
DE LA DERIVACION Y COMPOSICION 
DE LAS 

PALABRAS EN LA LENGUA CASTELLANA 

(e ontinuación.) 

t.." SUBSTANTIVOS COMPUESTOS DE UNA ORACióN 

Algunas oraciones, especialmente exhortativas, han ve
nido a designar el objeto con ocasión del cual se enun
cian reiteradamente, como anda-niiio, hazntter·reír, dim.es 
y diretes, no-meolvides, sánalotodo, tentee-mpié, tenteen
elaire, tente-mozo: bienmesabe, bienteve.o, etc. , y el fami
liar penseque, de la frase pensé que ... También imitan
do el canto del ave se ha dado el nombre de Diostedé a 
una trepadora de la América meridional. 

Finalmente de algunas frases latinas hemos hecho tam
bién substantivos, como corawuobis, cutnqm:bus, vade
·mecum, etc. 

7." COMPUESTOS FORMADOS CON PREFIJOS 

iDamos el nombre de prefijo a las preposiciones, y 
también a los vocablos o partículas que no teniendo exis
tencia independiente en la lengua, se emplean antepues
tos a un · substantivo, adjetivo o verbo, ·para formar, ya 
comlpuestos 'puros, ya .parasintéticos. Lqs que usamos en 
castellano son los iguientes : 

.~, AL. Procede del artículo árabe al que ante ciertas letras sue
na a. por asimilarse la l a la consonante siguiente. Lo te-
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nemos en nombres árabes, como alcalde, alcantarilla, al
quería, adarga, etc.; en nombres latinos o griegos que 
vinieron a nuestra lengua por intermedio del árabe, como 
alcázar (lat. castra), azúcar (lat. saccharum), adarme (grie
go op~:~.zp.~ ), altra.muz (gr. Oipp.0 ~ ), y en nombres roman
ces que lo tomaron por influencia del árabe, como aci
prés = ciprés, ayunqtte = yunque, alatón = latón. Hoy 
no tiene significación especial ninguna, ni se emplea como 
elemento de composición. 

!\ y AN. Este prefijo no es más que la partícula negativa griega 
dv ante vocal y d ante consonante, que tenemos en cas
tellano en voces tomadas del griego, como amorfo, ateo 
y anarquía, de rl p.~p<f0~. &B<o~ y dva;r¡.i~:~., y en compues
tos y parasintéticos, formados, en general, de voces grie
gas. Con adjetivos forma compuestos, como apirético, 
de 7Copsmó~; anepigráfico, de epigráfico. Con substan
tivos origina parasintéticos que pueden ser, ya adjetivos 
atributivos, como acotiledóneo, de zo-.:oh,oúJv; ya adjeti
vos substantivados, como anae?'obio, de df,p . aire, + 6io ~ , 

vida; ya substantivos, como asistolia, de ounoA.~ , contrac
ción, amwia, de oupov, orina, etc. 

Con voces no griegas es raro; pero se halla en algu
nas, como ano?'mal, y también se dice ya amoml, como 
adjetivo de significación intermedia entre moml y su 
opuesto inmoral. 

r\.' Preposición y prefijo, procedente del lat. AD, como se ve en 
acor1'er, aducir, afectar y afeitar, afligir, apretar y atraer, 
de acurrere, addud!re, affectare, affligere, adpectorare y 
attrahere. 

En latín denotaba esta partícula la idea de aproxi
mación en el espacio y en el tiempo ; y, por tanto, direc
ción o tenden<;ia hacia un punto en sentido recto o figu- . 
rado; en el lenguaje popular, como ya nota Cuervo (1), 
vino a ser puramente intensiva, por lo que muchos com
puestos se hicieron sinónimos· de los simples ; y así te
nemos en castellano arreba1iar = reba1iar, arredondear 
= redondear, asentar = sentar, asosegar = sosegar, 
aplanchar ·= <planchar, afincar = fincar, etc. 

Algunos de . estos compuestos han quedado anticuados; 

(1) Apunta¡;iones, § 903· 
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como amatar, arremedar, arrempu.jar, arrascar, etc., en 
vez de los cuales usamos los simples matar, remedar, etc. 
Otros, por el contrario, los empleamos en vez de los sim
.ples, como abastecer, agradecer, por bastecer y grade
cer; o en acepciones en que el simple ha quedado an
ticuado, como acometer = ant. cometer; y otros. 'j)Or 

fin, han sido substituídos por compuestos con en, como 
el ant. acowwndar, por encomendar; amara1iar, por en
marañar, etc. 

!Forma verbos y adjetivos parasintéticos-. Los prime
ros derivan de substantivos, adjetivos y adverbios: los 
segundos, ele substantivos. Así : 

r .0 'VERBOS. a) DE SUBSTANTIVOS: alancear, alanzar, amoldar, 
amanerarse, amojonar, amolar, apedrear, apesadumbrar, 
aprisionar, atenacear y atenazar, de lanza, molde, mane
ra, mojón, muela, piedra, pesadumbre, prisión y tenaza. 
Los en dad ·pierden el sonido final ad, como en la deri
vación : apiadar y avecindar, de piedad y vecindad: 

En estos parasintéticos, el substantivo .primitivo en
tra en el conce·pto verbal, a veces como acusativo inter
no; v. gr.: apiadar = causar piedad; pero más común
mente como complemento circunstancial, como aprisio
nar = poner en prisión. 

i;) D1~ AbJETIVOS: adulzar= endulzar, alelar, agrandar, aman= 
sar, avasallar, avecina-r, avivar, de dulce, lelo, grande, 
manso, vasallo, vecino y vivo. Amamantar, del parti6pio 
mamante. En ellos, como se ve, el adjetivo viene a ser 
:predicado del complemento directo: así, amansa?' = ha
cer manso a un animal. 

e) DE ADVERBIOS: amanecer, del lat. mane ; alejar, de lejos; 
anochecer, de noche. 

2. 0 ADJETIVOS. Con el sufijo ado forma adjetivos derivados 
de substantivos, y que denotan semejanza: como acon= 
chado, · abrasilado, abmtado, adamado, achulado, ana
ranjado, adamascado, apezonado, etc., ele concha, bra
sil, bruto, dama, chulo, naranja, damasco, etc. Algunos 
son equivalentes a los derivados en uno, como abigota
do = bigotudo: a los en oso, como agarbado = garbo
so: a los en UNO, como ahombra.do = hombruno . 

