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La finalidad de estos dos volúmenes de HEBREO 
BIBLICO (TEXTO PROGRAMADO y EJERCICIOS 
PROGRAMADOS)  es conducir a cualquier 
estudiante autodidacta al dominio del hebreo 
bíblico y su utilizacion como instrumento de 
exégesis . Con esto en mente, el autor ha empleado 
nuevos métodos de exposición didáctica, dentro 
de un sistema orgánico y motivador.

Estos materiales programados no constituyen un 
tedioso trxto de gramàtica. Moisés Chávez promete 
que el estudio de los mismos será “una aventura 
placentera”, y que los ejercicios no serán “tareas”, 
porque para su desarrollo se requiere tan solo 
copiar o  imitar.

Nuestro deseo es que esta obra contribuya 
grandemente a la realización de substanciosos 
estudios bíblicos por muchos en el mundo en el 
mundo de habla hispana.

ESTUDIO MUNDO HISPANO
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PREFACIO A LA CUARTA EDICION REVISADA 

Hace exactamente diez años desde que apare
ciera la prtmera edición de Hebreo Btblico: Texto 
programado. En el tiempo transcurrido ha gozado 
de la aceptaci6n de maestros y alumnos del idioma 
de la Biblia. Su segunda edici6n introdujo el 
aporte de SUB revisores, la Sra. Zulema Sweifel 
Tourn, de Argentina, y el Sr. Osear Cuadros, del 
Perú. Su tercera edici6n apareci6 por primera vez 
en rústica para reducir su costo, y su cuarta 
edici6n incluye aportaciones de carlcter did&c
tico de varios maestros de hebreo. Solamente una 
observación no pudo ser incluida, a p.esar de ser 
muy importante. porque hacerlo hubiera requerido 
preparar nuevas planchas Offset para la totalidad 
del libro; por eao quiero destacarla aqut: Me 
refiero a la observación hecha por el Sr. Julio 
Pic8sso, profesor de hebreo de la Facultad de 
Teología Pontificia y Civil de Lima , Perú, acerca 
del t€nnino "Hural" que usamos, y que en otros 
textos de hebreo aparece como "Hofal". La manera 
c6mo he escrito esta palabra indica que en la 
preparaci6n de mi texto no utilicE ninguna ayuda 
aparte de materiales escritos en hebreo moderno. 
Pero el Sr. Picas so tiene raz6n, pues en otros 
idiomas el término técnico es "Horal" y no 
indicarlo puede confundir a muchos estudiantes. 

Tambi€n hace diez años desde que escribiera en 
el prefacio de la primera edici6n estas palabras: 
"Posteriormente ser§ publicado mi DICCIONARIO DE 
HEBREO BIBLIOO, que actualmente está en prepara
c16n. Este libro completar! la serie de materia
les did~cticos que he venido produciendo para 
que el estudiante de habla hispana pueda profun
dizar su estudio del Antiguo Testamento a partir 
del hebreo, y a los cuales se sumar~ oportuna
mente la Revisión Mundo Hispano de la Versi6n 
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Reina-Valera en que participo como Revisor Prin
cipal." 

Es un placer informarles desde este prefacio, 
que estos dos grandes proyectos 80n ahora reali
dad. 

En primer lugar, "la Revisi6n Mundo Hispano de 
la Versi6n Reina-Va1era", una manera de designar 
a este magno proyecto cuando aún no tenía un 
nombre definitivo, es ahora la VERSION REINA
VALERA ACtUALIZADA (RVA) , de la cual, antes del 
segundo aniversario de su lanzamiento, se anuncia 
ya su tercera impresi6n. Aparte de su estilo 
llano y elegante, la RVA es el documento m§s 
exacto en español, una fiel representaci~n de 106 

mejores manuscritos que se han conservado en 108 
idiomas originales. De aqu! deriva BU singular 
contribuc16n a los estudios del hebreo y a las 
ciencias bíblicas. 

En segundo lugar, 10 que escribiera acerca del 
DICCIONARIO DE HEBREO BIBLICO (DHB) es también 
ahora realidad: El DHB, el primer diccionario 
completo de hebreo bíblico en español, ya est& 
listo para su impresi5n. y goza de las ventajas 
de haber sido realizado de manera simult'nea e 
interrelacionada con la RVA. El mismo explica las 
notas de la RVA relativas a las decisiones 
cr!ticas del equipo editorial del Antiguo Testa
mento, conformado por el Dr. Jos€ T. Poo, el Dr. 
Ceci1io McConne11, el Prof. Jose BorrAs, el Prof. 
Osear Pereira y vuestro servidor. Adem§s, las re
ferencias bíblicas son presentadas en coordina
ci6n con la RVA cuando la numerac16n de 108 ver
sículos (y aún de los cap!tu1os) no coincide en 
hebreo y español. De este modo, no se buscar' en 
vano una palabra hebrea y 8U equivalente en 
español. 

El DHB es el compañero esperado y definitivo 
de nuestro libro de Hebreo Blblico, el cual 
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incluye en su segundo tomo un léxico abreviado 
para el estudio de sus selecciones bíblicas. Di
cho l€xico seguirá siendo de ayuda a quienes por 
el momento no tengan acceso a un diccionario com
pleto o a la Biblia Hebrea. Pero para los numero
sos estudiantes que quieren adquirir una Biblia 
Hebrea tengo una grata noticia: Las Sociedades 
Bíblicas Unidas han producido una edici6n redu
cida en tamaño y en costo de la Biblia Hebraica 
Stuttgartensia, la Biblia Hebrea en la cual se 
basa la RVA. Esta edici6n ha venido a sustituir 
las antiguas ediciones sin aparato cr{tico. 

Es patente un despertar de las inquietudes en 
nuestros paises de habla hispana con respecto al 
estudio de las ciencias bíblicas. Lo Gnico que 
108 estudiantes necesitan es que les proveamos de 
los instrumentos adecuados para arriesgarse a la 
aventura de aprender por sí solos. Otros requie
ren de mas ayuda. por 10 que se hace necesario 
continuar con los cursos cortos introductorios a 
los que he vuelto a dedicarme de9pu~s del largo 
intervalo de mi participaci6n en la labor edito
rial de la RVA. Sin embargo, en el tiempo que me 
ha tocado residir en El Paso, Texas, con el 
equipo editorial de la RVA reunido en la Casa 
Bautista de Publicaciones me ha sido posible 
llevar a cabo estos eventos en la zona de México 
ltmítrofe con los Estados Unidos, e inclusive 
bien adentro en ter~itorio mexicano, en la ciudad 
de Torre6n. Entre estos eventos destacan el curso 
de hebreo bíblico llevado a cabo en el Poli
t'cnico de Ciudad Juárez y en el Anfiteatro de 
In Facultad de Medicina de la Universidad Autóno
mR de Coahui1a, los cuales tuvieron como resul
tado la conformaci6n de un motivador grupo de j6-
venes mexicanos dedicados al estudio del hebreo, 
/lIgunos de los cuales quiero mencionar con mucha 
IlcJmiraci6n. Ellos son Mario A1varado, que l1ega-

ra a ser el consultor más joven de la RVA, la 
niña Laura Alvarez Chávez y toda su familia de 
ejemplares estudiosos de las Escrituras, y la 
niña Lili Reyes Uribe, que fuera para mí una ex
celente secretaria en todas estas actividades. Al 
recordar a estos tres jóvenes estoy pensando 
también en muchísimos otros como ellos, en todos 
los países que me ha tocado visitar, entre los 
que hay que mencionar tambi€n a Javier Valen
zuela, residente en Honduras. Ellos constituyen 
aliento e inspiración, tanto a quienes laboramos 
en la enseñanza de las Sagradas Escrituras como a 
muchos j6venes de quienes podemos decir con 
regocijo y convicción que "han escogido la mejor 
parte". 

Ya en tierra peruana, el Centro de Estudios 
Bíblicos "Casiodoro de Reina'·, que me place 
dirigir, ha llevado a cabo varios programas de 
capacitación lingüística y cultural en asociaci6n 
con TAWA, institución que agrupa a un batallón de 
traductores de la Biblia a los dialectos del que
chua, el idioma del Imperio de los Incas. 

Para nuestros nuevos lectores, conviene ahora 
incluir la explicación acerca del contenido y uso 
de Hebreo B!blico: Esta obra ha sido publicada en 
dos volúmenes: El primer volumen se intitula Tex
eo programado, y el segundo, Ejercicios Programa
dOS, que contiene tambi~n el Léxico HebreO-ESpa
ñol adaptado al contenido del primer volumen. 

Este primer volumen se divide en cinco partes: 
1. Introducci6n a la escritura y lectura del 

hebreo; 
2. Introducción a la gramAtlca hebrea; 
3. El verbo hebreo; 
4. Puntuaci6n masor€tica; 
5. Análisis de textos. 
Lejos de ser un tedioso texto de gramatica, 

esta obra es una aventura placentera. He asumido 
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muchos riesgos al explorar posibles metodos y ca
minos de exposición didáctica, hasta verter los 
resultados en un sistema organico y motivador . Su 
programación conduce a cualquier estudiante auto
didacts al dominio del hebreo bíblico y su utili
zación como instrumento de exégesis e investiga
ción lingüistica . 

La primera parte es introductoria, y tiene co
mo prop5sito capacitar al estudiante para leer 
correctamente cualquier secci5n de la Biblia aun
que por el momento no la pueda comprender. Al fi
nal de ella vienen varias secciones que tratan de 
los libros de la Biblia Hebrea. Al estudiar estos 
t6picos no s610 aprender' los nombres de 108 li
bros y 10 que significan, sino tambi€n numerosas 
raices verbales que utilizara mas adelante cuando 
sea confrontado con los rudimentos de la gramáti
ca y de la sintaxis hebreas . 

La segunda parte introduce al estudiante al 
estudio de las inflexiones de las palabras. A es
tas alturas recurrimos a versículos de la Biblia 
que, a pesar de tener un sentido completo, no in
cluyen formas verbales. Al final de esta segunda 
parte incluimos varios tópicos que tratan de eti
mologías et1ol6gicas entresacadas mayormente del 
G~nesis. Este es un estudio entretenido que apor
ta cultura bib1ica y oportunidad para observar 
c~mo se articulan 108 conocimientos gramaticales 
adquiridos. Las etimologías no son fruto del exa
men 1ingüistico, sino del ingenio popular. No so
lamente entretienen sino que tambign sirven de 
ayuda nemotécnica para identificar numerosas raí
ces verbales. Aqui corroborará usted cuanto se 
aprende de la etimología del nombre de la torre 
,,~ Babel, o de la etimología del nombre de Moi
~~8, etc. 

La te~cera parte est§ dedicada al verbo hebreo 
y 111 final aparece un conjunto de tablas de Para
digmas del Verbo. 
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CD LOS NOMBRES DE LAS LETRAS DEL ALFABETO HEBREO 

Los nombres de las letras del alfabeto hebreo 
son los siguientes. Apréndalos de memoria: 

lo a1ef 12. lamed 
2. bet 13. mem 
3. gume1 14. nun 
4. da1et 15. samej 
5. he1 16. 1iyin 
6. vav 17. pe 
7. záyin 18. tsáde 
8. jet 19. qof 
9. tet 20. resh 

10. yod 2lo shin 
11. kaf 22. tav 

, I EQUIVALENCIAS DE LOS NOMBRES DE LAS LETEAS DE 
~ 1.OS ALFABETOS HEBREO Y GRIEGO 

El sistema de escritura alfabética, según el 
cual las palabras son escritas con signos que 
representan consonantes y vocales, fue inventado 
~n Canaán, el área geográfica que se convirtiera 
(>11 la Tierra de Israel. Fue primeramente usado 
por todos los pueblos que poblaban esa área: los 
rnnanitas, los fenicios, los moabitas y los he
hreos. Los fenicios 10 introdujeron a Grecia. 
)'or eso los griegos lo llamaron Hescritura fenl
" f a It • 

CUilndo hablamos de "alfabeto hebreo ll nos re
Iprimos al alfabeto tal como fue inventado. Este 
111 f.,heto s610 incluye consonantes; no incluye 
) '''1 vocales. El orden de sus letras fue determi
IIl1th, desde sus orígenes. 

1·:1 nlfabeto griego deriva del alfabeto "he
!ln'o" ; y el alfabeto latino deriva del alfabeto 
1-'.1 I, ·gu . El orden de las letras dei alfabeto 
JI, 1 ("RU (>-s el mismo que el del hebreo. 
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Los nombres de las letras del alfabeto hebreo 
fueron conservados en griego, con pequeñas modi-
ficaciones: 

lo a1ef 1. alfa 
2. bet 2. beta 
3. gume1 3. gama 
4. dá1et 4. delta 
5. hei 5. (épsilon) 
6. vav 6. (úpsi1on) 
7. záyin 7. zeta 
8. jet 8. eta 
9. tet 9. teta 

10. yod 10. iota 
11. kaf 11. kapa 
12. lámed 12. 1amda 
13. mem 13. mu 
14. nun 14. nu 
15. s§mej 15. sigma 
16. áyin 16. (6micron) 
17. pe 17. pi 
18. tsáde 18. 
19. qof 19. 
20. resh 20. ro 
2lo sh1n 21. 
22. tav 22. tau 

En griego se tuvo necesidad de añadir unas 
pocas letras más para suplir los sonidos que le 
son propios. Por eso el alfabeto griego termina 
con la letra "omega". 

~ SIGNIFICADO ORIGINAL DE LOS NOMBRES DE LAS LE
~TRAS 

En griego los nombres de las letras perdieron 
su significado. Pero en hebreo se ha conservado 
el significado original de la mayoría de las le
tras: 



  

11 

álef toro 
bet casa 
gu!mel camello (heb. ga~l) 
dálet puerta (heb. aélet) 
hei ? 
vav gancho 
záyin ? 
jet ? 
tet ? 
yod mano (heb. liad) 
kaf palma de la mano 
llimed ? 
mem agua (heb. mliylm) 
nun ¿serpiente? (heb. nájash) 
sámej ? 
áyin ojo 
pe boca 
qof ¿arco? (heb. qéshet) 
resh cabeza (heb. rosh) 
shin diente (heb. shen) 
tav aspa 

Los nombres de algunas letras no se sabe de 
quf objetos derivaron, porque mucho del idioma 
cananita se ha perdido. Pero sólo al comparar 
el nombre de las letras y las palabras hebreas, 
• 1 lector notar! cuAn cercano es el hebreo del 
cnnanita. En la lista que presentamos arriba, 
hemos puesto entre par¡ntesls 8610 las palabras 
hebreas que difieren algo del cananita. Las de
m'. son idénticas. Veamos estas pocas diferen-
c'IlI8 en conjunto: 

Cananita Hebreo 

gu!mel gamlil 
dálet délet 
yod yad 
mem mliyim 
resh rosh 
sUn shen 
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GEJERCICIO 

¿Aprendió los nombres de las letras? Todo lo 
que hemos expuesto anteriormente tiene un solo 
objetivo: familiarizarlo con los nombres de las 
letras. Después de revisar los tópicos anterio
res escriba en los espacios en blanco el nombre 
de la letra que corresponda: 

l. álef 12. 
2. bet 13. mem 
3. 14. 
4. 15 . 
5. hei 16. 
6. 17. pe 
7. 18. tsilde 
8. jet 19. 
9. 20. resh 

10. yod 21. 
11. 22. tav 

Luego llena todos los guiones con 108 nombres 
de las letras: 

1. 6 . 11. 16. 
2. 7. 12. 17. 
3. 8. 13. 18. 
4. 9. 14. 19. 
5. 10. 15. 20. 

21. 22. 
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I~EVOLUCION DEL ALFABETO 

ALEF 

Como álef significa "toro", los cananitas es
cogieron la figura de la cabeza de un toro para 
que sea la primera letra del alfabeto. En los 
primeros tiempos, la álef se escribía as!: ~ 
Con el tiempo su forma se modific6 a ~ y a 
-4. 4 es la forma clásica de la letra álef 
en la escritura cansnlta o hebrea antigua. Los 
griegos la hicieron parar, y así tuvieron la le
tra alfa : A 

CUlMEL 

Como gu1mel equivale al hebreo gamál (del 
l'ual deriva a su vez la palabra ~'camel1on, los 
,' .nsnitas escogieron la figura de la giba del 
,'nmel10 para que sea el signo del sonido "g": A 
l.n letra griega gama, todavía guarda semejanza 
,'un el signo original: r. 

UAI.I,T, _ ____________ ~ ____ _ 

Como dálet equivale al hebreo d~let (puerta) 
,llhu I ¿¡ron la entrada de una carpa o tienda para 
.. _presentar el sonido "d": A . El signo de la 
1.1111 Kriega delta es prácticamente igual: A 
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YOD 

Como yod equivale al hebreo yad (msno), hi
cieron que la figura de una mano (juntamente con 
el brazo y el antebrazo), fuera el signo del so
nido "y": ~. 

Como bE significa "palma de la mano", dibu
jaron una figurita de ella para ser el signo del 
sonido "kit: 'ji. 

Como mem equivale al hebreo máyim (agua), hi
cieron que el dibujo esquemático de las ondas 
del agua fuera el signo del sonido "m": """ . 

NIIN 

No se sabe qu~ significa el nombre nun. Posi
blemente significaba "serpiente", aunque en he
breo se dice nájash. Sin embargo. el si8~o que en 
adelante representaría al sonido "n" fV\), tiene 



 

15 

parecido a la representación de la serpiente en 
los jeroglíficos egipcios. 

~YIN 

Como á!Jin significa "ojo" hicieron que la fi
aura del globo del ojo representara a esta letra 
que no tiene equivalente en español: () . 

Como pe significa boca, 
eblerta, vista de perfil, 
eonido tlp": 7 . 

qor 

la figura de una boca 
vino a representar el 

Posiblemente la palabra qof equivale a la pa
IIhr .. hebrea qéshet (arco), porque la foI'1ll8 del 
.'Ino original de la Irq" parece ser la figura de 
un "n'o con su flecha: 'P. 
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R1!SH 

como resh equivale a la palabra hebrea rosh 
(cabeza), la figura de una cabeza de perfil re
present6 el sonido ttrl., así: <tl. Con el devenir 
del tiempo la estilizaron así: q Los griegos 
invirtieron la letra 8sí: P Este es el origen 
de la ro griega (P) y de la "R" latina. " .... 

SHIN 

Como shin equivale 
representaron el sonido 
dientes, así: W . 

TAV 

al hebreo shen (diente), 
!lsh" con la figura de dos 

x 
Como tav significa "aspatt o "notall

, represen
taron el sonido "t" con un aspa: '1-.. . 

~EJERCICIO 

Escriba en los guiones el equivalente hebreo 
o español: 

l. palma de la mano 
2. arco 
3. 'lef 
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4. agua 
5. puerta 
6. 
7. ojo 
8. 
9. diente 

10. boca 
11. 
12. 

I::!JEL ALFABETO HEBREO-ARAMEO 

najash 
áyin 
tav 

rosh 
shen 

Con el transcurso de 108 siglos 108 signos 
cambiaron gradualmente su forma. A veces adqui
rieron una forma muy distinta del signo original 

Los signos del alfabeto cananita fueron modi
ficados más en Siria, donde se hablaba arameo. 
Cuando el arameo se convirti6 en un idioma in
ternacional fue necesario dejar 108 antiguos 
lignos de la escritura cananita y adoptar los 
Ilgnos del arameo. Por supuest~el principio de 
l. escritura alfabética era el mismo. Esto ocu
rr16 más o menos en los días de Esdras y Nebe
mlns. Los -signos son: 

1. N ¡lef 12. ~ llimed 
2. 1 bet 13 . b mem 
1. A guímel 14. l nun 
4. 1 dálet 15. 1). sámej 
5. ~ hei 16. Y áyin 
(¡. , vav 17. 9 p~ 
7. T zayin 18. X tsáde 
R. n jet 19. V qof 
9. " tet 20. , resh 

10. ., yod 21. ~ shin 
11. ~ kaf 22 . n tav 

lB 

[J] COMO DISTINGUIR LA FORMA DE LAS LETRAS 
Uno de los puntos claves del aprendizaje del 

hebreo es poder reconocer sin fallar la forma de 
las letras; sobre todo cuando la forma de algu
nas se presta a mucha confus16n. Por ejemplo: 

, yod , resh A guíme1 " tet 
vav , dálet l nun l' shin , resh :1 bet y lIyin 

~ hei J kaf 
n jet 
n tav 

Como observarll, la yod es la más pequeña de 
las letras, y se escribe elevada, para alcanzar 
la altura de las demis (,,). 

Nunca cometa el error de escribir la vav (1) 
como si fuera resh (,). 

Note que la hei (~) se parece a la resh (,); 
pero tiene un palito suelto debajo. 

Note que la hei (n) se parece también a la 
jet (n), pero esta última tiene el palito fijo o 
pegado al resto de la letra. 

Note que la tav (n) se parece a la jet (n). 
pero tiene una patita hacia adelante. 

Note que la d~let (1) se parece a la resh (,) 
pero tiene un rablto. 

Note que la bet (1) se parece a la kaf (J), 
pero tiene un rablto. Adem's, la kar es arquea
da. 

La gu!mel (A) y la nun (3) se parecen, pero 
mientras la gu!mel tiene zapato de taco alto, la 
nun tiene pie plano. 

Tambi~n son pareCidas la tet (,,). la shin (1') 
y la 4yin (Y), pero la shin se distingue de las 
otras dos en que tiene tres dientecitos. ls ~yin 
se diferencia de la tet en que uno de sus trazos 
se proyecta hacia abajo. 

Finalmente, la gu!mel (A). la vav (1). la 
ziyin (T) y 1s nun (1) se diferencian de las 



  

demSa en que forman una familia de letras 
"flaquitas". 

~ LAS LETRAS FINALES 

Cinco letras se escriben de un modo diferente 
cuando van al final de las palabras: 

;¡ kaf , kaf final 
Jl mem a mem final 
l nun 1 nun final 
9 pe q pe final 
X tslide y tslide final 

Observe c6mo las letras kaf, nun, pe y 
t.&de se alargan hacia abajo cuando van al final 
de las palabras. 

Evite confundir la mem final (D) de la sime} 
(o). La primera tiene forma cuadrangular y la 
•• gunda es semicircular. 

II,ILA DlRECCION DE LA ESCRITURA DEL HEBREO 

El hebreo se escribe de derecha a izquierda; 
•• ! que si escribimos las letras en una sola lí
~.a, tendremos lo siguiente: 

En el libro de EJERCICIOS PROGRAMADOS mos
tramos c6mo trazar los sign08 de las letras, y 
~.rn quien tenga interés, también enseñamos el 
lra/.o cursivo de las letras, muy usado en el 
h.hn·o moderno. 
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~ EJERCICIO 

Escriba al lado de los nombres de las letras 
el signo correspondiente, y en la segunda parte 
escriba el nombre del signo: 

A. tav kaf 
shin yod 
resh tet 
qof jet 
tsade zayin 
pe vav 
lIyin hei 
dmej dUet 
nun gu!mel __ 
mem bet 
lámed nef 

B. y D 

1 , 
~ 

@ EQUIVALENCIAS DE LAS LETRAS HEBREAS 

K lIlef ~ l§med 1 
:l bet b, v D ,D mem m 
A guímel g 1 ,l nun n , d§let d O slimej s 
n hei h, j Y liyin, 
, vav v ~ ,9 pe p, f 
T zliyin z, ds y ,X tslide ts 
n jet j p qof q 

" tet t , resh r 
, yod Y !I shin sh , ,;¡ kaf k, j n tav t 

A continuaci6n presentamos algunas observa-
ciones con relaci6n a las letras que se pronun-
cian de manera especial: 
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La álef (H) no equivale a la vocal "a" del 
alfabeto español, como se esperarla. La áleE es 
una letra muda, como es muda la "h" en español. 
Esto quiere decir que suena como la vocal que le 
sigue. Aunque los lingüistas tienen un signo 
para representarla, en cuanto al sonido da igual 
no representarla, salvo unas pocas veces que la 
AleE sigue a una pequeña pausa dentro de una 
palabra, como en el caso de la palabra qor'!m. 
En dichos casos la representamos con un após
trofe (,) o con un gui6n (-) que indica dicha 
pausa y que nos indica que no debemos leer 
qodm. 

La bet (3) se representa mayormente con la 
"b" , pero en los ca80~ que se requ1.ere pronun
ciarla con suavidad se la puede representar con 
la "v". 

La gu!mel (A) equivale a la "g" 
tiene el sonido de 11 j". Por eso la 
preferimos representarla como gue y 
gi escribimos guí. 

pero nunca 
sílaba ge 

en lugar de 

La hei (i1) se representa con la "h", pero sí 
le la pronuncia. Tiene un sonido parecido al de 
la "jI! del español, pero más suave. S610 cuando 
va al final de una palabra es muda, es decir, no 
.uena. En este libro la representamos con la Uj" 
para acostumbrar al estudiante de habla española 
• pronunciarla, aunque sea de una manera un poco 
forzada. 

La vav (1) la representamos con la "v", salvo 
en algunos casos cuando pierde 8U sonido de 
consonante y se convierte en vocal, como se verl 
... adelante (pág. 37). 

La úyln (l) la representamos con la "z", 
,.ro esto requiere una observac16n: En Hispa
nnftm'rica pronunciamos la "z" como "Sil, mientras 
que en España la pronuncian al estilo "lengua 
ItOch,,". Pero cuando represente a la úyin, no la 
v.moa a pronunciar ni como en España ni como en 
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Am€rlca, sino con un sonido que es casi como la 
comblnac16n de la lid" con la "s": "ds". 

La kaf representaremos con la Itk", salvo en 
108 casos en que se indica que su sonido debe 
ser suavizado. En tales casos la representamos 
con la "jll. 

La &yin es muda como la 41ef, y por eso no la 
representamos, salvo en los casos en que se 
tiene que indicar que dentro de una palabra 
existe una pausa en la pronunciación. En dicho 
caso, tamb1€n usaremos el ap~strofe ('), o un 
gui6n (-). 

La pe se representa con la "pll salvo en los 
casos en que se requiere pronunciarla con suavi
dad, en los que se usa la Ilf". 

La ts'de la representamos con la combinaci6n 
de la "t" "y la "Sil: "ts" . 

La shin la representamos con la combinaci6n 
de la "s" y la "h", que pronunciamos como en 
ingl~s. 

@EJERCICIO 

Complete el cuadro como convenga: 

H álef (' ) tav 
á!lin z 

--' A 
sh sSmej 

tsáde h 

" jet 

~ TRANSLITERACION 

Llamamos IItrans1iteración ll a la representa
ci6n de las letras hebreas con las letras del 
español. La transliteración puede ser de dos 
clases: fon~tica y lingU!stica. La translitera
ci6n fon~tica es lo que hemos expuesto en la 
Secci6n 12, y puede ser un poco forzada para 
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enfatizar ciertos sonidos que los que hablamos 
español no tomamos en cuenta, como es el caso de 
la transliteración de la he! con "j ". La trans
literación lingütstica sirve a las necesidades 
de una representación mas exacta, pero para 
conocer sus reglas se requiere saber algo de 
lingU!stica. Por eso estudiamos la translitera
ción lingü!stica reci~n a partir de la página 
335. 

I i3] LOS SIGNOS DE LAS VOCALES 
_ .. Los signos de las vocales, también llamados 

"puntos masoréticos", se escriben algunos al pie 
de las consonantes y otros en el lado superior 
izquierdo. En hebreo hay mis de un signo para 
cada vocal, el que adem§s de representar el 
sonido de la vocal indica otras cositas que 
iremos explicando en forma gradual. Por ahora 
.610 se requiere reconocer las vocales que 
representan. Vamos a usar la letra ~lef para 
destacar el sonido de las vocales y usaremos la 
Letra bet para mostrar c6mo una consonante se 
une a una vocal para formar una sílaba. 

A: !l - a ;¡ ba 

~ - a l ., ba 

1( a 
T ~ ba 

E: 1:! e ;¡ be 

~ e l be 
" 

~ e ~ be 

~ be 

1: i ~ bi 

O: o 'l - bo 

U: u l - bu , 
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r:¡ , l'ORMACION DE PALABRAS 
L~fll Ahora que ya conoce los signos de las letras 

consonantes y los signos de las vocales, vamos 
a formar con ellos palabras. Vamos a empezar 
f~rmando las palabras más pequeñas, que se es
criben con las dos primeras letras del alfabe~o; 
y progresivamente iremos utilizando todas las 
letras. 

Toda esta sección tiene como prop6'sito pro
veer al estudiante de un amplio vocabulario he
breo, y de la pOSibilidad de practicar la escri
tura con diversión y sentido: 

ALEF, BET 
_______________ l ,1( 

l~ ab padre 

IIlll iba 
n 

papA 

lit ba viene 

III IIlll iba ba 
T ,. el papá viene 

GUIMEL 

l~ gab espalda 

Jl gob foso 

DALET -----------------------------, 
'11 ed vapor 

:i, dob oso 

l~ dag pez, pescado 
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1J bad tela JET n 

11 gad suerte nN aj hermano 
T T 

11 
T Cad (nombre de la tribu 1nN ejád uno 

T ',' 

Gén. 30:11) 
agarr6 Tnl\ ajáds 

- T 

HEI i1 10 jag fiesta 

:lD!$ ajáv H am6 np~ jadst.h pecho 

i1~ !:H.t ajaváh amor nln Jávah Eva 
T-

'0 jed eco n~! dsébaj ofrenda, sacrificio 

nun jagadáh leyenda TET U OT -

VAV 1 
n~p tabáj cocinero 

'1 vav gancho; no) batáj él confi6 -T 

nombre de la letra. 
11;1 David 0;\ guet carta de divorcio 

i1 J'i1 jovéh presente (tiempo) n9~ jitllh trigo 

YOO 
ZAYIN T 

l' yad mano 
nT dss éste 

T . 
'J day bastante 

TI$ ads entonces 
IP~ tit lodo, barro 

:l\H dset.b lobo 
1'1 dayág pescador T -

JiU dsajáb oro TT 

10! yájad juntos 
TI dsads moverse 

n;po jidáh enigma, adivinanza 
Note que la zagin no suena como la uz" sino 

como la comb1nac16n de las letras d y 8. nHP YHWH YHWH (el nombre de Dios) 
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KAF , ,J NUN 1 ,J 

1;;l kad cantaro, recipiente ,~~ ani yo 

'? ki porque p ben hijo 

¡"::J ko así 
1~ gan jardín, huerto 

J?i ké1eb perro 
H?~ amen amén 

p ken sí IPJJ nabi profeta 
• T 

J.AMED 7JJ nabál vil (nombre del marido 
T> 

de Abigail: 1 Sam. 25: 3) 

J~ leb corazón '3111 T 
Adonáy Señor 

1'?~ yéled niño 1~~ négued contra 

;"7' , : - yaldáh niña Jp Neguev (el desierto del Neguev) 

n Dan nombre de una tribu '17 Levi Leví de Israel. 

'7 1i mío 1'1 din juiCio 

i1~"1 Dinah hi.ja de Jacob 
MI~M D ,11 

SAMEJ D 

C'j') máyim agua O' nes estandarte, milagro 

n\l) K adamáh tierra 7/.l0 séme1 símbolo 
'," .. 

UK em madre O~ mas tributo, impuesto 

, ,'} mi quién KR;> kisé silla, trono 

U • '11 i.Jlflm vida 10' -. yasád él fundó 

I.I ,~ ,\ fl.lmál camello 10n jésed amor, bondad '; ',. 

','.') \ "l1fmCl1 nombre de la letra 1'Q~ jadd piadoso 
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AYTN QOF jl 

, , y áyin ojo, nombre de la letra op, qam él se levant6 

lY. ad hasta 1'1\1 abáq polvo 

"y eden Edén , 9" qatán pequeño 

YOJ , nasá él viajó n~ anliq gigante 

il'Y , alá él subió :l'p y.! Yaaqov Jacob 

OY am pueblo ';IR qal fácil, simple 

C~ 1m con T'i2 qáyits verano 

rr. 

~~ pe boca RESH , 
nombre de la letra 

ln~ pájad miedo J'J rav gran, mucho 

'·0':' lapid antorcha 'rl ner lámpara 

'Q~ pésel ídolo, estatua 'D jar monte 

'r""IlI'; y Jn raáv hambre , 

\'l nets halc6n "l! ir ciudad 

!lH tsab& ejército '1;)\1 amár él dijo 

I ~ f !:;i1b tortuga ,~~ abár él pasó 

, ":.11< "míts valiente, osado 'KJ beér pozo 
" : 

IV f"'.'1 árbol ilJ~ paráh vaca 

l' S I ""/~;f1J gobernador ';In réguel pierna 
l' " 
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.HIN [!2] EJERCICIO 
17 Revise el material del Topico 16, desde álet 

hasta kaf. Identifique all! las palabras que da-
111/ shen diente mos a continuación sin anotar las vocales. Luege 

copie los signos de las vocales de dichas pala· 
1 'IQ shin nombre de la letra bras sobre el mismo libro. Finalmente escriba ei 

los espacios en blanco el significado en espa-
IInl nájash serpiente ñol. , , 

11'11 ish hombre :111 il'1;1.o non 

"'f ll isháh mujer :11 111 l' ----
DVI shem nombre 11:1 ;1T '1 

'M1 rosh cabeza 111 TK tP l) 

'~n jalásh débil 111 :lIIT n1'n , 

I~~, shamáyim cielo 11 :lilT 1n' 

'AY n 1:1 1n 1'1 

:11 nll nTn 
n71 ,/eUet puerta 

11 1nll 1J 
n,~ d,ílet nombre de la letra 

1n il,n p 
'Q t.tv gancho 

nombre de la letra 
JilN n:lT 'j 

'9Q t ,,,ncÍr palmera 

ilJi'K nO:l nJ 

""~V IvrJt hebreo (el idioma) 

J7J nJl) " n'J ""jil casa 

, ' ¡ 11 t./llÍn monstruo acuático lliI EJERCICIO 
1 8 Revise el material del T6pico 16, desde lame 

n 1111 .1' . i It tú hasta tav, y complete los cuadros a continuaci6 
como hizo en el ejercicio anterior. 

~II,> le .. " ;iv él escribió 
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'17 'lJ :17 
11 1"" --- y:1tt 

DK '7 17' 
1'1 DY llly 

77Jl O ~'n D'lJ 
Ul ;¡7Y j7JY 

]l p ;¡7.l1K 
Jll ;¡!l :Jj7Y' 

7:1l 17.lll 'lll 
nl'1 70!l Y'j7 

l' ]n Il1tt, Il1nl 
Ol 1'97 :1, 

07.l 1n!l 'l 

'I1l0 Yl ,;¡ 

110::> :1l "Y 

'0' YY 7)1 

,on tt':1] ;¡,g 

, , V Y'7.lK 'KJ 

W ttJI ,Jl/ 

"on Dj7 ,7.ltt 

DV - -- 7y Jl1' 

VOl Jn::> ¡fU 

"11 ill11K DfU 

"n D'7.l1l1 1171 

1/J 11 n"JlI I1'J 

,lnM Jn::> !,fU 
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~ICARACTERISTICAS DE LAS LETRAS 1-12 Hasta aqui hemos mostrado algunas de las ca
rncterísticas de las letras. En este tópico mos
traremos otras más, para que conociéndolas usted 
rate capacitado para leer correctamente los ca
racteres hebreos. 

Al.F.F _________________ K 

Vimos que la alef es una letra muda, es decir 
'Iue toma el sonido de la vocal que le sigue; por 
.Iemplo 

"a" en ~t<, av padre 

"e" en '/1, el, Dios, dios. 

"i" en ".,~, lsh, hombre 

"o" en '1rjN, 6jel, tienda, carpa 

"u" en o~~, ulAm, pero (conj. ad.versativa) 

1I1·:r . l 

gsta letra se pronuncia fuerte como "b" o 
HU;tVe, como "v". Para indicar que se debe pro
ntlnciar fuerte, se coloca un puntito en su inte
r I ti r. Por regla general cuando la bet está al 
I'Cl1t1l enzo de una palabra debe pronunciarse fuer-
1,·. nentro de la palabra se pronunciará fuerte o 
,I(Oh 11 según se lo indique con el puntito. Al fi
IUt I «.le las palabras siempre es débil. Observe 
10H siguientes ej emplos y note c6mo en la trans
III t,'raci6n usamos las letras "b" y !Iv" para re-
11I1·tumtarla, según los casos: 

Nil, ba, viene 

1~~, bégued, vestido 
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~~~, kélev, perro 

1~~, éven, piedra 

,~?, Bavél, Babilonia 

~I~ __________________ A 

La gu1mel siempre suena "g" como en "gato ll
• 

Nunca suena "g" como en "gente" o "gigante". Por 
eso nos vemos obligados a representarla en la 
transliteración, como "gu" en "guerra" o "guita
rra". Note cómo la "u" en español puede ser mu
da también, es decir no se pronuncia. De entre 
las palabras que ya conoce, sacamos los siguien
tes ejemplos: 

'1~1, ráguel, pierna 

A~, gag, techo 

~,~, guil, gozo, alegría 

DALET ________________________________ 1 

La dalet hebrea se pronuncia fuerte, casi co
mo una "t". Como la bet y la guimel lleva un 
puntito cuando se escribe al comienzo de las pa
labras, pero su presencia o ausencia no afecta 
en nada la pronunciaci6n. Ejemplos: 

01, dam, sangre 

lJY., Eden 

11:J, David 
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HEI _____________________________________ n 

Hemos venido representando esta letra con la 
"jft del español, para enfatizar que esta letra 
no es en hebreo muda como la "hU del español, 
con que se la representa. Pero si va al final de 
la. palabras la representaremos con la "h", 10 
que indicará que en tales casos sí es muda . 
Ejemplos! 

'1Q'N, 6jel, carpa, tienda 

N"JjJ, ji, ella 

n~~, paráh, vaca 

yAV ______________________________ __ 

Hasta ahora hemos considerado sólo el compor
tamiento de la vav como consonante, y la hemos 
representado con la "v". Pero la vav tiene una 
característica especial: puede dejar de tener 
yalor de consonante y funcionar más bien como 
indicador de las vocales "o" o IIU". Según la 
vocal que indique, la llamaremos "vav-o" o "vav
U". 

Es vav-o si lleva un puntito encima (i), como 
• n las siguientes palabras: 

,;a~, guib6r, héroe, valiente 

l01N, ojáv, amante 

P.e vav-u si lleva el puntito en el centro: 

N~n, ju, él 
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ZAyIN _________________________________ T 

Aunque se representa con IIZ", no se debe con
fundir su sonido con la HZ" del español; y mucho 
menos como la pronuncian los españoles (sonido 
lingua-dental). La záyin suena como una combina
ción de "dlt y "s", casi como el sonido que hacen 
las avejas cuando vuelan. En adelante, cuando 
transliteremos la záyin, usaremos la Itz" y no 
Itds lt como 10 hemos hecho hasta ahora. Usted de
berá tener presente cómo pronunciarla. 

JET ___________________________________ n 

La jet debe pronunciarse guturalmente, como 
una "j" algo forzada. Un pequeño problema que 
debemos encarar es que también representamos la 
hei con IIj". Por eso usted no debe depender 
más de lo necesario de la transliteración y debe 
ejercitarse en el uso de los caracteres hebreos. 

TET ___________________________________ V 

Aunque históricamente los sonidos de la tet y 
la tav se distinguen, han venido a pronunciarse 
igual; pero su uso ortográfico es imprescindi
ble. Representamos a ambos por la "t" . 

yOD _____________________________________ ' 

La yod es una semivocal 
exactamente como la "y'l en 
contamos junto con las cinco 
sonido de vocal. 

o semiconsonante, 
español, que no la 

vocales, pero tiene 

Hay pocos casos 
cía: 

cuando la yod no se pronun-
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a. Cuando sigue al signo vocálico ( .. ). Ejem
plo: 

b. Cuando al final de una palabra aparecen 
las letras l' (una yod seguida por una 
vav-consonante sin vocal), sólo se pronun
cia la vav. Ejemplos: 

"~?I stav, otoño 

"07~, Eloháv, su Dios (de él) 

Además, la yod suele convertirse en vav. Esto 
'curre en ciertas formas verbales, y en palabras 
Qrcaicas. Por ejemplo, la palabra n)o (Jáva-Eva) 
proviene de la raiz n"n que significa "vivir". 
y la palabra i7J, "recién nacido" I proviene de 
1. ra:í.z ¡'P, que significa "nacer". 

ICAF _____________________________ 1 ,J 

Para que la kaf suene "k", como 10 hemos ve
nido haciendo, habria que añadirle el punto in
terior. De 10 contrario suena como "j 11 en un es
er1to con puntuación masorética. No dimos ante
rJormente ningún ejemplo de palabras con kaf 
.uave; él continuación damos algunos. Note la di
ferencia con la kaf fuerte. 

N~~, kísé, silla, trono 

'~9, majár, él vendió 
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La kaf final (1) puede tambi~n ser pronuncia
da como "kit o como IIj". Para indicar que debe 
pronunciarse como "j", se colocan dentro de ellE 
dos puntitos, así: ~ o ~ (da 10 mismo). Ejem· 
p1os: . 

;t~~, málej, rey 

J1J, dárej, camino 

La kaf final suena como "k" en rarísimas oca
siones. En un texto con puntuación masorética se 
indica por medio del mismo puntito que se coloca 
en la kaf no final. Ejemplo: 

~~Q,'1, vijunáka 
y tenga de ti misericordia. 

LMmD ______________________________ 7 

No tiene características especiales. 

MEM __________________ D ,D 

No tiene características espeCiales. 

NUN __________________ l ,3 

No tiene características especiales. 

SMmJ ________________________________ D 

No tiene características especiales. 

AYIN Y 

De la letra áyin debemos decir 10 mismo que 
dijimos de la álef, pues tambi€n es muda. En he
breo antiguo la áyin tenía una pronunciaci6n gu
tural que hacía que se pareciera a la ttg". 
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PE _______________ 9 ,9 

Para que la pe suene "p" como la hemos venido 
u.ando, debemos añadirle el puntito interi~r. 
De lo contrario se pronunciar' mis suave, como 
1. "f". Ejemplos: 

lUQ, jarár, ~l excav6 

n~1 pe, boca, nombre de la letra 

,,~~, lapido antorcha 

'O~, pájad, miedo 

La pe al principio de las palabras siempre 
.uena como up", y esto se indica coloclndole el 
punto interior. 

La pe final (9) nunca lleva el puntito, y es
to indica que siempre se pronunciará como "f": 

q;o, sof, fin, 
final 

t'lij7, qof, mono, 
nombre de la letra 

TSADE _______________ y ,le 

No tiene características especiales. 

~F----------________________ ___ j7 

No tiene caracter!sticas especiales. 

IISH _________________ 1 

No t~ene características 
~II. debe pronunciarse algo 
franceses pronuncian la "r". 

especiales, salvo 
gutural, como 108 

SHIN __________________________ ~ 

La letra shin puede pronunciarse de dos mane
ras, según 10 indique la posici6n de un puntito 
sobre ella. 

Si el puntito aparece en el extremo superior 
derecho (I!!) sonara "sh". Ejemplos 

~,~, iSh, hombre 

D~~, shal~m, íntegro 
T 

D~~ ~,~, hombre íntegro 

Si el puntito aparece en el extremo superior 
izquierdo (¡,), sonará "sft, como la samej. Ejem
plos: 

,~, sar, príncipe, ministro 

i1~, se, cordero 

n1b, sadé, campo 
0.' T 

'1tq~~, Israel 

TAV _________________________________ n 

Se pronuncia tan igual como la tet: "t". En 
otros libros la encontrará transliterada "th" 
para diferenciarla de la teto No hacemos eso no
sotros. 

La tav, cuando va al comienzo de una palabra, 
siempre lleva el puntito interior; aunque su 
presencia o ausencia no modifica la pronuncia
ción. 
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L20lEJERCICIO 

Revise el Tópico 19, los párrafos relativos a 
las letras de álef a kaf; luego añada la puntua
ción masor~tica (los signos de las vocales y el 
punto interior) a las palabras de la siguiente 
lista. En el primer espacio escriba su transli
teración fon~tica o pronunciación. En el segundo 
espacio escriba su significado en español. 

"no 

t\1n 

ili1T 

1Dl 

1l:l 
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""1 

t\O:J 

"1'71 

ip n 

1" 
,Jn' 1 

,:JI.) 

I!JERCICIO 

Revise el Tópico 19, los pArrafoa relativos a 
las letras de lámed a tav, y c.omplete el cuadro 
a continuac16n como en el ejercicio anterior. 

n1V1 

,VI 
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071U 

'1'0 

mi EJERCICIO 

Revise todo el material del T5pico 19 y añada 
el punto interior a las siguientes palabras, se
aún convenga. 

o, 

", 

l' ln 
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m CARACTERISTlCAS DE LAS VOCALES 

Ahora estamos en mejores condiciones para 
responder a la pregunta: ¿Por que hay tantos 
signos para las vocales en hebreo? Vamos a con
siderar a continuación sólo algunos de ellos . 
Para mayor información sobre este problema con
sulte los primeros tópicos de la Segunda Parte y 
de la Cuarta Parte que se concentran en las 
leyes de la puntuación masorética. 

EL SIGNO (,) 

Este signo -representa una "en corta, que a 
veces se pronuncia y a veces no . 

a. si se pronuncia: 

Se pronuncia en palabras aisladas, cuando va 
al comienzo. Ejemplos: 

~~~, devásh, miel 

nJi~1, devoráh, aveja 
. Débora 

nQ~~, nesbamáh, aliento, alma 

También se pronuncia cuando está debajo de la 
primera de dos letras repetidas. Ejemplos: 

n~~~~, neranen~h, nos gozaremos 

O'77~~Q, mitpalelim, oramos, oráis 
oran 
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También se pronuncia cuando aparece dos veces 
seguidas en una sola palabra. En este caso la 
primera vez no se pronuncia; la segunda si: 

~'Q7?, ilmedú, ellos aprenderán 

D~~~~, kaspejém, vuestra plata o 
vuestro dinero 

b. No se pronuncia: 

Cuando aparece en medio de dos signos de vo
cal (excluyendo el caso de repetic16n de letras 
que consideramos arriba) . Ejemplos: 

"7~~~?, Israel 

nQ~~, simjáh, alegría 

n7~" l~ilah, noche 

Tampoco se pronuncia cuando aparece al final 
de una palabra . Ejemplos: 

~~, at, tú (cuando se habla a mujer) 

Tampoco se pronuncia cuando aparece combinado 
con otros signos de vocales: (-,) , (,,) y (' .. ,). Las 
razones por qué se combinan estos signos se dan 
en la Cuarta Parte. 

A veces el signo que en otras veces sí se 
pronuncia deja de pronunciarse en la lectura ve
loz . Ejemplo: 

,~]? medabér, habla 

'ª]~O jamdabér, el que habla 



  

49 

EL SIGNO ______________ ( •• ) 

Este signo indica que debe pronunciarse una 
"en larga cuya parte final se confunde con la 
"i", así: "el". Ejemplos: 

n",~, eidút, testimonio 

n~~, éile, estos, estas 

n'~N1, reishit, principio 

EL SIGNO _______________ ( - ) 

Cuando este signo aparece escrito al pie de 
las letras H, ni n, y Y. al final de una palabra 
se debe pronunciar antes que la letra debajo la 
cual está . Ejemplos : 

O~'. rúaj, viento, espíritu 

O"~. lúaj, tabla 

~~lVt shabúa, semana 

¡j~~. E16ah, Dios 

O~T~t mizbáaj, altar 

EL SIGNO ______________ (T) 

El signo (T) también suena "a", pero en algu
nos casos debe pronunciarse "o". Ejemplos : 

~~, kal, todo, todos 

D~J~~t tsojor&im, medio día 
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Cui:ndo debe leerse como "0" es algo complica
do de explicar ahora; pero usted no tendri nin
gún problema con su pronunciaci6n, pues la 
transcripción 10 indica. En la Cuarta Parte se 
discute este asunto de manera exhaustiva . 

EL SIGNO COMBINADO __________ (~) 

Se pronuncia como una simple "a". Sus funcio
nes serán indicadas en el transcurso del curso . 
Ejemplos: 

n~l~, adamáh , tierra 

11'Q~. ajar6n, último 

n"Q~, ajar1t, posteridad 

EL SIGNO COMBINADO ___________ ( 'c: ) 

Se pronuncia como una simple "e". Sus funcio
nes serán indicadas adelante. 

D'~~~. Elohim, Dios 

~11~t en6sh, hombre 

EL SIGNO COMBINADO (T' ) 

Su uso es más raro pues cumple funciones es
peciales que serán mostradas en la Cuarta Parte. 
Pronúnciela como Ilon. Ejemplo : 

'70. j61i, enfermedad 

(Ver también D~J~~ en p§g. 49) 
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• -:;:] EJERCICIO 
~ Revise el Tópico 23, y añada a las siguientes 

palabras la puntuac16n masorética. En la primera 
l!nea de puntos escriba su pronunciaci6n; en la 
segunda línea escriba su significado en espa
ñol. 

nJT7.l 

''In 

111nK 

1U1JK 

YlJlU 

n11 

J7n 
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iln7JW 

'nnlll' 

D:J!)O:J 

;,1lJ1 

n'IUK1 

n7K 

nlJ'J 

n1Y 

nny 

1 17.l7' 

77!)n7.l 

;'7.lIUJ 

11 

7JJ 

IUJ1 
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ffiLA ACENTUACION 

Hasta aquí usted ha aprendido todo 10 necesa
rio para leer un texto hebreo, aunque no 10 pue
da todavía comprender. Quisiéramos aconsejarle 
que no dependa demasiado de la transliteraci6n 
que incluimos para su comodidad y seguridad. Us
ted debe, en lo posible, intentar leer el he
breo sin dicha ayuda, pues llegara el momento 
que debamos prescindir de ella. 

Una de las ventajas de la transliteración e~ 
que muestra sobre qué sílabas de las palabras 
recae el acento. Esto es sumamente importante 
por el momento, pues dar las reglas de acentua
ción con todas sus excepciones, resultaría ino
perante. La parte suya es imitar y memorizar. 

No existe un signo especial para marcar el 
acento en hebreo. En la Biblia hebrea están in
cluidos diversos signos para indicar la melodia. 
Como estos signos están colocados generalmente 
sobre las sílabas acentuadas, nos ayudan también 
en la lectura. Aparte de la Biblia, no se usa un 
signo para indicar el acento, salvo en los li
bros de gfamática, en que se 10 indica mediante 
el signo ( ) colocado sobre la letra de la síla
ba acentuada (ver acentuaci6n en la Cuarta Par
te del curso). 
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¿¡FUNCION SINTACTlCA DE LAS LETRAS 

Esta sección introduce propiamente al idioma. 
Empezaremos aprendiendo a reconocer la función 
de simples letras, que cumplen la función que en 
otros idiomas corresponde a palabras separadas. 
La mayor parte de estas letras actúan como pre
fijos y sufijos, es decir pegándose al comienzo 
o al final de otras palabras, para formar una 
Bola palabra. 

ALEF _________________ H 

La álef, delante de una 
primera persona singular y 
plo: 

ra!z verbal 
tiempo futuro. 

indica 
Ejem-

'l' es la raíz del verbo tlhablar". Ra5:z es el 
grupo de tres letras que dan una idea de la ac
ci6n del verbo. Las damos sin puntuaci6n, y de
berán ser leidas según los nombres de sus letras 
componentes. Así, la raíz en cuesti6n es dalet
bet-resh. 

'~1~, adabér, yo hablaré 

'D't) es la raíz del verbo "contar" 

'~V~I asa~r, yo contare 

BET _ ___ ___________ ___ .l 

La bet puesta delante de un sustantivo cumple 
la funci6n de las preposiciones "en", "conlt y a 
veces "por" y "entre". Su sentido exacto se de
duce por el contexto . Ejemplos: 
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n91~~, baadamáh, en la tierra; con tierra. 

~~~~?, Israel 

~~7~?~1 beisrael, en Israel. 

D'~~~, Elohím o Elojím, Dios. 

O'ti7Nª, belojím, en Dios, por Dios. 

GUlMEL _______________ _ 

No tiene función sintáctica. 

DALET _________________ 1 

No tiene funci6n sintáctica. 

La hei cumple varias funciones sintactico
gramaticales: 

l. La funci6n de articulo 
Cuando se coloca hei delante de un sustan
tivo, ésta equivale a las palabras "el" 
"la", "los", "las". Ejemplos: 

~,~, ish, hombre 

~'~Q, jaish, el hombre 

n,~1 isháh, mujer 

n,~o, jaisháh, la mujer 
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,~n~. bajúr, muchacho, joven 

,~n~D, jabajúr, el muchacho 

D',~na, bajurjm, muchachos 
• T 

C'1~n~o. jabajurím, los muchachos 

n17?, yaldáh, niña 

ni,~~, yeladót, niñas 

ni'1~D, jayeladót, las niñas 

2. La funci6n de pronombre demostrativo 
Cuando se coloca delante de los pronombres 
personales H~n y N'~ (él Y ella), los con
vierte en pronombres demostrativos. Ejem
plos: 

N~n~t hajú o jajú, ese, aquel 

N~n~ ~'~O , ja1sh bajO, ese o aquel hombre 

N'~~. haji. jaj!, esa, aquella 

N'n~ n~~o. jaisháh haji, esa o aquella mu
jer. 

3 . La función de indicador de interrogaci6n 
Cuando se coloca delante de cualquier pa
labra de una oración, indica que aquella 
oraci6n es una pregunta. Equivale a nues
tra palabra "¿acaso •.• ?". 

V'~Jt raita, tú viste 

~'~~Q. jaralta, ¿viste? ¿acaso viste? 
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D'N'~]l ~~N~ DAn, jagám Shaúl banbiím • ":- T--: 

¿acaso también Saúl entre los profetas? o: 
¡de cu§ndo acá Saúl entre los profetas! 
Esto es igual a decir: ¡De cuándo acá la 
mona en misa, y con tanta devoción! 
En hebreo antiguo no se usaban signos de 
puntuación. Ahora el hebreo moderno tiene 
los mismos signos de puntuación que tene
mos en castellano; pero ~stos no los en
contrara en la Biblia. 

La Eunci6n de sufijo de género femenino 
Cuando va al final de un sustantivo, indi
ca generalmente genero femenino singular. 
Ejemplos: 

,~n~, bajar, muchacho 

n~~n~, bajuráh, muchacha 

,?~, yáled, niño 

n~7~t yaldáh, niña 

La funci6n causativa 
Cuando se coloca delante de una raíz ver
bal, indica que dicha raíz está siendo 
conjugada en causativo. Ejemplos: 

J.n), raíz del verbo "escribir" 

~'~~~, hijtlv, él dictó (es decir, él hizo 
que otro e.criba) 

La funci6n de sufijo de direcci6n 
Cuando va al final de sustantivos que se 
refieren a lugares geogr4ficos, la hei in
dica dirección hacia ellos. Ejemplos: 
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,'yo. jair, la ciudad 

~~'Y.~t jaírah, a o hacia la ciudad 

YJ~, éretsl tierra 

nJ1~t ártsah, a o hacia la tierra (de Is
rael) 

7. La funci6n de sufijo de pertenencia 
Cuando va al final de un sustantivo, y 
lleva el puntito interior, la hei señala 
que el sustantivo es algo que pertenece a 
una persona de sexo femenino (tercera per
sona singular). Ejemplo: 

010, sus, caballo 

R~lD. susáh, el caballo de ella 

n~~o, susáh, yegua 

MQV~DJ susatáh, la yegua de ella 

VAV ______________________________ ___ 

La vav cumple también varias funciones, apar
te de su función de indicador de la vocal (va v-o 
y vav-u). Sus funciones sintáctico-gramaticales 
Ion: 

1. Funci6n de conjunci6n 
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2. Funci6n de sufijo de pertenencia 
Se refiere a la tercera persona masculino
singular. Ejemplos: 

D~O, Sus, caballo 

iDlD. susó, el caballo de él 

3. Funci6n de sufijo verbal 
Indica tercera persona plural masculino y 
femenino (ellos, ellas), tanto en pasado y 
en futuro. Ejemplos: 

lllJ, raíz del verbo "escribir" 

~~~~, katvú, ellos escribieron 

~~1?' ijtevü, ellos escribirán 

4. Función de vav consecutiva 
Sobre el particular tratamos en la Tercera 
Parte, pues no es momento que el estudian
te se complique la vida con este problema . 

ZAYIN _________________________________ T 

No tiene funci6n sintáctica. 

JE! ___________________________________ n 

No tiene funci6n sintáctica. 

Equivale a la "y". Ej emplos TE! " 

~~1 'J~J anl veát, yo y tú (hablando a una No tiene función sintactica. 
mujer) 

~~ll l~Q. jaláv udvásh, leche y miel 
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YOD ______________________________________ , 

La yod sirve como prefijo y sufijo 

l. Como prefijo 
Indica tercera persona masculino, singular 
o plural, del futuro de un verbo. Ejemplos: 

lrl'1, raíz del verbo "aprender" 

7D7? yilmód o ilmád, él aprenderá 

~'9f?' yilmedú, ellos aprenderán 

2. Como sufijo 
Tiene dos funciones: 
8. Indica pertenencia para primera persona 

singular y plural. Ejemplos: 

D~Dt sus, caballo 

'Q~D, sus!, mi caballo 

D7~lD, susím, caballos 

'QlD. susái, mis caballos 

b. Indica gentilicio (procedencia o nacio
nalidad). Ejemplos: 

7~~. Babél, Babilonia 

'7tª. bavll, babilónico 

71!~~7. Israel 

'71!~~?, israéli, israelí, israelita 
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KAF _________________________________ 1 .J 

La kaf sirve como prefijo y sufijo. 

l. Como prefijo 
Equivale al adverbio de comparación "como" 
y es la forma corta de la palabra indepen
diente iD~ (que no se pega a otras pala
bras). Ejemplos: 

D~, em, madre 

D~ i~1 kem6 em, como madre 

D~, keém, como madre 

2. Como sufijo 
Indica pertenencia de segunda persona sin
gular masculino y femenino (el genero se 
diferencia por la vocal puesta debajo de 
la kaf final). Ejemplos: 

D~Of sus, caballo 

~~~D. susjá, tu caballo (mas.) 

~p'lD, suséj, tu caballo (fem.) 

~D _________________________________ 7 

La lámed 8610 es usada como prefijo, cum
pliendo las siguientes funciones: 

l. Funci6n de preposici6n 
Equivale a las palabras flan O IIparafl

• 

Ejemplos: 

711, David 

71¡7, ledavid, a David o de David 
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7111 ~iDT~. mizmór ledavid, salmo de o pa-
ra David 

El problema de la preposición "7" con res
pecto a los salmos de David, es que no nos 
ayuda a saber exactamente si el salmo fue 
dedicado al rey, o si fue escrito por el 
mismo David. 
También en el encabezamiento de numerosos 
salmos tiene como título las palabras: 

,iDr~ "~ O~~?[, lamenatséaj shir mizm6r 

al músico principal (menatséaj) , canción -
salmo. Note que traducimos la pr eposición: 
"a l ft (o "para el") pues el título del sal
mo es una pauta para el director del coro 
en el templo. 

2. FUnci6n de infinitivo 
La lamed introduce también al verbo y cum
ple la misma función del lito" en ingles. 
Como tal no se traduce. Ejemplos: 

1l1, raíz del verbo "hablar" (s610 da una 
idea de la acción del verbo). 

'ª17. ledabér, hablar 

MEM D .D 

La mem sirve como prefijo y sufijo: 

l. Como> prefijo preposicional 
Como prefijo es la forma corta de la pala
bra independiente lll, min, "de", "desde": 

n~7~~1?, Yerushaláyim, Jerusalén 

D~7~~1? 1~, min Yerushaláyim, de o desde 
Jerusalén 
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D~~~~"~, mirushaláyim, de o desde Jerusa
lén 

2. Como prefijo verbal 
Como prefijo verbsl indica la forma del 
participio o tiempo presente. Ejemplos: 

1:1.1 f raíz del verbo "hablar" 

'ªJ? medabér, hablo, hablas, habla 

'ªJ?O, jamdabér, el que habla 

3. Como sufijo pronominal 
Indica tercera persona plural masculino: 

n~. mélej, rey 

D~7º, malkám, el rey de ellos 

mm ______________________________ l ,l 

Como prefijo 

l. Denota la primera persona plural del futu
ro. Ejemplos: 

':11. raíz del verbo "hablar" 

1ªJ~. nedabér, hablaremos 

2. Indica voz pasiva: 

113-', raíz del verbo tlaprender" 

1D7~. nilmád, aprendido (o fue aprendido) 
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Como sufijo 
Indica pronombre posesivo de tercera 
na femenino plural: 

1~7D, malkán, el rey de ellas 

perso-

S~ ____________________________ __ 

No tiene funci6n sintáctica. 

AYIN ------------------------------y 
No tiene funci6n sintáctica. 

PE 
________________________________ 9 

No tiene funci6n sintáctica. 

TSADE ----------------y .y 

No tiene funci6n sintáctica. 

QOF -------------------p 
No tiene funci5n sintáctica. 

RESH -----------------------------, 
No tiene funci6n sintáctica . 

SHIN 
_______________________________ v 

Sirve como prefijo, y funciona como la forma 
corta de la palabra independiente '~~. asher, 
"que" (pronombre relativo). Ejemplo: 

'~'~~. ra!ti, yo vi 

'~'~7~ 'f10. jadabár shera1tl, la cosa que vi 
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1'Y.O. jair shebiqárti, la ciudad que 
visité. 

'WM ,'y.~. jair asher biqárti, la ciudad 
• . r que visité. 

TAV _________________ n 

La tav puede ser prefijo y sufijo. 

1. Como prefijo 
Indica segunda persona en el futuro del 
verbo (tanto masculino, como femenino sin
gular y plural) . Ejemplos: 

'*J~, tedabér, tú hablaras 

'1~1~. tedabri. tú hablarás (fem.) 

~'~11;1, tedabrrl, vosotros hablaréis 

n~lªJ~. tedabérnah, vosotras hablaréis 

2 . Como sufijo 
Indica genero femenino, tanto de nombres 
COmo de verbos. Ejemplos: 

in" raiz del verbo "aprender" 

,gi~ ~~n. ju loméd, él aprende 

n~~i7 N7~. ji lom~et, ella aprende 

'7~~~? israéli, israelí o israelita (mas . ) 

" .. (fem. ) 

~1~n~. yejudl, judío 

n'1ln? gejud!t, judía (Judith) 
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' ~EJERCICIO 

Complete la puntuación masorética y el signi
ficado en español de las siguientes palabras, 
luego de revisar el Tópico 26, los párrafos co
rrespondientes a las letras de aleE a kaf. 

7111111' J 1J"111 

0'n711J n/')"111 

iTtuNil n/.)"1I1J 

O'"n:1 0'n7K 

RIi1il IJPNil a,., Ni1 

n'K,n n" 1 nJ 

ilT' N'ili1 nWNil 

C'"nJi1 n'1I1 

71lllll Oln nnlnJn 

O'K'JJJ 

11nJ il'1il 

T' Yil n11nJ 

nI111 n"Yil 

flll 010 

lJn:l n010 

117.>7' 1010 

¡¡OjO lJn:l' 

68 

'010 "1/,)'" 

0'010 '010 

011 7JJ 

JII ' 7111111' 

nn010 J1Y 

'7JJ Oll:l 

'J1Y J 11:> 

1010 1 0 10 

EJERCICIO 

Complete la puntuación masorética y el signi
ficado en español de las siguientes palabras, 
luego de revisar el Tópico 26, los párrafos co
rrespondientes a las letras de lamed a tav. 

11/.)T/.) 11'/') 

nlP1JJ 1J"1/.) 

"11"17 "1/.)7l 

1J"17 ')'il 

nll7.>7 ,., :Vil 

1" 'n"N,V1 

, n1pJIlI 1J"1/.)n 

1J"1l '1J"1n 



 

 
 
 

131n 

,131n 

n'7K111p 

n11.l7 K';' 
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, 7 l\ 1111' 

107 K';' 

i1 J T:l1 n 

'131 n 

'11¡P 
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~LA BIBLIA HEBREA 
~ Cuando hablamos de "Biblia Hebrea" nos refe-

rimos en primer lugar al original hebreo del An
tiguo Testamento; y en segundo lugar al texto, 
oficial del judaísmo, el cual es el Texto ~~so
rético, que lleva la vocalizaci6n masorética o 
tradicional. Hablamos del texto oficial del ju
daísmo pues se han descubierto fragmentariamente 
'ecciones de otros documentos hebreos que pre
~ntan pequeñas diferencias textuales con res-
~cto al Texto Masorético. En las publicaciones 
§cnicas se abrevia "Texto Masorético": MT (Ma
oretic Text). 

Cualquier edición de la Biblia Hebrea que us
ted pueda adquirir está bien. Por su claridad, 
recomendamos la ed1c16n Qoren, publicada en Is
rael. Pero si consigue un ejemplar publicado por 
las Sociedades Bíblicas, eso será suficiente. Lo 
importante es que adquiera su ejemplar de la Bi
blia y otros materiales como diccionario hebreo
español; porque a partir de ahora, empezamos a 
usar el hebreo en la práctica. 

~SECCIONES GENERALES DE LA BIBLIA HEBREA 
~ La Biblia Hebrea o Texto Masorético se divide 

en tres secciones: 

n~i~ t TOráh, La Ley o Pentateuco 

D~~~~~, Nebiim, Los Profetas 

D'~~n~, Ketuvim, Las Escrituras o Hagiógrafa 

Si tomamos las letras iniciales de estas tres 
palabras, podemos formar la siguiente sigla : 
~II~~ (las comillas entre la penúltima y última 
letras indican que se trata de una Sigla). Para 
poder leer esta sigla, hay que añadirle vocales. 
Generalmente se añaden vocales "a" a las Siglas; 
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a81 tendremos la palabra J"~B, Tanaj, que es la 
palabra mas común para designar: "Biblia". 

Otro nombre para la Biblia en hebreo, es Hl~~ 
Miqrá, que procede de la ra!z verbal K'v, que 
significa "leer". Miqrá sería entonces lila lec
tura" por excelencia. La misma ra!z semítica 
produce la palabra árabe Qur'~n, que significa 
10 mismo. y designa al texto sagrado del Islam. 

Sobre el origen de la palabra n~111 hay dos 
explicaciones: 

1. Según una teoría, proviene de la raíz n,~ 
(yod-resh-hei) que significa "tirar" (tirar fle
chas con el arco), y que en estructura causativa 
forma la palabra n,in, jorah, "hacer tirar" o 
enseñar a tirar. Co~ el aprendizaje del uso del 
arco y las flechas formaba parte del entrena
miento en tiempos antiguos, el nombre n1iR que 
deriva de n~1n. llegó a significar instrucción y 
doctrina para la vida. 

2. Según otra teoría, proviene de la palabra 
acádica tertu, que significa floráculo" o "profe
cía". Esta teoría no corresponde a la naturaleza 
del Pentateuco, cuyo propósito es instructivo. 

La segunda 
llama a~~p+~, 
de N':¡'¡. nab1, 

sección de la Biblia Hebrea se 
Nebilm, palabra que es el plural 
"profeta". 

La tercera parte de la Biblia se llama D'+~n~ 
Ketuvlm, palabra que proviene de la raíz lnl que 

significa "escribir". En su forma esta palabra es 
el plural de ~ln~. katuv, que es el participio 
pasivo masculino, que se traduce lIescrito" . Ketu
v.1m significa pues "escritos" o "los escritos". 
De esta palabra deriva el nombre para la Biblia: 
"Las Escrituras". Ketuvim es la seccicSn de la Bi
blia que contiene los libros más tard!os. 
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311 LOS LIBROS DE LA TORAR 
~ Los libros de la Torah son cinco, por lo cual 

en la Septuaginta se le llama Pentateuco (cinco 
partes). Estos son: 

n'PKJ~. Bereishít, Genesis 

niD~. Shem6t, Exodo 

K~q!]. VaiqrA, Levítico 

"1~, Bemidb&r, Números 

D'1~1 ' Devarlm, Deuteronomio 

Generalmente los nombres de los libros de la 
Biblia son aquellas palabras con las que empieza 
cada uno. 

La palabra n'"N1~ significa literalmente "en 
el principio". Con tales palabras empieza el li
bro de Genesis y por tanto toda la Biblia. La pa
labra se compone de la preposici6n .1, "en" y la 
palabra n'~N:l, "comienzo" o "principio". Esta pa
labra deriva de la raíz nominal \!IN', ~ rosh, "cabe
za" . La oraci5n completa con que empieza el Géne
sis dice: 

Y~~Q n~l D~~~D n~ D'v7~ K~~ n'WKJp 
Bereishit barA Elohlm et jashamáyim veét ja~
rets . 
En el principio creS Dios (a) los cielos y (a) 
la tierra. 

La palabra nH. que ponemos entre paréntesis no 
se traduce. Su función es indicar el caso acusa
tivo. 

