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Tema 1
EL ALFABETO GRIEGO

Escritura y pronunciación

11. El alfabeto griego presenta en su forma clásica 24 letras, muchas de las 
cuales son idénticas a sus correspondientes en el alfabeto latino, que es el que usa
mos. Ambos alfabetos se derivan del alfabeto fenicio, del que también procede el 
hebreo.

1. Estos números, a lo largo de toda la Gramática, señalan los parágrafos a los que remitimos 
en el Índice de Materias.

LETRAS NOMBRE TRANSCRIPCIÓN 
EN LATÍN

SONIDO
mayúsc. minúsc. GRIEGO CASTELLANO

A a ¥lfa alfa a larga o breve
B b bÁta beta b
G g g£mma gamma g suave (ga, gue,

gui, go, gu)
D d dèlta delta d
E e Ÿ yilÒn épsilon e siempre breve
Z z zÁta dseta z ds, z italiana
H h fita eta e siempre larga
Q q qÁta zeta th za, ce, ci, zo, zu
I i „îta iota i
K k k£ppa cappa c, k fuerte
L l l£mbda lambda l
M m mà my m
N n nà ny n
X x x< xi x
O o ô mikròn ómicron o siempre breve
P p p< pi p
R r pî rho r
S s, j s<gma sigma s
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T t taà tau t
U u u yilóv ípsilon y u francesa

o ü alemana
F f f< fi ph f
C c c< ji ch j
Y y y< psi ps
W w m m¿ga omega o siempre larga

Las letras de la primera columna se utilizan ahora solo como letras mayúsculas 
en los libros griegos, pero en origen estas letras se utilizaban en general en toda 
la escritura griega. Se les llama generalmente letras unciales, y por eso los más 
antiguos manuscritos del Nuevo Testamento son denominados «Manuscritos 
Unciales», al estar escritos en su totalidad con estas letras.

Alrededor del siglo IX d.C. se generalizó el uso de otro estilo de escritura, 
más parecida a las letras de la segunda columna. Estas fueron llamadas cursivas, 
o letras minúsculas, porque podían ser escritas sin levantar el lápiz del papel, 
como nuestra escritura moderna. De ahí también el nombre de «Manuscritos 
minúsculos».

No sabemos cómo pronunciaban su lengua los griegos de la antigüedad. Tra
dicionalmente se siguen las normas de Antonio de Nebrija y Erasmo de Rotter
dam (pronunciación erasmiana —siglo XVI—): cada letra tiene el sonido que 
representan la letra o letras iniciales de su nombre castellano, con las excepciones 
y normas siguientes:

• Hay que tener en cuenta que existen dos letras para cada una de las vocales 
e y o. La primera de cada una representa el sonido breve de la letra, y la otra, 
el largo. El signo _ escrito sobre una letra denota que debe pronunciarse como 
larga, y el signo + que debe pronunciarse como breve. Esta distinción en la lon
gitud del sonido representado por las letras debe marcarse en la pronunciación. 
Por lo demás, las vocales suenan igual que en castellano, salvo la u, que debemos 
leer como la u francesa o ü alemana, excepto en los diptongos, que se pronuncia 
como la nuestra.

• Los ocho diptongos (ai, ei, oi, au, eu, ui, hu, wu), se pronuncian tal cual 
están escritos, excepto ou que se pronuncia u, p.e. ouranój [uranós].

• Debemos tener en cuenta que la i y la u podían funcionar como consonan
tes en inicial de palabra y entre vocales; este uso se ha perdido en griego clásico, 
pero quedan huellas de su existencia, por ejemplo en la tercera declinación y en 
algunos verbos. La i consonántica (y), llamada «yod», equivalía a nuestra y, que 
también tiene esa doble función. Desapareció muy pronto, probablemente antes 
de que el griego empezase a escribirse. La u consonántica (F), «wau», llamada 
«digamma» porque está formada por dos gammas mayúsculas superpuestas, fun
cionaba en inicial de palabra y entre vocales como la w actual en inglés. Desapa
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reció en jónico y en ático hacia el siglo viii a.C., pero las inscripciones de otros 
dialectos la conservaron hasta mucho más tarde.