. \B. Preposición latina que denota "punto de tpartida u origen 
en el tiempo y en el espacio" y que empleada como tpre-
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;fijo tomaba la forma abs ante e, Q y T, y perdía la b, 
ante M, s y v (r), ,por lo que se nos ofrece en castellano 
con las formas ab, au, abs, es y a en los vocablos .proce
dentes del latín, como ABjurar, Ausentarse, ABStraer, ES
conder y Amover, de ABjurare, Ausentare. ABStrahere, ABS
wndere y Amovere. 

Como prefijo castellano es muy poco usada: sólo se 
halla en voces técnicas y con significación no muy preci
sa. De éstas vemos dos en el Diccionario académico, que 
son: aboma.so, del lat. omasum, panza, y abintestato, ele 
la frase latina ab in tes tato. En otros se ven ABartrosis (2 ), 
del gr. r/.pOp,uot~, articulación; ABar~ticttlación, ABirritar, 
etcétera. Combinada con ante (latín abante) la tenemos 
en AVAMbrazo, AVAMpiés, AVANdicho, y en los ants. AVAN

guarda y AVANguardia. También la usamos en las frases 
latinas ab irato, ab initio, etc. 

ABS. Véase AB. 

AD. Sólo tenemos este prefijo en compuestos latinos, como ad
mirar, adjunto, a.dyacente, adunar, advertÍ?', etc., de ad
mirari, adjunctum, adjacentem, adunare, advertere, etc. 
En algunos anticuados, como adarmento = armento, y 
en el substantivo adefesio, de la frase latina ad Ephesios. 

La d final de este prefijo se asimilaba en latín a la inicial 
del vocablo a que se unía, si ésta era e, G, F ó P, como 
Acced'ére, Aecurrere, AGglowterare, AFjh:gere, APponere; po
día. asimilarse ante L, R. N ó s, como ALlocu.tio y ADlocu: .... 
tio, ARrogare· y 1\Droga·re; AD J•J,c:r·ns y :\Nne;rus, ADsiste= 
re y Assistere ,· y ·podía perderse ante seR, SP y sT, como 
ADsC?'ibere y Ascribere; ADspectus y Aspectus, ADstrin
gere y Astringere. El castellano, en estos casos, conserva 
la D sólo ante seR y ST, en poquísimos vocablos eruditos, 
como adscribir, adscripción, adstri11gir, adst1·icción, y la 
rechaza en los demás, como acorrer, aglo111erar, alocu
ción, arrogar, anejo y as·istir. Unicamente ante e, cuando 
ésta tomó sonido silbante, o sea ante e, i, conserva la e 

(r) También ante f cambiaba en an, como en anferre; pero ninguna 
de las voces en que sufrió este cambio ha pasado al castellano. 

(z) Palabra lübrida, pues las significaciones con que la usan los mé
dicos, o sea "encaje de un :hueso ele modo que permita el movimiento" 
y "articulación movible:." no creo que autorice a derivarle del g riego 
chrdpOpmot~, que sis-nifica "desarticulación", 
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latina representante de la d: como en ACceder, Accesión, 
ACcidente, etc. 

J\MBI. Del lat. ambo, ambos, del mismo origen que el griego d¡1<pi 

(véase anfi). Tenemos este prefijo en compuestos y deri~ 
vados latinos, como ambidextro, de ambidextrum, am~ 
biguo, de ambiguus; y en voces técnicas, parasintéticas, 
como a1nbípar.o, del lat. parere, parir; ambíope, del grie~ 
go 0'~. o1ró:, ojo; ambígeno, de la raÍ? ¡ev, del gr. ¡ipop.rn, ve~ 

nir a ser, nacer .. 
En latín se convierte en algunos casos en am, como 

en AMputare, amputar; y en an, como en ANfractuosus, 
anfractuoso. Pero con estas formas no se emplea en for
maciones castellanas. 

A/\A . Tenemos esta preposición griega, como prefijo, en vocablos 
griegos o grecolatinos, y con las significaciones de de 
nuevo, como en anabaptismo; contra, como en anacro
nismo,· enci1na o sobre, como en anatema. Fuera de lo:; 
vocablos griegos, sólo se usa en voces 'técnicas, como 
anáclasis, de iA.á.w, romper; anadipsia, de oi~a, sed; anáfi~ 
si~, de <p~cru;. naturaleza, y otras, en las cuales no se si
guen muy escrupulosamente las leyes de la derivación y 
de la parasíntesis. 

ANFI. Este prefijo es la preposición griega dp.cpi (I), que sig
nifica "de una y otra 'parte" y que lo mismo que ana, 
sólo tenemos en voces griegas, como anfiteatro, gr. lat . 
amphitheatrum, y en formaciones técnicas, como anfiás
ter, del gr. da,~p. estreJ.la; anfigastro, del gr. ·wcr-c~p. vien
tre; anfición, de xúwv, perro, etc. 

ANTE, preposición. Procede de la latina ANTE, denota como ésta, 
anterioridad de tiempo o de lugar, y se junta en nuestra 
lengua con verbos, adverbios, adjetivos y substantiv-os. 
As·Í: 

a) Con verbos: a semejanza de los latinos antecedere y ante
ponere, de donde anteceder y anteponer, hemos forma
do ANTEcoger = coger a una persona o cosa llevándola 
por delante; ANTEpagar = ·pagar con anticipación; y los 
ants. ANTEmostrar 
tular. 

pronosticar, y ANTEnotar = inti-

(r) Por exisencia de la fonética castellana cambió la m en n-. 

29 
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b) Co,n ADVERVI<?S: sólo con los de tiempo, como ANTEayer, AN
TEanoche y ANTEantai"io ; ANTEantea:yer y ANTEanteanoche. 

