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luchas oeces cuan~o ae preguntaban sobre qué iba a escribir 
ai te,,,, aparec!a una sonr,sa tróntca, a lo ••Jor aalictosa, en 
los rostros tntr,gados de los que me lo preguntaban, al decirles 
yo, el tema de que se trataba. 

-·El d,atnuttoo en el habla .{am,ltar de la ctudad de léz,co?• 
repet!an tncrldulos y burlones muchos, asombrados otros, por lo_ 
,núttl que les parec!a que alguten se ocupara de un asunto como_ 
éste. 

•st• - respond!a yo a mt vea sonrtente - "el dtatnuttvo en_ 
el habla /amtltar de la ctudad de llztco•. 

lo .faltó alguno que pensara~que lo úntco que hac(a era per
der el ttempo mtserablemente, pero lo peor del caso es que, •al_ 
hacer una tests• - me dec(an - •se busca hacer algo nueoo, algo_ 
de valor, algo interesante y no splo escrtbtr cualquter cosa pa
ra pasar el ttempo, para eso ¡no se hace una tes,s!. • 

La iron!a se voluta desprecto. 

Esta reacción de la gente hac(a que qutsiera acabar mt te-
sts cuanto antes. 

"Bueno - ezclamaban mts interlocutores después de haber pa
sado por la etapa de asombro•, la de •tron(a" y la de •menospre
cto" - yla qui se debe que hayas escogido este tema,? torque .{ra!! 
•amente no lo entiendo., •• • 

l.qu( dudaba si entrar en una •proltJa• y "detall.ada" ezplt-· 
cactón sobre el porqué· de mi "rareaa• o shtplemente, como lo h! 
ce en muchos casos, contestar con un, ••• •pues no has notado có
mo usamos el diminutivo en llzico?•. 

•1.1&! Pus s(! • - se daban cuenta entonces - "stempre que habl,! 



- 7 -

aos decimos /auorctto, ahortta, rattto, buentto, atrastto, adtl 
stto •• ,f qué chistoso, de veras ¡qué chtstoso tú, •• !" 

•Bueno ••• iy qué ••• ? •• efqué tiene que uer?.,iqué vas a de-
cir del diainu.tivol ••• ic6ao vas a hacer tu. tests ••• ?• 

El desprecio cambiaba por interés. Ve(a otra uea la sonri
sa. "Pues eso" - dec!a yo - "simplemente eso, que nosotros los_ 
meztcanos usamos muchtstmo el dtminuttuo". 

Incredulidad y desilu.st6n. 

"6a~a más eso? Desaparecía la sonrisa. 

•st nada más eso•. agregaba yo, sin que mi propia sonrisa_ 
desaparectera, Muchos eran los comentarios que oía entonces: ••• 
"bueno, pues allá tú ••• • "¿Estás loca?• ¡Ocúpate de algo meJor! 
¿ Cómo uas a hacer una te8's sobre eso? • ••• " •••• "60 te la uan a 
aceptar!, •• • , •• "Ht quien se ocupe de eso, hombre! ••• "No s•a• 
tonta,haHla sobre ltteratu.ra!.,,." 

Cada una de estas optntones re/orHaba el motivo que me ha
bía llevado a escribir sobre "El dtatnu.ttuo en el habla /amtltar 
d.e Jléztco •. 

¿Qué estudias? ••• "Letras Españolas",,,,Ke preguntaron y CO!!, 

testé innumerables veces • ••• ·Ah! ,,.pues entonces,,, ¿cómo se 
dtce?, •• i»resolla o resuella ••• ?"<,.Jttomate o tomate?" •• t•ea-: 
llar o encontrar .. ,?ª .. tªdiJtstes o dtJiste ... "? l;•se coce o se 
cuece ••• "? • , i»Qué u lo correcto?" •• ,JQu.é dtc11 la .Academta ••• ? 
",,(Cuándo vtutó Cervantes.,,?,,i"Qu.é escribtó Lope de Vega,."? 
"A uer quién escrtbtÓ la ,.vtda es Su.efio".?,," 

Total que estu.dtante de Letras Espafiolas tgual a enctclop~ 
d.f.a gramático ltterarta ambulante y blanco de toda clase de pr! 
gurrtas capciosas al respecto. 
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••• "C6mo! Una estudtante de Letras Españolas que no dtce 
"tomar por coger" ••• "Jndar por camtnar" ••• "gutar por maneJar" 
"pasar por tragar" ••• "beber por tomar" ••• "llamar por hablar por 
teléfono ••• " 

"¡Inconcebtble! "• •• "Entonces ¿para qué estudias?" •• • ¡Qui_ 
aprendes?" "¿S6lo a l·eer nouelttas?" ••• "¡Qué pérdtda de tiempo! 

Esta serte de ezpertenctas pasaba por mi mente cuando esco 
g( el tema de mt tests. 

Estudtar Letras no stgnt/tcaba para m( ser un catálogo de 
obras ltterartas, autores y reglas gramattcales. 

Era mucho más. Era buscar en esas obras, en esos autores e 
tncluso en esas reglas, el elemento humano, lo l)ttal que las 
antmaba y entrar en el alma mtsma de los autores de las obras,_ 
en la esencta humana de éstas, en los mottvos que tul)teron los_ 
hombres que establecteron las reglas y en las causas humanas 
que ortutnaron los fenómenos gramaticales. 

Por esto para m! el estudto de la Lengua y Ltteratura Esp! 
ñolas no /ul s6lo el aprendtHaJe de un conJunto de conoctaten-
tos ártdos, prectsos, carentes de tnterés, captables úntcamente 
por la me111orta. 

Cuando dectd( escrtbtr mt tests sobre el uso del dtmtnutt
vo en la ctudad de Nlztco, lo htce pensando en darle a esta ca
rrera muerta y stn ntngún provecho para muchos, un aspecto nue
vo, un aspecto acttvo y no pastvo. 

La carrera de Letras Espaflolas pod{a evoluctonar y ser úttl 
en la actualidad. 
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lucho se ha estudtado el español de España, el del 

Poco! luy poco! Cast podr{aaos dectr; lada!. 

•¿Por qué?• pregunté muchas veces •pues• - me contestaron 
otras tantas - •porque es español y st se ha estudiado el de Es 
paña que es la lengua aadre, queda coaprendtdo en é1.• 

•¡101• - me rebelé Una madre y un htjo son los seres más_ 
semejantes entres{ que eztsten, pero el htJo va a tener una 
personaltdad propia que lo va a hacer diferente de la madre, y_ 

no por esto ua a deJar de serlo, nt su ¡{stco, ni su ortgen van 
a cambtar, stempre seguirá stendo el htjo de esa madre pero con 
sus caracter{sttcas bten de/tntdas. 

Aunque el español de España se haya estudtado~tncluso para 
muchos, ezhausttuamente, esto no supone que el español de Méztco 
no tenga que estudiarse de una manera tndtutdual. 

Al otr hablar un español a un meztcano nota de tnmedtato -
la dt/erencta entre su español y.el de éste. Lo mtsao sucede en 
el caso contrarto. 

El español de Amlrtca, a pesar de tener su ortgen en el ds 
España, desde el momento que se tntrodujo en el Conttnente emp! 
6Ó a adqutrtr sus proptos caracteres: la tn/luencta de las len
guas indígenas, la dtstancta que separaba a aabos conttnentss, 
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las dtstintas tend8nctas que observaba el 11tsao español tra(do -
por los conquistadores según las regtones de donde proven(an u 
una serte más de ctrcunstanctas, contribuyeron a esto. 

Las caracter!sttcas del español de América se fueron pro-
fundtzando y fijando cada vez con más fuerza hasta lograr que -
éste adquiriera su personalidad en cada uno de los pa(ses ibero! 
,aertcanos. (l} 

Al darme yo cuenta de esta diferencia entre el español de_ 

Néztco y el de España, empecé a tener mucho interés por aquéllo 
que lo hac(a distinto y v! que una de las particularidades de -
nuestra habla era precisamente que usábamos mucho el diminutivo, 
que éste era tan común para nosotros,que en el lenguaje familiar 
en cualquier conversación, sobre cualquier asunto, aparec(a una 
y otra vez con una variedad incre(ble de matices y significados, 
con modulaciones afectivas, irónicas, amables o de humildad, 

Lo poco estudiado que está el español de Méztco, mi inte-
rés en él y la importancia que tiene el diminutivo, hicieron 
que me decidiera a hacer una tnvestigación más profunda en este 
tema, 

Stguiendo la conclustón a que hab!a llegado, hice una tn-
vestigactón directa en la lengua hablada, 

Fué una investigación de provecho y divertida, Pomé mima
terial como tba creándose, 

El método que segu! para clasificarlo fué morfo/uncional,_ 
es decir, partiendo de la forma para ezpltcar la /unción y cua! 
do s11 pudiera, 111 stgnt/icado pr11ctso de cada forma. 
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Tomé como punto de comparactón, por otra parte, una serte 
de su/tjos aumentativos II despectivos que ten(an valores equtv! 
lentes en su/tjos dimtnutivos. 

Mi clast/tcactón resultó totalmente personal. Mt Úntco - -

' gu(a /ué el uso, es decir aquello que vtvía en el habla de to--
dos los días. Pero surgió un problema; 110 quería que mt material 
fuera auténtico; recogerlo al mtsmo tiempo qu.e tba o¡¡éndolo; st 
quería hacer esto, tenía que limttar la región a la que me iba_ 
a refertr, pues no podía conocer el lenguaje familiar de toda -
1 a .RepÚbl t ca. 

Los úntcos ejemplos que estaban a mt alcance II de los que_ 
pod.Í1 responder eran los de la ciudad de Mézico. Me limite a es 
tos, 

Jst cumplí con los propósitos que tenla al empe4ar a eser! 
btr mi tesis: trabajar sobre un material vivo y auténtico, est! 
diar nuestro español de una manera tndependtente y destacar el 
uso del dtminuttvo como una manifestación característica de és
te. 
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1.- Estado actual del probleaa. 

i pesar de que el dtmtnuttvo es un aspecto tan tmportante_ 
del habla /amtltar del español de Jaértca (2), cast no se ha e! 
tudtado de manera tndependtente y general. 

Sobre los dt/erentes mattces y valores que ttene el dtatn!_ 
ttvo en el español de España escrtbtó iaado Alonso un /olleto:_ 
"El Jrt!culo y el Dtmtnuttvo" 1J un arttculo en la .Bevtsta YTK:_ 
"noctón, emoctón, acctón y Jantasla de los dtatnuttvos". (3) 

E111tlto Hánez htzo taabtén algunos estudtos sobre el tema: 
"El Dtmtnuttvo en Cervantes• es el prtnctpal; después los reco
ptló todos y les dtó untdad en su tests doctoral; "6tstorta y -

Junctones del dtatnuttuo en el español clástco y aoderno• que -

ya ttene un carácter más general que sus primeros estudtos ats

lados. ( 4) 

Sobre las /unctones y el uso del dtatnuttvo en español, 
son cast sstos los úntcos escrttos que hay. En algunos art(cu-
los dtspersos en re~tstas1 se toma el dtmtnuttuo como tema cen-
tral: •el Dtmtnuttvo en Garc(a Lorca" de Amado Alonso (5); "Se~ 
ttdo del Dtmtnuttuo en la Poes(a Moderna Española" (6) de Joa-
qu(n Gtmeno Casalduero, 

En tratados de ttpo mor/ológtco, aparecen párrafos dedtca
dos a los su/tJos dtmtnuttuos y en trabaJos más eztensos sobre_ 
el español de la Pen(nsula se menctona, a veces el punto; pero_ 
escrttos espectaltzados, prácticamente no eztsten. 
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En Amsrtca pasa lo mtsmo, cosa más rara todav(a, por la 
profustón que ttene aqu( el uso del dtmtnuttvo, Hay uno que - -
otro folleto o art!culo re/ertdo a este respecto y nada más: 
nuna lecctón sobre dtmtnuttvoa• de Ntguel Luts Reyes Amunátegut 
(7) sobre el dtmtnuttvo en Santo Domtngo; nLos Dimtnutivos en~ 
Costa Rica", de Bernán Zamora Eliaondo (8) o nz1 Dtmtnuttvo en_ 
el Ecuadorn de E. Pérea Guerrero; (9) Juera de estos estudtos -
sobre regiones concretas, tenemos sólo lo que dtcen los dialec
tólogos amertcanos en sus ltbros, sobre el español de sus pal-
ses,que hablan del aspecto mor/olÓgtco, de la mayor o menor vt
taltdad de los sufijos, de las aodi/tcaciones que sufren •1os -
adttamentos• de cada su/tjo, etc ••• y cast nunca de sus Juncto
nes. 
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2.- ~náltsts de los principales criterios gramaticales que 
ezisten al respecto. 

