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 TEMA 12. LA ESTRUCTURA DE LA PALABRA. FLEXIÓN, DERIVACIÓN Y COMPOSICIÓN. LA ORGANIZACIÓN DEL LÉXICO ESPAÑOL. O. INTRODUCCIÓN La proverbial dicotomíía Saussureana entre langue y parole (lengua y habla), como una realidad indivisible, al tiempo que como una doble entidad con distintos objetivos analííticos fue uno de los grandes aciertos de la teoríía del linguü ista suizo. Dicha dicotomíía nos permite estudiar la complejidad estructural de la lengua, dejando a un lado ciertas consideraciones de caraí cter extralinguü íísticos. Asíí, a pesar de que lengua y habla son una misma unidad linguü íística, como el ha y el enveí s de una misma moneda, las estudiaremos por separado amparaí ndonos en la distincioí n conceptual que opera en ambos conceptos/ teí rminos. Estudiar la lengua, maí s concretamente la disciplina morfoloí gica, nos obliga a remontarnos a la teoríía estructuralista, generan los conceptos (aplicados a la lengua) como sistema o estructura; seguí n los cuales la estructura de la lengua hace que se agrupen los signos linguü íísticos en una serie de niveles, siendo el segundo de dichos niveles el que se alzaraí como nuestro objeto de estudio durante el presente tema: el nivel morfoloí gico. El objetivo de la morfologíía es el anaí lisis de la estructura interna de la palabra y tiene tambieí n los siguientes objetivos: -
 
 delimitar, definir y clasificar las unidades del componente morfoloí gico describir coí mo esas unidades se agrupan en sus respectivos paradigmas explicitar el modo en que las unidades integrantes de la palabra se combinan y constituyen conformando su estructura interna.
 
 El aí mbito de estudio de la morfologíía comprende dos grandes secciones: la morfologíía flexiva y la morfologíía leí xica, de ahíí que en el enunciado del tema se incluyan aspectos relacionados con la estructura de la palabra, con los mecanismos de formacioí n de palabras en nuestro idioma y con la organizacioí n del leí xico. 1. LA PALABRA La palabra no es una unidad universal en todas las lenguas, sino que depende de los tipos morfoloí gicos de las lenguas. En las lenguas de la familia indoeuropea es una unidad identificable, aunque resulta de difíícil definicioí n, ya que es una unidad muy heterogeí nea. Las principales aportaciones que se ha realizado sobre su estudio son. R.H. Robins explica que cualquier dimensioí n sobre la palabra en occidente es ociosa, porque forma parte de nuestro legado cultural. Asíí, hemos de cambiar nuestra actitud y compresioí n que la palabra (como unidad linguü íística) no existe. Derivado de la tesis de Robins, otro linguü ista Malinoski dijo que las palaras hacen de definirse como ficciones linguü íísticas, producto de un anaí lisis linguü íístico avanzado. Han sido muchos los autores que han amparado en el proverbial inicio del Capíítulo I del evangelio seguí n San Han “In principio erat verbum”, pero las palabra no son presencia de las cosas, sino ausencia de ellas, a pesar del anhelo manifestado por Juan Ramón Jiménez en su poema Eterninades: “ Inteligencia, dame (el nombre exacto de las cosas/… que mi palabra sea/ 2
 
 la cosa misma”: Como vemos el concepto de palabra sigue auí n sin una precisioí n clara. Asimismo se la ha de la ha definido desde distintas perspectivas: 
 
 Criterio fonológico: en algunas lenguas las palabras llevan un solo acento cuya disposicioí n puede tener caraí cter delimitativo, como es el caso del franceí s, en el que se coloca al final de la palabra. Pero ni el acento ni los otros recursos foí nicos son rasgos primarios de definicioí n para la palabra.
 
 
 
 Criterio gramatical: - Bloomfield define la palabra como “forma libre míínima”. De ahíí que se haya considerado a la palabra como el elemento linguü íístico capaz por síí solo de formar una oracioí n. - Por el criterio de “paralelismo” se pueden considerar palabras todas aquellas formas que aparezcan en los mismos contornos que otras palabras. - Otro criterio gramatical es la cohesioí n interna de la palabra, que se trata conjugando dos criterios: el de la movilidad posicional y el de la separabilidad.
 