<) Con ,\DJETIVOS: tenemos a-ntemeridiano y a.ntenado (subs
tantivo éste) de los latinos antemeridianus y antenatus; y 
formados en castellano, ANTEh-istórico, ANTEdiluv_iano, AN
TEPenúltimo y ANTEpasado, pues antepechado, debe de
r ivar de antepecho. Con el substantivo latino osti~t1n, for
mó en . lo antiguo el parasintético antnzano, modelo que 
no .ha sido imitado. · 

d) Con sunsTANTIVOS: más usado que con la s otras clases ele 
palabras. aunque no mucho, forma tres clases de com
puestos, si atendemos a la significación de éstos. a) Res
tringe la significaci ón del simple, denotando una parte 
del mismo como contrapuesta a l todo: así, ANTEbrazo = 

parte del brazo desde el codo a la muñeca. b) Contra
opone el objeto designado por el simple a otros ele su 
misma es•pecie, como en ANTEiglesia = iglesia parro
quial .. . e) Designa un objeto al que sirve ele complemen
to la frase formada por la preposición y el substantivo 
simple, así: ,\NTEofo = (lente para) ante (el) ojo. Véan
se los siguientes e jemplos: 

rl r a), AN'rEtemplo, ANTEcapilla, ANTEigleúa = pórtico, etc. 
de b) . ANTECáWW.ra, ANTEsala, ANTE110mbre. . 
rle r), ANTEcama, .'.NTEjJecho . . \ NTEv·íspe1·a, ANTEpuerto, etc . 

;Con los substantivos año, día y noche, forma los ad
ve rbios antaiio , antedía y a.ntenoche; y con 1'Hano y de, 
el m. adv. d.e antemano. 

Cambiada en anti la vemos en anticipar, del lat. an
ticipare . por antecipare; en antifaz = antefaz, en an
tipara, de ante y parar, y en otras voces vulgares. V éa
se ANTI, al final. 

.~ NTI, prefijo; que •procede ele la preposición gt'iega dvci , igual 
en su origen a la latina ante, y que significa en frente 
de, contra, en vez de . Lo tenemos en substantivos y ad
jetivos, procedentes del latín y griego, y en o:tros for
mados en castellano. Así : 

a) SuBSTANTIVOS: anticristo, antídoto, de los grecolatinos an
tichristus y anticlotus; pero ANTicrítico, ANTipapa, AN

TÍPoca (de á'Poca), ANTijJontificado, y el an( ANT-rpa
pazgo. 

b) ADJETIVOS: antilóg1:co y an.t-itét-ico , de los griegos'dn•J,ortzóc; 
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y d·rrtOHtzó~; 1)ero ANTIEmét·ico, ANTiescorbútico, ANTies

pasmódico, ANTipútrido, ANTitrinitario, ANTirreumático, 
etcétera. 

e) También en compuestos parasintéticos, formados de voces 
griegas, como antisepsia (de o~<)¡t~ ), antiflogist1:co ( 'f'l.o¡to-.:óc; 

y antipirético ( 7tupscrl~). 
Cambiando en ante, !o vemos en antec1'isto = anticristo. 

Véase ANTE al final. 
APO, prefijo. Procede de la prep. griega c(-;¡ó, igual en su origen 

a la latina AB, y que en coma_:Josición significa origen, 
separación, cesación y privación. Lo tenemos en substan
tivos grecolatinos, como apocalypsis, apócope, apócrifo, 
apogeo, etc. (apocalypsis, apocope, apocryphus, a:pogeus) 
y en vocablos técnicos. compuestos y parasin~éticos, casi 
todos de voces griegas : así, a.pO'Inorfina, de morfina; apo
crénico, ·de zp+¡·,r¡. fuente; apodacrítico, de B:hpu. lágrima; 
apofonía, de 'i'"'"f¡' sonido; apogam-ia., de ¡dp.o;, casamien
to, etc. 

ARC:En, ARC, ARCE, ARCI, ARZ, formas con que tenemos el prefijo 
latino ARCI-II, en los substantivos que de dicho idi9ma han 
pasado al nuestro, como se ve en archidiácono, de archi
diaconus; arcángel, de archangelus; arcedia.no, de archi
diaconus; arciP1'este, de archipresbyter, y arzobispo, de 
archiepiscopus. El prefijo latino procede del griego, y de
nota en los compuestos preeminencia o superioridad. 

En los compuestos formados en castellano, sólo han 
sobrevivido las formas archi y arqui, como se ve en AR

CHicofrade, ARCHicofradía; ARCHiduque, ARCHiducado, 
ARCHilaúd y en el irónico ARcr-npámpano: ARQUidióce

sis, ARQUiepiscopal y ARQUttrabe. Arq1úvolta al · lado de 
ARCHivolta, del ita!. arch ivolto. 

AVAN. Atpócope del adv. ant. avante, formado de las preposicio
nes latinas ab + ante. Lo tenemos en los compuestos 
AVAMbrazo, y en los ants. AVAMpiés, AVANgum-dia, AVAN

guarda y AVANdicho = sobredicho o antedicho. Avan
trén del fr. avan-train. Pierde la a inicial por aféresis en 
vanguardia y el ant. vanguarda. 

HENE. Tenemos este adverbio latino que significa bien, en ver
bos, en adjetivos y en substantivos abstractos, ya latinos, 
como bendecir, benef1:cio, benevolencia., etc., de benedi
<;ere, benyfici\1111, b~nevolentia, etc. ; ya· castellanos, como 
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BENEmérito y BENEplácito, adjetivo el primero y subs
tantivo el segundo, de los latinos meritus y pladtum. Con 
la forma bien, se halla también en BIENandante, BIENve
nida, BIENqtterer, BIENvivir, que pertenece<11 a los com
puestos formados con adverbios. 

ms, prefijo latin9, que significa dos veces, y que como en latín · 
conserva unas veces la s, según vemos en msabnelo, BISs 

agra., BISartiW·, Bisojo, mstorta, y otras no, como en bi
corne, de bicornis. La cambia en z en BIZCOcho y BIZnieto 
al lado de BISnieto. 

Lo general es que pierda la s; como se ve en los com
puestos latinos biceps, bicornis, biformis, bi-pedus, bire
mis, bisextus, etc.; ele donde los castellanos bíceps, bicor
ne, .biforme, bípedo, bh•reme, bisiesto, etc. 

Significando dos se une con substantivos y forma ad
jetivos atributivos parasintéticos, como bifloro, bilítero , 
bímano, bisílabo, bivalvo, etc., de flo-r, lat. littera, mano, 
sílaba y valva. También bisagra, del b. lat. acra , extre
midad, biciclo, bi~icleta y bin01rJ!Úo, del gr. vóp.o~, parte, 
porción, usados como substantivos. 

Con la misma significación lo emplean los químicos en 
los compuestos Bicarbonato, Bióxido, Bisulfuro, etc., usa
dos como substantivos. 

Del tipo dosalbo son los adjetivos bicóncavo y bicon
vexo = que tiene dos superficies cóncavas, o convexas. 

