
Una revisión crítica
de Ia gramática en el siglo xiv:

La rrcnprr de Benjamín de Roma

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo ofrece Ia traducción española de Ia nmpn
de Benjamín de Roma, precedida del texto original hebreo según
es transmitido por Alonso de Zamora en el ms. 6 [entrada 3] de
Ia Biblioteca General de Ia Universidad de Salamanca.

Como su nombre indica, Ia naipn es una breve introduc-
ción concebida como complemento a gramáticas más extensas.
Su fín es ofrecer un suplemento acerca de fonética, asunto elu-
dido por Ia tradición gramatical anterior.

Sin embargo, más allá de este proposito, Benjamín lleva
a cabo una revisión de los principios y objetivos fundamentales
de Ia gramática, a menudo olvidados por sus cultivadores.
Según el autor, los gramáticos deben asentar su doctrina sobre
los aspectos fonéticos del lenguaje, en orden a reorientar su
tarea hacia una didáctica más eficaz.

Además, Benjamín discurre acerca de las cuestiones caba-
lísticas que subyacen a Ia fonética.

1 La investigación de Ia que es fruto este trabajo ha sida sufragado por Ia
DGICYT del MEC, dentro del Proyecto PB96^0O)6.
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En definitiva, el prólogo se inscribe dentro de Ia corriente
general de su época, encaminada a poner de manifiesto y com-
pensar las taras de Ia tradición gramatical precedente, antes que
a ofrecer una aportación original (D. Mierowsky 1955: 109-117).

Aunque, en principio, Ia nonpn no se redactó para acom-
pañar a una obra concreta, pronto fue vinculada por Ia tradi-
ción al mnn '*rno ^nn de Moseh Qimhi, gramática elemental
del siglo XII que responde a cada una de las críticas que Ben-
jamín lanza desde su breve introducción a los gramáticos ante-
riores: falta de reflexión en torno al sentido del lenguaje, desin-
terés por las cuestiones fonéticas y excesiva prolijidad en el
tratamiento del verbo.

Ya en el siglo xvi, Elías Levita escogió el ^na como obje-
to de comentario debido a su carácter elemental y práctico. Gra-
cias a su aportación, Ia obra de Qimhi cobró interés y relevancia,
sobre todo entre los hebraístas cristianos. De ello son prueba las
numerosas ediciones que gramática y comentario conocieron (C.
del Valle Rodríguez 1973, «Die Haqdama...»: 50).

Ya desde Ia primera edición, fechada en 1508, en Pésaro,
el editor Gerson Soncino asoció Ia ncnpn a Ia obra preparada
por Elías. Durante algunos años, incluso, se consideró a Benja-
mín como autor del trabajo en su conjunto, incluyendo el
comentario. De ello se lamenta el propio Elías en el poema que
introduce Ia edición de Venecia, 1546, de sus D"pnpT. Sin
embargo, ya en 1531, Sebastian Münster aclara Ia autoría de Ia
obra en el prefacio a su edición y traducción de Ia misma (G.
E. Weil 1963: 43-47).

Asociada a dos grandes contribuciones a Ia gramática,
como el ^rtD de Qimhi y el comentario de Levita, en una sola
obra, el prólogo de Benjamín quedó ensombrecido para Ia pos-
teridad. No obstante, cabe recordar que el propio Alonso de
Zamora menciona al autor de Ia nmpn entre sus influencias (A.
de Zamora 1526: 304; cf. A. Sáenz-Badillos Pérez 1975: 24).
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2. EDICIÓN DEL TEXTO 2

rtmpri

D'pipinn nao rrora mvr i'3 fa'ri inR
DH '3 DO1« Dnni31 D131 lp'2 ICR 13HR TBi*

rrurum ^s ararn a^ram mboni moan ^p
nf?ip3 ^K D^pian ^2 pi iDntci R^> rr?R3 031

HD1Jl TBOl 13113O DtrXTfr DlKH 032 ItDR 5

mi' RVi mna $b iaoca n"D nrmtn rn
nnVra « î bipn nt3 Dn»np nn'n no î

D'3"SD^ p'SDD T3inD TDD DH3 'n'«~l «V

n'n3'303i naii nria3 no« iroipn '03K p^n
QTrfl3 pnpTi ros'7D 'D opart an® ""aawi io

T1D^3 IBJ" RDD^ DTT^» 'HH1 nOOPD ]3RD
DH'̂ Dn npî  I1PDr K î odeiam m^Qni mocn

D1D7 TWi ~ra^ iDTi n^sin ^a an^D' fo^
a^ ]non3i HPT non na^o '33^> imoo ns»

nD'̂ n 'Bp onson rfnn imo^ io^an is
rcip TD3' nai D'̂ pn im» frcò ana njanm

TITO TDtDD ~tSTt O 11301 lEWDI JDPTT

TKD' 1̂  |'R 'D innO« ^2 131 2T «^ «11
mTTD3 110' '̂ 3D fl«l 132 ^2 123]1 n'3TT1

:̂ 3n î p'ib nabDi iP3n iw" n6i TS' 20
ni'm«n 123̂  iD1?1 DDnn ia^an D3Dt*

^D in«i ]itD^n no1 Dn o r6nn3
Qii D'eao rroW7 rni na' 0001 Dii3'n

7tch Tru> '3K icto D^2iani m^om niotDn
'D n331 r1?» ni33^ R3n ^D ^D irwi nr nn« 25

TDVt pnn ii3S3i nsiN nî  îa' « î «in ppn
D'pn^ TTRl 13DH «DD! ^13D*71 ^1Dn ^D^D^

H3!Dn 'SD '3HD3 n"nî l3 THJ l̂ H^B13n lD1On

nî 1pn |'32 ^2 D'D21D D'13l[3] THSpn 'H21

DlD^ ]PD^ D31DHni D113m DDTTn HTHIRm 30

2 Nuestra trascripción respeta Ia vocalización esporádica debida a Alonso de
Zamora, así como sus glosas marginales. Presentamos éstas entre corchetes en su
lugar correspondiente, indicado por un signo gráfico por el propio copista. Asimismo
se han mantenido los signos de puntuación que, en el manuscrito, preceden a caracte-
res cuyo tamaño mayor que el del resto marca división del texto. Reproducirnos como
barradas las palabras tachadas por el converso zamorano. Por último, hemos numera-
do las l(neas sin alterar su disposición en el original.
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crò rrm prtpnn nac rnoW «an ?D cnD
nDH6an nsrn> "nisn -ED ~£¿p «12021 nracD
2'ntr "nni? in nn«no -era -n«« «Vi ncn>