 
 
 Criterio semántico: Desde este punto de vista se ha definido a la palabra como la expresioí n del concepto”. Seguí n Ángel Alonso Cortés (Lingüística) “la relacioí n entre un concepto y un lexema es lo que forma la palabra”. - Ullman sigue un criterio puramente semaí ntico en su Semántica, al considerar a las palabras como verdaderas unidades semaí nticas, lo cual le obliga a eliminar las llamadas palabras “sinsemaí nticas” o “gramaticales” como pronombres, partíículas, etc. Pero lo dudoso de esta definicioí n es que este caraí cter semaí ntico no nos permite delimitar las palabras. -
 
 2. ESTRUCTURA DE LA PALABRA Para Pottier,B. (Semaí ntica general), cualquier elemento que figure en el diccionario tendraí un elemento leí xico, que encierra en síí la sustancia predicativa y formantes, que son de dos tipos: constitutivos y facultativos. Los dos reciben el nombre de morfema actualmente. Los morfemas se expresan por significantes llamados morfos. Cuando el mismo morfema se manifiesta de formas distintas se llaman alomorfos (con-texto, co-texto). Hay palabras que constan de un solo morfema (sol, pan). Son palabras monomorfeí micas. Otras palabras constan de varios morfemas y se llaman polimorfeí micas. La palabra polimorfémica presenta una estructura jeraí rquica. Por ello es necesario precisar maí s la estructura de la palabra anñ adiendo las nociones de raííz, afijo y tema. 
 
 Se entiende por raíz el elemento comuí n a varias palabras que presentan formantes distintos: Am / -ar -or -ante..
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 Los afijos son el resto de elementos que se unen a la raííz. Los afijos se clasifican en derivativos, que se adjuntan directamente a la raííz y juntamente con esta forman el tema, y flexivos, que adaptan el tema para la expresioí n de las categoríías gramaticales propias de cada palabra flexiva. Existe una estructura jeraí rquica de complejidad creciente: raííz, tema, palabra.
 
 Finalmente, hay que tener en cuenta la distincioí n entre palabra y lexíía, ya que esta es una unidad leí xica memorizada que no coincide necesariamente con la palabra (ej. meter la pata, tomar el sol. EL MORFEMA. SUS CLASES La escuela americana, coincidiendo con la de Praga, entiende por morfema la unidad significativa. Los morfemas se dividen en morfemas leí xicos y morfemas gramaticales flexivos y derivativos (que vienen a coincidir con los lexemas y los morfemas de las escuelas europeas) Martinet formula su teoríía de la doble articulacioí n, seguí n la cual, el mensaje linguü íístico estaí formado por unidades menores que se articulan en dos niveles: -Unidades míínimas sin significado o fonemas (2ª articulacioí n) -Unidades míínimas con significado o monemas (1ª articulacioí n) Los mensajes linguü íísticos estaí n formados por palabras, que son las unidades menores que pueden existir en forma libre, pero no son, necesariamente, las unidades míínimas dotadas de significado, rasgo que corresponde a los monemas. Distingue entre monemas gramaticales (morfemas) y monemas lexicales (lexemas). Los rasgos de los morfemas son dos: 1. Son elementos mínimos, es decir, cada una de estas formas es indivisible en otras menores. 2. Son formas que tienen significado. En este sentido, la existencia de los interfijos, que son unidades míínimas sin significado, hace dudar a los gramaí ticos. Algunos gramaí ticos proponen llamar al morfema “unidad gramatical míínima”, aunque la mayor parte de los linguü istas los define como unidad míínima del plano del contenido. Los morfemas se clasifican según dos criterios: 1. Por el criterio semántico se clasifican en leí xicos y gramaticales. Seguí n Coseriu el significado leí xico estructura la realidad extralinguü íística y el significado gramatical estructura al significado leí xico. 2. Por el criterio sintáctico se clasifican en libres o independientes (pueden aparecer aisladamente en el habla) o ligados o dependientes (necesitan ir asociados a otros morfemas) En correspondencia con la clasificacioí n de los morfemas seguí n el criterio semaí ntico o 4
 
