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De la colección «Te& e manuali per I'insegnamento universitario del latino», dirigida 
por Alfonso Traina, nos llega esta interesante obra de Oniga sobre la composición nominal 
en latín. El libro se inicia con unas consideraciones sobre el estudio de los compuestos. Se 
señala que la posibilidad de formar palabras nuevas a través de la composición o la deriva- 
ción no viene motivada por la economía del léxico; el carácter facultativo propio de la com- 
posición y la derivación no implica falta de regularidad en estos procesos morfológicos. La 
hipótesis de trabajo que se sigue es la siguiente: Los compuestos están formados según 
reglas precisas y coherentes que forman parte integrante del sistema complexivo de la mor- 
fología de la lengua lalina. Brugniariri prupurie curriu cai-actcrística esencial del compuesto la 
modificación del significado que se obtiene de la suma simple del significado de los dos 
miembros. La complejidad de una teoría de la formación de palabras reside en la conexión 
con la sembticn, la fonología y la sintaxis. La estadística comparada refleja la escasa pro- 
ductividad de los compuestos en latín con respecto al griego; es de destacar el tardío desarro- 
llo de la poesía en tierra latina que en muchas lenguas constituye el campo privilegiado en el 
desarrollo de la composición. Otros fenómenos frecuentes en el latín, como la síncopa, el 
debilitamiento vocálico, la orientación purística de la prosa literaria en época clásica hostil al 
neologismo, entre otros, han contribuido a frenar la productividad de compuestos en la len- 
gua del Lacio. Se pasa revista a la consideración de los compuestos en indoeuropeo (Bader, 
Benveniste, Cuny, Kurylowicz, Jakobson, Risch). El hecho de que el primer miembro de un 
compuesto no tuviera desinencia flexiva viene interpretado como el resultado de un estado 
«preflexional». Siguiendo a Grenberg se indica que el índice de composición puede ser inter- 
pretado en un cuadro generativo como una medida del mayor o menor desarrollo de las 
reglas de composición que parecen estar universalmente presentes en las lenguas del mundo. 
Conviene limitarse a observar que en toda época nuevos compuestos se crean en conjunción 
con la lengua tiexiva. En los últimos anos, la linguistica ha manifestado un creciente interés 
por los problemas de la organización del léxico. El mecanismo de la composición nominal 
latina como fenómeno complexivo consistiría en describir los procedimientos sincrónicos 
que regulan la furrriaciúri de palabr-as eri un  detem~inado espacio de tiempo en el contexto dc 
una particular teoría lingüística. El capítulo uno se abre con el epígrafe de «Los datos»; el 
corpus abarca la lengua literaria del período arcaico y clásico : un millar de compuestos 
iIuminn!cs c:cs:iedu&s er, !a !iterupara !u!ir.u, des& L i s , ~ i ~  Afi&¿,nicr\ 2 \Iirgi!ie. La t r~d ic ión  '. 
literaria es la única que puede dar a la lengua la unidad indispensable en el análisis lingüísti- 
co de tipo sincrónico. La composición nominal en latín se presenta como un fenómeno muy 
homogéneo en el curso de un amplio niímero de siglos. El uso de compuestos, es. en muchos 
sistemas literarios del área indoeuropea, una característica que distingue la poesía de la prosa 
literaria. El lenguaje poético tiende a fijar la atención sobre la forma del mensaje, a explorar 



todas las posibilidades expresivas de la lengua. El compuesto tiene siempre un fuerte valor 
expresivo que requiere un esfuerzo de interpretación en cuanto que el contendio semántico, 
que consta, por lo general, de dos miembros, puede ser múltiple, y no es tan explícito como 
una frase. Se excluyen todos los hechos jergales y dialectales. El capítulo dos pone de relieve 
que el presente trabajo tiene como base los últimos desarrollos de la gramática generativa en 
relaciúii cuii la iiiuifulugía del lalín, eapecialriieiik en el caiiipu de la curiipuaici611 iiuiiiiiial. 
Se adopta el modelo de Aronoff con diversas modificaciones de Scalise. El objeto del estu- 
dio será la reconstrucción de la competencia lingüística de un sujeto idealizado que supone- 
mos pertenece al estrato social más culto en el período dorado de la latinidad. El modelo de 
hipótesis «modular» ( se refiere a que la gramática está formada por diversos subsistemas 
que corresponden, grosso modo, según la división tradicional, a la sintaxis, a la morfología, 
la fonología y la semántica) toma principalmente el componente morfológico para el conoci- 
miento léxico del hablante; los dos elementos primordiales de este componente morfológico 
son la unidad léxica, por un lado, y los diversos grupos de reglas que operan sobre élla, por 
otro. Cuatro son los grupos de reglas que se proponen : a) De derivación RD; b) De composi- 
ción RC; c) De flexión RF; d) De reajuste RR. El capítulo tres comienza con el estudio de las 
reglas de composición y derivación; éstas se definen como reglas «creativas» dentro del 
componente morfológico. Esto permite la formación de palabras nuevas y el análisis de pala- 
brasya existentes a partir de una unidad menor ya contenida en el Iéxico. La acción propia de 
las reglas de composición es la de unir dos temas que formen un nuevo tenia coinplcjo : 
(a)x (b)y -- [(a)x C (b)y] z. (a) y (b) son los temas de dos miembros del compuesto; x, y, z, 
la categoría Iéxica del primer miembro, del segundo miembro y del compuesto entero res- 
pectivamente; C indica una línea de división interna. Las reglas de derivación se dividen en 
dos clases: 

