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UNA APORTACIÓN A LAS ETIMOLOGÍAS DEL DLE:  
EL SUFIJO GRIEGO -σκοπεῖον

Pablo Cavallero

Si indagamos en los términos registrados por el Diccionario de la 
Lengua Española	que	incluyen	el	sufijo	-scopio, prácticamente 

todos	del	ámbito	científico-técnico,	observamos	que	el	DLE procede de 
manera inconsecuente respecto de la etimología señalada.

1) Una posibilidad es que, tras remitir a la forma latina del vocablo, 
mencione alguna griega como su origen. En este caso hay variantes:

1.a.	Para	el	 término	«telescopio»	 se	 señala:	«Del	 lat.	 cient.	 tele-
scopium, y este del gr. tēleskópos,	‘que	mira	de	lejos’».	Es	cierto	que	
en	griego	clásico	existe	el	sustantivo	τηλεσκῖπος	y	también	el	adjetivo	
τηλῖσκοπος,	que,	aunque	se	traducen	de	igual	manera,	diferencian	la	
clase de palabra por el acento. No parece, empero, acertado proponer 
esa	etimología,	sino	mejor	τῖλε,	adv.	‘lejos,	de	lejos’,	más	alguna	deci-
sión	relativa	al	sufijo	en	sí.

1.b.	Para	el	término	«microscopio»,	en	cambio,	se	señala:	«Del	lat.	
cient. microscopium,	 y	 este	del	gr.	μικρο-	mikro- ‘pequeño’ y el lat. 
cient. -scopium 

	 ‘-scopio’».	 En	 este	 caso	 sí	 se	 señala	 el	 sufijo	 independiente,	 a	
diferencia	 de	 la	 etimología	 de	 «telescopio»,	 y	 se	 remite	 a	 la	 entrada	
del	sufijo,	que	el	lector	deberá	buscar	en	el	Diccionario mismo. Si lo 
hacemos,	encontramos	lo	siguiente:	«-scopio:	Del	lat.	cient.	-scopium, 
y	este	de	la	raíz	del	gr.	σκοπεῖν	skopeîn ‘observar’. 1. elem. compos. 
Significa	‘instrumento	para	ver	o	examinar’.	Telescopio, oftalmoscopio». 
Dejando de lado el sistema de transcripción1, la referencia es correcta, 
pues	es	cierto	que	el	sufijo	se	vincula	con	esa	raíz,	aunque	no	derive	
directamente de ella.

1.c.	Sin	embargo,	en	 la	entrada	del	 término	«periscopio»,	 la	eti-
mología indicada por el Diccionario	 es	 «De	 peri- y -scopio; cf. gr. 
περισκοπεῖν	periskopeîn	‘mirar	en	torno’».	Para	«peri-»	no	se	indica	

1 Escribir	«skopeîn»	solo	sirve	para	quien	sabe	griego	y	no	necesita	la	transcrip-
ción; quien no sabe griego acentuaría, en lugar del correcto skopéin, una forma con 
hiato skopeín.
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lengua	de	origen	ni	significado,	como	sí	se	hace	habitualmente,	aunque	
el	lector	podrá	quizás	deducirlos	del	origen	y	significado	del	infinitivo	
al que se remite después. Esta remisión es ilustrativa y, como tal, valio-
sa, aunque no da exactamente la etimología. Por otra parte, se omite lo 
dicho	para	«microscopio»,	es	decir,	del	«lat.	cient.	-scopium	‘-scopio’».	
Algo	 similar	ocurre	en	el	 caso	de	«catascopio»	 (‘antigua	nave	 ligera	
portadora de noticias’): el DLE	dice:	«Del	lat.	catascopium, der. del gr. 
κατασκοπεῖν	kataskopeîn	‘espiar’»;	obviamente	el	infinitivo	se	vincula	
con	esta	voz,	pero	 lo	mismo	podría	haber	sido	dicho	de	κατασκοπῖ	
‘observación’,	κατασκοπῖα	‘vigilante’,	κατῖσκοπος	‘espía’,	si	bien	la	
forma latina parece haber sido creada a partir de un *κατασκοπεῖον	no	
registrado2.

