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INTRODUCCIÓN 

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

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

a.) La escritura constaba originariamente de solas 
las consonantes, habiendo sido inventados más tarde 
los signos de las vocales en forma de puntos ó líneas 
pequeñas; debido ésto á que las consonantes son las 
que mantienen la significación ó idea fundamental, 
constituyendo la parte esencial de las palabras, sin que 
sea alterada, y sí únicamente modificada, por las voca
les que,'por otra parte, son sumamente variables tanto 
en la derivación como en la flexión. Ksta escritura se 
verifica de derecha á izquierda, excepto el dialecto 
etiópico, y trac su origen de un alefato semítico primi-
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t ivo muy semejante á los antiguos caracteres fenicios. 
b . ) La raíz consta generalmente de tres consonantes, 

cuya significación se modifica en la derivación y flexión 
por medio de otras letras serviles p re fonna t ivas ó afor-
mativas, ó por medio de las vocales ó sonidos especia
les que acompañan íí las radicales. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Después de tales precedentes se expone la teoría de 
formación y flexión del nombre como más sencilla, y á 
continuación la del verbo; aunque también puede ha
cerse antes la de este último, á juicio del profesor, por 
ser uno y otro estudio completamente independientes. 
V termina la segunda parte con el tratado de las partí" 
culas, clasificadas sr-gún el oficio que desempeñan en 
la frase. 
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En la sintaxis, tercera y última parte de la gramá
tica, encontrarán los alumnos cuanto conviene conocer 
respecto de los diferentes estados del nombre, del uso 
de los tiempos del verbo, así como de la colocación de 
los mismos en la oración, con ejemplos copiados del 
Texto Sagrado para confirmar las reglas expuestas. 

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

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





PARTE PRIMERA 
FONOLOGIA 

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

A R T I C U L O P R I M E R O 
LETRAS Ó SIGNOS DE EAS CONSONANTES 

§ I . 7̂.) La escritura hebráica consta de veintidós 
letras que se pronunciarán de derecha á izquierda en la 
lectura de las palabras, procedimiento aceptado en las 
lenguas semíticas, al contrario de lo que acontece en las 
indo-europeas. 

d.) Todas las letras son consonantes; porque, como 
en hebreo y en las otras lenguas semíticas la idea 
hindamental de ta raíz es expresada generalmente por 
Bolas las consonantes, su escritura no necesitó de letras 
que representaran los sonidos ó vocales. Unicamente en 
algunos casos dudosos se emplearon para representar 
Lis vocales ciertas consonantes que por su naturaleza 
Se aproximan á aquellas, llamadas por esta razón 
semk^ocales, como se dirá más adelante. (§ l o . ó.) 



§ 2 . TABLA DE LAS CONSONANTES (0 

Valor 
n u m é r i c o 

i 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
IO 
20 
30 
40 

SO 
60 
/ O 
80 

QO 
IOO 
200 

300 

4OO 

Forma hebraica 

M X 

1 

n 

"l2 

n 

1 

3 ] 

D 

n n 

Nombre 

Hálef 
Bct 
Guímcl 
Dálct 

He 
Vav 
Záyin 
Jet 

' í c t 
Jod 
Kaf 
Lámcd 
Mena 
Nun 
Sámek 
] íáyin 
Fe 
Tsádc 

Qof 
Res 

^Sin 

Sin 

Tau 

T r a p s c r i p c i ó n y pronunciacio'n 

h muda (§ 3). 

b. v (§ 3). 

g (§ 3). 
d. 

h (§ 3). 

j española, 

t (§ 3). 
y-
c, k (§ 3). 
1. 

m. 

n. . 

s. 

•h (§ 3). 

P> f (§ 3)-
•ts, ds. 

q-
r. 

S (cha francesa), 

•s (§ 3). 

( i ) Esta tabla es llamada Alefato del nombre de la primera 
letra hálef. Los rabinos llaman á las consonantes hotiyot, ( n i l n í x ) 
signos. 



§ 3 - «•) H Aspiración ligera equivalente á nuestra 
// muda ó al espíritu leve de los griegos por la cual la 
transcribimos. 

Pl Aspiración más perceptible que la anterior, la 

transcribimos por h. 

"J Se pronuncia entre nosotros como gutural fuerte, 
aunque otros le dan un valor análogo al de s». Los judios 
españoles la pronunciaron como gutural acompañada de 
una nasal, equivalente á g n . En la transcripción la 
representamos por h. 

3 y 3 acompañadas de los sonidos e} i se pronuncian 
comd en gue g u í , que qui\ nunca como en ge, c i , etc. 

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

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

Va acompañada siempre de un punto. Cuando 
este se halla á la derecha tiene una pronunciación 
comparable á ch francesa ó sh inglesa y en la transcrip
ción la designaremos por s; más si el punto se halla 
colocado á la izquierda equivale á nuestra s como s á m e k 
de la cual la distinguimos en la trascripción de este modo 
s. Véase la tabla, § 2. 

b.) Las cinco letras ;t o, 2, Sí cambian de forma 
en fin de dicción prolongándose hacia abajo de este 
modo: - j , - j , D, «), y. ( i ) 

( i ) Los gramáticos han reunido estas letras en la palabra 
yEJ^D camnafels y se llaman proloiig-adcis o finales, 
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c.) En hebreo nunca se parten las palabras al fin de 
una línea como se hace en otras lenguas, y se evitan los 
huecos que pueden resultar de este hecho dilatando la 
forma de las cinco letras N, n, h, • , n, que aparecen 
así n, S, Q , r \ y que los gramáticos llaman 
dilatables, ( i ) 

§ 4. a.) La tabla del § 2 señala el valor numérico 
de las letras hasta 400. Las cinco centenas restantes se 
representan entre los masorctas por las cinco letras 
finales (§ 3. /;) de este modo: "j (500), a (600), ] (700), 

(800), y* (900). Los rabinos completaban el número de 
las centenas uniendo 6 sumando á n (400) las otras 
tres p, i , u? indicadas en la tabla así; "I n = 400 - ¡ - 200 
—- 600. 

6.) Los millares se expresan por las mismas letras 
y en el mismo orden con solo colocar sobre ellas dos 
puntitos ó rayitas asi: T =-=4.000 2 80.OOO. 

c.) Para expresar los números compuestos de unida
des, decenas, etcétera se escriben las letras correspon
dientes á cada orden de derecha á izquierda empezando 
por la de más valor: 3» — 12; "pm — 4-417- Más el 
número 15 se expresa por m = 9 -|- 6 y no por ¡-p; 
porque comenzando por estos signos el nombre de Dios 
mrp miraban como una profanación el hacer uso de 
ellos para designar un número. 

(1) Para retenerlas en la memoria se ha inventado, como en el 
caso anterior, la palabra Q T ^ S r i K 



A R T I C U L O S E G U N D O 

CLASIFICACION DK LAS CONSONANTES 

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

IA Guturales N, n, n, 9. 
2a Paladiales.. . 3, 1, 3, p, 
3a Linguo-dentalcs 1, Ta, S, 3, fl. 
4a Linguales (.Sibilantes).. T, D, ]f, 
5a Labiales 1, 1, Q, 2. ( j ) 

b.) La letra *\{r£s) excluida de esta clasificación suele 
ser colocada entre las linguales; más ya veremos como 
se aproxima más á las guturales (§ 36. a). La 1 incluida 
entre las silbantes participa de la eufonía de las den
l e s (§ 1 1 . b) . 

I'or la mayor (5 menor dureza en la pronunciación de las letras se 
consideran como iguales p, r:, y y JT; 3, n, S, D, XLT y XS\ 3, t , 
- y "ÍJ T, ^ N y ."I son semivocales; D y 2 nasales; H y 1 líquidas. 

A R T I C U L O T E R C E R O 

PUNTOS DIACRÍTICOS DE LAS CONSONANTES 

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

( l ) Para mejor retenerlas en la memoria los gramáticos las han 
reunido en las palabras siguientes: i * ^^''^ hahajaíi. 2A p ^ 
guicaq, 3:' nj lTSl datUntt. 4 l MS-tsas. 5:i 



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

§ 7- 0-) Dágues (raí de la raíz aramea tíín picar) 
es un punto que se coloca en el centro de las letras para 
indicar que deben pronunciarse de una manera más 
fuerte. Puede ser lene y fuerte. 

b.) El primero es peculiar de las seis letras aspiradas 
3, 5, T, 3, D, n ( r ) las cuales sí llevan dicho punto se 
convierten en tenues. El dágues lene se percibe clara
mente en la pronunciación de la letra 1, v que acompa
ñada de dicho punto 1 suena como nuestra b y más 
todavía en la letra S, f que con el dágues D equivale á 
nuestra p . (V. Tabla § 2.) Entre nosotros es impercep
tible la pronunciación aspirada ó tenue de las otras 
letras T, 3 y n (2). 

a.) Los gramáticos han llnmado o¡tofún!co rl dágues lene que 
suele encontrarse en algunas ediciones de la Biblia afectando ;i otras 
letras distintas de las begadkefat. 

c. ) El dágues fuerte se llama así cuando no sello 
fortifica ta pronunciación de las letras, sino que además 
las duplica, v. gr.; Stap^SlO—rp- Puede acompañar á 
todas las letras, excepto á las gliturales y la n que los 
gramáticos llaman por esta razón indaguesables. 

§ 8. a.) La letra n en fin de palabra no suena sino 
cuando va acompañada de un punto (m) llamado mappik 
(p'aO e l que saca). 

(1) Han sido reunidas en la palabra nE^TÜ begadkefat. 
(2) Algunos pronuncian j") c mío ih inglesa ó (*) de los griegos, 

y 7 como t. 
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^.) Acerca del punto de la letra ttf véase § 3. a. 
§ Q. a.) Entre los puntos diacríticos se encuentra 

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

CAPITULO SEGUNDO 
M O C I O N E S 

A R T I C U L O P R I M E R O 

VOCALES 

§ ÍO- Í?.) Como sucede en nuestras lenguas existen 
cn hebreo cinco vocales a, i , o, u las cuales pueden 
reducirse originariamente á tres fundamentales a, i , u . 

La e resulta del sonido menos claro de i 6 por la combina
ción de « y de así Como la o procede de u como sonido más abierto 
ü coino resultante del choque de a y de u. 

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

( i ) Se encuentra el rafé en el Exodo xx, 13; Deut v, 13, 17 y 
en otros pasajes. 
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como signos vocales las cuatro letras n, 1, I , N teniendo en cuenta 
la naturaleza semivocal de estas consonantes ( § 5, (í) que se han 
llamado por esta razón matres lectionis ¡"npLM n i E X (himmot 

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

vocales largas. Así se observa que la x en medio de dicción valia á: 
la solamente al final de palabra podia significar las vocales d, é\ c: 
la i los sonidos 0 y «í y la 1 valia como Í', é. 

c.) Para obviar las dificultades que ofrecía la lectura con un 
sistema de vocalización tan vago é incompleto y asegurar en 
lo sucesivo la inteligencia del texto sagrado fué inventado y se 
desa r ro l ló progresivamente ( lo más probable entre los siglos VI y v m 
d, 'J . C.) el sistema de puntos vocales ó signos masoré t icos que los 

g ramá t i cos llaman mociones ^rVilPJP temihot), usado en nuestras 

biblias. 
§ I I . a,) Las vocales se representan en hebreo por 

medio de líneas y puntos colocados debajo de las letras 
á excepción del llamadoy¿i/£w que se escribe sobre la 
letra á que afecta. Por razón de la cantidad se dividen 
en largas, breves é indiferentes, distinguiéndose entre 
las primeras las largas por naturaleza compuestas 
de signo vocal y consonante semivocal análoga que 
prolonga el sonido y las largas por la formación de las 
palabras, representadas solamente por el signo-vocal 
masorctico. He aquí la tabla que las contiene: 

VOCALES LARGAS 

á qamets 

—.- é tseré 

— ó jólcm 

LARGAS POR NATURALEZA 

' _ í j írck-gadól Sil^ p ^ n 

i — ó vau-jólcm DT.ÍI n 

1 — ú vau-súreq pTw r 

VOCALES BREVES 

- r - a pátaj n m 

— e sepról Si:p 
o 

- o qámcts-jatúf^'rcn yr^: 

VOCALES INDIFERENTES 

—— i jíreq-qatón Ibp p-^n 

u quibbúts V ^ r 



§ 12. a.) Como á todo sonido precede ncc3S.ir¡a-
mente una articulación no se escribe en hebreo ninguna 
vocal sin que la anteceda alguna consonante en la cual se 
apoye su pronunciación; de suerte que toda vocal se 
emite después de la consonante á que afecta. Así Sa—J3 
se leerá qa—tal, H, ib lo, ^ eíc. 

A R T I C U L O S E G U N D O 

SEVÁ 

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

Se omite el sevá en la escritura, si bien se 
sobreentiende en la pronunciación cuando la letra no 
sea quiescente, en t o d a final de palabra, excepto: 
IO Cuando esta venga precedida de otra letra con sevá 
ó vocal auxiliar (§ 34. a.); 2° en el kaf se escribe siempre 

probablemente para distinguir mejor esta letra de la 
1, dálet y 1, nun final; 3° en el pronombre de 2a persona 
singular femenino, ns (hal) . 

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

( l ) La palabra ha sido inventada por los gramáticos para 
retenerlas mejor en la memoria. 
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percibe el sevá y la consonante se apoya en la vocal 
que le preceda; v. gr.; la palabra "^p^ se leerá peqod) 
mientras que en ^p^1 se dirá yif-qod. El sevá es llamado 
movible en el primer caso y quicscentc en el segundo. 

§ 14 .¿7.) Algunas consonantes cuya pronunciación 
con un sevá simple resulta dura y desagradable exi . 
gen un sonido mas claro representado por un signo 
llamado sevá compuesto ó jatef (^Bflj r á p i d o ) . Este sevá 
aparece bajo tres formas correspondientes á nuestros 
tres sonidos 0, pronunciados rápidamente y forma
dos por la unión del sevá con el signo vocal breve 
respectivo, como se ve en el cuadro siguiente: 

IO ~Tr jatéf-pátaj = a rápida. 
2o jatéf-scgól «f— e » 
3° ~Tr' jatéf-qaméts 0 » 

a.) E l sevá compuesto es peculiar de las letras guturales, aunque 
suele presentarse también con otras letras por pura eufonía, para 
disting-uir mejor una articulación de otra en la pronunciación 6 para 
sig-nificar el sonido orig-inario perdido y sustituido por el sevá ep la 
flexión de la palabra, 

§ 15. tf.) Cuando alguna de las letras guturales i?, n, 
n (he con mappiq) se encuentra en fin de palabra 
con vocal distinta de a se escribe debajo de ella el 
signo - - l l a m a d o p á t a j f u r t i v o i p ^ ^ . , pá í a j -g i i enuva ) 
que suena como una a rápida entre la gutural y la vocal 
precedente suavizando la pronunciación desagradable 
que resulta del choque de dicha articulación con un 
sonido de órgano distinto, v. gr.; la palabra n5)*! se 
leerá ru^j. 
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A R T I C U L O T E R C E R O 

ACENTOS 

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

Todos los acentos sirven indistintamente para 
indicar el tono en una palabra el cual se marcará siem
pre ^n la sílaba que líevc el acento. El tono puede recaer 
cn la última ó penúltima sílaba de la palabra, nunca en 
H antepenúltima, llani.1 uloss las palabras oxitonas ó que 
llevan el acento en la última sílaba milrah pe?'?» efe abajo) 
y milhel (^/P, d i arr iba) las paroxitonas, ó sea, las que 
le llevan en la antepenúltima sílaba.Ejemplos DTK hadám 
{hombre), y£- nefest {espíritu). 

c-) Los acentos que marcan el tono se colocan gene
ralmente encima ó debajo de. la consonante que lleva la 
vocal de la sílaba tónica (acentos superiores ó inferiores) 
v- gr.; dabar (palabra) , ^3 perú {mul t ip l i cad) . No 
obstante hay algunos que se unen á la primera ó última 
letra de la palabra (acentos prepositivos ó pospositivos) 
prescindiendo de la sílaba tónica, lo cual da lugar á 
veces á que aparezcan algunas palabras en el texto con 
dos acentos. Para conocer la sílaba tónica en uno y otro 
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caso se atenderá á las reglas de analogía y á la conocida 
regla que dan los gramáticos acerca de las dicciones con 
dos acentos, á saber: cuando los dos acentos que lleve 
una palabra sean iguales será tónico el primero, mas si 
son diferentes es tónico el segundo, v. gr. ¡¡nn (tóhu) 

wjvSth^ (ulemohadím.) 
§ 17- «-) Los acentos considerados como signos sin

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

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

c.) Tabla de los acentos como signos de puntuación: 

I ) ISTÍNTIVOS (PRINCIPALES) 

MAYORES 

2 atnaj (rCIIN^ descanso) DinShí » !• t, 

^ ( -.. merka mahpak (asía torcida) (2) poético Qtj;^"! Ps. 1, 1. 

4. JL. seg0lta ^NFlS^Dj peculio) pospositivo SMpI ^en. 1, 7. 

(1) I.os gramáticos llaman tanbien á los primeros principales ó 
señores (domini) y á los segundos subalternos 6 ministros (servi). 

(2) Este acento es llamado también hole veyoréd '"^ 
ascendente y descendente.) 
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5. — zaqef-qaton ^ÍTDp Sp"̂  elevador incnor) i r i l l ^eu- 2 

6. -ü_ zaqef-gadol Pjpí̂  tlttmdor mayor) Ŝ âílS * M 

___ üfjá ^KnjDSj fatigado) T^XÓ^t * 1,1 

8. rebiah cuadrado) yiKJTI » i, 2 

9« zarqa / j í p ^ í̂ »r« î>n> pospositivo DinSx » ii 7 

I O . _ i _ pasta ^ U ^ S j ^ ^ ' " " ^ pospositivo "líxS » ' i 5 

1 I . - j - y t̂iv invers0) prepositivo * I , I I . 

12. —p teyir (l1^ ,̂ quebrado) U^fh^ » i, 8 

1 3- - i - salsélet n̂Stt̂ Ŝ , cadenilla) poético nn^^l 3. 3 

I 4 . - j — tifjá initial ó deji, ^TIT^ impulso) prepositivo y poético 
D>t«an Ps-1.1-

1 5' pazér ^ITSj dispersador) nÚJDhn Gen. 1, 21. 

I 6. J L . qarué fará ^aipj cuernos de vaca) ^Qíl Esth. 7» 9-

^ 7, telisa guedolá ^^iSp^ evulsor mayor) prepositivo 
Zach. 4, s. 
guéres (XO^expttlsor) Q ^ n Gen. 1, 9. 

19- — guersáyin (D.''̂ '*̂ "1> <Mlt expulsor) n i » » 11. 

20. 1 pesiq (1) (p1c2 detención) 1 D^IM » » 5-

CONJUNTIVOS (SUBALTERNOS) 

2 1 . — merka ($•^'0, asta sencilla) Gen. 1,1. 

2 2. — merka kefulá (^^22 ^ y Z , asta doble) íS » 27, 25 

(1) El pesig- es una linea vertical entr» dos palabras y su valor 
varía según el acento de la palabra que le precede. Si este último 
es un immaj 1 recibe el nombre de legarme frWOtJjS que
brantado;-.) 
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2 3- T munáj (i) (nr d£H*n*o) C.en. I , i 

24. mahpák ("ir'^-W.'/^vA/.y 1 ^ * 7 

25« - 7 - qaAaaa ^HÓ^p, «^^«feáli^ ippi » 1, 9 

26. — ¿• ' l !» (í4;i"1"T, "^-W xi^i » 4 

28. _ L _ telisa qetaapá ('"'fpp evultor menor) pospositivo 

¡Un (ien. 1, 29. 

2Q. -7- tíll"ja ^ i l l D ^ cansado) poético ^ Pf. i, 3. 

3O- r " mer]:a zarcado (2) poético yK- » 10, 3. 

j j l . =- niahpak/.arcado (2) p o é t i c o HDip » 3, 8. 

§ 18. rt.y) N3 es n2-C3ario pitra la inteligencia del 
texto sagrado el conocimiento de todos los acentos 
expuestos en la tabla anterior; basta conocer los seis 
primeros distintivos ó pausantes mayores que tienen 
valor determinado y conocido, correspondiente á nues
tros signos de puntuación, como aparece en el cuadro 
que sigue: 

b.) sillúq equivale a! punto final, (.) 
í—T" atnáj, » » (:) 

— merka-mahpák (poético) » » 
— sególta, » » (;) 
— zaquef-qatón, » » (;) 

— tirjá. » * (0' (•) 
reviah » » (,) 

(1) Este acanto se presenta también como superior en los libros 
poetóos. 

(2) E l zarqa en este caso es llamado tsinnorit {^\*í'y\'̂ i^estridente>) 
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c ) E l sillúq "T" se encuentra siempre en la última 
palabra del versículo, seguido de un doble punto en esta 
forma (;), llamado sof-pasúk (^DS SÍD, fin de verso.) 

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

a-) Cuando se enenentrau en el mismo versículo el atnáj y el 
Blerka->iuahpák, este último es el que marca la mayor pausa y cierra, 
por tanto, la primera mitad del versículo. Ejemplo Salm. I, 3. 

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

A R T I C U L O C U A R T O 

OTROS SIGNOS DE LA ESCRITURA HEBRÁ1CA 

§ 20. a.) Maqqaf. E l signo maqqaf (^pD^ vínculo) 
es una linca corta horizontal, semejante á nuestro guión, 
que se coloca entre dos vocablos formando como uno 
solo para los efectos del tono en la lectura. Por medio 
del maqqaf se juntan algunas veces hasta cuatro vocablos 
diferentes, sobre todo, cuando siendo monosílabos oca-
sipnan concurso inmediato de acentos tónicos: vervi-
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gracia; ^-"ur^-'^-nx (ct-col-hascr-ló, todo lo que p a r a 
él.) Resulta este acento de un carácter puramente eufó 
nico; porque, como se ve, su oficio es dar soltura á la 
frase evitando la acumulación de acentos conjuntivos y 
de sílabas tónicas, toda vez que el acento tónico no se 
escribe más que en la última de las palabras que vengan 
unidas por el maqqaf. 

§ 21. a.) Méteg :n'2 / ; v 7 / ^ . l is una pequeña línea 
vertical que se escribe debajo de las letras á la izquierda 
de la vocal, es semejante al silluq del cual se distingue 
con facilidad si se tiene presente que el silluq siempre 
se encuentra en la sílaba tónica y el méteg nunca se es
cribirá en la sílaba que haya de llevar el tono. Sirve este 
acento p;ira marcar una pausa ligera sosteniendo la pro
nunciación de la vocal distante del acento tónico y equi
librando de este modo el efecto de dicho acento en la 
pronunciación total de la palabra; por cuya causa es 
considerado el méteg como un semi-acento ó acento se
cundario. Véase en ÜPpT) (laraquiah, a l Armamento). , 

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

b.) Otras se encuentra al lado del savá en principio de palabra, 
bien á la derecha d á la izquierda del mismo una línea vertical seme
jante al méteg, signo distinto de este que se conoce con el nomb e di 
gahya (tOjn, mugido.) 

§ 22. a.) A l fln y en medio de algunos v er s í cu los 
se encuentra un (o) cirCulUlo llamado pisqa (NpCB, in
tersticio) que ha sido considerado como equivalente á 
nuestros puntos suspensivos ó como signo que indica el 
fin de una sentencia ó sección. 

§ 23. a.) O'Vi y kctiv. Ett gran número de palabras 
del texto sagrado aparecen ciertos signos (— ó —) que 
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son llamadas á notas masoreticas puestas al mar

gen ó debajo de la página: la palabra que se halla 

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

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

leido.) 

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

el texto la palabra Í!i y los masoretas para significar 
que debe leerse run (h'inné) han colocado las tres letras 
de esta última palabra rllH al margen y sus vocales en 
la del texto :n ó qctív. 

c.) Cuando los masoretas han dejado una letra en un 
vocablo ó toda una palabra en el texto sin mociones ó 
puntos vocales indican que, aunque escrita, no debe 
leerse ^ i p N'SI r r n ^ escrito, m á s no leidd). Ejemplos 
pueden verse en I I Rey. v, 18; Ezeq. XLVIH, 16, etc. 

c?.) Cuando han querido que se leyera una palabra ó 
letra que faltaba en el texto á juicio de ellos, han puesto 
al margen la palabra ó letra que debía leerse y en el 
texto solamente los puntos vocales pertenecientes á la 
lectura anotada al margen ( ITO NSI np , leído, aunque 
no escrito). Ejemplos: Jud. xx , 13; Jes. x x v m , 15 etc. 

f . ) Hay algunas palabras que por repetirse mu
chas veces los masoretas han omitido en ellas el 
signo (—) y la nota puesta al margen (keri perpetuo). 
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Así la palabra Kin debe leerse (h ' íh, ella), D^uhT 

(yerusalayim, Jerusalem)en lugar de •Sü7!i'T'j »ifti¡ por nirt^ 

ó por DNÍSN cuyas vocales toma Hifl' cuando concurre 

con i21i* (ha donay, el Señor.) . 

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

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

a.) La vocal >] surek inicial de algunas palabras es la tínica ex
cepción aparente de esta regla y decimos que es aparente, porque en 
rigor es una contracción de 1, vu. 

ó.) Los gramáticos llaman simple ó abierta á la 
silaba que termina en vocal (sílaba simple pura) ó en 
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letra quiescente (sílaba simple impura). Así la palabra 
N3fD (masá, encontró, consta de dos sílabas NJ?—p la pr i 
mera simple pura y la segunda simple impura. Llaman 
mixta 6 cerrada á la sílaba que termina en consonante 
movible, siendo aguda la que resulta cerrada por la 
duplicación de la consonante inmediata en vir tud del 
dagues fuerte (§ 7. Í . ) , V. g.; en Vap (quit'-t 'el, m a t ó 
con sxñd) la primera sílaba es aguda y la segunda mixta 
6 cerrada. 

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

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

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

IA La sílaba simple ó abierta debe tener vocal larga; 
Pero puede llevarla breve cuando en ella recaiga el 
acento tónico ó méteg, v. gr.; í j p (quever, sepulcro). 

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

(1) V. P. Alber, Jnstitutiones lingitoe hebraica;; P. Pedro Gómez, 
Gramática Hebrea. 



20 
cuando en dicha sílaba recáiga el acento mencionado. 
Ejemplos: isSo (maleó, rey de él) cuya primera sílaba 
fnal mixta sin acento tiene vocal breve necesaria; mien
tras que en D^n (hakíím, sabio) y Dj l i ^hacám, f u é 

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

a. ) La sílaba mixta, penúltima de una palabra, no podrá llevar 
vocal larga por naturaleza ó sea vocal seguida de letra quies-
cente, aunque en ella recaiga el acento tónico. Así no se escribirá 
fO^Tapl (yaqtilna), sino njSppl (yaqtelna, ellas matarán). 

l>.) A veces la sílaba aguda con el tono 6 sin él se encuentra 
con vocal larga, v. gr.; ¡"isS (lámina, qué?); T ŝfl yullád, fué 

dado á luz). 

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

b. ) El signo i (vau-jólem) es vocal larga por natura
leza cuando no le precede ni acompaña inmediatamente 
otra moción (vocal ó sevá), v. gr.; iV^ (tQV, biieno)^ 
DÍpa (maqon, lugar) ; en caso contrario, es decir, cuan
do la letra que precede al i ó el mismo 1 lleve moción 
hace oficio de consonante ó es movible, v. gr.; ] "2 

(havón, iniquidad), ní^SS {n\\\.%vo\.,preceptos); tT.Sf (tsové, 

el que manda). 

c.) El i) surek (ú por naturaleza) es consonante mo
vible con dagues fuerte cuando le precede inmediata
mente otra letra con vocal, v. gr.; D̂ D (SUS, caballo); 
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n̂füjS (qatúl, muerto); mientras en TOt (tsivá, m a n d ó ) 

suena como consonante con dagues. 
rt'J El punto que acompaña á letra (§ 3-) sirve fíe 

vocal ¡olem (o) para letra precedente y para s í misma 
cuando carecen de otra moción. Así se leerá n^fl (Mosé, 
Moisés ) , N'rir, (soné, envidioso). Cuando dicha letra 

aparece con dos puntos se leerá so en principio de 
palabra y cuando la letra precedente lleve vocal, verbi
gracia; lOtt? (somer, cus .'odio), (yasov, volverá) . 
Más si la letra precedente carece de vocal se pronunciará 
os» v. gr.; ^ S i i (yirpos, p i s a r á ) . 

f -J Distinción del kamets (á) y el kamets-jatuf (o). 
Estas dos vocales tienen en la escritura un signo común 
( T ): cuando este signo se encuentra en sílaba mixta sin 
Acento tónico ó meteg se pronuncia o (kamets-qatuf); en 
el caso contrario será kamets (á), v. gr. frOSH ( jokma, 
sab idur ía ) y nosn (jak^naa, f u é sabia), nrix (hátta, tu), 

}©a (vasar, carne). En e l primer ejemplo suena o por 
estar en sílaba mixta sin acento tónico ó méteg (§ 25. 
en los siguientes a por hallarse en sílaba mixta con acento 
ó méteg ó en sílaba abierta. 

n-) No obstaste la regla anterior tjue comprende el mayor 
nú mero de c sô , algunas veces por razones de analogía se en
cuentra el kamets-jatuf (0) en sílaba abierta con meteg. Esto tiene 
lugar cuando el signo Ir aparece seguido inmediatamente de jatef-
karnets lí otro kamets-jatuf, v. g.; 'iSjS { v ^ l d , sn obra), !|SjlK 

(hoaplecá, lu tienda), excepto cuando haya habido elisión del artículo 
(§3^«í0 como en í^KS (H116 pnede ser voh0ni, 01 una nave, o vah0-
Ui, en la nave. En la formación del plural de algunos nombres que 
en su primera radical toman kamets-jatuf conservando el sonido 
originario en lugar del jatef-kamets o seva simple que por la flexión 
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les correspondería, v. gr.; DHTTp (qodasim, cosas sagrada ) de 
• T|IT 

t2?Yp (q^des), •tüjnüT sorasim, raices) procedente del singular 
... I j • T | T 

XÍyi¡Í (sdres). 

g. ) E l sevá hemos dicho (§ 13. c.) que es movible so

lamente en letra que comienza sílaba: de este principio 

se deduce que el sevá que se encuentre al principio de 

palabra será movible y si viene al fin quiescente; que, 

como la sílaba no puede terminar por dos consonantes 

en medio de palabra (§24. í.), cuando vengan dos conso

nantes seguidas con sevá el primero será quiescente y 

el segundo movible, v» gr.; 'iSiapi (yiq-telu, m a t a r á n ) ; 

que, si en medio de palabra ocurre un solo sevá, se 

atenderá á la vocal precedente para conocer su estado, 

si es breve será quiescente el sevá y también cuando 

siendo larga lleve acento, v. gr. ]21p (qorvan, ofrenda), 

rW3W (sévna, habitad vosotras). 

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

IA Cuando por efecto de la flexión del verbo 6 del nombre viene 
en sustitución de una vocal perdida, v. gr,; l l l p (quirevú, apro-
ximao ) . 

2A Cuando se halla en una letra que no lleve el dágues fuerte que 
debería llevar por la analogía, v. gr.; rpDQn (hamesillá, camino), 

r • : | -

3a Cuando viene precedido de los prefijos ^ 3. mas no cuando 

el prefijo sea S} v. gr.; ^ U p l se leerá viquetol, ^TDpŜ  liq-tol. 
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4a Finalmente, si le sigue alguna de las letras aspiradas (begad 
kefat) sin dagues lene, v. gr.; nDl1 {yete)íéva, vuestra viano). 

h.) E l dagues lene ( | 7. b-) se emplea en las letras 
aspiradas (begadkefat) siempre que exigen una pronun
ciación marcada que tiene lugar: IO cuando la letra se 
halla en principio de frase ó clausula y después de acen
to distintivo. 2° En principio y en medio de dicción 
cuando le precede sílaba mixta ó cerrada bien por letra 
con sevá quiescente ó bien con pátaj furtivo, verbi-gra-
cia: ns yy (hets peri, á r b o l de f ru to ) ; rcSc (malká 
fHftaJ; nnp^ (laqá-hat, tomaste). 

Nótense como excepciones de la regla anterior: IO Que se omite 
el dagues lene cuando el sevá que preceda inmediatamente á la letra 
asPÍrada sea el llamado medio (§ 26, g.a) v. gr.; en >3-|p y nzrp 
antes citados. 2A Si la letra aspirada precede inmediatamente á la 
terminación femenina n5! v. gr.; en r i^Sa (malekiít, imperio). P b í 

el contrario aparece usado eldagues lene contra la regla establecida 
611 la letra aspirada que viene seguida inmediatamente de otra tam-
bién aspirada, v. gr. 133 TjnĴ GK (benumateká befi, tu verdad en 
'«» boca). 

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

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

IO Con vocal de sílaba abierta distante de la que lie" 

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

bi gracia nWHH (hahissu, la mu'er) , D v n í O etc. 

a.) E l í) (surecj) primera sílaba de palabra nunca toma el mcl.-;̂ , 

auncjiie resulte distante del acento tónico, v. gr. Tp^ül (uvaneca, y 

tus hijos). 

2° Con vocal larga de sílaba abierta seguida de sevá 

movible, aunque no esté distante del acento tán ico , 

v. gr. ípTa. (varckú, bendijeron), D ^ L : ^ qot*líin, /os que 

matan) . 

a.) E l empleo del meteff en este caso sirve para distinguir mejor 
unas sílabas de otras, contribuyendo á la buena lectura del texto y :í 
evitar la confusión de ciertas palabras. Ejemplos: (yirehu, h-uw-

rán) del radical XT1, mientras (pie sin meteg ¡¡$^1 í yirliii, verán) 

de ¡1X"1* n*10ttí (samera, ella guardó) y rp(2C (somra, guarda tu) 
T T ' J T . - I T J ' : ' 

En este último ejemplo contribuye el meteg á la distinción de kánu u 
(á) y el kamets-jatuf (o). 

3° Con vocales que precedan á un sevá compuesto, 

sean breves ó largas, v. gr.; n i r y i (lahasot,/rt77í hacer), 

i^VS (poh0lo, su obra ) . 

a.) En este caso el méteg no basta para distinguir si el • kánuls 
que precede al jatef-kamets "VT e; á ú o; la analogía y el sentido di: 
la frasi determinarán la lectura del mismo. Asi yfilti podrá leerle 
voj0lí (y una maldad) ó vaj0li (y la maldad). 
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h.) En las palabras unidas por medio del maqqaf se emplea el 
méteg-, como si formaran un solo vocablo, al tenor de las reglas que 
acabamos de exponer, v. gr.; "TĴ Q SilX (hóhel-mohed, tienda del 
testimonio). 

CAPITULO CUARTO 
E U F O N I A 

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

EUFONIA DE LAS CONSONANTES EN GENERAL 

§ 28. a.) Permutación ó sustitución. Es frecuente 
en la formación de un gran n ú m e r o de palabras 
hebreas que las consonantes de una misma clase se 
sustituyan unas por otras, conservando la significación 
originaria, v. gr.; ¡"INS y nnS, se f a t i g ó ; TpfZ y T]"r» 
mésela; cSa y 13^9, escapó; 130 y 13D> cerró; DISj í lhs 
y Üns, rompió , 

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

§ 29. a.) Transposición. Esta propiedad, poco co
mún, se observa principalmente en la constitución de 
la forma verbal reflexiva, llamada Hitpahél, cuando 
la primera letra del radical es una sibilante á la cual 
se pospone la n del prefijo nnf característico de dicha 
forma, v. gr.; con el radical IQU^ al unirse el prefijo, hará 
TS^$Ín¿ se g u a r d ó . 

Supresión. Los casos de supresión más notables en 
hebreo ocurren con las letras 3 y \ sobre todo en ciertas 
formas verbales, cuando hallándose en principio de pa
labra Ies correspondería aparecer movidas por un sonido 
débil (sevá) en vir tud de las reglas de flexión, v. g.; U.^ 
ntPa. en lugar de 3p, por a » * 

b,) También se observa la supresión del N sevado en 
principio de palabra, y así se encuentra como va-
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riante de ^fUN, nosotros; de S en np, por npS de npSt 
tomó, 

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

§ 30. a.) Asimilación. Tiene lugar, cuando dos con
sonantes iguales se suceden inmediatamente en una 
misma palabra, teniendo la primera sevá quiescente y 
U segunda vocal; en este caso se suprime la primera, y 
en la segunda se escribe dagues fuerte. Así, en lugar de 
^P^se escribirá W\3 dimos; cortaste, por nms. 

b . ) La asimilación se verifica también entre letras 
diferentes. Tal sucede con la letra 9 que puede asimi
larse á todas las letras, excepto las guturales y la linguo-
gutural i , v. gr.; # 1 ' , se acercará , por ü ^ J ^ c o n la n que 
se asimila á las linguo-dentales, 3, Q, T, y á 7 y 3 verbi
gracia; W t n , se habló, por l a m í ; RW, diste, por nSñ3; 
con la S del radical npS en npi, t omará , por npSv tam
bién la Í se asimila en la flexión de algunos verbos, en los 
cuales dicha letra es la primera del radical, v. gr.; 
encendió, por n y " . 

a-) La j permanece, sin sufrir la asimilación, en la mayor parte 
^ 0̂s casos en que viene precedida de una letra prefija con jíreq 
qatdn^^ ^ lj ^ y cuanci0 es tercera radical de un verbo, v. gr.; 

cuando caiga; HXÜZ^^uanth se levante; ip,}^^/ttepequeño, en lu-

?arde ^nbp. 
b-) Finálmente, puede señalarse también, como 

fenómeno de asimilación, la que se verifica entre dos 
consonantes idénticas con que terminaría la palabra, 
suprimiéndose al efecto, la vocal que venga entre ellas, 
como, en lugar de l l ü , se formará l p rodeó , (abrevián-
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dose la vocal larga de la primera sílaba por estar en 
sílaba aguda, (§ 25) ó bien trasladándose la vocal, si la 
palabra es monosílaba, de la segunda á la primera letra 
del radical, como de 22D tendremos 2b, rodear. 

A R T I C U L O S E G U N D O 

EUFONIA DE LAS GUTURALES 

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

b.) La compensación por prolongación de la vocal 
precedente se omite casi siempre (dagues fuerte implí
cito), cuando la gutural es la n, v. gr.: Tif¿X\n, la oscuridad 
en lugar de ^Ufrin. Aunque con menos frecuencia, se 
omite también la compensación delante de las otras 
guturales n y y, y rara vez delante de N; ejemplos M ^ L 
este, en lugar de ksnrj; encendió por IJfáj p i d i ó 
limosna, por SKC!. 
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' c ) Delante de n con kaméts ó jatef-kaméts, al no 
admitir el dagues que debiera tener según la analogía, ni 
alargar por comperlsación la vocal precedente, Según 
el caso anterior, cambia en segol el pataj de la letra 
precedente, v. gr.; inn^ la fiesta, por artH; nWI ia en
fermedad, y no 'Vü?. Otro tanto sucede con n y y con 
qaméts, cuando no lleven el acento tónico, verbigracia; 
D^nn^ los montes; U^vn, las ciudades. 

§ 33. a . ) A l tratar del sevá compuesto, indicamos 
(§ 14. b.) que este era peculiar de las letras guturales, 
las cuales lo aceptan en lugar del simple, siempre que 
les corresponde tener sevá movible, prefiriendo ordina
riamente el jatéf-pataj —rr, excepto N que prefiere el 
jatef-segol v. gr,; ptift fitnta tu, por ptm; "IDN^ di , y 
no 

b.) Cuando en la flexión de la palabra corresponde 
á la gutural un sevá quiescente, puede tener el simple, 
sobre todo, si la letra es n ó ^ ó el compuesto que en 
este caso será homogéneo á la vocal precedente, verbi
gracia; pt^n* serán rodeados de oscuridad; "TOSTÎ  f u é 
establecido; tOMÍ, probo. 

§ 34. a.) Las guturales exigen delante de sí vocal 
análoga, y al efecto cambian por dicha vocal cual
quiera otra variable, que pudiera corresponderles por 
la analogía, v. gr.; en lugar de VCílh se dirá Vru?^ 
escuchará; nWf dt spachó, por n W , 

b.) Cuando, en el caso anterior, la vocal precedente 
es de tal naturaleza que no puede cambiarse por otra 
( § 4 1 . a ) , se interpone entre ella y la gutural un pátaj 
furtivo que, como ya se ha dicho (§ 15. «.) se pronuncia 
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rápidamente antes de la gutural, v. gr.; 5^12^ esrucha
r á ; IT^, espíritu. 

a.) Como pátaj furtivo es considerado por algunos gramáticos 
el que acompaña á las letras y y n, penúltimas de palabra, llevando 
la ültima dágues lene y sevá v. gr.; riyQtt? samaaht, escuchaste. 
Para otros este pátaj es una vocal auxiliar, y con ellos leeremos 
samáhat (§ 44.) 

§ 35. a.) La influencia que tienen las guturales 
sobre los sonidos se extiende también á la vocal que las 
acompaña, haciendo que esta sea pátaj, siempre que sea 
posible sin faltar á la analogía o al conocimiento de las 
formas gramaticales, v, gr.; UTO. apresúrate , por inc ; 
• y j , suavidad, por Dyii. 

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

¿f.) Como las guturales,exige también que le preceda 
vocal a, si bien nunca se emplea con 1 el pátaj furtivo, 
v. gr.; s e r á recto, por 1^7"; Kl*!. y vio, por 

A R T I C U L O T E R C E R O 

EUFONIA DE LAS SEMIVOCALES 

§ 37. a.) Las letras N, n, 1, y 1 quedan quiesccntes 
ó pierden el valor de consonantes en la pronunciación 
de la palabra, cuando se encuentran en fin de sílaba 
precedidas de vocal homogénea. (Comp. § I I . ^.) 
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b.) La letra K acepta como homogénea cualquiera 
vocal, y en todas ellas puede aparecer quiescente, no
tándose que, si la precedente debiera ser breve por ta 
analogía, se hace larga por la quiescencia, v. gr.; Njí*2t 
encontró, por NlfC; K^a^ l lenó; N^PJ llamado, etc. 

a.) La X que, hallándose en principio de sílaba con 
vocal ordinariamente larga, viene precedida de letra con 
sevá quiescente traspasa su vocal á la consonante ante-
rior en sustitución del sevá, quedando ella quiescente en 
dicha vocal v. gr.; CTnxC^ doscientos, en lugar de ClUtC; 

n^Sfa por nxifaj halló ella; DWpft, pecadores, por 

h. Cuando la letra deba tener por causa de la flexión jatef 
pataj "T- 6 jatef-segol y la precedente vocal análoga pataj 
"T- ó segdl 6 ambas consonantes una misma de dichas vocales, 
los dos sonidos se contraen en la vocal larga homogénea en la cual 
queda quiescente la v. g.; TVIÓ »* traerá, por Sy^V ICN^^ 
diciendo, por ICNSJ DNSG^ f** encuentra, por riNlfÍD etc. 

b. ) La letra n solo puede quedar quiescente en 
fin de palabra, y lo estará siempre que no tenga el punto 
diacrítico mappik (§ 8. a ) , v. gr.; n # t í (Mosc, Moisés) 
na|5a (npqucvá, hembra) 

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

En medio y en fin de palabra aparece quiescente 
ordinariamente, á no ser que le coresponda por analogía 
^ener dagués fuerte. Las vocales en las cuales queda 
fluiescente son o y u, formando el vau-jolem(i)o sureq^). 
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a.) Como sucede con la N, se observan con 1 cambios notables 
por su tendencia á quedar quiescente. 

Io Cuando en la constitución de las formas la 1 haya de tener 
vocal homogénea, precedida de letra con sevá movible, se traspasa 
su vocal á la consonante anterior, quedando quiescente la 1 en vau-
jolem 6 sureq, v. gr.; íyia avergonzarse, por t^a- Dlp^ levantarse, 
por mpt 

2o Cuando, en el caso anterior, la letra precedente, en lugar de 
sevá, tenga vocal que será larga, la influencia de la vau hace que la 
consonante anterior pierda su vocal, y reciba en cambio la de la 
semivocal, quedando esta quiescente, v. gr.; •"jp se dirá Dlpj 
en lugar de Q^p^ 

b.) Cuando ^ haya de encontrarse en fin de sílaba, y le corres
ponda, por tanto, sevá quiescente, pueden ocurrir los casos si
guientes: 

Io Que la preceda vocal homogénea, y entonces se refunde 
quedando quiescente, v. gr.; lUíli"^ fué habitado, por ^tihil, 

2o Si le precede vocal no homogénea, que será a, contrae av en 
o, v. gr.; a ^ í i , habitará, por ^ l ^ V j DÍD, muerte, por plQ^ 

3° Cuando se halle en fin de palabra, precedida de oíra letra 
también con sevá quiescente; "]n3 se dirá IHH^ desierta. 

d.) La letra í es movible siempre que se encuentra 

en principio de sílaba con vocal ó sevá movible; aparece 

quiescente de ordinario en fin de sílaba, ó sea, cuando 

hubiera de corresponderle en la flexión sevá quiescente. 

Los casos en que tiene lugar la quiescencia del yod, 

semejantes á los de la vau son: 
a.) Cuando el yod con sevá quiescente esté precedido de vocal 

jirek, v. gr.; ^formará, \>ox 1Jf'l\ 
b. ) Si le precede vocal a contrae ay en e V-77-, y algunas veces 

en v. gr.; ri^3j casa, por pifj^ 
c. ) Cuando hallándose en fin de palabra, hubiera de precederle 

ptra l^tra con sevá quiescente, v. gr.; ŷ̂ ^ fruto, por >"lSt 



33 

f . ) En un pequeño número de casos las letras i y i 
permanecen movibles por estar precedidas de vocal no 
h o m o g é n e a , v. t^r.; TI (jay, vida); "'JTS* (hadonay, el Se
ñor); •Upa (galuy, descubierto); 13, "3 (gav, guev, dorso). 

§ 38. Elisión de las semivocales. Muchas veces 
las letras semivocales, cuando se hallan quiescentes 
prolongando el sonido ó vocal precedente, suelen omi
tirse en la escritura, principalmente en los libros anti
guos, el Pentateuco, Salmos y Profetas, v. gr.; ^p, voz, 
porSlp; TT* David, por yf$ (1) 

a. ) T.a N es entre las quiescentes la que se omite con mayor 
frecuencia; asi se encuentran formas como ^Qjí diré, por I G K K ' 
inyi^ salí, iior ínNi'1. 

b. ) A d e m á s de los casos de omisión por escritura 
defectiva, que acabamos de exponer, se observan los 
siguientes de elisión propiamente dicha: 

a.) I-as letras "l y > se eliden: I o cuando en medio de dicción 
ĉ hallan entre dos vocales iguales, y lamMcn, cuando siendo des" 

•guales, una de ellas no sea homogénea y no pueda ser sustituida 
por otra, en la cual quedara quiescente la semivocal, v. gr.; Dp se 
levantó, en lugar de •'ip- muerto, por JIIQ 20 Cuando siendo 

la líllima de las tres letras del radical, les corresponda también el 
ultimo lugar en la formación de la palabra. Mas este caso no es 
distinto del anterior, si se observa que las raices semíticas tenían 
primitivamente tres vocales, correspondientes á las tres consonantes 

que se componen oidinariamenle, forma que han conservado en 
árabe, mientras el hebreo perdió la vocal de la tercera radical la 
Cllal, siendu "| ó ^ se elide y es sustituida por la ,-j como mero 
s l f í i U ) ortográfico que prolonga el sonido de la vocal precedente, 

&r-; Hjp^ alcanzó, por primitivamente, l í p , 

( i ) Los gramáticos han llamado completa (scriptio plena) á la 
escritura en la cual no se omiten las semivocales, y defectuosa 
(scriptio defectiva) cuando carece de dichas letras. 
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h.) La n se elide cuando se halla entre dos vocales: así entre 
los sufijos pronominales (§ 59, d) se observan las formas • — 
y ^ por nn y p ; 1 por 1 de *n . 

La n( característica del artículo, se elide cuando le precede letra 
con sevá, pasando á esta la vocal de aquella en sustitución del sevá 
v- g'r-; ^ 1 tn el dio, por DÍVE1| para el rey, por ^SEÍIS^ 
En igual caso se observa también, aunque con poca frecuencia, la 
elisión de la n característica de las formas verbales Nifhal y Hifhil, 
v- 8"r-; n ÍKlV para aparecer, por nÍHVHj T ^ C ^ para destruir, 
por t'QWnV en algunos nombres propios, como PTlV^ Joram, 
por p i ^ T . 

§ 2)9. . J Permutación de las semivocales. L a " 
permuta por 1: IO cuando le corresponda ser inicial de 
radical, formando palabra, v. gr.; UV, res íó , por i n i ; 
2o cuando le corresponda venir al fin de palabra, pre
cedida de la vocal invariable, por ser característica, 
1, v. g.; ' V p , obtenido, por I ^ D ; 30 en la sílaba vi 

precedida de sevá.. v. gr.; EJ^pv kvaníará, de Q ^ p ^ 
por •1 'p , . 

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

A R T I C U L O Q U I N T O 

EUFONIA DE LAS VOCALES 

§ 40. a.) Hemos observado (§ 25.) el valor que 
tiene el acento tónico en la constitución de la sílaba he
brea. Cuando este acento cambia de lugar en la palabra 
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por causa de la flexión gramatical, ocasiona ordinaria
mente cambios notables en las sílabas, convirtiéndolas 
de simples en mixtas ó viceversa, cuyos cambios influi
rán á su vez en las vocales, las cuales se hacen largas ó 
breves, aparecen ó se pierden según las leyes de cro
nometría silábica. Este fenómeno, llamado por los 
gramáticos mutación de puntos (muíatio punctorittn) 
exige para su conocimiento el estudio profundo de la 
lengua; sin embargo, podemos exponer algunas reglas 
generales y sencillas que nos den una idea aproximada 
de las leyes fonéticas por las cuales se rige esta teoría. 