Para hablar del dtmtnuttvo tenemos que ver primero qui es 
en st, en qué const~te, c6mo se forma •••• 

La gente piensa cuando decimos "el dtmtnuttvo" que se tra
ta de "algo chtqutto", no sabe ezactamente qué es; sabe que "st 
queremos hacer una cosa grande chiquita, usamos el diminutivo." 

Muchas veces me han preguntado, pero ••• ¿c6mo vas a escribir 
una tesis ¡con lo largas que tienen que ser! sobre el dtminutt
uo ••• pus ¿qué es?, yo s6lo sé que digo casita, reloJ1.to, uaqu.t
ta, cochecito y qu.t11re decir eso, lo que sea: casa, reloJ, vaca 
••• pero chtiu.tto y,., y ya ••• " y nadtq se da cuenta de que la -
/unción empequeñecedora del dt1dnu.tt1Jo, ese "hacer chiquito", -
es la menos importante de todas las que desempeña porque lama
yorla de las veces que lo usamos es para dar otros matices com
pletamente dtsttntos al de reducci6n de tamaño. 

Para entender qué es en realidad el diminu.ttvo, voy a tran! 
cribtr uarios criterios gramaticales que nos podrán dar u.na - -
tdea entre todos, más o menos aprozimada,de lo que buscamos •. E! 
tos criterios no son totalmente ezactos e incluso, en algunos -
casos se contradicen; pero al analiaarlos en conjunto, se com-
plementan. 

La icademta Española de la Lengua da esta de/tntct6n: (10) 
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"Los su.bstantt1Jos y adJettvos y algunos gerundios, parttci 
ptos y adverbios, acrectentan o menguan su propio stgnt/tcado -
variando la termtnactón de la palabra; coao de hombre, hombrón_ 
V hombrecillo; de mujer, muJerona y muJerctta; de Jranco, fran
cote; de bueno, buen~ctllo; de callando, callandt to; de muerta, 

mu.ertectta: de mucho, mu.chazo; de cerca y de lejos, cerqu.tta y 

leJttos. Los vocablos ¡u.e. asl se forman, se llaman aumentattvos 
y dt111.tnu.tt1Jos." 

Oomo se habrá podtdo uer, La Academta le concede al dimi
nu.ttvo una sola functón: la empequ.eñecedora. 

Para Bello y auer1Jo (ll) •.,.merecen tambtén notarse entre 
los derivados los aumentatt1Jos que en1Ju.elven la idea de grant~ 
maño o de alto grado, como librote, gtgantón, mu.Jeronaza, Jeote, 
/e!simo; y los dimtnuti1Jos que signt/ican pequeñez o poquedad -
como paiomi ta, florectlla, riachuelo, part!cula, st.btdillo, be
llacuelo,,. a los dtmtnuttuos agregamos Junto con la tdea de P! 
queñez, y a 1Jeces stn ella, las ideas de cariño y compasión, 
más propias de los en -ito, como en htJito, abuelito, uieJectto; 
o la de desprecio y burla, más acomodada a los en -eJo, -ete y_ 

-uelo, como librejo, vejete y autorzu.elo. Las de compasión y c~ 
riño no son enteramente ajenas del estilo ele1Jado y afectuoso,_ 
pero todas ellas ocurren más a menudo en el familiar y /estiuo. 
Son notables los diminu.tivos todito y nadtta que no alteran en 
manera alguna la significación de todo y de nada y sólo sirven 
para acomodarlos al esttlo familiar ••• n 

Bello ya le da al dtmtnuti1Jo otras /unciones más, que La -
Academia no menciona y que son tan importantes o más que la ea-

pequ.eñeceaora. 
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,,, •las cualtdades pueden aparecer modificadas en su inte! 
stdad por medio de adverbios: - habla Gtlt y Gaya (l2) - casi -
blando, bastante serio, muy fuerte, nunca tanto, eztremadamente 
arru;ado, demastldo severo, etc,,, Por medios morfolÓgtcos se -
madi/tea también la intensidad con el sufijo llamado superlati
vo en -!simo o con los aumentattuos y dtmtnuttuos: fe{stmo, - -
grandón, bajito, pequeñ(n,,," 

Rodol/o Len.;¡ en su libro "La Oración y sus partes" (l3) de 
fine los dimtnutiuos as(: 

,,, "Determinactón Gradual del Adjettuo",- Ya que el stgnt
/icado de los prtmtttuos adjetivos caltftcatiuos es incierto, -
porque depende siempre del punto de partida, se siente la nece
sidad de determinarlo objetivamente, Esto se hace probablemente 
en todos los idiomas por medto de palabras cuantitativas; a me
nudo se usan en el mismo senttdo cuantitativo palabras que pro
ptamente son cali/tcatiuas como: bten, eztraordinartamente, ho-.., 
rrtblemente, etc,,, 

El mismo efecto se alcanNa también por derivaciones que se 
llaman comúnmente diminutivos y aumentattuos; se trata sin em-
bargo, en ,general,más bien de aumento o disminución en el apr! 
cto subjetivo, que de una alteración objettva del tamaño ezte-
rtor de los objetos o cualijades, En este. sentido se apltca en_ 
muchas gramáticas el término •aesprectattvo", "detertorativo• o 
"peyorativo• a palabras como "animalucho", para el lado contra
rio se habla de "voces de cariño" y rara veN de meliorativos, -
Creo que conviene aceptar también la denominación general de 
"apreciativo",,, 

JI 
,,,como el origen de muchas de estas terminactones (los su 

fijos aumentativos y diminutivos) es dudoso, lo es también su -
significado primitivo, La simple clasificación en diminutivos y 
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aumentattvos no basta, porque luego comienza la evoluctón del -
stgnt/tcado. A la dtsminuctón material o de tamaño en los con-
cretos, corresponde a los abstractos la dtsmtnuctón de la ezten 
stón, duractón e tntenstdad. Como los objetos pequeños ertgen -
mayor cutdado y atenctón en el trato, se Junta con la dtsmtnu-
ctón de tamaño e tntenstdad ¡áctlmente la tdea de un aumento en 
el aprecto moral y estéttco as( se llega al stgnt/tcado de cari 
ño, que a menudo prevalece tanto, que la dtsminuctón de tamaño 
queda eltmtnada. El 111.tsmo fenómeno se puede observar con toda -
clartdad en francés, donde faltan por completo los aprectattuos 
utuos dertvados con termtnactón •• ~~ 

•• ~por otra parte, los objetos pequeños comúnmente valen -
menos que los grandes; de ah( adquiere el dtmtnuttvo cterto va
lor de desprecto o falta de tmportancta que se le atrtbuye qut
zá sólo por modestta personal.As! "ltbrejo», hoy no es stnóntmo 
de ltbrtto, stno que se ha acercado a »libraco» por su valor 
desprectattuo, aunque el "ltbreJo» siempre quedará 111ás chtco 
que el "ltbraco". Como las termtnactones dtmtnuttuas, al menos_ 
en lenguaje /amtltar y popular, no sólo se agregan a substantt
vos y adjettvos, stno también a adverbtos, se logró as! un me-
dto para realzar o rebajar la tmportancta que subjettvamente se 
atribuye al asunto tratado. 

La dismtnuctón del tnterés o tmportancta en los substantt
vos es muy frecuente en el lenguaje familtar ••• el uso del dtml_ 
nutivo por modestta lo mtsmo que el de cartño al hablar con nt
ños, forma gran parte del empleo famtltar de los dtmtnuttvos ••• ' 

Amado Alonso, que como ya dtJe, es uno de los 1tngütstas 
contemporáneos que más estudtó el dtmtnuttvo (14~ dtce ••• "el dt 
mtnuttvo es más bten un stgno de afecto ••• un mismo sufijo dtml_ 
nuttvo aparece con la stgnt/tcactón dtmtnuttva o ampltftcattva, 
detertorattva o cariñosa ••• los dtmtnuttvos alemanes no stgntf! 
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can ortgtnartamente dtsmtnuctón stno que en un prtnctpto son, ~ 

al tgual de los hipocor(sttcos tndivtdualtaaciones especialmen
te pronunciadas ••• antes bten, el diminuttvo parece signtficar_ 
un aumento de concepto, una concreción del concepto al caso Pª!:. 
ttcular, resultante de la emoción del que habla •••• F. lrede hi 
so una estad(stica sobre los dtainuttvos en el alemán, que ta-
prtae en su ltbro nDte Diminutiva in Deutsch• en donde de 309 -
diminutivos repartidos en 824 combinaciones dtstintas, no hay -
ninguno del que necesartamente deba suponerse que signifique 
disatnuctón. En ocho diminutivos esta suposición es posible pe
ro no ind'8pensable. ": •• 

•• :'La vieJa idea de que de la stgntftcactón eapequeñecedora -
se ha derivado la afectiva, ya que los obJetos chicos despter-
tan en nosotros, por veces senttaientos de protecctón y ternura 
o desconsideración y menosprecio, va siendo rechaaada cada vea 
con más energ(a ••• • 

Ás( pues, podemos concluir - como diJe al principio, reu-
niendo las anteriores deftntciones y armonizándolas - que al 
cambiar la terminación de los sustantivos, adjetivos, parttct-
pios, gerundios y adverbtos por ciertos sufijos espec(ficos~ -
los de diminutivo, de los que hablaré a continuación,- se modi
fica su significado. 

En esto, están de acuerdo todas las acepciones que acaba-
mas de ver, pero estas modificactones, que para La icademta Es
pañola de la Lengua son sólo "acrecentar o menguar" el signifi
cado de las palabras, son en realidad para dar una serie de va
lores y matices diferentes y variables según la región de que -
se trate, y que de ninguna manera se derivan de la /unción emp! 
queñecedora, sino como asegura Ámado ilonso, son independientes 

de ésta, 
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3.- Los su/tjos dtmtnuttvos. 

Para La Academta Española de la Lengua -tto-a;-tllo-a; - -
•tco-a; son los su/tJos de dtmtnuttvo que se usan con aás /re-
cuencta, mtentras que -uelo;-tn;-tno;-tño;-tJo;-aJo;-eJo; ocu-
pan un segundo plano. (15) 

Para Bello v Cuervo (16) los que más se usan son: -tto-a;_ 
-tllo-a;-uelo-a;-ete-a;-eJo-a;-tco-a; y menos comunes: -ato;-al; 
-éculo;-(culo;-tl;-tn;-ola;-uco;-ucho;-ulo. 

Podemos aceptar o no este crtterto pues el mayor o menor -
uso de los su/tJos depende de cada pa!s o regt6n donde se habla 
español. 

La Academta Española de la Lengua en su Gramáttca ezpone -
un cuadro de los su/tJos dimtnuttvos con todos los "adttamentos• 
(17) que cada uno admtte: 

Para -tto: -ctto;-ectto;-ecectto;-ete;-eto;-ote. 
Para -tllo: -ctllo;-ectllo;-ecectllo. 
Para -ico: -ctco;-ectco;-ecectco. 
Para -uelo: -zuelo;-e6uelo;-ecezuelo;-achuelo;-tchtuelo;-olo. 
Para -tn: -tno;-tño, 
Para -ajo: -acuaJo;-araJo;-tstraJo;-eJo;-tJo. 

Todas las formas antertores con sus correspondtentes /eme~ 
ntnas. 
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4.- Htstorta de los Sufijos Dimtnutiuos. 

Solo se conseruan los su/ijos acentuados al pasar del la
t{n uulgar al romance. Los tnacentuados cambiaron por otros. 

