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Abstract

The Latin noun uicis is highly complex in its semantics and in its use. Since

classical period we find passages where the accusative singular (uicem) functions

as a kind of preposition with the value of ‘instead of’, when it is displayed next

to a name in genitive. In Livy and Suetonius, but especially in the historiography

of the third century onwards, ablative uice appears frequently just before the name

of political or ecclesiastical charges in genitive. This makes it is reinterpreted as

a prefix specialized in the name of new charges. This prefix remains

extraordinarily productive in modern languages, both romances (‘vicepresidente’,

‘vizconde’, ‘virrey’, ‘viceroy’, ‘vicecan cel lie re’, ‘vicegovernatore’) as not

romances (‘vice-president’, ‘vice-chancellor’, ‘Vizekönig’, ‘Vizekanzler’).

1. Introducción

El sustantivo latino uicis, de origen etimológico oscuro, cuyo no-

minativo singular no está documentado, aparece sobre todo en poe-

sía, y sólo después de Augusto en prosa. Etimológicamente está em-

parentado con los sustantivos uicissitudo (que es la palabra más usa-

da en prosa clásica) y uicarius (que también funciona como adjetivo)

y con los adverbios uix, uicissim y uicissatim. Es un sustantivo poli-

sémico que, unido a determinados verbos, forma lexías complejas,

como uice uersa, conuersa uice, peruersa uice, etc. y, tras la prepo-

sición in, da lugar al adverbio inuicim. Además, cuando aparece en

acusativo y ablativo singular junto a un sustantivo en genitivo, por

un fenómeno de gramaticalización, funciona a veces como una pre-

posición para indicar ‘en vez de’, de manera similar a causa o gratia.

Los diccionarios presentan cada uno de una manera muy diferente

los múltiples usos y acepciones del sustantivo, pero no mencionan
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que, a partir de cierto momento, se reinterpreta como prefijo que in-

terviene en la denominación de nuevos cargos políticos o eclesiásti-

cos y así pasa a las lenguas modernas, tanto románicas como no ro-

mánicas (‘vicepresidente’, ‘vizconde’, ‘virrey’, ‘viceroy’, ‘vicecan-

celliere’, ‘vicegovernatore’, ‘vice president’, ‘vice chanceller’, ‘Vi-

zekönig’, ‘Vizekanzler’, etc.). En este trabajo explicamos qué con-

textos sintáctico-semánticos han propiciado que se uice convierta en

un prefijo de gran productividad en la lengua latina tardía, en espe-

cial en la historiografía, lo cual no es un hecho lexicológico aislado,

pues en similares contextos también las preposiciones ex (Conde -

Martín 2006) y pro (Martín - Conde 2014) se reinterpretan como

prefijos y aparecen numerosos nombres de nuevos cargos políticos,

militares y burocráticos. Algo parecido sucede con los verbos rela-

cionados con el acceso al poder que hoy gozan de gran salud en mu-

chas lenguas modernas (Conde - Martín 2004a, 2004b, 2005).

2. La expresión de la sustitución en latín clásico
mediante uicem con o sin preposición

En latín clásico se emplean los siguientes procedimientos para ex-

presar la sustitución, es decir, la acción y el efecto de estar o poner a

alguien o algo en lugar de otra persona o entidad, si bien muchas ve-

ces se recurre a más de una fórmula para que no haya ninguna ambi-

güedad:

– Verbos con preverbio sub-, como substituo, sufficio, subrogo, suc-
cedo, subdo, subicio, subiungo, submitto, subsortior, suppono,

etc.

– Verbos como muto, permuto, commuto, repono, en contextos sin-

táctico-semánticos específicos con un acusativo y un ablativo con

o sin preposición pro.

– El sustantivo uicarius.