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

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

2o Las vocales que resulten lasgas por compensación 
del uso deldágucs fuerte entre las indaguesables(§ 3 2 . ^ 

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

4° La vocal breve que preceda á letra con dágues 
fuerte expreso ó implícito, v. gr.; el jíreq de ritfi t , mujer 
y de DJIJ, consoló, 

5o Finalmente, la vocal que sea característica de 
forma, ó cuya desaparición hiciera dudosa la inteligencia 

la palabra. 



36 

b.) Las vocales, que no se refieran á alguno de los 
cinco casos expuestos, serán variables y, por tanto, 
podran sufrir cambio, perderse ó aparecer en la flexión 
de las palabras. De aquí las tres leyes relativas á la 
eufonía de las vocales que son la oposición ó cambio, 
supresión y aparición de vocales. 

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

Io La vocal larga de sílaba mixta acentuada, cuando 
pierda el tono en la flexión, v. gr.; h i jo , hace p en 
estado de régimen; de IVfD'í m o r i r á , se forma TO'H 
abreviándose el =1 en ~ qaméts-jatúf por haberse tras
ladado el tono de la última á la penúltima sílaba. 

2o La vocal larga de sílaba abierta, cuando esta se 
hace mixta ó cerrada sin acento, v, gr.; de tínb cosa 
saerada. V¿*T̂  

b.) Vocales breves que se cambian en largas son: 
1° La vocal breve de sílaba abierta con acento tóni

co, cuando pierde dicho acento, v. gr.; en ciertas pala
bras terminadas en n , como Tfth profe ta , que en estado 
de redimen hará nfn 

2o La vocal de silaba cerrada que se haga abierta, 
v. gr.; !Vr monte, en plural D,'in. 

3" Por compensación del dagués fuerte en las letras 
guturales (§ 32. v. gr.; DTxn^ c¿ hombre, por DTNH; 

el f i rniamento, por JT 3in, 

4° Cuando la consonante que siga á la vocal esté 
quiesecnte, v. gr.; ÍHO, llenó, por HjHSt; ITÍp alcanU 
por n jp , 

5° Cuando en una sílaba con vocal breve recaiga 
uno de los dos acentos distintivos mayores, siliuq ó atnaj 
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(§ I / , r.), dicha vocal se convierte en larga, verbigra

cia; ' .Úi^^ aguas, por D*9; í^O-j por T ^ - . 

a.j E l último ejemplo expuesto, perteneciente al numeroso 
grupo de nombres segolados indica que algunos de ellos sue
len cambiar su vocal primera segol en kaméts por ra/un de la 
pausa. E l nombre y lX^ tierra, cambia la primera vocal por qamets 
no solo en pausa, sino también cuando le precede el artículo, verbi
gracia; yíxñ^ la tierret' 

c.) Respecto á la analogia que guardan las vocales 

en los cambios, que acabamos de exponer, se observa: 

que crdi lariamente cambia por y algunas veces 

por ~7r\ por — ó '^r ; \ y i por _ ~ ó T~ (qamets-

jatuf). 

a.) La vocal •, que ordinariamente se .abrevia en r— ó ——, 
lo hace algunas veces en pataj en silaba acentuada, v. ¿r.¡ de la 
forma Sl33 tnató con sana, se forma n' i^r . de íp? anda//,1, 

fi.J t a i vocales i—;— y >| aligeran también su sonklo en 7 y 
respectivamente en la sílaba acentuada, cuando la forma recibe al
gún incremento final, v. gr.; de Ŝ tOp"'̂  matará, se forma n^Sup1' 

c.) La vocal ' de sílaba que pierde el acento tínico se aligera 
algunas veces en T " , v, gr.; de "ICN^ dirá, ")OKÍ*T y dijo. Tero 
ordinariamente cambia en v. gr.; de m sangre, se hace DSQT 
por • 2 , 2T de T\1 l 'i 'a, I R l * en lugar de de 
"ISrJ ^ palabra, 

% 43. 7̂.) Supresión de vocales. La tendencia al 
^isilabismo, que se observa ordinariamente en la fornici-
cioa de las palabras hebreas, ocasiona generalmente la 
Supresión de una ó más vocales variables del radical, 
cuando este recibe algún incremento final ó pierde el 
to io. Ahora bien, puede establecerse, como ley funda-
uicntal para la supresión de vocales, que ninguna palabra 
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hebrea consiente más de una sílaba delante de la que 
lleve el acento tónico, á no ser que tengan vocal invaria
ble ( § 4 1 . -t-) Por consiguiente, toda palabra que por 
recibir algún incremento, resultare con dos sílabas de
lante de la tónica perderá una de ellas, si son variables. 
Toda vocal suprimida es sustituida por un sevá. 

¿f.J Cuando sean dos las sílabas variables, que resul
ten delante de la tónica, en los nombres se suprime la 
penúltima, v. gr.; si al sustantivo ISt palabra, se agrega 
la terminación Di —t que llevará el acento tónico, se 
formará O^IIT, y no D ' i a i ; DDf̂  sabio, hará D'OStíí; otro 
tanto acontece, cuando el nombre está en estado de 
régimen, ó sea dependiente de otra palabra que le sirve 
de complemento; porque en este caso ambas palabras 
forman para los efectos del tono como un solo vocablo, 
v. gr.; nirp yi*^palabra del Señor. 

c.) En la flexión de los verbos, por el contrario, se 
suprime la última del radical, excepto cuando el incre
mento final, que se agrega, comienza por consonante, 
v. gr.; de mató, se dirá, agregando la terminación f 
V̂d¡5; üiás, agregando Dr^ se dirá, DriSap. También se 

suprime la penúltima en la adición de los sufijos perso
nales, v. gr.; '3Ttapí 7He mató\ D^isp^ os mató, etc. 

a.) Los nombres, cuya pemil tima sílaba es invariable y la lílti-
ma variable, pierden esta en lugar de la primera, v. gr.; "^j; 

ciego, con el incremento D*»—r-, hará D^Wj ê ^ p , el 'P^ mata, 

h.) Cuando las dos silabas con vocal variable de un radical 
quedan distantes del acento tónico, se suprimen. Sucede esto, por 
ejemplo, en la formación del plural coustructo ó de régimen de ios 
nombres, y en la adición de sufijos personales, que lleveu-el tono, al 
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mismo mlmero, v. gr.; de agregando la terminación -— se 
formará IT^T y de aquí (§ 44.) qne, con el sufijo personal 

0̂ 1 --^ se dirá •3112"? >' de aquí •3')-a~. 

f.j Las palabras que tienen sus vocales invariables, no sufren 
alterrción, aunque alguna de las silabas quede distante del acento 
tónico eu la flexión, v. gr.; de •p?2l",ri) discípulo, se dirá • I T ' D S ? , 

§ 44. a.) Aparición de vocales. Dos causas deter
minan la aparición de nuevas vocales en la formación y 

flexión de las palabras, á saber, el concurso inmediato 
de dos consonantes sin vocal y la influencia de la pausa 

al final de periodo ó frase. 
h.) Sabemos (§ 24. a.) que la sílaba hebrea no pue

de comenzar por dos consonantes, ambas con sevá ó 
privadas de vocal; cuando, en virtud de la flexión, ocu
rre este fenómeno, se resuelve el concurso de sevás, si 
fueran simples, tomando generalmente vocal jíreq (~~) 

la primera de las consonantes, v. gr; de la forma ^ 1 1 se 
hará m i ; de iStJp se formará iStJp. 

a. ) Si la segunda de las consonantes que resulten con sevá sim
ple fuera la 1, quedará esta quiesceute en la vocil jíreq perdiendo el 
sevá que le correspondía, v. gr.; nTjrP!! th fUiLt, por n i ^ ^ S , 

b.) Cuando la primera de las consonantes sin vocal sea el prefijo 
1, se resuelve el concurso convirtiéndose "i en ̂  v. gr.; SlH^y P*' 
ra todo, en lugar de I.o mismo se verifica, cuando el prefijo ̂  
se anteponga inmediatamente á una de las letras labiales (§ 5. a.), 
cualesquie-a que sea la moción de las mismas, sea vocal ó sevá, ver
bigracia; nijQ* c hi as, y no n ^ l V del mismo modo ^ít^Q^ v 
l levarán, ^32^ y en todo. 

C') Exceptúase en el caso anterior el 1 sevádo, cuando la letra 
siguiente sea 1 ó n y T\ ̂  los radicales HM y HTIj f u é y vivió, 
que s.guen la regla general, tomando el prefijo 1 vocal jíreq, verbi
gracia; niliiVI de ¡TPrpv n n ^ m y seréis, y no •rpin'1 
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c. ) Cuando el concurso sea de jatéf ósevá compuesto 
y sevá Simple, se resuelve el compuesto en su vocal 
breve, v. gr.; de V2-n se formará 'CDnj SttpH' m a t a r á , 
de SbpH. 

d. ) Si el sevá simple precede al compuesto ó jatéf, 
se resuelve el primero en la vocal análoga del segundo, 
v. gr.; n n t o se convertirá en n D T N l ^ t i e r r a . Dicha 
vocal vá siempre acompañada del méteg. 

a.) Algunas veces las letras guturales aparecen con sevá simple 
en lugar del compuesto, v. gr.; "ibK1^ para atar, por Tbx^ 4% 

/•.) Tamhién suele aparecer ante gutural con sevá compuesto el 
jírek ú otra vocal característica en lugar de la vocal correspondiente 
al sevá compuesto de la gutural, así se lee -¡irUÍ regalad, por 

-: r ' 
>l~f,Ti' según la regla ordinaria. 

r.) Del mismo modo suele encontrarse en letra gutural, como 
vo^al auxiliar procedente del concurso de sevás, jíreq ") en lugar 
de la vocal breve correspondiente al jatéf cpie antes tenía, formán-
dnsi-, por ejemplo, >~)25í, deteneos, por !]"TGJ? de ^TCS?, 

e. ) El concurso de jatéf y sevá simple en medio de 
dicción se resuelve, convirtiéndose el jatéf en su vocal ó 
en sevá simple 33. ¿ J , v. gr.; si á la forma T i y i se 
agrega la aformativa >, se dirá liash ó n ^ t y . 

a.) I.os verbos HM y ílTi forman el imperativo precedido de 
1 rrm y ¡"Pni otros prefijos siguen la regla general tomando 
como vocal auxiliar, el jireq, v. gr.; rViTíl^ ní'nS, 

§ 45. a.) Así como no puede comenzar la palabra 
hebrea por dos consonantes sin vocal, tampoco se con
sienten generalmente al fin de la misma (§ 24. c ) , y asi 
vemos que de ordinario la penúltima consonante toma 
una vocal que se llama auxiliar. 
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b. ) La vocal aceptada generalmente es el segól, y 
de aquí que las form.is así constituidas sean llamadas 
scgoladas. Cuando interviene letra gutural se emplea el 
pataj; con i jireq; con i se convierte en súreq, ejem
plos: de T]Sa se forma t p b j rey; de UM "Wi, niño, 

de V^l rT'S,̂  casa; de M I in3} desierta 
Como se vé por los ejemplos, las palabras así forma

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

a.') Algunas formas, anii!]ue raras, termiiaan en dos consonantes 
sin vocal, y no admiten vocal auxiliar. Esto sucede siempre con la 
segunda persona fem. siug. del pretérito, excepto en los verbos cuya 
tercera radical sea ¡"i ó 7, v. gr.; rih^p^ mataste, más riJ7?2Ü,;, 
escuchaste. 

c. ) Cuando en medio de dicción hubiera de terminar 
sílaba una letra sin vocal duplicada por el dágues, recibe 
una, llamada epentética, v. gr.; agregando á 2D de 130 
(§ 30. la aformativa se dirá nÍ3D. E l acento en 
estas palabras recae en la vocal epentética. 

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

6.) La vocal que sustituye al sevá simple en los nom
bres es el segól; el sevá compuesto es sustituido por su 
vocal correspondiente alargada, v, gr.; ^ "¿^ cautiverio, 
hará : W ; Tp'Q por ^ U ; yo, por iJN; î Sn por ^Sn, 
enfermedad. 

c.) En los verbos reaparece la vocal originaria 
alargada, v. gr.; WOW, escucharon, por IffQttfj y)\9p^ 
m a t a r á n , por iSTap?. 





PARTE SEGUNDA 

ANALOGIA 

OBSERVACIONES PRELIMINARES 

RAIZ HEBREA 

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

b.) Todas las letras del alefato (§ 2.) pueden ser 
radicales; como serviles aparecen únicamente las letras 
a. XB% n, \ n, 3, \ o, S, 1 (1). 

(1) Las gramáticos han reuuido estas letras en las palabras 
muemotécnicas rUTQ l^1^ nom'>1'es ê tres personajes bí
blicos [Moisés, Hctán y Calév). 
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§ 48. o.) En árabe la raíz aparece también trilite
ral ordinariamente; pero mientras en dicha lengua ha 
dominado el trisilabismo, pues las palabras se componen 
generalmente de tres sílabas, como qatála, mató , en he
breo la raiz aparece bisílaba, v. gr.; ^ p , mató, por la 
pérdida de la tercera vocal que reaparece muchas veces 
en la flexión, cuando la forma recibe algún incremento 
afbrmativo. 

a.) Los gramáticos consideran las raices trilíteras como deriva
das de otras más simples, biliterales y monosilábicas, fundándose 
para ello en la analogía de significación que se observa en muchas 
raices que tienen dos letras comunes. Anteponiendo 6 posponiendo 
una letra á estos temas biliterales se han formado las raices trilíteras. 
Así del tema biliteral ^3 proceden las raices X1S fité fecundo) 
HISj brotó, pIS^ rompió, TS^S^ esparció, 013 j separó, etc., ob
servándose en todas ellas una misma idea dominante. 

h.) Otras raices trilíteras se han formado por la anteposición de 
ciertas consonantes defectivas ó quiescentes que desaparecen muchas 
veces en la flexión, como sucede con !as raices que comienzan por i ó 
2j «5 intercalándose entre las dos consonantes primitivas las quiescen
tes i ó ó duplicando la segunda, ó recibiendo por tercera la 
Ejemplos: habitó; ^23j se acercó; Dlp^ se levantó; Dliií 
puso; 13D) rodeó; de cubrió. De todos modos, como puede 
verse por los ejemplos, se ha evitado siempre en la formación de los 
temas trilíteros, el concurso inmediato de dos consonantes pertene
cientes á un mismo órgano, de dos dentales por ejemplo, ó dos 
paladiales etc. 

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

f u é sabio, y larga, qamets, cu el nombre, como Bafl, 
sábio . 
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h.) Ün pequeño número de nombres se presenta en 
forma biliteral monosilábica. Los pronombres y algu
nas partículas presentan también formación especial. 

§ 5o' a-) Las formas menos simples ó secundarias 
proceden de la raíz por prolongación ó alargamiento 
de las vocales de la misma, por duplicación de alguna 
de las tres letras radicales, por la adición de aformati-
vas y preformativas, y finalmente por inserción de una 
cuarta letra radical ó repetición del elemento biliteral 
primitivo en la formación de las palabras cuadrilíteras. 

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

CAPITULO PRIMERO 

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

A R T I C U L O P R I M E R O 
PREFIJOS 

§ 51- G-J Antes de estudiar las palabras ó formas 
separadas debemos exponer ciertas partículas que, aun 
que representan por sí una idea, siempre aparecen 
antepuestas á aquellas. Son llamadas prefijos insepara-
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bles que constan de una sola letra contenidos en laS 
palabras mnemotécnicas ISDI nttflQj Moisés y Calév. 

b . ) Estos prefijos desempeñan en la oración dife
rente oficio: n puede representar á nuestro artículo 
determinante ó hace veces de adverbio interrogativo: 
n , hf 1 son preposiciones, 3 es adverbio, U equivale á 
nuestro pronombre relativo y 1 es conjunción. El 
carácter que distingue y da á conocer estos prefijos es 
la vocalización especial que exijen al prefijarse á las 
palabras, como exponemos á continuación. 

EL ARTÍCULO DETERMINANTE H 

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

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

a.) Ln aparición de este dágues se explic.i como compeusackm 
del ^ perdido de la forma primitiva del artículo Q110 s:: ha cun- • 
servado en árabe. 

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

hombre, ü^in^ el carro i DÍH el pueblo; pero "pnr^ ca
minante, y ?jtBnn, la oscuridad. 
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c. ) Cuando la gutural primera letra de la palabra 
sea n puntuado con qaméts ó jatef-qaméts, el n del arti
culo toma segó!. Esta misma vocal lleva, cuando la 
gutural sea j ; ó n con qamcts, pero solamente cuando en 
estas no recaiga el acento tónico. Ejemplos "ihunja lecJie_ 
nnn^ la enfermedad, Dnrin^ los montes, "iS^n, el barro. 

d.) Cuando la primera letra lleva sevá simple se 
omite muchas veces el dágucs, v. gr.; "líOn^ e l r to . 

H I N T E R R O G A T I V O 

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

b.) Ordinariamente toma jatef-pátaj v. gr.; "pon 
acaso rey}—Toma pátaj en los siguientes casos; 

IO Cuando la palabra comienza por letra con sevá 
(§ 44) v. gr.; "imMj ¿mandó? 

2o Delante de letra gutural v. gr.; "pKtij ¿andm'e? 
Cuando la gutural tenga vocal qamcts, el n mterrogath o 
llevará segól v. gr.; Dsnn, un sabio? Alguna vez á 

semejanza del artículo lleva pátaj y dágues, verbigracia; 
¿á un hijo? 

XB R E L A T I V O 

§ 54. a .) Como una abreviación de la forma sepa
rada del relativo se emplea, sobre todo en los 
libros más modernosj la letra » antepuesta como prefijo 
á las palabras, conservando ordinariamente la vocal 
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segól de la forma separada, y exigiendo dágues en la 
letra siguiente como compensación del i perdido; algu
na vez toma pátaj en lugar del segól v. gr.; n»3Sttr que 
alcanzaste, 'najSU^ que me levanté. Muy rara vez se en
cuentra puntuado con sevá, v. gr.j K l W j que él. 

a P R E P O S I C I Ó N 

§ 55- a-) A semejanza del anterior procede de la 
part ícula separada tOj y de aquí que su vocalización 

ordinaria sea j íreq y dágues fuerte en la letra inmediata 
por la asimilación del : ( § 30. Delante de las guturales 
toma tscré —r-por compensación (§ 32.); excepto si la 
gutural es n ó n que no admiten compensación, (dágues 
fuerte implícito). Ejemplos: DTpG de oriente; DTxp^ de wi 
hombre; yina, de fuera. 

a-) Con la palabra f^ni toma tseré, como aijte g-utural. 

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

1 C O N J U N C I O N 

§ 56. a.) En palabras oxítonas por quedar distan
te del acento tónico (§ 43). se puntúa con sevá, verbigra
cia; caun i , / los cielos. 

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

a.) Por contracción aparecen las palabras ^7^1 y D̂ iTWY, 
l>.) Con la palabra nírp toma pátaj como ante letra con jatéf 

pátaj, v. gr.; nínn. 
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c.) Si la letra viene con sevá simple ó es una de las 
labiales a, D, D se convierte en súreq, (§ 44. b.) verbi
gracia; l i l i •N,̂ 72!1, / dominad y llenad. Ante yod con 
sevá toma ¡íreq v. gr.; H^l j /ÍÍJ manos de. También toma 
jíreq ante el n y n de los verbos fWly n̂ n gr.; ün .̂T"; 
y segól ante las segundas personas mase, del imperativo 
de dichos verbos, v. gr.; rpm. 

d. ) Con dicciones monosílabas ó dicciones paroxtto-
nas e:i que no queda distante del acento tónico muchas 
veces conserva su vocal primitiva a alargada, por tjue-
d i r en sílaba abierta, api y se levanto, ^fm líHO, desolado \ 

y desierto. ^ ^ 
f . ) El 1 por razones de analogía toma también mu

chas veces con el futuro en los verbos la puntuación 
del artículo, o sea, y dágues fuerte en la siguiente, 
v. gr.; "lOKfjj y dijo. 

I 'RF.FIJOS 1, S, 

§ 57- "-j listos prefijos, que originariamente tienen 
vocal a que aún conservan á veces ante monosílabos y 
paroxítonos, v. gr.; nnsj n?2nD) toman ordinariamente 

sevá (§ 43.^ á semejanza del 1 copulativo, verbigra
cia; 'Spwab^ para su mujer; 0 ^ 3 , en unos dias ¡ IfiSS 
como barro, etc. 

b.) Ante letra con sevá toman jírek (§ 44. ^ . ) , verbi
gracia; '^up1! por Sap \ Si la letra sevada es 1, quedará 
quiescentc, v. gr.; en manos dé. 
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c.) Ante letra coa sevá compuesto toman la vocal do 
este, v. gr.; h n i i ^ ' - x i , IÜNS y de aquí 1Í3«S (§ 44. 
Con nini toman pátaj como el prefijo .̂ 

d. ) Cuando Í C anteponen á palabra que lleva el ar
tículo, suele elidirse el n, y toman los prefijos su vocal, 
v. gr.; p > ¿ ^ a por p i n i n a , D l H l por DtHJia, A veces no 

se verifica la elisión v. gr.; m t n z , a i el campo; Dlinr, 
ionio hoy. 

A R T I C U L O S E G U N D O 

F K O N O M U R E P E R S O N A L 

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

( i ) Exponemos eu este lugar los pronombres eu forma separada, 
para la m;jar inteligencia de lo-; sufijos pronominales. 
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PRONOMBRE PERSONAL S E P A R A D O 

StffgitMf 

Y o com. i'jZaf (hnnokí); UH^ f/ZV//^; en pausa b̂̂ S* 

(hanóki); 'ÍKJ (háni) . 

T ú m. nnx^ nx* ( ha t t á ) ; en pausa ¡VtK {hátta). 

Tú f. í í * , ^ ( 7 ; ^ 

El N,!in f i / / / ^ 

Ella mil ( / ¿ ^ 

Nosotros WfWM, WnJ, (hanájmt) 

Vosotros DnN {hattém) 

Vosotras ^ K , nJBíj^ HjriH, hattétina. 

F-IIos on^ n a n hitttma. 

Ellas l'Tj n:n (hémia) 

a.) Obíervacijues. E l pronombre ele primera persoua, como se vé, 
tiene la misma forma páralos dos géneros. Las formas ¡grij y 
son menos frecuentes, apareciendo la primera seis veces y una sóla 
la segunda (Jer. X L I I , 6.) Kn pausa se escriben ib^K "'^j » 
«ISrÜlt (§ 42: h. 5.0). 

h.) E l pronombre de segunda persona nnN lleva un dágues 
compensativo de una j por níUH UN Por TJN etc-) escritura que 
se conserva en el árabe y otros dialectos semíticos. En pausa se 
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escribe La segunda persona femenina debió ser pniniüvamente 
forma que todavía conserva en alg-unos pasajes, y aparecí en 

los verbos, sobre todo al recibir los sufijos. Kl plural primitivanu nle 
debió ha1)er tenido la forma ••^nx en lug-ar de con vocal !; 
que se ha conservado en las aformativas de las segundas personas del 
pretérito en los verbos, cuando reciben sufijos pronominales, y apare
ce en otras lenguas semíticas, en árabe antom, antum. La forma 
njPlíí es producida por el aumento del n paragogico. 

c.) La forma parece que debió ser única para los dos 
géneros en los primeros tiempos de la lengua, y así se observa en el 
Pentateuco, en donde se encuentra dicha forma significando el femeni
no, designándose posteriormente este género con la forma XTI illa. 
Las formas de plural QH y nacen del singular, tomando la 
terminación • y ^ características de plural, y cambiando en la vocal e 
la sorda n del singular que en el árabe se ha conservado. Las formas 
!T3n y flSn so11 debidas á la adición del ,-; paragógico. 

SUFIJOS P E R S O N A L E S 

§ 5D- a- ) ^c Jlíima así al pronombre personal 
cuando se pospone á las palabras formando como una 
sola. Pueden unirse al nombre, al verbo y á las partícu
las. Unidos al nombre equivalen á nuestros pronombres 
posesivos. Con el verbo ordinariamente expresan el ré
gimen directo, rara vez el indirecto. Su significación al 
juntarse con las partículas depende de la naturaleza 
respectiva de estas, l í e aquí el cuadro: 
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SUFIJOS P E R S O N A L E S 

Singular 

ía persona com. • i j^ ^ 

2:I m. 3 

2A fcm. Tj 

3íl na. >n i 

3" fem. n 

IA persona com. 1-

2A m. 03 

2A fcm. "¡D 

3a m. (poético yñ\ en , g 

3a fcm. VÍ»1 

¿5.̂  Kstos sufijos se llaman gra\,cs cuando en ellos 

recae el acento tónico de las palabras, y son DD^ P f en 

y Wy lc\'es los que dejan el tono en la palabra, y á esta 

clase pertenecen los restantes del cuadro, excepto el ^ 

que precedido de sevíí se hace grave. 

c.) El sufijo correspondiente á la primera persona 

aparece de dos maneras, ^: propio del verbo e l-^r- para 

el nombre. 
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PRONOMBRE R E L A T I V O ( i ) 

§ ÓO. a.) Se presenta el pronombre relativo hebreo 
bajo una sola forma idéntica para todos los géneros y 
números, á saber "IttfH, De esta palabra es una abrevia
ción el prefijo *¿T, que también conserva esta misma 
significación (§ 54-) 

D E M O S T R A T I V O 

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

Sin. mase, ~" este, ese, etc. P, común 

fem. nx'l es/a, esa, etc. n^N Ó 

b.) Como variantes del femenino nx", se encuentran 
las formas r n , i " , y 1t más rara que á veces en el estilo 
poético sustituye al relativo en todo género y número. 

i . ) Las formas Tfí HKl y fl^H ó Sií recibc:i á \eces 
el artículo haciendo fTtn etc. y también en su forma 
completa y de aquí las formas aumentadas Htwl y 

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

file:///eces
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J'RONüMIíRE INTERROGATIVO 

§ 62. a.) La lengua hebrea tiene dos formas para 
este pronombre, '"2 cuando se aplica á las personas, y 
HG á las cosas. Ambas son invariables en cuanto al 
género y número. 

b. J El interrogativo de cosa !T0 ofrece algunas 
particularidades. Ordinariamente viene unido por medio 
del maqqaf á la palabra siguiente, conservando su vocal 

cuando aquella comienza por letra gutural que sea 
N y 1 v. gr.; 'JKTI'3f qué yor ; n ^ V n ^̂  qué ve? Con las 
guturales n, T\ "J recibe segól, y á \'cces aunque no 
tengan qaméts, y con menos frecuencia ante letra que 
no sea gutural: Ejemplos: rp iry 'na^ ¿qué has hecho} 
' J ^ y n o , ¿qué m i maldad-; 710*10, ¿qué vos? 

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

a.) Alguna vez se encuentra ,~|D delante de letra gutural 

(dágues fuerte implícito), v. gr.; KirPíTD 

d.J Muchas veces la unión se hace tan estrecha con 
la palabra siguiente que desaparece el maqqaf y se une 
como formando una sola palabra, v. gr.; n-iC} ¿que es 
eso.¡y por m~no. 



CAPITULO SEGUNDO 

NOMBRE 

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

o 

b. ) Se dividen los nombres desde antiguo en simples 
ó aumentados según que consten de solas las letras 
radicales ó tengan además alguna otra servil caracte
rística. Unos y otros se llaman denominativos sí pro
vienen inmediatamente de otros nombres, y verbales si 
se derivan del verbo, v. gr,; rpttfíó, principio, de ttfttl 
cabeza, • ; p i - , lugar, del verbo D^p. 

c. J Nombres compuestos apenas se encuentran en 
nuestra lengua, sino es empleados como propios, verbi
gracia; DiSiTriN Absatón; de y U^h"̂ ^ padre de la paz. 

A R T I C U L O P R I M E R O 

FORMAS DEL NOMBRE SIMPLE 

§ 64 a.) Los nombres simples son ordinariamente 
trilíteros y bisílabos por supresión de la vocal de la ter
cera radical que el árabe ha conservado. Algunos, sin 
embargo, aparecen con solas dos radicales, como 1N pa-
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dre, HN hermano, p hijo, T1 mano, HS boca. etc. llama
dos desde antiguo nombres primitivos y considerados 
modernamente como procedentes de raíces originaria
mente triliteras, como 19 por ¡1311 procedente de rua^ 
edificar, procrear. 

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

I * La raiz aparece originariamente con una sola 
vocal. 

2:I Con dos vocales. 
3* Con dágues fuerte en la segunda radical. 

§ 65 «.) Nombres que aparecen originariamente 
con una sola vocal en ta raíz. La vocal de la raíz en esta 
clase de nombres acompaña siempre á la primera letra 
radical, y puede ser una de las tres vocales breves a, i , 
o u, resultando, por tanto, los tipos ^"Cp, y 7Í3p 

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

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

d.) La vocal primitiva de la raiz sufre á su vez cierta 
"'asformación, al recibir la forma la vocal auxiliar, de 
este modo: la a se trasforma en e ("*"")", excepto 
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cuando la vocal auxiliar sea también " ( § 6 3 . c.)', la i 
( " ~ ) en é ( " ^ ) ; o y u ( r ) en 6 ( • ) . Ejemplos: 

De T]Sa se forma "J110, r¿"y-

» ni^ » » ni", victima. 

» lya » » ^Vif . 

» iED » » 1ECJ l ibro. 

» CTp » » snjp, santidad. 

» » Slá^ grandeza. 

§ 66. <7j Cuando la raíz tiene por segunda radical I , 
la vocal primitiva se alarga en qamets, al recibir la 
vocal auxiliar, v. gr.; de niQ se forma m c ^ muer t í . Si 
la segunda radical es ^ aparece como vocal auxiliar el 
punto —~ (j íreq), v. gr.; de 1^3 hará n^a, casa. Mas or
dinariamente la tendencia de dichas radicales á quedar 
quiescentcs hace que estos nombres aparezcan en forma 
monosilábica, ora quedando quicscente la radical inme
diatamente, como "PtT, cántico, por yiXB ora por con
tracción (ij 37), como de tf1^ se forma rP2, de m i : l i ü , 
bueno. 

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

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

a.) Como se ve por el ejemplo, 110 se escribe el dáguea fuerte en 
la letra duplicada á no ser que reciba algún incremento afonnativo, 
porque el dágues fuerte nunca se escribe en letra fin 1 de palabra, 
excepto en las palabras p,^ tú fem., por T\l'A >' FlfW diste, por 
njrj^ atendiendo á la índole de la leng-ua que no consiente que una 
sílaba termine en dos consonantes. 

(>j 67. .1.) Por trasposición de la vocal primitiva de 
la primera á la secunda radical algunos nombres de este 
grupo conservan la forma monosilábica sin recibir vocal 
auxiliar, presentando los tipos ^ p , 70í>f Stop, como 
^ " í , miél\ ^ X l ^ pozo y kTNS, mal olor. 

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

Io Las dos vocales largas variables, primitivamente 
breves, resultando las formas actuales Süp ? StJp} Stop, 
^i?» (primitivas qátala, qátila, qálula, g í ta 'a , ( i ) , ver

bigracia; 131, palabra, ü o y , sabio, y ^ ^ h o j a , |topÉ 
pequeño, 133 extranjero y nyp̂  fin. Como se ve por 
los ejemplos las vocales variables de estas formas son 
qaméts en las dos sílabas, qaméts en primera y tseré 
en segunda ó segól cuando el nombre proceda de raíz 
cuya tercera radical sea ¡1, qaméts y jolem, tseré y 
qaméts ó segól en los procedentes de tercera radical n. 

( i ) Las formas nominales primitivas que exponemos en el texto 
;i continuación de las actuales se deducen claramente del estudio 
comparativo del hebreo con las otras lenguas semíticas, especial-
«lente con el árabe (pie ha conservado dichas formas. En cuanto á 
U tercera vocal de las mismas véase § 48 y 64. 
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2° La vocal de la primera sílaba larga variable 

(primitivamente breve) y la de la segunda larga inva
riable (§ 41), apareciendo las formas actuales ^ " ú p , 
^^'cp^ S^Cp^ S^úp^ y por supresión de la primera Siup 
y Süp , ^rt3p, ^l^p (primitivamente qaiála, qatíla, qain-
/a, qitála, qiítla, qitiiia), Q\cm\)\o?,: iVW^ gloria, T C N ^ 
cautivo, t í j pUfCi% de Pipí^ JP'^., -OStutoi "̂ Tp̂  escritura^ 
T,3a pri'fíogéiñto, ^33. maestro, IPI^TJ ves>tido. 

a ) Las formas Sop S.TOp, Ŝ PB X S5) Jp «•«-'sultán por la 
supresión de la vocal i primitiva producida por la mayor p. olonga-
ción de la vocal siguiente. E l —— de 3 K convierte en la vocal 
sorda, i de S'lÜp. 

3° La vocal de la primera atiaba larga invariable y 
la de la segunda larga variable (prhnitivamcnte breve), 
cuyas formas son: SlSTp ( ' ^ p ) , ^4} Y (pt'imitivos 
qátala, qatila, q uta/a), ejemplos: eternidad, 
1¿S:¿' i*"* ^ flauta, rara vez con pátaj jau.'a. 

40 Las dos sílabas con vocal larga invariable, forma 
VlCp muy rara (primitiwa qí/d/a,) v. gr . ; "li^^p,, humo. 

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

Io Con la vocal de la segunda sílaba larga variable 
(primitivamente breve), siendo las formas Sl¿p} bl3p 
^'¿y-, ^ p y 7lSp (primitivas qattala, qittala, qutlata, 
qattila y ¿7// / / /^ , ejemplos; 2̂ 3̂  ladrón, y thn^ artífice, 
por Bhn; ns'a^ ^Í ;-£?, de tercera radical H con . por — 
por seguir gutural (§ .32); npS} tomado;S^ matar, 
infinitivo de pihel; yv^ciego^ y tinn sóido. 

2a Con la vocal de la segunda sílaba larga invaria-
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ble, resultando las formas qattíl , qattol, qattúl, qittál, 
qittól, qittúl (primitivas qattíla, qattála. qattúla, qitta-
la, qittúla), ejemplos; p ^ . , jiisto^ y Y1"^^ violento; N^p^ 
envidioso; l ^ n , clemente; IDX^ labrador y héroe; 
yijSW, abominación. 

§ 70. A d e m á s de las formas constituidas por 
refuerzo de la raíz hay que notar otras formadas por 
repetición de la misma, que pueden ser de tres clases: 

Ia Por repetición de la tercera radical resultan las 
formas qatlél, qatlíl, qatlül, como Daip por Daip infini
tivo pihel de levantarse; TnStt^ tapiz y 1>i"iíO) 
esplendor. 

21 Por repetición de las dos últimas radicales en las 
formas SioStaDj StoSisp y S^oSjapj como e n m x rojizo, 
in in tT, negruzco, y *pDDN} hacinamiento. 

3a Por repetición del elemento biliteral primitivo 
(§ 48) como SaHa y '̂ a^a, rueda, de Ŝ Ĵ  l^tlT. ceñido, 
de ITT pispa, ríííf, de pp^, y otros. 

§ 71. í?.) Nombres cuadrilíteros. Hay nombres que 
constan de cuatro y aún de cinco letras radicales cuyo 
conocimiento enseñará el manejo del diccionario, ejem
plos: Sota, j a r din, S m , hierro, "PIDSJ, estéril, a ipy , 
escorpión, VllDif, r^//^,- tnilS, cocodrilo, y oíros,. 

A R T I C U L O S E G U N D O 

FORMAS D E L NOMBRE AUMENTADO 

§ 72. ÍÍJ Las letras serviles que intervienen en la 
constitución de los nombres aumentados, antepuestas ó 
pospuestas al radical simple, son N , H, Q, "J, n , 1, reuni
das en la palabra mnemotécnica ijRJJOKn (hch(;mánti). 



52 

b.) Antepuestas al radical simple se encuentran: 
a. ) M en m i x , indígena; Sí'HTitj brazo^ 'rTI2TN) r r -

cuerdo, etc. 
b. ) n en S^iLM^ inteligencia; en los Ínfinitivros de 

Hifhll Se^n y ^ispn , etc. 
c. ) ^ y n en an^ adversario, PfpS^ w*?, T C J S ^ , 

discípulo, nSs.i? oración, rnin. ^7, de etc. 
d. ) a Esta letra es la que produce formas más fre

cuentes, designando la acción, el instrumento ó lugar de 
la misma y el agente en ta formación de los participios 
de las formas verbales derivadas pi. y pu., hif. y hof. y 
hitp., ejemplos: ?lKSot w ^ A W t i ^ r ^ n W O , obra, aSÍÍO^Xw-
bitación, de primera radical (§ 37, c, b), t p d , techo, 
3PP 13ta desierto, Dipa, lugar, de D^p, na to , Í?/^;-, 
^ ^ O , vestido, etc. 

f.) : en el participio é infinitivo de la forma ver
bal nifh. Spp: y S t p : . 

c.j Pospuestas al radical intervienen: 

a. ) D en las terminaciones 0-7- y DI propias de 
nombres empleados en sentido adverbial como D D ^ <yw-
ra 11 te el dio, DVlB, rescate. 

b. ) 3 en las terminaciones í — ó l ^ r - , (Í?//̂  como 
"J^ip ofrenda, una vez Jila , X^»/*; y ] : ó "5 —sin acen
to tónico, como \2l-^ Canaán, "̂ SV^ uña; ^ j — Q 'ji ̂ / / ^ 
como p i " , y V^"1"1, aguijón, \ ^ } t memoria. 

c. ) ' en la terminación 1— propia de nombres de
nominativos, numerales ordinales y patronimicos, ejem
plos: VteÍL extranjero de "133, i'üiQU^quin'o de tt^On 
^S'a», yemínita; en forma rara, "¡S ,̂ engañoso. 

d. ) n en las terminaciones r p — y n i , propias de 
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nombres abstractos denominativos, como F l ^ K l ^ r#«-
cipio, de a^Klj n p S D j reino, etc. 

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

A R T I C U L O T E R C E R O 

G É N K R O t)E LOS NOMBRES 

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

b.) La terminación característica del femenino es 
rt___ v_ gr_. «jQjjp yegua de CID mase, caballo. Pero pr i 
mitivamente era n-— , terminación que todavía se con
serva en el estado constructo ó de régimen, ante los 
sufijos y en algunas formas arcáicas empleadas principal
mente en el lenguaje poético. 

a) E l pataj de la lerniinación n —r- sc alarga alguna vea; 
en ~v- kamets, como en la palabra rniTS, mañana. 
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La letra n verdadera desinencia primitiva del 
femenino se ha conservado en las terminaciones ampli
ficadas y muy frecuentes en los nombres de significación 
abstracta ó que terminan por vocal en el masculino, 
v. gr. nii^y hebrea, mase. "'123?; r inN^ resto, npSo, 
reinado. 

d.) La n precedida de segól en las terminaciones 
n 5—5-1 n r - ~ si interviene gutural, y n 7.—— paroxitonas 
es también característica de nombres femeninos llama
dos segolados, v. gr,; niíjb que mata (ella)\ mas, 
señora; rimp^ calvicie, rntop, incienso. 

a.) Los verbos cuya primera radical es ^ á 1 forman el infiniti
vo de qal con la terminación p ' ^ v. gr.; n^üj habitar. 

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

b.) Hay bastantes nombres comunes ó que se usan 
en ambos géneros, sin tener terminación alguna, como 
ttÑDttí, sol, ttfBJ, ama, íTp, viento, zny, tarde. 

c.) En los adjetivos y participios el género femenino 
se expresa siempre por la terminación. 

A R T I C U L O C U A R T O 

NUMERO DE LOS NOMliKES 

§ 7 -̂ a-) En hebreo se distinguen tres números, 
singular, plural y dual cuya terminación toman princi
palmente los nombres que designan cosas dobles ó pa
res por naturaleza ó arte. 
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§ 77. (i-) Plural ele los nombres masculinos. La ter

minación general característica de los nombres mascu
linos es la desinencia r - que se une al singular, verbi
gracia; de TU?, cántico, plur. B^Tnffj t1®?1?, discípulo, 
plural on taSn . , 

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

c. ) Como terminaciones poco frecuentes se en
cuentran. 

a. ) forma caldáica, v. gr.; "pin, correos. 
b. ) i — p o r supresión de la letra O, forma anticuada; 

y pueblos, ns , verdugos. 
c. ) i .-- forma anticuada y rara, v. gr.; »1ÍP( princi

pes, de TC; iJÍ^n^ ventanas, de yhñ, 
a-) íáTM Señor, es el plural Di^TK con el sufijo pronominal 

de primera persona singular "i empleada en plural de majestad 
para nombrar al Todopoderoso, diferenciándose por la vocal >• en 
la terminación de i j fK con-r-r— que significa mis señores. 

§ 78. a.) Los nombres que en el singular terminan 
en ' . duplican la letra 1 que recibe dágucs al juntarse 
la terminación Cjr-r- de plural, ó bien por contracción 
se forma el plural, como si se añadiera solamente la 12 ai 
singiihir, v. gr.; f̂ aff hebreo, plural pwní ó Dna^. 

^.^ Los terminados en ¡1-— en el singular pierden es
ta terminación que es sustituida por la en el plural 
verbigracia; .13, ¿W^r, plur. rPB; pastor, Di jn . 

i? 79. rt'.^ Plural de los nombres femeninos. El plu
ral del nombre femenino se caracteriza por la termina
ción r r , 71 _ (por escritura defectiva) que se agrega 
al nombre en lugar de n — y n ^ r - ó D - r - del singular 
femenino, é inmediatamente si el singular carece de 
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terminación femenina, v. gr.; HD'íD, yegua, plur. IliD^D, 

m a x , carta, plur. ^̂ i¡'lâ 4) "P, ^Í?/?^, plur. n i i ^ . 

A.̂  La terminacióu ní y H plural femenino procede de 
át primitiva que eu el árabe se ha conservado. 

d.J Los femeninos en ni — y (primitivamente en 
iyyat y uyyat) reciben la terminación n i sobre la forma 
primitiva, concluyendo en ni* -r- y nÍ!,-T— por duplica
ción de la letra i á semejanza del plural masculino 
(comp. § 78); rrnatf, hebrea, plur. D^iay; , reino, 
plur. rñ^Sa. 

út.J Algunos nombres, aunque pocos, reciben la terminación 
Il'l _ de plural sobre la del singular, v. gr.; HDK^ siervo, plural, 

§ 80. a.) Hay bastantes nombres que podríamos 
11 amar equívocos, es á saber: nombres masculinos que 
en el plural toman la terminación m propia del fe
menino, y viceversa, nombres femeninos que hacen el 
plural en U i—-) ejemplos: 2Hf padre, plur. IVDHj HSV 
paloma, plur. P ^ i \ 

§ S i . a,) P^xisten también nombres de género co
mún que hacen el plural en Di - ó en ni - , como ¿̂m̂  
alma, plur. Diíirsj y niUíEJ; 111} generac ión , plural 
• n í t y n i l i ; 7\^¿) año, fem. plur. n m ; y D1»:^, 

§ 82. a.) Finalmente hay nombres que sólo apare
cen en singular, de significación colectiva, y otros, por 
el contrario, sólo se usan en plural, ejemplos: INJÍ^ reba
ño, ave; U^B^faz, DtfrSK, Dios , dioses. 

§ 83. a.) Dual. La terminación característica del 
número dual, común para los dos géneros es C J. unida 
ai singular, v. gr.! TV mano, du, D1"^ dos manos. 
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b. ) Los nombres •"'G, aguas, y cielos, con ter
minación aparente de dual son verdaderos plurales, pro
cedentes de los singulares inusitados ''D y tnü?. Tampo
co es dual, apesar de la terminación, la palabra Bn^1>( 
yenisalem, sino forma procedente de la palabra antigua 

c.) Los femeninos en ¡1-7- cambian esta terminación 
por la primitiva T\—^ para recibir la característica del 

dual, v. gr., HEtT, labio, du. D^ns i í , cambiando en 
r por quedar en sílaba abierta (§ 42, b). 
a.) Además de la termmacián general del número dual se en

cuentra alguna vez |1 i por contracción í —r~ forma caldáica, co-

mo y n̂íj dospozos; «1 en t dos manos. 

A R T I C U L O Q U I N T O 

ESTADO CONSTRUCTO D E L NOMB'IE 

§ 84. a.) No habiendo en hebreo declinación pro
piamente dicha, las relaciones div ersas del nombre, que 
en otras lenguas se indican por medio de desinencias 
casuales, se expresan, como en castellano, por medio de 
preposiciones; excepto la relación de genitivo que tiene 
forma especial, á saber, el estado constructo ó de regi-
fnen del nombre en que este se presenta cuando se 
halla determinado por algún complemento, verbigracia; 
fl^rn ^ S a , rey de J u d á . 

b.) La relación entre el nombre regente ó en estado 
constructo y su complemento es tan íntima que forman 
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como una sola palabra para los efectos del tono en la lec
tura, apareciendo á veces unidos los dos vocablos por 
medio del maqqaf, v. gr.; u r r y y ^ árbol del huerto. 

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

a. ) Los nombres femeninos que en el estado absoluto 
terminan en n—T— cambian en n ~ , al pasar el nombre 
al estado constructo, v. gr.; flD'jB hace cox^t.-T^^^yegua 
de, de n^SFl const. n S s P , oración de, etc. 

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

c. Los acabados en y\-~~ cambian el segól en tseré 
rt-s-, v. gr.; r r / l abs. const. n j ñ , pastor de. 

d. ) Las terminaciones de plural mase, y • -̂-— 
del dual cambian en " i — común para el plural mascu
lino constructo y para el dual const. mase, y fem., ver" 
bigracia; 'SJO', reyes de, de D-'^a abs., dos palmas 
de, de D^S^ abs. 

a.) La terminación 1 — del plur. mase, y dual constructo se 
explica por contracción de la absoluta r- y supresión de la nasal 
O, signo de indeterminación en las lenguas semíticas. 

A R T I C U L O S E X T O 

L E T R A S P A R A G O G I C A S 

§ 86. a. Unidas al nombre se encuentran algunas 
veces las letras n , "i y • quiescentes en la vocal homo
génea respectiva a, i, o, consideradas por los gramáticos 
como restos de antiguas desinencias de caso, correspon-
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dientes á las terminaciones de la declinación árabe, á 
saber, a de acusativo, i de genitivo ó caso indirecto y 
o de nominativo, las cuales se presentan en hebreo de 
este modo: J V r - sin acento tónico, i — y 1 ó >|. 

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

b. ) Los nombres segolados reciben el n parágico 

sobre la forma primitiva, v. gr.; fISIK, de y-Ut, tierra1-

nnia de n̂ a.̂  casa. 

c. ) Los femeninos en rh— cambian esta terminación 
por la primitiva n—=- para recibir el íl—r- paragógico, 
v. gr.; HnVI^i de n y ^ ^ salud. 

§ 38. a.) Aunque pocos, existen algunos pasajes 
en los cuales el n paragógico conserva la antigua forma 
de acusativo, como régimen directo de la oración, ver-
bigracia; íSn&a naTTítil "pSin naf1« él ha humillado la 
t u r r a de Zabulón y la t ierra de Neftalí. 

b.) Otro empleo más frecuente del n paragógico es 
el llamado H locativo, por medio del cual se expresa la 
dirección hacia un lugar, conservando su carácter pr i 
mario de acusativo, v. gr.; Tr\T\T\ J i á c i a el monte; HD^D^H, 
hácia los cielos. 

f.) Mas de ordinario el n paragógico propiamente 
dicho se emplea para dar mayor énfasis á la dicción, so
bre todo en el estilo poético, v. gr.; HIT'an por n D H 
la muerte. 

i? 89. <?.) La terminación ''—r-, desinencia primitiva 
del genitivo, se encuentra en algunos pasajes indicando 
el estado constructo del nombre, principalmente en el 
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estilo poético, v. gr.; iánH iZ2f hijo de su osr,a, Offfl ^¡12^, 
abundante de pueblo, populosa, y otros. 

a.̂ ) Se encuentra además cu algunas partículas que son origina
riamente nombres en estado constructo, como irn3 sin, excepto, áe. 

r h l separación, i n S ^ . /w^» ê flSlt distineién'^ íjjQ de, de 

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

TltjflSTTS, Melqinsedck, rey de j u ticia, SM"^^ Daniel,/«¿z ^ 

§ QO. a.) La terminación i — (i paragógico), desi
nencia primitiva del nominativo, es muy rara aparecien
do tan solo en tres palabras del texto, unida al nombre 
en estado contructo sin influencia alguna en el sentido 
del vocablo, v. ^r.; "Wl-ÍJa^ hijo de Behor, Núm. xx iv , 
3. 15; corriente de aguas, Ps. cxiv, 8; 

y i x - i m n , animal de la tierra, Gén. 1. 24, y otros pa
sajes. 

a.) En la formación de los nombres propios aparece >] en lugar 
de i , v. gr.; Fanuel, aspecto de Dios. , 

A R T I C U L O S E P T I M O 

NOMBRE C O N SUFIJOS P E R S O N A L E S 

§ 91 . a.) Xo existiendo en hebreo formas especia
les que expresen la posesión, ó sea, adjetivos posesi\ ()s¡ 
se suple su defecto por la unión del pronombre perso
nal, como sufijo al nombre (§ 59) indicando la relación 
de genitivo. 
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b.) Los sufijos se unen al nombre mediante una 
vocal llamada punto de oglutinación cuando el nombre 
termina en consonante, y sin ella aquellos que terminan 
en vocal. He aquí la lista de los sufijos con punto de 
aglutinación. 