• Las consonantes se corresponden con las nuestras, aunque c, f, 9 las pronun
ciamos como fricativas, como la j, fy z españolas, pero en griego clásico eran sordas 
aspiradas (kh, ph, th). Por eso, al transcribir filosofía lo hacemosphilosophía.

• La g tiene siempre sonido suave. Pero delante de otra g o de K, c, X, suena 
como n un poco nasal, p.e. aggeloj [ánguelos].

• La K siempre suena fuerte.
• Cuando se encuentran dos ll, suenan como dos l-l separadas, no como ll 

(al igual que en latín), p.e. alloq [ál-los].
• De las dos formas de la «sigma», la primera (o) se escribe al principio o en 

medio de palabras y la segunda (j) al final de palabra. La pronunciación es la 
misma en ambos casos.

• Por último, existen consonantes dobles, X, y, Z, que reproducen los sonidos 
ks (X), ps (y) y sd / ds (Z).

Clasificación de sonidos

Vocales
2. El griego tiene siete vocales, que se pueden clasificar:

a) por la cantidad: breves e y o 
largas h y w 
ambivalentes o ancípides a, i, u

b) por la cualidad: abiertas e, o, h, w, a 
cerradas i y u

Diptongos
3. «Dos sonidos» (6óo-f9óggoq): es la unión o combinación de una vocal 

abierta con otra cerrada. Según esto se dan dos clases de diptongos:

a) Propios: donde el primer elemento es breve + i / u
ai, ei, oi
au, eu, ou (se pronuncia [u]), p.e. oupavój)

b) Impropios: donde el primer elemento es largo + i
ai, hi, wi

En estos, la iota se suscribe («iota suscrita»: a, p, j) a partir de finales de la 
Edad Media, pero no sonaba. Los antiguos la llamaban «anefonetón».
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En las mayúsculas, se escribe al lado y se llama «iota adscrita» (Ai, Hi, Wi), 
pero tampoco afecta a la pronunciación.

Consonantes
4. Hay 17, 14 simples y 3 compuestas. Se dividen en :2

2. Es muy importante dominar la clasificación de las consonantes para estudiar los cambios 
fonéticos de la 3a declinación y para los verbos consonánticos.

a) Mudas u oclusivas: (porque no se pueden pronunciar sin la ayuda de una 
vocal)

LABIALES DENTALES GUTURALES

Sonoras b d g
Sordas p t k
Aspiradas f q c

b) Líquidas: l, r, m y n (estas dos últimas son también nasales, la primera 
nasal labial y la segunda nasal dental, así como la gamma ante g, k, c y x se con
vierte en nasal gutural y se pronuncia [n]).

c) Espirante o silbante: j

d) Consonantes dobles:
z = sd, ds
x = gs, ks, cs (gutural + j)
y = bs, ps, fs (labial + j)

Signos ortográficos

Apóstrofo
5. Es el signo de la elisión o supresión de una vocal breve o diptongo al final 

de una palabra cuando la siguiente empieza por vocal o diptongo. El signo es 
idéntico al espíritu suave ('), p.e.:

0p' aütoú por 0po aütoú «por él»
Cuando la vocal final de la primera palabra es larga o es un diptongo, en

tonces se elide la inicial de la segunda (casi siempre e, raramente o): es lo que se 
llama «aféresis» o «elisión inversa»:

mñ ’gró por mn égró «no yo»



El alfabeto griego 21

La elisión se usa principalmente en el adverbio toúto (toñt' eotiv, «esto es» 
= idest), en las preposiciones excepto perí, ppó, m¿cpi, ántí3, en las conjuncio
nes excepto Óti, y en las partículas4 (con mucha frecuencia d' án).