]'N '3 cnbpin pnm c'pnpncn nac "2i-
V-nn« nr,Pi :cnpna mcpn cnsV -i«n 35

noV ccxi «nn -D noi«i
nnn ^i;n p «'Sin^ n""sc n«-T rrn sa;

n:nD '^3 ]"njn -m npn Ti»n iDSS", cnn
nn2N^D nssn nron r^3 *r nsnn «bn ]iim

'^3D m~i «'Kiai o"2DO mED nn'E^7 nai" nn 40
n;r« 'D nm ^>D min vb*, îp nso3m npa^
^iO ;nj csn cnb «^2 T,yi cn oioE nn pn

ii2io'C3 nop nn3i m^3a^> mon mens
ï« "D ooi:n iDD cno" »^tai npp î ^>ip s"asn^

nen* n?n ^ipm no's;n nnsn'/ psc >La mo' 45
^np^3 nsnn s^n ]ic^2i nr^i^: naio ^ip^
'sip1? bip a'DS" Nin c; imo 'nn« nwi "n;

cns^2i ;iST, n;r,r ^*nK nrn npm 1310-0
N^ nr bD CPi n3-< nn n«"K" pn Vp poo* «V
"Dnn-s nB naV npSK pn "rn •: wra inr^" r>c

]in;no «^rn Vpn c-Dnnnn ^i2-nn 'V',D2
mi ntOH nsRD

]"C2 con ne: mr meu'i nrn mnn33
n'nn ¡saV VE»3 c"n nin nao: ran> cnNn

np's nrn nsm nnnan nD Vn »VVoo mn 12
cno mTnn ™D3 ia*ci ~^7 m2onc *7*n ioa:

ci c'nsoni c":an*, --nm ^oVm ]",n;n
"Q",2i n«'~)3 TiVnnn sinn Vprt c'a*aaan

~|"n"nm nDn nn im» c'mnm "n;n ~nn
"b^2 nso2 «san «V cnaVsi naDm nsn npn^

Dsn nKn «V mn'nn -no cnV "t*na:o ""ew« c"n
c"n nos; na; «n "o HOnoa mn cnn n-nno

[«Wcn naV n"n cn""]p 'p'nV rrVt* C2~can "rVaV cn*Et*2
mnnE: nrniKn "cr c"V^j Vpn ~inn nnsi

n K¿~c *E2
n"s CPa pirco mnipn i;oc ipoo" tnrs'i

no n«B nnt2 n«o '̂ 30 »'s epa «'n csai
noiDO «'m n"» 'ViDC0 n;innnm ni2'nn

DPD n?P pn nns "V^V rc™ï n:rsi n^"nb
«ini « D n"' f'^}~i K n n" xPi H n n- xPi nn^no

rr~nnV 3H202 C3in nnsc rn« VD^" "~;n D«nn
-,':no- Tnc p"r; pi -nn np'n« cn iVH;i n-Vp
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nrrnK O'ren ono» rmr nao ^>pa 'n«
na naa niPiap nm maisi bipa mpipn 75

f*~IÍDOr n'ÍTCn p'D'3 *)'D13 n"PnK niDlpD

'O3K arta iD'iKn 'D onitraa TTtw «bi
^rnrtQ bip Knrrt> onta ro j'Ki 'nVn

rn nr Topai a"D nr>ipn n^>K^ non 'n^a
D'Dmnon rrftnpno naoDn 'ss a's nrmsn so

K^n mna *h> rao arxirr? onsn nbiD' no«
a*D î rD3 ^nrtb ^r K1^o 'o p î nnr

nasi na naD tnp] cnsnn rn îp
iDK «^ ^p* 1°̂ ^3 pm nao 'poai |iô

nnasn 09 «^K nsi naoi jio1? nom ]nj nas ss
D^ ter mDro îp ^oi 00 to |nm o^sa

mnm nsro nnaa 102 maun 'ra ia'Don^
^toom m3n nrms oitop |D î 'irw nrní«

D*3 Dm 1D'BDrt̂ 1 IP1DDHb HIK tab TOVTl

Dn'Di ^mno bip aaD' t<b tnsha 'D no' 90
'D rpwn rm ^s nai3i :rma ra^o n^R

Dn« nna' n« 'D bim narasn t*vi
nrrns3 iKDp' n«i n'» ibipo pr pwri ra

n3T30' DNl [D în] 1*K 13DD PDffi' CDPD

rnatB fiop1 D«i [pTn] '"R ijon pa0* 95
|opai bn3 fopa pi i"» i3DD pas' nann

R"R^D3D'oi mfli]n 'r on 12» pp nnai
[buoi nrai ir ns pTm ri DP pmsoi D îm n'Ki fDp *7*n]

3TDD3 nnn» mPi2n to'i •"« i"s '"s K*«
omt* D'nnooi rT7Ho D'asnio on bipa «^

'iPijnn na'o 'o'oi D'iDt3n n'p« iDD np-p D3'«i ioo
[e]tsn nnai «]on buoi «pn fopi «aoi D'nato fiap b"~i] rnaen va moipp

ne» biana ĵn«« t^i
ona ^n«n nas 'D npirb npi3n ]'a îana

*7DT nrmN a*Dn "pDa pi n^>in ono 'nbir
'tn nb«a 'ate o"ixD 'a rao cwsiro ni«

mao crt 'D mpi:n rasnp p^> 'D mpi3n ios
K^> DHp^ai nm» ]'P'3D ]m m«n ppunn

~p B'1 :p1DP ~IKD 'D HÎ ]3m PP13P'

xnpn vo saün 'D npib
ni3ic nann mwn nb o' 'D npi3n

n3'«i n'33 î nnn« mtan rnpi3nn '3D ito ir no
nn mpi3nn nK n~iBo N'n p~i nsi3n noKpa

npi3na iD'n«n DJ iaipa nr |'Ni ^n« oiTS ^ns
D'3onn ^p naî  'rr*n ;'nbit D'~iaiD

biKi ^>i:o epm nna ^om pp ^on b'n
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NV) TnRiIp1O nani imaD Rino Vi CVm ^sn Rin ]'op *pnn 'D nr>
VDD vpRSDi [cVnn itnp'