Sufijos unidos al singular de los nombres. 

S I N G U L A R 

3a mase. i _ ; in 

3a fcm. rt ; r\_±_ 

2:i mase, TJ 

2a fem. 1 
Ia com. i 

P L U R A L 

3a mase. D . 

3a fcm. 

2a mase. 03 

2a fem. 13 

Ia com. tós 

Sufijos unidos al plural 6 dual de los nombres. 

SINGULAR 

3* pers. mase. V 

poét. VT' " 

3a pers. fcm. T^JL-

2a » mase. i | i " 

2a » fem. Tj1. i i . 

Ia » com. i 

P L U R A I , 

3a pers. mase. •H"' 

poét. ílQ,_i-

3a pers. fem. "¡rp 

2a » mase. D-1 

2a » fem. "pt 

Ia » eom. !>:,, j 

Para los sufijos sin vocal de enlaee ó punto de aglu
tinación (§ 59). 

a-) C o m o puede observarse en l a HsM, l a v o c a l de eulace de los 

sufijos de mmibre en s i n g u l a r es « 6 ¿r. L a pr id iera , a es l a v o c a l per

ada en l a c u a l t erminaba l a forma p r i m i t i v a ( § 48 ) ; l a segunda , ^ 

Proviene de la des inencia p r i m i t i v a ; de genit ivo ( § 8 9 ) . 
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b.) La vocal de enlace de los sufijos de nombre en plural es la 

terminación ay y por contracción e del nombre en plural construc-
to (§ 85 d.). 

§ 91. a.J En las palabras que llevan sufijos el acento 
tónico recae en la vocal de enlace, excepto con los sufi
jos graves DD, DH etc. (§ 59- ó-)-

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

c.) Los sufijos IH y n se unen á los nombres 
terminados en n que pierden esta terminación; ver
bigracia; de tTTtPj campo, imil? y mü?. 

d. ) En lugar del sufijo i procedente de IH por eli
sión de H (§ 38* b) y contración de av en o (§ 37. r.) se 
encuentra alguna vez n (§ 39. ^.) v. gr.; ¡íSnKj su 
tienda. 

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

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

¿.) E l plural femenino recibe ordinariamente sobre 
su terminación n i — los sufijos con la vocal de enlace 
ay 6 e del mismo modo que en los masculinos, resultan-
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obstante, recibe los sufijos comoen singular, v. gr.; Df^TT, 
s/ts generaciones. 

Véase como se unen los sufijos á un nombre mascu

lino y femenino: 

Singular 

NOMBRF, M A S C U L I N O N O M K R Í : KKMEN1NO 

estado absoluto 

estado consintetc 

Sufijo sing. 3a mase. 

3a fem. 

2a mase. 

2'' f'cm. 

Ia com. 

plur. 3a mase. 

3a fem. 

2a mase. D3"ptr vuestro cántico mase. 

2a fem. '¡j'VU? vuestro cántico fem. 

I a com, ĴT^U,' nuestro cántico 

"VÜ, cántico 

liU? cántico de-.. 

i^t^ tH cántico mase. 

HTíl? su cántico fem. 

Tj '̂w' t" cántico mase. 

ÍT'Í cántico ivm. 

mi cántico 

• I^U* Stts cánticos mase. 

^TU? su: cánticos fem. 

' . | T • 

Plura l 

es¿- afis. (dual niTIP^ DiyW cánticos 

estado consiructo iT'Uj cánticos 
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Tp11ü,T sus cánticos fem. 

Sy\̂ S¡ tnis cánticos 

sufijo sing. 3a mase. IIÎ ÍL* sus cánticos mase. 

3a fem. ;TT"¿T SUS cánticos fem. 

2a mase. TpTtT faf? cánticos mase. 

2a fem. 

Ia com. 

ph r. 3a mase. DrPTw* sus cánticos mase. 

3a fem. tn^TlP tus cánticos fem. 

2a mase. DS'^^IP vuestroscánticosm^v. 

2a fem. I ^ T í T vuestros cánticos fem. 

Ia eom. IJÍTÜ nuestros cánticos. 

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

§ 93- <*•) Consiste la flexión del nombre hebreo en 
el cambio de vocales (mutatio punctorum), qije experi
menta en su forma absoluta por la traslación del acento 
tónico y el cambio consiguiente de sílabas simples en 
mixtas y viceversa, en la formación del estado construc-
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to, formación del femcnmo, formcición del plural y 
dual y finalmente en la adición de sufijos. 

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

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

A R T I C U L O P R I M E R O 

F L E X I O N DE LOS NOMBRES MASCULINOS 

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

b.) Los nombres de vocales invariables no sufren 
'nutación de puntos y siguen el paradigma de "lí^j. 
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P R I M E R G R U P O , N O M B R E S D E F O R M A C I O N M O N O S I L A B I C A 

Ó D E U N A SOLA V O C A L 

§ 95- a-) Comprende este grupo los nombres sc-
golados, entendiendo como tales no solo los que toman 
vocal auxiliar 6 segolados propiamente dichos, sino 
también los que resultan monosílabos por trasposición 
de la vocal primitiva de la primera á la segunda radical 
y los monosílabos procedentes de raices débiles, ó sea, 
los que tienen por segunda radical 1 ó , y los que tienen 
la segunda y tercera radical iguales. 

§ 96 a.) Nombres segolados propiamente dichos. 
La vocal de la forma primitiva de estos nombres, • 
sabemos (§ 65.), que puede ser cualquiera de las vocales 
breves a, it o, u, v. gr.; " ^ G , ^SCj tnn^ cuyas formas 

en el estado absoluto son "PO, ISB y Vinh, Respecto á 
I 1 modificación que experimenta en este estado la vocal 
d i la forma primitiva véase ( ) 65. V/. ) 

ó.) Estado constructo. El estado constructo en estos 
nombres en singular es igual al absoluto, de modo que 
la palabra T]Sa podrá significar uu rey ó rey de según el 
contexto de la frase. Algunas veces, sin embargo apa
recen nombres de esta clase que para el estado cons
tructo traspasan su vocal de la primera á la segunda 
radical, así JMT, simiente de, por ITIT [primitivo y^T). 

c.) Plural absoluto. El plural absoluto se forma con 
sevá en primera radical y qaméts en segunda. Si la pr i 
mera radical es gutural, el sevá es compuesto, verbigra
cia; D^So. reyes, de "Se; D^3í í f piedras, de p x . 

a.) La aparición de —T- obedece á la regla de cronometría silá
bica, por la cual la sílaba abierta debe tener vocal larg-a (§ 42.), y 
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la primera radical lleva sevá, porqiie no se admite más de una sílaba 
delante del acento tónico (§ 43 . ) . 

d.) Dual absoluto. Se forma agregando la termina

ción característica ~ á la forma primitiva del nom

bre, v. gr.; de Hyi, pie, du. D'iSjn; p í í , oreja, du. D^fX; 

M_Zy niño, D ^ M , 

f .) Plural y dual constructo. Como el anterior se 
forma sobre el estado primitivo del nombre, con solo 
agregar la terminación característica 1—^ v. gr.; ^Z1"1̂  

^Sai, wtt, nya. 
a.) E l plural absoluto de los segolados cuya primera radical 

tiene \ ocal — como Tp3 Wíiwawíí,, toma ordinariamente seva en 

la primera radical, v. gr.; •'np^ más si la radical es gutural toma 

• ,. como DV^nM de tT^h meŝ  >' ^ veces, aunque no sea inihual, 

como de tL*"Tp D t̂t̂ Tp cllie taml,ien se encuentra con — qaméts-
jataf g í ^ t j ^ sa.uikiatl:.:, juntamente ron C ^ C ^ C raices, de «¿«-^ 

t>.) E l plural absoluto en algunos nombres segolados aparece 
por excepción formado sobre el estado primitivo; así como el dual, 
por el contrario, sobre la forma del plural, ó sea, sevá en primera 
>' qaméts en segunda ladical, v. gr.; Dlp^S^ li*ot retenta, 
etc., mientras de ^ip cuerno, se forma • ' J J i p > 

g. ) Sufijos. Los sufijos leves de plural (§ 59- sc 
unen al nombre en la misma forma que la terminación 

de plural absoluto, v. gr.; ' ^ O , mis reyes; T]1"^:, 
tus niños, etc. Todos los de sigular y los graves de plu
ral se unen á la forma primitiva, v. gr.; 'STQ, mi rey; 
'IBBJ su libro; DJ^DS^J vites ¿ros reyes. 

\ln el dual se unen todos los sufijos sobre, la forma 

primitiva, v. gr.; 'Sai , mis pies, O W t H , oidos de ellos. 
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Véase el siguiente paradigma que contiene la flexión 
de los nombres scgolados propiamente dichos. 

Sing. abs. "po ^SD Vl'p ^J2 

Const. - ' ^ "Se é' fp 

Suf. le\-. i&Ú ^BD »tírrjD n | 3 

- ^ a " - E C ^tPTjí ipya 

Suf. gr. ppsSo DS^EC: D3W"Tj3 P 3 ^ : 

Plur. abs. D1 P^SO nv¿i"'pT. BSTOJ 

Const. 'SSTQ ^BO innp n y j 

Suf. lev. i ^ C i"EC i ^ i p 

Suf. gr. amhp • s n s D D a ^ l R D?,'iy3-

§ 97. ¿7.̂  Nombres segolados monosílabos por tras
posición de la vocal de la primera á la segunda radical, 
forma "Jtfp. Sl2p de ^ '¿p, T̂2p etc. Hacen su flexión 
conforme á las reglas de los segolados propiamente di
chos ^Sc, etc. v. gr.; mü/ , níbn DJÜT^ ¿fe ĵt;, 
IDDUr. Unicamente en plural aparecen nombres de esta 

ciase, conservando su vocal sostenida por un dágucs en 
[a radical siguiente en lugar de tomar —r~, como los pro
piamente segolados, así D'a1)t pued/ú, con sufijos ¡l&vh 
plur. P ^ K V . 

ó . J En pausa el sevá de la primera radical se con
vierte en -rr-, así 

§ 9S. a. Nombres segolados de tercera radical n 
propiamente formas primitivas ^ S . i i x . 
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Las formas actuales de estos nombres son con sevá 
en primera y jíreq en segunda, quedando quiesecnte la i , 
así "HD, fruto, ' V i j enfennedad, n i í , león. Su flexión se 
conforma en general á las reglas de los scgolados pro
piamente dichos (§95-)) así ^e nís' se encuentra B ^ M ; 
de n s i n S ; de ^Víl y «Sfl etc. 

^.) En pausa en lugar del sevá de la primera radical 
aparece el —--; — por el verbigracia; ^IB, n n . 

¿•.̂  Téngase presente que en estos nombres se pre
sentan algunas anomalías en la flexión, así el ejemplo 
citado "HB se encuentra con sufijos DDilS con segól en 
lugar de jíreq, y D m s ^ Tn^S; PPlhace el dual constructo 
inrtj D'Ss y n s de *7S, Algunos cambian i por N en el 
plur¿il absoluto, así DÍKHS de !nBf simple, U ^ I H de 
''nx^ gacela, etc. 

§ 99. Nombres scgolados procedentes de raices 
cuya tercera radical sea 1 ó ^ formas monosilábicas pr i 
mitivas lí^j etc. Estos nombres en el estado 
absoluto ge presentan á veces con vocal auxiliar como 
fV t̂aj muerte, ^/ 'f; pero otros toman forma con
tracta que es la general para el estado constructo, 
formación del plural, adición de sufijos, etc., resultando 
termas invariables que hacen su flexión, siguiendo el 
paradigma de ŷ D v. gr.; de mQ const. n í a , "TITO, etc. 

de const. "¡ly, du. etc. 
a.) Para la contracción de ay eu é y av en ó (§ 370-

| 100. a J Nombres scgolados procedentes de raices 
cuya segunda y tercera radical sean iguales, formas 
monosilábicas por asimilación de las dos radicales igua
les en una sola (dagués fuerte implícito), ejemplos: t | , 
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huerto, í p palma de la mano D1, ruar, zyr\, perfección, 
de 1̂1 yjS^j etc. 

/̂ .J l.os nombres de esta clase que están formados 
con vocal a toman unos - . y o t r o s c o m o puede 
observarse en los ejemplos. 

c. ) La flexión en esta clase de nombres se verifica 
sencillamente con solo agregar las desinencias ó sufijos 
correspondientes al nombre, en cuya última radical se 
expresa el dágucs fuerte. La vocal del nombre se hac^ 
breve, si en el estado absoluto fuera larga (§ 43). Véan
se los ejemplos siguientes: 1^ ^ yn} flecha, y DfU 

Sing. abs. p yn Dn 

Const. ]J ^2 yn úr\ 

Suf. lev. n \ »B3 »»f1 fe 

Suf. grav. D^X üSi'n ü^^n 

Plur. abs. D^S QiSS D ^ n D ^ n 

Suf. lev. »a| 'B3 »3tn "ÍTST 

Suf. grav. Qj^a P^B? ÉMf*» DD'cn 

a.J Obsérvese que en hemos puesto el dual en luyar (leí 

plural, 
h.) Algunos nombres que en el estado absoluto tienen cam

bian esta en jireq al recibir incremento final, v. gr.; DD^ ir\kuto, 
hace IDG^ mi tributo, etc. 

Los que tienen ; - b) abrevian en jireq. Los de vocal • abre
vian en —— (5 - T qamét í-jatuf. 

d.) Siguen también la flexión de esta clase de nom
bres los monosílabos procedentes de raices cuya según-
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da radical es 3, como , cólera, por por asimilación 
de la radical 3, que hace »»ltf B39M etc. Y del mismo 
modo algunos aumentados por la hehemántica n proce
dentes de raices cuya segunda y tercera radical son 
iguales, como p72f escudo, "•UQ, etc. 

§ I O I . a.) Los pocos nombres segolados de terce
ra radical T , como inn^ i n ^ que toman por vocal auxi
liar u (§ 66. ^ . ) , solo se encuentran usados en el estado 
absoluto, y alguna vez en el constructo, haciendo >nr 

desierto, intr, natación. 

NOMBRES OXÍTONOS FORMADOS CON DOS Ó MÁS VOCALES 

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

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

Ia Nombres cuya última y penúltima vocal sean 
variables. 

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

Los nombres cuya última y penúltima vocal sean 
invariables hacen la flexión como el paradigma de 

(§ 92. ó.). 
§ 103. a.) Primera ctase. Nombres cuya última y 

penúltima vocal son variables. Tormas absolutas 2̂1̂  
palabra, y I p l anciano, 

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

c.) Singular constructo. Se suprime la'vocal de la 
penúltima y se abrevia el —^ de la última en 42.) 
v. gr.; " m , const. Tl^^palabra de, Dj'n^sabw, constructo 
üjn> Íj57} anciano, const. pT. Los que tienen - - - en la 
última la abrevian en - ~ en el constructo. 

d.) Plural y dual absoluto. .Se suprime la vocal de 
la penúltima, única que queda distante del acento tónico' 
v. gr.; en los ejemplos anteriores D 'ñ lT 0*0211^ Ü^DT' 

D^SJS, dos alas, de s|32. 

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

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

misma forma que la terminación del plural ó dual ab-
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soluto, 6 sea, suprimieado la vocal penúltima; más los 
graves se unen á la forma del constructo respectivo; asi 
n r r , i r a * , m i ; •9121, p í r s i , etc. 

/ /J Los nombres cuya ultima-sílaba termina en n^r-, 
procedentes de raices de tercera radical n , como ífTü? 
cambian la terminación n p o r H - r - en el estado cons
tructo, suprimiéndose además la vocal de la penúltima,' 
rniT, Cuando reciben incremento aformativo, pierden 
dicha terminación, conservando la vocal penúltima, ex
cepto en el constructo plural ó dual; así plural DiTw ) 
constructo, con sufijos leves ni?., irnil" ( § 9 l r . ) , 
con los graves í JW, DDiTil? etc. 

J.) Del mismo modo que los nombres terminados en 
H .. hacen la flexión algunos monosílabos con ~ T - \'a-
riable en el estado absoluto, como Ti} mano, DT^ sangre, 
como originarios de raices de tercera radical n que 
han llegado á perderla en el estado absoluto. Kl 
del absoluto se abrevia en - _ - en el constructo. Dichos 
nombres "P y m hacen Ü3Ti y •DQT por DliTi y D J - " . 
VA sufijo de tercera persona singular aparece en elfos 
bajo la forma i , así , 

Véase el paradigma siguiente como resumen prác
tico de la flexión de esta clase de nombres. 

Sing. cst. abs. 131 p̂T ítffc ^ 

Const. ypi v 
Suf. lev. í:pT nür n i 

Sof. grav. D S I S i DSJpT DDli? 

Piur. abs. a n a i D^pT Dnü? an^ 

Const. n m ' i s i nü? 

Suf. lev. n s i ^pT nur n i 

Suf. grav. DDnai D^^pT D9 . , ^ c^n^ 
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§ 104. a.) Los nombres de esta clase, derí ados de raices cuya 

tercera radical sea conservan el 1— en el estado consti acto ( § 25. 
*0 v. £r.; ejército, const. S'iy^ 

h. Algunos, al recibir incremento final, en hijjar de conservar el 
—7- di la segunda sílaba, toman y dáguis en la tercera radical, 
así camello, . Q^ScS, Ig-ualmente algunos que tienen f 
variable en la segunda, como "p^J^profundo, plur. D'pQy 

c.) Acerca de los que terminan en —̂r— procedentes de raices de 
tercera radical n , al tomar incremento final, véase ( § 78.); i jy 

afligido, hace plur. Q í ^ y duplicando la 1 por medio del dágues. 

§ 105. a.) Nombres cuya penúltima vocal es varia
ble y la última invariable. La vocal variable del estado 
absoluto se pierde en todos los casos de la flexión, así 
W1Z f profeta, const plur. O i x n : etc.; Sna^ plural 
D'Síil, Del mismo modo los participios pasivos de qat\ 
Ŝ l9j|4 matado, D^l^p, etc. 

h.) Los nombres de esta clase que en el estado 
absoluto aparecen sin vocal en la primera radical, como 
111 • tth^S y otros, ( § 6 8 2o.) permanecen invariables y 
siguen el paradigma de Títf 

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

§ 106. a.) Nombres cuya última vocal es variable 
y la penúltima invariable. Los que tienen T- en la últi
ma, como •T", y, eternidad, la abrevian en - . - en el cons-
tructo singular, y la pierden en el plur. const.; DIÍV ^ S í j 
agregando los sufijos graves del número respectivo á 
cada una de estas dos formas, así DarU^y y ODvrS'y; en 
todos los otros casos de aumento subsiste la vocal , , 
así plur. C'Oí:.¡?j ' oS^ etc. 
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h-) L o s que tienen en la últ ima, como ^ p , for

ma propia del participio activo de qal, conservan dicha 
vocal en el astado const. sing.; p e r d i é n d o s e siempre que 
la palabra recibe incremento aformativo, así plur. •1"'í2p 

con sevá , que será compuesto si interviene gutural, 
D'aílM de aníí^ ama te; excepto ante los sufijos graves 
de singular, que se abrevia el en ó —-, y -~=~ si la 
consonante es gutural, así se dirá DaSup; ^pilS; 0 3 3 ^ 
de a]|k enemigo* 

c.) L o s que terminan la últ ima sílaba en n-rr-, proce
dentes de raices de tercera radical n , á semejanza de los 
de la primera clase de este grupo que tienen igual origen, 
pierden dicha terminac ión , al recibir incremento afor
mativo, cambiando n — en - para el constructo sin
gular, v. gr.; mi i j profeta, const. rrrn, plur. D n n , etc. 

V é a s e la flexión de cada una de las formas nomina
les pertenecientes á esta clase: 

Sing. est. abs. üS'y Sap nni* mn 

Const. oSiy Sup líM ank mn 

Suf. lev. naMsr 'Wp »at«ii uns nn 

Suf. grav. nsaS'y •DSU'P 0wi« DDnns Drtn 

Plur. abs. D^aSiy QiScp D*3W • ' ' inx a n n 

Const. 'hip »á'í* i&jj* 
Suf. lev. VDSÍI; T̂2p •artk nn 

Suf. grav. Da'pS^J D^Va^ 9̂ 5*** D?1.-in*í D-?n." 

rt.^) A l:i manera de y hacen su flexión algunos nombres, 

C)mü inDC escritura, I jOp, ofrenda, y otros aumentados cuya 
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primera vocal es invariable ( § 4 1 , 3°). I.as formas intensivas, como 
• ^Xj mudo, ciego, y 333 ladrón, sig-ueu el paradigma 
de T^p i 

f>.) En algunos nombres excepcionales se conserva en la flexión 
el ~ ó —rr- variables contra las reglas expuestas en este artículo, 
así se encuentra Tyfc const.de r|n<2 tegumento:, Q^^U? l>or 
• ê yíltt? semana. 

A R T I C U L O S E G U N D O 

I I . Í . X I O N D E LOS N O M B R K S F E M E N I N O S 

I ' O R M A C I Ó N 

§ 107. a.) Hemos expuesto (i> 73. b.) que la termi-
tiación ordinaria del nombre femenino es n—— (estado 
constructo D -r—), siendo menos frecuente n — . Ahora 
bien, refiriéndose todo nombre femenino como derh .ido 
á otro masculino, la adición de la desinencia caracterís
tica influirá en este modificando su estructura, siempre 
que tenga vocales variables. Según esto puede decirse 
respecto á la mutación de puntos que puede ocasionar 
en el nombre masculino la formación del femenino: Io 
que la adición de la desinencia ¡1 -r produce en el nom
bre nrisculino el mismo efecto que la de un sufijo leve; 

http://const.de
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2o que D — exige la aparición de una vo-cal auxiliar en 
la última radical del nombre masculino, según (§ 45.), 
resultando las formas segoladas T) , n con 
guturales, y n ... con menos frecuencia, para cuyo 
efecto el -T - ó . de la última sílaba del masculino se 
cambia en 6 —r- si interviene gutural, el — 7 - perma
nece ó cambia en -^r-, las vocales ó y ú en —-. 

¿>.) Formas femeninas de los masculinos segolados 6 
con una sóla vocal primitiva. La mayor parte de estos 
nombres toman la desinencia ¡ I — , así de T ' Q j femenino 
ITSIOJ reiná\ "fi^ m^i^ casa; S I , í i a l , grande; pn^ npn 
th<reío; n^x^ «rtev, pero •líT hace rwjíí? destierro. 
A veces, sin embargo, toman la desinencia r —, princi
palmente las formas de trasposición (§ 67.) como 
maij sefiora\ !po (T]Sa por trasposición "|St3^ n-s,2; 
"tiSl̂  níTBj vergüenza, de segunda radical v 

rtj En los nombres derivados de raices de tercera radical ¡-¡ pri
mitiva ^ la n, se uue inmediatamente, así de T1"1- atin>r.'i-

c.) Se encuentran además ns>T) puerta, de de ter
cera radical n, (§ 64) TíQ\k̂  firmeza por n:i2N de TOK̂  
de tercera radical que se asimila á la n (§ 30. IK) . 

108. Í?.) I 'ormas femeninas de masculinos con dos 
vocales. La mayor parte de dichos nombres hacen el 
femenino en H — e x c e p t o aquellos de penúltima sílaba 
invariable (i? 68. 3°), los cuales prefieren la desinencia 
n ,. , como SÜD hSüp; onh, n^nn, sello, 

h.) Los nombres de la forma sT2p y Sí3|3 rara vez 
toman la desidencia IV— , así como, por el contrario, los 
invariables en la penúltima no suelen lomar la " . y 
cuando la toman, conservan el -T de la última sílaba, así 
de urh'Z se encuentra HOrnO, guerra. El — de los 
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participios no se sostiene más que rara vez, ordinaria
mente es sustituido por el sevá. 

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

MASC. 

Io TjSp, rey 

i n c , escondite 

^Zik^ comida 

•̂ 3 joven 

TO, caza 

U | huerto 

pn} decreto 

iJKj nave 

destierro 

2° ^p^, venganza 

]pT) anciano 

ns^ belleza 

yi'%li grande 

lüí^ habitante 

y(9t ciego 

rtyH( pastor 

SÜK. L E V . 

i-inD 

ipn 

FF.M. 

mriD 

ni»» 

na a 

npn 

n*3HJ 

nu^l 

mapa 

na^i 

ns1 

nSiii 

nawi 

niw 

nyi 



m 

$ 109 aj Flexión de los nombres lemcninos deri-
vados de masculinos con una sola vocal primitiva ó 
scgolados. 

Io Con terminación " T , formas 2; riinc^ Hn^t 
r<y: (§ 1 0 ; . ) . 

Est. const. sing. n^Sa, n^n?, n^áH, ^ ' j : (§85.). 
Plur. abs. A semejanza del plural masculino toman 

sevá en primera y „- en segunda radical, v. g.; ni?7l3. 
Mas en el estado Constructo plural reciben la termina
ción ni sobre la forma primitiva, como las terminacio
nes de singular, asi n"|3Sa. nii^J etc. 

Sufijos. La adición de sufijos se verifica sobre el 
constructo respectivo, los de singular sobre el construc
to singular y los de plural sobre el constructo de dicho 
número, v. gr.; Sing. íDDlOj TiniSo etc., alargándose ta 
vocal —r- en T- por quedar en sílaba abierta. Plural 
•,r ,:^2j vnipSo, DDiníSa etc. 

Los femeninos derivados de raices cuya segunda 
radical sea I ó % así como los procedentes de raices 
cuyas dos últimas radicales sean iguales, tienen Invaria
ble la vocal 99-), y siguen el paradigma de ÍT^W 
(§ 92.), así ifríf TÍT)t npn; const. Ht^í iHTi PTn 
etcétera. 

2° Con t erminación n , forma r ^ n : 1 0 7 / M , pr i 
mitiva HIZll. Reciben los sufijos sobre la forma primitiva 
como los de igual formación procedentes de masculinos 
con dos vocales. V . el paradigma de nuil*- (§ 110). 

Hemos visto (§ /g ó.) que los femeninos en r r - : _ y 
IT] hacen el plural como si el singular fuera en n*-r-

Pij r\, gr.; r ^ ^ ? , plur. r i ^ p ; nnay^ rírps, A lgu -



nos, no obstante, agregan la terminación ni ó D' in
mediatamente al singular, como r\i2nt lanza, plural 
ft'H'in y CWI'a.ri; r i ' i iy , testimonio hace plur. nV^y. 

§ l l O . <7.) Flexión d é l o s femeninos derivados de 
masculinos con dos vocales. 

IO Con terminación n ,-• Forma ítW (mase. 
§ 102 Ji). Pierden el , - de la primera radical en el cons-
tructo sing.; WW, plur. nia#. Los sufijos en cada nú
mero se unen al constructo respectivo, alargándose el 
-U- de la terminación n — en ante los leves. Así 
trutf "'ni:^, D J M ^ Í T etc. 

] >el mismo modo hacen la flexión los femeninos que tienen —-
en lugar de —— en la primera radical; mas no aquellos femeninos 
de participios activos de qal de verbos de segunda radical \ como 
fTQjlS de Dp (n*p^ los cuales tienen invariable el -—^ y siguen, 
por tanto, el paradigma de nTS? 

Formas nana, '"1°3k>', n^p." (mase. etc. § 103). 
Kn el constructo singular se abrevian, haciendo rDIIi^ 
n o i t í , rapT por la pérdida de las dos vocales radicales, 
lo cual origina la aparición de vocal en la primera letra 
radical f§ 44. b). 

Plur. abs. nÍ312 n i m s ^ níaptj const. mas breve 
r r m a , n i a ix^n^p? . 

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

Formas nWp y nsrh (mase Snp^ rwh § 106. b). 
Siendo invariable el jólem de la primera radical, siguen 
estas formas el paradigma de ¡IT'itf. 

Los femeninos de nombres aumentados, que hemos 
visto (§ 106 a.), que hacian el femenino conservando el 
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-v- variable, como rtyKSfij reinado, hacen el constructo 
singular rcScn y no ri¿SaO. 

En el plural absoluto conscr\'an el ÍÎ SSTCIÍS' y íó 
pierden en el constructo, niSÍíB©, 

Las formas femeninas nx , i :) tli^líp (mase. NIIW, 
S'iap^ permanecen invariables, y hacen la flexión como 

2° Con terminación n : . Formas n U T ^ n^SMj En 
el estado constructo no obtienen cambio alguno. 

Kn el plural se pierde la vocal última del radical, 
niitri, mía». 

Los sufijos en singular se agregan á la forma primi
tiva, así i r a t t ^ D3m3í*l etc.; en plural 'nllltt^ B^nrúM 
etcétera. 

Las formas aumentadas, como maop siguen esta 
misma flexión, así MiacC; plur. nilSDC, Algunos, sin 
embargo, conservan el — delante de la sílaba tónica en 
el plural absoluto como mQWQ cárcel, hace nillStthD, 

Los femeninos eu p-̂ —̂-y—y como n\ya vergüenza, n^jSjlj 
cráneo, T\VJT\2 ̂  lronce; reciben los sufijos sobre la forma primi

tiva, así s p u b j ipiSaHá mf l ím. 
Algunos, como DUÍp̂  arco, agregan la terminación j"^ en el 

plural sobre la n-rr- flel singular, así ri'nUTp coustr. niF.UTp 

l i e aquí el paradigma que contiene la flexión de los 
nombres femeninos: 

Sing. est. abs. nifjo n : ^ nsia noTx r a # i 

Constr. risSn P:^? nsia nais ' na«fí 

Siif. le». 'IMÍJSJ í h a i i i n a i N ^aah 
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Suf. g EV. czrz^2 Dana» CDií^a Bane-iá -:Dnu.;> 

Plur. ih . T\'.yrp mzti n b i a hitirrw h i ^ W ' 

Ganstr. nbSo ro:© n'ipia F ITOTN n i a ^ 

A R T Í C U L O t e r c e r o 

N O M B R E S A N O M A L O S i'.N LA F L E X I O N 

§ i i i . Algunos npnibftíSpresentan efl la flexiófí 
formas al parecer anómalas, más, si se conoce bien el 
origen de las mismas, se vé que obedecen á los princi
pias generales de flexión que ya conocemos. 

as'j padre, hace el constr. sing. ^nx; eon suf. ^ax 
""•ZN^ DS^aM; plur. ahs. niaK} constr. n^aXj con sufijo 
in'iaN, D3"»niax. 

nx lurnmiw, en el sing. constr. TiX con suf. 'nx 
^HM- C - ' n x ; plur. ahs. O^nH, constr. 'HN^ con suf. trm 

y en pausa ^HNj ^ n ü , Vnx^ Qw^nx con pátaj ú scgól en 
lugar del —r- de singular, lo cual hace suponer que en 
estas formas hay dágues fuerte implícito. 
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P. ~Xf/¿fy/Haua', constr. sing. n'ns^ con sr.f. VníriK, 
etc.; plur. ^n.inN^ constr. n ^ n x ) solo aparece con BU»-

"inx^ UH0, con dágucs fuerte implícito, constr. ina^ 
fcm. y en pausa nrKV; plur. D^ins'. 

'¿"s^ kombre\ plur. EPlWMj eonstr. con maíijo 

'iL'^s^ etc. de ITJX inusitado: muy rara vez se encuen
tra plur. C 'ü"^ . 

HUNj viujer, por HUíJíí de '¿'JX, constr. r r r x por 

n r i x , con suf. ^ C N ^ ^ñttfM etc.; plur. D ^ ? : , constr. ^ 3 , 

con suf. ^S^J, D3YttÍ3 etc., con suprensión del de UÍ̂ N . 

rvn, casa, constr. Otaj plur. DTW, constr. ^ % con 
suf. Qj in^ etc. 

73, hijo, por n:2 (primitivo 3̂3 de n:3) constr. j s . 
con suf. t33} T]:^; plur. D'33( constr. ^ con suf. V'.:., 
^ 3 3 , 0^33. 

n3? hija, por r ; 2 de n33, con suf. ipi3- plur. 1^33, 

constr. n i l ^ j con suf. 11133, D ^ n - i . 

¡̂Xñ suegro^ de non , con suf. ?pOn, tu suegro: fc-
menino, n i ^ n , suegra. 

D i l , ^¿VÍ, du. QiOi''; plur. D1-^, constr. 'O ' , poético 
n1a\ con suf. V C , D ^ O ' . 

(plur.), aguas, constr. '25 y con suf. "''2* C 
^D^Q, D i l a t a (v. i? 83. 

n : ^ porción, (por n - : ^ de n'C ) hace plur. n'^aa 

y PrtK3a, 

l -y , ciudad, plur. D n ^ , constr. n? ; con suf. 
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ns^ boca, (por iTS de r rS ) , constr. TS, con suf. *2 
I^S y v " ^ , Dn^r; plur. abs. D^S. 

"¿rhñ, cabeza, plur. D''" N"!> constr. 'ítíí*1j con sufijo 

níffj oveja, (por iT1© de mü? inusitado) constr. niT; 

con suf. y "H t̂t*. 

A R T I C U L O C U A R T O 

N U M E R A L E S 

í? I í 2 . Í̂ J Numerales cardinales, l í e aquí la lista 
de ios diez primeros números: 

Con nombren in&scnlinos 

Absoluto C o i i K t r u c í o 

COTI nombres fcineninos 

Absoluto 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
I O 

TÍIK Tn>s 

1©^ 

nns* 
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b.) El numeral w/c, se junta en estado absoluto 

al sustantivo, concertando en género, como un adjetivo, 
v. gr.; "riN* "W^ un joven. El numeral 2 que tiene doble 
forma, una para cada género, concierta en género con 
el nombre siguiente, ó bien aparece como sustantivo en 
estado constructo cuyo complemento es el nombre de 
la cosa contada, así D'O1 D T C ó Cv2' ^3t^} dos dias\ 

n i y c D ^ ü ó nfafQ T l t ^ ¿/Í'Í preceptos. 
c.) Los números desde 3 á 10 tienen significación 

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

§ 113. a.) Los números desde I I hasta 19 se forman 
anteponiendo el nombre de la unidad al dr la decena, 
y este último concierta en genero con el nombre con
tado; Tüíy. 10, es la iorma delante de los masculinos, y 
mt?y en lugar de rPíEtt delante de los femeninos. 

b. ) En cuanto á la unión de las unidades con la de
cena, ej numeral 1 aparece siempre en estado construc
to, y en lugar de inN ó nnx puede emplearse la palabra 
T Ó : 2 se une á la decena en estado absoluto ó cons
tructo, tomando en el primer caso la forma contracta 
D^i^r en lugar de D^JÍ?, B'.'W. 

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



tructo en su forma masculina, propia para nombres 
femeninos. 

I le aquí el cuadro de estos numerales: 
M s s c u l i i u remenino 

I I 

12 

14 

m u y c . - r 

§ I 14. Las decenas so expresan por el plural de 
las unidades, excepto 20 que se forma por el plural de 
l l t y (fies. Las unidades se unen por medio de la con
junción 1 (prefijo vau), precediendo ordinariamente la 
uridad á la decena. Las decenas no varían por razón del 
género, ni admiten estado constructo. 

Véase el cuadro siguiente: 
Masculino 

20 

21 

32 

43 

54 

05 

g8 

l ' emci i ino 

n n t ' y i nnx 

• i r u i eren 
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§ I l 6 . a.) E l número 100 se expresa por HKC^ 
cte/ito, constr. ftítS, Cuando precede al sustantivo, 
aparece en estado absoluto, y alguna vez en el contruc-
to, así se encuentra ."¡JUr HNG y TXIXS T\WOt cicnafios. 

b.) El número 200 se expresa por el dual CPnKí: 
por OTiKC. Para expresar las centenas restantes se 
antepone el numeral correspondiente en su forma 
masculina y en estado constructo, v. g.; h^C ÍTS'W^ 300 
f w o mw, 600; h « a inrn , 900. 

§ 117. a?) Los millares se expresan de este modo: 

Í^H, 1.000; D^SSK, 2.000; D ^ M , millares ó miles, pre

cedido del numeral correspondiente en su forma feme

nina y en estado constructo, asi, C^D^N fltinuf j 3.000; 

D^S^K nyiZ?n} 9.000; precedido de un número mayor 

que dijz, aparece siempre en singular, v. g.; 

i ' r v ' . i y s íñ , 19.000. 

/A) Diez mil 6 una miriada se expresa por " i n (y 
en los libros más modernos 1215 N l ^ l ; veinte mil ó dos 

núriúdas DTlTai; miríadas niiS^isij ni31, 
§ 118. a.) Numerales ordinales. Se derivan de los 

cardinales, agregando la desinencia ' — , excepto puíNi^ 
primero, que se deriva de ÜK1, cabeM\ la vocal que pre
cede á dicha desinencia es también i\ 

il> ] v : x i 6" 

40 ' i y m 90 ^ w r i 

1 v^ icn 10" 
5 ° ' 
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b.) El femenino en estos nombres se forma aña
diendo r i " ~ en el masculino (raramente H , ), con dá-
gucs en el i de la disinencia; excepto ,JÍU?N*'l que hace 
fcm. riJlUNi; ejemplos rWJttf, segunda, n ^ S w , tercera, 
etcétera. Estas formas femeninas en n1 — sirven también 
para expresar los nombres fraccionarios 6 partitivos, 
sobrentendiéndose el sustantivo ¡13Q ó ntpylíj parte; 

así h ^ a i , cuarta parte; etc. 

c.) Los ordinales superiores á décimo no tienen 
forma propia, y se suplen por medio de los cardinales, 
asi Cñ̂  Tiry nsrena^ decimonono dia. 

§ I I p . rtj E l dual femenino de los numerales car
dinales se encuentra á veces, y expresa números múlti
plos, v. gr.; D^riSínM cuadruplo; D^n íá í í , séptuplo. 

b.) Por la repetición de los cardinales se expresan 
los distributivos correspondientes, así CS t̂tí D^Ü^j de 
dos en dos. 

c. ) Los adverbios numerales, una VfB, dos veces, et
cétera, se expresan por medio de 0172; así Dys nnx , 

ves; D^ays du., s/í-tví; D ^ Q S urrrij «;/ír¿? er-

f ^ j ; etc. 
d.) Finalmente, los numerales reciben los sufijos 

personales para expresar lo que nuestros pronombres en 
oposición con un numeral; así U'aWj nosotros dos; 
D f w W . ellos tres. 
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CAPITULO CUARTO 

V E R B O 

A R T I C U L O P R I M E R O 

N O C I O N E S G E N E R A L E S D E L V E R B O 

§ 120. a.) liemos visto (§ 49. í7.)que la forma más 
simple del verbo hebreo era (tercera persona del 
pretérito), y sí bien en hebreo no existen verbos llamados 
derivativos, como sucede en latin y lenguas hermanas 
del mismo, en cambio posee ciertas formas que descien
den del verbo simple, modificando con diverso sentido 
la idea significada por la raiz verbal, ( i ) . 

b.) Estas formas no deben ser consideradas como 
verbos distintos, sino como derivaciones de una misma 
raiz paralela en su desenvolvimiento á la forma simple, 
que se producen: Io por duplicación o repetición de 
alguna radical^i?;-;//íV/. 'rwró'^í iterativas]; 2° por 

(1) Los gramáticos antiguos llamaban á estas formas DIJíJl 
(binyanim), construcciones ó edificios. 
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adición de alguna letra preformativa á la raiz (formas 
aitii!eii!adas)\ 3° por los dos medios á la vez (formas 
reflexivos), 

He aquí las formas principales del verbo; 

Activas Pasivas 

Ia Qal Sp, ngér<, 2* Nihal S^E: 

3aPihcl Syj 4a Puhal L"i3 

5aHifhi! ^vsn 61 Hothal ten 

Reflexiva 

-a í-íitpahel Sysnn 

ÍZ.̂ ) De otras formas raras liaremos mención más adelante. 
r J Los nchibrca de las formas están tomados del 

antiguo paradigma L'y2; hiso, que ha sido abandonado 
y sustituido por "̂PP, ma'ó, por pertenecer á los 
llamados semi-imperfectos ó guturales. Mas todavía se 
emplean las radicales de aquél como signos convenció1 
nales para designar el lugar respectivo que ocupan las 
radicales en el verbo, significando S primera radical, 
? segunda y ^tercera; así (pe-yod) son los verbos 
que tienen por primera radical como I t T ' ; i'V (háyin-
vaV) los que tienen por segunda 1, como Dip; H 7 (lamed 
-he) los de tercera radical n, como nap'.y'lT (háyin-háyin) 
los que tienen la segunda y tercera radical iguales, 
como l l ü ^ic). 

§ 121. a.) En hebreo la noción de tiempo y modos 
no aparece determinada con tanta precisión como entre 
nosotros. En las lenguas semíticas la atribución sígnifi-
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cada por el verbo se considera con relación á dos 
épocas: ó realizada y concluida, 6 en disposición de rea
lizarse y concluirse. Desde antiguo estos dos momentos 
de la atribución son llamados//V/VW/Í? y futuro, expre
sando respectivamente la acción verbal como anterior 
y posterior al momento en que se habla, no en el 
sentido que tienen dichos tiempos en las lenguas occi
dentales, cuyos diferentes tiempos tanto absolutos 
como relativos se expresan en hebreo por solos los 
tiempos mencionados, como veremos en la sintaxis. 

b.) El verbo hebreo tiene además forma de impe
rativo (solamente para la segunda persona); infinitivo 
(con dos formas, absoluto y constructo), y participio. 

c ) En el verbo hebreo se distinguen dos números : 
singular y plural. 

á.) De las tres formas personales, la segunda tiene 
forma distinta para el femenino, y también la tercera, 
excepto en el plural del pretéri to. 

§ 122. a,) Los verbos en hebreo pueden ser fuertes 
ó débiles, según que las letras radicales del mismo sean 
fuertes, ó alguna de ellas sea débil ó tenga iguales la 
segunda y tercera. Los primeros constituyen !a conju
gación normal, por cuya causa son llamados verbos 
perfectos y semi-imperfectos, cuando entre las radica
les intervenga alguna gutural, por la eufonia especial 
de estas letras; los segundos, llamados imperfectos se 
subdividen en defectivos y quiescentes según que en la 
flexión pierdan ó dejen quiescente alguna de las radi
cales. 
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A R T I C U L O S E G U N D O 

CONJUGACION DEL VERBO PERFECTO 

FORMA QAL 

§ 123. n.) Esta forma, la más simple del verbo, 
expresa l i idea primordial ó fundamental del mismo. 
He aquí lá formación de los modos y tiempos. 

§ 124. a,) Infinitivo. Kl infinitivo absoluto está ca
racteriza lo por las vocales-y-en primera y en 
segunda radical: 7Í2p. 

/;.} Kl infinitivo constructo, forma más breve que la 
anterior, aparece monosílabo con — en primera y 
conserv ando el de la secunda. Sirve de tema verbal 
para la formación del futuro é imperativo: Vcp iq^íol, 
primitivo tulu que ha conservado el á abe), 

a.) La vocal c iracterística del infinitivo de qal, lo es tam
bién de lo ; absolutos de las formas Nifhal, Pihel y Puhal. 

c. ) Muchos verbos intransitivos cuya tercera perso
na del pretérito termina en ó como 1̂2̂  fué rico^ 
SiW quedó huérfano, suelen tomar s cu lugar de —~-
en el infinitivo constructo: "QSj 170, 

d. ) E! infinitivo constructo con los prefijos 2, S 
equivale y puede traducirse por nuestro gerundio, así 
jtíjSp f a r a matar, v:a ando. 

§ 125. a.) Pretér i to . La tercera persona singular 
masculina del pretér i to de qal está expresada por la 
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miz del verbo ^cp (§ 120), 122 SsW (primitiva ffita/a, 

kavida, SñkulaJ. 

b. ) Las personas restantes del pretéri to en súlgu'ar 

y plural se forman, posponiendo á la raiz verbal c"ercos 

elementos, VfytüaAofc aforntatrüüS que exponemos á con

tinuación: 

Sing. 3a pers. fcm. n Piur. 3a pers. com. ^ 

lx » mase. 7\ _ ^ 2a » mase. 

2a » fcm. m 2a * fem. tfl 

Ia » com. M Ia » com. ^ 

c. ) Como S3 ve por el cuadro, las aformativas de la 
segunda y primera pers. sing. y primera del plur. dejan 
el tono en la raíz; las restantes } ^ DFV, ]n son 
graves ó llevan consigo el acento. Kstas ú l t imas (se
gún el § 43) harán desaparecer una vocal de la raíz, 
que será ta segunda ante n r y % y la primera ante 
• n y ] P . 

d.) Las afonnativas que dejan el tono en la raíz 

(r\t 1^ no ocasionan mutación ninguna en ta 

vocalización de la misma. 

a.) D¿be observarse que las a/onnativas correspondientes á la 
segunda y primera psrsona son fonn xs abreviadas del pronombae 
personal respeetivo (§ 58.); mientras que la aformativa n —p-
de la tercera pers. sing. fem. no es otra cosa que la desinencia ge
neral característica del género femenino (§ 73. y la !] de la 
tercera pers. com. de plur. es msro signo de pluralidad en los 
verbos, como observaremos en la formación del futuro, 
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He aquí el pretér i to del verbo perfecto: 

Sing. 3a mase. S'jp Plur. y1 com. Ŝop 

33 fem. nSirp 

2;' mase. nSiap 2a mase. anSop 

2:t fem. nSup 2'' fem. •jn^p 

Ia com. MSep Ia com. líSai 

§ 126. <?.) Los verbos de significación intransitivaj 
que tienen —- en la última sílaba, siguen el paradigma 
anterior en todas las personas qu^ reciben aformativa, 
cambiándose el en — a n t e las afonnotivas que co
mienzan por consonante; así de 133j r n i - ^ m a 3 ) 1133, 
• m i s etc. 

b. ) Ea bis personas en donde la pausa exige (según 
§ 46,) la reaparición de la vocal suprimida aparece 
T " , y no el — • como en los transitivos; así HTlD ftjor 
.1723) y no nl33. 

a.) Eu lugar del , que toma la segunda radical aute las 
ajovmativas que coniienzau por consonante, .se encuentra alguna 
vez ——, asi (l's. 2. 7) SpiVT?^ yo te engendre, con —„ - se encuentra 
(i Sam. 12, 13) •rnN"irj demandasteis. 

§ 127. a.) Los verbos que tienen — en la última 
sílaba, conservan dicha vocal ante las aforiiiíüivas que 
comienzan por consonante, v. gr.; Sbü,^ riSsijí en pausa 
nSit í j PlSW, n^iTT etc. 

§ 128. a.) Futuro. El futuro se forma por medio 
de ciertas letras, originarias del pronombre personal, 
que se colocan delante de la raíz (preformativas), y son 
1 para las terceras personas masculinas; n para las 
terceras personas femeninas y para las segundas mas-
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culinas y femeninas; X para la primera sing. y j para la 
primera plur. comunes. Mas, para tflstírtgilír ei (género v 
número de aquellas personas que tengan la misma prc-

formativa, se emplean algunas afonnativas ó desinen
cias pospuestas á la raíz. Véase el siguiente cuadro que 
contiene las preforvtativas y aformativas\ las de esta 
última clase, comprendidas dentro del paréntesis, son 
menos frecuentes. 

S I N G U L A R l ' L U K A I , 

afonn. prefermx aform. 

3ii mase. i 3a mase. ^ » 

3a fem. . n 3" fem. n 

2a mase. n 2:l mase, [y^ \ P 

2a fem. »-r- Fl 2:i fem. n: n 

l " com. N Ia com. l 

ó.) \ / a s a/ormativas v ~ y ^ toman el tono, y ha
cen que la segunda radical pierda la vocal; la no 
toma el tono. 

c. ) La forma de la r a ú á la cual se juntan las pre
forvtativas y afonnativas es la del infinitivo constructo 
SiSp. Esto mismo se verifica en todas las formas deriva
das, cuyos futuros se forman inmediatamente del infini
tivo constructo respectivo. 

d.) Las preformativas están puntuadas con -—• mo
vible (originario de la supresión de la vocal a primitiva) 
que se resuelve en ante el otro - r con que comien-
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za la forma del infinitivo construclo; excepto N, «-le 
primera pers. sing., que prefiere ~v- en este caso (§ 44, 
c.) l i e aquí la conjugación del futuro: 

S I N G U L A R P L U R A L 

3" mase. Hbpi 3"1 mase. ftajh ^Stsp, 

3a fem. Stopri 3a fem. n:^i2pn T ;̂cpn 

2a mase. Stapn 2;t mase. iSopn » 

2a fem. t^pn 2a fem. tfHtlffi » 

Ia com, Sirpx [a cotn; 's;!2pj 

/.yi El suprimido ante las aformativas, que con
sisten en una vocal, (1 — , reaparece en la pausa 
(§ 46): ^repp, p̂v 

§ 129. Í7,̂  Los verbos que tienen ---- y en la 
última sílaba, como "¡p", fué viejo, ^p fué pequeño, y 
otros muchos en , de significación intransitiva toman 
en el futuro - _ - en lugar de asi 'íp'^, tOpíP, p"73»1 
de pTi'j fué justo. 

a.) La tercera persona fembuiua plural 1 ellas) se encueiura 
alguna vez con la preformativa i de su corresiiondientc mascnilina, 
á semejanza del árabe y arameoj así se encuentra ¡"Î TCIP ellas 
subsistirán. 