En el lat{n uulgar se tend{a a la dertuación; se pre/e--
r{an las /oraas dertuadas a las prtmittuas, No es raro por es
to, encontrar cierta tncltnactón hacia las /ormas dtminuttuas; 
•aurtcula, •genuculum ¡¡ soltculum, por ejemplo, se h1.po1um so-
bre aurts,genu v sol, 

La sustttuctón de los su/tJos tnacentuados se registra 
desde el lat!n uulgar aunque en el romance se produce de/tntt! 
uamente. Lo anterior se prueba por el hecho de que aparecen 
nombres con forma dtmtnuttua que en romance nunca tuuteron es-

' te significado porque ya no se conseruaba su postttuo, coao: -
•stngellu que dtó sencillo; tragella que dt6 trailla; •estella_ 
que ató attlla, etc.,.(18) 

El sufijo clásico -ulus tnacentuado cambtó por -ellus - -
acentuado; cannula, albulus y rotula se htcteron a la /oraa de 

,é • • nouellus; cann!l,g_ dto canefü; albulus, albBllus; rotula, rot!_ 
fu• En el romance aparecteron: canilla, albillo y rodilla, I~ 
ctó el suftjo -tllo-a del espaflol. (19) 

Jl sufijo -ulus se le antepon{a una •c• en los nombres de 
la 3a., 4a., y 5a. declinactón que stgutó al caabtar por -ellus. 
Kaut~ula diÓ en el lat{n uulgar•naut~ella ven el romance noue
s_tlla; carbun.=,ulo, •carbon~ellu, carbonE_tllo; mants_ula, •mantE_e--
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lla, mane~tlla, Esta "c" se extendtÓ a otros sufijos como: -tco, 

-ito,-uelo: ave~tca, dolor!ito, autor!uelo, 

En el latín vulgar se hacen diptongos con los grupos de -
vocales en hiato; si el acento clásico cae sobre la vocal más 
cerrada, en el latín vulgar se pasa a la más abierta para /or-
111.ar el diptongo: el latín clásico dtce ftli§.lum, el vulgar "!!:. 

, , ,v • , ' , li~lu11; clasico put!_-olu11, uu.lgar pute~lu.11; clastco tal!_ola, -
uulgar "tal eÓla. 

La o diptongó en,1-uíe y lugo en -ué, 

Por este proceso el sufijo -ulus del latín clásico se ht
zo tónico y originó el su.fijo -uelo del español. 

Filt~lu11 dtcS *¡iltÓlu. e hijuelo en romance 
puté-~lu11 dtó • pu.teólo ¡¡ pozuelo. 
talétla dtó •taleÓla ¡¡ tajuela 

ies sufijos acentuados no su/rieron ninguna alteración. 
El sufijo latino -inu. dtÓ los romances -tn;-ino;-iño. 

Se ignora el origen de las su/tjos -ito e -tco. Es un ort 
gen oscuro. Jparecen en portugués también. (20) 

Lo Único que sabemos de la euolución de los su./ijos di•t
nuttuos desde su paso del latín uulgar al romance hasta el es

pañol de nuestros d(as es lo que dicen los autores-~• las obra¡ 
literarias de los siglos posteriores. 

Berceo en el Siglo IIII, lo usa bastante. Dice Rafael La
pesa ( 21) •• , • "le sal e la J'u.ersa del coracon • en la ri qu.eza de 
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dtmtnuttvos, de tntenstdad efecttva unos: "tant~ la mt almtella 
su/rla cuita mayor"; despectivos otros: "algún maltello que V! 
l{a e,oqut-lleJo" y llenos los demás de e.rprestvtdad pintoresca: 
~a oract6n que rezaba el preste callandtello". Los santos de_ 
que habla, le son /amtltares y llama "e,astorctello" a Sto. Do-
mtngo de Stlos o "serrantella" a Sta. Orta que en la ntfiez con 
"ambos sus lavrtellos apretava sus dientes •••• " 

Berceo pertenece al Jlester de Clerec!a en el que... "los_ 
poetas aunque componlan sus obras en román paladino para que -
los entendtese el público no letrado, eran hombres doctos, con 
saber su/tctente para tomar de te.rtos latinos los asuntos de -
sus poemas" -dLce otra vez Lapesa-" y su lenouaJe aunque más -
latintzante que el de la época, era 111enos escogido; desciende_ 
a menudo hasta la vuloartdad y emplea, por tanto, muchas pala
bras desdefiadas por la ltteratura del Stglo III ••• " (22) 

Esto podr{a e.rpltcar los diminutivos de Berceo, porque el 
uso del dtmtnuttvo es una mant/estact6n del habla popular. El_ 
sufijo que usa es -tello-a prtnctpalmente; aparecen otros pero 
éste ocupa el prtaer lugar. 

En el Stglo IIV, en "El Ltbro de Buen .4.mor" del J.rctpres
te de Hita, abundan las formas dtmtnuttvas en -tllo-a; dice L! 
pesa ••• "reveladoras de afecto, tron{a o reoodeo sensual .•• " 
(23) 

••• "los labios de la boca ttémbranle un poqutllo 
el color se le muda bermejo e amarillo 
el cora;on le salta as( a menudillo 
apriétame mis dedos en sus manos quedtllo ••• " 

En "El Libro de Buen .Amor" el su/tjo es el mismo ds Ber-
ceo, -tllo-a; (24) 
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Hasta este momento -tllo está soore los demás sufiJos con 

una ventaJa constderable. 

Con Santa Teresa de Jesús, stn embargo, en el Stglo XVI, 
adqutere importancta -tto. Ho llega a sobrepasar a -tllo pero 
lo stgue muy de cerca: "está encarceladtta esta pobre alma» -
• , , "como a1Ject ta que tiene pelo malo, cansa y queda ••• n " 

esta ll!Q1lli de poca umildad, •• " Ho es esto lo común en la ép~ 
ca en la que el suftJo -tllo segu(a en primer lugar mientras_ 
que -uelo,-ico e -tto se usaban con igual frecuencta y en me
nor escala que aquél • 

••• ªautores de las dos Castillas -dtce Rafael Lapesa
usan -tco hasta la época de Cervantes y Quevedo stn la ltmtt! 
ctón geográ/tca que después ha hecho a -ico erclustvo de Ara
gón, reino de Murcia y A.ndaluc!a Oriental,"( 25) 

Cervantes usa -illo más que cualquier otro su/tJo dimtn~ 
tivo; después -tco; en tercer lugar -tto; menos -uelo y -ete_ 
y cast nunca -tJo e -tn, En un estudio que htzo .Emtlto Niñez 
de la obra completa de Cervantes (26), v.tó que habla alrededor 
de unos 302 dtmtnuttvos en -tllo; 167 en -tco; 128 en -tto; -
75 en -uelo; 52 en -ete; 7 en -tJo y 2 en -{n; es decir más o 
menos un 41,2 % en -tllo; 22,7 % en -tco; 17,4 % en -tto; 10,21, 
en -uelo; 7 % en -ete; 0,9 % en -tJo; 0,2 % en -{n. 

~tce Náñez que la frecuencia con que aparecen los su/i-
Jos -tllo y -uelo en Cervantes, está respaldada por el prestt
gto de una tradición literaria, aunque -illo es un sufijo pop! 
lar y por eso, el más usado; -tto, popular también, lucha coi 
tra -tllo e -tco, pero éste Últtmo ttene el segundo lugar en_ 
frecuencia en Cervantes por su ortgen manchego, lo que delata 
su regí. onal tsmo. 
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Calder6n, en cambio, no usa -tco, B -tto, como con Santa 
Teresa, amenaza otra l)U a -illo, (Siglo XVII), 

" ••• en una escrttora afectil)a II espontánea ••• y ••• en un -
autor tard(o ••• " - asegura Lapesa - (27) -tto es el sufijo de 
dtmtnuttl)o que más aparece después de -tllo, 

Desde entonces la lucha entre los dos sufijos stgue, pero 
-tto n,,.no había de sobrepujar aeftntttl)amente a -tllo hasta 
el stglo XIX ••• " (28). 
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5.- Repartición geográfica actual de los su/tjos. 

La vitalidad de ciertos sufiJos de diminutivo, en la ac-
tualtcad, depende de cada país.más todav{a, de las diferentes_ 

regiones de muchos de los pa{ses donde se habla español • .. 
En España, el leonés y el aragonés se debilitaron, y el -

castellano se difundió por las provincias donde antes se habl! 
ban estos dialectos. El leonés quedó sólo en Asturtas, al occ! 
dente de Santander, al norte y occidente de León, al occidente 
de 2amora y Salamanca y parte de Cáceres. 

La vitalidad del sufiJo -in con sus variantes -ino, -iño, 
leonés, se ltmttó a esta zona. 

-in, se meacla con -uco en Santander (tiernuco, pañueluco) 

El su/iJo -in predomin.a en .A.stu.rtas, 11itentras sus vartantes, -
-tno, e -tño en Eztremadura y Galtcia respectivamente. 

En otras regiones de España encontramos formas que en su_ 
ortgen /ueron diminutivas y su sufiJo formativo era éste prec! 
samente, -in, -tño, -ino; pero ahora han perdido su sentido y_ 

se conservan como positivas. 

El campo de acctón del aragonés es más reducido todavla -
que el del leonés. Zaragoza, Teruel, el Sur de Huesca y Segor
be fueron zonas del aragonés. Su habla baturra actual, variedad 
del español rústico, contiene fenómenos muy antiguos comunes -
con la parte donde domina el dialecto. 
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El suftJo propio del aragonés es -tco que ha perdtdo su V! 
gencta en toda la Península y se ha reducido a Ara9Ón, Murcia_ 
y Andalucía oriental. -tco como -in, substste en formas postt! 
vas en otras regiones, En el resto de la Pen!nsula.-tto e -tllo 
son los sufijos que tienen más aceptación. n -tllo es más pinti 
resco y suena más a pueblo; -t to, es el pre/ertdo por los seño
res. n (29) 

En Amértca hay una marcada tncltnactón por el sufijo -ito, 
y en general es el que funciona cast exclusivamente, para for
mar voces dtmtnuttvas en todos los pa!ses de habla española 
del Continente, 

Tomás Navarro Tomás en su ~tbro: "El Español de Puerto Ri
co", (30), dice: 

••• "el Único suftJo que hoy ttene en la isla vttalidad ac
tiva es -tto, Se emplea abundamentemente como en los demás paí
ses htspanoamertcanos sobre base de nombre, adverbio y hasta B! 
rundto •••• la terminación -ito no es sustttuída por -tco como -
en Cuba y en otros países, cuando se encuentra inmedtatamente -
detrás de otra "t", No se oye, pues, gattco o rattca, sino gat:!:_ 
to o ratita ••• en tiempos pasados se emplearon ¡n la tsla como 
su/tjos activos varios otros de los demás ttpos de formación d! 
mtnuttva conocidos en español: -tllo, -tco,-ete, -tn, que deja
ron una serte de nombres comunes •• • .'' 

.. !'En el repaso de vocablos de origen dtmtnuttvo que han que
dado en el léztco de la isla como nombres comunes, aparecen en_ 
primer lugar, con predomtnto muy destacado el suftJo -tllo. Su_ 
campo más amplio es el de los árboles, hierbas y /lores •• , a ve 



- 28 -

ces se ve aplicado a. animales ••• o a obJetos de diversa espe-
cie •••• El su/tJo -ete, mucho menos usado, se encuentra espe-
ctalmente en obJetos de uso domésttco ••• El tipo -tto, escaso 
como forma estabtltzada en no111bres comunes, /toura sobretodo -
en denominaciones de ant111ales ••• se encuentran en este mismo -
campo, restos de -in, -tno,-a ••• del su/tJo -uelo aparecen ta! 
btén algunos eJemplos referentes en su mayor parte a árboles ••• 
apenas aparecen voces en -eJo,-a ••• -uco, aparece escasamente 
con connotación desualorattua ••• en los nombres de lugar -tllo, 
es el 111ás frecuente •••• " 

En un recuento "no muy ezacto", según las propias pala--
bras de Navarro Tomás, del vocabulario de Malaret: "Yocabula-
rto de Puerto Rtco", encuentra el stgutente número de nombres_ 
comunes que no funcionan como dimtnuttvos aunque los sufiJos -
que los terminan, lo son: 

98 eJemplos en -tllo 
34 " n " -ete 
20 " " H -tto 
14 " H .. -tn, -o, a 

'? .. " .. -uelo 
5 n ,. .. -eJo 

Bumberto Toscano Mateus en "El Español del Ecuador" (31)_ 

asegura que: " ••• el su/tJo 111ás frecuente en el Ecuador para la 
/ormactón de dtminuttuos es -tto ••• ; -tco es poco /recuente en 
el habla general del pa(s; se usa algo en el campo y entre pe~ 
sonas de más edad ••• -uelo y -uela se encuentran en palabras 
que han perdido su stgnt/tcado dtmtnuttuo ••• -tllo no tiene v! 
da para formar nueuos dtmtnuttuos ••• lo mismo que con los su/! 
Jos anteriores sucede con -ete,-a;-tn,-o,-a, e -tJo,-a ••• " 



- 29 -

Sobre el diminutivo en Colombta habla Rufino J. Cuervo(32): 
,,;sobre los diminutivos apuntaremos que en nuestra habla co-
rrtente no empleamos, en el senttdo estrtcto de tales, stno 
los en -tto, a menos que el nombre acabe en -to, pues en este_ 
caso apltcamos -tco. Las demás terminactones que traen las gr! 
máttcas, son para nosotros espec{ficas y los dertvados con - -
ellas son nombres determinados, Con -illo, dest9namos ciertas_ 
plantas; de los en -uelo hacemos espec{ftcos;,.-et•,-a es -
tgualmen te espec{ft co, como -e Jo, -a.,. " 

..4 Pedro Benrtquu Ureña le toca hablar sobre "$1 Español_ 
de Santo Domtngo» (33) en donde,., "el dtmtnutivo general es -
en -tto e:.ccepto cuando en la s{laba anterior hay un "t. " sola 
o en grupo, entonces el sufiJo es -ico con funct6n dtstmtlattva 

"-ete,-a;-tllo,-a;-uelo,-a;-eJo,-a, dan formas posittvas_ 
y ya no actuan como suftJos dtmtnuttvos ••• ,. 