– La lexía compleja consul suffectus, en la que aparece el participio

del verbo sufficio; con ella se designa al sustituto que nombraba

el Senado cuando un cónsul moría antes de acabar su mandato o

por alguna circunstancia no podía ejercerlo. Su nombre también

se incluía en la lista de los cónsules romanos.
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– El sintagma preposicional pro + ablativo, en el que pro es percibi-

do como un nuevo prefijo poco productivo y sólo da origen a los

neologismos proconsul, propraetor y no está claro si proquaestor.

– El sintagma preposicional in locum / loco + genitivo.

– El sustantivo uicis en acusativo (uicem) o en ablativo (uice) + ge-

nitivo, o bien dentro de la locución in uicem + genitivo.

3. Vicarius

3.1. En latín preclásico y clásico

El sustantivo uicarius en latín clásico tiene, además de la acep-

ción ‘ayudante’, la de ‘sustituto’, tanto de un ser inanimado como de

una persona:

(1) nunc reppererunt iam ei uerbo uicarium (Plaut. Stich. 188 ‘ahora

ya han encontrado un sustituto para esa palabra’)

(2) succedam ego uicarius tuo muneri (Cic. II Verr. 4.81 ‘yo te re-

emplazaré en tus funciones como un sustituto’)

(3) hunc ego [...] uicarium pro me rei publicae do (Liu. 5.18.5 ‘a és-

te... yo lo entrego a la república como sustituto mío’)

3.2. En latín tardío

En la época de la tetrarquía (s. III) el uicarius es un diputado im-

perial encargado de una diócesis. Se documentan uicarii con diferen-

tes funciones especificadas por un genitivo:

(4) rationales multi et magistri et uicarii praefectorum, quibus omni-

bus ciuiles actus admodum rari (Lact. Mort. 7.4 ‘eran numerosos

los funcionarios del fisco, magistrados y vicarios de los prefectos

del pretorio, cuya actividad en el orden civil era escasa’)

(5) in eos [...] spectabilis uicarius Africae uindictam ferre curabit

(Cod. Theod. 14.1.6 ‘el honorable vicario de África... se ocupará

de dirigir contra ellos la venganza’)

(6) ad Magnum uicarium urbis Romae (Cod. Theod. 7.13.3 ‘al gran

vicario de la ciudad de Roma’)
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3.3. En el latín de los cristianos

Para el cristianismo el uicarius Dei / Christi era el ‘representante’

o ‘sustituto’ de Dios y de Cristo en la tierra:

(7) Neglexerit officium dei uilicus, christi uicarius, sinens ecclesias

aliter interim intellegere, aliter credere quod ipse per apostolos

praedicabat (Tert. Praescr. 28.l.5 ‘Admitamos que hubiese des-

cuidado su función el administrador de Dios, el vicario de Cristo,

permitiendo que, entretanto, las iglesias comprendieran de otra

manera, es decir creyeran de otra manera lo que él mismo predi-

caba por medio de los Apóstoles’)

(8) aduersum presbyterum accusationem ne receperis, quoniam

huius ordinis sublimis honor est – huiusmodi enim uicarii

Christi sunt (Ambrosiaster Ad Timotheum 1.5.19 ‘no admitas

acusación contra el presbítero, pues el honor de este rango es ele-

vado – son representantes de Cristo –’)

(9) rex enim adoratur in terris quasi uicarius dei (Ambrosiaster,

Quaest. Vet. 91.8 ‘el rey es venerado en la tierra casi como repre-

sentante de Dios’)

3.4. En las lenguas modernas

El español ‘vicario’, el italiano ‘vicario’, el francés ‘vicaire’, el

inglés ‘vicar’, el alemán ‘Vikar’, etc., por un lado, mantienen todavía

la acepción de ‘que tiene las veces, poder y facultades de otra perso-

na o la sustituye’ del término latino uicarius. Por otro lado, denomi-

nan cargos o dignidades eclesiásticas, desde el propio Papa hasta un

simple cura o sacerdote (por ejemplo ‘vicario apostólico’, ‘vicario

capitular’, ‘vicario general castrense’, etc.).

