUos i.t^ik « i

- «m:

(2)

= flon;

13)

Sing. 'oj? cotí'

íiííjo

Pl. u¿p con

noíoíros

Sing. ti» con-

Migo

Pl. QRK «MI

nosotrox

icp, p ^os

ron í ¿jo

c?or con

vosoiros

in», p. "¡ins

contigo

vosotros

•^ap oon-

—

contigo

(i)

1bp con <i nos con

V T ■ I '

con eílos

1pik con eí nntt con

CPK CO/l c//0S —

(1) B.*in.pl. una vpi(S. 2, B) IB'^H. 3.' f. pl. Umbien ¡rt^j
(2) Cy pWViW» de Ib rali OCC. ifluaiar«r, emparentar, que cipllc» la duiíllcftciún del d&guce fuer

te (n. 66).

(3) TiH' ~n(t y 'Pít. "ní (TU) son. por bu orlccn J Iralamienta, dos prepoi i clones diver«a>¡ 'fllt pureco

pro«enirde'ivínen(eiii;ior.-R) > aram. T\\ hc-br- "áí(n- M.o.NB l)n1K. *aí. «Í{f1j(ll T(« »e remonU-

riaa (ormaB 'inda y 'tula conservadas en árabe y tilope rospeetlvement*. con c! tlsn:Tiendo del lat. apud;
de *tnta. inl > «i-, ti (vs. Zortll, Lexicón a. vv.l,
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c) Nótese la peculiar reduplicación asimilativa de la partícula je (n. 20, 3), a! unirse a sufijos;

Sing. -isa de mí; más que yo; IOS y 1¿e, ^110, de U, más que tú; uác, ."1J80 de ¿I, máe que tí; -efe»

Pl. 'íBD de, má» ove nosotros; D3O. |™!3, di, más que vos.; Oria, jna de, más que tilos, -as.

«) En algunas de estas formas hay asimilación del 2.° [ a la consonante del sufijo (va. n. 80): ^S»

(por ^3OB*), *)¿O (por '«(SO*), 13BO (I,1 pl.: de nototros) por »10ü*,—p) En doB hay aaimilació» w-

grosiva da la consonante del sufijo a J del prefijo: 3.» m. sg. UttO (por WTOO*), 3.1 f. flg. iiwa (por

ruáis*). Por ello resultan idénticas 3.' m. sg. y 1.* c. pl., que se han de distinguir por el contexto.—

Y) — en esas formas es atenuación de — ([&).

Ejercicio 10.

l,k Dioa ij extranjero oná viña rÜv holocausto

inK maldito ivn animal, bestia tfh no neif polvo

t* fuego ri* saber nióia plenitud iix peña, roca

nona (col.) animal -Usa gloria \n dar nn viento

oj también OK -a Bino pp árbol, madero mt campo

hit «?ífe «jyís fi«3 ijníbt ona .wnSí; fina *

,12 dt6« nn i *j«n jrtw ^ fw ido .cpjjt dpk ,t^« ^

i*»jkb nn« iTis .^aa alta oís i Dan»

rfáprrm tim •'^a» ,mton n»n fea? fiaran «fea nnt* itin 2

1) n. pr. y pausa;-2) ps.-3) n. pr.;-4) «rtíí;-5) más</ue...;-6) devoró;-t, suple: que esftrfw.

15. El nombre con sufijos.

23. Queda dicho que los sufijos Be unen al nombre con significado do poeesiros

(n. 21b. 4).Resta ver el moda de unión.

a) El nombre (regente) está siempre en estado eonstructo y sin artículo.

b) El sufijo se une a la letra final del uombre (suprimida n _ si la hubiere) ini*6-

diatamente si ella es vocal; sí consonante, mediante las vocales unitivas (eufómcwi) «t

oe( , ), sevá o jatef (sólo _).

Estas vocales unitivas no son sino las primitivas desinencias casuales, modificadas según tas iajrca

del fonetísmo hebreo.

l.° Nombre sg. en letra vocal, -ait: sufijos unidos inmediatamente (vs. n. 22).
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2.c Nombre en eonaonante: sufijos con vocales unitivas.

Nombre y sufijo singular:

un objeto, un posesor.

1.

2.»

3.a

*c.

m.

f.

m.

f.

DW caballo

TOO

1BW3

nciD

1-

1

n_

mi

tu

tu

su

su

caballo

caballo

(fem.) caballo

(de él) caballo

(de ella) caballo

Nombre singular, sufijo 'plural:

un objeto, vanos posesores.

«oio W— nuestro caballo

D3D1D C3— vuestro (ra.) caballo

jsdio p— vuestro (f.) caballo

ame D_ su (de ellos) caballo

[EWD l— su (de ellas) caballo

Obstruadoaes. —La vocal unitiva ea, pues:

— ante los Hofijoa de 3.» p. (sg. y pl.): Wi a. C. ¡; 'r— se contrae normalmente en 1.

-_ante 2." f. Bg. ("]), 1.a o. pl. (U)¡ frecuentemente (en nombres n'b vs. n. fi), 2.°) ante 3.* m. ag,

(¥i_): n^ ouí;», irrff au ow/a.

_ ante 1 pnusal

T, (bajo laríngea) ^ ñute ^ oontextual, 03 y [S £2.» ni. sg. y 2." pl.).

3." Nombre plural, sufijo singular: varios

objetos, un posesor

1.a o. -dio \1 mis caballos

2.a m. tt>díd yl tus (m.) caballos
r

I, T]"óiD Y— ^Us (^-' caballos

3." m. tdío vu sus (de él) caballos

f. n'DiD ,iO sus (de ella) caballos

Nombre plural, sufijo plural: varios oL

jetos, varios posesores

voto V— nuestros caballos

02'cid en1— vuestros (m.) caballos

J2'cic p'_ vuestros (f.) caballos

orvoiD DfT— bus (de ellos) caballo3

p'Dio ¡n*_ sus (de ellas) caballos

24. Observaciones. — I." Los sufijos ae unen a la desinencia originaria del plural constructo mascu

lino -—, contraída normalmente en V (todos ln^ sufijos plurales), conservada ante U* c, 2.» fum., 3.»

m. Bg.; coloreada en '_ ame aufijo con á (2.» m. y 3.a fem. Bg.). La 3.» m. Bg. presenta la forma iun,

riable V—, en que * es muda (n. 5, 2.° NE).

2.* Los nombres femeninos con sufijos amalgaman dos desinencias plurales: la suyn propia ni. y,

traü ella, la de! constructo masculino *-; de ncic yegua, pl. niciC, sufs. TnlBW, vñiCiD. WnteW! et

cétera. Las vocales unitivas son ¡guales a [as del masculino. Muchas veces, con todo, se unen los sufi

jos ni solo.pl. fem. (omitiendo Víi principalmente los de 3.a m. y fem. pl. en su forma breve; DP.i* jni1

por OnTiV. jrvni"; por ejemplo: de DEf nombre, DniCW y ¡riatf los nombres de eífcis, de ellas.

3." El sufijo expresa, por lo común, el genitivo subjetivo; a vceos, el objetivo, p. ej.; YKfi* el miedo

mío (que yo tengo) o el miedo de mi [a mi, que yo infundo).

4.a Cuando un complejo genitival luí de llevar sufijo, se pone ésl« en ol nombre regido, rtoenet'

regente, e. e. en el 2.° (que nsi pasa a ser también regente [regido - regentej), no en el J.° Al traducir,.

empero, el posesivo ha de afectar al primer nombre, p. ej.: Sfip in (un) vumte de santidad = (m>(..

«tonto sanio, 'sHp "H mi monte santo; n^Bfi fi'3 caía de oración, "n'íEn n*3 mi casa de ortrción.
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6.* Formas extraordinarias de los sufijos:

Síng.—: 2.» ra. es frecuente ."!2_, ps. m_: H3V la mano,
T i . AV t I I.

2 f. *3—i 1—¡ *33inil en medio de ti (f.); con nombre pl. *DS—, ps. '3'—;

3." ra. rf, con nbr. pl. VfLJ rkl todo íl (= la totalidad de tí)¡

3.' f. fl—, (nin mappiq) frecuentemente;

Plur.~ [!■• o. \¡—, siempre on M*?2 todos nosotros { — la totalidad de nosotros);

2.» f. C3 por |3 Gen. 31, 0;

3.» m. 1al, con nbr. pl. lB*4 (poético);

3.» f. nxl. mli mi (hnpai Gen. 30, 41), frecuentomón lo |."1-, v. gr. Gen. 21, 28.

A vocea se omite % del nombre pl., v. gr.: Irr por V—,

6.» Se ha perdido elaignifícado del sufijo en las palabras: 'i"M (i) el Señor (Dios); WfT (a veces

VIH") conjuntamente, simal, vná (lit. unitaa eius, unitatcs eius), 0^3 Indo» (prop. la totalidad de ellos),

v. gr.: c"?2 ipotí oíd todo»; n:1?^ todas ellas (prop. la totalidad de ellas!, P- ej.: Gen. 42, 36; tVIVX? y

pfy tingutarmenU (prop. en la separación do ellaj), p. cj-: Gen. 21, 29. 28.

Ejercicio II.

tierra, polvo

-iiK luz

ns3 familia

5:j límite, frontera

sueño

kt temeroso

salvación

ni fuerza

in generaciÓH, edad mso mandato

m sangre oipo lugar

rtbm parte ,lierenc¡a riki cabeza

juventud

-,-j, <1aff) siervo

-,1S peña, roca,

meí. refugio

^ voz, grito

jn compariero, ve-

c'n°. prójimo

ruitn higuera

n^pn oración

31'K Job

! f 1- ' I

jn. iTi -31'1* syü -D7"i «^n -^ri w -ir- ti .n -T9^3 -

n mrr ,

I T V I

n »■ '
1 t t r 1 r

mrp :
i ! " 1 r

a r
i til" I v • 1 r

(1) Deberla puntuarse ■_., poro cuando se refiero a Dios, alargase la a por analogía con ftjnj.
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16. Otros pronombres

25. Demostrativo.—a) Para el objeto inmediato: n; masculino = ésie; nili femeni

no y neutro «a ésla, esto. Plural común nbtt = éslos, éstas.

Es invariable tanto en singular como en plural.

b) Para el objeto lejano (Ase, aquél; el misino, el dicho) se usa el pronombre perso

nal de tercera persona: Kin. KVi¡ plural, neñ. m.i (va. n. 21, a).

e) Unos y otros no emplean como predicados y como atributos. —I." Como predicados, van sin

articulo, proceden al Bujeta y conciertan con él: ZSTi íll éste [es] d putblo; YpJI Hlíl ésta [es] la ciudad;

JiteC ."i^K éstos [son] los nombres.—2.° Como atributos, siguen al nombre y llevan tiemprt articulo:

mn Orn este -pueblo; nitn Tp.i esta ciudad; ."i?K.~" D'.Cün estos nomlu-ts.—3.° A veces, tras el sustanti

vo es predicado, mas no lleva artículo, o va después do sufijo: nt U"T31 = ésta [es] nutXra palabra.

d) Locuciones.—1.° nn Dl'.T esttdia (enque se habla), hoy; KVül C1VT e/día ajuef (de que ge habla);

FU... Mí. ."^K ... ¡"6x unofs)..., oíro(8); ¿Jií(-os)..., aquéli-tios) v. gr. CC1D2 n^PKI I3"12 n'rX unos en «I-

o/rosen caballo» (S. £0, 6}.

2." Co» prefijos: nra e» ¿«< (lugar), n^m'; nKiD a ííí< «ñor, como

can esto, tu cita* conjicio/w»; PK'2 (al coma ejío (ita)¡

por eíía cuum, por etto; nio de (tfttí (hiño); [otra;

rM como éste; riTD... .11C n^uírMÍe... allende; de una parle.... de

1131 nt3 áí í*ía y cafa manera; fi'CI nio de una y oíro parle (utrimqoe).

e) Forma» pollicas o raras del pronombre demostrativo con: ni fem. ¡ --ruti) en libros recicntos; ti

fem. también, en Os. 7, 16; Pb. 132, 12;

V. (indeclinable) demostrativo y relativo poético (p. ej. Ex. 15, 13: populum guetn redemisti);

^K por Tihi bastante usado en el Pent. (p. ej. Gen. 26, 3);

2 veces ocurro ftWn m. ag., I vez IWH f. sg.¡ 7 veces iSn ag. com.

26. Pronombre interrogativo e indefinido —a) -a ¿quién? para personas y personi

ficaciones. Invariable: nx "Q ¿quién [eres] íú (f.)í nnKvo ¿quiénes soint -vaD -a ¿cuál [es]

/« nombre? mi 'o ¿?uí¿n [ea] eV? ni-'D ¿juúíi [es] cafe?

Oiroí casos: *11T\1 ¿hija dt quién?r\l"n'X2 (I Sam. 17, 05 s.) ¿hijo de quién [cs)¿ste¡>—"al? ¿a, para

quien? "n'nKf'a quién? '03 ("por 5aW».J--*ED /lie (parte do) iptién?

b) no (también -.no. na. -nn) ¿quél para cosas. Se usa, igualmente, como no

minativo (sujeto y predicado), genit., acua., y con preposiciones: na íjn:i (Ex. 16, 8)

y nosotros ¿qué [somos] í ieJUbtio ¿qué [es] el hombre? HíiTra ¿J«e [es] él?

1.° La puntuación varía según la posición:

La común es "na con maqqcf y dagues (oufónioo, n. 82) en la letra siguiente; yj'ríü¿qu¿ [te va] a ti?

no (sin dnguea) mito laríngeas n. n- Jf: Kifi'nC;

no anto n. r, y, a vecos, n Atonas, traa preposición y alguna otra vei: rrus na ¿qué has hecho?

HO ante Kj1.il veces ont« n, y en otro» caaos (1).

(1J 4 veces se nglutin» a la palabra, como un prefijo; nía (Ex. 4. 2 por nVMC), Op^O (la. 3, IS.

por C^-.IB). DHC quii ellos (Ee. 8. 0, por nn .101, njt^ria (Mal. 1. 13, por 'rp no).



S.° Otro» tatos.—ÍTO nnsn sabiduría de qtUt rplpp-no i^uí A<m hechol HOZ y flO2 x«t

."na1?, (ante laríngeas) na^> y (rara vez) ."10^ i-porquél .103 y nO3 (-eonro gufi5

c) Interrogativo ea también ni 'K o rii-'K jcuáí? (2): D1pO BrTI jendi [es] el lugart

Con preposiciones intercaladas; Í1TS 'K t¿« <AW(T Dp niO"*H foqué ■putblot /llíiS 'X jpor gufl

27. Pronombre relativo..—o) Es itíx jui, juae, qttod. Invariable como nuestro qve.

1." Los caaos oblicuos se forman por unn perífrasis de 1!?K antecedente y oí pronombre personal

Bufijado a una de las partículas casuales (n. 20, 1): 'h- itíK (dat.)ai cual; 1rfH... 1SÍK (Wflt. crfK. *rt(

eto.) ai cual (acus.); 13..- 1ÓK (ira etc.) en ti cual; Cna... 1ÍÍK tn fct» euafeí, etc. 03V1K 1DV 'JK

■nle Dn"i20 "i'kík (Gen. 45, 4) yo (soy) ,/os¿ vuestro hermano, a quien vendisteis (me); .TTiM lUlt ^Tf^K

13 nula (u Dios en guien confia».

2."' it'K ae une a los advervios de lugar ce «¡/¡', DEÍQ i/e allí (indt), "1™ aUá, para expresar res-

peotíva-monte las relaciones en rfomíe, cíe donde, adonde, (in eo, ex «o, ad tumi; 3íltn DI? 1ÜK filtri la

Jierra t» (/wuíe [esti] eí oro,- HOtí K1=J lÓK B1pWr?r91l (Gen. 20, 13): a todo lugar adonde tremol.

Detalles an n. 241.—Sobre ittfK conjunción, vs. nn. 27S. 280. 282.

6) El relativo abreviado VÍ (n. 10b, 2) ao prefija a nombres y a verbos (incluso en modos finitoa).

Se puntúa -Ef (con daguen en la letra siguiente), a vece* 'tí.

Esporádicamente empleado en la mayor parte de los libros, es muy frecuente en Eole., y c] sol*

usado en el Cantar: B'n fiBÍ? bffti ^1H3 (Ju. 7, 12): como la arena qut [hay] en la ribera del mar

c) Relativos poitieo», sin distinción de género o número, son: .""■ 11. 11. va. n. 2i2.

•'S-nt señor (mío)

n1« señal, signo

rtK (pl. suf. fin) hermano wsn

rrbx Elias

•tk león

¡a (pl. o*ja) hijo

iría pacto, alianza

i miel

Ejercicio 12

Kisn* pecador naso cipo, ara nto aqut

Kitn pecado, pmo dulce ntiB Faraón

detito nca ungir oibo paz

mjjj muchacha n^iP enviar

ip fuerte, duro ce1 (pl. /ii) nombre

"pj> e-ir ciudad petj oír

:p estar, per- nitf (pl. O'_) año

nn:c oferta, oblación manecer ,-nin ley,reglamenU»

•8*

aó", morar

ro Miguel

ra1! miel nmo oferta, oblación manecer niin ley,reglament»

't- VV- T -TI- T,.- - -Y-I -í|" r T* »

nal11 ,bniw ^J3 ntottí n&fl ,nn -airm» nyie jtoteí ,«nn ot'a.nn

2.

(1) Está formado por el adverbio de lugar "K ¡dóndtl y el demostrativo ;Til.
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a Tni ñas.rtaa wasn na .oa^
T V - V " T . T -I IT T VI

i'- ' 7ii~ • i ' ■ ■ ' - t - ' r i •->

«nasa Diy B1nni^a iujn te-rra ,flli3^ [na atb^t^N etí
!-. » T!-I VI - I"" ' " • "T V"1

-2) O picL»to.Mf. «;—3) 8 md« fluí.—1) flu^n ron» Dío«.—5) pnuiai—0)1) n- pr.

7) *mfL—8) n. Br.i—Qt unoiílc.

17.—Teoría general del veruo

28. Generalidades.—a) La conjugación hebrea es sencilla y complicada a la vez.

Sencilla, porque tiene sólo dos cuasi-ticmpoa: perfecto c imperfecto; apenas esbozo de

dos modoa: indicativo y voluntativo; y dos nombres verbales: infinitivo y participios.