En "El Habla de Sn. Luis" ( .Argentina) dice Berta E, Vtdal 
de Batttnt: (34): 

••• "hay tendencia a formar los dtmtnutivos con -ito, dtmi 
nuttvos de sustantivos, adjettvos, parttctptos, adverbios; de_ 
pronombres y gerundios no •• , no se hacen dtmtnuttvos en -tco -
nt en -uco •• , los escasos en -eJo sólo son desvalorattvos ••••• 
-uelo,-a se conserva en palabras hechas, de uso corrtente o en 
/or111as ya postttvas; del primer caso el ejemplo serta: chicue
lo, ptlluelo; del segundo, pajuelas, rayuela ••• " (J.a di/eren-
eta está en que en el primer caso se siente todavta el valor -
diminutivo del sufijo, pero éste s6lo se conserva en palabras_ 
ya hechas y no sirve para for111ar nuevos diminutivos; en el se
gundo caso no sólo se ha perdido la vitalidad del su/iJo, stno 
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hasta su propio Dalor diminutiDo y ya no se siente como tal, -
sino como posttiDo), 

, •• "el suftJo -illo no se usa para formar nueDos dt111tnuti 
Dos, pero hay muchas palabras, ahora primitiDas1 deriDadas en -
su ortgen con éste, que datan de la Conquista, especialmente -
nombres de plantas o animales ••• los sufijos -ete,-a e -tn,o,_ 
-a, no ttenen Ditaltdad en la actual formación di111tnutiDa •••• ,, 

Robe L. 8tanley, que estudió el español de Panamá (35) 
afirma que:''én este pa!s su.cede lo mismo que en el resto de Jaf 
rtca Latina ... "-tto es el su.fijo que más aparece, .. " al 111.ismo 
ttempo que ••• "-tco, que se usa cuando la palabra ttene en la_ 

1 41 ,, M , 
ra,z una "t" ••• pero,-dtce-••• esto esta cast confinado exclu.si 
vamente al habla rural ••• " Los sufijos -ejo y -ete funcionan -
poco y expresan desprecio; -ete también se conserva en formas_ 
fiJas. -tllo tiene cierta vitalidad, mucho menos que -tto para 
expresar pequeñez, desprecio y otros significados, pero sobre
todo se encuentra en nombres comunes de la ¡~ora o la /auna 1? 
cal. -uelo se usa muy poco y en formas hechas: arroyuelo, chi
cuelo, que tienen todav!a sentido diminutivo, pero como en Jr
genttna, no actúa como su/iJo formativo vigente, 

••• "Para formar dtmtnuttvos apreciativos, el pueblo de 
Chile usa hoy exclusivamente las termtnactones -tto, -cito. Pa 
labras en -illo existen en gran número, pero siempre envuelven 
u.na idea especial que corresponde sólo a una igualdad parcial_ 
con el primitiDo, El sufijo diÓ en tiempo de la Conquista de -
Chile numerosos nombres de plantas ••• el su/iJo -tco ha muerto 
por coapleto en Chile. En otros pa(ses se u.san otros su/iJos,_ 
pero en Chile todas estas terminaciones que históricamente son 
diminutivas; hoy corresponden.a una alteración lógica en el sii 
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ntftcado y, de const9utente, son suscepttbles de rectbtr termt 
nactones aprectattuas , • , , , ".(36) 

En Costa Rtca (37) ,., "uno de los suftjos más /auorect-
dos.,, es el dtmtnuttuo -tto que empleamos a trochemoche, ya -
solo, ya repettdo, dtstmtlando en este caso, la segunda "t", 
chtqutttco, htjtttco, abuso que nos ha ualtdo en el resto de -
Centroamértca el apodo de "ttcos" o "hermantticos", -tllo es-
nuestro suftJo despecttuo ( caball tllo, m.uJerctlla) y -ón, el -
aumentattuo.,," 

-tco ste11pre conutue con -tto o ·ro su functón es dtstmt 
lattua nada más •. La re9tón en la que actúa -tco "ª desde el 
Caribe al tntertor de Colombta, has-ta el Cauca, .Anttoqu!a, -
Panamá, Costa Rtca y el Ecuador. 

Después de lo antertor, uemos que e~ realidad el úntco su 
fijo de dtmtnuttDo que tiene Dttaltdad.en Htspanoamértca es -

-tto; en la zona ltm.ttada en que functona -tco, es sólo para -
sustttutr a -tto en las palabras que ttenen una "t" en la radt 
cal. 
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6.- Sufijos que tienen vttaltdad en Néxtco. 

En México (38) lo mtsmo que en todo Hispanoamérica, el s~ 

ftJo -tto,-a; es castel.Único que usamos para hacer el dtmtnu 
ttvo. 

Stn embargo, el suftJo -illo,-a y esto es curtoso, porque 
casi no se regtstra en ninguno de los est~dtos del español de_ 
otros pa(ses h1.spanoamertcanos (39) tiene vitalidad, Sobre sus 
valores, hablaré en la segunda parte de la tesis. Los demás s! 
fijos de diminutivo, quedan sólo en formas hechas, petrifica-
das. 

Hay un su.fijo -is, que sin que la Academta lo regtstre -
en su. Gramática, Actúa en México como dtminuttvo. Se usa para 
hacer muchos de los dimtnu.ttvos de nombres propios, (40) Ho -
es éste el Único medio, En realidad hay cuatro tendenctas pa
ra formarlos, pero dsta es mu.y caracter!stica, 

Se añade el su./tJo a la rafa del nombre o a la forma que_ 
el lenguaje infantil le da. (41)• 

Laur + 1.8 de Laura aoqw + ta de aoque 
Bert + ts de Berta Lol + is de Lola 
Sil u + 1.8 de S1.lvta Chel + ts de Chela 
Glor + ts de Gloria Yu.y + is de luyes 

Beátr + is de Beatrt,r Gel + is de Geles 
llart + ts de llarta Ltch + ts de Ltcha 
Ros + ts de Rosa Ttch + is de Ttche 

Gab + ts de Gabrt.ela Chu.ch + ts de Chucho 

Gild + ta de Gil da 
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Es una tendencia nueua que ha arratgado much{stmo y que ua 
en l{nea ascendente, pero stn alcanaar todau!a a la reproducción 
de las formas que el lenguaje tnfanttl da a los nombres proptos: 

Lupe de Guadalupe, Poncho de Jlfonso, Gütcho de Naurtcto,_ 
Ytcha de Ma. Lutsa, Lalo de Eduardo, Coque de Jorge, Chelo de -
Consuelo, luyes de Lourdes, Geles de Angeles, Ltcha de Altcta,_ 
Ttche de Beatrta, Chucho de Je$ÚS, Chela de Gractela, Chole de_ 
Soledad, Beto de Alberto, Chon de Encarnactón, Memo de Gutller
mo, Toño de Jntonio, Quique de Enrique, etc. 

A estas formas cast siempre se les agrega el suftjo -tto, 
para que expresen mayor afecto; as{ Luptta, Ponchtto, Güichtto, 
Lalito, Chontta, Choltta, Cheltta, Memito, etc ... aparecen mu -
cho mJs. En estos casos como en la adición del sufijo -is, se 
siente cómo se ha perdido el sentido dtminuttuo de los nombres 
y hace falta otro elemento que lo reutua. 

Por Último, debido a la influencia del inglés sobre el es
pañol de Nézico, hay cierta tncltnactón por usar los dimtnuti-
uos de los nombres proptos del tnglés. Se oye por ejemplo; 

Eddy por Eduardo "Betty por Beatrta 
Mary .. Jlar!a Susy .. Susana 
Johnny .. Juan Tony n Jntonio 
Patty n Patrtcta .Alez .. JleJandro 

De las cuatro tendencias, ésta es la menos frecuente. (42) 

No se registra ningún sufijo dtmtnuttuo de origen náhuatl_ 
que funcione nt que haya dado formas estabtltxadas, (43). 
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7.- Suftjos que functonaron alguna vea y dejaron formas 
petrtftcadas. 

Con la Conqutsta de Amértca, el español de la Pen(nsula a~ 
qutrtó una buena canttdad de palabras nuevas. Destgnaban obje-
tos que no se conoc!an en España, Lapesa dtce (44) ,,. "los es
pañole~ se encontraron ante aspectos desconoctdos de la natura
leaa, que les ofrecla plantas y animales extraños a Europa ••• a 
veces apltcaron térmtnos como n(spero, plátano, ctruela, a árb~ 
les y frutas que se asemejaban a los que en España ttenen esos 
nombres, o llamaron león al puma y ttgre al jaguar,,. H 

Otras veces, siguiendo este mismo sistema, se crearon dt
mtnutivos dtferenctadores, que destgnaban objetos semejantes. 
Acaso porque el suftjo dimtnutivo predominante en el Stglo XYI 
era -tllo (45), muchas de estas formas se htcieron en -illo.
Con el ttempo quedaron como formas petrtftcadas. 

Lo mtsmo pasó con otros suftJos dtmtnuttvos que tenlan vt 
taltdad en la época, Stguteron hacténdose dtminuttvos, a veces 
sólo disttngutdores. La mayoría de estas formas son comunes a 
toda Htspanoamértca, 

En Méztco eztsten las formas del español general, pero tam 
btén algunas que evoluctonaron independientemente. De éstas -
voy a hablar. 
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Formas con el sufijo -tllo,-a: 

Nopaltllo (un~ planta) 
Platanillo (una planta) 
Trompettlla (rutdo que se emtte por la boca) 
Resbaladtlla(aparato para que jue9uen los ntflos, que con-

Escobetilla 
Yentantlla 
Questllo de 
Oa.raca 

Torttlla 
Cajettlla 
alettlla 

stste en una especte de rampa por la que se 
puede resbalar sentado o acostado) 

(de escobeta) 
(uentana deLau.tomoutl) 

(cterto ttpo de queso caracter{sttco de la re 
gt6n de Oa.raca) 

(altmento redondo, hecho de masa de maíz) 
(cajita donde están empacados los ctgarros) 
(uentana lateral del autom6utl) 

Formas con el sufijo -ete,-a: 

Banqueta 
Pan tal eta 
Tartaleta 

Bandoleta 

(acera) 
(prenda de uesttr de la mujer) 
(pasta horneada que sirue para rellenar con -
/rutas) 

(bandttas de tela adhesiua pura cerrar hertdas) 

No encontré formas e.rclustuas de Né.rtco en -uelo,-a; -tea, 
-a; -ejo,-a; -tn,-o,-a; las que hay, son generales. 

