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§ 1,iO. (;.o Ompo. VERBOS QUE Df5ARROLUN UNA g. Des
arrollan una g en la primera persona de singular del indica
tiro y en todo el presente de subjunti\'o distintos verbos en 
cr y en ir, q:ie tienen n, l en el tema (vengo,· i•enga etc). 

2.a Anteponer, ap!accr, a/raer. Caer, componer, contener, 
con/raer, contraponer. Decaer, den/retraer, deponer, desatraer, 
descomfO!ler, desind!spo11er, d:sponer, distraer. Entretener, equi
valer, exponer, ex/raer. Imponer, iniisponcr, illterponer. ilfnnte
ncr. Oponer. Placer, poner, posponer, predisponer, ¡:roponer, 
presuponer, prevalerse, proponer. Raer, recaer. recomponer, re
poner, retener, retraer, retrotraer. Sobreponer, sostener, subs
traer, suponer. Tener, (raer, lrnns¡;oncr. Va!cr. }' acer, yuxtaponer. 

3.u Advenir, asir, aven ·r. Co,ztraven.:r, conven:r. Desns1r, 
desavenir, desoir, disconvenir. En!reo!r. Intervenir. Oír. Preve
nir, ¡;rove11 1r. Recom•en1r, resalir, revenfr. Sa!ir. ,;obresa!ir, so
brevenir, subvenir, supcrven ·,. Trasoír. Venfr. 

La yod de los verbos latinos en eo, io no se combinó como 
en los nom11tes (comp. VINIA viña) con la consonante n, sino 
que se mantu\'o, convertida luego en g aca30 por analogía de 
los antiguos verbos en ugo ( plango, tango, ringo), como vengo 
y el ant. renwz((o Rl!MANEO, a 103 que se agregó por nnalogia 
pongo r>o~o. En los verbo:; con l hay vacilaciones: desde los 
comienzos prevalece sa!ga sobre st1!a (sal~mnns Cid 3461 ), al
ternan suelo y suelgo, luello y tuel¡o, duelo y duelgo, mien
tras va!a es la forma constante, que dura en toda la época 
clásica. La g se propagó a algunos verbos en ayo, oyo, uyo: 
aunque sin fije~ alguna se encuentran ejemplos en el siglo 
XV, como fuiga en Santillana, p. 29J, y más en el XVI, como 
vaiga (actual en Tormes, Burgos), destruiga, restituigo, los cua
les han sido olvidados, aunque algunos como !taiga se conser
van entre el vulgo: en cambio los clásicos oyo, rayo, trnyo 
s ehan hecho oigo, caif!O, traigo,· r'lo. Cervantes, Poesías, 595, 
raya alternaºn hoy con las formas. rao rayo raigo, raya raiga; 
riya alternó en el siglo XVI con la forma riga (1 ). De asir 
ha sido olvidado el clásico aso por asgo. El imperativo oye tú 

es analógico del indicativq y subjuntivo antiguos oyo oya, en 
vez del etimológico oi Auor. 

§ 171. 6,o Orupo. PRCSENTES HETCROOENr:os. 

I v. Valdf1, Dldt,,o, p. ,1. 
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t.• Dar. Estar. 

2.• Caber, contrahacer. Deshacer. Haber, hrucr. lime/acer. 
Placer. Rarefacer, rehacer, resaber. Saber, satisfacer, ser. 

3.• Antedecir. Bendecir. Contradcc:r, contraír. Decir, des
decir. Interdecir, ir. Maldecir. Predecir. 

t.o Los verbo:; hacer, decir y r,lacer convirtieron en :: la 
e velaria ante vocal fuerte, o sea, en la primera persona del 
presente de indicatiro y en todo el presente de subjuntivo. El 
presente de hacer supone las formas • FACO hago • FACA.\\ haga: 
las demás son normales, pero la lengua antigua conoció otras 
formas que se fundan en formas contractas de la lengua \:ulgar, 
como • FARf far, • FER!! fer, • FU.\US f emos, • FACTIS feches, • F.\CTf 

feche (1). 

2.o Los \'erbo:; soy, voy, doy y estoy (todos los que tienen 
o tónica) han recibido una y sobre sus antiguas formas so, vo, 
do, es/o (2). En ser se fundieron los verbos SEDERE (smE ant. 
sec, de donde alternati\'amente sey clásico y sé ¡noderno, SE· 
DEAM seya mod. sea,._SEDERE seer mod. ser, srnnu seido mod. 
sido, SEDF.NDO sediendo seyendo mod. sie1Zdo: en el siglo Xlll 
además SEDEO, seyo seo, SEDES siedes scyes, SEDET siedc seyc, 
SEDEMt.:S sedemos seemos, de donde el vulgar semos, smer1s 
seyedes seedes, de donde el vulgar seis (3), SEDE:-.rr sieden 
seyc11 seen) y su,\1 (de donde proceden las demás form:i:., so, 
era etc: eres coincide en kl forma con el futuro Erus; en ,·cz 
de estis se inventó una form:i sodes sois, vulgar sos, semejan
te a somos, son). Del presente de IR!! quedaron IMUS imos 
usado a_ún en el siglo XVI, e rns ant. ides, Cid, 176, is, raro 
en la lengua clásica, Guevara, Aviso, 18: en su lugar penetró 
'VAO vo mod. voy y las formas contractas •vAs vas, •v.\T 1·a, 
'VAMUS vamos, •vATIS vades mod. va:s, 'vA~T van: en subjun
tivo VAOAMCS vamos (hoy solo como subjuntivo impcra!ivo c:va
mos fuera », pero en la lengua antigua y clásica como \'Crdadero 
subjuntivo: «Será bien que vamos un poco más adelante, 

1 01r:u romllnlcos 1rp:mcn dlnrsns ccmrocclcnc~. V. Grandrcnt, 1'11/¡;. Lal/11
1 4().1. 

:? Soy se cncucntrn Msdc fines del s. ~111 IP1dnl, R . tft F,'lo!ogla Es¡,ancla, l , 8:'), 
en 1extos leoneses scc y en A1/ . XI sodr, ni l.ido de ,lo, vo r rs/6, que durar~n h:i,1n el , 
&!¡:lo X VI: en ~odt c1 clnra l:i nnnlo;:ln de sodes, y en sol ¡,:iJo lnftulr h vocnl de catn 
,e~undn pcrson:i de plural, juntnmcnlc con In d l• lmpcrnll,·o, SEoi sel, pnrn uniformu 
en parte formas 11n dlkrcntcs como so so,frs, vo vni,, do dais, ,·s/6 cs:ais. 

S Puede ser que u11,.,, ac remonte 11-1 1111u por su11t:s de Au::usto, Suctor:Jo, .l.1i-
111stuí, 67, y que u,s procelb de ••111i, Dourdcl, L111i, Rom, 87. 
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Qui¡. 1, 20), VADA ·ns ant. vais, («Non vades señeraD Santillana, 
p. 471, «Bien será que os vais a dormir» Quij. 1, 12), tran5for
madas por analogía en las modernas vayamos, vayais, que al 
igual de vaya han seguido la analogía de ha_¡•a (1): en el im
perativo VADE da vai, vulgar en la época clásica («Vaite y \'ente 
que el camino te sabes» Correas, p. 430) mod. ve; el plural 
se funda en IRE, ITE id, pero la lengua vulgar propaga el sin
gular ve al plural id, formando el plural vi-sos, o bien propaga 
el singular ve al infinitivo-imperativo ir, formando vir-os. Do 
y estó mod. doy y estoy hay que referirlos a • DAO, • STAO (2) 
en vista de formas como el gall. dou, estou. 