Complicada, porque dist ingue con vocales diversa* los verbos de acción (transitivos)

y los de estado (estativos), cuenta hasta siete voces diferentes y hasta trece o catorce

clases de verbos. Pero ¡a complicación es relativa, pues las desinencias y prefijos de

tiempos y personas son iguales en todas las voces y en todas las clases de verbos, va

riando eóio las vocales y el aspecio de la ra[z.

b) El tema o base verbal es en hebreo la 3.a pera. mase. sing. del per/ecío; por

ella se registran y enuncian loa verbos (salvo una clase), y por ella es uso, aunque no

sin excepciones, comenzar la flexión (vs. 18C).

29. Tiempo!.—a) Ni el perfecto ni el imperfecto lo son propiamente, al modo de

los nuestros, pues, de por sí, ináa que momento temporal, expresan modalidad de acción.

1." El perjecto expresa—en los verbos transitivos—acción realizada, concluida, o te

nida por tal, principalmente en lo pasado, pero también en lo presente (he hecho) o en

lo porvenir {habré hecho). En los estativos, un ser-así, ser-tal. Generalmente, aquél co

rresponde a nuestro pretérito, éste a nuestro presente: tetí juzgó, (üp es pequeño.

Se conjuga, como en nuestras lenguas, añadiendo al tema o baso desinencias—liaraadaa líjuí

nformativas—que indican la persona, el género, el número, y originan, ai desplaia» el acento, cambios

en laa vocales temáticas.

2° El imperfecto expresa acción incompleta, en desarrollo, incoada quizá, general

mente en lo porvenir, también en lo pasado y, con frecuencin, en lo presente. Corres

ponde, según los casos, a nuestro futuro simple, a nuestro imperfecto, a nuestro presente

de duración (hayo=estotj haciendo): i:eü' juzgaba, juzgará; ¡tp> era, será pequeño1'*.

Es, para nosotroa, el tiempo nula singular del verbo semi tico, pues ol tenia llevndrainciioiua {aunque

no en todas las personas) y, simultáneamente, prefijos llamados preformativaa (n. 10, b).

(1) El nombre da •futuro», que nlgiinis gramáticas <lnn ni imperfecto, no es el más adecuado, pne«
eupresa sólo uno de bus significados, aunque sea el mus lrcouctito.



30. b) Las aformativas (desinencias) y freformativas:

PERFECTO

3."

3.»

2.»

2.»

1.»

m

f.

m

f.

c.

Sint/ular*

O O

.1 2. a

n o o

J! O O

*r\ o o

)

o

o

o

o

o

Plural

1

DH

(Pl

O

0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

IMPERFECTO

3

3

2.

2_

L

&

a

m.

f.

m.

f.

c.

Singular

o o o

o o o

c o o

• o o o

o o o

■

n

n

n

tt

i

FD

Plural

o

o

o

o

o

o

o

a

o

a

o

o

o

o

o

n

n

n

¡

s.—1." Las desinencias del Per/celo aon restos de loa pronombres personalea, primi

tivamente poBtfijadoaa la raiz verbal; nSÚp es síntesis de büp + nHi PK-^Bp —matador tú.—2.» Ijls

desinencias n, TI, i: (conflonánlicaH) no llevan Hcento; ' y FT— (vocálican) leí llevan en contexto,

no en pausa (14*, 5y. Cn y p siempre.—3.' Las primeras personaB son siempre comunes para ambos

género», y las terceras pl. en el I'erf.—(.» En rt Imptr/. los elementos pronominales van anWrpues.

tos.—5.* fiun idéntíoaa; en sg. 2.» m. y 3.» f.; en pl. 2.» y 3."f.—6.» En og. sólo una persona tiene ilo-

slnonoía (2.1 f.) ¡ en pl. solo una carece de elln (1." com.).—7." l— y 1 desinoncias llevan acento en

contexto, no en pausa; PI3 es «iempro átona.-—8.» Las desinencias vocálicas (*_ 2.» f. sg., 1 3.» y 2.»

m. pl.) reciben con frecuencia una ¡ paragágica o sobreañadida, que da énfasis al concepto: P_, p,

31. Modos.—Perfecto e imperfecto están en indicativo. No existen subjuntivo ni

optativo. Estos vienen a suplirse, en parte, por un mod« voluntativo o volitivo, que tiene

formas y nombres diferentes para las diversas personas: cokorlativo, imperativo, yusivo.

Loa tres proceden dsl imperfecto.

o) Cohortalivo es el voluntativo de la primera persona. Se expresa sobreañadiendo

a la 1.» sing. o pl. del imperf. ,i¿ (acentuada), que elide la vocal precedente, si es mu

dable (2): rtjaitK quiero morar (impf. ¡ion); m-ctt quiero cantar; mocj guardemos (im

perfecto

6) Imperativo.—Es el voluntativo de la 2.a persona, y expresa, como en nuestras

lenguas, mandato (o ruego o exhortación), siempre positivo.

Su forma es la del imperfecto correspondiente, sin la preformativa.

Frecuentemen l« se añade al ms. sinp. la .Ti paragógíca del cohortativo, que, fonéticamente, oca

siona cambios vocálicos, sin matizar, empero, el mandato. Son particularmente usados los ¡mpcrativoa

aumentado* FUTÍ da (ord. |n, de ¡rij [n. 52, NB] dar) y, rab ve. i*U (ord. ^S, do "fbíi [n. G,1. a, 3) ir).

í¡) Yusivo- Optativo.—Es el voluntativo puní la 3.a persona, y expresa mandato ia-

d¡recto, deseo, ruego, según los casos.

(1) l-us circulillos reprtBfnlao conBOnflnt«s radíenlo». Jjis vocales temática» varian en las diversas
vocea.

{'Zl Técnicamente se llanta ■."!_ pjragógica* (-sobreañadida).
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Su forma es la 3.a persona del imperfecto correspondiente, abreviada en cuanto lo

permita el fonetismo. Su traducción ordinaria, el presente de subjuntivo: aip> levántese.

Con la part. bx no (ne, |íj¡) Be emplea también en la 2.* pera, para las prohibiciones: "yr H?Ün b*

"iMTr^H no eches tu mano... (Gen. 22, 12).

NB. A laa troa formas dol voluntativo so añado frecuentemente Kl", partícula enclítica do rue

go, oxhortaoión, dosoo, quo matizn, enfática o corlésmorite k expresión volitiva, equivaliendo, según los

cmoh, a m, pues, quisiera, ruego (lat. quaeso); WTt\ acuimlate, te ruego; RJ-<BBtf juzgad, pues.

32. Nombres Verbales.—a) Hay dos infinitivos: uno largo llamado absoluto o in

dependiente; y otro breve, dicho constrveto o dependiente.

1.° El absoluto es sujeto o término solitario de la oración, va sin prefijos, sufijos ni

genitivos; se usa poco (vs. n. 254 s.).

2.° El construGto es regente o regido, y muy usado. Tiene, en general, la misma vo

cal que el impf. e idéntica forma que el impvo. (2 m. sg.) correspondiente.

Con el pref. b equivale fácilmente a nuestro gerundio, eapecmlmente el de 1GK decir: itxS - tad

dicftvium* > diciendo.

b) Los dos participio* son adjetivos verbales. Como adjetivos, pueden ir constructos

y llevar sufijos nominales; como verbales, designan el agento o sujeto que realiza la ac

ción (part. activo) y el paciente o sujeto que la recibe (part. pasivo), pueden regir el

caso de su verbo y llevar sufijos verbales (1.a sg. c. -;-).

33. Voces 0 formas.—o) El verbo hebreo tiene hasta siete voces o formas (1): una

fundamental o simple, llamada clásicamente Qal, y seis derivadas o aumentadas (2).

b) La voz (o forma) simple—Qal—presenta las radicales escuetas, sin refuerzos ni in-

cromontos, con solas vocales (además de las desinencias y preformativas de tiempos,

números y personas). Su significado es el fundamental do la raíz: ^ matar, -»# guardar.

„) Las voces o formas derivadas, además de un vocalismo diverso, presentan la raí*

incrementada o reforzada: I.° por duplicación de alguna radical (generalmente, de la 2.»);

-2." por adición de ulteriores prefijos (que aquí se llaman preformantes);-*." por com

binación de ambos procedimientos. Vs. n. 38.

Tienen un significado de modalidad con relación a la simple.

34. Clasificación.—Las diversas clases do verbos se originan de la divei^ natura

leza de las letras que integran una raíz, y no, como en griego (verbos en u y en pi), de la

diversidad de desinencias. Según que la raíz contenga solas consonantes firmes no larfn-

,„., rf,nBtruccionrs /ormfisione». Enlrfl los Intlnofi prevalece la ilono-
por

rse en los principios.

(2) b?_ lev*. HfW* LM iudios llaman * ta» ro« dwlrwLu. DT5?



PERFECTO

r.bhp

pl
1 ,i

[nbup

IMPERFECTO

a) transitivo

S. SlSp' pl- I^Bp'

ifnpn nj^tpp

yBjpn ÓBpn

■^>pn m^n

1 V 'n ■

b) estaiivo

s. 133" pl. nay

i33n nman

^^3n nssn

»mn n;-T¿3n

■iv - i -

IMPERATIVO

s. ^op pl. <!>»£

'^Bp nítfc
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geas, alguna laríngea, o alguna débil (caediza, postiza, contrafble, quiescible), se dis

tinguen tres especies de verbos: firmas, laríngeos, débiles (1). Subdívididos ea otases.

18. Verbos firmes

35. I, Voz (forma) fundamental o Qal.—La raíz está bíd refuerzos ni incrementos:

3 radicales escuetas.

Se distinguen verbos de acción o transitivos y verbos de estado o estativos.

Modelo de Qal

3.» m.

3.» f.

2.» m.

2.» f.

I.* c.

a) Transitivos.-») I.° Perfecto: 3." m. ag. á—a: bup_ e'Z

La 1.a á percnaneoe en todas las personas, exc. 2.aa pl. fp).

La 2." a (enmetería ti ca) cacante desinencia vocálica (3.» f. sg. y 3.aa pl.).

2." Imptx-fecto: preformativa í, segunda radical h (la ].». sevá mudo):

La í permanece, exc. U l.« c. «.g. que tiene -; 6 ca« (2.= aev¿, sonoro} ante desmend.
(2.«f. sg., 2.» y 3.» iu.pl.).

b) EstativOB.—1.° Perfecto: & ■ é: n?3 él es pesado;

unoa pocos á - ó: ¡bp t/ es -peqw.no.

La 5 aparece B<ik> en 1» 3.» m. ag.; en pausa, Urabión ante loa deainenciaa en n y m m=3, n-3.

La o cae ante desinencia* vocálicas; ante Dn y ¡n bo abrevia en _ (fl). ' "*"" *"'"

2." ^ Imperfecto; siempre i - a, ^33;. ,ep;, cuyas vocales se tratan como las de los
transitivos.

c) I mperatlVO.—Es como la segunda persona del imperfecto correspondiente, sin pre

formativa: ^jp mata tú, en los transitivos; 33tt) acuéstale, en los estativos.

—Con dcainencia vocálica, la 1.- rad. toma í (ley de! n. «B, i): -^up (por ^Bp.j.

—El impvo. aumentado, con n_ (n. 31, a, b), hM« .i^lip (qot) y nblip.

Rl yuaivo es nicmpro igual ni imperfecto.

d) Infinitivos.—I." largo o absoluto: S-fl ^^tap.

2° breve o conslruclo: e - 5

(1) Otros dicen respectivamente: Verbos pertectos. semüinperfpotos, imparfectos; denorainacióa
quo sugiere el error de considerar como imperfección lo que es mam vai-iddad.
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Oan loi sufijos, toma el breva la forma qCti-: IS^Q mi (da él) reitar.

«) Participios.— 1.° activo: 6 I bap el que mata, f. ^oji y r6ú>: pl o'SbJs f. nfria^-

2.° pasivo: a ú bmp matado, 1. nbvsp; pl. O'^top, f.

Ejercicio 13

cimo Dtv Luórfano btía dominar lOtí guardar

maldito |= así arüo alcoba dbü juzgar, bacer

á bendito nns escribir "?c: caer justicia

^ti-) ser grande tf-^5 vestir(se) ipe inspeccionar, visitar ^nü derramar

pi adherirse is1? apresar an^ acercarse baü abajarse; s. hu-

ti-n buscar -130 vender B^nrn compasión milde

i3i acordarse icd lamentarse aatí echarse, yacer ton coger

jpí ser viejo -^o reinar ptf acostarse; habitar [ip crimen, cnlpa

1. Conjugúese: a) perf. da ^O. 10^, t^i ■ í>> "«iporf. do 3113, "i^

(en d). ^3 (o)-

,^

lar 13>n:sOT f^Wari tf3^n t^Ofl t*W «<n3rri *-i3í?
¡ansian

sEí ,ttB¿& wí'W «%fíísa ^^ .m.T-rK ít^w I nriN anp
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"nra .rvtoins .rains .rnvis ¿ins

iriamirna

1) Rut, n. pr.;-3) ps.;-3) asimll.do ¡ 8.1 rad.;-4) suf.;-5) (yusivo-) optativo-,-0) grafía froeuonto por ní-:

emttanln.6. 8, NBfc-7) va. n. 31, e, NB;-8) impv. (31, b)¡-0) a. 32.a, 2;-10) pref. a;-ll) art.

19. La frase. - Consecución de tiempos

36. La frase hebrea se caracteriza por su simplicidad. Dístínguense doB tipos de

frase: nominai y verbáL

a) Frase nominal.—Dfcese aquélla cuyo predicado, como el sujeto, os un nom

bre, propia o equivalentemente tal: substantivo, adjetivo, participio; también pronom

bre, numeral, adverbio o expresión preposicional: wribx nw Yahvé [ca] nuestro Dios;

anb ns una boca para ellos [ea = tienen]; díHds iica como ellos [son], así [orea] tú;
V I T Vil '

non d'jIíS por siempre su misericordia.

1° Generalmente, aujeto y predicado van yuxtapuestos, sin cópula expresa {a suplir

en castellano).

A vea» hacen de oúpulai un pronombre pers. de 3.1 pera., el vb. ^1'Ü (ier, existir), ano do los ad

verbios de existencia: tí* (= «i, existí, tala), J'Ü, es. ftt [no existe, no es):J3^O Kin nnK (ú erea mi rey;

íS b l di f fi W S GvíStín n,n nbx estos son los dioses; — ifal infi Í1TW1 f-lS.-i (Gn. 1, 2) la tierra era confusión y vado;—

ia rjol" fK no (está) Jo<¿ ín la cisterna.

2," Orden de colocación: Sujoto-Predicado: t»v6k '¡* yo [soy] nuestro Dios.

So iuviorto con frocuenda ol orden normal, Bea obligatoriamente (cuando so ha do dar reliore al

predicado o 6ito es una partícula interrogativa), sea libremente; n]iT bVti grande [os] F.; DP1K piío ¿de

dónde [sois] vosotros? nntt "DI? jmjí™ [ores] di.

3." El ámbito temporal puedo acr preaente, pasado o futuro, aegún el contexto: pres. oomo en

loa ojemploa auteriores; paa. KJf1 1^3 un rio aalia (Gn. 2, 10); fut. TB0O '•SÍK yb haciendo llover = yo

haré llover (Gn. 7,4).

6) Frase verbal.—Dícese la que tiene por predicado un verbo finito (incluido mi

cuando significa existir, estar, hacerse, etc.): c.iSk inH dijo Dios; creó Dios el rielo y la

tierra, etc.

Orden: (Negación-) Verbo-Sujeto-Objeto (directo, indirecto): jnotf-rw -míK-^n -ab

tomó el rey de Asina a Samaría.

Varia cuando se quiero poner do relieve otro elemento de la oración, aujeto u objoto: ,171 BÍ'K ha

bla un hombre (Job. 1, 1); Tl^DK tíb En£ pan no he comido.

e) Ampliación de la /rase.—Cada uno de loa elementos do la oraoión puede ser amplificado me

diante aposiciones, repeticiones, estados constructaa; ™1¡T futí' ."loan JTÓX1 principio de la jabidu-
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ría [es] el temor de Dios; (Gen. 41, 2) ita rik**KH nina pifi' nilB P2& r6'í li«r|a njm

deí río subían siete novillas, hermosas de aspecto y gordas de carne.

El orden de los elementos ea muy variado; ve. n. 273. 274.

37. Consecución da tiempos.—La conse<->eión de tiempos es en hebreo heterogé

nea. Signo y expresión de la misma es un waw enérgico, prefijado al perfecto y al imper

fecto, y llamado waw consecutivo.

a) La narración iniciada por un perfecto, como hecho realizado, so continúa por

imperfectos con waw consecutivo, que han de traducirse con el matiz temporal de

aquél: cnk pan lótani -tno Ikcs SOWi «Til «W P* bvr.'u' *»l {Ex. 1, 7): y los hijos de

Israel ckecikron (perfecto) y se multiplicaron (imperfecto), y fueron numerosos (imper

fecto), y se hicieron fuertes (imperfecto) muy mucho, y se Iknó (imperfecto) de ellos

el país.

1." El hhiiu cons. de imp/. so puntúa cotno el articulo: — y dagues subsiguiente, que. so omite ant«

B (I.4 Hg.) alargándose la a (büpHl), y, ain alargamiento do a, ante ' p3"Tl y habló). Con frecuencia

retrotrae el acento, abreviando la última vocal y aun suprimiéndola en algunos verbos {oimpf. apoco-

patit») :"?ep'l ■nnl?'l {por En-), TdS'1 (por 1¿"), bS'\ (por nbr1), vs. n. 61, c, 2 y 150.

2.° 14] impf. consecutivo es, por excelencia, el tiempo narrativo de los hebreos, aim ¡lar al aoriato

griego y a nuestro indefinido, por el que generalmente so traduce. Lo llamaremos (impf.) na

rrativo.

3.° Muy Trecuenteniente inicia ya la narración, s¡n que preceda perfecto ninguno expreso.

