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el grado de fuerza con el que se pronuncia una sílaba y el que la dota de prominencia 

con respecto a otras limítrofes. Se denomina entonación la línea o curva meló-

dica con que se pronuncia un enunciado. En esta se reconoce una serie de formas 

recurrentes, llamadas patrones melódicos.

1.3 Unidades morfológicas

La morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las pala-

bras, las variantes que estas presentan y el papel gramatical que desempeña cada 

segmento en relación con los demás elementos que las componen. Se suele dividir 

en dos grandes ramas: la morfología flexiva y la morfología léxica, y según la 

perspectiva adoptada se distingue entre morfología sincrónica y morfología 

diacrónica.

1.3.1 Morfología flexiva

Estudia la morfología flexiva las variaciones de las palabras que implican cam-

bios de contenido de naturaleza gramatical con consecuencias en las relaciones sin-

tácticas, como en la concordancia (Ellos trabajan) o en la rección (para ti). El 

conjunto de estas variantes constituye la flexión de la palabra o su paradigma 

flexivo.

1.3.1a El número en los sustantivos y los pronombres proporciona información 

cuantitativa sobre las entidades que se designan (casas, ideas), pero el de los deter-

minantes (los, esos), el de los adjetivos (altos, libres) y el de los verbos (Los pensa-
mientos vuelan) solo está presente por exigencias de la concordancia. El género de 

 !"#"$"%&'%()!"#*#+,!'!-.,/"#+,!+!,0(!'&#('1!,-&0(2'#"(3'(40&%()&#/'#& 3$'!"#0&-

sos (escritor / escritora), pero no es propiamente informativo en otros muchos sus-

tantivos (cama, árbol), y tampoco en los determinantes y adjetivos. La persona es 

una propiedad de los pronombres personales (yo, tú, vos…) y de los posesivos (mi, tu, 
nuestro…), que también muestra el verbo en la concordancia (Tú sueñas).

1.3.1b# 5()/,"&"#,/ &0(!'/"#"('%60%(0&"#"/#+!'/'#7/#-&'(4/"%!#/'#3,&'#'8-/,!#7/#

 /'3$&"#+!,# &#9/:(2'#7/#caso, pero en español esta ha quedado reducida al paradig-

ma de los pronombres personales. Así, el pronombre yo aparece en el caso recto 

o nominativo, que corresponde típicamente al sujeto; el pronombre mí (caso obli-

cuo) está restringido a los contextos preposicionales: detrás de mí, acordarse de mí, 
para mí. Cuando es complemento directo, adopta la forma de acusativo me, y si es 

complemento indirecto aparece en la variante de dativo, que coincide con la de 

acusativo en el pronombre de primera persona del singular, pero no en otros: Lo leí; 
Le entregué las llaves.

1.3.1c# ;"#/:0 $"()&#7/# !"#)/,.!"# &#9/:(2'#7/#%(/-+!<#&"+/0%!#*#-!7!=#>&#9/:(2'#

de tiempo constituye una información deíctica, en el sentido de que ubica una 

determinada situación con respecto al momento en que se emite el enunciado. El 

tiempo se relaciona de manera a veces intrincada con el aspecto, que es la categoría 
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—no deíctica— que expresa la estructura interna de las situaciones y diferencia, por 

ejemplo, la situación que se inicia (empezar a estudiar) de la que se repite (seguir 
estudiando). El modo#+!'/#7/#-&'(4/"%!#/'# &#9/:(2'#)/,.& # &#&0%(%$7#7/ #?&. &'%/#

hacia la información que se enuncia, pero expresa también la dependencia formal de 

algunas oraciones subordinadas respecto de las clases de palabras que las seleccio-

nan o de los entornos sintácticos en los que aparecen. Así, contrastes como Estoy 
{seguro ~ *cansado} de que se comportan así, frente a Estoy {*seguro ~ cansado} de que 
se comporten así, "!'#0!'"/0$/'0(&#7(,/0%&#7/ #"(3'(40&7!#7/# !"#&7@/%()!"#,/"+/0%(-

vos. Se distinguen en español los modos indicativo, subjuntivo e imperativo. El con-

dicional se interpreta en la actualidad como una forma del indicativo.