La palabra nib' es en realidad la segunda pa
labra con que empieza el libro de Exodo en he
breo. Es el plural de crl, que significa "nombre". 
La oración completa en hebreo es: 
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7~¡o/? '~f nípo/ n?~l 
veéile shem6t benei Israel 

y estos (son) los nombres de los hijos de Is
rael. 
Note que en hebreo no se requiere usar del 

verbo IIseru cuando se trata del tiempo presente, 
o de la no referencia a ningún tiempo gramatical. 

La palabra KH?l significa literalmente: "y 
llam6". La vav que traducimos "y" tiene un uso 
especial en este caso, que explicamos en la Ter
cera Parte, bajo vav consecutiva. La palabra H'p~ 
proviene de la rai':z N'i7, "leer" o "llamar" (tiéne 
dos significados) . En este caso se trata de "11a
mar", pues no se leen las personas. La frase com
pleta con que empieza Levítico es: 

nV{p 7\} K,;!i? '~ 1 
vaiqrá el Moshé 
y llamS (Dios) a Moises ••• 

Note que en el nombre de Moises. el punto de 
la shin y el punto de la vocal "o" se confunden 
en un solo punto. Es decir esto equivale a n¡in. 

La palabra ll'~~ significa literalmente "en el 
desierto ll

• 1 e; '¡a preposici6n "en" y '~1~ es la 
palabra IIdesierto ll

• No es esta exactamente la pa
labra con que empieza el libro de Números, pero 
es la palabra mas importante de la primera ora
ción, que dice así: 

-'~l~f n~-7~ n,n' '~J;l 
vaidabér YHWH el Moshé bemidbár 
y hablS YHWH a Moises en el desierto ••• 

La palabra '¡J~l se compone también de la vav 
consecutiva y de la palabra 'ª17 que proviene de 
la raíz 'l.1, que significa "hablar". 
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El nombre más sagrado de Dios es ~'~', que en 
nuestra obra preferimos no vocalizarlo. En diver
sas versiones de la Biblia Hebrea al español lo 
encontrará castellanizado: "Jehová" o "Yavé". No
sotros preferimos no castellanizar10, y cuando 
encuentre este nombre en su lectura, diga Adonáy, 
que significa tlel Señoril. 

La palabra ~M es la forma independiente de la 
preposici6n que· como prefijo es .,. "a". 

Note el juego de palabras entre 'ªJ?l y 't1~f' 
ambas tienen la misma raíz pero significan dos 
cosas diferentes. 

La palabra D'1+1 es la segunda palabra con que 
!mpieza el libro de Deuteronomio. La orac16n com
?leta dice así: 

nI!"O ,~, 'if1~ C'l~liJ "~I! 
áile jadvarlm ashér dibér Moshé 
Estas son las palabras que habló Moisés ••• 

La palabra ~~H es el plural de "!. "este" y de 
nHT. zot, lIesta il • 

La palabra D71t1D se compone del artículo ~ y 
la palabra D71~1, que es la forma plural de la 
palabra '~1, que tiene dos significados: IIcosa" y 
"palabra". En este caso es mejor traducir "pala
bras", pues se refiere a 10 que Moisés hab16. 

La palabra '~Htcomo vimos anteriormente,es una 
palabra independiente que equivale al prefijO de 
pronombre relativo ¡;, "que". 
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321105 LIBROS DE NEBIIM 
La sección de los Profetas se subdivide en dos 

partes, que son: 

1. D'~i~Kl D'~'~~, Nebilm Rishonlm, Profetas 
Primeros 

2. o'~i'n~ D'~'~~t Nebiim Ajaronlm, Profetas 
Postreros 

La palabra D'~i~K1 deriva también de la pala
bra ~N', "cabeza", porque los que van a la cabeza 
de la lista, son los primeros. La forma singular 
de esta palabra es lirhq, rish6n, IIprimerotf

• 

La palabra D'~I,O~ proviene de la palabra 
1\ 'QIj, ajar6n, "último", que a su vez proviene de 
la raíz 1"'< , que significa "detrás" o "después". 
Por supuesto, los Profetas Tardíos o Postreros, 
son los que son enumerados después de los Prime
ros en la lista. 

~LOS LIBROS DE LOS PROFETAS PRIMEROS 
~ La sección de los Profetas Primeros abarca los 

siguientes libros: 

1 • Y1',l1n~, Yejoshúa, Josué 

2. D'I'~il!Í. Shoftim, Jueces 

3. 'K '7Klll~, .. : shmuél Alef, Primero Samuel 

4. ':1 '7!!lll~, Shmuél Bet, Segundo Samuel 

5. '1< D";>{~, Melajim AleE, Primero Reyes 

6. ':1 n";>~~, Melajlm Bet, Segundo Reyes 

El libro de Josué es considerado como el pri
mer libro escrito por los profetas tempranos. 
Quién sabe si quien lo escribi6 fue el profeta 
Samuel, debido a que éste vivi6 en la etapa final 
del Período de los Jueces, y debi6 haber acumula-
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do bastante información sobre la conquista de Ca
naan , que se relata en el libro de Josue. Pero el 
libro lleva el nombre del héroe central, Josué, 
que deriva de la raíz y~~. (yod-shin-ayin), que 
significa "salvar". También notará usted que su 
nombre empieza con las tres primeras letras del 
tetragrámatos del nombre sagrado de Dios, nln? 
Esto se llama "partícula teof6rica" (que "lleva" 
el nombre de Dios dentro del nombre de una deter
minada persona). La forma de los nombres no se 
presta generalmente a ser traducida, pero la idea 
involucrada en este nombre, es que YHWH salva o 
libera. 

La palabra D'~~iv es el plural de Dºid. shofét 
que puede significar dos cosas en hebreo bíblico: 
tljuez" y "gobernante", pues su raíz Ugl!i (shin-pe
tet) significa "juzgar" o "gobernar". Los jueces 
no eran en sí administradores de justicia, sino 
gobernantes, que como tales involucraban entre 
sus atribuciones facultades jurídicas, ejecutivas 
y militares . 

El nombre de ~MID~ parece estar formado de las 
palabras D\1, "nombre" y '7M, "Dlos". Pero es posi
ble que provenga de la raiz YD~ (shin-mem-ayin) , 
que significa "escuchar" y "obedecer". Si fuera 
así, la ayin de la raíz como se ve ha desapareci
do. El nombre significaría entonces: "el que es
cucha a Dios" o lIe 1 que obedece a Dios", 10 que 
'.ría de acuerdo con la historia de la niñez de 
amuelo 

En hebreo moderno, se usan las letras del. al
lbeto para indicar números. Por eso N ~M~n~ ln
ica que se trata del primer libro de Samue1: La 
)mita que lleva la aleE es sólo un indicativo de 
Je está cumpliendo la función numérica. 

La palabra n'~~~ es el plural de ~~q, mélej, 
ue significa "rey". 
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J
LOS LIBROS DE LOS PROFETAS POSTREROS 

Los Profetas Postreros o Tardíos son los que 
llamamos también "Profetas Clásicos", de entre 
los cuales, cronológicamente, Amos es el primero. 
Am6s fue el primer profeta que escribi6 personal
mente un libro, y cuya paternidad literaria no se 
discute. Pero la lista de los libros de los Pro
fetas Postreros no es estrictamente cronológica, 
y el libro de Amos se encuentra formando parte de 
una sub-sección que agrupa a varios libros debido 
a sus dimensiones pequeñas. 

La característica de esta sección de la Biblia 
es que los libros llevan el nombre de sus auto
res. Los quince libros de esta secci6n son: 

1. i1:~l'l~, Yeshayáh, Isaías 

2. i1~91~, Yirmeyáh, Jeremías 

3. '¡Nl?T~~ , Yejezqél, Ezequiel 

~. )I~in. Joshéa, Oseas 

~ . '¡!ji'. YOél, Joel 

6. OillY, AmOs, Amós , 

7. n~lliy. OMdiah, Abdias 

B. illí', Y6nah, Jonás , 

9. i1~''', Hijah, Miqueas 

10. Dln~. Najúm, Nahum 

11. j7li!lQ. Jabaqúq, Habacuc 

12. i1~~g~, '1'sefániah, Sofonías 
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13. 'ao, Jag§i, Rageo 

14. n~1~11 Zejárlah, Zacarías 

15. '~~7~, Haláji, Malaquías 

Estos libros se clasifican en dos divisiones 
secundarias: los tres primeros libros, escritos 
por lsaías, Jeremías y Ezequiel, debido a sus di
mensiones muy grandes se escribieron cada uno en 
un rollo aparte, y en conjunto se conocen como 
filos profetas mayores". 

Los doce libros que siguen fueron escritos en 
un solo rollo debido a sus dimensiones pequeñas, 
y son llamados por eso "10s doce profetas meno
res"; pero este nombre no quiere decir que sean 
inferiores en calidad a los demás libros. 

El nombre n~~~? se compone de la raíz y~' (yod 
-shin-ayin) del verbo "salvar", más la partícu
la teof6rica n'. El nombre significaría: "Dios es 
salvacilSn". La palabra "salvaci6n" es adem§s la 
palabra clave del mensaje prof~tico de Isaías. 
Este nombre tiene una forma larga: ~n~~W? 

El nombre n'h" tiene una forma mis larga: 
~n~~1!. Provie~e:de la ralz al' (resh-vav-mem), 
que' significa "levantar", "enaltecer", más la 
partlcula teof6rica ~, O 1"'. La idea que comuni
ca su nombre es que Dios enaltecería a Jeremías 
(vea Jer. 1:10). 

El nombre ~N~Tº? se compone de la ra{z pTn 
(jet-zayin-qor), que significa "fortaleceru, y la 
partícula teof6rica ~~, Dios. La idea es que Dios 
fortalecerá. 

El nombre ~p.in es tan sólo una variación del 
nombre de Josu', que ya examinamos anteriormente. 
Pero en este nombre la partícula 1" es un prefijo 
verbal de estructura causativa, de 108 verbos cu
ya raíz empieza con yod (ver en la Tercera Parte) 

80 

El nombre ~Hl' es resultado de la combinaci6n 
de dos partículas teof6ricas: l' Y ~M, Y signifi
caría: YHWH es Dios. 

El nombre piD~ no es un nombre teof6rico. Aun
que no tenga conexión alguna, esta palabra con
tiene la. letras de la raíz PDY (ayin-mem-samej), 
del verbo "cargar". 

El nombre n~13iy se compone de la palabra ~~1~ 
obSd "siervo": 1 que proviene de la raíz 'lY (ayill 

, IIIt j" bet-dalet), que significa "servir, traba ar } 
que se usa generalmente para referirse al servi
cio en el culto a Dios o a los ídolos. Como este 
nombre lleva la partícula teof6rica, significaría 
"siervo de YHWBtI

• 

El nombre n~i~. Y6nah se escribe exactamente, 
como la palabra que significa "paloma"; 8610 que 
esta última se lee yonáh. 

El nombre n~'~ puede ser la abreviación de la 
'" • 'I!! , 11 expresi6n que traducida es: "¡Quien como YHWH. 

(Compare Miqueas 7:18: "¿Qué Dios como tú ... 1") 
El nombre D~n~ proviene de la ratz onl (nun

jet-mem), que significa "tener misericordia". Co
mo la forma del nombre es participio pasado, in
dicaría que la persona es objeto de la misericor
dia (de Dios). 

El nombre n~~~~ proviene de la raíz 19~ (tsade 
-pe-nun), que significa "esconder", "vedar". Sig
nificarla algo así como "misterio de Dios" ("mis
terio" como algo vedado y revelado). 

El nombre ,~O es la palabra AO, fiesta y el 
sufijo pronominal de primera persona:' En sin
gular, "mi fiesta", sería '~IJ, jagui; en plural 
"mis fiestas" sería ,~O. jag&i. Note que la gui
mel lleva puntito interior, pues la raíz verbal 
original es AAn (jet-gulmel-guImel), "festejar". 

El nombre n:1~T proviene de la raíz 'Jl (zayl1 
-kaf-resh), que· significa "recordar". El nombro 
significaría "Dios recuerda". o "recuerda a Dios' 
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El nombre '~~~p deriva de la palabra J~~P, que 
transliteramos 1M1 'áj, Y que significa "mensaje
ro". Un sentido secundario de esta palabra es 
"ángel". Debido a la presencia del sufijo prono
minal ", el nombre significaría "mi mensaj ero". 

¡;j LOS LIBROS DE KETUVIM 
~ Los libros de esta secci6n son los siguientes: 

1. D'~~~, Tejillm, Salmos 

2. '7.~~, Mish1l>i, Proverbios 

3. li'~, Iov, Job 

4. D'l"O ,,~, Shir jashir!m, Cantar de los 
Cantares 

5. n:r" Rut, 

6. ~.,~, Bijah, Lamentaciones 

7. n~~j7. Qojl>lat, Eclesiastb 

8. '!lll~. Ester, 

9. -¡~'~l, Daniel, 

10. K1T~, Ezra, Esdras 

11. iI~'?Q~. Nejl>miah, NehemÍ8s 

12. 'N D'~:~ 'J~~. 

13. 'l D'~~!) 'J~'!. 

Divrl>i jayamlm á1ef, 
Primero Cr6nicaa 
Divréi jayamlm bet, 
Segundo Cr6nicas 

Esta es la secci6n más tardía de la Biblia, y 
se compone de las siguientes partes: 

82 

La prtmera sección no tiene un nombre colecti
vo y abarca los libros de Salmos, Proverbios y 
Job. 

La segunda sección se compone de cinco libros 
pequeños, que eran escritos en cinco pequeños ro
llos separados. Por eso al grupo se los conoce 
como n~I'P~? ¡;ºO t jamésh meguilót, "cinco rollos". 
La razón por qué eran escritos en rollos separa
dos y no en un solo rollo, es que se acostumbraba 
leer cada uno en cada una de las cinco grandes 
festividades de Israel . Esta colección abarca los 
libros de Cantar de los Cantares, Rut, Lamenta
ciones, Eclesiastés y Ester. 

El libro de Daniel está totalmente aislado en 
la Biblia Hebrea. Como el lector reconocerá al 
leerlo, es un libro apocalíptico; pero Daniel es 
también profeta. La razón de que su libro no esta 
entre los libros de los Profetas, es que es tar
dio, y ya por aquellos días se había completadc 
la colección de los Profetas . 

Finalmente vienen los libros de Esdras, Nehe
miss, 1 Cr6nicas y 11 Cr6nicas. El lector inte
ligente se dará cuenta que todos estos libros 
forman en realidad una sola obra que ha sido di
vidida en cuatro partes debido a sus grandes di
mensiones. Los rollos tenían dimensiones limita
das, y se hacía necesario dividir esta obra en 
partes. Pero en realidad, el orden cronológico 
está alterado en la lista del canon hebreo. Pri
mero debiera aparecer 1 Cr6nicas, luego 11 Cró
nicas, que termina con el decreto de Ciro (11 
Cr6n. 36:22,23) con que empieza el libro de Es
dras que le sigue en la lista. Los traductores 
de la Biblia Hebrea al griego (La Septuaginta o 
Versi6n de los Setenta) estaban conscientes de 
este problema, y los pusieron en orden, que es 
el mismo orden que tienen en las versiones cris
tianas. 
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La palabra D'~~~ es el plural de la palabra 
n~"iJ~t tejilAh, "alabanza", "salmo". Note que 
ésta es una palabra rara que teniendo forma fe
menina en singular, tiene forma masculina en 
plural. Usted va a encontrar algunas palabras de 
esta clas~La raz6n por la cual la palabra D'~O~ 
tiene un punto interior en la lamed, es que la 
raíz de la palabra es ~~n (hei-lamed-lamed). Es
tos verbos que tienen dos letras repetidas al 
final de su radical se conjugan de una manera 
irregular y pierden en la conjugaci6n su tercera 
letra radical. Pero en hebreo para indicar que 
la raíz tiene doble lamed, se pone el puntito 
interior en la lamed. La funei6n del puntito in
terior en este caso es indicar que la letra se 
duplica: ~ • ~~. En su mayor parte este libro 
incluye la himnología del Templo, desde el pe
ríodo de la monarquía hasta la €poca de los Ma
cabeos. 

La palabra 'i~~ ea la primera palabra del li-
bro de Proverbios. La oraci6n completa dice asl: 

'I!~~~ J?~ "~-l;¡ i1ri'7'f ']~I,l 
Mishléi Shlom6 ben David mélej Israel 
Proverbios de Salom6n, hijo (de) David, rey 
de Israel. 
La palabra '~~Q deriva de la palabra ~~~, ma

shAl, "proverbio". Su forma plural es D'~V9t me
shalJm, pero cuando se une con otra palabra en 
una relaci6n de pertenencia (ej. los proverbios 
que pertenecen a ... ), se modifica su forma, así: 

Note 
plural, 
formado 

i11i'7~ + D'~~'" 

ii1i'7~ ':?~T,I 

que ha desaparecido la mem del sufijo de 
y el punto de la vocal "i" se ha trans

en "en. 
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Las palabras ~11-1~. también estan en una re
laci6n de pertenencia, pero como la palabra 1~. 
ben, "hijo" es singular, el cambio solo se pro
duce en el tipo de vocal "e" ( .. por ... ), sin que 
se modifique la estructura consonlntica de las 
palabras ni mayormente la pronunciación. Como 
verá, el hebreo no necesita de la palabra "de" 
para realizar la conexión, aunque en hebreo mO
derno se usa la palabra "de" (~~, shel). 

El título del libro de Cantar de los Cantares 
es de nuevo las primeras palabras del libro: 
D"'W~ l~~. Note que la segunda palabra está en 
plural y tiene el artículo n antepuesto. Esta es 
otra manera de realizar una relación de depen
dencia entre palabras sin usar de la palabra 
"de". Pero esta dependencia no es de pertenencia . 

Se trata más bien de UDa f6rmu1a sintáctica para 
expresar el grado superlativo. Entonces: "can'tar 
(de) los cantares", significa "el cantar por ex
celencia" o "el mejor de los cantares" o poemas. 
El título completo es nD~~7 '~M D'l'~n ,.~ que 
traducimos literalmente: nei cantar de los canta
res que (pertenece) a Sa1om6n", o que es de Salo
m6n . Note el uso del pronombre relativo de forma 
independiente (que no se pega a otra palabra) '~N. 

El nombre del libro de Lamentaciones en hebreo 
es la primera palabra con que empieza el libro, y 
que no significa "lamentaciones ll

, sino que es una 
exclamaci6n d'e asombro: n~'~, eijá , "¡C6mo!". El 
verso completo dice: 

1'yn 'i~ O~W' n~'N • T T"I ,. : T T " 

eijá yashbáh badád jair 
¡C6mo se asent6 solitaria la ciudad! 

La palabra n~~~ deriva de la raíz l~' (yod
shin-bet), que significa básicamente IIsentarsefl y 
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que tiene los significados secundarios Uasentar
se" (una ciudad), o "morar" (en una casa o en una 
ciudad). 

El nombre del libro de Eclesiastes en hebreo 
es nidv, y deriva también del título del libro, 
que dice así: 

D?7.W1"~ !(.~ '1~ - 1# fl{.Vv '1~1 
Divrái Qojálet ben David, málej birushaláyim 
Palabras de "Qohe1et" hijo de David, rey en 
Jerusalén. 

El problema que surge aquí es qué significa la 
palabra n~Q·i7. Se traduce generalmente "Predica
dor", peró no es exactamente esto . La palabra de
riva de la raíz ~np (qof-hei-lamed) que significa 
"congregar". El nombre que deriva de esta raíz es 
~t1~. qaj~l, que significa "congregacil5n". Podría 
significar "el congregador", pero su forma no es 
masculina sino femenina . O la tav está de más en 
la palabra n~iJ'j7 o intencionalmente se le agrega 
la tav por razones que desconocemos. No tmporta, 
sabemos que Qohé1et fue hijo de David, y fue rey 
en Jerusalén. Generalmente se asocia este libro 
con Salom6n, aunque puede ser mucho más tardío. 

Note también que la forma sintlictica n~iip '1H 
es igual a iili~,; '~I?~ (note la distribuc16~'· de i~~ 
puntos masoréticos): 

El libro de Ester lleva el nombre acadico de 
aquella bella joven judía llamada Hadásah, que 
llegó a ser reina del Imperio Persa. Este nombre 
es muy antiguo y es el nombre de una divinidad 
sumeria (los sumerios la llamaban Insnna), y los 
acadios (aSirios y babilonios) la llamaban Ishtar 
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Ester es una derivaci6n del nombre Ishtar . El 
culto de Iahtar, que era diosa de la guerra y pa
radójicamente también del amor, estuvo muy difun
dido. En Canaan ·se la llamaba Asht6ret o Astarte. 
Su imagen y su culto se difundieron hasta Grecia, 
donde adquirió el nombre de Afrodita . Entre los 
romanos fue llamada Venus. Su símbolo sagrado, 
como usted 10 puede ver en las representac ioneE 
más antiguas en Mesopotamia, era la estrella ma
tutina . Por si aeaso, la palabra inglesa "star" y 
la nuestra "estrella", también derivan de la pa
labra acádica "Iahtarn, que en griego es aster. 

El libro de Daniel, lleva el nombre de su au
tor. El nombre 7~~~~ se compone de la raíz 1" 
(dalet-vav-nun) , que pierde su letra radical in
termedia en ciertas fases de la conjugaci6n, y 
que significa "juzgar". El nombre significaría 
"Dios es mi juez", 

El nombre de Esdras, N1!~, tiene forma aramea . 
Proviene de la raíz común

T -a1 hebreo y al arameo: 
1TY (ayin-zayin-resh), que significa "ayudar". 
Ahora bien, usted recordará que en hebreo la le
tra n se antepone a los sustantivos cumpliendo la 
func16n de artículo. En arameo es la aleE la que 
ind.ica la función del artículo, y de una manera 
muy extraña no es delante del sustantivo que se 
adhie~e, sino detrás. Luego el hebreo 1!y'O. ja~
zer, la ayuda", es igual al arameo H1TY, ézra. 

El nombre de Nehemías proviene de i~ -"misma ra
íz que el nombre Nahum: enl (nun-jet-mem), "tener 
misericordia". Pero el nombre de Nehemías tiene 
además la partícula teofórica n~. 

Los últimos dos libros de la Biblia Hebrea son 
1 y 2 Crónic'as. A estos libros se les da un nom
bre que no forma parte de las palabras introduc
torias del libro, el cual empieza abruptamente 
introduciendo genealogías. La palabra "crónicas" 
en hebreo es O'Q~O 'J~i, divréi jagamlm, literal-
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mente: "palabras de los días". La estructura 81n
t§ctica en que vienen estas palabras ya debe ser
Ie conocida; es como mishléi Shlomá o divréi 00-
jélet. El singular de la palabra n'~~ es ni'. yom 
"día", 

í:;"6J EJERCICIO 
~ Después de revisar todo el material de los tó

picos 30-35, intente reconocer el significado de 
las siguientes raíces. Para ayudarle a completar 
la lista le diremos que 1'711 es una raíz nominal y 
verbal a la vez. Como raíz verbal significa "rei
nar ll

• '7t:fn tiene como raíz nominal el significado 
de "proverbio"; pero como raíz verbal significa 
"gobernar", "regir". Finalmente, '"H como raíz 
verbal significa "retardarse" (o llegar atrás). 

l) glll i1 ,., 

011 YIJIII 

1'ln 1J1 

ylJl, JnJ 

In? 191 

01lY ,'71.) 

1JY onl 

7111' 7vi1l 

::lili" 1:11 

7711 un 

1'111 111 

1nK 11Y 
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1~ I EJERCICIO 
!J Ahora ha llegado el momento de enfrentarse al 

último y más significativo de los ejercicios de 
la Primera Parte. A continuación tiene usted la 
lista de los nombres de los l i bros de la Biblia 
Hebrea. No le pedimos esta vez que ponga la pun
tuación masorética, sino que intente leerlos com
pletando las vocales mentalmente. La habilidad de 
leer sin la puntuación masorética es fruto de en
trenamiento. Este ejercicio es el punto de parti
da de este entrenamiento . Recuerde que ni en el 
período bíblico, ni en tiempos modernos se nece
sita de puntuaci6n vocálica para escribir y leer 
el hebreo, aunque sí se la necesita para el aná
lisis lingüístico. No memorice 108 nombres de los 
libros sin antes estar seguro que los pronuncia 
debidamente. ¡Adelante! 

(LOS LIBROS DE LA BIBLIA HEBRF~) 

n'''",,~ 1 n 11:,'" 
ti'?" 
,:J'"lD:l 

O., ':Ji ~ 

il"" 



 

 

O" J 11l'N-l 

C"J,.,nt< 

O"K'.:J.J 

C't<">:lJ 
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¡ Yll7 1 i1 ~ 
O"t)!:Inl 

'1< 71<1/')1I1 
'~ 71<1/.)1I1 
'1< O" :J\n:l 

~ o':J'ni 
i1 ., y'IZ1' 

0"'1;)' ., 

7I<PTn' 
1 YW,i1 
2 711 " 
3 01/.)Y 

4 n"i:J.'Y 
5 n J "1 .. 

6 ;,:p p 

7 01"J 
8 p 1pn 
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LOS NOMBRES DE LAS LETRAS 

Antes de proseguir con otros 
al comienzo para aprender la 
nombres de las letras en hebreo: 

temas, volvamos 
escritura de los 

"T1l'7 '1 ~'?I$ N 
.T 

D11 Il n';!. 1 

lU ] '11.1~ A 

JI.1V 11 n'r.! "T 0: T 

Pl1 " NO i1 

NI! !l " 
, 

T 

'"TX X m T 
°T 

~ij7 j7 n'o n 

ri'] , n'!' " 
p~ v "Tí' , 

11'1 n ~;¡J J 
T 

~ LOS NOMBRES DE LOS SIGNOS MASORETICOS 

En la primera parte mostramos qué vocales re
presentan los signos masoréticos, y hemos venido 
usándolos hasta ahora, pero sin identificarlos 
por nombre. Esto es intencional, para no recargar 
demasiado los tópicos de la primera parte. Como 
el uso correcto de estos signos obedece a reglas, 
debemos partir identificindolo8 por nombre. Los 
signos masor~ticos abarcan los signos de las vo-
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cales, y otros cuyos nombres y usos iremos ilus
trando gradualmente. En esta ocasión sólo trata
remos de los signos de las vocales: 

1. Signos que se leen "al,: 

<ln n~~, pataj 

(~) '7Í"T~ YQ~, qamats gadol 
T 

Op nll~ 9\.1(\, jataE pataj 
T -

2. Signos gue se leen tle": 

(l\;) i11'~, tsére 

(X) 
0' 

'7ÜIl, 0' segol 

qp 'Ii Al? 9!1Q, jataE segol 

({{) Nl~t shvá (a veces suena "e" y a veces es 
muda). 

3. Signos que se leen "i": 

(~) j7'1'~, j!riq 

('~) Nt~ j7'1'~, j!riq malé 

4. Signos que se leen "o": 

lDj7 rllj7, qarnáts qatán (tiene la misma for
na,; 'de T qamáts gad61 , que se pronuncia "aU

). 

En la Cuarta Parte se dan las reglas, 
cuando este signo se debe leer "a" y cuán
do se debe leer "ou. 

(X o ;) D11n, jolam (puede ser un simple pun
tito colocado sobre la esquina superior 
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izquierda de la letra, o sobre la letra 
vav) • 

5 . Signos que se leen "U": 

(~) Yl~~, qubuts 

(l) ~l'l~, shúruq (es la vav con el punto in
terior). 

EJERCICIO 

A continuación tenemos un pasaje de la Biblia: 
Deuteronomio 6: 4-9. Lea cada palabra y diga luego 
el nombre de los signos vocálicos. 

Luego compare la pronunciación suya con la 
pronunciación correcta que damos a continuación. 
A ciertos signos que llamó por nombre quizás ten
ga que cambiar sus nombres, siguiendo la pauta de 
pronunciaci6n que damos al pie: 

nR nJ"Rl .,nR "1"' ~J'"'7R "10' 7R'iu, ¡mol .• T;-T: T·' ···ro ··T;"-: 

·~1R9-7~?~ l,,~-7~~~ l?~7-'~, l'U'1 "1"' 
-72 DI"O l'~9 '1J I ". "~BV 0";10 ~'Ul 
l~'~f l~~" Df ~1ª11 l't.17 D~~~'l ·l?~( 

·l~~v1l l??~1~ J~1~ l~?~t~ 

Pronunciacil5n: 

Shemá. Israel: YHWH Elohéinu, YHWH ejád. Ve
ajavtá et YHWH Elohéija bej6l levavjá, ubej61 
nafshejá ubej6l meoaéja. Vejayú jadevarím jaéile 
ashér anojí rnetsavjá jay6m, al levavéja. Veshinan
tárn levanéija vedibartá ~am beshívtejá beveitejá, 
ubelejtejá badérej, ubeshbjbejá ubequméja. 
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Traducci6n: 

Rscucha Israel: YHWH nuestro Dios, YHWH uno 
es. Y amarás a YHWH tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esta
ran estas palabras que yo te mando hoy, sobre tu 
corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás 
de ellas al habitar en tu casa y al ir al camino, 
y al acostarte y al levantarte. 

G LA FAMILIA DEL HEBREO 

El hebreo es un idioma semítico y comparte su 
características interesantes c,on otros idiomas d · 
la familia semítica. El estudio de otros idioma 
semíticos, ayuda mucho para comprender mejor e~ 

hebreo, y viceversa, el conocimiento del hebrec 
es la llave para el aprendizaje de otros idiomas 
semíticos. 

Veamos qué lugar ocupa el hebreo en su familia 
lingüística: 

D LAS AREAS DE DIFUSION DE LOS IDIOMAS SEMITICOS 

Las conquistas del Islam expandieron conside
rablemente el radio de expansión de los idiomas 
semíticos. Pero el mapa nos muestra el panorama 
en el período bíbli~o. 

La recta A-B divide el área de difusión de los 
idiomas semíticos en dos grandes bloques: el blo
que oriental y el bloque occidental. 

La recta C-D divide a cada uno de los bloque 
anteriores, en dos áreas: el área septentrional 
(al norte), y el área meridional (al sur). 

EL ACADIO: IDIOMA SEMITICO ORIENTAL (1 Y 11) 

El bloque oriental incluye todo Mesopotamia, 
donde se hablaba el acadio. En el sur de Mesopo-
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tamia se hablaba el dialecto babilónico del aca
dio, llamado así por su centro cultural: Babilo
nia (1). En el norte se hablaba el dialecto asi
rio del acadio (11). Pero ambos dialectos son a 
la larga un solo idioma. 

En li~ros o diccionarios antiguos, verá usted 
que se llama al acadio, incorrectamente, "caldeou • 
El nombre del idioma deriva del de la ciudad de 
Acad, mencionada en Génesis 10:10. 

Notará también usted que muy a menudo se recu
rre al acadio para explicar palabras hebreas de 
significado dudoso. Hay dos razones para esto: 

l. El acadio es el idioma semítico mas antiguo 
que se conoce; 

2. En la escritura cuneiforme del acadio se 
han conservado cientos de miles de documen
tos; por ejemplo, la famosa biblioteca de 
Ashurbanipal. 

El acadio es pues la principal fuente de refe
rencia para los estudios bíblicos espeCializados, 
aparte del hebreo. 

~ LOS IDIOMAS SEMITICOS 
~ DEL AREA NOR-oCCIDENTAL (111) 

En esta parte que abarca 108 territorios de 
Siria e Israel, se desarrollaron dos idiomas con 
dialectos propios: el arameo y el cananita. 

El arameo, que se hablaba originalmente en Si
ria 'se convirtió durante el imperio persa en un 
idioma internacional, usado en toda la parte oc
cidental del imperio. Algunos dialectos del ara
meo todavía se hablan en la actualidad. 

El cananita dio origen a cuatro idiomas, que 
originalmente fueron sus dialectos: el hebreo, el 
fenicio, el ugarítico y el moabita. 

De entre todos estos idiomas o dialectos, el 
moabita es menos conocido. En fenicio han sido 
registrados relativamente pocos documentos. Pero 
en ugarítico, han sido conservados muchos docu
mentos del período cansnita. 

98 

~ ......... 
, '\ Iraq 

j (Mesopotamia) 

Egipto 

Etiop!a 

El lector babr§ notado que las modernas obras 
de inveotigaci6n que tratan de la Biblia, mencio
nan mucho al ugarítico. Eso se debe a que entre 
108 restos de ls antigua ciudad de Ugarit, en la 
costa de Siria, al norte del Líbano, se ha descu
bierto gran cantidad de documentos escritos en 
este idioma. Estos documentos n08 ayudan a com
prender mejor mucha. partes de la Biblia que in
cluyen arcaismcs o palabras de significado incom
prensible . Recíprocamente, el hebreo bíblico ha 
contribuido a la restauraci6n del idioma ugaríti
co. 
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9 LOS IDIOMAS SEMITICOS DEL AREA SUR-OCCIllENTAL 
~ (IV Y V) 

En la parte sur se habla el árabe, que pronto 
se extendi6 a toda la península arábiga (IV). Más 
al sur, en el continente africano, tenemos otro 
idioma semítico: el etíope, algo distanciado del 
resto de los idiomas semíticos. 

Esta es la gran familia de idiomas semíticos. 
Una gran familia en tiempos antiguos y en la ac
tualidad. Una familia mucho más antigua, rica en 
literatura, y hablada en una area más extensa del 
mundo que los idiomas romances del latín, entre 
ellos el español. 

~ CUADRO SINOPTICO DE LOS IDIOMAS SEMITICOS 

Después de 10 explicado anteriormente, usted 
esta en condiciones de apreciar el cuadro sinóp
tico que sigue. Cuando se habla de "Semítico Ori
ginal", la referencia es al padre común de todos 
los idiomas semíticos. Este idioma no se ha con
servado. Los estudios de lingüística comparativa 
lo vienen Jlreconstruyendo". Su estudio sirve como 
punto de partida para el estudio de la evolución 
de todos los idiomas semíticos. 

"Semítico Original" 

.-____________ ~A~ ______ ~ 

Idioma Semítico Idiomas Semíticos Occidentales 
Oriental 
(ACADIO) Septent~ionales 

r--~A'---. 

CANANITA ARAMEO 
r, ______ ~A , 

HEBREO FENICIO UGARITICO MOABITA 

, 
Meridionales 

,.-A----.. 
ARABE ETIOPE 
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<¡J LA ESCRITURA HEBREA 

Vimos en la primera parte que el alfabeto fue 
inventado en Canain. Este es quizás uno de los 
inventos más ingeniosos y útiles del hombre. To
dos los pueblos de Occidente y muchos de Orient 
10 usamos a diario en nuestra comunicación. 

Los pueblos semíticos occidental-septentriona 
les fueron los primeros en usarlo, y despu§s fu 
introducido a Grecia. La forma de las letras de 
alfabeto griego deriva de la forma que antigua 
mente tenían las letras del alfabeto cananita. 

La "escritura hebreall
, no es sino el tipo d, 

caligrafía aramea, que fue adoptado por los ju· 
díos en los días de Esdras y Nehemías, luego d( 
abandonar la antigua caligrafía cananita. Desde 
que la Biblia fue escrita en caligrafía aramea, 
esta caligrafía ha venido a ser la herencia de 
Israel a través de todas las epocas, hasta ahora. 

r;()l EQUIVALENCIAS TIPOGRAFICAS 
~DE LAS ESCRITURAS HEBREA Y GRIEGA 

En la Primera Parte, mostramos cómo el sistema 
de escritura en Canaán fue adoptado en Grecia. 
Ahora queremos presentar al lector que tenga es
pecial interés en el particular, el siguiente 
cuadro de equivalencias, que muestra de paso cómo 
¿erivaron las letras que usamos en español o al
fabeto latino . 
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J[2J LOS NUMERO S DEL 11-19 

11 (lo(' ) ,¡'y onN 
T T - -

ajád asár 

12 (:1') ,vy D'JeI shnéim asár 
T T "': 

13 (A') ,vy ill!i'7l!i 
T T ,.: 

shlosháh asár 

14 (o') ,~~ ilm1l arbaáh asár 

15 (1~) ,vy ilWlln 
T r T ' ~: 

jamisháh asár 

16 (TV) ,~~ iI~V! shisháh asár 

17 (P) '~l! iln~ shib'áh asár 

18 (n') ,~~ n~'n~ shmonáh asár 

19 (~') ,¡,y ilytm tish(áh asár 
T T T " 

Observaciones: 

1) Note que los números del 11 al 19 se forman 
agregando las letras N-V a la letra ~ que 
equivale a 10. 

2) Pero hay dos excepciones a la regla . Estas son 
los números 15 y 16. El número 15 no se escri
be así ~, (10 + 5), sino lD (9 ~ 6). El número 
16 no se escribe asi l' (10 + 6), sino TD (9 + 
7). Usted preguntara por qué. Porque las com
binaciones n' y l' son abreviaciones del nom
bre sagrado de Dios: YHWH , como en los si
guientes ejemplos: 

a) Independientemente, corno en Salmo 150:6 : 

~~ '7~O~ iI~~~D ~D - kol haneshamáh tejalél 

Yah (Todo 10 que respira alabe a YH). 

1 04 

b) Como partículas en nombres teofórico 
Ejemplos: 

~il'D'" ,il'D1' Yirmeyáh, Yirmeyáju Jeremías 
T: l' T : :. 

olJi' Yojébed, Jocabed ...... 

G LOS NUMEROS DEL 20-29 

20 (J) D'l~~ esr.fm 

21 (10) oQ!j} D"VY esrfm veejád . : ': 

22 (n) n~J~l D'l~Y, esr.!m ushnállim 

23 (AJ) iII¡j'7~l D'l~Y, esrim ushlosháh 

24 (oJ) ~l!P!!l D'l~Y, esrim vearba'áh 

25 (ilJ) iI~~111 D'l~Y, esrim vejamisMh 

26 (1J) illlil!il 
T • : D'l~Y, esrim veshisMb 

27 (TJ) nHl!il D'l~lf. esrim veshibf&h 

28 (nJ) iljll¡;~ D'l~lf. esr1m ushmonáh T , 

29 (IlJ) ill!~l)l D'l~l(, esrim vetish'áh 

Observaciones: 

Note que en esta serie se dicen primero las de
cenas, no como en la serie anterior en que se di
cen primero las unidades. 

La forma actual va a servir en adelante; &610 
la serie del 11-19 sera la excepci6n. 
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.I"JI] LOS NUMERaS DEL 30-100 

30 (~) O'~~~ shloshim 

40 (1l) O'l!~ltl arbaim 

50 (l) 0'~1)!! jamishim 

60 (o) O'~ shish!m 

70 (y) O'y~1!I shib' 1m 

80 (g) O'ill~ shmon!.rn 

90 (Je) O'lI~1'l tish'!m 

100 (j7) nNIl m~fah ... 
3 LOS NUMERaS A PARTIR DE 100 

Para contar a partir de 100, se coloca cual
quier número hasta ahora aprendido, a la izquier
da de la letra P. 

110 ('j7) n~~y,1 n~ll márah veasaráh 

120 (Jil) 0'1~l!1 nNIl mé'ah veesr!.m •.. 
130 (~il) O'~~~' m;!ll mé f ah ush10shím 

140 (Ilil) O'Y~l~l nNIl má' ah vearbaím ... 
150 (lil) D'villm i1~g mé'ah vejamishím 

•• -1 : 

160 (Oil) 0'1'/1!I1 n~ll ~tah veshish!.m 

170 (Yil) D'Y.;t1!l1 nNIl ~fah veshib'ím •.. 
180 (gil) D'~'Il~' iUm m~fah ushmon.!m , .. 

190 (~il) D'Y.~~l nNIl mé'ah vetish'ím , .. 
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VALORES NUMERICOS DE LAS 3 ULTIMAS LETRAS 

200 (1) O'?lJNIl matáyim . 
300 (f1) niNll U71!' shl6sh me6t 

400 (n) niNll Yi!l~ árba me6t 

Observaciones: 

1) Con simples letras sólo se cuenta hasta 400. 
Para contar más, se procede a combinar letras 
como mostraremos enseguida. 

2) Note que las formas 'E~. ~7~ JI Y~l~ difieren 
de las formas de los nombres de los ' números 2, 
3 Y 4. Es que la palabra ~~g (en plural: nixg) 
es femenina, JI requiere para concordar la for
ma femenina de los nombres de los números 2, 3 
Y 4. La forma femenina de todos 108 números 
será estudiada en el tópico 20. 

EJERCICIO 

Complete el cuadro que sigue: 

N _____ _ Salmo 1 

n ______ _ 

u' ______ _ 

AJ _____ _ 

lil ______ _ 
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~ LOS NUMEROS A PARTIR DE 500 

En la Biblia no encontrara un número represe~
tado con letras, que sea mayor de 150 (el Salmo 
150). Por eso no requiere usted aprender cómo se 
representan números mayores. Este tópico le ser
virá mucho si usted quiere completar su conoci
miento sobre el particular. 

a) Los números del 500 al 900 se forman combinan
do las cuatro últimas letras del modo siguien
te: 

500 - 400 + 100 (¡m) niNQ I'Ítl~ 

600 - 400 + 200 (1n) niN1;l l!il? 

700 • 400 + 300 (l!in) nll!!l 1I;).~ 

800 • 400 + 400 (nn) niNtl 1l~1l~ 

900 • 400 + 400 + 100 (pnn) niNQ 1If!~ 

b) A estas combinaciones se agregan las que estu-
diamos anteriormente. Ejemplos, 

521 - 400 + 100 + 21 (NJPn) 

73B - 400 + 300 + 3B 

Para que los números escritos con letras no se 
confundan con palabras, se acostumbra aislar la 
última letra con dos comillas. Ejemplos: H")j7n, 
nrt~rJn . 

c) Los millares 
del alfabeto, 
en la esquina 

se escriben con simples letras 
con la adición de un ap6strofe 
superior izquierda de la letra: 

10B 

1000 ( 'N) q~~ élef 

2000 ( '1) D~~'71! alpáim 

3000 ( 'A) D'!,l7t< ~~ sh16shet alaf1m 

4000 ( ',) D'~7!! nllillt< arbáat alafim 

5000 ( '11) D'9/~ nfiQ[1 jaméshet alafím 

6000 ( " ) D'~7~ nl'il!l .5héshet l:tlll.:f!.m 

7000 (' T) D'97!! nll:ti¡! shib'át alaf:ím 

BOOO (, n) D'~7~ n~DI? shmonát alafím 

9000 ( 'IJ) D'~7~ nlll!il'l tish'át alafím 

10,000 (" ) D'!,l/~ ml!i~ asliret alafím 

d) No hay necesidad de escribir letras por núme
ros . Pero en hebreo moderno se las usa para 
indicar fechas. Esto no requiere de números 
muy altos, salvo para indicar el año, pues el 
calendario hebreo usa la era de la creac16n 
del mundo (c6mputo convencional basado en las 
cifras de las genealogías del Génesis) . Según 
el calendario hebreo, vivimos en el sexto mi
lenio de la creación del mundo, y el presente 
año, 1978 de la era cristiana, equivale al año 
5,738 del calendario hebreo. Ud. encontrará el 
número escrito solamente 738, y se sobrentien
de que se trata del presente sexto milenio. 
Este número se escribe n""rJn (las comillas in
dican que se trata de una cifra para no con
fundirla con la palabra n'1~R que significa "tú 
enviaras lt

, de la raíz n~¡;, "enviar"). 
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~ LA FORMA FEMENINA DE LOS NUMEROS 

La forma de los nombres de los números que he
mos dado anteriormente, es la forma masculina. En 
hebreo los nombres de los números tienen género . 
En castellano, sólo el número "unotl tiene género: 
"un perro", tluna perra", El número dos y los que 
siguen son neutros: "dos perrostt

, "dos perras". 
Pero en hebreo todos los números tienen género 
hasta el número 19. A partir de este número los 
nombres de los números se comportan formalmente 
como neutros. A continuación los presentamos: 

(N) nD~ aját (una) 

2 ( :1) D'lJl!! shtáyim 

3 (A) ri~~ sha16sh 

• (i) Y;)l~ árba 

5 (n) rion jamésh ., , 

6 (1) I!i~ shesh 

7 (T) n~ shéba 

8 (n) i\~' t.1~ shm6ne 

9 (IJ) y\1l11 téisha 

10 (,) 1f!l.( éser 

11 (N') n}~~ nD~ aját esréh 

12 (:1' ) nJ~)! D'B~ shtéim esréh 

13 (A' ) n1ii1y Iii~1ii .. :... ; 
shlosh esréh 

l. (i') nJ~l!, y~l~ arbá esréh 
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15 (' IJ) n1~y. rillt] j amésh esréh 

16 (TIJ) n1i!J)/ I'.II'! shesh esréh 

17 (p) nlii1)! y~f} shba esréh 

18 (n' ) n)¡,~ n~ll~ shm6ne esréh 

19 (IJ' ) nl'!'v, y1(Il't tsha esréh 

(Note que en los números la forma femenina pa
rece ser masculina, y la forma masculina parece 
ser femenina) 4 

~ LOS NUMEROS ORDINALES 

Los números ordinales tienen también forma 
masculina y femenina: 

Forma masculina: 

(N) ¡;liiNl risMn primero 

2 (:1) ,~'!! shein! segundo 

3 (~) '~'7~ shlishí tercero 

• (i) '1":)1 rebií cuarto 

5 (n) '11'~Q jamish:! quinto 

6 (,) 71')~ shishi sexto 

7 (T) ,y,:)o/ shbií séptimo 

8 (n) "J'1lV , " 
shmin! oc tavo 

9 (11) 'l!'~l;l tshií noveno 

10 (,) 'Vi!'J1, asir! décimo 
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Forma femenina: 

(N) nJüiNl , rishonáh primera 

2 (1) il!~~ shni yáh segunda 

3 (Al n'[iÍ''?~ shlishít tercera 

4 (1) n'lp:)l rebilt cuarta 

5 (n) n'1'!'J:lO jamishít quinta 

6 (1) n'~1!Í shishít sexta 

7 (T) n'y':¡~ shbiH séptima 

8 (n) n'pllrJ .. ; shminít octava 

9 (D) n'lp!fi1;l tshilt novena 

10 (,) n'l'i¡ll!, asirlt décima 

Observaciones: 

Para los números ordinales después de 10 se 
usan los nÚMeros cardinales. Ejemplo: 

,~~ 'O~ n?~ báit ajád asár, casa undécima 

(Literalmente: "casa oncen). 

@ LOS NOMBRES DE LOS DIAS 

Aprendemos los nombres de los días en el capí
tulo primero de Génesis, donde se narra la crea
ci6n del mundo usando el esquema de la semana he
brea (seis días de trabajo más uno de descanso o 
Shabát) • 
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La palabra "día" es Di", yorn. La forma del 
plural es irregular: D"~~, yamím, en lugar de 
0"01'. Los días de la semana en otros idiomas 
aparte del hebreo, tienen nombres de dioses o de 
planetas. "Lunes" deriva de "Luna"; "Martes" de 
Marte, etc. El marcado monoteísmo hebreo se deja 
ver hasta en los nombres de los días de la sema
na. Estos son simplemente números ordinales: 

N ni' 1~~ Di' yom ejád (lit. día uno) 

1 ni' ,~w Dl' yom sheini día segundo 

A Di' '~'7~ ni' yom shllsh1 día tercero 

1 ni' 'Y.':)l ni' yom rebií día cuarto 

n Di' 'W'QQ Di' yom jamishí día quinto 

oi~ ~~~ Di~ yorn shishí día sexto 

T ni' 'Y.'~~ ni' yom shbií día séptimo 

Observaciones : 

1) Note c6mo en Gén. 1 :5 se dice: 'OH D'~, yom 
ejád, "día uno" (en lugar de Til!JN1 ' Di"~ yom 
rish6n~ "día primero", que concordaría con la 
forma de los nombres de los demas días (núme
ros ordinales). Maim6nides fue el primero en 
indicar que ,~~ Di" es un arcaísmo que se re
monta a las primeras fases de la evoluc16n del 
lenguaje. 

2) En Génesis 1:31 verá que el nombre del sexto 
día aparece, a diferencia de los demas, con el 
artículo antepuesto (pero da lo mismo): 
,,~~~ Di" en lugar de ,,~~ Di". 

3) Para llamar al séptimo día de la semana nunca 
se usarán las palabras "X"~~ Di", yom shbi'í, 
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"día s~ptimon, sino n~tj t 5habát "descanso" (de 
la raíz nld, "descansar"). De n~~ deriva la 
palabra española "Sábado". 

4) Cuando se trata de especificar, no el séptimo 
día de la semana, sino un séptimo día cual
quiera, por ejemplo el séptimo día del mes, sí 
se usa la forma del número ordinal ~Y.?~~. Para 
especificar orden, también puede decirse : 
1y"~~ 01', o como en Génesis 2:2, precedido 
por el artículo: 
'lI';lI!i~ Di'~ bay6m jashbH, en el s¡;ptimo día. 

5) Si se quiere seguir enumerando el orden de más 
días que los de la semana (como por ejemplo 
los días del mes), se usarán los números ordi
nales hasta 10 y la forma de los cardinales 
después de 10. Ejemplos: 

"'~Y.O ni' yom jaasiri el décimo día 

@] EJERCICIO 

yorn jaajád asár el undécimo día 
(el día once) 

a) Escriba los días de la semana, así: 

¡1rhn Di' Domingo 

1 
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b) Escriba los siguientes días del mes: 

¡P, 

nJ 

llJ 

TlJ 
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24 1 LOS NOMBRES DE LOS MESES 

Antes de tratar de 108 nombres de 108 meses, 
tal como fue adoptado en Israel a partir del Exi
lio, veamos c6mo medían los meses en Israel en 
tiempos más antiguos. 

En Israel, aal como en la cuna de la civiliza
c16n, Mesopotamia, se calculaba la duración de 
los meses mediante la observación de las fases de 
la Luna. Los meses eran pues lunares, no solares, 
y duraban algo menos de 30 días. Para coordinar 
el c6mputo de los meses con la duración de las 
estaciones, había necesidad de incluir cada cier
to tiempo un mes más a los doce meses del año. 
Asi tenemos años "preñados" con 13 meses en lugar 
de 12. Así, el sistema calend§rico lunar era sin
cronizado con el año, que es solar. 

Vestigio del cómputo lunar es el arcaismo 01~, 
1)ar~aj, "luna", que significa tlmes"; mientras que 
la palabra más difundida ahora para mes, es w,in, 
j6desh, cuyo uso se difundió a partir del periOdO 
bíblico. ";¡in parece derivar de la raíz ";,n, "re
novar", y originalmente se refería sólo al día en 
que la Luna se renueva, es decir aparece la fase 
de la Luna nueva. Este día, tanto en Mesopota
mia, como en Israel antiguo era un día de fiesta 
colectiva. 

Antes del Exilio, los meses eran llamados en 
Israel, así como los días, por medio de números 
ordinales: mes primero, mes segundo, etc. Esto lo 
puede corroborar usted mismo en su lectura bí.bli
ca. Pero en acadio, los nombres de los meses eran 
nombres de dioses o planetas. Tras un proceso 
lento, fueron adoptados los nombres acadicoB de 
los meses, así como actualmente en Israel se usa 
los nombres de los meses del calendario común. 
L08 nombres adoptados del acadi.> aon los siguien
tes: 
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N lD'l Nisán , . Entre marzo y abril 

:1 11)'N Iyár Entre abril y mayo , 

~ lPD , . Siván Entre mayo y junio 

1 TUI!) Tamúz Enere junio y julio 

i1 :1N , Av Entre julio y agosto 

'7~ '7~. Elúl Entre agosto y septiembre 

T ,,!iiR 
': . Tishr! Entre septiembre y octubre 

n l11f'Q .Jeshván Entre octubre y noviembre 

11 '~D~ Kislév Entre noviembre y diciembre 

, n;¡\1 Tevét Entre diciembre y enero 

N' DJ" Shbat Entre enero y febrero 
" 

:1' "N Adár Entre febrero y marzo T- : 

@] LECTURA DE FECHAS 

El cómputo de los años en el antiguo Israel 
no tenía un punto de partida común, convencional 
como en el caso de la era de la creación del mun· 
do o la era cristiana (ambos adoptados en la Eda( 
Media). Se contaban los años a partir de algún 
acontecimiento de importancia, como el comienzo 
del reinado de un rey. En la Biblia se evidencia 
la falta de acuerdo convencional respecto a la 
cronología. Veamos ejemplos de fechas que da la 
Biblia: 



  

a) Exodo 12:1: 

Vay6mer YHWH el 
Mitsráim, lem6r: 
jodashím¡ rish6n 
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;¡Ti1 1!l1n;¡ 
r - .,-

Moshé veél Ahar6n beérets 
Jaj6desh jadsé, lajém rosh 

ju lajém 1ejodshéi jashanáh. 

y dijo Ymffl a Moisés y a Aarón en la tierra 
de Egipto: Este mes será para vosotros el 
principal de los meses; para vosotros será el 
primero de los meses del año . 

Observaciones: 

1) La palabra ,pK·J será estudiada en la Tercera 
Parte, dedicada a las formas del verbo. Basta 
ahora saber que se traduce "y dijo", o simple
mente, "dijo" . 

2) Al colocar las palabras YJ~ y D~1~Q juntas, se 
establece una relaci6n de pertenencia y no se 
requiere de la palabra intermedia "de". No se 
ha de traducir "tierra Egipto", sino tltierra 
de Egiptou. 

3) i1~iJ riJ'ni] es literalmente: "el mes el este". 
Así es la construcción sintáctica hebrea para 
dar a entender "este mes". 

4) D""11:- ,,~h es literalmente "cabeza (de los) me
ses", y quiere decir el mes principal. 

5) El plural de w;¡"n es D' 1i"10, pero cuando una 
palabra de forma plural se une a otra en rela
ci6n de pertenencia, pierde la mem final y su
fre algunos cambios de vocalización, como 10 
revela la expresión ~~~O ')~lQ~, que literal
mente significa "de los meses del año" (la 
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preposici6n ~ actúa en este caso como indica
dor de pertenencia. 

6) Por último, hemos de aclarar la referencia del 
mes. El mes en cuesti5n es el mes de Nisán, el 
primer mes del calendario secular mesopotámi
co. La raz5n por la cual se considera en la 
Toráh a este mes como principal, es porque en 
este mes se produjo la liberación de Israel y 
la salida de Egipto. 

b) 11 Crónicas 35:1: 

nl1~iJ ~DQ~!J ;11;¡''1 nl1~ D.'7~~":¡, ~;¡~I!IN·' "JI!] 

.1\I!lN1~ 1!lJh'7 ,~V ;¡~~l~~ 

Va!l.§as Yoshi!láju Birushalá!lim p6saj 1aY1&H 
va!lishjatú jap6saj bearbaáh asár 1aj6desh 
jarish6n. 

y celebró 
de YIDffl; y 
el catorce 

Jos1as, en Jerusalén, la pascua 
sacrificaron la víctima pascual, 
del mes primero . 

Observaciones: 

1) La palabra wY.!J, proviene de la raíz nwy, 
que significa "hacer", ffHacer la pascual! 
traducimos parafrásticamente como "celebrar 
la pascua". 

2) Note en la palabra Q~~1"~ que el escriba 
olvidó escribir la letra ' despu~s de la ~. 
Lo correcto sería O?i~~'')~. Los masoretas 
corrigieron el error y pusieron el punto 
del jiriq, "flotando", pues no tiene letra 
de qué pender. Este pequeño caso ilustra 
c6mo se cuidaba de transmitir el texto con
sonántico sin introducir correcciones, aun 
de errores evidentes como en este caso . 
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3) En hebreo, la palabra que traducimos por 
"víctima pascual" es simplemente nOD o pas
cua. Este fen6meno ret6rico se llama elip
sis o expresi6n incompleta. Luego, "sacri
ficar la pascua" es sacrificar el cordero 
destinado para la pascua. 

4) Tanto la cita de Exodo 12:1 como la presen
te cita, contienen instrucciones para la 
celebraci6n de la Pascua en el mes de Ni
sán. 

c) Zacar!a. 7:1: 

n,n'-'~1 n~~ J7~O ~¡~117 Y~l~ nJ~~ 'n~J 

171';!~ 'Y.1'I¡;J[1 1!iJ"n'? n%'H9 n~l~Pt1 
Vaijí bishnát árba leDariávesh jamélej, ja
yáh devár YRWH el Zejáriah, bearbaáh laj6-
desh jatshií, bejisl~v. 

y sucedi6 que en el año cuarto del rey na
r!o, hubo palabra de YWHW para Zacar{as, el 
cuarto día del mes noveno, en Kislev. 

Observaciones: 

1) La palabra 'n') procede de la raíz verbal 
tI!Q, "ser" o -"estar". Pero como en caste
llano no se dice: "fue que en el año", pa
rafraseamos: "sucedió, que en el año •.. " 

2) La expresi6n Y~l~ nJ~~ es un fenómeno sin
táctico raro. iiter~lmente diría: "en el 
año del cuarto", pues n1' es n~~ "año", mo
dificada por la n para indicar una re1aci6n 
de pertenencia con la palabra que sigue, 
que es el numeral Y~,~t "cuatro". Esto no 
debe sorprender al lector de habla españo
la, pues también en español se dice: "en el 
año de 1978", en lugar de "en el año 197811

• 
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Con todo, más normal en hebreo es decir: 
n'){'+l~ n~1!'~ (literalmente: "en el año el 
cuarto"). Por supuesto nuestra traducci6n 
al español no tiene por qué reflejar parti
cularidades sintácticas hebreas, por lo 
cual traducimos llanamente "en el año cuar
to". 

3) Otra peculiaridad sintáctica del hebreo, es 
decir el título despu~s del nombre de la 
persona, como en ~~QO ~'~1J, (literalmente: 
Darío el rey), que traducimos llanamente 
por "el rey Darío", 

4) Otra particularidad sintáctica del hebreo 
bíblico se refleja en la frase ~ln~-'~l n~o 
(literalmente: fue palabra de YHWH) seguida 
de la preposici6n '7~, "a". Como cualquier 
traducci6n literal probaría ser burda, op
taríamos por la paráfrasis: "YJtWH comunicó 
un mensaj e a ... " 

5) La palabra nY~1H, de género femenino, con
cuerda con la palabra 01", "dian , que está 
sobrentendida. La palabra Yl1H, que aparece 
primero, concuerda con tllrJ, "añou , de géne
ro femenino. 

6) Note que Zacar!as, o el editor del libro de 
Zacarías, tiene necesidad de especificar la 
fecha, y recurre a enunciarla indicando los 
meses por números ordinales y por sus nom
bres acádicos simultáneamente . En tiempos 
posteriores se prescindirá por completo del 
sistema antiguo, y s6lo se indicarán los 
meses por sus nombres ac4dicos. 

7) Las fechas de los documentos del periodo 
persa pueden sincronizarse exactamente con 
el sistema calendárico moderno . Luego, este 
mensaje de Dios a Zacarías tuvo lugar el 26 
de noviembre del año 518 a. de J . C. 
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~ LA QABALA 

Antes de abandonar el t6pico de los nGme
ros, vamos a tratar de algo interesante, que 
ha cautivado la inquietud de muchos estudiosos 
de los libros sagrados hebr'eos. Se trata de u
na especie de ciencia oculta, que a veces pe
netra los dominios de la magia,. Esta ciencia 
oculta hebrea se llama "Qábala"; y lo que nos 
concierne por el momento son BUS juegos con los 
valores num€ricos de las letras de las pala
bras de versos problemáticos de la Biblia, con 
el propósito de descubrir su sentido oculto, 
misterioso o profético. La palabra I Qábala" 
deriva de la raíz verbal ,~p, que significa 
Itrecibir", (en el sentido de que el conoci
miento es "'recibido" o fruto de la tradici6n). 

El juego cabalístico con los valores numé
ricos de las letras hebreas se llama "guema
tria", palabra que parece tener el mismo ori
gen que la palabra "geometría" de origen grie
go. El más famoso juego de guematria es el de 
G€nesis 49:10, que dice: 

.C'1¡l1 n~i'1' \'71 i1'7'~ li:l~-'J 

Lo yasúr shévet mijudé umejoqéq mibéin ra
gláv ad ki yab6 Sh!lo veló yiqj~t am!m . 

No será qUitado el cetro de Judá y el le
gislador de entre BUS pies, hasta que venga 
Shi10, y para él (será) la obediencia de 
los pueblos. 

Obset'Vaciones: 
1) Ll~~ significaba originalmente IIcayado" o 

bastón del pastor. Tanto la palabra "pas-
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toril como la palabra "cayado" fueron usadas 
en los idiomas semíticos metonímicamente, 
para designar al rey y su cetro . 

2) El paralelismo sinónimo que hay entre las 
palabras D~~ y Pitn~, podría aclararnos qué 
significa "legislador lt

• No se trataría del 
que dicta las leyes, sino de algún instru
mento, parecido a un cetro. Algunos erudi
tos creen que el mejoqéq era un instrumento 
utilizado para imprimir un sello en los ob
jetos de arcilla, como las tablillas sobre 
las cuales se escribía con las impresiones 
del estilo. El sentido hasta aquí está cla
ro: La tribu de Judá tendrra la primacía 
continuamente, hasta que venga Shilo. 

3) La palabra D~1~1, que en el texto aparece 
como forma dual éon sufijo pronominal de 
tercera persona ('~1~J), significa tanto 
"pies" como IIpiernas".· La expres16n descri
be al jefe y legislador sentado y portando 
su vara de autoridad cuyo extremo inferior 
se apoya en el suelo, entre sus pies. 

4) El problema, ahora, es: ¿Quién es Shi10? o 
¿Qu~ significa este nombre? De.1 emos a un 
lado las especulaciones acerca del signifi
cado oculto de esta palabra, y veamos s6lo 
cómo los cabalistas decidieron que la refe
rencia es al Mesías. Ellos sumaron el valor 
numérico de las letras de las palabras: 
ii"'~ lÚ! ("vendra Shiloff

), así: 

, - 10 

l - 2 
H Q 

1!J - 300 
, - 10 
'7 • 30 
.. ~ 5 

i1'7'!? H~' 358 
T 



  

Luego 
letras 
así: 
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sumaron los valores numéricos de las 
de la palabra O'~O, mashía j (Mesías) 

11 - 40 
rJ - 300 
, - 10 

n - 8 

o'l!il} - 358 

Puesto que los valores numéricos concuer
dan, explicaron que las palabras de este 
versículo son una profecía mesiánica. 

INCLINACION 

Se llama "inclinación" a la modificación de 
la forma básica de una palabra mediante la 
adición de sufijos pronominales posesivos. 

La forma básica de una palabra puede ser 
masculina, femenina, singular o plural. Así, 
las cuatro formas siguientes son consideradas 
básicas: 

1il dod tío 

i11i:r dodáh tía 

D'1i'l dodím tíos 

n;1;:¡ dod6t tías 
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r:28l INCLINACION DE PALABRAS DE FORMA 
~ MASCULINA SINGULAR 

La palabra 1;1, tiene género masculino y 
número singular. Veamos a continuación cómo se 
modifica con la adición de los sufijos prono-
minales: 

1i'l dod tío (forma básica sin sufijo) 

'1i'l dod! mi tío 

;rp'l dOdjá tu tío (hablando a un hombre) 

ni'! dodéj tu tío (hablando a una mujer) 

i1i'l dod6 su tío (de él) 

~7;'I dodáh su tío (de ella) 

u:r;'I dodéinu nuestro tío 

D:l1i'l dodjém vuestro 
~ : tío (de vosotros) 

1J1i'l 
': : 

dodjén vuestro tío (de vosotras) 

D;ri'l dodám el tío de ellos 

1;r ;'1 dO<fán el tío de ellas 

Observaciones: 

Note el puntito dentro de la letra hei (n). 
diferencia la palabra ~1''I (el tío de ella) 
de nl1'1 (t!a). 
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191 INCLINAClON DE PALABRAS DE FORMA 
~ MASCULINA PLURAL 

C',;, dodlm tíos (forma básica) 

']1' dodág mis tíos 

~'~í1 dodéija tus tíos (hablando a un hombre) 

J'J;, dodáij tus tíos (hablando a una mujer) 

1'J;1 dodáv sus tíos (de él) 

n'il~ dod~ya sus tío s (de ella) 
T v 

~l'Ji1 dodéinu nuestros tíos 

OJ'7i1 dodeijém vuestros tíos (de vosotros) 
',' .. 

1~'jí1 dodeijén vuestros tíos (de vosotras) 

Cn'1;. dodeihém los tíos de"ellos " .. 

lQ'J;' dodelhén los tíos de ellas 

r:J INCLINACION CE PALABRAS DE FORMA 
FEMENINA SINGULAR 

i11,i1 dodáh tía (forma báSica) 

'm;, . , dodati mi tía 

~N;1 dodatjá tu tía (hablando a un hombre) 

JI11;' dodatéj tu tía (hablando a una mujer) 

in¡;. dodat6 su tía (de él) 

~~¡;1 dodatáh su tía (de ella) 
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1] I);r 1, dodatéinu nuestra Ha 

C~I'Jí1 dodatjém vuestra tía (de vosotros) 

l?l)]i. dodatjén vuestra tía (de vosotras) 

D~1i, dodatám la tía de ellos 

11;1'];1 dodatán la tía de ellas 

[El 
INCLINACION DE PALABRAS DE FORMA 
FEMENINA PLURAL 

n;1;' dod6t tías (forma básica) 

'D;1;. dodotág mis tías 

J'nl1i. , . dodotéija tus tías (hablando a un hombr 

J'Dí1í1 dodotálj tus tías (hablando a una mujer 

pl;lí1i. dodotáv sus tías (de H) 

i"ni1í. , . dodotéga sus tías (de ella) 

lPOÍ1;, dodotéinu nuestras tías 

D~'!J;1i. dodoteijém westras tías (de vosotros) 

1?,'O;1i1 dodoteijén vuestras tías (de vosotras) 

Ci17n;1;:r 
.~ " dodotelh1lm las Has de ellos 

ln'ni1i1 '; .. dodoteihén las tías de ellas. 
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~ EJERCICIO 

Anteriormente hemos encontrado algunas pa
labras inflexionadas, en las páginas 39, 48, 
59, 60, 61, 62, 64 Y 65. En las páginas men
cionadas hay como once palabras inflexionadas, 
con sufijos pronominales. Indique cuáles son 
dichas palabras. 
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iJ LA ASOCIACION GENITIVA 

Tomemos dos sustantivos en español, por 
ejemplo: "hombre" y "guerra". Para establecer 
entre ellas una relación de pertenencia o aso
ciación genitiva, necesitamos poner en medio 
la palabra "de". Así tendremos la expresión: 
tlhombre de guerra", que indica que el tal hom
bre tiene asociación con la guerra. 51 observa 
detenidamente la función sintáctica que se 
origina, notará que el segundo sustantivo, 
"guerra", sirve ahora como adjetivo que cali
fica al primer sustantivo, "hombre", Por tan
to, decir "hombre de guerra" es lo mismo que 
decir "hombre aguerrido" o valiente, 

Asi como en español, sucede en hebreo, s610 
que en hebreo no se necesita poner una palabra 
en medio. La simple aposición de los dos sus
tantivos ya indica que existe entre ellos una 
asociación genitiva. Eso si, se producen algu
nos cambios pequeños en la vocalización de la 
primera palabra, excepto en algunos pocos ca
sos. 

Cuando dos palabras hebreas están en aso
ciación genitiva, se dice que la primera pala
bra (la que sufre cambios en su vocalizaci6n), 
está en "estado cqnstructo", y la segunda en 
"estado absoluto". Ej emplos: 

';'1:< ish hombre 

~Q~7Q miljamáh guerra 

~QQ(~ ~~~ ish milja~h hombre de guerra 

lA gan jardín, huerto 

lJl' áden Edén 

lJ~ lA gan áden Jardín del Edén 
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1;1 ben hijo 

O'P$ adarn hombre 

ben adám hijo del hombre 
(ser humano) 

Observaciones: 

1) En los tres ejemplos que dimos, no cambia 
la pronunciación de las palabras en estado 
constructo. 

2) En los dos primeros ejemplos, no se produce 
ningún cambio en la vocalizaci6n (los sig
nos de las vocales) de las palabras en es
tado constructo. 

3) En el tercer ejemplo, la forma absoluta de 
la palabra "hijo", en hebreo es 1~, y su 
forma constructa es la. Estos cambios obe
decen a reglas que ;studiaremos oportuna
mente en la Cuarta Parte. 