1) De prefijación (a)x - - [Pre + (a)x] z 

2) De sufijación (a)x - - [(a)x + Suf.] y 

Al proceso morfológico se produce asociado otro proceso de mutación semántica. El 
afijo modifica de modo sistemático el significado de la base. Estos dos tipos de reglas. RC y 
RD, permitiran construir, partiendo de los temas de palabras simples, estructuras niorfol0gi- 
cas complejas que servirán como modelos formales de otros tantos tipos de compuestos. 

El capítulo cuarto trata sobre las reglas de reajuste. Sobre la parte final del tema del pri- 
mcr micrnbro dc un compucsto y, cvcntualmcntc, tambikn sobrc la dcl scgundo micrnbro. sc 
observan siempre en latín algunas modificaciones fonéticas. La presencia de una Iínea divi- 
soria final del morfema entre el primer y el segundo miembro de un compuesto (y, ocasional- 
mente, la de otra línea divisoria fianl de iin morfema entre el segundo miemhro y el sufijo) 
tendrá una importancia esencial en la estructura morfológica que planteamos, puesto que 
determinará siempre la aplicación automática de una o más de las tres reglas de reajuste que 
son definidas así: 

a) Elimina la vocal temática del primer miembro si el tema del segundo miembro 
comienza por vocal: V - - O 1- + V (V = vocal, C=consonante, O=cero, - -= llega a. 
/=en el caso que; - =  en el contexto, +=fin de morfema, > = llega a). Se trata de una regla 
similar a la de «cancelación de vocales» de Scalise. Según Aronofr y Scalise, las reglas de 
reajuste se pueden dividir, en general, en dos subgrupos: reglas de entroncamiento y reglas 
de alomorfía. 

I J )  Prescribe que la vocal temática del primer inieinbro llega a ser una -i- breve si el tema 
del segundo miembro comienza por consonante: V - - i/- + C. Presenta una serie de 



excepciones como la aparición del grupo 4 -  cuando la vocal temática del primer miembro 
va precedida de una -1-; en este caso se procede o bien a la simplihcacion de una de ellas, o 
bien a la contracción en una -i- larga, o bien, finalmente, a la disimilación de la segunda -i- en 
-u-. Ante consonante labial se observa una oscilación entre -i- y -u-, que responde al conoci- 
do Iieclio de la existencia del soiius medius entre -i- y -u- breves delante de labial. 
Igualmente, la vocal temática del primer miembro puede tomar la forma -o-, típica de los 
compuestos griegos. Para los compuestos más antiguos hay que tener en cuenta la posibili- 
dad de qsr !a vccu! tedt icc.  de! primer rn i rmbr~  pedi'a c x r  ante !2 cmconlnte inicia! de! 
segundo miembro: RR(b1) V - -01 (+ snt)- + C. 

c) Se trata de una regla de epéntesis en la que se intercala una -i- breve entre los dos 
temas de los compuestos si el primero acaba en consonante y el segundo comienza por con- 
sonante : 

RR(c) O - - i / C + C .  
Admite que existen también excepciones con los temas en silbante, líquida y nasal. 
El capítulo cinco desarrolla la tipología de los compuestos presentando los esquemas 

con segundo miembro verbal. Se alude a la importancia de la tradición secular gramatical 
sánscrita en la teoría de los compuestos durante el siglo XIX. Sin embargo, se evita la termi- 
nología sánscrita y se propone una tipología que debe tener en cuenta las principales caracte- 
rísticas de un compuesto, a saber : la categoría Iéxica del primer y segundo miembro; la rela- 
ción sintáctica entre los dos miembros; la eventual presencia de sufijos; el valor semántico 
del compuesto respecto al de. sus dos rriieriibrob. El sigriificaclo ni& general del compuesto se 
indicará de modo no formal por medio de una perífrasis que conste de los significados de los 
dos miembros, teniendo en cuenta, además, la contribución semántica de eventules sufijos. 
Un tipo de compuesto muy difundido es el formado por un nombre como primer miembro y 
un derivado verbal como segundo miembro: 