RTpn Vp iDDD* "D rpnn ror cpsi nrmsn
nnn p~i iRsn* yo Vuo *pm nns *pnn aaR

VpEo Vp n*n- iDP -D ^an rrn* rfpHN nvpiN
pi D'"OS 13P ]D1 D"DB 'OtO |D 'aWl "DB

I]DD* R^C C*DSQ 13̂  m2BK ^1pBD ^B TpSR 120

:niotn Tar *7ian' ioD nnoKn2D n«cr pn
n;nB' nvm«n ~i«on in" ]'Kno "B rnoDi

^«DD K2Bn ^ma nr:njn iTKO »^D ^"" nnsb K3sn [n'3nn ^"n]
]D1 113P* nO2' 133 [C^ rt3HB3B 13SN IDD H]IDNT PPO i"1N3 D'̂ SS

qas ^p0n ^D ^^BH; n«nn 'D rf?fi c: ^^p«
^DV nno 'to nrmsn n^S3 isKD' np 125

pi^ip '3O3 nns ^D «'Kin^ msn
1*1 j "3 3"3 CHDI ÎÎD It DSD PÏD13 JTOSQ

i[i;np3i n"nsDi33 c3D'o n"n ~\'~\ B"s D -D
mS~l D'DD21 PlOUl C'nS3 Cn<D "E1P m l̂SD

nnnN m'ms cnnn ciE î caB3^ prr «b C3DN i3o
pTpinn p es nrvrpi cn*^s mmn^ ni:i0a
pm3 ase ira it io3B *'sp« 'D anson o's
atolo n:ns: N^ pisi3i P"i3 Vi no^nai

cni3B3 ^*Din^ ]iD; rrn m ~|D n'n î  *D D'7Di
ipv nnB ^N C1PIp "i3D ^p piiin^ 2nDon prpi« 1.35

nt^i nsoinna îani iD'n cnT3 cisb piw
^p pinr6 on nnoi nnp: piprni îp'as)

pmro psDipna ipv b'iJ rrsi HDDi ip ico D'3^nn ^Bi nrptn
i-n nrniN an'nnn Di0^ n-n cNi irnsn ^2

ciN ^OTiD pispna pî ip D*D i."D a"D pvpiRn 140
ms"nn ias D" j naon noi ipv N î vso R'̂ in^>

131DR IDND Pl̂ lpn "JD ^B nmn^ PlR "PD3

]iD^D N1Pi Dn-nnn pvpiR DJDoa is-cin N î
mjitD1?! iRu3 D; 'D ni mp 13^2 irnciND "as

[plDlKn b'l] CHB N1?« ]'in ]0 PVPlR lP' INST N^ PlDlRH ]D 145

Pi3ioc pvpiR piPi3pm ni'7isDn pvpiRn nnn ioc
PVPlRH b^D HPP N^0: :C:iiHD 3HDD3

CH IVHl VlHl RHHl ^NH 3"D
17IDHl P*̂ 1H1 ^D"H1 P'ZH 110'H1 H"H PVPlR

PlEIl PIpTH Pl1PlED PlRlp3 DH VPHl D"1H1 RBHl 150

^DCHl ]13H1 CDHl lD^H', P'DH1 P"HH1 ]'TH1 NHH

PlDlOE PVPlR C'tnp: ]'OH1 |̂lpHl '1^H1 VPHl

NE-131 D;iD C l̂p Pi:POH -n^2^ PlVED 'PV3 ^"l

pvpiR creí c",EP n-*K'n iso ^an oN ioRD
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Bm |D'0 Vn naioi rrw ¡iBba m« m«'3i
>̂1pl ^np *7B rrmrf? arOna DBT)

f'f]|D^ niTrn ^>B naT? Tnn qninnn
nrrroa ioBin Bina

TB3 |1D3 'D ~)D181 iT?BTn T1
-HS '̂ >3 DHtD HRH] '3 160

jD'oi rfpBTi nrrrrf? pn nrrn ì/ò niron np'BB
f"^|D^ DB D îD nrrm*n o paonn nD8^a^

D1P^n Jb Dpbn nE3OD3 r"D nn
P^n ta^ nrms 'o BT mKD î nntDB î onrwb

DHnt<n |i3!Dn V?D o"nnmj3R íes
|̂'renp ]rEW>n ]iaon V?D s"aBonta'

nrm« [rf7Rl nvmto s î nwon ]iaon ^^D f"*li0

3TO^> DHT131 'D nrmN pT DTK ^2^S ITH '23

p'D^ io'S' msD3i arm« 'a rro' rrnojB
3HD R^ D"1R"I TH H311Dn HRt 'S^1 HTmH 'j 170

ommrf? ssas3 i3n33 ^s nrmtí 3'Dn nn«
rnVfiD an I1PtO aba< i3HD3i nrnwi n^p ^K
iDipa nr ]n< '3 nr3 ^nNN K^i cmvs m3in3

:p'Exm niP'tD nrmsn ^p 'm3i
niTi33 m3'H3 no«an 175

DB niK ii3'na nnn' ntrnn o nann
i» nrmR 'a rbai nwrw ]'a m«

nn nnn BDm B3ix n^B3 •» '3 n^>B3
^>Bis n^a DD om D'p^n 'fr p^nn*

DBH ^a 13tO]1 180

ana minrr n'3n DB *pv,n i3nnn3 '3 'a«3i
|V3n 3« 'D nrm« 're? ]3 nsn ato Rim 3«

t*irro 'naiK D'pipinno '"sBK ^nra D'33
bsb n«n2n ^B o nin 'nmD ]'« m« ion

Don DB ]'on n3nnrai ^1Bt s1?! pT «^ nm iss
nsn am DB »im nvm« 'no p DHD rmnrr
»im |3K nnnn' |iam rram tpxn n3nnnDDi

TiTn rim no^n n3nnDDi nrnis ts^0 ]3 DE
i3nrKDi mirri n^ Dn» DO «im ̂  ]no nnnn'

Kim msB rmnn' rnm onm «am ]'Bn i9o
T)Tt n3nnBDi maiB3 ib^>K nrm« 'i ]3 DO

DS Kim pn '̂ ana rmnrr îpm nTim 'iam
Dam rrbrm «]̂ Kn n3nnE3i nrm« *i ]a
am «im DiDis ona rmnrr oom n îm

DiD^ iR p~p~r nvm» 'n ]3 DB «im isnn 195
nnnn' DDm «nm anm n'am ^^«n n3nno3i

an~)3R mTiiN 'n ]3 DB sim Dn~)3N Dno
nji3" asm TT3n nDDi pns* nt* i'̂ in
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D'm^ D31 TTP^> D"3 KKD3 'rtol KHD3 .̂ [VW3 H31D >̂ Vn] IDKP1?