Son especialmente frecuentes los imperfectos consecutivos ICií'l y dijo (da 1CN)i E¡V1_ (qom) y

et Uvanló (C:p), "^'1 y ¡ué (de ^¡bn ir, marchar). Las narruciones se encabezan frecuentísimaraente por

',T1 (de ÍTC1 ser) y ocurrid (ef eral, ct fui!, > tet factum cati¡ÍYÉv£To).

b) La narración iniciada por un imperfecto (o por un imperativo, participio con

¡Wi, expresión temporal, prótasis condiciona!), como algo futuro, irrealinado, inacabado,

contingente, se continúa por perfectos con waw enérgico, que da a éstoa el matiz del

tiempo o modo inicia!: ubni B'ttrfcs fh* W1 mr=:c kc:i cinn tíiíia nin'-n'n in rw jtoa
r j ¡i i ■ - r t - -ijtí ti- < ■ i -tv ' i" ■ » r *

vih 1T8R1 B'31 cop (Is. 2, 2"-3): será afirmado (imperfecto) el monte de la casa de Y.

en la cumbre de los montes y se alzará (pecf.) sobre loa collados y afluirán (peif.) a él

todas las gentes e irán (porf.) multitud de pueblos y dirán (perf.), venid... ;pn«B!... ^

SKin-ns (3 Re 19, 15): v¿... y ungirás (y unge) a Jazacl; rnoin ...yfiS*11 W y si oyeren,

dirás (di)..

].° Kl waw consecutivo <Ul per/, se puntúa como el ordinario copulativo (V unte lab¡ules y sevá 1. n.

1¡), b 2), pero adelanta normalmente el acento hasta ln última aíUbn: 'nbüp malí, 'ntlfl^l y mataré,

2,e E! perf. cons. n'.ll ¡= futuro) e3 frecuentUimo en los oráculos profáticoa: Aeatctrá (ct tril).
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Ejercicio 14.

inn después, de- mn He aquí (ecce) yjnb de cara, de bru- je no sea que

trá3 (de) Dr'T (,OÍ,,) jra ¡ftfS lengua [cea tpi (per)seguir

••ti» después que, c,,n (pi_ a¿i0) v¡da npb coger nací cesar; descansar

tra3 i¿¿ benevolencia "«»estar fime' de n^ arr0Íar
'vm tras 6BtO ,,!£ ante, en pre- ^?flhora [P* n&d allí

W= Betel (n.ggr.) ' senc¡a de F?árbo1 pía sübar

*» carne ^perpetuamente ™ tiemP° "^ higuera.

1. Analícense las frases de los ejercicios precedentes.

.hrrra San 'ate .nvr ffts ub!> vjdí> b& yn rm pt&n atyb 2.

nm ^ nn« ,dm^» nna naeí ñ^> ,u>& ■'ato ruNió n^y
* - ■ ""I I" 'TI ■ : 1 « " T . ; r T ■■ . - . " T

I

¡ : ■■' ' ■' I-i* ( ■ |'-tT ■ ¡-II

mm om rrrn 1 m.T

T~r -i- -.t--

ti h i 3.

IT : ■ v t v - , ■ :|- v , v

rijeefi ^Tnfct tafe^x tróiy^ "vri S)^ni D«nn l}vm oa "
- , - ir : 'r :vi; - t -T; ■ I ' -■ -

11-1 T -1 -i II r 1 v~i, v; v~.

IT I , .-

1) ídolo do loa flllsUosi-2) lmpv.;-3) grufln plena {1. va. n. 5, 3.»))-4) cou8cc.;.S) ¡>rcf. O (va n. 30I--
6) consec. y coma y viva (vb. irr.);-7) pl. Irreg. do 3K con sul.

20. Verbos firmes

ii. voce3 o formas derivadas

38. Son seis. Una voz (forma) -pasivo-re/lexiva de Qal, llamada Ni/al; tres voces

(formas) intensivas, de las que una es intensivo-activa, llamada Piel, otra intensivo-

pasiva, dicha P\ial, y la tercera intcnsívo-rcflexiva y recíproca, denominada Hilpael; dos

voces (formas) causativas, activa la una, pasiva ta otra, por nombre Hijil y Ho¡al res

pectivamente (1).

(I) Los nombres de las vocea (formaa) non los de las correspondantea del antiguo paradigma

(n. 16, el. Su transcripción exacta serla; fítfai, Pi"el, Wat, Hitpcfel, Sifü, Hofal. Pero, no tratan'-

doso de transcripción, oino de denominación, empleamos la grafía aimpliflcada.
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39. Viz (forma) pasivo-reflexiva: Nif'al

Perfecto

pl.

3.»f. .

2.»m. . r6épJ

2.»f. » b

l.'o. t

Imperfecto

; pl.

Imperativo

b. bapx pl.

Infinitivos

abe. Ifl^ín y

cstr. 'íispn
- ff '

Participio

1." Perjeclo: Uevn j (í invariable) ante la 1.a radical sevndu; en la 2.a radical, á,

variable como en Qal: ^tapj matarse y ser matado.

2.° Imj>er¡ecto: dfigues fuerte en la l.ft radical (nota característica); i invariable bajo

las preformativas"1; d invüriable con la 1.a radical, e variable con la 2.a: bup\

3.° Imperativo: como el imperfecto, pero con n por ■: bapn.

i.° Participio: íiBB) (nótese a de In 2.a radica!; la 3.a m. ag. del perf. lleva o).

40. Voces (formas) intensivas: Pi"d. Pu"al.—a) Llevan dagues fuerte en la conso

nante media; sevá en las prefonnativaa del Ímpf. (sin excepción esto, pero no exclusivo).

3.»

3.a

2.a

2."

1.»

3*

8.»

2.a

2."

m. s.

í.

m.

f.

c.

m. s.

f.

ni.

Perfecto

^•ap pl. ibup

xbup 4Óp
r\b¿p Dnbtsp

ffyip \rhap

•nSiíp vbap

Perfecto

|?Bp i"?up

ribcp ibup

nbév Dn^Bp

PI-EL

Imperfecto

s. bap* pl- i'rup*

bupn mbépn

ícpn rtüpn

'Supn niSupa

PU"AL

Imperfecto

s. btsp' pl- «i=p;

bopri niSÉpn
^upn i^tppn

"bupn mbépn

Imperativo

s. bvp pl- ^P

•bizp ni^iíp

Imperativo

No hay

Infinitivo

bvp

(a veces ^bp)

PAtiTicino

bvpu

í. n^¿pD y r^Epo

Infinitivo

ab3. "7tip

catr. No hay

Paiitlcipio

bupa

bvpx {. nbhpa y nbupa

" 1.° Pi"EL lleva, además, vocales claras: i - e (a veces i -«) en el perfecto: Sup.

(engrandecer): d ■ c en el imperfecto:

II) Rae l.*ag. lleva *; pero cunserva la [en el cohorlalivo: .1^

(2) Tienen ce y no jen I" 3.- m. aB. Pert. 13^ hablar. -\SiJl

11^? latero matarme.

. C2D lavar (vestiilos); en pausa
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La 2.» vocal cao anto desinencias vocálicas y se cambia en a (primitiva) ante loa consonáuticao.

2." Pu"al es pasiva de Pi"el (a veces de Qal); lleva vocales oscuras: ú (í) - d: ^bjj,

^tap1, perdiendo la 2." vocal ante desinencia vocálica.

b) LaB formas intensivas tienen un significado de energía (intensidad) en el modo,

o de reiteración en la acción: bap matar, bv¿p malar con saña y malar a muchos; bvp ser

matado con saña.

41. Voces causativas: Hif'il, Hof'al.—Su característica es una n ante la prima-
ta radical sevada.

Perfecto

HIF'IL

Imperfecto Imperativo Infinitivo

aba. bapn3.a m. s. ^ttari pl. 6'Spn s. !?*»» pl. i'ráp'

3.* f. ^'Sp.T '^P? ^'Bpn ™^P^ cstr- p

2.a m. r6upn cnj>tapn b'Bpn iVÉpn s. ^ispri pl. ib'épn Participio

2.a f. pbüpn ¡nbvpn -V¿pn n^épn *^úp,-i nj^Spn m-^'Bpo- pl.o

1.a c. *nj>£pn ubtpn Íj-BpK b'Bp3 *■ fi^ipisB y rbipn

a) Hip'il: lleva vocales claras.—1.° Perfecto: • i bajo la n inicial (preformante); í

(>T) en la segunda radical (á ante desinencia consonantica, vs. 14, a, 2): b'upn. n^¿p."t.

2.° Imperfecto: á bajo la preformativa (nota característica y exclusiva), con supre

sión de la n inicial; t en la segunda radical (e ante desinencia consonantica: b'cp1- r.ib£pn

n. 14, a, 2).

KB. Las desinencias vocálicaa (H—. v '_) son átonas on cata voi.

3.° El /mpiw. y yusivo (diforontc del imporfeoto en cata voz) abrevian f en 1: btopn haz mitar;

^>Bp^ haga él matar.

4." El infinitivo absoluto es como el imperativo; el conatructo como el impf. cambiada ' por .1¡
cambiándola por D, IcnemoB el participio.

HOF'AL

Perfbcto Imperfecto Imperativo Ihfiuitivo

nbtp.T

pl. 6upn a.

ibupn
I T 1

cnbupn

\Fibapn

btspn

^epn

pl. ibttp<

íubfon

abs. ^

cstr. No hay

Pabyicipio

f-

3.» m. s.

3.a f.

2.a m.

2.a f.

I.» c.

b) IIof'al es pasiva de Hif'il (a veces de Qal); tiene vocales oscuras en el perfecto

imperfecto: 5 - a; a veces, tí - á. En el imperfecto desaparece n¡ bapn. bizp--

El participio lleva muchas veces ü (primitiva): btopa, pl. cbapa.

c) Ambas formas causativas significan que e! sujeto hace ejecutar la acción dei

verbo: b^pri hacer matar, *?i:pn se le ha hecho tnatar («iussus est occideren).



42. Voz (forma) reflexivo-recíproca: IIitpa"el.

o) Tiene doble característica: 1.° la sílaba rn prefijada a las radicales (en el im

perfecto desaparece n al advenir la prefornuüva: "jw, "nn, etc.):—2.° dagues fuerte en la

iegunda radical {como Pi'el).

IUTPA"EL

PERFECTO iMrKftfECTO IMI'KÜATIVO

3.» m. s. Ipufflnn pl/iSeprn s. ^d-jh- pl.

3." f. ri>B¡Mm ; ^p ^^

2.» m. nSéprn br&BpJVl ^upnn l!í«gJW s-

8.» f. pMgm ñ * Hfc
1.a c. •r'rí-pn.T

m- *

pl-

6; Hiípa'el tiene un significado reflexivo-reciproco respectó a Pi"el: Sup malar con

viña y matar a muchos, bv?_nn matarse (a si mismo, o mutuamente) con saña.

NB I " Por eufonía. la n característica ne poapone a la I." radical, si ésta el sílbame (1, D. 31, V):

Wl*t(iÓa guardar) mUams-V La P se hace B si la silbanlc <■ S: p^Di;n | por p^SfífT, de ^^Jt

mV wtoí (M*íl7Í0fi/W.-3.» Si la 1," rad. es dental (fl. "I, B) o J. hay asimilación de U n característica
a la dental o 1 radical: Dcrri (por BWRI, de Den Sír compIíW^ co.idKí.rje r«íam<n«; KBÍTI (pw

KSMV1, de K'2) pro/eta) aduar como jirojela.

42h. Cuadro comparativo de las voces-formas (1).

Vocea —

Acción íímpfe

Acción intenstm

(iterativa)

Anión citunativa

Activa

Qal bvp

matar

Piel ^¡3

matar con saña

(a muchos)

Hifil ^neen

Aacer matar

Pasiva

(Nifal 'rep:

si?r ntattido)

Pual 'rnp

ser matado con saña

[ser matados muchos)

Hofal bup.-f

ser íecAo ínníoí1

lieflexivo-reoíprocii

Nifal ^p:

HlílíOMC

Hitpael ^üpnn

mofaras ¡a sí tnismo
o uno a otro) con saña

—

Nll Pocos verbos tienen I» 7 VOOI» (fornms). y muoh« ion inualtadOB en ^uí,
el Hov »m«f BÍgnifioado tundtomwital, m «í/ní. en jiW, en hifU (rwuírden» Uw verbo.,
griegon y latinos). Esto, verbos suelen regi.Hn.rae en el diccionario ron las radicale, s,n

BS!; si son usados en 7ní, pero no en su perfwto, suelen llevar un nstemeo.

(1) Vu. Joüon, p. 33.
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neit firmeza, verdad

Vía H. separar

tfpa buscar

-iCa anunciar

b~\j (6) crecer, ser

grande

3jj robar; Pu. pas.

pan //. alcanzar

¿¡ hab.ar
■jSt ¡r, caminar; Ht.
—

conducirse, ir y

venir

K-n^.Z/í. ocultarse

üan vendar; Pu.pas.

fin (pl. ni) afueras;

cal'e

Ejercicio 15.

-icñ favor, benevo- vbc A', escaparse

lencia kxo encontrar

a*iñ espada

-i^- engendrar; Pu,

pas.

npbn porción, pieza

b-b: completo, en-

tero

^ cubrir, espiar

m= cortar; Hi.

arrancar

snb* Ni. pelear

n& aprender; Pi.

enseñar

"ron #<■ hacer llover

,i:nc campamento

ud cerrar

contar; A', pas.

Pi. contar, referir,

apedrear; Pu.

pas.

inn W. ocultarse;/*.

ais ayuno

estar consagra-

«
do; s. santo, puro

^ ofrecer per.

fume

p ligar; conspirar;

fjL conjurarse

a'"i multitud

feto s. prudente;

//. atender a;

ser cuerdo

r.ncü alegría

rp& abrasar, qiie-

mar

regocijo

bdü «t. madrugar

Bi,#* catar bien; Pi.

restablecer

l™' "*■ "rrojar,

"tDtt7 íí¿- destruir

IV I;'-t

rrtlfrao

■ \- : : \

mrr i»*fi

n 4man
T t

ten "cafes m»aa mví Tpw

2-

.^jm .msra ^sro
■■ : - - y V t - i -

J&trikna "trar^a b^s&di "afiyrDy '«'w

n íana ss¡y
- t ■ t • ■ i

no¿i nona
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Wtn dsti .tbüs vb nns Ty-^yi nnn ryby '•mean ine? noya m
i.-,--1 ..- —- . - : tv . - -:-t- "I tt¡

i?nrfí ^Bjrn lwftpnn n "-sapa S^* «tpáa ^mío pipían tw

h - , ■* • .-..'!«-.. *■!«-, 'i* f .ri x . i k ,ln ■ | i ' i ~ ~ I •

1) p»ui.;-21 cohurt.fn. 31. ah-3) n. pr,;--() NI pnrt.¡-5) o pref. (n. 20);-fl) ^^p pl.

21. Flexión del nombre

43. a) Por ¡lesión se entiende en gramática hebrea ía serie de variaciones que en

aus vocales (y a veces en sus consonantes) sufren los nombres al añadírseles desinencias

(fem. sg., pl. m. y fem., dual, es. pl. m.) o sufijos pronominales (n. 21b), y al atenuarse

o perderse su acento fónico (es. sg. m. y fem. pl., maqqef).

b) Los numerosos tipos nominales hebreos dan lugar a una notable complejidad

de variaciones en la flexión. En plan de simplificación inicial, omitiendo los invariables,

ya mencionados (n. 171'; 14, 2) (1), pueden reducirse todos los nombres a seis grupos

marjolÜQKos, cinco de masculinos y uno de femeninos.

1,° Nombres asegolsdtis monotc7nálicos.

2.° Nombren asmjolados bÜemaHcos.

"i" Nombres acjoladns firmes y laríngeos-

i.° Nombres segolados débiles.

5° Nombres de tema geminado.

G." Nombres femeninos.

44, Asegolados (no seflolados) masculinos dícense todos los nombre.-* cuatri y quin-

quinteros, los triütoros sin vocal breve (n. 5b) en sílaba abierta o cerrada tónica, y los

bilíteros no geminados.

a) MonotemAticos son los <ic una sola vocal variable (2).

].° Los variables en la primera vocal, como lija gloria (o siendo cuatriÜteros. en

la medial, como pi:T recuerdo), pierden la variable a partir del es. sg. (sevá; ¡atef con

laríngeas), y al tema así elidido añaden desinencias y sufijos: es. ■• lías la gloria de Y..

suf. Waa su gloria de él, ytf/SS tu gloria, etc. (3).

NB. De los monosílaIkjs frecuentísimos T mano y Ct sangre, nótese d »g. con Fiíf. 2.1 n:. pl.

BZ"C vueütni mano y QZC~\ ni'tlrn sangrt.

2° Los variables en su segunda (última) vocal, como rals eslrella, ~^ha mensajero.

c"?K mudo, no son uniformes en el trato de esa vocal: a veces la eliden (casi siempre loa

(1) Scíin blMoro» como ~¡U roca. Irilitoros c0nio 1Í31 héroe, cunlri o quinquilleros coin» ]V^£ altí

simo o n1prtp£ alirrlura.

12) Iteufajcsc el II. 14. 2.°. ,
13) No pocos nombres, <>ri|<iiiar¡amenle Aa este grupo, en el licbroo bíblico prescnUn ya como Bit,

.ibB. la turma elidídn: ^«) Hmfíí. "ICIJ proJuclo. ^'9j¡ (Jólo. TJJ Aom6rf, tfg^ miíí. TD? prtmoffíiUfo,

G'Sn sueño, ele. Itesultun. puea, invanablüs.
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de segunda _}. n vpcps la conservan (los de segunda _, ante sufijos leves), a veces la

abrevian (_ en es. sg. y ante sufijos graves da _; _ ante as y |3, -): es. sg. 3313, pl.

Í3. abs. D'33i3'. es. "isSo. pl- '^sSc, abs. a^sSo etc.; S

A este grupo pertenecen loa participios ni/al, piel, pual, ho/al, activo de gal. los llamados participiales
(2'}t enemign y sim.), y, en genernl. además de otras, los nombres de onatro letras firmes con líltimn

vocal S oí: |=U>0 habitación, rniO altar.—Sóbrelos participiales en n_ (ftth i/tfeníe, .-Htt> campo, et«.).

vs. 11. 17. b, 3; c, I.

Sobre los monosílabos irregulares p hijo y Otf nombre, vs. n. 143, ti. 12.

