
, 

DE LA DERIVACION Y COMPOSICION 
DE LAS 

PALABRAS EN LA LENGUA CASTELLANA 

(e ontinttación.) 

ENTRO. Sólo tenemos este prefijo en ent?'0111eter, del lat . intro
mittere, y en sus d~rivados entrometido y entrometimien
to. N o forma, pues, compuestos en castellano. 

EPI. Preposición griega, que significa sobre, enci'WUJ,, y que te
nemos como prefijo en compuestos grecolatinos, como 
epidermis, epiglotis, epin·iáo - lat. epidermis, epiglottis, 
epinicion; gr. smospp.i~, hq),wHk, ST.lVlXtOY- o sólo griegos, 
como epistaxis, de s¡¡iacaEt~; y en parasintéticos formados 
en castellano, como epicarpio, de wp1tó:;, fruto;. epizootía, 
de f:wov, animal, etc. 

EQlJI. Del latín aeqwns, igual, tenemos este prefijo en vocablos 
latinos, ya compuestos, como equivaler y equiparar, de 
aequivalere y aequiparare; ya derivados, como equi
librio, de aequi librium; ya parasintéticos, como equívo
co, de aequivocus; y en algunos pocos castellanos; "ya 
verbos, como EQUidistar, EQUIPonderar; ya substantivos 
abstractos, como EQUidiferencia; ya adjetivos parasinté
ticos, atributivos, como EQUiángulo. 

iES . Del mismo origen y significación que EX, como se ve en es
caldar, escalfar, escocer, escodar, escomerse y el asturia
no escosa, que proceden de los latinos excaldare, excale
facere, excoquere, excutere, excomede.re y excursa. El 
latín vulgar conservó íntegro el prefijo EX en casos en 
que el clásico perdía la x, como se prueba por los ant. es
leer y esleir del vulgar exlegere, cuando el clásico era 
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eligere, de donde el culto elegir; e·sforzar, b. lat. exfortia
re ;, esfriwr, de frigidus, etc. 

s u· significación propia es la misma de ex, o sea: f~te
ra de, de; y, por tanto, con verbos denota la acción del 
simple, pero ej ecutacla "ele dentro hacia fuera", como ·se 
ve en· escupir, dellat. conspuere = manchar con la saliva 
que se escupe; y así Est-irar, Escoger. También esc~war, ele 
curar, y Esclarecer. A veces parece expletivo, como en. 
escarnnenar = carmenar; ant. escalentar = calentar; 
ant . esblandir = blandir, ant. esperecer = perecer; 
ant. estropezar = tropezar, y en los substantivos ants. 

' EScambrón y Estropezón y la prep. EScontra, usados hoy 
sin el prefijo; y es que hay casos en que por efecto def 
modo como se concibe la significación del simple o por 
efecto de esta misma significación se añade el prefijo sin 
ser necesario en realidad. 

Con verbos parasintéticos significa hacer salir o eles
aparecer el estado u objeto denotados por el primitivo; 
como esperezarse, de pereza; escardar, de cardo; esci-
bar, ant., del lat. cibus, cebo. ' 

Combínase con DE, por ser ele significación análoga, 
y DE + ES = DES, hacen que se confunda con DES proce
dente de DIS, como vemos en ·escarnar = descarnar; 
escibar = descibar; espenzarse =~ desperezarse; y así, 
ese- y descabullirse, ese- y descafilar; ese- y ant. descam
par, ese- y descotar, esm,- y d.es·mirriado, esp- y despa
bilar, esjJ- y despal111,ar, esp- y despatarrarse, esp- y 
despejar, esp- y despeluzar, esp- y desPe?'ezarse, esp- y 
despolvorear, est- y destajo, ese- y descantillón. 

EX. · Pre.posición latina que significa fuera de, y que tenemos
como prefijo en vocablos cultos procedentes del latín, 
como exacerbar, exaltar, exclamar, exhibir, expectorar, 
exten~wr, etc., ele exacerbare, exaltare, exclamare, expec .. 
torare, extenuare, y también en algunos formados en cas
tellano, como los verbos excarcelar, e.vclattstrar, excul
par, exhumar, e,vpatn:a.rse, expla.yar y expropia.r, de los 
substantivos cárcel, claustro, culpa, lat. humus (tierra) , 
patria, playa, y el adjetivo propio. Como se ve, todos son 
parasintéticos y denotan que el objeto sobre el que recae 
la acción se coloca por el agente fu era de la cosa designa
da por el nombre primitivo. También lo tenemos en el ad· 
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jetivo excéntrico, de centro, y en los abstractos Excomu-
nión y extradición, éste dellat. traditionem. · 

En algunos casos tomó este prefijo las formas en, ens 
o enj, como vemos en ENjamb1'e, ENjuto y ENj•tgar, de 
"'examinem, exsuctus y exsucare; ENsancho y ENsayo, de 
exampliare y exagium, como ENSalzar, de exalzar; en
juagar, de enjaguar, y éste ele ex + aqua = agua. 

E l prefijo ex conservaba la x en el latín clásico, ante 
vocal y ante una de las consonantes e, h, p, t, s. La con
vertía en f ante f, y ¡podía conservarla o no ante p. En 
los demás casos la perdía, cdmo vemos en ebullitionem, 
educare, egregius, eligere, emanare, ena.rrare, erigere y 
ev·itare, de donde los castellanos ebullición, educar, egre
gio, elegir, emanar, enarrar, erigir y evitar. Pero de 
emendare hemos hecho enmendar. 

E l latín vulgar conservó la x en todos los casos, como 
decimos en el prefijo ES. 

También usamos este prefijo con ·nombres de em
pleos y dignidades para denotar que la persona a quien 
se réfieren. ha obtenido aquéllas o éstos y que ya no los 
tiene: como e:r provincial, e:r 1•J'/.inistro, expresiones que 
deberían escribirse en una sola palabra. 

:EXTRA. Preposición latina que significa fuera de. En latín for
mó muy pocos compuestos, ele los cuales sólo extraor
dina1'Úts, extraordinario, ha pasado a nuestra lengua. Con 
ella hemos formado, además, algunos adjetivos parasin
téticos; como extrajudicial, del lat. judicúm•, y extrava
gante, de vagar; el adv. e,'t:tra'i'n.uros, de la frase latina 
extra m~u·os; los verbos extralimitarse, extravasarse, ex
travenarse y extraviar, de límite, vaso, vena y vía, y el 
substantivo extra.témpora, del lat. tempus, oris, tiempo. 

HECTO. Síncopa del gr. sxcccóv, ciento, tenemos este· prefijo en los . 
compuestos hectárea (de área), HECTOgramo, HECTolitro 
y H.ECTÓ111,etro, adjetivos atributivos usados corno subs
tantivos. También efl hectógrafo, del gr. rpcicpw, escribir . 