4) En el hebreo de la Biblia se suele indicar 
la asociación genitiva de dos palabras me
diante una rayita, a manera de guión, así: 

Esta rayita se llama maqáf . Por eso, cuando 
se quiere indicar que una palabra aislada 
está en estado constructo, se la escribe 
as:;:: - 1~, -1&. 
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~ ASOCIACION GENITIVA DE LAS PALABRAS 
~ QUE TERMINAN EN n-

Palabras que terminan en n-, son generalmen
te de g~nero femenino, como la palabra nJ1H. 
Si se quiere asociar esta palabra con otra 
digamos YHWH, para decir lila Toráh de YHWH:' 
tenemos que escribir primero la palabra n?1 
en estado constructo: nJ1A. Luego tenemos; 

n1in Tbráh (la Ley) 
T 

n11n (estado constructo) 

mn'-n1in Tbrát YHWH (Torát Adonág) 

Observaciones: 

Note que el sign0"'""f'" se cambia en -= y la hei 
se transforma en tav. 

r-J51 ASOCIACION GENITIVA DE PALABRAS 
~ QUE TERMINAN EN O' 

Las palabras que terminan en D', son gene
ralmente de género masculino y número plural, 
como la palabra D'11:r, dod!.m~ Ittíos". La forma 
del estado constructo de n'i1:Y se deduce de la 
forma que esta palabra asum~ cuando es incli
nada . Una vez que a esta palabra inclinada se 
le eliminan los sufijOS, la forma que queda 
corresponde a la forma del estado constructo. 
Por ejemplo, tenemos las formas ~J'J;l, dodéi
nu, "nuestros tíos!!, o n;;PJ;:r, dodeiJém, 
"vuestros tíos". Si a estas palabras les quito 
los sufijos, tendré la forma '1'1. Esta es la 
forma de su estado constructo. A esta forma le 
podre añadir la palabra que ira en estado ab
soluto. Ejemplos: 
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7Ji~ dodéi (estado constructo) 

1" '];'1 • T 
dodéi David los tros de David 

ASOCIACION GENITIVA CON ARTICULO 

En lugar de la palabra "de" que usamos en 
español para unir dos palabras en asoclaci6n 
genitiva, se puede usar en hebreo el artículo 
~, antepuesto a la palabra en estado absoluto. 
Ejemplos: 

nN érets .... 
érets jaq6desh 
(lit. "tierra del santuario" 
- Tierra Santa) 

,.,y ir IIciudad" 

D'O~~O ,,~ ir jaelohim 
(lit. "ciudad de Dios"; puede 
significar también "ciudad divina") 

'Ii-jil q6desh "santuario lt 

q6desh jaqodashim 
(lit. santuario de los santuarios; 
"lugar sant!.simo) 

Observaciones: 

1) Los ejemplos anteriores, y sobre todo el 
tercero, que es tomado de Exodo 26:33, de
muestran que no se requiere usar maqáf en 
caso que la palabra en estado absoluto va 
precedida del artículo. 
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2) Literalmente las expresiones dicen: "tierra 
el santuario" "ciudad el Dios" y "santuario 
los santuarios". Pero su construcci6n sin
táctica en aposición, y la anteposición del 
artículo al sustantivo en estado absoluto 
indica que su función es adjetival. De este 
modo la primera expres15n significa "tierra 
santa" (la ti~rra donde está el santuario); 
la segunda: "ciudad divina"; y la tercera: 
"lugar sant1:simo" (que equivale a la expre
s16n superlativa: el santuario de los san
tuarios) • 

~ ASOCIACION GENITIVA CON LA PALABRA ~~ 

El tipo de asociaci6n genitiva que es más 
fácil de aprender para el estudiante de habla 
española, es por supuesto la que usa la pala
bra '7~, shel, que significa: "de", "del lt

, "de 
la", "de los", pero este uso es característico 
del hebreo moderno, no del hebreo bíblico. 
Cuando se usa la palabra '7~t se antepone el 
artículo a la palabra que va primero, la cual 
por su parte no sufre modificaci6n alguna pues 
no tiene que aparecer en estado constructo. 
Ejemplo: 

la ben "hijo" 

il~ ben6 "su hijo" 

r¡pi" '7~ il~ ben6 shel Yoséf "el hijo de José" 
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INCLINACION DE LA PALABRA '1~ 

Si a la palabra '¡V se añaden los sufijos 
pronominales, tendremos 10 siguiente: 

'7W shelí mío, mía 

;t,!~ sheljá tuyo (-a) hablando a un hombre 

';1iW sheláj tuyo (-a) hablando a una mujer 

; '¡V .heló suyo (-a) (de él) ., 

¡¡'¡v sbeláb suyo ( -a) ( de ella) 
T·' 

u{~ shelánu nuestro, nuestra 

O;)~W shelajém vuestro (-a) hablando a hombres 

mI!! shelajén vuestro (-a) hablando a mujeres 

on'7li shelahém de ellos 
~ - : 

11)11) shelahén de ellas 

Observaciones: 

Cuando se usan estas formas independiente
mente, se comportan como pronombres posesivos; 
pero si les antepone un sustantivo, su función 
sintáctica es adjetival, es decir, califica al 
sustantivo. Ejemplo: 

jad6d shel! IImi tío" 
(Lit. "el tío mío"). 
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~ CONCORDANCIA ENTRE SUSTANTIVO Y ADJETIVO 

Para lograr la correcta concordancia entre 
el sustantivo y el adjetivo, hay que determi
nar primero s1 el sustantivo es masculino o 
femenino, singular o plural. El adjetivo lle
vará 108 mismos sufijos de género y número del 
sustantivo, o los suplirá si el sustantivo 
tiene forma irregular. 

Como la concordancia depende mayormente del 
género del sustantivo se deben conocer algunas 
reglas y excepciones al respecto. Cuando los 
sufijos de un sustantivo definen su género, se 
dice que tiene "género formal.". Cuando éstos 
no definen su género, o cuando faltan, se dice 
que el sustantivo tiene "género intrínseco". 
En el último caso, es el adjetivo que determi
na su género. 

~ EL GENERO FORMAL Y EL GENERO INTRINSECO 

La forma de la mayoría de las palabras in
dica de qué género son, si masculino o femeni
no. El género en tal caso está indicado por 
los siguientes sufijos: 

n1- ,D~- .n- ,n-

Las palabras que terminan en n- tienen gé
nero femenino y número singular. Ejemplos: 

i.háh mujer 

Las palabras que terminan en n- tienen gé
nero femenino y número singular. Ejemplo: 
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tradici6n 

n'~,l~D jashulamlt la Shulamita 
(el amor plat6nico de Salom6n) 

Las palabras que terminan en nl- tienen g~
nero femenino y namero plural. Ejemplos: 

n',~ par6t vacas 

n\,~ sar6t princesas 

Las palabras que terminan en D~- tienen g~
nero masculino y número plural. Ejemplos: 

D"~ sarím pr{ncipes, ministros 

O'" ~r!m toros, bueyes 

Las observaciones del t6pico anterior dejan 
por contestar una pregunta: ¿Cuál es la carac
terística formal de las palabras de g~nero 
masculino y número singular? La respuesta es 
fAcil: Casi todas las palabras que no se ajus
tan a las reglas anteriores, son de gEnero 
masculino y número singular. Las palabras que 
conforman la excepción, es decir las que no 
tienen sufijos de g~nero femenino pero son fe
meninas; o las que tienen sufijos femenin08 
pero son masculinas, se dice que tienen genero 
intrínseco. 

~ PALABRAS DE GENERO FEMENINO INTRINSECO 

1) Los nombres de entes geográficos son de gé
nero femenino. Aun cuando en plural asuman 
forma masculina, en la concordancia con el 
adjetivo resalta su g(nero. Ejemplos: 
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17 Y. ir ciudad 

n/"~ ,'y. ir guedoláh ciudad grande 

0'1Y, arím ciudades 

nl'71,~ 0'1)( arim guedo16t ciudades grandes 

Yj~ érets tierra, país 

n~\'i1 n~ érets qetanáh país pequeño 

ni~~!! aratsót países 

niJYi1 nU~1! arats6t qetan6t países pequeños 

Jli1.1i1. qárqa terreno 

n~iD Jli1.1i1. qárqa továh terreno bueno 

niJli1.1i1. qarqa6t terrenos 

nbiD niYiqi! qarqa6t tov6t terrenos buenos 

0'7~l'~ Yerushaláyim Jerusal~n 

O!~~l'~ Yerushaláyim jaatiqáh 
la antigua secci6n amurallada de 
Jerusalén (lit. Jeruaalén la antigua) 

2) Los nombres de las partes del cuerpo huma
no o de los animales, que existen en pares, 
son femeninos: 

Pl1 áyin ojo 

n~~ l'l1 áyin raáh ojo malo (malojo) 
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oreja 

6dsen qeshuváh oreja atenta 
(que escucha) 

ala 

nl~? 9~f kan~f yesharáh ala recta 

'T~ yad mano 

i1!i?~ 1; yad neqiyáh mano limpia 

~Al réguel 
': ~. 

pierna 

n1~'~ ~3j réguel arukáh pierna larga 

3) Hay un grupo de palabras de género femenino 
intrínseco, que no tienen nada en común. 
No hay más remedio que aprenderlas de memo
ria. Estas son: 

l-t~ éven piedra 

D"~~ avanim piedras 

i1~~? 1~~ ~ven yeqar&h piedra preciosa 

ni,~? D"~~~ avanim yeqarót piedras preciosas 

r.i~ esh fuego 

esh jadsagáh fuego fuerte 

l~il 

n\j71DY, nil~il 

beér 

beeir6t 
amuq6t 

pozo 

pozos profundos 
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gadér seto, cerco "~ 
n\nil~ ni'H guecleir6t gueboh6t 

setos altos 

1~~ guéfen viña 

n~iD 1~1 guéfen továh viña buena 

llA g6ren era 

n/IA~ lj~ g6ren aguláh era redonda 

l~!) jéreb espada 

ni~Q nll~Q jarav6t jadash6t espadas nuevas 

'!!~ yátecl cuña, estaca 

ni'll ni,n' yeted6t kebed6t estacas pesadas - , " \ 

Dll kos vaso 

n~~~ Dl~ kos negiyáh vaso limpio 

'''" kíkár T " 
plaza 

nil"' nl'Jl kikar6t rejah6t plazas amplias 
T : T " 

lash6n lengua, idioma lirJ~ 
T 

li~ 
T 

lash6n raáh mala lengua 
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~9l ... ... néfesh alma, vida, gente 

nefashót rnar6t almas amargas 

1':;1\1 sakín cuchillo 

ni~10 D'~'~l! sakinín jadash6t cuchillos nuevos 

4) Algunas palabras tienen género formal feme-
nino aunque su plural se forma con el sufi-
jo D'-. Estas palabras son una rarísima ex-
cepción. Ejemplos: 

nJ~ shanáh año 
" 

D'llli shan1m años 
" , 

il1;7 yonáh paloma , 

n"~l' yonim palomas 

mm jitáh trigo 
'" 

D'I?~ jitím trigales 

n1n miláh palabra 

D'~~ mil!m palabras 
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n~~ isMh mujer 

nashim mujeres (note como va
ría esta palabra en el 
Tópico 47 ). 

PALABRAS DE GENERO MASCULINO INTRINSECO 

En los siguientes casos el género es mascu
lino, aunque su plural tome el sufijo femeni
no: 

1) Las palabra-g que terminan en 11-. Aunque la 
forma plural de estas palabras termina en 
ni- ellas concuerdan con adjetivos de géne
ro masculino. Ejemplo: 

ll,~ ar6n arca, cajón 

,im~ ll,~ ar6n shaj6r arca negra 

nili,~ aron6t arcas 

D'1in~ n\l\'~ aron6t shejodm arcas negras 

2) Palabras que terminan en 1 •• Ejemplos: 

lO!!!! shulján mesa 

lt4 lQr~ shulján labán mesa blanca 

D'~~7 n\lQr~ shuljan6t levan!m mesas blancas 

3) Palabras que terminan en ei- , Ejemplos: 

Dii7Q maq6m lugar 

1ii1Q Dli7~ maq6m jadásh lugar nuevo 

D'~lQ n\njj7~ meqom6t jadash!m lugares nuevos 
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4) Palabras que terminan en 1 •• Ejemplos: 

1:tiN otsár , tesoro 

~il~ 1fiN otsár gad61 tesoro grande 

D'?il~ ni1~iN otsar6t guedol!m tesoros grandes 

5) Palabras que terminan en n-o Ejemplos: 

Ol~ laaj, tabla 

~1Q Ql~ laaj jadásh, tabla nueva 

D'~n ninl~ luj6t jadash!m, tablas nuevas 
. -r-: 

6) Algunas palabras de genero masculino no 
tienen singular. 5610 se usan en forma plu
ral, y concuerdan con adjetivos en plural. 
Esto se llama plural de intensidad, plural 
de majestad. Ejemplos: 

D'?U jayy!m vida 

D'llY~ neur!m juventud 

D'~~~ Eloh!m Dios 

Observaciones: 

En el caso de D'~7~J aun concordando con el 
adj etivo en plural ~' debe concordar con el 
verbo en singular si la referencia es al 
Dios de Israel. 
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[ill LA FORMA DUAL 

Aparte del número singular y plural, exis
te en hebreo el dual . Cuando los objetos se 
dan en pares, se usa el sufijo 0'-. EjemplOS: 

l! yad mano 

D~J! yadáyim dos manos 

~~1 réguel pierna 

D~:?~1 ragl.!íim dos piernas 

~y~ n~al zapato 

D~Ll(~ naaláim dos zapatos 

Observaciones: 

Las siguientes formas tienen forma dual 
aunque no tienen nada que ver con namero: 

D?!l máyim agua 

D?l)~ shamáim cielo 

Note c6mo las palabras "18s aguas" o "108 
cielos" son eco de una traducclon superllteral 
de la Biblia hebrea al español. 
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G LOS PRONOMBRES PERSONALES 

Anteriormente estudiamos 108 sufijos prono
minales que se pegan al final de las palabras 
en inclinación. Ahora estudiaremos la forma 
independiente de los pronombres personales, es 
decir la forma que se escribe aparte, no como 
sufijo: 

, ~ tt aní yo 

i1~tc atlih tú (hablando a un hombre) 

~tt at tú (hablando a una mujer) 

NHl ju él 

N'r:t ji ella 

~lt;tJ1! anlijnu nosotros 

D6tt atém vosotros 

1(1!!( atén vosotras 

Dry hem ellos 

ln 
" 

han ella. 
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~ COMUNICACION SIN VERBOS 

El verbo es el alma de la oraci6n; sin el 
verbo ésta se convierte en una mera frase. Al 
mismo tiempo el estudio del verbo es el capí
tulo más problemático de las gramáticas; por 
eso en nuestro caso 10 estamos dejando para 
ser estudiado m&s adelante. Sin embargo, en 
hebreo es a veces posible expresar pensamien
tos completos sin recurrir al uso de verbos. 
Hay varios casos cuando esto es posible: 

A) Algunas expresiones que en español demanda
rían la presencia de los verbos "ser" o 
"estar" en tiempo presente, no requieren de 
verbo en hebreo. Ejemplos: 

a) Proverbios 10:11a: 

P'l~ ,~ D'!O 1iP9 meq6r jay1m pi tsad1q 

(fuente de vida (es) la boca del justo) 

b) Proverbios 9:10: 

n1n' n~l' n~~Q n~~~ 

.n~'~ D'~P, nrJl 

TejilAt jojmlih, yir'át YYWH, 
shím, binAh. 

El principio de la sabiduría 
de YHWH; y el conocimiento 
santas, (es) inteligencia. 

Observaciones: 

vedáat qedo-

(es) el temor 
de las cosas 

1) La primera palabra, n~~n es un sustantivo 
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que deriva de la raíz verbal ~~n, con la a
dición del prefijo n. Usted se preguntará: 
¿D6nde está la doble lamed de la raíz en 
n~~R? La respuesta es que el puntito que 
lle~a la ~ indica que ésta está duplicada. 

2) Observe que n~~Q es la forma del estado 
constructo de n~~~. Del mismo modo, n~,~ es 
la forma del estado constructo de n~,~. 

3) La palabra D'~'ü es el plural de ~i,~, que 
significa Itsanto". Este es un plural de in
tensidad; es decir enfatiza la calidad de 
ser santo, antes que una idea plural. Dáat 
gedoshfm traducimos: "conocimiento de las 
cosas santas". 

c) Salmo,19:7-10: 

En estos versos tenemos algunas apreciacio
nes sobre el carácter perfecto de la Toráh, la 
ley divina: 

piqudéi YHWH yesharim 
las ordenanzas de YHWH (son) rectas. 

il13 mn' nnll T T - • 

mitsvát YHWH boráh 
el precepto de YHWH (es) limpio. 

Torát YHWH temimáh 
la ley de YHWH (es) perfecta, 

il~~~~ illil' nn,l! 

eid6t YHWH neemanáh 
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el testimonio de YHWH (es) fiel. 

il~lill' illil' nljl? 

yir'át YHWH tejpráh 
el temor de YHWH (es) puro. 

n~~ illil'-'\1~~1.l 

mishpet~i YHHY e~t 
los juicios de YHWH (son) verdad 

janejemadim midsajáv umip§ds rab 
umtuq!m midvásh ven6fet tsuf!m 
(son) más codiciables que el oro, y que mu
cho oro fino; 
y (son) más dulces que la miel, y la que 
destila de panales. 

Observaciones: 

1) Para formar el grado comparativo se antepo
ne el prefijo D al nombre del objeto que se 
considera de calidad inferior: ~~l, dsajáv, 
lloro" y lQJI'.l. "que el oro" 

2) T~ es sinónimo de ~~¡, pero indica alta ca
lidad de oro. 

3) Note que se dice ~I T? (literalmente: oro 
muchO), para significar "mucho oro". 
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B) Otras expresiones que en español requeri
rían de los verbos "hacer" y "tenerf1 

, en 
hebreo se forman mediante la partícula 1Ii~. 
yesh, que se traduce simplemente: "hay" sin 
ser verbo. Ejemplos: 

a) Génesis 39:4: 

·vej61 yesb lo 
(literalmente: "y todo (10 que) haya él) 
= y todo 10 que tiene 

b) Génesis 43:7: 

n~ 0n 1Ii?1l 

jayesb lajem aj? 
(lit. ¿acaso hay a vosotros hermano?) 
= ¿Acaso tienen ustedes hermano? 
Note cQmo el prefijo n equivale a los sig
nos ¿? del español. 

e) Expresiones semejantes a las anteriores, 
pero de forma negativa, se construyen me
dia~te la partícula 1~~. que es el negativo 
de w~. Ejemplos: 

a) Génesis 37:24: 

D?!;l i.:l 1'1:< 

éin bo máyim 
(lit. no hay en él agua) 
De acuerdo con el contexto se traducirá UNo 
había allí agua (en el pozo)". 
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b) Génesis 37:29: 

éin Yoséf bab6r 
(lit. no hay José en el pozo) 
= José no estaba en el pozo 

D) A veces algunos pronombres personales se u
san para enfatizar la idea que requeriría 
del tiempo presente del verbo "ser" en es
pañol. Ejemplos: 

a) Génesis 42:6: 

"'711ü l<1n 9Qi'1 

ve-Yoséf ju jasbalít 
(lit. y José él el gobernador) 
z y Josá era el gobernador. 

b) Génesis 41:26: 

n~D O'~~ y;¡~ Jil"ü ni,~ y;¡~ 

n~~ D'~~ y;¡~ JilPü D'7~lIiü Y;¡~1 

Sbéba par6t jatov6t sbéva 
sbéva jasbibolím jatov6t, 
na¿ ja16m ejád ju. 

shaním jéna; ve
shéva sbaním jé-

Las siete vacas buenas son siete años; y 
las siete espigas buenas (también) son sie
te años. (Ambos sueños son) un solo sueño. 
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Observaciones: 

1) Note cómo en el hebreo más antiguo se usa 
muy poco la vav para la vocal "0" . Textos 
que tienen esta característica revelan ser 
muy tempranos en la evolución de la escri
tura del hebreo. Nosotros preferiremos es
cribir ni~iD ni,~. 

2) O"~~ es el plural de n~~, shanáh, "año". 
Esta es una de las pocas palabras de genero 
femenino que toman el sufijo O' en el plu
ral. Se conoce además que la palabra D'~~ 
es femenina porque concuerda con el numeral 
y~~, que es de genero femenino. Recuerde 
que en el caso de los números, las reglas 
del genero formal no operan, pues las for
mas que terminan en n-, no son femeninas 
sino masculinas. 
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G LAS ETIMOLOGIAS ETIOLOGICAS 

Vamos a penetrar ahora en uno de los temas 
más entretenidos e interesantes de la litera
tura antigua y bíblica: las etimologías etio
l6gicas • 

La etimología trata del origen de las pala
bras y sus derivados formales. La etiología, 
(del griego aetion, "causa"), es la explica
ci6n del porque, de la raz6n de ser de las 
cosas. Luego, una etimología etio16gica es una 
palabra cuyo origen se pretende, explica su 
significado. 

La etimología puede ser un juego lingU!sti
co, un proceso técnico documentado; pero las 
etimologías etio16gicas son ingeniosas especu
laciones de origen popular . 

Requerimos del lector amplitud de mente, 
para tratar este aspecto de la literatura bí
blica más temprana que ha sido cristalizada en 
las sagas del Génesis. 

Nuestro propósito al estudiar e~toB temas 
es puramente utilitario: adquirir de manera 
fácil y entretenida un vasto y rico vocabula
rio hebreo. 
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~ ETIMOLOGIA DE LA PALABRA nl!'~ (MUJER) 

En Génesis 2:23 tenemos las siguientes pa
labras: 

't)~l'º D~l! DY~D nN"r DJ~Q l1;lN"' J 

n~~ N1~? mir7 '1~~1,l '~t1 

nN"r- nQ~"( 1!1' ~º ' ~ 
Vay6mer jaadám: dsot japáam étsem meatsamái 
ubasár mibsarí. Leds6t yiqaré "isháh", ki 
me"ísh" luqaja - ds6t. 
y dijo el hombre: Esta es ahora hueso de 
mis huesos y carne de mi carne; ésta será 
llamada "mujer", porque del "varón" fue to
mada. 

Observaciones: 

Como se notará, se intenta explicar el ori
gen de la palabra iSháh, "mujer". Según este 
versículo, proviene de la palabra ish, "varón". 
La palabra isháh proviene de la palabra ish, 
porque la mujer fue tomada de~ varón (de sus 
costillas, según la historia bíblica). Lástima 
que no se pueda hacer el mismo juego de pala
bras en la generalidad de los idiomas antiguos 
y modernos. 

No obstante, lingüísticamente, el padre de 
esta etimología, yerra, porque las tales pala
bras 8610 se parecen o suenan igual, pero tie
nen diferente origen. Las diferencias entre e
llas son : 
1) La palabra ~~~ tiene una yod entre la alef 

y la shin. La palabra n,~ no tiene yodo 
2) La palabra "'~, lleva un puntito en la shin 

mientras que la palabra ~~~, no. Este pun-
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tito, llamado daguésh, tiene varias funcio
nes; una de ellas es indicar que una letra 
ha sido "asimilada" en la palabra y por 
tanto, ha desaparecido. Nos preguntamos: 
¿Qué letra podría ser aquella? La respuesta 
nos la da la lingüística comparativa, que 
busca definir las características del idio
ma semítico original mediante el estudio 
comparado de los idiomas semíticos existen
tes. Así sabemos que la letra asimilada eS 
la nun, y que originalmente la palabra en 
cuestion habría sido n~~~, ,siendo el feme
nino, no de ~~~, sino de ~l«, que también 
significa "hombre:' . 'Podría decirse que sI 
bien no existe relación etimológica, sí hay 
conexi6n semántica. Note que también en la 
forma plural de n~~: D'~~, nash!m, se con
serva la nun, aunque ha desaparecido la le
tra álef de la raíz. La formaci6n y modifi
caciones de estas palabras son irregulares. 

~ ETlMOLOGIA DEL NOMBRE ADAN 

En Génesis 2: 7 tenemos las siguientes pala
bras: 

n91~~-lQ ,~~ D?~~-n~ D'~7~ R1R' '~"l 

Vayitsér YHWH Elohím et jaadám, afár min 
jaadamáh. 
y cre6 YHWH Dios al hombre (del) polvo de 
la tierra. 

Observaciones: 

1) Así como en español, en hebreo hay muchos 
sinónimos de la palabra tfJ¡ombrell

, pero éste 
sirve para referirse al genero humano en 
general, sin especificaciones de sexo, o de 
otra clase. Para hablar del hombre en estos 
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términos se uss en hebreo la palabra 01~' 
Su humanidad queda subrayada por su origen: 
el polvo de la tierra. 

2) ¿Dónde está la etimología en este caso? En 
que se asocia la forma de la palabra DI~ y 
la de i1~l~, adamA.h, IItierra" . En otras pa
labras, lo que se dice es que el hombre es 
humano porque fue tomado de la tierra (no 
es dios), del mismo modo que la palabra D1~ 
deriva de la palabra nQ1~. 

3) La audacia del escritor bíblico nos hace 
pensar qu' es primero, el hombre genérico 
adam, significando "hombre", o el nombre 
propio Adán. No llegamos a ninguna respues
ta mejor que ésta: el autor de la analogia 
escogi6 el nombre Adam, por haber en hebreo 
la misma palabra que significa "hombre", y 
por ser ambas casi semejantes a la palabra 
que significa "tierra". Esta triple 8socia
c16n revela cuán hábil fue el autor de esta 
etimología etiológica. 

4) En el verso que estudiamos, el artículo que 
se antepone a la palabra D~K, indica que no 
se trata del nombre propioT/iAdam", sino del 
sustantivo gen€rico "hombre". Pero en el 
transcurso de la historia el artículo desa
parece y así tenemos el nombre propio Adam. 
(Ver ~nesis 5:1) . 

ETIMOLOGIA DEL NOMBRE EVA 

En Génesis 3:20 leemos: 

vaiqrá jaadám shem isht6 Jávah, ki ji jaytá 
em kol jay. 
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y 11am6 el hombre el nombre de su mujer Eva 
(Jávah), porque ella fue la madre de todo 
(ser) viviente. 

Observaciones: 

1) Eva es la caste11anizaci6n de Jávah (n)Q), 
que proviene de la raíz n'n, que significa 
IIvivir". illl1 es una variante de la palabra 
";0, que es el participio presente y 8e 
traduce: "viviente". El masculino de n~D es 
'U. 

2) Note también que el pronombre K'O aparece 
escrito N'~. Varias veces encontrará esto 
debido a que la forma de la letra vav se 
parece a la de la letra yod o Pero usted 
tratar' de leerla correctamente: ji. 

ETIMOLOGIA DEI NOMBRE CAIN 

La historia de Caín y Abe1 en Génesis 4 da 
la etimo1og!a del primer nombre en 4:1: 

l?rr-n~ ~7~J 'O~) iRo/l( il10-nt1 YJ~ D1~Ol 

illil'-n~ ~'I( '~'~P, '~NR1 

vejaadám yadá et Jávah isht6; vatájar vatá
led et Qáin, vat6mer: Oan1ti ish et YHWH. 
y el hombre "conoció" a Eva 8U mujer, y 
ella concibi6 y dio a luz a Carn, y dijo: 
IHe adquirido un varón de parte de YHWH! 

Observaciones: 

1) Se pretende trazar la relación etimológica 
del nombre 1?P. y la raíz nJj1 "adquirir" u 
"obtener", que en el pret€rito cambia su 
radical n por '. Esto funciona perfectamen-
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te bien al oído, pero observe que l~R lleva 
yod después de la qof, lo que la asocia más 
bien con los D.~"i!., ceneos , una tribu de 
trabajadores en metal. (Consulte el Léxico.) 

2) La frase et YHWH, debe ser corregida a: 
me§t YHWH (falta la n). 

3) Observe el uso de la raíz Yl", "conocer" 
para indicar "relacione s sexualesu . El po
sible origen de este uso 10 discuto en mi 
libro LA ISHAH, La Mu j er en la Bibli a y en 
el Pensami ento Hebreo (Editorial Caribe). 

~ ETlMOLOGIA DEI NOMBRE NOE 

En Genesi s 5:29 dice: 

lJ!)!)J? ilT illl(7. IJ"J ill~-nt1 1(~j7'] 

n~I~-l~ ~J'J~ lil~Y.Dl lJ~~g~ 

illn' il"1( 11i/1( 
T - :. . • - . 

Vaiqrá et shem6 N6aj, lern6r: 11 Dse yenajamé
nu mirnaaséinu umeitsbón yadéi nu¡ min jaada
m~h asher eiraráh YHWH". 
y llamó su nombre Noé, diciendo: "Este nos 
confortará de nuestros hechos y del dolor 
de nuestras manos; de la tierra que YHWH 
maldijo". 

Observaciones: 

La etimología pretende asociar el nombre de 
Noé con la raíz verbal nnJ, "confortar", 
lIaliviar", que por 10 visto nada tiene que 
ver con la raíz del nombre de No~, que es: 
"1l "ser cómodo". 



  

157 

~ ETIMOLOGIA DEL NOMBRE BABILONIA 

La famosa tltorre de Babel " de que nos narra 
el capítulo 11 del Génesis. no era otra cosa 
que el ziggurat de Babilonia (heb . Babel) 
un edificio que tenía la forma de una pirámide 
escalonada. Restos de estos edificios han sido 
descubiertos no sólo en Babilonia, s1no tam
bién en otras ciudades de la antigua Mesopota
mia. 

La historia bíblica es bastante distante de 
la historia del ziggurat de Babilonia, en el 
tiempo y en el espacio. En otras palabras, 
trata de explicar el origen de esta construc
ción que ya existía sólo en ruinas cuando el 
Génesis fue escrito; y que además se encontra
ban estas en un país distante y de otro idio
ma, que el país del escritor bíblico (digamos, 
Israel). 

Aunque la historia bíblica tiene varios a
ciertos, falla en su aspecto etimo16gico. Vea
mos 10 que dice el verso 11:9: 

D~-'~ ~~~ ~Q~ N~~ l~-~~ 

Y1Nn-7D ngW nln' 7~1 
-,oTT T -- - T 

Al ken qará shemáh Babél, ki sham balál 
YHWH seEát kol jaárees. 
Por eso llamó su nombre Babel , porque allí 
confundi6 YHWH el idioma de toda la tierra. 

Observaciones: 

Se intenta asociar etimológicamente Babel. 
el nombre hebreo de Babilonia, con la 
raíz hebrea ~~lf tfconfundirtf , y sobre esta 
analog!a se basa la trama de toda la histo
ria. Pero aun formalmente, ambas palabras 
son diferentes. 
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La verdadera etimología de Babilonia ha de 
trazarse en acadio, no en hebreo. En acadio 
este nombre significa: "puerta del dios": 
(bab = puerta; ílu = dios). Mayor eviden
cia tenemos en el nombre sumerio que la 
ciudad tuvo previamente: KA.DINGIR.RA.KI 
(KA=puerta; DINGIR=dios; RA=partícula ge
nitiva; y KI=determinativo de lugar geográ
fico). A continuación mostramos c6mo se es
crib!a esta palabra en caracteres cuneifor
mes. El valor fonético de cada signo está 
indicado debajo del mismo: 

KA DINGIR RA KI 
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~ ETIMOLOGIA DEL NOMBRE MOISES 

Otro ejemplo de las cosas interesantes que 
resultan de jugar con palabras de un idioma 
que se desconoce, es la etimología del nombre 
de Moisés. Aunque esta etimología no está en 
Génesis, permítasenos presentarla al lado de 
la etimología del origen del nombre de Babilo
nia, por ser de las pocas en que se juega con 
palabras de idiomas extraños . 

La historia de Exodo 2 tiene como propósito 
mostrar las fases desconocidas de la vida del 
gran líder, comenzando con su niñez. Dice así 
el verso 10: 

~Yl~-n~7 ln~~} '~~n ~J~'J 

n~ 'n~ H~~~l 1~7 R¡-'~'J 

ln~'~~ D~~u-l~ '~ 1QNR} 

Vayigdill jayéled, vatbiéju leMt Par6h, 
vageji-láh lebén, variqrá shem6 Moshé, va
t6rner: Ki min jamáyim meshitiju. 
y cTeci6 el niño, y 10 trajo a la hija de 
Fara6n, y ella lo adoptó como hijo, y lla
mó su nombre Moisés. Y dijo: "Porque del a
gua lo saqué". 

Si aceptamos al pie de la letra 10 que dice 
este verso, tendríamos que el nombre MOisés, 
le fue dado cuando hubo crecido y su propia 
madre lo present6 a la hija de Faraón. Esto 
hace que nos preguntemos, puesto que todo niño 
recibe un nombre al nacer: ¿C6mo se llamaba 
Moisés anteriormente? El hecho de que no exis
ta la mínima huella de un segundo nombre, nos 
lleva a la conclusión de que Mois~s 11eg6 a la 
corte egipcia, por los medios misteriosos de 
Dios, recién nacido, y que la hija de Fara6n, 
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al adoptarlo, le dio el nombre MOisés, un nom
bre egipcio. 

¿Cuál sería entonces la verdadera ettmología 
del nombre MOisés? Intentemos descubrirlo: Si 
buscamos en las listas onomásticas de los días 
de la Dinastía XIX reinante, veremos que los 
principales faraones tenían nombres compuestos 
de la raíz MSY, que significa "engendrar", y 
que se representaba ideográficamente con la 
figurita de una mujer dando a luz, así: 

Empezando con el nombre del fundador de la 
Dinastía XIX, Amosis (en egipcio: Amesy), su 
nombre es la suma de A (el dios buitre) y la 
raíz MSY. El significado resultante es: "en
gendrado por el dios buitre" . 

Un fara6n famosísimo, quizás el más impor
tante de la Dinastía XIX, fue Tutmosis 111. Su 
nombre deriva de la suma de "Thot ll , el nombre 
de una ave que representa al dios de la sabi
duría y la raíz MSY. El significado resultante 
es: ttengendrado por Thot". 

El fara6n que se las vio negras con Moisés 
fue Ramsés 11, cuyo nombre proviene de la sum~ 
de la palabra RA (nombre del dios Sol), y la 
raíz MSY. El significado resultante sería: en
gendrado por el dios Sol. 

Si el nombre MOisés, signific6 originalmen
te: lIengendrado por las aguas" (digamos por el 
dios Nilo), su nombre completo habría sido Ne
mosis, pues ne es agua en egipcio. Puede haber 
sucedido que su madre no hebraiz6 este nombre, 
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sino modific51o, quitándole la partícula teo
fórica y convirtiendo el nombre en un diminu
tivo de cariño, que sonara a hebreo. 

La última etapa del proceso etimológico po
pular habría sido explicar la etimología del 
nombre modificado previamente de modo que so
nara a hebreo. Entonces, por allí se echó mano 
de la raíz il&ill, "sacar" (no necesariamente del 
agua), que providencialmente tiene las mismas 
letras que el nombre Moshé. 

La etimología etiológica es asombrosamente 
ingeniosa, y además nadie niega que la histo
ria de la niñez de Moisés sea verdad. Pero, 
sólo falla en un detalle: La etimología es 
puesta en labios de una princesa egipcia, que 
dudo haya sabido hebreo, ni mucho menos haya 
tenido como hobby inventar etimologías en este 
idioma. Aparte de estas consideraciones, hay 
que tener en cuenta que como resultado de la 
adopción de MOisés, como hijo de la princesa 
egipcia, ella jamás hubiera dado a su hijo un 
nombre que no fuera egipcio. Al contrario, le 
puso un nombre dinástico. 

Como la historia bíblica y la evidencia ex
terna revelan, Moisés estuvo a punto de ser 
faraón de Egipto, pero Dios lo apartó para ser 
algo mas grande. Por 10 menos aprendemos de 
este juego etimológico, la raíz hebrea nvn, 
"sacar". 
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G ETIMOLOGIA DEL NOMBRE ABRAHAM 

La etimología del nombre de Abraham, es más 
exacta, pues sus componentes son totalmente 
hebreos o semíticos. Los documentos descubier
tos en Mari, en Mesopotamia, han revelado que 
el nombre "Abram" e'Ta común en la época en que 
Abraham vivi6. Aparece por ejemplo bajo la 
forma teofórica "Abramel" (que es la suma de 
Abram + el). 

Literalmente, Abram significa "padre excel
so", pues se compone de las palabras l.~, "pa_ 
dre" y D~, Itsumo" o "excelso". Era un nombre 
que muy bien cayera a cualquier sheikh o jefe 
tribal. 

Lo que llama la atención es el pequeño cam
bio introducido en su nombre. Como es sabido, 
su nombre camb16 de DJ~~ a D~J~~, que en Géne
sis 17 se interpreta como una señal de BU pacto 
con Dios. En el versículo 5 se dice: 

Dn!! ;¡~I!I-n~ 1i)/ N1jf?-N71 

li~n-~N ,~ DO~~ ~QW n:Q1 

.~'~!.1~ D~iA 

Vel6 yiqaré od et shimj~ Abrám. Vejayáh 
shimjá Abrahám, ki ab hamón goy!m netatíja. 
y no será llamado m§s tu nombre Abram. Y 
será tu nombre: Abraham, porque padre de 
multitud de naciones te he hecho. 

Observaciones: 

Antes de comentar el cambio producido en su 
nombre, debemos aclarar otros aspectos gramati
cales del texto, sin detenernos en los verbos: 
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1) Primeramente, note que la palabra D~ shem, 
"nombrell, c.uando se inclina, cambia su pun
tuación vocálica a -Q~. Así 10 hacen un gru
po de palabras que siguen este modelo y que 
las encontraremos a medida que profundicemos 
en el texto. 

2) En segundo lugar, la palabra ~~~D~ que se 
compone de la forma del pretérito o perfecto 
"~.lJ~ natáti "di", más el sufijo pronominal 
1, deriva de la raiz lnl, "dar", que ha su
frido asimilación de su segunda nun a la ta~ 
El uso de esta raíz en este versículo es i
diomático: "dar" a una persona para ser algo 
significa "ponerlo", "instituirlo", "esta
blecerlo" . 

3) Ahora bien, la etimología bíblica interpreta 
la presencia de la n en el nombre de Abraham 
como que deriva de la palabra lino. bam6n, 
"multitud". Esto es posible pero difícil. 
Veamos qué pasaría si sumamos O'l~ + l'on: 
11nnn,~~ - Abramhamon. La expli~aci6n etim~
lógica bíblica se acepta sólo si se nos dice 
que la sílaba lin de la palabra l;n~ ha sido 
eliminada, y ha ocurrido luego metátesis O 
cambio de posición de las letras de la pala
bra. Digamos nV~~~ en lugar de nn'~N. 

Como hay frecuentes casos de metátesis en 
los idiomas semíticos, la explicación es vá
lida. 

4) Pero todavía hay misterio en este "pequeño 
cambio", puesto que la letra i1 es componente 
del nombre sagrado nln~, elemento teof6rico 
tambien presente en los nombres de los reyes 
de Juda. ¿Se trata acaso del sello divino 
-con su propio nombre- en la vida y destino 
de un hombre? 
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ETIMOLOGIA DE LOS NOMBRES JACOB y ESAU 

La historia de Jacob y Esaú está tambien 
llena de etimologías etiológicas. Por otro lado 
si consideramos los documentos de Mari, consta
taremos que el nombre de Jacob fue tambien un 
nombre difundido en aquel período. Se ha con
servado por ejemplo la forma Yalgubel, que tie
ne componente teofórico. 

En Génesis 25:25,26, tenemos nuestro punto 
de partida: 

1"r:1~ N~~ l~-~lQ~l : 1~y' in~ N~i?"J 

i"y,~ iD~ N~"'} 1~y' l~Y,~ "lQN ji~l 

Vayetsé 
Vayiqr.§. 
veyad6 
Yaag6v. 

jarish6n, admoni ku16, keadéret se~r 
shem6 Esáv. veajarei-jén yatsá ajiv, 
ojédset baaqév Esáv. vayiqrá shem6 

y salió el primero, todo rojo, peludo como 
Esav felpudo. Y llamó (Isaac) 

(EsaG). y despu~s salió su 
do con su mano el talón de 
nombre Jacob. 

Observaciones: 

su nombre 
hermano, empuñan
Esav. Y llamó su 

1) Al estudiar las etimologías de este versícu
lo, nos encontramOS con un problema de se
mántica. Mientras las etimologías se basan 
en derivaciones de palabras, los casos de 
semántica presentan palabras de formaci6n 
diferente, pero de significado asociado. Por 
ejemplo, el nombre de Esaú, evidentemente 
está asociado a la apariencia de un paño o 
felpudo rojizo, hecho de pelos (podría ser 
pelos de cabra), que se dice en hebreo: 
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,~~ n1J~. En otras palabras, Esaú era un pe
lirrojo por excelencia. En cuanto a la raíz 
de su nombre, es desconocida. Posiblemente 
no se trata de una raíz hebrea. 

2) La palabra que traducimos "despu€s", es: 
1=»-"!JH,. No intente traducir sus elementost 

Tómela como si fuera una sola palabra. 
3) La palabra "su hermano", "~~, proviene de 

n~, aj, más el sufijo pronominal 1. Usted se 
preguntará, de d6nde sale la yod en esta pa
labra. Esta palabra pertenece a un pequeño 
grupo en que la forma del estado constructo, 
toma una god , aunque sean inclinadas en sin
gular: -.,r:t~. 

4) Las palabras presentadas luego en relaci6n 
etimo16gica son: li!~, "talón" y el nombre 
del h~roe de la historia, ;¡:P~. !, Yaaq6v, J,,
cob. Ambas palabras provienen formalmente de 
la raíz lj7Y, que significa "seguir huellas". 
Como es sabido, las huellas del talón son 
más acentuadas. Es posible que la raíz sea 
nominal y signifique simplemente "ta16n" y 
el verbo deriva del nombre, significando 
"seguir las huellas del tal6n". 

Sea como sea, la historia sugiere muy su
tilmente que Jacob recibi6 su nombre, porque 
u sa1i6" empuñando el ta16n de su hermano 
Esaú. Por otro lado, no sería extraño que 
el nombre Jacob, de ser abreviaci6n del nom
bre Ya'qubel, sugiera como ~ste, el sentido 
teof6r1co "Dios proteja" (siguiendo siempre 
las pisadas de su protegido). 

Por otro lado,la narrativa del versículo 25: 
10, nos aclara mejor 108 hechos. La insis
tencia en la apariencia pelirroja de Esaú, 
tIene un propósito etiol6gico. Se quiere ex
plfcar en términos etimológico-semánticos, la 
conexión de Esaú con el territorio de Edom: 
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'~J~ q?~ '? n~D D'~~ ó,~~ lQ 

Di,~ in~-~¡~ 1~-~~ 

Vay6mer Esáv el Yaaq6v: Jalitélni na min ja
ad6m, jaad6m jadsé, ki ayéf an6ji. Al ken 
qará shem6 Edóm. 
y dijo Esaú a Jacob: "Hazme tragar del rojo, 
de este rojo, porque estoy cansado." De esto 
derivó el nombre "F.dom" . 

Observaciones: 

1) F.n términos generales la historia bíblica 
presenta a Jacob como hombre refinado, hoga
reño; y a Esaú como un cazador burdo y mal
hablado. Note su 1engua.1e torpe y entrecor
tado: "Hazme tragar del rO.1o, de este rojo. ti 
¡Qué le hubiera costado decir: "Conv:Ldame tu 
sopa de lentejas", que según el versicu10 34 
era 10 que Jacob estaba cocinando cuando 
Esaú volvió de caza. 

2) Note pues que la historia de Génesis 25 es 
tendenciosa, y trata de ridiculizar a Esaú y 
sus descendientes, los idumeos, y de enalte
cer a Jacob. El colmo del sarcasmo halla ex
presión en el supuesto hecho de que Esaú tu
vo la genialidad (porque no se le puede lla
mar de otro modo), de ¡vender su primogeni
tura por un plato de lentejas: Sus palabras 
son registradas así: fliHe aquí. yo voy a morir 
y de qué me ha de servir la primogenitura:" 
La historia bíblica enaltece a Jacob, como 
persona capaz de apreciar y apropiarse para 
sí y sus descendientes el cofre de valores 
espirituales que derivara de la bendición 
patriarcal sobre el primogénito. Por otro 
lado, presenta a Esaú como el prototipo de 
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materialista que perdió todo aquéllo, por un 
poco de "ese rojol!. ¡Ojalá que la experiencia 
ajena sirva de algo a los modernos imitado
res de Esaú! 

Otra característica de 
lares, es que existen en 
todas ingeniosas. Veamos 
rigen del nombre Jacob en 

las etimologías popu
diversas versiones, 

otra versión del 0-

Génesis 27:36: 

'~l~V!J l"Y,~ in~ l(~~ '~D '~l(71 

n~l! n~i)l n~7 '~~o)~ n1:! D'I.lY,~ n! 

'~rl;¡ n~7 

Vay6mer: Jají qará shem6 Yaaq6v vayaqebéini 
dse faamáyim: Et bejorstí laqáj vejinéh atá 
laqáj birjat.f. o 

y dijo (Esaú): Con razón se llama su nombre 
Jacob, pues me ha suplantado ya dos veces: 
Tom6 mi primogenitura, y he aquí ahora ha 
tomado mi bendición . 

Observaciones: 

1) Según esta versión el nombre de Jacob esta 
relacionado con su carácter y conducta. Esaú 
juega con una acepción secundaria de la raíz 
J.j7Y. "suplantar", "estafar". 

2) Note además el juego de palabras entre "J)1'~~ 
y ')JJ~l~. La primera es la palabra i1~'J~, be
joráh, "primogenitura" (que deriva de "J~, 
bej6r, "primogénito"). La segunda es i1?J~, 
berajáh, "bendición", que deriva de la raíz 
,'l tlbendecir1t. Aprecie hasta qué extremo de 
ingenio literario están elaboradas las his
torias del GéneSiS, a pesar de su sencillez 
y buen humor. 
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Finalmente, la parodia-tragedia de Esaú al
canza su penoso clímax en las palabras de Géne
sis 27:30-38. El último versículo dice: 

no!! nt~~!! ,,~ '11:1 1 ~y. 'Q1(0. J 

'~~ ;17 1(1(1 

,~?J i~p 1~y' 1(~?J 'l~ '~~ D~ '~~~~ 

Vay6mer Esáv el avív: 
Jabarajáh aját ji lejá ab1? Barajéini gam 

aní abí. Vayisá Esáv qo16 vayévk. 
y dijo Esaú a su padre: 

¿Acaso s6lo tienes una bendición, padre mío? 
IBendíceme también a mí, padre mío! y pro
rrumpió en llanto. 

Observaciones: 

Decíamos que G~nesis describe a Eeaú coma 
vulgar y mal hablado. Aquí tenemos otra ilus
traci6n de ello: Dice jabarajáh, en lugar de 
habrajáh. Parece que los masoretas trataron de 
preservar a propósito su supuesta mala pronun
ciación. 



  

169 

[ill ETIIDLOGIA DEL NOMBRE ISRAEL 

La formación del nombre Israel, que le fue 
dado a nuestro h'roe, Jacob, --para quien todos 
los medios eran válidos con tal de llegar al 
cielo; y a quien le daba igual estafar que ser 
estafado, con tal que el último (él), ría me
jor--, se revela en Génesis 32:29: 

~~~ ,iy 'Q~'. jv~! Ñ~ '~Ñ'J 

D'~~~ DY. Q"~ ,~ ~~~~, D~ ,~ 

~.,~J1J D'fJ~~ DY,l 

Vayómer: Lo Yaaqóv yeamér od shimjá, ki im 
Israél, ki sarita 1m elohlm velm anash!m, 
vatujál. 
y dijo (el ángel de Dios): No se dirá más tu 
nombre Jacob, sino Israel, porque has con
tendido con ángeles y hombres y has vencido. 

Observaciones: 

1) Este versículo está entretejido en uno de 
los pasajes más misteriosos e inquietantes 
de la Biblia: el encuentro de Jacob con el 
ángel de Dios en Penie1. Antes de analizar 
la etimología trazada, veremos otros aspec
tos secundarlos de inter~s: Primero, note 
las palabras O~ '~. Separadas, ,~ significa: 
"porque", y Dl:C significa "si" (condicional). 
Pero juntas deben traducirse simplemente: 
"sino". 

2) En segundo lugar, el verbo ~~~J11. Hasta aho
ra evitamos comentar los verbos, pues para 
ellos se reserva una secc16n completa de es
te curso. Por eso discutiremos aquí solamen
te su raíz y sentido. Su raíz es ~~', y sig
nifica "poder". En lugar de traducir: "y pu-
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diste" (que es una expresi6n elíptica o in
completa), traducimos "y has vencido". 

3) Otra observación previa se relaciona con 
nuestra inusitada traducción de la palabra: 
D,~I¡~ por lI§ngeles" y no por Dios, como se 
la traduce. Es conocido que aparte de su uso 
monoteísta como plural de majestad, esta pa
labra significa simplemente "dioses", y es 
a veces usada para designar a los ingeles. 
El hecho de que el cO'ntendor de Jacob fuera 
en este caso el ángel de Dios (digamos el 
mensajero predilecto de Dios), justifica 
nuestra traducción, y de paso nos evita el 
problema de explicar 10 que podrfa signifi
car "luchar con pioan • Jacob no habría dis
tinguido al comienzo quién era su contendor. 
Tampoco est¡ claro c6ma comenz6 la contien
da. Lo único que sabemos es que Jacob era un 
tipo acostumbrado a abrirse camino a coda
zos. Pero cuando se dio cuenta de quién era 
su contendor, no dejó de sacar provecho, 
asiéndose del ángel, y diciéndole: "No te 
dej aré si no me bendices." Como se verá, toda 
la vida de Jacoh puede ser definida como una 
continua "caza" de bendiciones a todo costo. 
Fue así como el angel le-dio un nuevo nombre 
que para Jacob significaba algo de 10 que 
significa para cualquiera de nosotros reci
bir nuestro diploma de doctor. Entonces Ja
cob se desprendió del ángel. 

4) y ahora nos toca explicar la etimología de 
su nombre. Esta se traza a partir de la raíz 
"." "contender", "persistir", y la pat'tícu1a 
teof6rica ~M, ''Dios''. Según la etimo10g!a 
bíblica, su nombre significaría: "El que 
contiende con Dios" (ya no en el sentido de 
actuar contra, sino con Dios). Pero por su 
forma, el nombre podría tener más bien un 
sentido jusivo: "¡Que Dios persista!" (en la 
contienda). 
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[ '71 ETIMOLOGIA DE LOS NO~RES DE LOS HIJOS 
• DE ISRAEL (LAS TRIBUS DE ISRAEL) 

Con las etimologías del Génesis y de otros 
libros de la Biblia, se podría escribir un vo
luminoso y entretenido tomo. Pero vamos a fina
lizar esta sección con la etimología de los 
nombres de los padres de las doce tribus de Is
rael, como aparece en Génesis 29 y 30. 

'./1 1 ETIMOLOGIA DEL NOMBRE RUBEN 

En Génesis 29:32 tenemos las siguientes pa
labras: 

Vatájar Leáh, vat~led ben, vatiqrá shem6: 
Reubén, ki amráb: Ki raáh YHWH beonyi, ki 
atá yeejaváni ishi, 
y co~cibi6 Lea y dio a luz un hijo y llam6 
su nombre Rubén, diciendo: Ha considerado 
YHWH mi aflicción, y ahora me va a amar mi 
marido. 

Observaciones: 

1) La etimología asocia el nombre del primer 
hijo de Jacob y Lea en la trama de la saga 
patriarcal: Jacob tiene dos mujeres, ambas 
hermanas: Lea y Raquel. El ama mas a Raquel; 
10 que crea una situaci6n de hostilidad en 
el hogar. Ademas, mientras Jacob parece ac
tuar como "visita de médico" -que pone la 
inyección y luego se va-, sus mujeres sufren 
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mucho. Lea sufre porque se ve menospreciada 
y relegada a un segundo plano. Raquel porque 
es estéril. 

Sucede luego que Lea da a luz a Rubén, 
cuyo nombre se compone de la raiz mn, "ver" 
(forma imp. pl. un, "ved") y 1~, "hijo". 
El resultado es una interjecci6n: "¡Ved un 
hijo! " 

2) Se sigue jugando con el sentido de la 
raíz verbal, y se pasa a interpretar el na
cimiento de tal niño al hecho de que Dios, 
hubo "visto" el sufrimiento de su madre. El 
segundo uso del verbo "ver" mas la prepo
sici6n :l es idiomático: Significa "conside
rar". El nacimiento del niño se espera es
trechará más el vínculo de Lea y Jacob. 

~ ETIMOLOGIA DEL NOMBRE SIMON (SUmON) 

En Génesis 29:33 leemos: 

'~Nnl l~ ¡t~l ¡;y 'DDl 

'~J~ nt;!lJ~ ':¡J mn' yJ}~ ,~ 

l;Y~~ iD~ N~~Ql n~-n~-C6 . '7-1~'1 

Vatájar od vatéled ben vat6mer: Ki shamá 
YHWH ki snuáh an6ji vayiten-11 gam et dse. 
Vatiqrá shem6 Shim'6n. 
y concibi6 otra vez (Lea) y dio a luz un 
hijo, y dijo: YHWH ha escuchado que soy me
nospreciada, y me dio también éste. Y llam6 
su nombre Simón. 

Observaciones: 

La etimología del nombre ¡iynv se traza a la 
raíz ynri, "oíru , "escuchar". :. 
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~ ETIMOLOGIA DEL NOMBRE LEVI 

En ~nesis 29:34 dice: 

n~x 1~KRJ 1~ '791 ,iy 1091 

i~ '~1~~ ,~ ,~~ ,~,~ nll' DX~O 

'1~ iD~-N~q l~-~X D'~1 n~~~ 

Vatájar od vatéiled ban, vat~mer: Até japáam 
gilavéh ish! eláy ki yaládti lo shlosháh ba
n1m. Al ken gará shemO Lévi 
y concibi6 otra vez y dio a luz un hijo, y 
dijo: Esta vez me cortejará mi marido a mí, 
porque le he dado a luz tres hijos. Por tan
to llamé su nombre Lev!. 

Observaciones: 

1) Se traza la etimología del nombre '1~ a la 
raíz "1", "acompañar", "cortejar". 

2) Note que la expresi6n DY~D es elíptica; dice 
lila vez", pero significa "esta vez", "ahora" 

3) Note c6mo el plural de 11 es D'~l. 
4) Este nombre ocurre en lo; TextosTde Mari. 

I lo I I ETlMOLOGIA DEL NOMBRE JUDA 

En G~ne9is 29:35 dice: 

'~NAJ 1~ '~~1 ,jy 10Bl 

1ª-'7~ nln'-n~ nliN D~~O 

n1~n~ jD~ n~1~ 

Vatajár od vatáiled ben vat~mer: Jap§am odéh 
et YHWH. Al 'ken gar'áh shemO Yehudáh. 
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y concibi6 otra vez y dio a luz un hijo y 
dijo: Ahora agradeceré a YHWH. Por eso llamó 
su nombre Judá. 

Observaciones: 

Se traza la etimolog!a de n1~n~ a la raiz 
"1 7 , "reconocer", lIagradecer", "loar". De la 
misma raíz proviene la palabra i11in, todáh, 
"gracias". La forma i1'!,1N es primera persona 
singular del futuro (o imperfecto), en que 
la yod de la raíz se ha convertido en vav. 

~ ETlMOLOGIA DEL NOMBRE DAN 

En Génesis 30:5,6 dice: 

1~NRl 1ª j~~~7 '1~1 nQ7~ 10Bl 

''''~3. Jm!Í D~l D,¡i'7N 'lH '701 . : -,. - : . ": - ,. .. y 

Vatájar Biljáh vatáiled leYaaq6v ben vat6mer 
Rajél: Danáni Eloh1m vegám ~hamá begolí va
yiten-lí ben. Al ken qar'Ah shem6 ~n. 
y concibi6 B11hah y dio a luz un hijo a Ja
cob, y dijo Raquel: Dios me ha juzgado y 
también ha oído mi voz y me ha dado un hijo. 
Por eso llamo su nombre Dan. 
Observaciones: 

1) Se relaciona el nombre Dan a la raíz 1", 
"juzgar", cuya característica es que pierde 
su vav en algunas partes de la conju~aci6n. 

2) Note que se dice ''in YD~ (literalmente: "O
yó en mi voz") para si~nificar: tloy6 mi voz" 
o "ha oído mi vozu. 
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[;;.1] ETlMOLOGIA DEL NOMBRE NEFTALI 

Génesis 30:7,8 dice: 

~o~ no~~ n~7~ 1~~J liy 1DDJ 

~01 1QNRJ jv~!~ ,~~ 1* 

'R7D~~ D'n~~ '!ln~J 

'n~J' Da 'nnM DY " T ' . ' 

'7~~J in~ N1i1~J 

Vatájar oa vatéilea Biljáh, shifját Rajél 
ben shein! leYaaq6v. Vat6mer Rajél: ~aftuléi 
Elohím niftálti ; im ajot! gam yaj61ti. Vati
qrá shem6 Naftal!. 
y Rilhah sierva de Raquel, concibi6 otra vez 
y dio a luz un segundo hijo a Jacob . Y dijo 
Raquel: Grandes conflictos he tenido con mi 
hermana, y he vencido. Y llam6 su nombre 
NeftaH. 

Observaciones: 

1) La etimología asocia el nombre de Neftalí a 
la raíz verbal I¡n9. "contender", "luchar". 

2) La frase O'~7~ 7~ln~~ está en asociaci6n ~e
nitiva, significando literalmente "luchas de 
Dios". Esto nos lleva a explicar que en he
breo bíblico se usaba el nombre [l"~"~. en ex
presiones en asoclaci6n genitiva, para dar a 
entender grado superlativo. Así, la frase 
"Espíritu de Dios" en Gén . 1: 2, no sería ni 
siquiera "viento de Dios", sino "un viento 
fortísimo". Otros ej empIca puede encontrar 
en mi libro MODELO DE ORATORIA, bajo el t6-
pico R (Clisés) de la Secci6n Figuras de 
Lenguaje (Editorial Caribe) 
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ETIMOLOGIA DEL NOMBRE GAD 

En Génesis 30: 10 y 11 dice: 

1ª iv~?! n~~ no~~ n~rr 17D1 
1 ~ ; n~-n~ Iqilln 1 H n~! 1()Nl'11 

Vatéled Dsilpáh, shifját Leáh, leYaaq6v hen, 
Va·t6mer Le~h: "Iaagád!"; vatiqrá e1: shern6: 
Cad. 
y Zilpah, la sierva de Lea, dio a luz un hi
jo a Jacob. Y dijo Lea: "¡Qué suerte!'l, y 
llam6 su nombre Gad . 

Observaciones: 

1) La etimología relaciona el nombre de Cad a 
la palabra gad, que significa "suerte" o 
"fortuna". 

2) No nay evidencia de que Gad haya sido una 
divinidad entre los pueblos semíticos occi
dentales, equivalente a la diosa Fortuna de 
la época greco-romana. Tenemos en este verso 
una simple interjección, que equivaldría a 
decir: ¡Qué suerte! 

ETIMOLOGIA DEL NOMBRE ASER 

En Génesis 30:12,13 dice: 

jvl(~7 ,~!'! p n~l no~~ nnr .17m 
nil~ '~l'~~ ,~ '1~~~ n~] 1~Nl'1} 

1~~ in~-n~ N1i1~J 

Vatéiled Dsilpáh, shifját Leáh ben sheiní 
leYaaqóv. Vat6mer Leáh: iBeoshrí! Ki ishrúni 
ban6t. Vatiqrá et shem6 Asher. 



  

171 

y Zilpah, la sierva de Lea dio a luz un hijo 
segundo a Jacob. Y Lea dijo: "¡Por mi dicha! 
Ahora las mujeres me considerarán dichosa. u 
y llamó su nombre Aser . 

Observaciones: 

1) Se traza el origen del nombre ,~~ a la raiz 
~~K, que en estructura intensiva significa 
"considerar feliz" o tthacer feliz". 

2) La misma raíz anterior no es verbal sino no
minal y deriva del nombre 'r:"N, "felicidad", 
"dicha". Este nombre aparece con sufijo pro
nominal, y prefijo preposicional en la ex
presi6n '1~~~, que puede ser traducida: ¡Por 
mi dicha! .. 

3) Note que ni l~ es el plural de ~, bat, "hi
jaU, usada así como en hebreo moderno, para 
referirse en general al sexo femenino. tra
ducimos IImuj eres" y no "hijas", salvo si se 
establecen relaciones filiales. 

ETIMOLOGIA DEL NOMBRE ISACAR 

Génesis 30:17,18 dice: 

'OBJ n~1-n~ D'~~~ yg~'J 

'~'~Q l~ jp~!7 '~9] 

,,~~ D'~~ lD~ n~! '~NA! 

'~'~7 '~~~ '~D~-'~~ 

,~~~ ill~ N~i1~J 

Vayishmá Eloh!m et Leáh, vatájar vatéiled 
leYaaq6v ben jamish1. Vat6mer Leáh: Natán E
loh!m sejarí, ashér natáti shifjatí leishí. 
Vatiqrá shem6 Isasjár. 
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y escuchó Dios a Lea, y concibió y dio a luz 
un quinto hijo a Jacob . Y dijo Lea: Dios me 
ha dado mi recompensa , porque ,di mi sierva a 
mi marido. Y llam6 su nombre lsacar. 

Observaciones: 

1) Esta etimología es muy interesante y requie
re explicación. Lea -yen ella representada 
la sociedad de su época-, interpreta el acto 
de conceder su sierva a su marido, cuando e
lla misma no puede darle hijos, no sólo como 
ético, sino que agrada a Dios . La recompensa 
que se espera de Dios por el apego a 10 con
suetudinario, es hijos. De allí el hombre de 
lsacar, que deriva dizque de la raíz 1JV, 
IIpagarll, "recompensar" o de la palabra '~~I 
sajár, Itpago" o "salario". 

2) La etimología etiológica no se detiene a ex
plicar por qué el nombr.e tiene dos shin. Pe
ro está claro: el nombre es la fus i 6n de dos 
palabras: ,~~ \'i7l:l que juntas significan "a
salariado" (lit. hombre de salario). Esta e
timología está en el substrato de Gén. 49 :14, 
15, donde se dice que Isacar se sometió vo
luntariamente como tributario con tal de re
sidir de manera fija en el país de Canaan, 
y que su tributo era trabajo-tributo (en he
breo: ¡1y-on). Evidencia externa acerca del 
status de miembros de esta tribu en Canaán 
en el período de "El Amarna", presento en mi 
libro: ENFOQUE ARQUEOLOGICO DEL MUNDO DE LA 
BIBLIA, pág. 80 (Editorial Caribe) . 
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F.TIMOLOGIA DEL NOMBRE ZABULON 

Dice Génesis 30:19,20: 

jv~~7 '~~-1ª 'inJ n~7. ,iy 1~~1 

:liIJ 1:1T 'nI'( D'n'7N 'J1:1T nN'7 111Ñnl 
.... ~. .." '-T: T" ',' -

1~'7~1 ill~-n~ N1~~1 

Vatájar od Leáh vatéiled ben shishí leYaaq6v 
Vat6mer Le~h: Dsbadáni Elohím ot! dséved tov 
Japaam yidsbeléni ishí ki yaládti lo shisháh 
baním. Vatiqrá et shem6 Dsbulún. 
y concibi6 Lea y dio a luz un sexto hijo a 
Jacob. Y dijo Lea: Me ha dado Dios buen do
te. Ahora morara mi marido conmigo, porque 
le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nom
bre: Zabu1ón. 

Observaciones! 

Se traza el origen de este nombre a la raíz 
"J. T, que parece Significar "enaltecer" o 
"ensalzar", a juzgar por la interj ección fe
nicia "J.TN ~YJ., "iBaal sea enaltecido!" 

F.TIMOLOGIA DEL NOMBRE JOS E 

Génesis 30:23,24 dice: 

D'~'7~ 9P~ 1~Nnl 1~ '!~J 1vBl 

9~i' iD~-n~ N~ü~J '~~10 n~ 

1~~ 1~ '7 n,~' 9~' inN? 
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Vat~jar vatéled ben, vat6mer: As~E Eloh!m et 
jerpat!. vatiqr~ et shem6 Yoséf, lem6r: Yo
séE YHWH 1i ben ajér. 
y concibi6 (Raquel) un hijo, y dijo: Dios ha 
qUitado mi ignominia. Y llam6 su nombre Jo
s~, diciendo: ¡Que Dios me añada otro hijo: 

Observaciones: 

1) Tenemos aquí una doble etimología o mejor un 
doble juego de palabras basado en la raíz 
qON. que tiene dos acepciones: "añadir" y 
"recolectar". La primera vez se juega con la 
segunda acepción: "recoger", como si se a
rrancara los frutos de la rama, acto que se 
asocia a la idea parafrástica "quitar" o 
"remover", que es la que expresa el contex
to: Dios ha removido mi ignominia. 

2) En la segunda vez se juega con la acepci6n 
"añadir", como lo muestra la expresi6n de 
deseo: iQue Dios me añada otro hijo! 

~ ETlMOLOGIA DEL NOMBRE BENJAMIN 

G~nesis 35:18 dice: 

'~;N 1~ in~ N~~~l 

1'~~~+ i~-I'(~~ 1'+~1 

Vayj1 betsét naEsháh, ki métah, vatiqrá she
m6 Ben-oní. Veavív qará 10 Binnyamín. 
y sucedi6 que al morir, porque muri6 [en el 
parto] llamó su nombre Ben-oní. Pero su pa
dre 10 llamó Benjamín. 



 

 
 t 8 t 

Observaciones: 

1) Este versículo no es una etimología, pues no 
explica por qué su padre 10 llamó Benjamín . 
El nombre se compone de las palabras 1~, hi
jo; y 1~~~, yamin, derecha. El nombre parece 
expresar que este hijo de la esposa predi
lecta de Jacob, sería para él su hijo prefe
rido; el hijo de su ancianidad . 

2) El nombre '~lN p significa "hijo de mi do
lor l1 (l;N significa tambi"én "sufrimiéñto", 
"tragedia" . 
Este nombre es común en los Textos de Mari 
(los bInu yamlna), un 
nificaría "hijos del 
derecha daba hacia el 
se orientaba hacia el 

clan cuyo nombre 81g
sur", (porque la mano 

sur cuando la frente 
levante). 



 

 

tercera parte: 

EL VERBO HEBREO 
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!J LA RAIZ VERBAL 

Se llama "raíz verbal" al conjunto de tres 
letrss que expresan una idea verbal. Por ejem
plo, la raíz lnJ expresa la idea de "escribirll¡ 
YJ'l~ expresa la idea de "escuchar"; 'l1 expresa 
la idea de "hablar ll

; etc. 
Las letras de una raíz cualquiera se llaman 

Uletras radicales", o simplemente, "radicales". 
Se acostumbra indicarlas por el nombre de sus 
letras radicales. Así, la raíz ~n~ se lee: kaf
tav-bet. 'lT se lee: dalet-bet-resh; etc. 

La raíz ~yg se lee: pe-áyin-lámed; e intro
duce la idea del verbo l1actuar". 'De esta raíz 
deriva también el sustantivo singular ~l'~. 
p6al, (cuyo plural es D'~~~, peaHm), que en 
hebreo moderno significa "verbo". Se acostumbra 
usar esta raíz como base para la formaci6n de 
la terminología relativa al verbo. Partiendo de 
la terminología de las letras radicales, se 
usa la primera letra radical de ~yg, la 9 (pe), 
como nombre de la primera radical de cualquier 
verbo; la segunda radical, la Y (áyin), indica 
la segunda radical del verbo; y la tercera ra
dical, la ~ (lámed), señala la tercera radical 
del mismo. Aa! por ejemplo, la radical "pe" 
de la raíz J.n~, es kaf. Su radical "~yin" es 
tav; y su radical "lámed" es bat. Las raíces: 
ll!h "sentarse", lrJ" "dormir", 1t,., "basar", Y'l' 
tlsaber", tienen una característica comGn: todas 
Ron verbos Pe-Yodo La primera letra radical de 
todos ellos es yodo 

La raíz verbal no es lo mismo que el infini
tivo, o el nombre del verbo. La raíz sólo comu
ntea una idea indefinida. De una sola raíz pue
cien derivar varios infinitivos. Por ejemplo, de 
ln raíz ~nJ derivan: 
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l. li,,~~ (lijt6v), que se traduce lIescribirll 
porque es el infinitivo simple. 

2. J."t:'-?iJ7 (lejajtivJ, que se traduce "dic
tar", porque es el infinitivo causativo. 
Es igual a decir: "hacer o causar que o
tra persona escriba". 

3. l~~JJiJ~ (lejitkatév), que se traduce,:, "es
cribirse (cartas) mutuamenteU

; o tener 
correspondencia tf

• Este es el infinitivo 
reflexivo. 

Note que mientras 
varias palabras para 
va, reflexiva, etc., 
de una raíz verbal, a 
prefijos, infijos y 
caso. 

en castellano se recurre a 
expresar una idea causa ti
en hebreo s610 se requiere 

la que s6lo se añaden 
sufijos, de acuerdo al 

LAS ESTRUCTURAS VERBALES 

Las estructuras verbales se llaman en hebreo 
D'l'~l (binianfm). Esta palabra es el plural de 
l~.i~ (bini~n), que significa "edificio", "cons-
trucción" o "estructura". Una estructura verbal 
es una familia de palabras agrupadas se~n ca
racterísticas y funciones comunes. La estructu
ra verbal es una especie ds conjugación, pero 
se diferencia de la conju~aci6n del verbo en 
castellano, como veremos luego. 

Las estructuras son básicamente siete: tres 
activas, tres pasivas y una reflexiva. 

l. Estructura Simple activa; 
2. Estructura simple pasiva; 
3. Estructura intensiva activa; 
4. Estructura intensiva pasiva; 
5. Estructura causativa activa; 
6. Estructura causativa pasiva; 
7. Estructura reflexiva. 
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~ LOS NOMBRES nF. LAS ESTRUCTURAS 

También los nombres de l as estructuras deri
van de la raíz ~YD, "actuar", Para designar una 
estructura cualquiera, no se usa en hebreo el 
infinitivo que pertenece a dicha estruc tura, 
sino la tercera persona mascul i no -sinqular del 
pretérito de ~Y9: 

1. Estructura simple activa 
Se llama ~~9 (paal). Literalmente el t6r
mino significa: "~l actuó". Como se trata 
de la estructura simple, se la llama co
rrientemente ~iZ (Oa1) , "simple". De este 
modo, decimos que la palabra lD~ (katáv) , 
"él escribió", es la tercera persona mas
culino-singular del pretérito Qal de ~n) . 
'JI~nD (k;J.távti) , "yo escribí", es la 
p~i;~ra persona sinRular ( tanto masculino 
como femenino) del pretérito Qal de 1n). 

2. Estructura simple pasiva 
Se llama ~:i~~ (NiE<sl o Nifál) . Literal
mente, el término significaría: "él fue 
activado" . Así, la palabra .l8?~ sería la 
tercera persona masculino singular del 
pretérito Nifal de 3nJ; y se leer!a: nij
táv. 

3 . Estructura intensiva activa 
Se llama ~y.~ {Piel}. Literalmente el tér
mino significaría: "él accionó", pues el 
verbo "accionar" da la idea de intensidad 
detrás de la cual está el deseo de hacer 
visible la acción. 

4 . Estructura intensiva pasiva 
Se llama ~y~ (Pual). Literalmente esta 
palabra significaría: "él fue activado". 

5 . Estructura causativa activa 
Se llama ~'~9~ {HiE<il o Hi Ell}. Literal
mente significa: "él hizo funcionar". La 
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estructura Hifil indica que una persona 
hace que otra persona ejecute la acci6n 
del verbo. Por ejemplo la idea de "comer" 
en Hifil, serfa: "hacer comer" o "alimen
tar". 

6. Estructura causativa pasiva 
Se llama 7~~~ (HuE'al o Hufal). Literal
mente significada: "él fue hecho funcio
nar". 

7 . Estructura reflexiva 
Se llama ~M~~~ {Hitpael}. Literalmente el 
nombre significa: "él se activó" 

En lo sucesivo cuando lea los nombres de las 
estructuras: Hifil, Hufal, o Hitpael, recuerde 
pronunciar la "hU como "jI! . Ahora aprenda de 
memoria los nombres de las estructuras, pues ya 
no las llamaremos en adelante por sus nombres: 
"intensivo", "causativo", "activo". "pasivo", 
etc.; sino simplemente: Qal, Nifal, Piel, Pual, 
Hifil, Hufal y Hitpael. 

LAS FORMAS DE CADA ESTRUCTURA 

Llamamos "forma verbal" a las diversas pala
bras que derivan de una raíz. Cuando nos refe
rimo8 a la8 forma8 de una estructura dada, te
nemos en mente todas aquellas palabras que por 
sus funciones y características comunes se a
grupan en una estructura. 

Las formas verbales se construyen a partir 
de la ra1z, con la adici6n de los siguientes 
elementos formativos: 

1 . Prefijos: Son consonantes y vocales que 
se pegan al comienzo de una raíz. También 
se llaman "preformativos". 

2. Infijos: Son consonantes y vocale~ que se 
distribuyen entre las letras radicales. 
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1. Sufijos: Son consonantes y vocales que se 
pegan al final de la raíz. 

Por ejemplo, la palabra J.D*, (k.at~v) "él es
('rlhió", no tiene prefijos ni sufijos; y só-
1n liene como infijos, vocales. Esta es la for
mil va:rhal más simple; y pertenece a la estruc
turn Qal. 

l.ns formas de una estructura se dividen en 
.lrtE' grupos: 

l. El infinitivo; 
2. El participio o presente; 
·1. El perfecto o pretérito; 
1,. El imperfecto o futuro; 
r" Rl imperativo; 
(,. El jusivo 
7. F,l sustantivo verbal. 
Nt)te que no hablamos de "modos", como en es-

1""\0'; slno de "formas verbalesu • En hebreo, el 
m4hlo ~ubjuntivo no tiene UDa forma. propia, y 
.111n PR expresado mediante combinaciones aln
"'-'1 k:15. El jusivo a veces equivale al modo 
.lIhll1ntivo del español. Las formas del partici-
1,leI. perfecto e imperfecto, expresan básicamente 
.1 mIldo indicativo. 
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r--:l LA ESTRUCTURA QAL 
WJ 

La estructura Qa1 incluye las formas más 
simples del verbo hebreo. Estas son: 

r-:--, INFINITIVO DE QAL 
Ú 

El infinitivo tiene dos formas: 

1. El infinitivo absoluto 
Se llama "infinitivo absoluto" a la forma 
del infinitivo que aparece como palabra 
independiente, es decir que no tiene pre
fijos. Para ilustrar este concepto vamos 
a recurrir a un ejemplo algo difícil, pe
ro oportuno. Como es sabido, las primeras 
palabras de la Biblia dicen: "En el prin
cipio Dios creó los cielos y la tierra. n 
Esta oración traduce la palabra N'l, como 
10 entendieron los sabios masoretas que 
la vocalizaron: tercera persona masculino 
singular de Qal del verbo "crear". Pero 
investigadores modernos, que han estudia
do las introducciones de las historias de 
la creación en la literatura antigua del 
Medio Oriente, creen que la palabra N'l 
debería ser vocalizada: N',~, no lq~. Ñ'~ 
es el infinitivo absoluto Qal del verbo 
"crear!!; y debería traducirse simplemente 
"crear". Luego, la oración toda debería 
ser traducida: "En el principio del 
crear (de) Dios ••. ti o en castellano nor
mal: "Cuando Dios comenzó a crear los 
cielos y la tierra • ••• 11 De este modo, 
las palabras D~~~H W1l n~~~J~ están todas 
en relación genitiva. . 
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2. El infinitivo constructo 
Se llama infinitivo constructo a la forma 
del infinitivo a la cual se le pe~an los 
prefiios preposicionales: ~ , l, J Y n. 
De entre las preposiciones, ~ se pega a 
la raíz del verbo para darnos la forma 
más corriente del infinitivo; sobre todo 
en hebreo moderno. F.n la forma constructa 
la preposición'" equivale al "to" que 
antecede a los verbos en inglés, y que no 
se traduce . Así, la palabra ~1n?~ (lij
t6v) equivale a TIto write". En castellano 
bastan las desinencias ar, er, ir, para 
señalar que una palabra es el infinitivo 
de un verbo. 

EJERCICIO 

A continuación tenemos una lista mezclada de 
palabras. Algunas de ellas son infinitivos ab
solutos; otras son infinitivos constructos. Us
ted deberá identificarlas: 

1. ,; D~ absoluto 
T 

2. ,'P9~ 

3. pil,7 4. "DW~ 

5. Ül~ 6. iD(~ 

7. J:R?~ 8. ,iJT 
T 

Luego le aconsejamos memorizar la lista de 
infinitivos constructos que aparece en Ecle
siastés 3:1-8, con la ayuda del comentario res
pectivo que aparece en la Quinta Parte de este 
texto. 
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C!J EL PARTICIPIO QAL 

Tiene dos formas: 

1. El participio activo 
Se llama en hebreo ~~\~ (poél), que lite
ralmente significa: "'1 actúa". También 
se le llama corrientemente nln lDI (zman 
jovéh), "tiempo presente". Las· formas del 
participio Po el son las siguientes: 

lU13 , JN 
.~ 

an! kotév escribo 

n~13 'HI an! kotévet eacribo (fem) 

lU13 ;1RN atá kotév escribes 
T-

n~13 '1!l at kotévet escribes (fem) 

lU13 Nl;1 ju kotév H escribe 

n~1)13 N'¡:1 ji kotévet ella escribe 

D' ~1 3 lJI;1J!.~ anájnu kotv!m escribimos 

nill)i3 1J?ll! anájnu kotv6t escrtbimos (fem) 

D':).!)13 ~!l atém kotv!m escrib!s 

nill);3 11)!l atén kotv6t escribh (fem) 

D':).!)i3 D;1 jem kotvlm ellos escriben 
" 

nill)i3 lQ jen kotv6t ellas escriben 
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2. El participio pasivo 
Se llama ~IY~ (Paúl) 
Como el participio activo, el participio 
pasivo puede ser conjugado con 108 pro
nombres personales; pero generalmente 
sirve como adjetivo verbal. Sus formas 
en singular, plural, masculino y femenino 
son las siguientes: 

11n~ katúv escrito 

;111n3 ketuváh escrita 

EJERCICIO 

T , 

D'lln~ ketuv!m escritos 

ni11nr ketuv6t escritas 

Subraye el participio en las frases siguien
tes: 

1. D'U'1~ Jii 010' rJ;'-'~ 

Ki YOdéa YHWH dérej tsadiq!m (Salmo 1:6) 

Rab!m omr!m lenafsh!: éin yeshuátah lo 
beloj1m. (Salmo 3:3; 3:2 en Reina-Valera) 

3. 0111Bo1 n''1lt~ 111i, NH" 
T ; - -.... : 

Vejú yoshév baaliyát jamqeiráb 
(Jueces 3: 20) 

4. '7~ 11n~ 1~p'-n~~~~ 

bimguilát séfer katúv aláy (Salmo 40:8) 
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5. ~~ n11R 190a l~n~~ 
T - ... . . ; T-

Kakatúv beséfer torát Moshé (Josué 8:31) 

Las siguientes anotaciones le ayudarán a en
tender los detalles de las frases anteriores: 

En la oración del Salmo 3:3 tenemos la forma 
del participio activo masculino plural del ver
ha 11lN, "decir". Note cómo la distribución de 
los puntos de las vocales es la misma que en la 
palabra D7~\i~. ill)~~¡;? significa salvación; es 
una variante de la forma más común: n~~rJ? Note 
además cómo cambian las vocales de la palabra 
W~~ cuando adquiere sufijos pronominales. 

, ' En la oración de Jueces 3:20 tenemos la for
ma del participio activo masculino singular del 
verbo J.!?'7 "sentarse". Note c6mo los puntos de 
las vocales se distribuyen exactamente como en 
1 as palabras ~)(9 o l¡fJ que tienen la misma for
ma. Con escritura plena serán: l~i7, 7~í!, etc. 

La palabra ~~{~ deriva de la raíz verbal 
n~'J, "subir", pero es sustantivo verbal. Signi
fica "aposento alto". La palabra n~iV¡ deriva de 
la palabra ii7, "frío" o "fresco". La r1~i?~iJ n~~~ 
era el segundo piso de una casa de verano, a
condicionado para facilitar suficiente ventila
ción y solaz. Mientras en hebreo se puede usar 
la forma del participio para expresar ideas de 
t1empo pasado, no sucede así en español. Por e
HO se debe traducir: "y él estaba sentado" y 
no: "y él se sienta" . 

La cuarta oración, tomada del Salmo 40:8 
Incluye el participio pasivo masculino singular 
(¡lIl de lnJ. Para comprender toda la oración, 
s~rá necesario identificar también las otras 
I'nJ.abras: ~~~~ (mequiláh) es "rollo". La 1'ala
hrn ,~p. (séfer) , que llegara a significar "li-

196 

bro", es en realidad el nombre del material del 
cual eran hechos los rollos, sobre los cuales 
se escribía. '~v. parece derivar de la raíz "ra
par" o "afeitar" , Antiguamente se escribía so
bre la piel curtida de antílopes, por el lado 
de los pelos, que previamente eran afeitados. 
Cuando la palabra nr~? y la palabra 19D vienen 
en asoc1aci6n genitiva, no se debe traducir: 
"el rollo del libro", sino "el rollo de vitelalt 

(o piel curtida). La palabra ,~~ es la preposi
ci6n '7lt, "sobre" más el sufijo pronominal de 
primera persona singular; se traduce: "sobre 
mí", o "acerca de mí", 

En la frase de Josué 8:31, la forma del par
ticipio pasivo tiene el prefijo preposicional: 
:l. Tradúz·case: "como (esta) escrito ll

• 

EL PERFECTO DE LA ESTRUCTURA QAL 

Como dijimos, el perfecto equivale a nuestro 
pretérito o tiempo pasado; pero s6lo cuando SUR 

formas aparecen independientemente. Dentro de 
combinaciones sintácticas la noción del tiempo 
es relativa; y éste se establece más bien por 
el sentido total de la oración. No así en he
breo moderno, en que equivale sin excepción al 
tiempo pasado del español, y se le llama HF 
,~~ (zman abár), "tiempo pasado ll

• 

Mientras las formas del participio requierer 
ser introduci das por los pronombres personales 
las formas del perfecto incluyen los pronombre 
personales a manera de sufijos. Pero si se de 
sea mayor énfasis, se los puede también prece 
der de los pronombres personales , como lo hace 
mas a continuaci6n: 
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'~+D? '~~ aní kat~vti 
yo escribí (hombre y mujer) 

l¡!:¡.l1~ nl;lt! atá katávta 
tú escribiste (hombre) 

~~Df ~t! at katávt (mujer) 
tú escribiste 

l/13 N!lil ju katáv 
-T 

él escribió 

i1~I~ N'j) P katváh 
ella escribió 

Il:¡.l1f Il~~~ anaJnu katávnu 
nosotros escribimos (mas. y fem.) 

DB~~ Dl¡!~ atém ketavtém 
vosotros escribisteis 

T~~f TIJ~ atén ketavtén 
vosotras escribisteis 

~ ~~ DO jem katvú 
ellos escribieron 

1l/13 Tri jen katvú 
:<1' ... 

ellas escribieron 

Iljl.:.I1.:RCICIO 

Subraye la forma del perfecto en las oracio
IlC'S o frases siguientes: 
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bereish1t bará Elohim et jashamágim veél 
jaárets. (Genesis 1:1) 

ashréi jalsh ashér lo jaláj baatsát re
shaim. (Salmo 1:1) 

Traduzca la palabra N'~ como la entendieron 
los Masoretas: como perfecto o pretérito. Re
cuerde que la palabra n~ introduce el comple
mento indirecto, y no es traducida. 

Traduzca la palabra ?11¡J~ como "felices"; e
lla deriva de la raíz nominal 'flH, Itriqueza" 
(en el sentido cualitativo antes que cuantita
tivo). ".y. es "consejo". O'Y~l es el plural de 
Y~~. (rashá), ftdel1ncuente". . 
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ÍiJ F.J. IMPERFECTO DE LA ESTRUCTURA QAL 

Rl imperfecto equivale a nuestro tiempo fu
turo, 8610 cuando aparece independientemente de 
ftAoclaclones sintácticas. En hebreo moderno 
~1empre es futuro, y se le llama "~~ l~~, o 
"tiempo futuro" (zman atíd) 

T.as formas del imperfecto Qal son: 

:iJ1:¡~ , .:a~ aní ejt6v 
yo escribiré (mas. y fem). 

lA:¡~ i1~~ atá tijt6v 
tú escribirás (mas.) 

':)'~?J;1 r¡~ at t:Jjtevi. 
tú escribirás (fem. ) 

j¡.¡J7 N~n ju yijtóv , . 
él escribirá 

::i1-91;1 K'i) ji tijt6v 
ella escribirá 

::in:;l~ uryn~ anájnu nijt6v 
nosotros escribiremos (mas. y fem.) 

Ur¡i'1;1 D!)~ atém tijtevú 
vosotros escribiréis 

npR?1;1 W~ atén tijt6vnah 
vosotras escribiréis 

l1n:l' OQ jem yijtevú :: . 
ellos escrib1r§n 

npR:ll'1 lQ jen tijt6vnah 
ellas escribirán 
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EL IMPERATIVO QAL 

Se llama en hebreo '~,~ (tsivúy). Sus forma 
son las siguientes : 

lnJ , ket6v 
escribe tú (hombre) 

':ll1J kitví .: . 
escribe tú (mujer) 

~:ll1J , . kitvú 
escribid vosotros 

nHn;¡ ketóvnah 
escribid vosotras 

EL SUSTANTIVO VERBAL 

Se le llama en hebreo n1~Y~O nw (shem japeu
lá.h), "nombre de la acc16n". La palabra i1~~Y~ 
misma es un sustantivo verbal de la raíz 7Y9. 
El sustantivo verbal Qal de lnJ, sería l~~. ke
táv, Itescrituralt . 

El sustantivo verbal 
derivada del verbo. Sólo 

8610 
la 

incrementar su vocabulario. 

es una categoría 
mencionamos para 
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INFINITIVO DE NIFAL 

Usaremos la raíz lnrJ t l'guardar" t para ilus
trar las formas de esta estructura: 

1 . Infinitivo absoluto: ,in~~ 
2. Infinitivo constructo: '~~D. A esta for

ma se adjuntan los prefijos preposiciona
les; ejemplo: '!;tpiJ7. "ser guardado" o 
"cuidarse". 

Note que la forma del infinitivo constructo 
tiene un punto daguesh dentro de la primera le
tra radical: '~~~7. Este puntito está indicando 
que una letra ha sido "asimilada", es decir ha 
desaparecido en la inflexión. Esta letra, que 
es característica de la estructura Nifa!, es la 
nun. En lugar de escribir '~~~D7, q~e suena im
propio al idioma, la nun de8ap~recio, y el pun
to daguesh fue incluido para indicar que la 
forma pertenece a la estructura Nifal. 

PARTICIPIO DE LA ESTRUCTURA NIPAL 

El participio en Nifal sólo tiene forma ac-
tiva, que 
mismo que 
teR: 

11llill , 

n11llil ...... : . 

1Q~~ 

n1lllil ...... : . 

en caso de esta estructura, da 10 
pasivo. Sus formas son las si~uien-

'l~ aní nishmár 
yo soy guardado 

'l~ ani nishméret 
yo soy guardada 

m:1I~ atá nishmár , -
tú eres guardado 

~tI at nishméret 
tú guardada eres 

D'lQ~~ DUt! 

n;'Q~~ Wt! 

D'lQ~~ Dn 
',' 

ni1Q~J lQ 
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ju nishmár 
él es guardado 

J~ nishméret 
ella es guardada 

anaJnu nishmarím 
nosotros somos guardadOS 

anájnu nishmar6t 
nosotras somos guardadas 

atém nishmarím 
vosotros sols guardados 

atén nishmar6t 
vosotras sois guardadas 

jem nishmarím 
ellos son guardados 

jan nishmar6t 
ellas son guardadas 

EL PERFECTO DE LA ESTRUCTURA NIFAL 

aní nishmárti 
yo fui guardadO (mas. y fem.) 

atá nishmárta 
tú fuiste guardado 

at nishmárt 
tú fuiste guardada 



  

D!)l!l~~ D~lI 

1(l11J~~ 11)11 
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ju nishmár 
él fue guardado 

J~ nishmeráh 
ella fue guardada 

anájnu nishmárnu 
nosotros fuimos guardados 
nosotras fuimos guardadas 

atém nisbmartém 
vosotros fuisteis guardados 

atén nishmartán 
vosotras fuisteis guardadas 

jem nishmerú 
ellos fueron guardados 

jen nislunerú 
ellas fueron guardadas 

tr!l1~T. IMPERFECTO DE LA ESTRUCTURA NIFAL 

aní eshamér 
yo seré guardado (mas. y fem.) 

atA tishamér 
tú seras guardado 

at tishamrí 
tú serás guardada 

ju yishamér 
él será guardado 

,p.~~ ~'i) JI tishamér 
ella será guardada 
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,~~~ lJ~~~ anájnu nishamér 
nosotros seremos guardados 
nosotras seremos guardadas 

atem tisharnrú 
vosotros seréis guardados 

atén tisharnárna 
vosotras seréis guardadas 

jem yisharnrú 
ellos serán ~uardados 

j~n tish.amárna 
ellas serán guardadas 

EL IMPERATIVO DE NIFAL 

'tl~i) jishamér 
guárdate, cuídate (mas. ) 

"l1?,D jishamr! 
guárdate (fem. ) 

n,?~i) jishamrú 
guardáos, cuidáos (mas. ) 

nntJ~i) jishamárna 
guardáos, cuidáos (fem. ) 

No hay sustantivo verbal en Nifal. 
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i2l EJERCICIO 

A continuación ofrecemos un pasaje completo 
escogido del libro del profeta Jeremías (17:20, 
21). Usted ya debe estar capacitado para anali
zar gramatical y sintácticamente este pasaje. 
s6lo después de haber hecho su parte revise las 
anotaciones que siguen al texto y su translite
raci6n: 

,~~; 1~1 n11n~ '~7º nln'-'~l lY~~ 

'º~ ~~ :n?~V D'l~~ª D'~tD D~l~l'~ 

N~º lN~~-~~l D~'DjV~~~ l'~~~ nln' 

n~!!!o Di'iI 

Transliteración: 

shimcú devár YHWH maljéi Yehudáh vejó1 
yoshbéi Yerushaláyim jabaím bashcarím jaéile. 
Ka amár YHWH: jishamrú benafshoteijém veál tis
• ú rnasá bey6m jashabát. 

Observaciones: 

La única forma verbal que pueda parecerle 
extraña es la palabra D'~+ (precedida del artí
culo). Esta palabra es el participio activo Qal 
rlel verbo ~'l, cuya conjugación difiere un poco 
de las formas regulares que venimos estudiando. 
lid. puede encontrar el modelo de la conjugación 
de este verbo en la secci6n Paradigmas para los 
verbos Ayin-Vav (verbos cuya segunda radical es 
vav). Traduzca: "los que vienen ll (o entran). 

La palabra 'J.~ " es la forma constructa del 
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plural del participio activo Qal de ~~'. cuya 
forma absoluta es n'~.~;: los que moran o habi
tan. 

D~'D111~~ es el plural de ~~~ "alma", "vida", 
y el sufijo pronominal. La forma del plural de 
~~~ es ni~~l. Note cómo varía la vocalizaci6n 
mientras la palabra crece debido a la adición 
de sufijos, y el consecuente salto del acento a 
la última sílaba, conforme a la regla del he
breo. 