HDîn -o rap3s' rrnon «so3 -rtai t̂ a33i
p ^T3K3 nr mK"3i nan pm rrrrr p
D3DO DD3DO 133DE TfT^ ^3D0 '3DS |DD

]3D0 p£ß rmrrt raOE ^3DO C*3n1?

tTD'DCm rrOin3 C*2DC 13pm rVCrV?

~j"DD "jDB l'"D" "OtB nK0'1 DDH mOH

'3H1? Dn'3DB CD'3DE i:*3DO TH^ T]DB

manb |n-3DB ]^3DB m^n^ n%]DB ^"3DD
csn *pea nanna nt r.3oi vn*3n nDDi

[nw) ini« nns -3N cns c"i3D nn0sn
DB m«*2i ]niN ]rw n« cm« DTiN i;K

]c DBSiD ~i3T ^p rma Hs"ns n3'n ^D sin
P^n ^B ns3O2 [~iTiSi nin ~aa î  ]'«o b'~i) vp^nn in« mio "^na ]Dtn

nOHiDn 3DTB3 1« n~lE3 Dun H'HB ]'3 13DD

Tin es ^]*7Kn nnnnra cpon n^o bto n^a3
p~rais 'vmt< '3 rã n^>a K'm ï« cnn nnnn'

cna minrT ]i:m ^on cB =]̂ Kn nsnnrai
n2in sii] ]DN nvm« '; rc n^D »"m ]DN

nrra nnnn> cam ]i3m cam îci n3nnn3i
n^R C3DS f]sn nvniK i ra n^D K"m C3as

D'nm vim n'3m "^m rvnn i3nrrai
nrniR 'n ra n^a R'm 113̂ 3 cna minrr

rT3n nDDi 'ns n« ^mt<nn ni3B3
c"ijDn cn*^s nann*s D* j erras* mborn

cn*ani niDS3 ^p ta ^R n%3 rnasn 102
KS33 ^31 ^P min N^o nDTi «'n n^om

'm3*in nasac «*n c îK ]o? ^u K^>',
n3in* K^ ms^m ^piam con ]*3 cnnnai

iDD bissrn ^pisn ~,Dr «V " rtD "!i3"n
crom r' vò nnn nps' *D c'oipno c"^«
iD^n ms is n« rbn ^pisn ^N narrns np

^Dis2 ~iQ«on :™r,nsn ~^a ]in'ob ^c^^
minn' con ca =ppn -annnn

iVT, 3Too3 nrniK '3 p ^»lE sim cp cnD
iD^m c]Dn cp =]̂ sn ^3nnn3i 3;;n ^SKo cp

~p nvm» ': ]3 ^1PiS Kim bDN cno nvinn'
^Dn ^3nnn3i cpn ^DS ^an^ nnoc2 biDS

«irT ccnD cno minn* com ^aom c?'~im
Trn n3D0^3- 102 nvm« pms ]3 ^pis

corn D'nm cci n*n nnnnn3i njra
son p ^1PiE Nim iman cnD minn" D'nm

V»" CT"i'3n HDDi -pc i~n~ian io3 nrmt*
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p m ^>Bi33i p'so' iiKpn 'D ana Y"**rf? H1IiK
lDRD3 irOí IBR HlOBH D"lEH bD 113TT

[nn] mío roTi Rvi ^>Bism ~piR '*B TiK fRi a0n
am 'an D'3Dtn iraa o^roi ppn ^pi pp 245

mío Tp1Tm HHR fRi ioipm Tnprn i3Bn
arai 3'« RKD3 i^>iD rtB mvo na 1JP ra^

T2» mroD nrm« ^ram pn D3'K ^siam
«ino nrtRi na'nn nna nnnroi TT ran
iato nanD3n nrm«rro ins 'D nai« p 250

nia'm 'D mmsn ^D*7 iaKu3 nn« irs anon
DDKa3 min« CQ'H DT3BH ^P D3nS10'B

nns in« Kin ms'on ^3K maisn î3<
RVt 1^DCT 12)B33 ~l!OK HDOTTOm TOIIDHE

nan1? 'n^iH nnpi :moinn ̂  nns 255
noiNi »vi HD nis'om noisn ^p

m3'HH D1PE)' 1OTSm rf7om aon nannnn 'D
nnannn ^n^3a abso imvi prr «bi ]iiDDH

R^> ]O' piHn ^nas3 '3 arrobo i« cryo
]D'1 DS |31«T 'D ^B1Sm DBH pT HDt] 260

1SBIS DD m3TO p'SDD 13 RSTDI ^PIS XIH

HP^3D 1D^C' R^ DmS'DH 311 ^K 13̂

n3nrra ^iaam ^pisn nas3 nDT tRi ]rro^E
DrOH nS taS ]31RT nDRHB IDD DHDP H^DH

ma0 on*7i ]3ii*n 'D ino^o f3 nnDn nm 265
DBQH rOa RVI OR '7P1S RlH ^DR DKBH

TPHI |1PDB 'D "l'BH ^K H1̂ H ]1PaD ^|HaR3 pi

DBan n^D Rvi ^RpisH «in ^^H niDB
^noR^ TPH ^R ~pn ]3iR~i ^|naR ¡'3 znsn ]'Ri

mn DPCDH niR ia'?r DH3PH o ~rsb ~pn 270
TiR'3 Ht3 D'pHpHaH 1~l3T "13D1 DPDH H^D

ni3'HH n^nn 'D nns R2io3 :p'aoa
3^HB HDI 3^H H3Ona3

HRn^ RKTH ]1BaDH 7JTl HR'H^ RKT 3E!1H

|in3H HpBt3 H']01 HRnH nS33 D*nRl 275

nn3nnH3 nnp'3"ii ni3'iH '̂ O3 nn'E'^oi
minn* mmsjn ni^>DH nranrn nn'O'om nnR ^>R nnR nTniRn