 modo de significar, las palabras se clasifican igualmente en gramaticales y lexicales. Clasificación de la palabra Despueí s de todos los datos aportados hasta el momento podemos definir la palabra como la “unidades linguü íística dotada de significado, susceptible de desempenñ ar una funcioí n gramatical y que puede ser descompuesta en unidades menores, los morfemas” Partiendo de nuestra definicioí n nos acercamos a las distintas clasificaciones La primera de ella la realiza Aristóteles quien establecioí una divisioí n de las palabras atendiendo a un doble criterio: las que, aisladamente, tiene un significado- palabras plenas- y las que son meros instrumentos gramaticales- palabras-forma-. Las primera son autosemánticas, es decir, significativas en síí mismas, en tanto que la segundas (artíículos, preposiciones, etc…) son sinsemáticas, es decir, significativas soí lo cuando se encuentran en companñ íía de otras palabras. Otra clasificacioí n es la que establece Pottier quien define la palabra como unidad formal, compuesta de lexema + morfema y la lexía como unidad lexical memorizada, funcional que no incide necesariamente con la palabra: meter la pata, tomar el sol, etc. Se pueden distinguir estos cinco tipos de lexíías: 1.Lexía simples: coincide con el concepto de palabra 2.Lexíía compuesta: contiene varíía palabra, parcial o totalmente integradas (bocamanga) 3.Lexíía compleja: secuencia maí s o menos estereotipada de palabras ( de cuando en cuando) 4.Lexíía textual: dime de queí presumes … Gómez Torrego las clasifica en su Gramática didáctica del español de la siguiente manera: primitivas, prefijadas, derivadas, compuestas y parasinteí ticas. Por otro parte, Roca Pons, en su obra Lenguaje, las clasifica de la siguiente manera: a) palabras simples y palabras compuestas, b) palabras primitivas y derivadas, c) palabras raííces, derivadas y flexivas , y d) palabras leí xicas y palabras gramaticales. Finalmente, seguí n los mecanismos de formación de palabas podemos distinguir entre: -Palabras simples que son aquellas que constan de un solo lexema y sus correspondientes morfemas constitutivos -Palabras compuestas que estaí formadas por dos o maí s lexemas maí s sus correspondientes morfemas constitutivos -Palabras derivadas son las que anñ ades al lexema un prefijo y uno o varios sufijos en su composicioí n -Palabras parasintéticas que son las que incluyen a la vez dos o maí s elementos compositivos y alguí n sufijo y como palabras que se forman anñ adiendo a la vez un prefijo y un sufijo con la particularidad de que, soí lo con el prefijo o soí lo con el sufijo la palabra no existe: en- vej-ec-er. 3. MECANISMOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS EN ESPAÑOL: flexión derivación y composición La palabra tiene dos tipos de variacioí n formal seguí n se trate de morfemas flexivos o de morfemas derivativos. Los morfemas flexivos dan lugar a la flexioí n y los derivativos a la derivacioí n, que junto con la composicioí n y la parasííntesis constituyen los mecanismos de formacioí n de palabras. Ademaí s comentaremos otros mecanismos de formacioí n de palabras 5
 