1.d. Aunque esa indicación que pasa por el latín es la más completa, 
en	su	mayoría	las	entradas	la	saltean	y	remiten	simplemente	a	«-scopio».	
Así	ocurre	en	los	casos	de	«anemoscopio»,	«endoscopio»,	«electrosco-
pio»,	«fonendoscopio»,	«gastroscopio»,	«grafoscopio»,	«higroscopio»,	
«termoscopio»,	en	los	que	se	remite	a	los	respectivos	prefijo	y	sufijo	sin	
más aclaración; o en los casos de otras voces compuestas respecto de 
las cuales hay varias actitudes:

α.	o	no	se	indica	el	significado	del	elemento	compositivo	ni	su	
origen	porque	la	voz	existe	independientemente:	«laringoscopio»,	
«De	laringe y -scopio»,	si	bien	habría	que	explicar	la	-o- de la-
ringo-	(como	se	hace	en	«otoscopio»);	«espectroscopio»;	«este-
reoscopio»;	«fosforoscopio»;	«galvanoscopio»;	«magnetoscopio»;	
«ultramicroscopio»;
β.	o	sí	se	indica	la	etimología	de	los	componentes,	porque	no	son	
voces que existen independientemente, como en las siguientes:
-	caleidoscopio:	«Del	gr.	καλῖς	kalós	‘bello’,	εῖδος	eîdos ‘imagen’ 
y -scopio»;
-	cistoscopio:	«Del	gr.	κῖστις	kýstis ‘vejiga’ y -scopio»;
-	estroboscopio:	«Del	gr.	στρῖβος	stróbos ‘rotación, giro’ y -sco-
pio»;
-	laparoscopio:	«Del	gr.	λαπῖρα	lapára ‘costado’, ‘lado del vien-
tre’ y ‘-scopio’»;
-	oftalmoscopio:	«Del	gr.	ῖφθαλμῖς	ophthalmós ‘ojo’ y -scopio»;

2 Cf. infra	lo	señalado	acerca	de	la	variante	κατασκῖπιον.
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-	otoscopio:	«Del	gr.	οῖς,	ῖτῖς	oûs, ōtós	‘oído’	y	-scopio».
-	proctoscopio:	«Del	gr.	πρωκτῖς,	prōktós ‘ano’ y -scopio»;
γ.	o	no	se	 indica	ninguna	etimología	ni	elemento	compositivo,	
como en estas voces:
-	espectrohelioscopio:	«1. m. Fís. Espectroscopio adecuado a la 
visión	directa	del	Sol»;	es	necesario	remitirse	a	«espectroscopio»	
y	a	«helioscopio»	«De	helio- y 
 -scopio» y, de aquí, a «helio-» para llegar al componente central 
ῖλιος, ‘sol’;
-	polariscopio:	«m.	Fís.	 Instrumento	para	 averiguar	 si	 un	 rayo	
de	 luz	 emana	 directamente	 de	 un	 foco	 o	 está	 ya	 polarizado»,	
definición	en	la	que	el	componente	semántico	de	-scopio (‘ver, 
observar’)	se	cambia	por	«averiguar»	y	el	prefijo	«polari-»,	que	
no se registra como tal, debería ser explicado;
-	 radiotelescopio:	 «m.	 Instrumento	 que	 sirve	 para	 detectar	 las	
ondas	de	radio	procedentes	del	cosmos»,	donde	la	idea	‘observar’	
aparece	como	«detectar»,	pero	al	menos	se	registran	los	compo-
nentes como voces independientes;
-	 regloscopio:	«m.	Mec.	Aparato	para	comprobar	y	corregir	 el	
reglaje	de	los	faros	de	un	automóvil»,	donde	la	idea	de	‘observar’	
aparece	como	«comprobar»;
-	rectoscopio:	«m.	Med.	Instrumento	para	practicar	la	rectosco-
pia»;	si	se	busca	en	«rectoscopia»,	el	DLE	dice:	«De	recto	y	-sco-
pia»	y,	en	la	entrada	de	este	sufijo	se	dice:	«Del	lat.	cient.	-scopia, 
y	este	del	gr.	-σκοπῖα	-skopía ‘inspección, examen visual’, de la 
raíz	de	σκοπεῖν	skopeîn ‘observar’. 1. elem.	compos.	Significa	
‘examen, vista, exploración’. Microscopia o microscopía». En 
realidad, la voz griega correcta es σκοπιῖ, oxítona3, ‘lugar de 
observación; acción de observar’, sinónimo de σκοπῖ; σκοπιῖ 
debe pasar al latín como -scopia, con -ĭ- breve, de modo que la 
acentuación	etimológicamente	correcta	de	este	sufijo	es	sin	tilde	
en la -i-.
2) En otros casos se indica, correctamente, la lengua intermedia.