$1 suftjo -etas, en Né.rtco tiene poca utda. Aquí sólo en

contré dos formas: 

" es un chtlletas ••• " "es un rabtetas ••• " 

Ru/tno José Cueruo lo registra en· Colombia (46) dtce que: 
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••• n -ete,-a es tgualmente espec{ftco. i veces denotad! 
fecto o parttculartdad en la parte stgnt/tcadá por la ra{z: 

Boquetas ( lti.biohendtdo) 
uñetas (largo de ufí.as) 

acusetas (acusón) 

F161"ea (47) encuentra en inUoqu!a: 

Avertgiletas ¡¡ llo1"etas 

r Gagtnt dtce: 

••• "un su/tjo netamente costa1"rtcense (stc) aunque de 
ortgen español, es -eta~. -Eta es dtatnuttvo; calceta, calNa_ 
pequeña. De la exprestón "gallo con calcetas", esto es con 
plumas en las patas, se pasó a dect1" "gallo calcetas", convt!:._ 
ttendo en adjetivo el segundo sustanttvo. Luego el senttdo 
bu1"lesco de la exp1"esión trradiÓ sobre el su/tjo ¡¡ se formaron 
por analog{a otros adjettvos despecttvos genuinamente costarrt 
censes: nsombrero cucharetas", "vaca pailetas», "ntño acusetas" 
n11oretas", "carretas", "moletas", etc ••• (48) 

Aunque ninguna de las formas antertores es tgual a la de 
Méxtco, es el mismo sistema el que functona. 

Casi no ha¡¡ palabras formadas con el sufijo -tto, que es
t&n petrtftcadas. Esto se puede deber a la enorme vttaltdad 
del su/tJo. 
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8, - El Su.ftjo -tto y sus "aditamentos", 

Seoún La Academta Española de la Lenou.a, los monos(labos_ 
acabados en uocal hacen su. dtmtnuttuo en -ecectto, -ecectllo, 
-ecect co, etc... ( seoún el su/tjo de que se trate), 

En Néztco lo hacen en -ctto: pteE.!.!2. de pte, allactto de 
allá, acactto de acá, tectto de ti. 

En Ecuador y San Lu.ts (Argenttna) sucede· lo mtsmo, En San 
to Domtngo, no;se /or111a el dtmtnuttuo co1110 la Academta lo tndt 
ca. ( 49) 

En -ectto lo hacen - dice otra uez la Academia-: 

a) Los aonos(labos acabados en consonante o en y: 

En este casos( cotnctdtmos en Néztco con la Academia: ro 
~fil!.2. de ron, lucecita de luz; cru.cectta de cruz; solectto de 
sal; redectta de red; chalectto de chal; reyectto de rey; uoc! 
ctta de uoz; mtelecita de miel; colectta de col; (colecttas de 
Bruselas); florecita de /lor; salectta de sal; ptelectta de 
ptel; flanectto de /lan. Hay dos excepciones: pan, en el que -
se dan dos /ornas: panecito y pancito, y se u.san tndtsttntame~ 
te, y ntos que da Únicamente dtosito, nunca dtosectto. La /or
ma diosito se usa tanto o más qu.e ntos; ésta es más /recuente_ 

cu.ando se habla de Dios mientras dtosito se usa en la invocación 
y entre los niños y lJ ~ente del pueblo principalmente. 
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En el Ecuador -ctto sustttuye a -ectto: solcito, ronctto, 

pan et to, etc ••• 

En San Luts (1rgenttna) se usa -tto. 

En Panamá -ectto es para los aonos(la6os acabados en s: 
dtosectto, lucecita, vocectta, crucectta. (50) 

En Puerto Rico »es más corrtente el uso de -tto en todos 
los casos en que la icademta ptde -ectto». (51) 

b) Los bts{labos que en la prtmera s{laba ttenen el 
diptongo -et, -te, -ue. 

Volvemos a apartarnos de la icademta y preferimos -tto a_ 
-ectto: retntta de retna; huevtto de huevo, ctegutto de ciego, 
hterbita de hterba, puertita de puerta, /iertta de /tera, bue
ntta de buena, tterntta de tterna, huestto de hueso. Se dan 
/oraas dobles como dtenttto y dtentectto de diente y vteJtto y 
uteJectto de vteJo. 

Nos toca estar de acuerdo con Ecuador y San Luis. En Sto. 
Domtngo, Oolombta y Panamá se usa -ectto. 

e) Los bis{labos cuya segunda s(laba es el diptongo -
-ta, -to y -ua: 

En Néxtco ss alternan -tto y -ectto: bestia de bestt·e~; 
novta,novtectta; ttbta, ttbtectta; Junto a nervto,nervte~ y 
nerv_!J2J Jutcto,Jutctto y Jutctectto. 

Los termtnados en -ua,por lo general, forman su dtmtnuttvo 

en -tta: lengfli.!.!_de lengua¡ agüita de agua; yegüLta de yegua, 
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En el Ecuador se usa -tto, en los tres casos, En San Luis 
(J.rgenttna), es uno de los dos úntcos casos, de todos los que 
señala la J.cade111ta, en que se usa -ectto en uez de -tto: llu
utectta, rubtectta, gentectto, 

d) Los bisílabos que termtnan en -!o: 

Los hacemos en -tto: fr!o, frt{to; rlo, rt!to, tío, tt!to; 
lfo, lt{to (embrollo); trío, trt!to, 

Ko se menciona este caso en ntnguno de los estudios del 
español de otros pa!ses, 

e) Todos los uocablos de dos s(labas acabados en -e: 

Se stgue m&s o menos la regla y temenos palabras como: -
batl!..E.!!2. de batle; parchectto de parche; nochectta de noche; 
trotectto de trote; pobrecita de pobre; tardecita de tarde; -
botecito de bote (el rectptente) dulcectto de dulce; cochect
to de coche; cafecito de café. (53) 

Los dtmtnuttuos de tres palabras 111uy usadas, en cambio,_ 
lo hacen en ..=tto: lechtta, carntta y 111oltto de leche, carne y 

mole (gutso típico) respecttuamente, 

En Ecuador, Santo Domtngo, Panam& y San Luts J.rgenttna -
(54) se usa, como en Méztco, -ectto. 

-ctto se usa según la J.cademta, en las uoces agudas de -
dos o más sílabas, termtnadas en n, o en r: 

En Ecuador, Néztco, San Luts y Panam&, s{ se usa -ctto, 
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En Nértco tenemos: ratón, ratonEJ.12.I ladrón, ladronctto; 
amor, amorctto; mujer, muJerctta; corazón, cor1Uonctto; car
bón, carbonctto; tenedor, tenedorctto; chtcharrón, chtcharron 
ctto y los dtmtnuttvos de las formas en -ón como: reventón,-
reventonctto; apretón, apretonctto; apachurrón, apachurronctt 

empuJón, empuJonctto; etc ••• 
La Academts dtce que "al/tler» es una ercepctón porque hace -
su dimtnuttvo en -ito. En Nértco viven las dos formas: al/ile 
rtto y al/tlerctto. En cambto altar, ptlar, Jard!n y sartén,
que según la Acadeata pueden hacerlo en -tto y -ctto, ttenen 
sólo la forma en -ctto: altarctto, ptlarcito, Jardinctto, sar 
tenctto. (Ptlar como nombre propto de muJer lo hace en -tta -
(Pilartta) o en -tea (Ptlartca). Se dan también las formas: 
Napi"y Ptlt. Pero en todo caso, aunque el nombre es muy /re
cuente en Mértco, se siente m&s como español que como mexica
no). 

En Santo nomingo •••• "no hay regularidad en la intercala
ción de la "c" en las palabras acabadas en consonante ••• "(55) 

Por Úl tt,ao, las palab,.as terminadas en "l ", forman su cU
mtnuttvo aqu{, casi stempre en -tto: nopal!!!!, de nopal; corra
ltto de corral; Jacaltto de Jacal; rosaltto de rosal; coraltto 
de coral; charalito de charal (cte,.to pescado); mo,.ralito de -
morral (bulto en que se lleva comida o ropa); /rtJolito de /r! 
Jol; /aroltto de farol; pereJtltto de pereJtl; panaltto de pa
nal; cristalito de cristal; la úntca excepción que encontrl es 
delantal, que da delantalEl.li• 

En San Luis (Argentina) se "san tndtsttntamente -tto y 
-ctto y en el Ecuador es m,s común -tto que -ctto, (56). 





l.- Valores y mattces del suftjo -tto. 

En la tntroducctón dtJe que el método que segu! con el -
ftn de clastftcar mt matertal, constst!a en parttr de la for
ma para ezpltcar la functón. (57) 

aomo ya r,taos que -t to, con sus "adt tamen tos"• es cast -
el úntco suftJo con el que hacemos el dtmtnuttr,o en Néztco, -
(58) resulta que la forma fué stempre la misma - la rala de -
la palabra más el suftJo -tto - y lo que r,artó notablemente -
fué la functón, el matta que esta forma adqutrta en cada caso. 
(5gj 

Esta r,artedad de mattces, se ezpltca por la tmportancta_ 
que tiene el dtmtnuttr,o en nuestra habla famtltar. 

Ho encontré ninguna clast/tcactón que abarcara todos los 
r,alores que yo r,e!a en nuestro dtmtnuttr,o. Ho qutero dectr 
que no se den en el español de otros lugares, stno que stmpl~ 
mente no se registran en los teztos que consulté. 

Esto puede deberse a la escasea de escritos espectaltaa
dos gn el tema, Oast stempre se menciona, sólo de pasada, en_ 
los tratados sobre el español de la Pen!nsula o de los pa(ses 
htspanoamertcanos, 

Tur,e que hacer mt propta cl~st/tcactón, basándome un po
co en las postbtltdades que sugiere Kar,arro Tomás (60) y en -
Emtlto Háñea (61) que encuentra r,alores españoles que cotnct-
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den con los nuestros, (52) 

Dtsttngu{ dos valores fundamentales: 

.4, - El valor disdnutdor, 

B. - El valor afectivo. 

El valor dismtnutdor puede rej'ertrse al tamaflo, a la ca(J 

ltdad o a la acctón. (53) 

El valor afecttvo presenta una escala suttl de matices, 
que es muy dt/tctl deltmttar, Sus aattces van de la admtna--
ctón, al desprecio, a la t1'on!a, 

.4,- El valo,. dtsmtnutdo,-,-

Como dtJe en la p7'tme7'a parte de este trabaJo, a pesa,. -
de que, po7' su nomb,-e, la función del dtmtnuttvo deb{a se,. la 
de dtsmtnut,- el tamaflo de los obJetos, no es ésta nt la Única, 
nt la p1'tnctpal de las que tf.ene. 

La mayor pa7'te de sus matices, corresponde al valo,. a/e~ 

t t "º. 

a) Dtsmtnuctón del tamaflo,- Cuando se trata de dtsmt
nuctón de tamaflo, es frecuente que el su/tJo se re/ue7'ce con_ 
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otros recursos graaattcales: redupltcactón tntenstva o adt-
ctón de part{culas coao"re, rete, reteque, muy, mucho, medto, 
bastante, "etc,,, 

Se ha desgastado la tdea de dtsmtnuctón de tamaño que -
tenía, 

"ttene una castttta en el campo,,." 

"Yaaos a f'eques, pero conste que la lanchtta es chtqut 
tttt.ta.,. • (64) 

•tuvo su ntñtto chtqutttttto,,. • 

"Estaba petnada muy bten, traía un moñtto muy chtqutto, 
aquf de lado, que le quedaba perfecto,,,• 

•Le htce una cortadtta a tu vesttdo, pero está mucho 
auy chtqutta ••• • 

"Ttene su~ muy arregladtta, pero esta auy chtqut 

.!!.· ••• 

"Y( a la ntfUta, utá rete chtqutta, tú ... " 

"Mary trae un espejito pero está bastante chtqutto, ••• • 
(65) 

"Trae un vesttdtto chtqutttto, hermoso •• ,• (66) 

•stn hacer rutdo apagó las pequeñas lamparttas del caa~ 
rote,,,• (Oast el Paraíso) pág. 46. 

•se derrumbaban como un casttlltto en la arena,,." (Ca
stel Para!so) pág. 646. 
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»era un hombre sumamente chaparrtto,,, n (Cada quten su 

"tda) pá9, 646. 

nen la mestta, un arboltto de Havtdad, •• • (Los St9nos -
del Zod!aco) pá9, 316. 

"que ttene en unas botellttas, les borra las /echas y -

lu.e90 ttene unos sellttos con los que .. ," (El color de nues
tra ptel) pá9, 216, 

"daba a mt madre, unos golpecttos en la espalda ••• n 
(Los Stgnos del Zod!aco) pá9. 308. 