pT íRi nis'om naiRH D"ii3'nD
D^E3 13HDH HDR HpSI HDR DR IR^ ]H ]'3 IfQtDHQI n3HDH Pu11D

n3DB HD ~lR3^ "KSH

DH3 n3H^> 1ÎDDH VO DHI D'pHplDH HDD |TB3 D'THHD^ ^THH 13 'H'RT

'2R D3DR mSp ^~n DH3 11311 DlDO TTC ]'R 'D 13BHÎO ]B' HD11R3 280

^11HH 13D1pD3 TTRl

HRtI HDIBDH 'H33H1 HinpH 'HB1 'SD DTDtrf? '33^ *]l'BH |D^> DH3
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TKW? ~p~K rranpnn
RO3on rt>nnn «in '3 cnnm D*pipnon *nao orn1? san ^D r6nn

nto mpTur D*nsi mio"i
«'svo na r:tK woo* n*i inirmi ]iE6n pnpT3 n*~ainon c*"Bon ^s

IHTT ^N p'T7 P3" « l̂ TSD

m tocn ^a^p^^ n»a *mp '7D 2*330 "S :h' '7Kn rnìPD mno
"n" rms3 ntnc

nrnD« v^D3 'D no«3 jnr ']« niN"3c vons3 cs 'r r^^D m»~i3 mDt ^D1? 285
rum HDDn 'ma^> R^1 *3 cn3wn ]i0^ "HPT inon^ nt mp îRi

'3jR nS3 D51 P~N C'tOnp

;^3pQ "n^3 ;mrra nos ^3p-i rniSD ]prn ^ cis rj'3 R î e?'«o
:]B"0^ WOrn ^'T3

3. TRADUCCIÓN

Pro/o#o

Dice Benjamín hijo de Judá:

Al examinar los libros de los gramáticos que hay entre
nosotros, he comprobado que el fundamento de sus palabras y
propósitos no son sino los nombres, las partículas y los verbos.

Algunos de ellos hablan sobre las vocales, pero tampoco
éstos se extienden acerca de otros verbos 5que no sean aquellos
cuyos sonidos el hombre expulsa con fuerza de su garganta y
de su boca.

¿Por qué las letras son veintidós en número, ni más ni
menos? ¿Y por qué se leen con este sonido y no con otro?

No he encontrado entre las obras de éstos libro alguno
que baste para Ia reflexión.

10PoCOS son, ciertamente, los compatriotas que, en Roma
y sus alrededores, se dedican a Ia tarea de Ia gramática, pues
les parece carga pesada como piedra que se levanta.

Se esfuerzan en el estudio de los nombres, las partículas
y los verbos, pero no son capaces de comprender sus fines, ago-
tándose sus días sin provecho, semejantes a un niño confiado a
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un maestro necio: por su falta de inteligencia, I5el maestro Ie
enseña los conocimientos difíciles de adquirir y comprender
antes que el estudio de las cosas sencillas, y en esto desperdi-
cia parte del tiempo, de suerte que, aunque el niño es tenido
por inteligente y sagaz, nada sabe realmente, pues carece de
base, y Ia casa construida sobre el polvo de Ia tierra, sin cimien-
tos, no tarda 20en derrumbarse. Igualmente vano es el esfuerzo
del niño y su maestro.

Por el contrario, el maestro sabio enseña al niño en pri-
mer lugar las letras, pues ellas son Ia base de Ia lengua, y a
continuación su unión, de donde distingue tres categorías: los
nombres, las partículas y los verbos.

Al igual que yo me dispongo a explicar ^primeramente esto
y después todo Io que sigue para construir sobre ello, así constru-
ye él, pues es ésta base sólida, gracias a cuya fortaleza para sos-
tenerlo todo y soportar Ia pesada carga Ia piedra no se viene abajo.

Veo levantar Ia cabana caída y reparar sus grietas con mi
obra conforme al logro de mi sabiduría, eI alcázar [con] modes-
tas palabras insignificantes sobre Ia cuestión de los sonidos, 30las
letras y su pronunciación, unión y combinación, a fin de que sean
el primer paso en el estudio de las gramáticas, y sirva de llave y
breve introducción, según exige Ia índole de esta obra.

Así pues, no me extenderé en mi discurso más allá de
aquello a partir de Io cual se construyen los libros de los gra-
máticos, de conocida utilidad, pues ninguna 35obra humana es
digna de perdurar excepto ellos.

Ahora comenzaré diciendo que Dios creó para todos los
seres vivos pulmones porosos para expulsar del cuerpo el aire
caliente y aspirar el aire frío a través de Ia garganta sin inten-
ción ni voluntad. ¿Acaso no ves que en Ia hora del sueño tam-
bién respiras? 40Se asemeja esto al soplo de un fuelle que intro-
duce y expulsa el aire silenciosamente.

No se manifiesta sino cálido aliento.

También creó Dios para ellos una garganta dotada de un
hueco semejante a un abismo, fuerte y sólida al tacto, para
hacer oír Ia voz y el grito, y que no se cierra como el esófago,
45pues entonces morirían sin duda por falta de respiración.
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Esta voz se parece a Ia voz del sofar, de las trompetas y
de Ia campana.

¿Acaso no ves que, al agarrarlo del cuello, el ganso hace
oír Ia voz de su agonía incluso después de muerto?

Esta voz necesita intención y voluntad, y sin ellas no se
oye sonido alguno, sino sólo Ia salida del aliento, e incluso el
grito resulta 5l)incomprensible para el oyente hasta que Ia voz
que sale de Ia garganta no es articulada por los órganos de Ia
palabra, según he explicado.

De esta voz están dotados parte de los seres vivos, como
las bestias y los pájaros.

Sólo en el género humano insufló Dios el aliento de vida
55que fuese también de palabra, es decir, Ia facultad del habla,
esencia de su alma, esto es, de los pensamientos de su mente,
dotándolo de los órganos de Ia palabra, que son Ia garganta, Ia
lengua, el paladar, los dientes y los labios.

La voz tiene su origen en los pulmones, atraviesa Ia gar-
ganta y es articulada por ellos.