(y)N, (x)V - (y)N + (x)V + Suf N N 
Ager, rolo (agro)N + (cole)V + a  N N - - Forma temática 
Para pasar de la forma temática a la de superficie se debe eliminar el paréntesis partien- 

do del nivel interno, y aplicar luego las reglas de reajuste. Gráficamente queda así: 
Temas base (agro)N (cole)V 

RD (agro)N [(cole)V + a] N 
RC í(agro)N + [(cole)V + a] N] 
Pi 

Tema del compuesto (agrico1a)N 
El valor sernántico de este tipo de compuestos es claro: se trata de un nombre de agente; 

si «y» es el significado del nombre, y «x» el del verbo, el significado del compuesto puede 
definirse. en general. partiendo del signiicado de sus miembros con una perífrasis de agente. 
Ej: agricola = qui colit agrum. 

Dentro de este primer grupo se distinguen varios tipos: 

(1A) [(y)N + [(xJV + a ]  N ]  N Compuesto con Suf = a 

Tema del l Tema del 2 Forma de superficie 



(caelo) (cole) caelicola 

(IB) [(y)N + [(x)V + ola] A] A Compuesto con Suf = ola- -suf.adj. 

(aestu) (fer) aestifer 

(sacro) (le@> sacrilegus 

(1C) [(y)N + [(x)V + O ] N ] N Compuesto con Suf = O 

(aqua) (lega) ayuilex 

(primo) (cape) princeps 

(ID) [(y)N + [ (x)V + nt ] N] N Compucsto con Suf = nt- - part.prcs. 

(IE) [(y)N + [(x)V + t ] N] N Compuesto con Suf = t 

(sacro) (do) sacerdos 

(1F) [(y)N + [(x)V + tor] N] N Compuesto con Siif = tor 

(vino) (deme) vindemitor 

(1G) Compuestos formados con diversos sufijos de baja productividad y limitados 
prácticamente al uso plautino. 

Sufijos: d o -  elemento idéntico que forma el diminutivo pero capaz de formar nombres 
de agente. Ej: sacrificulus. 

-ac- nombres de agente. Ej: maledicax. 

i d a  sufijo onomástico griego. Ej: cruricrepida. 

-(i)-on- forma derivada que indica que una persona posee como característica lo ya indi- 
cado en su base, con valor peyorativo. Ej: legirupio. 

(1H) [(y)n + [(x)V + Suf 1] N] N + Suf21 A-- Adjetivos derivados de los compuestos 
del primer tipo pero de estructura más compleja, con presencia de dos sufijos. Se añade un 
segundo sufijo derivativo. El sufijo usado -io- es un denominativo de pertenencia. Ej: mere- 
tricius. 

Junto a los nombres de agente dotados de la estructura del tipo (1) se encuentran nom- 
bres de acción, formados siempre por un nombre y un verbo. Esta estructura es idéntica a la 
primera : cambia el sufijo que no forma nombres de agente, sino el sufijo -io- que forma el 
abstracto verbal de las palabras simples. Ej: 

[(y)N + [(x)V + io] N] N armilustrium 

(armo)N, (lustra)V, [ (armo)N + [(lustra)V + io] N] N 

Aplicando la regla de reajuste (a) (lustra + io)N se obtiene (lustrio); aplicando la regla de 
reajuste (b) (armo + 1ustrio)N se obtiene el tema del compuesto (armi1ustrio)N que será 
declinado como un sustantivo neutro. Junto a los compuestos con sufijo -¡o- hay que consi- 
derar los grupos con sufijo -ia- (vindemia) y con sufijo -ha,  sufijo que indica el lugar donde 
se desarrolla una acción, pero que, en ocasiones, se encuentra en función similar a los sufijos 
precedentes. 