"en un vélertto .. , n (El Norte) pá9, 31 

n1e grttaba, sacando la lengua, el prtmtto más chtco,,,' 
(La Re9tón más transparente) pá9, 114 

"1 gotttas de agua, pendiendo de htlos, •• n (Las cosas -
Stmples) pág. 594, 

"1 otras flores chtquttas que no me acuerdo ••• n (Lasco 
sas Stmples) pág. 594. 

"le da unas palmadttas en la espalda,.,,. (Una ctudad P!!. 
ra vt"tr) pág. 656. 

b) Dtsmtnuctón de la cualtdad,- Cuando se qutere 
dtsmtnutr la tmportancta de la cualtdad o de la acctón, el -
dtmtnuttvo actúa sólo, stn necestdad de ser reforxado, Esta_ 
es la prtnctpal dtferencta entre su /unctón empequeñecedora_ 
v la de dtsmtnuctón de cualquter otra cualidad, 

En los stgutentes eJemplos, se tlust~ará lo que dtgo: 
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"Estos calcettnes están percudtdttos y medto rotttos, P! 
ro bueno, aht se uan tú, total, para tr de dla de campo ••• " 

Se trata de quttar tmportancta al hecho de que los cale! 
ttnes estén percudtdos y rotos, propóstto que se conttnúa al 
hacer la a/irmactón que stgue: ••• total, para tr de día de 
campo ••• st no /uera para tr de día de campo, con segurtdad -
que la persona que se ua a poner los calcettnes "percudtdttos 
y medto rotttos" no se los pondría. 

Ezactamente el mtsmo caso que el anterior, ser(a éste: 

"Pus mtra, estos pantalones ya están rete utejttos y ba! 
tante usadttos y desteñtdttos, pero para trabajar en la casa, 
están re buenos ••• » 

"Son unos JJapatt tos corrten.tt tos, corrten.tf.tos, pero es
tán re práctt cos, tú ••• " 

Aqu! se trata de resaltar que lo corrten.te, es decir la_ 
caltdad. del JJapato, no tnteresa, lo importante es su uttltdad. 
Que sean prácttcos. Equtuale el dtmtnuttuo aquí, a dectr muy_ 
corrten tes. 

"Ttene su ropa remendadtta, remendadtta, pero esos(, 
muy ltmptectta ••• • 

Es ezactamente igual que el antertor. Aunque su ropa es
té muy remendada, no importa, porque está muy ltmpta. 

"Trae los c~lcettnes rotttos, pero peor es nada ••• " 

En este caso, el dtmtnuttuo es atenuante restrtcttuo, -
quiere dectr, medto rotos. 

Es un uestido §.!!_nctll t ~ pero oye, lo senctllo es lo -
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elegante no? ••• " (muy senctllo). 

En todos los ejemplos anterto~es se puede ver que, en U! 
neral se trata de Justificarse ante los oJos del tnterlocutor 
porque el obJeto al que se re/tere el hablante está sucio, r~ 
to, remendado o es corrtente. Se añade dtsculpa, ya sea que -
como se va al campo o es para trabajar en la casa, o porque -
es pobre o como en el Últtmo caso porque "lo sencillo es lo -
elegante ••• " no ttene tmportancta el estado en que se encuen
tra el obJeto. Con el dtminuttvo parece que lo roto se prese! 
ta como menos roto, lo percudido menos percudtdo o lo remend! 
do menos remendado, aunque en rea1tdad stga estando tan roto, 
percudido, o remendado como estaba antes. 

c) Ezprestones de modestia.- Este mtsmo uso del dtmt 
nuttvo para dtsminutr la tmportancta de la cualidad o de la -
acción, lo encontramos en expresiones de modestia. 

No se trata de disculparse porque el obJeto al que nos -
re/ertaos, esté en mal estado, o sea vergon•ozo usarlo, stno 
que al quttarle aparentemente importancia al obJeto o a la 
cualtdad, en realidad, quereaos llamar la atenctón, sobre ella: 

Js{ cuando un señor dtce ••• "acabo de 9rabar unos dtsqut 
tos, a ver st le gustan al pÚbltco ••• " no ptensa en q~e su• -
dtscos sean chtcos, nt tnstgnt/tcantes nt malos, lo que hace_ 
es emplear la modestta para congraciarse con el pÚbltco, 

~cabo de hacer un trabajito a ver qué le parece ••• " 

"No ttene nada que agradecer, st es una cosita de nada •• " 
le dtce una señora a otra cuando ésta le agradece un regalo -
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que le lleuó, un centro de aesa de cristal de Nurano, 

"Ay tú, no seas chocante, st eran unos cuantos reqalttos 
si~ importanéta,,,n 

"Te uoy a enseñar las costtas que compré en Nueua York •• " 
aquí lo que enseña es un abrigo, un traje, unos zapatos, unos 

guantes y una bolsa. 

"Ne uoy a dar una escapadtta a los Angeles para descan-
sar un poco porque ya no puedo más ••• • La escapadtta• es de -
un aes e ir a los Angeles Calt/ornta en Estados Unidos no es_ 
tan senctllo, nt tan /áctl, como trata de hacerlo uer la que_ 
lo dtce. 

•yo tengo unos cuantos milloncttos, y stn eabargo traba
jo ••• • (Castel Paraíso) pág. 36. 

•ae quteres ••• un poquito? •• " (Cast el Paralso) pág. 69 

•ro ya saqué mis ahorritos• (La Región transparente) - -
pág. 211. 

d) Nattz restrtcttuo.- Otras ueces se trata de res
trtngtr la eualtdad. Queremos ezpresar las ideas de: aedto de 
algo, un poco algo, algo ••• Entonces usaaos -tto con aattz 
restrtcttuo. 

•zs un uesttdo azulito que tengo, s{ ae lo conoces, ho•-
bre ••• • •l oesttdo no es azul, stno aedto azul, algo azul. 

"8• uno coao de sedttat ••• • lo, es de seda, stno meato -

d• seda, par•c• de ••da. 
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"S{, clartto, no tan oscurtto co•o ése ••• " .Algo claro, -
no 11u¡¡ oscuro. 

"Es un suéter como de lantta, verdectto ••• " 

"Es una agrentts ella ••• " ledto morena. 

"Búscala es püertta y trae un vesttdo amartlltto,.," Es 
aedto güer~ y el vestido algo amartllo. 

"Ea aptf!onadtto, con el pelo castaiHto ••• " 

"Vt una teltta delpadtta, c6ao te dtrl? Como percaltto, 
pero no era • • , • 

•Es una lana ¡padre! como medto peludtta se ve como ango 
~ y ttene un color rostfa, prectoso! ••• " 

•rra!a un traJe de baflo ltltta muy bontto, y como es - -
blanquita le quedaba muy bten ••• • 

•se mandó hacer un vesttdo de una tela moradtta, como 
transparenttta, coao organza •••• " 

"Es una trtguefltta, no! más bten tostadtta, esptpadtta -
ella ••• • 

Este aattz restrtcttvo no sólo lo ttenen los dt•tnuttvos 
de los nombres, stno taabtén los de los adverbtoa: 

"Es un vesttdo grueaectto• y con eso de que está pordtta, 
ya uerás tlÍ ... " (67) 

"lo se hace p'allastto?." (un poco para allá) 
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"Jqu.{ no más adelantt to ••• " (u.n poco adelante) 

"Yoltéate p~trastto ••• » (u.n poco para atrás) 

•se ¡e va de ladtto la cabeza ••• " (u.n poco de lado) 

•aás /arrtbtta •• ," (u.n poco más arrtba) 

"Jálale p'afu.ertta, •• " (u.n poco para a/u.era) 

"aás p'adentrtto 

" •• ,en los lugares oscu.rttos adonde sus ptes •• , » (La re
gtón aás transparente) pág. 331, 

"IÓ, déJelo otro ratito, •• "(Cada quten su vtda) pág. 644 

"6tre, espéreae tanttto./, • (Los Signos del Zod(aca) 
pá.g, 237 

e) El dtmtnuttvo en la pettctón, - Dentro del valor -
dtsmtnutdor, pero ya mu.y relacionado con el a/ecttvo, encontr! 
aos el dtminuttvo en la pettctón. Este ser{a un puente entre_ 
los dos valores, porque cuando usaaos el dtmtn~ttvo en la pe
ttctón buscaaos dos cosas: 

átenuar la pettctón 

ser aaables para que ésta dé resultado. 

La pettctón se atenúa por vartos mottvos: 

para que no parezca deaastado lo que se pide 
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porque el·que ptde generalaente está apenado_ 
o aparenta estarlo. 

para productr un efecto de humtldad. 

El que ptde está situado en una posición desigual al 
que otorga, trata de que la pettctón sea o parezca lo más in 
stontftcante posible. il mismo tiempo sabe que necestta ser_ 
amable para lograr lo que qutere, porque de otro modo, por -
aás tnstgntficante que sea la pettctón, qutzá no le será con 
cedida. 

El diminutivo con valor disminutdor para atenuar la pe
tictón y afectivo con matiz de aaabtltdad, logra los dos - -
efectos. Podr!aaos dectr stn atedo a exagerar, que es muy d! 
/tctl encontrar la petición en Méxtco, stn el dtmtnuttvo. 

¿Quieres darme un pedacito de pastel ••• ? " 

"Daae un pedacito de pastel ¿s! ••• ? " 

"le quieres dar un vasito de agua ••• ?" 

"Me das un dulcecite ••• ? 

•Daae una cucharita ¿S!? ••• • 

"Pásaae una torttll &ta ¿No? ••• " 

"Dame un traguito no seas salita ¿s!? ••• " 

•no ae das una copita? ••• " 

"¿No teiuirá un certlltto que ae regale? ••• " 

"¿Ko •• prendes ah tubttos? ••• • 
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•¿No me das una cortadtta de ate?,.," 

"Dame una rebanadtta de panqué 4s(?,,, • 

"Papt, dame vetnte pesttos ¿no? Sólo vetnte pesttos.,. • 

"¿!lo ne reyalas una tactta de ca/é? ... " 

•xo tendr& un ctgarrtto?.,. • 

"Dame una servtllettta por favorctto.,, • 

•Prestaae tu lapictto ••• • (68) 

Podemos dtsttngutr cuatro grupos dentro de la pettctón: 

l) La pettctón en general 

2) La petictón entre compradores y vendedores. 

3) La pettct6n de los mendtgos 

4) La pettctón de la eJecuctón de una acctón. 

En el prtmer y tercer grupo se ptde un objeto; en el se 
gundo y cuarto la eJecuctón de u~a acctón,-

Es dectr, la pettctón en general es a la que me re/er!_ 
al prtnctpto: "pedtr un pedact to de pastel"• "una cortadt ta -
de ate", "un vastto de agua", •te., ste111.pre se ptde un obje
to concreto, 

Lo ats111.o pasa en la pettctón de los 111endtgos que ptden_ 
Lt111osna: dtnero, comtda, ropa, etc. 
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En el segundo caso, el vendedor le pi.de al comprador -
que le compre su mercancía y el comprador le ptde al vendedor 
que se la dé aás barata o de mejor caltdad. Aqu{ la petictón_ 
reside en la acción de vender, comprar o regatear. 

En la pettctón de una acctón se ptde que se "dé una --
vueltectta", que "se eche una ojeadtta", que se "dé una esca
padtta", que se "eche una carrerita", etc., es dectr, se ptde 
directamente la ejecución de una acctón. (69) 

l.- Sobre la peti.ci.Ón en general no hay más que de
cir que lo que ya dije; es el caso normal en el que se pide -
un objeto. 

2.- En cambio la petictón del mendigo es una cosa -
muy interesante porque aqu{ el diminuttvo se usa de una mane
ra profesional. Con esto quiero decir que el mendigo al usar
lo, lo está haciendo sin ningún fundamento emocional. Stmple
aente lo está utiltHando como tnstruaento para lograr lo que_ 
pretende, un poco eomo tnstrumento de trabajo, pero es elª'! 
mo recurso de la pettctón en general. En él la amabilidad no_ 
es espontánea, es buscada. No puede sentir ninguna clase de -
afecto por una persona que es la primera veH que vs en su vt
da, que no conoce. Sus fórmulas de pettción son siempre las -
mtsmas, iguales a las de todo ttpo de petición. Cualquiera 
que sea su estado de ántmo, seguirán inmutables, trátese de -
quien se trate. Su propósito de atenuar la pettctón, es para_ 
crear un efecto de humtldad. 