.HEXA. Del gr. gEa, forma que toma el numeral gE, seis, en algu
nos compuest0s griegos, como sErí.rmvo~. &Edoopo; , de donde 
hexágono y he,'t:áedro, que también se escriben sin h, 
exágono y exáedro. En voces técnicas lo tenemos en pa
rasintéticos como hexápodo, del gr. rrou~, rrooó~. pie; hexas
pérmeo, de orrsp¡w, semen, semilla ; HEXApétalo, HEXA

sépalo, etc. 
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HIPER. Del gr. ÍJ¡¡sp, preposición que corresponde a la latina su
per, y que como ésta significa sobre y m.ás allá de lo de
bido. La tenemos como prefijo en compuestos grecolati
nos, como hipérbola, hijJérbaton, y en compuestos y para
sintéticos formados en castellano, la mayor parte subs· 
tantivos; C01110 HIPERcrisis, hiperdulía, gr. oou),to[a, HIPER

cr·Ítico; hiperemia, gr. o. Y p.o.; hipertrofia, gr. cpoqnj. En todos 
ellos la preposición califica al nombre con~o si fuera ad
jetivo. 

HIPO. Del gr. ú11:ó, preposición que corresponde a la latina s~tb, y 
que como ésta significa deba.jo, en sentido recto o figu
rado. La tenemos en compuestos grecolatinos, como hi
pocausto, hipócrita, o solo griegos, como hipocresía, hi
pocondrio, y en otros formados en castellano, como hipo
a~stáneo, gr. zo.a c::Í.ve ·.o~, HIPOcicloide, hipocrás, del gr. ~pi1ol<; , 
mezcla; hipodérmico, de osp¡.w, piel, etc. 

IN (I). Es la misma preposición latina que en el lenguaje vul
gar originó la castellana EN, y que tenemos en compuestos 
eruditos tomados del latín, como incinerar, inclinM, irri
gar, inmolar, de incinerare, inclinare, ir~igare e inmolare ; 
en los semicultos injertar e injerto, ele insertare e inser
tum, y en algunos pocos formados en castellano. La n su
fre los mismos cambios que la del prefijo negativo in. 
Véase IN (2). 

De los pocos verbos que forma en nuestra lengua, 
-. unos, como INfiltrar, IMplantar e INcmttarse (del la t. ca

ptare), son meramente compuestos; y otros como im
b~trsar, insacular e insalivar, de los s1.1bstantivos latinos 
bursa, sacdilus y saliva, son parasintéticos. También te
nemos los substantivos INfurción, INfinta, INfingidor e 
IMplantón; infolio, formado ele la frase latina in fo lio, 
y el adjetivo anticuado INfingido. 

IN · (2). Prefijo negativo o privativo, procedente del latino IN 
que es del mismo origen que el gr. r;., (véase an). En 
latín, tanto este prefijo como la preposiciórt in, cambian 
la n en m .ante las consonantes b y p, así: nrberbis, I M

per111.eabilis, de donde imberbe e impermeable; la man
tienen inalterable o la asimilan a la consonante inicial del 
vocablo sim'P'le si ésta es m, r o l, como IMmediatus, IN· 

. · . · mirabilis ( I) ; ILlegitúnus e INlud·us; mrationalis e IN-

(r) E n este ejemplo el prefijo no es negativo, sino la preposición in. 
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rectus; y la pierde ante el glupo gn, como rcnorai'e, reno
bilis. El castellano sigue la tradición latina, excepto ante 
m, caso en que mantiene siempre la n; y así decimos IM~ 
be1'be, n.Ipenneable, pero INm ediato, INmóvil, etc.; IN

legible al lado de ILEgible (r); IRrebatible e IRrealiza
ble, al lado del ant. INremunerado y del vulgar INrMn
pible. También en rgnomr; pero hemos rehecho INnoble, 
desentendiéndonos del lat. ignobilis. Con la i cambiada 
en e lo tenemos en encinta, endino, enemigo, enferm,o, 
enfennedad, env idia y envidioso, que proceden de incin
ctam, indignum, inimicum, infirmu m, infirmitatem, invi
cliam e invicliosum; y también en enemistad, de amistad. 
Quizá también reconozca este origen el en ele endeble. 
E l prefijo ha desaparecido en soso, ele insulsum. 

Se une a ad jetivos y a substantivos abstractos con 
valor meramente negativo; así, INacabable, INcensura
ble, INcesante, IRredimible, IRrazonable, rlegal, nrpen
sado, n-rprocede·nte, etc.; INacción, INaplicación, rMper
fomción, nrprocedencia, etc. También a vocablos latinos, 
como INdeciso, INfidencia, INfidente, de decisus, ficlentia, 
fidente. 

En latín se une a veces a substantivos concretos, for
mando adjetivos parasintéticos de la clase ele los atributi
vos, como IM.berbis, INennis, I-;.;r formis, u .. rphmús (de bar
ba, arma, forma y pluma), de donde los nuestros imber · 
be, inerme, informe, implume. E l castellano no ha segui
do este procedimiento. 

Forma verbos compuestos de significación privativa-, 
como se ve en INcapa.citar, que no es no capacitar, sinG 
privar de ca.pa_ciclacl a quien la tenía; y así, INC01ttttnicar, 
INhabilitar, INdisponer. 

Con verbos forma adjetivos parasintéticos, como IN

. cansable, . ele cansár; IN11wjorable, ele mejorar. 

INFRA. Del l ~tín infra, debajo, tenemos este prefijo en nmy po
cos vocablos eruditos, como infmsc1·ito e-infrascripto, ele 
scriptus, escrito; y en los técnicos INFRACretáceo, INFRA

jtt1'ásico, INFRAhioideo, etc. En infraoctava, denota los 

(\) La n se asimila carn"biando · en 1, .Y desapar ece : así ilegible de 
·il-lefHble. 
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seis días comprendidas entre el primero y el último de la 
octava. 

INTER, preposición latina que en vulgar cambió en entre, y te
nemos en castellano, en compuestos eruditos, casi todos 
latinos, como interceder, interdecir, interpelar, interpo
ner, inteligencia., interregno, etc., de interceclere, intercli
cere, interpellare, interponere, intelligentia, interregnum, 
etcétera. Esta preposición no es más que la forma com
parativa ele la preposición IN = E N, lo que nos explica 
su significación y también la de ENTRE. 

En nuestra lengua forma muy pocos compuestos, en
tre los cuales citaremos INTERca.n'Lbio e INTERcadente; en 
mayor número son los parasintéticos, ad jetivos todos, 
como intercelular, intercostal, interdigital, interlineal, in
termaxilar, internacional, intertropical, ele célula, costa, 
lat. dig1tus, línea, lat. maxilla, nación, trópico; o verbos, 
como interfoliar, interpaginar, ele folio, página. 

hterpTender e interpresa. ele los latino'> prehenclere 
y prehensa. 

INTRO. Lo mismo que entro, no tenemos este ·prefijo más que en 
compuestos latinos, como introducir, introductor, intro
d'l¡tcción, de introducere, introductorem, introductionem, 
y en el ant. intrometer h01y entrometer. 

Los médicos, que tanto estropean el lenguaj e, han for
mado con él el compuesto intropelvímetro, para desig
nar un instrumento con el que miden la estrechez de la 
pelvis. 

KILI, KILO. Véase QUILI, QUILO. 

META. Tenemos esta preposición griega p.z'td, como prefijo en 
substantivos y adjetivos griegos y grecolatinos, como 
11ietamorfosis, metáfora, metafórico, p.na¡Lóp<pwot<;, p.zta<popcí, 

¡Ls'to.<poptz'i<;, que pronunciamos a la latina- metamorphosis, 
metaphora, etc., y en compuestos técnicos, casi todos subs
tantivos. 