3. Esta última solo se elide en la forma ya estereotipada ánq rón «porque».
4. ¥ra, «pues», «por tanto», no se elide.
5. Ni el apóstrofo ni la coronis se pueden confundir con el espíritu suave aunque formalmen

te coincidan. El apóstrofo porque queda colgado, no va encima de ninguna vocal, y la coronis 
porque va en medio de palabra, antes ha de haber una consonante, a diferencia del espíritu que 
siempre se coloca en posición inicial sobre vocal o diptongo.

Coronis

6. Es el signo de la crasis, es decir, la fusión o contracción de una vocal o 
diptongo final de palabra con la vocal o diptongo inicial de otra, que se integran 
formando una sola, p.e.:

kákeí por kai ™ke< «y allí», «y entonces»
kágró por kai ™gró «y yo»
k¥n por kai ™£n «y si», «incluso»
toúnantíon por to ™nantíon adv. «al contrario»
toünoma por to onoma «en cuanto al nombre»
La crasis tiene lugar principalmente con el artículo y la conjunción kaí5.

Diéresis

7. A veces, dos vocales que habitualmente forman diptongo han de pronun
ciarse por separado, señalándose mediante el signo ["] y situándolo sobre la se
gunda vocal, p.e.

ápxaiKÓ^ «primitivo», se pronuncia [ar-ja-i-cós], o 'E^paioxi «en hebreo», 
se pronuncia [He-bra-is-tí].

Signos de puntuación

8. El punto y la coma cumplen la misma función que en castellano. Pero 
además existe el punto alto [:], equivalente a una pausa como la de nuestros dos 
puntos o el punto y coma.

El punto y coma [;] en griego, colocado al final de la frase, equivale al signo 
de interrogación (?).
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El griego carece de signo de admiración.
GRIEGO

Punto (.)
Coma (,)
Punto alto (:)

Punto y coma (;)

ESPAÑOL

Punto (.)
Coma (,)
Dos puntos (:) 
Punto y coma (;) 
Interrogación (?)

Espíritus y acentos

Cuando se empezó a utilizar el alfabeto, se escribía todo seguido, con la lla
mada scriptio continua, sin separar palabras y sin marcar acentos ni signos de 
puntuación. Así lo encontramos en las inscripciones. Fue en la egipcia Alejan
dría donde Ptolomeo I, sucesor de Alejandro, funda el célebre Museo, donde se 
reúnen todos los textos griegos literarios. Algunos lectores griegos, los egipcios 
y orientales helenizados, tenían dificultades para comprender los textos griegos 
antiguos. Con el fin de facilitarles la tarea introdujeron los diversos signos de 
acentuación, espíritus y marcas de puntuación, de los que derivan los usados por 
nosotros. Esta tarea se la debemos a los gramáticos y filólogos de Alejandría, que 
trabajaron en la conservación y difusión de la literatura griega antigua.

Espíritus
9. Son dos signos utilizados en las palabras que empiezan por vocal o dipton

go. El espíritu suave ['] no altera la pronunciación, p.e., ágor£ [agorá] «plaza». 
El espíritu áspero ['] suena como la leve aspiración de la [h] inglesa o andaluza y 
se transcribe por [h], p.e. ámartía [hamartía], «pecado».

En las palabras que empiezan por diptongo, el espíritu se coloca sobre el se
gundo elemento y, en el caso del áspero, suena como si fuese sobre el primero, 
p.e., e0rískw [heurísco] «yo encuentro».

Todas las palabras que empiezan con u y r llevan espíritu áspero6.

6. En griego clásico, cuando se encuentran dos r en medio de palabra, la primera puede 
escribirse con espíritu suave y la segunda con el áspero, p.e. PÚ^Qj «Pirro», pero en el NT se 
escriben las dos sin espíritus, p.e. parrhsía «libertad».

Acentos (accentum < ad cantum)

10. El griego no tenía acento intensivo, como el español, por lo que pro
nunciamos más fuerte la sílaba acentuada, sino tonal, de elevación de voz, como 
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indica la propia terminología creada por los griegos, que hace referencia a esa 
musicalidad. La vocal tónica se pronunciaba con un intervalo musical más alto 
que las otras, pero no con más intensidad.