3.o Los verbos caber, saber, y haber atraen en la primera 
persona del presente de indicativo y los dos primeros en todo 
el presente de subjuntivo la yod latina, contrayendo con ella 
su vocal en e; CAP10 • caipo quepo, SAPIO • sai se. HABEO es ya 
en latín HAio (3), y de aquí las formas heo v por semiprocli
sis el moderno he (4): este último \'erbo sigue irregular en 
las demás personas, derivándose las otras dos de singular y 
la última de plural de las formas contractas • HAS, • HAT (5), 
• HANT; en las otras dos de plural se conservaron las forma:; 
clásicas HABEMUS habemos, HABETIS habedes mod. hnbeis, pero 
al lado suyo penetraron las formas contractas • HEMUS hemos, 
como auxiliar: hemos en el futuro es la f9rma única 1·er-emos, 
per10 con el participio se usa habemos en la lengua primitiva, 
habemos o hemos en la clásica, y hemos en la moderna, y 
lo mismo la conjugacion perifrástica, avemos de andar, Cid, 
321, habemos o hemos en la clásica, y hemos en la moderna: 
liedes heis es la forma única del futuro, atorgar nos hedcs, 
mod. otorgar-eis, pero en los demás casos se usa habeis, si 

1 Bourclcz, LÍllg. Rom. p. 23,, ,uponc un orl¡:'ln:tl lntln_9 *VADMAll, 

2 \Jtls obvio que optlnr ni ombrlo ~uuu e~ funJnr estas formas en In nnnlogfn de 
•vAo v 100, o en ta lcnJcncln n dl~tlngulr el l1•ma de la desinencia, que se dc,cubrc en el 
11d11ao del Appcndl<t Probl. V. GranJgent. Vi,I.~. Latí 11, .?97. 

S Conscrvndn en el nmlguo gal!. 
• Ln forma ltt creó unn nueva ltcy, ron la t de tloy, soy, voy, In cunl pcrsl,te en el 

habla u,unl de Cutllla y en Chile (Pidal, Gram. 210) junto con hay con a nnnló¡:'ica de 
has, ha. 

5 Ha y hay se usan el primero como au'.'tlllnr y el segundo. ;:aro singular y ¡,lurol, 
como lnlranslllvo de C'.'tMcndn. Hay es unn tormn compuesta de hll; con el od\·crblo de 
lu¡or y, como el trnncés il y a: es una gcnernllzaclón de tns !rases locntlvns •n I clertns 
oves• 'hny alh cierta~ nves' en las que es preciso el o<ivcrblo: sin scnlldo locollvo per
ceptible, pero con conciencia de que son dos ctemcOlos hny nbundnntcs ejemplos; •Otras 
beatlas ha y que son cnzndcru•. L. del Caballero, 40, •Otro• deshonras y Ita que son 
lena. Partidu, VII, 9, 20, 

-
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bien en la lengua clásica se decía también lieis visto, llcis de 
estar (1) y hoy en la vulgar lzais visto, hafs de estar: las for
mas \'ulgares Izamos, hais proceden de hemos, heis con a ana
lógica de has, ha (comp. el gall. liamos, hades). Quepo y se 
tienden a regularizarse entre el vulgo, cabo, sabo. PIACEAT 
• PLAICA plega se ha confundido en la lengua moderna con 
p!egue (2). 

§ 172. 8.o Grupo. PRETERITOS FUERTES. Se llama:1 fuer
tes por llevar acenbado el tema en la primera y tercera persona 
de singular. El latín español uniformó los pretéritos latinos, eli
minando las desinencias átonas •i,-ui,-si, y aun la desinencia 
-vi de los pretéritos fuertes, crevi etc: así sustituyó CREPUI por 
• C~EPA(V)! quebré, LAVI por • LAVA(v)1 lavé, SENSI por • SENTII. 
Solo en verbos muy conocidos se mantuvo la antigua hetero
geneidad, como en los 18 verbos fundamentales siguientes con 
sus compues~o:;: anduve, cupe, di, di¡e, -du¡e, estuve, /uf, hice, 
hube, p!ugo (3), pude, puse, q:lise, repuse, supe, tra¡a, tuve 
y i:i. La lengua antigua conoció algunos más, pero prol)tO fueron 
eliminados por los regulares: así en el siglo Xlll se hallan ya 
formas débiles en competencia: con alg:.mas fuertes, como ciiíó 
frente a cinxo, ixió frente a ixo. 

1 .• Andar. Dar. Estar. 
2.• Abstenerse, abstraer, anteponer, antever, ntcnarsa, 

ctraer. B:ellquerer. Caber, componer, confaller, contraar, con
tralwcer, contraponer. Dentrotraer, depoller, desa!raer, descom
pone;, deshacer, desi,zdisponcr, detener, dispollar, distraer. En
trcte.,er, axpoll.r, extraer. Ha!;er, hac::r. lmptmer, illdispo11er, 
ir.t2rpcner. Lcue/a~cr. M7lqucrer, mantener, mtm:dwcr. OUaner, 
oponer. Placer, podar, poner, posponer, predisponer, preponer, 
presuponer, prevaer, propo1Zer. Queier. Rarefacer, recomponer, 
rehacer, reponer, repuse (responder), resaber, retener, retraer, 
retrotraer, rever. Saber, satis/acer, ser, sobrepo!lcr, sostener, 
substraer, suponer. T aner, traer, transponer, trasver. Ver. Yux
taponer. 

3.• Abducir, advenir, aduc!r, antedecir, aven:r. Bendecir. 
Circ:mven,·,, con1uc:r, contradecir, contravall;"r, conven:r. Decir, 

1 Cuen·o, n. 80 y M. Pld:11, Cid, l. p. '..'71, 
2 Poslblc e~ que hayn seguido In nnato¡:l:1 dcj'ts,, Cu~rvo, n. i8, 1un4ae mb blon 

creo en In confusión malcrlul con Nrgar. 
8 Complactr 1l¡uo a lo» vcrboi lncoat1,os. 
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deducir, desavenir, desconven:r, desrlecir, rlisronvenir. Educir. 
Inducir, interedicr, intervenir, introducir. Maldecir. Predecir, pre
venir, producir, provellir. Reconducir, reconvenir, reducir, repro
ducir, revenir. Seducir, sobrevenir, subvenir, supervenir. Tradll
cir. Venir. 

La irregularidad de los pretéritos perfectos es común a 
la primera y tercera forma del imperfecto de c;ubjuntivo y al 
futuro imperfecto ( quisiera, quisiese, quisiere): pero como alcan
za al gerundio la debilitación de la \'Ocal del tema (midiera 
midiendo, durmiera durmiendo) y hay un gerundio, pudien
do, análogo al perfecto pude, la analogía ha hecho que en la 
langua vulgar el gerundio siga la irregularidad de los perfec
tos, y que se diga lziciendo, quisiendo etc, de lo cual no faltan 
ejemplos en la antigua lengua escrita (1); «Dixiendo>, Pérez 
de Hita, Guerras, 13. 

El vocalismo de estos pretéritos ha sufrido cambios y uni
formaciones importantes: l. o Los verbos que tenían ¡ en el 
tema, 01x1, v1or, M1sr, a~x1, la conservaron corno i en todas las 
formas, dixo, viste, miso, cinxo ¡ pero los que tenían e debieron 
debilitarla solo ante i final FEC1 /ize /iz, VENI vine, o bien po
testativamente ante ; en diptongo, /iziemos, /iziera, viniestes, 
viniesse, dejándola en los demás casos, f ezist, vano; aunque 
en la lengua primitiva, y aun al principio de la clásica, se tien
de a conservar esta distinción etimológica, la uniformación 
estaba iniciada y al fin la i se propaga a todas las formas, 
/izist vino: QUAESSI quise, • PRESSJ prise, EXI ixe, ofrecen también 
i analógica en todas sus formas: 2.o Los verbos que tenían 
tl. en el tema, -oux1 DESTRUXJ, • FUXJ, la conservaron como u en 
todas las formas, -dux, destruxo, /uxistc; Porur y Posu, debie
ron debilitarla en la primera persona pude pud, puse, pudien
do hacerlo también ante. i en diptongo, pudiemos, pusieron, pero 
110 en otros casos, podo, poso (2), mas la analogía a la apa
rición de la lengua había generalizado las formas con u; la 
o romance procedente de au de ove, yoyo, sopiera (y anal. 
soviessc, ero vieron) se conservó generalmente intacta en la 
lengua primitiva (3), pero al fin la analogía de otros verbos 
acabó por reducirla a u, hube, Sllpo, etc.Las desinencias han 