Significa j~mto a, después, en el espacio y en el tiem
po, entre o con; como metatarso = parte del pie 
comprenclicla entre el tarso y los dedos; metanefro (del 
gr. vz<ppd<;, riñón) = riñón definitivo, último de los ór
ganos que se desarrolla .para cumplir la función urina
ria; metaqueta (del gr. zaiT.·~· cabellera), adj. que se 
aplica a las larvas de anélidos poliquetas, etc. Y así: ME· 
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TAblástula, METAgástntla, METAbrusita, niETAclorita, META
génesis, etc. 

MILI. Sólo en voces del sistema métrico decimal, como 11ILigm

mo, MILili tro y MII..Ímetro, tenemos este prefijo, que pro
cede del latín mil/e, mil, con la significación de milési
ma parte . 

.MIRIA. Del gr. p.úpw, diez mil, pi. neutro de p.opio~, innumerable, te
nemos este prefijo en voces del sistema métrico decimal, 
como MIRIAgramo, MIRIÁmetro, i\IIRIAlitro, y en otras, 
técnicas también, como mir-ianto, del gr. U.v Oo;. fl or. Mi
riápodo por m.iriópodo, del gr. p.optÓ1rou:;, -ooo~. 

MONO. Del gr. p. ó·,o~ . que significa único, so lo. Lo tenemos en com
puestos grecolatinos, como monol-ito, monosílabo, de mo
nollthus, monosyllabus; en el híbrido latino monówlo, 
de monocülus, y en compuestos y parasintéticos forma
dos en castellano, ya substantivos, como monomanía 
(p.CivtCI) monoteümo, ( Osó~. dios); m.onografía ("rpcí<pw, escri
bir); ya adjetivos, como ~IONOcotiledón = monocotiledó
neo, MONopétalo, MONOsépalo, etc. 

MULTI. Dellat . 1mtltus, mucho, tenemos este prefijo en compues
tos latinos, adj etivos y verbos, todos eruditos, como 
multiforme, multilátero, 11tultiplicar, de multiformis, 
multilaterus, multiplicare, y en derivados, como 11'Lulti
plicación, de multiplicationem. E n castellano se emplea 
en voces técnicas para formar parasintéticos atributivos, 
como multicelular, multifocal, multinttcleado, de célula, 
foco y núcleo; y algún determinativo objetivo, como m~tl
típara, del lat . . parere, parir. 

NO. Como prefijo lo tenemos sólo en el compuesto nonato, for
mado de la frase latina non natus, no nacido. 

ÜB. Esta preposición latina, que como prefijo asimila la b a las 
consonantes e, F y P, según vemos en occ~wrere oFfende
re y oPponere, y la pierde ante m, como en om.ittere, la 
tenemos en nuesra lengua con las formas ob y o en com
puestos procedentes del latín, como ocurrir, ofender, opo
ner y mnitir, procedentes de los anteriormente citados, 
y en obcecar, obdura.ción, objetar, obligM, observar, etc., 
que proceden de obcaecare; obdurationem, objectare, obli
gare y observare. 

Fuera de los vocablos latinos, no se halla como prefijo 
más que en algunas voces técnicas, con la significación 
de enfrente de, contra, como se ve en OBovoide, y en obli-
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gulado, obpiram.idal, obsutural, etc., de lígula, pirámide 
y sutu ra. 

OMNI. A semejanza ele om.nipotente, del lat . OMnipotentnn, ad
jetivo compuesto de omnis, todo, y potens, que puede, 
hemos formado owmisapiente y ow;nisciente, ele los par
ticipios latinos sapientem y scientem, y también OMNIVi

dente y OMNipresente, no admitidos aún en el Dicciona
rio. Con el mismo valor, pero con la radical del verbo en 
la segunda parte ele! compuesto, tenemos o1nnívo1'0, del 
lat. omni·vonts (vorare); y a semejanza de éste, omnísono, 
de sonar, que tampoco ha adoptado el Diccionario. 

Omnipotencia, procede del lat. omnipotentia; omni
presencia y omnisciencia son derivados de omnipresente 
y omnisciente. 

Otra especie de compuestos ton 01'/Mti son los que tie
nen por segundo elemento un substantivo, como omní
modo, de omnimodus, a semejanza del cual se dice 011'tni
forme, ele forma. 

PAN y PANT. Del gr. mz;, equivalente al latino omnis (véase OMNI), 

que con: las formas r;o.v- y r;o.•1;:- se nos ofrece en los com
compuestos, como •ro.·J-dw.o., panacea; "'N;:-c-'fó>Jo~ (con 
la vocal ele unión o) pantófobo. 

E n la lengua culta forma substantivos y adj etivos 
compuestos o 'Parasintéticos, como pmt01'ama, gr. op ap.o., 

vista; panteismo y panteísta, gr. 02ó c; , Dios; panóptico, 
gr. 0-;;;·nxó;, que se refiere a la visión, etc.; pantógrafo, 
gr. TPci 'f UJ, escribir; pantómetra, gr. ¡1stpov, medida. 

En griego un mismo compuesto tiene a veces las dos 
formas, como ;;:rz•,;:óooq;vc; y -;;;d. ,, ~oq;or;, sapientísimo; porque 
pan no toma la vocal ele unión, regla que deben tener en 
cuenta los médicos que han formado panofobia, que de
bería ser panfobia, y mejor pantofobia, derivado ele 
-;;;o.v"Coq;ólloc; , ya que en griego los substantivos en ·ía deri
van ele los ·adjetivos en os. 

Obsérvese además que los adj etivos como pantófobo 
los hemos hecho esdrújulos, desentendiéndonos ele la acen
tuación griega, la cual, en los casos en que la segunda 
parte del compuesto está formada de 1.m tema verbal, car
ga sobre esta segu111da parte, si el compuesto tiene signi
ficación activa; así, pantofóbos = el que tiene miedo a 
todo, y en la p rimera, si la tiene pasiva, como o.u;:rirpo.cpocr = 
escrito por uno mismo. 



DERIVACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS PALABRAS 635 

. PARA. Preposición griega 7Capci, que tenemos como prefijo en. 
vocablos griegos o grecolatinos, como paralelo, parhe
lio (r), paráfrasis, que proceden de parallelus, 7Caprí1,to<; y 
paraphra!Sis. 

Como prefijo significa al lado, contra, y lo tenemos 
en vocablos técnicos, compuestos o parasintéticos, como 
paraselene y parámetro, del gr. crs),1Í•rr¡, luna, y púpo'l, me
dida; f:'aracronismo, del gr. J.pÓ•i?<;, tiempo, etc. 

PARA. Esta preposición castellana no la vemos más que en los 
compuestos parapoco y parabien, formado el primero de 
la frase complementaria para poco, y el segündo de la 
oración para bie1~ sea. 

PEN, del la.tín paene, casi. Sólo en el substantivo penumbra. del 
lat. ttwtbra = som.bra, y en península y penúltimo, ele ks 
latinos paeninsula y paenultimus, vemos este prefijo en 
nuestra lengua. 