 como la acronimia, las abreviaturas y el acortamiento. FLEXIÓN Se entiende por flexioí n las modificaciones que sufren las palabras por la adjuncioí n de morfemas gramaticales que dan lugar a los paradigmas. La flexioí n no cambia la clase de palabra. Los significados expresados por los afijos flexivos son contenidos obligatorios desde el punto de vista sintaí ctico. Los morfemas flexivos nominales: género y número. Los sustantivos y adjetivos, ademaí s de su base leí xica y los posibles morfemas derivativos, admiten los morfemas flexivos de geí nero y nuí mero. A estos dos formantes, unaí nimemente aceptados, alguna gramaí tica anñ ade el artíículo como morfema del nombre. Asíí lo entiende Alarcos Llorach (Gramática de la lengua española), quien lo diferencia de los otros determinantes y lo iguala funcionalmente al geí nero y, sobre todo, al nuí mero, porque al igual que este uí ltimo "delimita la denotacioí n efectuada por el sustantivo". El geí nero en espanñ ol no significa sexo; en todo caso, lo designa. Pero ademaí s, el geí nero en espanñ ol designa no solamente sexo, sino tambieí n otros referentes, como por ejemplo, El instrumento (femenino) y quien lo toca (masculino): la bateríía/ el bateríía. Al igual que decííamos del geí nero, el nuí mero no significa cantidad, pero síí la designa. La mayoríía de los singulares se oponen a sus respectivos plurales como uno /maí s de uno: mesa/ mesas. Pero la existencia de otros campos de designacioí n, aunque contengan menos casos, constituye argumento suficiente para no igualar, simplistamente, ni en su significado ni en su referente, los conceptos de nuí mero y cantidad: Por ejemplo; El singular se opone al plural como lo geneí rico a lo especíífico: senñ a (signo)/ senñ as (domicilio) Gramaticalmente el geí nero precede al nuí mero, tanto en el aspecto formal como en el semaí ntico. El geí nero “es maí s una cosa previa, es algo interno, roza maí s el propio concepto de la palabra que el nuí mero”. Los morfemas flexivos verbales: En cuanto a los morfemas verbales, a la base leí xica que hay en todo verbo se anñ aden los morfemas flexivos de: Persona: este morfema alude a los intervinientes en el diaí logo, de tal manera que la primera persona denota al hablante, la segunda al oyente o receptor y la tercera a quien o a lo que no interviene directamente en el diaí logo Número: Este morfema siempre se presenta amalgamado (o "solidario", en la terminologíía utilizada por Alarcos Llorach) al de persona en el verbo; esto es, carece de un formante diferenciado. Tiempo: este morfema designa el momento en que el hablante o emisor, desde una perspectiva en particular y subjetiva, situí a el proceso verbal al que se alude 6
 
 Modo: disposicioí n o actitud con que el emisor o hablante enfoca o encara el proceso al que se refiere el lexema verbal; esto es, si, como senñ ala el Diccionario de la Real Academia Espanñ ola, lo enuncia como algo real y objetivo (indicativo) o como algo subjetivo (subjuntivo). Aspecto: esta categoríía alude al desarrollo interno del contenido verbal. Si el proceso es enfocado en su transcurso estamos ante el denominado aspecto imperfecto o imperfectivo; en tanto que si el proceso se contempla como algo acabado se denomina aspecto perfecto o perfectivo. En cuanto a la voz, no hay un morfema de voz en castellano. Activa y pasiva "no afecta a la estructura de la forma verbal", como senñ alan, por ejemplo, Alarcos Llorach y Ceí sar Hernaí ndez, sino a la "construccioí n del enunciado". De los morfemas verbales, los maí s especííficos son el tiempo y el aspecto, que ademaí s se pueden expresar por otros medios como las períífrasis. DERIVACIÓN, COMPOSICIÓN Y PARASÍNTESIS. Derivacioí n y composicioí n son teí rminos que, junto con el de parasííntesis, nombran los distintos procedimientos o mecanismos combinatorios de las unidades con significado (lexemas y morfemas) dentro de una lengua. Estos mecanismos dan como resultado la modificacioí n de las palabras existentes, y la creacioí n de otras nuevas por procedimientos regulares, esto es, propios del sistema que forma cada lengua LA DERIVACIÓN Es la creacioí n de elementos leí xicos nuevos por la adjuncioí n de afijos a un elemento leí xico ya existente en la lengua. El mecanismo siempre es el mismo: a la base lexemaí tica se le adjuntan los prefijos y los sufijos que dan lugar a otra palabra. El nuí mero de morfemas derivativos es mayor que el de los flexivos, se puede ampliar mediante el preí stamo y su comportamiento es maí s irregular que el de estos. Se distinguen dos tipos de derivacioí n: La derivación por prefijación. Consiste en anteponer a la base leí xica un elemento de relacioí n que de este modo queda integrado en el mismo lexema. Los prefijos pueden clasificarse atendiendo a los valores semaí nticos que pueden aportar. Asíí se clasifican en prefijos de negacioí n (a-, anti-, contra-), locativos, que indican referencia al espacio (ante-, sub-, sobre-), temporales (ante-, post-), cantidad y tamanñ o (bi-, multi-, pluri-, uni-). Los maí s productivos son los sufijos de intensificacioí n (extra-, hiper-, super-) y los “prefijoides”, cuyo origen son nombres griegos o latinos y que se anñ aden a las raííces para generar leí xico perteneciente al vocabulario teí cnico o cientíífico de caraí cter internacional: -tele, -radio, -video, -electro, etc. La derivación por sufijación. Se entiende por sufijo el elemento que se pospone al lexema para formar palabras. Sufren un intenso desgaste que se manifiesta en el proceso de lexicalizacioí n al que estaí n sometidos. Pueden ser nominales o verbales seguí n den lugar a nombres (sustantivos y adjetivos) o a verbos. Las clasificaciones que se han hecho son muí ltiples, dependiendo de la perspectiva que se adopte. La de F. Mervin Lang (Formacioí n de palabras en espanñ ol), que los clasifica en apreciativos y no apreciativos parece la maí s adecuada. La sufijacioí n apreciativa. Constituyen un extenso repertorio y reciben denominaciones 7
 