3 El Thesaurus Linguae Graecae (TLG), herramienta informática que aporta los 
textos	antiguos	y	medievales	en	griego	y	permite	hacer	búsquedas	lexicográficas,	solo	
registra	tres	usos	de	σκοπῖα	como	proparoxítona	(en	Teodoro	de	Mopsuestia,	Eustacio	
de Tesalonica y el Etymologicum Gudianum), pero han de ser errores de edición.
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-	 Para	 «episcopio»,	 sinónimo	 de	 «epidiascopio»,	 el	 DLE dice: 
«Episcopio.	Del	al.	Episkop,	y	este	del	gr.	ῖπι-	epi- ‘sobre’ y el al. -skop 
‘-scopio’».	Más	se	aclara	en	la	entrada	del	término	«epidiascopio»:	«De	
Epidiascope, nombre con que lo registra Carl Zeiss en 1898, y este del 
gr.	ῖπι-	epi-	‘sobre’,	δια-	dia- ‘a través de’ y -scope	‘-scopio’»4. Empe-
ro, el Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache, de Slabý-
Grossmann-Illig5, registra Epidiaskop,	no	«Epidiascope»,	que	 resulta	
incoherente con la forma Episkop. Aparentemente, habría una confusión 
con la forma inglesa.

-	Otro	caso	de	una	lengua	intermedia	es	el	de	«estetoscopio».	El	
DLE	dice:	«Del	fr.	stéthoscope o del lat. cient. stethoscopium, y estos 
del	gr.	στῖθος	stêthos ‘pecho’ y el fr. -scope o el lat. cient. -scopium 
‘-scopio’».	Quizás	habría	que	comprobar	si	realmente	los	científicos	de	
habla hispana tomaron el término del francés; pero aunque así sea, la 
etimología	es	la	grecolatina.	Y	en	esta	se	vuelve	a	la	indicación	«lat.	
cient. -scopium	 ‘-scopio’»	que	aparece	en	«microscopio»,	pero	no	en	
«periscopio»	y	menos	en	«telescopio».

Cabe	señalar	que	algunos	términos	con	este	sufijo	no	tienen	entrada	
en el DLE:

-	celescopio:	del	gr.	κοῖλος	koîlos, ‘hueco, cavado’; designa un 
aparato con el que los biólogos examinan las cavidades de un 
cuerpo orgánico.
- pelagoscopio: del gr. πῖλαγος pélagos, ‘alta	mar’,	y	el	sufijo	-sco-
pio; es un aparato que se utiliza para estudiar el fondo del mar.
- verascopio: del latín vera ‘cosas	verdaderas’	y	el	sufijo	-scopio; 
es	una	cámara	fotográfica	que	permite	obtener	simultáneamente	
dos negativos, cuyas imágenes traspasadas a placas positivas 
pueden ser observadas con un estereoscopio.

Asimismo,	hay	vocablos	con	el	sufijo	-scopio cuya	definición	no	
parece	justificar	la	presencia	de	él,	dado	que	nada	sugiere	la	acción	de	
‘observar, ver’. Así tenemos:

-	giroscopio:	«De	giro1 y -scopio. 1. m. Fís. Disco que, en movi-
miento de rotación, conserva su eje invariable aunque cambie la 
dirección	de	su	soporte».