-PER y también POR. Con estas dos formas tenemos en nuestr1. 
lengua la preposición y prefijo latino PER, como vemos 
en perforar, perdurar y Porfía, de perforare, perdurare 
y perfidia. Como prefijo significa por co11tpleto, del todo, 
significación que añade a las voces simples a que se une 
en los ·pocos compuestos que forma en castellano, como 
los verbos PERcatar, PERdonar y PERftmtar (del lat. fu
mare); el adjetivo PERÍnclito, y los substantivos perfil y 
PERfolla, de los latinos filum y folia. También en los pa
rasintéticos perfoliado y perfoliata, convertido éste en 
substantivo. 

Toma la forma POR en los compuestos porqtte y por
qué; en PORmenor, ¡ PORvida!, PORvenir, y en el parasinté · 
tico pordiosear, ele la frase por Dios. El mismo origen debe 
tener el peri, de peripuesto, y el pro, de PRomedio. 

Con significación despectiva lo tenemos en PERjurar, 
clellat .. perjurare. Los químicos lo emplean en su nomen
clatura para designar los cuerpos compuestos que tienen 
el mayor número posible de átomos del simple que entra 

,....,.....----

(r) La h de pad1elio, lo mismo que la de pe·rihelio, responde al es
píritu áspéro que lleva en griego el simple ~~to<;, sol, del cual se forman 
aquellos compuestos; pero podría omitirse por lo mismo que le o~piti
mos en hexaedro y poliedro, voca•blos en que concurre la misma cir~ 
·cunstancia que en aquéllos, por .ser compuestos de eapa, cara. Lo mejor 
,sería uniformar la grafía de estas voces. 
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en su formación: como PERborato, PERbrorn~wo, PERóxido, 
etcétera. 

PERI. Del gr. ""Pi, que procede del mismo origen que el latín 
per, lo tenemos en substantivos y adjetivos grecolatinos, 
como período, periplo, de periodus, perlplus ; periódico, 
peripatético, de periodicus, peripateticus ; o griegos, como 
perifrástico, perigeo, de ;cspt<ppa.n t%Ó~, T.sp ipov, y también 
en formaciones nuevas. 

Significa alrededor, por todas partes, como se ve en 
periantio y perigonio, parasintéticos de lo;; gr. a.~ o o~, flor, 
y -yó~o~, semen, etc. 

Por analogía con perigeo, hemos formado perihelio 
(de ~l,to~ , sol). 

Es expletiva en perineumonía = neumonía = gr. 
ílVtO p.O'IÚJ.. 

POLI. Del gr. ;co),ú, equivalente al latino 1wultus (véase 11/1/,Ulti) , te
nemos este prefijo en voces procedentes del griego, ya 
adjetivos atributivos, como poliedro, policromo, ;coMsopo~, 
;co/,ú%po> p.o~; ya determinativos, siendo la segunda parte un 
radical verbal, como poligrafo, r.ol,uw:i'!'o~, ya derivados de 
los anteriores, como poligrafía, rroi,u-¡pw¡;la., poliarquía, de 
;;oi,ua.pz ia.. E n castel!ano se usa en lenguaj e técnico, for
mando parasintéticos; ya adjetivos, como polipétala, po
lisépalo , polivalvo, de pétalo, sépalo y valva, ya substanti
vos, como politeista y politeismo, de Osó~, Dios; poliuria, 
de oupov ' orina, polinomio, VÓfJ.O~, división, etc. Tiene si
nónimos en mult·i, como policéfalo = al híbrido m~dti
céfalo. 

POR. Véase PER. 

1·os y POST. Del latín post, adv. y prep. , que significa después, de
trás, y que tenemos como prefijo en compuestos latinos, 
corno posponer, de POST poner e; en parasintéticos, como 
postergar, Cle postergare, y en derivados, como pospositi
vo, de postpositivus. E n castellano lo tenemos en algunos 
pocos vocablos; como en los compuestos Pospierna, POS

f echa, Pospelo, POSTdata, POSTfijo~ y en los parasintéti
cos, postdihn,iano y postónico, ele diluvio y tono. Tomó la 
forma pest, en pestorejo, de post auriculam; y pes, en 
pescuezo. 

l'RE. Del prefijo latino prae, como vemos en preceder, precaución 
y P·1'eclaro, de praecedere, praecautionem y praecla·rum. 
Forma en ·nuestra lengua algunos compuestJo·s, verbos, 
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nombres de acción y adjetivos, con la significación de 
antelación, Prioridad o encarecimiento que añade a la del 
vocablo simple. Así: Verbos, PREdetenninar, PREdispo
ner, PREdowtinar, PREfijar, PREsuponer. 

NoMBRES DE ACCIÓN: predilección (lat. dilectionem), 
~REdisposición, PREdominio, PREfloración, PREfoliación, 
PREs~tposición. 

ADJETIVOS: predilecto (lat. dilectus), PREinserto, y el 
parasintético preliminar, del lat. limen, inis. 

PRETER. Sólo en los vocablos latinos preterir y pretermitir, de 
praeterire y praetermitere, y en algunas voces. técnicas, 
como PRETERnatural, PRETERgeneración y PRETERvérte
bra, vemos este prefijo, con la significación de fuera de. 

PRO. Del lat. p1•o, que significa delante, por, en ve·z de, y que te .. 
nemos en nuestra lengua en compuestos latinos, como 
proponer, procurar, procónsul, pronombre, etc., de pro
ponere, procurare, proconsulem, pronom!nem, y en al
gunos, muy pocos, castellanos; ya verbos, como PRopasar, 
los ants. PROsuponer y PRovagar, y los parasintéticos PRO
fazar, de faz, y prohijar, de hijo; ya substantivos, como 
PROnuncio, PRotutor y el abstracto PRoPartida. 

De esta preposición, y también de per, procede la nues
tra por; pero es de notar que los contados compuestos que 
tenemos con por, si exceptuamos el ant. -porhijar = mocl. 
prohijar, corresponden al por del latín pe?•. 

De la misma p1;eposición, en su1 forma latina prod, y en 
la significación que tomó en compuestos como prodesse, 
procede el castellano pro = provecho, que vemos en PRO·· 
ho11~bre y en pROcomún. 

El vulgo suele confundir este prefijo con pre, y así 
dice PREnunciar por PROn~mciar, como antiguamente se 
elijo PROsuponer por PRES~tponer. Prae, en su origen, es 
el caso locativo ele pro, y se distingue en la significación, 
como puede verse en los co.mpuestos procedere y prae
cedere, de donde proceder y preceder; proscribeJ·e y prae
scribere, de donde proscribir y prescr-ibir; proviclere y 
proevidere, de donde proveer y prever; provenire y prae
venire, ele donde provenir y p1·evenir, etc., en algunos ele 
los cuales pre · es sinónima ele ante, como preceder = 
anteceder; prever = antever, p1·epone1· = antepone?·, en 
su segunda acepción . 