4. Vicis

4.1. En latín preclásico y clásico

En época clásica uicem, in uicem o ad uicem junto a un lexema

referido a cosas o personas en genitivo expresa sustitución (‘en vez

de’):
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(10) si appellabit quempiam, / uos respondetote istinc istarum uicem

(Plaut. Rud. 813 ‘si llama a cualquiera, responded vosotros en lu-

gar de ellas’)

(11) heredum causa iustissima est: nulla est enim persona, quae ad ui-

cem eius, qui e uita emigrarit, propius accedat (Cic. Leg. 2.48 ‘lo

más justo es que sean los herederos, pues ninguna persona puede

reemplazar mejor a quien abandonó esta vida’)

(12) is dato negotio suis, ut corpus obtegerent, ipse in locum uicem-

que consulis prouolat (Liu. 3.18.9 ‘éste, tras encargar a los suyos

que cubriesen el cuerpo, corre a ocupar el lugar y el puesto del

cónsul’)

(13) te, L. Scipio, appello... succedens in uicem imperii tui (Liu.

38.48.6 ‘apelo a ti, Lucio Escipión, en el momento de sucederte

en el mando...’)

(14) nec nimium uobis formosa ancilla ministret: / saepe uicem do-

minae praebuit illa mihi (Ou. Ars. 3. 665 ‘y que no os asista una

criada demasiado hermosa: con frecuencia ha hecho para mí las

funciones de su dueña’)

4.2. Vice en latín postclásico

En latín postclásico se emplea también el abl. uice + gen. con en-

tidades inanimadas y personas para expresar sustitución, funcionan-

do como una adposición semejante a causa / gratia + genitivo:

(15) qui omnia facta dictaque eius uice legis obseruem (Tac. Ann.

4.37.3 ‘yo, que observo todas sus actuaciones y dichos como una

ley’)

(16) bos in Aegypto etiam numinis uice colitur; Apin uocant (Plin.

Nat. 8.184 ‘en Egipto se adora al buey como a una divinidad; se

le denomina Apis’)

(17) nam, cum matrem meam parentis uice uererere, me a pueritia

statim formare, laudare talemque, qualis nunc uxori meae uideor,

ominari solebas (Plin. Ep. 4.19.7 ‘pues, como tú respetabas a mi

madre como lo haría una hija, desde la infancia solías aconsejar-

me, darme ánimos y augurar que yo llegaría a ser un hombre tal

como ahora le parezco a mi esposa’)
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La equivalencia de uice + genitivo y pro + ablativo se aprecia

bien en el siguiente texto:

(18) quoniam, et pulmonum uice alia possint spirabilia inesse uiscera

ita uolente natura, sicut et pro sanguine est multis alius umor (Plin.

Nat. 9.17.2 ‘porque también, en vez de pulmones, pueden tener

otros órganos respiratorios si así lo dispuso la naturaleza, lo mismo

que muchos tienen, en lugar de sangre, un humor diferente’)

Suetonio (siglo II d.C.) lo emplea con frecuencia delante de un

genitivo referido a magistratura o función pública:

(19) cum patris nomine et epistolas ipse dictaret et edicta conscriberet

orationesque in senatu recitaret etiam quaestoris uice (Suet. Tit. 6

‘él mismo dictaba cartas con el nombre de su padre, redactaba

edictos y, haciendo las funciones de un cuestor, leía incluso dis-

cursos en el Senado’)

(20) neque conuiuia inire ausus est nisi ut speculatores cum lanceis

circumstarent militesque uice ministrorum fungerentur (Suet.