 diversas: apreciativos, afectivos o expresivos. Alteran semaí nticamente la base de un modo subjetivo o emocional pero sin cambiar la categoríía gramatical de la palabra. Se suelen dividir en diminutivos, aumentativos y peyorativos. Pueden adquirir doble valor, apreciativo y cuantificador, que depende frecuentemente del contexto. La sufijacioí n no apreciativa. Son muy numerosos. No se ha hecho un inventario completo de ellos. Suelen clasificarse conforme a diversos criterios: - Atendiendo a la base de la que proceden se clasifican en denominales, deadjetivales, deverbales. - Atendiendo al valor semaí ntico, hay sufijos de accioí n y efecto, colectivos denominales, gentilicios.
 
 COMPOSICIÓN Este mecanismo consiste en la unioí n de dos o maí s lexemas para formar una palabra. El primer elemento pierde su acento de intensidad, este rasgo nos permite diferenciar oralmente si una construccioí n es una palabra compuesta o varias simples. La RAE distingue entre la composición propia (palabras compuestas por dos lexemas: agridulce) y la composición impropia (de caraí cter sintaí ctico, palabras compuestas por enunciados con maí s de una palabra o parte de un enunciado: quehacer). Ademaí s se diferencian los compuestos endocéntricos, en los que se da una relacioí n semaí ntica de identidad entre el compuesto y uno de sus componentes o ambos (sordomudo), de los compuestos exoceí ntricos, en los que el compuesto alude a algo que no estaí mencionado(elíípticos) (pasatiempo, ciempieí s). Podemos encontrar estructuras formadas por palabras de cualquier categoríía gramatical: - Sustant. + sustant: madreselva sustant. + adjet: Pelirrojo Adjet + sustant: vanagloria - Adjet. + Adjet: claroscuro adjet + adverb: siempreviva Adverb + adjet: malsonante - verbo + verbo: duermevela verbo + sustant: pararrayos Adverb + verbo: maleducar - cardinal + cardinal: dieciocho cardinal + sustant: milhojas prep + sust + adj: enhorabuena Seguí n el grado de unioí n graí fica de los lexemas encontramos: a) Sinapsia: unioí n mediante una preposicioí n. En su origen era un compl. del nombre que se ha lexicalizado: estrella de mar, betún de Judea, tres en raya. Si el 2º teí rmino llevase artíículo cambiaríía la expresioí n cambiaríía de significado: casa de huéspedes / casa de los huéspedes. b) Disyunción: mayor grado de lexicalizacioí n pero auí n no se han unido los dos teí rminos de forma graí fica: cama nido, guerra civil, pez espada, cuento chino. Casi siempre responde a la estructura de dos sustantivos o un sustantivo maí s un adjetivo. c) Contraposición: palabras compuestas cuyos lexemas estaí n unidos por un guioí n, casi siempre formadas por dos adjetivos: comprobación químico-física 8
 