PROTO, del gr. 1rpum~, primero. Tenemos este adjetivo como pri-
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mera parte de un compuesto en los substantivos griegos 
prototipo y protocolo, de orpw;:ó·tuoro~ y orpw•ÓzoAAov, y desig
na•nclo preeminencia o superioridad, ya en el tiempo, y« 
en categoría, en los compuestos castellanos PROT0111ártir, 
PRO'l'Oalbéitar, PRO'l'Onotario, etc.' También, en la nomen
clatura científica, en PROTocloruro, PROTóxido (óxido), 
PROToplas11W, PROTOvértebra, PROTOnema, del gÍ·. vr¡p.a, 
hilo, filamento, etc. 

QUILI, QUILO. Sólo en voces del sistema métrico decimal, como 
QUILogramo, QUILolitro, QUILÓmetro, que también se es
criben con h, l~ilogramo, etc., tenemos este prefijo, tomado 
del gr. xt),•.oo. mil. Toma la forma quili, en QUILiárea. 

RE. Procede del latino RE que, con esta forma y con la más an
tigua ele RED, lo tenemos en castellano en vocablos lati
nos, como refregar y refracción, de refricare y refractio
nem; redargiiir y redención, ele redargue.re y redemptio
nem. 

En nuestra lengua se emplea mucho, pero sólo en la . 
forma RE, para formar compuestos y parasintéticos, así: 

1.0 .VERBOS COMPUESTOS. En ellos denota: 
a) rMovimiento hacia atrás o en sentido contrario al designado 

l)Or el verbo simple, como en REbotar, REbatir, REtornar. 
También en los nombres de acción, como REacción. 

b) Reiteración o repetición, como en REagravar, REarar, REatar, 
REaventar, REbMttizar, REcaer, REelegir, RElimar, REimpri
mir, REttntar, etc. 

e) La suma de las· dos significaciones anteriores, o sea: reite
ración, pero en sentido contrario al indicado por el verbo 
simple, y, por tanto, volver una cosa a su estado ante
rior; como en REconquistar, REaportar; REanimar, RE

avivar, REedificar, REhabilitar, REembolsar, etc. 
d) Refuerza la significación del simple, como en REalzar, RE

mna1', REconcomerse, REsa'ber, RE.wplar. 
e) A veces es expletiva, como en REdoblar, REduplicar (la t. re

duplicare), recomendar, que ha substituíclo al ant. co
mendar, etc. 

f) J úntase con verbos ya compuestos, como en REco1we11Í1', RE

concomerse, y también con verbos latinos, como en re
medar, de re + imitare; regodearse, ele re + gauclere. 

2." VERBOS PARASINTÉTicos. Fórmanse éstos ele substantivos y 
aclj etivos, y denotan la reproducción o imitación del ob
jeto designado por éstos o ele alguna de sus propiedades, 
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como reb01nbar = sonar como una bomba; rech~nar = 
sonar como las chinas, y así, re111,0linar, rebalsar, 1'eblan
dece1', refrescar, · regolfa1', etc. 

J. 0 ADJETIVOS Y SUBSTANTIVOS COMPUESTOS: a) Refuerza la sig
nificación de los simples, en reviejo = muy viejo; re
agitdo = m.uy agudo; re bisabuelo = tatarabuelo, 1'ebis
nieto = tataranieto, etc.: REdol01', REgordete. A veces es 
expletiva, como en recancamusa. . 

b) Con algunos substantivos denota un objeto semejante al 
designado por éstos, y que en cierto modo les sirve de 
complemento, como REbotica, REcámara, REcocina, etc. 

4. 0 ADJETIVOS PARASINTÉTICOS. N o conocemos más que redo
mado y redomón, de re y domar. 

·s.o Se combina con el prefijo en, en reemplazar, de re+ en+ 
plaza; y con ES, formando el prefijo RES. 

REs. Procede de la unión de los prefijos RE + ES, y lo tenemos 
como expletivo en algunos verbos, como REsquebrajar = 
esquebrajar= quebrajar; equivale a des, en otros, como 
REspeluzar = espeluzar = DEspeluzar; REsquitar, · ant. 
= DEsquitar, y al simple es en alguno, como resfriar = 
ant. esfriar, de ex + frigidare. A veces atenúa la sig
nificación del simple, como en RES,quebrar, RESquemar, y 
denota encarecimiento en RESguardar. 

Rescatar, del lat. captare; rescontrar, parasintético de 
contra o escontra; 1·espingar es igual en portugués, y en 
ital. respingere. También el substantivo RESqtúcio. N o 
se confundan con éstos los que como 1'espigar (re + es
pigar, lat. spica ·e) , restablecer (re + establecer, de esta
ble), etc., son sólo cotnpuestos de re, porque en ellos la 
sílaba es pertenece al radical del segundo elemento del 
compuesto. 

RETRO. Procede este prefijo del adverbio latino RETRO, compues
to de re, y significa hacia atrás, significación que añade a 
los verbos simples a que se une, como se ve en retroce
der y retrogradar, de retrocedere y retrogradare. Forma 
en ·castellano algunos verbos, adjetivos y substantivos 
compuestos, y denota: 

a) Que la significación del compuesto anula en cierto modo la 
del simple, verificada en tiempo anterior, como en 1'etro-
71ender = volver el . comprador una cosa al mismo de 
quien la compró; y así RETROcesión, RETROventa, RETRO
vendición. 
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b) Que la acción del simple se ejerce sobre lo · pasado, como 
en RETRoactivo, RETRospectivo (parasintético, de specta
re), o se finge en lo pasado: RETROtraer, RETRotracción. 

e) Contrapone una parte del objeto al todo, como eú RETRO

guardia o un objeto a otro igual, como en RETRopilastra. 
Toma la forma reta en RETAg1wrdia y RETAguarda ... 
Formas vu:lgares son redropelo y sus variantes re

dopelo y rodapelo, compuestos en que significa contra. 
SATIS. Lo tenemos en algunos compuestos, como satisfacer, sa

tisfacción, satisfactorio, satisdación, todos latinos, de sa
tisfacere, satisfactionem, satisfactorius, satisdationem. 

SE y SED. Con estas dos formas tenemos este prefijo que denota 
separación, en voces procedentes del latín; como seducir, 
sepera.r, sedición, etc., de SEd$tcere, sEparare, SEDitio

nem; pero no en compuestos castellanos. 
SEMI. Prefijo latino que con la significación_ de 1nedio o casi lo. 

tenemos en substantivos y adjetivos, tomados del latín, 
como semicírculo, semiforme, de semicirci:ilus y semifor
mis; y en bastantes compuestos castellanos; v. gr.: SEMI

esfera, SEMicircunferencia, SEMieje; SEMidiós, SEMidiosa; 
SEMidormido, SEMidifunto, SEMiviv o, SEMitransparente, 
etcétera. Con algunos nombres de animales denota seres 
fantásticos que tenían una mitad de hombre, así : SEMica

brón o SEMicapro, en lat. semicaprum, y SEMidragón. 
· SESQUL Tenemos este prefijo en substantivos y adjetivos lati

nos, como sesquim,odio y sesquipedal (de sesquimodius y 
sesquipeclalis), y en compuestos castellanos formados a 

·imitación ele éstos. En los compuestos substantivos aña
de la significación de medio a la unidad designada por 
el simple, así: sesquihora = hora y media. Unido a un 
ordinal, significa la unidad más una fracción cuyo nume
rador es la unidad misma y el denominador el número or
dinaL Así, sesquitercio = uno y un tercio; sesq$tiquinto 
· uno y un quinto. 