§ 130. a . ) Imperativo. Kn hebreo el imperativo 
no tiene más que segunda persona singular y plural, con 
doble forma masculina y femenina. 

b.) La segunda persona masculina singular es idén
tica al infinitivo constructo en todas las formas, excep
to en Hifh . Las personas restantes se forman direc-
bamente del futuro respectivo con solo suprimir l;i 
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preforuiativa; en las formas aumentadas H i f . ni/Ji. et
cétera, en lugar de la preformativa, reaparece la ca
racteríst ica respectiva. 

§ 131. a.) En la forma gal las personas que tienen 
aformativa, que lleve el tono (1 — , ¡l), toman en la 
primera radical procedente del concurso de sevás 
que resulta al suprimirse la preformativa del futuro 
(§ 44, ¿M. 1 le aquí el imperativo de qal. 

P l u r a l S i n K i i l a r 

2íi mase. TBfy 2a mase. ^rp 

2a fem. éwp 2a fem. nâ bf) 

K u p a u s a 

b.) T.os verbos que tienen — en la última silaba, y 
algunos intransitivos en toman, como en el futuro, 
—— en lugar de •_; así w i ^ vístete, Slp, aproxímate . 

a. ) Alguna vez se encuentrau la segunda pers. fem. slng1. y se
gunda maso. plur. con kaméts-jatuf, en lugar de ; asi 
13SO) reina tú; ¡(3^0 arrastrad. 

b.) También se encuentra pt)r excepción, la forma lirQíy 

escuchad vosotras, por n J l í C í l ? 8^11. 4. 23. 

c.) E l seva de las formas Ŝup y 1/Bp debe leerte como mo

vible qit'li, etc., sevá medio (S5 26, g). 

§ 132. a,) Participio. El participio tiene carácter 
nominal más bien que verbal, siguiendo en su forma-
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ción y flexión las reglas establecidas para los nombres 

é io6)-
§ 133. a). En la forma qal aparecen dos formas de 

participio, una de significación activa y otra de pasiva. 
h.) La primera forma ó activa toma (jolem) en 

la primera radical y .. (tscré) en la segunda, verbi
gracia; 

c.) La forma pasiva tiene - - (qamets) en la prime
ra y 1 (súreq) en la segunda, v. gr.; SlPp (1). 

§ 134. a.) La formación del femenino y plural de 
estos participios se hace según las reglas de la clase de 
nombres á que pertenecen, así 7SÍp( O'S^p^ '/O'p, fe
menino nSp^ nSap, n'.Spp; ^i^p, D^lliap, t^iDp, feme
nino nS^pj niSnap (§ 106). 

§ 135. a.) El participio activo de los verbos intran
sitivos en e y o es igual á la raí/ , ó sea á la tercera 
pers. sing. mase, del pretér i to . (V. el paradigma). Las 
vocales • r y - . de estos participios son variables, y 
hacen la flexión s egún § 103. 

a.) I-a raíz verbal en árabe aparece triscaba, qátala y formas 
paralelas qátila, tjátitla, puesto que es potestativa la vocal de la 
secunda radica]; dichas tres formas toma también la raíz verbal del 
bebreo en qatal, Mvíd, (primitivo hay'nia) y :akol (primitivo, 

(:.) La vocal (jolem) del participio activo, Sup procede del 
alargamiento de la a primitiva del radical, que se oscurece en o\ así 
«•orno —r™ (tseré) procede del aíargatnieuto de una ; primitiva. En 
árabe el participio solamente ha alargado la vocal a y hace qálila. 

( l ) Los gramáticos antiguos han llamado al participio activo 
de qal I j i j^a (benoni) intertítedév 6 medio entre el pretérito y 

futuro, Al pasivo U!>J*3 (pahul) del antiguo paradigma 'tyg 
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I 136, a.) Conocida la conjugación de la forma 
gal, fácil es conocer la de las otras formas del verbo, 
porque todas ellas tienen las mismas aformaiivas y 
preformativas, y el mismo sistema de flexión, diferen
ciándose únicamente por la modificación especial que 
reciba la raíz en cada forma, y la eufonía que dicha 
modificación exija. 

b.) Todas estas formas secundarias convienen: 
Io En que la tercera pers. mase, del pretér i to sirve 

de tema para la formación de las otras personas del 
pretéri to, tomando siempre pata] la segunda radical 
ante las aformaiivas que comienzan por consonante, y 
quedando sin vocal ante las que comienzan por vocal 
(n - 7 - , «i,), excepto en ta forma Jiifh. 

2° VA tema del futuro é imperativo es el infinitivo 
constructo, sobre el cual se forman aquellos inmediata
mente, por medio de la adición de aformativas y pre-

fonnativas. Como en el pretéri to, pierden la vocal de 
la segunda radical ante las aformativas ^ - T ~ , ^excepto 
hifh. 

3° Los participios, excepto en nifh, se forman 
también inmediatamente sobre el infinitivo constructo 
mediante la anteposición de O característico. Véase 
cada una de estas formas. 

FORMA N l l I1A1. 

§ 137. a,) El carácter distintivo de la forma nifh. 

es la silaba ]n antepuesta á la raíz, si bien no aparece 

completa en ningún tiempo. En el pretéri to y participio 
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solamente aparece ia 3, en los ^infinitivos, futuro é im
perativo la 2 se asimila á la primera radical, expresán
dose por un dágues fuerte (§ 30, ¿>). 

b.) Por su significación esta forma representa ordi
nariamente la pasiva de qal, aunque también puede 
traducirse algunas veces en sentido reflexivo ó re
cíproco. 

§ 138. a.) Infinitivo absoluto SteÓíl; constructo 
S0|)í1 en lugar de t5^plft) ^Cp-' l . 

a.) E l infinitivo absoluto aparece algunas veces bajo la forma 
StopJ en lugar de Moj&n. 

b. ) Pre tér i to y participio. La adición de la : ca
racterística ocasiona la pérdida de la vocal de la 
primera radical, tomando dicha - vocal — , procedente 
de la atenuación de —• primitivo 42, ¿r), verbigracia; 
tercera pers. mase. ^TSjM; JITOpa; nS^pZ; etc. Participio 
St^pJ con —— en lugar de . que toma la tercera per
sona mase. síng. 

c. ) Futuro. El futuro se forma inmediatamente, 
del infinitivo constructo ^"Qp'l, elidiéndosela."; caracte
rística, cuya vocal toman las prejormativas, así Scp^ 
por ^oprp (§ 38, b) con la preformativa N toma 

a.) E l futuro é imperativo suele tomar : en lugar de en 
la segunda radical. 

d.) Imperativo. La segunda pers. mase. sing. es 
igual al infinitivo constructo, y á dicha forma se agregan 
las aformativas correspondientes á las otras personas, 
así SsjWj iSt:pn etc. 

Véase el paradigma. 
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FORNA PlUEL 

§ 139. a.) El carácter general de esta forma es la 
duplicación de la segunda radical, expresada por el 
dágues fuerte. Agrega á la significación verbal la idea 
de intensidad, repetición, aplicación, intención, c.iusa, et
cétera. 

§ 140. a). Las vocales que toma la raíz son: 
a.) Infinitivo absoluto. La primera radical y la 

segunda ^t2p; const. —- y Sl3p. 
a. ) Muy rara vez se encuentra — en lugar de —r" CU el Infmi. 

tivo coustr. así "ITS3 incensar. 
h.) E l —-— de la primera radical procede del - 7 - de la raíz que 

DO puede subsistir por encontrarse en sílaba cerrada por el dágiies-
(§ 42). Dicho —r~ se atenúa todavía más en el pretérito cam
biando en —;— por la misma razón (§ 42, c). E l —r— que lleva 
la segunda radical en la raíz es sustituido por el —n— en las personas 
6 formas que no tienen afor>iiaiiva\ en las personas restantes sub
siste el —r—. 

b. ) Pre té r i to . La tercera pers. mase. sing. es ^isp, 
perdiéndose el —r- ante las aforvtativas en vocal, y 
siendo sustituido por ante las que comienzan por 
consonante, como en las formas anteriores, así rPizp f 
"tn^iap, etc. Con mucha frecuencia se encuentra la 
tercera pers. sing. mase, con - en lugar de -r—, siendo 
como potestativa una ú otra vocal, así Si:^ él ha en
grandecido . 

c. ) Kn tres verbos aparece .. por . en la segun
da radical, á saber, 131, liabló, y ISDI, expió, 0331» 
lavó, con el prefijo 1 versivo, 

d.) Futuro. Se lorma anteponiendo al infinitivo 
conslructo las p re íonna t ivos con sevá. por resultar 
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distantes del acento tónico (§ 43), así '̂ "p ,̂ ^ lapn, 
etcétera; toma — , Stsptí. 

/ ) Imperativo. La segunda persona es idéntica al 
infinitivo constructo, á cuya forma se agregan las afor-
mativas, correspondientes á las otras personas, 'rep, 
^I3p) etc. 

a.) CDIHO cu el pretérito, aparece tatnhiéu i)or en el fu
turo é imperativo. 

g.) Participio. Se forma también del infinitivo cons
tructo, mediante la anteposición de ?2 con seva, como 
las ^reformativas del futuro, asi s*'2^2. Véase el para
digma. 

FORMA P U H A L 

§ 14I . rt.) Representa la pasiva de la anterior, y co
mo ella tiene por carácter distintivo dágues fuerte en la 
segunda radical, diferenciándose únicamente en las vo
cales que son ——, rara vez — qames-jatuf, en primera 
radical, y .. en la segunda, en el participio toma -4-; 
asi infinit. constr. y toma s'i3p, particip. T̂apíZ. V . el pa
radigma. 

t O R M A H i r ü i L 

§ 142. a . ) l icne por característica la/>r(?/(?/v//íz/¿-
va n que conserva el . primitivo en el infinitivo, to
mando ta segunda radical -~. para el absoluto y 1 
para el constructo, asi abs. ^"¿pn^ constr. ^ p n . Tiene 
significación causativa. 

a.) Por excepción aparece el infinitivo absoluto 'Jfppn con 
1—por escritura plena (§ 38). Igualmente el infinitivo cons-
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tracto H^spri con eu Uk pre/ormaiiva, procedente de la 
alenunción de - - - (§ 42. r). 

d.) Pre tér i to . La tercera pers. mase. sing. es b ^ p " 
Las personas restantes se forman agregando las afor-
ntativas correspondientes, permaneciendo la vocal ^— -
con el tono al recibir \ y cambiándose en — 
cuando recibe aformativa que comienza por consonante, 
así nS^pnj nSnpn etc. 

c.) Futuro. Kn la formación del futuro la n carac
terística se elide, dejando la vocal que tiene en el infini
t ivo constr. á las preformativas, v. gr.; ^ ü p ^ quedando 
el tono en la vocal i — , como sucede en el pretéri to, 
ante las aformativas '—r-, \ y aligerándose además 
dicha vocal en — ante la aformativa n:> así n^Opl^ 

d.) Imperativo. La segunda pers. mase, sing, es 

SoPíl con - ~ en lugar de ^—r-que se sostiene solamente 

ante las aformativas i — — , \ las cuales, como en el futu

ro, dejan el tono en la raíz níüpíí1f Haitapn, 

f . ) Participio. Como en el futuro, ía preformativa 
a ocasiona la elisión de n, tomando su vocal, 7^T3pG, 
Véase el paradigma. 

KORMA HOFHAT. 

§ 143. a.) Es la pasiva de ///"/"//. y tiene la misma 
característ ica H, diferenciándose, como puh. respecto 
de p i h . únicamente por la vocalización que es —— 
qaméts-jatuf, alguna vez — en la característica, y ~ 
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•en la segunda radical; ínfinit. constr. y prct. ^p-" ' , 
fut. 7i2p\ El infinitivo absoluto muy raro st2p"; y el 
participio SopD. 

a.) La forma ,'iof. solamente se encuentra en imperativo en s.-n-
tldo reflexivo, v. gr. >;3n ^ " - - ) , r',''!'i;i'~i'-

FORMA m'fPA'HEL 

i? 144. a.J Tiene por carácter la preforuiativa 

\r dágues en la segunda radical; la significación es refle
xiva ó recíproca, y alguna vez pasiva. 

b.) Inf i i i t ivo . H i t p . no tiene mas que una sola 
forma de infinitivo, usado ordinariamente en estado 
constructo, y muy rara vez en absoluto; S^pnn que 
sirve de tema para toda la forma, elidiéndose la n al 
recibirlas preformatívas del futuro. Como acontece en 
p i h . de la cual se diferencia tan solo por la anteposi
ción de nn , la segunda radical puede tomar en 
lugar de —• , ambas variables. Véase el paradigma. 

§ 145. a.) La forma l í i tpahel experimenta ciertas 
modificaciones de eufonía, que deben tenerse presentes: 

Ia Si la primera radical del verbo es una sibilante 
XB% D y 1, se antepone esta á la n de la característica nr^ 
así "tíSJrtáfn, s¿ guardó, y no i s t n n . 

Si la sibilante es i*, la Í1 cambia además en D 

(§ 5. *) i v- P^Uin, se justificó, por p ^ r n < (1) 

( i ) Esta trasposición ha sido llamada forma histappd. 
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2H Cuando la primera radical es 1, -c ó n, se asimila 
á estas la n de la característica, así 131*1, se habló, por 
l a m í . 

Aunque en pocos casos, aparece también esta asimi-
lacion con 2 y ;, primera radical del v erbo, así ?B313!1 
se cubrió; mas se encuentra iSSIV I Sam. 3, 14. Idén
ticos ejemplos se obsen an respecto de la 

a.) Aparece, si bien poco usada, naa forma pasiva de hitpahel, 
que es llamada hotpaJial, diferenciándose de aquella por la voeal 
de la característica —7— qaméts-j'atuf ó quibbuts en lugar de —r— 
que tiene hitpahel, así tpspr^ H ha sido cantado; 0321^ ^« sido 
lavado. 
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PARADIGMA DE L4 CONJUGACIÓN 

Tiempos Personas 

Inf in i t ivo abst . 
inf in i t ivo consi . 

Nifhal ' P¡hí:l 

P R E T E R I TO ' a m a s c . 

U1 fem. 

Singular. ./2A mase. 

12a fem. 

Ia com. 

3a com. 

12a mase. 
Plural, . 

^2a fem. 

f I a com. 

rrnsp 

Supj 

n S r p j 

n ' ^ p j 

p^iap: 

^n -̂epo 

an'^-cp: 

Sap 

rpT3p_ 

nSup 

FUTURO /3a masc-

13a fem. 

Singular. . '2a mase. 

Í2a fem. 

I I a com. 

j 3a maso. 

13a fem. 

Plural. .'2a mase. 

J2a fem. 

^•cpn 

iS-cpri 
• • : 1 : • 

VcpK 

iSup'í 

n ^ p n 

n : ^ p h 

"-cpn 

'̂ •epri 

U12pN 

^T2pl 

n:'sr!pn 
T : H I T -

>'si2pn 

^ p : 

^ p n 

SapN 

^tspi 

ri:^T3pn 

n-^iapn 



DEL VERBO PERFECTO (TRANSITIVOS 

'ul.al Hilhíl Hofliaj Hitpahél 

h-cp Stapn Sopri 

Siap Sfiapn Scpn Sispnn 

Sup Sisrjííi Stgpn Steptín 

nSap n^^^p- nSüpn nSppnn 

n^tsp r^cpri n'^apn n^apnn 

nSfep nSfpn nr^pn p '^pnn 

MS'^p »wVopn 'n^^pn mSmsrwi 

iSisp íS>Bcn ^Sopn íVttsrin 

• n S u p •n^cp . - DnS'opn Oíibiapmn 

•n'^p V T ' ^ P " ^ S o p n ^nSispnn 

laSms ^S í san isSaan íj^nsonn 

y&p T ^ p í 7pp,i i ^ p r ' 

Viap?) Svop^ ",ar^ t a p h . i 

Supn ^ « p r Scp. i Sispn^ 

V ^ p n ^ t a p s ''̂ -p'"1 -'r^pnn 

Sispx S ^ p s ^cpN '-'•¿pns 

"íVapi sV^iapi ínppi ^tíjsn^ 

n;Sspn ni'^^pr rtt'nttpfl n;'^j:pnn 

fastM ^ o p n ^ H ^ a ^ttpnn 

naSiíp^ n:Sapn n^Supn n^wpnn 

S-op: ^"¿p: SiBpj S t p r : 



PARADIGMA DE LA CONJUGACIÓN 

Tiempas Personas 

IMPERATiVi v0 ( a 
\2'1 mase, 

Sing-ular. J 
pa fem. 

Ploral. .i 
12a fem. 

Nifhal 

Sop 

i ' A R T i c i f i o Benoiii 

» Pahíil 

PARADIGMA DEL VERBO 

Inf in i t ivo absolu to 
Inf in i t ivo cons t ruc lo 

K A L 

tías Sb© 
T2r 733 S:r 

m. siug-. 

^ f. slug. 

.r' piar-
I a SÍUg'. 

iLi [ilur. 

2a m. sinp. 

2a f. sing-. 

2a m. plur, 

3a f. piar. 
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m a r 

m^3 
1J73r 

mas 
rn33. 

^3Ü 

11̂ 3̂ ? 

n^3U 

Dm33 a n S : ^ 

^p-33 ] r ^ : u 



DEL VERBO PERFECTO (TRANSITIVO) 

P i i h a l H i l l i í l H o í h a l H i t p n h c l 

SíSDC t̂íiSTD 7fipr>Q 

PERFECTO (INTRANSITIVO) 

Í-UTI'KO . r ' (yo) IIZÜ Ss'CN 

Singular. .«a m. y 3a (. 133^ 

/2a f. ^ 3 i ? i ^stón 

l'lural. . m- ^33F1 

^3a »• 1133'' ^3^1 

IMPERATIVO ^2A m. 123 3̂11? 

Singulnr. . L a f. ihVB 
íaa m. ^33 

^ u r * L 72a f. n n 3 3 

PARTICIPIO Beuoni T33 ^3\L* 

« Palníl 1>33 SlSÜ 
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A R T Í C U L O T E R C E R O 

M O D I F I C A C I O N E S D E L F U T U R O 

§ 1 4 6 ^ Cohortativo. Es el futuro, cuando recibe 
la terminación ,1 T ' O"! paragógico) en la primera per
sona del sing. y plur. de las formas activas, y muy rara 
vez en la tercera persona. Tiene lugar en toda clase de 
verbos. 

b.) E l aumento de dicha terminación produce el 
mismo efecto en el tema verbal que la adición de las 
aformativas ' - r - , \ ¡1 — , y agrega á la significación 
verbal la idea de deseo, excitación, súplica, etc., verbi
gracia; .TTDpKj que yo víate, de ^ p K , n ^ p ^ matemos, 
de Stapa. 

c.) La segunda persona mase, del imperativo puede 
tomar también la n —- paragógica; v. gr. rntD'pj aal 
mata. 

§ 147 a). Yusivo. Es el futuro, cuando adelanta el 
acento tónico de la última á la penúltima sílaba resul
tando una forma más abreviada. Tiene significación 
análoga á la del cohortativo, y es propio únicamente de 
la segunda y tercera persona singular. 

b.) En el verbo perfecto solamente toma forma 
yusiva el futuro de Hi fh i l , cuya vocal de terminación 
1 —T- se cambia en — , así de S^ap* yusivo S p p ^ . Pero 
esta forma del futuro aparece principalmente en algu
nas clases de verbos imperfectos, como observaremos 
en lugar oportuno. 
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P R E T E R I T O Y F U T U R O C O N V A U V E R S I V O 

§ 148 a.) Cuando varias oraciones se suceden refi
riéndose á un mismo tiempo, si es ya realizado, la p r i 
mera oración tiene el verbo en pretéri to, mas las si
guientes en futuro precedido de 1; por el contrario, la 
primera comienza por futuro y siguen las restantes en 
pretéri to con 1, si la acción está por realizarse todavía. 
Mas en uno y otro caso dichos tiempos sufren algún 
cambio característico que vamos á exponer. 

§ 149 a . ) P r e t é r i t o con vau versivo. Como he
mos visto (§ 56) la puntuación del 1 en este caso es 
la misma que cuando es simplemente copulativo; de 
suerte que en muchos casos se distingue tan solo por el 
contexto el valor especial de este prefijo. Sin embargo, 
en las formas milhel ó paroxítonas retrocede el acento 
tónico á la última sílaba, v. gr.; nS"Cp1 y m a t a r á s . 
Exceptúase en el caso anterior la primera persona de 
plural que permanece milhel, íSin31t <y mataremos. 

a.) Tampoco se traslada el acento en las personas milhel á pesar 
del prefijo \ cuando marca la pausa, v. gr.; ri?3Ü^1 nSíN* , 
y comerás, y le saciarás. 

h.) En los verbos x'"i y n'") ordinariamente, v. gr.; inNi^J^ 
y perdonará; i n ^ i l ^ y descubriré. 

§ 150 a.) Futuro con vau versivo. El prefijo V en 

este caso toma —.T y dágues fuerte en la preformativa 
(§ 56 , / .J ; -v - delante de la preformativa N, verbigra
cia; btop'H y m a t ó ; jtSpKT, y m a t é . Ante la preformati 

va 1 queda implícito el dágues (§ $2, V. gr.; " I j t ^ 
/ mando. 
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b.) Mas, aparte de esta modificación que sufre el 
prefijo en su puntuación ordinaria, ocasiona en la forma 
verbal la traslación del acento tónico de la última á la 
penúltima sílaba, siempre que esta sea abierta. 

Esta traslación del acento abrevia dicha forma 
verbal según (§ 42, Io), Ejemplos, en la forma i i i f h . de 
los verbos perfectos, única en la que puede tener lugar 
la traslación del acento, tendremos ^BP'H; de a^C' 

(verbo *'JT) a c n (vayyasov). 

V K R H O S C U A D R I L I T E R O S 

§ 151 a-) A semejanza de lo que sucede en el nom
bre, existen algunas formas verbales que se refieren 
ordinariamente á raices cuadrilíteras, las cuales poco 
frecuentes provienen de la inserción de la -1 entre la 
Ia y 2a radical de una raíz trilítera, ó de la fusión de 
dos raices distintas, ó finalmente por la anteposición de 
la servil T\ á la raíz trilítera, tomando todas ellas en las 
formas verbales las vocales características de pihél y 
piihal. Ejemplos. 

devastó, en ruDD-ü'» de c r z (raíz inusitada). 

hyil^fué ceñiJo, en SaiDQ de SlD (inusitada), 

Wtñ¿, desplegó, de tflB y TMD' 

«nn, enseñó á andar, de 11 Jl anduvo. 

rpnn^ rivalizó, de .Tin, se i r r i t ó . 
b.) En el Gen. 13, 9 se encuentra hn^MOÍJ?* i ré á 

la izquierda, de ^NCU.*, izquierda, forma análoga á 
hifhiL 
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A R T Í C U L O C U A R T O 

V E R R O P E R F E C T O C O N S U F I J O S P R O N O M I N A L E S 

§ l $ 2 a j Cuando el verbo tiene por régimen direc
to un pronombre personal, se une este al verbo ordina
riamente en forma de sufijo. 

a.) Con menos frecuencia se une también :í la partícula n5s¡ 
sipno del régimen directo, formando ambos elementos una palabra 
separada del verbo. 

Como es lógico, las formas pasivas no aparecen 
con sufijos pronominales, ni tampoco estos se unen al 
verbo en sentido reflexivo así iJlap significa él le mató, 
y no él se mató, cuyo sentido último se expresa en 
hebreo por medio de la forma H i t p . 

c.) Las formas (/a/, pihely hijhil son por consi
guiente, las que reciben los sufijos pronominales, cuyas 
formas idénticas á las del nombre con sufijos, salvo 
ra-as modificaciones, exponemos en el cuadro siguionto; 
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riTRSOÍíAS 

Sing'. ia com. 

2a mase. 

2a fem. T| 

ía mase. 1 N"l j —t i 

3A fem. | H 

J'hir. I* com. I 

2a mase. 

2a fem. 

3A m;isc. 

3A fem. 

•2 

véase (r) 

• DH 
— j .. -

12 

n 

•3 

n n 

• 3 . 

• 

véase (<-) 

3̂ , U3_ 

.13 

13 

a.) Los sufijos !)n > fl U nunca toman el tono. 
* g y Q proceden de la coutraccióu de ¡j,"! _ , 

DH y DH ^ según § 38, //. La forma Dn solo nna vez se 
encuentra unida al verbo, Deut. 32, 26. 

r.J Las formas femeninas ^ri y ^ no se encuentran en )a 
Biblia, asi como tampoco la segunda pers. fem. piar. 

i/.J Las formas de segunda pers. sing. y >3 SQH 
excepcionales; "i^ ^ ^'iQ se usan solamente en el len
guaje poético, siendo referidas por los gramáticos al pronombre 
arameo V^H. 

/ . ) E l 3 epentético de los sufijos comprendidos en la cuarta 
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cuhmma es coasidorado por los gramáttcGs comu procodcnte de 
uoa autigua forma del futuro, semejante al futuro cuérgico que se 
ha couservado en el árabe. 

§ 153» Los sufijos comprendidos en la primera 
columna, que, como se ve, carecen de vocal de enlace 
ó punto de aglutinación, se unen á las formas personales 
del verbo que llevan afonnativa. Los otros que tienen 
vocal de enlace se juntan á las formas que no tienen 
afonnativa, los de la columna segunda cuya vocal de 
enlace es a al pretér i to , y al futuro é imperativo los de 
la tercera, cuya vocal es e. 

¿\) Los de la columna cuarta, con : epentético, se 
unen solamente á las personas del futuro que no tienen 
a/ormativas. 

a.) La vocal de enlace puede referirse á la vocal perdida de la 
forma primitiva (§ 4 8 } . 

¿>.) E l de las formas y procede de la vocal 
primitiva suprimida, por recaer el tono en dichas formas, que reapa
rece en la pausa como ^ así ^Vb3pX} mataré. 

P R E T É R I T O C O N S U F I J O S 

§ 154, a.) Algunas personas que tienen aformativa 
sufren modificación en la misma para recibir los sufijos, 
así sucede: 

Io Con la tercera pers. fem. sing. cuya terminación 
n se cambia en n (comp. § 73 ^)) cuyo __. se 
hace en sílaba abierta. 

2o Lasegunda pers. fem. sing, que termina en 7\ , 
cambia en T i „ , confundiéndose con la primera perso
na común, de la cual se distingue por el contexto, (§ 125). 
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3° La aforviativa Cn de la segunda pers. mas
culina plur, se cambia por ; (§ 125). 

b.) La adición de los sufijos, al tomar éstos el 
acento tónico ora en su propi¿i vocal ó bien en el 
punto de aglutinación^ ocasiona en las formas verbales la 
mutación de aquellas vocales que sean variables, lo cual 
sucede en las personas de qal y pihel, y no de hifhil, 
cuyas vocales no se pierden, según esto: 

1 ° E l de la primera sílaba del pretéri to de qal 
desaparece y es sustituida por el — 

2O El —r- de la segunda sílaba, al quedar en sílaba 
abierta se alarga en ; en sílaba cerrada sin acento 
ó metcg permanece. 

3° El —— de la segunda sílaba, única variable en 
pihel se hace —- cuando haya de quedar sílaba cerrada, 
y se pierde en sílaba abierta. 

He aquí el pretér i to de qal con la modificación que 
sufre para recibir sufijos según las reglas que acabamos 
de exponer: 

Sing. 3;l pers. mase. ^típ. "̂ '̂ p 

3:i fem nSup 

2A mase nSop 

2;I fem TlS^p 

Ia com "inSisp 

Plur. 3a com. ^isp* 

2a com. m'^rp 

Ia com. l&Op 

Igual modificación sufren las aformativas de las 
otras formas que reciben sufijos. Véase la unión de los 
sufijos al pretéri to de las mismas en el paradigma que 
ponemos al final de este artículo. 

a.) Kn la 311 pers. fem. siug., al recibir los sufijos (de 3a pers. siu-
gtífer) i¡¡"t n se asimila con bastante frecuencia, por medio de uu 
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dágues fuerte la n íHa. n aformativa, así 'in'líap^ ella le mató, 6 

!li"!nS'Cp. '̂Z- forma femeuiua siempre se asimila nn'̂ TSp ella la 
mató, por nnStDp. 

Al recibir esta misma persona el sufijo rj (de 2A pers. fem.) y • 
(de 3a pers. plur.) resultan las formas r^riSup Dn^üp Ŝ® l,or 
uccesitar vocal auxiliar ( § 45 ) se forma 'rjTiS'cp ella te mató, (con 
—7- en lugar de por quedar en sílaba abierta, aunque por llevar 
el tono subsiste algunas veces - r - ) ; DJlSlSp, ella le; mató, que con 
punto de aglutinación se formará DnS^p. 

b.) Por excepción, suele encontrarse la 2A pers. fem, sing. con 
la aformativa n en lugar de la antigua ^ recibiendo los sufijos, 
así !l-mS''j (Wí heu engendrado, Jer. 2, 27. Por el ejemplo que 
antecede se observa que el —r- de la segunda sílaba se abrevia al
gunas veces en —— cuando subsiste, por resultar en sílaba cerrada! 
lo propio sucede en igual caso con el —r— del pretérito de pihel que 
se abrevia en —— en lugar de en algunos casos excepcio-
nale í. 

PÜTURO CON SUFIJOS. 

§ 155 a.) Las formas personales del futuro que no 
tienan a ormativas, hemos dicho, que reciben los sufijos 
de la columna 3a, ó sea, con vocal de enlace e. Mas 
aquéllas formas que llevan aformativa reciben los sufi
jos sin vocal, ó como se exponen en la columna Ia; te
niendo presente que la aforma'iva ¡13 (de plur. fem.) se 
cambia por la =1 (de plur. mase), y se distingue el gé
nero de estas formas por el contexto de la frase. 

h.) Respecto á la mutación de puntos, que ta adición 
de sufijos ocasiona en las personas del futuro, se ob
serva: 

1" En qa1 el _1_ fjólera) de la segunda radical se 
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pierde, siendo sustituido por —r y nras veces p j r , , 
ante los sufijos leves; ante los graves f 02 ^ 
se abrevia en •-T~ (qaméts-jatuf), por quedar en sílabu 
cerrada sin acento, ejemplos; con 'l''Cp'> se formará 
i^cp''j me matara, con a epenlétíco ^StíS*'; DSiOp,} 
os matará; mas sin vocal de enlace in^Dpn ellas ó vos
otras le matareis, según el contexto de la frase. 

a). Los verbos, cuyo futuro toma , en lugar <le —'- , eu la 
segunda radical, la alargan en -T- ante los sufijos leves (sílaba 
abierta), y la conservan ante los graves (sílaba cerrada), así de 
T I j l ^ se>'ii grava, dirá 121121 DZTIJI et(-'-

/>.) Alguna vez aparecen los sufijos unidos al futuro con vocal de 
enlace «en lugar de e, así íaÓl^Jí ella me alcanzó. Gen. 19, 19. 

2o En ptliel el —- de la segunda radical por igual 
razón, desaparece ante los sufijos breves, y se abrevia 
en rara vez —- ante los graves; así faSopi me ma
tará con saña, uzh'O'pi, os matará, etc. 

I M P E R A T I V O C O N S U F I J O S . 

§ I 56 a.) La 2a pers. sing. del imperativo recibe los 
sufijos, como el futuro, con vocal de enlace e, muy ra
ramente <7, sobre la forma originaria Siap en lugar de 

v. gr.; ^Sap (qoieleui),niátav¡i\ 
h.) La 2'1 pers. mase. plur. queda invariable, así 

íJTTpp matadme. 
e.) El - r - de los imperativos en los verbos, cuya 

segunda radical toma vocal a, se alarga en — , perma
neciendo en la misma radical, así de 113 se grave 

a.) Las segundas pers. feni. de sing. y plur. no se encuentran con 
sufijos eu la forma qal. 
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h.) En pihel las personas del imperativo sufren igual mutación 
de puntos que las del futuro. 

c.) En hifhil el —rr- de la segunda radical sustituido por 
1 —r- ante los sufijos leves. 

I N F I N I T I V O C O N S U F I J O S . 

§ 157 a-) K l infinitivo en estado absoluto nunca re
cibe los sufijos, obedeciendo á su propia naturaleza. 

b,) Rl constructo, atendido su doble oficio de nom
bre y de forma verbal, puede recibir los sufiios prono
minales en doble sentido, como expresión del genitivo 
ó como régimen directo del pronombre personal, y en 
ambos casos toma la forma Scp (qotl), como el impera
tivo; v. gr. ^"Cp. mi matar, •3V©p> matarme; mas es
ta distinción expresada por la misma forma del sufijo de 
primera persona sing. en el ejemplo citado no existe pa
ra los otros sufijos, cuyo sentido se conocerá únicamen
te por el contexto de la frase, así i^op puede signifi
car matar de él ó matarle, según exija el sentido gene
ral de la oración. 

a.) Los sufijos graves se juntan ordinariamente 

á la misma forma verbal que los otros sufijos; mas también pueden 

eu<-ontrarse unidos á la forma Sup abreviándose en este caso el 

. ;. en , • (qamets-jatuf) por ser sílaba cerrada sin acento, así 

Oen. 3, 5 • sS j í í , vuestro canter-

c.) Cuando el infinitivo tiene en la segunda radical 
. en lugar de • , ordinariamente recibe los sufijos, to-

m:in:lo la primera radical - (abreviación de § 42) 
en lugar de — (qamets-jatuf), x. gr.; de 153 ser grave 
se dirá n i : ó también n i 2 . 
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a.) En pihel el — de la seg-unda radical signie la misma muta
ción que en el futuro é imperativo, desaparece ante los sufijos leves, 
y se abrevia en ~ - ante los graves. 

P A R T I C Í P I O C O N S U F I J O S . 

§ 158 a.) El participio recibe, como el infinitivo 
constructo, los sufijos como nombre ó para expresar el 
genitivo, y como verbo para el régimen directo (acusati
vo) conforme á las reglas establecidas en la flexión del 
nombre (§ 106, ó), á saber, desapareciendo el de la 
segunda radical ante los sufijos leves, y abreviándose en 
-v ó — ante los graves, v. gr. ^ O p , w i matador, 
TjS^p 6 ^Sop, tu matador. 

Véase el cuadro siguiente que contiene la adición 
de sufijos al verbo perfecto, según las reglas estableci
das en el presente artículo. Las personas omitidas se 
formarán fácilmente, según su naturaleza, atendiendo 
á las que exponemos en el cuadro. 





V E R B O P E R F E C T O 

P R E T E R I T O 

.3" m a s e , ñ violó 

me te (m.) te (f.) 

3-'1 feui., ella- mátS '3nSBJJ ? | ^ « p " ^ ^ p 

V }••> maté "'n'S^p TjiriSnp 

2a tú (mase.) malasti ÍJPjStSp 

.i ( l'Jur., mataron t í^Sep l ' ^ - p 

lite. etc. 

le 

iSep-

^nnSap 

vriSrp 

in^Sop 

FUTURO 
3* matará. WSBfJi ^i^p1. " ^ P ^ ^HTOpl 

Ton - epentético ^ ' ^ p ! ^^p"' láSlDp' 

IMPERAI 1\0. 
2;i m a s e , 

INFINITIVO. 

Sufijos de nombre matar ,u,'i2] ^Sop TjSap '̂cpT 

Forma Pihél. 
•PRETÉRITO. 3" mase . , / / W l l S ] ^St3p ^tsp iSap 

Hihfil. 
i 'RETtRiTO.3:ima-e . , . '7 
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C O N S U F I J O S . 

la nos os (ni.) os (f.) los las 

n'^cp OsScp p^op DSisp 

n -̂cp' i^isp^ D^Scp^ l ^ p ' oS-cp* -̂cp^ 

njScpi 

ní-S-cp' W ^ p ' • : : i ^ p ' ' p ^ p * DtSiDp^ TlHepi 

nSop «laSíjp a i p p ^ « p 

iî tsp ^isp B»Sof3 n^R Í^R 

n^p ^Vcp asSisp ^Sisp aSrip ]^p 

nSíispn «¡aS^pn nsVppn la^ttpn a^'cpn ^»cpn 
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A R T Í C U L O Q U I N T O 

V E R B O S S E M I - I M P E R F F X T O S 

§ 159 ci-) Son semi-ímperfectos aquellos verbos 
que tienen entre sus radicales alguna de las letras 
guturales N, ."!, n, por cuya razón son llamados tam
bién verbos guturales. 

b.) Como los perfectos, estos verbos conservan 
sus tres radicales en toda la flexión, diferenciándose 
únicamente de aquéllos por la vocalización especial 
que reciben, debida á la influencia de la letra gutural 
(según § 32 y siguientes). La radical 1 por su carác ter 
línguo-gutural rechaza el dágues, como las letras gutu
rales. 

c ) Según el lugar que la gutural ocupe entre lafi 
letras radicales, los verbos guturales pueden ser de Ia, 
de 2a y de 3a gutural. 

V E R B O S D E I a G U T U R A L 

§ 160 a .) En todos los casos de la conjugación de 
estos verbos, en los cuales la I a radical debe tener - . -
según las reglas del verbo perfecto, tomará esta sevá 
compuesto determinado por la analogía ó eufonía, así 
en la forma qal toma — en las segundas personas del 
plural del pretéri to, y en el infinitivo constructo y de-; 
rivados (futuro é imperativo), como procedente de ta 
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vocal - — (sonido análogo) suprimida, v. gr . ; iníinitivo 
TGSS fot. 1127̂  de Sin embargo, cuando la gutural 
es X, ó la vocal de la 2a radical es a, en el infinitivo 
constructo y derivados el sevá compuesto de la gutural 
es -..r-, así de ^"IN, enlazó, infinit. a^líT fut. HllO; de 
ptn^ ligó, fut. p ~ n \ Como se ve por los ejemplos, las 
prefonnativas del futuro en esta forma toman la vocal 
breve análoga al sevá compuesto que haya tomado la 
gutural: la prefonnativa x de la Ia pers. toma, como 
en el verbo perfecto ——, y por eufonía la gutural, Ia 
radical llevará —- v. gr.; 7Í23?X, 

b.) La aparición del sevá compuesto tiene también 
lugar en i i i fhal en el infinitivo absoluto, pretéri to y 
participio; en h i It. y hof, en todos los modos y tiem
pos. En todos estos casos la gutural toma el sevá com
puesto análogo á la vocal de la preformotiva en el ver
bo perfecto, si esta es — la gutural tomará ..r y la 
prefonnativa así en Ai//í. del paradigma citado 
pretér i to TO^íl (perf. "^PpnV si la vocal en el perfecto 
es -r- , la gutural toma - , así f i i f / i . inf. T ^ n , futuro 
"POyi (perf. b^pn); en Aff/A, cuya prefonnativa en el 
])crfecto toma T- (qamets-jatuf) la gutural recibe , 
así hof. inf. TOSTÍV fut. TCyi etc. 

c. ) El infinitivo absoluto de nifh. en esta clase de 
verbos hace I C ^ : . 

§ l6l a . ) No obstante lo dicho en el párrafo ante
rior, cuando la gutural, sobre todo si es n, n, ha de 
llevar el sevá quiescentc, permanece simple; mas la 
preformativa retiene la vocal breve, que la correspon
dería si llevara sevá compuesto (§ 144, d . ) En este 
caso las prefonnativas del futuro de qal prefieren —-
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cuando la segunda radical loma mas si toma — , la 
preformaíiva prefiere el —, ejemplos; Sa^i por Sían̂  de 

n̂n̂  apretó, ^"írp por Sin1» de ^Trij cesó; "2n:? y«¿ Í Y Í - / / / -

biado, nijh. de nSH etc. 

<7.J Muchas veces laspi-efonualivas del futuro de qal toman —.y-, 
llevando , 1 la segunda radical, así aparecen las formas "̂ ¿ĵ l 

atará, r|1Tn''> téeMatá ttél 
/>,) í.os vétboí ni,"! yV/J, y ¡-pn viéió hacen el futuro de qat 

rTTT n̂ n1' Por flirt I etc., solamente cuando la gutural comienza 
In. palabra toma sevá ompuesto, así imperat. ffif] HTI" mascón 

prefijo nírn- fj ñí5t1^. 
.. . |..> . i-

í-.̂ ) Las vocales —^—— de la preformativa y gutural se caminan 
tu ——p—, cuando el tono descienda en la adición de sufijos o del 
" conversivo, v. gx.; íjR^Syfl t/iíe pasar, con * conversivo 

d.) Finalmente se observan algunas formas raras en las cuales 
la preformativa alarga la vocal, así ri",2"n Por P^Z!,*."!• nS îí 
por n̂ im y otras semejantes. 

b.) Cuando á la gutural que lleva sevá compuesto 
haya de seguir letra con por supresión de la vocal, 
á consecuencia de algún aumento de la forma, el seva 
compuesto se resuelve en su vocal breve ó en —r- , 
v. gr.; así de 3:t pers. del plur. ífTtí!?1 6 :,"r^",. 
No obstante en el imperativo la gutural toma , co
mo en el verbo perfecto, v. gr.; ^TdV por ^ T I " de ^SS" 
(§ 44- c). 

§ 162 a.) Como las guturales no admiten dagues y 
tampoco la linguo-gutural ^, los verbos que tienen es
ta letra ó alguna gutural por primera nulica! alargarán 
por compensación la vocal breve de la preforvialira, 
según las reglas (§ 132), en el infinitivo constructo y 
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derivados (futuro c imperativo de 7iifh., fínicas formas 
que exigen en el verbo perfecto dagues fuerte para la 
primera radical, v. gr.; inf. de nijh. TC?n (perf. S^p"^ 
etcétera. 

d.) Én todas las otras formas y tiempos, no men
cionados en las reglas anteriores, los verbos de Ia gu
tural siguen en todo la conjugación del verbo perfecto, 
porque en ellas la gutural toma vocal y no le corres
ponde dagues fuerte. 

Véase el paradigma siguiente que contiene la con
jugación de un verbo de Ia gutural en las formas que 
toman vocalización especial. 

Verbo de Ia giiiuraL se p a r ó . 

Oal. Nífh. Ilifh. Hofh. 

/ « / . ahs. 

eonst' 

PRETERITO. 

Siug-, 3;i mttac. 

3:, feiu. 

2A fem. 

I a com. 

Plur. 3a com. 

2 a mase. 

2;, rom. 

i a com. 

noy 

"Tcyn 

• I * ¡ . 

írnoyj 

n— . » -

r^oyn 

n̂ nyn 
Dpmayj DiTRoyn 

T s y n 
- T : |T 

r i a y n 

n-npyn 

: T; I» 

rjToyrt 

í^TOyn tn'Toyn 

^aicyn ^"royri 
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FCTXJRO*. 

Sing;. 3a mase. 

3a ftm. 

2A mase. 

2A fem. 

I a com. 

Plur. 3a mase. 

3 a fem. 

2:I mase. 

2A fem, 

I a com. 

IMPERATIVO. 

Slug1. 2A mase. 

2A fem. 

l'lur. 2'1 mase. 

2A fem. 

revi 
71 f 

naiisy 

n o ? í i 

noy1' 

taya 

- T; |T 

T0V2 

PAKTH IPIO. 

Be no ni, 

Pahúl, 

7̂ 2 V 

V K R B O S DK 2 G U T U R A L 

§ 163 a.) Cuando la gutural haya de recibir — 
por la adición de las aformativas H - t , ^—, en to
das las formas, excepto hifhil. recibe sevá compuesto 
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-—; ejemplo m n ^ (3íl pers. km, del prcléri lo) de VfG 
S£ apresuró. 

b.) El infiniti\'o construeto de ^ Í ? / c o n s é r v a l a vocal 
— en la segunda radical, v. gr.; i n c . Mas en el futuro 
é írtiporatívo se cambia en ordinariamente (segñn 

35)) así fut. IflO^ por ItlQ^; imper. inOj con afor-
víaíiva asilaba ^HO 163) ele. 

c. Los futuros de ni/Ji. y conservan el -n- ile la 
segunda radical; más en el pretéri to de pih. de ordinario 
se cambia en _ , v. gr.; fut. de nifli. "líllbi de pih. 
inÓ^; pret. de pih. 1.112 . 

165 rt'.j En las formas que tienen por carácter la 
reduplicación de la 2A radical por medio del dágucs 
fuerte, á saber, pih. puh. y hiíp. la gutural y también la 
1 rechazan el dágues, alargando por compensación la 
vocal precedente; generalmente no se alarga la vócal 
breve precedente ante las guturales rt, n , " (dágues 
tuerte implícito § 32), casi siempre se alarga ante t* 
y siempre ante i , ejemplos; Ipá pret. de pih. de "¡"'I, 
bendijo; inD ídem del citado ^ . " ^ nn,í? idem de nnB?, 
destruyó. iya de "172 encendió, íftQ, negó,óie. "¡N^. 

«.) Obscrvause las siguientes formas raras; i n x i contracta i«»r 
"irtHKI ,nt-- ê '/"•/r >' l inN Por ÎMN pret. de ////. del verbo -inx 
tard$¡ SSHIT téprtgtt»téi con ¿'en lugar de ^ en la secunda radi-
paj de ^ ' ¿ ^ 

I le aquí el paradigma de los verbos de 2;< gutural: 
para las i ^ y a s intensivas ponemos un verbo de 2A ra
dical ^ á fin de que se vea que esía leb a participa de 
la propiedad de las guturales de no admitir d á g u e s 
fuerte. 
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V E R B O D E 2 G U T U R A L : 

I n f i n i t i v o abst . 
In f in i t ivo const . 

Nifh. 

"13 

na 

PRETERITO 1 3'' mase. 

| 3 a fem. 

Sing-ular. . 2a mase. 

Í2a fem. 

Ia com. 

' l * com. 
L 
12a mase. 

Plural. A a , 
12'' lem. 

f i:1 cotn. 

FUTURO ja masc< 

l3:t fem. 

Singular. . /2a mase. 
|2a fem. 

3a mase. 

U« fem. 

2a mase. 

J2a fem, 

Ia com. 

l'hiral. 

• n i n a 

n n o n 

ninaj 

oninaa 

tnar i 

nns?i 

- i |T • 

nainan 

Traía 

^ a 
! | " 

Dwaia 
|n3*»a 

- i a n 

' j-ian 

W^ai 

nj:ian 



M i 

T I O , se apresuró, bendijo. 

P u h a l 

nana 
T ; I 

Hifhíl 

mncn 

•n inan 

innn 

c m n c n 

pirran 

Hitpahel 

ircnann 
^aanann 

na' 

"láian 
• : i : 
Tinat* 

riisian 

T]ia: 

n:nnan 

m a n ^anri 

.faianfi 

13*13JV 

p i a n n 
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V E R I X ) D E 2 G U T U R A L : 

IMPKRATIVO 

Singular, 

Plural. . 
2 a fem. 

Qal 

^ 2:i mase. l í lQ 

| 2a fem. 

^ 2a mase. ílinc 

Nifh. 

11» • 

PARTicirio Bcuotii "IÍIM 

Pihel 

V E R B O S D E 3 G U T U R A L . 

§ 165 a.) Pueden ser verbos de esta clase solamen
te los que tienen por 3a radical 7, n y H (con mappiq); 
aquellos cuya 3a radical sea x ó n son quiesecntes, co
mo veremos más adelante. 

b.} La vocalización de estos verbos difiere de la de 
los perfectos en los casos siguientes: 

Io En la 2a per», fem. sing. del pretéri to de todas 
las formas la gutural toma un auxiliar (según § 45). 
En todas las otras personas con oforwativa silábica la 
gutural toma, como en el verbo per íecto, — ; ejemplos 
p.ms (por nmsV; rms de rnŝ  brotó. 

a.) Con —— en lugar de auxiliar se encuentra la palabra 

Bftp^l y tu tomarás, de HpSj mp'^ es el infinitivo del mismo 

verlo con el prefijo u). 
b.) Esta vocal —.— auxiliar aparece también en la forma 

ÎTCtíí variante de njy^íT ^ pf-'rs. fem. plur. del imperativo de 
qal, por In perdida del n final. 



VlDt se apresuró. bendijo 
143 

Pühal Hifhil 

«jiMon 

Hofhal Hítpahel 

c) Ante los sufijos ?j > D3_ t V5 la gutural toma 

— - en lugar de —r-, v. gr.; TjnSw'K te enviare. 

2° La gutoral que se halla en fin de dicción exige 
por eufonía que le preceda vocal análoga, (§ 34), cam
biando al efecto la vocal anterior, que aparece en el 
perfecto, por un , si aquélla es variable, como su
cede con el — del imperativo y futi.ro de gal, Ŵ O 
rp*¿'i; con el de las formas que terminan con dicha 
vocal, á no ser que sea característica 6 esté en pausa; 
en cuyo último caso, así como cuando la vocal es inva
riable por naturaleza :, í — , 1 (como sucede en 
hifh) infinit. abs. y partic. pas. de qal, permanece la vo
cal y la gutural toma furtivo (§ 34, Véase la 
aplicación de esta regla en el paradigma siguiente. 

a.) E l —' del iuíinitivo constructo de qal se conserva, tomando 
la gutural - t r - furtivo, nStl?* por el contrario cu hifh. el imperati
vo, el futuro apocopado y con i conversivo tienen siempre -t— de
lante de la gutural, PlSuíl Jiaz tMviar, etc. 

http://futi.ro
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V E R B O D E 3 G U T U R A L : 

i n f i n i t i v o abst . 
In f in i t i vo const . 

Nifh. 

ipms 

Pihel 

PRETÉRITO U a mase. 

13a fem. 

Singular. . / 2 a mase. 

| 2a fem. 

I a com. 

f3a com. 

12a mase. 

\2a fem. 

I a com. 
\ 

Plural. 

Singular. 

riural. 