Note cómo la palabra "no" N:~ cuando aparece 
introduciendo una prohibición o mandato se cam
bia por ~~. 
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LA ESTRUCTURA PIEL 

Su connotación o idea central es intensidad 
en la acci6n~ aunque a veces equivale al senti
do simple de Qal, diferenci§ndose s610 en la 
forma de la inflexi6n. Por ejemplo, mientras la 
raíz im~ "reír ll significaría en Qal, simplemen
te "reír"; en Piel significaría IIreírse conti
nuamente" t "burlarse". Hay raíces que no se u
san en Qal, sino en Piel, sin que esto implique 
necesariamente intensidad en la idea. Ejemplo 
de ello es la raíz 1J.i "hablar", que s6lo se 
conjuga en Piel, y que usaremos a continuación, 
como paradigma. 

Note que la característica princ ipal de las 
formas de la estructura Piel es el punto da
guesh que se coloca dentro de la segunda letra 
radical, para indicar que esa letra se debe 
pronunciar fuerte, como una reduplicaci6n. 

F.l. INFINITIVO DE LA ESTRUCTURA PIEL 

La forma del infinitivo absoluto es '~J, da
hér o mejor: dabb§r , "hablar". 

La forma del infinitivo constructo con la 
I'reposici6n ~ es 'ªJ7, ledabbér. 

í:i~ ¡PARTICIPIO DE LA ESTRUCTURA PIEL 

li!JJ;l '~~ ani medabbér 
yo hablo (masculino) 

n:m? '~tI ani medabbéret 
yo hablo (femenino) 

'ªJ? iUlN atá medabbér T-

tú hablas (masculino ) 

0'1J11l ll¡;JJ~ .: - : 

ni1ilJIl lll)l~ 

0'1ilJJ;l O!)~ 

nilF? 10~ 

0'111J? n~ 

nilllJJ;l 1~ 
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a t medabbéxet 
tú hablas (femenino) 

ju medabbér 
él habla 

J~ medabbéret 
ella habla 

anájnu medabbrim 
nosotros hablamos 

anájnu medabbr6t 
nosotras hablamos 

atém medabbr!m 
vosotros habláis 

atén medabbr6t 
vosotras habláis 

jem medabbrim 
ellos hablan 

jen medabbr6t 
ellas hablan 

(mas.) 

(fem. ) 
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01\ PRRFF.CTO DE LA F.S1"WCTlTRA PIEL 

11, Nln 

aní dibbárti 
yo hablé (mas. y fem.) 

atá dibbárta 
tú hablaste (mas.) 

at dibbárt 
tú hablaste (fem.) 

ju dibbér 
él hab16 

l' dibbráh 
ella habl6 

anájnu dibbárnu 
nosotros/nosotras hablamos 

atém dibbartém 
vosotros hablasteis 

lB1~, ln~ atén dibbartén 
vosotras hablasteis 

"a1 en jem dibbr6 
ellos hablaron 

11~1 ln jen dibbrú 
ellas hablaron 
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IMPERFECTO DE LA ESTRUCTURA PIEL 

1;lJll '~~ aní adabbér 
yo hablaré (mas. y 

1;)J~ mlN atá tedabbér . -
tú hablaras (mas . ) 

'11J~ ~~ at tedabbr! 
tÍ! hablarás (fem.) 

111' Nln .. - : 

1;)J~ lJJ;1J~ 

l1p~ D~~ 

nnn!;1 WIl 

"~J~ DO 

n~pJ1;I 1\) 

ju yedabbér 
él hablará 

ji tedabber 
ella hablará 

anájnu nedabbér 
nosotros/nosotras 

atérn tedabbrú 
vosotros hablaréis 

atén tedabbérna 
vosotras hablaréis 

jem yedabbrú 
ellos hablarán 

jen tedabbérna 
ellas hablarán 

fem. ) 

hablaremos 
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rrr-~ IMPERATIVO DE PIEL 

Cf.1 

1;)'! dabbér habla tú (mas.) 

',:1'1 dabbri habla tú (fem. ) 
. : -

n;¡:.r dabbrú hablad vosotros 

n~WT dabbérna hablad vosotras 

SUSTANTIVO VERBAL DE PIEL 

,u:¡ dibbúr habla, dicho 

D',ll~ dibburim dichos, decires. 

I·:.JERCICIO 

Traduzca las siguientes oraciones: 

l. nWb-7~ '~l~; ,~~~ 

kaashér dibárti el Moshé (Josué 1:3) 

2. 7~~~'-7~-7~ n~b 'ª, '~H D'1~1Ü n~~ 
éile jadvarim ashér dibbér MOshé 
el kol Israel (Deuteronomio 1:1) 

tov debár YHWH ashér dibbárta 
(rsatas 39:8) 

dsaj6r et yom jashabát leqadsh6 
(Exodo 20:8) 
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De entre estas citas bíblicas, sólo l a últi
ma, creo necesita cierta aclaración. La palabra 
11.JT , como usted observará es e l infinitivo ab
solu to de l:tT. "recordar", usado como imperati
vo. Una traducción literal sería: "Recordar e l 
día sabado para consagrarlo", lo que significa: 
acordarse de consagrar el día sábado. La pala
bra lV,R~ es el infinitivo constructo de Piel 
"'R'1 (leqadésh), "consagrar" , más el sufí 10 
pronominal de tercera persona, "i": "consagrar
lo". 
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INFINITIVO PUAL 

Para ilustrar las formas de la estructura 
Pual, vamos a usar la raíz 1lJ) uhonrar". 

En Pual 5610 existe el infinitivo ahsoluto: 
ilJ.:::J (kubbod) que se traduciría user honrado". 

EL PARTICIPIO DE PUA). 

En Pual sólo tenemos una forma, que equivale 
tanto Al participio activo como pasivo: Sus 
formas son las siguientes: 

I~Jn ~J~ ani fflejubbád 
yo soy honrado (recibo honra) 

ni1Jn 'J~ an! mejubbédet 
yo soy honrada 

'1Jn n~~ atá mejubbád 
tú eres honrado 

nilJn n~ at mejubbédet 
tú eres honrada. 

itJn N~n ju mejubbád 
él es honrado 

n,J.Jl') 1'(7'i1 ]1. mejubbédet 
ella es honrada 

O'itJn ~JnJ~ anaJnu mejubbañim 
nosotros somos honrado~ 

nll~~n 'JnJ~ anájnu mejubbad6t 
nosotras somos honradas 
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D'1~~ D~~ atém mejubbadim 
vosotros sois honrados 

atén mejubbad6t 
vosotras sois honradas 

jem mejubbadim 
ellos Bon honrados 

jen mejubbad6t 
ellas son honradas 

EL PERFECTO DE PUAL 

'~1~~ '~~ an! kubbádti 
yo fui honrado 
yo fui honrada 

Q1~~ n~~ atá kubbádta 
tú fuiste honrado 

~"Tl!{I~!! at kubbádt 
tú fuiste honrada 

il~ N~n hu kubbád 
él fue honrado 

n1~~ N'~ hi kubbedáh 
ella fue honrada 

~J1~~ ~l~J~ anájnu kubbádnu 
nosotros fuimos honrados 
nosotras fuimos honradas 

~1~~ D~~ atém kubbadtém 
vosotros fuisteis honrados 
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lQl~~ l~M atén kubbadtén 
vosotras fuisteis honradas 

1'~~ D~ jem kubbedú 
ellos fueron honrados 

1'~~ l~ jen kubbedú 
ellas fueron honradas 

[!Il EL IMPERFECTO DE PUAL 

n.J' IHn 
-.~ : 

UJl 11I)JI! 
- .~ : 

1UJA D\l!l , -. : 

nn¡¡'~1;l l!j~ 

ant ajubbád 
yo seré honrado 
yo seré honrada 

atá tejubbád 
tú serás honrado 

at tejubbedi 
tú serás honrada 

ju yejubbád 
él será honrado 

]~ tejubbád 
ella será honrada 

anájnu nejubbád 
nosotros seremos honrados 
nosotras seremos honradas 

atém tejubbedú 
vosotros seréis honrados 

atén tejubbádna 
vosotras seréis honradas 
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j ep/ yejubbe r1ú 
el lo s serán honrados 

nppn ¡n jen t ejubbádna 
ellas serán honradas 

(No existen l a~ formaR de l imperativo en Vual) 

(Tampo co hay sustantivo verbal) 
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Ci!J EL INPINITIVQ PE HIFIL 

Para ilustrar las formas de la estructura 
Hifil, usaremos la raíz lYj1 "cortar", que se u
sa predominantemente en esta estructura. 

1. El infinitivo absoluto es lYyO (jaqtsérJ, 
lIacortar". El sentido del Hifil de lXp no es 
necesariamente: IIhacer que otro corte!' u "obli
gar a ptro que cartel!, La idea es que hacemos 
que un objeto sea corto. Siempre hay que inves
tigar el sentido particular que una raíz asume 
en una estructura dada, antes de darle un sen
tido arbitrario a base de generalizaciones que 
acompañan a la exposición didáctica. 

2. El infinitivo constructo es 1'Yj1D, y con 
la preposici6n ~ es ,7~"~~ (lejaqtslr). 

(1 '1 F.L PARTICIPIO DE HIl'IL 

Sólo hay participio activo en Hifil, pues la 
idea pasiva es expresada por la estructura Ru
falo 

Sus formas son las si~uientes: 

17 ~j7l) 7]t< ani maqtsir 
yo acorto (mas. ) 

i1J~~i7TJ 7J~ ani maqtsiráh 
yo acorto (fem. ) 

1?~~D oU!l atá maqtsír 
tú acortas (mas . ) 

i1~~:'<j7lJ I)~ at maqtsiráh 
tú acortas (fem.) 

EL 
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ju maqtsír 
él acorta 

J ~ maqtsiráh 
ella acorta 

anájnu maqtsirim 
nosotros acortamos 

anájnu maqtsirót 
nosotras acortamos 

atem I'laqsirím 
vosotros acortáis 

n,,~Y~~ 1~~ aten meqtsirót 
vosotras acortáis 

D~'~Y~O DV jem maqtsirim 
ellos acortan 

nl'~Y~O ln jen meqtsirót 
ella.s acortan 

PERFECTO OE HIFIL 

71)'~~~ ?J~ aní jiqtsárti 
yo acorté (mas. 

~,~j7~ i1!,~ atá hiqtsárta 

y fem.) 

tú acortaste (mas. ) 

\l'~j7~ nt< at jiqtsárt 
tú acortaste (fem. ) 
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,?~vn ~~n ju jiqtslr 
él acort6 

n~7~vD N7 ~ J~ jiqts!rah 
ella acortó 

~Jl~vn 'JnJ~ anájnu jiqtsárnu 
nosotrOS acortamos 
nosotras acortamos 

I~JEL 

D~,~~n D~~ atém jiqtsartém 
vosotros acortasteis 

ln,~~~ ln~ atén jiqtsartén 
vosotras acortasteis 

~"XPD D~ jem jiqtsíru 
ellos acortaron 

~"~PD lry jen jíqts!ru 
ellas acortaron 

IMPERFECTO nE HIFIL 

,7~~~ 'J~ ani aqts!.r 
yo acortaré (mas. 

"~i113 i11)~ atá taqtsfr 

y 

tú acortarás (mas.) 

717Y~1l l)~ at taqtsíri 
tú acortarás (fem. ) 

fem. ) 
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,7~~~ N~n ju yaqts!r 
él acortará 

,7~~B N'D J~ taqtsfr 
ella acortará 

,7~~J ~J~J~ anájnu naqtsír 
nosotros acortaremos 
nosotras acortaremos 

,,7~~B n~~ atém taqtsiru 
vosotros acortaréis 

n~,~~u lB~ atén taqtsérna 
vosotras aco rtaréis 

,,'xp~ nn jem yaqsíru 
vosotros acor t aréis 

n~'Y~D ln jen taqtsérna 
vosotras acortaréis 

~ EL IMPF.I(ATIVO HUlI. 

'~i?iJ jaqtsér acorta tú (mas.) 

~l'~~Q jaqtsíri acorta tú (fem . ) 

11'X~ij jaqtsíru acortad vosotros 

n~1~PG jaqtsérna acortad vosotras 

r·17l SUSTANTIVO VERBAL nE HIl'IL 
~ 

i1~tj7D jaqtsaráh recorte 
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Ütil!'!. rNFINITIVO PE HUFAr. 

tld 

Hu fa! también tiene infinitivo absoluto y 
c·onstructo. El infinitivo 
lIIutlelo, es 1lj7il (juqtsér), 
"fh"[ acortado". 

absoluto de nuestro 
que se traduciría: 

,,:1. PARTICTPTO 

'~j7n "J~ 

nl~j7n ., J t< 

,~j7n ilm~ , -

nl~j7n n~ 

PE HUFA). 

ani ttJuqtsár 
yo soy acortado 

ani muqtséret 
yo soy acortada 

atá muqtsár 
tú eres acortaño 

at muqtséret 
tú ere-s acortada 

ju muqtsár 
él es acortado 

ji P1uqtséret 
ella es acortada 

anájnu muqtsariPl 
nosotros somOR Qcortados 

anájntl mllqtsar6t 
nosotra~ somos acortarlas 

atém muqtsaríT1' 
vosot ro s SOiR acortadoR 
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ni'~vn lB~ atén ~uQtsar6t 
vosotras sois acortadas 

jem muqtsarim 
ellos son acortados 

ni't~n lo jen muqtsar6t 
ellas son acortadas 

EL PERFECTO PE HUFAJ. 

"l;1'~j7i1 '~~ 

tll~i?~ ilt'tl 

nl~i?n R~ 

'~i?i1 NHl 

il'Yj7il 
T " , 

tf'D 

aní juqtsárti 
yo fui acortado 
yo fui acortada 

atá juqtsárta 
tú fuiste acortarlo 

at juqtsárt 
tú fuiste acortada 

ju juqtsár 
él fue acortado 

}' juqtseráh 
ella fue acortada 

anájnu juqtsárnu 
nosotros fuimos acortados 
nosotras fuimos acortadas 
atém juqtsartém 
vosotros fuisteis acortados 

atén juqtsartén 
voso tras fuisteis acortadas 
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,,!tj7ry 0;1 jem juqtserú l ' ~i?? Dit jem l./lJqtserú 
ellos fueron acortarlos ellos serán acortados 

:a ' ~i?il 1 ~ jen juqtserú il~ l~ j7~ 1il jen tuqtsárnah 
ellas fueron acortadas e l las serán ncortadas 

("lo hay imperativo Hufal) 

(No hay 5ustRntivo verbal Hufa]) 

t~ 11 1':1. IMPERFECTO DE HUFAL 

'~j7N ., Jt!! dni uqtsár 
yo seré acortado 
yo seré acortada 

'~i?~ iUJt( atá tuqtsár 
tú serás acor t ado 

'1~j71! l;\!i at tuqtserl 
tú serás acor t ada 

,~~'). NI;1 ju lJuqtsár 
él será acortarlo 

'~j7n t<"i;1 l' tuqtsár 
ella sera acortarla 

'~i?~. UQJ!i anájnu nuqtsár 
nosotros seremos acortados 
noso t ras seremos acortadas 

n ;tj7l1 Ol'!!i atém tuqtserú 
vosotros seréis acortados 

ilJl~j7~ 1 ~!i atén tuqtsárnah 
vosotras seréis acor t adas 
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ESTRUCTURA HITl'AEJ. ~II.A 
Como en las estructuras Piel y Pual, también 

I'n lIitpael se duplica la segunda radical~ oor 
I CI flue se considera que Hitpae 1 es ] a foma re
rlrxiva de Piel. F.n lo que respecta al si~nifi
,'nclo, cada verbo asume en diversas estructuras 
Uft sentido particular, que no siempre concuerda 
,'un las generalidades. 

En la transliteración no enfatizaremos la 
dllplicación de la segunda radical; pero hay que 
t ,'nar siempre presente que la radical lleva el 
plinto daguesh. 

F.scojamos la raíz Vi~ para ilustrar las in
t Icxiones de un verbo en la estructura Hitpael. 
I·;,..tn raíz no se usa en Oal. Fn Pie l signj fica 
" l'llnsagrar" o determinar que a l go sea usado de 
lIumera exclusiva, sohre todo para el culto. F.n 
tll trael se expresa que uno mismo se consagra o 
Jlnntifica . En 2 Samuel 11:4 se usa el Hitpael 
dI' 1!i'j1 como eufemismo: Betsabé, después de te
l1!'r relaciones sexuales con navici, IIse sanU fi
l'I'i ll de su impureza y regres6 a su casa. F.stas 
plIl:tbras se refieren a la abluci6n o baño ele 
1'11 r L ficaci6n después de tener relaciones sexua
l,' " (Lev. 15:18). 

tlll':!. rNl'INTTlVO DE HITPAEL 

T:mto el infinitivo ahsoluto como el 1nf1ni
I t vo construc\":o tienen en Hitpae1 la misma for -
111:1: En el caso de t'J"lj1, será rJJRl)iJ; Y con 111 
jlII'posici6n '7: l!i"ljlnil'7 (lejjtqarlésh) , "santifi
,'01 rse ll o IIconsagrarsell. 
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EL PARTICIPIO nF. HITPAEL 

Sólo hay la 

19iRM ')J~ 

nl9ii1nn "J~ 

l!i'li1n~ ilnx , -

JlIil'Ti?I!J.l !U~ 

I!i'Ii1JlJ;l Xlil 

forma del participio activo: 

ani mitqadésh 
yo me santifico (mas.) 

anl mitqadéshet 
yo me santifico (fem. ) 

atá mitqadésh 
tú te santificas (mas. ) 

at mi tqadéshet 
tú te santificas (fem. ) 

ju mitqadésh 
él se santifica 

J~ mieqadéshet 
ella se santifica 

anájnu mitqanshfm 
nosotros nos san tificamos 

ni~lrr~J.l 'J~J~ anájnu mitqadsh6t 
nosotras nos santificamos 

D'~;"D~ D~~ atém mitqadsh!m 
vosotros os santificáis 

atén mitqadsh6t 
vosotras os santificáis 

jem mitqadshim 
ellos se santifican 

jen mitqarfsh6t 
ellas se santifican 
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EL PERFECTO nE HITPAEL 

"J;lt?Jil~iJ "J~ 

~rlJi?1)iJ i1~tl 

¡;t~Jm;\i1 B~ 

ri:mnil lHil 

i1~ill;lil lP;:J 

anl jitqadáshti 
yo me santifiqué (mas. y 

atá jitqadáshta 
tú te santificaste (mas . ) 

at jitqadásht 
tú te santificaste (fem. ) 

ju jitqadésh 
él se santific6 

ji jitqadsháh 
ella se santific6 

anájnu jitqañáshnu 
nosotros nos santificamos 
nosotras nos santificamos 

atém jitqadashtém 

fem. ) 

vosotros os santificasteis 

atén jitqa~ashtén 
vosotras os santificasteis 

jem jitqadshrí 
ellos se santificaron 

jen jitqarishú 
ellas se santificaron 
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EL IfdPF.RFECTO nr. HITPAF.L 

fjlilnN "]~ anl etqadésh 
yo me santificare (maR. y fem. ) 

W,¡¡nB jm~ atá títqadésh , -
tú te santificarás (mas. ) 

7fil'RDB BIj at titqadslli 
tú te santjficarás (fem.) 

rTJj?n' NHl ju lfitqailésh 
él se santificará 

~;R~~ N"~ Jl títqailésh 
ellA se santificarÁ 

anájnu nitqadésh 
nosotros nos santificaremos 
nosotras nos sAntificaremo~ 

atém titqarishú 
vosotros os santificarejs 

atén titqañéshnah 
V050tra5 os santificareis 

jem ljitqadshú 
ellos se santificarán 

jen titqadéshnah 
ellas se santificarán 
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IMPERATIVO HITPAF.L 

~l~ryD jitqadésh santiffcate (mas.) 