45. b) Son bitemAticos los nombres con dos vocales variables (1). Eo su flexión se
aplican las reglas de la elisión (n. H.c):

1." Un primer lema (abreviado) presentan en ei es. sg., con afijos, sufijos del sg. (to

dos) y ligeros del pl. (que desplazan el acento un puesto): cae la primera vocal (sevá;

jatef con laríngeas) y se abrevia la segunda cuando quede en silaba cerrada átona: 131

(palabra), es. nsij palabra de...; suf. *-m. 1131, ddiix pl. "i-t. irín, etc.

En el es. sg. aun - 2.a vocal se abrevia en -: |(TI (anciano), ce. |pi.

2." Un segundo lema (eufónico) presentan en el es. pl. y con los sufijos graves del plu

ral (que. por su mayor pesantez, desplazan el acento dos puestos): cae la segunda vocal

y la primera se ateníin en i casi siempre; se abrevia en a si una de las dos primeras radi

cales es laríngea, y en algún otro caso-, tan, pl. es. *yn. o="m, etc.; con laríngea: can

(sabio) > -ern sabios de; i.-ij (rio) > pl. es. «mj y M-iíta ríos de,,.; de rus (ala), -bj=

l dl itrrn alas del viento...

rtfc amante

2-'k enemigo

¡nx arca (de la Alian-

confiar [za)

carne
ti

Skí redentor

?hj grande

;W1 engordar

-.:n vidente

-,j¡f1 atrio

Ejercicio 16.

¡nh Huogro

"ijfjj alfarero

1133 gloria

, 33^ corazón

-Hkd luminaria;
T

bi;o torre [gracia

ib'.o corrección:

doctrina

npia reunión; so-

liMiinidad

asiento; junta

ritan rama; tribu

iBa lluvia

monsiijero

sentencia, pro-

^ni río [verbio

|iu culpa

í¡j fuerza

ó hueso; cuerpo

fugitivo

hoé ídolo [to

xa* milicia; ejérci-

np santo, sagrado

xití nada, quimera

paz

J noticia; rumor

net alegrarse; Pi.

alegrar.

ucV juez, magis-

trado

, ítyn .tí» mino .
t J t v *" ;

■ ■

.ct^dk

(1) Con á-¿it como ^3"! palabra; r-á, como ^^ j coroxd/i; á-f. como |p? anciano- íá-o. como Eh>¡ rJ>}0}

Ninguno jon e-e. Originariamente fueron lodos vocales breves: n-a, T-fl, n-í, o-u, alargadas luo^o en vir

tud de la poaición (n. Hb, l,<0 o del acento (n. 12T b, 1). De hecho, los en á-o stguen otros tipa^ dis riextón.
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iM&o.nitaB¿vitas ¡*i)r+íuo,mrp noia .noita 2
'-I— ¡;- t:. - i ■ - -T

nrh.baran&iDaanh.
■■ v--ii v:-iv--ii v:-i

jrnmn .rrlmn tn;nin primara .rrtnarn t-nnarí3 (T>h tTirn,kw

: ■■■ I - i 1

. 3-

ni«3serisaarn •r68ea|r^w? ua rma sas^aa
I ■ ri- ■ II '\ :-: - - T; VT

¡ntwt .nnitn, ptfan nsm ,rV nviaa

nafa nyiar;%D^"nisto\o'r3í nina 4-

vBBtíi ?3an bsir^ai .Da"!1» Da^^-n» mrr rn: ,2>7i¿u> yit ^3 inE33*i

1) Torro de fuerifl - fuerlc;-2)paua.;-'J!n. |ir. Eulralcs;-i) n. pr. Co(íiIonío;-5) n. pr.

22. Verbos Laríngeos.

46. a) Son los que tienen alguna radical laríngea {«, n. n. jí) o i, y se llaman de I.*,

de 2.a, de 3.a laríngea, según que lo sea hu 1.a, 2.a o 3.a radical.

b) Las puntuaciones especiales de estos verbos son efecto de sus conocidas leyes

eufónicas (n. 13, u).

e) Verbos de 1.a laríngea (modelos p. 2').—1." En imperfecto, imperativo, in

finitivo Nifal (formas normulmente daguesadas en la 1.» radical) no hay daguea, pero

la preformante lleva siempre _: de idk (dc.oir) imperfecto laiF (por 113«'*> como

n. 39, 2); de nop pesiar, ponerse) imperativo inyn (por 'grt), infinitivo absoluto
T -

es. -icj'.-t.

2.° Cuando la 1.a Tadical habría de llevar sevá inicial, toma jatef; cuando habría

de llevarlo mudo (imperfecto Qal, perfecto y participio Nifal, todo Hif-Hofal), también,

aunque no siempre. Es, por lo común, _ en Qal e imperfecto, imperativo, infinitivo, par

ticipio Hifil; _ en los perfectos Nifal e Hifil; _ en Hofal.

3.° En el imperfecto Qa! de muchos vv. las preformativaa toman a; en otros, ce:

•iav y ten» (í?un compadecer), pm- y Ib»' (•)■
-•>- ■- " -■■"■■■ ■■"■'

Llevando a pueden confundirse algunas formas con las correspondientes do Hifit (siempre con a).

(lí Hasta 7 tipos de iinpf. Qa] presontan estos vv.¡ -)bD' y *?Dn". Í1K' y TCK', plK* y DWT. mi« el

d» que se habla en NB.
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En los luringüos n? f n. 61) son idénticos, de hecho, amlxis imperfectos; en los restantes VV. se disun-

guen por la vocal de la 2.» rad.; Qal -íe»\ Hif. Tttp*i pl. fem. Qal níiSUPl, Hif.

4.° Los perfectos Nifal e Hifil llevan ñor malmente en la preformante <b (por i):

N. -icjjj. H.

NB. EatoB leyes siguen loa w. K"B, pues X inicial ea laríngea (n. 13, o). Pero hay cinco, en cuyo

imperfeto Qal X queda quieocente y las preformativaa toman ó (2). Los máa usados son: 1OK decir, im

perfecto 1BIÍ' (con 1 consecutivo: ID*'*]); ^3K comer, ¡mperf. ■»!(' y ^3tt\- "12K crfrawiwíe, imperfec

to -O)i' (paa. "131*'); v. b. n. 188.

Otros trea tienen ln forma laríngea y la quieacente: IfiK agarrar, coger, imperf. lhK" y 'filí'; *\BK re.

coger, ^bK' y f]OÜ'; ñu anuir, Sil*", pero J.» Bg. =rtR y ;nlt (por 'lÍK).

El K se omite en la I.» p. Bg.: "ION dír¿, ^ÍK eonw« (por'IÍK).

47. d) Verbos de 2.* laríngea.—1." La predilección por á se'manifiesta en mu

chos imperfectos e imperativos Qnl y perfectos Piel, que llevan a por oye, respectiva

mente: de -ns apresurarse, -iwr, imperativo -no; Pi.

2." La falta de dagues en las formas intensivas no altera a veces lu normal vocali

zación (dag. implícito); otras, alarga la voca! precedente (siempre con i, casi siempre

con x, vs. n. 13, b): irm. nnip destruir, -yn quemar (y barrer). ¡>k; menospreciar; pero

1K2 grabar. ^13 bendecir, etc.

3. En vez de sevá sonoro interior (ante aformativa voc&Üca en todas las voces y

tiempos como -.biip\ nSup. .ibupj, etc.), toman jatef-pátaj: nene (BTTO. 'onpn. xnc; etcé

tera. Vs. n. 180.

NB. Dn: es símultaneamenle perf. Nifal (por Un»", asimil. dt- "M sin dagues) = compadecer*, y

perf. Piel ipor D»l") = consolar.

48. e) Verbos da 3.a laríngea.—Son los terminados en n, r, íl (no los en n y h).

1. Predomina n como vocal segunda de formas que normalmente tendrían ó y ¿;

imperfecto e imperativo Qal y Nifal, yusivo e imperativo Hifil, todo Piel e Hitp.

De nSttf enviar, impf. nbtf\ impv. nb^;Ni¡. impf. nbv)r. Pi, r6tf, nW'; //¡7- yus. nbtf'.

Siguen la puntuación de loa firmea loa ¡nfs. aba. (mas los constr. de Qal c Hif.) y loa participios.

2." Toman pátaj furtivo (n. 7 b( las formas no acabadas en o: Hif. lodo; infinilivos aba. (y constr.

de Qall, participios y formas paiíaales de impf.: n'btirt. n-bti1. Ttfyvf, (y rftsí). n*3ÍÍ, ni1?*, rtbüa, eto.

3. Llevan un jnítnj auxiliar en lu 2.» fem. sg. del I'erf. ¡todas los vocea); nr6'ttf (

etc. (va. n. 6!>. a).

(2j La ó se debió oriRinaren la 1.' pcn. en que "KK dio -KK (di, Je donde ó (n. 13. e, lj.
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Ejercicio 17.

1HK agarrar atin calcular, pensar; kjio encontrar jjatf* N. jurar [car

¡¿K N. aer fiel P. contar, con- ¡ni guiar, llevar untf matar, sacrifi-
— t — t _ j

CK (e«) madre sidcrar uto: alzar; llevar nrittí #■ 7 P- perder,

Upa hender, rajar -no aerpuro;P. pu- aiif abandonar arruinar.

^ki redimir, rescatar rificar ibp regocijarse nanf olvidar

p'1j naciones (genti- oyu gustar, probar Di>B excitar;^, catar ov allí

[les) üt saber turbado ^ojj manto, vestido

rhi rasurar 'ba vaso; fl. arreos, P'^3t justo jotf o£r

mi arrojar, desechar armas prs gritar me> P. servir (como

■5¡Bii volver, volcar m3 cortar, destruir; aip delantera; anfci- ministro, ofi-

jíiT sembrar, plantar //.arrancar, güedad cial, emplea-

*£n pasar, mudarse; |kq P. negarse, re- mp llamar do); 'parí, mi-

P. mudar húsar ptíi malvado ñistro, ayu

Din* Hi. consagrar k^d estar lleno jiuto e. harto; //. sa- dante.

al exterminio ,-]r»D oferta, don íjkui pedir [ciar narin abominación.
TI * t » "1

,-ihy .

«rijos*: (2)njotíj l=ijí2nj »n30W ,wu ,fotw ii^teo

V . , ,

(» ! V,V *, W,« '- , V 1-W.V T ! V >, 1,-

.T

T

.-!,- —If ■ -I,"

$

-1 (. 't, -• -, -ti- - - t ■ I .■ "I !, "IT

jthar¡ .aínjK ,«33» (^ia' tw,1^8* ,u«o .ruto? ,

4 W
ar¡ .ajK ,«33 (^ t ,^ .?,^ g

i 4 W ^

»■

- -■ - - " - :

tpB yüw.vby nbysi ^r uñar *■

wxttfa we* ""X jíauí«ti3D3 íns; in« M njn 1 wiialwriplno»fniwi
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rr m <p*frtn 11 nrua man i sm ni "ífett^ ito'i rtwfen «

1 * ""' ■--.]• Trl

1) vs. ii. 14c, 4. p;-2) [inrt. f.:-3) impv,;-l) nótpsn ]n puntuación;-5) impv. c inf. nlj9;-O) coliort.: quiero

btndtcir-,-1) HItp.¡-8) sent. do presento:-9) El Santo dp Israel- Yahwé.

23. NOMURES SEGOLADOS

49. a) Llámanse así propiamente los nombres trlífteros con una o do3 ce, tales

como: bp pie, ied libro, v~ip santidad, ría muerte, jfií siembra. Por analogía de origen y

de flexión dícense también los trilíteros con á o i en la segunda radical: iyí muchacho.

casa.

Son torios dios nombres primitivamenU; monoallnbo.i sobrecerrados (n. 1!, c. 4); posteriormente se

cuformarnn con una 2.» vocnl (—, _, _, se^ún las thIccs), que modificó algo la primitiva. Prevaleció

la auxiliar —; de nhi au nombre. Todos son llanos.

b) Distinguense tres subclases: 1. segolados firmes; 2. laríngeos; 3. débiles (n. 34).

I." La subclase de los firmes comprende tres grupos, según que su primera radi

cal tenga ce, S, 6; la segunda radica! lleva en todos ce: -¡bi rey, ico libro, tf-íp santidad.

2.° Para la flexión es necesario tener en cuenta que su única vocal primitiva era,

respectivamente, .á. i, i*, ^^o*. ibd* (1),

a) A csIe tema primitivo se unen todos loa sufijos en sing., los graves en pl. y las deainencina

dual. pl. constr. ma.,y fem. sing.: "ij^á > 1.» p. "pSp, pl. ca. "=So, 2." pl. O3'3^O, fem. f13^0¡ - IBD,

suf. "iDD, pl. es. "1ED, auf. gr. DT~iBD, etc.; los en u la substituyen casi siempre por ó: üip, suf,

, pl. es. 'tt

P) IjOS sufijos leves con plural se unen al tema del plural absoluto, cuya forma

es siempre Q'taliin: o'n^n, cnao, D'znp; sufijo 'aí?a, vibd, etc.

y) El constructo singular es siempre iguai al absoluto.

50. Los segolados laríngeos tienen la misma flexión bitemática de los firmes, con

jatef empero (_, _), en vez de sevá mudo y medio: njij, "in:. ta'ipi; de S>pé obra, 'b>

D. cs-^pb; suf. leve pl. «ipj, 'bva, etc.

En la formación (¡el ag. absol. muestran su predilección por la vocal a: I.° Si es Inringea \a 3.1- tai}.,

la vocalización normal es : jnt xitmbra, TiSi perpetuidad, n2' inmolaei&a. Siendo K 3.". entra —

o queda la forma invocalb.adar KC^ yerba tierna, Ntín yetado.

2," Si os laríngea la 2.", la vocalización corriente e3 '-: "W. Q]}B re;, ?fl3 arroyo (exc. ?JíD oirn,

IK'n forma, y otros parecidos).

(1) Los de primitiva I han adoptado algunas veces no la forma es, sino ir-cr, como los on á. p. ej".

[311 paja, 113 vestida, ¡B3 uitníre, "i¡^5 rodiíia, cuya i se muestra al advenir sufijos: '"123. "SJli;—■ '212. E'3")2.

Son unos cincuenUv.
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Son únicas excepciones üfií pan y nrñ seno materno.

SI. Segolados con letras débiles (i y * sólo).—La débil puede 8er 2.» o 3.a radical.

a) Si es 2.a radical, 1° la forma independiente de loa de 2.* * es, generalmente, a - ¡;

con 2.a i , es a - a (a alargada): Vit carnero, jtí olivo; nio muerte, ^iñ meáio.

2.° En todo el resto de ls flexión {ca., pl., afijos, sufijos) aparece invariable un tema

contracto: ay> i, atc> 6: ce. rvi. Vx, euf. <^k. edS-h; pl, trífi», es. 'W, etc.; ce. nio, auf.

«me, B3nin; pL a'/ilo, ch. vilo- 'nio, etc.
■ * i ■ * -

3." De loa VS, algunos quedan en sg, sin vocíI auxiliar (iriuaí/e, es. K*l_), otros forman el pl. aba.

oorao los firmes: ÍWÍ /twai, ejíretto, p'^n |)» /uíníe, nlí^j tí;ñ ma<Jtó coltfío, D*lS;Pi (por O^-n,.

ni3'l?. D'lí'n), pero el reató de la flexión oon ol tema contracto: Err^'rr, At.

fl'á cojo tiena dos tenma; ca. Bg. H'3, pl. (DTI3) ,'fffl (6á) ea«M <ie...
r - - * ir , - ir

b) Si la débil es 3.a radical, se contrae en í (•_) o ú (i), respectivamente, elidiéndo

se la vocal primera (ueva o jfttef), que reaparece en pausa y ante algunos sufijos, colo

reada en _ si era Ó; <3n llanto, 'itn mitad, medio, -bn enjemedad; psa. 'aa. -sñ. 'Vfi; í

«sa. Van. /ruto, n», tib, etc.
'A1-1 ' ' -

pobre

piedra

tienda

hierro

liai ser alto, excelso

,b| vid

í camino
matar

Ejercicio 18.

IHH mea 'W aflicción fel pie-

ion deseo, atractivo rtfe defección, cri- isatf y "# vara; tri-

espada, cuchillo men, pecado bu

p-is justicia, santi- *m> cautividad; CftU-

dad tivoa

p3p reunir, recoger jo* aceite; grosura

í"i id. tíotí sol

1S¡9 sepulcro (-¡p) ^¡stf sido

onp oriente BT9 viña

,^ vino
i^ infante, niño

Fjóa plato, dinero
-vb quijada

«ib rebelión

i simiente, linaje, «)B) .alma

descendencia T» siervo, esclavo ¡«H interior (-p) j cuerno

BVRSM n1¿B3 «BPJWJJWJ itfU .fflíM
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I, V ;- T T - " ■ T TTF- ■ T í[ ; T TiT

tí&p ^
' *lp- " r (T í I I T |T

2.

1 -..--■ -■ - ,t ' v ,r ' i

atf .íj'attí .¡ratcí ,fatí .ir^n ,o^n .imü .ipno /lo.D^n^irn^ ,it6
rt ■ ::V T;' I- -I t| .II, Tj> I, I* . I --T| T;V Hl»

oa ■'fitthpnnrpa^ nianKO oni? pao» ,4)ain2 wm 5)pio ^o-ns 3.

t^ na?n ,'Wnp vta rstr*1- ^o ."Da^a^iow vrü .o^fsn ^y

,Dip-ya "nsi» ^mv^i alar «^J .Dipsn ya«o apr np^

roía pai ya 8)Kriactf ,m.T-nK

1) viña* de atractivo - vlüa» dok¡toiw?;-2) Impv. Pi.;-3} n. pr. Faraón-i) p»usai-S) n. pr. Maátán;-

t) p mdf JlMi-TJ loo.;-8) vs. 31, c, NB.

24. Verbos débilej

52. DícenBe débiles los verbos que en el decurso de la conjugación Biifren elisión

o quiescencia de alguna radical.

Son: los de 3." rad. K o H, los de 2.s y 3.1 idénticas, los de 1 y ' quiescibles; aeimiamo algunos do

i.* | (minados) y h.

Todoa ellon prcwntan notablcB partiouíftridBdoa,

Verbos de 1.a 3 o j-t (nunados): hta caer. (Modelo p.2*).