· 1 • En lns Ordt11a11•as de B11rgos con,111ntemcnte t11v1t11do, 176, 19~, 284. 
2 En ¡1111c¡o se con~crv11ban e11 el st¡lo XIII y XIV los formas con o. 
S So11 rara, 1111 formo, COD II CII el sl¡lo XllI, pero abundan ya CD el XIV. 
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sufrido algunos cambios condicionales: la e etimológica de 
tercera persona de singular existente en antiguo gallego y en 
portugués se convirtió en o en el castellano prehistórico por la 
tendencia a distinguirlo de la primera persona y por analogía 
de los pretéritos débiles, 01x1r • dixe dixo, con excep~ión de FUIT 
/ué: las dPsinencias acentuadas se asimilaron en todo a las 
de los pretéritos regulares, /iziemos, dixiestes, dixieron, traxic
ran; el diptongo ie se ha consen·ado en los derivados con ex
cepción de los verbos de consonante paladial, di¡eran (comp. 
mugier muge,), pero aun estos lo conservan entre el , ulgo, 
di¡ieron, tra¡iera. La influencia asimilatriz de unos tipos sobre 
otros es evidente (1) : ovo hubo atrajo a tovo tuvo [TENUIT], 
crovo [cRE0101rJ, sovo [smnl, estuvo estietlo srETIT, anduvo 
andido • ANDETJT y el clásico pluvo (2) plugo PLAcu1r; pudo 
atrajo a tudo [rENu1r), estado estiedo sTETJT, andudo arulido 
• ANDET1r; el tipo de verbos en -xi (dixo, aduxo, ixo, cinxo), 
atrajo a /uxo [FUon], tanxo [rrnon] ; algún verbo en -seo -x1 
(visco v1x11) atrajo no solo a alguno que fonéticamente pod(a su
frir el mismo cambio trosco TRAXJT, sino a otros diferentes, 
como nasro, conquisco, paresco; puso atrajo a ,es puso [RF.SPON· 
01r]; el participio PRESSU atrajo a • PRESsrr priso en vez de 
PRENDI (3). 

Véase un cuadro de formas antiguas de estos pr,etéritos: 
1_.11 Pretéritos en i. Vide, vidi, viste vist, vido vío vió, 

viemos, vtestes vistes, vieron. Vine vi,z, veniste venist, veno vi
no, víniemos, viniestes, vinistes, vi11ieron. Fize /iz, Jeziste fezist, 
/ezo /izo, /iziemos, /eziestes /iziestes, /ezieron /izieron. Di, dies
te diste, dio, diemos, diestes distes, diero,z. Estide estovi, es
tiedo estido estudo, estidiemos, estidiero,z estudierOIZ. Fde /tté 
fúi fui /u, fuste /ust /ueste /uest /uisti /uist, fue fu, /uemos, 
/uestes, /oron /uron /uerori; /uesse /osse etc. y analógico de 
esta alternativa el raro /ore contra el normal fuere. 2.o Pre
téritos en ui. Ove o/, oviste, ovo, ovit nos, oviestes, ovieron; 
oviesse ovisse etc. Sope, so piste, sopo, se. piemos, sopicstes, so
pieron. Pude, pudiste pudist, pudo, pudiemos, pudiestcs, pu-

1 Esta nslmllaclón es prehistórica en 11lgunos, como lo demucstrn In ausencia, IIUD 

en los mismos dialectos, de •t111e; crti cri11e consta co ant. ¡rall.¡ 011d11w, c1/11vo ao w 
nsh:oltado en periodo histórico, 

~ Ejemplos en Cuervo, D. 76. 
ll Comp lll 11tracclón lovcrsn de prlso (preso) por prts, y do miso por"''"· Hlul.

scn, Gram. p. 121 
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dieron; ptidiesse etc. Pase pu.s, pusiste pusist, puso, pttsiemos, 
puslestes, pusieron. Tove, tol'iste tovist, tovo ludo, toviemos, 
toi:iestes, tovieron. Conuvo, concivieron. Plago; ploguiesse etc. 

Yago: ana'.ógicos: Sove, sovo, soviemos, sovieron; soviesse etc. 
Crove, crovo, croviemos, croviestes, crovieron; croviesse etc. 
Respuse, respuso. 3.o Pretéritos en si. Dixe dix, dixiste di:cist, 
dixo, dixiemos, dixiestes, dixieron; dixiesse etc. Duxe dax, du
xiste dux;"st, duxo, dux'emos, duxiestes, dux:eron; dux:esse etc. 
Miso. Escripso. Remanso. Cinxo, cinxientes. l xe exi, essiste 
existe, ixo exo, ixiemos, ixiestes, ixieron exieron. Quise quis, 
quisiemos, conquisiestes, ronquisieron. Visqae, visco, visquie
ron; visquiesse etc. Nasco, nasquiestes, nasquieron; nasquiesse 
etc.: analógicos: Prise pris, prisiste prisist, prisa, prisiemos, 
prisiestes, prisieron; prisiesse etc. Tanxo. fruiste, f uxo. Los 
pretéritos fuertes y tiempos análogos tienden a regularizarse 
entre el vulgo, conduciera, porúese, andó (1), trayese; de esta 
tendencia hay ejemplos abundantes en la literatura, podió, Ber
ceo, Milagros, 476, trayó, Enxemplas, 88, Santillana, p. 359, 
satisfncieren, Valdés, D:átogo, p. 60, indució, Herrera, Riv. p. 
302, traduci, Rojas, ib. 55, introduciste, Moreto, ib. 54: desandó 
es hoy la forma común. Una tendencia puramente rú3tica es la 
que uniforma la terminación de tercera persona sobre el tema 
fuerte, tra¡ió, pusió, uniformación que tiene algún antiqufaimo 
antecedente, como el de una inscripción latina de España p()siut, 
c. l. L. 11, 6302. 

§ 173. 9.o Grupo. FUTUROS SINCOPADOS. La tendencia' a 
suprimir la protónica hizo perderse e, i del infinitivo que for
mó el futuro y \condicional, haber-e habré, haber-ía habría (comp. 
sobrar), no perdiéndose en la La conjugación de a, amar-é 
(comp. caramillo). 

2.a Abstenerse, anteponer, atenerse. Bienquerer. Caber, com
poner, contener, contrahacer, cotdrap::mer. Deponer, descompo
ner, deshacer, desindisponer, detener, .disponer. Entretener, equi
valer, exponer. Haber, hacer. Imponer, indisponer, interponer. 
Licuefacer. MalqtLerer, mantener, mantLtener. Obtener, oponer. 
Poder, poner, posponer, predisponer, preponer, presuponer, pre
valerse, proponet. Querer. Rarefacer, recomponer, rehacer, re
poner, retener. Saber, satisfacer, sobreponer, sostener, suponer. 
T ene,, transponer. V oler. Yustaponer. 

1 Este es comunlslmo en la lco¡ua dcsculdada. 

-' 

.. 
- 171 -

3.• Advenir, avenir. Circunvenir, contravenir, convenir. De
cir, desavenir, desconvenir, disconven:r. Intervenir. Prevenir, pro
venir. Reconvenir, resal:,, revenir. Satir, sobresalir, ,obrevenir, 
subvenir, supervenir. Ven:.r. 

En la lengua primitiva alcanzaron gran desarrollo la:; for
mas sincopadas: en el Cid comidrán 3578, enadrán 1112, ca
drán 3622, adredes 70, tandrá 318, marremos 2795, jerredes 
1131, remandrán 2323, combré 1021, consigrá 1465, iazrcdes 
2635, crerá 1905, pare;rá 2126, prendré 503, repintrá 1079, con
sinfrán 668, veneremos 2330; en f. Oonzá!ez además gradecria 
287, me/redes 560, marré 596, vibrán 65; en Alexandre enten
drán 69, aprendré 44, prendrás 50, sigremos 2131: en el sig,o 
XIV hay aún abundantes ejemplos; rodré Hita 1431, r.onsintré 
680, conbrás 1163, defendrás 1192, pero en· el XV, si bi:n se 
encuentran ejemplos, bivrán, cotzoztría, la decadencia e:; com
pleta. fué la analogía la que hizo restaurar estas formas: hay 
casos bien antiguos de restauración, poderían, Partidas, I, 2, 16; 
aun los verbos más usados, que son los que han conservado la 
irregularidad, tienden a regularizarse entre el . vulgo, que emplea 
salirá, venerds etc., de lo cual se hallan ejemplos clásico~ 
aun entre escritores cultos, saliré, Valdes, Diálogo, p. 43, vale
rá, 21. Las leyes de la agrupación de la consonante cont, r son: 
1,0 Con las instantáneas persiste el grupo, habré, cabré, sabré, 
podré y antiguos adré, metré, co11sigré. 2.° Con las continuas 
vacilaba; nr admitía la conservación ponré, te!lré, venré, o la 
asimilación parré, ferré, verré, pero lo más frecuente en la 
lengua antigua y en la clásica era la intercalación de d, pon
dré, tendré, vendré, o la inversión, parné, temé, verné; íír se 
trataba como ndr, tandré; mr intercaba b, combré; lr se con!ler
vaban, salré, valré, o intercaba d, saldré, valdré; llr se trataba 
como el anterior, falré, fa!dré; con otra r se convertía en rr, 
qu.r:rré, y antiguos marré, guarré , ferr.'. si bien el vulgo suele 
usar quedré; zr se conservaba, dizré, razré, aduzré, intercaba 
d, dizdré, yazdré, a:iuzdré, o suprimía z, d"ré, yaré, adaré; pero 
en el caso de fr no era posible la elisión, sino solo la con
servación, cotiozfré, veni;ré, o la conversión en ztr, ronoztré, 
fallestré. De los compuestos de decir no aceptan hoy la irre
gularidad bendeciré, ma!deciré y predeciré; vacilan desdeciré 
desdiré, maldeciré maldiré, antedeciré antediré; en la lengua 
antigua los primeros seguían al simple, bendizrán, F. Juzgo , 
XII, 3, 15, f;Jendirán., Santillana, p. 447, maldirán, Baena, 181. 
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§ 174. 10. 0 Ontpo. IMPERATIVOS APOCOPADOS. Los verbos 
de la 2.• y 3.• que tengan como consonante final de la raíz una 
de las que pueden quedar finale3 pueden perder su e: hoy se 
pierde esta en siete verbos, sal, va!, ven, ten, pon., haz, y di. 