1.3.2 Morfología léxica

1.3.2a Llamada también formación de palabras, la morfología léxica estu-

dia la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas 

de otras. Se divide tradicionalmente en dos subdisciplinas: la derivación y la 

 composición. En ambas se estudian procesos morfológicos que se aplican a ciertas 

voces denominadas bases léxicas. Las palabras derivadas se forman a partir de 

$'&#.&"/# A:(0&#+!,#$'#+,!0/"!#7/#&4@&0(2'=#B"C<#dormitorio se crea a partir de dor-
mir, sensatez a partir de sensato, o robustecer a partir de robusto. En la composición 

se unen dos bases léxicas: ceji-junto, saca-corchos. D(/'%,&"#E$/# &"#)!0/"#9/:(!'&-

das (leo, leyendo, leeré) constituyen variantes de una misma unidad léxica (leer), 

las palabras derivadas (lector, lectura) constituyen voces diferentes. Así como el 

paradigma flexivo#/"# &#"/,(/#7/# &"#)&,(&'%/"#9/:()&"#7/#$'&#+& &.,&#Falto, alta, 
altos, altas), el paradigma derivativo o familia de palabras se obtiene con las 

voces derivadas de ella, como altura, alteza, altivo, altivez, altamente, altitud, o 

el verbo enaltecer, así como con las palabras compuestas que la contienen, como 

altiplano, altibajo, altímetro. 

1.3.2b Las voces derivadas constan de una raíz y un afijo. La raíz aporta el 

"(3'(40&7!# A:(0!<#*# !"#&4@!"#&3,/3&'#('1!,-&0(!'/"#7/#7()/,"!#%(+!=#G/#,/0!'!0/'#

tres procesos en la derivación: la sufijación, la prefijación y la parasíntesis. Así, 

la palabra mar-ino 0!'%(/'/#$'#&4@!#+!"+$/"%!#!#sufijo. Este término se usa más en la 

-!,1! !3C&#7/,()&%()&H#/'# &#9/:()&#"/#+,/4/,/#/ #'!-.,/#7/#desinencia, sobre todo 

+&,&# !"#&4@!"#9/:()!"#7/ #)/,.!=#;"%!"#"/3-/'%!"#&+!,%&'#('1!,-&0(!'/"#"!.,/#/ #

tiempo, el aspecto, el número, la persona o el modo. La vocal temática es un seg-

-/'%!#9/:()!#"('#,/+/,0$"(2'#"/-6'%(0&<#+/,!#E$/#7("%('3$/# &"#%,/"#0!'@$3&0(!'/"#

(amar, temer, partir). Los morfemas antepuestos a la base léxica se denominan 

 prefijos (im-posible, re-educar). ; # $3&,#7/# &#+,/4@&0(2'#7/'%,!#7/# &#1!,-&0(2'#7/#

palabras ha oscilado tradicionalmente. Mientras que en los estudios clásicos era más 

común ubicarla en la composición, en la actualidad se la sitúa de forma mayoritaria 

en la derivación.

1.3.2c Tradicionalmente se ha denominado parasíntesis al procedimiento 

de formación de palabras que participa de la derivación y la composición. Son, 

pues, formas parasintéticas centrocampista, cuentacorrentista o quinceañero. Como 

 &#+,/4@&0(2'#"/#&"(-( &.&#%,&7(0(!'& -/'%/#&# &#0!-+!"(0(2'<#%&-.(A'#"/##0!'"(7/,&'#
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 parasintéticos los verbos que contienen un afijo discontinuo, 1!,-&7!#+!,#+,/4@!#

*#"$4@!<#0!-!#a-…-ar y en-…-ecer, entre los que se puede situar un adjetivo (aclarar, 
atontar, engrandecer, entristecer) o un sustantivo (abotonar, amontonar, apoltronar).