"no me da una ltmosntta? ••• • 

"le da un quinttto? ••• • 

"lo tiene un panc.tto que me regale? ••• • 



·- 54 -

, "No tendrá alguna ropt ta vhjtta, que ya nn use, unos Jla 
patttos que no le strvan, unos Juguetitos, un taqutto ••• " 

La fórmula general de mendicidad en Jlé:rtco es: "No ae da 
una ltmosntta por el amor de Dtos? ••• " 

Oon "ltmosntta",. destaca el 111endi90 la humildad d.e su P! 
tictón y trata de crear un ambtente favorable. 

3, - En la petición entre compradores !i vended.ores, el d:!. 
mtnuttuo tambtén es, igual que el de la mendicidad, pro/esio-
nal. 

El vendedor o la vendedora trata de congractarse con el_ 
comprador para venderle su mercanc{a; el comprador trata por -
su parte, de hacer lo mtsmo para sacar ventaja de la compra. 

Aqu{ el obJeto de que se habla está en dtainuttvo _pero a 
dt/erencta de la pettctón del mendigo, no se ptde el obJeto en 
s{, sino que se compre, que se rebaje de precio o que se de 
una mejor caltdad, 

"Orale güertta coapre el Jttoaattto, se lo ponemos~ 
ttto ... " 

"Pásele chultta, compre los elotttos, están tiernitos ••• • 

"Qué pasó 111archanttta? Oompre la lechugutta, está rete -
fruquectta ••• " 
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El"gilerttan, "chultta" y "marchanttta" con matiz de -
amabtl tdad, trata de atraer a la el tente, mtentras el "ba
rattto", "tiernttos" y '1/resquectta" son para antmarla a -
que compre el "Jttomattto", los "elotttos" y la "lechuguita" 
Tienen un propósito tentativo, 

En el propósito tentativo cotncide este tipo de peti -
ctón, que al mismo tiempo es o/rectmiento, con el matia sen
sual, porque el que los elotes estén "tiernitos" y la lechu
ga "fresquectta", es un llamado a los sentidos, 

No pasa esto con »baratito" ni con los eJemplos que si-
guen: 

•orale jefecita, cómpreae un cachito no? •• ,• (70) 

"Andele cómprelo s{? Aqu{ está su numertto de la suerte. 

"Jefectto" es el atsmo caso que "güertta", "chultta" 11 -
"marchanttta" y "cachito" igual que "Jttomatito", "elotitos" & 

"lechuguita", pero aqu{ no hay ofrecimiento persuasivo, como·
en el st9utente ejeaplo: naqu{ está su aumertto de la suerte", 
como "baratito". 

La petición de los compradores sigue el mismo pr~ceso: 

"Orale marchantita, no me lo va a dejar más baratito •• ,? 

"No ésta no la quiero; no me enseña otra más baratita •• ? 

"No me quiere dar otros mejorcttos? Andele no sea~ 

.!.2.• •• » 
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"A uer, a poco no me ua a dar de los enterttos, puro -
apachurradtto? ••• • (71) 

"111,archanttto" y "11altto" son tguales al "marchanttta" y 
"güertta", etc •• del vendedor; "baratito", "barattta", "meJor 

cttos", "enterttos" y "apachurradtto" son atenuantes de la P! 
ttctón. (72) 

"No podr!a hacerme una rebajtta? ••• " (Cada quten su ut
da) pág. 629 

Cuando se trata de pettctón del obJeto que se ua a com
prar, la pettctón del comprador entra dentro de la pettctón -
en ;eneral; no ttene aayor dtsttnctón: 

"lo me qutere dar ctnco hueuos de los quebradttos, por_ 
favorctto? ••• " (73) 

"Me da un ktltto de carne de res moltda, por favorctto?" 

•xe da cten gramttos de Jamón? ••• • 

Porque en este caso la pettctón es ya del objeto y no -
ie la ejecución de la acctón: rebajar el precto o mejorar la 
caltdad de la mercanc{a. 

4.- En el Últtmo ttpo de pettctón, la que llamé pettctón 
de la eJecuctón de una acctón, encontramos una gran dt/erencta 
respecto al grupo antertor. Se puede dectr que eztste una /or
aa hecha para estas pettctones: una per{frasts que consta de -

un verbo auztltar, más un art!culo tnde/tntdo, más un sustant! 
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vo en -ada, en forma dtmtnuttva y que ezpresa golpe o acción. 

Este dimtnuttvo le resta tmportancta a la acctón que se 
ptde que se ejecute y le da un tono amable a la pettctón. 

La petictón puede tener caracteres vartados, según las 
ctrcunstanctas. 

Puede pedtrse cortés y humildemente un favor grande o -

ezcepctonal, como en: 

•• , "No qutere darme una ayudadtta?.,. n 

••• notga Joven, no me da una dejadtta?, •• " 

Puede pedirse cortesmente un favor que no ttene nada de 
eztraordtnarto, pero que por el hecho de pedtr que se ejecute 
una acctón que produce aolestta, es ya una cosa penosa: 

"Oye aamt, no le quieres dar una cosidt ta a mt falda?, •• " 

netjtta, dále u.na battdtta al pastel, por /avorctto ••• " (7 

"!chale una atradtta al pertódtco de los ctnes, no? ••• " 

nDame u.na masajeadtta en la espalda, porque me duele 

••eho s(? ••• " 

Puede pedtrse en forma amable y atenuente, lo ,ue se tte 
ne derecho a ezigtr. 

nLe das una calentadita a la botella del ntño, por favor? 
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"lo quhres darle una planchadtta a 111t 1Jesttdo?,,," 

".4ht. deles una podadtta a los rosales por /a1JorcLto.,," 

"Ah y tambtén écheles una repadtta de paso no?,,,• 

"No quieres darle una la1Jadtta al tapete?, •• " 

"No quieres darle una enjuagadtta al ptso? ••• " 

"No les das una pasadtta a los muebles?.,." 

"Dale una trapeadt ta a la escalera no? ••• " 

"Le das una sacudtdtta a la sala, por /a1Jorctto?.,." 

"Dale una almtdonadtta a mt tarlatana s(?.,. • 

"-Oye lar(a, quteres darle una bañadtta al ntño? que yo 
no tenGO tt e111po, •• " 

En todos estos eJe111plos, una señora se está dtrtgtendo_ 
a sus sir1Jientes. Lo que quiere dectr, en realtdad es: qutero 
que les des una la1Jada a los muebles, una sacudtda a la sala, 
una trapeada al ptso, etc ••• pero lo hace de una manera cortés 
y amable. 

Esta forma no es prt1Jati1Ja de la petictón. Se usa tambtén 
para el tono tmperattvo y para la a/trmactón común y corrtente: 

"A.y ntña! No 1JBS a tu hermana? DÓ.le tn11edtatamente ~ -
altsadtta y una lavadtta ••• " 

"Ntña! Coapónte un poco; dÓ.te una arrepladtta, una petna 

~tta, una ptntadtta, hoabrel ••• ~ 
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•cóao te oas a poner as{ el uesttdo, Dále stqutera ~ -
asentadtta1 honbre! ••• • 

•voy a darle una estudtadtta a los apuntes, no ae oayan_ 
a tronar ••• • 

•Le uoy a dar ~na letdtta al ltbro ese, a uer cóno está, 
tK ••• • 

"Voy a echar una atradtta no sea que llegue y ae encuen
tre aqu{ todau!a •• , n 

"Pus le estoy dando una costdtta al uesttdo este tú, que 
ya está re uteJo pero ae gusta aucho. 

Taapoco el sustanttuo que ua en dtatnuttuo es steapre en 
-ada aunque esta forma es la más /recuente. A oeces se usan -
otros sustanttuos: 

"Ko qutere darme una aantta? ••• • 

•Aqu{ "•antta• qutere dectr lo atsao que •ayudadtta•~ •• • 

"Le echas un oJtto al coche? lo deJi abterto ••• • 

"Nomás que le echen un oJtto a mts muchachos, no? •• ,• 
(Los Stgnos del Zodiaco) pág. 283. "oJtto•equtuale a •oJeadt
ta". 

•Echate una carrertta a la ttenda y•• traes dtez de ct
lantro si? ••• • 

•De paso no le quieres éclar un utstactto al ntño? ••• • 

•10 ae da un empuJonctto por /auorctto? ••• • 
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nso le das un a pre tonct to?, , , " 

nseñor no me da un aventoncito?,,. • 

aomo se habrá observado en los Últtmos cuatro casos. el 
sustantivo que va en dtmtnuttvo ezpresa lo contrario de la -
duractón. icc,ón que se eJecuta de un golpe; con el dtmtnut!, 
vo se atenúa la tmportancia de la eJecuctón de la acctón pe
ro no la tntenstdad de ésta. Un nempuJÓn" es tgual a un •ea
puJoncito• pero al pedtr un •empujón• parece más grande el -
favor que cuando se ptde un •e11puJonci to"; serla un caso an,4. 
logo al de las fórmulas de mendtciaad donde ltmosna y n1tmo! 
ntta• son iguales pero ªltmosntta• es mucho m&R humilde y 

amable. 

También se puede pedtr la eJecuctón de una acción stm-
plemente con la 11ts11a fÓraula de la pettctón en general, Stn 
1utar la per{frás'8. 

nun momentito, por favor ••• n (Oast el Para{so) pág, 31 

ªTe quedas (a cutdar) un ratito, Alka SeltHer? ••• • (aa
da quten su vtda) pág. 647 

•es sólo un ratito, s{?.,," (Las aosas Stmples) pág. 567 

ªPterrot, un momentito ••• • (La regtón más transparente) 
pág. 33 

"No hables Gladys, por favorctto ••• n (La regtón más trans 
parente) pág. 197 

•un bestto ¿s{ gorda? ••• n (La región más transparente) -
pág. 18. 
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B.- El valor a/ecttvo.-

Dentro del campo ya totalmente a/ecttvo, encontramos - -
coao ya dtje antes.mucha a&s variedad de aatices. Tenemos: 

a) El aatta plenamente a/ecttvo. 

b) El dimtnuttvo en los apelativos cariñosos. 

c) El dimtnuttvo de los nombres propios. 

d) El diatnuttvo de los patron{atcos. 

e) Los dt11tnuttvos relacionados con los ancianos, 
los ntños 11 los antaales, 

f) El dtatnuttvo nacido de la lCÍ8ttaa o la ptedad. 

g) El dtmtnuttvo tróntco - dupectiuo. 

h) El dtmtnuttvo con aatt.. tntenstvo, postttvo o ne-

gattvo. 

t) El dtatnuttvo de los genttltctos. 

J) El diatnuttvo con aattR sensual. 

a) El aattR plenaaente afecttuo. 

•Paul Jnka es dtutntto ••• • 

•Enrique Gua&n es precto8tto ••• • 

•su novto es Aeraoatto ••• • 

•Tu aamt es chultta ••• • 
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"Papt ya no estés enojadito ••• n 

"No me hagas sufrir que yo tambtén tengo 111t corazonctto• 

"Que trajeci.to tan mono ••• " 

Los cuatro pri111Bros ejemplos son iguales; cuando se dtce 
que alguien es "dtvtntto", "hermosito", "prectostto" o "chul!, 
to", el que lo dice no se refiere a su /Ístco stno al sentt-
mtento que tnsptra en él: a la muchacha que lo dice le parece 
que alguten es "dtutno", "prectosito", etc., es la e.xtertort
zactón del afecto que stente; por esto no debe e.xtrañar que -
se dtga que un hombre es prectoso, divtno o hermoso. 

Es un dtmtnutt.vo puramente afectivo. Esa misma persona -
cuando ve a alguten /Ístcamente hermoso o prectoso, con segu
ridad que no usa el dtmtnuttuo porqae entonces atenuaría la -
cual tdad. 

En los dos stgutentes ejemplos, la ntña que le dice a su 
padre "papt ya no estés enojadtto" y el muchacho que le dtce_ 
a una muchacha "yo tambtén tengo mi corazonctto" sienten a/e~ 
to por su padre y su "corazón" respecttvamente. 