2.• Abstenerse. anteponer, atenerse. Componer, contener, 
,contrahacer, contraponer. Deponer, descomponer, deshacer, des
indisponer, detener, disponer. Entretener, equivaler, exponer. 
Hacer. Imponer, indisponer, interponer. Licuefacer. A1antener. 
Obtener, oponer. Poner, posponer, predisponer, preponer, pre
suponer, prevalerse, proponer. Recomponer, rehacer. reponer, 
retener. Satisfacer, sobreponer, sostener, suponer. Tener, trans
poner. V nler. Y ustaponer. 

3.• Advenir, avenir. Circunvenir, contravenir, conven.:"r. De
cir, desave11ir, desconvenr disconven:r, intervenir. Prevenir, pro
veni;, Reconvenir, resaltr, revenir. Salir, sobresalir, sobrevenir, 
subvenir, supervenir. Venir. 

La antigua lengua conocía algunos más, como pid, promed, 
descend, /ier, ex. La elisión de e es latina en di 01c: haz no 
proviene de FAC sino de FACE¡ los compuestos satisfacer, rare
facer y licuefacer admiten dos formas, satisfaz y satis/ara, y 
otra clásica satis/a-te, Qui¡. II, 11: la irregularidad de decir 
no trasciende a sus compuestos, bendice, maldice, predice: va
ler admite dos formas, val y vale (válete, Lazarillo, 1): sobre
salir se usa también sobresale o sobresal: ten sin diptongo 
parece analógico de ven VEN1; contiene es clásico, León, Per- · 
/ecta Casada, 12: he se cita en la Gramática de la Academia 
como imperativo de haber, pero hoy no se usa y en la época 
clásica era habe (1) : guarte era una antigua forma sincopada 
por guárdate. 

§ 175. 11.11 Grupo. PARTICIPIOS FUERTES. Además de los 
que se han conservado como sustantivos, cogecha, incienso, 
biz-cocho, hito, como adjetivos, tieso, duendo, travieso, tuerto, 
derecho, o como participios sin verbo a que referirse, como 
los cultismos rato, contrito, susodicho, hay bastantes partici
pios fuertes. 

CoN FORMA UNICA. Abierto, absuelto, adsctifo, antedicho, 
antepuesto, antevisto. Compuesto, contrahecho, contrapuesto, cu
bierto. Depuesto, descompuesto, descrito, descubierto, desenvuel
to, deshecho, desittdispuesto, depuesto, devuelto, dirho, dispue$-

1 V. t:11crvo, o. e\l 

-
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to, disuelto. Encubierto, entreabierto, enfremuerto, envuelto, eJ
crito, expuesto. Hecho. Impuesto, indispuesto, inscrito, inter
puesto. licue/echo. Muerto. Opuesto. Pospuesto, predicho, pre
dispuesto, premuerto, presupuesto, previsto, propuesto, proscri
ta, puesto. Rt1ra/echo, recompuesto, recubierto. rehecho, repues
to, resuelto, re11isto, revuelto, roto. Satis/echo, sobrepuesto, -~ubs
rrito, suelto. supuesto. Transcrito. transpuesto, trasvisto. Visto, 
vuelto. Yustapuesto. 

CoN FORMA DOBLE. a) PosrvERBALES. Absorto, absfrarto, a//;r
tc1 Bell(/ifm Circunciso, romp;eso, comfiulso, couc/uso, con/uso, 
consunto, contrtzcto, contradicho, contuso, converso, convido, 
correcto, corrupto. Di/uso, diviso. Electo, en;uto, exrluso, exen
to, expulso, extenso, extinto. Frito. Impreso, incluso, inC{lrso, 
in/uso, imwso. ltfaUito, maltrecho. Nato. Opreso. Poseso, preso 
presunto, pretenso, propenso, provisto. Recluso, re/rito. reim
preso. So/rifo, subtenso, supreso, suspenso. Tinto. 

b) ANTFVERBALES: Ahifo. ·confeso. Despierto F.xpreso. 
fallo, fiio. Harto. ln/erto, inserto. Junto. Mtmi/iesto. '>epulto, 
suPlto, su/eto. 

En el antiguo castellano había otros varios, como enreso, 
repiso, ereclzo, cocho. tuerto. ro1Zquisto, aducho, tuelto, quisto, 
rinto, espeso, 11t1do. Hoy bendito y maldiro en contradicción 
con dicho, pero ant. bendicho, maldicho, F. lazgo, XIT, 3, 1 
y 15. Rompido es clásico; veido se usa en la lengua :mtigua 
y i;ido en la clásica. León, Oeórgicas, 1: no faltan otros ejemplos 
de regularización, volvido, Al/. XI. 292, y muchos más en la 
lengua vulgar moderna, escribido, envolvido, cubrido cte. E:; 
excepcional el participio déhil irregular quesido, Valde3, Diá
lo1;0, p. 66. 

§ 176. ÜTRO GRUPO ANTIGUO. La lengua antigua conocía 
otro grupo de verbos irregulares entre los en n(JO, rrto: los 
primeros conservaban el grupo ante o, a, costringa, /ranf(O, lo 
reducían a ñ ante e, i después del acento, unzir, /ram:emos: 
.los segundos conservaban el grupo ante o, a, irf(a y lo reducían 
a rz en todos los casos ante e, i, erzes, esparzer: se han regu
larizado por propagación ~e uno u otro sonido, creándose los 
verbos uniformes twcir, uñ;r, esparcir, erguir etc. 

§ 177. Estadistica ele irregularidades. Los ver
bos de los cuadros precedentes se distribuyen del siguiente 
modo; 
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1 .cr grupo ie - l.ª 152 2.ª 41 3.ª 63 - 256 
> - ue- l. a 123 2.ª 3.5 3.ª 5 - 163 

2.0 grupo l.ª 2.ª 3.ª 137 - 137 
> - u - t.ª 2.ª .P 7 7 

3.cr grupo l.ª 2.ª rn9 3.ª 21 30 
4.0 grupo l.ª 2.ª 2 3.ª 38 - 40 
5.0 grupo t.ª 2ª 3.ª 48 - 47 
6.0 grupo l.ª 2.ª 50 3.ª 23 - 73 
7.0 grupo 1, n 2 2.8 13 3.ª 10 25 
8.0 p;rupo l.ª 3 2.ª 69 3.0 38 - 110 
9.0 grupo t.ª 2.ª 52 3.ª 21 73 

10.0 grupo t.ª 2.ª 44 3.a 21 -- 65 
11.º grupo l.ª 2.ª 3.ª 113 

Varias de estas irregularidades pueden darse en un solo 
verbo: estos suman 898, de los cuales son 415 simples o irrc-
ductibles. y 483 compuestos reductibles a otro:; simples. 