?~~~~D jitqadshí santifícate (fem.) 

~~~unn jitqarishú santificaos (~as.) 

n~fhRnD jitqadéshnah santificaos (fem.) 

St'STANTTVO VERHAL HUPAF.L 

(1-:1 sustantivo verbal de Hitpael no es típico 
del hebreo bíhlico) 



  

231 

~ VF.RROS r,UTURALES 

Todos los verbos que hemos usado previamente 
pAra ilustrar la inflexi6n del verbo en sus di
versas estructuras, pertenecen al ~rupo de ver
bos llamados "fuertes" o "regulares". A este 
Rrupo pertenecen también los verbos guturales, 
los que tienen como letras radicales, las con
sonantes: N, ~, Y. n y" Luego, el modelo oe 
con1ugación será el mismo, salvo pequeños cam
hios en la vocalización. de acuerdo a las ca
rncterísticas fonéticas de estas letras. 

Vamos a aclarar lo que entendemos por tlmode-
10 de conjugaciónll

• Observe las si9juientes for
mas verbales (lealas de derecha a iZQuierda): 

ni1~i~ .O'l~i~ .n)Qi~ .1ni~ (N 

ni~~in .o'~~in .n7.~in .~~in (l 

Notará que la puntuación masorética y las 
letras que se han añadido a las raíces lnd, 
"p.uardar" y ..,rJn "gobernar", son exactamente las 
m1Rmas. Ambas siguen el mismo modelo en su in
fl ex16n. 

Ahora observe las formas verhales Que 5i
r,uen: 

Notará que casi todas las formas concuerdan, 
N1guen el mismo modelo, salvo D"nn g y n1~y'19, 
'Iue difieren en su vocalización · de la ] etra 
"'/in, la cual en lugar de tener shvá, como la 
m~m de D'lQiv y nllnl~, tiene jataf pataj (_ :). 
U.ted p~eguntará ¿por qué? La respuesta es fá
rfl: La letra áyin es muda, y si llevara shvá 
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parecería que el verbo sólo tiene dOR tetras 
radicales . Se oiría: poli~, o polot, como si la 
raíz sólo tuviera las letras 9 y ~. El signo 
jataf pataj C.) indica que si esa letra no fue
ra muda, entonces llevaría 5610 shvá (:). 

No obstante estas pequeñas diferencias, la 
raíz ~Y!l, lIactuar", Que da oriRen a la tenn1no
lop,la de] verbo en hebreo, es tamhién un verbo 
fuerte o re~ular, aunque ~utural. Como los cam
hios en la vocalización de los verbos ~uturales 
son tan insi~nificantes, sólo bastará revisar 
en la sección Paradi~~,s los modelos de infle
xión de los verbos guturales. 

Debi do a flue lR raíz ~Y!l eR f!utural, r.ese
nius en su ~ramática usa como modelo del verho 
fuerte o reFtular, la rFlíz '?lJi7 "matRrll. Este mo
delo lo encontrará en primer lup.ar en la sec
ción Paradigmas; pero no lo usamos como modelo 
didáctico, por su significado nep,ativo. ~u uso 
desmedido por los gramáticos jmit~dores de r.e
senius, ha hecho que el curso de hehreo suene a 
carnicería, y que el estudiante promedio 10 a
bandone en laR primeras lecciones. 

~ecuerde hien las letras: N, ~, y, n y l. 
Las raíces rrue contienen estas letras pueden 
pertenecer al ~rupo de los verhos ~utura1es 
y ofrecer poca dificultad al aprendjzaie; o 
bien pueden pertenecer a diversos ~rupos ne 
verbos débiles, cuyas características estudia
remos oportunamente. 

La raíz 1ny "pararse" servi rá rle modelo en 
la sección de Paradi~mas, ~ara los verhos Pe
gutural (cuya primera radical es ~utural). 
. Las raíces ~yg "actuar" y ,1J. "hendeci r " se
rán modelo de los verbos Ayin-q¡¡tural. Note los 
va'riantes fonéticos de la seg,unda, debido a la 
presencia de la letra l. 

La raíz ynti "oír", será modelo de los verhos 
LÁ.med-qutural . 
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[41) 1 LOS VERBOS F.STATIVOS 

Los verhos estativos son otra familja de 
verbos que pueden catalogarse en terminos ~ene
rales dentro de la categorí~ del verho fuerte o 
regular. 

Los verbos estativos tienen raíces nomina
les. "Por ejemplo, tomemos la pa]ahra 1j7T. "vie-
,''", 11 Si ' 10, anC1ano. i e anteponemos el pronornhre 
il~tI, tendremos: lj1T nn~ (atá 7.aqén), "tú eres 

11 T T 
anciano . Esta sería la forma del narticipio de 
este verbo. Se llaman "estatjvos" porque indi
can estado; en este caso e] estnno o carácter 
de ser viejo. 

Los verboR estativos se conjugan !'>e~ún los 
modelos que estudiamos previamente. ?or ejem
plo: 'nJi!l "J~. (an! zaqánti), "yo enve;ecí" 
(perfecto Oal); o: 'nJi!.1T~ 'l~ (an! jizñat1ánt:i) 
lIyo me enveiecí" (perfecto Hitpael)~ t\lote cómo 
pn lugar de decir 'fllrrrnn, la n ~e ha mutado en 
" debido a la influencia de la T, la cual a su 
vez toma el lugar que normalmente toca a la n 
(transposición). Rstas variantes fonéticas se
rán explicadas cada vez que se presenten. 

Sólo~ el participio de los verbos estativos 
vnría formalmente del modelo regular, v sus 
ro~as son las si~uientes: 

Observe que las misma~ formas son también 
mlstantivos o adjetivos: 

li7! zaqÁn anciano 

n~VT zqeináh anciana 

n7JvT zqeinim ancianos 

nllpT zqeinót ancianas 
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En el imperfecto, los verbos estativos s~ 
conjugan de acuerdo a sub~rupost se~ún la forro; 
del sustantivo que los origina. P.sto es l6~ico 
pues sería imposible conjugar bajo el mismo mo
delo, verbos tan distintos como: 

il1 kabéd "ser pesado ll 

(tener mucho peso) 

1!Ji¡ qat6n IIser pequeño" 

NV yaré , "ser temeroso" 

D~'Ij shalém "ser íntegro" 

PARADIGMAS COMPLETOS DEL VERBO 

El estudiante debe adquirir a estas altuLélS 
un paradigma completo de todos los verbos en 
hebreo, como es la obra del Dr. Shaul Barqali: 
Tabla completa de los verbos. El titulo de est.· 
libro en hebreo, y la edi torial a la cual puedt· 
solicitarlo, son: 

F.JF.RCICIO 

Editorial Rubin Mass, 
Jerusalén 

Oe ahora en adelante, su progreso en el ~. 

prendizaje del hebreo dependerá del número di' 
raíces verbales que conozca. Es tan importantl' 
el asunto, que hemos incluido las últimas ser · 
ciones de las partes Primera y Segunda con pi 
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prop6sito de ayudarle a aprender unas cuantas 
ra¡ces sin esfuerzo. Le invitamos a revisar 
estas secciones que tratan de los nombres de 
los libros de la Biblia y la etimología de los 
nombres de diversos personajes del Génesis. 

Debe ser exacto en su aprendizaje; la con
fusi6n de una sola letra, anula el sentido de 
la idea que comunica la raíz. Por ejemplo, com
pare las siguientes formas: 

nnfl raíz del verbo lIalegrarse" 

nt.i1l raíz del verbo lI ungir" 

vnn numeral: "cinco" 
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'~11.05 VERBOS DEBILE5 

"Verbos débi.les" son aquellos cuyas raíces 
tienen letras II prohlemáticas ll

, que hacen que la 
estructura radical se altere en la inflexi6n. A 
veces, la ubicación de las letras ~uturales en 
ln raíz, hace que sea imposible con.iugarlos se
Aún el modelo del verbo fuerte. Por eso usted 
deberá aprender a reconocer cuáles son los ver
hos débiles, y buscar el modelo propio de con
iugación en la sección de Paradigmas. Pero ¿có

mo reconocerlos? El cuadro que presentamos a 
continuación le ayudará. 

" 11 CUAIlRO SINOPTICO DE LOS VERBOS DEB1T.F.S 

Los verbos débiles se clasifican en seis 
)'trupos: 

1. Dl':FEC'f'IVOS, 
l. Pe-n un (i,\l) IInegar"; 
2. Pe-lJod (lY') "pararl1 (poner de pie); 
3. Pe-nun I.J Lámed-nun (lnl) "dar". 

II. OUISClf:NTF:S, 
l. Pe-álef ('7:n() "comer ll

; 

2. pe-yod (J.l!j7) "sentarse"; 
3. Aljin-yod/vav (n'i7) Itlevantar"; 
4. Lámed-álef (Hyn) IIhalla r"; 
5. r.ámed-hei (ilJJ) "construir"; 
6 . Pe-álef y Lámeri-hei (il9H) "hornear"; 
7. Pe-yod y Lámetf-álef (H") "temer"; 
8. Pe-yod y Lámed-hei (in") "tirar!!; 
9. Ayin-yod t¡ Lámed-hei (¡Pil) "ser" o 

"estar". 
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III. COMPUESTOS (Defectivos y quiscientes) 
1 . Defectivos Pe-nun y quiscientes 

Umed-álef (Nl7J) "alzar"; 
2. Defectivos Pe-nun y quiscientes 

Lámed-hei (no3) "inclinar"; 
3. Defectivos Pe-yod y quiscientes 

Lámed-álef (Nl") "salir"; 
4. Defectivos Pe-yod y quiscientes 

Lámed-áyin (Yi') "saber"; 
5. Defectivos Ayin-vav y quiscientes 

L-ámed-álef (H':1) Itvenir". 

IV. LIBERALES 
(:1U'/J.1U) "ser bueno". 

V. DUPLICADOS (Verbos Ayin-áyin) 
(:1:10) "girar". 

VI. CUADRILITERALES 
(D~,n) "interpretar", "traducir". 

Aclararemos ahora la terminología del cuadro 
sin6ptico arriba expuesto. Como dijimos ante
riormente, la terminología se basa en la raíz 
'7V!J, "actuar". Las radicales de este verbo son 
usadas ordinalmente, y señalan de qué radical o 
radicales "padece" un verbo d~bil dado. Por e
jemplo, un verbo Pe-nun (cuya primera radical 
es nun), se cataloga como verbo d€bil defectivo 
porque en ciertas formas de su conjugaci6n, su 
letra nun se asimila; o en términos sencillos: 
desaparece. 
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. ~,'I VF.RHOS IlF.FF.CTIVOS 
• 

Verbos defectivos son aquellos cuya primera 
radical, nun o yod~ desaparece en algunas par
tes de la con.iu~ación. Para observar c6mo suce
de esto~ vea el paradigma de la raíz 1>'J, IIne_ 
garl!. 

1. Ejemplos de verhos Pe-nun: 

~~J caer Yln plantRr 

~Tl chorrear liJ hacer votos 

¡;}'J acercarse lJJ ser extran1ero 
chocar aliE"narse 

~n explotar Ynl deshacer 

lllJ enfurecerse j7nJ cortar 
interrumpir 

2. Ejemr>los de verbos Pe-yori : 

~:í' establecer p:X'" solidificar 

}.:í' representar l:í' formar 

Y:í' sugerir "T7 sudar 

Los verbos Pe-yoñ se con1ugan como los ver
has Pe-nun. Por ejemplo el Hi fil de '7!Jl v de 
l~" es 'n"1~il (jipálti) "yo hice caer" o "va 
tumhé"; y 'nl~ry (jitsábtiJ "yo establecí" o "yo 
urdené establecer tl

• 

Para el caso de lnl "dar", que es doble rle
fpctivo, ver el paradi~ma respectivo . 
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~ VERBOS QUISCIENTES 

La palabra " quisciente" proviene del 1at'in 
"quiescere", que significa "estar callado", "f
nactivo", o en estado latente. El equivalentt\ 
hebreo de este término es nJ. plural: D'Q¡ (d,' 
la raíz "'J. "descansar". 

Pertenecen a la clase de verbos quiscientp" 
o najim, aquellos cuyss raíces contienen letr~, 
que no se pronuncian en algunas de las forma" 
verbales, y que sólo se escriben por razon~~ 
ortográficas. Por ejemplo, la raíz l:lt( "perder' 
puede adquirir la forma "TlN'n, que se lee t¡lI 
igual como si la álef faltara: 'T+n. Aunque ('-11 

la escritura se nota la álef, no sucede así PII 

la lectura. 
Otras letras quiscientes tienden a ser ren! 

plazadas por otra letra. Por ejemplo, la raíl 
illl f "construir", puede asumir la forma mp 1) 
"construisteis". El cambiar su tercera radien I 
hei' por yod es una caracterí.stica de los verbo!! 
Lámed-hei. 

Por último, otras letras quiscientes tiend('1I 
a convertirse en vocales; por ejemplo Cli7, "1(' 
vantarse" convierte su radical intermedia en 1:1 
vocal ¡IU" (:'1). 

~ VERBOS QUISCIENTES PE-ALEF 

~JH comer nH perder 

lFlH decir TnH asir 

J.ilN amar 

El verbo l~H se conjuga como débil 
el imperfecto; en las otras formas se 
como verbo fuerte. 

sólo en 
conjup.,1 
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r ''''1 VERBOS QUISCIENTES PE-yen VERBOS QUISCIENTES AYIN-YOO'VAV 
(Su radical intermedia puede ser yod o vav) 

TeI' dormir ,'1' dar a lnz 
Dlj7 levantarse D'fI poner 

N~' 5a]1T :lY)' sentarse 
!'.in tener mn morir 

y" saber 17' ir vergüenza 

,1' descender Yj7' vomitar 7lJ alimentar 117 pernoctar 

i1," reconocer n::l' demostrar nll descansar Dl1 levantar 
agradecer 

1U habitar 11::l componer 
90' añadir "'Ty" destinar vivir 

sumar 
A10 clasificar fin trillar 

:l~' ser bueno j7J ., matt'ar 
,.,~ cantar 1" .iuz~ar 

1¡;' ser correcto ]/37 clasificar 
1'1 entender 11n deber 

77' lamentar ei~" desesperarse 
9lY volar 

10' castigar yl'.i' salvar 

71' conducir ,O' fundar 
transportar poner cimiento 

VERBOS QUISCIENTES LAMEO-ALEF 
j7'" escupir 1i7' ser caro 

N~1l hallar N1j7 leer 
1n' sobrar 

exceder N91 curar NIl" contaminar 

NV temer N71l llenar 

Nli'J odiar Nn~ tener sed 

N7::l encarcelar N79 asombrar 

N~l pronunciar Nlj7 ser celoso 
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¡C'l VERBOS QUISCIENTES LAMEn-HEI 

nJJ. construir ilJj7 crear 
(heb. moderno: comprar) 

nJ!l volver, n~A descubrir 
voltear 

n~y subir nily hacer 

nJY responder ilTn vislumbrar 

¡Ui1 meditar, n~n enfennarse 
hacer ruido 

n,~ ordenar n::m golpear 
mandar 

illl:!i repetir nJn acampar 

illA ser alto nn ser flaco 

;un ver 

~h ,\ VERBOS COMPUESTOS 

Los verbos compuestos sufren de dos radica
tes débiles: una defectiva y otra quisciente. 

Usted notará al examinar los Paradi~mas. que 
('1 verbo NVl, "levantar", se con;uga en ciertas 
rormas como defectivo Pe-nun; y en otras como 
quisciente Lámed-álef. 

Verbos como illJl, "inclinar"; i10J "intentar"; 
ilj7l, "limpiar"; se conjugan como defectivos Pe
nun y qulscientes Lámed-hei. 

El verbo N~', "salir", se conjuga como defec
'·ivo Pe-yod y quisciente LámeiJ-álef. 
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~ VERBOS LIBERALES 

Los verbos liberales o "swingers" pueden con
jugarse en una forma o estructura como quis~ 

cientes Pe-yod, y en otra como defectivos Ayin
vav. Ejemplos: 1A'/'1A "vivir"; YiP/Yli7 "picar 
como la abeja"; YY~/Y'Y "aconsejarU

; 1""/1'" 
"ser bueno"; rJl" /rh 1 "tener vergüenza" . 

Otros verbos se con.1ugan indistintamente co
mo defectivos Pe-yod y quiscientes Pe-yod, como 
ei,' "heredar"; 'Y' "formar"; j1X' "verter meta]" 
lP" "ser caro". 

@ VERBOS DUPLICADOS 

Son llamados en hebreo D,~~gf (kefulím); en 
singular, '7!1g~ "duplicado". También son conoci
dos como verbos Ayin-áyin, puesto que es la se
gunda radical que se repite para completar treR 
radicales. Ejemplos de estos verbos son: 

llD rodear DrrT estar callado 

1111 medir ~~D allanar el camino 

1JD cubrir con sombra ~~~ maldecir 

Dl1n ser inocente TU pillar 

~~A enrollar ~~!l orar 

~~n alabar un tener misericord in 

YYl empeorar 11l averiguar 

~~n profanar ~~1 empobrecer 
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"9 desmenuzar 1::1' debilitar 

131 cantar, alegrarse ~9J encorvarse 

VERBos CUADRILITERALES 

Los verbos cuadriliterales son rarís1.mos en 
~breo en general; y sobre todo en el hebreo 
b~Dlico. Me es conocida 5610 una raíz cuadrili
"ra1, que aparece en Esdras 4:7: D.\,n "inter
.retar". De esta raíz deriva la palabra al,\TIJ, 
(targúm), que es el nombre de las traducciones 
arameas de la Biblia. En hebreo moderno se usa 
•• ta raíz con el sentido de "traducir" de un i-
410ma a otro. 

EL VERBO SER O ESTAR 

El verbo "ser" o "estar", que en otros 1d1o
.. S tiene un solo equivalente (por ejemplo, el 
ingl€s to be), es siempre problemático en cual
~uier idioma. En castellano es el verbo irre~u
lar por excelencia: yo soy, tú eres, él es, tú 
•• ris, etc. No nos parezca demasiado imposible, 
pues, hallar uno que otro verbo problemático en 
hebreo tambi€n. 

Como ya se ha notado, no se usa el partici
pio Qal de este verbo, aunque sus formas se in
cluyen en los paradigmas . Rsto se debe a que en 
1- mentalidad semítica, las oraciones que en o
tros idiomas requerirían de las palabras "es", 
"son", etc ., se construyen a manera de una ecua
e16n mental, que representamos por =: 

El temor de Píos principio de la sabirlur la. 
(Ver Parte 11, Tópico 45: r.omunicación sin ver
bos, p. 144). 

246 

Como este verbo es usado 
cia, es importante memorizar 
ahora. Estas son: 

con harta frecuen
sus formas desde 

l. PerFecto 

i1~O Nli1 

nn:t"il Or:,~ 

";' tlil , 

p~ 1n 

ani jayití 
yo fui/yo estuve (mas . y fem.) 

atá jayíta 
tú fuiste/tú estuviste (máS.) 

at jayít 
tú Fuiste/tú estuviste (Fem.) 

ju ja~áh 
él fue/él estuvo 

F ja~táh 
ella fue/ella estuvo 

anájnu jayínu 
nosotros fuimos/estuvimos 
nosotr~s fuimos/estuvimos 

atém jeyitém 
vosotros fuisteis/estuvistei~ 

atén jeyitén 
vosotras fuisteis /estuvisteis 

jem jayú 
ellos fueron/estuvieron 

jen jayú 
ellas fueron /estuvieron 



  
 

:J. rmperfecto 

ir' ilN ? J t{. aní ejiéh 
yo seré /yo estaré (mas. V fem.) 

il?nn ~AN 
T- atá tijiéh 

tú seras/ tú estaras (mas. ) 

??ilf.'l n~ at tijí 
tú serás / tú estarás (fem.) 

il?il' Nl~ ju yijiéh 
él será / él estará 

il"~n trPil J> tijiéh 
ella será/ella estará 

il~~~ ~Jn~~ anajnu nijiéh 
nosotros seremos/estaremos 
nosotras seremos/esta~emos 

~'J~n DR~ atém tijiú 
vosotros seréis/estaréis 

~~'~~~ lA~ atén tijiéina 
vosotras seréis'estaréis 

l?D' Dry jem yijiú 
ellos serán /estarán 

~~'~~R 1~ jen tijiéina 
ellas serán 'estarán 

3. Imperativo 

il'il jeyéh sI! tú (mas. ) 

'''il jay! sI! tú (fem. ) . - ; 

:PQ jeyú sed vosotros 

ilJ'J'Jil 
T '.: 

jeyéina sed vosotras 

Infinitivo 
El infinitivo absoluto es n1'" (jeg6t). 
El infinitivo constructo con la preposi
ci6n ~, es: ni'~~ (liji6t) . 

Una forma de este verbo aparece en Exodo 3: 
14: 

vay6mer Elohím el Moshé: Ejiéh ashér ejiéh 
y dijo Dios a Mois~.: Ser~ el que ser¡¡. 

Si usted revisa las formas de il'Jn observará 
que il~iJ~ se traduce "seri!", y no, "soy", como 
aparece'én nuestras Biblias en español, que si
guen el ejemplo de la Septuaginta, cuyo midrash 
parafrást i co comunica las ideas abstractas de 
ser y esencia con respecto a la divinidad. No 
obstante, el uso del imperfecto en este versí
culo puede, más bien, subrayar la idea de que 
Dios dara evidencia de su ser y esencia en el 
foco de la existencia humana, y a través de sus 
instrumentos humanos. 
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MUchos eruditos modernos prefieren vocalizar 
el nombre divino así: ilJ.iJ!. Esto ser!a el Hifil 
de illil (una formac16n sécundaria de il'il). Esto 
expresar{a que Dios es quien da la existencia y 
es, por tanto, el Creador. El es también el que 
hace que se produzcan los acontecimientos y el 
que realiza sus promesas en la historia. La 
respuesta de Dios a Moisés expresa que él mismo 
está involucrado en la 1iberaci6n y la vida au
t~ntica de su pueblo. 

~ ACERCA DE LOS PARADIGMAS 

Aparte de ciertos cambios peculiares, los 
verbos débiles se conjugan como los verbos del 
grupo de los fuertes o regulares. Los prefijos 
y sufijos pronominales son 108 mismos; y a ve
ces los infijos también coinciden. Por eso se
ría inoportuno ilustrar aquí las variantes, las 
cuales usted encontrará en la secci6n Para
digmas del verbo. Esta secci6n no debe ser sal
teada, pensando que esporádicamente será usada 
como materia de consulta o referencia. Antes de 
pasar a la Cuarta Parte, el estudiante habrá 
hecho todo el esfuerzo para memorizar todas las 
paradigmas. De 10 contrario será difícil seguir 
~1 análisis puramente lingüístico de la Cuarta 
rllrte. 

FORMAS VERBALES VARIANTES 

Hay tres clases de variantes verbales en el 
h~breo bíblico: 

t. Abreviaciones y extensiones; 
2. Formas con vav consecutiva; 
1. Formas con sufijos pronominales. 

250 

FORMAS CORTAS O ARRFVIAOAS 

Observe los siguientes ejemplos: 

I/aqúm 
¡que se levante: 

'1ejí or 
(Génesis 1:3) ¡sea la luz! 

al lJáal ko1 jaá rn 
¡no suba tod o el pueblo~ 

yejí Reubén veál yam6t viji rnetáv mispár 
¡Que viva Rubén y no muera; y sean sus 
hombres un (gran) número! (Oeut. 33:6). 

Vay6mer jaj jakaft6r 
y dijo: ¡golpea el capitel! 

(Am6s 9:1) 

La palabra Dv~ es la forma cort.a de Dl ~: 
"él se levantará"T que es el imperfecto de Dlj'1. 
La forma corta sirve para expresar el jusivn " 
modo que expresa deseo positivo . No debPI 
traducirse: "él se levaI'ltará"; sino: "que 1-: ' 
se levante" o IIse levante", 
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nel mismo modo, la forma 'il?, es In formo 
<,orta de i1~jp "él será". que es e] iMperfecto 
nAl de ¡Vil. Como iusivo deherá traducirse: 
"¡Sea la luz!1I y no II será la hl 7. " • 0bserve eme 
no se trata del imperativo ni en la forma ni 
(lO el sl~nificado. El jus:fvo expresa en este 
~nRO el propósito creador de Dios. 

La palahra '7.y..,! es la formn abrevi ada efe 
n'7y? (yaaléh) 1 "subirá", que es el iT'lperfecto 
(l;tl de n'7y. Se USR. el imperfecto ahrevinrlo con 
~H. para expreSAr el vetitivo, qllE' es el nep,a
tlvo del imperativo. '7y'!-'7~ no debe trncl\lcirse 
I1 no subirá", sino "no suba" (o Il que no Ruhn"). 

La palahra "r]'7 del eiemplo de neuteoTonnmio 
'1'1:6 proviene del verbo n?n. "vivir", Tiene la 
misma forma que "iJ? en r.énesis ] :1. Los verhos 
n'n y il 7 n se conju~an exactamente igual, v s6-
In se diferencian por la fuerza gutural <1e ]a 
J,'" del segundo. 

La forma rin~ es la forma ahreviada de n~ tP 
'" 1 i -" d ,.Jo. ...' l' mor ra , usa a en una expres10n vet1tiva. 
l,uC'fto, deherá traducirse: lI<lue no muera" y no: 
" nn morirá", F.l oráculo de T)euteronornio 11:6 
",' interpreta como una frase de aliento para 
1111<1 tribu que estaba en proceso ne extinci6n. 
1./1 (lxpresión 1~,?J'.l ,7~n 7ry 71 debe traducirse 
t'IIIIlO iusivo: ¡y' que sus hombres sean un (gran) 
ntimC"ro! l~a palabra , 7:Qn. II SUS homhres" no tiehe 
I'tlurundirse con lA misma forma Que sip.nifica 
II tll1 ,.¡ muertos U (de nln. umorir U

). Rn la litera
Inr,'1 ugarltica se ha descubierto la mi!=;ma pa
I,Ihrn, mt, con el sentido <1e "homhre", posi
hl,'m("nte derivada de la misma raíz, para sig
nllleñr "mortal". 

1.:1 palahra Ji) es la forma abreviada de ,,::li), 
"p,ld p~a tú", que es el imperativo 'Piel de ilJil. 

1.,1 lorma corta del imperativo es más enfática; 
"1Iv" para mover a alguien a cumplir la orden 

de inmediato. 
libro de Amós 
capitel •.• ! 
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Este verso ha sido tomado 11 .. 1 

(9:1), y se traduce: ¡r:olpea " 

FORMAS VERBALES ALARGADAS 

LilS formas verha]es se alargan mediantE' lit 
adicjón del aformativo il. Las formaR a1 :1I 
gad¡¡,s más frecuentes ocurren en el 1mperathn; 
pero también se dan casos de infinitivos al .... 
garlos. 

Observe los si~uientes e;emplos: 

aqúmah 
¡Me levantaré! (Cantares 2:2) 

vatómer shijváh imí 
¡acuéstate conmiRo: 

(r,énesi s 39: 7) 

F.n el primer e 1emplo, il~'j7t1 es el futuro ' 
largado de D~j7~ "me levantaré". Se usa la fn 
ma alargada para dar mayor énfasis. 

En el segundo ejemplo, tomado de la hisl" 
ria de José y la mujer de 'Potifar, la pala!.I,1 
il~PV es el imperativo alargado. La forma nnl 
mal es .l;l~ (shjávJ . Note c6mo se rea1ust,'. l., 
vocalización en la forma alargarla. El vt'II,,1 
lJV "acostarse" es usado corrientemente en .• ,. 
sentido epip;onal de "tener relaciones se,<'11 
les" . Esta forma corresponde al modo COhO!I .1 

tivo que expresa rueJ2:0S, insinuaciones, prPI"" 
siciones. etc. (ef. 2 Samuel 11:11 y 'P ro \It' I 
bios 1: 11). 
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~)I FORMAS VERBALES CON VAV COIIS"C\l1'TVA 

nuizas la caracterlstica más resaltante del 
hrhreo bíblico, y sólo del perlodo bíbljco, es 
r1 uso frecuente de lo que llamamos vav conse
('utiva, que puesta como prefi 10 de ciertas 
rormas verbales, sirve para expres~r continui
eI.,d en la acción. F.sta vav' cumple una nohle 
función: 

a) l.a función de conjunción, 'lue se traduce 
por "y" 1 o "entonces", etc. 

b) Como parte integral de la forma verbal 
c!C"fine su sip;nif:icación temporal dentro de la 
n:\rrativa.. F..sta función a simple vista Pl'lrece 
ser una total inversión del esquema temporal 
,1('1 verbo, que hemos venido exponi.endo. T.R vav 
,'nnsecutiva transforma las forma!'; riel imper
recto en perfecto y viceversa. 

El obstáculo para apreci~r el impacto de 
J~6 formas verbale6 con vav con6ecutiva, ha 
H1rlo por supuesto la tentaci6n de tener en 
¡'\lenta sólo la función cop\Jl~tiva de la vav. 
J:\ cual al ser traducida en toCIo caso por "y", 
ha producido gran monotonía en la versi6n es
p:lñola de la Bihll a. 

La función temporal de la vav consecutiva 
('rea dos formas verbales nuevas, cuyo estudio 
C'on¡;tituye uno de los principales fundamentos 
drl hebreo bíblico. Estas form,:¡,s son: 

l. La forma del imperfecto consecr¡tlvo: 
Usando como siempre la. ralz 7Y9 como ha
se de nuestra terrnino)og1R. desirnaremos 
a esta forma con el término hehreo 
7Y~~1 (léase Valf~al o Vaifal). ~6tese 
que la va" precede a una forma ahrevi'a.da 
del imperfecto o futuro. N6tese tamhién 
que la letra Ved lleva daAuesh, par~ in
cHcar que a pes;:¡,r dE' que sólo aparecE' u-

254 

na- vav, ésta cumple la función de dos 
vavs. En conjunto esta forma se traduci
réÍ: "y él actuó"; y no: !Iv él actuará". 

2. I4 forma del perfecto consecutivo: 
Tenemos por otro lado la forma ~~~1 
(léase: vepaál), donde la forma del im
perfecto adquiere la siRnificaci6n oel 
imperfecto; es decir se traducirá: "y él 
actuará"; y no: lIy él actu6 11 • 

Estos cambios pueden confundir al comienzo, 
pero constituyen la marca literaria del hp.hreo 
bíblico, y no causarán ninguna confusi6n cuan
do los estudiemos ya dentro de la secuencia de 
la narrativa. 
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,-] LA FORHA CONSECUTIVA VAIFAI. 

Como dijimos, esta forma expresa tiempo pa
~ado. La forma verbal básica es un imperfecto 
abreviado. La vav, que cumple la doble funci6n 
conjuntiva y formativa (forma parte integral 
de la nueva forma), lleva la vocal pataj (_). 
Esto ayudará a diferenciarla de la vav pura
mente copulativa, la cual es vocalizada con 
shvá ( . ) y según casos especiales también con 
otras vocales. Pero 10 que más Ryuclará a reco
nocer una forma Vaifal, es el punto daguesh 
que lleva la letra yod en el caso de la terce
ra personR singular o plura l, que más abunda 
en la narrativa. 

Con estas observaciones preliminares, le 
invitamos a hacer un gran esfuerzo y leer sin 
ayudas, los primeros cinco versículos de la 
Biblia, los cuales incluimos a continuación. 
Despues de la transliteración fonetica y de la 
traducción, usted encontrará las notas expli
cativas. Haga uso de ellas, s610 después de 
haber hecho usted un esfuerzo propio para ana
lizar y apreciar las formas verbales Vaifal. 

:e~~v '19-~~ n9nJ~ e'~~~ Ql'l 

:';N-~D~1 11N ~~~ D~n7N 'QN~~ 

~,l~] li~-'~ ,iNo-nN D'D~~ N'~] 

:J~hD l'~l ,iN~ l'~ n'~~~ 

o/~/ N~~ l~hll el' '1N7 e'n~N Nl~'l 
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1. Bereishít bará E10hím et jashamáyim veét 
jaárets; 

2. vejaárets jaytá t6ju vabóju vej6shej al 
pnéi tej6m verúaj E10hím merajéfet al pnéi 
jamáyim; 

3. vay6mer E10hím, Yej! or váyji or. 
4. Vayár E1oh!m ki tov vayabdé1 E1oh!m béin 

ja6r ubéin haj6shej; 
5. Vayqrá Elohím 1a6r yom ve1aj6shej qará 1ái-

1ah. váyji érev, váyji bóqer yom ejád. 

l. En el principio cre6 Dios los cielos y la 
tierra; 

2. y la tierra estaba desordenada y vacía y 
(había) tinieblas sobre la superficie del 
oceano; y (un) viento de Dios se movía so
bre la superficie de las aguas; 

3. y dijo Dios ,Sea la luz! Y fue la luz. 
4. y vio Dios que (era) bueno; y separ6 Dios 

entre la luz y entre las tinieblas; 
5. Y llam6 Dios a la luz, "día" y a las tinie

blas llamó "noche". Y fue la tarde y la ma
ñana del dfa primero. 

Estamos ahora frente a una de las partes 
m~s difíciles y al mismo tiempo m§s interesan
tes de la Biblia, puesto que conlleva un tes
timonio de la cosmovisión y cosmogonfa hebreas. 
En la traducción hemos tratado de ceñirnos en 
10 posible a una versi6n conocida del lec
tor, para no apartarnos demasiado de nuestro 
prop6sito central que es estudiar las formas 
Vaifal. Un enfoque detallado de todos sus as
pectos, lo encontrar~ en la Quinta Parte, de
dicada al análisis de textos. 

En la transliteración hemos subrayado las 
formas Vaifal. Estas son: '~N~l (vay6mer)¡ 
'~?l (váyji); N'!J (vayár); 7;l!J (vayabdé1) y 
Nn'l (vaygrá). 
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La palabra lQN·'l se compone de 1 a vav con
juntiva, que no necesariamente tiene que ser 
trad\,lcida en cada caso por "y"; en este caso 
muy bien puede ser traducida por "entonces di
jo nies ... " LueFto aparece el nunto (h\~uesh en 
la !Jori' I acusando la asimi 1 aci6n o desaparici6n 
de ID se~unda vav, que es pTop1a~ente conver
siva. ~o es necesario escribir d05 vavs; basta 
una vav y e) punto dap.uesh en la letra que si
gue. El resto de la forma verbal, es el imper
fecto ~al (tercera persona masculino sin~ular) 
de ,nN "decir". que independiente es aSl: ltub 
(t¡omár), "él dirá". li¡ote c61110 el acento re
trocedé cuando esta palabra es pRrte de la 
forma Vaifal: val/6wer. Note también c6mo la 
vocal pataj (_) se cambia por secrol (.). Como 
usted verá, no se trata simplemente de la con
versión del "futuro" en "pasado". Se trata de 
la creación de una forma completamente nueva 
aunque con cierto parecido al imperfecto. r.sta 
nueva forma designa específica y definidamente 
tiempo pasado. 

J.a s1guiente forma Vaifa!, deriva rie la 
forma del lmperfecto de o'n para la tercera 
persona masculino singular: il?iJ~ (Ifijiéh). "él 
será", usado aquí en sentido neutro: "ello se
rá". La forma ahreviada de i1'il 7 es ,¡,., (yejí); 
la cual es usada para. formar el Vaifal, pues 
esta forma prefiere las formas cortas o abre
viadas. Pero hay un aspecto más que aclarar; v 
éste es: ¿por qué la letra yori no lleva el 
punto daguesh en la palabra 'iJ~J? ta respuesta 
debe ser considerada desde ya co~o una de las 
reglas de vocalizaci6n: Una letra yoñ deba10 
de la cual hay shvá ( ), no puede tener punto 
daguesh. Pero de todos modos, el retroceso del 
acento acusa que se trata oe la forma Vaifal: 
váyji. Observe que ia forma del jusivo. que vn 

258 

explicarnos anteriormente, es ,~?, y se acen
túa yeji; como en "N '~~ (yeji or), "Sea la 
l~~ . 

La palabra Nl!] deriva del imperfecto inde
pendiente Qal i1~l~ (yirtéh) "él verán, del 
verbo nN' "ver", La forma abreviada es N'1!; en 
la cual la ~ es totalmente quisciente y s6lo 
cumple una función ortográfica. Con la vav 
consecutiva y los cambios pertinentes, la nue
va forma debe traducirse: "y vio". 

La palabra ~1~!1 deriva del imperfecto in
dependiente ~'"T~! (yabdH) "él separará", que 
pertenece a la estructura Hifil del verbo ~i~, 
"separar". En Hifil, 7iJ. significaría "causar 
la separaci6n" (de la luz). 

Finalmente, la palabra H1P. 7 1, deriva de la 
forma del imperfecto independiente Qal N~~? 
(yiqrá) "€1 llamará", del verbo X1il "llamar". 

Para finalizar esta sección debo llamar su 
atenci6n al hecho de que toda esta porción de 
la Biblia empieza con las palabras: Nlf n'WN1~ 
D'n~N. La palabra N1~ es un simple perfecto 
Qal, no una forma Vaifal, porque da inicio a 
la narrativa. Las formas Vaifal que siguen en 
el resto de la narrativa, cumplen pues la fun
ción principal de enfatizar la secuencia o 
continuidad de la narrativa. 
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EJERCICIO 

En la sección "Etimologías del r.énesis" que 
empieza en el t6pico 5ó de la Serunda Parte 
(oág. 151), usted encontrará repetidamente el 
uso ne la forma "aifal. Previamente no era o
portuno explicar estas formas verbales, por 
lo cual nos liwjtamos sólo a traol.1cirlAs. Aho
ra ustec4 está en condiciones de analizarlas a 
partir de las raíces verhales usadas, que re
sumimo,s a continuaci6n: 

l~P formar 

n'~ concehir, quedar en c inta. 

1'7" dar a luz 

,m~ decir 

"71). cree,er t desarrollar. 

Nll venir (en Hifil: traer o hacer venir) 

N~P salir 

l"Y suplantar (Hifil) 

N~) levantar; alzar (la voz, la mirada) 

~:lJ. llorar 

7J' poder (en Gén. 32:29 es: vencer) 

lnJ dar 

N'i7 11 amar 

~,,~ ser o estar 
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NOTA: En la mayoría de las citas de la sec
ción "Ftimologi'as del r.énesis", usted encon
trará las formas Vaifal para el femenino, en 
las cuales la letra preformativa n sucede a la 
vav consecutiva en lURar de la nue es el 
pref:ljo masculino de las forT'1a~ dei imperfec
to. 

La me10r re~la para aprender 1 A~ formas 
ahreviadas de los verhos, es memorizarlas rlen
tro del contexto de la narrativa bíhlica. Es 
sumamente importante el papel que cumple la 
memorización en el aprendiza1e de cualquler j
dioT'la . 
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~ LA FORMA CONSECUTIVA VEPAAL 

La forma Vepaal expresa tiempo futuro, aun
que formalmente derive del perfecto o pretéri
to. La vocalización de la vav consecutiva no 
difiere en este caso de la vocal1zaci6n de la 
misma, cuando cumple la función de una simple 
conjunci6n. 

Es sumamente facil distinguir la forma Ve
paal, porque la vav precede a una forma ver
bal; y segundo, porque su presencia tiende a 
lanzar el acento de la palabra a la última si
laba. Por ejemplo, la palabra '~1g~ (amártiJ, 
"yo dije", con vav consecutiva forma la pala
bra '~'D~1 (veamarti) , "yo diré". 

En la forma Vepaal no hay punto daguesh en 
la primera letra que sigue a la vav consecuti
va. 

Se usa la forma Vepaal para expresar m~nda
tos autoritarios, de implicancias futuras. Por 
ejemplo, en Exodo 20:8 y 9 dice: 

:1V1~7 n~~~ D;'-n~ 11Jf 

:~~~N!~-~~ U'~Y,l 'ly'~ D'~~ n~~ 
zaj6r et yom jashabát leqadsh6. Sh~shet yamím 
taab6d veasíta kal melajtéja. 

Recuerda el día sábado para consagrarlo. Seis 
días trabajaras y haras toda tu obra. 

Note que la palabra ~'''1!',!1 sucede a ,·J.~U, 
que es el imperfecto independiente: "tú traba
jarás ll

• Como el verbo ilVY "hacer", sucede al 
verbo llY en la redacci6n, tiene que aparecer 
en forma consecutiva Vepaal. Mientras Q~~~ se 
traduce: "hiciste"; ~'\!1~, deberá traducirse : 
"y harás". . 
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Note también que en el caso de ~'~Xl el 
acento permanece en la penúltima sílaba; ésta 
es una característica de los verbos Lámed
hei. De otro modo, el acento saltarra a la úl
tima .ilaba. 

El uso de la forma Vepaal destaca en la li
teratura profética, debido 
oraculares y futurísticas. 
plo de esto es el verso de 

a BUS asociaciones 
Un magnífico ejem
Jeremías 32:37: 

D'D~1~ 1~~ n;~~~o -~~~ Df~~~ ']~~ 

~1j~ ~~~1~ '~QQ~~ '~~~ D~ 

nTD DivQD-~~ D'~l~~l 

n!:m D'~:).l!im 

Jinenl meqbtsám mik61 jaarats6t ashér jidaj
tím sham beapl ubajamatl ubqétsef gad6l; veja
shibot!m el ja~q6m jazé, vejos habtim labétaj. 

He aquí que los juntaré de todos los países 
a donde los expulsé por mi c6lera, por mi fu
ror y por mi grande ira; y los har~ volver a 
este lugar; y los haré habitar con seguridad. 

La primera forma Vepaal que encontramos en 
este verso es D'~l~vlf en que la vav consecu
tiva adquiere pataj, debido a que la letra que 
le sucede tiene jataf pataj ( _. ). La forma in
dependiente del perfecto sería '~-l~n (jashib6-
ti), "yo hice volver"; que pertenece a la es
tructura Hifil del verbo débil 11~ "volver" 
(quisciente Ayin-vav). La mem final es el su
fijo pronominal de tercera persona plural: Ita 
ellos". O"Ü\?tll deberá ser traducido: "y los 
har~ regresar'i. 
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La se~unda forma \lepaal es D')nll~"in. La for
ma independiente del perfecto sería ?nlt"i1 (;0-
shábti), que pertenece a la estructura Hffil 
del verbo J,1:!i., "asentar"? "hahitar"~ y cuya es
critura correcta es '1J),f!; i1 (oues no es verho 
defectivo pe-yod; sino quisciente Pe-yod). No
te como en la forma resultante el acento salta 
a la última sílaba: vejoshabri~. Como en el 
caso anterior, la mem final es el sufijo pro
nominal. 

Observe el excelente iueRo de oalabras oue 
:1cusan las ralees l1 ei y ll~h en sus formas Ve
paal. En el texto consonántjco, es decir ~jn 
vocales, ambas palahras se escriben exactamen
te igual. 

Otro eiemplo, sacado de Am6s 9:13. nos ayu
dará a comprender mejor las condiciones sin
tacticas en que aparece la vav consecutiva: 

Jiné yamím baím neúm YH~'H, veniaásh jorésh ba
qotsér vedoréj anabim bemoshéj jarisára: veJl
tífu jejarlm asís, vejól jaqba6t titmogáqna. 

He aquí que vienen días -dicho de VffiJH
(en que) alcanzará el que ara al que sie~a; y 
el que pisa las uvas al que siembra la semi
lla; y gotearán los montes jugo (miel de fru
tos); y todas las colinas se derretirán. 

La primera forma Vepaal en este verso, es 
\!J~Jlt de ]a ralz WAl "acercarsetl

, "alcanzar". 

264 

La segunda forma Vepaal es ~g?~Dl, que de
riva de la forma Hifil del verbo t')lJJ·"gotear", 
(que pierde su radical l porque es verbo de
fectivo Pe-n un , como 1>'3 "negar"), por lo cual 
hay un punto daguesh en la segunda letra radi
cal: P. 

Por otro lado, note que la palabra O?N~. al 
comienzo del versículo, es partjcipio activo 
del verbo Nll (quisciente Ayin-vav), usado con 
sentido futurístico. Es decir, IIvienen díasl! 
equivale a: "vendrán días". No se requiere la 
forma Vepaa1 en este caso. porque la palabra 
está al comienzo de la oración. 

Tampoco se reouiere de forma Veraal en la 
palabra n~>'~lnnn que está al fjnal de la ora
ción. Esta palabra requiere cjerta explicación 
pues pertenece a una forma secundaria del Hjt
pael, llamada Hitpolel. 1.a palabra >.~, nni) I 

que equivale al perfecto de Hitpolel de la 
raíz ,un "derretir ll

, asume en el imperfecto 
en la tercera persona femenjno plural. la 
forma i1~,,~inr:m (titmoqáqna), lIellas se derre
ti-rRn ll (se refiere a las col tnas o montes). 
Esta palabra aparece en el imperfecto inñeoen
dip.nte. pues la vav con;untiva no se pega a e
lla como prefijo; note que la vav precede a la 
frase n'Yt1i1-"~' "y todas las colinas". l)e 
este modo, la forma verbal queda libre de las 
modificaciones que contrae la vav consecutiva. 
Un estudio exep,ético exhaustivo de este versí
culo aparece en mi obra ModelO de oratoria (E
ditorial Caribe), en el capítulo que trata del 
uso que Am6s hace de la hipérhole. Allí inclu
yo un diagrama que contrasta el ciclo agrario 
normal y el ciclo agrario de la profecía de 
Arnós; y comento de este modo: "Considerando 
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estas palabras a la luz de la secuencia de lRS 

estaciones en Israel, tendremos que la arada y 
la siembra (que tienen lugar en octubre y no
viembre), son alargadas hasta alcanz(tr la co
secha (que tiene lugar en abril y mayo). F.l be
neficio de laR uvas en el lagar es prolongado 
todo el verano, hasta el comienzo del nuevo 
ciclo ay,r"rio en octubre del año sip;uiente. F.n 
el verano, de junio a septiembre, los árboles 
frutales que crecen en las colinas llevan tal 
abundancja de frutos, que su jugo es descrito 
como chorreando y permeando el suelo hasta de
rretirlo. jEsta clase de bendici6n, marlre mí a, 
nos deja sin vacaciones!" (Ver pág. 71.) 

[ i~ FORMAS VF.RlIALf.S CON STlFT JOS l'RONO¡.llNALr.S 

Los sufijos pronominales se peRan a las 
formas verbales para indicar su objeto di
recto. Por e.1emplo, la raíz "17 "vestir", ad
quiere en Hifil la forma transitiva ~>l?" 
Ijilbfsh) "él visti6 a ... " Si el objeto dlre~
to es representado por un pronomhre, entonces 
éste se pegarÁ a la forma ~'l7n R manera ~e 
sufijo. f.n el caso de que ei ' ~bleto directo 
fuere una tercera persona femenino sjnjitul;lr, 
el suft~o o se a~re~a ~ ~71~i1 v genera la for
ma: H~"3'7i1 (jilbisháh). En este caso, lA jl 

lleva un puntito, a manera de punto da~u~sh, 
pero con una función distinta. Este puntito se 
lla~a mapiq, y sirve para rliferenciAr ]a forma 
n~.PJ7i1 "él vistió a ella" rle la forma i1~'17il, 
"ella visti6 a .•. " (femenino de ~>l~"). 

De otro modo, si el objeto directo fuer;l 
nominal, y no tuvjese que ir representarlo me
diante un pronombre, la preposición m-< "a", 
que generalmente no se traduce en espAñol, 

266 

precede al nombre . Tomemos de nuevo e l ejemplo 
de C-énesis 1:1: 

berei s hít bará Elohím et jashamágim veét ja-
árets. 
En el principio creó Dios l o s c ielos y la Cie
rra. 

Note que la palabra D~º~O e s el ob; eto di
recto nominal, y que va precedido de la prepo
sición n~. Tradúzcase: "c reó Dios los c ielos"; 
y no: "a los cielos" . 

En el primer eiemplo , s1 e l ohieto directo 
fuera nOMinal en lugar de pronominal. digamos: 
i1,?1'l~ (jaisháh). "la mu1er", se requerirra pre
cederlo de la preposici6n nN. Luego se di ría: 

ju jilb!sh et jai s háh 
él vistjó a la mujer 

En hebreo moderno se usa la prepos i ción n~ 
con sufijos pronominales. F.n este ca so la for
ma de n~ cambia -n~N, y surgen las si~uien
tes palabras: 

'nlN lot!) a mí: (mas. y fem . ) 

~nlN lotjá) a ti (mas. ) 

J(liN lotáj) a ti (fem . ) 

iniN lot6) a él 

i1nlN l o táh) a ella , 
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~ JmN (otAnu) a nosotros/nosotras 
T 

DJnN (etjém) a vosotros 

pnN (etjén) a vosot ras 

DI) 1N (otám) a ellos 

l nl N , (otón) a ellas 

Así, la oraC10n : lIél vjr-;ti6 a ella", se di
ce en hebreo moderno : n~ l ~ ~~l~n Nln . 

Pero en hebreo híblico se usan más los su
fijos pronominales pe~ados directamente a las 
formas verba l es. No es nuestro prop6sito ense
ñar l os sufijos segmentados. Sera me;or estu
diarlos liRadOS a formaR verbales. Para 11us-
trarlos, vamos a presentarlos 
li~ados a formas verbales del 
tre~ar ll en la estructura Oa1. 

a continuación 
verbo ' tm "en-

El infinitivo con sufijos pronominales: 

La forma del i nfinitivo a la cual se adhie
ren prefiios y sufijos, como usted recordará, 
es la forma constructa, que en el caso de la 
raíz '00, sería : io~ -. Pero no es esta forma 
del infinitivo constructo la que aparece con 
sufijos pronominales, s:ino una fot'ma arcaica 
que no se usa de otro modo, y que sin los su
fijos aparece así: -1Q9. 

El infinitivo con sufiJos actúa como un 
sustantivo verbal: 

l J 'J~- D~ lJ~~; D~ ~J~ n i 1QJ - ~l 

l i"X'n~ tJlJT ~ . , 
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Al najaTÓt Babél, sham qashábnu, aam bajinu 
bezojréinu et Zi6n. (Salmo 117:1) 

Junto a los cana l es de Babilonia, al lí nos 
sen táhamos y también llorábamos recordando a 
Sion 

~ote la palabra l J13T a, ~ue es el i nfi niti
vo cons t ructo de 1)1 " r~cordar". con el prefi-
10 pr eposicional ~ y el suf1io pronominal 0 -, 
Una traducci6n literal sería: lIen nuestro re
cordar" (de 5ion). 

A continuaci6n traemos las formas del infi
nitivo con sufiios pronominales: 

' 1tm 
T 

masr! mi entre~ar (fem. y mas . ) 

,1tm , , mosrejá tu entre~ar (mas.) 

J 10~ mosréj tu entteRar (fem. ) 

i 10D masr6 su entregar (de él) 

¡non mosráh , , su entre~ar (de ellR) 

mosréinu nuestro ~ntrer.ar 
(mas. y fem. ) 

1J10n 
T 

mosrejém vuestro E'ntreRar (mRs. ) DJ 1Dn 
T 

lJ10n 
T 

mosrején vuestro entre~ar (fem . ) 

D100 mosrám , , su entreRar (d~ ellos) 

Sil entre~ar (de el1as) 
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El perfecto con sufijos pronominales: 

A continuaci6n presentamos las diferentes 
formas del perfecto con sufijos. En el caso de 
la forma constructa de la segunda persona fe
menino singular, -'~lQ~, observe que es la 
misma que la forma de la primera persona sin
gular: '~1ºQ. Se las podrá distinguir mediante 
los pronombres y sustantivos que vienen inme
diatamente en el contexto. Así por ejemplo, en 
Cantares 4:9, tenemos las siguientes palabras: 
'll"nt!, ,~~+~~ (libbabtíni ajod) "¡Prendiste mi 
coraz6n hermana mía!" Aquí ~.}~~ equivale a 
la forma corriente a+)~ "tú 'Prendiste". porque 
la expresión es dirigida a una persona de sexo 
femenino. La forma '~t~~ para la segunda per
sona femenino, es un arcaismo que aflora en la 
forma verbal con sufijos. De paso, la palabra 
"Jjn«, "hermana mía", es una expresi6n de cari
ño y familiaridad para con la esposa o novia, 
en hebreo y en otros idiomas sem~ticos; y el 
verbo ll'7 es nominal pues deriva de J.~ "cora
z6n", y su forma es Piel o intensiva, siRnifi
cando "hechizar" o "robar el coraz6n". 

Las formas del perfecto con sufijos, son: 

'~lI1Q masárti yo entregu~ (mas. y fem.) 

~'~lP~ mesartlja yo entregué a ti (mas.) 

J'nlº~ mesartij yo entregue a ti (fem.) 

"nlQ~ mesartlv yo entregué a él 

Q7~1º~ mesart!ha yo entregué a ella 

D~7~~º~ mesartijém yo entregué a vosotros 

l~'~lP~ mesartijén yo entregué a vosotras 

l'~lº~ mesartin 

el!?!} masárta 

'~BlP~ mesartáni 

\n111~ mesart6 

ilnlDD mesartáh 
T • - • 

~lflº~ mesartánu 

D~lº~ mesartám 

Wll1~ mesartán 

~lPQ masárt 

71'A,on mesartíni . .: -. 

~17~1ºn mesartínu 

D'~lP~ mesartim 

l'~lP~ mesartin 
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yo entregué a ellos 

yo entregué a ellas 

tú entregaste (mas.) 

tú entregaste a mí 

tú entregaste a él 

tú entregaste a ella 

tú entregaste a nosotros 
tú entregaste a nosotras 

tú entregaste a ellos 

tú entregaste a ellas 

tú entregaste (fem.) 

tú entregaste a mí 

tú entregaste a él 

tú entregaste a ella 

tú entregaste a nosotros 
tú entregaste a nosotras 

tú entre~aste a ellos 

tú entregaste a ellas 
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101l masár é l entre$tó 1m 101l mesarátnu ell a e n trep.ó a nosotros - , . . , 
e l la en tre~6 a nosotras 

'lJ1¡>1l mesaráni él entregó a mí 
n:m101l mesarátjem ell a entre~ó a vosotros - , 

)1~1l mesarjá él entreStó a ti (mas . ) 
]JnlOIl me s ará t jen e lla ent r ep,6 a vosotras -, 

110n mesaréj é l ent rep,ó a ti (fem . ) , 
nn101l l"'lesará t am ella entrep.ó a e ll os _" 

nOIl mesar ó él entregó a él , 
1n101l mesará tan ella ent rey,ó a e ll as 

é l entrep,ó . " ;l1DIl mesaráh a ell a . , 
1] 101l mesarán u él entre~ó a noso t ros 111DIl masárnu nosotros en t reRamos 

" él entrep:ó a 
.. , 

nosotras nosotras ent regamos 

n:;l1QIl mesarjém é l entregó a vosotro¡:; ] 11101l mesarnúja ent r egamos a t i (mas. ) , -

]J1l?1l mesarjé" él entregó a vosotras 1lJ1l?ll mesa r ntij ent regamos a ti (fem.) 

nlDIl , .. mesarám él entre,zó a ellos 1n1 J1111l mesarnúhu entregamos a él 

n OIl mesarán él en t regó a eJlr:ts ~ 1 11DIl mesarnúha en t regamos a ella ., T -, 

n;¡ 1] 1111l mesarnujém entregamos a vosotros 

e- ntrep,ó 
1:;11 11111l mesarnujén entregamos el vosotras 

~1DIl masráh ella , ~ 

entre ll6 a mi' 
Dlllpll mesarnúm entregamos a ell os , Jn1DIl mesará tn i ella - , 

J nlOIl mesarátja ella entre~6 a ti 
11 llQIl mesarnún entregamos a ellas 

, ., 
(mas. ) 

1n) 1?1l mesar átej ella entre~ó ti nl) 111~ l'Iesartém vosotros entregas teis 
a 

(fem. ) 
' ~ 1 n 1111l mesart úni entregastei s a mí 

i A1DIl mesarát o ella e ntregó a él 
entregasteis a él . , 

1m n111~ mesartúhu 

~n1DIl mesa ráta el l a ent re~6 a ella ,- , 



  
 

nUl1t)7) mesartúha 
T :- : 

llUI101l : -. mesartúnu 

D1n111~ mesartúm 

11n111n mesartún 

nOIl 
T 

l'Jasrú 

'lnOn , mesarúni 

~nllt) mesarúja 

1"Vn mesarúj 

1n"Vn mesarúhu 

nnOIl 
, T • 

mesarúha 

1l "VIl mesarúnll 

DJnOIl mesaru:iéPl 
T 

jJ11DIl 
T • 

mesarujén 

DnOIl , rnesarúm 

l"V~ mesarún 
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entregasteis a ena 

entregasteis a nosotros 
entrep,asteis a nosotras 

entregasteis " ellos 

entrep.asteis a ellas 

ellos entregaron 
el las entrep.:flron 

entregaron a mí 

entreRaron a ti (mas . ) 

entregaron a ti (rem.) 

entregaron a él 

entregaron a ena 

entreg.:tron a nosotros 
entregaron a nosotras 

entregaron a vosotros 

entre~aron a vosotras 

entregaron a ellos 

entregaron a enas 
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El imperFecto con suFijos pronominales: 

Sólo daremos las formas 
sana singular con sufijas, 
ra ilustrar su uso con las 
el imperfecto. 

de la tercera per
pues ello basta pa

demás personas en 

lOO" yimsór 

'Jl0n~ yimseréni 

,10n" yimseréj 

1i1101l" yimseréhll 

~Jlon" IJ i mseréha 

lJ1PIl' yimserénu 

010lP yimserém 

110n" yimserén 

él entregará 

él entregará a mí 

él entrep.ará a ti (mas.) 

él entregará a ti (fem.) 

él entregará a él 

él entrep,ará a ella 

él entrep,ará a nosotros 
él entregara a nosotras 

él entregará a vosotros 

él entregarñ a vosotras 

él entregará a ellos 

él entregará a ellas 
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El imperativo con sufijos pronominales: 

iO~ mes6r entrega tú (mas. ) 

'Jltm mosréni entrega a mí , 

mlOn mosréhu entre~a a él , 

~1On mosréha entrega a ella , , 

lJ10n mosrénu entre~a a nosotros , 
entre~fl a nesotraR 

Olon , mosrém entre~~ a ellos 

110n mosrén entre~a :l elli-ls , 

Este tópico es aparentemente muy complejo. 
Pero esto es pura apariencia, pues cuando 
cualquiera de estas formas aparece en un tex
to, es bien fácil deducir su sentido exacto 
por el contexto. Sin embargo, la disciplina de 
la memorización aplicada a este particular, en 
una etapa tan temprana como ésta, hará el fu
turo encuentro con formas verbales con sufijos 
pronominales, muy placentero. 
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, LOS PARAPICMAS PEL VERRO 7'i I _ J 

: 1,) 

Los Paradigmas del Verbo son modelos de 
conjugación. Están org.anizados didácticamente, 
y constituyen un tópico nuevQ del curso antes 
que materia de referencia esporádica. Primero 
vienen los paradilitmas del verbo re~ular, oue 
incluyen 105 verbos ~utura]e5. Luego vienen 
los paradigmas de los diversos tipos de verbos 
débiles. 

Esta sección deberá ser aprendida de memo
ria antes de pasar al estudio de la Ouinta 
Parte del curso que presenta el tratamiento 
lin~üístico-científico del idioma. F.o las ins
trucciones que siguen se indica qu~ formas se 
deben memorizar con prioridad. 

En cuanto a la pronunciación no habrá nin
guna dificultad, después de haber estudiado y 
memorizado el material de la Tercera Parte. No 
memorice una pronunciaci6n o acentuaci6n ducio
sa; antes. chequee el material anterior . 

Técnicamente. toda esta secci6n constituye 
un ejercicio. El metodo para memorizar sus 
formas puede ser también la transliteraci6n 
fonética. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO OE LOS PARAPI~AS 

Esta sección tiene como prop6sito suplir un 
vasto y selecto ~rupo de verhos oue sirvan rle 
modelos de conjugaci6n. Estas son las instruc
ciones para su uso: 

l. El plano de cada modelo de conil1~acj6n 
se divide en ~os mitadeR (A y R), por 
razones puramente ~ráfjcas; y deberán 
ser considerarlos como un todo. F.n la po
sición normal del libro, estas rlos pnr
tes se ver~n aSl: 
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,..- ------ ----

..... 

Al colocar el lihro en la posición que 
facilite la lectura, tenorá ambas mita
des así: 

A 

B 



  

279 

2. La mitad A se divide en tres secciones: 

FORMAS DF.L INFINITIVO 

FORMAS DEL PARTICIPIO 

FORMAS DEL PERFECTO 

F.n la secci6n correspondiente a las for
mas del infinitivo, la línea superior 
corresponde a las formas del infinitivo 
absoluto en las siete estructuras prin
cipales del verbo. En la lrnea inferior 
están las formas del infinitivo cons
tructo, precedidas por un guión o maqueé 
que indica que a esta forma se pegan los 
prefijos preposicionales. 

En la secci6n correspondiente a las for
mas del participio, la línea superior 
corresponde a las formas del participio 
activo; y la lloea inferior a las del 
participio pasjvo. 

En la tercera sección correspondiente al 
perfecto, sus formas están or~anizadas 
de acuerdo al orden de los pronombres 
personales que hemos venido usando: 
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Yo 
Tú (mas.) 
Tú (rem.) 
F.l 
Ella 

Nosotros/Nosotras 
Vosotros 
Vosotras 
~:] ] 0S 

Ellas 

3. La mitad H se divide en dos seGc iones: 

FORMAS DEL IMPERFECTO 

FORMAS DEL IMPERATIVO 

El orden de las formas del jmperfecto es 
el mismo de las del perfecto. 
Las formas de] imperativo están orp.ani
zadas <'lsí: 

Tú (mas.) 
Tú (rem.) 
Vosotros 
Vosotras 
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4. Los modelos de conjuRaCión se djviden de 
la si~ujente manera: 

a. Modelos del verbo fuerte: 
1. ~op verbo fuerte re~ular; 
2. lny verbo Pe-qutural ¡ 
3. ~Y9 verbo Ayin-cutural¡ 
4. 1U verbo Ai}in-crutural (con 1) 
5 . yn~ verbo Lámed-qutural 

b. Modelos del verbo débil: 

6. 1AJ defectivo Pe-nun; 
(Válido para los Defectivos Pe-yoñ) 

7. lnl defectivo Pe-nun 1/ Lámed-nun: 

8. ~JN quisciente Pe-aJéf¡ 
9. l~~ quisciente pe-qod¡ 

lO. Dl~ quisciente Aqin-vavlyod 
11. NlD quisciente Lámerl-álef; 
12. ~ll quisciente Lámed-hei; 
13. N'~ quisciente pe-qod y Lámed-ále{; 
14. n,~ quisciente Pe-yod q Lámed-hei; 
15. ~~~ quisciente Ayin yod y LáMen-hei. 

16. ¡ft:'l compuesto Pe-n un I¡ Umen- " lef; 
17. mJJ compuesto Pe-nun t) Lámed-hei i 
18. Nl~ compuesto Pe-yod y Lámed-álef¡ 
19. y,~ compuesto Pe-yod y Lámeñ'-á yin; 
20. Nl1 compuesto Aqin-vav y Lámed-álef. 

21. lU~/llU verbo liberal 

22. llD duplicado o Ayin-áyin. 

(Para l os verbos cuadriliterales no ne
cesitamos modelos de con jugación , pues 
son pocos y fáciles de reconocer) 
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Las flechas que aparecen en la parte in
ferior de cada modelo, ~eñalando las 
formas de ciertas estructuras, indjcan 
que dichas formas son frecuentes, y que 
debe darse preferencia a Su aprendiza1e 
de memoria. 
Al hablar de "formas" nos referimos a 
todas las formas de una estructura dada. 
Para memorizar los paradigmas, usted 
puede usar del recurso de la translite
ración fonética. Escriba las formas de 
cada estructura en caracteres hebreos y 
acompáñelas de su transliteraci6n. En la 
medida de lo posible esfuércese por es
pecificar la acentuaci6n de cada forma, 
a base de 10 que ha sido mostrado pre
viamente. Los errores de acentuaci6n que 
pueda cometer en esta etapa desaparece
ran una vez que usted estudie los tópi
cos relativos al verbo en l a Cuarta Par
te. 
Como los paradigmas seran usados a menu
do como modelos de conjugación y refe
rencias, le aconsejamos que memorice qué 
número corresponde a cada raíz verbal u
sada como paradigma. Esto le ahorrará 
bastante trabajo en el futuro. Así cuan
do quiera examinar l A inflexión del ver
bo N~J, usted de antemano sabra que a 
ésta corresponde el número l~. 
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~ LA EVOLUCION DEL IDIOMA HEBREO 

Los idiomas, como los seres vivos, son una 
especie de entes orgánicos; es decir, nacen, 
se desarrollan o evolucionan, forman familias, 
y también ~ueren. 

El hebreo pertenece a la familia lin~üísti
ca semítica, de una lar~a trayectoria históri
ca. El estudio diacrónico del idioma, es decir 
de las diversas etapas de su evolución, es de 
gran importancia para explicar varios fenóme
nos propios del idioma en su fase actual; y 
que no podrían ser explicados de otro modo. 

El estudio diacrónico puede realizarse a 
partir del idioma mis~o, reRistrado por escri
to y hablado. Pero el instrumental analítico 
es incrementado ricamente por la lingüística 
comparativa, cuya tarea es comparar diversos 
aspectos de los idiomas emparentados, para 
descubrir la forma que tuvieron originalmente 
las palabras. Este tipo de estudio explica sa
tisfactoriamente múltiples fenómenos de in
flexión de palabras hebreas. Por ello, no pue
de existir erudición hebrea o semítica sin el 
dominio de los idiomas y corpus de literatura 
acádicos, arameos, ugarlticos, árabes, etc. 

A continuación ilustraremos con ejemplos 10 
dicho anteriormente. Tomenos el caso de las 
palabras :1'7.J, "perron; y ,~'O , "libro". Note 
que ambas tienen vocales que suenan "e" . Ahora 
observe la inflexión de dichas palabras: 

"19'0 mi libro 

"l7~ mi perro 

¿A qué se debe que la vocal "e" en la pri
mera sílaba cambia aparentemente de modo arhi
trario? La explicación es sencilla: Prevln-
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mente ambas palabras eran monosilábicas. 190 
se pronunciaba sírr; l~~ se pronunciaba kalb. 
Esto no es una suposicf6n pues ciertos idiomas 
semíticos, como el árabe por ejemplo, conserva 
las formas originales de muchas palabras . El 
distanciamiento del hebreo del semítico origi
nal, pas6 en este caso por las siguientes fa
ses hipotéticas: Primero se disolvió l a forma 
monosilábica de estas palabras mediante la a
dición de la vocal "e" entre sus dos últimaR 
radicales, así: slfer y káleb. Esto no es tan 
hipotético que digamos, pues en la Riblia se 
registra la forma kaleb, como nombre propio de 
uno de los personajes más destacados del pe
ríodo de la conquista de Israel: Caleb. 

En la etapa final, la "i" de sifer y la "a" 
de káleb se transformaron en "e", con la dife
rencia que en el primer caso tenemos tsere, y 
en el segundo caso tenemos seqol. Así arriha
mos a la primera ley de la lingüística semíti
ca comparativa: seqol representa un sonido "él" 
original; y tsere representa un sonido ori~j
nal "i". 

No es nuestro propósito mostrar en este tó
pico los diversos aspectos de la evolución de' 
idioma. 5610 queremos sentar conceptos, qu~ 
luego desarrollaremos en esta parte del curso. 
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~ LA EVOLUCION DE LA ESCRITURA HEBREA 

Originalmente, la escritura hebrea y cana
nitlea en general, consistía 8610 de consonan
tes. A las fases más tempranas pertenecen tex
tos que no incluyen las consonantes vav y yod 
como medias vocales "o", uu", "y". Así, las 
palabras "vacas buenas" se escribía n'iD Ji,!), 
en lugar de las formas mas corrientes n;;~ 
niliu (léase en ambos casos: paT6t tov6t). Es
ta escritura defectiva se conoce con el nombre 
de 1ºQ lQ~ (de la raíz 1tm, "faltar!!) . 

En fases posteriores se introdu.1o el uso de 
la vav y la yod, aparte de otras letras, para 
ayudar a la lectura especificando las vocales. 
El resultado se llama N~~ lQ~ o escritura ple
na. 

Los signos para las vocales fueron recien 
introducidos en el Siglo VII de la era cris
tiana, por los sabios masoretas. Estos erudi
tos y gramáticos judíos estudiaron el idioma 
sobre bases lingUísticas y crearon un sistema 
de vocalización o registro de vocales, que al 
mismo tiempo incluye pautas de análisis 1in
gUistico (fonético, morfo16gico, etc.) . Este 
sistema se llama en hebreo l:¡jf~, "puntuación" 
(de la palabra ;¡1~~, "punto") porque los sig
nos diacríticos que ellos usaron son mayormen
te pequeños puntitos que se escriben debajo de 
las letras consonanteR. 
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~ EL TRATAMIENTO CIENTIFICO DEL IDIOMA 

La Cuarta Parte de HEBREO BIBLICO: TEX'/l' 
PROGRAMADO, está dedicada al análisis del ho 
breo sobre bases lingüísticas. No pretendemo. 
abarcar todos los detalles sofisticados de e~ · 
te análisis. Queremos más bien sentar las h:l 
ses y las pautas metodológicas con miras ft 

que el estudi.ante que quiera especia1iz41rse t'n 
estos estudios, tenga acceso a una sólida y 

consistente introducción. Además, las limit,l 
ciones del presente curso presuponen el her hn 
de que el estudiante est! en pleno proceso ". 
aprender el idioma y adquirir una vi916n gen .. 
ral de los estudios semíticos. 

Vamos a tratar pues el idioma. orgánicol • 
históricamente, con los recursos de la 11n 
gü!stica comparativa y diacrónica. Este t1lill 

de estudio exige muchos requisitos; pero fl ' 

tribuye mucho al dar soluci6n a los problem:llt 
mis complejos relativos a las palabras o fOI 

mas gramaticales. 
La Cuarta Parte de HEBREO BIBLICO, TEX'/I' 

PROGRAMADO, se divide en cuatro secciones r,I' 
nerales: 

1. Trans1iteraci6n 1ingUística; 
2. Si1abizaci6n; 
:3. Ac en tuac ión; 
4. Voca1izaci6n. 

A este material sucede un estudio mono~r , j 
fico acerca de los nombres de Dios, que a TU·u 

p6sito sigue también un esquema diacrónico. 
En la secci6n correspondiente a la TranRl1 

teración Lingüística, expondremos las bnlll '" 
técnicas de la exacta representación de 1m 
texto hebreo con caracteres latinos y S1r,111'" 
diacríticos convencionales. La translitera r I ¡,,, 
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lingüística es el recurso fundamental del aná
lisis 1ingilístico. 

En la secci6n relativa a la Silabización 
~studiar.emos las reglas de la correcta djvi-
816n de las palabras en silabas. La siJabiza
c!ón es una especie de disección de las pa
labras para facilitar su análisis interno. La 
silabización es una especie de operación qui
rúrgica. 

La sección relativa a la Acentuación está 
estrechamente vinculada a la anteri or, y su 
estudio pone las bases para la fase más com
pleja del curso, que es la Vocalizaci6n. 

La última sección que trata de la Vocaliza
ci6n, muestra cómo registrar correctamente los 
signos de las vocales en un texto consonánti
co, haciendo uso de los conocimientos adquiri
dos en las secciones precedentes . 

I TRANSLITERACION LINGÜISTICA 

El recurso elemental del tratamiento cien
tífico del idioma es su transliteración lin
güística . Hasta ahora hemos venido usando la 
transliteraci6n fonética, que consiste en re
presentar el hebreo con las letras y combina
ciones de letras que nos son comunes en espa
ñol. Hemos sido sumamente generosos al incluir 
la transliteraci6n fonética junto al texto he
breo hasta el final de la Tercera Parte del 
curso. Ahora ha llegado el momento de abando
nar la mamadera. Le invitamos pues a dejar por 
completo esta práctica, pues s l bien ayud6 
oportunamente para mostrar cómo suena el he
breo, no sirve como pauta de análisis interno 
de las palabras o formas gramaticales. 
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Como punto de partida, vamos a presentar rl 

esta secci6n los signos lingUísticos equlvn
lentes a los caracteres hebreos (las consonml
tes). Luego vamos a exponer su clasificaciól 
fonética. Finalmente observaremos el comport~
miento especial de ciertas letras: casos <1, 
mutación, metátesis, etc. 

REPRESENTACION DE LAS CONSONANTES 

En el tópico 12 de la Primera Parte (piÍ!'. 
20) dimos las equivalencias linl(üíst1cas ,i. 
las letras del al fabeto hebreo, pero luego 1111 

las usamos, para evitar recargar el curso Ila 

tecnicismos en sus etapas inic.iales. Ahora hit 
llegado el momento de usarlos. Las equivalrl\ 
cias son letras latinas minúsc.ulas, que escrl 
bimos con caracteres itálicos, así: 

N ~ 1 
~ b D ,D m 
A g 1 ,l n , d D s 
~ h Y 
1 w ~ ,9 P 
T z y ,~ 

" n Q p q 
U ~ 1 r , y ¡, ,ri §, S , ,) k n t 

Note que en la translite:raci6n no se ha." 
distinci6n entre letras iniciales-medias y 1,· 
tras finales. ABí, ) Y , se representan ('111111' 

IIk"¡ D Y e se representan como "m", etc. 
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-:l REPRESENTACION OF. LAS LETRAS BEGUEn-KEFET 
J:.J 

Las letras bequed-kefet (~, A, " ~. ~, n). 
se representan como 10 indicamos anteriormen
te. Pero algunas de ellas tienen dos tipos de 
sonido: uno fuerte (que es el original), y o
tro suave. Estas letras son la J y la •• Al 
representarlas, 51 su sonido es fuerte se usa
rán solamente las letras "k" y "p". Pero si su 
sonido es suave, se pondrá una rayita sobre e
llas, a.sí: "k" y "p". Esta rayita se conoce en 
hebreo como j191, rafé, que significa "débil". 

Si fuera n~~esario enfatizar en la transli
teración la ausencia del punto daquesh en 
cualquier otra de las letras begued-kefet, se 
usará también el signo rafé, sin que esto mo
difique por supuesto su pronunciaci6n. 

NOTA: La transliteración de las letras be
gued-kefet mediante su equivalente principal 
seguido por la letra Ith" proviene de la trans
literaci6n fonética inglesa. Esto es impropio, 
tanto de la transliteraci6n lingüística como 
de la transliteración fonética del español. En 
inglés no hay ningún problema en representar 
la "p" por "ph" , pues esta combinación le es 
propia. Así por ejemplo, Filadelfia se escribe 
en inglés Phíladelphia. Para el que sólo cono
ce español, aquí dice: Piladelpia. Rsto no es 
chiste; también en Israel, los que no saben 
nada de español, leen el nombre Santa Fe, como 
"Santa Peu • 

[2] EJERCICIO 

En el texto 
simas sorpresas 
Una de ellas es 
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hebreo de la Biblia hay muchí 
y cosas raras e interesantes. 

el versículo de Sofonías 3:8: 

i~f ,~~" 01', nln'-ONl ',-1~Q lJ7 

lli:l!Fl~ 'Pi¡' O~iA ~DN, 'P~~Fl,,:;¡ 

'~I! li'Q 'i~ 'Fllf! Dry'(~, j~i!I( 

La traducción de este versículo es corno ~I 

g!le: 
upar tanto, esperadme, dice YHWH, el dí .• 

que me levante para (tomar) la presa. Porcpu· 
me he propuesto reunir las naciones y agrup ... 
ante mí los reinos, para verter sobre ellos mi 

indignaCión; toda la violencia de mi ira. Po. 
que en el fuego de mi celo será consumida to,!;. 
la tierra." 

Después de indicar en qué consiste el e;('1 
cicio aportamos anotaciones y comentarios . j" 

este verso, para que sea comprendido y grab;¡.l" 
en la memoria. 

Este versJ:culo, que no por casualidad hall! • 
de reunir las naciones para verter sobre el 1.,,1 
toda la ira divina, de modo que toda la tipl'l .' 
sea devorada por el fuego de la ira de n í " .. 
tiene una peculiaridad especial: en él esl.1II 
incluidas todas las letras del alfabeto !I,. 
breo, inclusive las letras finales. 
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El ejercicio a realizar es doble: 
a) Una con líneas, las letras del alfabeto 

que están ordenadas en la línea debajo 
del texto hebreo de Sofonías 3:R, con 
las letras correspondientes en dicho 
versículo. Usted constatará que todas 
las letras están representadas. 

b) Luego translitere las palabras de este 
verso (sólo las consonantes), de este 
modo: lKn ~kw-ly n~m YHWH, etc. 

Observaciones: 

Sofonías escribe en los "días de Josías", 
alrededor del año 625 a. de J.C. (1:1). Su 
mensaje es una evocación del mensaje de juicio 
de Amós, quien profetizara un siglo antes, por 
.1 año 760 a. de J.C. Arnós dirigió su mensaje 
• 1 pueblo de Samaria. Sofon{as habla al pueblo 
de Juda. Así como Arnós, Sofonías enfatiza en 
,1 juicio divino contra todas las naciones, 
inclusive la nación elegida. Pero Sofontas, 
quien evidentemente estudió el libro de Arnós, 
reacciona ante ciertos conceptos que propugna
rn Arnós sobre el tema del IIdía de YHWH". Am6s 
.nfoca el "día de Y"HWH" como día lúgubre para 
1~rae1, al cual incluye en la lista de los e
nemigos de YHWH. Sofonías enfoca el tema esca
t,,16gicamente como la victoria final de nios 
y del remanente de Israel. El resto del puehlo 
.~rá tratado con la misma vara que las demás 
nllC'1.ones. 

na la extraña casualidad que el versículo 8 
,1<·1 capítulo 3 es el versículo clave de Sofo
nf~s. Al mismo tiempo marca la divisi6n entre 
InR profecías de juicio y las profeclas de 
1'lmsolaci6n que empiezan en 3: 9. 
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Observe que la palabra ~~~~ es el infiniti
vo constructo D~P con sufijo pronominal. La 
palabra iY. significa "presa". La expresión e
líptiea iy'~ ~Q~v O;7~ se traduciría literal 
mente: "Para el día de mi levantar para 1 
presa"; y quiere decir: "El día que me levant 
para arrebatar la presa." La analogía apuntr. 
al lobo o al león que se recuestan cuando es
tan saciados, y que el hambre los hace parar 
inquietos. Cuando el le6n se para, es· seguro 
que causará estragos. 

La palabra ~9~~~ que se traduce literalmen
te: "mi juicio", significa en este caso: "mi 
determinación"; "mi propósito". Por eso tradu
cimos: Itme he propuesto". La analogía es 1:1 
decisi6n de cumplir el veredicto del tribunal. 

Note que la palabra ,~~~~ es también infi
nitivo constructo con prefijo preposicional v 
sufijo pronominal. Pronuncie el signo (T ) como 
"o", porque se trata de qamats qatan . 

La expresión ~g~ 1;'0 es un caso de asocia
ción genitiva, y se traduciría literalmente: 
"el furor de mi nariz". Esta expresión relati
va a Dios se llama antropomorfismo. F.n lugar 
de traducirla literalmente, hay que traduci r] ,1 

parafrásticamente: "mi ~ran furor" t pues 1.-. 
expresión tiene sentido intensivo. 

Observe la forma "JNA entre las formas rlc' 
la estructura Nifal. en T ~l Paradigma 8 en 1:1 
pág. 299. 
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CLASIFICACION DE LAS CONSONANTES 

Las consonantes se clasifican en varios 
grupos, debido a sus características fonéti
cas. Se acostumbra clasificar a las letras se
gún la disposición de las cuerdas vocales u 
6rganos del habla para producir los sonidos 
correspondientes. Rstos 6rganos son la gargan
ta, los dientes, la lengua, el paladar, etc. 

La clasificaci6n más elemental es la si
guiente: 

a) Letras guturales: 
Se conocen en hebreo como D"~~i'l (de 
li ... ~, "garganta"), Ellas son: 

1< 
;¡ 

n 
y , 

h 

IJ 

r 

Note que la letra 1 es incluida en este 
grupo, debido a que fonéticamente se 
comporta como letra gutural. Este com
portamiento fonético será ilustrado o
portunamente. 

b) Letras velares o palatales: 
Se llaman en hebreo o"'?;tl) (de ln, "pala
dar tl

). Ellas son: 
~ g 

, ,:> 

j7 

y 
k 
q 
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e) Letras linguales: 
Se llaman en hebreo C'?liv~ (de ¡iVi, 
"lengua"), Ellas son: 

"T d 
D t 
~ 1 

,J n 
n t 

d) Letras dentales: 
Se llaman en hebreo D"~~~ (de lt'/, "dien 
te"). También se las llama "sibilantes" , 
Ellas son: 

e) Letras labiales: 

z 
s 
s 
!l 
S 

Se llaman en hebreo O'n~~v (de i1~~. "1.1 
bio"). Ellas son: 

~ 

1 
D ,n 
q ,D 

b 
w 
m 
p 

COMPORTAMIENTO FONETICO PE LAS LETRAS 

Por razones metodológicas , no es poslhl 
mostrar aquí cómo afecta la presencia de 1111 , 

letra gutural la vocalización de la palabr .•. 
Pero podemos señalar otras características .1.' 
ciertas letras, como es el caso de la transl'il 
sic ión o metátesis de las letras dentales " 
sibilantes, con la letra n del prefijo de l.. 
estructura Hitpael. 
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Cuando la primera letra radical de un verbo 
es sibilante (r. O, l. ~. ~) se producen en la 
estructura Hitpael los cambios que puede usted 
corroborar en el Paradigma 5 correspondiente 
al verbo yn~ (págs. 292 y 293). Note que en 
lugar de decir ~nyª~nn. como en los casos nor
males, dice: ~~yg~~n. 

A veces la metátesis conlleva también trans
mutaciones fon~tlcas de la letra n del prefijo 
Hitpael, como en el caso del verpo estativo 
1~!. al que nos referimos en la página 233. En 
dicho caso, la n del prefijo Hitpael se ha mu
tado a "T. 

En el caso de vil, la metátesis de la l o
casiona la mutación de la n del prefijo en o: 
'R~J\?~i) • 

~ CLASIFICAC10N DE LAS VOCALES 

Las vocales se clasifican según dos crite
rios: 

a) Según su calidad; 
b) Según su cantidad o extensión . 

Cuando hablamos de "calidad" de las vocales 
nos referimos a la diferenciación de sus soni
dos. La vocal que suena "a", pertenece por su 
calidad o sonido, a las vocales de la clase 
"a". 

Cuando hablamos del valor o Itcantidadtl de 
las vocales, no nos referimos ni a su número 
ni a su duraci6n. sino a su función fonética 
que ilustraremos en lo sucesivo. 
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G CLASES DE VOCALES SEGUN SU CAL1DAIl 

El sem!tico original, del cual deriva I 

hebreo, tenía 8610 tres vocales: "slt, tli" 
"u", El árabe todavía conserva esta carse( .. • 
rística. Lo mismo es posible constatar en _1 
idioma acadio. Las vocales "en y "o" del h ... 
breo, son pues modificaciones de las tres Vil"! 
cales originales del padre de los idiomas I'tCl"¡ 
míticos. Por eso las vocales se clasifican lid" 

gún su calidad en tres clases: 

a) Clase A; 
b) Clase 1; 
c) Clase U. 

Según este criterio, no le será raro oír .1, 
vocales que suenan "e" y que se clasifican ""., 
mo "A". Ello significa que su origen se tra.,. i 
a la vocal original "a". Igualmente, p1,,·,I, ¡ 
darse el caso de vocales que suenan "i", Y 'I"I ! 
se clasifican también como de clase "A". TOlnn , 
mas el ej emplo de la palabra djj7 t "santuari 1\" I i 
cuya vocal "0" pertenece a la clase "U", pUl. I 

que originalmente esta palabra se pronuncLth. ~ 
quds. El !rabe conserva esta pronunciación: ~" 
nombre de Jerusalén en §rabe, es Al-Quds, !lrl ' 
Santuario" ( ";;'.>J ji). 

Este criterio de clasificación es de ~1I11W1 

importancia en los estudios de lingUíst 1,. 
comparativa y en la explicaci6n de ciertos f~ 

nómenos de la inflexi6n de las palabras. 
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~CLASIFICACION DE LAS VOCALES SEGUN SU CANTIDAD 

Se clasifican en los cinco grupos siguien
tes: 

a) Super-largas, 
Las vocales super-largas son mayormente 
resultado de la contracción de diptongos. 
Por ejemplo, la forma original maut, que 
significa "muerte", se contrae en m6t. 
El acento circunflejo indica que la "6" 
es larga, y es resultado de una contrac
ci6n. As1 se origina la forma hebrea 
n1n, que es la forma constructa de la 
palabra nlQ. que constituye el resultado 
máximo del distanciamiento de las formas 
hebreas de su fon€tica original. 
El conocimiento de la evoluci6n fonética 
de las vocales es clave para la infle
xi6n de las palabras. 

b) Largas, 
Desde el punto de vista cuantitativo, 
éstas son más cortas que las anteriores. 

e) Cortas, 
Son más cortas que las largas. 

d) Reducidas: 
Son todavía más cortas que las cortas. 
Se acostumbra llamarlas "vocales media
nas", pero no usaremos este término que 
causa mucha confusi6n, pues parece ubi
car cuantitativamente a estas vocales 
entre las cortas y las largas. 

e) Super-reducida: 
Se trata aquí de la vocal más pequeña, 
cuantitativamente hablando. Se represen-
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ta con e l signo shva C:), que se prOnll11 
cia c omo "e", y que a veces ca si ni BUf' 

na. Por ejemplo, la palabra D7,~':f "('ti 

aBe" o IIpalabras", lleva la vocal SUpP I 

reducida shva. Si se dice D"1-}1::l, " r ol: 
palabras" t se leerá: bidvarim. . 

REPRESENTACION DE LAS VOCALES SUPER-LARGAS 

Las vocales super-la rgas se componen en 111 ' 
breo de una vocal, seguida de una consonanll'. 
cuya funci6n es sólo enfatizar la pronunc L. 
ci6n de la vocal. En la trans 11teraci6n 1ill 
gü{stica se representan mediante los s ignol!! 
lat i nos de las vocales, sobre los cua les ,"o 
coloca el s igno diacrítico llamado c ircunfl. ' 
jo: (- ). 

Las vocales super-largas son las siguientl" ' : 

, 
= 

Note que para especificar que la vOI· .11 
tta

tt es super-larga, se le añade un., .1 

lef muda al signo qc.mat:$ qadol (T)' 1 11 

hebreo se conoce a este s igno COmpUl' l: ln 
de vocal y aleE muda , como qamats a(l./'" 
malé (N~r¡ I¡il~ YQ~). En la lec turn ' .• ' 
pronuncia "a" simplemente. 

e 
Note que para especificar que la V O I·. tI 

"é" es super-lar~a, se ha añadido l .• 
semivocal yod, que en este caso no .... 
pronuncia. Léase simplemente "e". 111 
hebreo se conoce este sip;no compu(,' :1 , 1 

como tsere mal é (N~Q n,~~). 
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1 
Léase simplemente "i". 
Se le llama en hebreo N?Q v'l~~. 

o 
Note que en este caso, no se' trata de 
una consonante que si~ue a una vocal. 
Más bien, es la consonante que "car~a" 
el puntito, que la transforma en vocal 
super-larga. 
Se la llama en hebreo: N~? 0/1n. 

U 
Léase simplemente "un. 
Su nombre hebreo es p~,~~. 

Cuando se trata de la transliteración 1in
gUística plena, que incluye consonantes y vo
cales), la vav que cumple la función de vocal 
larga, no se translitera así: "W''', sino como 
corresponda: Ó o u. Por ejemplo, la palabra 
D1~~, en la transliteración consonántica se 
rep~esenta: slwm. Rn la transliteraci6n plena 
se escribe: salóm. 

:;J REPRESENTACION DE LAS VOCALES LARr.AS 

El valor o cantidad de las vocales largas 
es indicado mediante el si.p.no di acrítico lla
mado macr6n, que es una rayita horizontal que 
se coloca sobre las letras latinas de las vo
cales: 

T a 
Esta es la representación de qamats qa
dolo 
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il 
Esta es la representaci6n de t sere. 

i 
Esta es la representaci6n de jiriq, 
cuando se comporta como vocal larga. 

(} 

Esta es la representación de jolam ja
ser ('t?~ D~in). La palabra 'Q~. "falta ll 

o "defectivo ll
• ayuda a diferenciarlo de 

NJQ o~ín (Ol, que es car~ado por la le
tra vav. 

Observaciones: 
1) Cuando el si~no T es qamats qadol, se 

pronuncia "a", Cuando se comporta como 
qamats qatan, se pronuncia "OH. 

2) Para distinguir cuando el si~no "i u es 
vocal larga y no corta, como lo es gene
ralmente, se requiere conocer los crite
rios de silabizaci6n. A continuación ex
ponemos el caso en que la "i" es larp;.1 
por representar un acortamiento o debi
litamiento de una vocal super-larga: Ob
serve las siguientes palabras: 

iP'1~ !?addiq "1usto" 

D'i?1~ saddiq.fm "lustos" 

Note que la .. i tl está en la se~unda pala
bra en lugar de la "1" de l a primera pa
labra. 
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~ REPRESENTACION DE LAS VOCALES CORTAS 

En la transliteración se usa el signo (V) 
para indicar que una vocal determinada es 
cuantitativamente corta. Las vocales cortas 
son: 

a 
pataj 

'>l" é 
Segol 

-:- í 
Jiriq, cuando se comporta como vocal 
corta. 

.... (5 

Oamats qatan 

'. u 
Oubuts 

~ REPRESENTACION DE LAS VOCALES REDUCIDAS 

En el caso de las vocales reducidas no usa
mos signos diacríticos, sino solamente las vo
cales latinas. 

Las vocales reducidas se componen del signo 
de una vocal corta más el signo shva, escrito 
a la derecha. Esto indica que se trata cuanti
tativamente de un grupo intermedio entre las 
vocales cortas y la vocal super-reducida shva. 

Las vocales reducidas son las siguientes: 

á 

Jataf pata j 
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e 
Jataf segol 

o 
Jataf qamats 

Observaciones: 
Las vocales reducidas se usan con las 11" 

tras guturales, que tienen un comportamil'nlll 
fonético especial. Observe por ej emplo l., 
siguientes palabras: 

ellos escribieron 

~~y~ pacalu ellos actuaron. 

Ambas palabras tienen la misma forma. 1"'1111 
si en el caso de la segunda, cuya radical In 
termedia es gutural (Y), se escrihiera el :.11' 
no shva como en el I'lodelo de la primera 1'.11/1 
bra, se tendría ~"y~, que se leería palu. 1',1 

recería así que la raíz del verbo actuar :.ulll 

tuviera dos letras: p y l. 
De esto concluimos que las vocales redlll I 

das sirven para enfatizar la presencia de' l.,. 
letras guturales en las palabras, en caso:. ¡III 

que normalmente no hay vocal deba)o de la I un 
sonante. 

REPRESENTACION DE LA VOCAL SUPER-REDUCIDA 

Esta vocal se escribe con el signo shv./. 
la representaremos con el signo (E). 
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ID MATRES LECTIONES 

Las palabras latinas "matres lectiones ll son 
el nombre de ciertas letras, a las cuales 
se les da valor vocálico, y que son usadas pa
ra ayudar a definir la funci6n sintáctico
gramatical de las palabras y su correcta pro
nunciación en la lectura. 

Las vocales super-largas que estudiamos an
teriormente se comportan como "madres de lec
tura tl o matres lectiones en la escritura plena. 

Hay otras combinaciones que actúan como ma
tres lectiones, pero lamentablemente los eru
ditos no han llegado a un común acuerdo sobre 
cómo representarlas en la transliteración. Ob
serve por ejemplo las siguientes palabras: 

lb~ 0, ~ 
cárcel 

n1fJ campo 
.: T 

nn vaca 

En estas palabras, todos los elementos fo
n@ticos estarían representados si las escri
biéramos así: ~~. !~, ~~. Luego las letras hei 
y aleE se escriben sólo para ayudarnos a pro
nunciarlas y para distinguir su función sin
táctica. Por ejemplo en el caso de ~J~, la hei 
ya no es matres lectiones; es parte inherente 
de la palabra, y actúa como sufijO para indi
car en este caso, pertenencia: ~~~ significa: 
el toro de ella. Se trata ya no de nn , "vaca" 
sino de ,~. "toro", con sufijo de pertenencia. 
En este caso, en la transliteración incluire
mos el punto del mapiq dentro de la "1:1". 

Algunos eruditos representan estas matres 
lectiones colocando el signo macr6n (-) sobre 
la última vocal, y terminan la transliteraci6n 
de la palabra con ello, sin representar la 
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consonante muda que va al final de la ~t~ 
lectiones. Así, por ejemplo, transliteran ~ 
por sidé; H$~ por kéls; n;, por pira; HQ~, 
klsé. Ellos no distinguen entre la vocal f1Q 
tsAre o sego1, puesto que ambas vocales 
forman parte de la matres lectiones son con. 
deradas largas. 

Otros eruditos usan el circunflejo ( ") 
lugar del macr6n, puesto que técnicamente b 
blando, las vocales de las matres lectione~ 
comportan como superlargas. 

Nosotros optaremos por representar siemp 
sego1 como "e" y ts€re como "A", e incluir811 
la consonante final de la matres lectiones • 
tre parentesis. La consonante entre parentel 
indicará por consiguiente que sego1 se campO 
ta en este caso como vocal larga o superlarl 
No obstante habrá casos en que incluiremos 
consonante sin paréntesis. 

Una nota especial merece la representac! 
de matres lectlones ' , que aparece en el i 

"V 
terior de ciertas formas verbales . Por ser 111 
tres lectiones sego1 es cuantitativamente 1. 
ga. Como la yod no se representa, se acostu 
bra representar toda la matres lectlones, al 
"¡¡O; ejemplo n~'~+~ - tIgli!m4, tIgHmS, tlgl 
n4(h), o tIgl¡¡nah. 

[Ji] ALARGAMIENTO Y ACORTAMIENTO DE LAS VOCALES 

Ahora ya es posible para el lector compr. 
dar qu41! se quiere significar por "a1argamjt 
to" y "acortamiento" de las vocales. 

Las vocales se alargan o se acortan; es d 
cir, sus signos cambian cuando las palabra A 
inf1exionsn y debido a ello crece o decreco 
número de sílabas. 
a} Ejemplos de acortamiento: 

El acortamiento o "debilitación" de laA ., 



 
 

 
 

cales se produce 
hacia la última 
reposar. Observe 
tes palabras: 
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cuando el acento se mueve 
sílaba, donde acostumbra 

por ejemplo las siguien-

,t'f dllbar (fonéticamente: davar) 

0"11 dEbarim (fon6ticamente: devar1m) 

Note cómo en la sílaba "da" de la primera 
.1abra, la vocal es larga. Luego observe la 
~laba correspondiente en la segunda palabra; 
l no es "da"; ahora es "dE"; es decir, se ha 
~ortado debido a que el acento ya no está en 
L sílaba "bar", sino en la sílaba "r 1m" . Rs
í. cambios, que son dictados por la fonética 
topia del idioma, están implicados en el con
~to de la "cantidad" de las vocales. El t~r
lno "cantidad ll se ha difundido, junto con el 
Irmino "calidad"; pero es evidente que 10 que 
~ tiene en mente es la "extensi6n" de las vo
lles. 

Ejemplos de alárgamiento: 
El alargamiento es nada más que el proceso 
inverso del acortamiento en la inflexión. 
Pero también tiene importancia desde el 
punto de vista de la evolución de las for
mas de las palabras, a partir del semítico 
original. Por ejemplo la forma original de 
la palabra ,~~ es dabarú, forma cuyas voca
les iniciales son cortas. Bien temprano en 
su desarrollo, el hebreo se deshizo de la 
t.erminaci6n "u", y la forma quedó así: 1;).j, 
dllbar. Más adelante, y debido a principios 
que por el momento no podemos explicar, se 
alargó la última vocal, así: dabar. Final
mente, también la primera vocal se alarg6, 
y así se produjo la forma actual. 
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till gILABIZACION 

En los tópicos anteriores hemos expuesto 
los principios más elementales sobre la trans
literación. Hay otros principios que no seria 
posible explicar ni comprender sin conocer la 
metodolo~ía de la silabización o división de 
las sílabas. Este tema nos ocupará en los t6-
picos subsiguientes. 

Los tópicos que exponen gradualmente la me-
todología de silabización son los siguientes: 

a) Clasificación de las sílabas; 
b) El uso del signo shva; 
c) El uso del punto daguesh; 
d) El uso del méeeg o freno. 

~~Q CLASIFICACION DE LAS SILABAS 

Las sílabas de las palabras se clasifican 
según la cantidad o extensión de sus vocales y 
según su distribución. 

a) Clases de silabas según la extensi6n de sus 
vocales: 
l. Silabas super-largas: 

En la palabra Di~~ (sa-lómJ, la sílaba 
10m es super-larga: pues tiene una vocal 
super-larga: "0". 

2. Sílabas largas: 
En la palabra anterior, la sílaba sa es 
larga, porque tiene vocal larga: 11 a" . 

3 . Silabas cortas: 
En la palabra C~~D~ (ke-táb-témJ, las 
sílabas tab y tem'son cortas pues tienen 
las vocales cortas "a" y "e". 
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4. silabas reducidas: 
En la palabra C~'D~ ('a-már-eémJ, la sí
laba " 'a" es reducida porque lleva jataf 
pataj. 

5. Silabas super-reducidas: 
En la palabra C~7D~ (ke-táb-témJ, la sí
laba ke es super-reducida porque tiene 
el signo silva. 

bJ Clases de sflabas según la distribuci6n de 
sus vocales: 

SegGn este criterio, las sílabas son de 
dos clases: abiertas y cerradas. 
l. Sílabas abiertas: 

Cuando una sílaba tiene una sola conso
nante, y ésta es la primera letra de la 
sílaba, la sílaba lógicamente termina en 
vocal. Esta clase de sílabas se llama 
sílabas abiertas. Se dan los siguientes 
casos: 
i) Sílaba abierta super-reducida: 

Es la sílaba en la que a la consonan
te con que empieza la sílaba, sigue 
silva (. J. Por ejemplo, en el caso de 
la palabra D~~n~ (ke-táb-temJ, la sí
laba ke es una'sílaba abierta supe,
reducida. 

ii) silaba abierta reducida: 
Cuando a la consonante con que empie
za la sílaba sigue una vocal reducida 
la sílaba se considera como abierta y 
reducida. Por ejemplo, en la palabra 
n~'~q (Qa-gi-g~IlJ, la sílaba QS per
tenece a esta clase. 

iii) S11a~ abierta corta: 
Es la sílaba abierta con vocal corta. 
Por ejemplo, en la palabra ~~~ (yé-
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lea), la sílaba ye pertenece a esta 
clase. 

iv) Sílaba abierta larga : 
Es la sílaba abierta cuya vocal es 
larga. En el caso de la palabra 'f1 
(dS-bar), la sílaba da es abierta y 
larga. En la palabra ~~~~? (Yis-rá
-el), la sílaba r:l pertenece a esta 
clase. 

v) Sílaba abier~a super-larga: 
En la palabra D~ly ( ' o-lam), la síla
ba Có es superlarga. Generalmente es
tas sílabas no se modifican en la in
flexión, como lo muestra la forma del 
plural: D'~1iy ('o-lS-mim). 
A esta clase pertenecen las sílabas 
que terminan en matres lectiones, 
pues su letra consonante muda final 
no es tomada en cuenta como consonan
te. Observe los ejemplos siguientes: 

n~ pe (peh) boca 

,~ Ji mío, mía 

'DHiI ta' -már tú dirás 

2. Silabas cerradas: 
Se tiene una sílaba cerrada cuando esta 
termina en una consonante. Cuando estas 
sílabas están al comienzo o dentro de 
las palabras, llevan shva debajo de su 
últtma consonante, pero en este caso el 
shva no hace de vocal super-reducida si
no de divisor de sílaba, y como tal no 
se representa en la transliteraci6n. 
Se dan los siguientes casos: 
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i) Silaba cerrada corta: 
Es la que lleva vocal corta. Por l~ ' 

j emplo, en la palabra D~~Q~ (ke-t.", 
tem), las sílabas t Ab y tem son c,c, · 
rradas y cortas. 

ii} Silaba cerrada larga: 
Es la que lleva una vocal larga. EHI. 
clase de sílabas son más escasas qll' 
las anteriores, y se las encuenlltt 
mayormente al final de las palabr:l'l, 
Por ejemplo, en la palabra 'n (d,' 
bar) , la sílaba bar es cerrada y 1 :11 
ga. 
En el caso de la palabra ~?~ con 1I~ ' 
piq en la ¡:J, que estudiamos anteritll 
mente, la letra i1 se desempeña CIIIUtl 

consonante y la divisi6n de silah.", 
se realiza así : pS-rah. La sílaba, .1k 
es considerada cerrada y larga. 

REPRESENTACION DE LOS MODELOS DE SILABAS 

En el análisis lingüístico se acostumht .\ 
hablar de las formas de las palabras, repn ' 
sentando las sílabas con f6rmulas . Rn est .• ', 
f6rmulas, la letra "e" (mayúsC"ula), indica ""1 
consonante y la letra "v" (minúscula) COlOClld.1 
a la derecha, representa la vocal. A veces ~. I· 
usa también el signo diacrítico macron ( - ) Sil 

bre las letras ttv " para indicar que las VO(" . I 

les representadas son largas . Observe c6mo :: •. 
representarían esquemáticamente las sigulent' .. , 
palabras: 
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1J.; dil-Mr 
" Cv-CvC 

D~~Df k€-tilb-tem 
C€-CvC-CvC 

O?~~l'l Y€-rü-ta-la-yim 
C€-CV-CV-CV-CvC 

Aunque no requeriremos el uso de estas fór
mulas en el presente curso, quiero que el lec
tor tenga noción de qué se trata si acaso ten
ga en breve la ocasión de estudiar libros mas 
especializados de lingüística comparativa. 

~ GENERALIDADES SOBRE LA VOCALIZACION 
~ DE LAS SILABAS 

En la última secci6n de la Cuarta Parte da
remos detalles sobre la vocalización de las 
sílabas de las palabras . Por ahora s610 con
viene observar algunas generalidades. General
mente, y con pocas excepciones, se evidencian 
las siguientes reglas: 

a) Una sílaba abierta lleva vocal larga, como 
en los ejemplos ya dados: 

da-bar (dli) 

Yis-ra- )~l (ra) 

b) Una silaba cerrada lleva vocal corta, como 
las sílabas tab y tém de la palabra OH+U~ . 
Este principio ayuda, por ejemplo. para deci
dir cuando la vocal jixiq (~) es corta: 10 
es si está dentro de una síla~a cerrada. 
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EL SIGNO SHVA 

En la Primera Parte del curso, en el tóp 1,' •• 
23 (pág. 47) estudiamos elementalmente el sl~. 
no shva: cuándo se pronuncia "E" y cuándo lid 
se pronuncia. A continuaci ón retomaremos 1,1 
tema con un criterio más técnico. 

El signo shva tiene dos funciones: 
1) Indicador del final de una sílaba. 

En la palabra ~~~l!J" (Yis-ra- el) el sl~, " 
no shva indica que la sílaba termina 1',ln 
la consonante sin (¡.,), y que por tanlll 

es una sílaba cerrada. Se dice que 1' 11 

este caso, shva "cierra la sílaba ll
• 

Como indicador del final de la sílalo .•• 
el signo shva no se pronuncia ni se 11' 

presenta en la transliteraci6n. Se 1. 
llama entonces shva quisciente. 

2) Como indicador del comienzo de una síl I 

00, 
En este caso se pronuncia como vocal ).11 

per-reducida !len, como en los ej empIol. 1I 

continuaci6n: 

0'11; de-ba-rim cosas 

Se dice entonces que shva lIabre sílah .• ". 
Por cuanto se pronuncia, algunos autol l'" 
la llaman "shva vocal"; pero su noml> I (1 

más difundido es shva mobile. Usted Id, 
servará que algunos gramáticos la rep," 
sentan con una letra "e" más pequeña lfill\ 

las demas y algo saltadita, así: d~ll.l· 
En otras obras aparece como una "e" .11 
revés, así: dabarlm. Ambas represenl .• 
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ciones son difíciles en téyminos tipo
gyáficos . Por eso en la pyesente obYa 
utilizamos la letya gYiega épsilon (E). 
Con esta letra se acostumbra representar 
shva mobile en la Septuaginta. 
El tópico siguiente pyofundiza la expo
sición de los pYincipios paya reconoceY 
cuándo shva es quísciente y cuándo es 
mobile . 

ro SHVA QUlSCIENTE 

Su nombre es la tyaducción del hebyeo Kl~ 
n~, que significa "shva que est! en reposo o 
en estado latente"; es la shva que no suena, 
que no hace bulla, que no estorba. Las reglas 
para identificarla son las siguientes: 

l. Cuando aparece al final de una palabra 
que termina en n o en ~ (o 1). Ejemplos: 

tú (fem.) 

lék vete 

2. Cuando al final de una palabra apayecen 
dos signos shva, uno detrás de otro, y 
el segundo está debajo de las letras ~, 

i, P Y P. ambas shvas son quiscientes. 
Ejemplos: 

l¡!> : : . yUb 
El se sentará 
(Forma abreviada del imper
fecto de ~~,). 

11~ nerd, nardo 
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yilllq 
El dayá agua, o abyevayá 
(foYma abyeviada del impey
fecto de n~~). 

Después de una vocal corta en una sílaba 
cerrada que no es acentuada. Ejemplos: 

tAl-mid (Léase: talmíd) 
estudiante 

mig-dal (Léase: migdál) 
torre 

sul-~n (Léase: shulján) 
mesa 

kE-tAb-tem (Léase: ketavtém) 
vosotros escribisteis 

Después de una vocal larga en una sílaba 
acentuada: 

qom-nab (Léase: qómna) 
Levantaos 
Forma cohortativa de Dlp. 

lék-n4b (Léase: léjna) 
Id 
Forma cohoytativa de l~n. 
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D SIlVA MOB ILE 

Se llama en hebreo y~ NlP (léase: shva na); 
es decir: "shva que se mueve" (de Y1J "mover
se"). La idea de "moverse" viene en contrapo
s1ci6n con n~, "que descansa"; pero lo que el 
término quiere decir es simplemente que se la 
nota, que suena. 

En términos hist6ricos e inflexionales, es
ta vocal super-reducida representa el debili
tamiento de una vocal original más larga. Por 
ejemplo, la palahra ~~, bE-ka (léase: bejá) , 
equivale a la forma árabe bika que conserva la 
fonética primitiva. Note c6mo una vocal ".1" 
larga, se reduce a "€". 

Sbva mobile aparece en los siguientes ca
sos: 

l. En la primera sílaba de una palabra: 

ll)~ ke-tab 
escritura 

lD7 le-mád 
Aprende tú 

D'~lnp ke-tü-bim 
Escritos 

se-b.§- dt 
Éjércitos 

(mas. ) 

2. Cuando aparecen dos signos shva, uno de
trás de otro, en el interior de una pa
labra, el segundo es shva mobile. Ejem
plos.: 

U1'1:¡1'1 t:lIC-te-bU 
Vosotros escribiréis 
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3. Cuando aparece el signo shva debajo el" 
la primera de dos letras repetidas, r~ 

shva mobile. Ejemplos: 

iP~'7~i1 
T ; -

mit-pál-le-lim 
(Participio del verbo "orarll 
~~~, en Hitpael). 