1.3.2d# I$'%!#&# !"#"$4@!"#*# !"#+,/4@!"<# !"#infijos e interfijos#"!'# !"#&4@!"#

-/7(& /"<#E$/#"/#&3,/3&'#&# &#,&CJ#!#.(/'# &#"/+&,&'#7/ #"$4@!=#; #%A,-('!# !"#$%&' se 

"$/ /#&+ (0&,#&# !"#-!,1/-&"#7/,()&%()!"#!#9/:()!"#"('#"(3'(40&7!#E$/#"/#('%/,0& &'#

/'%,/# &#,&CJ#*#!%,!#"$4@!#Fpolv-ar-eda, no *polveda; pon-g-o, no *pono), mientras que 

el término  !%&' se ha empleado, entre otros usos, para designar los morfemas que se 

('"/,%&'# /'#  &# +& &.,&# *# &+!,%&'# & 38'# "(3'(40&7!<# 3/'/,& -/'%/# &+,/0(&%()!#

 (Carl-it-os, arrib-ot-aK=#L!'#/ #4'#7/#"(-+ (40&,# &#7/"0,(+0(2'<#/'#/"%&#!.,&#"/#$"&,6#

únicamente el término  !"#$%&'(para designar los segmentos mediales a los que se ha 

?/0?!#,/1/,/'0(&<#"/&'#/"%!"#9/:()!"#!#7/,()&%()!"=#

1.3.2e# >&"# ('1!,-&0(!'/"# 9/:()&"# *#  &"# 7/,()&%()&"# +,/"/'%&'# +,!+(/7&7/"#

#-!,1! 23(0&"#-$*#7("%('%&"=#>&"#9/:()&"#'!#& %/,&'# &#0 &"/#7/#+& &.,&"#&# &#E$/#+/,-

tenece la base, mientras que las derivativas lo hacen con frecuencia: escritor, famoso, 
lavable.#M!#!0$,,/#&"C<#"('#/-.&,3!<#0!'# &#-&*!,C&#7/# !"#+,/4@!"#Fescribir > reescribir), 

 !"#"$4@!"#&+,/0(&%()!"#Fcasa > casitaK#*#& 3$'!"#!%,!"#&4@!"#Fmaíz > maizalK=#>!"#&4-

jos derivativos (-idadK#+,/0/7/'#&# !"#9/:()!"#F-es), como en [ [ [oportun]idad]es] y, a 

7(1/,/'0(&# 7/# /  !"<# "/# &"!0(&'# 0!'# '$-/,!"!"# "(3'(40&7!"<# '!# "(/-+,/# &(" &. /"#

o deslindables con facilidad, como el de ‘agente’ (oxid-ante), ‘instrumento’ 

 (destornilla-dor), ‘cualidad, calidad o condición’ (tranquil-idad), ‘lugar’ (lava-dero), 

‘acción’ (negocia-ción), ‘tiempo’ (lact-ancia), ‘conjunto’ (chiquill-ería), ‘golpe’ 

(maz-azoK=#M!#!."%&'%/<#& 3$'!"#&4@!"#'!#&+!,%&'#$'#"(3'(40&7!#,/0!'!0(. /<#0!-!#

sucede con re- en recoger o -mento en campamento.

1.3.2f# >&"#)&,(&'%/"#9/:()&"#7/# &"#+& &.,&"#/"%6'#&$"/'%/"#7/# !"#7(00(!'&,(!"=#N!,#/ #

contrario, aparece en ellos la mayor parte de las voces obtenidas por derivación y compo-

"(0(2'=#G/#/:0/+%8&'# &"#1!,-&7&"#+!,# !"#&4@!"#7/,()&%()!"#E$/#+!"//'#-&*!,#,/'7(-(/'-

to, concepto que en morfología recibe el nombre de productividad. Así, el DRAE opta 

en sus últimas ediciones por no incluir un gran número de adverbios terminados en 

-mente (como decisivamente o abruptamente), ni de adjetivos terminados en -ble (insta-
lable o solucionableK=#O&-+!0!#7&#0&.(7&#&# &#-&*!,#+&,%/#7/# &"#)!0/"#1!,-&7&"#0!'#"$4-

jos apreciativos (como arbolito o %#)$*!), salvo cuando están lexicalizadas.

1.3.3 Morfología sincrónica y diacrónica

La formación de palabras está sujeta en español a múltiples irregularidades que, en 

su mayor parte, son resultado de factores históricos. Por esta razón en la  morfología 

sincrónica se suelen proponer estructuras morfológicas que se apartan de 

la etimología de la palabra y buscan apoyo en las relaciones que establecen intuiti-

vamente los hablantes. Así, en el análisis sincrónico se considera que conductor es un 

derivado de conducir, pese a que en latín ya existía conductor. Se evitan, por otra 

parte, en el análisis sincrónico las bases opacas, perdidas o no accesibles, de las 

que los hablantes no tienen conciencia. Por ejemplo, a partir de la base ya perdida 

calura procede históricamente el adjetivo caluroso; por analogía con este adjetivo, 
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se suele explicar la u de riguroso. En la morfología sincrónica, sin embargo, se pre-