·Con su significación propia, o sea la de dos veces, se 
halla en los substantivos, BISabttelo, BISnieto o biznieto y 

BIZCocho. También en los adjetivos como bífero, del lat. 
biferus; bisttn.to, del · la t. unctus, etc. 

De notar. son los verbos bifurcarse y bilocarse, y los 
substantivos bisección y bisector. 

En billón por bimillón, denota que el substantivo sim
ple se toma dos ueces'por factor; así I.ooo.ooo X I.ooo.ooo 
= !.000.000.000.000. 

CATA. Del griego xrJ.td, que en composición significa hacia abajo, 
según, completamente, tenemos esta preposición como 
.prefijo en compuestos griegos o grecolatinos , substan

. tivos o adjetivos, como catális·is; cataplasma, ca.tauo, ca
tástrofe, católico7 catóptrico, etc., de xatrí.Auau;, x'l.trí.ppoo~, 

etcétera (véanse las etimologíaiS en el Diccionario), y 
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en voces técnicas, como CATAgénesü, catácroto, del grie
go xeó"o<;, ruido; catacústica, de acústica, etc. 

CENTI. Del latín cent·unt, ciento, lo usamos como prefijo en la 
nomenclatura del sistema métrico decimal, con la signi
ficación de centésima parte, como CENTiárea, CENTÍgra

do, CENTigramo~ CENTilitro, CENTÍmetro, y Jo tenemos 
con su propia significación de ciento, en .parasintéticos 
latinos, como centímano, centinodü~. de centimanu·s, cen
tinodia, y en voces técnicas, como centípedo, de pes, pe
dís, pie, todos adjetivos atributivos que pueden usarse 
como substantivos. También, en el compuesto cent-iph:.. 
cado, de plicare, plegar, con la sigmficación de cien veces. 

ClRCUM. Esta ·preposición latina conserva su significación pro
pia de "alrededor", "eh torno", en los poquísimos com
puestos que forma en castellano: como los adjetivos CIR

cuMpolar y CIRCUN'l!ecino, y el substantivo CIRCUNvolu
ción, del lat. volutionem. 

Circunnavegación es derivado de circunnavegar, y éste 
y otros, como circundar, cú·c·bmferenc·ia y circuír, proce
den ·de los latinos circumdare, circumferencia y circuire, 
por circumire. Como se ve por los ejemplos, conserva la 
m final ante p, y la cambia en n ante otr<11 consonante cual
quiera. 

CIS. Sólo tenemos este prefijo en cisalp-ino, cispadano y cismon
tano, procedentes de los parasintéticos. latinos cisal.pinus, 
cispadanus y cismontanus, formados con aquella prepo
sición que significa del lado de acá, y los substantivos 
Alpes, Padus y mons, montis. 

CITRA. Corr esta preposición latina, que no es más que la forma 
co111¡parativa de la anterior, sólo hemos formado el pa
rasintético citramontano = cismontano. 

co, prefijo; CON, preposición y prefijo. Proceden del latín cum, 
preposición que, como prefijo, cambiaba la ·u en o, como 
se ve en comparm·e, de cmú + parare, y sufría además 
las siguientes modificaciones : 

a) Ante las consonantes e, Q, D, T, N, s, J, v y G seguida de vocal, 
cambiaba la M en N; como se ve en concipere, conquirere, 
condolere, contemplare, connumerare, consilium, conju
rare, convenire y congelare, de donde proceden conce
bir, ant. conquerir, condoler, contemplar, connumerar, 
consefo·, conjurar, convenir y congelar, casos en que 
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conserva el castellano la N, tanto en los vocablos latinos 
como en los de nueva fo rmación; como conwJíado, con
dominio, contertulio, y hasta la doble N, como en conno
tar y connovicio. No se sigue la regla en el cultismo cum
quibus. 

b) Ante las consonantes l y r, cambiaba la m en n o la asimi
_laba a dichas letras; como conligere y colligere; con
rigere y corrigere. La misma vacilación ocurre en cas
tellano ante r, como vemos en conrear, conreinar y co
rreinad.o, correinante, corredentor; correlato y correli
gionario; pero conservamos la n ante L y LL, como en 
el ant. conloar y el moderno conllevar. 

e) iAnte n, P y M, conservaba la m en latín, como se ve en com
binare, comparare y commutare. El castellano conserva 
la m en los compuestos, tanto latinos como castellanos 
ante n y P: combinar, comparar, compatenúdad; pero 
no ante m, caso en que la cambiamos en N en los com
puestos latinos, como conmutar, o mejor la dejamos per
der, cpmo en co·wtandar y comadreja, de commandare y 
commaterciílam. La misma vacilación vemos en los com
puestos castellanos ; pues al lado de conmensal, tenemos 
comensal, de con + el lat. mensa = mesa; aunque la 
tendencia es a perderla, como en comedio de con + me
dio. También la perdemos ante p en copartícipe y copar• 
ticipación. 

d). Ante voces que comienzan por vocal y también por gn, des
aparecía la m, como se ve en coacervare, coaetaneus, 
'coepiscopus, coinquinare y cognoscere. Lo mismo sucede 
en castellano, tanto en los compuestos latinos, como co
acervar, coetáneo, coep·íscopo, coinquinar y conoce·r, como 
en lo,s castellanos; v.gr.: coadministrador, coadyuvar (del 
lat. adjuvare), coautor, coeficiente, coexistir, cointeresa
do, etc. En cambio decimos comenza1· de cum + initiare, 
como también se dijo en latín coMitium, de donde co
micio. 

Forma verbos y substantivos compuestos; y, unida con 
substantivos, verbos, substantivos y adjetivos •parasinté
ticos. Así: 

1.0 VERBOS. COMPUESTOs. En éstos denota: a) Que la acción del 
simple se ejecuta por dos o más personas, ya al mismo 
tiempo, como en conllevar, conreinar, compadecer, con-



DERIVACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS· PALABRAS 43 [ 

tratar, ya en el mismo lugar, como en coNvivir, ya con 
igualdad de efecto, como CORResponder. b) Que la acción 
del simple recae sobre dos o más objetos, ya directos, 
como en coordinar, ya uno .directo y otro no, como en 
coNfiar. La forma reflex iva de algunos es exclusivamen
¡te recíproca, como en compenetrarse, CORResponderse. A 
veces el compuesto es sil¡ónimo del simple como CON c 
temporiza?·. 