Claud. 35 ‘no se atrevía a ir a los banquetes, si no era rodeado de

guardias armados con lanzas y sin soldados que desempeñasen

las funciones de sirvientes’)

(21) delegit equestris ordinis iuuenes, qui... excubias... circa cubicu-

lum suum uice militum agerent (Suet. Galba 10 ‘eligió a jóvenes

del orden ecuestre que en torno a su dormitorio desempeñasen

las funciones de soldados’)

4.3. Vice en latín tardío

Isidoro, al explicar etimológicamente el nombre de las promagis-

traturas proconsul y procurator, equipara desde el punto de vista del

sentido el sustantivo uice junto al cargo en genitivo con el prefijo

pro(-) (Martín - Conde 2014):

(22) proconsules suffecti erant consulibus, et dicti proconsules eo

quod uicem consulis fungerentur (Isid. Orig. 9.3.8 ‘los procón-

sules eran sustitutos de los cónsules y se les denominaba procon-
sules porque desempeñaban las funciones del cónsul’)
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(23) procuratores uero, eo quod uice curatoris fungantur, quasi prop-

ter curatores, sicut proconsul pro consule (Isid. Orig. 9.4.35 ‘por

su parte, procuratores son los que hacen las veces del curator,

como si dijéramos uicecuratores, del mismo modo que el pro-

cónsul hace las veces del cónsul’).

En latín tardío se generaliza el empleo de uice delante de genitivo:

(24) quod idola dii non sint et quod nec elementa uice deorum colen-

da sint (Cypr. Fort. 1 ‘que los ídolos no sea dioses ni los elemen-

tos tengan que ser adorados como dioses’)

(25) ille sacerdos uice Christi uere fungitur (Cypr. Epist. 63.14.4 ‘no

hay duda de que aquel sacerdote desempeña el oficio de Cristo’)

(26) sed uice solis alios inluminat, cum radios suae lucis emittit

(Ambr. Noe 19.70 ‘pero ilumina a otros en lugar del sol, cuando

emite los rayos de su luz’)

(27) tuque gradu generis matertera, sed uice matris / adfectu nati

commemoranda pio (Auson. Parent. 6.1 ‘y tú, tía materna per pa-

rentesco, pero digna de ser recordada como una madre por el

afecto leal de un hijo’)

(28) quod schema dicitur antonomasia, id est uice nominis posita

(Cassiod. In psalm. 67 ‘este esquema se denomina antonomasia,

es decir, puesto en lugar del nombre’)

(29) pronomen uice nominis fungitur (Cassiod. Gramm. praef. ‘el

pronombre desempeña la función del nombre’)

4.4. Vice en latín medieval

Por un proceso de gramaticalización idéntico al que se produce en

el caso de las preposiciones ex y pro (Conde - Martín 2006 y Martín

- Conde 2014), uice se reinterpreta como un prefijo y comienza a

formar neologismos para denominar nuevos cargos, distintos eso sí a

los escasos neologismos formados con el prefijo pro-:

(30) ordinat maiores familiae, quos vicedomini minores timeant, id

est vicedominum, villicum, salutarium et maioremdomus (Be-

ned. Anian., Conc. 28.5. S. VIII-IX)
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(31) fecitque eum vicecomitem suum (Ademar. Chron. Rec. alpha

l.13. S. XI)

(32) His diebus vicecomitissa Lemovice Emma [...] per tres annos

exul trans mare est retenta (Ademar., Chron. Rec. beta y gamma

44)

(33) recuperato vicedominatus honore (Sigebert. Gem. Chron., pág.

316 B. S. XI)

(34) Franci... tenebant fere totum vicecomitatum Biterensem (Chro-

nica Hispana, cap. 27. S. XIII)

(35) qui sub Innocentio papa quarto vicecancellarius fuit (Salimbene

Chron. pág. 609. S. XIII).