V .-Ad verb io s 

§ 178. Grupos de adverbios. Los advertí:>:; pueden 
ser : De LUGAR, como donde, nqut, nlzl, allí, acd, a!lá, acullá, 
a·1tes, delante, adelante, después, detrás, a!rás, aba¡o, deba¡o, 
r.rriba, encima, ;ullfo, rerc:1, ell/rente, a'rededor, de!ltro, /uem; 
antiguos i (1) 'allí' o, u 'don~e' prob 'cerca' suso 'arrihn' l'IISO 

'abajo' ende, dende 'de aquí' acerca 'cerca' a¡ubre 'en otra par
te' aprés 'detrás' de pos 'detrás' aje, fe, ahé 'he aquí'; multitud 
de frases, como de le¡os, de cerca, ell donde, a donde etc. De 
TIEMPO, como ruando, hoy, ahora, antes, antaño, hogaño, luego, 
enseguida, r,ronto, entonces, aún, todavla, ya, ;arnás, siempre, 
nuftra, temprafto, tarde, ayer, mañana, anteayer; antiguos al
guanrfre 'alguna vez' eras 'mañana' pues 'después' a!lte 'antes' 
essora 'enseguida' encara 'todavía' apres 'después'; diversas 
frases, como al punto, a! momento, de vagar, pasado mañana, 
alguna vez, a la vez, en otro tiempo etc; frases antiguas, como 
en mientra 'mientras' a la ora 'enseguida' una gran piera, vand 
piera 'buen rato' de alltes 'antes'. DE MODO. Con forma propia 
romo, sef(tín, bien, mal, asl (ant. ans[); con forma adjetiva alto, 
recio, baio, fuerte; compuesto:; procedentes de formas adver
biales, como aprisa, despac;o; cualquier adjetivo compuesto con 

1 Hoy materialmente en el verbo Ita-y. 
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el sustantivo mente, como bravamente, dulcemente; en la len
gua antigua se formaban a veces adverbios con ~uisa, como 
fiera guisa 'fieramente'; las frases adverbiales son muy abun
dantes, a oscuras, a tie11tas, a pedir de boca, de rondón , poco 
a poro. De AFIRMACION, como sí, cierto, riertamente, verdadera
mente, e/ectivame11te, además, también; antiguos demás 'ade
más', desí 'además'; las frases así es, por rierfo, sí por cierto, 
e11 verdad, e11 e/ecto. De NEOACION, como no. nada, tampoco; 
las frases de ni11gtí11 modo, de ninguna manera, en mor/o alf{U· 
no. De DUDA, como acaso, quizá quizás; las frases tal Pez. por 
ventura; y antigua por caso. INDEFINIDOS, como más, menos, 
poco, sumamente, enteramente, mucho, muJ1, harto, bastante, 
asaz, demasiado, apena~. rasi, tanto, cuanto, ruan, qué; anti
guos a pena 'apena.,' fuerte 'muy'; las frases en nh11nrla11rin, 
en gran n:anaa, etc. 

§ 179. Origen de loa adverbios. Proceden de ad
verbios latinos: atin ADHUC, antes ANTE, hoy HODIE, 1•a JAM, 
cerca CIRCA, móc; MAOIS, menos MINUS, flO NON. si SIC, romo QUO
MODO, fueras mod. fuera , FORAS, y los antiguos a;ubre Al llJBI, 
alguandre ALIQUAND:>, Í 181, o, U UBI, prob PROPI!, ~uso SlfRSUM, 
yuso DEORSUM. Son rarfaimos los derivados nominale:-, como 
b:en BENE, mal MALE, larde TARDE lueñe LONOE, lafill LATl~E, 
romance R:::>MAN:CE. Los compue:;tos de preposición y ad\'erbio 
unoJ tienen origen en el latín, como EXTUNC ant. e.~tó,1 , c.x
'Tl NrrE ant. esto11re esto11z, f. Oonzrílez, 4, INTu:-.r ant. 1•ntón, 
Alexandre, 389, INTllNCCE ant. entonce entonzas, Alexandre, 383, 
mod. entonces, DE1NTRO dentro, DEPOST ant. depués. depós, Ale
xandre, 1842 (despu!s por atra,::ción del prefijo des, n acaso 
de DE EX POST), OFTRANS detrás, rNANTf ant. y vulg. f'rta11tes , 
Baena, 459, DEINANTE ant. y vulg. dena11tes, Qui¡. 1, 19, mod. 
delante, AD v1x ant. a!Jés, AD HIC ahí, AD II t lC allí, AD 1LLAC nllá; 
otros se 'han formado en periodos posteriores, como atrás, afuera, 
acerca, adelante, adentro, ant. desuso, ayuso, orriedro, r/enr!e, 
por ende, porellde, y vulg. endenontes, alarde, dentonces, cnto
dai;ta. De dos adverbios: Eccu HIC aquí, Eccu HAC acá, ECcu 
ILLAC aruf[á, ECClJ INDE aquende, JAM MAO:S ;amás. De conjunción 
y adverbio: DUM 1NTtRIM domierdre, Alexandre, 1844, demiett· 
{re, Berceo, Sto. Donúngo, 286, mie11tre, 352, miefllra, Cid, 
925, mod. mientras. De preposición y nombre: en-cima, a-caso, 
a-prisa, e1t-/rente, a-hora AD HORAM. De adjetivo y sustantivo : 
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«g-ora HAC HORA, og-alfo HOC ANNO ant-alto ANT!! A.NNUM. De rc-
lativo y verbo: qui-zá ou1 SAPIT . 

, r 1 . Preposiciones 

§ 180. Las preposiciones son a, aflte, ba¡o, con, con

tra, de, desde, en, efltre, hacia, hasta menos, por, según 

sin, sobre, tras; y las antiguas cabo. cabe 'cerca de' ~o 'bajo' 
delante 'delante de'. Se han conser\'ado bastantes preposkione..; 
latinas : AD a, ANTE ante, c1RCA rerca y ant. acerca, CONTRA con

tra r ant. cuentra, esco11tra, escuentra, INTER entre, PER por, 

POST pues y después, StCUNDUM segun, TRANS tras , CUM con, 

DE de y desde (DE Ex DE), IN en, sua so, SCPER sobre, .TENUS 
ant. afanes: además del árabe FA TTA el ant. hata y el mod. 
hasta. Se han utilizado como preposiciones los sustantivos fren

te, cara, hacia FACIE AD, cabo cabe CAPUT. 

VIJ. - Conjunciones 

§ 181. Las conjunciones pueden ser: COPULATIVAS, 
que unen c;implemente oraciones, como J', e, ni, que, mas. D1s
YUNTIVAS, que denotan alternativa, como o, ya, bien, ora, ahora, 

que, y ant. quier. ADVERSATIVAS, que denotan oposición, como 
~ino, l las frases siflo que, al contrario, artfes bien. CoRREC• 
TIVAS, que corrigen parcialmente indicando compatibilidad (1 ), 
como mas, pero, empero, v las fórmulas ron todo, a pesar de. 

no obstante, sin emharl(o, no embargante. ILATIVAS, que deno
tan consecuencia, luego, pues, ronque, y las fórmulas por lalL
to, por consiguiente. PONDERATIVAS, que indican comparación 
o ponderación, como tan, cu(!n, aun, hasta. CoND1c10NALES1 que 
denotan condición, como si, como, ruando, y las fórmulas 
si izo, con tal que, cOIL tal de, con que, ron solo que, raso qut, 

supuesto que, supuesto caso q11e, dado que, a nü ~e, que, si 

no es que, a trúeque de, a condición de, a condición que, so 

pena de, a menos que, cuando no, ya que, y las antiguas donde 

n.o, si bien que. CONCESIVAS, que expresan una concesión condi
cional, como si, aunque, cuando, y antiguas pero, maguer ma-

1 Por tradición de In ,ramtltlcn J11ttn11 ~e consideran como 11d'l'cra:1tlva, cstu con• 
Juncloncs; sin cmbar,o es evidente que no lmpllcan contr11rlcdlld sino unn rc1trlcclón o 
'1krtnch1 parcial que e, coropallblc con In Ideo nntcrlor. 
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t;!t1era, con las fórmulas aun ruando. mas que, por más que, 

por ... que, bien que, 11 bien que, y las antiguas puesto que, 
p11esto raso que, si bien. CAUSALtS, las que denotan moti\'o 
o razón, como porque, pues y antiguas rar ca, donras. F1:--iA-

1 ES, las que denotan fin o destino, como las fórmulas para que, 

a fin de que. TEMPORALES, las que indican tiempo. como cuan

do, como, mientras, el antiguo desque 'desde que', las fórmulas 
luego que, asl que, en cuanto. antes que, primero que, _v las 
antiguas asl romo , en tanto que. LOCATIVAS, las que denotan 
lugar, como donde. MoDALEs, las que designan modo, por ejem
plo, como. 