3a mase. 

13a fem. 

'2a- mase. 

p3 fem, 

I a com, 

'3a mase. 

fem. 

'2a mase. 

12a fem. 

Ia com. 

nnS^r 

nSun 

n:nSurii 

nanSurn nanSttfn 



Wftí. envió 

M5 

Pithal Hi"hil H o f h a l Hitpabel 

nSun 
nnSrn 

t.- rrnrn 
•nSírn 

cnnSrn 

ninSufn niñeen 

n:nSncn 

23 
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V E R B O DE 3 C U T U R A I . 

I M l ' J í R A T I V Ü / 2 a n1¡. 

Singular. 
I 2* fei 

l'lural. 
2a fem. 

N i f h . 

rhsn 

Pihel 

PARTICIPIO Benoni n^C 

» PaAtU fVÍVB 

A R T Í C U L O S E X T O 

VEUHOS l M I ' K R I F . r i ' C > S 

¿í 166 a.J Los gramil ticos llaman imperfectos & áé~ 
biles á los verbos cuyas letras radicales en muchas for
mas se asimilan ó desaparecen completamente, 6 pier
den el valor de consonantes quedando quiescentes; en 
el primer caso se llaman defectivos y en el segundo 
quiescentes. 

/'.) Los defectivos pueden ser de Ia radical 3, que se 
indican así, a'S, v. g,; ÎM^ fluyó; de-2a radical, verbos 
¡A* Ó duplicantes secnndam, v. gr.; 320 ^ rodeó. 

e.J Los quiescentes pueden ser de Ia radical X, 
verbos N'D, v . gr.; dijo, y de Ia % verbos i"S, co
mo atihj se sentó; de 2Í1 radical 1 ó , , verbos 1*7, t 'y, 
como Dip, levantarse, y entendí r ; de 3a radical S% 
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Pub;>l '-Hifh-l H o f i i a ! Hitpahe! 

verbos N S,- como HT2 ^ encontró, y de 3a radical n , 

verbos n ' i , como nli3j descubrió. 

D E F E C T I V O S l ¡3. 

(Y/ 16717.) La letra: , 1.a radical de estos verbos, des
aparece en todos los casos y formas en los cuales haya 
de tener - (según § 30); si el l con - . - (movible) 
comienza la palabra se pierde completamente, mas si 
se halla en medio (quicscente) se asimila á la segunda 
radical por medio del dagucs fuerte. 

1 § 168 o.) La primera parte de la regla anterior, ó 
Kea, la pérdida del 2 sevado, que Se hallare en princi-
píó de palabra, tiene lugar únicamente en e! infinitivo 
eonstructo é imperativo de qal\ las segundas personas 
de plur, del pretéri to de dicha forma conservan el : en 
principio de palabra contra la regla establecida, así im-



148 

pcrativo de VÍSf ie acaré , ra^ ^¿ía) etc.; mas D^Sfoa 
etc. segundas pers. plur. del prct. de gal. 

b.) La forma del infinitivo constructo, que según la 
regla precedente scríí "¿l por r a : , recibe ordinariamente 
la terminación femenina n ..jv, n si la última letra 
es gutural, así dirá n'*"5 de TS; nyú inf. const. de y c j ^ 
plantó; con sufijos \T\XC!\% St-Tb etc. 

c.) No obstante, los verbos que en el infinitivo de 
qal y derivados (futuro é imperativo) tienen _ L _ en lu
gar de s - en la segunda radical conservan ordinaria
mente el v. gr.; Ss:^ caer^ Cft í j hiere; igualmente se 
conserva con los verbos cuya tercera radical es n, así 
nÍT2J infinit., n c : imp. de PRSlj extendió. 

§ 169 ¿7.̂  La segunda parte de la regla anterior
mente expuesta, á saber, la asimilación del : (seva 
quicscentc), cuando se halla en ITHXÜÍ? de d iedón , tiene 
aplicación en el futuro de qal, pretéri to y participio de 
vifh, y en todos los modos y tiempos de hiflt, y hofh \ 
ejemplos por t í a ^ ; del mismo modo tt^an #an 
con —- en lugar de —(qame t s - j a tú f . ) 

¿.) A semejanza de lo expuesto en el caso anterior 
(5 168 c), algunos verbos conservan el l en el futuro de 
gal, cuando la segunda radical toma L , asi l i " ' ' de 

guardo; 3jp3! y 3 ^ de apa, ¿vr^. 

c ) Los verbos J E cuya segunda radical es gutural, 
como Sya, an: y otros se conjugan ordinariamente sin 
asimilación y conservando el -; alguna vez se suprime 
el Z sin compensación (dagucs fuerte implícito), así n m 
inf. Je n n : átscendió; se observa por excepción rara la 
compensación, así en el verbo citado fut. de gal 
T\TV ó nrp 
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a.) E l verbo XtT- elevó, hace el inl'. coiistr. x;!*" «iÚ? y con 

más frecuencia nííiB form:i contracta de nxií.* ó nx*w PW tras-
p o s i c i ó ndclavocul. 

íomól se conjuí'a como los verbos en ^0/ y hofh.. 

así ^ÍÍ/, inf. constr. nnp) n3 |° HP/J Afl/X., fut. np1, cn ias 
formas restantes aparece regular, así nifh, pret. n p « 

é | § 1^0 a.) Los verbos cuyu 3.'* radical es 6 sea, 
J1! , asimilan dicha letra á la : de las ^tfr>w^/«^í ' IJ 
rUj mas se conscrx a expresa ante las afonnalivas que 
comienzan por n (ri? 11 etc.V así de p"^, habitó se dirá 
W 3 f , (§ 30). 

a.) / 1^ )̂ ^^YverlK) l̂111-' tiene por 1.a y 3.a r •.dical la letra dé
bil J j se conjuga como j ' j sufriendo además la asimilación de la j 
tercera radical, cuando sigue afoniiaí¡:-a silábica, así iuñnit. cons. 

tructo de cal ITVJ mas generalmente njn iior 71271 • ÍIPP« 171 • futu-1 : > ... VJV> (.. > 
ro íjíjl. en el pret. íp in^ 771 " n77j etc. 

¿.j Los verbos de 3.'4 radical 71 ó n"? j^ierden por 
asimilación dicha letra ante his aforwotivas que co
mienzan por 71, así de 71*"̂  corto, 7 T por 77"í3) etc. 

§ 171 a.) Algunos verbos i 'S, como veremos, si
guen el paradigma de los verbos í 'S , c[ue exponemos á 
continuación como resumen práctico de las reglas que 
preceden. 

24 
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V E R B O S J"D: Stiafluyó. 

I n f i n i t i v o abs t . 
In f in i t ivo cons i . 

Qal Nifhal HifhU 

Snn 

Hofhal 

PRETÉRITO /3amasc> 

13a fem. 

Singular. 

Plural. 

'a11 mase. 

|2a fem. 

Ia com. 

'3a com. 

la3 mase. 

\2a fem. 

fia com. 

Perfecto 

• nS'ía 

Snn 
nSnn 

Singular. 

Plural. 

3" mase 

3 a fem 

mâ c 

i" com 

3'* mase 

i : ^7 

l i r a 2" mase 

1 com. 
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V E R B O S y'S ; ^M^fihtyó. 

Q a ! • N i f h a l H í f l l t l H o f h a l 

I M P E R A T I V O / 2 a ^ ^ 

Singular. ' • " 

t 2a mase. Î̂ 7 íSi^n 
riural. \ . • • ' 

^ 2a fem. njVí naiífi 

PARTICIPIO ./í/. 
í Perfecto ^ ! ? n ' - ^ 

D E F E C T I V O S W , Ó D E 2a Y 3 R A D I C A L I G U A L E S . 

§ 172 a.J Las dos consonantes iguales, que tienen 
estos verbos, se contraen en una sola para evitar ele es
te modo que una sílaba comience y esté cerrada por 
una misma consonante, según se ha dicho 30, 

Kj ) ó.J La raiz verbaj, una vez hecha la contracción de 
las dos últimas radicales, toma en cada tiempo ó modo 
la vocal, que según la analogía del verbo perfecto, ha 
desaparecido entre las dos radicales contractas; conser
vando dicha vocal e! tono, excepto en las personas con 
afonnativa que comienza por consonante, así de 230 
se dirá I D , de 220, 2b, 120 por ;;22D (de 1220), 20: 
nijh. por 220:. 

a,) Cou el "j conversivo el tono recae en la última sílaba en las 
personas del pret. cou aformativa asilaba, ,1201 X rodeará (ella). 
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f 'L) § .173 a-) El inñnitivo constructo y derivados (futu

ro é imperativo) de 7/¿//i. toman — en lugar del * t r -
que tiene la forma análoga del verbo perfecto entre las 
dos últimas radicales, así de aaDH se forma HDH^ 3,0'', 

(CL b-) En la forma hifh. la raiz verbal toma —^ en lu
gar del i - . del verbo perfecto, así pret. ÜDĤ  ¡nf, cons-
tructo 2,Dn etc. 

a.) Por excepción se encuentra .. en el pret. de «////. por — -̂
en ^ es fácil; y —r-en lugar de -.— en hifh., 'pn} despreció. 

§ 174 a). La contracción de las dos radicales igua
les se expresa por medio de un dagues fuerte, cuando 
la forma verbal toma algún incremento aformativo; no 
cuando la consonante contracta termina la palabra, por
que en letra fina! de palabra nunca se expresa el da
gues fuerte, así l i fr! plur. de i b 1 . 

b.) Cuando la consonante contracta sea alguna gu
tural (3 la 1 se observa la compensación por alarga
miento de la vocal precedente, según la eufonía de las 
guturales tantas veces repetida (>? 32), así de Tin pre
térito de qal in^ m n etc. 

(7.) Aunque raramente, se omite alguna vez el dagii;s de la s> 
gunda radical, resultando de esto fni mas ambiguas, fácilmente can-
fundibles con otras análogas derivadas de otras raices, así por 

con n ¡¡aragiigico. 

§ 1/5 a-) ^as personas que toman aforinativg silá
bica (') que comienzan por consonante, intercalan entre 
la consonante contracta y dicha afontiativa una vocal 
epentética ó de enlace, que es i en los pretéri tos, í -^-
en los futuros c impcrativros; dicha vocal de enlace to-
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ma el tono á no ser que concurra el 1 conversivo, así 
r t o , n j^cn por nrnbn^ con i ^ S D T * 

/• \ § 176 a.J Las preformativets, como puede observar
se por los ejemplos que preceden, en el fut. de qal, 
prct. y partic. de nifh. y en toda la forma HifJi. y 
Húfh. aparecen con vocal larga; porque formando la 
raiz verbal una sola sílaba, la vocaí de las preformati-
vús en dichos casos queda en sílaba abierta (§ 25). Re
sulta, por tanto la prefo-nuativa con: 

~ - en el fut. de qal\ pret. y partic. de nifh.\ infinit. y 
fut. de hi/Ji. 

en el pret. y partic. de hifh. 
1 en toda la forma hofh. (V. el paradigma). 

( ^ t ' Las vocales T- y —— de las preforniativas son va
riables (§ 41) y se pierden, cuando resultan distantes 
del acento tónico por la adición de las afonnativas, 
así en fut, ác gal rWíJUDP pret. de hifk. T i n c n etc. 

a.) Las vocales -—rr- de hif/i. y s de hofh. proceden del alarga
miento de las vocales —— y T , respectivas del verbo perfecto. La 
vocal —7— es el —primitivo alargado (§ 25). 

§ 177 a.) Bl infinitivo absoluto y participios de qal 
se conservan perfectos á causa de las vocales, único 
carácter distintivo de estas formas. (V. el paradigma)-

§ 178 ¿7.j Las {o t t í i s pihet, puhal y hitpahel, cuyo 
carácter en el verbo perfecto es la duplicación de la 
2.a radical, adoptan en esta clase de verbos las formas 
pohel, pohal y hifpohel, tomando la primera radical i 
como compensación de la supresión del dagues de la 
2.a radica! para evitar la triple repetición de una misma 
letra, así en lugar de ^ W y S ^ f í hacen ^ 
y SS'srnn de ^3?. 
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b.) En algunos verbos de esta clase se repite en di
chas formas la raiz biliteral primitiva, á semejanza de 
los verbos haciendo pilpel, pulpal, hitpalpel\ v. gr.; 
SsŜ ^ SaS^ SaSrnn de SSa, 

r.^ Resultando invariable la primera sílaba de estas 
formas, su conjugación es igual á la de pih, puh y hitp,̂  
así FlSMy, SSiy^ iS^i í^ etc. 

§ '79 -̂̂  I'a<; vocales —'- y -^r- del futuro respectivo de las 
formas y AifÁ, se abrevian en —7- qamets-jatuf y cuando 
sube el tono á causa del 1 conversivo; así de 20^ lü^ . ÜD' 

Esas mismas vocales se abrevian en -r— y — r en la adi

ción de sufijos, así "Í;3C^ "IJ2C^ 

c. ) VA infinitivo, futuro é imperativo de qa¿ toman alguna vez 
—zr- por en la segunda radical; en este caso las preformativas 
del futuro toman -.. iSl^ quita, Spi será despreciable, de ̂ 3 y 
^Sp respectivamente. Mas raramente se encuentra en lugar de 

—r— en el pretérito de dicha forma, así ( j^ l de lanzó. 

§ 180 a.J Téngase presente que muchos verbos ¿''J 
conservan las tres radicales, prefiriendo las formas re
gulares del perfecto, principalmente en pausa; algunas 
de estas formas se encuentran paralelas á las contrac
tas, así 22c 6 t roíh'ó\ i n t í (sodedu), devastad^ 
tn t t th j ellos d.svnslará; ^ns^ alabaré, etc. 

b.) Nótese del mismo modo que con alguna fre
cuencia esta clase de verbos suele tomar dagues para 
la 1.a radical en lugar de la 2.a, conjugándose como los 
3'B (§ 22) forma que prefieren estos verbos en ara-
meo, así se encuentra ip1 por Ypi de "Hpj se inclinó; 

ID1 y ^2D' en hifh. con dagues en la 1 este último 

para reconocer su origen de 110 . 
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Véase á continuación el paradigma de los verbos 
y 'y cuya forma Jiitpah. omitimos, porque conocida 

poh. no ofrece la menor dificultad. 
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VERBOS J 'J 0 DUPLICANTES 

Inf in i t ivo const . 

PRETERITO j ma ;C 

SIUJTUI: r. . 2 ma-;c 

i" com 

í'1 com. 

,l mase. 

cuín. 

Plural. 

i b 

nao 

niao 

miao 

iao 

i r -

Niíhal. 

aion 

i - i 

napj 

n inc : 

i - i r : 

D n l a r : 
M " : 

laiac: 

Slsfulnr. 

13a mase. 

í e m . 

23 masen 

2 a f«m. 

Ia com. 

j 3a mase. 

3 a fem. 

I, K '^SC. 

12a fem. 

ab.i 

âbi 

ní'aDf! 

njíabn 

aba 

V 

las) 

n^aén 

: • 

n:2bn 

1 ^ 

âD.̂ i 

* V 

íiasR 

naiaeíi 
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H i f h l 

i o n 

H o f h a l Pohel 

aaio 

Pohal 

aaio 

acn 

niaon 

orinen 

« l a c n 

rtaDVi 

rrtaovi 

Dr̂ aevi 

«rtaovi 

.-12 lio 

niaio 

saa*c 
onaaiD 

^rtaaíD 

«aate 

ano 
naaio 
riaaio 
naaio 

•"naaio 

paio 
•naaio 

laaâ o 

ao^ 

aon 

aon 

n o n 

aoN* 

naiaon 

lapn 

n : iacn 

a c ; 

ao>)i 

ao^n 

apiri 

lao^n 

ao^M 

^acv 

nz^acin 

^ac^n 

n^iao^n 

ao^j 

aa'O'' 
aalon 
aaion 

uaion 
aaioK 

nj aaion 
>aaion 

n:aalon 
aaicj 

a a i c 

aaion 
aaion 

iaaion 
aaioN 
laaio^ 

na aaion 
^aaion 

njaaion 
aaioj 

25 
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VERBOS (') DUrLICANTKS 

Qal Nifhal. 

l2J mas. 20 3.5.1 
IM1ERATIVO I - • 

Plural, i 

2a fem. »j5 3̂D.T 

2a mase. 122 ^ D H 

2a fem. ftpsfcs rtfiain 

1 ' A R T I C I P I O /̂¡r/. 22D 1CJ 

A R T I C U L O S E P T I M O 

VKKIIOS (^UIKSCENTES. 

§ l 8 l a.J Son quiescentcs aquellos verbos que cuen
tan entre sus radicales alguna de las letras quiescentcs 
ó semivocales, cuya eufonía exige modificaciones espe
ciales en la conjugación de esta clase de verbos, las 
cuales no son otra cosa que aplicaciones de los princi
pios eufónicos establecidos (§ 37), como vamos á exa
minar. 

QÜIBiCENTES K*!í. 

§ 182 a.) Ordinariamente los verbos cuya Ia radi
cal es N se conjugan como guturales de i " radical, 
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SECUNDAM: 21ü rodeó. 

H i f h i l H o f h a l Po l i e l P o h a l 

acn ano 

i s r n W I Í D 

aoig z c ^ ^a^ca n i c a 

apareciendo el N movible, v, gr.; de ¡IIW. plegó, fut. de 
^ ¿ a5it«\ 

Mas los cinco verbos 12^^ pereció, mit, quiso, 
73Kf comió, ynvt.̂  dijo y HEN^ Í:Í?Í:^, aparecen con N 
quiescente en en el futuro de ^7/, así ^DNÍ\ 

c.) Como se vé por el ejemplo que precede, la vo
cal de la 2a radical es - r - y puede ser también ~-r~, so
bre todo en la pausa, excepto rus* y ÍISN que por ra
zón de la 3a radical n toman — , como veremos en los 
verbos n 7; así nix'n. 

d.) I>a Ia pers. sing. del futuro pierde el N radical 
quiescente según (§ 38); en las demás personas se pier
de alguna vez, v. gr.; SDN por SDNfí. 

a.,) La vocal —— se explica como resultante de la contracción 
tle — en — cuya vocal a oscureciéndose se convierte en Ó, 
del mismo modo que de 1Í2N^ procede "láS'S (§ 37). 
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§ 183 a.) Hay algunos otros verbos, aparte de los 
cinco indicatios en el número anterior, que se presen
tan en el Sagrado Texto con doble forma, con el N 
quiescente ó movible como gutural, así de "inN*f cogió 
fut. 7n>í ,í ó tnRv de ^DK, reunió =]bín y «]C*1 con su
presión del N quiescente (§ 38). 

a.) E l —n— del último ejemplo procede de -TT- por haber subi
do el tono á causa del 1 conversivo (§25). 

§ 184 a.) He aquí el futuro de qal de los verbos 
quiesccntes K ' S . 

V E R B O comió. 

Singular. 3a mase. S i t ó Plur. ¡ISDK'' 

3a fem. Sshín nsSjíí'n 

2a mase. SaN'n ^DNn 

2a fem. iSaun n^S^NÍn 

i* com. SDK SSN: 

¿.^ En todos los otros tiempos y formas se conju
gan como guturales de Ia radical, así ni/h. hi/h. 
fut. etc. 

o.̂ ) Sin embargo, algunos verbos de esta clase presentan for
mas excepcionales con el quiescente, así del verbo citado en 
// / / / i . Ia pers. del fut. S^ í í í , de - p ^ Y * * * escucharé; Sni por 
Vin^ ^ S.IK etc. 

Q U I E S C E N T E S '"S . 

§ 185 a.) Estos verbos i'S pueden ser de tres cla
ses: Ia verbos i"s primitivamente l"B á causa de la sus-
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titución del T por "i en principio de palabra (§ 39); 2a 
verbos •>'£ propiamente dichos por pertenecer dicha 
letra á la raiz primitiva; y 3a verbos que asimilan 
la 11 á ia segunda radical, como los j'JS. 

§ 186 a.) Ia clase. Comprende el mayor número de 
verbos "i'D, de todos aquellos cuya raiz ofrece por la 
flexión las alteraciones siguientes: 

f^j § 187 la forma gal aparecen perfectos sin 
alteración alguna en la raiz, en el infinitivo absoluto, 
pre tér i to y participios. 

^ ó.) En el infinitivo constructo y derivados (futuro é 
imperativo), aparecen de dos formas: 

Ia Unos pierden, como los verbos 3"D, la primera 
radical % tomando la sílaba radical -— variable y algu
na vez prolongándose la forma en el infinitivo por 
la adición de n en ü—-.-ó T - ^ s i interviene gutural, 
así de iü?", se sentó, infinitivo rnu?, de fVt conoció, 
r""Tj en el imperativo Itt? V l j en el futuro las prefor-
viativas toman -^r-, HU?^ j n v 

2a Otros, en mayor número, retienen el "» movible 
en el infinitivo constructo é imperativo, así VO t̂ temer, 
Sf aí y TtáZP ser üridoi myp. T¡ilif posee, N I ^ teme, ác 
Vt'i] en el futuro queda quiesecnte en la vocal •-~r- de la 
preformativa, tomando —- la sílaba radical, p^''1, su
mirá. 

a.) Algunos verbos tomau indistiutanicnte una ú otra forma en 
los tiempos expuestos, así 6 pjp imp. de pif^ derrainó, y 
otros. 

§ 188 a.) El 1 primitivo reaparece en las formas 
aumentadas nifh. hifh. y hofh. del modo siguiente: 

^.) En el infinitivo constructo, futuro é imperativo 
26 
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de nifh. aparece perfecto con dágucs fuerte en el 1, así 
Ittfy-I, a^J1, ü ? 5 ' ^ con -r- la pre/ortnativa N de I a per
sona singular en lugar de 

c.) En el pretéri to y participio de 7ii/h. y en toda la 
forma hi/h. en que le corresponderia —r- según la ana-
logia del verbo perfecto, queda quiescente por con
tracción de i - y en 1 (§ 37, c), así pret. nifh. 
/////z. i » # n : ; fut. i^ü,n,í etc. 

Del mismo modo en hofk, queda quiescente por 
contracción de T — en 1 (§ 37, £•), v. gr.; pret. Ü^í l^ 
futuro ST̂ T*, etc. (V. el paradigma). 

ÍÍ.J En el futuro de hi/h, se mantiene en algtín caso excepcional 
el ;•; característico de la forma después de \A preformativa, contra 
lo que sucede ordinariamente, obsérvese en yiUíírP 1 Sam. 17,47. 

§ 189 a.) Las formas pik., ptth. y hitpak. son ente
ramente regulares. (V, el paradigma.) 

§ 190 a,) E l verbo TVtj anduvo, se conjuga como 
í'S primitivo V'S en el infinitivo constructo, futuro é 
imperativo de qal y en la forma hifh; en los demás 
tiempos aparece como gutural, así qal inf. n^S ( futuro 
?|¡)», imp. ^S; hifh. ^ r t f í , imp. ^ l í l , 2a fem. ^*Sn (for
ma rara). 

^.J Se encuentra, no obstante, como gutural en 
otros casos de qal; inf. -l'Vlj fut. Tj S n ^ imp, plur. ̂ S n , 

§ 191 rt.) 2a clase. Los verbos primitivamente 
son poco numerosos y se presentan únicamente: 

b.) En ^ 7 , en el pretéri to completamente perfecto, 
y en el futuro, quedando quiescente la Ia radical ) en 
- r - y tomando - - - la 2* v. gr.; de ^fué bueno, futu
ro S f i " 
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c.) En hi/h. quedando quiescentc la i en - ~ por 
contracción de > rsr en 1 — (§ 37, «), asi JlíB'n, fu
turo 1 ^ 1 , 

1 § 192 rtj 3a clase. Algunos verbos i"S, á semejan
za de los 2*2, asimilan la Ia radical 1 por medio del 
dagues fuerte en la 2a radical, presentando la conjuga
ción de los mismos idénticas formas que la de aquellos 
defectivos, así de nsf, encendió, fut, de qal. ni"»; pre té
rito de vi/Ji. n jJ j etc. (V. el paradigma de los 3*S. 

(§ I / I ) : 
b). Entre estos verbos, los hay que presentan du

plicidad de formas para un mismo tiempo, así de p3P 
fut. de qal pijf • y p l f l con 1 conversivo; hifh. p ^ i n y 
p^SH, y otros semejantes. 

Véase el paradigma siguiente que contiene la conju
gación de los verbos í*S pertenecientes á las dos pr i 
meras clases; las formas pih. puh. y hitp. han sido omi
tidas, por ser enteramente perfectas. 
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VERBOS P R I M I T I V O S VE: 

Inf in i t ivo const . 

QA 

T)2XÓ l'Di 

PRETÉRITO 

Síntrulár 

Plural. 

FUTURO Uamasc. 

| 3 a fem. 

Singular. 

Plural. 

2'' mase. 

J2A fem. 

Ia com. 

13a mase. 

| 3 a fem. 

/2a mase. 

|2a fem. 

Ia com. 2V2 

tD'H 



SU;"^ se sentó. 

165, 

V E R B O S '"D P R I M I T I V A M E N T E 

Hifhi! H o f h í d Q a l 

1113'' 

H i f h i l 

i i u i n 

n i i p i n 

m u n n 

iniur in 

íaa tñn 

nat in 

•nauííin 

r iacin 

^naiDM 

lana^n 
• n a c n 

ai^ni 
a ^ i n 
a'u?in 

aurix 
l a ^ i t 

n:au?in 

n : a ü i n 

a » ^ 
attí^n 
au>n 

acix 

la^in 
naa^^n 

a»*» 
au^n 

aiatN 

3 t a « 

a^cn 
a^ttW 

íians" 

a^u ĵ 

27 



166 

V E R B O S '̂3 P R I M I T I V O S l 'S: 

IMPERATIVO 

Plural. 

,2A mas, 

I 2A fem. 

2A mase. 

2A fem. 

Qal 

1D1 

nato' 

N i f h a l . 

PARTICIPIO ^¿-A 

V E R B O S QU1ESCENTES 1 7. 

1 § 193 ^ - j Son aquellos que tienen por 2a radical i , 
la cual nunca se presenta movible, sino que desaparece 
ó queda quiescente confundiéndose con la vocal do
minante de la raiz , siguiendo las reglas expuestas 
(§ 37, 38). 

ó.J La raiz verbal, por tanto, aparece en estos ver
bos monosilábica, y conserva la vocal de la forma 
análoga del verbo fuerte, de este modo: 

Io Si la 1 se halla entre dos vocales iguales, t , 
(§ 38, ó.) se elide y la vocal — -̂ que queda en la 
raiz se alarga en --«-, así pret. de ga/. por a w par
ticipio activo, igualmente aní por aitr., forma primitiva 
del participio, de aWs volver. 

Mas la vocal - del pretér i to de qal conservada 
ante aforntativas que comienzan por vocal, como 
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V E R B O S ''"S P R I M I T I V A M E N T E 

H i f h i l 

arnn 

H o f h a l Q a l Hifhil 

í anav i 

atjí 

nau^ ^ató, se mantiene breve -s- ante las aformativas 

que comienzan por consonante, así niUf etc. 

a.̂ ) Los verbos intransitivos de esta clase de verbos, que según 
la analogía del perfecto les corresponde -r— ó _̂ en la segunda 
radical i ( conservan esta vocal para la raiz monosilábica, así de 
niül, morir, pret. y part. riQ, (por, TNtí\ ^ D , mas. fflO, 1:7112, 
etc.; ,2?Í3| « avergonzó, p̂or ty^a^ conservando el \% femenino 

2o Sí la vocal dominante es análoga al 1 se confun
de con ella tomando la raiz verbal (§ 37, ¿r.): 

i en el infinitivo absoluto: i i r (por l i e ) . 

I en el infinitivo constructo y derivados de qal (futu
ro é imperativo), y en el participio pasivo de la misma 
forma: afltf (por "ÍVV primitivo 21tr); pait. aWf (por 

• 31^.). 

i en toda la forma nifhal. 
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' en toda la forma hifJiil. 
en hofhal. 

§ 194 a.) Las pre/ormativas, tanto de los futuros 
como de las formas aumentadas, toman, como en los 
verbos V'V, vocal larga que es: 

- en el futuro de qal; pret. y part. de nifhal; infini
tivo, imp. y fut. de hifhil. 

-rr- en el pret, y part. de hifhil. 
^ en toda la forma hofhal. 

Así, gal {ni. a^M.; nifh. pret. fut. l i u i ; hifh. 
pret. a^n^ fut. part. l'y^Q^hofh. pret. etc. 
(V. el paradigma). 

a.) Los verbos intrausitivos -^N, /w/r, T-'Í-'W/V, y ^ 3 
averg07izarse toman i en el iuf. cons., imp. y fut. de qal\ el último 
toma también — p o r - T— en la preformaiiva, así "rtHÎ  '¡K;! 

ÍT.̂ Í Las aformativas que comienzan por consonante 
ejercen su influencia sobre la vocal de la sílaba radical 
aligerándola, así en qal el -5-, del pret. se abrevia en 
- r - ; en los futuros de nifh. y hifh. las vocales i y Í -̂T" 
se convierten en las más ligeras y —r- respectiva
mente, así naatfn (por r m i ^ n ) naas^Pi (por n:aiu?n). 
Mas en el futuro de qal, y en el pre tér i to de nifh. y 
hifh. aparece una vocal epentética entre la raiz y las 
aformativas que comienzan por consonante, cuya vo
cal es 1 para los pretér i tos y > -..- para el futuro de qal, 
á semejanza de los verbos ""y (§ 33). La vocal epenté
tica lleva el acento tónico, excepto en las segundas per
sonas de plural del pretér i to . 

c.) Las vocales de las preformativas, excepto el 'i de 
hofh., se suprimen, cuando quedan distantes del acento 
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tónico por razón del incremento aformativo, así en gaf 

tWlfl&Ri nifh. Víf&flSSI con 5 en la raíz, en lugar de \ por 

descender el tono á la vocal epentética; por razón del 

- paragógico se encuentra ^ n a n por tfTOn, 

d,) Las ajormativas que comienzan por vocaj 
(«"I-^-, i —r-, )̂ en esta clase de verbos dejan el tono en 
la vocal de la raiz, excepto en la forma hofh. cuya vo
cal radical —- es variable y desaparece ante ellas, así 
en qal pret. ftitíf mas en hofh. rtl#^í1 etc. 

a.) E l "i conversivo de pretérito (§ 3 4 ) y el j paragógico ha

cen descender el tono á la vocal de la aformativa, así ."QL"* 

§ 195 a.) A semejanza de las formas poliel, poJial y 
hitpohel de los verbos y'y , los l'jf forman polel, polal y 
hitpolel por duplicación de la 3a radical, quedando la 
segunda '\ quiescente en — a s í 331^, 23ÍU? y 33telttfn 
(por l y s etc.) formas completamente regulares, como 
puede verse en el paradigma siguiente. 

§ 196 a.) El futuro yusivo se manifiesta en esta cla

se de verbos en las formas qal y hifh. por la abrevia

ción de las Yrocales ^ y >—r- en y .. rcspectiwamen-

tc, así qal 5tthf hifh. 3 ^ . 

b.) El 1 conversivo, al juntarse á dicho J H J S Í V O abre

via todavía más las vocales respectivas en — (qamets-

jatuf) y ó — ante gutural por adelantar el acento 

tónico á la vocal de la preformativa, así 3tthn| 3^1 , 

a.) l'or razón de la pausa en qal y cuando la 3a radical es ^ t 

28 



permanece el tono en la raíz, y la vocal de la misma no puede abre

viarse; v. gr.t a&fMj íÓ'n t 

§ 197 a.̂ ) Algnnas veces las preformativas toman vocal breve 

seg-nida de dagues fuerte en la Ia radical, como sucede en los ver

bos jy"^ (§ 180) presentando paralelas ambas formas, así de TP!C 

incitar, hifh. rpCH y n'Dflj f«t.' r̂ D1' y rf*D'4 

§ 198 a.) Algunos verbos conservan la 2a radical 

1 movible y se conjugan como perfectos, así 5^3, espiró 

jna^ y $ cegó de T? , o cambiando en ' I T ; de l^n , 

deudor. 
a,) Todos los verbos, doblemente imperfectos, "f̂  y n"^ á la 

vez conservan siempre el 1 movible. 

Q U I E S C E N T E S 1% 

§ 199 a.) Muchos verbos de esta clase tienen tam
bién análogos V'y, como Wfa y poner. 

vSe conjugan según las reglas de los l'S, diferencián
dose únicamente en el infinitivo constructo, imperativo 
y futuro de qal en donde el ^ se conserva quicscente en 
•*y-\ asi qal inf. constr. entender, fut. pre té
rito ^3, m a , etc., nifh. ^ 2 : , /z////. ] n n fut. "prT; 

a. ̂  E l futuro de qal es idéntico al de hifhil, y se distinguen por 
el contexto de la frase. 

b. ) Algunas veces el 1 radical se conserva en el 
pretéri to de qal quicscente en ~, y cuando esto succ-
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de, se intercala la vocal epentética i ante las aforma-
tivas en consonante, así nii^a^ etc. (V . el paradigma 

correspondiente). 
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V E R B O S Q U I E S C L N T E S TJT 

Inf in i t ivo abst. 
Inf in i t ivo const . 

Q a l 

Día 

N i f h a l 

oían 

H i f h i l 

PRETÉRITO K.l m a s c . 

13a fem. 

Singular. ., 2a mase. 

(2a fem. 

I a com. 

Plural. .< 

3* com. 

| 2 a masc. 

2a fem. 

I a com. 

Singular. 

^nep 

• r a p 

Plural. 

• i p n 

^aipn 

10 ip1 

- r s i p n 

no^pn 

rú'Gipn 

pisa 

DlpJ 

n a i p j 

nloipa 

nic>pj 

"ínicip: 

lo-ipj 

• n i a i p : 

l^^oipj 

Dlpi 

DipFI 

• i p n 

•'aipri 

~ ;^pn 

"¡oipn 

naapn 

D'pn 

í i p ' p n 

n i e p n 

n i a i p n 

i n i c p n 

• n ^ i p n 

•nio^pn 

D1P! 
Dipri 

ô pri 
•p.'pri 
Dipx 

raapri 

nacpn 



Dlp, levantarse. 
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V E R B O S Q U I E S C E N T E S 

"̂2?: ]iZ) entender. 

H o f h a l 

•pin 

P o h e l Q a l 

r3 
V3 

ncpin 

n a p i n 

130 j^n 

• a i p 

n a n i p 

n a a l p 

n a a l p 

l o o i p 

• n c n i p 

^napip 

^an^p lia 

r3 
rŵ a 

ni3*a 

nijia 

m̂ â a 

Dnij^a 

i r i i r a 

•p^i 

op̂ n 

Dp^N 

icpi^ 

niapin 

•pía 

•mp"' 

• c i p n 

•72: pn 

"icaipn 

• c i p x 

i n a i p ' 

ruoflipri 

l a a i p n 

• a i p j 

r 1 ! 
r 2 n 

irán 

ira> 

]12J 

29 
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VERBOS Q U I E S C E N T E S 1 ¡J : 

Q a ! N i f h a l H i f h i l 

nvo Í 

i 

2a mas. cnpn npn 
2a fem. latiD t í i sn 'no^pn 

( 2 a mase. ¡ID^P l a ^ n !ic,»pn 
Plural. J 

2a fem. naob ruoisn niepn 

P A R T I C i r i O ^/¿-A üp ^"'F? "̂'R"? 

» J'as. Wp 

VERBOS Q U I E S C E N T E S K 7 . 

§ 200 rt.) Estos verbos se soparan solamente de la 
conjugación de los guturales de 3a radical, en aquellas 
personas ó formas en las cuales el K no tengíi vocal, 
como sucede cuando se halla en fin de palabra y ante 
aformativa en consonante, en cuyos dos casos quedará 
quiescente en la vocal anterior, por encontrarse en fin 
de sílaba (§ 37, b.) 

5.) Cuando se halle en fin de palabra queda quies
cente en la vocal propia de cada forma, según la 
analogía del verbo perfecto, alargándola, cuando sea 
breve, por encontrarse en sílaba abierta (§ 24), así gal 
pret. tuvo envidia, por N : ^ ; inf. ¥áXB N:ir por 
NJÍT; fut. «atrv nifh. ^"¿'J; ki/h. K'Sfcn; pik. ioip etc. 

c.J Ante aformativas que comienzan por consonan
te el N queda quiescente: 
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VERBOS QUIESCENTES 

levantarse, | ^ : V h entender 

Hofhal Pohel Qal 

• D i p ] n 

ií2aip i r a 

• p i n n a i p n "ja 

En -v - en el pretér i to de qal; HíOt?. 

En - r - en el pretéri to de todas las otras formas; nN*JÍ27J, 

fJWJi^ etc. 

En -v- en el futuro é imperativo de todas las formas; 
nattá^ft- njNJú'n, etc. 

a.) Los verbos cuya 2A radical tiene ct.nservan esta vocal 
ante las í7/í^w/aííV«j en consonante, así llenó, JINSQ^ etc. 

h.) E l x qníescente desaparece algunas veces (§ 38) así TriJfíZ 

encontré, de NJÍG* ilDn inf' X'dl^ 

d.) Ante aformativa en vocal el N es movible y las 
formas aparecen enteramente perfectas, así, ílHaW. 
!lN:t?) etc. 

a.) Ante los sufijos Ti ^ DD | 3 — e l x es movible, 
tomando ) como los guturales, v. gr.; Tjxjt*^ DDÍÍ̂ ÍL*^ etc. 

§ 201 a.) La 3a pers. fcm. sing. del pretér i to se" 
presenta algunas veces en esta clase de verbos con \^ 
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desinencia n — (§ 73, quedando quiescentc el tí por 
trasposición de la vocal (§ 37), v. gr. riíOj? por rií<"!j3 
de Nip , llamó. 

a.) La terminacióu femenina del participio activo de qal 
contrae en ¡IX—^ para dar lugar á la quiescencia del íí (§ 37), 

así n«2ir por ntotf. 

b.) E l infinitivo aparece frecuentemente con termi
nación H - v y nK femenina, así ¡"WV, temer, nw'jiff j /if-
«ifr envidia. 

Véase el paradigma siguiente que contiene la con
jugación de los verbos las formas omitidas se for
man fácilmente, siguiendo las reglas expuestas. 

V E R B O S Q U I E S C E N T E S N"S : NSfG. encontró. 

In f in i t i vo abst . 
in f in i t ivo const . 

Q a l N i f h a l P i h e l Hifhil 

N^a Harón 

P R E T É R I T O m a s c 

[3a fem. 

Singular. 

Plural. 

« y a Hirzz 

aso. riK]fD riNifa-

mi. í n s i í a ^nxifa: 

2a masc. o r u m í D H ^ C : punafo Dn^yan 

2a fem. inx ira i n i í y a j "jnxmn 

'^com. ^ « i f a ^xifQj ^MÍTQ amanan 

niííia Ruaron 
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V E R B O S Q U I E S C E N T E S N"1?: NJÍD J eUCOTlírÓ. 

Singular. 

Q a l N i f h a l P i h e l Hifhn 

3 - ma 
3 a fem 

2 - mase 
2a fem 

Ia com 

é 9 * 
se. «i 

NJÍCÍÍ star©» 

¡ 3* mase. 

[3a fem. 

l a ñ a N'j ícn 

iNifan p lañan 

piurai. i » * masc' s|K.3rDn iNJfsri ^wfofi l ínnren 

2a fem. ruKXOn fUKSíDíi nawfcs n3i*»pr) 

l Ia com. JJJQJ KVQ: Í<3f72- K^f ia 

I M P E R A T I V Í 2a mas. 

2a fem. 

Plural 
2" mase. 

2a fem. 

M í a n 

iKira carian 

KÍ'Q « r o n 

¡[«ira !it*,»an 

íiaKío n:»3fsan 

P A R T I C I P I O ^¿-A 
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VERBOS QUIESGENTES h í 

§ 202 a.) La tercera radical primitiva de estos ver
bos es ^ y en algunos *, que desaparece en fin de pala
bra, siendo reemplazada por n como mero signo orto
gráfico que permite la prolongación de la vocal final 
de palabra, por quedar ésta en sílaba abierta (§ 25). 

/k) La radical H, por tanto, solo subsiste en fin de 
palabra, quiescentc: 

Kn ; en todos los pretéritos, así qa / n?} descubrid; 
nijh. xh - , /ü/jk. nSan etc. 

lín .. en todos los imperativos, n 1 ^ H^Ulj etc. 
Kn — en todos los futuros y participios activos 

nSai nSsij n â n ^ a , etc. 

En en todos los infinitivos absolutos, excepto en 
/-//"//. y / /<7//¿. que toman — ; ga/ tfli etc; /¿i///. nSan 

l'd infinitivo constructo de todas las formas recibe 
la terminación rp con supresión de la . " i ; T\ÍlAi 
riiSlfn, etc. 

rt^). E l infinitivo absoluto de /̂rt/ termina alguna vez cu •] por 

^ 39, /).) "i^^ ¿¿orar, por n¿3 E l de //V;. hace ordinaria

mente nía por fyfSt 

/>.) La terminación n del futuro es reemplazada algunas ve

ces por n -.T~ sobre todo en la pausa, asi rhv 

c.J Iónicamente el participio de q a l ha conservado 
la radical ' primitiva en fin de palabra, y hace ',!,",:. 

a.) Este participio cambia alguna vez 1 final en 1 (pie se con
funde en la vocal ^ y asi se encuentra v̂ 'y por v i l " ^ 

§ 203 a.) Ante las aformativas en consonante la 
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radical i primitiva se mantiene quiesecnte en las vocales 
análogas: 

— en el pretér i to de gaf; TfiiA HwM- etc. 

en el pretér i to de pu/i. y hofh.\ ^ ' m * " I f ^ a ^ 
etcétera, 

-T— ó . en el jjretérito de las otras formas nifh., 
pih. y //////; i n ^ a ó M ^ : : ; íJ.^a ó ^ 3 ^ , etc. 

en el futuro é imperativo de todas las formas, 
firban, na.̂ San, >"I-T,1:IÍ, etc. 

§ 204 a.) Ante las aforutativas en vocal 1 _ . 1 
desaparece completamente la tercera radical; 175 por 
i ñ ; , *Sari por "San, etc. 

La tercera pers. fem. sing. del pretéri to de todas 
las formas recibe la desinencia femenina primitiva n _ 
(por H ^ y así termina dicha persona alguna vez, pero 
de ordinario recibe además la terminación paragógica 
n ) v. gr.; nn"1; (de nSaV y en pausa nrna (§ 46). 

a. ) Algunas vecei la 1 radical se mantiene delante de ,-; 

y ^ principalmente en pansa; asi ¡"típn l'Oíl ê TCrt « refugió. 
!>.) Con el ; paragógicos aparece t imbien muchas ve

ces la 1 ante aformativa en vocal; TtaT de f iai j fe multiplicó; 

n^Zñ^ de n''",n í¿ e tremccló-

§ 205 í7j Algunos verbos n'""», cuya 3a radical pr i 
mitiva es 1 conservan esta radical en medio de dicción 
solamente en algunas formas excepcionales, así 
de estuvo tranquilo; .TX"^ infinitivo con H pa-
ragógico, de rmij vio. 

b. ) Tres \'erbos nN3( X<7í/<í, nms, extendió y nna? 
^ inclinó se presentan en las formas / / / f / y hitpalel, 
en lugar de // ' /¿Í ' / y hitpahel, por duplicación de la ter-
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cera radical i , v. gr.; niN:> mnu y mnnmn^ por IIN'J, 
etcétera. 

a.) De niNJ se encuentra plur. por contraccidn (§ 37, r.) 

de mnnürn fat. ninnu1! y con i conversivo ¡ inn^^ Por 

i n n u ? ^ plur. ^ n n ^ \ 

§ 206 a.) La afinidad que existe entre las dos le
tras quiescentes N y n hace que estas dos letras se 
sustituyan fácilmente una por otra, y que guarden con
formidad muchas veces en la flexión. 

a.) La sustitución se observa, entre otros ejemplos, en HE"! y 

cura tú, por NSI- ÍHSST deleite por í n ' i ' l . 

b.) Igualmente se advierte la conformidad ó sustitución de for

mas en TJIsSs^ me abstuve,-pov I D K S S J l " ^ ! ^ vatichiaste, \>ox 

n X 3 j j ^'Jttílj levantado, por |t>|t?3j ;!JriXj vinimos, por SjaiĴ Jt̂  

y otros. 

Véase el paradigma siguiente que contiene la con
jugación ordinaria de los verbos fl 7 . 
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Inf in i t ivo abst. 
Inf in i t ivo const . 

V F . R B O S Q U I E S C E N T E S t%i I 

N i f h a l . P\h.\ 

niapn 

PRETERITO ?a mase. 
tem. 

S i n g u l a r . . 2:' m a s e . 

la11 fem. 

Plural. 

i • cotn. 

3•l cum 

2;l fem 

i • cosa. 

l'lnral. 

n n r : 
r : IT 

FUTURO , 3 a mase. 

1314 fem. 

Singular. . 2:l mase. 

(2U fem. 

Ia coni. 

3a mase. 

fem. 

/a11 mase. 

2:i fem. 

i" com. 

n:i:pn 

n:p: 

nn:p: 

n^p: 
•n^p; 

• n ^ p : 

n:pi 

n:pn 

njpn 

^pn 

n r : p r i 

' ipn 

nr . -p^ 

nnjp 

n^p 

n^p 

>3P 
c n ^ p 

rupn 
n:pn 

njpK 

^p1 
n; i :pn 

>3pn 

n r a p n 

rutó 



!t5pf adquirió. 

P u h a l H i f h i l 

rupn 
ni:pn 

H o f h a l 

ni:pn 
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H i t p a h e l 

^ p 

nnjpn 

mapn 

w : p n 

•niipn 

nnapn 

nupn 

^n^pn 

n^pnn 

nriapnn 

rtijpnn 

nijpnn 

^pnn 

•n^pnn 

]nupnn 

mpri 

••apn 

njpx 

nrjpn 

upn 

ii:^pn 

rup: 

n:p^ 

n:pn 

n:pri 

^:pri 

iiaíspjn 

l^pn 

nrzpn 

rwpa 

" Í P : 

n;pn 

njpn 

íjpri 

napn 

^ P ! 

n:^pn 

napa 

njpni 

njpnn 

napnn 

ijpnn 

n:pnx 

^pni 

n r a p n r 

i:pnn 

naijpnr» 

napna 
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V E R B O S Q U I E S C K N T F . S n'"?. 

IMPERATIV o í " 

Plural. 

mas. 

2A fcm. 

2A mase. 

2A fem. 

Q a l N i f h a l . 

napn 
»3jsn 

PÍI. i 

n3H 

PARTICIPIO rusa 

§ 207 ¿7.̂  Apócope de los verbos n'S. Consiste en 
la desaparición de la terminación H - ^ - de los futuros, 
y J%—- de los imperativos. Tiene lugar solamente: 

Io En el futuro de (/a/, cuya forma, una vez verifi
cada la apócope, queda algunas veces sin vocales, así 
rs ' n de nn35 abrió, % 

Pero ordinariamente la primera radical toma vocal 
auxiliar ó - r - si la siguiente es gutural, v. gr.; 
'jD'n de fias, volvió, Sflr*1 de nyx:y precavió. 

Cuando la radical es gutural aparece la forma 
con ~ , v. gr.; iry"! de 7VffSt hjzo; de Hítlj zw, se en
cuentra siempre Mft*|, 

Cou frecuencia la vocal — d e la preformativa suele alar
garse en — , v. gr.; Tin'1! ^ y llore] vttáé 

h.) Los verbos nVI y rPIl cuyo futuro ordinario es ¡"prp y 

~in^ ton aj ocope hacen li-p y ,?n'' eu r^"sa TT' >n'í 
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njpf adquirió. 

P u h a l H i f h i l Hofhat H i t p a h e l 

rtjpa retea n:pn napn^ 

2o En el futuro de nifhnl, que abrevia la vocal de 
la Ia radical en T - , V . gr.; Sa1» apocopado de nSŝ  

3° En los futuros de pihel y hitpahel desaparece 
además de la terminación el dagues fuerte de la 2a ra
dical, por quedar ésta en fin de palabra; Sji de rr^. 

4° En el futuro de hi/hit, la forma puede quedar 
sin vocales, corno en gal, ó tomar vocal auxiliar .. .. ó 
~ZTri si interviene gutural; de nSa* apócope 75», 7J 'j 
•"iS^^ /w^rt subir, ajiócope Sy^ 

5° En el imperativo de pihel; por .1^3; en hifhil 
que toma siempre la forma scgolada - n ^ , v. gr.; 
51 multiplica tú, por de nmn; Syn^ haz subir, por 
H^n cuyas formas segoladas son semejantes á las del 
nombre. 

§ 208 a.) Adición de sufijos á los verbos n'S. Las 
personas que no tienen aforviaíiva pierden la termina-
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ción n — con su vocal, tomando el sufijo vocal de en
lace según las reglas expuestas (§ 152, etc.), v. gr.; 
tjSa, v ie d e s c u b r i ó , 'ifjÍt Sjbl, BSÍ ; fut. ijSa\ etc.; 
imp. vbi; fiik. ^ 3 , ' A r , etc. 

¿.^ La 3a pers. fem. sing. del pretér i to toma la ter
minación primitiva por H — - , y hace ^nSa^ TjnSa^ 
etcétera. 

A R T I C U L O O C T A V O 

V E R B O S D O B L E M E N T E I M P E R F E C T O S . 

§ 209 a.) Pertenecen á esta cíase todos aquellos 
verbos, en cuya raiz entran dos letras de las que hemos 
visto que ocasionan alguna irregularidad ó imperfec
ción en la formación del verbo. 