4/,/#)('0$ &,#&-.!"#&7@/%()!"#0!'#  !"#"$"%&'%()!"#?!*#/:("%/'%/"#calor y rigor. La 

morfología diacrónica, en cambio, se atiene estrictamente a la etimología. Una 

forma de evitar las bases opacas en la morfología sincrónica es postular variantes 

alternantes (o alomorfos), como calur- ~ calor- para explicar caluroso. A pesar 

de ello, ha de tenerse en cuenta que la transparencia de las palabras es variable. Casi 

todos los hispanohablantes relacionan agruparse con grupo o apolillarse con polilla; 
pero solo algunos vinculan amilanarse con milano o agazaparse con gazapo (‘cría de 

conejo’). Si bien la orientación de esta obra es, fundamentalmente, sincrónica, en los 

capítulos de morfología léxica se introducen referencias frecuentes a los factores 

históricos que condicionan la formación de un gran número de voces.

1.3.4 Relaciones entre las unidades morfológicas y las fonológicas

No son escasos los fenómenos morfológicos que se solapan o traslapan parcialmente 

con los fonológicos en español. Se tratarán algunos en los apartados que siguen.

1.3.4a Se llama silabificación o silabeo la segmentación de las palabras en 

 sílabas. Este proceso suele ser sensible a la estructura morfológica del español. Así, el 

adjetivo sublunar,#E$/#0!'%(/'/#/ #+,/4@!#sub-, se segmenta en la forma sub.lu.nar, y no 

en la forma *su.blu.nar (los puntos separan sílabas), mientras que el adjetivo sublime 

P/'#/ #E$/#'!#"/#,/0!'!0/#'('38'#+,/4@!P#"/#"( &./&#/'# &#1!,-&#su.bli.me, en lugar de 

*sub.li.me. La segmentación ortográfica sigue pautas similares.

1.3.4b Como se señaló en el § 1.3.3, los segmentos morfológicos pueden poseer 

variantes alternantes: por ejemplo, las de la raíz de tener son ten- / tien- / tuv-, y las de 

la desinencia del imperfecto del indicativo, -aba / -ía. También las presentan algunos 

"$4@!"#F-ez / -eza; -ción / -ión; -al / -arK#*#+,/4@!" (in- Q i-; con- / co-). 5!"#)&,(&'%/"#7/#

una misma base se diferencian con frecuencia en las alternancias vocálicas que 

muestran. Las más sistemáticas en español son las que afectan a la diptongación, en 

+&,%(0$ &,# Q/Q ~ Q(AQ# Fcerrar ~ cierro; niebla > neblina; diente > dentistaK# *# Q!Q ~ Q$AQ#

(dormir ~ duermo; fuego > fogoso; pueblo > popular). Entre las alternancias conso-

nánticas 43$,&'# &"#"(3$(/'%/"R#QSQ ~ Q"Q#FQTQ#/'#3,&'#+&,%/#7/#;"+&U&KR#sueco ~ Sue-
cia, médico ~ medicina;# Q3Q ~ Q"Q# F!#QTQKR# narigudo ~ nariz, mendigo ~ mendicidad; 
Q%Q ~ Q"Q#F!#QTQKR#inocente ~ inocencia, profeta ~ profecía;#Q7Q ~ Q"Q#F!#QTQKR#privado ~ pri-
vacidad, delgado ~ adelgazar;#Q3Q ~ Q:QR#%+*+',' ~ %+'+',-./(0'!12,.+ ~ cónyuge.

1.3.4c Se denomina suplencia o supleción la sustitución de una base por otra de 

(3$& #"(3'(40&7!<#*#&#-/'$7!#7/#"$#-("-!#!,(3/'=#; #1/'2-/'!#/"#-$*#?&.(%$& #/'# &"#

alternancias entre las bases cultas, heredadas generalmente del latín, y las bases 

patrimoniales, propias del español. Son bases supletivas acu- (acuoso) para agua; 
digit- (digital) para dedo; lact- (lactosa) para +#03#4(%+5 (%+ .+) para hijo, /%0=#;'# &#9/:(2'#

poseen raíces supletivas verbos como ir (iré / fui / voy) o ser (seré / fuimos / eras).

