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§ 2. — VOCALES

1. — Los antiguos hebreos usaron algunas consonantes para indicar 
sonidos vocálicos:

H, para indicar las vocales ayo.
H, a final de palabra, podía representar los sonidos a, e, o;
1, las vocales o, u;
’, las vocales e, i.

K H 1 1 no tienen en tal casó valor consonántico', y como 
determinan («engendran») la lectura, se llaman matres lectionis.

Cuando los Masoretas añadieron su sistema vocálico al texto 
consonántico, mantuvieron las antiguas «letras vocales», que ya no se 
pronuncian sin embargo: quedan quiescentes («descansan») en los 
nuevos signos vocálicos que las preceden: HOÌO suena susá (no susáh); 
W suena susé (no suséy).

2. — Las vocales hebreas son largas y breves; aparecen por lo 
general debajo de las consonantes (en la tabla se añaden a 2):

largas breves

nombre signo transcr. nombre signo transcr

qames □T â patah 5 a

seré 5 ë è segôl □ e

híreq ? ï î hîreq 3 i

hôlem b Ì3 ô ô qâmes hâtûf 3 T o

súreq û qibbûs 3 u

3. — Las vocales largas con matre lectionis (’ „ ’. í 1) están 
plene scriptae; sin matre lectionis, se dicen defective scriptae.

Las vocales pueden ser largas o por naturaleza (por razón etimológica, en 
cuyo caso suelen aparecer plene scriptae) o por posición (por hallarse en 
sílaba tónica o abierta). Algunos llaman medianas a éstas últimas.
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4. — Qibbüs y, sobre todo, segdl, que incluso aparece plene scriptum 
(’ „), se consideran alguna vez vocales largas.

5. — En cuanto a la colocación de las vocales,

► El qámes final se escribe alguna vez dentro de su conso
nante: '*¡,

► elpatah furtivum (v.i. 6), aunque debajo de la consonante 
final, ligeramente a la derecha: Hil, rüah «viento»;

► el holem, cuando sigue X final, se coloca alguna vez sobre 
el trazo superior derecho del X: yábo’ «entrará».

El holem. se indica a menudo con el punto diacrítico de tí y tí. Como toda 
consonante debe llevar su vocal (o su sewá, cf. § 3), dicho punto diacrítico 
indicará además la vocal o, siempre que vaya inmediatamente precedido de 
una consonante (sin otra vocal): HM, Móseh «Moisés»; K32?, éóne’ «el que 
odia».

6. — Las vocales se pronuncian después de su respectiva conso
nante; excepto el patah furtivurn, que se anticipa para facilitar la pronun
ciación de algunas guturales finales-. HT, yár&h (no yáréha) «luna».

7. — El signo representa dos sonidos, ayo (cf. § 7):

en sílaba tónica o abierta, es qames (= á < *á); 
en sílaba átona y cerrada, es qámes hátüf(= o < *ü).

El signo es también q ames hátüf(= o),

► si va seguido de qámes hátüf: po’olká «tu obra»;
► en la primera consónate de B’ttfnp (qodásim «santidades») y

{SoraStm «raíces»).

8. — Los signos í y 1 son:

vocales, si los precede consonante 6ip, qól «voz»; D’lp, qüm 
«levantarse»);

consonantes
(ioó y ww), si los precede vocal QÍV, ’áwón «culpa»;

siwwáh [cf. § 4, Ib] «ordenó»).
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Ejercicios

1) Transcribir al español:

T

mx
T T

box 
“ T

nx
T nax “ T

nnx
T V

XÍ3

nnx

2) Buscar las diez palabras en el Vocabulario y aprender su significado.

Puede ser útil dedicar una ficha a cada palabra, para ir anotando alrededor (a medida 
que se vayan conociendo) sinónimos y antónimos, otras voces fonéticamente similares 
o del mismo campo semántico, etc. Por ejemplo,

nx hermano “DX pereció

□x madre H2X accedió

15 hijo n« ’abT

padre

tf’X hombre, 
marido

D3 hija señor, 
marido

rinetfnT T t • familia ib: engendró



§ 3. — SeWÁ SIMPLE Y COMPUESTO

1. — El sewá simple (. ) se pone bajo las consonantes, desprovis
tas de vocal, que deben ser pronunciadas.

Las consonantes finales que no son matres lectionis, aunque 
no lleven sewá, se pronuncian: F)Í?O, miswót «mandatos».

Las consonantes quiescentes no llevan ni vocal ni s‘wá (porque no se pronun
cian): VOlO, süsáw «los caballos de él» (el *, sin sew&, no suena; el 1 final, sí). 
La "] final, si no lleva qames G|), lleva Sewá (*!]).

2. — El sewá simple puede ser quiescente y móvil’.

El quiescente ► ni se pronuncia ni se transcribe.
► Lo lleva la consonante que cierra sílaba 

(cf. § 7): ISHO, mid-bür «desierto».