SIN (r). Esta preposición, procedente de la latina SINE, sólo se ve 
como prefijo en el adjetivo smv e·rgüenza, y en los subs
tantivos SI Nnúmero, SINrazón, SI Nsabor. y el ant. SINjus
ticia = mod. injusticia. 

En la forma latina se halla en el substantivo sinec$tra, 
formado ele la frase latina sine nwa = sin cuidado. 

SIN (2), del gr. oú·J, del mismo origen y significación que el la
tín cum, castellano con, tenemos este prefijo en compues-
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tOs grecolatinos, como sinopsis, sinalefa, o sólo griegos, 
como sinartrosis, sincronismo. Ante b y p, cambia la n 
en m, como vemos en símbolo y simpatía, de los gr. lats. 
symbólum y sympathia. 

En nuestra lengua forma pocos compuestos; pero se 
halla en sínquisis, del gr. zúcrt~ y en el parasintético sino
via, del lat. ovum, gr. wóv. 

so. Véase SUB. 
SOBRE. Esta preposición, forma vulgar ele la latina super, la em

pleamo~ como prefijo en la formación de verbos, adjetivos 
y substantivos compuestos, con las siguientes acepciones: 

I.° CoN VERBOS. a) Aumenta la significación del simple, ya en 
sentido absoluto, ya en sentido comparativo. En el pri
mer caso equivale a mucho o con e,'rceso, como en so
BREalzar, SOBREabundar, SOBREa1'iadir, SOBREcargar: en 
el segundo, a más, . como en SOBREexceder, SOBREpujar, 
SOBRESalir. Esta misma significación tiene en SOBRE
entender. 

b) Denota que la significación del verbo simple recae sobre un 
objeto que generalmente es efecto de la acción del mis
mo : como SOBREse.mbrar = sembrar sobre lo ya sem
brado; y así SOBREsolar, SOBREedificar, SOBREPoner, so
BREscribir, ele escribir; o que ha sufrido ya la acción del 
simple, como en SOBREasar. 

e) Expresa tiempo posterior, .o sea después, en SOBREvenir, 
SOBREvivi1·; y como sub, acción repentina en soBREsal
tar, SOBREcoger. En SOBRESa.na.r, restringe la significa
ción del simple. 

Nótese también sobreaguar, ele agua, único parasin
tético que forma este prefijo. 

2." CoN ADJETIVOS. Es menos usada, y equivale a más que, 
·como en SOBREagudo, SOBREesdrújulo, SOBREhumana, y 
también en sobrenat~tral, ele! lat . supernaturalis. 

3.° CoN SUBSTANTIVOS. a) Denota un objeto al que conviene 
como complemento la frase formada por la preposición 
y el nombre simple, y que, por tanto, se halla, pone o 
coloca encima ele éste ; como SOBREcama, SOBREcalza, 
SOBREcopa., SOBREclaustro, SOBRECejo, SOBREca.rta., SOBRE
lecho; y lo mismo en SOBREca1'ia, SOBREmano y SOBREten
dón. Denota tiempo en SOBREparto. b) Expresa un obje
to ele la misma especie que el denotado por el nombre 
simple, y que se halla encima de éste, o le es superior, 

43 
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como SOBREdiente, SOBREflor, SOBREcincha, SOBREnombre, 
SOBREsello, SOBREfaz, SOBREprecio, SOBRECédula, SOBRE
suelo; soBREjuez y SOBREdezntero. e) Contrapone parte 
al todo designado por el simple, en SOBREtarde, y denota 
exceso en SOBREaliento. 

4.° Forma también los. adverbios SOBREmanera y SOBREsano. 
Cuando el simple empieza por vocal no se contrae con 
ésta la final del prefijo; v.gr.: sobrEAlzar; pero si aqué
lla es e puede verificarse la contracción; así, sobrEEXcitar 
y sobrExcitar, sobrEEntender y sobrEntender; sobrrmx
'cecler y sobmxcecler, sobrEEsdrújulo y sobrEsdrújulo; 
pero sobrEscribir. 

soN. Véase sun. 
sos. Véase sun. 
SOTA y SOTO. Procede este prefijo del latín subtus, preposición 

derivada de SUB, y que como· ésta significa debajo. En 
latín no forma compuestos. En castellano toma la forma 
soto en el compuesto sotoministro = SOTA11'Linistro; y sota, 
en · SOTAcaballerizo, SOTAcochero, SOTAcómitre, etc., de
signando como sub, r .0 a, cargo u oficio subalterno al 
denominado por el nombre simple. En otros substanti
vos, como sOTAbanco, SOTAbasa, designa, como sub, !.

0 b, 
el objeto que se halla debajo del indicado por el sim
ple. Nótese sotavento (la t. ven tus) = costado ele la nave 
opuesto al barlovento. 

su. Véase SUB. 
suB. Preposición latina que en compos1c10n asimila su conso

nante final a la inicial del vocablo con que se une, si éste 
comienza por e, G, P ó F; como vemos en sucurrere, suG
gerere, surpMtare y suFfrenare, ele donde proceden so
correr, sugerir, soportar y sofrenar; la conserva inva
riable o la asimila ante M ó R, como en suBmittere y suM
mitere, someter; SUB1'idere y SUR1"idere, soNreír; pierde 
la b ante sr, 'como en suspirare, suspirar, y se reduce a 
sus ante ci, como en suscitare, suscitar; ante P, como en 
suspendere, suspender, y a veces ante t, como en susti
nere, sostener (r). Ante otras consonantes queda inva
riable, como en suBscribere, SUBscribir y suscribir; SUB-

(r) También en el castellano sustraer, de tr"aer, mejor que la forma 
erudita substraer. 
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levare, soLevar. Por efecto de las leyes de la fonética 
latinocastellana, toma esta preposición en nuestra len
gua las formas SUB, su, sus, so, sos y soN, como se ve 
por los anteriores ejemplos; y también, aunque más ra
ramente SOR, SA, ZA y CHA, según vemqs en SORrnigrar, 
de submigrare ; sAhum.ar, ele suffumare ; ZAhondar, ele 
sub + fundare , y CHApodar, ele supputare. 

Significa bajo, debajo de, en sentido recto o figura
do, y forma substantivos y verbos compuestos, y verbos, 
adj etivos y algún· substantivo parasintéticos. Así: 

1: .0 SuBSTANTIVOS : a) Lo mismo que contra, denota que la per
sona o cosa designada por el compuesto ocupa lugar o 
grado secundario respecto de la denotada por el simple, 
como se ve en los siguientes ejemplos: suBalcaide, suB
brigadier, suBclase, suBclavero, SUBC0111,endador, SUBins
pector, suBintendente, suBteniente, socha-ntre, sofla.ma. 

b) Un objeto que se halla debajo del designado por el nombre 
simple, como en subsuelo, sobanda, soba.rba, solapa, so
baco (sub-brachium) sopeiia; pero sopapo = golpe que 
se da con la mano· en el papo. 

Distinta es la significación ele los compuestos soca.pa 
y socolor, formados ele las loctuciones so capa y so color. 