Esta facultad de articulación 60requiere conocimiento y
sabiduría que, excepto en los humanos, no encontrarás en nin-
gún ser vivo, pues, aunque también para ellos fueron creados
órganos de Ia palabra, no quiso Dios distinguirlos con aliento
de palabra, no insuflándoles en su naturaleza otro aliento que
el vital, único necesario para su existencia [es decir, para pro-
nunciar Ia palabra].

Otro aspecto de Ia pronunciación del sonido es el punto
de articulación, según el cual entendemos letras diferentes.

65Si el aire se limita a atravesar Ia garganta del hombre y
éste abre Ia boca, se oyen sonidos diversos, bien n"«, bien n"«,
bien s"p, sin ayuda del resto de los órganos de Ia palabra. De
ellos, rf« es el más próximo a los pulmones, y no necesita de
los otros órganos, sólo una pequeña ayuda 70de Ia garganta;
sobre él está K * n ; sobre éste, s"rt y sobre ellos, en Io más alto
de Ia garganta, »~s.

Cada uno de estos sonidos es indicado por una grafía.

n"anK se localizan en Ia garganta; p " r % % en el paladar; n
":ban, en Ia lengua; f"~oor, en los dientes; ^"rra, en los labios,
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según dice el autor del Sefer yesirah (II, iii), veintidós letras
75talladas en Ia voz, labradas en el aliento, clavadas en Ia boca
en cinco lugares: n"yns, *)"on, p'D'3, rñ^en, f"iror.

No me extenderé en explicar esto, pues de ello se ocupa-
ron ya otros.

No hay en el hombre facultad para articular sonidos fuera
de éstos veintidós, de ahí que sea ése, 80ni más ni menos, el
número de las letras.

En efecto, quien no puede pronunciar con sus órganos los
veintidós sonidos citados es llamado torpe de boca, torpe de
lengua y de habla impenetrable. Reflexiona: no se Ie llama
85torpe de garganta ni falto de lengua y labio, sino que se habla
de torpeza de estos órganos, no de Ia garganta.

Todos los sonidos mencionados puede articularlos el hom-
bre con siete vocales, según Ia abertura y con Ia ayuda de las
letras '"in«, llamadas, en efecto, letras quiescentes, de prolonga-
ción y base para hacer oír y prolongar todas las demás, ^'pues
sin ellas no es posible articular sonidos, siendo su signo los tres
hijos de Noé.

Se dice que Ia letra 'alef es Ia primera. Si el hombre abre
Ia boca y grita, se percibe el sonido n"«; si cierra un poco Ia
abertura, se oye i"n [holem]; si continúa cerrándola, 95se oye *

> [hireq]; y si cierra mucho los labios, se oye i*R. Con el qames
gadol y qaton, y el patah qaton, suman siete letras, cuyos sig-
nos son '*Ki i"« '"R K> K ~ K [es decir, qames, sere, holem, sureq
con waw, hireq con yod, patah y segol].

Hay otras vocales en grafía, pero no en voz, que se com-
binan entre sí y las auxilian, pero que 100no son fundamentales
como las citadas, ni se diferencian de las otras en mueca de Ia
boca y los labios fes decir, qibus de labios, sewa, qames hatef,
segol hatef y patah hatef].

No me extenderé acerca de Ia diferencia que hay entre
las vocales, pues ya Io hicieron otros antes de que yo naciese.

Ciertamente, el hombre puede pronunciar las veintidós
letras gracias a las siete citadas, es decir, a las siete I05vocales,
así llamadas por ser el único medio que permite Ia vocaliza-
ción y moción de las letras.
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Comprende esto, pues es muy profundo.

Debes saber que el sewa no se llama vocal, pues son
grandes las diferencias que las distinguen "°de las vocales que
van antes y después de ella, no siendo ella en sí misma vocal,
sino letra servil.

Este asunto requiere una explicación extensa, pero no es
éste lugar para ello. Además, acerca de las vocales ya se han
extendido otros.

He oído hablar acerca de los hatefim, es decir, hatef
qames, hatef patah y hatef segol. Se dice "5que el hatef qanies
se vuelve holem [es decir, que es como él, y quiere que Io lla-
men y no Io llaman holem]. Lo he encontrado en todas las
letras. A veces carecen de hatef porque confían en el lector.

Ciertamente, el hatef patah y el hatef segol no se encuen-
tran sólo debajo de las letras n"sns.

Es hatef porque ~as sigue el paradigma de ]oo. Dices de
]D0, c"oo, así también de "as, D'ina. Así, l20npsR sigue el para-
digrna de ~rcü«, excepto algunos que no cambian, sino que se
mantienen como al principio, como ^non% Torr y nor.

Cuando hay dos sewayin juntos en el resto de las letras
[es decir, en las guturales], el sewa se convierte en patah |es
decir, que las guturales no se convierten como el sewa en el
resto de los verbos que llevan Ia letra en primer lugar, como Db
raro;s i3uK], como rms% rcp*. Así, de nbs, también ^>PK es acep-
table, siguiendo ^bsK el paradigma de ^pK.

125Existen, además, siete letras de cada una de las cuales
el hombre es capaz de pronunciar dos sonidos ligeramente dis-
tintos. Son n"n ~\'~\ s*s z"3 i*n 3 " 3 2*2, cuyo signo es n"ns^rna.
Se denominan dobles por llevar dages unas veces sí y otras no.
No es posible, B()ciertamente, poner después de ellos otra letra
igual para indicar esta duplicidad. Con ello, gráficamente, las
letras son veintinueve, aunque, no obstante su división en fuer-
tes y débiles, es decir, con y sin dages, su punto de articulación
a veces no varía.

135Por ello, resulta conveniente colocar en ellas una marca
o distinción gráfica para indicar cuáles son los sonidos fuertes,
siendo dicha señal el dages. Sobre las débiles se coloca una
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línea o rafeh [es decir, más que el suplemento] para indicar que
son fricativas.

Si se escriben estas letras, 140serán en total veintinueve,
correspondientes a veintinueve sonidos escritos que el hombre
puede hacer salir de su boca, no más.

Por esta razón, también ponen las vocales en todas las
letras, para indicar el cambio de sonido, como hemos dicho.