ó.J Estos pueden ser doblemente defectivos, doble
mente quiescentes, ó defectivo-quiescentes, como ex
ponemos á continuación: 

Io Defectivos 3'S y Ŝ S. Nunca se presentan las for
mas en estos verbos, como doblemente defectivas, 
sino siguiendo una ú otra de las modificaciones que ex
perimenta la raiz en cada caso, así "HJ f vwvió, hace el 
pret. de gal ITTJ como verbo perfecto, el fut. "n*» ó 
TP como a'C, en la forma hif/t. "Jn como 3? 

2o Quiescentes x '2 y ¡I 7: nnx^ viuo, hace futuro 
con i versivo HI1*1 y ns*"1! por n n x ^ ^ imper. plural 

por ^nx^ hifh. imper. plur. ^nn por tnxn . 
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i"D y X S. Siguen las modificaciones que exigen am
bas consonantes según su eufonía; así, HTti sa/ió, infini
t ivo constr. n>íS de NT1 temió, iiV' fut. RSf̂ , S l i v im
perativo XV, plur. fcm. nViVS- nifh. fut. Nl^; 
/¿('y¿. K^ín etc. 

i " ! y I t i j nsf,'j7f4 hermoso, 2a pers. fem, n ^ " ; futu
ro ÜS1̂  apócope 5]''^; arrojó, hífh. min infinitivo 
n'nin, fut. m ' ^ apócope l'^T etc. 

T'E y wS. Siguen la conjugación de los l'ff, y en 
cuanto á Nk queda quiescente ú ocioso en fin de sílaba, 
suprimiéndose en algunos casos (§ 38) así Nía , entrar, 
pret. de «3^ ni43, 3̂3 por ^ « 3 ; /¿z/7/., pret. HÚn, 
n«t^j con sufijos vnxun; imp. »an por h5nn) fut. % K , 
por K*31ií con 1 versivo K'̂ N1!. 

3a Dcfcctivo-quiescentcs. Presentan las dos modifi
caciones correspondientes: 

:"3 y x"'-); f / ^ , infiniti. constr. X C : ó 
Xiü,^ con desinencia femenina nxüí ó n X T T ; imp. XÍI7J ó 
XÜ?; fut. X;¿"'í. 

3*15 y n"S; rttsl, extémfió ínt. de apócope 
con T TS'il y ~'C?',!; / / ^ . imper. apoc. "en^ fut. apócope 
r x con —^ por la pausa, u n ; del mismo modo ílpa / « ^ 
^//-Í? pret. de «^/%. njja, ^ ' p : , etc. 

ff.j Con estas indicaciones bastará para que los principiantes 
tengan idea de las formas difíciles que pueden resultar de las rai
ces doblemente imperfectas, cuyo conocimiento detallado se consi
gue por medio de la práctica del diccionario y la aplicación de las 
'eyes de eufonía expuestas eu la primera parte. 

33 



CAPÍTULO QUINTO 

P A R T Í C U L A S 

§ 210 a). La mayor parte de las partículas son for
mas nominales, rara vez verbales, cuya significación 
primitiva se ha perdido por el uso. Según el oficio que 
desempeñan en la oración, pueden ser adverbios, pre
posiciones, conjunciones é interjecciones. 

¿>.J Algunas que consisten en una sola letra no for
man palabra por sí solas, y se unen á la siguiente como 
prefijos, según hemos visto (§ 55 y siguientes.), 

A R T Í C U L O P R I M E R O 

PREPOSICIONES 

§ 211 a.) Va hemos visto (§ 55 y 57) los prefijos 
con significación de preposiciones 3 , eu, S, fiara, V 
(abreviación de "ja), de, p o r y 3, como, de significa
ción adverbial. 

§ 2 1 2 ^ Las preposiciones separadas ó que cons
tituyen vocablo por sí solas, son en su mayor parte 



nombres en estado constructo; de los cuales todavía al
gunos conservan su significación sustantiva, l i e aquí 
las más frecuentes: 

inK (parte posterior) detrás; (dlstajtcia), detrás; 
( V ^ J intervalo^ etitre; (fin), para; yf2 (parte) de; "y (dura
ción), hasta; (superior), sotre; C!7 (unión) con; m n (parte 
inferior), debajo. 

b.) También se forman preposiciones de sustanti
vos en estado constructo y aun de adverbios precedi
dos ellos mismos de preposición prefijo, como 
á fin de que; íjUíV- delante; xSa y iSaa (de NS y t ^ l j no) 
excepto, sin. 

§ 213 a.) La preposición rus* (~riN^ tiene significa
ción diferente: con, y en este caso recibe los sufijos 
^nXj inx etc.; a (signo del régimen directo) y enton
ces para recibir los sufijos hace TIÍN^ n n i ^ etc. 

b.) Algunas preposiciones aparecen, principalmente 
en los libros poéticos, bajo la forma del plural construc
to, así nnx (de W V detrás: (de -Sx) hacia; (de 
Sj^ sobre. 

a.) La preposición de acusativo se explica como derivada 
por contracción de' JVN ó J " ^ - así como con, procede de 
n j X P imitivo. 

§ 214 Si el régimen de las preposiciones es el 
pronombre personal, lo reciben en forma de sufijo, or
dinariamente como los nombres, y rara vez como los 
verbos. En el cuadro que sigue exponemos las preposi
ciones de uso más frecuente con los sufijos correspon
dientes. 



P R E P O S I C I O N E S 

Singular 

I a com. a r m a s e . 2a fem. 3a m, 3afeni . 

2 en 12 

I ' " : ^ ^12)2(1) M|:Í3 

(acus.) ijyus ^n'N 

hacia l̂ x "Tjl̂ K 

rw/r^ 'I12 

"2 pnns. ^2 -j2 2̂ .12 

TJS íjb iS nS 

ín'tíS ni)2Z! 

^2*2 ^ s c ^ i ) r i^sc 

-n 'x ^n-x nnlN 

-¡rx i r x nnx 

(1) p o e t , I J 1 2 , 7̂2 
(1) poet. 



CON S U F I J O S 
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Plura l 

Ia com. 2a mase. 2a fem. 3a mase. 3a fem. 

13$ 

( i ) poet. 

• 3 i paa ^TOÍ, ] n i 

•DS n : ^ onS ( i ) |n^- iñS 

•33 (O •n3> nns (O |na 

• n c ] n c 

tantayj ppy 

•nns*, •rr.N ^nnx^ ^nix 

• n x 

Í3ma?3 pifiaa 

•3a 

•3ní< 

(i^poet. ia1!^ 
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Observaciones: 

Ia Los prefijos muy breves, S , 2 , ; toman ante 

los sufijos en consonante, excepto Tj - r , así 023^ Drc 

1^5, ^3; igualmente D'J (de DUV) ante DD y Dn^ OSttf' 

etc., y ante I pieoiicástica de la forma f W S por ^21?. 

2a La preposición se repite al recibir los sufijos 
y en algunas personas el sufijo toma el : epentético, 
así WSQ (por V J O ^ C ^ en poesía 1312; I^DD que puede 
significar la 3a mase. sing. (por inJCJQ) y la Ia perso
na plur. ( por 

3a E l prefijo 2 toma la forma |Q3 ante los sufijos 
leves y alguna vez ante los graves, como se ve en el 
cuadro. 

4il Como formas raras deben notarse: DDirN por 
• j n x ; CtftrtH por DnÍNj i\3rvk por ^niX; del mismo modo 
n o j a , nana, majo etc. por c n ^ etc. 

5a A d e m á s de las preposiciones toman 
también los sufijos en forma de plural 17, hasta, "inx, 
detrás, v. gr.; ny , ^"i-y; v inx , 

nnn, debajo, se encuentra con frecuencia en plural 
t^IWJ Dnir.rvn y también Drn.l en singular. 

JJSj entre, queda en esta forma ante los sufijos de 
singular, í í f 5, etc.; mas recibe los sufijos de plural 
en forma también de plur. mase, ó fem.. v. gr.; W'^S 
ó ^ n i z n , etc. 

I ^ I D , alrededor de, toma siempre los sufijos en for
ma de plur. mase, y con más frecuencia en plur. feme
nino, v. gr.; vrtanc, spa'io ó ^niaizr, etc. 
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A R T I C U L O S E G U N D O 

A D V E R B I O S 

§ 2 1 5 ^ . ) Algunos adverbios, generalmente mono

sílabos, cuyo origen primitivo es dudoso, son conside

rados como primitivos, asi ¡i** en dónder ; TN, enton

ces; 7jíít solamente; T(t% "p^ asi; x i ^ nó; D C , allt, etc. 

b.) Mas el mayor número de adverbios son origi

nariamente verdaderos nombres, que se constituyen 

generalmente: 

I o En la forma ordinaria de tales nombres, v. gr. "jn* (unión) 
juntamente; ^1 (existencia) partícula de afirmación y (no exis
tencia) de negación; TSD (abundancia) mucho. 

2O Con terminación —r~t • _ _ y —_j esta líitima para 
adverbios gentilicios,, v. gr.; nS'S ^ de noche noche^ HUlj y 
T)2')t mucho, vmy d̂e a i j - DOit^ durante el día, d̂e ^ día^^ 

Sirryii ^ wfí/f ^ ios judíos. 

c ) Como adverbios se emplean frecuentemente al

gunos infinitivos absolutos, como todavía, aún (de 

TW); ^"«3, pronto (de "in*^ rtJPIW, Í-;/ abundancia, (de 

¿Z.) Algunos sustantivos precedidos de preposición 

se emplean en sentido de adverbios, así f l f f e , {de fuera) 

fuera; m i Q f<// (r«i(f) dentro; l l S (V? parte), únicamen-

tey etc. 
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§ 2 i ó a.) Muchos adverbios reciben sufijos perso

nales, y frecuentemente con J epentético, que determi

nan la idea general de aquéllos, encerrando un concep

to verbal expresado generalmente en la traducción, 

v. gr,; ns***, en dónde (estás) túr, ^ K , en dónde (está) él? 

(de no yo (soy) (de J>ÍtV único yo (soy), 

(de TaSj; ^ (de UPV J j , ^ /^^ (de ]n> 
rWn //^ aqui). 

A R T I C U L O T E R C E R O 

C O N J U N C I O N E S 

§ 217 a.) La conjunción más frecuente y de signifi
cación más varia según el contexto de la frase es el 
prefijo T (§ 56). Las conjunciones separadas ó que 
constituyen vocablo por sí solas son generalmente nom
bres en estado constructo, como hemos visto sucede 
con las preposiciones y adverbios; IN^ o; que no, 
""JS, no sea que, para que no; de un pronombre resulta 
' i porque, puesto que; algunas son de origen poco co
nocido, como BK, si, también. 

b.) Las conjunciones se combinan con otras part í
culas, principalmente »| y "WH (relativo) con algunas 
preposiciones, v. gr.; ?3 Sy( ^ Ttrx JSTí porque', 
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A R T I C U L O C U A R T O 

I N T E R J E C C I O N E S 

§ 218 a.) Las interjecciones propiamente tales son 

exclamaciones ó gritos naturales, como nns^ ni*, ns'n^ 

Kílj etc. Pero hacen también oficio de tales fre

cuentemente otros vocablos, como HMI (^imp. de H N ^ 

w/Vrt'; m n (̂ idem de m ^ d a HDS, IsS^idem de T|Srî  ve, 

id; la partícula que acompaña al verbo en sentido 

de súplica, deseo, y 3̂ (por ^ 3 petición), ruégate, unido 

siempre con ^ T X . 

34 





PARTE TERCERA 

SINTAXIS 

NOCIONES PRELIMINARES 

§ 219 a.) La sintaxis estudia las palabras como ele
mentos constitutivos de la frase; de aquí que el objeto 
de la misma sea estudiar de qué modo las palabras en
tran en la formación de la frase, y á su vez la manera 
de coordinarse dos 6 más frases para expresar con 
claridad el pensamiento. 

b.) La sintaxis hebrúica, como la de las otras len
guas semíticas, se caracteriza por una grande sencillez 
en la construcción de la frase simple ó proposición. 

§ 220 a.) El sugeto de la proposición puede estar 
representado por un sustantivo ó nombre propio, un 
pronombre ú otra palabra distinta empleada como sus
tantivo, á veces por una oración entera. 

b.) Mas no siempre se halla expreso el sugeto, sino 
que muchas veces se halla encerrado en la forma ver
bal; v. gr. M ^ p ^ / c maté, Sop, él mató. 



§ 221 a,J E l atributo puede estar expresado por un 
nombre, en cuyo caso la proposición se dice nominal; 
por un verbo, y entonces la proposión es verbal. 

6.J El nombre (sustantivo, adjetivo ó participio), 
que sirve de atributo, se une al sugeto sin verbo que le 
sirva de cópula; mas en la traducción castellana se suple 
el verbo ser, v.gr.; DT^n DVI nal ^ giít grande (era) la 
perversidad del hombre, Gén. 6, 5. 

§ 222 a.) Además del sugeto y atributo entran en 
la proposición otras palabras que modifican ó extienden 
el sentido de aquéllos; por lo cual se llaman comple
mentos que pueden ser directos, indirectos y circuns
tanciales. 

§ 223 a.) En la frase compuesta las proposiciones 
se coordinan fácilmente por medio de un corto número 
de partículas, y en el mayor número de casos por la 
conjunción copulativa 1 prefijo. 

* / f f f S 



CAPÍTULO PRIMERO 

S I N T A X I S D E L N O M B R E 

A R T I C U L O P R I M E R O 

U S O D E L A R T Í C U L O 

§ 224 a.) Hemos visto en la analogía que el artículo 
en hebreo se expresa por el H prefijo (§ 52); mas esta 
forma es exclusiva del artículo definido. 

b.) El artículo indefinido no tiene equivalente en 
hebreo, ni es necesaria la expresión del mismo, sabiendo 
que el nombre (sustantivo, adjetivo ó participio), que no 
se halle prefijado por el n artículo definido, ni determi
nado por algún otro medio, se traducirá como indefinido, 
asila expresión HM C i x significará era mi hombre.]oh 
l . t, Kn algunos pasages, no obstante, se expresa el artí
culo indefinido por el cardinal I fW, uno, cierto, por 
ejemplo; "Tnx tthM W l ^ era un hombre; I Sam. I , I 
friH D^pQ-™ Vlpij remanse á un lugar. Gén. I , 9. 

§ 225 a.) El artículo n se omite con frecuencia en 
el estilo poético. 
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b.) Tampoco se empica con aquellos nombres que 
aparecen ya determinados de alguna manera en la fra
se, tales son: 

Io Los nombres propíos. 

a.) Algunos nombres propios, eu especial los g-eográficos, que 
teman primitivamente significación apelativa, conservan el artículo, 
v- Zx-\ | Í3;nn( ^ Lihano (el blanco originariamente); ^l^f l j d 
yordán (la corriente). 

2° Los nombres que se hallan en estado constructo, 

v. gr.; rtárp La mano del Deut. 2, 15; l'V,tí*~'3aj 

los hijos de Aarón Núm. 3, 2. 

a.) For excepción en algunos casos el artículo acompaña al 
nombre cu estado constructo, bien porque siga un nombre propio 
que no puede llevarlo, ó bien para dar á la expresión cierto carác
ter demostrativo, v. gr.; ""pS."^ el rey de Asirla. Es. 36, 8; 
I fWl nrihyn los dos cordones de oro. Ex. 39, 17. 

3° Los nombres con sufijo pronominal. 

Sin embargo, se encuentra á veces nombres con su

fijo acompañados del artículo para dar mayor fuerza á 

â expresión, v. gr. nnKfl T];na que se traduce literal

mente, en medio de es'a m i tienda Jos. 7, 21. 

§ 226 a.) Cuando corresponde llevar artículo á un 
nombre en estado constructo, se prefija solamente al 
complemento, aunque en la t raducción afectará á todo 
el concepto, v. gr.; muM nVÍ la bestia del campo 
(icn. 3, i . 

b. ) En igual sentido el pronombre indefinido "SSj 
se determina cuando la palabra siguiente lleva artículo, 
así el concepto •'.'"Saa se traducirá, en todo <//Vz, en cual-
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quiera etc.; mas con el artículo DÍ*n ^33 significa en to
do el di a. 

c.) Otro tanto sucede con los nombres patronímicos 
compuestos; i ^ n T r el Ben:atnÍHÍta,]\\c. 3, 15, 

§ 227 a.) E l artículo que afecta á un nombre, se re
pite con todos los calificativos y demostrativos que le 
acompañan, v. gr.; Ttan Vían, el r io grande Gén. 15, 18; 
natsn y m n , ^V;-;^ ^/¿•//rt, Deut. 4, 18 Ĥ NM onaTí t , 
las palabras éstas—-Dant. 4, 6. 

a.) Ocurre, sin embargo, que algimas veces el artículo acom
paña solamente al calificativo, y muy rara ve/, á solo el sustantivo. 

i b.) Llevan también artículo, con muy raras excep
ciones, los calificativos y demostrativos de un nombre 
con sufijo ó en estado constructo, v. gr.- '¡"Cp1"' D3^I1Kf 
vuestro hermano el menor;\ D^jJisn iVlK 133, los hijos 
de Aarón los sacrificadores, Lev. 1,5-

§ 228 a.) Finalmente, el artículo se encuentra al
guna vez prefijado al verbo, haciendo veces de relativo, 
así inx KpSnn (qeri por pSíinV que habían marchado 
con el, Jos. IO, 24. 

A R T I C U L O S E G U N D O 

A P O S I C I O N D E L N 0 M 1 J R E 

§ 229 a.) Cuando dos sustantivos en estado absolu
to vienen uno en pos de otro, de los cuales el segundo 
sirve para determinar la idea significada por el pr¡mero) 
tiene lugar ta llamada aposición del nombre, ejemplo; 
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IJriJ^ Q'nís4 D > ^ M | hombres hermanos (nosotros) somos, 
Gén. 13, 8. 

b . ) Por medio de la aposición se expresan algunas 
veces las relaciones de peso, medida, forma y materia 
de una cosa, las cuales se indican en general por medio 
del estado constructo, v. gr.; 13M •''l'iu nya iXj cuatro 
hileras de piedra Ex. 28, 17; n^D riDun^ el efá de harina 
Lev . 5, 6; ^CS ^SN^ m i l (monedas) de plata. 

c.) Las preposiciones prefijos ó separadas que afec
tan al primer sustantivo en los casos anteriores, suelen 
repetirse en el segundo, V. gr. l]l*T)33 PlTWSlj en el cam
po desierto Jos. 8, 24; " rnTix nay 'Ss^ á m i siervo Da
v i d 2 Sam. 7, 5. 

1 

R E P E T I C I O N D K L S U S T A N T I V O 

§ 230 a.) A la aposición puede referirse otra cons
trucción hebraica que consiste en la repetición de un 
mismo sustantivo para expresar las relaciones siguientes: 

Ia La muchedumbre ó abundancia, v. g'r.; n'ix 3 
r m s nnúrn y c T ^ y e l valle de Siddin era pozos pozos 
de betún, es decir, estaba lleno de pozos de betún Géne
sis 14, 10. 

2a La universalidad ó sucesión continuada en el 
sentido de todo, cada, etc., v. gr.; ítJEÍ n r ^ año por 
año; 'na '13, cada pueblo, 

3a La distribución, v. gr.; flffln nttC Dn«Q Hp, toma 
de cada uno de ellos una vara, Núm. 17, 17. 

4^ La diversidad del mismo objeto significado por 
la palabra, en cuyo caso el sustantivo repetido lleva 
siempre el 1 copulativo v. gr,; "jlNT p M , dos clases de 
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piedra Dcut. 25, 13; ¡nal' aS"! ̂ Sa, hablan con cora-
,.. - ; . . . . . . » 

£:Í?« doble, es decir,/«/ÍÍ?. Salm. 12, 3. 

A R T I C U L O T E R C E R O 

RELACIONES DEL NOMBRE ( C A S O S ) 

§ 231 a.) Sabemos por la analogía (§ 84) que no 
existe en hebreo declinación propiamente dicha, y que 
para designar de una manera precisa las diversas rela
ciones del nombre en la proposición se hace uso de 
términos gramaticales convenidos ó del empleo de 
ciertas preposiciones, como sucede en castellano. 

R E L A C I Ó N S U J E T I V A ( N O M I N A T I V O ) 

§ 232 a.) El sujeto de la proposición se dice que 
está en nominativo. 

b.) Los gramáticos llaman nominativo absoluto ai 
nombre que se encuentra algunas veces al principio de 
una proposición, la cual lleva otra palabra por sujeto 
propio, v. gr.; Í3Tr D'ron Sttn, Dios, su ca::¡i/io es per

fecto. Salm. 18, 31. 
c.) La partícula nN^ propia del acusativo, acompa

ña alguna vez al sujeto ó nominativo de la proposición, 
v. gr.; Ss3 Smn-nKI, y el hierro cayó, 2 Rey. 6, 5. 

35 
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E S T A D O C O N S T R U C T O ( G E N I T I V O ) 

§ 233 «.J La unión, que se establece en cuanto á la 
forma entre el nombre que se halla en estado construc-
to y el complemento del mismo, es tan íntima que 
ambos vienen á formar como un solo vocablo, apare
ciendo en la proposición el uno seguido del otro, sin 
que ninguna otra palabra se interponga entre ellos. 

a. ) Sin embargo, en uu pequeño número de pasages aparece en
tre ellos algiiu vocablo 6 sufijo, como necesario para completar el 
sentido de la frase, v. gr.; rHiQ ¡<;"̂  rPD''¿7!l> y eiriay no de vtm. 
Is. 51, 21. 

¿5.) En conformidad con el caso anterior los califica
tivos ó determinativos del nombre en estado constructo 
vienen en la proposición después del complemento, 
v. gr.; aiTS Ninn y i x n Ü H " ^ y el oro de aquella tie
r r a (era) bueno Gén. 2, 12; i no rnp V)3> sus armas 
de cómbale Deut. 1,41. 

§ 234 Un nombre en estado constructo rio suele 
llevar dos complementos seguidos, sino que aquel se 
repite con cada uno de ellos, así y i x n irnto P"»aün 
ÍÍÍSN se dirá: Dios del cielo y de la tierra Gén. 24, 3. 
Las excepciones son muy raras. 

b. ) Del mismo modo, es muy raro encontrar un 
mismo complemento sirviendo á dos nombres seguidos 
en estado constructo; ordinariamente en lugar de repe
tir la construcción el segundo sustantivo toma un sufijo 
pronominal que se refiere al complemento del primero, 
v. gr.; vrmi "PTr »ja- los hijos y las hijas de David , 
y no tvrt nzai 
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§ 235 a) lugar del nombre en estado constructo se hace uso 

algunas veces para la expresión del genitivo de otra construcción 
(ad seusum) que consiste: 

1. ) En el empleo de un nombre con preposición v. g.; 
ttftn"}^ todo: los gtte confian en el Salm. 2, 12; "l'^S 

cántico de David. 
2. ) De un régimen directo (acusativo) muy raro, v. gr. 17)^ 

^ r n U G j los pt t me sirven jer. 33, 22. 

3. ) De una proposición entera dependiente del nombre en asta
do constructo, v. gr.; n ^ l Ilî U? ios años de los que he
mos risto la maldad Salm. 90, 15. 

§ 2 3 6 .d) En lugar del nombre en estado constructo 
se emplea alguna vez la construcción del dativo por 
medio de la preposición S) v. gr.; Ŝ Ktt̂ S G n T ^ ser
vidores de Saúl I Sam. 17, 8; rwhaS nSjDSl, súplica de 

Moisés Salm. 90, I . 
§ 237 a.) Las relaciones significadas por el nom

bre en estado constructo con su complemento corres
ponden en general á las que nosotros expresamos con 
la preposición de, que pueden ser: 

1. ) De posesión ó pertenencia, v. gr.; Tpan i v a , 

la casa del re j ; DmaN T i y , un siervo de Abrakam. 

2. ) De modalidad, ó sea, la relación de una persona 

ó cosa con su cualidad, v. gr.; in nilííí, una mujer de 

gracia; con su materia, ^ ü l ns , vasos de piala; con su 

empico "jaun n r é S j la vasija de aceite; con su valor 

^ precio, Spu* i w p j n i N y i K , tierra de cuatrocientos 

sidos. 

3. ) Partitiva, ó sea, la relación de la parte con el 

todo, de la medida ó recipiente con la materia, v. gr.; 
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^rs izvc, un poco de plaía\ cnS li,cnj mía carga de 

pan. 
4. ) Sujetiva 6 relación del efecto con su causa, 

v. gr.; ífirp "la'Tj la palabra del Señor. 
5. ) Objetiva ó relación de la causa con el efecto, 

v. gr.; rñrn DHir ¿-Z ^w¿?r í/¡r/ Señor \ DV^^n n t ' y , 

autor de los cielos. 
6. ) Explicativa ó de aposición, ó sea, la relación 

del género con la especie ó el individuo y viceversa, 
m x S T S . un tonto de hombre. 

D A T I V O 

§ 238 tf.) La preposición que hemos visto que 
sustituye algunas veces al nombre en estado constructo 
(§ 23Ó), sirve principalmente para la expresión del ré
gimen indirecto (dativo) en hebreo, y se traduce por 
nuestras preposiciones a, para. 

¿.) Prefijada al pronombre personal se junta por 
pleonasmo á los verbos, á la manera como se usa en 
castellano, v. gr.; ^ " " ^ márchate Gen. 12, í; nS 
ayírn^ y ella se sentó Gén. 21, 16. 

í.) Con la significación de tener y á semejanza del 
latín se une al verbo sustantivo rpn ó lin y en sentido 
negativo á v. gr.; nx DDl tTin ¿acaso tenéis un 
hermano Gén, 43, 7; iS M i l , y tuvo; no tengo. 

Con frecuencia se omite el verbo .Tn así, iS "lU'X"^, 

todo lo que él tenía Gén. 12, 20. 
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A C U S A T I V O 

§ 239 a.) Este caso no tiene forma especia], ni ter
minación en la palabra; mas se indica ordinariamente 
por medio de la preposición T W , cuando el nombre en 
el eual recaiga la acción del verbo esté determinado, es 
decir; 

1) cuando sea un nombre propio v. gr. nUJDTiNj 

d Moisés. 
2) un nombre con artículo; DTK.TnN^ a l hombre. 

3) un nombre en estado constructo; SÍOÍL^ ^a^flN 
á los hijos de Israel.. 

4) un nombre con sufijo pronominal; n^TlNj á m i 
mano. 

a.) No es necesario que la partícula T i X preceda siempre al 
acusativo determinado, suele omitirse algunas veces, especialmente 
en el estilo poético. 

A) Por el contrario "PN se encuentra á veces delante de pala-
labras que solo están determinadas por el sentido general, mas no 
por la forma. 

h. Sabemos por la analogía f§ 38) que la forma ori
ginaria del acusativo era la terminación n-T- , y todavía 
en algunos pasages viene significando el régimen direc
to, así iSrSJ nSflMI pSat mnN S]Dn} ha humillado la tie
r r a de Záhvtóny la t ierra de Neftalí Salm. 44, 27; pero 
la significación ordinaria es e! lugar hacia donde se dir i 
ge la acción, combinándose muchas veces con el prefijo 
T-» v' HiSíEO lit. de hacia el Norte, 

§ 240 i ? . ) El acusativo no solo se emplea para ex-



208 

presar el régimen dirceto, sino que puede significar tam
bién las relaciones; 

1) de lugar, v. gr.; m3!'l) y huyó á Egipto 

I Rey. I I , 40. 

2) de tiempo, v. gr.; nS'S WWy, é hizo durante la no

che. Jue. 6̂  27. 

3) de medida; DYi "¡ll 12"Ta3 TjSrt̂  anduvo en el de

sierto el camino de un dia I Rey. 19, 4. 

4) de modo y en sentido adverbial, v. gr.; i ^ r w 

IpUT, ///Í' oprimen injustamente, Salm, 119, 78. 

A R T I C U L O C U A R T O 

A D J E T I V O 

§ 24I 0). Kl adjetivo y del mismo modo el partici
pio conciertan en género y número con el sustantivo á 
quien determinan. No obstante hay que observar las 
particularidades siguientes: 

Io El adjetivo, que califica á un sustantivo, se colo
ca ordinariamente en la frase después de éste, y los ca
sos poco numerosos, que se apartan de esta regla, se 
explican por la aposición (§ 229). 

2o El adjetivo que determina á un sustantivo en es

tado constructo se encuentra en estado absoluto des

pués del complemento del nombre, v. gr.; P'^BÍ "1133 

li'n, saetas aguzadas de un héroe Salm. 120, 4; niTDin 

n̂ nn ysj^s iodo ser de vida reptil, Gén. 1, 21. 
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Si el adjetivo está determinado á su vez por un sus
tantivo, aparece también en estado constructo, v. gr.; 
^IVTTjyp DJ?, tm pueblo duro de cerviz, Dcut. 9, ó . 

3.0 Cuando dos adjetivos vienen determinando á un 
sustantivo femenino, solo el primero se encuentra con 
terminación femenina; el segundo aparece masculinoj 
v. gr.; p7m flTTJi y un viento grande y violento. I 
Rey. 19, I I . 

4° VI adjetivo, que afecta á un nombre en número 
dual, aparece concertado en plural, v. gr. n í d Û V}y 
dos ojos fieros Salm. 18, 28. 

5° El adjetivo, que afecta á dos sustantivos de gé
nero diferente, acepta con preferencia la forma mascu
lina, v, gr.; DipiTwQ nn'TH DnSi ¡lijos é hijas que j u 
gaban Zac. 8, 5-

6.° Del mismo modo acepta preferentemente al 
plural el adjetivo que afecta á un sustantivo colectivo, 
v. gr.; n i l i k ÍKS, ganados perdidos. Jer. 50, ó. 

7° Por el contrario se pone en singular al adjetivo 
que acompaña á un plural de excelencia, v. gr.; D%1 
DiniN Dios vivo. Deut. 5, 26. 

§ 242 a.) En lugar del adjetivo calificativo se em
plea muchas veces el sustantivo que significa la cuali
dad como complemento del nombre que expresa la 
persona ó cosa, v. gr.; "icn ^Sc^ los reyes de miseri
cordia ó misericordiosos. I Rey 20, 31. 

b j El sujeto de una cualidad inherente o que le 

distingue de un modo especial se designa por medio de 

los nombres señor, u^x, hombre, hijo> na, 

hijay los cuales aparecen en estado constructo, tenien-
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do por complemento al sustantivo que expresa la cua
lidad, v. gr.; a n a l UPi^ hombre de palabra, fác i l en el 
decir Ex. 4, 10; n m nys , aliados Gén. 14, 13; L n r r m ) 
hojnbres valientes Deut, 3, 18. 

E X P R E S I Ó N D E L COMPARATIVO Y S U P E R L A T I V O 

§ 243 rt.) El adjetivo hebreo carece de forma espe
cial para expresar los grados de comparación, y para 
suplir este defecto se hace uso de giros especiales. 

§ ¿5.) Ordinariamente el comparativo se expresa 
anteponiendo el adjetivo y colocando la partícula 
ó el prefijo D delante del término de comparación, el 
cual puede ser un nombre ó pronombre, v. gr.; UJaTO 
pino, vtás dulce que la miel Jue. 14, 18. 

C.) La comparación se expresa muchas veces por 
medio de un verbo, v. gr.; IJQD nmj? 1¡S porque eres 

más fuerte que nosotros. 
d, A veces se encuentra solo el término de. la com

paración con la partícula ó prefijo ip^ faltando el ad
jetivo cuya omisión se sobreentiende fácilmente por el 
contexto, v. gr., V)T\ D^p' Q^TW^^ y se levantará la vi
da mas (brillante) que el medio diajoh. I I , 17. 

f.) Otras veces es el término de comparación el 
que se omite, apareciendo solamente el adjetivo con 
artículo, así ^"nn llMtan'ílít, á la lumbrera mayor [de 
las dos) etc. Gén. I , 16. 

§ 244 a.) De tres maneras vemos expresado el su
perlativo en hebreo: 
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Ia Dando al adjetivo un sentido exclusivo determi
nado, a) por el artículo, v. gr.; nU3 T m ib:xi 
ntrjan Tfll 'sStíj mi familia ¡a más débil de 'Manases y 
yo el más pequeño en casa de mi padre 6, 15. 

b. ) por un nombre como complemento del adjetivo 
en estado constructo, v. gr.; 1̂ .3 "jiap, el menor de sus 
hijos, 2 Cron. 21, 17. 

c. por medio de un sufijo pronominal, así • ' i i a , el 
mayor de ellos. 

d. ) por medio del prefijo 3 antepuesto al nombre ó 
término v. g.; 0 ^ 3 3 nsi."^ la más hermosa de las muje
res Cant. I , 8. 

2a Otra forma del superlativo es la del comparativo, 
anteponiendo al término de comparación el indefinido 
%% v. gr.; rnten n;n "jao o í r / mn ttfmwr)y serpiente 

era la más astuta de todos los animales del campo 
Gén. 3, I . 

3a Finalmente se expresa el superlativo mediante la 
repetición en plural del sustantivo comparado, como 
complemento del mismo, TXSX U^VÚ^ , santidad de 
santidades, cosa santísima; D^OWn "'Q^, los cielos de los 
cielos, cielos los más altos. 

A R T I C U L O Q U I N T O 

N O M B R E S N U M E R A L E S 

§ 245 «.) En la construcción del numeral cardinal 
con eL nombre numerado, se observan las particulari
dades siguientes: 

36 
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Ia Los numerales desde 2 hasta 10 se unen al sus
tantivo de tres modos: 

Io E l numeral puede encontrarse en estado cons-
tructo, sirviendo de complemento el objeto numcrado) 
v. gr.; DÓp-w r w b u , tres sidos. 

2o En estado absoluto precediendo al sustantivo, v. 
gr.; D'oSa n y n í í j cuatro reyes. 

3° En estado absoluto después del sustantivo, v. gr.; 
rtáHxs n^2\ tres días. 

a) Como se vé por los ejemplos anteriores, el sustantivo apare
ce en plural; no obstante, se encuentra en singular en algunos casos 
excepcionales, especialmente con los sustantivos colectivos v. gr.; 
• PlS rnilW ^ diez panes. 

2a Los numerales desde 11 hasta 99, ora precedan 

ó vengan después del sustantivo, se unen ordinariamen

te al plural del mismo, v. gr.; CPllai "lüin íTúrtí^ dieciseis 

guerreros; T\y<!}l¡"áw ony; dieciseis ciudades. 

No obstante, se prefiere el singular con los nombres 

de medida, tiempo, peso y con los colectivos, v. gr.; 

nŜ S • i v i i x i D\) •'>y2"iN> cuarenta días y cuarenta no

ches; "jNÍjf D^Tiryj veinte ovejas, etc. 

3a Los numerales n x c , loo y «píí 1.000 aparecen 
ora en estado absoluto, ora en el constructo, prece
diendo ordinariamente al sustantivo, y éste se encuen
tra en singular ó plural; rri2X HKIS, cien codos, 133 
n x a , cien tale7itos\ D^OSfS mil veces. 

Cuando, con menos frecuencia, el sustantivo precede 
al numeral, aquel aparece en plural v. gr.; ^Sa ü ^ S , 
mil toros. 
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En los números compuestos de unidades, decenas, 
etc., se repite algunas veces el sustantivo que se halla 
en plural después de las unidades y en singular después 
de las decenas, centenas, etc., v. gr.; D'3UÍ yi"¿;i niltí 
• n u i n ruty n x n , ciento veintisiete años. 

b, ) Los sustantivos que expresan la medida, el 
tiempo, peso, etc., se omiten con frecuencia, cuando 
pueden sobreentenderse fácilmente por el contexto, v. 
gr.; rjDS ^ " i z ^ ^ por veinte (sidos) de plata. 

c.) Cuando al numeral corresponde tener artículo, 
lo lleva el sustantivo, v. gr.; fflNffin VVS. las dos lumbre
ras. Mas, si se omite el sustantivo por tratarse de un 
objeto ya conocido, el numeral toma el artículo, v. gr.,* 
crnxQTi D*3MT¡;.n nth 'vn . los doscientos setenta y tres. 

§ 240 ÍZ.) Ordinales. Como no existen en hebreo for
mas especiales para la expresión de los numerales ordi
nales superiores á diez, se hace uso de los cardinales, los 
cuales aparecen colocados en la frase antes ó después 
del objeto numerado. 

¿.) E l prefijo 1 antepuesto al sustantivo, el artículo 

ó el contexto indican fácilmente cuando se trata de un 
numeral ordinal, v. gr.; Di^ "lÜW nwpn?, en el décimo 
quinto día. 

En las fechas suele emplearse el cardinal en vez del 
ordinal aun con números inferiores á diez, v. gr.; 
Tns» • i n > en el dia primero, yait í riJffi^ en el año cuarto. 
En este caso el sustantivo precede en.estado construc-
to al numeral. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

S I N T A X I S D E L P R O N O M B R E 

A R T I C U L O P R I M E R O 

P R O N O M B R E P E R S O N A L 

§ 247 a.) Pronombre separado. El pronombre per
sonal, sujeto de una proposición, se omite ordinariamen
te, cuando el atributo esté expresado por el verbo, v. 
gr.; •rpSbí m a x i } 7 dirds á ellos. Ex. 1, 2 Sin embargo 
se expresa algunas veces, cuando se quiere hacer resal
tar la idea del sujeto, v. gr.; "JUPI niW; /« , tü bendeci
rás Salm. 5,13. 

¿.) Cuando en el caso anterior el atributo es un 
nombre, se expresa el pronombre, siendo el verbo el 
que se omite, v. gr.; IÍ^N TIN "l^üín^ ¿acaso yo {soy) 
guarda de mi hermano} Gen. 4, 9. 

c. El pronombre separado suele encontrarse á con
tinuación ó delante de un sufijo de la misma persona 
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para dar mayor energía á la expresión v. gr.; 

"13313 bendíceme también á mí Gén. 27, 34. 

a.) Semejante á esta construcción es la del empleo de un pro

nombre separado en relación y á continuación de un sustantivo con 

S v. gr.; -p " j ^ x^n p nt^lT y para Set, también le fué nacido ttn 

hijo Gén. 4, 26. 

El pronombre separado viene á veces expresado 
acompañando al sujeto de una proposición, en cuyo ca
so el pronombre se traduce por nuestro demostrativo 
mismo v. gr.; r i N DpS KVt '31^ E l Señor mismo os 
d a r á una señal Is. / i M -

§ 248 a.) El pronombre separado de 3.a persona se 
emplea muchas veces en lugar del verbo copulativo, 
v. gr,; SxiTDXtj"' m DH niíí estos son los hijos de Ismael. 

Gén. 27, 34. 

§ 249 a.) Pronombre sufijo. Cuando el pronombre 
personal expresa el régimen directo (acusativo) se une 
al verbo en forma de sufijo ó á la partícula DXj v. gr.; 
D^nW^ } ' los enviaron l , Sam. 6, 6, mas Onix ¡¡nW"! 
Núm. 5, 4. 

a.) Algunas veces el sufijo expresa el régimen indirecto equiva
lente á nuestro dativo, v. gr.; i j n n j 3ílin VI**i tierra del medio 
día me ha; dado Jos. 15, 19. 

b. ) Cuando el verbo tiene dos acusativos, uno de 
persona y otro de cosa, expresados por el pronombre, 
el uno se agrega directamente al verbo y el otro á la 
partícula DN^ v. gr.; íriM ^ K i m , y me lo h a r á ver 2, 
Sam. 15, 25. 

c. ) Cuando el verbo esté en infinitivo absoluto, el 
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sufijo siempre se une por medio de la partícula n x , y no 

directamente al verbo, v. gr.; ihN T i r u i j / j j w le elegí. I 

Sam. 2, 28. 

d.) También se expresa por medio de ntí cuando el 

régimen precede al verbo, v . gr.; TUin nSITi^ á t i m a t é 

Núm. 22, 33. 
J . ) Finalmente, razones de eufonía explican otros 

casos frecuentes en los cuales el pronombre aparece uni
do á la partícula nx y no al verbo. 

§ 250 ÍI . ) Cuando el pronombre personal expresa al 
genitivo, indicando la posesión, se une directamente al 
nombre, pudiendo referirse al sujeto (genitivo sujetivo) 
ó al objeto (genitivo objetivo), v. gr.; TpiT] f l ^ j n 
cumple a l altísimo tus votos (sujetivo); SpTlJ DirnN n j ^ 
sobre mí, ó Dios, tus votos, es decir, los que yo te he he
cho (objetivo). 

b. Se emplea también el pronombre como sufijo, 
cuando depende de un nombre en estado constructo; 
más en este caso el sufijo se agrega al complemento v. 
gr.; Tjunp "Pi^ tu ciudad santa Dan. Q, 24, 

c.) Por pleonasmo aparece algunas veces el sufijo 
refiriéndose á una palabra expresa en la frase, v. gr.; 
TWriW 'Wsrwñ ella le vio, a l niño. 

§ 151 «.) Kn muchos casos no se observa la con
cordancia del pronombre personal, sobre todo en forma 
de sufijo, con el nombre al cual hace referencia tanto 
por lo que hace al número como cuanto al género. 

El contexto nos hace conocer la relación que existe 
entre ambos. 
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A R T I C U L O S E G U N D O 

P R O N O M B R E D E M O S T R A T I V O 

§ 252 a.) El demostrativo tVit que hemos visto en la 

analogía, se traduce algunas veces, sobre todo en el 

estilo poético por el relativo "NlfH f v. gr.; ?J"TS* ."IT ípüi'íS 

yaüJ^ escucha a íupadre que te engendró Pro. 23. 22. 

a.) El pronombre de 3.a persona etc. reemplaza a veces al 

demostrativo, v. gr.; • n n • ia !Q en aquellos días Gén. 6, 4. 

§ 2 5 3 «.) Cuando el demostrativo precede al sus

tantivo, no toma el artículo; más viene con él, si está 

pospuesto al sustantivo, v. gr.; D Í i n fWf este dia\ mas 

hftü "lyjrij este joven. 

§ 254 ¿í.) Repetido en una misma frase se traduce 

por la expresión el uno, el otro, v. gr.; n f S x 

l l p ' N T i ^ y 7to se acercó el uno a l otro. Ex. 14, 20. 

^.) Muchas veces se traduce como adverbio, aqui, 

alli, acá, etc. agregado á otras partículas por pleonas

mo, sobre todo precedido de las interrogativas y 

^ v. gr.; m iSy^ subid allá; TWTVQ ¿como pues? 

^ " ^ I l ¿donde?, y también repetido, v. gr.; TMÚ HSNI 

PFPQ rnM ^ ( 7 ^ / Í ? ^ ^ Í/Í? «//íi Jos. 8, 22. 
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A R T Í C U L O T E R C E R O 

P R O N O M B R E I N T E R R O G A T I V O 

§ 255 El pronombre interrogativo (§ 62), que 
generalmente representa al sujeto ó al régimen directo 
de la proposición, se encuentra algunas veces regido de 
preposiciones ó sirviendo de complemento á un nom
bre en estado constructo (régimen indirecto), v. gr., 
PIN VáTO de quien eres hija Gén. 24, 23; iaS para 
quien, etc. Gén. 32. 18. 

a.') Como régimen directo el interrogativo viene siempre 

precedido de la partícula "nx- niD nunca, v. gr.; flS'ilyS^ 
I Q T I S ^ á quién haré subir á tí. l . 28, 11; n̂ Ü737 HQ qué has 
hecho? Gén. 4, 10. 

b. Algunas veces se emplea en sentido indefinido, 

significando alguno, quien quiera que, cualquiera cosa 

que, etc.\ DlSujiNn ^-^12X2, guardad alguno (cual

quiera) al joven, á Ábsalón, 3. Sam. 18, 12; "PSaTIQ, 

cualquiera cosa que (sea) en su boca, 2. Sam. 17, 5-

§ 256 a.) na unido al verbo y al adjetivo se tradu

ce muchas veces como adverbio en el sentido de cuan, 

cuanto, como, porqué, v. gr.; î H ^TTlQ^ ¡cuanto se 

han multiplicado mis enemigos! Salm. 3, 2. rjay; i n s ' 

¡TQj ¡cuan magnijico (es) tu nombre! Salm. 8, 2. 

b.) Para mayor énfasis suele juntarse al pronombre 
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interrogativo el demostrativo n" ó la partícula KÍrx , 
pueŝ  por consiguiente, v. gr.; NVoS nina n^Tia^ co
rnaques, encontraste tan pronto? Gén. 27, 20; KÍEN» 
^Vnt2 ¿qué tienes, por consiguiente etc.? Is. 22, 1, 

A R T Í C U L O C U A R T O 

P R O N O M B R E R E L A T I V O 

§ 257 La palabra "lüf^, que se llama comun
mente pronombre relativo, para que tenga carácter de 
tal, necesita de un complemento expreso en el mayor 
número de casos el cual puede ser un pronombre perso
nal ó un adverbio. E l pronombre puede venir separado 
ó en forma de sufijo, según el oficio que desempeñe en 
la proposición; mas en este último caso nunca se une á 
IWXj sino á la palabra que la determina inmediatamen
te, sea el sustantivo^ verbo ó partícula. He aquí como 
aparece el pronombre relativo según su oficio en la pro
posición: 

Io Cuando el relativo es sujeto de una proposición 
S 2 emplea el pronombre personal separado que puede 
seguir inmediatamente á lUm, v. gr.; m «VI IttTM 
¿S, todo reptil que esté vivo Gén 9, 3. 

Con frecuencia se omite el pronombre personal, así 
l^n ^ina lurtí Y^'"', el árbol que (esta) en medio del 
huerto Gén. 3, 3, 

2o Cuando el pronombre personal sirve de régimen 
directo (acusativo), viene comosufijo al verbo ó á lapar-

37 
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tícula na, precediéndole I^N ' , V . g,; n in ' ;,nS^ i u « 

x ^ r ^ d profeta á quien envió el Señor ( x é n 21, 2; 

• \ÍSN i h N lü?N tyiDSj a l tiempo que el Señor ha

bía ordenado Gén. 21, 2. 
Muchas veces se halla omitido el pronombre perso

nal; n i n i ' l ^ yi><n, /ÍZ t ierra que el Señor había 

dado Deut. I , 25. 
3° Si el pronombre relativo aparece en la proposi

ción como complemento de un nombre en estado cons-
tructo (genitivo) en el sentido del cual, de los cuales, cu
yo, etc., el pronombre personal se une al nombre como 
sufijo; mas nunca á el cual precede al nombre re
gente, v. gr.; tinaa iUfr lifcíjt ^Wi"», cananeo, 
en cuyo pa ís yo habito Gén. 24, 37. 

Con una construcción semejante se expresan los ca

sos del pronombre regido por una preposición v, gr.; 

na'-fTJ V ^ ' l " 1 1 ^ 110 ¿ a r é la t ierra 

por la cual caminó Deut. I , 36; ¡"pSy Tjih 1lL;s* 
OTT, »IÍ camino, sobre el cual yo marcho Gén. 24, 42. 

a.) Cuando el relativo hace referencia á la I a <5 2a persona, se 

emplea el pronombre personal correspondiente, v. gr.; i j l ^ 

Q.nOD'IÍÍN DJintí ^Dli ''-N, yú O")') 7JS¿> vuestra hermano 

á quien vendisteis Gen. 45, 4-

§ 258 a.) El relativo IIZÍH solo al principio de ta 

proposición equivale á nuestro pronombre, aquél que, 

etc., v. gr.; Min ^ V a a Xlf' W M , ^ / Í 1 / gue s a l d r á 

de tus entrañas, él te he reda rá Gén. 15, 4; ?WVM "lüjM 

HMiríj feí í'íTíÁf aquello que ha ré Ex. ó , 1. 
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h,) En este mismo sentido puede hallarse regido de 
preposición, v. gr.; SplC T|1in TtfN* ns^ á quien tít ben
digas, bendito Núm. 22, 6. 

a.) Con igual significación el relativo puede encontrarse regido 
inmediatamente por un nombre en estado constructo, aunque esta 
construcción es muy rara. 

§ 259 "Wíí ea composición con otras partículas 
cambia su significación, traduciéndose como una con
junción ó adverbio relativo, así W K * " ! ^ porque, TÍÍNS^ 
para qué, T ^ N ^ en donde, como. etc. 

§ 260 a?) En todos los casos anteriores se omite al
guna vez el relativo, sobre todo en los libros poéticos, 
cuando puede sobreentenderse féqilrnente por el con
texto, v. gr.; na pS"» ni^rn, el camino por [el cual) ca
minarán. 

Kn lugar del pronombre personal, la partícula i r x 

puede tener por complemento un adverbio, v. gr.; DWÚ 

n K y "i^'K yiNn} el país de donde tú has salido Gén. 24, 

5. Y omitiéndose el adverbio; in« 121 "UTX DÍpaa en 

el lugar, en donde habló con el Gén. 3Si lA-

A R T Í C U L O Q U I N T O 

PRONOMBRE R E F L E X I V O , RECÍPROCO É INDEFINIDO. 

§ 261 a.) No existen en hebreo formas especiales 
para la expresión de esta clase de pronombres y los 
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suple por medio de ciertos giros que conviene tener 
presentes; así el pronombre reflexivo puede expre
sarse: 

Io por las formas del verbo 7iifhal y hitpahel. 
2o por medio del pronombre personal unido como 

sufijo á una preposición, v. gr,; njn DilS i S o í ^3, f>or 
que ellos atraen para si el mal Is. 3. 9, 

3° por medio de un sustantivo, especialmente yS-, 

3,^ ¡ n p , v. gr.; inSn "ipi»1 y dijo en si Gén 17, 17. 
^.) La palabra mismo se expresa tratándose de 

personas, por el pronombre personal separado en rela
ción al sujeto de la proposición; v. gr.; DDS x^n láTlí j l V , 
dará el mismo Señor á vosotros Is. 7, 14. 