Utilizamos tres signos de acentuación: agudo ('), grave (') y circunflejo ( ), 
que indican una elevación o supresión de tono (acento tónico).

No existe en griego una norma precisa para determinar el lugar del acento en las 
palabras. Aun así, en las palabras declinables es necesario saber el lugar que ocupa 
el acento en el nominativo de singular antes de poder predecir el lugar que ocu
pará en los demás casos, en función de la cantidad de la sílaba final. También son 
importantes, ocasionalmente, para distinguir palabras que se escriben igual, p.e. 
tíj «¿quién?» y tij «alguien»; póte «¿cuándo?» y pote «alguna vez»; ó artículo 
determinado y Ó pronombre relativo; el verbo e„mí «ser» y sipi «ir»...

El acento solo puede afectar a las tres últimas sílabas.
El agudo puede colocarse en cualquiera de las tres últimas sílabas, pero solo 

podrá ir en la antepenúltima si la última es breve o acabado en diptongo oi y ai 
(que a efectos acentuales son breves). Según vaya en la última, penúltima o ante
penúltima, las palabras se denominan oxítonas (ága0ój), paroxítonas (lógoj) 
o proparoxítonas (¥nqrwpoj)7.

7. Lo que en castellano llamaríamos agudas, llanas y esdrújulas.

El acento grave es una transformación del agudo en las palabras oxítonas se
guidas de otra palabra acentuada y siempre que no vaya seguida de un signo de 
puntuación: Kalój án»r / ánqr Kalój. No tiene entidad fonética propia. 
Las palabras que los llevan se llaman barítonas.

El acento circunflejo, derivado de la fusión de un agudo y un grave, afecta 
siempre a vocal larga (o diptongo) situada en la última sílaba (palabra perispóme- 
na) o en la penúltima siempre que la última sea breve o los diptongos anteriores 
(palabra properispómena).

11. Existían también en griego algunas palabras átonas, es decir, que no te
nían acento ellas mismas, sino que se apoyaban en la palabra anterior o siguiente. 
Estas son las llamadas palabras proclíticas y enclíticas. Las primeras son aquellas 
que se apoyan en la palabra siguiente y, por tanto, se unen estrechamente a esa 
palabra. Son monosílabos como el artículo ó, q, oí, ai, el adverbio de negación 
oü, las conjunciones e„ y rój, y las preposiciones e„j, £V, £K (™X).

12. Enclíticas (énclisis, «apoyo») son aquellas que se apoyan fonéticamente 
en la palabra anterior y van tan estrechamente unidas a la palabra que las precede 
que aprovechan su acento y pierden el propio. Hacen que la palabra precedente, 
siempre y cuando no sea oxítona ni paroxítona, además de su propio acento, 
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lleven otro en la última sílaba, el acento de la enclítica, p.e. Mt 6,2: smprosqén 
sou; Mc 8,4: dun»setaí tij...

Las principales enclíticas en el Nuevo Testamento son: los pronombres per
sonales de 1a y 2a persona del sing. en el acus., gen. y dat. (me, mou, |moi, se, 
sou, soi); los pronombres indefinidos tij, ti en todas sus formas y los adverbios 
indefinidos pote, pou, pwj, poqen; los adverbios interrogativos póte, poñ, 
prój, póqen; el presente de indicativo del verbo e„mí (excepto la 2a pers. del sg. 
El) y el del verbo fhmí (también excepto la 2a pers. del sg. f»j); la conjunción 
te y la partícula ge.

Colocación de espíritus y acentos

13. Los acentos en los diptongos, al revés que en castellano, se colocan sobre 
el segundo elemento vocálico, pero se pronuncian sobre el primero: basileÚj 
[basiléus] «rey», kaí [kái] «y».

En el caso de coincidir ambos signos, el espíritu se coloca a la izquierda del 
acento agudo o grave [”,", “, ”] y debajo del circunflejo [‘, ’]. Si la vocal inicial es 
mayúscula se sitúan al margen izquierdo de la misma [”A].