 d) Yuxtaposición: los lexemas se han lexicalizado totalmente y aparecen escritos juntos. Es la maí s habitual: limpiabotas, pararrayos, sacapuntas... PARASIÍNTESIS En un sentido amplio, las formaciones parasinteí ticas hacen uso simultaí neamente de la prefijacioí n y de la sufijacioí n (ej. regordete). Asíí considerada, la parasííntesis es uno de los mecanismos maí s rentables para la formacioí n de palabras. Seguí n una postura maí s restrictiva, seríían elementos parasinteí ticos aquellos que resultan de la composicioí n y de la sufijacioí n a la vez, aunque con la condicioí n de que no exista de forma aislada en la lengua el segundo elemento del compuesto con ese sufijo (ej. quinceanñ ero). OTROS MECANISMOS DE FORMACIOÍ N DE PALABRAS Finalmente, consideraremos otros mecanismos de formacioí n de palabras, como la acronimia, las abreviaturas, y el acortamiento. La acronimia es la formacioí n de una palabra con el inicio y el final de dos palabras distintas. Ej. aceriales (aceros industriales), informática (informacioí n automaí tica). Las abreviaturas. Podemos distinguir dos tipos: 1. La abreviatura compuesta. Es aquella en la que lo abreviado son dos o maí s palabras y soí lo se retiene la primera letra de cada una de ellas (ej. DEP, descanse en paz) 2. La abreviatura compleja. Si lo abreviado son dos o maí s nombres propios estamos ante la sigla, que puede ser transparente, si al ser empleada se pronuncia de forma desarrollada, porque su contenido es conocido por los usuarios (RNE se lee radio nacional de Espanñ a) o opaca, que se caracteriza por no dejar ver su contenido (AVE se lee ave) -El acortamiento es la reduccioí n por afeí resis o apoí cope; mantienen su significado: cine (cinematoí grafo). -La revitalización: Se produce cuando se toma una palabra que ya ha caíído en desuso para emplearla con el mismo significado que teníía antes, o con uno nuevo que se le confiere. Es lo sucedido con el espanñ ol metropolitano “azafata”. El teí rmino existíía en la lengua con el significado de “criada de la reina”, pero con la llegada de la aeronaí utica la voz ha emprendido una nueva vida ahora con el significado de “mujer que atiende a los pasajeros, al que se le ha anñ adido otros maí s. -Creación onomatopéyica Es un procedimiento del que se hace frecuente uso en la comunicacioí n diaria, aunque cada vez da lugar a la aparicioí n de palabras nuevas. Por sus mismas caracteríísticas, es comuí n a muchas lenguas y en ella se ha adquirido ver el origen del lenguaje. Son creaciones onomatopeí yicas, por ejemplo: aupar, nana, tictac..
 
 9
 
 4. LA ORGANIZACIÓN DEL LÉXICO ESPAÑOL El teí rmino “diccionario” recubre dos significados distintos, si bien relacionados entre síí. En un sentido restringido, se entiende por tal el “diccionario incorporado” que forma parte de la descripcioí n de la competencia linguü íística de un hablante. En otro sentido sentido maí s amplio , los diccionarios representan una especie de “almacenes” donde se clasifica el leí xico por orden alfabeí tico para anotar baí sicamente la doble naturaleza de la palabra entendida como signo linguü íístico: la entrada, parte significante de la palabra que fija su ortografíía, y la acepcioí n, que es el significado o significados que se acentan de cada teí rmino. Ademaí s pueden aparecer consignados otros datos secundarios como el origen del vocablo, algunos rasgos gramaticales o los usos maí s empleados. 
 