1.3.4d# >&"#& %/,'&'0(&"#/'# &"#.&"/"#!#/'# !"#&4@!"#"/#0,/&'#%&-.(A'#0!'#!%,!"#

procesos. Entre ellos están la haplología o supresión de consonantes (a veces, 

 también de sílabas) en las raíces de algunas palabras derivadas o compuestas, como 
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en Extremad- > extrem- (extremeño); novedad- > noved- (novedoso); navidad- >  navid- 
(navideño); y también el truncamiento o acortamiento, propio sobre todo de la 

lengua coloquial: Rafael > Rafa; bicicleta > bici; televisión > tele. Con las abreviatu-

ras se representan las palabras por medio de una o varias de sus letras, como cap. 
(capítulo), p. (página), ej. (ejemplo), C. P. (código postal). Las siglas están formadas 

por las letras iniciales de varias palabras (ONG, FMI, OTAN) y designan por lo gene-

ral organizaciones, instituciones o corporaciones. Los acrónimos son siglas con es-

tructura silábica normal que se integran en la lengua como sustantivos, como ovni, 
de '6)&#"'7(86'+.!"#7(!6'7( 69#!" %0.9'7/ pero también como unidades léxicas que se 

forman mediante la unión de distintos segmentos de varias palabras, como Mercosur 

a partir de Mercado Común del Sur.

1.3.5 Relaciones entre las unidades morfológicas y las sintácticas

1.3.5a Las relaciones entre la morfología y la sintaxis conciernen tanto a la morfo-

 !3C&#9/:()&#0!-!#&# &#7/,()&%()&=#>&"#('1!,-&0(!'/"#9/:()&"#%(/'/'#0!'"/0$/'0(&"#"('-

tácticas. Así, mediante la concordancia se reiteran ciertas propiedades gramaticales de 

 &"# +& &.,&"# /'# )&,(!"#  $3&,/"# 7/#  &# 0&7/'&#  ('3VC"%(0&=# >&"# +,!+(/7&7/"# "('%60%(0&"#

de las voces derivadas se heredan muchas veces de las de sus bases. El sustantivo pro-
ducción, por ejemplo, admite el complemento de leche, y el sustantivo lector, el comple-

mento de novelas, en la misma medida en que los verbos producir y leer toman, 

respectivamente, los sustantivos leche y novelas como complementos directos. El ori-

3/'#7/#& 3$'!"#&4@!"#/"#"('%60%(0!=#; #"$4@!#&7)/,.(& #-mente (lentamente), que procede 

de un sustantivo latino, todavía conserva algunas de sus propiedades sintácticas. No se 

1!,-&'<#/'#/1/0%!<#0!'#!%,!"#"$4@!"<#/:+,/"(!'/"#0!-!#simple y llanamente o tan opor-
tuna como elegantemente, en las que el segmento -mente se omite —y se recupera 

 contextualmente— en la coordinación copulativa y en la comparación de igualdad. 

1.3.5b Las palabras gráficas pueden contener informaciones que correspon-

den a más de una categoría sintáctica. Es lo que ocurre con las que constituyen 

contracciones de varias categorías: del (de + el), al (a + el), contigo (con + tú). Así, la 

expresión del libro está formada por dos palabras, pero son tres las categorías que 

componen su estructura sintáctica (una preposición, un artículo y un sustantivo). En 

sentido inverso, las dos palabras de la expresión a vuelapluma conforman una sola 

pieza léxica, concretamente, una locución adverbial. Por otra parte, el  comportamiento 

sintáctico de los pronombres átonos (me, te, se…) determina que formen una  única 

+& &.,&#/"0,(%&#0$&'7!#"/#+!"+!'/'#&#3/,$'7(!"<#('4'(%()!"#/#(-+/,&%()!"#Fdiciéndo-
melo, dársela, guárdatelos), o más de una si van antepuestos: Me lo decía; Se lo daré.

1.4 Unidades sintácticas: las clases de palabras

1.4.1 Criterios de clasificación

1.4.1a Las clases de palabras son los paradigmas (en el sentido de series 

o repertorios) que estas forman en función de sus propiedades combinatorias y de 

las informaciones morfológicas que aceptan. En la actualidad se suelen reconocer 