4 La edición inglesa del opúsculo de Zeiss, que data de 1903, da como título: The 
Epidiascope and the Episcope, Optische Werkstaette.

5 Wiesbaden: Brandstetter, 1989, vol. II s. v.
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-	 iconoscopio:	«Del	gr.	εῖκῖν,	-ῖνος	eikōn, -ónos ‘imagen’ y 
-scopio. 1. m. Electr. Tubo de rayos catódicos que transforma la 
imagen	luminosa	en	señales	eléctricas	para	su	transmisión».
-	 osciloscopio:	 «De	 oscilar y -scopio. 1. m. Electr. Aparato 
provisto de una pantalla y que sirve para representar en ella 
magnitudes	 físicas	que	varían	 rápidamente».	Quizás	sería	más	
adecuado	«oscilógrafo».

Es	probable	que	en	estos	términos	el	sufijo	haya	sido	incorporado	
por analogía con la designación de otros instrumentos, pero no con 
propiedad etimológica.

En	realidad,	el	sufijo	-scopio,	que	deriva	del	latín	científico	-sco-
pium,	tiene	como	ancestro	griego	el	sufijo	-σκοπεῖον,	obviamente	vin-
culado	con	σκοπῖω,	‘observar,	ver’;	σκοπῖ	y	σκοπιῖ,	‘punto	de	obser-
vación,	acción	de	observar’;	σκοπῖς,	‘objetivo	buscado’.	El	diccionario	
de Kretschmer-Locker6	menciona,	como	términos	con	este	sufijo,	 los	
siguientes	vocablos:	ῖπισκοπεῖον	(‘inspectoría,	sede	del	obispo,	obis-
pado’),	ῖμεροσκοπεῖον	(‘sede	de	vigilancia	diurna’),	θυννοσκοπεῖον	
(‘lugar	donde	se	espía	al	atún’),	κεραυνοσκοπεῖον	(‘lugar	de	observación	
de	relámpagos	o	rayos’),	μετεωροσκοπεῖον	(‘instrumento	para	hacer	ob-
servaciones	astronómicas’),	Νειλοσκοπεῖον	(‘aparato	para	observar	las	
crecidas	del	Nilo’),	οῖωνοσκοπεῖον	(‘lugar	para	observar	el	vuelo	o	grito	
de	las	aves’),	ῖρνοσκοπεῖον	(‘observación	de	pájaros’)7,	ῖροσκοπεῖον	
(‘reloj;	horóscopo’),	además	del	sustantivo	simple	σκοπεῖον8 y su neutro 
plural	σκοπεῖα,	que	aparece	en	Proclo	con	la	acepción	‘instrumentos	
para ver’ en el campo de la astronomía. El TLG	confirma	estos	términos	
y	permite	observar	que	el	más	utilizado	es	ῖπισκοπεῖον.	

Hay que destacar, como excursus,	que	este	sufijo	pasa	al	latín	como	
-scopīum con -ī- larga, como los nombres Eugenīus y Eugenīa derivados 

6 KretschMer, P. y E. Locker. Rückläufiger Wörterbuch der griechischen Sprache. 
Zweite	Auflage	mit	Ergänzungen	von	G.	Kisser.	Göttingen:	Vandenhoeck	&	Ruprecht,	
1953, p. 153.

7 Este término aparece en kretschMer-locker pero no en el TLG ni en Bai-
lly ni en liddell-scott-Jones ni en laMPe ni en diMitrakos ni en soPhoklÉs ni en 
caracausi ni en du canGe ni en kriarás. Sophoklés y Dimitrakos registran, de su 
familia,	ῖρνοσκῖπος	y	ῖρνεοσκῖπος	como	sinónimos	de	ῖρνιθοσκῖπος	=	‘augur’,	y	
ῖρνοσκοπῖα	=	‘augurio	mediante	la	observación	de	las	aves’.