El móvil ► suena como e brevísima que se trancribe e.
► Lo lleva la consonante, desprovista de vocal, 

que abre sílaba o semisílaba (cf. § 7): ITnS), 
berit «pacto»; yiq-telü «matarán»; F)Ñ, 
’at-te (< * ’an-ti)'«tá».

Es siempre móvil, por tanto:
► el sewá que sigue a otro ¡fwa (inbtP’, yi§-l‘hü «enviarán»), 
► el s‘wa de una consonante duplicada hal-l‘lü «alabad»).

3. — El sewá compuesto o hatéfresulta de añadir al sewá sim
ple una de las vocales breves _ (a), (e), (o). Hay, por tanto,
tres sewás compuestos:

nombre signo sonido y transcripción

hatéf patah

hatéf segol

hatéf qámes
t:

a brevísima “

e brevísima e

o brevísima °



4. — El sewa móvil y el s‘wá compuesto son semivocales.
Las consonantes guturales desprovistas de vocal prefieren el 

sewá compuesto.

Ejercicios

1) Leer en voz alta:

däb&r müt mäwet gdalyah gädöl behärim bänim ’él ’ében ’Ubi

nm r t
ma mn rrbns bins D’nns tros bx 

V T - T S - S r ‘TV • T
R* ’□X

• T

tèlek ya ' “seh söbnäh tiqwäh päqad hi’ ¡¡‘fot zéra' zöker

nfrsr n»fr nipri nps xnn öäfr
sulhän ’äwen 'áyin söb^ ' mizbS^h rahamim hamör ,emet ,oni
|n5fr px p» »5fr nàto D’onn niari nax ’3»

• Tt

2) Buscar en el 
siguientes:

Vocabulario y aprender de memoria las palabras

’3HX▼ “1 pnx X2T
T T

D’715x r* ~ T
3fr’ 

— T

frl3X H’H

T T “ T npí1

► Sal 119,19: bä’äres ’änöki gér
pX3 ’33X 13„

en-la-tierra yo forastero



§ 4. — DÁGÉS y MAPPÍQ

1. — El dagés es un punto dentro de la consonante (3); se divide 
en suave y fuerte.

a) El dagés suave (que llevan sólo las begadkefat, cf. § 1, 4) 
indica sonido explosivo: HS, peh (no feh) «boca».

b) El dagés fuerte (que puede aparecer en cualquier conso
nante, menos en las guturales) duplica además la con
sonante: |F)0, mattán «don»; ■wb, limmüd «discípulo».

2. — El dagés de las begadkefat puede ser suave y fuerte; es:

suave, si no precede inmediatamente sonido vocálico: 
13*10, midbür «desierto»;

fuerte, si precede inmediatamente sonido vocálico: 1133, 
gibbor «fuerte» (en 3 suave, en 3 fuerte).

La b‘gadkefat no lleva dagés suave, si va inmediatamente precedida de 
sonido vocálico: ISO safar «contó»; HlllS ’IB? sáré far'dh «los ministros del 
Faraón».

3. — El dagés no aparece jamás en las guturales (cf. § 1, 5); muy 
rara vez aparece en la 1 (DIO, morrat «amargura», Prov 14,10).

Se omite también:

*■ en algunas consonantes finales que resultan de asimilación (cf. § 8, 3): 
□P, 'am «pueblo» (de la raíz QOP; cf. § 19, 4b);

► a veces, en las consonantes duplicadas que sólo tienen semivocal'.
VT), way'hi (en vez de ’J1*), wayy'hi) «sucedió».

Algunos suponen en tales casos duplicación virtual o implícita.

4. — El mappiq tiene la misma forma del dagés-, lo lleva la 1 
final consonántica (no mater lectionis) que debe ser pronunciada: FIO’ID 
(«el caballo de ella») suena susáj-, en cambio, 1030 («yegua») suena susá.
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Ejercicios

i) an5 d’b» •qb’i pas ’n’i D’èBtën estf ’»’3 ’n’i 
:V3B ’3tfi W«i «in aáia nfrs niab min’

it T •• i : • s T •• : • r r :

a) Transcribir este primer versículo de Rut y leerlo en voz 
alta varias veces.

b) Distinguir los sewâs quiescentes de los móviles.
c) Distinguir los dâgës suaves de los fuertes.
d) ¿Cómo se lee 1’33? (cf. § 3, 1).

2) Buscar en el Vocabulario y aprender de memoria las palabras 
siguientes:

n’3

ì=>

-131
T T

13?

in

► Gen 1,1:
hâ’âres uf’et

rwn
la-tierra, a-y

nía
RÍW 

T T

-oy
“ T

nbu
T T

ha&samáyim ’et

D’aœn na . - T -
Ios-cielos a

xlohím bara’
D’n'5>R «na

t: ▼ t

Dios creó

Vrê’sît

nWiB • ’• t
En-el-principio