1." Nun sevada tras preformativa (imperfecto Qal) o preformante (perfecto y parti

cipio Nifíil, Hífil-Hofal todo) se asimila a la 2.a radical: (^top1) de ^e:, bbB" > bfr (vs. n.

13, a); hbi y bu: (por ha::)] i'ini boi (por bw.x

lío liay asimilación ai la 2." rad. es laríngea: ¡n:' guiará, ate.

2.° Nun sevada inicial (imperativo e infinitivo es. Qal) tiende a desaparecer en los

verbos con imperfecto en á: de tíu acercarse, imperativo k)j (por #;;), plural itfj; infini

tivo es. tii (por tfjj), que fácilmente se segoliza, añadiéndole n: ntíj (<nti)'): con la-
ii-

rfngea: ppj (de bu tocar), nr» (de jbj plantar).

3.° Todo ol rosto —impf. Nifal, Piel-Pual-Hitpfle! íntegros—nomo en los w. firmea.

NB. Sobro npb tomar, quo sigue las rrgl»n do los ]"B. y |Ji: dar, que iisimilu tumbien su ] final,

vs. n. 185, NB. 3 y 4. Nól*se desde «hora el imperf. np', impv. np toma, impv. aumentado nnp; ol

inf. ca. rnp_ (con suf. 'nnp); de |nj,2.*m.sg.perf. F.n (asimil.de ¡ 3.»r.), 3.» pl.?:n3;imperf. jrj' (úni

co en 1), impv. ¡ri (aumentado n3n, n. 31 b), inf. ca. HB, pref. nnb {para dar), auf. T,p (el dar mío).
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53. Verbos de 1.a • o *•& sv. ic i»'.—Hay tres grupos: a) Verbos cuya > actuilera

originariamente 1 (verbos vb); b) con > primitiva (•■■b); c) con - asimilable (]'"n).

o) Los del primer grupo {Modelo p.2*) son biformes, con ' unas veces, con i otras

como 1.a radical.

1.° Tienen *: o) consonante siempre que la I.» radical encabeza la forma, a saber: en

perfecto y participios Qal, Piel-Puul íntegros y, aun, generalmente, en Hitp.: atf< (por

atfv) sentarse, morar, stf-, amf*; de ib' engendrar, Pual tV1. conjugándose como los fir

mes; p) vocalizada en *_ con la preformativa, en el inipf. Qal: #t* (de tir adquirir).

2.° Muestran la 1 originaría: a) en el perfecto y participio Nifal, en Hif.-Hof. ínte

gros, vocalizada en 6 (1) y ü (1) respectivamente: 301: ser habitado; 2'win, a-itM1. 3«J¥i.

2vv, p) en imperfecto, imperativo, infinitivos Nif. y (algunos vv.) en Hitp., como con

sonante firme: -s)c. sútni de jjt saber, Hitp. pi_inn manifestarse,

3.D Desaparecen 1 y »(quedando in raíz bilítera) en imperfecto, infinitivo cb., impe

rativo Qal de ocho verbos (vs. 194, c, 1).

««-Lob odio w. llevan S on laa prefor. do imporf-, y i (tt anto laríngea) en la 2.» radical: (¡o

iafM. =»'■ 3?? etc.. do 1W ««T, Kf_; de TT «ofcer, PT, pl. WT fyarf-'d^ El irapvo. (bilítero) llev*

la misma"vocbÍ que el iraperf.; =tf. KJt. pi. Ál inf. conatr. H incorpora una n, produciéndoBO, en con-

Bccucncia, la BCgoUíación (n. 49, a): IT* ^por n + -fy, de 1%rt mfmlraO, íffl* (po^n + atí, de WtfJ,

np1! (por n + ífl, de JH'), etc.—Análogas formacionea tiene ij^n ir; 1^. 1^> H37 (n, 19*).

NB. las TV. 1'"B »e reconocen en el ¡mperf. Qal por la -- de las prefbrmat¡v»s¡ en, Nif. e Hlfil

por la 1 (!■ i) ante la 2.» red. Lob irapvB. e infe. elididos y scgoliíados los Üenen comunes con los J'B.

Hofni tionc !a misma forma que en los gemínadoa (P-P, n. 60J y de 2.» 1 (n. (18).

54. b) Segundo (irupo: "l (Modelo p.2*).-l.° En el imperfecto Qal, - radical se vo

caliza con la i de la preformativa en í (i + ; dan *-, según 13, e, 2): so; ser bueno, impf.

3B« (por =ü"). 2B'n etc. (como en muchos de 1.a v).

2.° En todo Hifil se vocaliza é ('_, de ;_ según 13, e, 2): perf. awn> BB*n¡ imper

fecto 3-u"; ¡mpv. aW

Loa rv. do este grupo son sólo 8, y carecen de otraa voces.

55. c) Gmpo tercero: ^ü (Modelo p.2*).-En 6 verbos "B, de 2.» rad. V, ft los que te unen for

mas aislados de otros 3 6 4;

Io ' «e asimila a la 2.* rad. cuando, tras preformivnte, llevaría aova mudo (impf. Qal, perf. Nif.,
todo'mfil-Hofal): de ¡3T lierramar, impf. Qal 1 • p. ¡SíK (por pTTH), Hif. p'M (por p-rn); de W eo-

¡otar, Hif. i"»1!, Hof. 3XT (por SXÍ1)! de nx^ardtf, Nif. fiJí) «ncenderíí;

2.° if e/«"(fe ' iníflíoí sevadn en el ¡mpv. e inf. constr. Qal: de pjr, ¡mpv. f5S.

NB. Algún verbo do ost* grupo tiene formacione» oscilantes: W /ormor, modelar, narrativo

ir'i (según loa "'B), Nif 1*ti aer /ormndo (según loa V"£), impf. Qal con suf. UTUT (según lo» Í'"B),



fuego

cisterna

valle

cortar

F|D" añadir

fjp' estar cansado

ID' establecer

TV descender

\<í- dormir
- *

«onoarr (

JíYÜ

,motín .
r
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Ejercicio 19.

jtí" Ií. salvar tu H. t;,t anunciar

-,n\ ^. "inü que- tjj prep. frente a

dar; H. abandonar pjj tocnr, palpar

yo solo jru) plantar

prep. al en- "dj1 J°í. negar, deseo-

cuentro de nocer

— H. wzn con- -oí* //. mirar atenta-

templar, mirar mente; reconocer

atentamente jjcj arrancar

bu N. librarse; H.

librar [car

*ip) pinchar; arran-

pp chupar

kt temer, reveren-

pt: besar [ciar

alit ayuno

iut roca

jjjb caer sobre.

.ripio .

2.
,,- -I,.

vv

tym» 1 'nyífln ,nñfn ,PDÓin .p^n .nnfn 3.
■ ■!- - r- -■

jaim t

.-,

ptzb y« ini»! ;Tbp*i «x»i .nna nnojn «if Jftv 1^0 1a
-. . -I -y" T,-- -— T T T : ~,t , " '"I"

)nt3J-rw rt)í3*£hm oftt itínp .oy.i e*Ñia '"ntarntt '^
TV E ^ * tt t T I T *

Tsan iyjn-^« nn iok»! ,^ wnan ."'awi» nsnp^ ti ,f«3
■ -— r »tv -» r v- '[" *"| ■ ™ :*

j
V T I T"" V

nvr w\p^ p^m.nmpj '"nía U)*flirtK its'-i
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rnh >3r

ytn'rr iik'1 .nrw bmSÍti üaDipa» von ons

rnsrnx iKtew ,1Jnpn ^e& najn man rhK-nn iKfc> nbíó trjnsrr^K
I -, _ ... jíf -I' : ■ i ■ ¡ " ' T v : - . ■ 1 i -

:djh *:b7 W'i nnan

1) ¡mpv. enHtlfiOi-2) pamn;-3) 1 ilMcrl. vs. B. 10, b, í|-í) TI, n. 31. fi;-B) cohort. 1," pli-fl) pnrt. W.,

Ifmiíilf, t»nrni¡/J"íiü,--7) i ddttot.I-8) ii"I>v. cnfíit.¡-U) VR. n. 111, b;-lÜ)imi)V.¡-l I) n. |ir.;-12) puit.;-13) n. pr.

A,jah¡i\i) sujil. {le fUíf-16) tcrceru (urdlivnl)*

25. Nombres geminados y femeninos

56. Geminados díeense los nombres cuyas radicales segunda y tercera son idén

ticas (p"p).

o) En su forma enunciativa masculina aparecen como monosílabos bilíteros, y, ge

neralmente, con vocal alargada: c mar, dk madre, ^b totalidad,

b) Al añadirse cualquier desinencia, dejan aparecer la geminación (dagues fuerte)

y la vocal breve primitiva tí, í, ü (ü): C'o\ -BK, .i1?a feo™o eti 'ttt- me'i mei/is). —ns

bocado, da -np, o-ne; ilr ¡ucrza, «ip y -w.

c) Tienen análoga flexión hIh"""!) monosünlwiB, originnriamenl* triliUíroii con 2.' rndioal 9, hoy

encíuIiiertamcnU) uHimilada: t\* (de f]»t*) nariz, ira, con auf. 'BK. 1EK etc.; olgiinoB bisilaboH que du.

pitean su 3.» n.dical ante postfijo^ y los gentilicios; 'íOJ eame¡lo,p\. O'^EJ. ca. 'bw: DUb nación, plu

ral tro»??! -=»i= »K>a6¿iQ, f. rmaila. ntasio.

57. Femeninos. —Se trata de los femeninos por terminación (no por género, como

nn vünlo, dk JiwHÍreJ ■" n_, nv n*—. ir— ^-> XI— ¿.

De los en .1—invariables (p. oj. Í1T* ciini/co, nSlfffl virgtn, .1ÜK cot/n}, en ni e r*— queda dicho lo

mflabsito (n. 17, b, 3,?).

o) Los en n_.—1." De «na vocal variable (ademas de la desinencia misma), como

neto ÍO&Wi !WPiB (/"», nabM "»«'«, m? «unílín, se declinan como los masculinoH bitemá-

ticos (n. 45): es. sg. ntto. nínr:. ni»¡ <lu. D;ñDB. es. inDte; pl. nDfno, os. nuna;—2. tenien

do líos vocales variables (la 1.» ya eiidida por el acento de la desinencia), como .-p-ix jus

ticia, Ticiií tierra, presentan ya el tema eufónico en el constr. sing., manteniéndolo con

todos ios sufijos de sing. y plur.: rip-i* 'flpi* r"O^«' 'W¡J¡ etc-: P^ ca' ftS5^ flf- T^S*"1**

'fiiBlSi justicias de..., tus justicias, mis justicias.

b) Los en n_ derivados de segolados mascu/inos—n^a reina (de -^o), r6» notíiíla

(de bw becerro), msi muchacha (ij: míwftacAo^ (1)—, conservan au forma en todo el

singular y, afijada la desinencia n1, también en el pl, constr. y con sufijos; sólo el plu

ral absoluto es el típico de loa scgolados masculinos (n. 49, 2): sg. es. nsbo, BÍ. ins^c etc.;

plural es. niaio, sí. WtóB! — pl- abs. nisSo- mis).
* . - I ^ T I t I

(1) Se diferencian del grupo precedente, en que aquéllos llevan vocalea en las dos últimas radidei

del ais. sing. (noiK, ^iob^t; cato» •ewá (o ;níe/l j vocal (nJíJIJ, "■!»:_).
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c) Segolizados femeninos—aon los terminados en n- n_ -■ n_ LL y (con laríngeas)

n_ !:■ nW puerta, máaiü guarda r.-\i¡ señora, ama, nW;j cráneo, ntfá vergüenza, njrt co-

nacimiento, ciencia (I).

1.° En singular tienen, como los masculinos (n 49, b): forma segolizada para ab-

sol. y eonstr. (2); tema sobrecerrado en ó, t, (los en n y n ) o tí, 5 (los en n ',)

con todos los sufijos: ■íiioüc. esmerte: inisj. t6j^>j. -nos.—2." En todo el pl. pierden la

terminación segolizada (n y laa vocales) ante la desinencia m: 'nnntJa. twnnotfo;

. ns-rthibi etc. (3).

Ejercicio 20.

|ii¡ maldad; en

gaño

b**?* nadería;

ídolo

,1313 bendición

[i jardín

p'n ('n) d ce reto,

mandato

nppi grito, clamor

salvación
1 T I

na1. nB' hermoso, - a
VI T T

mis Cenéret, n.

geogr.

rujia túnioa

3^ corazón

fítnba combate,

guerra

.infice familia

.itnc aspecto ¡p nido

t\m junco ai mucho; nume-

íjid-O1 mar de los roso; grande

juncos (Rojo) meto alegría

as pueblo

flxr consejo

ni tiempo

]Mp. mvp pequeño;

joven

.Titp y nt? cumpo

plp saco

■oü quebrar

,ijtf año.

ib diente

,1ídn
■

: ' -

11 .mis-D-» (d^ , b>h ;ja, mny .inj?, d^-s .ufe

vnán 2.

. . ,

n misna i

n-si .pise? dt^i ^tt* ,u¥?x traprr

raba nnafr 3)nnnj .map-iyi ••
■■1 ti. rr t-I 1r-r t-I¡ -1

nsia »■

V. ¡VT
ittírto,ni3tbna ,¡ni 31» njnn í*y .r^? ^^^

(1) Orlginarlnmentc terminaban en f troi eonlonante (no en -al): miimar-l, gulgu[-t. etc.

(2) Sin embargo, algunos acgoliiado» son formnJ) construcUu de femeninos en n , p. ej. .11135 co

rana, os. niiyii .13j>Q0 reino, es. ro^'pQ. ^nBlíO familia, dan, es. nnótíp; otros tienen en el oatádo'ab-

«luto la tormn SPgoliíada y la en H— .-, como ,121*00 y r2¿no pemomiínto.

(3) En los bitlteroB (trillteros contando la fl), permanece n en pl., como ai fuera radical: rhi plural

n1P_""l.—Loe do tema originario en o, conservan la a, (alargándola) en la silaba protónica del plural af>-
eoluto: (ca. rlliCSÍO).
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:8)nun3 y ntjns vniñs ¿ww t6lfy;3 ríanla
I 1 t(\ vi ■ : r \ : 11 ■

1) vi. n. 30, n. 1¡-2| preí. y suf.; 3) vs. n. 62 NB;-4) paa.;-6) Sodonio;-8) Cu?«iiin, n. Reog.¡-7) es.

Z) pl. abs. >■ es. irrtu.

26. Verbos «e 2.a DÉBIL o monosílabos

58. Verbos de 2.a i (vjt); cp levantarse (Modelo p. 4*).—Son los únicos que se enun

cian por el infinitivo (constructo). Presentan su raíz ora en grado reducido—sin waw—

ora en gmdo pleno eon waw vocalizada,

a) Principios generales.—1.° Waw desaparece en el perfecto y participio activo

Qal, en. todo Hif.-Hof., resultando un tema reducido a dos solas consonantes: Perf. 3.a

Dp, f. nep, 2.* nep etc.; Hif. &nn, cp1; Hof. epvr. crpiv

2." Waw aparece como vocal i o i en lo restante de Qal.cn Nif. y voces intensivas

(temas plenos): impf. Qal qi¡d\ inf. ch. y part. pas. Dip; Nif. oip), d1¡s;.

3.° Las voces intensivas son especiales: trns el tema pleno en ], repiten la tercera ra-

(ÜCiil, originándose formaciones Pfilel, P&Utl, ¡iitfúlel, en vez de las comunes Piel, Pual,

Hüp.: cdp. oc1p\ Pu. DDip. nolp", Hüp. tjeipnn.

4.° Prejormativas y prejorntanles, por quedar en sílaba abierta protónica (n. 14'', X),

llevan vocal alargada (menos en impf. Nif. y voces intensivas): imperfecto Qal cip1;

Hif. cp.t: cp"; Nif. Bip:.—Nótese especialmente la i de Hofal: opw, npv.

5.° Lai formas de Urna pleno (en i y 1) entre éste y las desinencias consonanticas to

man la vocal unitiva (epentética) 1 en los perfectos, •_ en impfs. e impvs., que lleva el

acento y elide (sevá) la vocal alargada de preformativas y preformantes: Nif. perf. ].*

sg. TiDipj, 2.a pl. Dnicpj; Hif. perf, 2.a m. sg. nUrpn, impf. pl. fem. nj'á'pp, etc.

b) PAKTtcui.AniRAOB^.—1.° Hay tres tipos de perf, Qal (como cu los vv. firmea): trannitivo en ¿, y

Mtativoa en I y 5: Dp. no (do rilü morir), 11K brilU, ouyoa ¡mpcrfpctoa bou: Dip'. WC, 1H.K" (nófeso

la *"').—En loa en a y iaon iguales la 3.* m. del perf. y e[ part.; sub feracnino* respertivoa se distin

guen por el acento: ~cp 3.» f. sg.; HCp part.; nnü perf.; nnn part. f.

2.° Loa imperfectos Qal e Hífil tienen tres formas: indicativa, yusiva, narrativa; tu Qal C'p*. Dp\

Dpñ: en Hif. C'¡r, Bp;. Dp|l (vs. n. 62, f.).

3.° Algunos vv. de esta clase tienen Nifal 2." e Hifil 2.°, con dagues fuerte en la J." rad. y vocal

hreve en la preformante (formaciones oro'neiioníe*): de ^"0 circuncidar, Nif. 2." biB3 (por bíC3); do

R13 reposar, Hif. 2." PPSTi n-31 colocar (l.° n'n, ITJ' hacer repagar).

59. Verbos do 2.» ' ('"P): |'3 entender (Modelo p.4*).—a) So conjugan como los l'Jí, cual si aólo

hubiera sustituciún de 1 por '; y en varios de ellos coexisten arabas formaciones; |*^> y pb pernoctar,

O1© y Cito poner, etc.

b) Qal.—].°Enel per/te0 desaparece normalmente \ como 1 en los Tp. A veces queda vocalizad»

en t ('—i, pareciendo un Hif. sin !} caracterlatica: 1'3 nace |3- má. PIB, etc., o bien: TE- .ira. ri*3"a

(con 1 epentética, 5B, a, 5).—2.° Imptrjtcio-. es como el Hifil de los Vp: de |"7 juzgar, 1"t\ yuaivo |^:

pero narrativo ¡D'i (no'1)'
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e) Otras toces.—1.° Nifal e Hifjl son idénticos a loa de VJfi ¡la;. |ta". pal, inf. pan, part. fSO.—

2.° Laa intensivas son normalmente como en Iob 1"P: [Mam etc.