8 El TLG lo registra solamente en los escolios a la haliéutica de Opiano, como 
‘red para pescar atunes’.
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de	εῖγῖνειος	y	εῖγῖνεια;	pero	la	pérdida	de	la	cantidad	o	duración	vocá-
lica y la habitual tendencia a la abreviación de una vocal ante otra vocal, 
llevó a que se pronunciara -skópium, por lo que el castellano acentúa 
-scopio	como	acentúa	«Eugenio»	y	«Eugenia»9. Además, en griego se 
registran	las	variantes	μετεωροσκῖπιον	(‘instrumento	para	determinar	
la altura de los astros’) en Ptolomeo10	y	ῖροσκῖπιον	(‘aparato	para	ver	
la hora, reloj; instrumento para observar la hora natal’) en Diógenes 
Laercio	y	Sexto	Empírico.	Estas	dos	variantes	justificarían	la	acentua-
ción sin tilde sobre la i.	Kretschmer-Locker	añaden	κατασκῖπιον	(‘nave	
ligera	para	espiar’),	ῖδροσκῖπιον	(‘instrumento	para	medir	la	densidad	
de	líquidos’)	y	προσκῖπιον	(‘visera’)11. Sin embargo, todas estas formas 
parecen dobletes debidos al iotacismo tardoantiguo y bizantino, que 
pronuncia	ει	como	ι	y	por	ello	suele	perder	la	ortografía.

Para	ser	coherentes	deberíamos	acentuar	esos	sufijos	como	-scopío: 
decimos	«Alejandría,	Antioquía,	Cesaría	(Cesarea)»,	cuya	forma	griega	
es en -εια,	femenino	del	correspondiente	-εῖον,	y	su	diptongo	ει	pasa	
al latín clásico como -ī- larga (o -ē-	larga,	a	veces),	lo	que	justifica	la	
acentuación en -ía. Asimismo, en ciertos sustantivos comunes, como 
«fotografía»,		«ecografía»,	«cartografía»,	donde	el	sufijo	-grafía deriva 
del	n.	pl.	γραφεῖα,	‘escrituras’,	ocurre	que,	aunque	en	latín	medieval	el	
término graphia o grafia, ‘inscripción, descripción, documento’12, ya 
no percibe la cantidad larga, sin embargo mantenemos la regla clásica 
en la acentuación13. 

Más allá de esta cuestión secundaria de la acentuación, por lo ante-
dicho creemos que el DLE	debe	unificar	las	etimologías	en	las	voces	que	
contienen	el	sufijo	del	que	nos	ocupamos.	No	se	debería	decir,	en	algu-

9 Cf. GaFFiot, F. Dictionnaire illustré latin-français. Paris: Hachette, 1934, p. 
606a; donde se señala que el adjetivo clásico es eugenīus, a, um, pero los nombres 
propios, ya tardíos, son Eugenĭus y Eugenĭa.

10 Cf. Bailly, A. y E. Egger. Dictionnaire grec-français. Édition revue par L. 
Séchan et P. Chantraine. Paris: Hachette, 1950. s. v.

11 Cf. kretschMer, P. y e. locker. Rückläufiger..., p. 163.
12 Cf. nierMeyer, s.v.
13 Empero, el español tiene incoherencias que, quizás, podrían ser evitadas: 

«democracia»	(δημοκρατῖα)	y	«anomia»	(ῖνομῖα),	pero	«monarquía»	(μοναρχῖα)	y	
«economía»	(οῖκονομῖα);	estos	últimos	son	«falsos	cultismos»,	porque	lo	culto	sería	
respetar la acentuación derivada del latín, lengua en la que nunca hubo una -ī- larga 
que	justificara	esta	acentuación.
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nos	casos,	«de	-scopio»	y	en	otros	«lat.	cient.	-scopium	‘-scopio’».	Sería	
preciso,	además,	que	se	hicieran	algunas	enmiendas	en	las	definiciones	
(véase	lo	señalado	en	1.a;	1.c;	1.d.γ;	2)	y	se	incorporaran	los	vocablos	
ausentes; quizás, sería prudente advertir sobre la falta de propiedad de la 
aplicación	del	sufijo	en	ciertos	términos	y	proponer	alguna	alternativa.
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