Práctica 1a
Reconocer todos los signos de puntuación en el prólogo al evangelio de 
san Juan8

8. El texto griego utilizado para esta gramática es el del Novum Testamentum Graece et Latine 
de E. NESTLE y B. y K. ALAND, Deutsche BibelGesellschaft, Stuttgart 1984, editio XVII.

1. 'En arcí ^v ó lógoj, kai ó lógoj ^v prój ton qeón, kai qeój ^v ó 
lógoj. 2. oátoj ^v ™v arcí prój tón qeón. 3. p£vta di' autoñ ™géneto, 
kai cwrij autoñ ™géneto oúSs >n. 4. o gégonen ™n autró Zwq qn, kai q 
Zwq qn tó frój trón ánqrrópwn 5. kai tó frój ™n tí skotív faínei, kai 
q skotía autó ou katélaben. 6. 'Egéneto ¥nqrwpoj ápestalménoj 
para qeoñ, onoma autró 'Iw£nnhj: 7. oátoj qiqen e„j marturían, ína 
martur»sv peri toñ fwtój, ína p£ntej pisteúswsin di' autoñ. 8. 
ouk qn ™ke<noj tó frój, áll' ína martur»sv peri toñ fwtój. 9. ’Hn 
tó frój tó álhqinón, o fwtízei p£nta ¥nqrwpon, ™rcómenon e„j tón 
kósmon. 10. ™n tró kósmj qn, kai ó kósmoj di' autoñ ™géneto, kai ó 
kósmoj autón ouk sgnw. 11. e„j ta ídia qiqen, kai oí ídioi autón ou 
parélabon. 12. Ósoi Ss slabon autón, sdwken auto<j ™Xousían tékna 
qeoñ genésqai, to<j pisteúousin e„j tó onoma autoñ, 13. oí ouk ™X 
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aim£twn oùSè èk qel»matoj sarkòj oùSè èk qel»matoj àndròj all’ 
èk qeoà ègenn»qhsan. 14. Kaì ó lógoj sapX ègéneto Kaì èsK»nwsen 
èn qm<n, Kaì èqeas£meqa tqn dòXan aùtoà, dòXan rój monogenoàj 
para patpój, pl»pqj c£ritoj Kaì àlhqeiaj. 15. 'Iw£nnhj marture< 
perì aùtoà Kaì KéKpagen légwn, Oátoj qn on sircov, O Ñpísw mou 
èpcómenoj émpposqén mou gégonen, Óti pprótój mou qn. 16. Óti èK toà 
plhpèmatoj aùtoà qme<j p£ntej èl£bomen Kaì c£pin àntì c£pitoj: 
17. Óti ó nómoj dia Mwüséwj èdóqh, q c£pij Kaì q àl»qeia dia 'Iqooà 
Cpistoà ègéneto. 18. qeòn oùdeìj éèpaKen pèpote: monogenqj qeòj ó 
in e„j tòn Kólpon toà patpòj èKe<noj èXqg»sato.

O en Mc 1,1-5:
Apcq toà eùaggeliou 'Iqsoà Cpistoà [uìoà qeoà]. Kaqròj gégpaptai 

èn tù ’Hoaia tù ppof»tv, 'ISoù àpostéllw tòn ¥ggelón mou ppò 
pposèpou sou, oj KatasKeu£sei tqn ódón sou: fwnq boróntoj èn 
ti èp»mj, 'Etoim£sate tqn ódòn Kupíou, eùqeiaj poie<te taj tpíbouj 
aùtoà, ègéneto 'Iw£nnqj [ó] baptíZwn èn ti èp»mj Kaì Kqpùsswn 
b£ptisma metanoíaj e„j ¥fesin àmaptirón. Kaì èXepopeùeto ppòj 
aùtòn p©sa q 'Ioudaía cèpa Kaì oì 'Ieposolum<tai p£ntej, Kaì èpapti- 
Zonto 0p' aùtoà èn tù 'Iopd£nv potamù èXomologoùmenoi taj ¡maptí- 
aj aùtrón.