M-le-lü-yáh 
(Literalmente significa: 
It ¡Alabad a Yah! ") 

4. Otros casos de presencia de shva mobil~', 
seran considerados en el tópico 30 qlJ11 

trata del uso del meteg. 

A veces no se acostumbra pronunciar el shv., 
mobile, como en las palabras '7~Hl~ (léas(': 
Shmué1; no Shemuel); y oo,p (léase: Sdom; no s~ 
dom). Estos son los nombres Samuel y Sodoma, 

SIlVA MEDIUM 
Se llama con es te nombre a una función espe' 

cial del signo shva, que se conoce en hebrrn 
con el nombre de rHD~ ~q~, o que "aletea" . SI' 
trata de shva quisciente, ubicada antes de U11.1 

letra begued-kefet. Por ser shva quisciente ni' 
se pronuncia, pero su presencia se hace sentil 
porque hace que la letra begued-kefet no rec; 
ba daguesh, como se espera generalmente cuand .. 
sucede a shva quisciente. Ejemplos: 

'i9p bin-pol 
en el caer 
('7gJ es infinitivo construct ji 
de Qal) 



 
 

 
 

Pero observe: 
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rid-pú 
perseguid 
(forma plural del imperativo 
de qn) 

lin-pIll 
(La preposici6n ~ precede a 
shva quisciente normal). 

Esta particularidad la dicta la fonética 
del idioma; no el capricho de los gramáticos. 
La presencia de shva medium atestigua también 
que bajo la letra donde se halla, hubo origi
nalmente una vocal larga. Por ejemplo, la pa
labra N93 (kls-se~) tiene vocal larga; y pier
de esta" ~ocal en la forma 1 KI?~ (kis- '0), "su 
8illa". De lo contrario, si se escribiera ;Nl1~ 
8e tendría la silabizaci6n an6ma1a: kls-s~-~6, 
en la cual el signo shva debajo de la samej 
.ería shva rnobile. 

En el caso de la palabra a7~~Ú't la shva es 
medium¡ por consiguiente la letra begued-kefet 
1 que le sigue, no lleva punto daguesh. 

En el caso de 1.a palabra -,?~g (mAl-){e-) , 
forma constructa de 1~~t también ' tenemos shva 
medium . Este caso es"anómalo pues en la forma 
'~~D (mal-ki), "mi rey", la shva es de nuevo 
qulsciente. 
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~ RELACION DE SHVA QUISCIENTE CON QAMATS 

Los principios de vocalizaci6n y recono..t. 
miento de la funci6n quisciente del signo s il •• 
nos ayudan a sentar la pauta para la pronllnc 
ciaci6n del signo qamats como "6" (qamats l/A_ 
tan); en lugar de "a". Este principio dicE" ". 
sí: Cuando en una sílaba cerrada que no E"HI~ 
acentuada aparece el signo qamats, se trata lit 
qamats qatan (vocal corta) y debe pronunciar •• 
"0", no "a". Ejemplos: 

hók-~h (léase: jOjmá) 
~abidur!a 

'ór-k6 
su largo (de I1H) 

Note que la sílaba Q/SJ< en nQ~~ es cerrad .. , 
no acentuada. 

Por otro lado, s1 el signo qamats apar(>l"tI 
en una sílaba cerrada que está acentuada, 1,1 
signo qamats es vocal larga (qamats gadol) , , 
debe leerse: "a". Ejemplos: 

1:1'1 dll-Mr (léase: dabár) 
TT 

D~jy 'o-lam (léase: olám) 
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~ RELACION ENTRE QAMATS y JATAF QAMATS 

. Para concluir el tópico del reconocimiento 
del valor y la calidad de qamats, hay que ob
servar su relación con jataf qamats (~). Tene
mos las siguientes reglas: 

1. Cuando el signo qarnats precede inmedia
tamente al signo jataf qamats, se trata 
de qamats qatan. Debe pronunciarse nO" 
así como en jataf qamats. Ejemplos: 

(p6- 'o-ló) 
su acción 

(só-ho-riJ.-yim) 
ei medio día 

('ó-bo-l!) 
mi tienda (de ~~.~) 

2. Cuando el signo qamats aparece despu4s 
del signo jataf qamats, se trata de qa
mats gadol, y debe pronunciarse: "a". E
jemplo: 

(1,lo-dil-Sim) 
plural de eiJ'n, times". 

01 EL METEG 

El méteg (heb. ~Ug. "freno"), es una rayita 
vertical que se coloca a la izquierda de una 
vocal y sirve a dos propósitos: 

1. Sirve de acento secundario o contratono, 
para dar ritmo o cadencia a la lectura. 

2. Sirve como preservativo de la vocal jun
to a la cual está colocado. 
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Nos interesa por el momento su función de 
preservativo. Como tal, preserva la cantidad o 
extensión de una vocal, impidiendo que se a
corte. Observe los ejemplos siguientes: 

D'"iD .: , 

(Jea-tilb) 

(Jea-te-bú) 

(ba-re-ki) 
(Ver Salmo 103:1) 

(so-rE-rim) 
(Salmo 68:7) 

El uso del meteg determina al mismo tiempo 
que la sílaba se mantenga abierta en el proce
so de la inflexión. Por consiguiente, el signo 
shva que sucede a la vocal con meteg, abre una 
nueva sílaba y se comporta como shva mobile. 

Las formas de la tercera persona singular 
femenino, y tercera persona plural masculino y 
femenino del imperfecto de Qal, deberían lle
var meteg, así: 

(ka-te-Mb) 
ella escr1bi6 

(kA-te-bO) 
ellos escribieron 

Pero generalmente en estos casos tan cono
cidos el meteg no se incluye, y en su lectura 
se 10 toma como sobrentendido. Sin embargo, el 
meteg ayuda muchas veces a diferenciar pala
bras que se escriben igual, pero que tienen 
función diferente. Ejemplos: 



 
 

 
 

nD:ln 
TOT 
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(J:!6Jé-m4h) 
sabiduría 

(l;úi-xe-mIIh) 
ella actu6 sabiamente o 
adquiri6 sabiduría. 

En la palabra D"~~, "casas", donde la letra 
t.v está duplicada con el punto daguesh, el 
"teg impide que se la pronuncie bót-tím, e 
indica que debe pronunciarse bOt-tim. La du
,licaci6n de la n es compensaci6n por la p~r
dlda de la letra' del singular n~~. 

Como preservativo también preserva la canti
"d larga de la vocal (~). Por ejemplo: 

(yir- 'ü) 
ellos verán (de nH1) 

(yi-re- 'ü) 
ellos temerán (de H1') 

(yi{;-nü) 

ellos repetirán (de nld) 

(yi-§€-nú) 
ellos dormirán (de ¡W') 
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[E] EL PUNTO DAGUESH 

Las observaciones anterlor~s nos obligan • 
considerar a continuación los aspectos t~cnl. 
cos relativos al punto daguesh, el cual se ~~. 
loca en la mayoría de las letras. 

El punto daguesh cumple dos funciones básI
cas, por 10 cual hay dos clases de dagueshl 
daguesh leve y daguesh fuerte. El primero no 
se representa en la transl1teraci~n; el segun
do, sí. 

A continuaci6n damos las reglas para reco
nocer cuando el puntito daguesh es leve y 
cuándo es fuerte: 

o DAGUESH LEVE 

Se le llama tambi~n "daguesh lene" (palabr. 
latina que significa leve). En hebreo se l. 
llama ~[ ~~l o daguesh simple. Aparece s610 e" 
las letras begued-kefet (nDJ1A3), y no se re
presenta en la transliteraci6n. 

Sin embargo, no toda vez que aparece rl 
punto daguesb en las letras begued-kefet, H~ 

trata de daguesh leve. Las reglas para recono 
cer10 con certidumbre, son: 

1. Cuando el punto daguesh aparece en 1 ;11' 

letras begued-kefet al principio de b .. 
palabras independientes) se trata de d¡1 

guesh leve. Ejemplos: 

1~~ (be-géd) vestido 

qD3 (ké-sép) plata o dinero ... ': 

.)~ (pe-réq) divisi6n de caminos 
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~1~ (dé-réR) camino 

1& (gan) huerto, jardín 

(tam) íntegro, perfecto 

2. Si la palabra empieza con una de las le
tras begued-kefet pero sigue en la ora
ción inmediatamente a una palabra que 
termina con las letras n, " 1, ~, que 
son matres lectiones, el punto daguesh 
no se coloca en la letra begued-kefet de 
la palabra en cuesti6n. Ejemplos: 

(ver Deut. 24:1) 

(ver Isaías 34:11) 

(ver Salmo 68:18) 

3. Pero si la segunda palabra empieza con 
los pares de letras -l~, -J~. -g~, -n~ y 
-n~, sí se escribe daguesh leve, aunque 
la ' palabra anterior termine en matres 
lectiones. Ejemplo: 

4. En el interior de las palabras, las le
tras begued-kefet llevan daguesh leve 
cuando siguen inmediatamente a una síla
ba cerrada que termina en shva quiscien
te. Ejemplos: 

(mig-dlll) torre 

l~~~ (miR-tSbl carta 
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.:j'A'il . :' (hir-gis) él sintió 

Los casos de shva medium 
moa anteriormente, son la 
esta regla. 

Que considcr l'
excepci6n ;1, 

DAGUESH FUERTE 

Se le llama en latín "rorte" y en hebr." \1 
i7lQ f)~ló Puede aparecer en cualquier letra 11.·1 
alfabeto, excepto las guturales (N, il, n. y y 
,) . 

Daguesh fuerte se representa en la trans l l 
teraci6n mediante la duplicac16n de la lell~ 
dentro de la cual se encuentra . De este modl l , 
sirve diversas funciones, como veremos en ) : 1" 

guida. 
l. Funciones caracter!sticas: 

En ciertas formas características el. ·! 
verbo aparece el punto daglJesh para 1'11 

fatizar la fuerza de su pronunclac'j()II , 
Entonces se le llama "daguesh f!lerte / ' r 

racterístico". Aparece en las formas .1" 
la estructura Piel, Pua! y Hitpael. " 
jemplos: 

(dib-ber) "él habló" 

(m€-düb-bar) "hablado ll 

(Participio de estruc
tura Pual). 

(hit-nifig-ged) 
"él se neg6 11 
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La regla de s11abización en este caso, 
especifica que la división de sílabas 
"secciona" la letra con daguesh fuerte. 
Note que en todos estos casos el punto 
daguesh fuerte sigue a una vocal corta 
en una sílaba no acentuada: d!b, düb, 
nag. 

2. Funciones hist6ricas 
Cuando la presencia del signo daguesh 
fuerte sirve a funciones de la historia 
o evolución del idioma, sirve para indi
car que en la palabra se ha asimilado o 
ha desaparecido una letra determinada. 
En este caso, aparece dentro de la letra 
que sigue a la letra asimilada. Como en 
el casO anterior, se representa en la 
transliteración con la duplicación de la 
letra dentro de la cual se encuentra. La 
división de las sílabas también se rea
liza como 10 hemos expuesto previamente. 
Por ejemplo, la palabra n,r:<, "mujer". 
Sabemos por la lingUística comparativa 
que esta palabra se pronunciaba origi
nalmente: insháh. La letra nun ha desa
parecido o se ha asimilado a la letra 
shin, y BU presencia histórica se regis
tra con el punto daguesh forte en la le
tra shin. La división de sílabas es como 
sigue: U-iMh. 

En el caso de la palabra J1ff, "are, utú" 
(fem) , el punto daguesh en ia tav indica 
también que una letra se ha asimilado. 
También en este caso se trata de la nun. 
Originalmente esta palabra se pronuncia
ba: ante Igualmente, la palabra nRN debe 
ser vocalizada ~at-ta.h. T -
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Con daquesh fuerte también se 
senta la asimilación de la nun 
terística de la estructura Nifal. 
p10s: 

ynl'il -: . (niJ-ma~ ) 
Se oyó 
(Perfecto de Nifal) 

yg~? (yié-sA-má') 
Se oirá 
(Imperfecto de Nifal) 

repre
cara c
Ejem-

En el imperfecto de Nifal, la nun es 
siempre asimilada. Como consecuencia, la 
primera radical se duplica, y su vocal 
se alarga. (Ver Paradigmas del Verbo) 

3. Funciones preservativas: 
Como preservativo, el punto daguesh 
fuerte impide que la vocal de la sílaba 
anterior no acentuada, se alargue. Por 
ejemplo, ciertas formas de Nifal de los 
verbos duplicados. Note en el Paradigma 
22, en pág. 326, c6mo la tercera persona 
singular de la estructura Nifa1 de 110 
es 1º~. Aparece una sola 1 porque esta 
forma carece de sufijos. Pero en la for
ma n~p~ (femenino), sí aparece y debe 
vocalizarse así: na-sab-báh (léase: nasa
báh). Esto concuerda con el principio 
general según el cual daguesh fuerte si
gue a una sílaba con vocal corta y no a
centuada. Lo que ha hecho el punto dag
guesh, es preservar la sílaba sab,. 
La func16n preservativa de daguesh fuer
te se observa mejor en el caso de la pa-
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labra '7Q~ (ga-mal) , "camello" . En la úl
tima sflaba la vocal es "a", no "o", 
porque la sílaba es acentuada. Ahora 
bien, en el plural se escribe D~~g~ (g€
m41-1im). Aquí, la sílaba mal déja de 
ser acentuada, y el daguesh fuerte en la 
lamed, hace que la vocal de mal se acor
te para acomodarse a la nueva sílaba ce
rrada no acentuada que se ha formado por 
la inflexión. Esto además,permite que se 
enfatice por razones euf6nicas la lamed. 
Otros ejemplos son los siguientes: 

'119 (sél-li) mío , 

, ~~ (kül-ló) todo él 

Rn el caso de la palabra '7~ (sel-li) 
también la daguesh fuerte permite pre
servar la vocal corta del prefijo ~, que 
no es otra cosa que la forma dependiente 
nel pronombre relativo 'I?~, ttque"; y 
también enfatizar la lamed. 
Rn la inflexi6n de la palabra ,'!), "todo" 
reaparece su forma original: kul; así: 
i~~ (kül-1Ó). Aquí también daguesh fuer
te '·en la lamed ayuda a preserv:ar la vo
cal corta original de la palabra, acomo
dándola en una sílaba cerrada. De lo 
contrario se diría kulo, y de este modo 
la vocal corta original se alargaría a u 
hacien.do que la palabra se escriba así: 
1'~3 (con una vocal super-larga), lo 
cual es ortográficamente incorrecto. 

4. "'unciones euf6nicas: 
Aparte de las funciones preservativas 
flue se ajustan a las normas corrientes 
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de la silab1zac16n, y que estudiamos en 
el tópico anterior, existe otro uso raro 
de daguesh forte, interpretado como pu
ramente euf6nlco y enfático. Se dan dos 
casos: 

i) Daguesh forte afectuoso: 
Se conoce con este nombre a la pre
sencia de daquesh forte en una letra 
que sucede a ' una sílaba cerrada con 
vocal larga. Estas sílabas son rarí
simas. Ejemplos: 

(hlln-nah) Aqu1 

(hem-mllh) ellos 

(hA-dé l-lú) cesaron 
(forma pausal de ~~1Q) 

ii) Daquesh forte dirimens: 
Observe los casos siguientes: 

-'~~~ (en lugar de -'~~y) 

-~~~~ (en lu~ar de -~l~~) 

Usted notará que es impOSible repre
sentarlo en la transliteraci6n y la 
silabizaci6n. Por tanto se explica 
como una marca que caprichosamente 
enfatiza una letra en la lectura, sin 
trascendencia gramática ni f~nétic8. 
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o ACENTUACION 

La secci6n correspondiente 
8igue ·a la s11abizaci6n, pues 
pIe los requisitos que hagan 
nuevo capítulo al lector. 

a la acentuación 
la anterior su

inteligible este 

La acentuación es un tema bastante complejo 
y esperamos abordarlo gradualmente. 

No existe en hebreo un signo convencional 
específico para marcar el acento, como el sig
no (-) en español. El acento en hebreo es tó
nico; no ortográfico. La dis tinci6n entre a
cento tónico y ortográfico es conocida al lec
tor de habla hispana. No todas las palabras en 
español tienen acento ortográfico (que se mar
ca con -). La mayoría de las palabras tiene 
acento t6nico. Por ejemplo, la palabra "perro" 
se lee upérro"; la palabra "carnaval", se lee: 
"carnaválll. 

El tono es pues la fuerza de la pronuncia
ción sobre una sílaba determinada. La sílaba 
que se enfatiza, se llama sílaba tónica; la 
sílaba que le antecede se llama sílaba pretó
nica; y la que le sucede se llama post-tónica. 

El tono o fuer za de la pronunciación. si 
bien no se marca en hebreo con un signo con
vencional, ejerce influencia en el comporta
miento de las vocales. De acuerdo a la posi
ción de la sílaba tónica, las vocales de la 
palabra se acortan o se alargan. De esto re
sulta que los mismos signos vocálicos señalan 
implícitamente c6mo se acentúa la palabra. 

En los estudios de la acentuaci6n del he
breo. se usa el signo (.), escrito sobre la 
primera consonante de una sílaba , 8610 cuando 
se quiere enfatizar o especificar que se trata 
de la sílaba tónica. Nosotros tambi~n vamos a 
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utilizar este método en el desarrollo d. 
presente sección. Ejemplos: 

'~1 (l~ase: dabár) 

~~~ (léase: k~lev) 

En los tópicos siguientes, que tratan d. I 
acentuac16n, vamos a volver a usar trans1ttt 
raci6n foniltica para hacer resal tar la pro"", 
ciaci6n. 

CLASES DE TONO O ACENTO 

Hay dos clases de acento o entonaci6n • 
hebreo: 

1. Acento agudo o milrá: 
Cuando el tono se halla en la última .(, 
laba, tenemos el acento agudo, qur ~ 
hebreo se llama milrá (Y)~I) • La p,rllt 
mayoría de las palabras en hebreo t1.~ 
acento milrá. Ejemplos: 

(l~ase: ketavt€m) 

(l~ase: yeladím) 

2. Acento grave o milél: 
Cuando la entonaci6n de la palabra rp.'., 
en la penúltima sílaba tenemos el act'utt 
grave. Se 10 llama en hebreo con el t(.,. 
mino arameo milél (~,y.~~). Ejemplos: 

D?~V~'~ (léase: Yerusha1áyim) 

~l~ñ~ (léase: katávnu) 
, - T 
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n RELACION DEL TONO CON LA VOCALIZACION 

~ Las siguientes leyes de fonética deben ser 
:nidas bien presentes en lo sucesivo: 
l. El tono tiende a alargar la vocal de la 

sílaba donde se encuentra. Observe las 
siguientes palabras: 

~,l~1? 

!1lR?? 

(léase: yijtevú) 

(léase: yijtóvu) 

Ambas formas son la misma palabra . La 
primera forma es la forma normal; la se
gunda es la forma llamada "pausal", que 
concede a la lectura del t exto sagrado 
cadencia e imponencia ritual. Sobre los 
cambios que produce la pausa en la voca
lización trataremos mas adelante en esta 
sección. 

2 . Las vocales de una palabra tienden a a
cortarse o reducirse en la inflexión, a 
medida que se alejan de la sílaba milrá. 
Observe las siguientes palabras: 

'º~ (léase: amár) 

Dªlº~ (lease: amartem) 

Note que en la segunda, la adición del 
sufijo tém, ha añadido una tercera síla
ba a la palabra. As!, el acento que en 
la primera forma recaía sobre la sílaba: 
mar; en la segunda forma recae sehre la 
sílaba temo Al mismo tiempo, la primera 
sílaba ~a, al alejarse del tono, se ha 
reducido a jataf pataj. 
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r:l'71 RELACION DE LA ENTONACION CON LAS CLASES 
l2J DE SILABAS 

Se observan los siguientes casos: 

l. En palabras bisilábicas cuyas vocal. 
son !le", siendo la primera larga y I 
segunda corta, el acento recae en la ~ 1 
laba con vocal larga. Ejemplo: 

'~p. (léase: séfer) 

2. La misma tendencia del acento, de ir He'· 
bre la sílaba con vocal larga se evid,'nl 

cia también en el caso de las síla!,,,, 
cerradas con vocal larga. Ejemplos: 

~~~Í7 (léase: qómna) 
Levantaos 
(Imperativo femenin" 
plural de Dlj7) 

(léase : Sóbi) 
rodea 
(Imperativo femen!ncl 
singular de ~~p) 

(léase: léjna) 
idos 
(Imperativo femeninl l 
plural de 1'm) 

3. Ya introducimos previamente el pI' 11\ 
cipio de que una sílaba cerrada con V II 

cal larga, es necesariamente acentu:1t1.1 1 
como en los ejemplos siguientes: 
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Ü~ (l&.se: dabár) 
n 

D1 i )l (lease: olám) 

D!Jful 
T 

(léase: taqúm) 

~ NASOG AJOR 

Se conoce con el término hebreo-arameo "na
sog ajar" (,inN A10J), al retroceso de la en
tonanc16n de cierta; formas verbales, del si
guiente modo: 

1. En formas Vaifal de verbos de tercera 
radical quisciente, en las cua¡es la úl
tima sílaba es abierta y larga, el acen
to retrocede. Ejemplo: 

N~~l (léase: vayétse) 

2. En formas del vetitivo (precedidas de 
I¡~, "no") , y otras formas del imperfecto 
en las que la última sílaba es cerrada y 
tiene vocal corta. Ejemplos: 

H~~-7~ (léase: al yétse) 
Forma vetitiva 
(Exodo 16:29) 

7Y-!-7~ (léase: al yáal) 

(léase: t6jal léjem) 
(Génesis 3:19) 
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~ LA FUNCION DEL MAQUEF 

El maquef es una rayita horizontal elev:Jd .. 
que une dos o más palabras en el texto helll_' 
de' la Biblia. Su funci6n es la de "ahorrar" ". 
centos; sólo la última palabra unida con m.le,_1 
lleva acento; las demás palabras pierden 11111 

acentos y se convierten en meras sílabas In.' 
tónicas. 

~ CAMBIOS QUE PRODUCE EL MAQUEY EN 
~ LA VOCALIZACION 

El uso del maquef conlleva cambios en 1. 
vocalización de las palabras. Estos son S('!llIh 

j antes a los que es de esperar cuando el 1 uml 
se aleja de las sílabas donde estaba, para :1' 

comodarse en la última sílaba: las palah! .1. 
que pierden su tono y quedan atrás, sufren ,d 
acortamiento o debilitamiento de sus vocal"II¡ 
Ejemplos: 

7'3 (léase: k6l) 

Otl$-7~ (léase: kol-adám) 

n~ (léase: ét) 

iS-'~~-7~-n~ (léase: etkolasherló) 

~¡'ÍI-7:l-nN 
'. ' T • 

(léase: etkolésev) 

Cuando dos sílabas tónicas se chocan. ,,1 
choque se "suaviza" mediante el uso del l/U 

quef. Por ejemplo, las palabras: 
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n~:¡.~ (léase: shib'á) 

,~~ (léase: éser) 

,~~-n~:¡.~ (léase: shibaasár) 
diecisiete 

J) MAQUEF Y DAGUESH FORTE CONJUNTIVO 

Ciertas palabras monosilábicas o monosilá
bicas de origen que de otro modo no llevan 
nunca daguesh en su primera consonante. ad
quieren daguesh forte cuando suceden a otra 
palabra unida por maquefe Este fen6meno es ra
rísimo. Examine los siguientes ejemplos: 

N3-n~~ (Números 22:6) 
T T' 

J~-n~~p (Proverbios 15:1) 

;D~-nrl (Jeremías 23:6) 

n¡i.¡-n0i17 (Génesis 2:24) 

En el ejemplo de Génesis 2:24, observe que 
la p no lleva daguesh fuerre a pesar de que 
la forma es Pual. Como compensaci6n se ha a
largado su vocal de vocal super-reducida (shva 
mobile), a vocal reducida (T: )' La forma equi
vale a nOff~ (luq-qe:-/:lahJ, 

En todos los casos anteriores, la primera 
palabra termina en metres lectiones n, que no 
cierra sílaba. Aunque en la transliteración 
lingüística no se la representa, fonéticamente 
tendríamos el siguiente resultado: lejanná, 
luqojazz6t, maanerráj, vezeshshm6. 
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ATEI MERAJE!'! 

Se da el caso de que dos palabras se cOIl ',h 
deran unidas, pero sin maqueE, y la sep.t"h'. 
palabra tiene daguesh forte conjuntivo, el ~I 

cento de la primera palabra retrocede. Por IU 

jemplo, la palabra i1v"'I;;i1 (hd§i'ah) es la 1011' 
ma del cohortativo de Hifi! de Y~". Si le ' 111' 

cede la palabra monosilábica 1<3 con daqlJ/'11 
forte conjuntivo, se tendrá: ~ 

N~ n~'~;n (léase: joshíanna) 
¡Salva por favor: 

Este fenómeno se conoce con el término :11 .1' 

meo ¡PO)" ')D~. que significa "viene de 1ejon"l 
aunque en realidad se refiere a que el acc'lIll' 
va lejos, es decir, retrocede. 

EL METEG COMO ACENTO S~CUNDARIO 

El concepto de "acento secundario" pUI·,I. 
sonar absurdo al lector de habla española. ]',. 
ro también en español existe un acento 5e('1I1I 

dario o contratono, muy sutil, en ciertas 1'.1 
labras . Por ejemplo la palabra "permanenll'''' 
tiene el tono principal en la sílaba "nen" .... 
el contratono en la sílaba "per". En la le("11I 
ra imponente del texto sagrado hebreo, se 1'0 

fatizan ciertas sílabas con contratono. 
Para indicar qué sílaba lleva acento 

cundario, se usa también el meteg, cuya I UII 

ción de preservativo de las vocales largas ,. 
tudiamos en el t6pico 30. 

Como acento secundario aparece en los : .1 

guientes casos: 
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,. Antes de sílabas abiertas cuya consonan
te es gutural y su vocal es reducida. F,

jemp1os: 

il' i1Ñ 
.. :0" (léase: éj eyeh) 

O'j7Y:~ (léase: ts6aquím) 

-r'DY! (léase: yáamód) 

:lj7'y'~ (léase: Yáaqóv) 

Note que en Jeremías 9:3 ,se escribe 
la forma jpy~ sin meteg; para diferen
ciarlo del nombre de Jacob, el cual se 
escribe habitualmente con meteg. 

2. En el caso de la aparici6n del meteg en 
la primera de dos palabras unidas por 
maquef. va en la última sílaba de dicha 
palabra, cuando la segunda palabra em
pieza con una sílaba super-reducida: 

:i7-'p (léase: mílejá) 

? Jl-;nj'1f.Í (léase: Sh1om6bení) , ,: 

'~-nW (léase: shátH) . 
Fn el último ejemplo. las dos palabras 
están unidas por maqueE, pero el meteQ 
impide que la palabra n~ se pronuncie 
sOto ¡~ palabra n~ se pronuncia como si 
estuviera independiente, debido al me
teg. 
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~ PAUSA 

Se conoce con el nombre de pausa a la milI! I 
ficación de la acentuaci6n normal de las p:t It. 
bras, cuando éstas aparecen al final di" 1 

verso en poesía, o al final de cada hemi~11 
quio del verso . Dichas palabras adquieren, 
retroceso de su acento, al cual acompañ:1 , 
alargamiento de la vocal de la sílaba tón'Íl'tI 
Observe el ejemplo de Salmo 107:4: 

~); 11n'~'~ '~!~J 1Y~ 

lN~Q N7 ~~iD "y 

vagaron por el desierto por camino de sol ... 
dad; ciudad para establecerse no hallaron . 

Observe que la forma de las palabras 1" 
!'J N1Q. difieren de la forma normal. 1 .. a prf.nu

1

., 

es la forma pausa! de "~ y la segunda de 'H~ 
(mi1-~c- ~ti). Note c6mo en la segunda forma 1'.111 

sal, la sílaba super-reducida $& de la fOIl! 

normal se ha alargado a $a. La misma sílab:l . 1 

largada recibe el tono. 
De paso, observe c6mo la expresi6n poéti 1'. 1 

~11 liJ'l'~.¡'~ (literalmente: en soledad de cmul 
no) , equivale a lH)7~" 11J.;tt "en camino de : ... 
ledad" O llanamente: ¡len' camino 8011 tario" l 11 

frecuentado, como que está en el desierto . 

Los principales cambios fonéticos que (le',' 

siona la pausa, son: 

1. Si la sílaba acentuada en la forma nnl 
mal de la palabra, tiene una vocal {'Ol 

ta, ésta se alarga en la forma pausal: 
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2. Cuando en la forma normal de palabras 
segoladas la vocal es He", la vocal ori
ginal reaparece en pausa: 

Otros cambios menores pueden ser observados 
en la Gramática de Gesenius, a partir de la 
página 96 de la edici6n inglesa. 

B LOS SIGNOS DE LA LEC1'lmA RITUAL 

Usted habrá notado que aparte de los signos 
masoréticos que registran las vocales, y otros 
que hemos estudiado hasta ahora, aparecen en 
el texto hebreo de la Biblia una infinidad de 
signos diacríticos, que se escriben debajo y 
sobre las letras, y que no hemos estudiado to
davía. Con estos signos re~istraron los erudi
tos que sucedieron a los sabios masoretas, mu
chos detalles de la lectura ritual, como la 
cadencia, velocidad y entonación. Por esta 1'a
z5n se conocen en hebreo con el nombre de 
D ')Q~I!. que es plu~al de ol!:Q, "dejo" o "tono". 

Para el estudiante de hebreo, estos si~nos 

tienen un valor especi al; pues aunque no se 
les conozca ni distinga, tienen una caracte
rística: siempre son colocados sobre las síla
bas tónicas de las palabras. Y s i aparecieran 
dos signos de teamim en una sola palabra, el 
segundo corresponde a la sílaba tónica. Por 
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esta razón se les llama también "acentos"; P". 
ro como dijimos anteriormente, no existe 11" 
signo convencional para marcar exclusivamC'nt. 
el acento. 

~ FUNCION ESPECIFICA DE LOS SIGNOS 
~ DE LA LECTURA RITUAL 

Los nombres de 108 signos de lectura ritlllll 
son mayormente arameos, y describen a veces '. 
forma del signo, y a veces su función espfll'l' .. 
fiea. La transliteraei6n de éstos, que damo" • 
continuación es fonética; no necesita trmut
literación lingüística en este caso. Sin I'm" 
bargo, incluimos también su escritura en n i" 

racteres hebreos. 
Los teamim no se representan en la tran~ll~ 

teración. 
Los signos de lectura ritual m§s import.lll of 

tes son los siguientes: 

1. Sof pasuq (j7~D, 9;D). Este signo se 1"" 
rece a nuestro "dos puntos", y apan'l" 
al final de los versos u oraciones. COtllll 

tal equivale a nuestro "punto final lt
; 1111 

a nuestro signo "dos puntos". Su nomhl" 
significa nfin del versículo". 
Aunque los eruditos judíos que inc1nvl ' 
ron estas marcas de lectura en el t(' ~ 11I 
de la Biblia hebrea, no numeraron 1 .. " 
versículos, ni dividieron el material t'n 
capítulos; su dlvisi6n de los ver¡'¡l i·. , 
basada en un examen critico 1iterar ItI, 
resulta más efectiva que la divisi6n 11 .. 
versículos y capítulos en versionet> .111 
la Biblia realizadas por autores crl" 
tianos. 
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2. Siluq ("~'P). Tiene la misma forma que 
el meteg, pero se diferencia en su fun
ci6n. Simplemente marca la sílaba t6nica 
de la última palabra de un verso u ora
ci6n , y por consiguiente precede al sig
no anterior, sof pasuq. 

3. Atnaj (n~~~). Tiene la siguiente forma: 
(A), y se coloca debajo de la sílaba t6-
nica de la última palabra de un hemisti
quio o mitad del verso. Atnaj cumple una 
función magnífica en poesía, para seña
lar la estructura interna del verso. Es 
de gran valor para mostrarnos claramente 
el fen6meno del paralelismo literario de 
la literatura semítica en general y bí
blica en particular; y constituye un ex
celente instrumento para la exégesis. 
Para observar cómo funciona, observe en 
su Biblia el verso del Salmo 107:4, que 
estudiamos previamente. Observe que el 
signo atnaj aparece debajo de la sílaba 
t6nica de ~11. 
Tanto el siluq como el atnaj, n08 indi
can además que las palabras que los lle
van tienen forma pausal. 

3. Oleh ve-Yored. ('Ji', ~~iy). Este es un 
signo combinado. es decir compuesto de 
dos signos diacríticos que aparecen en 
una sola palabra; uno de los cuales se 
coloca sobre una consonante, y el que le 
sigue, debajo de otra consonante. El 0-

leh se coloca encima, y tiene la forma 
siguiente: ("). Ei yored se coloca deba
jo, y su forma es así: (,). 
El oleh ve-yored y el atnaJ, tienen la 
misma función, es decir, indican las 
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palabras después de las cuales se 11,·11. 
hacer una pausa algo prolongada. Por ~~ 
jemplo, en el primer verso del Salmo :1/11 

aparecen en la palabra 1'r,'T;). "salmo"; '1 
su función equivale a la de nue"ll'ft 
"punto y coma" o "dos puntos". Ind h', 
que en lugar de leer: tiA David salmo .1. 
YHWH la tierra y su plenitud", se eh-h. 
leer: "A David, salmo: De YRIIH (es) l. 
tierra y su plenitud. " etc. 11 

Mientras se acostumbra usar atnaj "' 
prosa; oleh ve-yored se usa en poesín. 

@ OTROS SIGNOS DE LECTURA RITUAL 

Los demás signos de lectura ritual se dívl 
den también en grupos: los que se usan en JH ,. 
sa y los que se usan en poesía. También ' •• 
clasifican en conjuntivos y disyuntivos. C""III 
su valor lingüístico es secundario y la 11111 

ción de muchos de ellos ha caído en el olvid". 
a continuaci6n sólo mencionamos sus nombr('~. y 

describimos sus formas. El lector interen .• ,!.' 
en profundizar el tema de la función de 1 .. " 
teamim, puede consultar la obra de Gesenlun _ ., 
partir de la página 57. (Gesenius llama a J ,' .. 

teamim, lIacentos ll
; pero esperamos que el 1,-. 

mino ya no ocasionará confusión al lectC?r.) 

Estos signos son: 

1. Varga. 
Jueces 

2. Herja . 
parece 
"lR9T!t' • 

• JT : -, 

Es el signo (5), que aparece ,-u 
19:5, en la palabra ,~V. 
Es el nombre del signo (J) qu. · 

en Salmo 17: 3, en la pa1nl'1 11 
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, 3. Deji. Es el signo (,), que aparece en el 
Salmo 86:4, en la palabra OP~. 

4. Tifja. Tiene la misma forma que el signo 
anterior (~), pero se escribe a la iz
quierda del signo de la vocal, según a
parece en 1 Reyes 12:32, en la palabra: 

~m· S. Segolca. Se parece al signo de la vocal 
segol, pero patas arriba, y escrito so
bre la consonante, como aparece en Jere
mías 23: 38, en la palabra: htlN·~. 

6. Zaqef. Tiene la forma del signo shva, 
escrito sobre la consonante, como ap,are
ce en G~nesis 1:2, en la palabra n~n~K. 

7. Shalshelet. Su nombre significa "cader:i.a" 
y tiene la forma (.), escrito sobre una 
consonante, como apar~ce en Génesis 19: 
16, sobre la palabra ~~~n~~l. 

8. Rebía. Se parece a un rombo, tan peque
ño que casi se ve como un punto (-). Se 
escribe sobre una consonante, como apa
rece en Génesis 1:2, en la palabra Y)~Ql 

9. Zarqa o Tsinor. Es el signo (N) que se 
escribe sobre una consonante, como en 
Gi!nesis 1:7, en la palabra a';j'7t\. 

10. Tebir. Es el signo (_), que se escribe 
debajo de una letra, como en Gi!nesis 1: 
8, en la palabra o'p'7~. 

11. Pashta o azla. Es el signo ('), que se 
escribe sobre una letra, como en G~nesis 
1:5, en la palabra N)~~l. 

12. Geresh. Es el signo ('), que se escribe 
sobre una letra, como en Génesis 1:26, 
en la palabra D~ij. 

13. Gershágim. Es la dup1icaci6n del signo 
anterior ("), que aparece en Génesis 1: 
11, en la palabra 'i~. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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Pazer . Es el signo (p), que se escrib(' 
sobre una letra, corno en Génesis 1:21 en 
la palabra n~~,~. 
Telisha qetanah. Es el signo (') que sr 
escribe sobre una letra, como en Génesi t. 
1:21, en la palabra ,~~. 
Telisha guedolah. Es . el signo (P), qU(' 

se escribe sobre una letra, como en ~é

nesis 1:30, en la palabra Y~~Q. 
Munaj. Es el signo (.J), que se escrib" 
debajo de una letra, como en Génesis 1: 
11, en 1. palabra ~"TD. 
Iluy. Es el signo (.1): que se escribe so
bre una letra, como en Salmo 18:7 en 111 
palabra Ki.l~. 
Mejupaj. Es el signo «), ~ue se escri
be debajQ de una letra, como en Genesit: 
1:11, en la palabra ~~Y. 
Yeraj. Su nombre signilica uluna" y su 
forma es la de la media luna, que es el 
símbolo del Islam (v). Aparece raras ve
ces. 

Estos signos puede usted encontrarlos com
binados y cumpliendo distinta funcí6n. En tal 
caso también su nombre varía. Esto no pertene
ce ya al propósito de este texto. 
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'.TF.RCICIO 

A continuación presentamos el texto del 
Cnp. 1 de Exodo (versos: 1-14), de la edición 
1IJraelí Qoren de la Biblia. Identifique men
tnlmente los signos de la lec tura ritual. 

N 
t.~'~ ;];i'!': n~ :-r9~J~~ Cl~1::r S~1~~ !~~ r1ir~~ :-r7~1 :-: 
:i ¡~:~:;111?1:1r ',~c.'I?~ ::-rJ1:-r'J ')7. 11111?17 1?'Nl :'N:? 1~';:11 ? 
O'JI~'f' :li?!'n::. ,~y~ 17~r'~ ,;;:! :'!'-'~1 ~ '7~~~1 n ~ 
'1;'} \;?' "':I~-'?1 9~1' 119.:! : 0'1~7,1~ :'!:~ ~P'1'1 tO~¿ 1 

1NO 'NO:l 10:.'11'1 ':1'" ':."10" "ll 'It,~, 'J:l1 : N,:-r:-r ' 
" ' • •• " -rO I ,. . I l l ' ,.. \ y •• T I' .r" I -

: C!iN n~~iJ ~¡':?T;1I:'1 
'1?N:I :~p1'-I1~ lIJ:-!i7 '!f~ O'J:.'7,1-'!, 17J'r1?!ó1 0i?;! ; 
:10:lnI1J :-r:l:-r :1JOO C1~'1I' :1, 'N'17' 'J:I CII :-rj:-r 1r.1l1"N 
-~~ ~~~-c~~ ~~1J'1 h9~~~ ~~Ji~'? I 0!ry~ ~~:;-r~ ,~ 

, • I I 

Ctt?~ ';~ ''7lJ ,r.J':'::! :n~~-r~ :-r,7lJ11J~-C'='7~1 'J'~~~ N' 

Oi;1\,-I1t:1 ;(Vl~7 J.,1J::'i¡>C ')f 1?,;1 o¡;i':li:>::l 1~J!, 1!'97 
1ri?:! r'!~~ 1?-1 :-r?l' 1?- 1riN 't!" '19~~' :op1?n-l1l$l J ' 

:11~~ S~ne:~ ~~-J1~ O~)~~ "?P;! : S~1t?~ ~:t ~~~Q l ' 

-'?:I, C'P7::l' "rjn:l :-r~i? :1J:J!,?- o~'.'ry-l1~ "'l.Tt:! ,. 
: 11~:I c:J? '::lr'~~ C¡;1?!'-'? I1N. :1J~;¡ :-rJ:J!I 
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~ VOCALIZACION 

Llegamos ahora a la fase culminante de la 
puntuaci6n masorética. Ahora va usted a poner 
en práctica todo 10 aprendido anteriormente, 
más otras reglas de vocalizaci6n. El propósito 
ahora es. ya no analizar los signos de las vo
cales, sino aprender a registrarlos en un tex
to consonántico. Los t6picos anteriores le ha
brán demostrado que el asunto es complejo . 

Para vocalizar correctamente las palabras 
en cualquier fase de su inflexión y de sus a
sociaciones sintácticas, se requiere saber de
ducir las formas originales de las palabras en 
el semítico original. El conocimiento del aca
dio y del árabe, entre otros idiomas semíticos 
.s de gran ayuda para el dOminio de esta cien
cia. Quien no conozca otros idiomas semíticos, 
aunque su radio de enfoque está reducido, pue
de no obstante deducir las formas originales 
de las palabras examinando como se modifican 
en su inflexión en hebreo mismo. 

Esta sección abarca los siguientes temas: 
l. El uso de los signos vocálicos; 
2. El uso de la tabla que ilustra el alar

gamiento y acortamiento de las vocales; 
3. La vocalización de prefijos; 
4. Observaciones sobre la vocalizaci6n del 

verbo; 
5. Observaciones sobre la vocalizaci6n del 

sustantivo; 
6. El uso del aparato crítico que constitu

ye el Quere u-ktiv. 
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EL USO DEL SIGNO PATAJ (=) 

Se usa pataj en los siguientes casos: 

1. En las sílabas cerradas. Ejemplos: 

'~~~~ (ka-t¡(b-ti) 

DR~n3 (ke-tllb-tllm) .,: _. 

2. En la sílaba cerrada final de la r"'1II 
constructa de palabras que orlginalmt'nlt 
tuvieron en esa sílaba una vocal corl.1 1 
que sufri6 un proceso de alargamiclIllI, 
Por ejemplo, la palabra l~l, que E'I! ., 

fase previa fue '3J, en su forma en",,· 
tructa es -l~' (como en il1n" ll~ la 1'''' 
labra de Dios). 

3. En s!labas cerradas acentuadas, 8610 ., 
parece en las formas del imperfecto II tl 

de los verbos. Ejemplos: 

19'$ e a-mar) 

lil~ (ka-tllb). 

4 . En sílabas abiertas, cortas y acentu."I,. 
de palabras segoladas cuya vocal or i l ' I 
nal fue "aH. Por ejemplo: 

~Q~ (ná-J:¡ál) 

(blI-yYt) 

(na- ~ar) 
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En estas palabras, la segunda vocal es 
anaptíptica, es decir artificial, y 
sirve para "disolver" la forma original 
monosilábica en una forma bisilábica. 

TI t:L uso DE QAMATS GADOL (T) 

Se usa qamats qadol en los siguientes ca
BOS: 

1. Cuando la sílaba es abierta y acentuada. 
Ejemplos: 

(lE-ka) 

Note que en n~Mf la hei gutural cumple 
la función de matres lectiones, nada más 
por tanto la sílaba es abierta. 

2. Cuando la sílaba es cerrada y acentuada. 
Ejemplos: 

'~l (da-bar) 

En este caso están 
bras monosilábicas, 
za constituyen una 
tuada. Ejemplos: 

incluidas las pala
que por su natural e
sílaba cerrada acen-

D~ (qamJ 

D~ (¡¡am) 
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La excepción de esta regla es la clase 
de formas verbales que consideramos en 
el punto 3 del tópico anterior. 

3. Cuando la sílaba es abierta y pretónica, 
aun si originalmente en esta sílaba hubo 
una vocal corta, esta se alarga. Este 
fen6meno se conoce con el nombre de a
largamiento pretónico. El ejemplo de 
'~1, nos sirve de nuevo para reconstruir 
hipotéticamente el proceso que condujo 
al alargamiento pretónico de su primera 
vocal: 

Otros ejemplos de silaba abierta pretó
nica son los siguientes: 

"DT (za-mlr) 
'T 

"ÍJN (' a-sir) , T 

n:¡~" 
T 

(ya-qOm) 

lftl (za-q1ln) 

D:'~ (la-kllm) 
"" 

Note que la vocal corta de ~D~ se alarga 
cuando la sílaba se convierte en pret6-
nica, en la forma C~t9 (ke-ta.-Mm) , "él 
escribi6 a el10su . 
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4. En la forma pausal de las palabras, cuya 
vocal original fue "a", esta vocal aflo
ra de nuevo bajo la forma de qamats ga
dol: 

n~ forma original: ~ar!? 

forma pausal: n~ 

ng~ forma original: qamb 
foma pausa1: n~it 

11~ forma original: qarn 
forma pausa1: 11~ 

~ EL USO DE SEGOL (.,,) 

Se usa segol en los siguientes casos: 
1. En sílabas abiertas y acentuadas de pa

labras segoladas cuya vocal original fue 
"a ll

• Esta ley está asociada a la que es
tudiamos en el punto 4 del t6pico sobre 
el uso de pata} . 

2. En sílabas abiertas y acentuadas con 
matras lectiones. En este caso segal se 
considera vocal larga. Ejemplos: 

(rO-bIlh) 

(ge -1 e-nllh) 

400 

3. En sílabas cerradas y post-tónieaR. 
jemplos: 

7~!1 (w~y-ya-gel) 

vio (I}e-leq) 

,g¡; (se-per) 
.: " 

11~ (qe-rlm) 

EL USO DE JIRIQ (~) 

Jiriq puede ser vocal larga o vocal cOll . 
Se observan los siguientes casos: 

l. En sílabas cerradas y no acentuadas, 
riq es corta (i). Ejemp~os: 

(dib-ber) 

('im-m1) 

(miz-mar) 

2. En sílabas abiertas acentuadas, jirj 'l v' 
combinado con !Iod y forma una vocal '111 

perlarga o jiriq malé. 

'~71l . : - (mlil-kl) 

«am-m1) 

3. En la ante-penúltima sílaba de fo",,,,. 
constructas plurales, donde originaluwlI 
te hubo vocal corta. Note la secucn. 1" 
de modificac16n: 
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'.1 forma original: diibOrO pI. dabOr~ 
estado constructo: -'111 .: . 

vJ~ forma original : ?adaqO pI. ?adaqª 
estado constructo: -'P.1~ 

~~? forma original: kdtabO pI. katab~ 
estado constructo: -'~~~ 

4. En poquísimas palabras 
es vocal anaptíptica o 
plo: 

n?~ (bB-yit) 

segoladas, jiriq 
artificial. Ejem-

forma original: bayt 

5. Cuando la vocal super-larga (,~) en una 
sílaba acentuada, pierde su acento en la 
inflexión, la vocal de la sílaba se re
duce a vocal larga (1). Ejemplo: 

j7',~ (?ad-díq) 

D'fr,~ (?ad-dI-gim) 

~ f.L USO DE TSERE (~) 

Tsere es generalmente una vocal larga, co
mo en los casos siguientes: 

1. En sílabas abiertas y acentuadas mayor
mente de las palabras segoladas con vo
cal original "i". Ejemplos: 

'9Ó (se-per) ..•.. 
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2. En sílabas cerradas y acentuadas . Ejem
plo: 

A este grupo pertenecen mayormente pala
bras monosilábicas. que por su naturale
za constituyen sílabas cerradas y acen
tuadas. Ejemplos: 

( l!it) 

1~ (blln) 

y~ ('l!i,?) 

En el caso de estas últimas formas, la 
tsere se acorta a segol cuando están en 
estado constructo o asociación genitiva 
con maqueE. Ejemplo: 

Si aparecen independientemente en la a
sociaci6n genitiva, no se acorta su vo
cal. Ej emplo9 : 

3. En sílabas abiertas pret6nicas o ante
pret6nicas; sobre todo 9i la sílaba t6-
ntca es abierta con matres lectiones: 

(Sl!i-nlfh) 
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i11~~ 

., ~"l! 

(ne-lt-k§h) 

(St- 'e-lIlh) 

( 'IJ-n!) 

4. En rarísimas ocasiones puede ser vocal 
anaptlptica (que transforma a la palabra 
en bisilábica). Ejemplo: 

:l?1 K ('O-l/éb) 
forma original: '¡l/b 

D EL USO DE QUBUTS (~) 

Qubuts mayormente es vocal corta. Se usa en 
108 siguientes casos: 

En sílabas cerradas no acentuadas, qu
buts es vocal corta: 

rI?11. (siík-kllh) 

2. En sílabas abiertas no acentuadas, qu
buts es vocal larga. Estas sílabas son 
reducci6n de sílabas super-largas: 

(gt-bü-lOt) 

n~D~ ~ l~ñ~? (l/t-mD-tOn) 

Este caso es semejante a la 
jiriq male en P?ll + D?ft1~ 
sobre jiriq, punto 5) . 

reducci6n de 
(ver t6pico 
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EL USO DE SHURUQ (,) 

Se usa shuruq en sílabas cerradas aC(' nll" 

das . Ejemplos 

(gt-bOl) 

EL USO DE JOLAM JASER t.J 

Se usa jolam jaser en los siguientes r .l ·UI 

l. En palabras monosilábicas, cuya vor .. 1 
rigina! fue "u" corta. Ejemplos : 

forma original: rü~ 

forma original: k~l 

En la inflexión de eJNi la vocal .:11 " 11 

"o" se mantiene. Ejemplo: '!!.Iw, . 
En la inflexión de '7'3. reaparece 1,1 " 
cal original : 1~~ (kiíl-10). Sin emh,,, l' 

cuando ~.~ va er"l asociaci6n genit] \1 I 

vocal actual conserva su calidad. 1'11 

se reduce a qamats qatan: O'~C'13 /1" 
TT, T 

2. Jolam jaser 
largamiento 
el acento: 

aparece en la pausa COIl1" 

de shva. En este caso ", .. h 
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La lingUistica comparativa muestra que 
tambi€n en casos como éstos, 10 que hace 
la forma pausal es recuperar la vocal o
riginal, en este caso larga (5). 

3. En el participio activo Qal de los ver
bos, aparece jolam jaser en la primera 
stlaba pret6nica. Ejemplos: 

,~1iI (§O-mer) 

IL USO DE JOLAN MALE (\) 

Se usa jolam male en 108 siguientes casos: 
l. En stlabas o palabras monosilábicas don

de originalmente hubo el diptongo "au". 
Ejemplos: 

D1~ (~6~) - Forma original: ~au~ 
(en árabe: sau;) 

,1~ (~6r) - Forma original: ~aur 
(en árabe: taur) 

!. En sílabas pretónicas o tónicas, en que 
el alargamiento pret6nico tom6 la vocal 
uo", en lugar de "a". Ejemplos: 

( '6-1I1m) 

ni Sv (Sil-16m) 
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EL USO DE QAMATS QATAN (T) 

Se usa la vocal corta qamats qatan, IIII 

Buena "o", en los siguientes casos: 

1. En s:ílabas cerradas no acentuadas. lq('. 
plos: 

(!XlK-miih) 
sabiduda 

elSk-1ilh} 
¡yo comer~! 
(cohortativo de ~JH) 

(hlSn-n~-ní) 

Imperativo de lln con 
sufijo pronominal: Ten 
compasión dé mt. 

La palabra D'1i1# es aparentemente IIlIa 

excepción de esta regla; pero se tnl'. 
más bien de un caso distinto. El m", ~ 
indica que la vocal de la primera síl :110, 
es larga, y la dup1icaci6n de la tav •• 
debe a la asimilación de la yod de n'l, 
Luego, la palabra n'~~ se vocaliza " .. 11 
bat-t.!m (su primera sílaba es cerr8cln f 
larga, 10 que es raro pero no an6malo ) . 

2. Cuando es una modificaci6n de la vo,·.1 
"u", y aparece en una sílaba pretónl, It. 
Este es el caso de-~~: 
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~ VOCALIZACION DE PREFIJOS 

En los tópicos siRuientes estudiaremos la 
vocalización de los siguientes tipos de pre
fijos: 

a) La n del artículo; 
b) El prefijo n de interrogaci6n: 
e) Los prefijos preposicionales l, j, ~, n. 
d) La vav conjuntiva. 

Formando parte de la secci6n siguiente que 
trata de la vocalización de las formas verba
les, tratamos la vocalizaci6n de la vav conse
cutiva, que pertenece también 8 la cate~oría 
de prefijos. 

~ I.A VOCALIZACION DEL ARTICtn.O (n) 

La presencia de la n del artículo, duplica 
la primera radical de las palabras, y su vocal 
•• pataj. Ejemplos: 

Esta duplicación no se ejecuta si la prime-
r. letra de la palabra es gutural. En este ca
RO se producen más bien cambios en la calidad 
V cantidad de la vocal del artículo, de la ma
nera siguiente: 

1. Modelo C'?Oil (hIi.-(!ay-y!m) 
Esta es la primera excepción de la regla 
expuesta arriba. Note que el artículo se 
vocaliza con pataj (_), pero la letra 
jet que le sucede no se duplica; es de
cir no lleva daquesh fuerte. 
Según este modelo se vocalizan las pala
bras que empiezan con n y ~, como la pa
labra ~~~~DD (ha-has-ka-lah) 
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2. Modelo c',~'n (hay-la-d!m) 
Cuando la· ... primera letra del sustantivll 
es yod o mem, seguidas de shva mobil~, 
la vocal del artículo es pataj e): 1,. 
primera letra del sustantivo no llev.1 
daquesh; y la shva mobile se transfonn .. 
en quisciente, es decir cierra sílaba. 
Otros ejemplos son: 

~nDn .. -: - (hiim-r!lg-gel) 

(hlly-sód) 

(hiiy-hO-d!m) 

3 . Modelo ~,~O (h~-lit) 

La generalidad de las palabras que em 
piezan con una letra gutural, hacen qUl' 
la vocal corta del artículo se alargue ,1 

qamats gadol (), como compensación pe)! 
la imposibilidad que tienen las gutur:l 
les de duplicarse (no hay daguesh fuert" 
en una letra gutural). Ejemplos: 

n!~Q (ha- 'll!l-leh) 

Oilj'l (M-Mm) 
", T 

nr:lil~ (hii-hem-mIIh) 
T "T 

J.!¡Q (M- 'ab) 

i1~~~~ (hii- ' ó$-mah) 

'tyn (M-<Ol) 
T 

~nn (ha-re-gel) 
',' ': T 

lin,n (ha-rt-!úlb) 
'" 
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l. Modelo Y~~~q (h~-ha-la~) 
Si la palabra empieza con non, la vo
cal del artículo es seqol. Otros ej em
plos son: 

(h/!-ho-da-Sím) 

l . Modelo D''!~~ (M- 'a-rlm) 
Si la primera letra del sustantivo es 
ayin seguida de qamats gadol no acentua
da, la vocal del artículo es seqol. Otro 
ejemplo es D'~~~' 
Note que sIendo la forma singular de es
ta última palabra ~~, monosilábica y por 
tanto acentuada, el T artículo se vocali
za así: l~~ . Igualmente en el caso de 
la palabra "Y,. el artículo se vocaliza, 
'''Y.y. 

l. Modelo 10~ (h~-h~r) 
Cuando se antepone el artículo a pala
bras monosilábicas con vocal pataj, su 
vocal se alarga a qarnats gadol, y la vo
cal del artículo si~ue las diversas le
yes anteriores. Ejemplos: 

1ilil ... 11] .. 
O~~ ... O~ 

Ann ... AO ...... 

1!H1 <- 'ª T-
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El caso de n~ también debe consid .. , •• í 
en este grupo ~ pues su fonna origin:d • 
monosilábica >ars, y al ir precedida 1" 
el artículo, su forma actual se alnr",. 
qamats gadol: Yj~y . 

VOCALIZACION DEL PREFIJO DE INTERROGACION 

La letra i1 también sirve como prefij" 
interrogación, y su correcta vocalizacilÍ lI ar 
pecifica esta función s intáctica . La n .• nll 
puesta a la palabra que se desee enfatizo" 
la interrogación, equivale a nuestros l: I" .ttI 
de interrogación (¿7). 

El prefijo de interrogación se vocal 1,'., I 
la siguiente manera: 

1 . Generalmente el prefijo 11 de interl ll '" 

ción toma jataf pataj. Note la pnl .• h 
~~~L1: en el siguiente texto de Job :>: 11 

Traducci6n, 
y dijo YHWY al acusador: 
a mi siervo Job, que no 
él en la tierra? 

¿Has aprc "" ,. 
hay nadit' , '. 



 
 

 
 

415 

:lbservaciones: 
~ote que la palabra l~~ lleva el artícu
lo, por tanto no es nombre propio; por 
IRa traducimos "el acusador" J y no "Sa
tAnaS". Satanás como nombre propio del 
príncipe de los demonios no aparece en 
In Biblia Hebrea. 
:lbserve también el modismo "poner el co
raz6n sobre", que significa "apreciar ll o 
Ilconsiderar" positivamente. 
Finalmente consideremos por qué está an
tepuesto el prefijo de interrogaci6n a 
la palabra ~~~. La raz6n es simple: la 
p.scena de Job 1 representa el tribunal 
!elestial. Ha llegado el momento de 
!uestionar al fiscal o acusador con 
respecto a la persona y reputación de 
Job, quien en lugar de estar en el ban-
1u1110 de los acusados, esta en su casa 
jisfrutando de todos los placeres de es
~a vida. Dios pregunta entonces al fis
,al si ha tenido la mínima iniciativa u 
)casi6n de evaluar a su acusado con im
,arcialidad. El artículo de interroga
;16n está antepuesto, pues, a la palabra 
lue implica 10 que el acusador de ningún 
nodo haría. El resultado se conoce ret6-
ricamente como ironía o pregunta ir6ni
:a. A ningún acusador en su sano juicio 
!le le ocurriría jamás "poner su coraz6n" 
!n las buenas cualidades de su acusado . 
'odrá corroborar esto el pr.imer día que 
,ise un tribunal. 
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Otro ejemplo es 1 Samuel 10:11: 

¿También Saúl entre los profetas? 

Las circunstancias de la súbita apari
ci6n de Saúl entre los profetas puede 
estudiarlas en 1 Samuel 10. El prefijo 
de interrogaci6n, antepuesto a la pala
bra O~ es la clave de la eKégesis. No 
está antepuesta al nombre de Saúl, pues
to que no se está preguntando a nadie si 
acaso ha visto a Seó1 entre los profe
tas. Tampoco se antepone a la palabra 
"profetas", puesto Que el gremio de los 
"hijos de los profetas" no habría cons
tituido un grupo hermético con pre-con
die iones severas para la iniciaci6n. Se 
antepone a la palabra o~, "también", 
porque se trata de una exclamaci6n de 
sorpresa. Saúl apareci6 entre el elenco 
de extáticos, sorpresivamente , y poseído 
del mismo ~xtasis. La expresi6n equivale 
a decir: ¡De cuándo acá la mona en misa 
y con tanta devoci6n! 

2. Si la primera letra de la palabra tiene 
vocal super-reducida o reducida, la vo
cal del prefijo de interrogac16n será 
pataj, como en la palabra n~,+,u en Géne
sis 27:38: 

,,~~-~~ l~~ lDN"'! 