2." SuBSTANTIVOS COMPUESTOS. E n ellos denüta que el objeto 
designado por el compuesto es de la misma clase que el 
denotado por el nmnbre sim1Jle y que se halla con él en re
lación de igualdad, como se ve en CONcanónigo, CON
ciudadano, CONcolega, coNcofrade, CONc·uíiado, coNdueño; 
CONnovicio, etc. También con nombres abstractos, como 
coNcausa, coNdominio, cox wt'ed?·alidad, cmvrpa.ternidad, 
CORRelación, CORReinado, y en los latinos condis-cípulo, 
conjuez, consocio, etc., de condiscipulus, conjudicem, con
socius, etc. 

Significación distinta tiene en coMpuerta. Es expletiva en 
CONCambio y .equivale a inte1· en comedio . Contorno y co
marca con postverbales. 

3·o PARASINTÉTICOS: a), Verbos: concentm.r, confro-ntar, con
geniar, congraciar, de los sub~tantivos centro, lat. frons, 
frontis, genio, gracia: y el ant. confraternar, del adj. fra
terno; b ), substantivos: . comensal, compaña, compana
je (1), contertuliano, contrincante, correligionario, de los 
nombres la t . mensa, pan, tertulia, trinca y religión; e), ad
jetivos: son muy pocos: c.oncorpó1·eo y conteste; del lat. 
corpus, .oris, cuerpo, y testis, testigo. 

Combinada con so, forma el vocablo coNs·uno (con 
+so+ uno). 

CONTRA, preposición y adverbio latino y castellano, que t'enemos 
en cmnpuestos recibidos del latín, como contraponer, con 
trastar, , contradictor, de contra;ponere, contrastare, con
tradictorem, y en compuestos casteUanos, con la significa
ción de enfrente de, en contm. 

I.° Con la significación de en contra se une a verbos y nombres 
de acción, denotando acción contraria u · opuesta en algu
na manera a la designada por el vocablo simple, como se ve 

(1) Mejor que companage. 
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•en CONTRAfallar, CONTRAindica?', COTRAmandar, CONT)U

marchar, etc.; coNTRMnarcha. 
2.° Con la misma significación se une a otra clase de nombres 

para denotar un objeto cuyos efectos son contrarios a 
los del objeto designado por el simple; como· CONTRAfue
ro, CONTRAveneno, CONTRAventana·. 

3.° Con la significación de enfrente de, denota un objeto de la 
misma especie que el designado por el nombre simple, y 
que generalmente se halla inmediato a éste, para resguar
darlo o asegurarlo; como, CONTRAbarrera, CONTRAdique, 
CONTRAhilera, CONTRAquilla, CONTRAVidriera/ también CON

TRAcosta, CON1'RAbatería, etc. 
4.° Como consecuencia de la anterior, denota persona o cosa 

que en categoría, grado u otra calidad ocupa lugar se
cundario respecto del simple, como CONTRAalmirante y 
contralmirante, CONTRAmaestre, CONTRAataguía, CONTRA

canal, CONTRAcebadera, CONTRAguía, CONTRAlto, CONTRA

mesa, etc. 
Forma algunos adjetivos parasintéticos, como contra

natural, contrafajado, contrafloradQ, contrapalado, de 
natura, faja, flor y palo, y el comipues'l:o CONTRApelo, usa
do en la locución adverbial a contrapelo. 

DE. Como preposición y como prefijo procede del latín DE, se
gún vemos en degenerar, degradar, degollar, de degene
rare, degradare, decollar~ . En nuestra lengua forma ver
bos, substantivos, adverbios y preposiciones compuestos 
y también verbos parasintéticos. Así : 

1.0 Se .junta con verbos simples, añadiendo a la significa
,ción de ~tos la idea de s~aración JO alejamiento, y 
la de privación. Así: marcar una cosa es poner una mar
ca en ella; DEmarcarla es separarla o distinguirla de 
las demás ·por medio de una marca. Caer = venirse aba
jo; DEcaer = venÍ?'Se abajo desde el punto o límite a que 
se había llegado. De esta significación, que es la funda
mental, ·procede la de privación: v. gr.: migar es echar 
raíces, 'prender o agarrars·e con ellas en tierra; derraigar, 
ant., no es no echar raíces, sino desprender del suelo lo 
que ya había arraigado en él. En esta acepción privativa es 
más común el prefijo des; y así tenemos DEfalcar y DES

falcar. 
Si el verbo simple. tiene significación negativa, refuer-
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za la idea del mismo. Así DE·macrarse, dellat. macrare = 

enflaquecer; o mejor, denota la prosecución de la acción 
del verbo simple, considerada desde el mpmento en que 
se inició, como DEnegrecer y DE-negrir (éste del la t. ni
grere) = ennegrecer. Nótese que estos dos verbos signi
fican lo mismo; pero en denegrecer se toma la acción 
desde su origen, y en ennegrecer se la considera yendo 
hacia su realización. 

De la idea de origen pasó a significar la de causa. Así 
batir = golpear una cosa con ímpetu y violencia;. debatir 
= contender, disputar acerca de una cosa, ·por ella, o por 
causa de ella. 

2 .° Con substantivos tiene significación negativa; v. gr.: de
mérito = falta de mérito; el ant. DEfianza = desconfian
za; pero es privativa en DEfoliación. 

3.° Forma tambi~n adverbios co111¡puestos, todos de lugar, como 
dentro (del lat. intro); DEbajo, DEfuera (del lat. foras): 
y obsérvese que estos adverbios exigen en su comple
mento la misma preposición; así: debajo DE techado, 
dentro DE casa. 

4. 0 J úntase con substantivos formando verbos •parasintéticos, 
en cuya significación el substantivo primitivo entra como 
C0111!plemento circunstancial con la misma preposición. 
Así, derrocar = precipitar desde una roca; decantar = 

poner una vasija de canto; deletrear = pronunciar 
las letras de mfa sílaba o palabra, separadamente cada 
una de las demás. Con el adv. lezne forma deleznarse. 
Es 'Privativa en dejemplar (de ejemplo en su 4·" acepe.). 