No aumentan en grafía las letras porque se les añadan las
vocales en Ia lengua hebrea ni entre nuestros pueblos, ni tampoco
en las lenguas de los restantes 145pueblos se encuentran más, si
bien ellos [es decir, los pueblos] escriben las letras dobles, las
vocales y las diferentes letras con grafías según su voluntad.

Se encuentra ahora que Ia totalidad de las letras es veinti-
dós.

El 'alef, Ia he, Ia waw y Ia yod son letras quiescentes y
de base.

La beth, Ia ghimel, Ia daleth, Ia kaf, 150Ia pe, Ia resh y Ia
tau se denominan dobles fuertes y débiles.

La he, Ia zain, Ia heth, Ia teth, Ia lamed, Ia mem, Ia nun,
Ia samekh, el vayin, Ia sade, Ia qof y Ia sin se llaman letras sim-
ples, es decir, sin duplicación que prolongue su sonido con o
sin dages, como dice el autor del Sefer yesirah (II, i), veintidós
letras 155de base: tres raíces, siete dobles, doce simples.

En cuanto a Ia explicación de Ia letra dentro de Ia lengua,
se trata de un signo conocido que indica gráficarpente el soni-
do de Ia pronunciación.

He oído decir acerca de las letras f"^jCr] que su represen-
tación gráfica 160carece de necesidad y utilidad. Siendo esto
cierto, también Io es que cumplen una función aritmética, ya
que el número total de las letras, incluyendo Y"*TP1 es veintisie-
te, de donde resultan tres categorías, a saber, unidades, decenas
y centenas, de nueve letras cada una: 165o"nnma3« para el cóm-
puto total de las unidades; u*sp03nto' para el cómputo total de
las decenas; f"^]n^nenp para el cómputo total de las centenas.
Sin embargo, hay quienes ponen dos letras para las decenas y,
para las centenas, I7ütres letras. De ser así, es conveniente el
sistema de escritura de veintidós letras.
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En ocasiones, estas letras se escriben en medio por seme-
janza con otras, como si fuesen dobles en grafía.

Pero no me extenderé acerca de esto, pues no es éste su
lugar y ya he hablado suficientemente sobre las letras.

l75Disertación acerca de las palabras:

Las palabras resultan de Ia unión de las letras, ya sean
dos, tres, cuatro, cinco o más. Se dividen en tres categorías:
nombre, partícula y verbo.

180A propósito del nombre, se dice que al unir el 'alef con
Ia beth resulta 3«, nombre de forma obtenido a partir de dos
letras, como ynre 0-33 pon 2« (Ge 17, 5). No obstante, hay gra-
máticos que dicen que el 'alef es una letra quiescente 185sin
provecho ni perjuicio.

Al unir Ia sin con Ia mem resulta ne de Ia asociación de
dos letras, como nan am DC (Ge 6, 10: ra; nsi nn ns otí n«).

Al unir el 'alef, Ia beth y Ia nun resulta p«, nombre for-
mado por tres letras.

Al unir Ia lamed, Ia waw y Ia yod resulta *f?, nombre de
varón, como mim ~f? (Ge 35, 23).

Al unir I90el "ayin, Ia pe, Ia resh y Ia tau resulta msa,
nombre formado por cuatro letras, como msira t>^K (Ex 15, 10).

Al unir Ia yod, Ia sade, Ia heth y Ia qof resulta prer, nom-
bre formado por cuatro letras.

Al unir el 'alef, Ia daleth, Ia mem, Ia daleth y Ia mem
resulta crtoiK, nombre I95de forma obtenido a partir de cinco
letras, como mais i« p"ip">' (Le 13, 49)

Al unir el 'alef, Ia beth, Ia resh, Ia he y Ia mem resulta
crraK, nombre formado por cinco letras, como prrcr ns TVn cna«
(ICr 1, 34: pnr rw DTins n*7n).

TaI es su unión.

El nombre designa las personas primera [es decir, el pro-
pio hablante], segunda y tercera, así como Io singular y Io plural.

200Las personas segunda y tercera se diferencian ya sea
femenino o masculino, tanto en singular como en plural. De
ahí que se diga de ps, '3ato, ^]30o para masculino singular; ims,
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DD3DD, D33DtD para masculino plural; ^]QE, mocpara femenino sin-
gular; paaD, |]os para femenino plural.

La forma D']D2? corresponde al estado absoluto. Para el
estado constructo, 205se elimina Ia mem y queda *xw.

De añadirle los pronombres resulta "30ts, ^pao, iToo para
masculino singular; DD'3DO, amos para masculino plural; ^"]Dtz?,
moo para femenino singular; paao, ]mou para femenino plural.

TaI es su unión.
Los pronombres sufijados corresponden a los diez pro-

nombres: TK, rtpK, iniK, [nw,] 2I° 12«, ons, omK, nK, |nK, ]rm.
Explicación del pronombre:
El pronombre es toda palabra que guía acerca de una cosa

indefinida respecto al tiempo y a su categoría [es decir, que no
tiene ni pasado, ni presente, ni futuro], ya esté separado o unido
al nombre.

Disertación sobre Ia partícula, esto es, Ia partícula con-
juntiva:

Al unir el 'alef con Ia waw 215resulta iK, partícula forma-
da por dos letras, como #ru i« (Ex 21, 36).

Al unir el 'alef con Ia kaf y Ia nun resulta pK, sKinto^R
formada por tres letras, como nnnn srm p« (Ex 2, 14).

Al unir el 'alef, Ia mem, Ia nun y Ia mem resulta am«,
partícula formada por cuatro letras, como ~f7» ma« =]nn.

220Al unir Ia beth, el "ayin, Ia beth, Ia waw y Ia resh resul-
ta ni3ra, partícula formada por cinco letras, como To r** ^nmn
irun (Ex 9, 16).

TaI es su unión.
También a las partículas se les añaden pronombres, como

es el caso de 1TK, "73, bp,Tara y sus análogas.
225La partícula no es ley sobre cosa alguna existente ni

sobre el tiempo, sino que subraya palabras, y vincula el nom-
bre y el verbo. Sin ella no hay unión completa ni se reconoce
el verbo y el sujeto, corno D1D ipnc D'33K (Jb 14, 19); ap^ o ^n
f? nnn (SaI 135, 4).