Si se refiere ít cosas, se expresa por medio del sus
tantivo UTJ, v. gr.; rftn Diin WW!^ en este mismo dia 

Kx. 12, 17. 
Í . ) La reciproci lad, ó sea, las expresiones elimo al 

otro, los Mtos á los otros se expresan por el sustantivo 

yps en relación con , hermano ó j n , compañero; pa

ra los nombres femeninos se emplean los correspon

dientes de aquellos, HUN' con ninN* ó n'iyij v. gr.; l^nN 

Sya üñN n i S ^ l , y se separaron el uno del otro Gén. 13, 

11; nninx-Sx nwn n i p u o ni^nn "'DJS, las alas de los 

animales se tocaban una á otra Ezequ, 3, I I . 

d.) El pronombre indefinido algidén, alguno se ex

presa por UiXj y en sustitución de éste suele usarse tam

bién 01K y yD: , v. g.; nbaS Sa^ DK, ÍÍ alguno 

puede contar; igualmente m p i ^ m x L^- ' . I , 2, m p n 

ü?E3 Lev. 2, i , cuando alguno ofreciere. 
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Acompañado de la negación tthN se traduce por na

die, ninguno, v. gr.; >}aaa m S ' Hi tf'XÍ • ninguno de nos-

oíros p o n d r á obstáculo Gén. 23, 6. 
Para cosas en el sentido de algo, nada, etc. se em

plea "U"^ sobre todo con negación, v . gr.; T H 
« Í ? ^ habéis Jiecho. Gén. 19, 8. 

/" . j ¿"«¿/tí uno, cada cual se expresa por solo ó 
repetido üñx ttht», v. gr.; iSai'Sy tfi» £:¿7^ ÍÍ/ÍÍ?/Í/W/I? 
« su bandera; inDN*Saa uriK ÜÍIN ¡iKÜ'n, 7 ¿"//^ ¿'/z/'/'rt-

írtí/íT Í/«Í? ¿/Í j'« í?^ríz Ex. 36, 4. 
^•. j Cada, todo se expresa por ('L)-) sin artículo, 

el cual se aplica indistintamente á personas y cosas, v. 
gr.; cy-Ss, cada pueblo, etc. 



CAPÍTULO TERCERO 

S I N T A X I S D E L V E R B O 

A R T I C U L O P R I M E R O 

EMPLEQ i ) E LOS T I E M P O S 

§ 262 a.) Hemos visto (§ I 2 l ) que el vcrboi hebreo 
no tiene más de dos tiempos, pretéri to y futuro, según 
que la acción se considere realizada ó antes de reali
zarse. 

Estos dos tiempos del modo indicativo juntamente 
con el imperativo é infinitivo empleados en varios sen
tidos servían al pueblo hebreo para expresar toda idea 
verbal. 

P R E T É R I T O 

§ 2Ó3 a.) El pretér i to expresa desde luego una ac
ción pasada, anterior ai momento en que se habla, bien 
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sea próxima ó remota, v. gr.; n i n T K W D^íítTi^y Addm 

conoció á Eva Gen. 4, I¡ 'Ryoiíí íj^pTIííj escuché tu voz 

Gén. 3, 10. 
Cuando el pretéri to expresa un suceso pasado 

con relación á otro pasado también, se traduce por 
nuestro pluscuamperfecto, v, gr.; nüQTi í í ¡"lirp HIS "1"¿?K 
^^'cy^^é hicieron cuanto el Señor había mandado á 
Moisés Núm, 4, 54. 

) Corresponde á nuestro pretérito imperfecto, 
cuando exprese un suceso anterior, pero simultáneo con 
otro ya pasado ó que se sobreentiende, v. gr.; D^y ¡"Pn 
U m m , y la serpiente era astuta Gén. 3, I . 

Se traduce por nuestro presente cuando la ac
ción expresada viene á constituir como un estado dura
ble ó una regla constante, v. gr.; i r j n i SÍl,}} no sé Gén. 4, 
9, p s m lUh on '33} los libertinos tienen sed y hambre 
Sal. 34, I I . 

Se traduce igualmente por presente, cuando sirve 
para confirmar un hecho ó un acto del momento pre
sente, v. gr.; T y i U í J j u r ó por mi Gen 22, 16. 

/ . ) Puede expresar á veces el futuro, cuando signifi
que una acción, que no habiendo sido realizada todavía, 
se considere ya como tal, dada la seguridad de realiza
ción. Esta significación del pretérito es más propia del 
estilo profético v. gr.; ¡ p m ^ p t l ^ J ) D""rc:) ^ \ 
Vnin nin1» i'l>iS) si t i Eterno no nos hubiera dejado un re
siduo seriamos como Sodoma, nos asemejaríamos á Go-
i n o r r a Is. I , 9. 

§ 2Ó4 «.) Pretéri to con 1 conversivo. En las frases 
compuestas de dos ó más verbos, que se refieren á un 
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tiempo futuro é imperativo, el primer verbo aparece en 
este tiempo, mas los siguientes en pretéri to con 1 con
versivo de pretér i to en futuro, traduciéndose dicho pre
térito por el tiempo del primer verbo. 

Kl pretér i to con 1 conversivo expresa la idea de or
den ó consecuencia de la accl'm significada por el futu
ro 6 imperativo, v. gr.; ÍFltkO p:iT: ̂ StriNO TaN"nN! 
VJ^ü'^vj^ y abandonará el hombre á su padre y á su ma
dre y se reunirá con su mujer Gén. 2, 24. rnOíO TjSj ve y 
di 2 Sem. 10, 2. 

¿.) El pretéri to con 1 conversivo se emplea también 
con significación de futuro después de cualquier modo ó 
tiempo que exija como consecuencia el concepto de fu
turo ó imperativo, aun después de otro pretéri to v. gr.; 
nxi 'a flrvSTílj marchando tú encontrarás 1. Sam. 

10, 2; V-lííl IJnEl i:S nim -imn> el Eterizo nos ha exten
dido y nosotros fructificaremos sobre la tierra Gén. 
26, 22. 

F U T U R O 

§ 265 a.) Nuestro futuro tanto absoluto como relati
vo, ó sea, In acción no realizada, se expresa en hebreo 
por medio del tiempo del mismo nombre. Mas conviene 
notar algunas particularidades acerca de su empleo, que 
son las siguientes: 

Ia E l futuro se emplea para expresar aquellas ac
ciones que revelan la idea de orden, mandato, permiso, 
deseo y prohibición, v. gr.; S^itn ôs* l)3D> de to
do árbol comerás Gén. 2, 16; nu?3M fTKini, / severa la 
tierra Gén. I , 9. 
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La prohibición se expresa por el futuro precedido 
áe v. gr.; nüvnh to , no /taras 2. Sam. 13, 12. Pe
ro si se trata de una prohibición categórica se emplea la 
partícula v. gr.; ŜQD hoah i h no comerás de él Gén. 
2, 17. 

2a Tratándose de acciones ó estados de realización 
posible ó probable, en sentido condicional ó supuesto se 
traduce por nuestro presente, v. gr.; ^ D h nirp 
HíO^ el temor del Señor aumenta los días Prov. 10, 27; 

Hpy BíftSM D » , si Dios es conmigo Gén. 28, 15. 
3a El futuro se traduce igualmente por nuestro pre

sente, cuando la acción significada se está realizando en 
el momento crítico en el cual se habla, v, gr.; ¡ID niuirn 
iTiabj ¿por qué obras asir Ex. 5, 15. 

4<i Puede expresarse por medio del futuro el tiempo 
pasado, correspondiente á nuestro imperfecto, sobretodo 
cuando se trata de acciones que se repiten ó continúan, 
estableciendo costumbre ó hábito; v. gr.; TiB1» D u a ^ y 
de a l l i se dividía Gén. 2, 10; ynxrr'jD nSjP INI , / un va
por se elevaba de la t ierra Gén. 2, 6. 

Se traduce también por el pretéri to el futuro que 
viene precedido de las partículas TK, entonces y •"ITD ^ 

««/¿f ^«Í-, v. gr.; n u a - W ' ' TN, entonces cantó Moisés 
Ex. 15, 1. 

5a Sirve además el futuro para expresar el sentido 

optativo, cuando le acompañan las partículas D N , 

y el interrogativo *Oj ^ iD ¡quien me dieral ; Vüh 

Siapn D K ; ¡si tú mataras, oh Dios, a l pecador! Salm. 

I39) 19; rnrp SKjro^h 1^, ¡ojalá viviera Ismael! Gén. 

i / , 18. 

38 
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F U T U R O C O H O R T A T I V O Y Y U S I V O 

§ 266 a.) La forma del futuro cohortativo, que no 
se aplica más que (\ la primera persona (§ 146), tiene lu
gar cuando se agrega á la idea del verbo la expresión 
de una resolución, deseo, ruego, mandato, etc., v, gr.; 
iiDiJ; ¡ea\ marchemos! Dcnt. 13, 3; nr̂ DN; que yo mue
r a ! Gén. 46, 30. 

b. ) En la frase negativa se hace uso de la partícula 
SN v. gr.; nSjDN Sx ms* T i ^ l ; que no caiga en manos 
de los hombres! 2 Sam. 24, 14. 

c.) El futuro cohortativo, que viene unido por me
dio del 1 copulativo á un verbo empleado en senti
do análogo indica el objeto ó f i n y la condición del 
primer concepto, v. gr.; iTCpSx'l M3~n37ííj que yo 

marche, te ruego, para espigar Rut. 2, 2. 

§ 267 a ) El futuro apocopado ó yusivo, propio úni
camente de la 2a y 3a persona (§ 147) expresa la idea de 
orden, mandato y súplica ó deseo, y en este último sen
tido, como hemos visto en el cohortativo suele venir 
seguido de la partícula nj [ruego), ejemplo; y dijo el Se-
ñor "lítí V P , sea luz Gen. I , 3. 

h.) Con negación se emplea la partícula m y unido 
á otro verbo por la conjunción l indica, como el cohor
tativo, el f u ú objeto, v. gr.; n a ^ l í O " j ^ N " ! ipp \que vi
va Rubén y que no muera! Dcut. 33, 6. 

a.) Algunas veces, principalmente cu el estilo poético, el futuro 
yusivo se emplea simplemente en lugar de la forma ordinaria de 
dicho tiempo. También se encuentra muchas veces con "] conver
sivo. 
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h.) En aquellos verbos y formas, eu los cuales el futuro yusivo 

no tiene constitución especial, hace las veces del mismo el futuro 
ordinario, traduciéndose en el mismo sentido de aquél. 

F U T U R O C O N 1 C O N V E R S I V O 

§ 268 a.) El futuro con I conversivo se traduce por 
nuestro pretérito, y aparece en aquellas frases que, refi
riéndose al mismo tiempo, suceden á una primera que 
estará en pretérito, v. gr.; ] 'p~nx i S m i n m ÍnU?X 

n'irrnN* in^ cnx;T) y el Jiomhre conoció á su mujer y ella 

concibió y pa r ió á Caín Gén. 4, 1. 
b.) También aparece al principio del discurso, sobre 

todo en estilo narrativo y haciendo referencia á tiempo 
pasado, v. gr.; criiSN "latí'n y dijo el Señor Gén. 1. 

a. ) E l futuro con i conversivo puede referirse algunas veces á 
tiempo presente, y aún futuro, y en muchos casos sirve para indicar 
la consecuencia lógica de la idea expresada por el pretérito prece
dente, principalmente en el estilo profético. 

I M P E R A T I V O 

§ 269 a.) Designa, como en todas las lenguas, or
den, mandato, etc. El H — paragógico, que se le pos
pone algunas veces, sirve para dar más fuerza á la ex
presión; así como la partícula iT3} que le acompaña otras, 
agrega la idea de súplica ó ruego, v. gr.; r a n tp n i r n , 
has para t i una arca; Gén. 6, 14 HíSn nirr iTaitf , 
convierte, oh Señor, salva m i alma Salm. 6, 5-

b. ) En las frases negativas, en lugar del imperativo, 
se hace uso del futuro, así como nosotros empleamos el 
subjuntivo, v. gr.; aijDrrSx, no te acerques Ex. 3, 5. 
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c.) El imperativo suele emplearse á veces en lugar 
del futuro, cuando se trata de promesas cuyo cumpli
miento se espera de una manera cierta, v. gr.; 'T i 

T|S iu'n'\) y yo te dije vivirás. Ezeq. 16, 6. 

d?) Unido por medio del I copulativo á otro impe
rativo ó futuro suele expresar la consecuencia ó el efec
to de éste en muchos casos, v. gr.; "in I K I I D^S ^D1] 

Í3§- volveos y venid a l monte, etc. Deut. I , 7; oS^S 

pt tñ Tra nü?jn 3no I^Dj retírate del mal y haz el bien 

y vivirás para siempre Salm. 37, 27. 

I N F I N I T I V O A D S O L U T O 

§ 270 (7.) Pvl infinitivo absoluto expresa la ¡dea ver
bal sin relación gramatical con el resto de la frase. Sin 
embargo suele emplearse algunas veces como régimen 
directo de otro verbo y aun hace alguna vez oficio de 
adverbio, ejemplos; 31̂ 33 l í n i l j m DlKD injnS, ^ j í r t 

7̂ sepa rechazar el mal y elegir el bien Is. 7, 15; rnsi 

Snn i n U " " ^ t m a l I ^ N ^ S ns4 D1p^, estableceré 

todo lo que dije á su casa completa y acabadamente Sam. 

3, 12. 
¿5.) El infinitivo absoluto aparece muchas veces com

binado con tiempos del mismo verbo. 

Cuando el infinitivo precede á la forma personal in

dica el mayor vigor y energía de la frase, v. gr.; n̂ pfl 
niD morir, morirás> es decir, infaliblemente morirás 

Gén. 2, 17; nŜ N' «iaQO'"»K' seguramente has comido de 

él Gén. 3, H . 
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En el mismo sentido puede venir detrás de la forma 
personal, pero en este caso expresa generalmente la 
continuación ó duración de la acción verbal, v. gr.; 
1212^ isstthl y él será juez siempre Gén 19, 9; Tiuñ tíiifv 

Nlí^l^ y él salió yendo y viniendo Gén, 8, 7. 

í.) En el estilo conciso y animado el infinitivo abso
luto suele encontrarse sustituyendo á los otros tiempos. 
El tiempo ó forma personal que le preceda, nos indica
rá que hemos de traducirle en el mismo tiempo que es
te; mas si no precede otra forma, el discurso general 
nos dará á conocer fácilmente el tiempo ó modo repre
sentado por el infinitivo absoluto^ ejemplos "inn 

TpS;^ me descubrí y elegí I Sam. 2, 27; íOü'IBTi 

VtrrSy ni"D2 ^ se confia efi la nada y se habla falsamente 

Is. 59, 4-
a.) Por excepción se emplea alguna vez el infinitivo constructo 

en este líltimo sentido, en lugar del absoluto. 

I N F I N I T I V O C O N S T R U C T O 

§ 271 ¿7,) El infinitivo constructo, por su carácter de 
nombre verbal, puede encontrarse en el discurso como 
sujeto de una proposición ó como régimen y comple
mento, v. gr.; Tía ñ a u DsS'ai^ bastante para vosotros 
el habitar en este monte Deut. 1,7; nn SrtK, comenzaré á 

dar Deut. 2, 25, 
b. ) Puede recibir'sufijos que expresen el sujeto de 

la acción, v. gr.; inSTf, su conocer; "n^T, mi hablar. 
c. ) Puede hallarseregido por prefijos ó preposiciones 

separadas, y cuando lleva además algún sufijo se tradu
ce ordinariamente por el tiempo personal correspon-
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diente al sufijo, v. gr.; insn nns^ después que él destruyó 

Dcut, i , 4. 
a.) Los prefijos 2 D unidos al infinitivo constructo expresan el 

tiempo ó momento de lá accián, y se traducen ordinariamente estas 
construcciones por nuestros gerundios o por los modismos equiva
lente", como al instante que, luego que, cuando y otros semejantes, 
v- gr.; l E D K T l X TnEDn niit*t3 cuando ó al ver el rey á Ester, 
Ect. 5, 2. 

d.) La preposición (prefijo) S expresa la posibilidad, 
necesidad, intención ó comienzo de la acción, v. gr.; DDIIX 
S îínS te N'S, no puede salvaros Is, 36. 14; nÍKlS ffirp 

^ y descendió el Señor para ver Gén. I I , 5; •̂,|T',,| mN''"! 
Snn f cuando comenzaron los hombres á multip'.icarse 
Gen. 6, I . 

/ . ) Puede depender, como complemento, de un 
nombre en estado constructo, v. gr.; riK3f nirV al tiem
po de salir Gén. 24, 11. 

§ 272 Como verbo, el infinitivo constructo pue
de llevar sujeto y régimen directo ó indirecto. 

El sujeto del infinitivo puede estar como nominativo 
ó como dependiente del mismo (genitiv o), v. gr.; 
•DS SQÍT? para que todo macho sea circuncidado entre 
vosotros Gén. 34, 15; "SIO 11272^ como el pasar del tor
bellino Prov. 10, 25. 

¿.) Si el régimen ó complemento del infinitivo es un 
pronombre, generalmente se le une por medio de las 
partículas ~rus y "Sx que lo reciben como sufijo, ex
cepto la primera persona que, por tener forma distinta 
para la expresión del sujeto í y del complemento 

— se une inmediatamente al infinitivo, v. gr.; "nrp 
significará, mi matar, pero ü S o p matarme. 
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a.) Respecto á la colocacióa de las palabras en la frase, cuando 

el infinitivo viene seguido del sujeto y del régimen, precede el suje
to á í'ste, v. gr.; CPOIÍÍ5! yus ainbN rrirr niicv Dñ̂ a, eneidia 

d¿ hacer (en que hizo) el Señor la tierra y los cielos Gén. 2, 4. 

P A R T I C I P I O 

§ 273 <?.) A semejanza de l infinit ivo cons truc tOj el 
participio es un v e r d a d e r o nombre con cierto carácter 
verbal. 

Como tal nombre puede encontrarse en estado 
constructo, v . gr.; mrp ^nb^ sacerdote del Señor ' \ . Sam. 
14, 3; TjnT.ri ' ' i n N ^ á los amantes de tu ley ^ A m . n g , 
165. 

Puede recibir sufijos, los cuales se le unen como á 
nombre ó como á verbo directamente ó mediante pre
posición, v. gr.; i n i í í j sus siervos I I Rey. 10, 19; '^ÜW, 
mi hacedor Job. 31, 15. 

§ 274 a.) Con relación al tiempo el participio se 
traducirá, según el sentido de la frase, por presente, 
pasado ó futuro, siendo frecuente el empleo del mismo 
en lugar de los diferentes tiempos personales. 

Las formas del participio pasivo se refieren ordina
riamente al pasado; no obstante, se refieren también al 
futuro en sentido de deseo, etc., v. gr.; nris: Í^Nj mal
dito serás . 

d.) Combinado con el verbo mn ó y en frase 
negativa se refiere al presente, v. gr.; nírp "TIN 
müía mn "Unrt̂  y el niño servia a l Señor I. Sam. 2, I I ; 
NJMI t?^> nadie salta ]o^. 6, i . 

§ 275 a?) Finalmente, el participio por su carác ter 
verbal puede llevar régimen directo ó unido á él por 
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medio de una preposición, v. gr.; TlT'JIN l̂ S^ que odia 

á D a v i d l . Sam. 18, 16; nziaSm D ^ y n , los que traba

jaban en la obra. 

A R T Í C U L O S E G U N D O 

RÉGIMEN D E L V E R B O 

§ 276 a). El verbo hebreo recibe el complemento 
de una manera directa (régimen directo) ó por medio 
de preposición á la manera de lo que sucede en nuestra 
lengua con los verbos transitivos é intransitivos. Pero 
téngase en cuenta, que no todos los verbos que son 
transitivos en una lengua lo son también en la otra, y de 
aquí que verbos que piden ó se construyen con régimen 
directo en castellano, se construyen en hebreo con pre
posición y viceversa. Ejemplos, T ' y n T X ^Nlf pHj ellos 
salieron de la ciudad Gén. 44, 4; nirp i n i Tp, á t i ha 
elegido el Señor Deut. 7, 6; "PiM IKS, entraron en la ciu
dad Gén. 32, 24. 

b.) En hebreo se unen también al verbo, como ré 
gimen directo, algunos complementos que nosotros ex
presamos mediante las preposiciones, v. gr.; Sifa Sip 

los que líorati en alta voz Salm. 15, 23. 
a.) Para dar mayor energía á la expresión, se encuentran algu

nas veces los verbos con un complemento procedente de la misma 
raíz. v. gr,; xĥ X np^V pS^l , ^ se con grande risa. 

/?.) Los verbos suelen recibir también, como complemento, pala
bras que expresan el viodo, medio ó instrumento, etc. con que se eje-
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cuta la acción del verbo ^acusativo instrumental̂ ), v. gr.; 0^2" 

ijjfni'j se lavaron con agua Ex. 30, 20. 

§ 277 a.) Los verbos transitivos pueden tomar do
ble régimen, de persona y cosa, en las íbrmas^causati-
vaspih. 6 hifh, v. gr.; !pQrr|írr!a anís* KTn, y les hizo 
ver a l hijo del rey I I Rey. I I , 4. 

a.) Aparecen con doble régimen también los verbos que, según 
el número anterior, tomaban como régimen directo, complementos 
circunstancíales que se expresan en nuestra lengua por medio de 
preposición 6 haciendo uso de los verbos, v. gr.; nb"T3 ("ISQ •S1'! 
y los destruyó en una gran batalla Jos." 10, 10 inX IQ^II 
y le aplastaron con piedras Lev. 24, 23. 

l¡.) Algunos otros verbos que reclaman por su significación un 
complemento doble, como nombrar, imputar, hacer, privar, vestir, 
etc., v. gr.; 3,'pVI ÍC*^ ^ p , Sí ^am^ nombre Jacob. Gen. 
27, 36. 

C O N S T R U C C I Ó N D E L V E R B O P A S I V O 

§ 278 rt.) En la construcción del verbo pasivo el su
jeto agente de la proposición activa, > sea, el autor de 
la acción del verbo se designa mediante el prefijo S y 
alguna vez por po, v. g.; DDS ¡ " W ÍT^S s in yDJ-^S 

Tjí̂ j solamente aquello que será comido por 
cada persona, ello solo será preparado por vosotros. ̂  

b.) Como sucede en castellano, el verbo pasivo sue
le construirse en hebreo por impersonal, conservando 
el régimen directo con la partícula nx ú otra semejan
te, v . gr.; •"QK íjC'tfTN Tiy >nj5' vfô y no se llamará 
y a á tu nombre Abrahám, como si dijera, y no será lla
mado tu nombre Abrahám Gen. 17, 5-

39 
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c.) Cuando un verbo que tiene doble régimen direc
to se construye en forma pasiva, aparece como sujeto, 
el régimen que depende inmediatamente del verbo, per
maneciendo el secundario en su estado de régimen 
(acusativo), v. gr.; 7nbn~níí HKini , y él será presentado 
a l sacerdote Lev. 13, 49. 

A P O S I C I Ó N D E L V E R B O 

§ 279 a). Existe en hebreo una construcción espe
cial, que consiste en poner dos verbos á continuación 
uno de otro en el mismo tiempo, número y persona pa
ra expresar una misma idea que nosotros indicamos por 
medio de adverbios ú otros giros especiales; los verbos 
pueden estar unidos inmediatamente ó por medio del T 
copulativo, v. gr. iníBj nnOj ellos se han olvidado pron-
/¿»Salm. 106, 13; N^NT I ^ N T , y y ó Lvantaré de nue
vo mis ojos Zac. 5, I -

I K ) Suele aparecer alguna vez el segundo verbo su
bordinado al primero, tomando éste forma de participio 
ó de pretéri to, v. gr.; rtJDM ^nV"^ N \ yo no sé adidar 
Job. 32, 22. 

C O N S T R U C C I Ó N P R E G N A N T E 

§ 280 rt1.) Tiene lugar en ciertas proposiciones en 
las cuales aparece un complemento adverbial indepen
diente del verbo expreso de las mismas; de suerte que 
se hace necesario suplir por el pensamiento otro verbo 
correspondiente al sentido reclamado por dicho com
plemento, v. gr.; TjSaa í j C ^ a i l ^ y él te lia rechazado [de 
ser) rey I . Sam. 15, 23; i n x nS DlftSíí ^ "T jS rW^ Dios 
le cambió el corazón (dándole) otro I . Sam. 10, 9. 



CAPÍTULO CUARTO 

S I N T A X I S D E L A S P A R T I C U L A S 

§ 281 Í7.) El conocimiento perfecto de las part ícu
las hebreas, de las combinaciones y sentidos varios de 
las mismas en la frase es propio de la práctica y mane
jo de los diccionarios para la traducción. Por eso, nota
remos aquí solamente algunas nociones acerca de su 
empleo y construcción. 

b.) Fiemos advertido ya en la Analogía, que las 
partículas son en su mayor número verdaderos nombres, 
y de ahí la propiedad de las mismas para recibir sufi
jo?, tomar formas de plural ó estado constrncto, la faci
lidad para combinarse entre sí, recibir el n locativo 
y adquirir carácter relativo uniéndose con todo 
esto para expresar diversos sentidos que dan al lengua
je riqueza de expresión y energía. 



238 

A R T I C U L O P R I M E R O 

A D V E R B I O S 

§ 282 a.) Los adverbios modifican, la significación, 
tanto del verbo como del nombre. 

b.) El adverbio que se junta á un nombre puede 
presentarse, por su carácter nominal, de tres maneras: 

Ia en estado constructo v. gr.; •"'Q ÓPÜ, un poco de 

agua Prov. 27, 27. 
2a como complemento de un nombre en estado 

constructo, v. gr.; "CTS '»na) varones poco (número) 
Deut. 26, 5. 

3a como aposición, v. gr.; "TítC V í a n ) tus sortilegios 

mucho Is. 47, 9. 
c!) El adverbio repetido expresa la mayor fuerza, el 

aumento y la distribución, v. gr . ; THO IKD, muchisimo 
Gén. 7, 19; aya a y o , poco á poco Ex. 23, 30. 

§ 283 Í?.̂  Adverbios de negación. Los más frecuen
tes son N'S y Sx̂  empleándose el primerocuando se quie
re expresar la simple negación, y el segundo cuando 
acompaña á la negación la idea de súplica, mandato, de
seo etc.; vh se construye con el pretéri to, y futuro con 
menos frecuencia, y solamente con este último 
tiempo, principalmente en forma de cohortativo y yusi
vo, v. gr.; ijpani vht no sé Gén. 4, 9; nana mn HJ-SK, 
te ruego que no haya disputa Gén. 13, 8. 
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b. ) En el estilo poético se emplean también como 
adverbios de negación y >S3f v. gr.; HN"! 73} no vio 
Salm. 10, I I ; Dipri na, «£• l evan t a r á ]oh . 41, 17» 

«•) Su se emplea además alguna vez en sentido de para que no, 
á j i n de que no etc., v. gr.; ^Qp^ á fin de que ellos no se subleven 

Is. 14, St . 

c. ) En sentido de exclusión significando sin, excep
to, fuera se emplea la partícula TlSa que puede recibir 
sufijos pronominales, v. gr.; • JÍIX DDinN 'ftSfi, sin vues
tro hermano con vosotros Gén. 43, 3; "̂ pSâ  fuera de t i 
I Sam. 2, 2. 

§ 284 a). Otra palabra que sirve para expresar la 
negación es menos frecuente ^ f que significa la 
no existencia de una cosa; de suerte que mejor que co
mo expresión adverbial puede ser considerada como 
un verbo sustantivo con la negación en el sentido de 
no es, fio hay, etc. traduciéndose por nuestros tiempos 
del verbo ser, según el contexto de la frase. 

Del mismo modo, mas en sentido afirmativo se hace 
uso de la partícula que denota la existencia de algo, 
ejemplos; TjSa no era rey Juec. 17, 6; n-rn Dipíjpri 
rñrp ©1 es el Señor en este lugar Gén. 28, 16. 

b ) Una y otra partícula y tth reciben como su
fijo al pronombre personal, cuando éste es sujeto de la 
proposición, 

a) Una partícula negativa unida á Sil indifica la exclusión total 
en sentido de ninguno, nada; S i ' ^ K UJlSl̂  el pobre nada 
existe. II Sam. 12, 3. 

b) Dos negaciones en una misma proposición no producen el 
sentido positivo, sino que niegan con más fuerza, v. gr.; ly ínj NS 

^ • S no se estimaba en nada la plata. I Rey, lO; 21. 
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c) Cuando dos frases negativas se suceden inmediatamente, se 

omite alguna vez ia negación en la segunda. 

ADVERBIOS DE INTERROGACIÓN 

§ 285 rt.J La pregunta directa se indica ordinaria
mente por el n interrogativo, v. gr.; i3TÑrint acaso me 
harás tú descender? I . Sam. 30, 15. Pero 'algunas veces 
solo el tono general de la frase nos hará conocer su 
sentido interrogativo, v. gr.; l^npO^ y ellos nos apedrea
rán? Ex. 8, 22. 

b>) La pregunta indirecta se expresa por la misma 
forma que la directa n ó también por DN^ v. gr.; 
¡iSpn rñKlS^ ^rtnz ver si las aguas habían disminuido 
Gén. 8, 8; TSátl n m 2 P « m n j , veamos si la vid ha bro
tado. 

c.) La pregunta disyuntiva, sea directa ó indirecta 
se expresa empleando n para el primer miembro y pa
ra el .segundo DN, v. gr.; Ŵah CM rtíW ¡acaso 
eres tú de nosotros, ó de nuestros enemigos? Jos. 5) I3 i 
x'S DN wy 122 m nnxn^ ^acaso eres tú mi hijo Esau ó 
no? Gén. 27, 21. 

d̂ ) La pregunta negativa, equivalente en el sentido 
á una afirmación positiva, construcción que existe tam
bién en castellano, se expresa en hebreo por la part ícu
la compuesta n V l , v . gr.; Tl'flt "Ám, ¿acaso no 7nandé? 

§ 286 a?) La respuesta afirmativa no se expresa 
por palabra equivalente á nuestro w', de que carece la 
lengua hebrea. Se indica por las partículas de afirmación 
TjN, "p y otras semejantes que significan, ciertamente, 
fu verdad, etc. ó por medio de un nombre, pronombre 
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6 verbo correspondiente á la palabra principal de la 
pregunta, v. gr.; ¿eres tü Jacob? y responde "oiN^ yo, 

soy; TIN ¿acaso me l ib ra rán ellos? y responde 

VTOO^ l ib ra rán I Sam. 23, 12. 

b?) La respuesta negativa se expresa por N'S, V. gi;.; 
¿eres tü Esaü? y la respuesta sería: N'S inK"! y dijo no. 

A R T I C U L O S E G U N D O 

PREPOSICIONES 

§ 287 «.) Acerca de las preposiciones baste notar, 
después de lo que se ha dicho en la analogía, que se 
combinan fácilmente entre sí, dando mayor precisión y 
riqueza de cxpresic5n al discurso, así se encuentran las 
preposiciones compuestas nnriDj debajo, Sy;^ de so
bre, rr*aO de entre, etc. 

b.) En el estilo poético suele omitirse la preposi
ción de un segundo miembro, cuando ya se expresó en 
un primer miembro paralelo de la frase, v. gr.; onî D 
T3ñTi Sail tesn nijyv él h a r á su deseo contra Babilo
nia y su brazo {contra) los Caldeos Is. 48, 14. 

CONJUNCIONES 

§ 288 a ) Las conjunciones en hebreo no tienen 
una significación tan precisa como en castellano; una 
misma conjunción puede expresar en hebreo sentidos 
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diferentes. Además las conjunciones, como las prepo
siciones, se combinan entre sí ó con otras partículas, 
formando vocablos compuestos, cuyo conocimiento es 
más propio del diccionario; sin embargo, daremos al
gunas nociones acerca de las conjunciones más fre
cuentes. 

b. ) E l prefijo 1 es la conjunción copulativa por ex
celencia, pero su significación varía según la unión y 
dependencia que determina, pudiendo ser equivalente 
á nuestras ilativas, adversativas, causales, etc. 

c. ) *3 es una partícula que, como n i í ^ tiene carácter 
de relativa, y de aquí que muchas veces y principal
mente después de verbos de sentido y entendimiento se 
traduce por que, así en el cap. I del Gén. es frecuente 
la frase; aÍD "O DinSx «1*1, y vió el Señor que bueno. 

Mas el contesto general exige á veces que se tra
duzca por porque, pero, para qué, y otras por cuando, 
puesto que, dado que, etc. 

d. ) ON* es la conjunción condicional si, • 

/ , ) es la disyuntiva o. 

g.) La repetición de las dos últimas conjunciones 
expuestas en dos miembros paralelos es la manera de 
expresar nuestras disyuntivas ora... ora, sea... sea, no 
solo... sino también. 

§ 289 a.) Finalmente, las proposiciones pueden 
coordinarse en hebreo sin ninguna conjunción, la cual 
se sobreentiende principalmente cuando se trata de ex
presar la condición, la comparación y el discurso indi
recto {pratio obliqud), v. gr.; 11101 a^pSll y [si) las 

fat igan mor i r án Gén. 33, 13; DnS «jf»* ^a¡? ^ D S , 
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los que devoran á mi pueblo (como) comen pan; 
FIN Ti-ÍK NJ-nQN, di, te ruego, (qué) eres mi hermana 
Gén. 12, 13. 

I N T E R J E C C I O N E S 

§ 290 Í7.) Las interjecciones de dolor, amenaza é 
imprecación, etc. se juntan ordinariamente al nombre 
precedido de 7̂  ó Sy^ v. gr.; íjS viNj ¡ay de ti! 

Num. 21, 25; m-Sí* iin Í/É- i f ^ / Jer. 48, I . 
También puede seguir el sustantivo sin preposi

ción (como vocativo ó caso absoluto), v. gr.; TUS* ^n, 
¡pobre hermano miol 
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EJERCICIOS 
DE LECTURA ANÁLISIS Y TRADUCCION 

G E K . C A P . I 

: ( 2 ) c = , , r ^ ~ 

2 «inai inri (4) nn^n (3) ^k"Ti 

: D^EH KB-hy (5) nsnin 

3 lis* ( 6 ) TP D'ftS» 
•.TX (7) - ^ T l 

I^'resit hará hclohim het 
hassamáyim vehct hahá-
rcts. 

Vchahárcts hayeta tóhu 
vavóhu, v'jósék hal-pene 
tehom; v'riV1] helohim mc-
rajéfct hal-pcnc hammá-
yim. 

V a y y ó m e r belohin; y('lii 
hor, vay'hi-hor. 

Vayyar helohini het-ha-
hor ki- tob; v a y y a v d e l 
h'loliim bén hahor uven 
hajósek. 

(1) Palabra compuesta del prefijo 3 preposición, en, y un nombre 
femenino en fv——, q1111 significa principio. 

(2) E l artículo n y un plural con terminación de dual, lósetelos. 
(3) E l prefijo 1 con;., el artículo n con qaméts por venir ante letra 

gutural y un sustantivo se^olado, tierra. 

( 4 ) Tercera persona si^. fem. del verbo n'fT J-^'-
( 5 ) Participio fem. sig. de r^rp en pihel, que vivificaba. 
( 6 ) Eutu-o apocopado del verbo antes mencionado ¡fM, tercera 

pers. sing. mase. 
(7) E l mismo futuro anterior con 1 versivo en pretérito, y fui. 



6 qina SPpV«T 

(4) Snna (3) o í a n 

D^an ^ a i yipiS (6) nnm: 

8 D>QW yipV^ mth* Nipn 

i ^ r DÍI i p i - M i i a i s ^ w 

9 p ian (y) np1» DIÍSN l a ^ i i 

(8) alp^-SN* D^awn m r j a 

: p - M i i ncn^n fiijBiTi 

Vayyiqra hclohim lahor 
yom, vclajósek qára láyla; 
vayehi-hérev, vay('hi-vóqer 
yom hcjad. 

V a y y ó m e r hl"lohím: ychi 
raquiah bl'tok hammáyim, 
vihi mavdil bén máyim 
lamáyim. 

Vayyáhas h^ohim hcl-
haraqíah vayyavdcl bén 
hammáyim haser mittájat 
laraquí''lh ubén hammáyim 
hascr mchal laraquíah vay1-
hi-ken. 

Vayyiqra hclohim lara-
quíah samáyím; vay^hi-hé-
rcv vayBh¡-vóquer yom 
se ni. 

V a y y ó m e r helohim: y iq -
qavu hammáyim mittájat 
hassamáyim hel -maqom 
hejad, vL'terahe hayyab-
basa: vayclii-ken. 

(1) Prefijo h preposicióu, elisión del artículo y un sustantivo mono
sílabo de raíz ^«^ . d ¿a luz. 

(2) Prefijos 1 ^ con la vocal del artículo elidido y un segolado, y A 
la oscuridad. 

( 3 ) E l prefijo • con jireq por seguir í y el futuro apocopado de 
(4) Participio de la forma Hifhil del radical que separe. 
(5) Futuro apocopado de kal de nÍT^ con • versivo de futuro en 

pretérito, é hizo. 
( 6 ) Partícula compuesta, debajo. 
(7) Futuro de WH. persona tercera plur. mase, de mp, serán reu

nidas. 
(8> Nomlire aumentado de CĴ P, lugar. 



ttnjn D'Qí x^p n ^ n mpqS^ 

;Mp"^3 DM'SN ( I ) 

n i w sni s^ito 2 0 x r i 

12 st?í kt* y i t j r i (2) «Jfiw 

14 
SnmS •l>ctin y p m 

(4) Q^iinsSi! nñk1? 

Vayyiqra helohiin lay-
yabbasa hércts, ulainiqve 
hammáyim qara yammim; 
vayyar h'lohim ki-tov. 

Vayyomcr h^lohim: tad-
sc hahárcts dése, hése\-
mazrfh zérah, hetsperi lió
se pcii l''mino, haser zarho-
vo hal-hahárets; vay^íi 
ken. 

Vattotse hahárets dé
se, hésev maznah zérah 
lBminéhu, v0hets hose-peri 
hascr zarho-\'o l,'ni¡néhu; 
vayyar Ir lohim k¡ tov. 

\ ¡ i yeh i -hé rev \ay *'hi-
\'ó(|cr yom selisi. 

\ ayyómer h0lohim: yeh¡ 
mehorot bireqíah hassamá-
yim, l'havdH ben hay-
yon uhen haüáyla; v*hay« 
l*hotót, aFinohMim, uleya-
mim vesanirn. 

(1) Futuro aĵ octipado de nx^j 7W, precedido de • conversivo. 
(2) Futuro de ^i'l en la forma//Ü/ZÍ. 

(3) Pretérito plur. de n\1 /"^ con 1 conversivo, 
ibre aumentado de precedido de ^ y • ]irefijos. 



tNimh ^2x¿-nx üfrbfc* v H ) 

17 mpia n'nSx ( i ) ans ^iv* 

19 

20 •" 'an !tií'^ti,' D i n i ü " l a»" ! 

»|Bíy ñjn ©fij 

Vehayü lim'liorot bir''-
(]uíah hassamáyim l'hahir 
hal-hahárcts; \'ay0hi-kcn. 

\ r ayyáhas hcldhím het-
ŝ nc hammchorot haggedo-
lim; hct-hamináhof ^agga-
dol l *memsé le t hayyom-
vehet-lianimahor haqqaton 
l("memsélet halláyla; v0hot 
liakkokabim. 

Vayyit tcn hotam helo-
him b í r ^ i ^ hassamáyim, 
l*hahir hal-hahárcts . 

\ ' limsól hayyom uva-
lláyla, uPhavdtl fcten hahor 
uvén hajosek; vayyar he-
lohím k¡-t()\-. 

\ 'ay'1ii - l iércv, vayehi-
vóqer yom revihi. 

Vayyómer h^lohím: yis-
r''tsu hammáyim s é r c t s 
nétes jayya, v 'hof y 'ho ícr 
hal-haliárcts hal-p'ne r1'-
qíah hassamáyim. 

(1) Preposición ns* (signo (le acusativo) con el .sufijo de tercera 
pers. plur. mase. 

(2) Futuro de la raia en la (orina /o/i. 



21 D r m - r n x D»nix ítwi Vayyivra h('lohini hct-
hattanntntm hagge<lo í im, 

vehet kol-néfcs h a j a y y á 
haroméset , h;tser saretsu 
hammáyim-lcni¡nchem, vc-
het kol-liofkanaf l^minébu; 
vavvar h*'lohim ki-tov. 

24 ^oni ntsna ÍWQS n»n ^22 yinn KJrtn Din ha tox^ 

• ' • ; 1 ' • • /•.• 

'¿••21 n iíann-Víai tnxn-Ssm rii2n22^ C S ^ Ü M 

28 5nx Tpa^ : ans nía n a ^ IST Snk HT» •'•"i'Sx 

(1) Futuro apocopado de nal se mnltíptico, 
(2) "nirt nombre fem. cu estado constructo de nVV el i es 

paragdg-lco. 

3' 



o 

\ 
' »\«* • i : • -i: I ; • :•: *.* :• - ' Vi 

29 paS ^ n : mn DIH'SK inn'J :yiH»n"Sv 

C A P . Y 

1 niftna DIN D^H'SK Nía iaffa Pin niSin "!sc m 

2 DÍIH D N H rí*^5) ^" • "î k n o DM'SX 

3 ^QVC^U piM iH^ : pman o^a DIN nau-nx »np»i 4 nsti n s a n:buf n r - p N ipSin nn*f pHH-ip' f n ^ ^ T T I ^ K n í a lai'Sa ^nn : niaai o m iSiJi 



9 

nr¿' mna ajp^i QI-JÜ yaa? c-ix-nx Tybin nn« 

9 üiSK ^nn : n c ^ ruw ni»p yrn> n r r 

V r v nav niKa n a a r » n : ^ ríitov w c n "¡^p-nx 

i i ywn^ a^w «ron v^i-Sr v n ^ : n;:2> ü ^ a 

: no t i n : r ntefi) 

C A P . Y I I 

i -ts nann-Ss* ^m^-Ssi nr»K"H3 paS nyn IORJI 



10 

7 i^a-'U?:5! inuíxi ni xn^ ly^xn-Sy D'O ntfl 

8 niínisíl manan-na : Staísn 'o >3sa nmn-Sx WK 

^ nann-Sx n3~Sx ixa n ^ c D'attf : ni3iKn~Sy ipci 

10 nvan-'S mii : ni-nx DM SX ni» IÍ^NS napai ^ 

11 m«t3'"«;ef n:^3 : y-sxn-Sy Siien â5! úVQ*n 

naixi nai ainn niarPO"^ ¿jDaa n i i D^a 

12 üi1 n^aix y"ixn~S^ o r an : in^sa D'QuSi 

13 pirrptth n: xn mn Diin oxjra : nSn D ^ a i N i 

-Sx nnx iiaa*ii»a nuíSurT n: nü,:xi ná~'a3 i iS' i 

14 ni'pS npnarrbai n:^aS ninn-Ssi nen : nann 



11 

i?; B'|£? o u t f f o w r ^ i ní 'ha ¡ifa*) : «las^JS niBar 

16 n ip : i 12] D 'kani : o^n n i i Í3-IÜ7K war t 'Ssp 

18 íaTh ^aá*l : ynstn S>2 d t h i n á ^ n -ns 

i g o^GiT ¡ i ^ á n t3S'"'is naan rfmñ y^Nn-S^ itíia 

D^nSir) nn-m-Sr #isvi y^xn-Si* i s r : nt<»2 >riaa 

20 f ^ p V a neH miry uan : D^cun-Ss nnn-T¿?K 

21 fecñn oii^z'Ss Jháíi : annn ¡iDsn o^isn vías 

p W i i yirn-SjS!] r m i f l nanani e îva yixn-Sy 

22 vs^n D^n n«f1*n,5tfj i c x fe : DTMÍI Sin ^jfcn*fsy 

23 o r x iDigi i rSs -nx rts^i : itvq •"'â nn irs* fea 

^y-T^"! iPOTiy .Tzna-ry orap naixn ias-*)f 

inx IVM"' n:—¡x I H ^ I I yixn ^2 fHá^ ü^^r i 

24 : • ' i ní<ai Dieren yixn-'rj p^án Vts^i : nar.a 
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E X O D . C A P . I I I ^ 

: SSN naem r x i ' ' • l y i nacn rw^i ŝ î 

, . . ñ u t a nsfc "íQK^r '.iá©n ^IflO a^n'Sx vS^ 'Nip^ 

©ip"j io i« Toiy n m i w * DipEn 12 ̂ Sj"! 