5.0 Por analogía de significación con el prefijo EX o ES, se jun
ta con algunos verbos compuestos con este último; en 
un principio quizá ·para reforzar la significación de los 
mismos, aunque ahora sean sinónimos; como descomul
gar = excomulgar, desper~zarse = esperezarse, desper
tar = ant. espertar, despedir = ant. espedir, etc. (Véase 
ES.) También se junta con es procedente de s inicial la
tina, en despejar = espejar, y ant. desparci1· = esparcir. 

6.° Con la preposición latina e.t' y la misma de, ha formado la 
compuesta desde = de + ex + de. 

DECA. Es el numeral griego 1Hzo., diez, que tenemos en los pa
rasintéticos grecolatinos, decagonus, decasyllabus, deca
logus, de donde los nuestros decágono, decasílabo y de-
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cálogo, y en los castellanos decagramo, decalitro y decá
metro, todos adjetivos atributivos usados como substan
tivos. También en las voces técnicas decácero, del gr. xipa~ , 

cuerno; ·decadáctilo, etc., decandrio, etc. 
vEcr, apócope de décimo, lo tenemos en decigramo, decilitro y 

decímetro, con la significación de décima parte. 
DE NTRO. Como rprefijo lo tenemos sólo en el an't. DENTROtraer = 

meter, introducir. 
DI,S . Es la forma vulgar del prefijo DIS, muy usada en nuestra 

lengua para la formación de compuestos y ,parasintéticos. 
La significación primitiva de este ·prefijo, o sea la de 

desunión y separación, la vemos en los verbos parasintéti
cos que forma con substantivos que denotan parte, como 
destrozar, destrizar, despedazar, desmigar, desfilM, des
hilar, etc., de trozo, triza, pedazo, miga, fila, hilo, etc.; 
y de ella derivan las demás, que son: 

a) La negativa que vemos en DEsestimar, DESacertar, DEspla
cer, DESdeñar, DEsadver tir, etc., verbos que pueden de
finirse ·por la negación NO y el verbo simple. 

b) La 'privativa que tienen DESarmar, DESatollar, DESconsolar, 
DESembolsar, DEsabollar, DESenfrenar, etc., que se dife
rencian de los anteriores en que desarmar, por ejemplo, 
no es no armar; sino quitar a uno las armas que tiene, como 
desatollar = sacar del atolladero al que está atollado. 

e) Denota también acción inversa a la del verbo simple. Así: 
desagradar, no es "tprivar a uno del agrado", ni tampo
co " no agradar " , sino disgustar, fastidiar, causar des
agrado. 

e) 

; . 

También denota cesación, c_omo DESamar = dejar de amar; 
DEScreer= dejar de creer, etc. 

Con vet;bos de significación privativa o negativa, es inten
siva, o sea refuerza la significación de los mismos, en 
conformidad con la suya 1Jropia; como DEsmenguar, DES

gasta?', DEspartir, DEsnegar. 
Las mismas significaciones tiene en los verbos rpara

sintéticos que forma con substantivos que no denotan 
)pat•te, como ¡puede verse en desabejar, desbocar, desalar 
(por dessalar ), desainar, desam01'a1', despa-mpanar, de 
abeja, boca, sal, saín, amor, pámpano, en todos los cuale·; 
es tprivativa; en despavorir, de rpavor, es intensiva por 
la idea negativa que envuelve el simple pavor. 
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Forma substantivos compuestos de nombres abstractos, 
con significación ya negativa, ya primitiva, como DEsabor 
(por dessabor), DEsamor, DEsa.¡:re, DEsasi'Jinilación, DES
apar-ición, DEsaplicación, DEsalumbranúento, DEsgmcia, 
DEsorden, etc.: y adjetivos, como DESamable, DEsapaci
ble, DEsapercibido, DEsaplicado, DEsalum.-brado, DEsleal, 
etcétera. Parasintléticos son desalmado y desasado, de 
alma y asa. 

Por analogía de significación. con DE ha substituído a 
es'te prefijo en algunos verbos latinos. Así: DEsarmar = 

la t. DEarmare; DESnudar = la t. DEnudare, y tiene la mis
ma significación que éste, en DEsformar = DEfonna.r ; 
DEscrecer = DEcrecer; DEspeñar = DErrocar; ;pero no 
en DESnega?' y DEnegar. 

También equivale a in privativo, en DEsco1nodidad = 
INcomodidad, y a EN = IN, en los ants. DESMnistad = 

ENem-istad, DEsa·migo = ENemigo (lat. inimicus). 
Para DES de DE + ES, véanse DE y ES, al final de sus 

artículos respectivos. 
DI, del mismo origen que DIS, lo tenemos en compuestos lati

.nos como difamar, digerir, dilatar, dimimtÍ1', disentir, 
d1>vertir, etc., que proceden de diffamare, digerere, di
latare, diminuere, dissentire, divertere, etc. 

' Sólo en difracción, del lat. fractio·, onis, y en el ant. di
fiuciar, de fiucia, y quizá en algún otro compuesto, es 
prefijo castellano. 

DI, del g1"iego ok, que significa ios ·veces y que tiene el mismo 
origen que el DIS latino. Tenemos este prefijo en com
puestos eruditos griegos, como díptero, de oinspo <;, di
sílabo, de lltoú),).ago<;, y en con1\l)uestos técnicos, forma
dos casi todos de voces griegas, de los cuales unos son 
adjetivOIS parasintéticos, atributivos, como didelfo (de 
o;oA'flÚ::;, útero) ; díptero (de ""spóv, ala); otros, substantivos, 
ya ·parasintéticos como digenia (de ¡ sv·, de -rsvvdw, engen
drar), ya sólo compuestos, como mgénesis. -

DIA. Preposición griega, del mismo origen que ,la latina dis 
(véase dis), y que como prefijo significa, separación, a 
tmvés, mediante, con. La tenemos en vocablos griegos, ya 
compuestos como diámetro, diástilo, gr. atcip.npo::;, otdo:ul,o<;, 

ya derivados,· como diátesis, · diacrítico, diatónico, etc., 
gr. Jat. diathesis, gr. awxpt'ttXÓ~, gr. Jat. diatOnlcUS, 
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Forma compuestos y parasintéticos, especialmente con · 
voces griegas; como dia.pente, de r.:i ·,,s, cinco; DIAcentro, 
diacustica; diaterma:no, de Dip p:r¡, calor; diágrafo, de ·rpd'f'w, 

escribir; y especialmente en nombres de ungüentos o em
plastos, denotando la materia que entra como principal 
ingrediente en la confección de éstos; como dia,scor
dio, de axópotov, escordio; diacadm.ia, de wo¡do., calami
na, eto. Estos nom.bres tproceden en su origen1 de las 
ifrase,s formadas :por esta preposición con el genitivo 
del nombre del ingrediente, así diabótano, del lat. d·ia
botanon y éste del gr. (ltJ. llo-.o.vwv, que significa mediante 
o con hie·rbas, supliendo el nombre genérico e·mplas·to , 
ungüento, etc. Aunque ya en griego aparecen formados 
estos nombres, como dia.rrodón, gr. 8tdppooo ~ . 

ms. Es el mismo tprefijo latino dis, de igual origen que bis, o 
sea del mismo que originó el numeral duo, dos, y que 
cleno'ta idea ele desunión, ele división o separación de 
(partes, como se ve en disponere = poner o colocar se
paradamente; disun·ire = desunir lo que está unido. 