4.5. ‘Vice-’ en las lenguas modernas

A diferencia de pro-, que pronto dejó de ser productivo para for-

mar nuevos derivados de cargos, ‘vice-’, ha sido adoptado en mu-

chas lenguas modernas, romances y no romances, como un prefijo

muy eficaz y fructífero para formar neologismos que designan nue-

vos cargos, en concurrencia con sub-. Así tenemos, por ejemplo, en

italiano ‘viceammiraglio’, ‘vicecommissario’, ‘vicecònsole’, ‘vice-

decano’, ‘vicelegato’, ‘vicedirettore’; en francés ‘vice-consul’, ‘vice-

légat’, ‘vice-recteur’, ‘viceroy’, ‘vicomte’; en alemán ‘Vizeadmiral’,

‘Vizefeldwebel’, ‘Vizegrafschaft’, ‘Vizekanzler’, ‘Vizekönig’, ‘Vize-

präsident’; en inglés ‘vice admiral’, ‘viscountship’, ‘vice chanciller’,

‘vice president’, etc. También las expresiones ‘en vez de’ e ‘invece

di’, herederas de in uicem, han perdurado como locuciones preposi-

cionales para expresar sustitución.

4.6. ‘Vice-’ en español

En español el prefijo ‘vice-’ forma sustantivos referidos a cargos

al menos desde el siglo XVI con una gran productividad

1

:
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Hemos tomado los ejemplo de las bases de datos Corpus Diacrónico del Español

(CORDE http://corpus.rae.es/cordenet.html) y Corpus de Referencia del Español Actual

(CREA http://corpus.rae.es/creanet.html).



(36) Dióse órden al vice-canciller de Aragon, para que no se partiese

(Luis Cabrera de Córdoba, Relación de las cosas sucedidas en la
corte de España desde 1599 hasta 1614, 1599-1614)

Curiosamente lo encontramos con sustantivos que no se refieren a

cargos, pero este uso parece haber dejado de ser productivo:

(37) En las vice-parroquias en que residen vice-parrocos permanen-

tes nombrados con aprobacion del Prelado i facultados para lle-

var libros parroquiales, las partidas, podrán ser autorizadas por

ellos, sin necesidad de refrendacion del Párroco. (Anónimo

1853)

(38) Se hizo una vice-provincia de aquellos tres colegios (Manuel

Rodríguez, El Marañón y Amazonas. Historia de los descubri-
mientos, 1684)

Incluso puede aparecer como sustantivo, aunque no es muy fre-

cuente:

(39) ni yo puedo aparecer haciendo de ti un sustituto, un vice, un pla-

to de segunda mesa, como a mi tía le dijiste (Unamuno, Niebla,

1914)

4.7. ‘Vice-’ en los diccionarios de español

El DRAE para los sustantivos con ‘vice-’ ofrece definiciones tan

poco precisas como las siguientes

2

:

vice-. (Del lat. vice, abl. de vicis, vez). 1. elem. compos. Significa ‘en

vez de’ o ‘que hace las veces de’. Vicerrector, vicepresidente. A veces

toma las formas vi- o viz-. Virrey, vizconde.
vicerrector, ra. 1. m. y f. Persona que hace o está facultada para hacer

las veces del rector.

En la misma línea, el Diccionario del español actual, de Seco-

Andrés y Ramos distingue entre ‘vice-’ sustantivo, ‘apócope de de-

terminados nombres de cargos’ (el vice dice que ....) y ‘vice-’ prefijo,
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Cf. también ‘vicepresidente’, ‘virrey’, ‘vizconde’, ‘vicedecano’, etc.



que denota que la persona hace las veces de la designada con el se-

gundo elemento. En algunos cargos (‘vicealmirante’ y ‘vicecónsul’)

habla de ‘categoría inmediatamente inferior’, pero en la mayoría

(‘vicedecano’, ‘viceministro’, ‘vicepresidente’, ‘vicerrector’, ‘vice-

secretario’) la definición es ‘persona designada para hacer las veces

de un cargo en ausencia de éste o para desempeñar por delegación

alguna de sus funciones’. El Diccionario de María Moliner, sin em-

bargo, en algunos casos es más riguroso, por ejemplo, define ‘vice-’