Son semejantes 230hasta que se unen al verbo las partí-
culas n« o el signo lamed, como el lamed de moKn ^a prro^
(SaI 136, 19).
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Capítulo sobre el verbo:

Al unirse Ia qof con Ia mem, resulta Dp, verbo formado
por dos letras en grafía: 32n b^«o cp Tm (ISa 20, 41).

Al unirse el 'alef con Ia qof y Ia lamed 235resulta ^OR,
verbo formado por tres letras: ^or6 nnDQ3 ^iDK T7 (Qo 9, 7); usn
bD8 (Nu 25, 2: csn taín).

Al unirse Ia qof, Ia resh, Ia samekh y Ia mem resulta
DO"O, verbo formado por cuatro letras, como ns'a ~nn maonT
(SaI 80, 14).

Al unirse Ia heth, Ia mem, Ia resh, Ia mem 24t)y Ia resh
resulta nanon, verbo formado por cinco letras, como *sn rrnon
(La 2, 11).

TaI es su unión.

No hay necesidad de extenderse sobre esto, pues una
breve explicación es suficiente.

Al verbo se Ie unen, además, los diez pronombres que
hemos mencionado en el capítulo del nombre, sin que sea nece-
saria explicación ulterior.

El verbo es Ia palabra guía del 245significado, que se com-
pleta gracias a él, si bien a veces se precisa también el nombre.

El verbo se presenta en tres tiempos, a saber, pasado,
futuro y presente.

El nombre y el verbo no son sólo una unión de letras que
se asocian y forman una palabra.

250El mensaje no es una simple unión de letras que for-
man palabras sobre un asunto. La narración depende de Ia
voluntad y el pensamiento que residen en el alma y en Ia inte-
ligencia.

255Ahora comenzaré a hablar sobre qué son el mensaje y
Ia narración.

Al unirse el nombre, Ia partícula y el verbo se completa
Ia expresión exacta, y no es posible que quede terminada sin
que se unan dos o tres de esas partes.

Cuando dices ]o* pifc*n, 260mencionas sólo el nombre y el
verbo: piRn, el nombre; ]O% el verbo.
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Pero a menudo Ia narración no está completa sin las tres
partes, como cuando dices ar6n n« bo« piHn 265donde se unen
todas ellas: pitn y arf?, nombres de substancia; ^OK, verbo; n«,
partícula.

Ciertamente, cuando dices TOT ^>K ^n ppac, ppass y TOT
son nombres, *?» es partícula. No hay diferencia entre que digas
TOT ^H ^n pi*n o 270TB1? ^n ya que los hebreos colocan una
letra como preposición en lugar de Ia partícula.

Pero ya han dado los gramáticos una explicación suficien-
te de esto.

Encontramos ahora que Ia palabra comienza en Ia refle-
xión de Ia mente, sale del pulmón a través del bronquio al
expulsar aquél el aire; 275segundo, se producen en Ia garganta
los gritos; en tercer lugar, los sonidos; cuarto, las letras se unen
las unas con las otras; quinto, se enlazan entre sí las distintas
palabras resultantes. De su trabajo surge el mensaje y Ia narra-
ción. Entonces se comprende Ia intención de Ia persona y su
pensamiento, veraz o engañoso.

Dice el autor:

Cumplido está mi propósito de explicar Io que por expe-
riencia considero necesario para los principiantes en el estudio
de los libros de los gramáticos.

He procurado poner remedio a su inquietud por los temas
tratados en ellos, 280mostrando que no es necesario recordarlos
y que se expresan de forma sencilla.

En vista de que nuestros conciudadanos Io necesitan, aun-
que sea escasa mi sabiduría y modesto mi entendimiento, deseo
contribuir con este prólogo a Ia iniciación en el estudio y com-
prensión de los libros de los gramáticos.

Comencé disertando sobre Ia articulación, fundamento
ignorado por los libros redactados sobre gramática y corrección
de Ia lengua, pero que permite al oído comprender rápida y fácil-
mente con Ia ayuda de Dios, bendito sea, Io que dice Ia boca.

Satisfaga este mi prólogo a todos los lectores. Si hallase
en su detalle algún error, júzgueme 285con indulgencia al exa-
minar su conjunto, pues si bien es cierto que en su detalle caben
los errores, en verdad sé que en su conjunto hay veracidad.
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TaI vez se deba esto a mi falta de conocimiento de Ia len-
gua de los hebreos, pues no soy ni sabio ni entendido en las
cosas santas, e ignoro igualmente Ia ciencia de los hombres.

Enderécense mis extravíos.

Reciba recompensa el que da, de ninguna manera el que
recibe.

Bendito sea el Misericordioso.

AlNHOA SÁEN7, DE Z,AITEGU1 TEJERO
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RESUMEN

En este artículo, Ia autora presenta el texto hebreo y Ia traduc-
ción española de Ia rraipn de Benjamín de Roma, breve obra gramati-
cal del siglo xiv centrada en cuestiones de fonética y concebida como
introducción elemental a las gramáticas existentes. De vocación didác-
tica y espíritu crítico frente a los gramáticos precedentes, Ia nmpn fue
asociada por Ia tradición al runn 'b'DtD ^nn de Moseh Qimhi. Se inclu-
yó en Ia edición del ^bno comentada por Elías Levita, fechada en Pésa-
ro, 1508, debido a Io cual el comentario se atribuyó por error al pro-
pio Benjamín. El texto hebreo ha sido tomado de Ia copia de esta obra
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realizada por Alonso de Zamora y contenida en el ms. 6 de Ia Biblio-
teca General de Ia Universidad de Salamanca.

ABSTRACT

In this paper, the author presents hoth the Hehrew text and the Spa-
nish translation of the ncnpn by Benjamin of Rome, a short grammati-
cal work dated in the 14th century, which is focused on phonetics and
conceived as an elemental introduction to existing grammars. Basically
didactic and critical towards former grammarians, the nmpn was tradi-
tionally associated to the runn '*ms ~pn® by Moses Kimhi. It was inclu-
ded in the edition of the ~^no with a commentary by Elijah Levita, dated
in Pesaro, 1508, which caused the commentary to be adscribed by mis-
take to Benjamin himself. The Hebrew text has been taken from the
copy of this work due to Alonso of Zamora and included in the ms. 6
in the Biblioteca General of the University of Salamanca.
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