60. Verbos contractos (»"]?): 3=c volverse, rodear (Modelo p.4*).—Llámanse verbos

oontractos o geminados loe de segunda y tercera radical iguales (p'p).

a) formas intensivas.—1.° Unas veces son como en el verbo fuerte: de ^¡i ser

ligero, ruin, Pi. {^g maldecir, impf. \hpn; Pu. V?p\ Mlim interceder {de ^o*);—2.° otras,

como en los ffji aaiO. aaiD"; bbWH/Pill de ^n); p¡?ho (participio Putei de ppn insoulpir}

jefe (1).

b) formas restantes.—1.° Las dos radicales iguales tienden a fundirse en una, im

plícita o explícitamente doble: aae > sa, «aaf > '3b, La raíz asi monoailabizada lleva la
- T - ■ I

vocal normalmente propia de la segunda radical: ap de aao, ab (impv.) de abo; ao- (im

perfecto Ni.) de 330*.
- ¥ ■

a) No se contraen participios e infs. aba. Qi>], ni, genoralmente, la 3.1 m. y fem. sg. y 3.» pl. dol
porf.i ano. naao. iaaD.

P) Hifil (todo) lleva t por 1«'_ normal: 3_Dn y no ÜW bp' y no ^'p1; d, en vv. eatatisM: pin (ppi

)icn (lio í(r amar(w), etc.

2.° La radical contraída se dagueaa no bien se afija alguna vocal: 'a£ (rodea tú, ¡mpv.

2.* femenino singular), rañ (3.a plural perfecto Den s. perfecto).

3." Preformalivas y preformantes llevan vocal larga, como ea los r$: ab' (eatativo

^¡r)¡ ao;. aon. sciin, etc.

4.° Ante deainencias consonánticae (n y )) entran vocales unitivas (y acentuadas,

como en los i"p, n. 58, 5): 1 {^) en los perfectos, n_ en los imperfectos, abreviándose 5

y é de la radical eailet, respectivamente: RP&R (impf. Qaí f. pl. por masn*). rtíwi,

(Aíctí fíir, perf. Hif. 2.a m. por piaon*}.

PARTicrr.ABiDADE3.-n) Qal, Hif.-Hof. tienen un imperfecto 2.° llamado árameiumto, oondagueeen
la 1.» rad. y vocales breves en h , preíonnativaa (n. 59, b, 3); junto a 3b' impf. 1." Qal, ab' 2.°¡ do

COI callar, DVj H¡f. 2." ar, I.° 3D¡, sin diferencia en el Bonificado.

b) El impf. yU9¡vo ee como e] indicatiro eo Qal y en Hifil: (Jal 3b-, Hif. 3D'; el narrativo tiene
forma especial; Qal 2D'i, Hif. 30*1, ' "*

MB. Ijot vv. contractos presentaD, pnes, tres aspectos diversos: I,° atptcto triUtero, como loa ver

bos firmes: en inf. abad, y participios, 3.» fem. y 3.» pl. eom. Qal; en Piel y Pual do algunos vorboe;-

2.° aspecto biiilero con 2.» rad. daguesada, normalmonto ante dBflinenoiasj-3.11 asptelo 6ÍÍÍÍ<roB¡rt dupli

cación de la 2.* rad. on las formas ain desinencia.

* de ld':"\ltifo(""liíi0' '*
t |

dí«!\, i V6 . "**""«> *on'do- 1* formación iqul e. propltrnrnle póS, pú'a! (repetición de i. 2.' ra
dica], ya existente ea el vb.)¡ en los vjí ai es pottl ete. (suprcílón de 2.- rad. y repetición de 3.').
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Ejercicio 21.

Kla entrar; ir, venir jj^n Pi, ^n alabar bie vacilar do; elevarse; su-

tíia avergonzarse cm meditar; tramar m9itj nacimiento perar; P. e ¿f. le

na despojar; sa- y?nl estar profanado; ruta (ne) morir vantar; ensalzar

quear P.-H. profanar Don disolverse pn-füi vaciar

j*a prep. entre bbn1«- traspasado MI huir z—\ reñir; pleitear

•U nación (gentil) (perforado) rnya cueva t7«?-p^ alegrarse

■ni* esquilar, cortar |i2 disponer; JV. e. -iid apartarse cb poner, colocar

^■j-^u regocijarse firme; Po. e íjip volar aitS volverse

|"j juzgar /f. establecer ^Sp fl. ligero rvtf poner, colocar

ddi* callar(se) ('V-lA pernoctar nn s. alto, eleva- ctjií ellos dos.

, ruafra y waitón ;ni¿n .íw ."non i amo /•mo ,P3©, nstf .attf i-

T T1
u ,.U3& ,oí ,
\Il TT- II-

iria ,a^a .pan ;tóh .wan .wai ,^7 .ion 1 «íU'Íh .norii .38^

n ,«tr (uSw ,B1¿« .r*3^ ?™tí3 m
¡«mu «naofinn .ootin^Dir .eiwíp: «

,r^ ?tf^tfcjSlp i"n»^ ni "^a '

ftB^i ¿rifa .n«íñ .nntí* ,i* «* í1?*"^? -I*Í -ift-ft1fa .
T- vi-

VI- -T T T

ari fl

r ■ ,1 'i 1 - V - 1 - \f~ r : vv i

k'3si 1^3 ^3 raí w» ?nñw i»« nnarrri» n»t 1 asía ^

moonn ripia ;ra» ^iwtf ma ,b«ite' ^jh íd:;i .d^ f^n-gffl™ o»
. 'lT¡ TT I " * *l '" *

1) Impv. aum0nl*do (n. 31, b)l^) cohort. (31, B¡;-3| 3.' ton,, parí. Hi.M) part. fam. Nl.i-6) p*ui. (por

■,ca'.p-):-8) lmpT.I-7) Impv. Iom.;.8) 1.- pl, Mlm.;-»] 8,« jM-W) 7»- (»■ «. *"] perí.;-12 ¡mpv. (n.a. 0,«)i

Hd'kT imp*. 2-' <v»- »■ fi3' 3)'"U) Í">pv.¡-15) Lubán, n. pr.
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27. Verbos de 3.a débil

61. Verbos de 3.1 fl (n-fe): &¡ descubrir (Modelo p.3*).—Propiamente sonw.de 3.» *

o (algunos) i, cuya genuina radical unaa veces es substituida por n, otras permanece, otras

desaparece sin substitución.

a) Substituye n a •> en las formas sin desinencia, uniformando la vocal precedente,
de modo que las bases de

1. Todos los perfectos terminan en ry .ibi, nfc), rita nta f&n, etc.

2. Todos los ímperfectoa y participios {exc. el'pasivo de Qal) en n_: nbi\ aSr. n^r,
«Vft nSr, etc.; partícpios n%, nbjj. n^ic, etc.

3. Todos los imperativos en n_: nW, .i^n, r6j. nb¡n. n^jn.-i.

4. Todos los infinitivos absolutos en .-í ó rw .-í^>j, rfyjj, n^n.

5. Todos loa infinitivos constructos en ni- ni^i. nfym. nlSa. nftl. n^rt.

b) Permanece ',—1.° Ante desinencias consonanticas, vocalizada en ¡ ó é (•._. ■... ■_)

según los casos (1): Qál perfecto n^'i. Ofvbi; imperfecto femenino plural nWin; Níf. per

fecto n-Vj:; Pu. n'ft¡ Hif. n^Vt, etc.—2.° Como consonante, en el part. pas. Qal, a ve

cen en el activo fem., y en casos sueltos: part. pas. ^b¡ (pron. galúy); act. f. TKSt ■plo

rante (.ira llorar).

c) Desaparecen « y la postiza n con !a vocal precedente: 1." ante desinencias vocá

licas: i^í (3.* pl. perí. Qal), •Sm(2.' s. f. impf.) etc.; ante sufijos y afijos: obw (Hif..

perf. 3.a sg. y suf. 3.» pl.), Dll?i {part. Qal pl.);—2.° en ei imperfecto breve («apoco-

pado», yusivo y narrativo) muy usado en Qal e Hifil: Q. impf. ^r, N. hv, P. ^í", H. ^J*»

Ht. bjn;.

rf) La 3." fem. sing. del Perf. en toda* laa vocea termina en¡"<n (n •upletorla): Q. íinbl,N.^rfíli.

NB. El impf. narrativo (breve, con tóate consecutivo) presenta varios tipos en Qal y en Uifil:

Qal: 1. 3tt»'1, 2. niS'l, 3. p;l, 4. JBnl, 5. bp*l, 6. irñ, 7. gl".

JH/tt: I, paK 2. !w!, 3. bv'\ 4. x-vi.

Loa tipos 1,2 y 7 de Qal. 1 y 4 de Hif. son formas sobrecerradas (n. 11, c, 4); loa reatantes ae han

segolÍ7^do (por eufonía) con diversas vocales temáticas.—Loa tipos 5 de Qal y 3 de Hif., 7 de Qal y

4 de Hif. coinciden; el contexto indicará el sentido.

61. bis Verbos de 3." k {«"■>): kxo encontrar (Modelo p.2*).—1« 3.» se trata ya coro»

letra muerta, ya como consonante firme (laríngea, n. 13, b, c).

a) K final de forma es lotrft muerta; la vocal procedente es la del verbo (irme; sólo _- so alarga

On -: KXD, impf. KltC\ part. KXC, pas. H11"S¡ Ni(. KlfCJ.Pi. KXD^Íif. X'XZ*. ?tc.

b) Ante desinencias consonÍnticas,K, como ' en los n"b, es muda con la vocal precedente, que en

el perE. Qal transitivo es K—, e» el eatativo y en los de otras vocea K—, en imperfectos e imperativos

(1) Generalmente ¡ ('_) en los perfectos de las voces activas, i i'—) en los de pasivas ()■ a veces er.

Hit.)¡ a [»_} en los imperfectos e imperativos.
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H~: Q. perfecto yiKl'e. DflKXO¡ de loe esíar lleno; TRb'o. ?:b^D; Nif. TK^Cí; imperfecto Q. .TJKSOn,

imperativo n.'HÍc.

c) Ante deainencíaa vocálicas, en cambio, X oficia como consonaaM (rauda): Q. perf. 7KX0- 'KlíO,

¡mpf. "itamn, wiro', ete.

Ejercicio 22.

ñas llorar n'rseBtar acabado; niff1 c. oprimido, nfli- mx mandar

n:n construir P. llevar a cabo. g¡<lo; P. - //. ncp ser duro

,-iSii proscripción nía ser rebelde oprimir njn ver; N. aparecer
T T T » T

nS'^Vi íoc. ¡profani- -ib; probar ^-.b volátil; aves nai ser numeroso,

dad' ¡eioa de ^eb nuitar a-ijj (la) tarde grande

mn arder; irritarse nb'j subir;//, levan- ntp Iiacer nstí hacer cautivo

,i^n estar enfermo tar ma redimir rrptí dar de beber
. T TI '.■

nos cubrir nj;?' responder niD fructificar nntf beber.
TI '* ' T T T

t TT T V 1 ¥TT"T TIT

,i3"n r* :ni .runih ,n^p tnnc? 1 íst ;33n .wiafl .rtiíJ fltnj ,r6yn

r'ntív n:nN .nja1 í'uaai ?maa .nniyj ¡1 «vs.rM «rrtoy .nts-i .nüa

»\:

n 1 rohffl ,
..- .-1-1

nana «naia ,.121,1 tna-w "Sfirn

-1-1 t !• » • »t |T 1 n ,«

_y>r

n^ü ^3 w ni^jí oiK-ra .nsra pnr ra^ .amairn» dvdn ne: *■

nn« no ¿i£my iaisi 132*1 ittdd
»- T VII - \T- !■- II*" ' 1*1

irs 10.13 .H*» 21- nipm .alia ^ iisi-ns* dm^s nistH
VV-'vTT »

.-T.'vv

1) 3.-fcm.;.2)2.'f.;-3)3.'pl. pf. NÍ.¡-4) 1.' laríng. (n. 48, c, I)¡S| impv. 2.' f.¡-0| Impv, Pi 3.* pl.¡-7)lof.

<m. Picón *7;-8}' «Indagues (o. 37, a, l)¡-9) 1.'lacingea (n. 48, e. 2);-10) lula. »bo!«., el I." con »ent. »d-

T«rbl»linueAo;-il)Qa[e ílií., a distinguir por al conMxto;-12) ^ no obstante la larIogcai-13) 1 conaec. (n.

37, ■ h-M] «egún que¡-15) Aj»b n. pr.;-18) 7,^ (tU 53, », 3)¡-l7) cohort. pl. (n. 31. »).

\
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28. KeCAPITULACIÓN COMPARATIVA

G2. Un resumen esquemático de las particularidades de puntuación en Jaa forraaa verbales facilitara

bu estudio y el análisis gramatical (vh. Joiion, § 83).

a) Preformatiea y preformante en silaba abierta:

I," En Ion tt. l'ffl Qal mp\ 1W; Nif. Bip); Hif. ff¡M| ffo/. C¡5V1

2." En los Jí"tf : Qal Sb\ bp^;NÍj. 3DJ; ¿i/. 3CH, =□'; «o/. 3D1H
3." En loa '"X : Qal 3EJ\ tíl"; tf»'/. 3tMJ; Hif. 3'tí1n, a-Ü?r; 3WI, 3'B"; fío/. 3ÓV1

b) Dagtiee (¡uerte) tras preformativa:

1.° En Nifal (impf. etc.) de todos loa vv. (n. 30, 2), exceptuados los de I.» laríngea (n. 46, c, 1):

bap; sur. ap\ ag\

2.a Normalmente en impf. Qal, perf. Nif. y todo Hif.-Hof. de loa fB: tfr< »J): íí'in. Ó'r: tfan. tí_J'

ín.fi2, 1).

3." En los miamos tiempos y voces de loa i'"B: ff'3t\ J1¡(3. Wft, etc. (n. 55, 1).

4." En !os imperfectos segundos Qal e Hif.-Hof. de los P"P: ífo\ bo\ 2E- (n. 60, c); y en Hif.-Hof.
segundo de los VJ>; (Tin. n-3' (n. 58, b, 3).

c) _ primera vocal del imper/teto:

1." En Qal de los verbos V'C tranaitivos: 2t>^ (n. 53, a, 3), — de loa U'P estativoa: *?p" (n. 60, b, 3),

— y de los TU en o: 11K7 (n. 58, b, 1),

2,° En Hifil de los verbos "'B: 3'tS" (n. 54, 2).

d) — últivia vocal del imperfecto:

\.° Generalmente en Piel c Hitpae! (eic. verbos 3.» laríngea): b&J>\ hvpn* (n. 40, a, 1), — y en

Nifal (cxc. 3." laríngea, VV- !-?■ fl"i>)l büp^ ÍÍUv ksb\

2.° En Qal de los verbos transitivos V"0: 3*' (n. 53, 3), — de los K-D en pausa: hM'- ^3k'■ iDíír,

— y de alguno que otro aislado: ¡n" QW, n. 52, 3, NB).

3.° Normalmente en yusivo Hifil: ^>»p". Dp". awi" (n. 41, a, 3).

4.a En impr. (indicativo) Hifil de loa J?'P; 1." 30", 2." 38' (n. 60, b, 1, 3).

e) Forman PoUl, Polal, Hitpolel: en loa verbo3 1"P> '-J? y, menos freouentemenU, VS (n. 58, , 3;

00, r; 60, a, 2).

f) Imperfectos comparados de lo» verbos P"P l'P y '"JJ:

VífliOt

vjr

'■?

l)>lihdlt. Vmlvo

—

cp-

i?;

Nanallvo

-D'l

Qp1!

Hif.Indlc.

20'

D'p;

—

VuilYO

—

—

Nsrritlto

Bp'l

—

NB. Si loa Vp o P'S non de 3.» laríngea, loa imperfectos breves (yuaivo y narrativo) de Qal • Hifil

■on idénticos con — en la radical: ni'1 narr. 1.° Qal o Hif. de HIJ,
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29. Complementos a la conjugación

64. a) Significados de las voces darívadas.—El significado usual queda indicado (n. 34). Ocurren,

empero, otros, más o menos infrecuente, que se deben conocer (1).

1.° Ni/al: Indica a veces acción recíproca: 131) hablarse; — es voz media indirecta: ^Híí) pedir

para si; — es tolera ti vtt: 101) dejarse castigar; — a veces, denominativa: 1313 ter varón (*13I): — cuando

Qal es estativo o inusitado, Ni. puedo sor pasiva do Piel o do Hifil.

2." Piel: Ademas de intensiva e itefativa, puedo ser: causativa: tfi[5 hacer santo; —estimativa

o declarativa: píX tener por justo; —denominativa, con matiz factitivo (de lo que el nombre indica);

|3J3 hacer nido (||3), o privativo: bpt) desempedrar [b^tí).

3.° Hi/H,: Además de causativa, es declarativa; jf'BHíl declarar culpable; y denominativa {comenzar

<i *tr...): |'Dtfíi ponerse gordo, engordar f|Díí ser gordo, craso); ^'3t?n mostrarse prudente, obrar con pru-

ilencia (7DtP ler prudente).

Muchas veces coincide en significado con Piel.

4." Hitpael: Es a Piel lo que Nifal es a Qal. Jío sólo reflexiva y reciproca (tf'tjí santificar, StipAt

santificarse; íilfiriíi mirarte uno a otro), sino voz media indirecta: BtfBAi quitarte (ti valido); y (rara

vei) pasiva; Üíifin ser honrado.

65. i) Formas extraordinarias.—Las formns-voooa derivadas so constituyen a veces y on algunos

verbos con preformantce, duplicacionea, vocalización diversas do las normales, dando origen a forma

ciones singulares. Casi todas son variaciones do Piel, Pual, Hitpael; alguna de Hifil.

1.° Con 1 por i o á como vocal de la I.4 radical, y sin daguea en la 2.*, se ven a voceo formas

dichas, por ello, Pó'il (act.), PSal (paa.), Ilitpó'il (refler.): tflEÍ arraigar, paí. Efiiíí; (Pi. tíllP dt«-

arraigar); refl. lüpln.1 vacilaron (Jer. 25, 10).