como ‘prefijo que se aplica al nombre de algún cargo para designar

el de la persona que suple al que lo ostenta o está inmediatamente

por debajo de él en la jerarquía’, aunque luego, en la definición de

cargos como ‘vicedirector’, ‘vicepresidente’. ‘vicerrector’, etc., se li-

mita a decir que es ‘persona que, en ciertos casos o para ciertos asun-

tos, suple...’. De modo que, en general, los diccionarios de español

ofrecen definiciones poco exactas de estos cargos, ya que omiten tan-

to su característica fundamental de ‘estar por debajo del cargo al que

puede sustituir’, como las propias de cada uno de ellos, a diferencia

de lo que sucede con cargos como ‘ministro’, ‘consejero’ o ‘concejal’

o los que llevan el prefijo ‘sub-’, que ya encontramos en los lexemas

latinos subcornicularius, subcurator, subcustos, subdiaconus, sub-
paedagogus, subpraefectus, subprinceps y subprocurator3

.

Los prefijos ‘sub-’ y ‘vice-’, presentan un valor semántico similar

y, salvo en excepciones como ‘vicedirector’/ ‘subdirector’, ‘vicese-

cretario’ / ‘subsecretario’, tienen una distribución complementaria

(no existe ‘subdecano’ ni ‘viceinspector’), pero los diccionarios no

dicen nada al respecto e insisten más en la inferioridad de estos car-

gos respecto a los correspondientes no prefijados, que en las funcio-

nes específicas y en la posibilidad de sustitución de las mismas. Es-

tos son algunos ejemplos tomados del DRAE4

:

sub-. (Del lat. sub-). 1. pref. Puede aparecer en las formas so-, son-,

sos-, su- o sus-. Su significado propio es ‘bajo’ o ‘debajo de’. Subsuelo,
sobarba. 2. pref. En acepciones traslaticias puede indicar inferioridad,

acción secundaria, atenuación, disminución. Subdelegado, subarrendar,
soasar, sonreír.
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Respecto al preverbio sub- en latín y su evolución en español, cf. García-Hernández

(1980: 200-208, 2000).

4

Cf. también ‘subteniente’, ‘subdelegado’, ‘subinspector’.



subdirector, ra. 1. m. y f. Persona que sirve inmediatamente a las órde-

nes del director o le sustituye en sus funciones.

subsecretario, ria. 1. m. y f. Persona que hace las veces del secretario.

2. m. y f. Secretario general de un ministro o de una antigua secretaría

del Despacho.

5. Conclusiones

A partir de época imperial uice, delante o detrás del genitivo al

que se refiere, es la fórmula más empleada para expresar la suplencia

en las magistraturas y funciones públicas. Poco a poco se coloca pre-

ferentemente delante del genitivo, hasta que en época tardía se rein-

terpreta como una preposición de genitivo (régimen preposicional in-

usual en latín) semánticamente equivalente a pro + ablativo. Por un

proceso de gramaticalización, como ya ocurriera en época clásica

con pro-, en latín medieval uice se convierte en prefijo y forma deri-

vados que designan nuevos cargos distintos a los que formaba el pre-

fijo pro-. La nueva fórmula resulta tan productiva, que muchas len-

guas modernas, romances y no romances, la adoptan como un prefijo

eficaz para formar sustantivos que designan nuevos cargos, al igual

que ocurre con el prefijo ex-. Sin embargo, resulta llamativo que los

diccionarios de español presenten carencias e incoherencias en las

definiciones de los cargos con prefijo ‘vice-’, sobre todo, si las com-

paramos con las definiciones de ‘subdirector’, ‘ministro’ o ‘conce-

jal’. Hechos como éste ponen de manifiesto la necesidad de una es-

trecha colaboración entre los estudiosos de las lenguas modernas y

los latinistas para explicar mejor ciertos fenómenos lingüísticos.
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