En latín clásico conservaba este prefijo por lo gene
ral la s ante rpalabras que em;pezaban por las consonan
tes e, j, p, s, t, como vemos en dücernere, discernir; dis
junctivu.s, disyuntivo; dispara.re, diSiparar; dissona:re, 
disonar; d·istare, distar; y la asimilaba ante f, como 
diffamare, difamar. Ante otras consonantes perdía la 
s, y tomaba la forma di, como se ve en d·igressionem, 
digresión; dilucida·re, dilucidar; dimittere, dimitir; d·¡:-
1'igere, dirigir; divertere, divertir. Ante vocal o h cam
biaba la s en r, como en diri1•1úre (r), dirimir. Pero el 
latín vulgar conservó la s por regla g,eneral, y cambió 
además la i en e, dando lugar al prefijo DES. 

Resulta ele lo dicho en el párrafo anterior que sólo 
tenemos el ·prefijo ms en com:puestos eruditos, ya lati
nos, como los citados anteriormente, ya castellanos. Es
tos son en rpoco número, como dislocar y disculpar, pa
rasintéticos del la t. locus, lugar, y de culpa; msgustar, 
y dismiwuír, lat. diminuere. Algunos tienen su forma pa
ralela en DES-, como disc- y desconvenir, disc- y des-

(r) Con la forma dir, sólo tenemos este prefijo en nuestra lengua, 
en diritni?· y sus derivados dirimente y d·irimible. 
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cont-inuar, di,sp- y desplacer, disf- y dcsfruta.r. También 
en de-, como disformar = deformar ; y en di-, com di
famar. 

Está por des, de de + es, en dispertar = despertar, y 
también quizá en disfrutar = ant. desfrutar: y ¡por es 
en disfuma1' = esfumar, del ital. s.fumare. 

Tenemos también lo¡s adjetivos compuestos mscon
fonn.e y DIScontinuo, al lado de las formas con des-; 
d-ísfornte = deforme, la't. deformis ; ant. disgeriblc = 
digerible; y los substantivos disconveniencia = dese-; 
disformidad = deformidad, y Disparidad. 

Resulta también de lo dicho, que no tenemos en cas·· 
tellano voces latinas ni romances que empiecen por disb. 
disd, disn. 

DIS, del prefijo gr. ou~, que equivale a nuestros ad jetivos malo 
o difícil, como se ve en ou:;•w\Ji[/ = mala digestión, dis
pepsia, y ou:;-.:.oxiu., parto laborioso o difícil, distocia., subs
tantivos derivados de los adjetivos o0:mzTC1:oc; y OU~'tOXO~, 

que a su vez son compuestos· parasintéticos . derivados 
del radical de los verbos ;rh-cw, cocer, y 'ttX"Cw' parir. 

La lengua técnica lo emplea para formar compuestos, 
e!:lpecialmente de voces griegas, como se ve en Disartri
tis, msartrosü (del gr. dpOp>:-ct,, rJp~pwatc;); y parasintéti
cos, como dis[ag1:a, dis-lalia, dislexia (de <pd-¡op.Cil, comer; 
/..a/..sw, hablar; /..sEtc;,: dicción). Dis1nenO"rrea, de p:t)v, mens
truo, y piw, fluír. 

EN (I). Como preposición y como prefijo procede del latín IN, 

como se ve en enardecer, encarnar y entender, de inar
descere, incarnare e intendere; y como in cambia la n 
en m ante n y P (EMbeber, EMparrar), pero no ante L y R 

(ENla.ciar, ENrttbiar). Es raro que se junte con verbos 
si111!J.::;les modificando la significación de éstos, como en 
ENcoger y EMprender; pero se usa bastante en la forma
ción de verbos y adjetivos parasintéticos, derivados, los 
primeros, de substantivos o de adjetivos, como e1nbocar 
y endulzm', de boca y dulce ; y los segundos. de substan
tivos, como encapado, de capa. 

En los verbos derivados de substantivos, el nombre 
primitivo desempeña la función de acusativo u objeto in
terno (véase Grmnát. Aca.d., § 274, b) como en e1nbo
lar = poner bolas en las puntas de los cuernos a los toros, 
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o la de complemento circunstancial, como en embodegar 
= ,poner una cosa en la bodega. En ambos casos el verbo 
resulta transitivo, si su significación recae en un objeto 
externo, como embolar toros, emboscar gente ; e intran
sitivo o reflexivo si la significación se cumple en el su
jeto del verbo, como en em.pelar = echar o criar pelo; 
empopar = calar mucho de popa un buque; emboscarse 
la trapa; todo lo cual puede comprobarse con los siguien
tes ejemplos: embalsamar, embojar, embotarse, engrar 
sar, embarcar, anbocar, empalizar, emborra1' y embotar, 
de ,los substantivos bálsamo, boja, bota, grasa, barca, 
boca, 1palo, borra y bote: y también en empelotarse, em
perrarse, encenagarse y ensimismarse, de ,pelota, perro, 
cieno y sí mismo. 

En los derivados de adjetivos, desempeñan éstos la fun
ción de [Jredicado del complemento directo (véase Gra · 
mática, § 203) ; como en e1nbellecer = •poner bella a una 
persona o cosa; embobar = poner a uno como bobo; y 
así, ernpeqneFíecer, embotar, endulzar, engrosar y engrue
sar, enrnbiar, etc., de pequeño, boto, dulce, grueso, ru
bio, etc. 