~~~ ~~-N'~ n~~ ~~~~n 
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Traducción: 
y dijo EsaG a su padre: ¿Acaso 5610 tie
nes una bendici6n, padre mio? 

Observaciones: 
Observe que la palabra "bendición", es
tá vocalizada i1~~~: en lugar de i1~'f.. Se 
trata de una forma arcaica y cacof6nica. 
La raz6n de su uso es obvia: el escritor 
israelí de las historias de Jacob y Esaú 
trata de ridiculizar a cada rato a Esaú, 
mostrándolo como hombre mal hablado, sin 
roce ni pulimentos. Esto me hace recor
dar a aquel profesor peruano de español, 
que dijo al iniciar el curso: "En esta 
clase vais a aprender a leer y escribir 
el español currictaminti" . 

J. S1 la palabra empieza con las letras gu
turales ~, n, n, y, la vocal del prefijo 
de interrogación será pataj, como en la 
palabra ~~a de Génesis 18:23: 

¡bN?1 nn,~~ ~~91 
- - TT·- _.-

Traducción: 
y se acercó Abraham 
terminarás al justo 
transqresor? 

Observaciones: 

y dijo: ¿Acaso ex
(juntamente) con el 

Note que la palabra q~t que fuera de es
te contexto significa generalmente u na_ 
riz", lIira", tiene otro significado a
quí: Sin el prefijo significa "perol!, 
"también"; y con el prefijo: u¿Acaso?" 
"¿Acaso también?". 
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Esta ley tiene una excepci6n: Si a la~ 
letras guturales sigue la vocal qamats 
gadol (.). la vocal del prefi10 de inte
rrogación será segal, como en la pala
bra ~~O~ de Génesis 24:5: 

Traducción: 
y le dijo el siervo: Ouizás no quiera la 
mujer seguirme a esta tierra ; ¿habré de 
hacer volver (en tal caso) a tu hijo a 
la tierra de donde saliste? 

Observaciones: 
La palabra l~~ es el infinitivo absoluto 
del Hifil del verbo ~1V "volver". Lite
ralmente se traduciría: "¿Hacer regresar 
a tu hijo •.• ?" 
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~ VOCALIZACION DE LOS PREFIJOS 
U rRRPOSICIONALES ~. ~. ~. n. 

Se observan los siguientes caso s : 

l. Si la primera letra de la palabra tiene 
una vocal que no sea la super-reducida, 
los prefijos l, J y~, llevan shva mo
bile. Ejemplos: 

~~~7 ,~'~~~ t7~~~?~ ,n'~NJ~ 

2. Si la primera letra de la palabra tiene 
vocal super-reducida, los prefijos l. J 

Y 7 llevan jiriq . Como consecuencia la 
·vocal super-reducida o 5hva mobile se 
transforma en shva quisciente . Ejemplos: 

Bajo este t6pico cabe recordar el fen6-
meno del shva medium. Cuando la se~unda 
sílaba de la palabra a la cual se ante
ponen los prefijos preposicionales em
pieza con una letra begued-kefet, dicha 
letra no lleva daguBsh, excepto si el 
prefijo es 7. En tal caso sí lleva. 
Ejemplos: 

3. Si la primera letra de la palabra es yod 
seguida por la vocal super-reducida, la 
vocal del sufijo sera jiriq y la vocal 
super-reducida se elimina. Ejemplos: 
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il"HiP3. ~ il,.:til' 
T • T , 

'T'J} + 

Si la primera letra de la palabra tienl' 
vocal reducida, el prefijo se vocalizu 
con la vocal corta de la misma calidad 
de la vocal reducida. Rjemplos: 

'¡;N~ + '!'~, .. -:-

'iDN~ + 'iDN 
~: .,. " 

'~n~ + '~n 
roT • T· 

Antes de una sílaba acentuada o en pau
sa, el prefijo 7 lleva qamats gadol. 

n:f~~ .,~~ ~.,~ 

i1~~ n~T,I ~~~ 

D~p7 n~~~ .nlw~ 
T ' ...... T ., ': T 

Las tres últimas formas son infinitivof. 
verbales. Como es sabido , el infinitivo 
se comporta sintácticamente como sustan
tivo. 

Los prefijos preposicionales , delante de' 
los pronombres demostrativo s ilI, "este". 
mú "esta", y i1~~ "estos", "estas", lle
van qamats gadoi: 
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7. Cuando los prefijos preposicionales se 
pegan a las palabras ., ~'i~" ., ~'1t(, o D"¡j'7~J 
se elimina la vocal reducida de estas 
palabras, y el prefijo "hereda" la cali
dad de vocal. Jataf pataj (_ l da origen 
a pataj; y jataf segol (...,) da origen a 
tsere: 

"llN . - : 

8. El prefijo n, que es abreviación de la 
preposición independiente lD hace que la 
primera letra de la palabra a la que se 
pega, se duplique: 

q. Cuando el prefijo n se pega a palabras 
que empiezan con letra gutural, se voca-
liza con tsere: 

il!9Nll + i1~N 1~ T' •• T ' 

li~~g + li~~ l~ 

i"Y.~ + "..., )!' l~ 

l'iN'lg + \'.IN" lQ 
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10. Si se añaden los prefijos preposicl""~ 
les a una palabra ~on el artículo n. I 
hei se elimina, y el prefijo "heredn" 
vocal. Ejemplos: 

VOCALIZACION DE LA VAV CONJUNTIVA 

Se dan los siguientes casos: 
1. Cuando la primera sílaba de la paL,",·" 

tiene una vocal que no sea la super· 1'1 
duclda, la vav se vocaliza con shva : 

2. Si la palabra empieza con letra ln1d ~~ 
(9111l), o con otra letra con shv& 7rJ(1"" 
le, la vav se convierte en vocal 8UI'II,' 
larga (¡l. Ejemplos: 

3. Cuando se antepone la vav conjuntiv.1 I 
una palabra que empieza con una 1,'1 r 
begued-kefet con daguesh leve, el pUl1l' 

to de la daguesh desaparece. Ejemplo: 

Ull + ln 
... ... ' .. 'o" 

4 . Si la primera sílaba de la pa1abr:o •.•• 
pieza con yod y su vocal es super-n',hl4 
cida, !sta desaparece y la vav se vo. 1'
liza con jiriq. Ejemplos: 
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ili!li'" T • i1'~iP T , 

5. Si la primera sílaba de la palabra tiene 
vocal reducida, la vav adopta la vocal 
corta correspondiente. Ejemplos: 

"JM1 + , lK . ~- ~ 

nDKl + nDK 
'~"'I'" ':'<'1 

;'191M' + n·lK 
T"OY:II' T ' <r: 

6. Si la primera sílaba de la palabra es 
acentuada o lleva m6teg, la vocal de la 
vav será qamats gadol. Ejemplos: 

7. Si la vav une palabras de semejante ca
tegoría en expresiones merísticas o po
larizadas, se vocaliza con qamats gao01. 
Ejemplos: 

frío y calor 

"carne y sangre" 
(equivale a: "carne y 
hueso", es decir: ser 
humano, moral). 

caos 

8. Delante de las palabras '~" !(. 
aleE de éstas pierde su vocal, 
se vocaliza con qamats gadol: 

.,~',~, la 
y la vav 
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., liNl 
• T 

9. Delante de la palabra O"ij'7~, l a vav SI' 

vocaliza con tsere y la aleE de la pala
bra pierde su vocal reducida: 

Este, y el caso del punto anterior S(' 
conocen como asimilaci6n de vocales . 
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~ VOCALIZACION DEL VERlIO 

Todas las reglas y excepciones de reglas 
para la vocalizaci6n del verbo están dadas en 
la secci6n de Paradigmas del Verbo, en la Ter
cera Parte. En los tópicos si~ulentes s610 
discutiremos al~unos fen6menos aislados: 

!l VOCALIZACION DE LA VAV CONSECUTIVA 

En los tópicos 70-73 de la Tercera Parte, 
tratamos de la vav consecutiva, y observamos 
cómo afecta su presencia la forma verbal. Aquí 
nos conviene examinar más detenidamente el as
pecto de su vocalización. 

La vocalización de la vav consecutiva sigue 
las reglas siguientes: 

l. Si la forma verbal es Vepaal la vav con
secutiva se vocaliza igual a la vav con
juntiva; es decir, se deduce del tipo de 
consonante y vocal con que empieza la 
forma verbal. Ejemplos: 

O~~?'1 IDQ')V~l ,DP.1Q~!1 "~~1 

2. Si la forma es Vaifal, la vav consecuti
va se vocaliza con pataj, y la primera 
letra de la forma verbal se duplica con 
daguesh fuerte. Ejemplos: 

3. Si la primera stlaba de la forma verbal 
tiene yod y vocal super-reducida, la vav 
consecutiva también lleva pataj, pero la 
yod de la forma verbal no se duplica. 
Ejemplos: 

426 

4. Si la forma verbal empieza con el T')I"'II 
jo aleE (en primera persona singul ... ) 
la vav consecutiva se vocaliza con "4 
mats gadol. Ejemplos, 

~ VOCALIZACION DEL VERBO FUERTE REGULAR 

Observemos algunas peculiaridades de V III' . 

lizac!ón, según las diversas estructuras: 

ESTRUCTURA QAL 

1. En el perfecto, la forma de la SE"J'lIlId 
persona del plural tiene shva en lél pi 1I 
mera, pues mientras en las demás flllltlle 

el acento es JTlilel (grave), aquí es /111 I 
ra (agudo). Ejemplos: 

Oi"tHl + ',. : -' 
"R1TH) 

• :- T 

2. Si la segunda letra <'le la radical,'" '" 
gued-kefet, aparece con tiaquesh /¡ .... 

cuando le antecede shva quiscienl",. 
jemplos: 

1'¡'P I i!l~'J I jFl~lJ 

3. El participio se inflexiona o cO" I"~ 
según uno de dos modelos: Poel y /""." 
l!ÚJ pertenece al modelo Poel; i~~ p" I I. 
nece al modelo Pael. El último mod,· I .• ~ 
propio de los verbos estativos (VI ' •• 

Tercera Parte, tópico 49, págs. 23 '\ !oI" 
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4 . El imperfecto se conjuga según dos mode
los: Efol (~y~~) y Efal (~~~~). 

Los verbos se conjugan según el mo
delo Efol si son transitivos; y según el 
modelo Efal si son intransitivos, o si 
una de sus radicales es gutural, como en 
el caso de ~I!I!I (imperfecto ~M~~ "yo pre
guntarén

). Hay excepciones a ia regla. 

5. Algunos pocos verbos se conjugan en el 
presente y en el pasado según el modelo 
Paol. Ejemplo: 

B ESTRUCTURA NIFAL 

Observe que en las formas donde la letra 
nun se asimila, aparece daguesh fuerte en la 
primera radical, cuya vocal de paso, se alarga 
a qamats gadol. Ej emplos: 

"'IDWil + 1rlrJlil 
"T' "T : . 

,nlli~ + ,míl~ 
.. T" ~ T ,.,' 

m RSTRUCTURA PIEL 

En Piel se duplica l a segunda radical. Por 
ejemplo: 

(sip-par-tí) 
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QTI ESTRUCTURA PUAL 

También se duplica la segunda radical . 
ej ernp10: 

(qilll-llar-tl) 

~ ESTRUCTURA HIFIL 

1'111 

Si la segunda letra radical es beCfUed-ke l ," 

lleva daguesh leve, que no se representa en 1/1 

transliteración o vocalización . Ejemplos! 

(hIl-blS) 

~ ESTRUCTURA HUFAL 

Obsérvese que en Rufal 
como vocal o qamats qatan 
ambas cortas. Ejemplos: 

los prefijos llev,!1I 
(T )' o qubuts ( ': 

'~?i~Q (hO~-laQ-t!) 

'~~i~Q (huS-IMQ-tl) 

~ ESTRUCTURA HIIPAEL 

En Hitpael, así como en Piel o Pual, la : :1 ' 

gunda radical es duplicada con daquesh fuer' " 
Ejemplo: 

(hlt-lilm-mild-tl) 

Si una letra begued-kefet fuera la prjull" I 

radical del verbo, llevará aaquesh leve. F.j"m 
p1o: 

(hIt-kat-tab-tl) 
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2J VOCALIZACION DEL VERBO FUERTE GUTURAL 

Cuando una de las radicales de un verbo 
fuerte es gutural, se producen cambios 8610 en 
la vocal1zaci6n. 

1. En Qal, en las formas en que el verbo 
fuerte regular lleva shva, una radical 
gutural llevará vocal reducida. Ejemplo: 

DN!~ ... 

lT~~ ... 

2. En otras formas 
radical del verbo 
shva, la radical 
Ejemplos: 

en las que la primera 
fuerte regular lleva 

gutural lleva potaj. 

3. En el modelo Efal del imperfecto, la 
primera radical gutural lleva jata~ se
gol, y la vocal del prefijo es segol. 
Ejemplos: 

4. Si la primera radical fuera aleE, en el 
imperfecto de Qal, unas formas se con
jugarían según el modelo Efol, y otras 
según el modelo Efal. Ejemplos: 
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:¡9DHA -= :--

(Las formas señaladas por las flechas 
pertenecen al modelo Efal ; las demás al 
modelo Efol) 

5. En las estructuras Nifal, Hifil y Hufal, 
la primera radical lleva vocal reducida 
en lugar de shva del verbo regular. El 
prefijo que antecede, llevará una vocal 
corta de la misma calidad. Ejemplos: 

('~~~ ~) 9º~~ Nifal 

(,~?~~~ -) '~1~~~ Hifil 

('~n'¡~n -) ~~lg~O Hufal 
• : -: T 

6. En el imperfecto de Nifal, la vocal del 
prefijo se alarga cuando la primera ra
dical es gutural : segol o jiriq se con
vierten en tsere. Ejemplos : 

,~~~ 

on," ,nl!l' 
'''T '' "T ' 
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7. En Piel, Pua1 y Hitpae1, cuando la se
gunda radical es gutural, ésta no se du
plica con daguesh forte. Mas bien la vo
cal de la primera radical se alarga del 
modo siguiente: jiriq (~) a tsere (~); 
qubuts (,) a jOlam jaser (~); y pataj 
(~) a qamats gadol (,). Ejemplos: 

'IIJ1l -<- 'R,~ri . : - -, . ;_ . 

'I:l?J'l -<- 'l'lul!i : - ". 

'J;I~Jit;'~ -<- 'JtlJll'lnil . : - .. :. 

8. En los verbos cuya tercera radical es n, 
y o il. la segunda persona femenino sin
gular del perfecto, se distingue del 
verbo regular en la puntuaci6n, de esta 
manera: 

9. En las formas en que el verbo regular 
terminaría con su tercera radical sin 
vocal, los verbos con tercera radical 
gutural llevan pataj furtivo (que se 
lee antes de la consonante). Ejemplos: 

10. Los verbos con tercera radical gutural, 
toman pataj en lugar de segol en el par
ticipio. Ejemplo: 

n!!~~ -<- n;f!j3 
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11. En el imperfecto e imperativo (así j"'II 
en la tercera persona singular de] pu, 
fecto), los verbos con tercera rad le" 
gutural llevan pataj en su última sil", 
bao Ejemplos: 

-<-

-<-

~ EJERCICIO 

Vocalice los siguientes pares de palallll' • 
(que corresponden al modelo regular y al 11111 

delo gutural): 

~l1l(l-1n¡'l (Nifa1) 

'nlnYil-'nJ7Ilil 2 (Hifil) 

'nlllyn-'on'7¡,n 3 (Hufal) 

~111(1(-11l¡'1( 4 (Nifa1) 

en" - 11l¡" 5 (Nifa1) 

'OJ1l- 'nll¡' 6 (Piel) 

'nJ1l-'nllt' 7 (Pua1) 

'o:l1lnn- , nlIDOn 8 (Hitpael) 
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~ VOCAUZACION DE LOS VERBOS DEFECTIVOS 

Observemos las dos clases: 

N) Verbos defectivos Pe-nun: 
l. Estos verbos pierden su primera radical 

que en los fuertes llevaría shva. Esto 
está indicado por daguesh fuerte coloca
do en la segunda radical. 'Ejemplos: 

2. Si la segunda radical es gutural, la 
primera radical nun no desaparece en Hi
til, como en el caso del verbo ~~l, cuyo 
Hif!l es ~'~~. Ejemplos: 

3. El verbo n¡7'1. "tomar ll
, se conjuga como 

defectivo Pe-nun, a pesar de que su pri
mera radical es ~. Nos referimos a que 
la lamed de este verbo se asimila como 
si fuese nun. Ejemplo: 

... 
b) Verbos defectivos pe-yod: 

Estos verbos se conjugan como los defecti
vos Pe-nun. Al perder su primera radical, 
su segunda radical se duplica con daguesh 
fuerte. Ejemplo: 

(:ir ~ -) 

(ly'n -) 
-: ... 

... 
... 

lYJ .' 
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~ VOCALIZACION DE LOS VERBOS QUISCIENTES 

a) Quiseientes pe-alef: 
Note que estos verbos jamás pierden 511 IIrt 
mera radical, la cual no obstante perm.1I11f 
quisciente o "dormida" en ciertas 1111" 
del verbo. Ejemplos: 

b) Quiseientes pe-yod: 
1. Estos verbos pueden perder su pr I nI"" 

radical, sin que se lo registre con "41 
guesh fuerte. Ejemplos: 

'1] -+- i1~ 

2. En ciertas formas la yod puede COII \' I',I 

tirse en vav o en jolam malé. Por ('¡I'IIII 

plo, en las siguientes formas de ,1, t 

"dar a luz": 

3. En pocos verbos, la yod aparece en 11111 
(l',." '7'7"', ln', j7J', ,ep). Ejemplo: 

(Ver Paradigmas del Verbo, No. 21.) 

e) Quiseientes Lamed-alef: 
Los diversos cambios los puede observill "11 
Paradigmas del Verbo, No. 11. A conti,lll.¡ 
ción algunas pocas observaciones: 
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1. En el lugar que la segunda radical de 
los verbos fuertes ~uturales llevaría 
vocal corta, esta clase lleva vocal lar
ga. Ejemplos: 

+ 

"f.lNXrlJ , .. l' 

2. En la forma de la segunda persona plural 
del imperfecto y del imperativo, la se
gunda radical lleva segal: 

3. Cinco verbos de esta clase se conjugan 
según el modelo pael en el participio y 
el perfecto de Qal. Estos son : ~J~, ND~, 
N'7n, N1'. ND". 
Observe c6mo se conjuga este modelo en 
la Tabla Completa de los Verbos, prepa
rada por el Dr. Shaul Barkali. 

Quiscientes Lamed-hei: 
l. La característica principal de estos 

verbos es la de convertir su radical n 
en ~ en todas ~as estructuras. Ejem
plos: 

2. Cuando la n aparece al final de la pala
bra, la vocalización de la segunda radi
cal es como sigue: 
1) En la tercera persona del perfecto, 

es qamats 9ado1: 
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11) En el participio e imperfecto, es S~

gol: 

iii) En el imperativo es tsere: 

3. En el participio pasado, la radical n !'tI' 

convierte en .,,: 

4. El sufijo n del perfecto no lleva dü 
guesh leve: 

+ 

5. Si la primera radical de estos verbos .: . 
ayin, ésta lleva jataf pataj en el im 
perfecto: 

6. Si la primera radical de estos verbo! , 
es hei o jet, llevará jataf segol corno 
vocal en el imperfecto: 

Quiscientes Ayin-yod!vav: 
1. En la forma de la tercera persona femc' 

nino singular del participio de Qa1, ,,1 
acento es milrá: 

.mm 
TT 
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2. La misma forma tiene el perfecto, pero 
el acento en este caso es milel: 

3. S610 en la estructura Qa! se diferencia 
la vocalización de los quiscientes Ayin
yod y Ayin-vav. 

4. En el pérfectó y participio hay tres mo
delos de conjugación: 

Paal, 

Pael: 

5. En Piel, Pual y Hitpael hay tres modelos 
i) Modelo con duplicación de la tercera 

radical: El modelo Polel (como en la 
forma D~ip) equivale a Piel; el mode
lo Hitpolel (como en Dºi'Q~). equiva-
le a Hitpael. . 

ii) Modelo cuadriliteral: ~~7~ (de ~,~) 

iU) Modelo del verbo regular: 1.!;)D, J?on~ 

~ VOCALIZACION DE LOS VERBOS AYIN-AYIN 

l. Observe las siguientes formas: 
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Note lo siguiente: 

i) La tercera radical ha desaparecido; 
ii) Daguesh forte atestigua la pérdida de 

la tercera radical; 
iii) La sílaba que incluye la primera ra

dical lleva vocal corta sin acento, o 
vocal larga con acento; 

iv) El sufijo n no lleva daguesh forte. 

2. El imperfecto se conjuga según dos mo
delos en la estructura Qal: 
i) Modelo Efol, iDe ,iD~. 

ii) Modelo Efal: ~R~ ,~R~. 

3. El imperfecto en Hifil se conjuga según 
el modelo Afel: 

+ 

4. En Piel, Puar y Hitpael hay tres modelo!-l' 
de conjugación: 
i) Modelo con duplicación de la tercer n 

radical: 

ii) Modelo cuadriliteral: 

iii) Modelo del verbo regular: 

5. En la forma de la tercera persona sin~1I 
lar del perfecto de Qal y Nif al, el " 
cento es milrá. Ejemplos: 
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6. En las formas de la segunda y tercera 
personas del imperfecto y del imperati
vo, se agrega una yod como rnatres lec
tiones antes del sufijo n)-: 

nJ'::lUJl 
T '/0,. ; 

7. En verbos que tienen la primera radical 
gutural (como '1N. ~7n. '1Y). la vocal 
del prefijo Hifil es pataj. Ejemplos: 

D VOCALIZACION DE VERBOS COMPUESTOS 

Como estos verbos son pocos y sumamente 
irregulares, los presentamos en la sección de 
Paradigmas del Verbo. Las formas de estos ver
bos tienen que ser aprendidas de memoria. 
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VOCALIZACION DEL SUSTANTIVO 

La vocalización del sustantivo obedece a 
las reglas que dictan sus formas originalés. 
Conociendo estas reglas, usted podrá disipar 
la aparente anarquía de las formas y su in-
flexión. A continuación sólo mostraremos al-
gunos principios de inflexi6n: 

l. Qamats qadol en la última sílaba de las 
palabras, se transforma en pataj en la 
forma constructa del singular, debido al 
avance del acento. Ejemplos: 

H 
T 

2. En las formas que terminan en DJ y lJ, 
la penúltima o primera sílaba tiene como 
en el caso de las formas verbales, sbva: 

3. La regla anterior no se aplica a pa1a-
bras que señalan profesiones u oficios. 
Estas se inflexionan según el modelo de 
la palabra 1"'1. ,- Ejemplos: 

DJ7J"';f ... P'';f 
" -'T- T-

D~'J~~ ... '~J 

4. Sustantivos que tienen dos consonantes 
en su forma actual, pero que original-
mente tuvieron tres consonantes, adquie-
ren daguesh en su segunda consonante 
cuando son inflexionadas y adquieren su-
fijos: 
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p~ + .,~~ + p 

~~O + "1\[1 <- AO 

~?! ... '7~! + D' 
T 

~~~, ... "~1:1 <- q'R 

Otros sustantivos de raíz bilitera! que 
tienen b como letra preformativa, tam
bién reciben daquesh fuerte en su última 
letra, cuando se inflexionan: 

.. ., lA)] 
, . T 

pn 
, T 

Cuando la sílaba pretónica de un sustan
tivo tiene qamats qadol o tsere, estas 
vocales se convierten en shva en la in
flexi6n. Ejemplos: 

D'7~A + '?~~ ... 'mA 
TT 

nüt '7 <- '11'7 <- 11'7 
. T : T' 

En la inflexi6n de ciertos sustantivos, 
cuando aparecen dos shvas, una detrás dC" 
otra, la primera se transforma en jiriq: 

-'111 ... -~1~1* ... D'11; ... 111 
n\i~i 'T H 

-'~i?T .. -'Jj7T* ... D'ljH .. 1i7¡ 
-nil~T -ni j ~t nlj¡if 

: : 

-'l1lJ <- - ':lfl3* ... D':.tQ~ ... l1lJ .• l' .. :: T> 
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8. Los sustantivos que tienen su primera 
letra gutural, la cual lleva qamats qa
dolo tsere, en la inflexi6n, estas vo
cales se convierten en vocales reduci
das. Ejemplo: 

-+- ?DJn -+- DJn . y-' TT 

-+-

9. Sustantivos de forma femenina cuya se
gunda letra es gutural, se lnflexionan 
de la siguiente manera: 

10. 

+ 

El participio presente formalmente es 
sustantivo, y como tal se inclina. Ob-
serve los siguientes fenómenos: 
i) Tsere se transforma en shva cuando la 

vocal que le antecede es larga: 

+ 

1i) La tsere se transforma en secol en 
las formas que terminan en J, n~, lJ: 

En el Salmo 121:3,5, hallará esta pa
labra vocalizada Bar: ~~9~, porque 
está en pausa. 

t1t) En las formas que tienen su 
tercera letra gutural, la 
transforma en pataj: 

segunda o 
tsere se 

11. 
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~:¡D'N + l¡ft< 

;¡!j,i~ .. Ni~ 

1v) Al pie de la yod la t:SBre se tt'an~;-

forma en jiriq: 

~:¡?iN + J.~\N 

v) En las formas lIestativas", la tset'I' 
se transforma en shva: 

Los sustantivos segolados siguen 1fll 1 

siguientes principios en su inflexi6n: 
i) En singular la primera vocal corta .... ' 

cambia por otra corta que viene a SC'I 

la reaparición de su vocal ori~inal: 

?~7o + m 
"IAa <- la .: . ... . , 

1i) En plural la primera letra lleva It 

shva o vocal reducida; y la segund .• 
letra lleva gamats: 

D?~~n .. ~~~ • T: 

[]",gp + 19D 
' T: -; .. 

o"ygn + y~O 'T " 
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Lii) Si una de las letras es ~utural, la 
shva se transforma en vocal reducida: 

iv) Si la letra intermedia fuere yod y la 
vocal jiriq, la letra pataj de la 
pr i mera letra se transforma en vocal 
larga tsere , y la jiriq de la yod de
saparece: 
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~ QERE Y KETIB 

Los términos qeré ('1~) y ketib (~,~~) nos 
introducen al aparato cr!tico que los eruditos 
sucesores de los masoretas han registrado a 
manera de pie de página en las ediciones de la 
Biblia Hebrea . 

Un pequeño asterisco colocado sobre la le
tra de una palabra, indica que al pie de la 
página hay notas al respecto. 

La palabra "Ji? deriva de la raíz N'i' "leer" 
y l"~f deriva de la raíz ln~ tlescribir". El 
asterisco colocado sobre la palabra o una le
tra en particular, indica que lo que está es
crito (l'~~) es defectuoso. Para corregirlo, 
hay que traer a la mesa el testimonio de otros 
documentos autoritarios. Usted no tiene que ir 
a museos y bibliotecas especializados para en
contrar este testimonio. El trabajito ya ha 
sido hecho para usted, y las conclusiones han 
sido incluidas al pie de la página, indicadas 
por la palabra "Ti? que se traduce: "léase", 
abreviada así: 'p, y colocada al final de la 
nota. 

Daremos un ejemplo extraído del libro de E
zequiel, cuyo texto bate record en anomalías 
ortográficas (por no decir faltas de ortogra
fía). Note que en el verso 18:24 hay un aste
risco sobre la palabra iDP1~. Luego lea al pie 
de la página la nota 24, (que corresponde al 
versículo 24). La nota dice así: 'P ,"nVIY 
("Ji? ' 'JJP"T~) f que revela que nuestro amigo 
Ezequiel se comió la yodo 

Luego note la nota 23, que corresponde al 
verso anterior. Esta nota revela Que Ezequiel 
también se comió la yod all1. A Ezequiel le 
gustaba comerse la yodo 
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Sin embargo, no se dude de que Ezequiel fur 
un gran artista y escritor. Los defectos tex
tuales de su obra en su mayor parte Bon resul
tado de la transmisión. Otros aparentes defec
tos son casos típicos de asimilaci6n de letras 
guturales y otras mutaciones propias del pe
ríodo exílico y post-exílico. Por ejemplo, en 
Ezequiel 27:32 aparece la palabra D~'~~ con un 
asterisco que nos conduce a la nota de pie d~ 
página. Esta nota, esta vez nos dice que lo 
que aparentemente es un error de vocalización, 
0tl"~+ en lugar de O~"~;l, lilas hijos de ellos", 
es correcto; y la nun está correctamente voca
lizada con jiriq. Luego, no se trata de la pa
labra básica n., "hijo" t sino de otra palabra: 
';:l~ (n~-h!), "lamento". De esta palabra deri 
varía D¡p;:'~~ "en el lamento de ellos"; pero la 
n de "nj se ha asimilado. Estas observaciones 
le mostrarán cuán importantes son para la ex€
gesis el estudio de las mutaciones y casos d.' 
elision y asimilacion fonétic·as; y el uso del 
aparato crítico que constituye el Oere y Keti}¡. 
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D LOS NOMBRES DE DIOS 

La Biblia no es un tratado de Dios o un li
bro de teología. Es el registro de su inter
vención clave en la histo,ria . En la Biblia en
contrará nombres y epítetos con que los hom
bres llaman a la divinidad. Otros s610 pueden 
haber sido revelados. El mismo concepto semí
tico de la magia del nombre, es decir el poder 
que hay detrás de él, adquiere en la fe hebrea 
dimensiones insondables. 

Creo que sacaremos mucho provecho si inten
tamos estudiar los nombres de Dios con un es
quema cronológico, diacrónico, aunque éste 
fuese harto hipotético. Oistinguimos tres fa
ses en el uso de los nombres divinos: 

l. La fase abrahámica; 
2. La fase mosaica; 
3. La fase mesiánica. 

~ LA FASE ABRAHAMICA 

Consideremos en este tópico los nombres más 
generalizados de Dios; y sobre todo los que 
gozan de predilecci6n en la narrativa patriar
cal. 

En primer lugar consideremos el nombre ~H, 

que significa lidios" en general. Pero en Ca
naan este nombre tenía carácter de nombre pro
pio de la divinidad que ocupaba el sitial más 
alto en el pante6n. En la literatura ugarítica 
se 10 llama Il. Este dios ~obierna el macro
cosmos, mientras la esfera del microcosmos ha 
sido delegada a Baal. 

Por otro lado, la palabra ~~ parece haber 
sido usada como determinativo, equivalente al 
sumerio DINGIR o al acadio ilu (en cuneiforme: 

450 

t-+-f-). Como tal, se anteponía a los nOl'l11rll 
de las diversas divinidades. Rsta hip6l",'.11 
mía está evidenciada en las secciones má~: tlr. 
caieas de la Biblia: 

En la Biblia, todos estos epítetos SI' 1111 1 

judican al Dios de Israel: 

Ji ,~y 
: ~. 

~~ Génesis 14:18) 

'N1 ~ff (Génesis 16:13) , TI 

':r~ ~~ (Génesis 17:1; 35:11; 48:11 

~~-n'~ ~~ (GénesiS 35:7) 

D~;Y ~ff (Génesis 21:31) 

D1:lN ~ff (<;énesis 17:1) 
T: -

W~i! ~ff (Exodo 20:5) 

n~Q-~~ D~'1!i ~~ (Génesis 18:25) 

EL ELYON 

El primer nombre de la lista del tópit'U ,lit! 
terior t parece ser la forma corta de un ('1' 11. 
to más largo, que encontramos en Génes i' , I ~ 
19: 

"Dios supremo, creador del cielo y ¡J" " 

tierra" 
El sacerdote cananita Melquisedec adol ,d"l I 

este Dios; y Abraham se identific6 con ,,1 11( 
su fe y convicciones. La raíz ilJp, que 1'11 1111 
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breo moderno ha venido a sighificar "comprar", 
o "adquirir", en cananita y en hebreo bíblico 
significa "crear", así como la raíz N1l. Esto 
está harto evidenciado por la literatura u~a
rítica, en la cual se usa esta raíz en ~píte
tos de otros dioses. 

La palabra li'~Y. deriva de la rsiz ~~Y. 
"subirll. En la Septuaginta es traducida como 
"Altísimo" • 

] El. ROl 

Literalmente significa "Dios me ve", signi
ficando: él vela o cuida de mr. Este nombre 
parece haber sido una toponimia. También puede 
tratarse de una interjección piadosa muy anti
Rua: 7~~ 7Q significa literalmente: ¡Vive el 
~ue me ve! o ¡Vive el que provee para mí~ 

~ EL SHADDAY 

Pero nos preguntamos: ¿Cómo llamaban los 
patriarcas a su Dios? 

Es 16gico pensar que usaron nombres y epí
tetos en su dialecto original, propio de la 
7.ona del norte de Mesopotamia, una especie de 
nrameo antiguo. Es muy posible que esta área 
Hea el lugar de origen del nombre 7J~ ~~, que 
tanto apelaba a los patriarcas. 

En Génesis 17: 1 y 2 está escrito: 

"Yo soy El Shadday. Camina delante de mi. y 
sé perfecto." 
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En Génesis 43:14 dice: 

"y El-Shaddag os conceda misericordia," 

Se ha especuladO mucho sobre el significad n 

del nombre Shadday, que ahora ha sido des,," 
bierto en la literatura ugarític8, en epíteto., 
de la diosa Ashtóret o Astarte. La palabra p;' 
rece significar "montaña" o !lmpnte". Tambi. ;ll 
en acadio·, el equivalente §adu significa "~Oll 
te". Luego, El Shadday, significaría: "el Pi 11' , 

del monte". Este epíteto nos aclararía la a51' 
ciaci6n primitiva de nios con el lugar de :: 11 

teofanía: su monte predilecto, Que ha escogj.r .. 
como su morada santa. Horeb o Sinal estad", )1I 
de este modo estrechamente asociados con 1, 1 
Shadday; del mismo modo como el monte Tsaflin 
en la cadena de Amanus, era considerado la mil 
rada santa del dios cananita Baal , o el Olimp·' 
era la residencia de Zeus. 

El nombre El Shadday fue pues originalmen I " 

un epíteto, muy querido y preferida por 111' 
padres de Israel, quienes no tenían nin)il;uno d. 
los prejuicios y dogmas teológicos de los mil 
noteístas modernos. 

Esta parece ser la aproximación más do('u 
mentada hacia el sentido del nombre El Shadd ,l' 
pero no dejan de ser interesantes las espe('1I 
laciones de Rashi en su comentario del ven: I 
culo de Génesis 17:1, donde explica el nomh., 
Shadday como unión del pronombre relativo '" 
(abreviación de '~tO, y la palabra "::r "s.ul i 
ciente". De este'midrash deriva la traducci"" 
de El Shadday como tlnios Todopoderoso" I 1111. 
aparece también en la Versión RVR. 
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~ EL BETEL 

La estructura de este nombre, que es una a
sociación genitiva, permite traducirlo así: 
"el dios de Betel". Aquí tenemos una insinua
ción de que Betel fuese en tiempos remotos el 
centro del culto de un dios cananita. Es más; 
parece, según documentos de Ugartt, que exis
tía un dios cuyo nombre era Betel. Es bien di
fícil separar la historia de Génesis 35 de sus 
asociaciones politeístas. 

~ EL OLAM 

En ugarítico, así como en hebreo, '1m (n7Y) 
significa lIeterno". Un segundo signific.ado de 
este término es "mundo ll

, o "universo", acep
ciones que conllevan las elucubraciones de los 
cananitas sobre la causa primigenia. 

~ EL SHOFF.T HAARETS 

Este título aparece en Génesis 18:25 y debe 
ser traducido: "Dios, el gobernante de toda la 
tierra". 

La ra:Lz D~'r!I 
nar" y "juzgar". 
sus gobernantes. 
son secundarias. 

~ ELOAH 

tiene dos acepciones: "gober
Los "jueces" de Israel fueron 

Las asociaciones jurídicas 

Otro nombre muy antiguo de Dios, que sólo 
se ha preservado en la poesia, es O'7N (lease 
Eloah) . Lo encontramos en Deuteronomio 32:15-
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; 
17, Y nada tiene que ver etimológicamente "11" ; 
el nombre ~~. . 

ij~t! habría sido una antigua designación d, l 
la divinidad en Aram-Siria, que se abre p,"'" 
en la historia, en su original arameo H~~ (IA4 
ase: Elah); su l' forma hebraizada !f~~; y .,1 
forma árabe to.....-IIl (léase A1lah). Este últ IUM', 
en caracteres hebreos sería i1N~N, y es el Il,illl' : 

bre de la divinidad difundido p~r el credo IIUI" 

sulman. 
Permítasenos especular sobre el 1>01=>1111. 

significado de ¡j~~. llabría sido el nombr, · .11 
la divinidad bajo cuya asistencia y patro",II~ 

se celebraban 105 pactos . Esto deducimos el,' 14 
palabra il'7N, que significa "pacto" y a lA vC't 

"1mprecac16n" asociada a la solemnidad 01111 
pacto. Notemos también el tipo pactual de' 1". 
relaciones de Abraham con su ni05, sep.ún 1,1. 
historias de Génesis, que hallan íntereSt1ll111, 

paralelos en los documentos de Mari (ef. !:.'1I1 

15; 17:2; 18:10, etc. ). 
Un equivalente semántico de il~~ serí,l l. 

palabra n"l~. que significa también "pacto", " 
que también' era el nombre de una divinidad '111' 

tenía su templo en Siquem. Rn la Biblia / :1' lit 
llama n'l~ ~g (la divinidad del pacto). ""4 1 
usted la historia de Jueces 9:4 etc. I 

ELOHIM 

Una fase trascendental en la revelacióu ¡". 

tá expresada por el nombre D"iJ''7~, que fOI tll d 
mente es el plural de iJ'n~. ., 

¿De dónde surge .este nombre? Su form.1 1,1" 
ral y su concordancia en singular ha ocafií"n,. 
do problemas a los exégetas, quienes, COII""II 

cidos de que la palabra nada tiene de remillln 
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cenelas politeístas, 10 explican como "plural 
.. iestatis" o plural de majestad. 

El nombre D7~~~ remplazo al t§rmlno ~~, ta
lando tambien la ·significación plural de ~~ 
(en plural: D'~~). As1 en Exodo 20:3 está 
Iscrito: 

"No tendrás dioses ajenos delante de mi" 
(CL Deuteronomio 5: 8), 

Cabe indicar dentro de este tópico que la 
palabra ~7~~, Que adopt6 el sentido peyorativo 
de "ídolo", "podría no tener asociaci6n etimo
lógica alguna con las palabras ~~ o D'n~~. ~i 
opin16n es que este nombre deriva del nombre 
del dios sÚMero-babi16nico Enlil o Ellil (léa
.e: Elil). Enlil era el dios del aire y del 
viento. Su nombre en cuneiforme es así: 

(1 = DINGIR/dios; 2 = EN/señor ; 3 = LiL/aire o 
,tm6sfera). Para los monoteístas hebreos, todo 
dios, aparte del Dios de Israel, sería un dios 
del aire, de la vaciedad o vanidad. 

El nombre D~~~~ aparece también con el ar
tículo determinativo ~, como en I Reyes 18:21, 
16 : 

1~~~~ ~J7 ~~ªa O~l "~~~ ~J7 D7ry~~~ ~l~~ o~ 

Si YHWH es el Dios, id detrás de él; y si 
Raal, id detrás de él. 

En forma ~onstructa se refiere predominan
temente al Dios de Israel, como en ~énesis 33: 
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20: ~~J~? ,~~~ ~~ (CL Isaías 17 :6); o 011 
p1emente: ~~l~? ,~~ (Jueces 5: 5). Este "O • 

nombre que mejor expresa la experiencia rlo l. 
padres de Israel con Dios, antes de la rf'vf\lt 
c16n mosaica: 

Yo soy el Dios de tu padre, el Dios d,' • 
brltham, el Dios de Isaac y el Dios de Jaco", 

Los documentos considerados sacerdot:ll'j 
reflejan un intento de universalizaci6n 1I 
concepto liDios de Israel tt, en las secclont'" 
la Biblia que tratan de la creación del m"",I. 
como G~ne8i8 1:1: 

"En el principio 
tierra" 

croo Dios los cielos 11 14 

El confI1e to con su forma plural fue ron' ~ 
nuo. En 1 Samuel 17:26, 36, se le da un ",11 
tivo calificativo plural: D'?!! D>D"'~. En :' ". 
yes 19:16, tiene forma singular: 'º·D'~~~. 

LA FASE MOSAICA 

Para Moisés no bastaban los nombres g<'1I1'1 I~ 
cos con aceptación monoteísta, ni tampo('o l •• 
epítetos . El quiso conocer al Dios que l. , 111' 
bIaba, por su nombre. Exodo 3:13 y 14 rel',I .. " 
el evento de la revelación del nombre de IIlul' 
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'~~-'1~ Ni "~l~ n~;:I D";:i't10-'1~ i1~h 'gN"'l 

'm~ O~'!!i:l~ ,tl~~ o~4 '~1~~1' ~~~~? 

:o~~~, 1liK ~~ iD~-~~ ,~ n~~l o~'~~ 

i1!~~ ,~~ i1~~~ i1~'Il-"~ tl.,~.,~ '~N'ol 

n.~~~ ,~~: i1,~r~ ,~~~~ , ~1~ '~N'n ii::) '~N'I) 1 

O;¡'~N 'ln~~ ... .. -: . -T: 

y dijo Moisés a Dios: Supongamos que yo 
era a los hijos de Israel y les dijera 'el 
os de vuestros padres me ha enviado a vaso
s'; y ellos me dijeran: '¿Cuál es Su nom

e?; ¿qué les diré? Dijo Dios a Moisés: 'YO 
y EL QUE SOY'. y continu6: 'As! dirás a los 
jos de Israel: YO SOY me ha enviado a voso-

ros' . 

El pasaje insinúa que el nombre nln", que 
rans1iteramos YHWH, proviene de la raíz n'n o 
I la raíz n1n que ea una formaci6n secundaria 
• la anterior f y que tambi~n s-ignifica "seru 

ttllegar a sertt • Sobre su voca1izaci6n revise 
O expuesto en las p§ginas 248 y 249 del pre
Inte volumen. 

Observe que Dios pronuncia su nombre usando 
• primera persona verbal, y que luego aparece 
• forma en tercera persona. Le6n Dufour, 81-
uiendo la interpretación clásica de este pa
aje, comenta que n1n" es el eco repetido por 
08 hombres, en tercera persona, de la reve1a-
16n hecha por Dios en primera persona. 

El nombre n1n' incursiona en la historia de 
a revelaci6n como el nombre impronunciable. 
Ited verá que en la Biblia aparece vocalizado 

.~ro no con la intenci6n de que los sianos vn-

~SB 

cálicos sean leídos juntamente con los signn!\ 
consonánticos. Rn Deuteronomio 9: 26, un ver:w 
que puede ilustrar lo que queremos decir, di · 
ce: 

~?~ no~~-~~ ~i~~ 'fT~ 1~'Nl ~~~:-~N ~'1~~~1 

y oré a YHWH y dije: señor YHWH, no destrll 
yas a tu pueblo. 

Note que la primera vez que se escribe pi 
Nombre, aparece vocalizado así: ilíi1? Esta f'!1 

la vocalización más corriente, y ha conducj ,lcl 
a su errónea castellanización Jehová o Yahv éo/l. 
La segunda vez, aparece vocalizado así: nin', 

Lo que se quiere indicar con este registl" 
vocálico es que en la lectura, el primer CIH:1I 

se debe leer "~'i~; y en el segundo: D"il~K. En 
otras palabras, las vocales de las palabra', 
't1t$. y D'il'7~ han sido puestas a la estructul,\ 
consonántica n1n'. 

Surge la preg1,lnta: ¿Por qué en el segundo 
caso se debe pfonunciar c"O'7t'l y no "~'1~ COIIIO 

en el primero? Esta es la respuesta: Si :a' 
pronunciara '~'i~1 se tendría que leer dos VI' 

ces ,,~.,~, puesto que e9ta palabra le antecl'd" 
con todas sus letras y vocales. 

El nombre sagrado nliP queda impronunc 1.1 
b1e; y s6lo el Mesías 10 pOdra pronunciar. NII 
aotros evitamos incluir en él vocalizaci6n ;11 

guna, siguiendo el buen eje'mp10 de los edill ' 
res de la edici6n israelí de la Biblia Heh. 1';1 

Qoresh . 
Gradualmente hemos entrado a terrenos dí' In 

que llamamos "la doctrina del Nombren. La p.1 
labra "nombre" (0&1) I se convirti6 poco a pClt ti 

en labios de los piadosos, en sustituto .l •• 
illil'. Los orígenes de esta practica están ,'n 
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l período mosaico. En Exodo 20:7, dice: 

x1~~ )'V~~ n,n'-D~-n~ x~~ ~~ 

No tomarás el nombre de YHWH tu Dios en va
o. (Cf. Am6s 2:7 y Jeremías 20:3) 

En Salmo 8:1, dice: 

YHw.H, Señor nuestro, ¡Oué grandioso es tu 
ombre en toda la tierra! 
Cf . Ex. 20:19; 33:18-23; 34 : 29-35; Jer. 42:8) 