2." Con repetición de la 3.* en verbos de radicales firmes, existen formaciones Pa'lll (y, con i,

Pita,Pi'lal),faa. Pu' tal, refl. Htípa'líl: JJKtf estar tranquilo, |)jn estar lozano, bbz*'.marchitarte.

3." Por repetición de las dos últimas radicales en verboa firme», resulta Pe'aVal ( = q»taltól), con

significado de movimiento rápidamente repetido: imntJ palpitar (1HD girar); pa«. "1?"¡?'1 conmover-

m y atar enrojecido; quiíd Umbién ISixn por isnxn trompetear.

4.a Por repetición de las dos consonantes esenciales en verbos de 2.» radical 1- * o geminada, ■«

originan frecuentornente Pilpll, Polpal. Hilpalpll. con significados onoraatopeyieos: WJ (de ^>l r*.
dar) hacer rodar,-precipitar; níX.bpirv precipitarse; bsbí (de bn contener), encerrar, mantener; pvii-m

'raba «. mantenido.

B.° Se encuentran varios ejemplos de una pasiva de Hitpaet dicha Hotpa"al: KO»1 estar mancha

do (Dt. 24, 4); inf. BSSfi estar lavado (Lv. 13, 5fi s.}; -13O1.1 (por "J*™, como si MJ fuera desinoncis.

fem. pl.) e. albUrto ¿'grasa (Is. 34, 8); ipsrn estar revistado rp* por "pB. como el Hitp. W1»WI J"-

20, 15. 17, imperf. 1¡pün" ib. 21, 9).

8.° Un so!o caso se encuentra de una forma Qittit, pas. Q«tlal: SEDPiO escamoso (Ex. 16, 14; do

F]DP1 o *)ten descortezar).

' Vo Úñ solo caso de otra Úafíl, do la rama do Hifil (prefórmanto V por ,1), riai^tf llama (¡nfinit.

substantivado; 3.lb llama).

(1) Explicación do alguno» tírralnoa: Cauíativa «Ignifie» qur uno hace que algo lea o »o baga por

Otro.—Declarativa nignlflca que se tiene a «Iguion o a .Igo por Ul o cjxri.—Denominative lndic» qa« el
verbo se deriva de un nombre, y puede traducirse por «er, hacerte, lo quo el nombre significa,—Ertima-

tivae» lo mismo quo declarativa.—Factil iea quiero decir cealiiatlv» de lo que el nombre significa.



— 65

6* Va-rios y dudosos quedan de una forma Tifit (o mejor Tufil) con preformante n¡ T>}J"in

enseñé a andar {Os. II, 3); ¡mperf. mn/v {Jer. 12, 5) y part. ¡ftfine (Jer. 22. 15) riuaíiiur (do mn

order. «TtitwseJ.

9;° Dndoia C9 uno forma Nilpa"tl, mezcla de Nifal c Hitpael: 11C» (por nDiPJ), loUraron <•(

castigo (Er. 23, 48), que muchos quieren lcor 11C13; 1B3¡ (por 1B2rVi) expiar (Di. 21, 8).

66. c) Verbos más dlflciln.—Son Ion que simultáneamente .pertenecen a varios grupos débiles, si-

guiondo alternativamente tas leyes de uno o de otro 0 de ambos.

Do eiloH so da lista completa, en n, 209 s. (añádase 100 c). Pero por bu frecuentísimo uso deben ce-

Judiarse ya ahora Kla (n. 2) entrar; ir, venir; ÍTCI (n. 3) srr; XJf (n. 8) talir; ,T33 (n. 13) herir; K&3 (n. 14)
lf II M »T

UrxMar, Uevar.\s. Ap.(II).

30. Numerales

87. a) Para los diez primeros números existen cardinales y ordinales:

I. Cardinales

Con masculinoa Con femeninos

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Clfri

K

3

1

1

n

i

D

>bi.

-inK

tcnst.

•3Ef

nnn

nwén

ntítí

tan tícn

dtí

nabií

mbp itor itoí

II. Ordinales

Masculino* Femenino»

a'i' ™itfin,pl.

2."

3.°

4.°

5."

6.°

7.°

8°

9.°

10."

•¡v,pl.

T?"¡

n-3-nd

1." Los numerales cardinales, exceptuado init uno, que ee genera!ment45 adjetivo, son sustantivos

abstractos, correspondientes a nuestros unidad, dualidad, tríada, decena, centena, etc. Unaa vecea van

en est. absol. como aposición del sustantivo de la cosa enumerada: W¡2 n»bíí 3 hijos, (lil. tríada hijos)

o nübv D'33 (lit. hijos tríada);—otraa preceden, en estado constr. D'Ó3 rnüp 10 mitjtrea (lil. deoena

de mujeres).

2.° De 3 a 10, las formas masculinas se asan con nombres femeninos, y viceversa: 3 hombre», se

dico D*#W ntíbtf; 3 hijas MIS tf^tf (o tt»W).

b) De 11 a 19.— 1.° se cuenta, inversamente a nosotros, uno y diez, 2 y 10, 3 y 10, anteponiendo

siempre las unidades y rin conjunción copulativa. Y 10 no dico ahí Itpp mnso., n~\\Off fem.

2." En 11 y 12 conoierUn unidad y decena con el género do lo numerado; poro de 13 a 19, con un

sustantivo masculino la unidad va en femenino (y est. absoluto) y la decena en masculino; con sustan

tivo femenino, la unidad va en masculino (y estado constructo) y la decena en femenino.
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Con rmicultnoi

12 "iiw d-3¿ o ibr *:# rnós cwwt(i) o rntap
13 ib» neííjü nitor ^¿

15 *ibp ntíorr ,-n¿j? tfen

cj ¿as decenas se expresan por el plural de las unidades correspondientes, excepto

20 que es el plural de it-jj 10. Do 21 a 99 unidad y decena (ésta siempre invariable) van

unidas por la conjunoión i, precediendo, generalmente, la unidad.

20

30

40

60

cito?

trian

60

70

80

00

21

32

33

H

StssCulIno

c-itepi init

FcmeDlno

D'tSoni

B'ñti

dj Centónnay millares.— 1." 100 y 200 tienen Wrminos propios: 100 os TWÜ (2), y 200 el dual

C'ñlíC (por CT1K0, sogún n. 13, o, 2). Do 101 a 299 so cuenta do manera análoga n 21 a 09. De 300 a

800 va primero la unidad en est. conatructo y en masculino (por aer n'NO fem.): niKC V?V triscieníot.

Si la cantidad consta de eontenaa, decenaa y unidadea, ea varia !n colocación. ~2.° ílil es ^>H (pl. C'BK^K,

cñ. "B^K). 2.000 O-áb*.

Do 3.000 a 0.000 se numera como de 21 a 99, con C'B^K (aba.) o lE^K (ca.), pero l&a unidades van

en femenino (por ser C'B^ií mase); D'B1?» nífítí 3.000.

3.° 10.000 D'bbK n-lÜPy 'bu m»p;-12.000 ^K ^tj)-a'Kf;.20.000P,W O'llíí;. 100.000 rjS>í PKD

y 'K HKD;. 1.0O0.000 C'B^K ^bk.—Existen, además, para 10.000 y ana múltiplos voten especiales: 10.000

H331 y (en libros m&a roL-iontos) 13-1(3); 20.000 Mffl W* y O;Í1B-|.

ej En el texto sagrado nunca ao oaoribon loa númeroa on cifra; pero af en las notas raaaorótiaw,

en la paginación y pió do imprenta de Hibliaa hobreas, usindose para olio, oomo en griego, tos letra.1!

del alofato(4) K a ' = 1 a 10, 3 a X = 20 a 90, p a n = 100 a 400. La3 centenas que faltan se escriben

do dos modos: o) rab¡nico,añadiendo a r\ la centena conveniente: pfi ~ 500 (400 + 100), pnn = 900

(400 + 400 + 1OO);.0) masorélico, usando laa finales (n. 10, a. 3): TSOO, D 600, I 700. f] 800, T *>0.

Loa mi¡tí ee ropresentan con dos puntoa horizontales sobre la letra: K mil, 3 ntintt mil.

En los número» compuestos se escribe primero el más elevado: J2 = 3\ Poro 15 m IB = 9 + 6, y 18

os lü = 9 4- 7, porque ff y I7 son abreviaturas del nombro divino Yahwé.

(1) Sobro Ift puntuaciún y pronunciación de ota toe no hay unaolml Jad. Creen nnoi que \as maíoro-

tu dan opción a Icsr Q'hP (Jo *>inta¡/im) o C'mS (como E%3(?1. por íer iociorta la tradición (vs. n. 68. e.

]); otro», quo «1 <Iat(iiuK es genuino y iu»vt, debiendo pronunciaran iídjfim. «|í ((julii originar i amonte coa'

(2) Conatr. nKO, pt.

(8) De nann pl. HOsn, o>. ní2p"1 7 nlaa-l.-IST se eaerltf tamblín «Ül, du. D-ria"!, pl- nl31,r nHUV

(é) El U.-1H aparece por primer» vei en las monedas macabea*.
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31. El texto bíblico

68. a) Los bagiógrafos escribieron sólo las consonantes; la distribución del texto

en cláusulas (versículos), nacida de la misma lógica del pensamiento, es anterior, quizá,

a la Mianá. Vocales, acentos y signos de lectura se deben a loa rabinos palestinenaes

R. Moja y su hijo Moisés (s. 8-9). División en capítulos y enumeración de versículos

se tomaron en el siglo xvi de las ediciones latinas.

6) Coronamiento de la puntuación es la llamada Masora o trabajo crítico-estadía-

tico de los rabinos sobrenombrados masoretas, de la escuela do Tiberíadea. Entre elloa

descuellan Mosé ben Aser (siglo 9), su bijo Aharón ben Mosé ben Aser y su contempo

ráneo Mosé ben David ben Najtali. En Babilonia descollaba por el mismo tiempo Jacob

ben Naftalí.

Estos y otros doctos judíos contaron los voraíouloa, laa palabras, las letras de cada libro bíblico,

y aun las veces que cada letra ocurre en el >eorpus biblicum» (p. ej.: K dicen que ocurre 42.377 veces);

señalaron el versículo, la palabra, la letra que ocupa el punto medio de cada libro y aun el sentido

vario de laa vocea textualmente difíciles. Todo ol ingente material do tan minuciosas observaciones lo

dispusieron en forma de notaa por las márgenes e intercolumnios de ana códices, y, a modo do colofón,

al fin do cada uno do lo» libros. Es lo quo so ha llamado masara niargiiiai menor (intorcolumnioa y

latemlua), mayor (márgenes superior o inferior) y masora final (colofón).

69. Para la inteligente lectura del texto sagrado son de utilidad la-i notas masorotieas roíativaa

n variantes o a erratas ortográficas.

a) firaffas mixtas.—Mas de una vez !a vocalización de alguna palabra se había transmitido inse

guramente. L/>a voealizadoros han combinado vocales y signos de manera que el lector sepa quo puede

escoger entre dos lecturas: tfVV indica que puede leerse tfTV* o *)TV¡ nn'ÍO da a escoger entre nnbtf

o nr6lí: CnV dice que so lia de leer BTlít o BVtffl); i4*Klí (I&. 59, 3) parece dar opción entre Nif.

6lUJ o Pu (WJi *£X3H (la- 63, 3) es o perfec. Pi. Tl^KJ o imperf. bxJX. Son pocos casos.

b) Erratas: K'lib y Q*re.—Lob masoretas roconooieron defectuosas escrituras consonanticas en sus

códices (en total unas 1.300). Mas, por reapoto, no quisieron enmendarlas en el interior del tcito, ni,

como haeemoa nosotros, redactar al fin un indico do orrataa. Las fueron corrigiendo en las margenes

según an ofrecían.

1." La palabra se conserva incorrectamenta escrita, pero recibo las vocales de la corroocIÓD; se

la aeilaln oon un asterisco (•) o un circulillo {", llamado «circellua inaaaorcticus»), que remito ■.-. la rec

tificación marginal. Aquí se pone la letra 'p, abreviatura de '"ip m debe leerse, liase, seguida <!o la grafía

correcta. Asi, 1 Sam. 20,2, escrito -i&JJ-l^, supone una lectura HtoyiS; los maaoretas puntúan ntílí "h

con llamada a la margen; y en cata: liase ttyúh; 3 Re. 21, 21 está en el texto 'ZO; en la margen,

con su 'p, la forma debida: K'ZS.

2.° Algunas grafías defectuosas, muy repetidas, quedan siempre ein corrección marginal; se

aupono conocida tlai lector la ortografía, contentándose los masoretaa con vocalizar correctamente

las incorrectas consonantes. Es lo que ae llama tqeré perpeluumi o oléase totiea quotíes sin nuevo aviso».

Tiene lugar: a) con HH on el Pentateuco; indicAndoao con el jíroq quo so ha de leer H'n (3.1 fem.), y

no KV1 (3.1 mase);

T, cuya puntuación índica so debe suponer escrito, y leer D'^Vrv (qtri) y no

y) Principalmente con fWP el nombre personal de D¡03. Por ser voa impronunciable (tinefable»,

v ), ios maaorotas no lo pusieron sus vocales propias (m."!', a lo que parece, va. Ex. 3, 14),

(1) Va. p. 81 ut. 1.
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Bino las de su sustitutivo oficial 'íSk, resultando uní FlVP (con sevá y no jatef, por tratarse de letra no

laríngea) (1). Cuando riw viene tras M"W, recibe los vocales de C'.^K, nombre genérico de Dios, p.

ej.: la. 28, 16 nW 'rtX;

¿1 en "ecte', cuyo <lcoae> esiafP*. su «dice» -ototo'; ^SJ,Bu«dÍceiiffJ,Builéa8e»mrJ; D'Jtí y ü'niff,
11- II- T . I - T-l|— •-— - I

cuyo ktiib es E'JE) y D*ntt>, su qeré 'Jtí y 'HiP,

3.° Alguna ven: a) so encuentran en el texto bíblico palabras de más; quedan sin puntuar, y so

anota al margen: "lp Ubi 3'fi3 = «escrito,roaa no so loa» p. oj.: 2 Sam. 13, 33 (OK); 15, 21 (DK); 4 Re..

fi, 18 |Hi); Jer. 38, 16 (fiK); 30, 12 (CK); 51, 3 CpTJ; Be. 48, 16 (CBrlj; Rut 3, 12 (DK).

P) Por el contrario, fullii en et texto alguna palabra o consonante; hay entóneos un hueco on la

linea, unas vocalea sueltas con una llamada marginal que dice: 2'P3 K^l 'ip = «líase aunque no ceta

escrito.: Jue. 20, 13 ('»); 2 Sam. 8, 3 (rriE); 16, 23 («'«); 18, 20 (|3); 2 Rc.19, 31. 37; Jer. 31, 38; 60,

29; Rut 3, 5. 17.

y) En 15 palabras se encuentran puntos extraordinarios sobre laa consonantes: Gen. 16. 5; 18, 19

(Í*S"K); 10. 33; 33, 4 (tt|WtM)¡ 37, 12; Num. 3, 39; S, 10; 21, 30; 29, 15; Dt. 29, 28; 2 Sam. 10, 20; Ib.

44, 9; Ez. 41, 20; 46, 22; 5. 27, 13. Tales puntoa parecen poner en duda la autenticidad de la palabra,

70. Otras abreviaturas: a) o y b se encuentran frecuentemente sueltas en el inte

rior del texto bíblico.

1.° Triplicadas (DDD. ccc.i señalan rada unn de las 54 secciones (."ntfiB 6 "HD) mayores en que

loa judíos dividieron el Peniatcuco para el ciclo nnua! do lecturas sabatinas en la sinagoga (2);

2.° Aisladas,señalan cudu una do lne partea mctiorca en que ae aubdividieron posteriormente las

mayores; en total, 0Ü0, fijadas definitivamente por Moisés Maimónídos (a. 12); con esta diferencia,qae

fi cierra laa secciones abiertas a tde punto y aparte» (D abreviatura aquí de nmfiB, a. e. ntflB), y D

laa denominadas arrodas o <de punto y seguido* (C abreviatura de ."ICU1D). Por economía de eepa-

cio, no han encabezado siempre linea nueva los editores modernos traa la sigla D, aun cuando la han

conservado.

b) En laa notas marginales es particularmente frecuente b, abreviatura de r.'b (contracción de

rVK kó) = no existo, no ae da mis, para indicar un hapaxlegómenon.

c) En los diccionarioa y gramáticas son frucuentea: "E abreviatura do '3DD, quídam, un tal, fulano;

131, de 10131 — y complemento, e. d. etc., xtí..; '* o '"*, de .Ilü'.

32. Acentuación del texto

71. a) Para asegurar la correcta prosodia, distinción de incisos y recitado melódico,

]os puntuadores han sembrado el texto bíblico de signos especiales, llamados acentos (3),

Se cuentan unaa 30 figuras de acentos, con aus nombres especiales, escribiéndose 14 sobre (acentos

guperiarte), y los restantes bajo laa letras, junto a laa vocalea (acentos interiores).

b) El acento gráfico señala, por lo regular, la sílaba en que se carga la voz.

1.° Se escribe en la consonante inicial de la sílaba, y si coincide con vocal, a la iz

quierda de ésta: tíh, ma; con jólem, a la derecha m±,
' ■"

(1) Do haberse creído que t-6-á eran laa germinas vocales de nvT1. provino la absurda pronunciación

tjehouá-, conocida desdo 1.275 d. Cr.

(2) En la novísima edición ile Jíittel-Kahlc so soñalan 1m G* nittlnB con una slmplo B marginal. Se

BPÜalari también ías niiPBrí u secciones de Icctuca do Pro/etas y eacritores.

(3) En hebreo D'O¡JQ sabores, metaf. ideas, sentidos. Según Mayer-Lambert, ol nombre completo BerI»

probablemente a'CVli 'pDD cortes de ideas.



\

2.° Cuatro de ellos, ain embargo, ae «criben, sin relación con la prosodia, en la letra final de pa-

labra (acentos postpositivos), y trea en la inicial (ac. prepositivos).

Pottpositivoi son: segollá T3% paita "i=i, zarqá -a.1, tclísá menor 131.—Prepositivos: yetíb IS^r, te-
, i> ,i*ti ti " I r«

lita mayor "181, \ijjá inicial "21.