El capítulo seis plantea el problema de las palabras posibles pero inexistentes. Se debe a 
Aiien ei mérito ae na'Der inaicacio ia importancia cruciai a e  ia vieja disrinción emre paiabras 
morfológicamente bien formadas (palabras posibles) y palabras que, efectivamente, se 
muestran en el léxico (palabras existentes). Se plantea el problema de los llamados «verbos 
parasintéticos» en base a una regla morfológica que une simultáneamente un prefijo y un 
sufijo al tema base : 

(x) A/N -- (Pre + (x)A/N + Suf)V 

ager per-agr-are *perager *agrare 

rudis erudire *erudis *nidire 

La estructura de estos parasintéticos permite postular la aplicación de dos reglas de deri- 
vación, una de sufijación y otra de prefijación : 

?\E SU+.ión [(x)&T! + SUf: V 

RD Prefijación [Pre + [(x)A/N + Sufl VI V 

Existen también nombres o adjetivos derivados del tema base con prefijo, pero no ver- 
bos derivados con sufijo. La estructura es la opuesta a la vista anteriormente : 

RD. 1 (prefijación) (Pre + (x)A/N) A/N 

RD.2 (sufijación) [(Pre + (x)A/N) A/N + Sufl V 

Ej: ferus efferare efferus *ferare 

nox pernoctare pemox *noctare 

El capítulo siete trata los esquemas con segundo miembro nominal. El sufijo 40- se 
encuentra en algunos compuestos formados de un primer miembrn adjetival y de un seg~giindo 
miembro nominal : 

(3) [(y)A + [(x)N + iol NI N 

Este sufijo modifica al nombre que constituirá el segundo miembro del compuesto, 
imponiéndole el género neutro y la semántica de «abstracto», 

La paráfrasis semántica más general de este tipo de compuestos sería «cualquier cosa 
caracterizada por x viene especificada por y». Productivos son los compuestos que con el 
sufijo -lo- presentan en el pnmer miembro un numeral : 

[(y)Num. + [(x)N + io] N] N 

(bi) (palu) bipalium 

(tri) (anno) triennium. 
@,. 2-l.- 1 -  ...,:"+--,.:- J.. ..-- . . " ~ : ~ , > l ~ . .  "'?."l,, ,.la ,4nA,,qo;& ,.n,.n ",,Q frDncfnvm* 
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en adjetivo el tema nominal del segundo miembro de un compuesto. 

RDo (x)N - - [(x)N] A 

(4) [(y)A + [(x)N] A] A Fenómeno morfológico complejo debido a la sucesión de una 
RD ( o RDo) y de una RC. En este caso, la RDo transforma el segundo miembro de tema 



nominal en tema adjetival; luego, una RC forma con los temas de los dos miembros el tema 
dcl cornpucsto. Ej: 

(albo) (capillo) 

(acri) (folio) 

Existe un subgrupo caracterizado porque el tema nominal del segundo miembro 
transforma en un tema adjetival en -i-. 

(albo) (cera) «albiceris». 

Otro tipo de compuestos prevé la unión de dos temas nominales para formar un adjetivo 
compuesto mediante la RDo de adjetivación: ( 5 )  [(y)N + [(x)N ]A] A 

(auro) (coma) «auricomus» 

Los cinco tipos descritos hasta aquí se formaron por una regla de derivación seguida de 
una regla de composición. Pero existen compuestos formados simplemente de una regla de 
composición sin la intervención de la derivación. Uno de estos tipos viene cosntituido por un 
segundo miembro nominal especificado por un primer miembro adjetival: 

(6)  [(y)A + [(u)N] N Tipo poco productivo 

(medio) (die) «meridies». 

Aún de más escasa productividad es el tipo caracterizado por un tema adjetival que no 
especifica a un segundo: 

(medio) (terraneo) «mediterraneus», palabra posible 
pero no existente que se encuentra en derivados como «sub-terraneus)). 

Otro grupo es el caracterizado por un segundo miembro nominal al que está subordina- 
do el primer miembro, también nominal, que asume un valor epexegético: 

(8) [(y)N + [(x)N] N Formaciones de carácter excepcional 

Queda por considerar los llamados compuestos «coordinados» o «copulativos», que con 
una estructura idénlica a los Lipos 7 y 8, preserilari una xiriárilica direieiilc: «X cb Y». Tiilcs 
compuestos son muy raros en latín; aparte de los numerales (undecim, duodecim), aparecen 
evidentes neoformaciones bajo el influjo del griego: tragicomoedia, scytalosagittipelliger, 
ctc6tcrn. 