5 in'Sx a r n i K in'S« MSN t j á j : Nfn 

iisy ^ v n x iniKi HKI nin^ ip**^ : a,,;', 



r3 

^áajini innn- ijyasn aipa-Ss4 uani nSn na? yi« 

9 ^ J í l ^ r ^ . ? np>^ ^ flffl j : ' o ^ r r íunni ^ s n i 

•>i:nS Dnsfa larhí ynS.TnN' WKÍ'O'II nxa 

10 'sy -nx «yini njriB'"l?« -nS^s" nsS nn^i ; onx 

Sŝ i!?i ijn'nx ÍOÍ'ÍS* I T nyis-SN 12 V Í H 

-n« ^itayn enjíian airn-níí jj.íífjtina ^nnSüí 

pyrna» ÍHSK DnS 'niONi Stnfc'̂  ẑ-Ss4 Ka 

: br&jk -"zx na iów-ntí íS-^atíi Da^« ^nS^j 

I - 7;y n-cxv ; O^SN yínSú 1 nTiN S N I ^ ^aS iGN'n 

iñSn rnm Siíiiy ^ S - S K lat iñ ha n^a~S« â riSK 

:̂nS\y a'py> ^n^x" pni" r̂ibN amatí T^S* abinax 

16 ñsDN"' "¡S ; 17 iiS ns? n?" oSyS l o r - r n aŝ Sx 
6 
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ips -DNS Spfh pn^i Ofñiiii ĴÍSM ISN ftittna 

naxm T .n .T Qjrflín Y ^ - S N ó ' i í e •aitó dan» 

: uní) ^Sn HIT yiK-Síí iDp^n" ^n .T ^ S . T 

18 D ' ^ a -S^-Ss* SXIÜP i :pr nnx TINII ^SpS "Bíctfi 

' f á f a i -^y nipi Q^üyj"! »?f)H rrtm ^Sx DRIOMI 

nin^S nn3"r:i l a -r s s D^O' r w W ^ j i ní^pSa 

20 ' N * wsrn n^-nx TnS^ñ : np^n 112 NV, -jSnS 

T ;... : • «» • trt.p : 'i» •• v : i" ) ' " I " •> • » : 
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C A P . I Y 

3 nyiK in^^Srn «fDKi'i : n « a ioit*i í|T*3 fjra 

pfn1';, i i j rmf|n 12:73 Thxi ^TI nS«? nra-Sx nini 

inSxi pw-i »riSjt an-QK MSX DnhN »ffjH nim 

i pna nNifi^ ip^n-Sx n i 2 ^ Tjp^n-S^ ^ 

8 ^ f o t i h KV) ?jS IJIONI NS-DN n j í r i : i i t o i s f r a w ' n M 

9 níii : pins.-i rtíín Sp̂  v ^ x r p jWnw nkn SpS 

^jÍ¿Bfi aVi nSkn nirkn \:WS na w w í NVDX 
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Q Í Sanana as «aák omi W'M NS ^HH »a nín^it 

11 Di t í^o ¿IKS ns oü? ia v1?» nini I C M ^ : »a¿M 

12 nnin ; niní ^¿N «Sn iiy nps uin ÍH 

I ^ man : iaSa ncirn tjMTi ^rtx'ipS Kirj-fiin nal 

^ B ' O y nms4 ^23 n n a n n - n x "iix 

17 i n - n o n ^ 3 npn maarrrw : DmSxS 

18 ^nn "íJJ'^v 1 'V0 ^ : nhx.-i-nx 

• i i i f c a — I U X IÍIX-SN naiVNi xi'njSx ib IQNII 



20 ~tuá atóii Hjp^ : ^tóMrriH D ^ ^ a o n Ditói^ri^Ss 

21 -SN nim "icxV : 13̂ 3 B*tówi rns«~n« r w a np^ 

22 f A v "«a»! nyis-Sií r n a x i : oyn-nx nW^ i rn 

23 ^myi1! ya '- iw nSu; nski : SNIÍIÍI nba 133 

2 5 npri^, : in^pn a^a^i nkp v i^áa í i "jiSaa íjl^a 

26 D ^ T ^nn n io í t ^saa nrm D^ai-^nn ^ 

2 7 nNipS -jS ]SnN-St< m!Ti Torf'i i riSioS 

: -S-pt-ii ninSxn ina Myas1»! ^ 1 rnaTOn n^ia 

28 niíi Srhé IWM rrtm nan-Ss nn ^ . I K S n y a w 

29 "ÍIH i S D K j n ^ r i t í i n ^ o yhp : mjjf ^]f;^s, nñ^n-Sa 

30 pna^rn-Ss n)^ I S T I : S Í O Í P 1:3 ^ p ^ S : ^ X 
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I -: r : I— 1. 1: r T : T » ' T 

C A P . X Y 

1 n r a ^ o " ! m i i S i m n i n s n h s i a ' : i c r 

c - í e s n ' S l j f m ^ a ^ D j i n a n n ^ I D - D I Í TUTSU 

7 DVm ahii : Sĵ iM y n n ni.T 

8 m u í : rps iaSsNi âHn nSún rjiap 



i g 

11 na n'ini oSna nDbs-ia : D ^ ^ H 

- n o nhrfo x-ñ: v i v í M U : rtaies 

12 n^n: : i o S n n al^ci ri*¿a : t é s 

14 S»n ^ U T QIEJ? ^ o t r : ^cnp 

«¡ais: ioínNi axia iS^x DÍIN» 

16 "nO'H D y S í S'sn : Sb 

lana í p i i jynT S âa TIIÍSI 

IT-DJÍ Yayi-iy nini "nay iiy^ 

18 
19 ' r v >* •• 1 ÍV 

9 
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íG-rm unh'j nvx] ateji p>3 i'vcns^ i^j-ia nina D̂C HS 

: Din ^.na fíttfafá pSn SN̂ Í:̂  ^a* e n 

L E Y . C A P . I I I 

2 "OD^ : íápi >na»^ •,!an nápaj^i 12 > 

3 anpm : â ac naTan-'^y BVITIH D^nsn ^an 

- n x nosan aSnn-riH nin^S nurx nva^rn navz 

^ rvSsn ; aipn-Sy T¿;ÍSÍ aVrin-Ss ní<*, aipn 

n1 l̂̂ >•-̂ ,̂", •ñcrn-Sy "i^H taSnn"n«i 

5 -^a in» n ^ p m : nii»p» ni^Sm-'-y -arn-Sy 

-Ss D'sryn-Sy IL-N nSVn-Sy nnstsn pnn 

6 |«»n"iO"Ciiri : nini1) nn": nn nu« u.'xn 

pión nap: h» hai ninn c i ó w FíSti ^anp 

1 ^ y anpm ijaip-nx aiipo^Hin air2-•s, : W I J J I 

^ 3 -cnúi i:aij3 tíiir^é n y n s "CDI : nini %:ŝ  ink 
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-Sy to-nij fvj* i p i r i v i n Srrk >JSS ins 

9 nln^S n r N D^oStfn na^o nnpm : aiao naitsn 

: ^npn-Sy iw'ít ajwt-Sá níh npn-nx neaon 

i o 1 ^ ^í*?, Tiüj nx: 

rnaiic' n^Ssn-Sy Tasírr^y m n i i ^ r t m D^osn 

11 : ni.-^S n t ;» onS n n p a n yfan S^m^nff j \ 

12 "Ssr íT'nM Tpaoi : nini ^DS ianpm i^aip ty-D.si 

]inK »ja ¡ipiTi TVÍC Snk ^sS ir>í nnari 

14 ílt̂ H iiaijD w^ t t anpm :a*aD nntnn-Ss; ten-i^ 

aSnn-Ss a i jsn-n» neaian a ^ n r r n « npiS 

15 iSnn - iw i n '̂Ssn insf n w : aijsn-Ssr i w x 

16 íiw» nnS nnaran ypft a i m p m ; n ^ i n 

1 y b a D^m^S ¿S-.y npn : niniS ^Sn-Ss rlti>3 nnS 

AV •• 1 : I 

10 
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D E U T . C A P . I I I 

i ^riNipS ^ ? ^ 1 Í 9 ^ ^ lu?:?n- 1̂33 ^ 

l 2 nini nonSaS iny-Spi 

5,3^1 I C K n Q x n ^ " jrpcS i S n ^ y i 

3 iflffti i ^ n a DS natía lawji í nifii ^p^ : ^ i n u r n a 

^ ' ^ ^ ^ num nnp ñrvfg N'S innp pjp i | iy-Sr-nx ibSr 

n^nSi nnh: nnin nhsa om nSx-Ss '.^aa : i y 

6 Bfnai 5»mi ! nain n iBi l n y c laS nna i 

• n a Wí to paiw p a r n "jTT3 "jn ĉS Witó 

7 : 1^3 n ^ ^ - i SSu^ nanan-Sai : «ram 19̂ 5̂.1 

8 "nbNn oSa I:Ü7 i »a y-iNn-ns* Kinn nya npji 

y a i r p y : ]ia"in i n - i y ^¿nx Sma ^ i * n naya nuís» 

10 1 Sa : i ' W i S - i x ip i nBK.T ^Jiir painS >N-ip' 
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ns niSc-iy ^an-Sa: -íySan-Sai l i ^ s n 

11 i m a SNU?: ^ a n !|Sn A;ir-p-) 13 : ^ 2 2 . tfv naSao 

• a nana nSn S^ia toTy vimy íijn ¿ i K ^ i n 

-naxa nani niSK ja^m naiíí n;Eísk ywn l ia s 

I S A . C A P . Y 

1 n m S n̂ n ana ipisS n i i m^u nn^S x: n w » 

2 â"1! pSt? inyia^ inbpcn ^np^r : ^ocf-p pjja 

DUIIT niiryb i ^ i â avn api-a:1! íDina biac 

3 K^^^stc frnrp ©'Mi D W ^ I a u ^ iipsi : •v^Na 

4 w t e NS". vaipS tiy niffiyS-na : •a^s pai •¿•a 

g nny : D^^xa i r y i on^y niipyS •rnp y n a ia 

•̂ cn ''niaS n^y •aa—rcte nx oánn x j -ny irx 

6 wn'tfMi : oopS nini y'jB ijaS nvri insana 

• u y n Sjn nvwi i^auí nSyi lisj' xSi xS nña 

7 rva n-xas nln^ ana '3 : nca vSy i^acna .TSX 

I 1 
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rram esafúS ipn vsntbíaí ya: rni .T 

' ¡ . , : 

8 riu_ yac r n : npyjf n:m npnjfi n s ü a 

DTjíiwini oipc DD>Í Ty íianp^ rnitfa mil? n n a 

niry] TOti nr i nn« nn r^y D^-i^ro» rmry 

1 1 nn»o ÍS^TÍ ip^n ^a^ttío : nsi« 

! 2 «)ri Saii 1133 n>m : Djj'Vii ^ 2 2 

13 isicm a j í T I C Í-ÍIDI riyT-iiaia »iaj n'-̂ a pS : >MI 

14. n*s .T»y£,! HÜS: S;x'w' na^nin : s'c* nnsr 

1 5 nri", : na tSyi aaiytñ naiam íintsi T ^ I pn-iSaS 

16 n:ni aaa*! : n:Ssün cwii j ^>ín urix-Ssur^ DIN 

I y >yri : njíiya '¿np: u'.ijsn SX.T tas-ioa n^Kav 

: ÍISDNÍ'J nna D^nc niaim piáis o^aa 

18 : -"txTsn ^S;y.-5 níawi Ni^n nana ryn ^«fa »ln 
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20 O ^ w n ^in \ : n r u i SKIÍTÍ u'-rp ni'v nxihnr 

-¡\rnS "IÍNS r^óñ ürow aiuSi a iu nS 

21 n^ppn íin : itíS p ina i pincS DIDÍI; 

22 ni iwS anna >iri : D^íaa an^s l a j i BiT3>y3 

23 inttf ajjy jntfi •gf'wn : 13^ b̂bS Sw^tóin 

24 r p Sbxo "¡DS : iijfflé ¡ i w • ' 'pnv npi i f i 

c m s i nint p á s Ü^IU? h s l i rtanS uruím ]ÍÜÍS 

n x i h'.Kix ni ni m i n nx IONO b nSsn paná 

25 ^ffijfa f ^ n i ^ K ' - n i n p~S5í SN-iir^-uriip m a x 

nmss nnSa: Mm_ annn ^ a i ^ ¡ifis^ vSy vn 

: n^ea ÍT» "ñjn isx a^"»S míT-Saa niafn a^pa 
ir : ; T v : - -" 1 T : * X v'-tv • 

: ! , 

26 njm y i n n narpo p i ^ i pirno Dp'aS Da"N«:i 

27 »S SW'b-^Hi H V T f í : N ^ ''P- n?rn-~ 

: i ñ y j ?pi!7 pn: NSI iijrSn inw r w w N'SI g ^ j 

28 í'MD n i n a n b n i i n i i ^ p - S ^ DUiww i 1 * ^ "Njl* 

12 
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29 á¿5#! ítniSs iS naitw ; HŜ DS vSaSai ISÍTO IJTS 

30 onjn : S^D pxi tt'Ss^ =]nD tnM>i ¿n^i on̂ ŝ D 

^ r n - n a m ÎNS Û JI •,'-n>2n¡2 KH.IÍI Di«a vSy 

I S A . C A P . I X 

2 nnpúrn n ^ n ^ »i*n niain : DHISI; naj YIN 

: •pSna ¡ib'^ IWKS Tir^a nnnbs ^:sS i n c ü 

3 nrinñ ia toain eatf lóató nwp nxi i'̂ ao SÍTTÚÍ > 13 

zj. nSSíaa nSaitíi u?3m ^sb N̂D'SD ^ : D^S 

5 «uVi^i TS'-'D : Í27N nSixa nsnirS nn^ni cp D-n 

KVS IDU xipfT ÍDDU-SJ; miran irtm ^'--^ia ^a 

6 rniran naipS : aiSr-i ir l y - n x -rtaa yjíii 

rSnk ^pnS insSap-Syi TIÍ Nea"5)? VP"]r** BñSwSi ^ 

n;,n"i rijiafj nSiy-Tii novo np-rvm o|ttfca myoSi 

7 apy>a ÍJTM nSur i a i : rfttrr^jm ninas 
' Un' t k' "! /- • • I v -: r \ ' : 
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8 p i ó t ó aih^i D ^ S X fts • y n «onn : SNIÍT^ S&ai 

g rwju nn^i ^SD: p m S ; IOHS 22S Siia,5! m>ta3 

10 ^Jfi 'Jf"n>» n j T aaiiw :5]'''',nj p n i í o isria DVopiiJ 

S A L M O I 

! r p m nsyn fjin «1 1 I J H # tkn n u x 

2 1 : a#i K'S niifS atfaai isy RÍ 

: nVSi a a v n i i j i m i n n isísn nini rrñfta s « 

3 S&on psii 1 ins *WR pip-î arVy Sin^ yw |frn 

13 
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S A L . Y 

3 mSttl ŝSo SipS niicjpn : uun aya rnâ  

4 ^"^JM iga îp vo r̂i ipa api : ^sn» T^-"'? 

5 : jn ^I;,Í NS an» r¿h vsn-Sx xS i ̂  : asísn 

y ^sítn : px ^2-S2 nMjé T^S QiSSia :ll2f1.n, 

8 aha i¿to : ni-i i ayñi ntnaí bioi"»^ ata m i 

: îJH â ^Pt̂ SDia-St* mnr̂ x r ^ i N^IK Tjicn 

9 : iisS ittfta miu; •¡ycS "rjhpiYi wria 1 ana' 

10 niiuS' Diia ainanap rfvn c^p â aá íaisa,^» o 

11 iha Bmn^srate í̂ ae» c h h a i oe^Ka ¡ppiSfii 

12 »ja ô̂ rSa wfeyi : sja f a n s iannn an'ri'D 

13 -«s ; ifjDtí »aak â saS^ te^Sj "cm tíi^i ĉ f jn 

: n u c í a f sn ajja â r> 1 p^í l̂an H-N 
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S A L . Y I I I 

5 •:TN-p!i íinstn"^ Bñajjrnia : HPJJÍD D^SISI 

f _ r TJ- | WT .... . . . . . . . (" S ' ! I' : - - 1 

8 

9 

10 fott Wít'na WáTM mn'» : D^1' n;,mx •ni? D».I 

: yiKfHjaa 

S A L . X Y 

1 Tfia V-̂ 1'"""2 ílSnita luf-'n nirr TITS libia 

2 -NS : iaaSa nbx lar pisr ^si Ŝin : ^W"ra 
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: DSÍS?S u i f K'S n S ^ - n o npS N'S p̂a 



Y O C A B U D A ^ I O 

a s (plur. n ' U K ) n . tn. padre. 

lüN v. pereció; pih. perdió, hizo perecer. 

ps* 11, n i . piedra. 

pz^ n. n i . polvo. 

•rna« «. pr. Abraham. 
• Tx 11. v i . hombre. 

B I X pr. región ó gente de los Rdomitas ó Idumeos. 

nOTH ;/ / . tierra, suelo, 

taH* i i . plur. de vtagestad vSeñor. 

TTX v. nifh. fué engrandecido. 

TflWa adj. potente, vehemente, magnífico. 

l y n N n. prop, geog. Kdrei. 

inx v. amó. 

;/. ;;/. tienda, tabernáculo, 

ix conj. disy. o, u. 

]1X «. iniquidad, maldad. 

v. lució; /«/// . iluminó, ilustró. 

tlH «. w/. luz, esplendor, 

14 
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nix n. com. señal, enseña. 

TX adv. entonces. 

Ytí* v. oyó; Jñfh. escuchó, 

ítk / . oreja. 

;/. ni. cíngulo, vínculo. 

PIN «. m. hermano, 

intí n.nuin. uno, único, 

"nx tomó, prendió, 

i nx prep, detrás. 

^inií (forma de plur. const. de inx^ después 

de, después que. 

"{iinx ("IHÍŜ  //.. Í?;/;//. W. posterior, último, otro, 

l i nx «. f«. parte occidental. 

í'. /JÍ7;V. de gol, enemigo, adversario. 

Ti# it. ///. príncipe, fuerte, poderoso de la ciudad, 

rjfi'ií f. terror. 

part. de negr, con el prefijo \1 'pNO sin., 

ftS'M «. / , Etá, medida de granos. 

n, m, hombre; phir. •itTJK . 

T]í< adv. solamente. 

v, comió; puh. fué consumido. 

HSJX _/". SDX^ comida, sustento. 

^ í / r . de veg. no. 

"SN prep. a, hacia. 

pr, de Dios; Í/ZÍ/. héroe, fuerte, poderoso. 

• v n N //¿/r . de niSx Dios. 

ñ̂ Sí"! /". co]a Í/Í' oveja ó cordero. 
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TTíH pro//, plur. í/rw/f'í/.'ellos, ellas, estos, etc. 

QSÜ adj. mudo. 

SNSK vi. jefe de familia ó tribu. 

^SK usado en phir. D^DSS* bueyes. 

BM ÍTÍ?///'. si. 

" G ^ f. (palabra de medida) codo, 

•jCX v.; hifh. creyó, dio fé. 

"112K v. dijo. 

//. m. palabra, discurso, 

mi&lí ;;. / . palabra, lenguaje, 

iltós' gent. Amorreos. 

TSCÁ n. f. verdad, lo verdadero. 

pron de i..a pers. $i//g. yo. 

ii. m. hombre. 

pro//, de i,a pers. si//g. yo. 

íjCM f, reunió, congregó. 

;//. nariz, rostro. 

CDN u. in. fin, extremidad, 

jnim «. /.,- / / / / r . nijnifx dedo. 

j r i lN «//;//. ¿V?;Y/. f. cuatro. 

n i l K «. / . ventana, catarata. 

I«1M /TÍ?/', geogr. Argov. 

plur. níhlM camino, senda. 

TJM W. longitud. 

DIN n. prop. geog. Siria, los Sirio'., 

tá^a «. prop. Harnón. 

n. m. cedro. 
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y iK (y i s ) fí. / . tierra. 

UN n. com. fuego. 

• uíx i \ delinquió; hi/k. hizo reo. 

TO* reí. que (§ 6o). 

" ¿ K ;/. ;.'Í^Í/¿> solo cu plur. const. felicidad. 

"UN n. vi. sacrificio que se hace con fuego. 

nfK n. f. mujer. 

n r « (riWK^ //. / . mujer. 

UN ("riN) pi'ep. de acus. a. 

( ¿-í?;/ f»/". iriK) />;v/>. con. 

nrN pron. de 2.a pers. mase. tu. 

2 /r^/", en, entre, con, por, contra. 

cv¿;x3 usado en plui\ uvas malas, ácidas, agrias. 

Sia r . /¿¿/Í. separó, dividió. , 

inn ;//. vacio. 

Sna f. tembló, se sobrecogió de temor. 

n a n a «. / . bestia 

R13, R 3̂ entrar; /«/ / / . introducir. 

ma vt despreció; part. de nifh. nn: despreciado. 

713 v. hizo botín, despojó. 

r a 7'. entender. 

•pa prep, entre. 

n^a (n^a) n. vi. casa;//«r. OTia. 

1132 primogénito. 
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y a v, d e v o r ó , tragó. 

TiSa conj. sin, excepto, no. 

^ ( />///;-. //. v i . hijo. 

033 edif icó, c reó . 

"Va y parí, d e s p u é s de, detrás . 

yyz v. e n c e n d i ó , q u e m ó ; hizo pacer, a p a c e n t ó . 

T i l v. parí. pas. de qaL inaccesible, defendido. 

ypa v. rompió; nifh. se abrió, 

ipa col. com. bueyes. 

1p3 11. m. mañana. 

U?p2 v. pih. buscó . 

N13 v. creó , formó. 

//. hierro. 

Hila ». JW. palanca, cerrojo de una puerta. 

"j-O v. pih. bendijo. 

Wa //. /r<?/>. gi'ogr. Basan. 

Wa n. w. carne, cuerpo, 

na ( plur. nlJa ) n. f. hija, 

na «. ÍTÍWW. medida de l íquidos, 

nna n. f. desierta. 

HtW V. fué magníf ico , ensalzado. 

THMI W. W. magestad, magnificencia. 

ITma « . / , magnificencia, magestad. 

^xa red imió . 
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r n i v. fué elevado, exaltado, 

naa; / n r m rt^/". alto. 

Piaa Es 5, 15 soberbio. 

1133 rt^*. fuerte, valiente. 

135 7/. creció. 

Slia^ S'ia arfj. grande, poderoso; sftst. magnitud 

grandeza, 

bia v. fué grande; /il/it. hizo grande, 

yra z'. pu/i. fué cortado. 

113 «. ;//. muro, cerca de piedra seca, 

íífl «. pueblo. 

JTU, f . espiró, pereció. 

113 ^. morar, habitar juntamente con alguién. 

rPTi ;/. <:£»/. piedras cuadradas, cortadas. 

Su v, saltar de gozo, de alegría. 

SiSa n. m. rueda. 

rpa z\ emigró, marchó al destierro. 

SSi v. devolvió; poh. part. manchado, ensuciado. 

13713 n. prop. geog. Gilead. 

•3 adv, también. 

13; / . m3 inquilino. 

TA plur. •''13 peregrino, advenedizo. 

IVtá m, garganta. 

•Ü3 «. 7//. lluvia vehemente. 

n'na n. especie de instrumento músico pulsátil. 
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131 V. pi/i. habló. 

131 «. palabra, cosa. 

131 «, pasto, prado, dehesa. 

ÜÍ31 «. »;/. miel. 

w. pez, / . ."151 

111 ;/. w. amor. 

111 n. pr. David. 

1:(1 ;/. m. edad, periodo de años. 

pST v. ardió; kifh. encendió, calentó. 

nSf w / . puerta, abertura. 

• 1 m. sangre. 

n^ÓI n- f- semejanza^ imagen, 

• m ^ 7'. se admiró, quedó estupefacto. 

n^T / . conocimiento, ciencia. 

?ni v. camino; Es. 5, 28 tendió, dirigió (el arco) 

T i l in. camino, senda. 

8̂ 11 v. buscó, inquirió. 

NV1 i', hijh. hizo germinar, produjo. 

X'^t ;/. ;//. tallo, hierba tierna. 

n signo del articulo; adv. interrogativo (§ 52 y 53) 

njíl v. meditó, murmuró . 

a1»!.! r4'. ansia, fervor del animo; W/// . 5, 2 la voz 

del ansioso. 
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Tin 7t. vi. ornato, esplendor. 

Nin pron. de j . " pers. sing. mase. el. 

ítl.n, pron. de 3.a pers. fem. sing. ella. 

Tin n. esplendor, magestad. 

«. / . injuria, delito. 

interj. ¡ay! 

HM fué, sucedió. 

S J M I I . cow. palacio. 

TjSn v. anduvo, caminó. 

SSn v. part. de qal. soberbio, insolente, 

• "Jn adv. aquí, acá. 

• n (suf. Dn^ /rt?//. ^ r í . ellos; con .1 ~r- pa-

ragógico iiGH 

lítSfl multitud de hombres. 

IH njn adv. he aquí. 

ni. montaña. 

H^in (de nn"^ rt'í/r. mucho; con TXO muchísimo. 

Jin p. mató. 

Din r . des t ruyó, perdió. 

1 

1 pref. conjunción copulativa. ^6). 

nsi pron. demost. fem. sing. esta, esa. 

ra" r . sacrificó, ofreció sacrificio. 
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n. m. víctima, ostia del sacrificio, 

m pron. demost, mase, este, ese. (§ 61). 

a"1» m. oro. 

IT pron. demost. este, ese. (Cant. de Moisés.) 

ait z/. fluyó, destiló. 

z-'. recordó, tuvo memoria. 

13t «. w. macho. 

^IDT) «. w. memoria, recuerdo. 

1DT z/.; / « i . /«y/í. podó la viña. 

niaT n. f. canto. 

331 «. m. cola, extremidad. 

]pT rt^?'. anciano. 

jn* e-. esparció; produjo semilla. 

SnT «. semilla, descendencia. 

pIT ¡pf der ramó, esparció. 

San n. m. región, extensión de tierra. 

San 1L m. cuerda, soga. 

nTn n. m. mes. 

i^n n. geni, Hibeos. 

n a i n n. f. muro. 

pfn v. ligó; hifh. tomó, prendió. 

pin adj. firme, fuerte, armado. 

Nisn m». pecador. 

nKian «. / . pecado. 
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in ('T'fi) adj* vivo, viviente. 

rpn v. vivió, existió. 

n*n «. / . ^w/. Ti) adj. vivo, viviente. 

• i^n phir. de "TI significando í / ^ . vida. 

Sin ;//. fuerza, valor, fortaleza. 

STI ;/. dolor, temor, miedo. 

T»n H. vi. ejército. 

pTi 11, v i . seno. 

tl7Ti ó üí̂ n acelerarse, darse prisa. 

•3n m. sabio. 

«. leche. 

nSn ;//. enjundia, sebo, grasa. 

», ;//. flauta ó pífano. 

sjSn í'. hi/h. hizo reverdecer. 

ySn usado en du. • 'Win los lomos, los riíiones. 

pSn 7'. pili. distribuyó, partió, dividió; hifh, halagó, 

lisonjeó. 

V i n i i : n //. asno. 

n. mtm. ord. quinto. 

I C h n. m. Gomer, medida de granos que contiene 

diez Bat. 

ü Q n n, nuin. card. cinco. 

vt. misericordia, clemencia, 

ncn v. confió, dió fé. 

i c n v. careció; pih. hizo, mandó carecer, 

ysn adj. que sea propicio, que se deleite. 

Zi'n v. abrí 5, sacó cortando ó cavando. 
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ph m. estatuto; Is. 5, 14, término, fin. 

npn f . ley, estatuto, rito, 

atn //. pr. Horeb. 

3 in tt. v i . espada. 

nnn / . tierra seca. 

n i l f l / . ruina, devastación. 

™ , v% ardió; ^ « ¡Tin, se irritó, 

l í in ;w. ardor de ira, ira. 

Din v. hifh. devastó, destruyó con la muerte. 

^ G i n n. prop. Jermón. 

n9"in 7L f . oprobio, ignominia, contumelia. 

ly in adj. sordo. 

lüjn v. pensó, meditó; Is. 5i 3^ nifh. fué seme

jante. 

tia#n //. prop. geog. Gesbón. 

í|Wn f . se oscureció. 

7]U?n (^j^n) ;/. m. obscuridad, tinieblas. 

Ujüjn «. m, heno, hierba seca. 

inn m. esposo. 

]nn parí. \T\T\y suegro. 

nnn v. hifh. quebró, rompió. 

Tin n. gent. Eteos. 

& 

yau v. puh, fué sumergido, 

lima ^ / . ; / . niinu, puro. 
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l i u adj. bueno. 

«. col. párvulos, niños. 

"^rc n. m. presa, comida. 

IK^ n. m. río. 

rvül^ n. f. tierra, continente, 

nun i n. f. tierra seca. 

«. geftt. Jcbuseos. 

t i «. w. ( /•/í/?1. n n ^ mano. 

n. 7n. amigo, querido, amado. 

JH"' v. conoció; Jñfh. mostró , hizo conocer. 

abreviación de nini / r . de Dios. 

rniT pr. de Dios. 

•I"» ;//. día, tiempo. ^ tí>tí^. 

DQi"' «'rt'̂ . durante el día. 

nTirn n, prop. geog. Judá. 

1^ ?/. in. vino. 

iS^ i ' , concibió; hifh. engendró; puh, fué nacido, en

gendrado. 

iS' Wí, nacido, hijo. 

• ^ w/. mar, lago. 

^D' ' «. Í:<?W, la mano derecha. 

pJ'' 7'. lactó, chupó, 

t p i z'. fundó, estableció, 

yi?^ Z'. dió consejo; part. de ^ Z . consiliario. 
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I p y n. pr. Jacob. 

NlP v. salió; hifh. sacó, produjo. 

IIP v»\ hitp. consistió, hizo alto. 

pniP n* pr. Isaac. 

Ip ' ' ;/. m. lagar, prensa. 

•tp' ' n. m. lo que vive ó está en alguna parte. 

Ni> v. temió; pnrt. nifh. estupendo, admirable. 

adj. temeroso, venerante. 

nNT n. f. temor. 

TV v. descendió. 

'ITS'* n. prop. El río Jordán. 

T\T v. arrojo; hifh. enseñó, instituyó. 

• 'StíhT' ii. prop. geog. Jcrusalém. 

m1 n. m, luna. 

p T m. verdor, verdura. 

v. hifh. destruyó, perdió, 

auñ v. habitó; idem hofh. 

r w ú t n. f. salud, libertad, auxilio. 

v. durmió, 

" i r i v. fué recto; hifh. hizo recto, plano, 

i n i resto, residuo, reliquias, 

i m i n. prop. Jetro. 

m r p n. f. membrana que envuelve el hígado (reti-

culum hepatis). 
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3 pref. adv. como, según. 

y É m part. cottip. (de "UPS y 2) como, así como. 

132 j adj. grave, difícil, tardo. 

112 n, in. Lev. 3, 4 hígado. 

113 v, fué grave; pih. honró. 

1113 «. gloria, honor. 

TZ/ID habitó, pisoteó. 

¡13 £:Í?/{;'. así. 

«. sacerdote. 

1313 m. estrella. 

"j'lS z/. pol. creó, formó; constituyó, mantuvo 

levantado. 

373 w. mentira, engaño. 

n"3 «. fortaleza, fuerza. 

*3 ¿Tí?///, que. 

(~S3̂  ^>rí?«. indef, todo, alguno. 

«. va-so, utensilio cualquiera. 

rpSs «. plur. nî Ss ríñones. 

1123 poético, v. 3. 

13 ¿7^ . así, ciertamente, 

1133 n. tn. cí tara, instrumento músico, 

iyj3 n. pr. geog. Canaán. 

ijjrj3 n. gent. Cananeos. 

^33 n. / . ala. 
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HDS V. y pih. cubrió; puh. pas. fué cubierto. 

SDS n. m. lomo. 

ND3 vi. silla, solio regio, trono. 

^CO m, plata. 

n. ni. palma de la mano. 

n. m. león joven, cachorro. 

•13 n. m. viña. 

cortó. 

3Í2?D n. m. cordero. 

SUÍO resbaló, cayó por debilidad. 

S ^ f . a, para (§ 57). 

N'S Í Í ^ . ^ Hig. no. 

3S « . wr, corazón. 

l i S « . Ét. corazón, 

nnS ;/. / . llama. 

'SaS parí. comp. sin. 

"T̂ S />rt^/. comp. además, aparte de. 

n. w. león. 

n:aS n.f.;plur. ladrillo, 

n S por N'S. no. 

HinS «. / . llama. 

»p «. ^«ü/. Levita, de la tribu de Le v i . 

yiS nC reirse, mofarse; / « r / . yS el que se mofa. 

• r n n. com, comida, alimento. 
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n S ^ (pih con n —r- paragógico) w. noche. 

V. tomó; se apoderó . 

pS ^ r / . cowp. por lo cual, por esto. 

paS part, comp. á fin de que, para que. 

fwS / ^ r / . comp. ante, en prc:;cncia. 

mayS / r ^ . (de noy ; / . / . y S) ante, junto á. 

npS v. tomó. 

"¡IUÍS ;/. ^ « r . lengua. 

Q pref.prep. de, por (§ 55). 

^¿/z'. mucho, muy. 

n x a (const. T\^2f phtr. FIÍM^ du. Din^D^ «í/w. 

tw^/ . ciento. 

1ÍXD «. /w. aum. lumbrera. 

íN*a / ^ Z . comp. (TN'-'p) antes, desde otro tiempo, 

i i n s a part. comp. después. 

rrÓNa n.f. aum. comida, pasto (del fuego Is 9, 4). 

]NO v. pih. no quiso, negó, recusó. 

CNG v. rechazó; part. de ni/h. digno de desprecio, 

réprobo. 

iSaa parf. comp. por cuanto no, porque no. 

S'jJKO W. Í7//W/. (de diluvrio, inundación de 

aguas. 

iriSO «• elección; lo más escogido, excelente. 

SfiO «. ÍTW;//. torre. 
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lata n. auvi. m. pradera, planicie de pasto para el. 

ganado. 

ST^O part. inter. ¿porqué? . , 

p i D /'̂ ¿y>. Midian. «: 

HQ^ "HO pron. inUr. de cosa, ¿que?, ¿cual? 

IJTtS t'. />//¿. aceleró, se apresuró, 

mnia rt^. velozmente, de prisa. 

3K5í3 »« Moab. 

3113 correr de miedo. 

T2Ía í'. y ni/h. agitarse, vacilar. - — 

nSlQ / . circuncisión. 

T V I Q Wí. Lev. 3, 2 constitución, pacto. 

"TSMO » * , (^y1) tiempo señalado , estación de 

tiempo. . . .- • . 

n í y ' l Q / . rt-^///. ( y V 1 ) consejo. 

nSÍQ «. Í7«W. (de HS^ hecho ilustre, milagro, 

y i a y y b «. paja. .. . 

"IID y mudar.r , •. 

l ' tfiá wi. habitación, asiento. 

n i D r . morir. 

nata n. m* aum. altar, ara del sacrificio. 

"ViQfa n. m. aum. cántico. 

n a adj. rico, noble. 

n n a v. destruyó,.aniquiló. 

maa w. ^«w. W. (de n^J) vara> ramo. 

l a ó /«/// . llovió. 

IDO «. lluvia. 

16 



pron, in'erogn. de pers. ¿quicnr 

Q̂a 7t. m. piur.'iáoX inusitado aguas. 

l 'O «. m, especie, género . 

n. vi. anvt. (it?'') planicie, región plana. 

aíitStJ H, attm. vi. de nsn; dolor, tristeza. 

NTD v. lleno, invadió. 

TjíílS n. auvi. ("J^^) ángel, nuncio, legado. 

^hlZ n. vi. hospicio, lugar en donde pernoctan los 

caminantes, 

n e m a n. f. auvi. ( de Dn1) lucha, guerra, combate. 

^Sa W. rey. 

T]lO í", reinó, imperó. 

nSíTaSo part. covip. encima, sobre. 

naSoa n, f. auvi. (^12) imperio, reino, dominio. 

T J D a r . mezcló. 

"cy;2 rtí/z-, poco. 

7̂:3 0*3̂ 73 y n::^C) «. «í. fuente. * 
n11S:2 / / . / . profundidad, profundo. 

D ' llfQ //. pro}, ICgipio. 

p'2 11. m. podredumbre. 

nT3'2 /.•. auw. ^Tlp)| reunión, confluencia. 

uhp'D «. w, a u v i . santuario, sagrario, 

"ifl ÍÍ^' . amargo. 

njtia «. «̂;//. visión, maravilla. 

.1111:3 n. vi. auvi. multiplicación, amplificación. 

m a v. fué rebelde, contumaz. 

pima ^ / Y . comp. de lejos. 
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nasin /. mtm. (de ast) carro. 

irSlO «. / , ^//w. fraude. 

DOia m. a u m . conculcación, acto de pisotear. 

nsiÚJC n, f. seto, cerca. 

n2ü;D n. m. profusión de sangre, matanza. 

rnXffQ n. f. imperio. 

n r c n. pr. Moisés. 

l i r a v. presidio; hifh. hizo presidir, imperar. 

123̂ 772 «. m. aum. juicio. 

nntlha n. m. poción, bebida, 

pirra adj. dulce. 

• ^rra n. plur. vi. varones. 

x: part, ruégote. (§ 218) 

yxj v, pih. despreció. 

Tilá part. nifh. de inteligente, prudente. 

T23J v. hifh. pih. miró, contempló. 

Sn: v. fué hecho flaco, lánguido. 

m, salterio, instrumento músico. 

nS Ĵ ;/. / . cadáver . 

v. hifh. indicó, anunció. 

i a : prep. ante, en presencia de. 

rU3 v. resplandeció, brilló. 

1*33 hifh. tocó, juntó. 
Ü;3 impulsó, obligó al opera r io ; /^ / - de gal. exac

tor, cobrador. 
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ÚUi part. de üíiJ; exactor, cobrador. 

U n. m. montón, 

•m: v. hifh. lanzó, expulsó, arrojó. 

^"TJ v. disipó, dispersó. 

anj r . - l l evó , condujo. • : -

Snj v. pih. condujo. 

• H J f. b ramó, 

fionj ?/. /*, bramido. 

J-. alabój celebró, 

nía n. m. domicilio, habitáculo. 

• 13 v. dormitar. 

v. huir. 

S"3 i?, fluir, correr, manar, 

nn: v. guió, condujo. 

nS^nj « . / . instrumento músico ; pr.obabkinentc 

flauta. 

Sn; 7/7. torrente. 

ilSna n. f. ocupación, posesión. 

x:T\l n. m. serpiente. 

("1133 r . tendió, extendió. 

Jfaa Z/. plantó, sembró. 

yisa ^ « J / . ypa «. m. planta. 

flfl'J n. m. suavidad. 

H-a v. hirió, maltrató, afligió; id. hifh. 

naisa ^ r / . / m » M / / / . de ^3 £Íncero, sinceridad 

(como susf.J 

C3 «. m, bandera, señal. 
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Sy: n, / . calzado. 

v. cayo. • 

ITÍKSSJ p/ur. / . maravillas, milagros. 

yS3 ( V - ^ alma, espíritu. 

IJÍ: n i h. estar derecho, mantenerse en pié. 

nSM v,¡ part . de pih. prefecto. 

Ssr : v. sacó; se salvó, fué libertado; 7^,7/. sal-

vó, libertó. d i u i j ^ i ¿ % 
nap: / . hembra. ' — * « 
ípa inocente. 

• p j tomó venganza; ////^. p a r í , descoso de ven

ganza. 

NÍTi v , levantó; Saint, i j , J consintió, sostuvo. 

v, hifh. tocó, alcanzó. 

CCJ ;/. phtr. mujeres. 

TJUÍJ ;/. ;//. usura, 

naüí: ;/. / . espíritu, hábito. 

T. SOplÓ. 

n. v i . crepúsculo de la tarde, 

p t ñ v. besó. 

ÍHí, v. puso, dió,; fué dado, entregado, 

pn : v. arrancó; ni/k. fué arrancado, roto. 

tÍKD ;//. caliga, calzado de soldado. 

TNp v. que llevó la caliga ó calzado; ]ND y x ü Is, 

9, 4 la caliga del soldado. 
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2^2ü adv. al rededor. 

Tlb c. su/. iS^D n. m. peso, carga. 

"ISC cerró. 

nniD //. / . estiércol, basura. 

DfD w. caballo. 

^ I D ;//. junco, al^a marina. 

¡ISiD 7/. / . torbellino. 

v. volver, dirigirse á; ht/h. quito, separó, 

ar rancó. 

in^D 77. propy Sijón. 

TJ2D v. cubrió; pih. cubrió de armas, armó. 

HDSD prop, geog. Salea. 

TjQD v. impuso. 

n;D n. w. zarza. 

^!/D sustentó, cimentó 

1SD ("12^ n. m. l ibro. 

'ipC y, limpio de piedras (el campo ) 

100 cubrió, /¿¿/"/t. ocul tó . 

117 7/. ¿r^;/. nube. 

121? v. sirvió, obedeció. 

Tiy n. 777. siervo, esclavo. 

nial? 7/. Í^TÍ . vínculo, acto de enlazar, enredar. 

11Sí r. a t ravesó, pasó. 
"Uj; «. 77/. región ulterior, puesta al otro lado del 

río ó mar. 
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n. gent. Hebreo. 

nSiy n. f. carro, galera. 

'VS n. m. perpetuidad, eternidad; adv. hasta. 

id. m. tiempo, perpetuo, 

ms? f. reunión, asamblea. 

TMÍ V,; pns. ni/h. limpió, escardó la viña. 

Jiy prop. Jog. 

i'5? adv. todavía, aún. 

"j y n. vt. perversidad, pecado, crimen. 

v. poli, voló, 

=yy it. col. aves. 

y»y ;/. plur. n 'Vin y rrirn plaza, lo que esta fue

ra de casa, 

"ny adj. ciego, 

V) n. com. cabra. 

vt. fortaleza, poder, 

pty v. pilt. cavó (el campo.) 

I C V v. rodeó, piJi. ciñó, co ronó , 

D ' j i y 7Í. í/tf, {sing. ojos. 

e1. palideció, decayó de fuerzas. 

T V phtr. D ^ y ;/. / . ciudad. 

(iSyJ / / v / . sobre. 

S'> yugo, 

nSj r . subió; ////"/r. ascendió, hizo subir. 

¡•PJ / . holocausto, 

ftSy w. hoja. 

7Sy rt^/, que se alegra, deleita en algo. 
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SSv r. beb ió otra vez, ^ f r / . ác gal. niño. 

•S-; y •S'y n. ni. eternidad, perpetuidad; adj. per-

pétuo, eterno. 

yHjí1 z.1. saltó de gozo, se alegró. 

n. m, pueblo, 

•y prep. con. 

TO? e*. estuvo en pié, consistió, estableció, 

í isy prop. Amoión . 

uva. 

n^y z-, respondió, replicó, 

lay «. ÍI?;//. aflicciónj miseria. 

fortaleza, potencia. 

yDy propensión, amor, deseo, 

msy « . / . plomo, 

yy plnr. Dt3ty «. ?«, saeta, dardo, 

yy «. 7n. árbol, leño; plur. Lev, 3, 5 leña. 

HSV n. / . consejo. 

Hi'y espina dorsal. 

•3íy medio, cuerpo de una cos.i. 

3py conj. por, por causa. 

aiS n. in. tarde. 

U^L^V piar. tn. nubes, cielo, niebla. 

Tpy v. propuso. 

nSiy //. f, prepucio. 

• i y v, Htfh. fué amontonado, congreg.ulo. 

•biy n, m. lecho. 

3 © ? hierba verde, verdura. 



nüíjí v. hizo, obró. 

"WV n. num. card. f. diez. 
i 

"lÜW / . y mÜW w. diez. 

mü7!; num. f, card, (m. l ü?^ diez. 

n í «. / . tiempo. 

nni? rt^'. ahora. 

UTJIS ^. salió al encuentro de un modo hostil. 

HD n. m. boca. 

TílS «. w. temor, terror. 

NSD milagro! adj. admirable, eximió. 

ihB n. m. arroyo, riachuelo. 

"cSs v. escapó; hifh. colóco en seguro, libró del pe

ligro. 

SSs v. hitp. suplicó, rogó. 

n^Ss n. f r . geog. Palestina. 

•PlUnS n. gent. l^ilisteo. 

rufi v. volvió, se dirigió á. 

D^D n. m, plur. (del sing. inusitado ñas) faz, rostro. 

SjíD v. hizó, preparó, dispuso. 

Sys n. ni. obra, hecho. 

*W3 2?. extendió, dilató. 

TpS v. visitó. 

np9 que vé, que tiene vista, 

ms v. produjo, fructificó, 

i? 
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^ I S gent. l^ercccos, 

n. m. riustico. 

ms n. m. flor, 

n s fruto, 

neis «.. f. pezuña. 

nyiB « . Faraón. 

y^B <•'. demolió, des t ruyó. 

STt̂ S ///. delito, pecado. 

nn3 e'. abrió; «//Z;. fué abierto, suelto, libertada, 

nns ;//. puerta. 

^ i f ;/. col. ganado, rebaño de ovejas y cabras. 

tOX n. m.; plur. ninilf ejército. 

piTJf justo . 

DIS r. fué recto; absolvió. 

ptif n. m. rectitud, justicia; lo recto, justo. 

np12t n. f. justicia. 

ms c'. pih. ordenó, mandó. 

nnS rtí//". seco, árido. 

ij'T'S «. ^ « Z . Sidonio. 

niS z.'. pasó; ////7¿. prosperó. 

•Si' «. ^ D l ^ imagen. 

nr^Ss //. / . (comp. de Si* y rrz) tinieblas de la 

muerte. 

NQV 77/. sed. 

"TO 77. 7/7. yugada. 
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n;i* n. com. ganado de ovejas. 

HJV n. f . escudo. 

HpyX n. f . clamor, llanto. 

nS3f 7'. esperó, especuló. 

l iSS n. com. aA-e, pájaro. 

mSJf ^ r . / . de la mujer de Moisés. 

IJÍ n . m. enemigo; Is. 5 , i S piedra; Is. 5. Jo an

gustia, 

"lif «. w/, piedra aguda. 

yiST /í^rA pu. atacado, herido por la lepra. 

Tl3r z/. hizo presión; part. de qal. enemigo. 

i a p w?. sepulcro. 

TTp z,'. se inclinó, se arrodilló. 

ump adj. santo. 

• l p oriente. 

tZHp z1. fué puro, santo; «///¿r. fué sacrosanto. 

U?lp n. ni. santidad. 

mp v. nifh. se juntó, se reunió;/z/ / . esperó,^deseó. 

Sip n. m. voz. ^ ^ i d í ^ 
D^p v. estar en pié, levantarse: n. aimt. Dlpa lugar. 

T'Dp Í?̂ /". pequeño. 

Tüp z;. hifh, quemó, encendió. 

Sp adj. leve, ligero. 
• p part, (de mp) que se levanta contra alguno. 
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nxíp n. f. deseo ardiente. 

njp v. fundó, adquirió, conservó, 

iN£p v. se contrajo, reunió. 

yp 7t. n i . fin, extremidad. 

iiafp y ni'p n. m, fin, extremidad. 

"!̂ Vp fl!. «í. siega. 

KHp llamó. 

HíOp encuentro. 

l*1p z'. acercó; //¿/7/. presentó, ofreció, 

l l p ?«. íntimo, medio de una cosa; Lev... j , j 

visceras del cuerpo. 

tÜtp ;/. ofrenda, oblación, 

mp z/, ocurrió; «z///. salió al encuentro, 

a i lp rtí^/". vecino. 

íTna «. / . villa, pueblo, 

p p «. / . cuerno; / Í . 5 vértice del monte, 

íl'p n. m. paja. 

3\yp hifh. atendió, aplicó el oido. 

nttíjp «. //wr. nÍntL*p arco. 

"N"! v. vió; «^7/. apareció. 

UÍNH «f, cabeza. 

pUÑSI (WiUs n. num. ord. primero. 

rpltfíO n. f. principio. 

1"» adj. ¡121) mucho, grande. 



59 

SI n. m. multitud, abundancia. 

n2"l it. prop. geog, Rabbat. 

ni"1 v. se multiplicó, hifh. multiplicó. 

n. num. ord. cuarto. 

TAI v. tembló, se extremeció de miedo, 

Sai v:, anduvo; salm. 15, 3 anduvo para calumniar, 

y de aquí calumnió. 

Sai n. m. pie, 

m i v. dominó, imperó. 

v. siguió, persiguió, 

m i n. f. soplo, viento, espíritu. 

O I v. elevarse, alzarse; pol. elevó, ensalzó. 

p!n Z'. /z¿//z. desenvainó, sacó, 

am y. fué hecho amplio, lato; hifh. abrió, 

am rtíjy. lato, espacioso, ámplio. 

nrñ «. W. latitud, 

sim v. pch. se movió, incubó. 

rPI olor. 

•p'T adv. en vano, inútilmente. 

131 V. cabalgó; hifh. hizo ó mandó cabalgar, 

nal i"1, arrojó, lanzó. 

ÍPOI ẑ . reptó . 

iUDl « . W. reptil. 

]J1 píh. tuvo júbilo, alegría. 

JTI m. mal, lo malo; adj. malo. 

«. compañero, prójimo, 

ajn «. w. hambre. 



6o 
TSn en paus. T^l n. tn. temor. 
ni'1 7?. f. ma!, maldad. 
u3?1 í;. apacentó [part. ny'l pastor.) 
yVI Í-'. quebrantó, vejó. 
t r y i «. . tumulto, estruendo del combate. 
P'i KSI n. plur, gent. He faltas. 

nDl v. cayó, vino abajo; desistió, cesó, curó. 
|Í3t1 n. in. benevolencia, gracia. 
pSÍI / r . Razín. 

íZí/r, solamente. 
SPpl 7/¿. firmamento. 
Jftíh rtí/?". injusto, impío, 
yui «. OT. impiedad, injusticia. 

lUÜ? i-', fué alto; /•i'/;, hizo alto, excelso. 
i"TÜ Í'Í/. mü?, campo. 

v. poner. 
nDÍ27 e'. se alegró, se regocijó. 
nriDir n- / • alegría. 
nSaü; n, f. vestido. 
N'jilí v. odió, aborreció. 
Tplíl? n. m. correa del calzado, 
"miy ff. »Í. sobreviviente, 
^liíí prop. geog, Siryón. 
nSTkT /*. combustión, incendio. 
OÍ© «. w. especie de vid más generosa. 
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AHV v. rugió, 

njKttí n. f. rugido del león, 

SiNttJ 11. com. orco, infierno. 

yWS n. m. estrepito. 

Sí4'»P í'. pidió. 

"IXÜJ ^. quedó, restó; w^//. sobrcv¡\ 'u). 

•IsaiP vara, báculo. 

y ? /̂//. juró, 

mu? «. «ww. f^rí/. siete. 

n y i U ¿- '̂¿Z. siete, 

m^j e1. descansó; reprimió. 

N'C 11. v i . maldad. 

l y é v. volverse, restablecerse; hijh. voh ' íó . 

yiUJ n: tn. clamor, súplica de auxilio. 

Tn'ttj n. M. don, regalo, premio. 

nní? f- /«//>. adoró, honró. 

nnüj z/. m/7i. fué deprimido, humillado. 

cntit mató. 

1 ^ raro 1 ^ v, cantar. 

r\Vá n. f. cántico, himno. 

n»0 t1. hacer, voh'er una cosa tal ó cual. 

ITUr n. m. espina, abrojo del campo. 

DptP r. hifh. se levantó. 

• o u «. m. hombro, 

"¡JW* p. habitó, moró. 
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•pü? adj.; f. Tüys vecino. 

TSUJ vt- bebida que embriaga. 

aSü? «. m. nieve. 

•iSTtt n. m. paz, salud, amistad. 

rnu? v. envió. 

UñStf « . triario, soldado escogido. 

i ^ i S u n. num. ord. tercero. 

Ŝu? v.; hifh. arrojo, lanzó. 

SSw v. corrió hacia abajo; sacó, extrajo. 

«. despojo, botín. 

•Sur «. acción de gracias. 

uSu; ««WÍ. card. tres. 

DÍüjSu; rtí/e;. anteayer, 

riüriu? n. nuM. f. card. tres, 

• u / ^ r / . ¿/í* ^rt/, de D^tl?. 

•ü? (*r. «í. //w?'. niau) nombre. 

D̂ DU? ^/«r . cielos. 

1*Oúf «. espina del campo. 

nQIT «. / . desolación, devastación. 

•jQU «. sustancia, fecundidad de la tierra, 

njac; n. tmm. card. ocho, 

yatli escuchó, oyó. 

piDU? n. pr, geog. Samarla. 

TUXS {plur. D^UT) n. / . ^oohcj As!u> . 

, parí . pas. de agudo. 

^tT ord. segundo. 

U**ivi n. fium. card. dos. 
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VIVÍ n. prop, geog. Scnir. 

D'iTüyc n. plur. delicias, deleite. 

taSU? v. juzgó, discernió. 

TjSU?, v. derramó, vert ió. 

'IS^ v. fué hecho humilde. 

nGpü n. f.\ plur, D1 —.— syco moro (especie de 

árbol.) 

yW r. brotó, pululó, reptó . 

yrysj n. col. m. reptiles. 

plüí v. se aproximó silbando. 

n ü í v, part. de gal. enemigo, adversario. 

tlhüj n. m. raíz. 

ÜU? c^v/. / . seis. 

i&V! n. num. ord. sexto. 

nnuí v. bebió. 

SnU? v, plantó. 

D^nU?, D^nü «MW. / . card. {m. dos. 

m n « . / . arca. 

'inF! «. m. desierto. 

• inn «. w. abismo, profundidad, océano, 

n^nn «. / . alabanza, 

n i a n n plur. abismos, 

nnn prep. debajo. 

!]in (T]in) n. m. medio. 

18 
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mS'in n.f. aum. {ác. ih^ generación, 

min «. / . aum. (HT) ley. 

SiOn adv. ayer. 

D̂ nn rt-^". perfecto, entero, íntegro, 

t̂ jn v. m. bestia marítima, pez grande. 

y¡¡T\ v. pih. abominó. 

*]ri n. m. t ímpano, atabal ó tambor. 

ITOT num. card. nueve. 
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