3." Cuando una palabra lleva dos acentos, si son idénticos, el primero es tónico;

si diversos, el segundo: Sñi-M (pron. 'izzébel), |iictf (Som'rón).
■■"' ■ ■ j

72. Como signos de -puntuación, loa acentos señalan la estructura lógica de la frase.

1." Unos marcan los cortes y pausas que pide el sentido de la cláusula, y se llaman

acentos separativos; otros indican la unión lógica de dos palabras, y se dicen unitivos (1).

Aquéllos hacen el oficio de nuestros signos de puntuación (punto, punto y coma, coma),

combinado con el de pausas musicales.

2." Hay doa sistemas de acentuación: ordinario y especial, o prosaico y poético.

Aquél comprende 18 acentos separativos y 9 unitivos; éste, empleado sólo en Salmos,

Job y Proverbios, cuenta 12 y 9, respectivamente (2).

3.° Base del sistema separativo es la división del texto bíblico en versículos

(D'picí, n. 68, a) de mayor o menor extensión, a lo menos de tres palabras (p. ej.: Ex.

1, 3; ís. 3, 21}.
El fin del versículo se señala con dos puntos romboidea dichos sój pasüq (fin de vera.,

n. 9, b, 3): punto final con pausa máxima.

Cada versículo, si no es brevísimo, se divide en dos miembros, muy desiguales a veces;

los miembros, a su vez, siendo suficientemente extensos, en dos incisos, y éstos en fraa-

oione3 menores, siguiendo, en general, una distribución lógica y el principio de dicotomía.

73. Slslema prosaico.—I." Silúq cierra el versículo (n. 9, b, Í).—Atnaj (■■) señala el corte principal

en dos miembros; pide cierta inflexión de voa con pausa mayor.

En versicaloB muy cortea {de 4 6 5 palabras) se emplea con idéntico oficio Tifjá (—); vb. I». 2, 18

(por excepción, on veraícuioa algo extrnaoA, Gn. 3, 21).

2." SegoUá .i- (poBtp.) gubdivide, cuando ea (algo) extenso, en cios incisos, el primer miembro del

versículo, con pausa media.

3." El 2.° miembro, y el 1." cuando ea breve, loa subdivide Zaqef, son mayor X, sea menor ..:., ésto

con pausa más larga que aquél.

&alMUH±. (3) bo emplea siete veces por Segolta cuando éste tiabfa de ir en cabeza de versículo, por

ejemplo: Gn. 19, 18.

4.° Jtebia' — subdivide, con pausa media, los incisos que llevan Zaqtf.

Ejemplos (4):—Dos miembros breves: ¡."rin-^K W>BfiM "VWT^H 1':d W¡31TT 3BM T volvió Eitquias

tu. rostro a la pared || y suplicó a Yahxcé \\\ (la. 38, 2).

Dos miembros con subdivisión del primero; Tjín-1?]? Vi1»1 fíáW Tfn fiKl ^'ÍX infirmo r]301

y dt la mano del rey de Asar U libraré \ y a esta ciudad \\y protegeré a etta ciudad \\\ (ib. 8).

(I) Otrua dlMO ififlfiTiliuos, itixyuntivati, divisores, seAore; (tdomini') y: conjunlitiot, continuativo*.

Serviles ¡wctvi') rcapectívamento,

{2) En terminología, nmaorélica " m-untos K'J o de los 21 (a-ZO, K-l) libros, y acantos B'Kfl do las

Iniclalea hcbrsoa de dichos tres libros.

(3) Ente acento se compone de una breve linea vertical dentad», » modo de cadenilla (de ahí iu nom

bre) eq¿e un& linea tras la palabra como A raseq^tn- 10, c).

(í) Se indica con trea rayas la pausa raáiim» ftof-patiqji con dos, la mayor (átnaj); Con una, U me

dia (taqef, ttgoltá, rebia').
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Doa miembros con sendas subdivisiones (incisos}: Tin tKKrVs K^pH ■"!» 1EK1 IO¡5 "IBlt

ss liDrr'jS'. Una voz dice grila | y dí¡jo ¿jité r/rüaré? ¡¡ Toda cerne m [come] A£ef6a | y (otfa

jloria cual flor del campo ||| (Is. 40, 6}.

Con segolíá y laqef repetido antes del átnaj, Gn. 1, 7.

5." BiseoctonaM los incisos con paunas menoros: Tifjá — (que acfmla pausa mayor en

cortoa), Zarqá Z. (postp.), Palla A (postp.), Yciík — (prep.), Telpr —

6." UlUíriorca frattiuiicB y pausas minimas (± nuestra coma) acñalan otros seis acentos:

i., doble GutgreeS o Cuara&iyim —, Pázcr ?-, QartU ¡ara £2, Tetiiá — (prep.). Ltijarmi \—.
i

En la. 39, 2 pueden verse todoa los acentos separativos.

7.° Los niteve acentos unitivos son: Múnaj —, Mthuppah o Mahpak —, Mer'ká —, doble Mer'ká —,

Dargá —, Azlá -L, Telisd menor (kelannd) —, Oalgal o Yéraj — (raro), Mt'ayyeU — (raro).

Unen palabras estrecliamente relacionadas, como sustantivo con su adjetivo, nombre con tu ge

nitivo; dándonos, en caaos ambiguos, la lectura tradicional, p. ej.: la. 44, 2.

74. Sistema poético.—a) Separativos: El separativo principal (además del 1. Sil&q, como en el sis

tema, prosaico) es aquí 2. 'OUU weyóréd —, divisor bimembre en voreículoí extensos. En los breves

(que son en poeeta la muyor part«J es 3. Alnaj, que en los Inrgos Bubdivide en dos el 2." hemistiquio.

Signen en orden <io importancia: 4. Rcbia' mayor i-, 5. RMa mugrón i-, 6. SalféliEt mayor \±,

7. $innor -, 8. Rcbia' menor -, 9. Dtji o Ti/já (prepos.J-, 10. Poxer ', 11. Mahpak legarme \-, 12

Azlá tegarmí]—.

b) Los unitivos un: I. Múnaj y 2. Mer'ká; 3. 'Iüúy o múnaj superior .L, 4. Tarja _ (Wnioo),

5. Qalgai, 6. ilahpaj, 7. Azlá, 8. SaUtíUeí raonor i. (sin rayita), B. Sinnortl mer'ká ~ y Sinncrít mak-

pak _-.
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APÉNDICE II. VERBOS MAS DIFÍCILES

a) Además de los propiamente irregulares, hay en hebreo verboa, que, en fuerza

de sus consonantes radicales, pertenecen a varios grupos, siguiendo las leyes de uno o

de otro o las de dos simultáneamente. Son llamados «verbos de doble anomalía», «doble

mente irregulares», «doblemente débiles».

Se distinguen trea subgrupos: l.° Doblemente asimilables, como ¡rj dar

(vs. n. 52. NB) y iij huir, que asimila unas vecc3 la ; y otras la geminada: impf. Q. ht

(|"b); part. Hof. ijb (j>-j).

2.° Doblemente quiescentes: — =) ve y n'b, como HT Hif. mm alabar (imper

fecto ,-ní-, ni'; impv. pl. ffln y <nh); xr\-\- arrojar (inf. abs. rfv, part. nT>); WT Hif. niln

mostrar, enseñar (impf. rnl\ w; part. mía y nib);

P) r"D y K'1?: XV sítií?1 (n. 53, 3), m; íemer (impf. tn", 1.a tmt; a veces kt, wv);

TÍ k~E y Tfb' íwk condescender, sujetarse o, querer (impf. .laK-), ,ibn imprecar (Hif.

narr. ^k*J>, fifi» y Kpk B«wV (impf. nnKfi, urri, nn>i).

3.° Defectivo-quiescentes, a la vez |-b y n"b (o k'I?): Pina extender, .idj Hif. nan

golpear, herir, ,iu salpicar; xV¡ levantar, 'ntfj* olvidar y *ntfj- prestar (Hif. nti-}. Loa ¡-c y

^"^ pueden presentar formns con una radical: ti, rinrr. Q., fl narr. Hif. de ni: salpicar.

bj Para mayor comodidad, damos paradigmas de los principales verbos irregulares

{n. 1. 2. 3. 4. 5) y de aquéllos que, por tener dos consonantes caedizas, presentan for

mas de difícil identificación (n. 6. 7. 8).

1. WS, entrar, venir: :-j> (n. 58) con « quiescible.

Q. Perf. k=, fwí, (njnió, nti»; - pl. uta, Ia «Ka.

Impf. tía- y no- et-c.;-pl. ikí5% 2» f. nafin y ni'KbPi.

Impv. Hta y Ka (aum. ató), <& y -Kiá, «ic

Inf. mi y jíaj-auf. ^kí p/ venir tuyo, ova, |nb y n:«s.

Part. «a, f. n«3; - pl. o-ta. -sn, nira.

Hif. Perf. nw, nK^n, -r.K'ñn y -nis'a.i etc.

Impf. k-2' y k=-, Ia K-3K y -=k, - pl. 3a ws1 y rara*: - s»f-1»=-.

— narrativo k='-. etc.; Ia trati.— Impv. irnn y san; ',n;3n.

Inf. aba. (tan, es. tm; pref. K-ar:^ y R'aS— Part. K'no.

2. rm ser, acaecer; Ia laríngea (n. 4G, c) y 3.a ' (^, n. 61).

y. Perf. n-n, rwwt, Ia *ri",i, - pl. vn, ori-n (on-'m).

Impf. .t.t1, rrnn, ",in, n-nii; — pl. ivr, twi etc.

— yus. \t fpa. vi»), -nn; —narr. -.ti, -nni, *nKi, -hji.

Impv. íT.-t, (n»fn), ".i, m (r.ii).

Inf. abs. ri-n y fti, — es. n',M (pref. prm^, m\-«, ni-.in).
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3. ,i*n üivir: gemelo de rftt, menos en detalles de jatef.

<4. Perf. »n (cora p'j-, pa. -n) y rrn, etc.; pl. 2» Drvn (onTn).

Impf. rwr etc.;— yus. -ir (pa. -n-); — narr. rn, tuni etc.

Impv. pm (rrm), f. "n; m (vni).

Inf. como nin. — Part. ti, e-'n, f. íWi, nvn.

Hif. Perf. rmn, 1* wvm, pl. 2a on-nn. — Inf pimvt.

K mnnwn inclinarse, prosternarse; adorar: Hitpa' leí de nrutf* (r. imoj, gemina

da la 3a rad.

Perfecto

s. ninnt>n

Imperfecto Impv.

ni. WlflífSí
r -i,- ■ ■

rnnnuín

mnncn

vnntín

rnntín

nrinntf.-i

Inf.

Yusivo: \nnu';-narrat. 1.* ninruTKi, pl-

5. •í'^n ir, andar, caminor; antes >Ai (f'fi, n. 53, a).

q. Impf. ^b1, ^n, 7^k , bV , ruarán, Tjbi;-narr. ^S;i, ■jíjkv

Impv. V?.-1}1?, aum. ns1? (n. 31, b) y to£, f. '31?; pl.
- ti i - ■ ■

Inf. abs. ^iSn, cb. -^i'm y rolí;-suf. l.« >risS (n. 53, 3.°).

niF. Perf. ^n,roítt ctc.-lmpf. ybi';-yiifl, ^i>;-narr, Trtrtí

8. ttíi': /ütíoMíar, aisaf; tomar: |*b y K'b (n. 61 bis),

q. Impf. Kte' r-tc., "non; pl. Wv\ iKÉn. njnén y.n:éri

Impv. Kto (™f, VwW), "Str. ^Kt> (52, 2.°).

Inf. ca. (rar. nt?3 y Kito) nKto, suf. irmb, pref. nstoa,

ni. Perf, «te:.-Part. KbJ, f. nste).-Pl. Perf, utej y xteu, pl.

7. ni:: tender, extender: ya (n.52)yn'^(n,6]

q. Impf. na'. nun;-pl. its^-yus. uv i2n;-narr. e

Impv. ntj, pl. iu;. ■ Inf. es. mus. p

HIF, I'íírf. .ii;n, n'úrr. 'n-ú.i.

Impf. nu\ niin. ntK, pl. ra\ niij.
V - V- V -

—yus. v: un. ux (j>a. t;n);-narr.

Impv. nc-i y en, f. -i;^, pi. wt.

8. na), Hif. nsn: golpear, herir. \-t¡ y .Tb.

fft/. Perf. nsn, win. wán. 'M'sn, pl. un,

Impf. ns", pl- i3s. n3j;-yua. ip¡>xuttc.w,

Impv. na,T y f.i, pl. ísn. [nirn.

Inf. abs. fl=.i, es. niüi.-Part. n:o, f. ddo.

hof. Perf. íiri.-Impf. na'.-Pnrt. nBB.
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APÉNDICE II!. TRES TROZOS BÍBLICOS

El Libro Primero de esta Gramática ha capacitado al alumno para analizar cual

quier capítulo de la Biblia hebrea. T aun para entender la mayor parte. Sobre loa tres

textos siguientes podrá comprobarlo gozosamente el estudiante, af mismo tiempo que

da un repaso general a ]o aprendido.

Recuerde el alumno: «) Que el secreto del análisis gramatical hebreo esta en hallar

la raíz, oasí siempre balitara, aislándola de prefijos y sufijos (n. 1G). b) Que tratándose

de consonantes firmes, ello no es difícil, una vez conocido el cuadro de las desinencias

Domínales {n. 17), de los sufijos pronominales (n. 21), de los prefijos (n. 19), de las pre-

formativas y aformativas (n, 30). c) Que sólo presentan cierta dificultad las formas ver

bales en que, separados precomponentes y poscomponentes, quedan dos solas radi

cales (verbos débiles, nn. 52-05 . 58-61), pero que aun entonces no faltan buenos indi

cios orientadores (va. n. BU, 3, NB; 58; 59; 60, NB; 61. NB; 62); siendo éstos más seguros

aun cuando queda una sola consonante (vv. doblemente débiles, Apénd. II).

Encontrada la raíz, se buscará en el diccionario su significado fundamental, así como

la palabra que en el texto ocurre y la acepción que exige el contexto. En la prosa his

tórica no ofrece dificultad, por lo general, determinar esa acepción.

I,

Gen. I. 25-29.

25

t 4" : t

1T T 1 I

26

-: ■ ;•: (1-

iianaai □■>iwn
T "■ I - ■- t - ;

-HuTi y-iMrr1—031

27. "1:

t t it v

tna

28. ¡nntíVia
it ítt ir

■ Ti' • n t

*i3*n Vis

ii- i:

't 20. "¡
vi t t - ■;/ i n

v t - - r " '

Creación del hombre

NOTAS DE ANÁLISIS

1. Waio cons. (n. 37) y 3.» p, m. ag. imp. nnrr. apoc.

Qal r.'b (n. 01, NB) e hiia.—2. acus. del. (n. 20, b, 1.»

dees. ag. f.: al animal (viviente) de,..; sent. col.—3. pref. I'

para, (aqui) según; auf. 3.« p. f. sg. y n. sg. ra.i írpiin >u es-

pecie.—A. ac. det. (n. 20, b, 1.°) do a. m. sg. seg. (n. 49):

!/ a todo el reptil de...; senfc. col.—5. como 3, con suf. 3.» m.

ag.—icay-yar' 3.» p. m. sg. inipf. narr, apoc. Qal T"'b: V

oíd.—6. 3.» p. m. sg. impf. narr. Qal (n. 37. n, 2."): y

dijo.—7. 1.* p. c. pl. Impf. cohort. (n. 31, a) Qal, como el

indio, en loa vv. ~'b: '¡«tremol hacer, hagamos. Punt.

de 2.a laving. (n. 4B, 3.°).—8. pref. fi*¡ "uí. 1.* c. pl. con

voc. unit. (n. 23) y n. m. ag. seg. (u. 4(1): o nuestra ima

gen.—0. 3.* p. c. pl. impf. yua.—opt. {n. 31. o) Qftl 71-b

[n. 01, c, 1.a y NB): y ¡laminen (pl. por buj. c»!.).^10. pref.

(bi, no i', spgún n. 19, a, a; 14, 4.°) y n. f. sg. es. cu!.: en

¡os peces de (el mar).—11. n. 14, o, 1,°, 8;—0, b, 3.°afl.—12.

impf. narr. (n. 37) Qal N"b {"■ Ul bis): y crea,-—13. ac. det.

(n. 30, b, 1.a) y n. o. (r. = ser rojo).—14. ¡m¡>f. narr. (sin

dagues en la pref., n. 37, a, 1.a) Pl., vb. de 2." rad. hiring.

(a. 47, 2."); y bendijo.—15. Impv. Q. 2.' pl. ffyl /rucli/t-

emi (vociib. p. (12).—10. isnm DOp. ante seva (n. 10, b, 2.°)!

ímpv. Q. 2.1 pl. rrb y multiplicaos (voob. p. 02). —17.

impv. 2.* pl. Q. con grnfia incompli'ln du la doain. Ü, co-

riiente auto suf.: y WofUMgailO,—1H. va. nt. U y 111: y domi

nad.—10. art. competís, (n. IB. a, 3." a) y pnrtc. act. f. Q.

scgolz. (n. 17, b, 2.D ¡i; 35, o. I.")] que se arrastra.—20. 1.'

p. c. sg. peí. Q. aatniil. n 3.» rail. (n. E2, NB): doy, entrego.—

21. rayita di-1 acento (n. 73, fi.«), no paacq (n. 10, c); si

gue partí, act. m. sg. Q. de 3.* laring. (n. 48, 2.°): que pro
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V- t t jt t t '"

j y i -at -j

it i t ; 15 : i"

dice.—22. prcp. y pl- es. m.: «obre [a /a: de (toda la He

rraj (t. n:B volver, volverse).—23. abl. del reí. {n. 27, a, l.°)¡

en el que huya (n. 38, a, 1.°).—24. ca. a. m. seg. 3.* (lábil

(n. 61, b): /r«ío de árbol — árbol frutal.—25. 3.' m. ag.

impf. Q.: será (Apónd. II. n. 2).—20. pref. 1.» y nust. f. ag.

abs.; alimenio (n. 57, b).

2. Natán y David

2Sam. 12,1-10
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3. Misión y castigo de Jonás

Jon. 1,1-16
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