Por primera vez, encontramos la completa 
lustituci6n del Nombre divino por la palabra 
11', en Levítico 24:11: 

~~~~! D~a-n~ n1~~'~~n n~~~- l~ ip~l 

n~ll-~~ ¡!ix ~X'~;l 

y blasfem6 el Nombre , el hijo de la mujer 
t.raelita, y maldijo. y lo trajeron a Moisás. 

Observe la forma rara jr~l, que pertenece 
11 1mperfecto Qal del verbo Ayin-ayin ~Jp que 
lignifica "blasfemar". Es rara por tener da
luesh fuerte en su primera radical p, 10 que 
:lO se aj usta a las formas del Parad igma 22 
(yer pág. 327). Si usted consulta la gramática 
Se Gesenius, en la página 177 de su versión 
Inglesa, hallará esta explicac ión! "Aparte de 
LA forma corriente del imperf ecto (de 108 ver-
108 Ayin-ayin), existe otra, que es común en 
arameo , en la cual la primera radical en lugar 
de la segunda, recibe daguesh fuerte". 

460 

Es pues el nombre nln~, que expresa el ca
r~cter eterno de Dios; como en Iaaías 41:4: 

Yo soy el primero; y con los postreros , Yo 
soy. 

En Isaías 44:6, dice: 

Yo soy el primero y el último ; y aparte d ,' 
m.!, no hay Dios. 

También expresa este nombre su carácter mi · 
sericordioso. El es el Dios que escucha p I 
clamor de su pueblo que está siendo esclaviza
do en Egipto. Exodo 34:5-7 es un fascinante 11 

cápite de la revelaci6n . Es un pasa,1e en q"" 
es difícil distinguir si habla nios, qui~1I 
proclama su nombre; o ~o1sés, quien invoca (· 1 
nombre de Dios: 

y pas6 YHWH ante él , y proclamó: i YHr-1f1 I 

¡YHWHI IDios amante y misericordioso; len' " 
para la ira y qrande en amor y verñañ/ 

El nombre nln' no tiene prefijos ni suri 
jos, aunque sí aparece en nombres compuesto' 
como C'7ij'7l'{ nl¡1' , que aparece por primera VI' 

en G~nesis ' 2:4. 
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Otra forma compuesta, que ha despertado 
gran inquietud entre los lectores de la Biblia 
es niNl~ "'"~ (léase: Adonay Tsebaot); y que 
se trad~ce: "el Señor de los Ejércitos". ¿Oué 
significa este nombr'e? ¿A qué ejércitos se re
fiere? Es un misterio. 

Podría referirse al "ej ~:rcito del 
nombre dado a la formaci5n de millones 

cielo" , 
y bi-

llones de estrellas en galaxias. Rsta lnter
pretaci6n no estaría lejos de la realidad, 
porque en tiempos antiguos se creía que los 
cuerpos celestes están animados, y son dioses. 
Aun ahora los astr5nomos hablan del nacimien
to, envejecimiento y muerte de las estrellas, 
entre ellas nuestro Sol; describiendo con es
tos t~rminos imprescindib1emente po~ticos, el 
comportamiento de los astros en el cielo debi
do a las reacciones atómicas que los animan. 

Deuteronomio 4:19, dice así: 

~º~D-n~ ~.,~~] n~~º~D J"~"~ N~~-l~~ 

D~~~D N~~ ~'rJ D':;l?Ü)!J-n~n [Jl~!rn~l 

No sea que levantes tus ojos al cielo; y 
veas al 501, y la Luna, y las estrellas; todo 
el ejército de los cielos . . • ..• (ef. G~n. 2:1; 
Salmo 104:4; 68:17; 91:11; 89:68; 2 Reyes 6: 
8-23, etc.). 

Finalmente, este epíteto fue adoptado para 
referirse a los ejércitos de Israel; y viene 
así a ser incluido en los epítetos de la gue
rra santa a través de las generaciones. Lea 
por ejemplo el libro 10M (disposiciones de la 
querra entre los hijos de luz y los hijos de 
las tinieblas), descubierto entre los Rollos 
del Mar Muerto, y publicado por mi maestro, el 
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Pro-f. Yigal Yadín, de la Universidad Hebrea d ll 

Jerusalén. 
Note por ej emplo la declaración de navid 1'11 

1 Samue1 17:45: 

niN~~ nliP Df!~ ~'!~-N~ "~"l~~ 

~~J~ ,~~: '1~~~? niJ1~º "D'1~ 

y dijo David al filisteo : TÚ vienes a nrt 
con espada, lanza y jabalina. Pero yo venqt' I 

ti en nombre de YHWH de los Ejérci tos, Dios ,1 ,1 

los escuadrones de Israel que tú has vilip'" 
diado." (ef. Salmo 59:6) 

El nombre ill iP también aparece formRII,r" 
nombres de toponimias conmemorativas y efC>UlI' 

rides. En Exodo 17:15 tenemos '~~ illn' (YIWI/ 

es mi estandarte); y conmemora la victoria 01,1 
Israel sobre Amalee. Y en Rxodo 6:24 ten('111f11'l 
la expresión ci'1l!i illil': YHWH es paz .• 

Como ya hemos T visto previamente, el Tell.' 
grámatos sagrado YHWH (del :';r • . tetra, "cual I ,," 

y grama tos "letra"), tiene formas abreviac!.¡'" 
una independiente, il~ i Y otras usadas (',"11" 
part!cu1as teofóricas en nombres de perSOll,¡" 
(Ver Segunda Parte, t6pico 14, pá~s. 10 I 
104). 

LA FASE MESIANICA 

El nombre illn"' se proyecta en la fa sto m,' 
siánica, de naturaleza escatológica. Jen'lIIl 1" 

profetiza que el Mesías será llamado ill.1 t 
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~lrr.i~ (YHWH es nuestra justicia). Ver Jeremías 
23:6. 

En Ezequiel 48:35, el Tetragrámatos sagrado 
aparece en el nombre profético de la nueva Je
rusalén: ilQ~ i11il'; que traducido es: "iYHWH 
esta allí!" 

Pero los apelativos que enfocan particular
mente la era mesiánica, se originan bien tem
prano en el período de' la monarquía; y tienen 
como componente la palabra J~I;l, "rey". 

Así, en Salmo 24:9, 10 se' llama a YHWH, 
"Rey de Gloriatl

: 

YHWH de los Ejércitos es el Rey de gloria. 

Note que la expresi6n "rey de gloria", tan 
natural a nuestro idioma español, es un he
braísmo en cuanto a su estructura. Es un caso 
de asociación genitiva, y equivale a decir en 
español normal: Rey glorioso. 

y en Isaías 44:6 está escrito: 

niXlX illn' i'7X),l 'nn'l?' 11m nlil' lnx il'!» ... : -': ..... : . ...... -,. 

Así dijo YHWH, Rey de Israel, y su Reden
tori YHWH de los Ejércitos. 

~ EJERCICIO 
~J 

Le invitamos ahora a deleitarse con el úl
timo ejercicio del curso. La Cuarta Parte ha 
llegado a su final, y con ella la introducción 
a la gramática y la sintaxis del hebreo. La 
Quinta Parte será más bien una introducción a 
la literatura bíblica, tanto prosa como poe-
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sía. Entonces, este será el último ejercicio 
formal. 

Este ejercicio es el más largo y arriesga,h, 
de todo el curso. Le vamos a pedir profundiznl 
usted solo el tema de los epítetos divinos. 1 .. 1 

diferencia entre los nombres de Dios y los f' 

pítetos de Dios, está en Que los primeros U$,1Il 

como componentes las palabras nln~ o D~~~N. 
Pero le advertimos, que si referirnos a 1;':1 
nombres de Dios nos ha ocupado cierto espaci", 
tratar de los epítetos divinos será el tema d., 
una enorme enciclopedia. No vamos a pedir esl., 
de usted. Sólo le pedimos que asocie los si 
guientes epítetos con sus contextos literari"" 
y deduzca qué lecciones nos enseña su uso. F.:: 

tos epítetos son: 

~K1'" t11P 
'H(1~' 1'J.N 

lPY' 1'J,X 
~~11!1' nn 
pnx' ¡ng 

~~1'" 1U 

Isaías 1:4 (Cf. Oseas 11:9) 
Isaías 1:24 
Génesis 49:24 
1 Samuel 15:29 
Génesis 31:42, 53 
Génesis 49: 24 (Cf. 2 Sam. 23:] 11 

Use comentarios bíblicos y diccionarios . 

Otros epítetos mas largos t en cuyo uso I i 
ter ario Amós es muy profuso, los he estudiold .. 
en mi obra: MODELO DE ORATORIA, obra basada ,'/1 

el análisis estilístico del texto hebreo ,l. I 

libro de Am6s (Editorial Caribe, Miami, 197 C
)) 
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~ ESQUEMA DE LA QUINTA PARTE: 
~ANALISIS DE TEXTOS 

Esta última parte del curso no ha sido di
señada como mero análisis sintáctico gramati
cal de s .elecciones bíblicas. Hacer esto nos 
impediría obtener una visi6n de conjunto en el 
ámbito de la literatura bíblica. Por prestar 
demasiada atenci6n a los árboles, podemos per
der nuestra apreciaci6n del bosque. Por otro 
lado, no podríamos hacer tal cosa dentro de 
las limitaciones de espacio de este curso pro
gramado. 

Tampoco pretendemos presentar una introduc
ci6n completa a la literatura bíblica.Más bien 
optamos por enfatizar aspectos que se prestan 
mejor a nuestro propósito didáctico. A ello se 
debe que la mayor parte de nuestras seleccio
nes serán de la literatura sapiencial, consig
nada mayormente en la Hagi6grafa. 

Es el trasfondo literario, el contexto del 
texto; la aproximaci6n de lector a autor; la 
perceptibilidad del tiempo y la revelación, lo 
que destaca en el material de esta última 
parte de HEBREO BIBLICO: TEXTO PROGRAMAOO. 

Hemos escogido, no obstante, también sec
ciones de la Torah y de los Profetas, haciendo 
hinr,ap1e en el carácter literario de la Torah, 
como el manantial del que derivan sus aguas 
108 corpuses de literatura profética y hagi6-
grafa. 

De la Torah he escogido dos perícopas o 
secciones: 

a) Génesis 1,1-2:4a 
Esta es la primera historia de la crea
ción en Génesis. Previamente, en este 
curso, hemos enfocado aspectos de la 
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gramática, relativos a palabras de est;! 
sección. Ahora es el momento de enfocar
lo dentro de su contexto grande, el d~ 
la literatura acád1ca, destacando aspec
tos de dependencia y también de creación 
literaria original. 

b) Génesis 4:1-12 
Eáta es la historia del crimen de Caín. 
la razón por la cual incluimos esta ser
clón es nuestro deseo de ilustrar ~I 
proceso midráshico de exégesis bíblica 
interna, que ha dado origen a nuevos y 
diversos textos literarios a partir d~ 
textos bases más anti8uos . 

Del corpus de Nebilm, o 109 Profetas, hemcHI 
escogido solamente una sección: el capítulo I 
de Am6s . Esta obra es el primer documento Su 

tografiado y de paternidad literaria incue" 
tionable, y se presta a nuestra aproximación 
literaria de autor a lector. Es así como Amiill 
se presenta a nosotros como un incomparabl.' 
maestro de retórica y oratoria. 

Del corpus literario de Ketuvlm o la Hagj,; 
grafa, proviene la mayor parte de las selfOl' 
ciones que estudiamos en esta parte del CurRn! 

a) El Salmo 8 será analizado como un modC'III 
de midrash o paráfrasis libre de Géne,' .. 
1:28 y Job 7:11-21. 

b) La secci6n Lámed del Salmo 119, y , .. 
primera parte de Bclesiastés 3 serán ('~I 
tudiados como modelos de interrelacHitl 
de fondo y forma. 

e) El acróstico del Itmodelo de mujer", 1'11 

la segunda parte de Proverbios 31, 51'1 n 
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apreciado como recurso nemotécnico. 
d) El poema de la Shulamit, en Cantares 7; 

y el poema "recuerda a tu Creador", en 
Eclesiastés 12 nos ilustrarán el uso de 
la analog~a en la comunicación del pen
samiento. 

e) La "oda al caballo", en Job 39; el Salmo 
1 y la secci6n de Job 27:1-11 son estu
diados como exponentes del género apolo
gético. 

f) Finalmente, el Salmo 19, el Salmo 23 y 
los versos 13-18 del Salmo 139, son es
tudiados como exponentes del género de
vocianal. 

~TA: La transliteración fonética de ésta y 
l. las demás selecciones b1b1icas que son es
ludiadas en esta parte del libro, aparecen a 
~rtir de la página 151 del Tomo 2. 
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~ INTROOUCCION A LA LITERATURA BIBLICA 

La literatura bíblica es como el idioma. u· 
na especie de ente orgánico, vivo. Ella repl~. 
senta el aliento de las generaciones; su IP' 

sueI10 aprisionado en letras y entrelínE",I.tI, 
Las piezas literarias más tempranas, que .111· 
clan en la mitología y la saga, revelan 1111 

obstante UDa verdad: que ciertamente Dio!-> lu, 
hablado e invertido tiempo y desvelos en l •. 
producción y preservación de la obra más gr,III": 
de de la historia humana y de la literaturil u. 
niversa!. 

No solamente el corpus nuclear de la Tpl"~ 
Y de la enseñanza prof~·tica, permea las !:I','. 

ciones más tardías de la Biblia; sino que b,I •• 
ta las raíces de sus palabras han nutrido l. 
constitución de formas nuevas y originales ". 
comunicaci6n literaria e ideológica, Los 1'1114 

fetas, entre ellos Jeremías, destacan por 1111 

midrashím O penetración exeg~tico-eisegfl 1,. 
de textos más tempranos, con fines homil,,'14 
cos. Por su compenetración en la Torah, y pll, 

el audaz uso que de ella hace en sus sermlllll'''t 
Jeremías destaca como uno de los más gr,IH,I. 
homi1etistas de la historia. 

Pero no solamente la literatura profét i 1.1 

la Hagiográfica representan generaciones ¡·,'llt 
lares que derivan su vida y sustancia 11. , I 
Torah. En la Torah misma se registran 10:: 11' 

mienzos de este proceso, como ilustrarem,,"" 
estudiar la perícopa de c;énesis 4 que r, ,11 

del crimen de Caín. 
En 10 que concierne a los géneros 1 ¡,." .. 

rios, de la saga y la poesía épica der ¡Vd .. ' 

la narrativa histórica, el género homi1él 1,11 
la literatura hímnica y sapiencial, de 1.1 .It. 
nera orgánica de la formación anular del '.11" 
ce de los árboles. 
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En 10 que concierne a la forma, tenemos la 
,roducción en poesía y la producción en prosa • 
. as composiciones literarias más tempranas son 
loéticas; su forma constituye el principal re
:urso nemotécnico que nos remonta a épocas en 
lue no existía o no estaba difundida la escri
:ura. La prosa sucedé a la poesía y a través 
le su historia, se hace palpable la influencia 
le las formas poéticas, en registros que pue
len ser catalogados tanto come prosa poética o 
)oesía prosaica. 

Dentro del corpus poético, particularmente, 
testaca la modalidad del paralelismo literario 
lue constituye la característica más resaltan
:e de la poesía semítica antigua en general. 
~n este sentido, la literatura bíblica no 
~onstituye innovación ni caso aislado; y por 
:onsiguiente, el estudio de la literatura aca
Ifea (asirio-babilónica)~ ugarítica y aramea, 
Ion de gran trascendencia en los estudios bí
>licos contemporáneos. 

No es esta ocasión de remitir al lector a 
In océano bibliográfico, que pueda estar lejos 
le su a1cance,si no inaccesible. Puesto que en 
!sta parte de HEBREO BIBLICO: TEXTO PROGRAMADO 
lntroduzco al lector a temas que especialmente 
le estudiado y analizado en otros trabajos 
níos, previamente publicados en español, per
nítaseme mencionarlos en este acápite: 

La segunda mitad de mi libro Proverbios: 
leflexi6n de la vida (Editorial Mundo Hispano) 
!stá dedicada al estudio de la literatura sa
)iencial, que es el tema que me ha motivado 
nás entre los relativos a la literatura hagió
~rafa. Este libro estudia en detalle la moda
lidad del paralelismo literario. 

Dos de mis obras publicadas por Editorial 
jaribe, son de especial importancia para la 
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ampliaci6n y profundizaci6n de los tópicos que 
trataremos en esta parte del curso. Estos son: 
Modelo de oratoria: Obra basada en el análisis 
estil!stico del texto hebreo del libro de 
Am6s. Esta obra constituye una sólida intro
ducción a la crítica retórica. El segundo se 
intitula: Hermenéutica: El arte de la paráfra
sis libre; e incluye el tratamiento de las se
lecciones que estudiaremos a continuación, y 
muchas otras más de la Hagiógrafa. Este libro, 
más que ningún otro trabajo que yo conozca en 
español, logra comunicar el mensaje de la li
teratura poética bíblica al lector hispanoame
ricano de hoy. 

Otras obras que cito en repetidas ocasiones 
son mis libros también publicados por Edito
rial Caribe: La Ishah: La mujer en la Biblia y 
en el pensamiento hebreo; y Enfoque arqueoló
gico del mundo de la Biblia. 
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:2] SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO LITERARIO 

Antes de comenzar con el estudio de nuestra 
:elecci6n literaria, quisiera hacer algunas 
.bservaclones y sugerencias: 

a) El texto hebreo de las selecciones que 
incluimos, no tiene los signos diacríti
cos de la lectura ritual. Puesto que es
tos signos ayudan a acentuar correcta
mente las palabras, le sugerimos que los 
observe en su ejemplar de la Biblia. Pa
ra facilitar la fluidez de la lectura, 
hemos incluido la transliteraci6n foné
tica de cada selección a partir de la 
pagina 151 de HEBREO BIBLICO: EJERCICIOS 
PROGRAMADOS. 

Si aún no ha adquirido una Biblia he
brea, le recomendamos la edición Qoren, 
impresa en Israel, por la nitidez de su 
tipografía. 

b) El Léxico Hebreo Español, que se encuen
tra en la parte final del Tomo 2, HEBREO 
BIBLICO: EJERCICIOS PROGRAMADOS, ha sido 
elaborado de manera tal Que constituye 
un material de referencia completo para 
cada detalle de este curso. Aquellos 
versículos de la Biblia que contienen 
formas verbales que en las secciones más 
tempranas del curso no fueron explicadas 
exhaustivamente, pueden ser considerados 
retrospectivamente con la ayuda del lé
xico. Y si usted quisiera profundizar 
más en la exégesis de las selecciones de 
la Quinta Parte y cubrir el material que 
por diversas razones habremos dejado sin 
explicar, el léxico será 8U instrumental 
de investigación. 
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La inclusión del léxico al final del 
Tomo 2 de este curso ensancha considera
blemente el radio del conocimiento del 
texto original de la Biblia. 
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-:1l DEPENDENCIA Y CREACION LITERARIAS 
~ (GENESIS 1:1-2:4a) 

La sección más leída y menos 
la Biblia debido a la falta de un 
terario adecuado, es su primera 
primeros versos. 

entendida de 
enfoque 11-
página, sus 

A esta secci6n de la Biblia no cabe aproxi
marse saturado del dogmatismo de los menteca
tos, ni la perfidia iconoclasta de los pseudo
científicos y ateos. Hay que abordar el tema 
a partir de la cosmogonía del antiguo Medio O
riente y con la metodología del antrop61ogo 
moderno. 

La historia de la creaci6n del mundo, en 
Génesis, no es una pieza literaria aislada, 
que flota en un vacío contextua!. En ella pal
pitan las concepciones de los sumerios y aca
dios. Es mas: Génesis 1 representa una reac
ción monoteísta, una creaci6n literaria, que 
no obstante acusa con nitidez su dependencia 
de la cosmogonía mesopotámica . 

A continuación vamos a trazar un paralelo 
entre Génesis 1 y Enuma Elish, el documento 
literario babilónico que registra la creaci6n 
u ordenaci6n del mundo, por el dios Marduq. 
Comparado con EnuIDa Elish, Génesis 1 es una 
composici6n sintética y lacónica; Enuma Elish 
aporta mayor'" número de detalles. En cuanto a 
la fecha de composición , Enuma Elish es mucho 
mas antiguo que G~nesis l. En resumen, una co
sa se puede asegurar: que Enuma Elish ha in
fluido en la composici6n de G~nesis 1, y no de 
la manera viceversa. 

Así como Génesis es conocido en hebreo por 
su incipit, es decir las palabras con que em
pieza, Be-reshit , "en el principio"; Enuma R
lish deriva su nombre de estas dos palabras 
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con que empieza su texto, y que significan: 
"cuando arriba" o "cuando en lo alto •. ,ti Ln 
costumbre de llamar una obra por su incipit 
estaba generalizada en Mesopotamia. 

Según Enuma E1ish, el universo físico es el 
organismo inerte de los dioses del caos: ApslI 
y Tiamat. Ambos eran concebidos como de con
sistencia acuosa. Particularmente Tiamat, r~ 

presenta el océano primigenio, del cual Mardu'l 
form6 la Tierra. Tanto Apsu como Tiamat, con
centraban a manera de solución, o mejor emul
sión , la materia del universo físico, incluid .• 
la Tierra; y del mismo modo la sustancia dI' 
la infinidad de dioses cuya existencia aceptn· 
ba el politeísmo mesopotámico. 

Marduq formó la Tierra, separando el cadá, 
ver de Tiamat, la diosa primigenia, en dos mi 
tades, como s1 se tratara de una concha bi 
valva. Formó la Tierra de la mitad inferior; v 
de la mitad superior hizo los c ielos, a mane," .• 
de gigantesca bóveda que separa nuestro mlcnl 
cosmos del universo exterior formado por 1 .. 
materia inerte del que en vida fuera el dJ,,:: 
primigenio Apsu. Una b6veda de semejantes di 
mensiones, necesariamente esta hecha de un m:1 

teria1 firme, que evite que se desmorone SObll' 

la superficie de la Tierra. Los antiguos egjp 
cios y mesopotamos creían que era de hierrtl , 

el cual de vez en cuando se descascara y ,r.,I' 
en forma de aerolitos. 

Génesis también comunica dicha concepciólI, 
La expresión: D?l}~iJ Y.."i?1, Que tentativamentt ' , 
es traducida por "la exPansión" o "el firm .• 
mento", no es otra cosa que la b6veda celesl. · . 
desplegada a manera de toldo o construida j ' l1 

forma de cúpula sobre la Tierra. 
El verso 8 "disuelve" la expresi6n Y",ll 

D!D~U, que aparentemente tiene estructura , ~ I ' 
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nitiva, y nos dice que a la ~'i?~ que hizl' 
Dios, llamóIa: O'D~. 

Las observacio~~s preliminares nos conducpn 
a la conclusión de que Génesis 1, no trata el,' 
la creación del universo, sino solamente de 1.1 
creación de la bóveda celeste y la transformn
ción de la tierra en medio del espacio acuosu . 
El hecho de que la Biblia no diga de qué hiw 
Dios la tierra y su bóveda celeste ha sido 111-
te1;'pretado como postulado de creatio ex nihi JII 
o creación a partir de la nada. Aunque la BI ·· 
bIia no subraya este criterio, esta parece hn
ber sido la intención del autor monoteista qUI' 
evitó decir de qué hizo Dios la tierra y ~II 
bóveda. Esta omisión marca la primera granel,. 
diferencia entre Génesis 1 y Enuma Elish • 

Pero no por ello Génesis 1 ha roto su dt ' 
pendencia cosmogónica . Génesis declara, aunC¡ III' 
de modo epigonal que originalmente la Tien ,1 

era un océano primigenio, una emulsi6n de I i 
quidos y sustancias sólidas,. una gran meZf '" 
lanza. Del mismo modo, aunque no asocie ni I'~I 
te océano primigenio con Tiamat, ni las agu . ." 
del espacio con Apsu, describe a la Tierr:I v 
su b6veda como una minúscula burbuj a, den I I ti 
del espacio infinito de consistencia acuos~. 

Por otro lado, la trama de la ¡5pica dt, I ,t 
creación, en Enuma Elish, presenta mayor orl',·' 
nización que en Génesis l . En Enuma El i IIh, 
Marduq empieza su tarea creativa más arribo' ,h, 
la bóveda celeste, en las regiones tenebrOl :.11II 
del Apsu. Luego desciende gradua lmente ¡J l.t 
b6veda celeste, y a las capas de la atmósf"l :1 , 

y al final se concentra en el ordenamient tI ,1 .. 
la Tierra. 

Génesis, por su parte , goza de un deft" lit 

inexplicable: Observe al leer los versos 11 
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8, que la creación de la vegetación en la 
ierra, pre~ede a la ~rea~i6n de las lumbreras 
n la bóveda ~eleste (el Sol, la Luna y las 
strellas), que fueron creados en el cuarto 
:(a. 

Finalmente, tanto Cenes1e 1, como Enuma 
1ish, terminan con el episodio de la creaci6n 
el hombre. En Enuma E1ish, el hombre recibe 
1 nombre Lulu, que no es otra cosa que la du
licación de la palabra sumeria LU, que 81gn1-
lea Ithombrell

• Del mismo modo, en Génesis 1, 
1 hombre recibe el nombre Adán, que signi
lea "hombre". 

No intente usted ver en la trama de ambas 
ersiones épicas de la creación, una secuencia 
eo15gica ni un programa biológico. Los puntos 
n que la cosmogonía de Génesis y Enuma F,lish 
oncuerda con nuestro conocimiento moderno de 
8 manera cómo aparec ió y evoluc i on5 la vida 
n nuestro planeta, pueden ser considerados, 
or ser productos intuitivos, como casualidad. 

En Enuma Elish, la creaci5n del hombre vie
e al final de la trama, no porque representa 
1 ente biológi~o más evolucionado y tardío, 
1no porque Marduq concedió amnistía a cierto 
rupo de dioses condenados a trabajo forzado. 
1 hombre fue creado para remplazarlos en su 
8clavitud, para producir el alimento de los 
ioses. 

En Génesis, que abiertamente representa una 
eacción contra la teología babilónica, el 
ombre es introducido al final como para ce
rar con broche de oro la faena del Creador . 
'ios lo crea a su imagen; Dios lo bendice, y 
o entroniza como rey del microcosmos (la Tie
ra y su bóveda); y si tiene que trabajar será 
«ra su entero beneficio. Cada aspecto de Gé
,esis 1 en esta perícopa, representa exacta-
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mente la reversión de la perícopa paralela en 
Enuma Elish. 

Este es, a grandes rasgos, el esquema para
lelo general de la trama de Génesis 1 y Rnum:1 
Elish. A continuación permítame observar dI' 
modo mas detenido algunos pocos detalles: 

a) El origen acuoso del planeta Tierra 
La narrativa de ~énesis 1 ignora p OI 

completo o reacciona contra la concep
ción politeísta relativa al Apsu. Cuand,) 
se refiere a 10 que Enuma Elish llamn 
"Apsu", Génesis dice llanamente: "la!: 
agua s que están por encima de la bóved:1 
celest e" . 
Pero sí llama Génesis 1 al océano primj
genio del cual fue formada l a Tierra . 
con el equivalente etimológico de ~iama' 
es decir el término Din~, que en la 1i · 
teratura bíblica, particularmente poétj · 
ca, significa llanamente océano profundo 
o gran concentración de aguas . Traducj, 
oinB como "abismo" (palabra que deriv,. 
por' intermedio del gri ego abl.Jsos, el.' 
Apsu) , podría considerarse una monstruo 
sidad, fruto de la ignorancia de la li 
teratura y la cosmovisión semíticas. 
Observe el caso de triple paralelismo ('11 

Génesis 1: 2, para des~ribir un solo 01, 
jeto: 
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En la expresión IIN II , el objeto es llama
do YJ~ "la Tierra"; en la expresí6n ":1 11 

es liamado ainJ;1 "océano"; y la expresión 
11"" especifica"la consistencia del Diil~: 
D?I). "agua". 

b) El previo esrado ca6tico de la tierra 
Génesis 1 no especifica cuando, ni de 
qué fue creada la Tierra. Toda la narra
tiva se concentra en la transformación 
de algo que se considera como previamen
te existente, pero en estado caótico o 
desordenado. La expresión ~ n"J.l !'j ¡Ú¡, que 
separadamente no significa nada, o cuya 
forma no se traza etimológicamente a 
ninguna raíz semítica, se traduce en la 
versión RVR con las palabras "desordena
da y vacía"; esta traducción es midrá
shica , es decir implica un intento por 
explicar su sentido. En cuanto a su for
ma y sentido :1il.J.1 HÍJI es un ejemplo tí
pico de endiadi~. Se haría bien en 
traducirlas con la palabra griega kaos, 
que describe la situaci6n de desorden y 
anarquía que precede al ordenamiento y 
la actividad creadora. 
Pero al tratar del origen caótico de la 
Tierra, deberíamos especificar la natu
raleza del caos, según la cosmogonía ba
bilónica o acádica. El caos no es mera
mente un estado, sino la convergencia de 
fuerzas destructoras que pugnan contra 
las fuerzas del orden. En Enuma E1ish 
las fuerzas del caos están representadas 
por las divinidades primigenias Apsu y 
Tiamat, que representan las fuerzas con
servadoras del status quo, que se yer-
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guen contra la pujanza innovadora repre
sentada por las nuevas generaciones de 
dioses, a quienes intentan destruir con 
el pretexto de que "no dejan dormir con 
tranquilidad" • 

e) La fuerza de la transformaci6n 
Hemos de referirnos aqu1 a la últimn 
parte del verso 2, que es traducida por 
la Versión RVR, y todas las versiones 
conservadoras de la Biblia, así: fly el 
Espíritu de Dios se movía sobre la su
perficie de las aguas". Esta traducción 
es perfectamente posible, y concuerdn 
con la trama del pensamiento desarrolla
do en G~nesis 1: Dios interviene con Sil 

poder creador para transformar el oc.éano 
primigenio en el bello escenario qup 
luego cobijara al hombre. 
No obstante, el sentido del verbo qn1 y 
el uso del nombre D~~~~ en expresionps 
que expresan grado súperlativo, hacl?J1 
que el concenso de los eruditos moderno~: 
prefiera traducir O';j~~. on como "vien 
to de Dios", es decir: 'un viento fortí 
simo. Del mismo modo, la expresión: 
O"n'''N n,)!lnll en Amos 4:11, se traduce co' 
mo' ";:1 ¡;~~; terremoto" antes que "terr('· 
moto de Dios". 

d) El radio cronológico de la historia (ff' 

la creación en Génesis 1 
Hemos de referirnos por último al mayol 
problema exegético relativo a Génesis; v 
más específicamente las tres primern:. 
palabras del primer verso. En el tÓP:{CII 
6 de la Tercera Parte (pág. 191) intell 
tamos confrontar prematuramente al lC,"C' 
tor con el problema de la interpretacicill 
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de la funci6n sintáctica de la forma N,l 
en el texto consonántico, vocalizada por 
los masoretas como perfecto de estructu
ra Qal, 10 que es cuestionado por la ge
neralidad de los eruditos modernos quie
nes optan por considerar dicha forma 
como infinitivo absoluto (vocalizado: 
Ni;) • 
El cambio de vocalizaci6n parece super
fluo, pero no es as!. Observemos el sen
tido del texto en cada caso. 
S! se vocaliza N~~, es decir, como per
fecto, la narrativa de G~nesis 1 intro
duce dos fases en la secuencia de la 
creación: La primera es la creación de 
los cielos y la Tierra, in il10 temporal 
y la segunda es la transformación u or
denamiento de la tierra en seis días. 
Esta interpretación tradicional es acep
table si la palabra D~~~ en el versículo 
1 no se refiere a la bóveda celeste (que 
es incluida en el cómputo de seis días), 
sino al espacio acuoso. La idea tiene 
más respaldo en la cosmogonía del escri
tor que en la se~ntica de D?n~. 
Por otro lado, si se conslde~; N·'~ como 
infinitivo absoluto, se implica automá
ticamente su relaci6n genitiva con la 
palabra n'~NJ~, teniéndose la expresi6n: 
"en el princijdo del crear de Dios los 
cielos y la Tierra ..• " Aunque esto suena 
impropio en español, por 10 menos se e
liminan las discrepancias que la opción 
clásica introduce a la narrativa. Se 
trata luego de una introducci6n que no
sotros parafrasearíamos así: "Cuando 
Dios comenzó a crear los cielos y la 
Tierra, la Tierra era todo caos •.. " 
La mención de 108 cielos en primer lugar 
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en el verso 1 es puramente quiástica, 
porque en realidad, según la narrativa, 
la Tierra fue creada antes que la b6veda 
celeste. Esto nos conduce a la conclu
sión de que la creación de la nada esta
ba ausente de la mente del autor de ~é
nesis 1; y que la dependencia de esta 
perícopa de la cosmogonía babi16nica es 
más real que aparente. 
Aparte de la estructura interna de la 
narrativa de Génesis 1, hay otros ar~u
mentas que favorecen la vocalización de 
N',# como infinitivo absoluto; éstos tie
nen que ver con la tipología literaria 
de los pr6logos de las historias de 
la creación en la literatura sumera-ba
bilónica. Todas ellas comienzan con cir
cunloquios que han de traducirse defini
tivamente así: "Cuando ... " El caso de 
Enuma Elish es típico. La palabra acádi
ca enüma es la fusión de la preposición 
ina, "en"; y el nombre Omu, "día". En 
conjunto se diría: "En el día en que ... " 

Usted habrá observado que hemos cortado 
en nuestra selección el texto del verso 
4 de Génesis 2, incluyendo s610 su pri
mera mitad. Esto se debe a que su se
gunda mitad empieza con las palabras: 
"en el día en que ... 11 que es la intro
ducción o prólogo típico de otro recuen
to o historia de creación. Observe ade
más que a la forma Di7~ compuesta por 
preposición más sustantivo, si~ue nivy' .. 
que es un infinitivo absoluto, exacta'
mente como en Génesis 1:1 . 
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e) El bosquejo de Génesis 1 
Innegablemente, la organizaci6n de la 
narrativa en el esquema de la semana es 
la innovación más notoria de la creati
vidad literaria de su autor. Este esque
ma está ausente en Enuma Elish. Es más: 
toda la significaci6n del Sábado y las 
leyes religiosas y sociales que derivan 
apuntan a la revelación divina y al ge
nio de Moisés. Lo que sí aparece en Enu
ma E11sh es el banquete en honor de Mar
duq, por haber creado el mundo. 

Lamentamos tener Que suspender nuestro 
estudio de Génesis 1, en el versículo 1, 
con la observaci6n de que sólo hemos en
focado superficialmente su contenido. 
Espero que este poquito sirva para vis
lumbrar las dimensiones del examen lite
rario de la Biblia en 10 que respecta a 
las historias de la creaci6n. 

:Yl~~ n~~ o:~l!iJ n~ o"if'~ R~# n'>!QRlil 
Dio~ '~il-'l1 "Jl!'nl lo')) lo'n 0~:¡;J 0\1\11 
'I#R') :o:~~ '.~-'11 n~~J~ o'o'~ 01" 
-n~ O ') i:(7~ R12J : ,iR-'ti1?,J ,iR ')o? c')tf'~ 

1')~~ ,iRy 1't~ D')~7~ 'Jt ZJ J;O-'t~ ,iR~ 

M~v. l \i?'n'?1 Di' 'iR~ O'~"\I t{~~:) : JyrnO 
:,~~ oi') '~J-'D~J J~~-')ij~l i17~7 

"D'1 a:~iJ J;n~ 2')i?i ')iJ~ C"~f'~ I~~ 'IJJ 

~'ni!-m~ O'~" !i 1/12:?1 :0'1t'7 O:~ 1') '''T;¡~ 

a'~o 1'), ~'r.i7 nOB~ il!'~ O'~O 1'~ 71~~J - - ,. • T T 
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8 O'~" !;\ R¡i"l : p-'ry;J Jl.'n'7 '27,) ,IlIR 

:~lW O;" ,~'J-"iJ~l J:~-"iJ~J O'1tW !i."i?~7 

9 -'t5 C'º'fiJ nlJtJ~ D~rYiJ ~,~~ O"i:17~ '?1~f"'41111 
10 N1i?~J :l~-'D~] ~~~!~ ~~~Dl 10~ D'~Q 

O'~~ R~v. O:ªD 01v,~?~ TJ~ oW#~] o,~,~ 

11 RW1!1 O'~"!;\ iI#R',} 

'1~ m!"y '1~ 1"2 

:l~-'D~J 

12 10l'~' 

f7l$v-'11 
JI"] , 11'111.1 

:)1~-':;¡ O';:('~ 

11'1I~ )\i?~ Ro/~ 
n-iYlI 11!'t\ 

Kl~' 

Y) 1$ il 
í J 't I?l,. 

Y':,J~O K~ifn 

'lil o'!1'y YY.' 
13 oi" '~'J-"i''''] :l'Vl-'>iJ ~ J ::l;t)-,,~ O"¡:i7 K 

: '111' '¡ IJJ 

14 '''-:¡;¡iJ? C:rJWiJ Y.."i?~:;l n"'Ni') "iJ" C'ji,~ 'llN" ~ 

O'l~i7.)?:¡ n'n'~,? ~'>y1 i1~~'¡iJ 1"~1 Di";] 1'" 

15 C;QWiJ !l'i?!~ n" iR':l? :¡'y1 :O'~tfl D'I?~~1 I 

16 -n~ O'o'?~, 1U11!} : P-';:1; J TJ\ly-'11 1'~;,i" 

n(.o/~~,? ,'1~[\ iiR~[\-n~ D";>"1~[\ n','RI?~ 'J '. 
n~, 117:r iJ n,IlI~~, ]"1:lp,D 'iK~iJ-n~1 0;"11 

: ',':':: 

17 O:I(WD l1'i?V O'~"~, OU'R 1 J-P J :O'J:J;·l oI 
• T 

18 07~"l~1 oi ' ~ ,'111~, , : n\l¡¡-'l1 "Kil'· , . , 
O' iJ"~ N'~' "Jo/hD l' ~ 1 iiRO 1'~ 7""!'!Ji1 ~' I , - - . : -

19 :'~":ll O;" 'R. 'J-"i!~J .JT~-"iJ;] :J; t)-." 

20 91Yl 0:0 1lI?,~ nw, O'~¡¡ 1l!~' 0'0" \1 iIJR " , ''' 
21 N:J:J"J :o~?t'fi] 31'P' "l9-'nl Y'~y-?~ 9~''i 

":OiJ ~~~-7~ n~~ O"~'~iJ D~"lE~-nN O'l1 ~ ¡ 
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2 D"iJ7~ 7;>~} :' O~~~-'~1 Yl~y~ D~º!fi] '7:J"'~ 
CP~ n·J~'J ¡¡1jIY, 'O/~ ín:lIl?1? 'Y'JIUD cí'J 

3 C';:r7~ JJ~~] :;¡W¡¡ '11?l.i iRJII't1l-7~7,l ,,,'JIU" 

-7~7,l n~W íJ'J ín·N 1lI1~:J '~'JiifD Oi'-nN 

:nllU117 C'n·7N NlrllUN 1n:lN71J 
. ~ ' 0;:'" T : - : :-

O~:#iJ1 YJ~Ql O?~~O n;,?,n ~~N 
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MODELO DE DERIVACION TEXTUAL 
(GENESIS 4:1-7) 

La exégesis bíblico-interna estudia los ca
sos en que documentos tempranos contribuyen a 
la composición de nuevas piezas de literatura. 
Los documentos antiguos se e_onDeen corno "tex
tos-base" y las piezas derivadas, como "textos 
derivados". El proceso de derivación se cono
ce como midrash o exégesis interna, que abarca 
desde casos de citas implícitas, hasta pará
frasis libre y el completo divorcio de la te
mática del texto base, quedando solamente una 
vaga asociación de ideas, cuya definici6n re
sulta de gran importancia para la comprensi6n 
de las ideas más sutiles que encierra la nueva 
pieza literaria. Una amplia introducci5n a es
te tema aparece en la primera parte de mi obra 
Hermenéutica. 

Para ilustrar el fen6meno de derivaci6n 
textual, hemos escogido el primer caso de de
pendencia textual interna en la Biblia: Gene
sis 4:7, cuyo texto base es Génesis 3:16. Para 
estudiar las sutilezas involucradas, permíta
seme enfocar primero el contexto literario : 

Si usted lee los versos 6 y 7 de Génesis 4, 
en cualquier versión de la Biblia~ chocará con 
cierta confusi6n. La confusión también apare
ce en el original hebreo, cuyo texto evidente
mente es defectivo; con la diferencia de que 
es más fácil reconstruir el sentido original 
en hebreo. 

Después de la palabra n~~ en el verso 7 pa
rece que se ha omitido alguDa palabra o pala
bras, pues el verbo nN~ demanda un complemen
to. De 10 contrario, n~~ sería el complemento 
apodíctico de la frase i7~7~ D~, 10 que deman
daría la forma QN~~l (forma Vepaal). Esta se
gunda solución es más aceptable; implica que 
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las letras vav y nun han sido omitidas por 
error, y permite traducir toda la oración apo
díctica, así: "Si hicieras lo bueno, ¿no se
rías enaltecido?" Esto concuerda con el con
texto general de esta per!copa, que anticipa 
que el "semblante" de Caín había decaído, e!-> 
decir, estaba deprimido. 

Salvado este problema preliminar, hay quP 
determinar qué analogías porta el lenguaje me
tafórico de la expresión que sigue: 

y.:i1 mwn nng~ 
•• r - --

El pecado se recuesta a la puerta 

La alusión a la puerta, y al verbo Y~1. 
"recostarse" apunta la analogía del perro. Se~ 
gún las estadísticas , no es tan seguro que el 
perro sea el animal más dormilón; no obstantt· 
hay ciertos aspectos relativos al sueño del 
perro, que son incuestionables: la versatili 
dad con que se interrumpe y reanuda. La analo 
gia toda enfoca dos características del "pecíl 
do"; o mejor "el mal instinto": Primero, Hll 

presencia, en estado de latencia; segundo, ~r 

peligro de su exacerbamiento. Las palabras clj' 
Dios advierten a Caín del peligro de tal eX;1 
cerbamiento traducido en la premeditaci6n dl , l 
crimen. 

La :rase }~ il1Q il~f I es equivalente a 1.1 
expresion: "subírsele a uno el indio". La ex 
presión Y;!1 ... n!)9i. equivale a la advertenci.o: 
¡Amarra el perro! 

El crimen en sí, es descrito lacónica pel" 
expresivamente con las palabras que constitu 
yen un texto derivado, y que demandan nuesll" 
análisis apropiado, el cual implica la exér.' · 
sis del texto base, Génesis 3:16. 
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Antes de proseguir, compare el texto de 
los versículos asociados: 

y a tu marido será tu deseo, y él se ense
ñoreará de ti. 

y para contigo será su deseo y tú te ense
ñorearás de él. 

Génesis 4:7 constituye un caso de deriva
ci 6n textual. Su texto base es Génesis 3:16; 
pero aparte de la asociación de ideas, el sen
tido del texto derivado es independiente. 

Antes de desarrollar exegéticamente el tex
to derivado, debemos comprender el sentido de 
las palabras en el texto base. Génesis 3:16 ha 
sido interpretado "macho-chauvinísticamente" 
como la expresión de la presunta voluntad di
vina de que sea el varón el que mande o nomine 
en la sociedad. Pero el que el hombre domine 
en la sociedad no necesariamente constituye u
na ma1dici6n para la mujer, lo cual evidente
mente es la intención de la maldición de Géne
sis 3 :16. Partamos nuestra exégesis de la idea 
central de la perícopa: de portar una maldi
ción para la mujer, entre otras más; y aquélla 
se relaciona casualmente con el atractivo in
nato de la mujer, y BU impacto en el hombre. 
Génesis 3:16 ubica a la mujer en un plano de 
vulnerabilidad. Subraya el co~stante peligro 
a que esta sujeta, ante el intempestivo apeti
to sexual del varón, aun de su propio marido. 
Según las estadísticas, d~ 100 casos de viola
ción, 99 son perpetrados por bombres en desa-
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gravio de mujeres. Las razones de esta impari
dad escapan de nuestro ,tema. Queremos dejar 
sentado que la frase ~~-7~~? se refiere a la, 
relaciones sexuales; no a categorías sociales; 
y conlleva violencia, saña, sadismo; todo 1" 
que significa desenfreno. 

La misma palabra il~~I!i~, "deseo", "concupis
cencia", describe siempre al apetito sexual: 
aunque en G~nesis 4:7 sólo conlleva una aso
ciación de ideas. 

Volviendo al texto derivado, constatamos u' 
na especie de transposición de factores. np~wn 
describe un deseo o apetito, igualmente mO;bo· 
so, que ciega o empaña todo otro senti do; V 
que no conoce freno. Mientras en el texto baSto 
se le dice a la mujer ~~~1~~ J~'~-7~1, en pJ 
texto derivado se le dice a Caín: ln~lvn ~'~Nl 
De este modo se traza una asociaci6n mujer-P0 
cado (que nada tiene que ver con los prejui 
eios clásicos contra la mujer). Luego, automÍl 
t1camente queda trazada la asociaci6n: var61t 
ca1.n, y la consecuente ironía de que no es ,,1 
perro quien puede morder a Caín, sino Caín ",. 
quien puede morder al perro: h-7~nll nnN1. 1':,. 

T: • 'T- : 

sumamente importante. este midrash, puesto <1\11 ' 

estipula que el hombre no puede .jamás echar I ,. 
la culpa "al perro", a sus instintos innato~:; 
él mismo es el lobo . 

La asociación de ideas entre texto base " 
texto derivado, muestra otro aspecto importnn 
te; esta vez sobre. el fenc5meno del crimC'H. 
que cuando se desata concentra el dese o ins .. 
dable de placer, de auto-gratificación, .1, . 

masoquismo, índice del desajuste total de 1" 
dos los valores. El crimen es siempre criml'lI 
contra uno mismo. 
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4 1'p--n~ 17n] 1D~1 1nw~ nJo-n~ 9J; D~~01 
2 -nR n177 90n] :n1n'-n~ W'~ 'n'lv. 1~~n1 

il;Q l'y-' 

3 '197.l PiZ 
4 ~1n-D ~ 

7:Jn-7~ 

5 nni ~7 

1~1 ny, 
NJ"" D' 7.)~ . -

N'JiI 7:¡ i1 1 
i1 1 11" Y'iP J 

1nOll.l-7~1 

7:lil-" i"P J 

Yj77.l '7;1" J 

:i1'¡1'2 

1n:J7[17.l1 
PP--7R1 

: i1I¡>Jll 1J\I 
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MODELO DE RETORICA 
(AMOS 1:1-2:9) 

Todo el libro de Arnós es el artístico e 1111-
ponente producto de elaboración literarlll, 
La sección que estudiamos (1:1-2:9) es un" " 
nidad tapieal, que lamentablemente ha ~:t,\¡1 

segmentada por la mala división de capítulml. 
La manera como transferimos el texto ah.lllI, 
tiene como prop6sito mostrar dicha unidad '1 
or,ganización interna; aparte de hacer resa 11.11 
la forma poética, que es tan importante cOll' . 1 
derar como base exegética. 

Todo el libro de Amos, compuesto a base .1.·1 
montaj e de discursos pronunciados por 1""" 
gran orador, ante las muchedumbres en Isr;1I' l. 
se basa en ingeniosos bosquejos a base de' 1111 

mero 7, que comunica la idea de plenitud. 
Observe cómo esta sección de Arnós se COTnI'II 

ne de siete oráculos contra las naciones di' '11' 
epoca. No se confunda si enumera ocho; es qmt 
el último se refiere por separado a los r(>!nll. 
de Judá y de Israel, los cuales en la ment di I 

dad profética son considerados una unidad. " 
pesar del cisma político, el cual jamás prti.h, 
jo un cisma teológico. Israel, como Judii, Pie 

el pueblo de Dios, fruto de un propósito ill.[ I 

visible y de una realidad orgánica. El ju j, tn 
contra las siete naciones, simboliza el jul, In 
universal que Dios traerá contra todOfl ' "" 
enemigos, inclusive Judá e Israel. 

Pero Amés no se contenta con este esqu"ulI' 
general . Va más lejos; divide el n'úmero I 1'11 

dos mitades, que tambien conllevan simbo)l':"h" 
el 3, que como el 7 simboliza plenitud, y I ' I 
4, que significa IIpasarse de la raya"; p ", ·1 
colmo de los colmos". Así es como Am6s in'l" 
duce el veredicto contra cada naci6n. rnn I ,. 
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palabras: "Por tres crímenes de la nac16n X; y 
por cuatro, no revocaré su castigo. u 

Aparte del simbolismo implicado, Am6s logra 
sembrar inquietud y expectativa en su audi
torio, ansioso de escuchar la enumeración de 
los siete crímenes. Sin embargo, Amós no men
ciona luego los siete crímenes, sino 8610 el 
s~ptimo, que ha logrado colmar la paciencia de 
Dios, y por el cual Dios no "volverá" su mano 
extendida para hacer juicio. De eete modo, A
mós ha sometido el simbolismo de los números 
3 y 4 al propósito utilitario del paralelismo 
poético, y ha dado suma agilidad a su pieza 0-

rat6rica, y logrado "echarse al bolsillo" a su . 
auditorio. Despu~s de todo, su propósito cen
tral no son los or'culoB contra las naciones 
que rodean a Israel, sino su oriculo contra 
Israel mismo. Este viene al último, de sorpre
sa; pues s1 hubiese sido puesto al comienzo, 
su auditorio se hubiera esparcido. 

El mismo criterio enumerativo aparece en la 
lista de los siete pecados de Israel (el único 
oráculo que menciona 108 siete crímenes en 
cuestión). Estos han sido señalados por las 
flechitas negras en nuestra transcripción del 
texto que damos a continuaci6n. Un estudio 
completo de estos detalles y de los aspectos 
retórico oratóricos de la obra de Amós aparece 
en mi obra, Modelo de oratoria. 

No vamos a analizar todos los aspectos del 
modelo de oratoria que constituye nuestro pa
radigma. Sólo queremos ilustrar el carácter 
del juego conceptual del que Am6s es un genial 
maestro, y su uso de la a1usi6n, la disonan
cia, la elipsis y el lenguaje metafórico. Para 
esto hemos escogido s6lo el verso segundo del 
primer capítulO' 
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Las palabras de Amós debieron haber sonadl' 
violentamente el gong de su auditorio. Habl.Ih.1 
en Israel, quizás en Samar1a o en Betel, y' .. , 
le ocurre decir jYHWH ruge desde S10n y trU('1l11 
desde Jerusalén! Quien esté bien informado .1 •• 
las delicadas relaciones cismáticas entre .1wl1 
e Israel, y de los sumos esfuerzos de los •• ' 
yes del norte por obliterar en 10 posible tn.I ,. 
asociación religiosa o pol!tica con Jerusal.: ... 
podrá comprender el impacto de estas palabr. I· ¡. 
¡Amós estaba asociando a Dios con Sion y ¡ ' IIII 

Jerusalén! 
¿Qué pudo haber logrado con esto? ReCUCH .h· 

que Aro6s era un portento de la oratoria, a!=illl 
to manipulador de las reacciones de las mas .• ',. 
Lo que 10gr6 de golpe, fue que la gente par.I· :,' 
las orejas. Después de todo quedaba una alt"'1 
na~iva: escucharlo o lincharlo. 

Los verbos que usa para referirse a YIIHIl 
son metafóricos: ~N¡;, "rugir" introduce 1:1 I 

nalogía del león, que de paso constituy(' .·1 
símbolo de Judá, hasta nuestros días. La ,., 
presi6n i'71j7 1~~ introduce la analogía .1. ·1 
trueno, pues esta expresión es usada en la 1 I 
teratura cananita con respecto al sonido ,1, ,1 
trueno, interpretado como la voz del el j."1 

Baal, dios de la tempestad~ Las asociacjoll"" 
con la mitología cananita, en este acápite · ... '1 
puramente poéticas. 

El resultado es el montaje de figuras: 1"''11 
y trueno; ambos para introducir la ide., ,l. I 
desastre que se avecina a la nación. Las p .• 1 1 
bras que siguen especifican que son los pi." 

tos devastadores del rayo t antes que la 1"1 
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menta, los que simbolizan la destrucción del 
reino de Israel, que Am6s fue enviado a anun
ciar. 

Lo interesante del caso, es que los efectos 
del rugir o del tronar de Dios desde Jerusa
l~n, se dejan sentir inmediatamente en el ex
tremo norte del reino de Israel, en el monte 
Carmelo. Aquí debemos dedicar espacio al se
gundo miembro de nuestro dístico: 

D't'~ niH~ ~ ~t,tll 

: ~n'3¡¡ ~H" ¡;~" '1 : - _ - T : 

La expresión, tal como aparece, introduce 
un astuto doble sentido. Es tilísticamente, la 
expresión es un ejemplo de merisma o polari
dad: Se contrasta los oasis de los pastores 
que están en el Sur, en las partes bajas del 
Neguev, con el monte Carmelo, que esta en el 
extremo norte de Israel. El radio geogr áfico 
total abarca pues a todo Judá y a todo Israel; 
a los pastores, de recursos limitados; y a los 
arist6cratas que se huelgan en sus residencias 
de lujo en el centro vacacional del Carmelo. 

Pero el doble sentido se agudiza hasta con
vertirse en franca alusi6n, cuando Arn6s hace 
uso disonante del verbo ~JN. que en hebreo 
significa "tener duelo". Tal como está la ex
presión, suena disonante: "y tienen duelo los 
oasis de los pastores; y se seca la cumbre del 
Carmelo." Disonancia no. significa necesaria
mente falta de sentido . La raíz semítica ~JN 
significa en otros idiomas semíticos: "chamus
carse", "quemarse" (de allí la asociaci6n se
mántica del duelo con el color negro). Tal es 
el sentido que tiene en acadio por ejemplo, la 
palabra abalu. Este sentido exige en las pala-
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bras de Amos, el paralelismo de ~~~~ con ~): 
"secarse lt lo que indica que Amós era canse (l'n

te al menos , si es que no hablaba otros jllf" .. 
mas semíticos, de las asociaciones semant 1,'". 
de la raíz ~~H. 

Pero nos parece que el propósito de Amó~ v. 
todavía más lejo,s; más allá del uso semántf, '¡). 
Nos parece que Amos ha introducido transp()lIl~ 
eion retórica, con el propósito de confundí1 • 
los cultos de su auditorio, sin tener con (' 1111 
que afee tar la comprensión del común del PIII" 
bIo. Y es que, si a unos pocos inteligentes ,ltI 

les hubiera ocurrido reorganizar 105 factoll l• 
en paralelismo J restaurando el orden inten(' ,,\ . 
nal y alusivo, se hubiera tenido lo si~uienll· t 

y se secan los oasis de los pastores 1, '.,. 
enlutece la cumbre del Carme10 . 

Aquí tenemos la alusi6n a los ricos y arl" 
t6cratas, que habían convertido el lugar p:II .• 
disíaco de la cumbre del Carmelo, en una esp" 
cie de Acapulco o Beverly Hills. El duelo vi 
sitara sus residencias. 

Volviendo a la estructura merística, tt'IIt ' 
mos que el juicio divino afectará a todas I ."t 
clases sociales, en todos los rincones tI"1 
país; nadie escapará; ni aun los que se eS(' 11!! 

den en la cumbre del Carmelo (9:3). 
No estará de más decir que su auditorio 1111 

desert6. Am6s tuvo gran éxito a pesar de '1 11 ,' 
su mensaje no fuera nada halagador. Maestro .1.. 
la ret6rica, supo verter su mensaje en l.". 
moldes del proceso judicial, de la ende"' •. '. 
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ti discurso heráldico, de la homilía, del re
.rte de visi6n, etc. Los oradores del presen
• quedaran pasmados y boquiabiertos al adver
" su uso magistral de la elipsis, de la pro
.p.is, de los clisés, de los slogan., y de 
.. serie de efectos audiovisuales, como la a
iteración, el anagrama, la onomatopeya, la 
.tanáclasis y la metagrafia. Sobre el signi
licado de esto. términos consulte mi obra, Mo
lelo de oratoria (Bditorial Caribe, Miami, 
¡,76) . 

" Q 1'. lip,; c"fj~ 0:V-1W~ 01D~ '1J1 
~'+1 oj'o'-l?'D 0:1~ '~'3 7~¡~~-71 

a~7 D'n~~ 7~¡W' J!~ W~i'-,3 O~JJ: 
1\:*'] :WI1¡y 

ll$o/~ n'~; "1 n' 
i7ip 10' Oi~1"D' 
0'Y.'0 ni~J 171!$1 
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11 MODELO DE MIDRASH 
~ (Salmo 8) 
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En el Salmo 8 tenemos un bello ejemplo de 
midrash y paráfrasis libre de Génesis 1:28 y 
Job 7:11-21. Subrayando el pensamiento de Gé
nesis, el autor del Salmo 8 transforma a la 
vez el sentido pesimista de Job 7 en una glo
riosa oda al hombre. 

El midrash del Salmo 8 gira alrededor de la 
raíz verbal ¡PD, que no aparece en Génesis pe
ro sí en Job, aunque con el sentido de "visi
tar" (para atormentar) . Salmo 8 cambia su sen
tido por "comisionar". La forma ~3:ri1QJ;I es evi
dentemente Qal, y en esta estructura esta raíz 
significa "visitar" con las asociaciones ya 
sea de juicio o de favor. Sin embargo, el 
paralelismo, y el contexto mldráshico exigen 
que demos a la raíz 1P9 su acepci6n más difun
dida en los idiomas semíticos: "comisionar". 
En acadio, el verbo paqádu y el participio
sustantivo paqIdu, "comisionado", "visir", se 
refieren a una persona de categoría segunda a 
la del rey, que ha sido comisionado por éste 
como ministro de hacienda . De este modo, el 
Salmo 8 describe al hombre como una especie de 
virrey o de rey en miniatura, segundo a •.. 
IDios mismo! 

Sin embargo. el autor del Salmo 8 no se deja 
empañar por semejante grandeza. Al contrario, 
contrasta la grandeza humana con la grandeza 
de Dios; y sólo refiri€ndose a la Tierra con 
su bóveda celeste, el microcosmos del dominio 
concedido al hombre, dice el salmista: ¡Cuán 
grande es el nombre de YHWH! y no ¡Cuán grande 
es el nombre del hombre! 

Hasta la motivaci6n del salmo es posible a
divinar. Se trata de una escena nocturna; una 
noche estrellada. Las estrellas , que simboli-
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zan "hijos", le hacen divagar en su pensam11'1I 
to, de las estrellas, hasta las criaturas '1 11, 
IItodavía maman"; y de estas, a ciertos homhll'" 
creciditos que tienen la osadía de desterrar ,. 
Dios de su propio cosmos. 

:'1~( ';~r~ n'~~D 7~ Q~J~? 
':'jJ " J" R il1;" 2 .. - ; 

T~~~ ?~f J~~ '''1~ n~ 
:O ? ~o/D 7~ ~!i" "~~ ,~~ 

nm,? r·y rl!ln O'ini'1 D'?'? 1Y ,~ ~ 3 

:Dv.,mn J ' lN n'~ I1f " ,? ;1'"n 
~'~·Yil~~ "{¡¡ ~ 1;l ~'I? o/ 0I~! l:l '~ ~ 

:OIRJJi~ ,I1fN D'JJiJ1 n,' 
T : ~ ',' -: T : - " T 

~3J?\D ,~ I1f;J ~ OI~ 5 

:13JP,~D ,~ CJ~ 1~1 

O'D~ag Ol~ ."l,D~l 6 
:"nJ~~~ 'JDl l;~?l 
~'J~ 'I~;, .OI~"~~ 7 

:1'71' nnn OIR' ~~ T: - -- T -

D'n O'~4t'J nH 8 
:';¡~ n1lJq ~ O¡1 

O~D "~1~ o~~, 1~~ 9 

:O' ~ ~ n;nl~ ,~'y 

:¡J"~' ,~ ;";'1" 

T~~v-7rf ~~, ""~-OI Q 
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~ INTERRELACION DE FONDO Y FORMA 
~ (SALMO 119:89-96) 

El Salmo 119 es una especie de acróst i 1'11, 

Siendo la unidad literaria más grande de Sa l.! 
mos y de la Biblia entera, está dividida "ft 
22 secciones. Todas tratan, sin distinción lilJ 
pica1 de los testimonios y las leyes de TI 1 " •• 
de su fidelidad; de su inmutabilidad. Se dil.~ 
rencian sólo formalmente, pues cada sec(' lit" 
corresponde a una letra del alfabeto hebn'ni 
de modo que la sección que nos sirve de p:ll " .. 
digma, la sección Lamed I todas sus unid:td". 
binarias o paralelísticas, empiezan con la I~ .. 
tra lamed, como 10 destacan las flechita~ 11". 
gras que incluimos. 

La sección Lamed ilustra cómo la forma pll .... 
de a veces reforzar el sentido. En sus 1111. 
primeras unidades binarias, se traza una 011\"" 

logía entre la Tierra, que nios ha puesl " .. " 
el espacio, y permanece allí, fija, sin mOVl'I" 

se; y la fidelidad de la palabra de DioH. l. 
gualmente inmutable e inconmovible. 

Si se presentara el paralelismo normal, ni" 
forzarlo para acomodarlo al acr6stico, I,-ne 
dríamos 10 siguiente: 

~1~'1 nw C1iY~ 

~~p~~ ;'l ;'1 
,;~~n, Y'N Alli3 

.- : ~".,. T ; -

C'D\'n nUl "TT- ....... 

Pero mediante el acomodo bajo acróst i ¡ i l ' •• 

ha producido un montaj e de ideas que rpnllll" 
más dinámico. Se pOdría decir que se ha 1111'1""" 
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do un salto del símil a la metáfora; se han 
combinado las asociaciones de la Tierra con 
las de la palabra de Dios . Para lograrlo, se 
ha tenido que cambiar el género de la palabra 
n~~~. a l~~, para que concuerde con '~1; ya no 
con YJij. Como resultado, se tiene que la pala
bra de Dios es vislumbrada como escrita en el 
cielo, con caracteres indelebles; con letras 
inconmovibles, atestiguando a todas las gene
raciones de hombres, de la fidelidad de Dios! 

: C ? 1J'V~ :qq 
90 :;J~P7.1\\ '-'l ,.,( ~ 

:1·7.1~BJ Y:)t! N~í:!l 

91 oi'O ~17?~ )' I1 ~I1'7,l,? ~ 
:~'n¡¡ '¡":!lO ':;J 

92 '~V!Y,r¡¡ ;1~~in ' ~n7 ~ 
:'~nt '~1¿~ r~ 

93 :;J'J~~ n;¡lf'!! 11'7 o~íi1( ~ 
:'~~r~O D~ ''il 

94 ' ~y.'l1'i" ' H~ )( ~ 
: '~If'n J'~~p~ ':p 

9S 'J13R7 o'y~, 11p ''1 ~ 
• •• : - : • T : • 

:]~iJ~~ :;J'\11 11 
96 r~ '1)'(\; n:?~ 7~,? ~ 

:"N7? ;t~~~1;) i1~Ol 
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91 INTERRELACION DE FONDO Y FORMA 
~ (ECLESIASTES 3:1-8) 

Un aspecto característico de la rica pro
ducci6n literaria del movimiento sapiencial, 
es la expresión de conceptos profundos y revo
lucionarios en unidades poeticas de forma sim
ple, casi infantil, que pasan mayormente desa
percibidas para quien no dispone del instru
mental exegético adecuado. Eclesiastés 3:1-8 
ilustrara lo que queremos decir . 

A simple vista, este pasaje es una lista de 
infinitivos que señalan hechos evidentes. Pero 
este es un caso en que el fondo depende de la 
organización formal. 

Observe que el poema se compone de dos blo
ques o estrofas, que terminan, el primero con 
las palabras: "tiempo de arrojar las piedras y 
tiempo de recoger las piedras"; y el segundo 
con las palabras: "tiempo de guerra; tiempo de 
paz", 

Cada estrofa se compone de tres unidades 
binarias o paralelísticas. Cada unidad binaria 
o dístico se compone de dos miembros o esti
quios, de carácter sintético o complementario. 
Así: 

1. Tiempo de nacer - Tiempo de morir 
2. Tiempo de plantar - Tiempo de arrancar 

Cada estiquio se compone de dos hemisti
quios o mitades, de carácter antit~tico: 

1. Tiempo de nacer 
2. Tiempo de morir 

Concebido así el poema, aflora su mensaje: 
Se considera el nacimiento y la muerte, como 
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sujetos a un designio supr~mo, así como la 
siembra y la cosecha obedecen al designio del 
hombre. Mas no escapa del designio divino la 
"muerte repentina" de los hombres, ni el por
fiado aferrarse a la vida. Este tema es desa
rrollado en la prtmera estrofa. El verso que 
resume los pensamientos se inspira en una an
tigua práctica bélica, en que miles de guerre
ros, arrojan piedras a lo~ mejores campos d~ 

cultivo, arruinándolos en un instante. Pero 
esto no es el final; también hay la esperanzn 
de la reconstrucci6n, ilustrada por la esceml 
de librar a los campos de cultivo de su igno
nimia y esterilidad forzadas. Rsto es algo qUf' 

se está cumpliendo en el moderno estado de Is
rael. 

El segundo bloque enfoca de más cerca las 
relaciones humanas, sujetas a la osc.ilaci6n di> 
108 sentimientos y hasta los caprichos m~h: 
descabellados. Se trata de la atracc16n fisi
ca; el deseo ardiente de buscarse mutuamente v 
abrazarse. Se trata de la pérdida del interes. 
la repulsi6n y el escape. O se trata de la pA· 
9160 de acumular riquezas, descrita como el 
recoser frenéticamente la bolsa; y la parado:í .• 
del despilfarro o la apatía hacia las cosas r11' 
esta vida. El verso que lo sintetiza, const; 
tuye el miembro sintético del verso que 9int~ 
tiza la primera estrofa. 

N6tese que antes de 
cíclica de la historia, 
restauraci6n final, que. 
y la paradoja. 

subrayar una nociilll 
se pone enfasis en , ., 

sucede a la po1arida4\ 
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r¡Ql LA FORMA COMO RECURSO NEMOTECNICO 
~ (PROVERBIOS 31:10-31) 

Este poema es formalmente un acróstico pro
piamente dicho, basado en el orden de las le
tras del alfabeto hebreo. Presentamos el texto 
de modo que usted aprecie su estructura inter
na. El acr6stico era y es un recurso de la di
dáctica, y facilita la memorizaci6n. 

Tratar de cada detalle de este poema ocupa
ría mucho espacio. En este tópico s610 hemos 
de enfocar algunos detalles. 

Observe la importancia que se concede, en
tre las actividades del modelo de mujer, a la 
industria textil. Ella se aprovisiona de lana 
(,~~) y lino (D'~~~) como materia prima. La 
lana era fácil adquirir; pero el lino reque
ría de cierto ingenio empresarial. Según Josue 
2:6, el lino era cultivado en Canaán en las 
postrimer fas del período cananita; y según el 
calendario de Guézer, el l i no era uno de los 
productos agrarios en tiempos del rey Salomón. 
La palabra D7~~~ parece referirse a la planta; 
y la palabra ~~ (que aparece en el verso 22 de 
nuestro poema), se refiere a las telas hechas 
de la fibra del lino, cuya estima era general. 

La segunda fase de su labor es preparar los 
hilos. Esto hace con la rueca (1i~7~) y el hu
so (~7~: en forma pausa1, J~~). Ver verso 19. 

La tercera fase de su labor es el hilado y 
el tejido. Ella trabaja hasta de noche a la 
tenue luz de las lámparas de aceite y mecha, 
como la representada por la figura 133 de mi 
Tabla Arqueo16gica (ver Enfoque arqueológico). 

De su taller domestico salen productos como 
D'':JJ.1D , "tapicesll (ver. 22); P1\? "túnicas"(en 
hebreo moderno es "sábanas"); 11AQ "cintos", 
etc. 
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La última fase de su labor es la venta del 
producto de sus manos. El comerciante que los 
compra, es llamado en el verso 24: 7~r.~~ "ca
nanitall

, y éste es un interesante detalle al 
cual dedicaremos el debido espacio más adelan
te. 

Mayor 'nfasis descriptivo se concede a su 
carie ter , al cual se describe tambiAn con ana
logías de la industria textil: Ñ~ll7 '1~1-Tiy, 
(ver. 25), 

La palabra 7~~~~ en nuestro poema es un ar
caísmo. Es gentilicio de l~H, el nombre con 
que los horeos y como ellos otros pueblos, co
nocían a la tierra de Israel, antes de la con
quista . El nombre 1~~~ es semejante al nombre 
de Grecia, país al que sus propios habitantes 
llaman Elas; o al nombre de Egipto, al que sus 
propios habitantes semíticos actuales conocen 
como Al Mazr. Canaán como entidad política 
centralizada, no existi6 jamás; pero en las 
ireas vecinas se difund16 el nombre Canain, 
para la zona de Fenicia primero, y luego paro 
toda la regi6n entre Siria y Sinaí. 

La palabra l~l~ es horea, y significa, 
"púrpura" o "pats de la pGrpurau . Se originó 
cuando los pobladores de la costa de Fenici~ 

descubrieron la industrial1zaci6n del tint .. 
púrpura o morado del caracol Murex brandari..: 
para el teñido de telas. Los griegos hicieron 
exactamente 10 mismo que 108 horeoa: llamaron 
a esta área geográfica Foinikia (fenicia), pa
labra que deriva del griego foinix "púrpura". 

Llamar a los comerciantes con este nombrp. 
aunque no tuvieran ancestro cananita, nos r~ · 

monta a los días remotos cuando muchos pequr· 
ños comerciantes ambulantes, servían de inter
mediarios entre los proveedores de materim: 
textiles, y los gremios de teñidores en Sid6n. 
Tiro, Aco, etc. 



 

 
 

515 

En hebreo, "púrpura ll es 1~~1t(. La expresi6n 
lQ~l~l WW, en el verso 22, es un ejemplo de 
hendiadis, figura de ret6rica en que dos pala
bras que se refieren a la misma cosa están u
nidas por la conjunción. F.n este caso, ~~ es 
la tela de lino, y 1~~1~ es el color de la 
misma; que de paso tuvo mucha popularidad en 
la corte de los reyes, hasta convertirse en 
s!mbolo de realeza. 

Otro detalle que merece atención es un caso 
de elipsis en el verso 23, que si no es anali
zado debidamente, conduce a las interpretacio
nes más ridículas. Dice este verso: "Es cono
cido en las puertas (C'l~~~) su marido, . cuando 
se sienta con los ancianos de la tierra." 

La frase elíptica o incompleta es: "en las 
puertas"; que se refiere a las puertas de la 
ciudad. En las antiguas ciudades amuralladas, 
las puertas de la ciudad eran centros de con
centración del público. En sus inmediaciones 
estaban la plaza del mercado y los edificios 
de la municipalidad. Con el tiempo, la expre
sión "puertas de la ciudad", o como en este 
caso "puertas" solamente, vino a ser sinónimo 
de "tribunal" o "municipalidad". También el u
so de la palabra 1i!T "anciano" con el sentido 
de "magistrado" ~punta a esta implicación e
líptica; y la palabra YJ~, se refiere ya no 
sólo a la ciudad sino a · todo el país. 

Esto cambia por completo el asunto. El ma
rido de la dama del poema, no es ningún vie
jito curcuncho que se sienta sobre la tierra 
(sobre 10 barridito), en la puerta de su casa, 
rodeado de otros viejitos ociosos como él, es
torbando el paso; mientras su mujer, cuya cuna 
él pudo haber mecido, se las pasa tejiendo 
adentro. ¡Su marido es un magistrado! El verbo 
~~7 se refiere a la investidura que represen
tan las curules de los gobernantes del pueblo. 
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~ EL USO DE LA ANALOGIA (SIMIL) 
~ (CA"lTARES 7:1- 6) 

La analogía es uno de los factores más el,'· 
mentales del lenguaje y de la literatura. Ha
lla expresión en el símil y en la metáfora 1I 

alegoría. 
En el presente tópico hemos de referirn(l~1 

al símil, cuyo uso está ilustrado en el poelll.1 

de Cantares 7:1-6. El símil establece snalo 
gías mediante las palabras "como", "asr como", 
etc. Constituye la unidad mas simple de la P;I 

rábo1a. 
Nuestro poema usa el símil en la descrip 

ción de los encantos físicos de una joven .1., 
la nobleza israelita, llamada en Cantares, ti l.. 
Sulamita". Ella es un personaje casi legend.1 
rio, que fue el amor platónico de Salomón. 1'11 

la realidad podría ser cualquier joven sexy. 
El cuerpo de la joven es descrito de 1,1'1 

pies a la cabeza. Mediante s!miles se desel I 

be a sus piernas, sus caderas, su ombligo, ::11" 
senos, su cuello, su nariz, sus ojos, su pel", 

Formalmente, este poema puede ser eatalo,',.' 
do con la libre versificación moderna. Anal" 
gicamente, todos los símiles se inspiran en 1.1 
analogía básica nrujer-tierra (en nuestro PI', · 
ma, la tierra de Israel). Aun el símil de 1,,,. 
venaditos gemelos con que compara el poel.1 . 1 

los tiernos senos de la joven, tienen que VI " 

en última instancia con el paisaje natur.d. 
También hay símiles que se inspiran en el p.1I 
saje cultural. 

La analogía mujer-tierra no es novedad. r' lI 
una composición de origen sumerio, la di 11 ', I 

loanoa compara a su vulva, entre otras mudll" 
cosas, a una tierra por cultivar, a una col [ 
na, a un terreno humedecido; e invoca : ti ¿f1ul "11 
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10 arará?" Dumuzl se ofrece él mismo, y ella 
le urge~ "¡Ara mi vulva, mi dulce coraz6n!" 
Después de un pasaje fragmentario donde se 
describe la unión sexual, se pasa a describir 
la vegetación que resulta de esta unión: fiEl 
huerto floreci6 exhuberante ..... (ANET, col. ii 
págs. 641, 642; Cf. La Ishah, pags. 62-64). 

Cada símil de este poema analizo en: Herme
néutica. En este tópico permítaseme referirme 
solamente al verso 6, que describe la cabelle
ra de la joven: 

D"l:'~l~ 'HP~ ~~n 1~~1~~ ~f!N·' n~J~ 

Estas palabras son traducidas en algunas 
versiones, así: "Tu pelo es como la púrpura; 
el rey está cautivo en trenzas.u La Versi6n 
RVR 1960 es más correcta al traducir: "el ca
bello de tu cabeza es como la púrpura del rey 
suspendida en los corredores". 

El primer problema que enfrentan los tra
ductores, es definir el significado de la pa
labra 07~~1. Esta palabra aparece varias veces 
en Génesis y parece referirse a las canaletas 
que tenían algunas cisternas, para conducir el 
agua a los abrevaderos. No hay ninguna razón 
para traducir esta palabra como "corredores". 
La traducción "trenzas", sólo ser!a posible si 
se usa D7POl metonímica o metafóricamente (co
mo si las trenzas se parecieran a chorros de 
agua). 

El segundo problema reside en que los maso
retas, que evidentemente no supieron a qué se 
refería, colocaron el signo atnaj debajO de 
la palabra 1~~1~. dividiendo el vers!culo de 
este modo en dos hemistiquios: el primero ter
mina en esta palabra; y el segundo es traduci
do: "El rey esta priSionero en •.. " 
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Nosotros preferimos reconocer entre las pa
labras J~9 1~~1~ asociaci6n genitiva, signifi
cando: hargamán del rey" o simplemente "púrpu
ra real". Esta asociación está harto atesti
guada en la sintáctica hebrea; en casos como 
estos, un sustantivo puede desempeñar la fun
ci6n de adjetivo . Ademas, la asociaci6n de la 
púrpura con la nobleza y la familia real, se 
presta a esta interpretaci6n. 

Hasta este punto no sé ha aclarado comple
tamente el enigma: ¿Qué tiene que ver el color 
púrpura con el pelo de la mujer? La respuesta 
bien podría ser que la palabra 10a1~ tiene u
so metonímico, y puede significar: m4teria 
prima textil teñida con argamán; o telas finas 
en general; y haata la forma o consistencia de 
estos materiales, sin consideraci6n de su co
lor. Ahora bien, como el tema de la analogía 
es el pelo de la mujer, y ~ste parece hilos, 
la frase "púrpura real aprisionada en c",m," 
que describe a su cabellera, haría menci6n~ ° 8 

sus trenzas, que se semejan a madejas de hilos 
mis refinados. Si estamos en 10 correcto, el 
poema nada tiene que ver con el rey, atrapado 
en el pelo de la joven, como piojO. Al contra
rio, el símil sería sumamente expresivo, y el 
poema culminaría de este modo haciendo hinca
pi' en la referencia del verso 1, de que la 
Sulamita pertenecía a la nobleza: Era ~'1~ n~. 

El último verso del poema, ensalza eviden
temente la preeminencia del amor, entre todos 
los placeres de esta vida. 
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l.j2l EL USO DE LA ANALOGIA (METAFORA) 
~ (ECLESIASTES 12:1-7) 

Este poema nos ilustra el uso de la metáfo
ra, recurso que no establece las analogías di
rectamente; sólo las sugiere tanto en el sen
tido de los verbos o en términos metonímicos; 
10 cual dinamiza más la comunicación del pen
samiento, aunque apelando más a la capacidad 
intelectual del lector. 

En este poema, que describe el envejeci
miento, y hace un llamado a acordarse de Dios 
antes de que este tiempo venga, el uso de me
tonimias tiene propósito eufemístico. Veamos a 
continuaci6n algunos de los símbolos trazados: 

El Sol, la Luna y las es trellas simbolizan 
al esposo, la esposa , los bebés. 

Las nubes que siguen a la lluvia y jamás se 
despejan, simbolizan los achaques de la vejez, 
que ensombrecen el cielo del alma. 

El edificio de una casa aristocratica re
presenta el cuerpo humano. Los guardas de la 
casa son los brazos; los hombres fuertes son 
las piernas; las mujeres que muelen sobre el 
mortero son las muelas; los que miran por las 
ventanas son los ojos; las puertas que dan a 
la plaza son los labios. 

La frase '''~[I n;l~ tilas hijas del canto" es 
el eco lejano de las· canciones de amor; can
ciones como "Yesterday" de los BeatIes. 

Las flores del almendro simbolizan las mar
cas de la vejez repentina: canas. Las flores 
del almendro son rosadas, y bien pronto se 
tornan blanquecinas antes de caer . 

El cuenco de oro, es una lámpara de aceite 
con la forma de tazón, que pende del artesona
do mediante una cadena de plata. Plata y oro 
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simbolizan riqueza. La lámpara que se preCipi
ta al suelo simboliza la muerte que visita la 
mansi6n de los ricos. 

El cántaro d~ arcilla, que un día se rompe 
y se queda junto a la fuente, simboliza la 
muerte de los pobres. 

La rueda de la polea del pozo, que sirve 
para hacer subir el agua en un balde, y que 
fuera abandonada cuando la cisterna se secó, 
simboliza a los que sobreviven a su genera
ción. Pero un día se descoyunta su eje y se 
hace añicos al precipitarse dentro de la cis
terna. Es que el cuerpo vuelve a la tierra; y 
el espíritu al que 10 dio . 
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~ EL GENERO APOLOGETICO 
~ (JOB 39:19-25) 

En los capítulos 38 y 39 de Job hay una in
t .eresante serie de 14 poemas t internamente OT~ 
ganizada, que empieza con un corto prólogo y 
termina con un epílogo más lacónico aun. Toct.1 
la serié es tratada en Herménéutica. 

El propósito de la serie es exponer arg\1 
mentos sobre la providencia divina; sobre 1,1 
cuest16n de "51 le importa o no a Dios". El 
contrincante es cualquier ateo de boca. Apartl' 
de ser interesantes unidades poéticas, vario!: 
detalles son excelentes exponentes de humor. 

La unidad de los versos 19-25 del cap. "\,1 

trata del caballo de guerra. El argumento qUI' 

conlleva es que este es un guerrero por natu 
raleza; no fruto del entrenamiento o de In' , 
academias militares. 

El género apolog~tico destaca en una soci. ' 
dad monoteísta; porque sólo en una socied,ul 
tan evolucionada conceptualmente, se cuestioll ,l 
y hasta se ridiculiza la fe. 
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r-;4l EL GENERO APOLOGETlCO 
~ (SALMO 1) 

En el salmo 1 se define el recurso apologé
tico, contrastando a los justos con los peca
dores. Entre estos últimos, destacan casual
mente lQs "escarnecedores" (O'~~), qué son los 
que se esmeran en hacer irrisi6n de los pos
tulados y la conducta de los justos. En hebreo 
moderno el término significa Upayasos", 

El justo es comparado con un árbol lleno dc' 
vitalidad, y que da su fruto a su tiempo. Per0 
la idea central de todo el salmo es que DioH 
"conoce" el camino de los justos (verso 6) . 

Tenemos en este verso una acepción especial 
de la raíz Yl' I que, en otros acápites apareCt' 
con el sentido de "tener relaciones séxua1es ll

; 

aparte de su sentido corriente: "saber", "ca· 
nacer" . 

¿Qué significa Yl' en este verso? Su senti 
do es definido por el paralelismo con la ex 
presión: "mas la senda de los malos perecerá". 
De ello deducimos epigonalmente, que Yi' si¡~ 

nifica "sobrevivir", "perennizar", ¿Como ae! 
quiere este verbo este sentido epigona1? Ver!' 
mos: 

Yi' es un término técnico de las relacion." 
pactuales. Las partes de un pacto, es dec i I 

las personas que 10 establecen, entran en 11111 

relación especial de respeto, protección 
preferencia. Nuestra palabra "conocer" tambi.'1I 
adquiere un sentido semejante cuando se le ,111 

tepone el prefijo "re", Así, "reconocer" a 1111 

gobierno, implica el establecimiento de 1:'('1., 
ciones diplomáticas. 

Dios "reconoce" el camino de los justos. ' , 
decir su manera de vivir, su conducta; y ,'"u 
razón, pues el verso 2 indica que los jm¡I ,," 
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aj ustan su vida al manifiesto pactus! que 
constituye la Torah¡ la constitución que codi
fica cada aspecto de la voluntad de Dios para 
con el hombre. El resultado de todo esto es 
vitalidad, éxito, y en última instancia, para 
usar la frase que acuñara Darwin, la supervi
vencia de los más capaces de reconocer la vi
gencia de las leyes divinas y doblegar sus vo
luntades a la voluntad de Dios. 
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l15l EL GENERO APOLOGETICO 
~ (JOB 27:1-11) 

Un aspecto muy importante del género apolo
gético, son las argumentaciones y la dialécti
ca de Job acosado por los teólogos dogmáticm: 
que se las dan de abogados de Dios. 

La dialéctica apologética será expuesto¡ 
mientras dedicamos espacio a un factor apart(· 
relacionado con esta selección: la diferenci:1 
entre una traducción literal y una paráfrasis. 
El verso 5 dice literalmente: UNo se me ocurr:1 
justificarles •.• !" Quiere decir: "¡No se mi' 

ocurra darles la razón!" 
La segunda parte del verso 5 dice litera] · 

mente: "Hasta que muera, no quitaré de mí mi 
integridad. u Lo que quiere decir es: "Hasta el 
final, no negaré mi inocencia . u ilQR ,')gi}~ sigo 
nifica inculpar. Un principio legal dice qu" 
todo hombre es inocente hasta que sea hal1adll 
culpable; entonces, su inocencia es anu1adn. 
Observe que todos los términos que usa Jo" 
tienen origen forense . 

Las palabras de Job, que revelan gran con 
fianza en sí mismo, son su respuesta a sus ti 

migos teólogos que asociaban sus sufrimiento: , 
a su "culpabilidad" . Job no tiene sentido ,1,· 
culpa, ni permite que nadie se 10 inculque mc' 
diante el lavado cerebral. Se estima que 1" 

sentido de culpa, fundado o infundado mata m:j, . 

hombres que la bomba at6mica. 
En el verso 6 dice Job : "mi justicia ten,:,· 

asida y no la cederé" (Versi6n RVR). Lo <r"" 
Job quiere decir es: "Sostengo sin vacilar q .. ,. 
soy inocente." 

Finalmente, la frase "sea como el impío 1111 

enemigo" (Versión RVR), es el!ptica, y quif'l ' 
decir: IImis enemigos sean considerados tran :. 
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gresores". En otras palabras, Job quiere que 
caiga sobre sus propias cabezas, lo que ellos 
quieren que caiga sobre cabeza ajena. 

Como constatará usted en casos como estos, 
una traducción literal prueba ser lnefectiva. 
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l16l EL GENERO DEVOCIONAL 
~ (SALI!O 19) 

Todos los críticos literarios estiman qu~ 
el Salmo 19 (más exactamente, su primera par
te), se inspira en un himno a Shamash, el 
dios mesopotamo de la justicia, personificado 
en el Sol. 

La asociación del Sol con la justicia '(' 
refleja aun en la literatura bíblica. El autor 
del Salmo 19 prefiere trazar asociaciones en
tre las leyes físicas que rigen al Sol, y la~¡ 
leyes justas de Dios, registradas en la Torah. 
Para el salmista, las leyes físicas y las le
yes espirituales, tienen el mismo origen en 1 .. 
voluntad de Dios . 

La primera parte del salmo (versos 1-6), 
describe al Sol en el espacio. La segunda mj · 
tad, destaca la preeminencia de la Torah. 

La primera sección es introducida con 1 ¡i 

observación de que los cielos cuentan de] .1 
gloria de Dios; de que el cosmos tiene un len
guaje inteligible para el hombre, que día v 
noche comunica este mensaje, que trata de ].1 
sabiduría de Dios. Este es un mensaje silen· 
cioso, sin palabras. 

La segunda sección des taca en palabras, 1" 
que el cosmos comunica. La exégesis de su:! 
partes la presentamos en Hermen~utica . 
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~ EL GENERO DEVOCIONAL 
~ (SALMO 23) 

El Salmo 23 es un ejemplo clásico de cómo 
la belleza y apelación del lenguaje poético 
puede estorbar e impedir al lector penetrar al 
sentido más profundo de una composici6n. Com
parar a los hombres con la manada y a Dios con 
el pastor es bonito, pero superficial. 

Si consideramos el Salmo 23 a la luz de las 
asociaciones de la literatura acádica, podre
mos penetrar su sentido profundo. En la lite
ratura acádica, la palabra recum, que equivale 
a nY.'1 t "pastor", es un título del rey. Antes 
de proseguir con el Salmo 23 veamos algunas 
porciones acádicas entresacadas del texto del 
C6digo de Hamurabi, donde también aparece la 
palabra "pastor" escrita en sumerio: SIBA . 

Columna I (lineas 50-63) 

lJammurabi Hamurabi 
re~Om - el pastor, 
nibít - llamado (del) 

DINGIR EN.LIL - dios En1i1 
anaku - yo soy. 

mukammeIr - El que reúne 
nub~im - abundancia 

u ~uQdim - y plenitud. 
mu§aklil - El que cumple 

mirnma sumsu - todo 10 que fuere su nombre 
ana EN.LIL.KI - para Nippur, 

DUR.AN.KI "vínculo del cielo y la tierra", 
zanInum - El que cuida 
ná~idum reverente 

~a E.KUR - del (templo) de Ekur; 
WGAL liOm - el ~ hábil. 
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Columna 24 (lineas 42-51) 

anaku-ma - Yo soy ciertamente 
SIBA mu§allImum - el pastor que trae paz; 

Sa GI~ PA.~U - cuyo cetro 
iSarat - (es) recto. 

sil11 t§bum - Mi sombra buena 
tarI? - esta extendida 

ana URU-ia - sobre mi ciudad. 
ina utliya - En mi seno 
ni§i KALAM - el pueblo de la tierra 

~umerim de Shumer 
u Akkadim - y de Akkad 

ukIl - he mantenido. 

Usted habri observado que en estas alusio
nes de Hamurabi a su persona, no hay la míni
ma a1us16n al pueblo como manada de ovejas. Si 
basados en esto, asociamos a la palabra ~y.' 
del Salmo 23 el título de rey, podemos definir 
hasta el origen del salmo . Este provendría de 
la pluma de uno entre muchísimos piadosos is
raelitas que concebían a Israel como una teo
cracia, donde YHWH es el rey, el pastor. De 
este modo quedan puestas de lado las asocia
ciones superfluas a las ovejao, q~e no comen 
en la mesa del pastor, que no se ungen con 
aceite, ni habitan en la casa de YHWH (la pa
labra 7n~~' debe corregirse a 'Q~~~l). 

Hasta 'ei detalle de nln'7~ N',\: fiel valle de 
't T: - .. 

sombra de muerte", puede ser aclarado por la 
literatura acád1ca. En un poema acadico que 
trata del descenso de la diosa Iahtar al mun
do subterráneo, se dice que este lugar es la 
morada de la sombra de los muertos; ~ste es el 
valle de sombra de muerte. El Salmo 23 hace u
so poético de estas concepciones mitológicas, 
para expresar que aun en la peor situaci6n, el 
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que confía en YHWH, no temerá mal alguno; sim
plemente porque aun en aquel lugar, YHWH esta
rá con H. 

Para terminar, queremos llamar su atención 
a un caso de transposición. Observe las si
guientes expresiones: 

Verso 3: 

Junto a aguas en reposo me conducjr~. 

Verso 4: 
p,x '~Aynl 'lnl' 

-:~. .. : : - : ... : -
He hará descansar en sendas de justicia. 

En el verso 3 la palabra '~~n~? proviene de 
la raíz 'ml. "conducir". No hay ningún propó
sito especial en conducir rebaños junto a a
guas de reposo. Estas aguas no tendrían otro 
propósito que el de saciar la sed del rebaño. 

Por otro lado, la forma ~~O~~ es el Hifil 
de n13. que se traduce "hacer 'descansarll

• El 
descansar en medio de las sendas, sirviendo de 
estorbo, es inoperante. Pero si reubicamos a~ 
bas formas verbales, tendremos 10 siguiente: 

He hace recostar junto a aguas en reposo; 
He conduce por sendas de justicia. 
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~ EL GENERO DEVOCIONAL 
~ (SALMO 139:13-18) 

Observe en esta perícopa el uso de la raíz 
illi7 como "crear" (cf. Tercera Parte, t6pico 
85, págs. 450, 451). 

ni'~~, en el verso 13, significa literal
mente: ""riñones". Los riñones, y en términos 
mas generales, las vísceras, eran considerados 
en la mentalidad semítica como centro de las 
emociones, 10 que en nuestra mentalidad occi
dental asociamos con el coraz6n. Este por su 
lado, era considerado el centro del intelecto, 
la mente y los pensamientos (cf: PI'. 4:4; 
6:20-23). 

Observe en esta 
mujer-tierra, que 
11, pág . 518. 

pericopa la analogía de 
ya estudiamos en el tópico 

El uso metafórico del verbo Op, en el verso 
15 se basa en una analogía originada en la in
dustria textil. El hecho de que en biología 
la palabra "tejidos" se base en una analo'gía 
semejante, pOdría ser una interesante coinci
dencia, Ante el microscopio, dice Steven Rose, 
en su libro La quimica de la vida, los cromo
somas se ven como un tejido de hebras multico
lores; como un manojo de serpentinas después 
de una fiesta infantil. 

Esta sección concluye con alabanzas al 
Creador de nuestro complejo organismo. La ma
nera asombrosa como Dios ha formado nuestro 
ser, es la manera como ha formado a todos los 
hombres que han existido, existen y existiran. 
Por eso, los pensamientos de Dios son inapre
ciables. 
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