 Los principales diccionarios son:
 
 Diccionarios alfabéticos Son repertorios leí xicos en los que se recogen las palabras de un idioma ordenadas alfabeí ticamente. Los dos principales diccionarios albafeí ticos son el DRAE y el Diccionario de uso del espanñ ol de Maríía Moliner. El DRAE es el diccionario que sirve de norma y guíía de los demaí s y por referencia al cual se construyen los otros. La informacioí n contenida se organiza en un orden fijo que podemos resumir en: 1. Entrada leí xica. Cuando se trata de homoí nimos, la Academia registra dos entradas leí xicas. 2. Etimologíía (recoge soí lo el eí timo). 3. Informacioí n gramatical. 4. Acepciones. 5. Modismos. El Diccionario de uso del español esencialmente sigue las huellas de la Academia, al que hace aportaciones interesantes: a) Acrecentamiento de la expresioí n o modos de decir. La finalidad es proporcionar otras expresiones relacionadas con la palabra que encabeza el artíículo. Son sinoí nimos y referencias, cataí logos de palabras afines y expresiones pluriverbales, casi lexíías. b) Reglas gramaticales. Se incluye informacioí n gramatical sobre las palabras contenidas y las construcciones correspondientes a cada uno. c) Etimologíía. Se da la etimologíía de aquellas palabras que agrupan a las familias de la misma raííz. d) Estructura. El orden que sigue es ascensional. Aunque el orden en el que aparecen es obviamente el alfabeí tico, cada palabra se define por otra de contenido maí s extenso que ella. En la base se encuentran las palabras de maí xima comprensioí n –maí s notas definitorias- y míínima extensioí n –se aplica a menor nuí mero de sujetos-. 10
 
 e) Neologismos. Incluye los que sin estar admitidos por la Academia son de uso general. f) Finalmente hay que hacer notar que en la ordenacioí n alfabeí tica trata a la “ch” y a la “ll” como si fueran c + h y l + l respectivamente. El Diccionario ideoloí gico de Casares estaí estructurado en tres partes: a) Parte sinóptica. Se presenta todo el leí xico organizado en 38 secciones. Estas 38 clases se subdividen en unidades de orden inferior constituidas por grupos de vocablos conceptualmente homogeí neos. b) Parte analógica. Estaí formada por la serie de palabras afines ordenadas alfabeí ticamente por la palabra que les sirve de enunciado o cabeza. La cabeza de cada serie estaí constituida por un sustantivo por ofrecer mayor extensioí n loí gica que las demaí s palabras. Ademaí s los grupos estaí n estructurados interiormente de modo muy homogeí neo: primero, los sustantivos y a continuacioí n verbos, adjetivos y adverbios. c) Parte alfabeí tica. En esta parte no hay novedades respecto a otros diccionarios salvo el sistema de envííos a la parte analoí gica. La utilidad de este diccionario es evidente al permitir el traí nsito de la idea a la palabra, quizaí al contrario que los alfabeí ticos en los que primero es la palabra y despueí s la idea. El Diccionario de sinónimos. Enumera en cada artíículo las palabras que son sinoí nimos de la entrada. Detro de la modalidad de Diccionarios de Autoridades es necesario mencionar el que bajo la direccioí n de Manuel Seco, han elaborado el propio Seco, Olimpia Andreí s y Gabino Ramos. Se trata de un diccionario alfabeí tico en el que cada una de las acepciones viene corroborada por la cita de un medio de comunicacioí n. Nos parece destacable en este punto, senñ alar que en 2001 aparece el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua espanñ ola, un banco de datos del espanñ ol que recoge 66 obras de referencia. La RAE consigue reunir en una sola obra todo el patrimonio leí xico de nuestro idioma acumulado durante 500 anñ os. El Nuevo tesoro contiene los facsíímiles digitales de las obras legadas por Nebrija, Cobarrubias y otros importantes estudiosos del patrimonio leí xico espanñ ol. Conclusión Como hemos visto a lo largo de nuestra exposicioí n la palabra es uno de los niveles en los que se encuentra el sistema de la lengua y objeto de estudio de la Morfologíía. La palabra es un concepto Afirmar, asimismo, que la riqueza del lenguaje castellano y la habilidad de recursos que tiene nuestra lengua para la formacioí n de palabras, gracias a entre otros recursos, al derivacioí n composicioí n y parasííntesis, ayudan a que la lengua espanñ ola este viva y en constante cambio. Pus como afirmaba el poeta Novalis “Las palabras son la configuracioí n acuí stica de las ideas”.
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