El capítulo ocho presenta una serie de generalizaciones. De los nueve tipos de compues- 
tos posibles se entresaca una propiedad común a todas estas estructuras : la categoría léxica 
de un compuesto es siempre igual a la del segundo miemhro d e  dichn cnmpiieto. 1 .a estriic- 
tura específica de un compuesto nominal en latín es la siguiente : 

RC: [(b)y + [(a)z (+ Suf)] x] x 

Las categorías «y» y «x» pueden ser realizadas sólo por nombres o adjetivos; la catego- 
ría «z» puede ser realizada por nombres, adjetivos o verbos. La preponderancia del segundo 



miembro viene evidenciada por comportar el valor sernántico del compuesto que se puede 
yenerali7ar para tndnc lm rasos cnn la par5fra-i M A  q ~ r i f i r a d n  por E%». 

RD: (Pre + (a)x )x 

( ( a ) ~  + S u f h  

La parte dominante, desde un punto de vista sernántico y sintáctico, de una palabra com- 
pleja es siempre la final. Esta propiedad permite explicar cómo la composición nominal lati- 
nu mr!r ccnfmdirse 

con la derivación por medio de afijos. Los compuestos y los derivados tienen, en reali- 
dad, propiedades semánticas y sintácticas muy diversas. Desde el punto de vista semántico 
en los compuestos se ~ u e d e n  reconocer. de hecho. dos palabras plenas. con significado léxi- 
co propio, a partir del cual se interpreta el significado del compuesto entero. En las palabras 
derivadas, en cambio, encontramos una sola palabra plena especificada por un afijo al que no 
se le puede atribuir un significado léxico autónomo sino una serie de funciones reagrupables 
en un sistema sublógico. Desde el punto de vista sintáctico, es esencial que las categorías 
Iéxicas que forman los miembros de un compuesto puedan aparecer, según los casos, ya 
como primer elemento, ya como segundo, lo que no puede suceder con los afijos que sólo 
pueden aparecer como primer miembro si se trata de prefijos o sólo como segundo miembro 
si se trata de sufijos. 

El capítulo nueve abarca el fenómeno de los yuxtapuestos. Existen en latín grupos de 
dos palabras separadas por un confín de tipo fuer-te (=) que impide la acción dc los proccsos 
morfo-fonológicos o de amalgama semántica entre dos términos. La estructura se caracteriza 
por la presencia de un confíon de palabra en el interior de una unidad morfológica más com- 
pleja: 

[(a)x = (b)yI Z «res publica» 

Los esquemas más comunes de los yuxtapuestos son : 

a) El constituido por un nombre acompañado de un adjetivo determinativo o de un nom- 
bre en caso fijo, habitualmente en genitivo. Ej: «pater familias». 

b) El formado por un participio de pasado de un verbo como segundo miembro cuya fle- 
xión sirve para la flexicín del compuesto, mientras como primer elemento aparece un adver- 
biocon determinación modal o instrumental. Ej: «bene dictum*, «male factum~. 

Otros yuxtapuestos presencan formaciones más heterogeneas, pero tienen en comiin el 
hecho de que el primer miembro esti  estrechamente seleccionado por la exigencia sintáctica 
del segundo miembro. Ej: xdomum ition. 

Los yuxtapuestos pueden convertirse en verdaderos compuestos. Algunos indicios de 
tal evolución se pueden rastrear en el latín clásico; «magno opere» y «multis modis» son 
yuxtapuestos que alternan mediante un proceso de fusión fonológica de los dos miembros 
según las reglas de reajuste válidas para los compuestos con «magnopere» y «multimodis». 
Un factor que pudo acelerar el paso de yuxtapuesto a compuesto, es, sin duda, la presencia de 
la derivación. Un sufijo derivativo. uniéndose a un yuxtapuesto, determina automáticamente 
su transformación en compuesto. Compuestos y yuxtapuestos son dos fenómenos que convi- 
ven en el interior de un mismo sistema: los primeros se alimentan continuamente de los 
segundos. 

El capítulo diez manifiesta el orden de las reglas segun las palabras de diversa compleji- 
dad. Conclusiones sobre morfología y sintaxis toman forma tras el análisis de un campo de 
compuestos. Este modelo morfológico de tipo generativo se mueve únicamente en el plano 



de la «langue». Se observa la frecuencia (la absoluta y relativa según cada autor) de los com- 
puestos singularmente. de los miembros que lo componen y de los tipos definidos en el pre- 
sente trabajo. Se comprobarán cuáles son los ámbitos estilísticos en los que los mecanismos 
de composición se producen preferencialmente. Listas y gráficos muestran claramente la 
distribución de los compuestos en la literatura clásica latina. Finalmente, el libro se cierra 
con una amplia y documentada bibliografía, seguida de un índice analítico y otro de pasajes 
estudiados. 