§ 182. Origen de las conjunciones. Proceden de 
conjunciones latinas: o AUT, y ET, ni NEC, si s1, cuando OVANDO, 
ant. ca QUIA, ant. car QUARE, pero ant. maguer del gr. ¡ta>eÚ(ltt. 

Proceden de adverbios ya, bien, mas, pues POST, aun, como. 

Procede de preposición hasta. Proceden de nombres (}fa, quP 

Qt11D. Otras se han formado por composición: de adverbio 
y conjunción, aunque, de preposición y conjunción, porque. 

V lll.- Jnter j~ccionel!\ 

§ 183. Las interjecciones pueden tener a veces dis
tinto significado según el tono con que se pronuncien. Las 
principales son: ah de sorpresa; ay de dolor, alegría, ame
naza y sorpresa; bah de desprecio de lo que se dice ; ea dt> 
animación; ch de advertencia; hola de sorpresa y saludo fa
miliar; o¡a!á (del árabe 1N XA ALAH 'quiera Alá') de deseo; 
oh, exclamativa de admiración, sorpresa, espanto, dolor, ale
gría; ¡,s, pst de indiferencia o incredulidad; st, rlzis, r!,i fón 

para imponer silencio; sus (de suso 'arriba') de animación; 
uf de asco. 



TEMÁTIOA 

§ 184. La temática o lezicogenesia estudia los 
elementos significativos de las palabras, (la raíz, los prefijos 
y sufijos), esto es, la formación de las palabras por medio de 
la derivación y composición. 

§ 185. Los elementos significativos de las pa
labras son la raíz, los prefijos y los sufijos. Raiz, radical o 
tema es el elemento fundamental, común a toda una familia de 
palabras. Propiamente raiz es este elemento cuando ofrece la 
forma más primitiva, como /ne en /ác-il. Radical cuando ha su
frido alguna alteración interna, como hac en hac-er, /ec en 
per-/ec-to, /ic en di-/íc-il. Tema cuando además. se ha alarga
do con algún prefijo o sufijo, como rehac en rehac-er, factura 
en /acltira-s. Prefijos son las partícalas, separables o insepa
rables, que preceden a la raiz, como ad en ad-omar, sobre en 
sobre-pe/liz: en los prefijos es frecuente la sustitución § 73: 
hay abundantes acumulaciones de prefijos, conservándo3e ín
tegros. im-per-/ecto, des-en.-volvet, y menos veces fundiéndose 
fonéticamente, • REEXFRIOIDARE res-/riar, • COINVITARE ron-vidar: 
también es posible la fusión del prefijo con alguna letra radi
cal, como • COANOUSTIA congo¡a, • DEAURATU dorado, de espacio 
mod. despacio: es posible alguna vez la eliminación del pre
fijo en los compuestos perfectos o modificados, como RECUPE• 
RARE recobrar cobrar, INSULSU (1) • en.soso soso. Sufijos son 
los elementos inseparables (2) que siguen a la raiz para con
cretar su significado, como ero en carn-ero, e¡a en lent-e¡n. 

l F.! supuesto ••~•~L'" no c~pllcnrln el gall . •nsn. 
!: Hnynn ten lelo vf,la fn.Jcptndlcntc ,, nn en el perlp<lo lndo•curr,pco, lo ele rtn es 

qut hhlórlcamentc los ,u!ilo• 11pt1rrctn cornil ln,rpnrablr• , ~~lvo I'! •ufijo 111,111, de 
nueMros adverbios, que hn sido una palabro Independiente. 
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!.-Prefijos ' 

§ 186. Prefijos latinos (1 ). As, con las formas AB 
absolver, au, ausente, ABS) abstenerse, es, esconder, A) amovible'. 
PO) posible, pue, puesto denota fundamentalmente separación. 
Ao, . con _ las formas AD, adherente, a, aplicar, denota priximidad 
o d1recc1ón: en la lengua vulgar hay viva tendencia a prodi
garla, asentarse, a;untar, alimpiar, asosegar, anublarse. Am, 
con las formas ante, antepecho, anti (2), antifaz. CrRCUM, ~on 
las formas circum, circumpolar, circun., circunscribir crRCU cir
ci~i~o, significa a/rede~or. Crs) como cismontano, cis;adano: sig-
01f1ca del lado de aca. C1TRA, como ciframontan.o, significa del 
l~<~o de acá. CONTRA, como contrapelo, contramina, denota opo
s1c1ón. ~UM, con las formas ram, cumplir, coM, componer, con, 
ronsent1r, co, cooperar, cu, cubrir, significa unión. DE, como 
derivar, derruir, . indica separación. Drs, con las formas ms 
di~l~car, des, desigual, m, divertir significa originalmente du~ 
phc1~ad, como disecar 'cortar en dos' después separación O di
v_e~s1dad de partes, como disgregar, divertir, y finalmente opo
s1c1ón, como desleal: la lengua más vulgar ofrece es en mu
chos casos en que la cu Ita emplea des; unos son etimológicos, 
como espertar, r.spedir, usados en la lengua antigua, esgarrar, 
esgranar, etc., frente a las innovaciones cultas despertar des
pedir, etc; otros son analógicos, como eslacir, es merecer: algu
nos vacilan en la lengua culta, como escote descote: desforme 
en la lengua vulgar v disforme en la culta es una formación 
analógica en vez de deforme. Ex, con las formas ex, explicar, 
es, es/orzar, ens, ensugar, en¡, en¡uaf(ar, e¡, e¡emplo, E, evadirse, 
enorme. La lengua culta moderna lo aplica a nombres ele em
pleos pasados, exgohernador. e.r.senador. ExTRA, como cxtrnor
rlin.nrio, significa /aeta de: tiene cierta vitalidad en la lengua 
culta, que ha formado extrasensihle, extraterreno cte. IN con 
~as formas rN, infiel, rM, imponer, en, enviar, hen, henchir, IR, 

1rregu/r1r, significa dirección, como inducir, impulsar, quietud, 

1 l,o• ~,rrho• rn vcr<a11t,, •on l1tlno•. y lo, t<crlto~ en rur<tva son alter11clone1 
Cl<tellanns. 

2 Oe uquf Ju, confu~lone, vulg11rc• a11tzdill11•iano, cte. confu,loncs favorccfd,i• 
p,¡¡· fu pronunciación de los cn~oR de hiato, a11/iaytr, ,111tiojo, ,. por unalogfa del r rJ · 
¡rlc¡o: en latln •r hizo a,iti en auti<lpart etc, · P e 

1 0 
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como imponer, enredar, oposición, como in1Uil, e11emigo: con 
esta significación el castellano solo conoce ejemplos sueltos qu~ 
han olvidado la idea del sufijo, como e11ffrmo, enemigo, ente
ro, illfante. l'IIFRA, como infrascrito, denota aba¡o. INTER con 
las formas 1JIITER, interponer, INTE, ;nteligencia, entre, entrete
¡er; 1NTRA como intramuros; 1NTRO, como introducir; 1NTU, como 
intuición, significan entre: derivada de la idea de en medio es 
la de casi, a medias en voces como entrecano, entrever. NF, 