2.0 VERBOS COMPUESTOS. En éstos denota que la acción del sim
ple se efectúa ele abajo . hacia arriba o en lugar inferior; 
y también acción secundaria, atenuada o furt iva respec
to ele la significada por aquél, como se ve en los siguientes 
ejemplos: 

·a) Con suB: suBentender, suBsanar, sunsegt~irse, suBarrendar, 
suBordinar (Jat. ordinare); pero suBraya.r. 

b) Con so: soa.sar, socalzar, socavar, sojuzgar, sole71antar, so
livia-r (del la t. levigare), sofreir, ant. sosa cm- y solivian
tar, derivado ele soliviar. 

e) Con SON : SONre·í·r, soNsacar. 
-d) Con soR: sonnigrar, ele submigrare, y soRprende?'. 
e) Con SA: sahumar, ele suffumare; y 
f) Con ZA: zahondar, dellat. fundare, y zabttllir, ele subbullire . 
.3.0 VERBOS PARASIN1'ÉTICOS. Derivan casi todos ele stllbstanti-

11 vos, como sonr·isar, som-oda?'se, sonrosar, ele risa, lat. rota, 
rueda, y rosa; sobarcar, sobrasar, el ant. so braza?' sofal
dar, soflam.ar, som01·guja.r, soterrar y sopuntar, del lat. 
brachium, y ele brasa, brazo·, falda, fl ama, lat. mergulus, 
tierra y punto. Sonroja?', del adjetivo rojo. 
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4." · ADJETIVOS. Son todos parasintéticos; así los latinos subcu
tánti o y sublwnar, de subcutaneus y sublunaris, como los 
castellanos, subclavio, submaxilar, subranquial y subma-
1'ino, dellat. cla.vis, maxila, branquia y mar. 

5.0 Substantivos: socollada, de cuello, y no sé si algún otro. 
SUBTER. Preposición y adverbio latino, que significa debajo y que 

sólo tenemos como prefijo en subterf-ugio, dellat. subter
fugium. 

SUPER. Preposición latina, que tenemos como prefijo en nuestra 
lengua en compuestos eruditos tomados del latín, como 
los verbos superabunda?-, superponer, etc., de superabun
dare y supenponere; los adjetivos superable y superfluo, 
ele superabilis y superfluus, y los substantivos superabun
dancia y su.perstición, de superabundantia y supersti
tionem. 

En nuestra lengua forma muy pocos compuestos; en 
el Dicciona'rio sólo tenemos los adjetivos SUPERdomi
nante y SUPERfino y el substantivo SUPERintendente, en 
todos los cuales tiene la significación de sob1'e en el sen
tido de preeminencia o superioridad. Supervivencia, su
perintendencia y otros, son derivados. 

SUPRA. Preposición latina, derivada ele SUPER, y que con la sig
nificación de sobre, encima, tenemos en vocablos técnicos,. 
casi todos adjetivos parasintéticos que denotan que el 
substantivo al que se refieren se halle colocado· encima 
del designado por el nombre primitivo : como sttpracla
vicular, situado encima ele la clavícula; y así s·•tpraacro
mial, supracostal, suprap~tbiano, etc., d eacromion, cos
ta = costilla, y pubis. Dícese supraescapttla.r y supraes
pinoso, de escá¡ptllla y espina; y mejor suprascapular y 

supraspinoso, del lat. scapula y spina. También se halla 
el substantivo supraspina (del lat. spina). 

sus. Véase suB. 
TRANS. Preposición latina que em,pleada como prefijo perdía la 

s ante voces que empiezan por esta letra, como en TRANS

cribere, TRANScribir y TRASCribir; TRANScendere, TRANS

cender y TRAScender. Podía perder las letras ns ante las 
consonantes D, ;, L, i\[ y N, como en TRANSd~tcere y TRA

d~tcere, TRAducir, TRANsjectus y TRAjectus, TRAyecto; 
TRANSlationem y TRAlationem, TRANslación y TRASlación; 

TRANSmÍtte·re y TRAmittere, TRANS?nitir y TRASmitir; TRANS

montanus y TRAmontanus, TRANS11Wntano y TRAmontano; 
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TRANSnominationem y TRAnominationem, TRANsnomina
ción. Ante las demás consonantes y también ante vocal, 
persistía íntegra: TP.ANsf~mdere, TRANsfundir y TRAsfun
dir,· TRANsponere, TRANsponer y TRAsponer; TRANsalpi
nus; TRANSalpino y TRASalpino. 

En castellano la tenemos entera en los compuestos 
cultos, lo mismo latinos que castellanos, como• TRANsbor
da?' (de bordo); y pierde la n, conforme lo pide la evolu
ción fonética, en los vulgares como TRAsbordar. Así que, 
según se ve en los ejemplos anteriores, se nos ofrece con 
las fot•mas tmns, tran y tra en compuestos latinos o cul
tos, y con la forma tras en los vulgares. 

En composición significa del otro lado, a través de, 
después. F_orma verbos y substantivos compuestos, y ver
bos y adjetivos parasintéticos, con las siguientes significa
cwnes. 

1.0 VERBOS COMPUESTOS. En éstos denota: 

-a) Que la acción del verbo simple recae de nuevo sobre el 
efecto o resultado de la misma, pero en distinto lugar, 
com.o en TRAsplantar = plantar tlln vegetal en sitio dis
tinto del en que está plantado, y así 'rRANSC?'ibir, TRANS
portar, etc. ; o posteriormente, como en TRAspeinar = 
volver a peinar ligeramente lo que ya está peinado. En 
este sentido viene a equivaler a re, como vemos en TRAS
tejar = REtejar. La misma significación debe verse en 
TRAstra.bnrse. 

b) Acción a través de un objeto; ya sea la designada por el 
verbo simple, ya otra que viene a denotar el compuesto, 
como en trasver = ver a través de una cosa; transpi
ra-r (del la t. spirare) = pasar los h um.ores. .. a través de 
los poros ele la piel. Y así TRASmúw.r, TRAspasar, TRAS
pintarse. 

e) Que la acción del verbo simple se verifica imperfectamente , 
como en TRAs oír, TRAsquilar (ele esquilar) o que excede 
los debidos límites, como en TRASloar. 

d) Equivale a contrn en TRAseñalar. 

e) Con otras significaciones se ve en TRAStMnar, TRAStrocar, 
TRASfttmbar, TRASverter, TRAsudar, TRASechar (del la t. as
sectari), TRANsfregar y TR.A.smatar. 

2.0 VERBOS PARASINTÉTICOS. Se forman todos de substantivos, 
y, en el concepto completo que designan, entra el substan-
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tivo como complemento circunstancial, ya doble, ya sen
cillo. Así: 

a) El substantivo simple denota el punto de partida (desde) y 
el término (a) de la acción del verbo, como en tra-nsvasar
= mudar un líquido de un vaso a otro vaso; y así, trans
bordar, translinear, transterminar y translimitar, de bor
do, línea, término y límite. 

A veces es complemento directo interno, como entran
substanciar. 

b) El substantivo simple denota el medio a través del cual o 
durante el cual se verifica la acción del verbo, como en 
trasvenarse, tJ'ash·uJ1W1', transmontar y trasnochar, de 
vena, lat. humus, tierra, monte y noche. Y trasladando la 
significación al agente, trasvinarse, de vino, y traslum
brar, de lumbre. 

e) Significa detrás en trascartarse y trasconejMse, de carta y 
coneJO. 