En estos parasintéticos es frecuente el sufijo ecer, como 
se ve en emblandecer, emblanquecer, em,bra-l!ecer, em
brutecer, enriquecer, enrojecer, enronquecer, enaltecer, 
encarecer, etc., de blando, blanco, bravo, bruto, rico, rojo, 
ronco, alto, caro, etc. 

Algunos de estos parasintéticos han substituído a los 
correspondientes verbos simples, como ennoblecrr, por 
el ant. noblecer, de noble; encanecer, de cana ·= ant. ca
necer, del lat. canescere. Otros tienen acepción transiti
va como ennegrecer, de negro, que no la tiene el simple 
negrecer, del lat. nigrescere. 

Los hay equivalentes a los simples derivados; como 
embarnizar = barnizar; emperdigar = perdigar, y así 
ENerizar, ENjabonar, ENlardar, etc. ; pero no siempre, como 
encaminar y cam.inar. Otros, como encartar, enchicar, 
endeliFíar, enlisar, han quedado anticuados, y los han 
sübstituído sus homónimos con el prefijo A: acortar, achi
car, adelinar, alisar. En cambio tenemos EN por A en em
bovedar = abovedar, de bóveda. 

:Los adjetivos parasintéticos formados con e:?te prefijo 

1 
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terminan casi todos en ado, y pueden definirse por una 
oración de relativo con el verbo llevar, cuyo complemen
to directo es el substantivo primitivo; v. gr.: encapado = 

que lleva capa; y así, enflechado , engolillado, cncap0r 
cetado, encapirotado y enjoyelado, de flecha, golilla, ca
pacete, caJpirote y joya!: o en sentido pasivo, como cn
curefíado, enchapinado y enlanado, de cureña, chapa y 
lana. Algunos como encebollado, ensa.imada y ensalada, 
de cebolla, sain y sal, se usan ya como substantivos. 

Endevotado, qe devoto; endeble, de deble ; enclenque, 
del lat. clin1cus. 

Forma también los substantivos enseres, de ser, y em
peine, del lat. pecten, lriis; los adverbios ENcima, EN

horamala, ENhorabuena; los ants. ENdemás, ENante, EN

denante<s, ENtonce = mod. entonces, y la conjunción 
EMpero. 

En algunos derivados del latín tenemos e11 Oi ens por ex; 
como enjawLbre, del la t. exam!nem; ensanchar, de e-'t:am
plicwe. Asimismo en castellano e'nsalzar y exalzar, ele ex 
y alzar. 

EN (2). Del gr. sv , del mi smo origen que la pre¡posición latina 
'in, véase EN (I) , tenemos este prefijo en parasintéticos 
griegos, como encéfalo, ende111;ia, de srz~cp a),o:;, svo·~ pJa , y en 
algunas voces técnicas formadas ele elementos griegos, 
como empiosis, de r.:úov, pus; enC1éOÍta, de t.póa, color, tin
te; enantema, de .Zv Or¡p-'1. eflorescencia, etc. 

EN privativo. Véase I N (2). 

ENDO. Del gr. iivoov, dentro. Forma como en substantivos pa
rasintéticos, de voces griegas. como endocardio, de xapota, 

corazón, endo·carpio, ele wpr.:ó~. fruto; endodermo, de oip¡w, 

piel, y algún adjetivo como endotérmico, de Ospp.r¡. calor. , 
ENTO. Del gr. ~ v..:ó :;, dentro. Forma com~x1estos, substantivos, 

como entozoa.rio, el e C,wdptov, animalito; entozoo, de C·pov, 

animal; entotorrea, de otorrea ; y adjetivos ·parasintéticos, 
como entótiro, ele oo:;, til':1,, oreja, etc. 

L'<TRE. Procede esta p reposición de la latina I N'l'ER (véase IN

TER) , y la tenemos en nuestra lengua en compuestos la
tinos, como entrelucir, entredicho, en trelunw, de inter
lucere, interdictum e in~erlunium, y en compuestos cas
tellanos, adjetivos, verbos y substa,ntivos" . 
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r .° Con adjetivos denota que el substantivo a quien califica el 
adjetivo compuesto no posee la cualidad del simple sino 
a medias, o sea, que tiene la cualidad intermedia entre 
la denotada ·por el adjetivo simple y la contraria; como 
entreancho = que ni es ancho ni an,r;osto; entredoble = 
que ni es doble ni sencillo, y así, ENTREcano, ENTREcla

ro, ENTREfino, etc. 
2 .° Con verbos denota: 
a) Lo mismo que con los adjetivos, o sea, que la significación 

del verbo simple se verifica. a medias entre la idea que 
éste designa y la opuesta; como entrecorta?' = cortar 
una cosa dejando algo sin cortar; entreoír ;== oír una 
cosa sin oírla del todo; y así : ENTREtallar, ENTREmezclar, 
ENTREtener, ENTREpunzar, ENTREcavar. 

b) Que el coniplemento directo del verbo simple sufre la ac
ción de éste a la vez que otro que lleva la preposición 
con: v. gr. : entrejunta:r = j-untar Jos entrepaños . .. con 
los travesaños : y así. ENTREtejer, ENTRElazar. 

é) Que la significación del verbo simple se verifica entre varios 
objetos que son complemento circunstancial con la mis
ma preposición : como entremeter = meter una cosa 
entre otras, y así: ENTRESacar, ENTREcriarse. 

Y lo mismo en los pocos compuestos parasintéticos qtte 
forma, como entrevenarse y entrepelar, de vena y .pelo . 

. <. 0 ·Con substantivos denota: 
a) Un objeto que se balTa entre dos iguales al designado por 

el nombre simple, tomado éste en sentido recto o figura
do, como : ent1'ea.cto = baile, o espacio ele tiempo entre 
dos actos, y asÍ: ENTREliño, ENTREcalle, ENTREcanal, EN

TREcerca, ENTREpanes, ENTRESU1'CO, etc. En entredós, S~ 

calla el nombre de los objetos. 
b) Un objeto que se halla entre el designado por el nombre 

simple y otro que natural o artificialmente le sigue o su
cede, como entrecoro = espacio ... desde el coro a la ca
pilla mayor, y asÍ: ENTREpechuga, ENTRESUelo, ENTRE

corteza, etc. 
El uso de esta preposición con dos o más sujetos · uni

dos por la conjunción y (véase Gram. Ac., § 319) ha origi
nado el compuesto entrambos; y la locución entre tanto , 
el adv. compuesto entretanto . 