como necio; nfng(NEC), como ninguno, significan negación. ÜB, 
con las formas os, obligar, o. oponer, significa enfrente. PER, 
con las formas per, pemoctar, por, porfía, significa originalmen
te a través, como perforar, peregrino, y secundariamente por 
completo, del todo, como perfecto: tiene alguna vida este sufijo 
con esta significación en algunos cultismos, perilustre, y con 
la forma peri en varias formas vulgares, como peripuesto. PosT, 
con• las formas P03T, postdata, pos, posponer, pest, pestore;o, 
significa detrás: se utjJiza en voces nuevas cultas, postescolar. 
Pre (PRAE}, como predecir, prefiio, significa delante: tiene algún 
,uso en la lengua culta con valor superlativo, prepotente, preemi
nente. Preter (PRAETER}, como preternatural, significa fuera de. 
PRO, significa delante, como proponer, en vez de, como pro
cónsul: el vulgo admite confusiones con pre, como premuz
ciar. RE, con las fonnas RE, repon'!r, RED, redargüir: vive en la 
lengua vulgar con el mismo ~ignificado intensivo o de repe
tición, reenganchar, releer, revie¡o, remano. RETRO, con las 
formas retro, retrógrado, redo, redopelo, redro, redrosacn, sig
ni~ica atrás. SE, con las formas sE, separar, sED, sedición, denota 
a!ejamiento. Sin se utiliza en castellano como prefijo de nombres, 
sins1bor, sinrazón, s·nvergüenza. Sus, con la3 formas SUB, subs• 
cribir, su, suponer, so, s,terrar, son, sonreír, sor, sorprender, sa. 
salwmnr, za, zahondar, cha, chapodar, significa deba¡o: suB se 
uti'.iza en nombres cultos de cargos, subdirector, subsecretario. 
SUPER, con las formas SUPER, superfluo, sobre, sobresueldo, sig
nifica encima: sobre y super tienen cierta vitalidad respecti
vamente en la lengua culta y vulgar, utilizándose para los su
perlativos, sobresaliente, superfino. SuRSUM, con las formas sus, 
susceptible, sos, sostener, suso, susodicho, denota arriba. Sun• 
TER, como subterfugio; suBrus soto sota, como sotacola, sotomi
nistro: va desusándose con nombres de cargos como sinónimo 
de sub o vice, como sotacómitre, sotocaballerizo. TRANS, con los 
formas 'TRANS, transponer, TRA, traducir, tras, trasportar, signi• 
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fica al otro lado. ULTRA, como ultramar, significa mds allá: se 
aplica a voces nuevas, ultratumba, ultraterreno. 

§ 187. Pseudo-prefijos latinos. Son formas n:>mi· 
nales-adverbiales. AMBI, con las formas AMBI ambidextro, AMB, 
ambiguo, an, qnfractuosidad, significa ambos. BENE, con las for
mas BENE, beneplácito, ben, bendecir, bien, biellhechor, signi
fica bien. Bis, con las formas sis, bisagra, biz, bizcocho, 011 bi
silabo, be, bevra mod. breva, ba, balanza, significa dos. Equi 
(AEQur), como equi1Uar, equivaler significa igualmente. M.\LE, 
con las formas MALE, maledicencia, mal, maldecir. Menos (M1-
Nus), como menosprecio, menoscuenta. SATIS, como satis/ncer, 
significa bastante. Semi, como semisivo, semivocal, significa 
la mitad: tiene vitalidad en palabras nuevas, semitzeurasténico, 
semidormido. TRI, con las formas TRI, triángulo, tre, trébede, 
trébol, significa tres. V1cE, en formaciones nuevas cultas para 
denominaciones de cargos, viceconsut, vicedirector, significa en 
i•ez de, sustituto: tiene la forma viz en vizconde. 

§ 188. Prefijos árabes. Sin valor alguno se conserva 
en muchas voces el artículo árabe, albérclzico, adarga: la len
gua vulgar lo omite en varios casos, rabal, cequia, y por analo
gía en nombres no arábigos, royo, siento, cera: se halla en vez 
de otros prefijos en almorzar, vulgar alvertir, etc. 

§ 189. Prefijos griegos. a ( a) denota privación, 
como ateo, amorfo, apatía, asistolia: &µq;l ( anfi) denota du
plicidad, al rededor, como anfibología, anfibio, anfiteatro: dv 
( an) indica privación, como anarquía, anhidro: avá ( ana) denota 
repetición, como anabaptista, anáfora: lnrrí (anti) indica opo
sición, como alllinomía, antítesis, antídoto, antífolla: dn6 (apo) 
denota separación, como apóstata, posposición, como apólogo, 
superposición, como apoteosis: l:v ( en) equivale a en, como 
endemia: bit ( epi) significa sobre, como epigastrio, epi
demia: ,eará ( cata) equivale a sobre, como catástrofe, ca• 
tátogo: ¡u:cd (meta) significa tras, con, como metáfora, me
tatarso, método: naeá ( para) equivale a contra, sobre, segtín, 
como parábola, parásito: neeí ( peri) significa alrededor, como 
periostio, perl/rasis: auJ• ( sin) denota unión, como sinfonf a, 
sintaxis: {nr.ee (h;per) denota más a!lá, como hipérbato11, hi
perestesia, hipérmetro: ún6 (hipo) significa deba¡o, como hi
poeástrico, hipócrita: aunque de valor nominal ha pasado a 
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tener :;cntido de verdadero prefijo ae;c6.; 'potestad1 con las 
formas arqui, arquitecto, arci, arcipreste, arz, arzobispo, archi, 
arrhidiácono: con esta forma tiene cierta vitalidad para .formar 
adjetivos superlativos, archidignisimo, archimillonario. 

11.-Sufijos 

§ 190. El oficio de los sufijos es derivar de otras 
palabras para crear nuevas formas correspondientes a los di
\'ersos matices de significado. 

§ 191. Grupos de derivados. Hay sustantivos deri
\'ados de sustantivos, como carrera de carro, ebanista de ébano, 
corneta de cuerno, ventorro de venta: de adjetivos calificati
vos, como listeza de listo, negrura de negro, cortedad de corto: 
de adjetivos determinativos, como docena de doce: de verbos 
como labranza de labrar, mirada de mirar, pique de picar, com
pra de comprar: de partículas, como ultra¡e de ultra: de frases 
como pordiosero de por Dios. Adjetivos derivados de sustantivos, 
como mu¡eriego de mu¡er, sangriento de sangre, cortés de 
corte: de adjetivos calificativos, como plenario de pleno, ama
rillento de amarillo: de pronombres, como egoísta de ego: de 
verbos, como amable de amar, abrasador de abrasar: de par
tículas, como cercano de cerca, tardío de tarde, contrario de 
contra. Verbos derivados de sustantivos; de algunos sustan
tivos absolutos se derivan verbos intransitivos, como anochecer 
de noche, cenar de cena; de sustantivos complementos directos, 
indirectos o circunstanciales de un verbo se derivan verbos in
transitivos (1), como cabalgar de caballo ( en la frase ,, montar 
un caballo»), palmear ( «dar con las palmas»); de sustantivos 
complementos se derivan verbos transitivos, como agraviar de 
agravio ( «hacer agravio»), varear ( «dar con vara») rastrear ( «lle
var con el rastro»). Verbos derivados de adjetivos, como co¡ear 
de co¡o, humedecer de húmedo, oscurecer de oscuro: de deter
minativos o pronombres, como otrar de otro, tutear de tú: de 
otros verbos, como corretear de correr: de partículas, como 
acercar de cerca. 

§ 192. Influencias ,de los primitivos en los de• 
rivados. Merece notarse la frecuente influencia de los pri-

l V \leyer•l.tlbke. Gra,i1 lll. p . .ill\l. 
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mitivos en los derivados cuando por estar estos en diversas 
condiciones se apartan en su forma de los primitivos. Esta 
influencia se manifiesta de tres modos: 1. o propagando la 
diptongación ie, ue del primitivo: 2.o propagando la conso
nante gutural del primitivo que en el derivado era distinta por 
llevar diferente vocal: 3.o sustituyendo con una nueva derivación 
completa del primitivo castellano la derivación latina. 

La diptongación ie, ue, producida bajo la influencia del 
acento, no debe aparecer cuando en los derivados no cae el 
acento sobre el tema; pero el derivado no puede muchas veces 
separarse de la forma del primifüo, aceptando la diptonga
ción de este. Ordinariamente la lengua clásica y la culta mo
derna no extiende el diptongo, que es corriente en la lengua 
común. t.o En los adjetivos superlativos, bo!llsimo, Qui¡. 1, 30, 
certísimo, II, 10, valentísimo, 11, 4, fortísimo, 11, 36, novísimo, 
ternlsimo, grosísimo, ardentísimo, /erventisimo etc. contra blle
nlsimo, etc. de la lengua menos culta; pero siempre v,e¡lSlmo, 
cuerdísimo. 2.o En los diminutivos, y a veces en los aumen
tativos y despectivos: aquí hay casos en que el diptongo es 
de la lengua común, como lzuertecillo, cieguecito, huesillo lmc
secn,, puertec.'ta (pero p:Jrtezuela), cuerpecito, cuellecilo, abue
lito, piedrecilla (pero pedrecillas, Sta. Teresa, Vida, 1, 1) contra 
pedrezuela, buenazo, contra bonachón, piececilo, nietecitos nic• 
tezuelo, Qui¡. 11, 42; otros son de la lengua vulgar o familiar, 
como ¡;ie¡ete, tienducha, bueyancón, bueyarrón, cuerpazo, buana
chón, 11ieblina. 3.o En los demás derivados es rara la propaga
ción: merecen citarse algunos derivados en ero, como hueve
ra, mielero, y el vulgar tiendero. Los casos de alternativa dcnfal 
y gutural fueron salvados generalmente por la uniformación; 
así la alternativa del ant. burzés BUROENSE Burgos se salvó asi
milando el primero, burgués: pero en la alternativa de e dental 
con g procedente de c velaria es frecuente la conservación, como 
lombriz lombriguera, raiz raigón, perdiz perdigón, !lariz na
rigón, rapaz rapagón. 