N ótense además trashm1-brar, traspintar y translapar. 
3: SuBSTAN'l'Ivos COMPUESTOS: En la formación de éstos en

tra el prefijo con la significación de detrás o desp~tés, y 
los compuestos designan objetos a los que conviene la 
significación de la frase formada por el prefijo y el 
nombre simple : como trascoro = sitio detrás del coro, 
tras·udor, sudor que viene detrás o después de algún te
mor o congoja; y así TRASalcoba, TRAScocina, TRAScorral, 
TRAStienda, TRAScuarto, TRAscantón: también tra-smano y 
traspié. Con esta significación equivale a veces a contra; 
así, TRAspilastra = CONTRApilastra, y a · re, TRAscocina 
=REcocina. 

Nótese también trasmallo, en sus dos artículos, y tra-s
t?'ás. .. 

!'f-.0 ADJETIVOS PARASINTÉTICos. Tenemos el latino transalpino, 
de transalpinus, y los castellanos trashoguero, tra-sijado 
y tra-sojado, transatlántico y transpirenaico. 

5.° Forma también los adverbios compuestos TR.Asanteanoche, 
TRASanteayer y TRASmaiiana. 

Tenemos tras por el numeral tres, en trasaiiejo = 
tresafíejo; trasdoblar y tmsdoble = tJ'esdoblar y tresdo
ble; y también en transnieto y trasnieto = tresnieto = 
tataranieto; tJ'ansbisabuelo y tmsbisabuelo = tatarabue
lo; transbisnieto y trasbiznieto = tataranieto, los cuales 
pueden explicarse, ya por confusión de tras con tres, ya 
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por la composición con tras, en el sentido de detrás o 
después. 

TRES. Véase TRI. 

TRI. Prefijo latino y raíz de la que se formó en esta lengua el 
numeral tres, lo tenemos en voces procedentes del latín, 
como tricorne, tridente, triángulo, trébol, etc., de t ricor
nis, tridentem, triangulus, trifolium. 

Lo que hemos dicho de BIS, puede decirse ele tri, mu
tatis mt:utandis, o sea que significa t1'es en parasintéticos 
atributivos, ya adjetivos, como trilítero, del latín littera, 
letra; TRIRrectángulo, etc., ya substantivados, como tri
ciclo, del gr. :mzi-o:;, círculo, rueda; tricornio, de cuerno, y 
lo mismo en trió,,..ido y trisulfuro. 

E n t1·illón significa que el substantivo simple 111-illón 
se ha tomado tres veces por "factor. 

Con la forma tres, lo tenemos en TREsabJ.telo y '!'RES

nieto. También en tresdoblar y tresdoble = triplicar y 
triple, y'en el aclv. trestanto =tres veces tanto . · 

ULTRA. Preposición latina que significa del lado de allá, lo opues
to ele citra; y la tenemos en los compuestos ·ultrawwr, UL

TRApuertos y ULTRAtumba, y en los adjetivos parasinté
ticos ultrMnontano, ele monte; ultrawtundano, de mun
do, etc. Con algunos adjetivos forma compuestos en la 
lengua usual, denotando grado superior al superlativo, 
como ULTRArrevolucionar·io, ULTRArrealista. 

UN I. Del numeral uno, lat. unus, fo rma adjetivos parasii1téticos, 
atributivos, como uniforme y ttnicolor, ele los latinos uni
formis y unicolorem; y los ca.stellanos unilateral, uni
personal, unisexual, univalvo, etc., del lat. latus, eris, y 
de persona, sexo, valva. Unicornio, ele ctterno (lat. uni
cornis), se usa sólo como substantivo. 

En uniforme y unísono, significa n'Lismo; y en unigé
nito, lat. unige nitus, solo. 

Lo tenemos también en el verbo unificar, del lat. uni
ficare. Uniformar y univocar, con derivados ele uniforme 
y univoco. 

VI, VICE, VISO y VIZ. Del latín vix, vicis, que significa vez. En 
el latín de la decadencia formó algunos compuestos, como 
vicecom.es, acusat. vicecomltem, ele donde vizconde. Sólo 
se junta con nombres de cargo u oficio, y denota que la 
person2. designada por el compuesto tiene las veces o au
toridad ele la indicada por el nombre simple, como en VI-
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CEALwtirante, VICEcanciller, VICEcónsul, VICErrector, et
cétera. 

Tiene la forma vi, en VIrrey, VIrreina, VIrreino y 
VIrreinato; viz, en VIZConde, y viso en los ants. vrsorrey, 
vrsorreina, . vrsorreino y VIsorreinado. 

Resulta de lo dicho en los párra.fos anteriores, que los 
sub)stantivo.s compuestos pueden formarse: a), de dos 
substantivos: bowmanga; b), de dos adjetivos: clarosc~t-
1'o; e), de substantivo y adjetivo: aguardiente; d), de 
adjetivo y substantivo: vanagloria; el adjetivo puede 
ser numeral cardinal, 1nilhojas, y el substantivo llevar 
una preposición: milenrama; e), de dos o más verbos: 
vaivén, C01'revedile, o uno repetido: bullebulle; f), de ver
bo y substantivo: rompeolas, po1'tafusil; el substantivo 
puede llevar un adjetivo que lo determine y callarse: sie
televar,· g), de pronombre y verbo: quehacer; h), de adver
bio o adjetivo en función adverbial y verbo: bienestar, 
malestar; i), ele verbo y adverbio o locución adverbial: 
tornatrás, cenaaoscuras; j), ele adverbio y nombre de ac
ción, bienandanza; !?), de una oración o fraEe : nomeol
vides, coranvobis; l), ele prefijo y substantivo. 

Los substantivos parasintéticos son en corto número; 
pero pt11eden citarse los formados ele substantivo y ver
bo, como manicuro, y los de substantivo y adjetivo, como 
ropavejero, que más bien son adjetivos substantivados. 
De pronombre y verbo es s~ticidio, formado a imitación 
ele hMnicidio, del lat. sui, ele si, y caedere, matar. 

Los adjetivos compuestos se forman: a), de dos ad
jetivos : tontivano, tresalvo; b), de substantivo y adjetivo; 
ojinegro; algunos usados sólo como substantivos; papial
billo; e), de prefijo y adjetivo: inexpresivo. 

Los parasintéticos son en mayor número que los subs
tantivos, y se forman: a), de dos adjetivos: dieciseisavo; 
b ), ele dos substantivos: anquia111iendrado, cachic1,terno; 
t), de adjetivo y substantivo: cincomesino; d), ele subs
tantivo y raíz verbal: sonámbulo; e), ele prefijo y subs
tantivos: ahombrado, encapado. 

Los verbos compuestos pueden serio: a), ele adverbio o 
adjetivo y verbo, como bienquerer, cultiparla7'; b ), ele 
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substantivo y verbo, como rna11~parar; e), de prefijo y 
verbo, como convivir. Los parasintéticos se forman: a), 
de dos substantivos, como mancornar; b), de prefijo y 
substantivo, como endulzar. 

JosÉ ALEMANY. 