§ 193. Sufijos vivientes o significativos y muer
tos o materiales. Los sufijos son materiales y significati• 
vos: los primeros son los que pasaron como un simple elemento 
fónico sin significación especial; los segundos son los que con
servan la movilidad y significación de sufijos (1 ). Han conser-

1 En um lnmovlllz11clón prog:resl1•a de alg:unos sufijo, hoy mucho• rrados: en la• 
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\'ado el valor de sufijo los tónicos, aunque no todos, -:omo 
estío, agu¡a, martillo, en los cuales la pérdida del primifü'o im
pide que en io. ;a, illo se vea el elemento diferencial, y ovillo, 
corneta, etc. en los cuales la derivación del significado ha hecho 
olvidar su relación con globo, cuerno, sin contar otros tónicos, 
como aur-oro, sev-ero, or-tiga, que ya en latín habían perdido 
su fecundidad: algunos tónicos oh·idados han recobrado cierta 
\italidad con el creciente progreso de los elementos cultos en 
nuestra lengua, como orden-ando, además de las formas cultas 
que ya tenían representantes vulgares, como dormí-torio, tlirN
triz, exclamat-ivo. Los átonos no fueron considerados L'Omo 
sufijos, siendo reemplazados por tónicos, como EU por osu, 
o pasando como un elemento material : solo en el caudal de los 
cultismos tienen cierta vitalidad algunos, como iro. angél-iro. 

§ 194. Grupos ideológicos de sufijos. t. Los di
minuti\'os son: -ito, librito, -illo, novillo, -iro, borrico, -uelo, 
razuelo, -ete, boquete, -ino, cebollino, -in, botellín, -ez110, lo
bezno, -e;o, libre;o. 2. Los aumentativos on hombrón, -azo, perra
zo. Los despreciativos: -ole, pegote, -aro, librnco, -aneo, po
lranco, -ocho, hilacha, -ucho. aguilucho, -arro, dulzarro, -orro, 
abe¡orro, -astro, poetraslo, -uza, gentuza. 4. De lugar: -er/o, 

robledo, -al, arenal, -ar, pa¡ar, -dero, romedero, or, cenador, 
-la, alcaldla. 4. De acción: -miento, vencimiento, -dura. morde
dura. 5. Abstractos: -ía, alegría, -arzza, esperanza, -enria, pru
dencia, -eza, dureza, -ez, pequeñez, -ici11,, ;usfiria, -uro, du/zum. 
-dad, bondad, -tud, virtud, -or, amqr. 6. De agente: -dor, crea
dor, -triz, generatriz. l- De golpe: -azo, manotazo, -ada, esto
rada, -on, manotón. 8. De oficio: -ero, herrero, -isla, :1bnnisla, 
-dor, cardador. 9. De instrumento: -dor, calzador, -dero, ¡,oda
dem. 9. Colectivos: -ada, vacada, -ío, {(entlo. 

§ 195. Sufijos climinutivoa. Los sufijos diminutivo!-. 
generales son -illo, -ito: estos presentan las formas -illo -rillo 
-ecillo -cerillo, -ifo -rito -ecito -cecito. El sufijo -cerito, -ceri
llo y lo mismo -cezuelo se aplican a pie. Erillo, ecito y lo 

tln hablr\ ,ufijo~ que s iendo vivientes qucdaban:llmllados a pocas palnbra,, como a11g11s,. 
t11$, claus:,11111, y olro5 ya Jelinlllvnmcnte petrificado,, como lttlv11s 'verdoso' de /,ti," 
•ver.Jura'. F.n nuestra len~ua ~e hnn perdido o han pasaJo como elementos m1uerlale§, 
entre otros lo,; sufijos de scv-cr11s, ver 1111s, ,:cro-tilms, l11w1-ilis, rrg•i11s, lr.-111, 011-rls, 
,111,-ora, a~s-l11s, 111or•b11s, pau,prr,fa-ma, 11111-id11s, dig-,ms, verte-bra, sr-111e11, Ptr· 
IIÍC•IIS, YOll·CIIS, t$·CO, /ri-liCIIIII, S<Jl'•CU/11111, CIIIUS•hlllll, Vlllf'•rHIII, /D'IJtl·CYIIIII, /r, . 
b1llu111,pa-llr, allNIIIIUti,fl•Pllilta, $0IINIUS, orl•¡o, 
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mismo ezue/o se aplican generalmente a los monosílabos en 
wnsonante. a los disílabos terminados en ia, io y a los termi
nados en a, o con ie, ue en el tema, como /lor-ecilla, ge11i-eri
llo, /1111:rt- ecillo. Cilio, cito, zuela se aplica a los disílabos en 
e y a los polisílabos en ,z, r, como rwve-cilla, cañon-cifo, mu

jer-cita. lllo, ilo, uelo se aplica a los demás, como casilla. OKiii
/11, rl'lo¡.tlo, villagrillo, rapacillo, pincelillo, paredita. 

-ello, -illo, -ollo, -ullo. El sufijo -illo -ci/lo procede del 
latín -1:'LLll -CFLU (1 ), por intermedio del antiguo -iello: se ha 
perdido la idea diminutiva en martillo, tornillo, rodilla, tomi
llo, hebilla etc.: el latín -ILLU fué generalmente sustituído por 
-tLLu, aunque no faltan casos en que se ha consen·ado, mar
mf'!ln marmillo, armella armilla, sello: -elo -eta ~on cul
tismos, libelo rodela, illnicela, o bien italianismos, novela: -el 
en importaciones del francés, doncel, y acaso mantel, pinrel, 
pastel, cartel: -ULLl' sin idea diminutiva se descubre en mmpo

!lo, cebolla, pimpollo, rebollo: -ULLU se descubre en rPl)//1/r,, 
cogulla, cagarrulla, grandullo , capullo. 

-ito. En el latín emperial se halla en nombres femeninos 
de persona, juLITTA, ATITTA, y algo más tarde en masculinos. 
SALVITUS, ATtTTUS; algunos de cosa como • CAPRtTTU hay 'que 
remontarlos a época latina, si bien parecen de origen germá
nico. Parece ser que es el mismo sufijo -eta -ITTA con1 i ana
lógica de -1No -1co, variante únicamente conocida en España: 
la generalización de este sufijo es moderna, pero hoy predo
mina sobre todos. 

Los demás son especiales: -uelo, -ela, -ulo, -lo. -Uelo 
del latín -1ow, -EOLU fué un sufijo, si no general, de 1111 uso 
más extendido que en la lengua moderna: ofrece las variantes 
-uc/o, pilluelo, abuelo . tontuelo, talluelo, funa11tuelo, hii11elo, 
Izo yuelo, espe¡uelo, plazuela, lente;ue/a, muchachuelo, chicuP!o, 
razuela, rapazuelo, mochuelo, rayuela, brazuelo, que tras vocal 
se escribe -huelo, aldehuela, Lucihueh pirardihuela, --welo, 
;ove,1zuelo, -ezuelo, nfetezttelo, reyezuelo, corpezuelo, pedrn1u•
la, portezuela, ceguezuelo: algunos sin idea de diminutivo, a/me
/o, ciruela, viruela, orzuelo: son latinas, dialectales o extran-

1 El lntln • 1•1 KLCVJ.l.l', " "~ flCKLLU, nació de una tuslón de lo, sutijo, e, Ll .\' HLl V: 
o u.u cilio se aplicó especialmente a los nombres en e. como navr-rilla, ndl'•C1llt1, y 
cnmo In f' se perdió en muchos nombres, como red, sol,_/for, ele, npnrecló entonces como 
~1 ruest• ~ulijo ni/lo, de,componléndose el vocablo en rn/.tcilla; pi,••cuil/o es comaml· 
nl\ción de pcrl'Cilto en el cual no hay sino el aulijo o/lo ,ohre In uml¡¡-un formn p~a. 
Dbtlntu explicación dn ~fenéndcz PldRI, Gr,1111, p. 147, 