El "ya no estés enojadtt.o" suena mucho más cariñoso que 
el stmple enojado e tnutta a hacer lo que se pide. 

En "yo también tengo mt coraRonctto" el muchacho que ha
bla de su "coraRonctto" lo hace con cariño también. 

El Ú.l timo ejemplo, un poco diferente a los cuatro prtme
ros, es en esencia, igual. La muchacha que le dtce a otra~ -
•qué trajeci.to tan aonol", está expresando su senttmtento ha
eta el traje. Pero aquí lo que va en dtmtnuttvo es el objeto_ 
y no la cualidad. El traje no está "montto" stno el "traject-
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•Hablas como un hombrectto ••• • (Oast el Paraíso) pág. 79 

ns(. era tan delgada. tan Jovenctta. que ••• • (Los Signos 
del Zod{aco) pág. 310 

ncuando todavía no lramos cuatttoa ••• • (Cada quten su vt 

~)~~5~ 

•Tan soltta. Qué haces? ••• • (Los Stgnos del Zod{aco) - -
pág. 243. 

•Espérate. a ver una sonrtstta ••• • (Los Stgnos del Zod{~ 
co) pág 264. 

"Buendo días jovencttol Por que ya no te hab{as parado 
por aqu{? ••• • (Las Oosaa Staplea) pág. 546, 

nsra tan jovencttol ••• n (Las Oosaa Staples) pág. 561. 

"La abuela nos coapraba Juquetttos en el mercado, •• ~ 
guitos de barro que brtncaban prendidos de un paltto ••• " (Las 
Cosas Simples) pág. 562. 

~Que me manden dtnero con mt hermantto ••• n (Las Cosas 
Stmples) pág. 582. 

•ra eres todo un hoabrectto ••• " (El Color de nuestra ptel 
pág. 155. 

"Hubtera vtsto aquellas carttas de porcelana. sobre el -
fondo negro ••• • (La Región aás transparente) pág. 98. 

"Es un tndtto /rágtl y dóctl ••• • (La Regtón más transp~ 
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rente) p&g. 98. 

"Cuando -otaja junto a un pelad'Lto en los camtones ••• " -
(La Regtón más transparente) p&g. 31 

"Mtra, el ¡rasqutto se lo pones enctma a la cosa blanca • 
• • • y al rato, tod.o ut6 moHd.o, soltto ••• " (La Regtón 111t!s - -
Transparente) pág. 42. 

b) El d.tmtnuttuo en los apelatt-oos cartñosos.-

Como es de suponerse, st uno d.e los prtnctpales ualores_ 
d.el dtmtnuttuo es el a¡-ecttuo, no pued.e /altar el cartño en
tre sus maticee. 

Dentro del cartño se d.tsttnguen, a su ueN, uartas 111ant-
/estactones; •l cartño pued.e eztertoriaarse a trauls d.e los -
apelattuos cartñosos, de los nombres proptos o de los patronf 
ideos inclust-oe. 

En los apelattuos cariñosos encontramos a Deces, Junto -
al cariño, cierto respeto hacia la personad.e la que habla o_ 
a la que se dirige el hablante; otras no, es sólo cariño lo -
que se ezpresa con el d.tainutiuo. 

ilgunos apelatiDOB que fueron cariñosos, se han fijado -
ya, como fórmulas de tratamiento: 

"Qui tal pad.rectto, cómo le ua? Perd.one que no ua a -oer_ 
clase d.e d.octrtna hoy? ••• • 

•Espérame, uoy a saludar a la monjita que uiene ah( ••• • 
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"Son unas J!ladrecttas muy monas y además stempre ven lo -
que puedes hacer y eso es lo que te ponen a hacer ••• n 

Los siguientes eJemplos, s{ son de apelativos cariñosos_ 
plenamente: 

"Le /ué a pedtr a la virgenctta de Guadalupe a ver st me 
hace el miliJgri to.,, n (75) 

"Bézale a San 6art{n de Porres es re 111tlagroso; no es por 
nada, que me perdonen los otros santttos, pero se los lleva_ 
a todos,,. " 

"PÍ del e .J nuestro Señor, .Di osito es re bueno y no te ha 
de desamparar, •• " 

En los ejemplos anteriores convive el tono respetuoso -
con el cariñoso. En los stgutentes tenemos sólo el segundo: 

"Entrele compadrito, pos d.Ónde d.eJÓ a la comadrita?" 

"Orale viejita no se achtcopale, s{gase dtvtrttendo ••• n 

"AH hijtta, traime mt tejtd.o por /avorctto s{?, •• n 

"Mamtta, por qué no te vas al cine •• ," 

Paptto apúrale st no vamos a llegar tarde •• ," 

"Andale tt{ta anímate va a estar rete bonita la /testa.,," 
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"Abueltta,dÓnde estarán los ltbros esos que trajo at t{o? 

"Oye abueltto, aqu( te hablan por tellfono ••• " 

"Pre9untale a la Gordtta dónde dejó los calcettnes • •• " (76) 

"Por qué no le dtces a la Prtettta que te acompañe1 ••• • 

n1,grtta, te está hablando tu aamá ••• • 

"Oye Cha tt ta, por qu.é, no vas a buscar a tu. t{a, a ver -
st está y le dejas este dulce ••• • (77) 

"V"hjtto, aqu.{ está la stdrtta_ ••• " (Cast el Para{so) pág. 

110.- (78) 

"Adtos 11anttas ••• " (Cada quten su vtda) pág. 63? 

"Ttenes que otras htjtta.,." (Los Signos del Zod{aco1 
pág. 304, 

"Que le dtga el OJttos ••• " (Cada quten su. vtda) pág. 573 

"Déjalos mantto,., • (Cada quten su vtda) pág. 578 

"L~ ttene fuera de aqu{ con las aonJttas salectanas ••• " 
(Los Stgnos del Zodíaco) pág. 218 

"Ia ••• ya acabaste htJtta.,." (Los Stgnos del Zod{aco) 
pág. 219. 

"Lindtta, st nadh lo sabe ... " (Los Stgnos del Zodíaco) -

•atJtta no le darlas a tu. padre I 35, ••• ?ª (Los Stgaos 
del Zod{aco) pág. 313 



•Dígale a su papactto que peratta este atropello ••• " (El 

color de nuestra ptel) pág. 351 

"Ko lo pensé aamactt~ ••• " { El color de nuestra Ptel) pág. 21? 

"Cuídate htJito ••• " (Los Signos del Zodiaco) pág. 289 

"1 el aMu.ltto que anda por allí, •• " (Las cosas simples) 
Pág. 590 { '19) 

, 
"Hay manito, pero no para llevartela a vtvtr ••• " {Lasco 

sas stmples) pág, 566 

"Que bonita chaparrtta ••• " (La regtón aás transparente) 
pág. 61 (80) 

"No era nada, htjtta ••• " ( Los Stgnos del Zodiaco) pág. 304 

"Chao, vteJtta ••• • (La regtón aás transparente) pág. 16 

"1u puedo Je/ectta ••• " (La regtón aás transparente) - -
pág. 18 

"La piedad, Dtostto santo, ya la agotaaos nosotros ••• " -
(Ll regtón aás transparente) pág. '19 

"lo aaaactta, st nadte te está dtscrtatna11do ••• » (El co
lor de nuestra phl) pág. l 68. 

"laaactta, st yo no les dtgo nada ••• • (El color de naes~ 
tra phl) pág 183. 

"Perdónaae aaaactta ••• • (81 color de nuestra ptel) pág. 184 
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c) El dtatnuttuo de los nombres propios.-

Sobre la manera de foraar el diatnuttuo de lo• noabres -
propios ya hablé antes. (Bl) De las cuatro tendencias que hay 

para hacerlo, qued6 pendiente una: la de añadir stapleaente -
el su/ijo -tto,-a¡ a la ra{.11 del no111bre o al nombre tal cual. 
De ésta uoy a h~blar aqu{. 

Rara ue.11 en el trato de las personas en el habla /aatlta~ 
se oyen nombres propios que no estén en dimtnuttuo. Rtualtzan 
las cuatro formas que se utilt.11an para /oraarlo pero cast nun 
ca deja de emplearse, 

Se puede decir que es un dtainutiuo cariñoso o al menos 
trata de serlo; pero en cualquier caso su matiz es de cariño 
dentro del ualor a/ecttvo. 

Bay innumerables ejemplos. Los aás comunes son los de 
los nombres propios más generalizados. 

Ros + tta de Basa llanuel + Ue ie ,l&RUBl 

Juan + ita de Juana Jltguel + tto de Jliguel 
Jlart + ita de /larta Jorg + tto de Jorge 
Bert + ita de Berta Gabriel + tto de Gabrtel 
Laur + tta de Laura Pedr + tto de Pedro 
Stlv + tta de Siluta André·s + tto de .Andrés 

Angeltt + tta de .A.ngela J.lejandr + tto de .Alejandro 

"Buenos d(;is Choltta,.," (Cada quten su utda) pág. 644. 
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"Doña Paqutta •• , n 

"Doña Paqutta es mala, Eso si porque es mala •• ," 

"Paqutta.,.Doña Paqutta ••• La Paca! Eso ••• • (Los Stgnos -
d.el Zodtaco) pág. 214 (82) 

"Ad.tos Esteltta ••• • (Los stgnos del Zodiaco) pág. 220 

"Pancho, Panchtto ya estoy aqui, •• " (Cada quten su vtda) 
pág. 645 

"Ko Conchtta.,," (Cada quhn su vtda) pág. 645 

"Anda Panchtto, vámonos.,," (Cada quten su vtda) pág 645 

"Rostta, buenas noches,,.• (Los Stgnos del Zodiaco) pág. 306 

"Verdad~ ••• " (Los $tgnos del Zodíaco) pág. 30? 

"Acompañada de Jovtta.,," (Los Stgnos del Zodiaco) pág. 586 

"Claro que s{, ándele tortta ••• " (Cada qutén su vtda) -
pág. 586. 

"Mundtto, Mundo, Mundtto? •• ," (Cada quten su vtd.a) pág. 501 

"Lo de Mundtto me tmprestonó ••• • (Cada quten su vtda) pág 
59?, 

"Qué pasó Aureltta? •• ," (Una ctudad. para vtvtr) pág. 622 

"Cuqutta, ven un momentito ••• • (La regtón más transpare! 
te. pág. 35 (83) 
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"Qué tal Justtntta ••• " (Los Stgnos del Zodlaco) pág. 283 

d) El dtmtnuttoo de los patron{mtcos.-

As( como se da el dimtnuttoo de los nombres propios, se -
da el de los patron(mtcos. Aqu( se mezcla un poco el cariño 
con la compasión o la lástima. 

A una persona que sobresale en cualquter campo de la vida 
o es admirada por cualquier cosa,nunca se le llamará por su 
patron!mico en diminutivo y menos todao(a se dtr.tytrá alguten_ 
a ella de este modo, 

"No has otsto el expediente de Yaloerde Zamora? No, pre-
gúntale a Lopttos él lo ha de haber archivado ••• " 

"Otga Gutterrttos por qué no se toma un cafecito conmigo? 
(84) 

"Y Lopttos añadió ••• " (La región más transparente) pág. 49 

"No has otsto a Sanchttos? Necesito que me haga unas co--
sas ••• " 

"Gonzal t tos, 1 e pt do un /aoorct to?.,, " 

Nótese que el dtmtnuttoo de los patron!mtcos se da en los 
más corrtll•tes. Nunca he o!do que se apl igue a apellidos poco -
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usuales. 

Tampoco se da en las muJeres. Cuando se qutere expresar_ 
este mtsmo sentimiento respecto a una muJer, se usa el dtminu 
ttvo de su nombre propio. 

En cuanto al aspecto mor/Ólogtco, este ttpo de diminuti
vos se forma, tyual que el de los nombres proptos, añadiendo_ 
el su/tJo -ito a la ra{z de la palabra: Ser{a el mtsmo proce
so de Carlos = Carl-Ue ... s. 

e) Los dimtnuttvos relactonados con los ancianos, los nt 

ños y los animales,-

Los ancianos, los ntños y los animales pueden despertar_ 
ternura y la ternura crea un dtmtnuttvo afecttvo. Cuando ha-
blaaos de todo lo relacionado con ellos, usamos este tipo de 
diminutivo: 

"Ya est& arropadtto el ntño? ••• • 

"Jlarta trae a sus niños muy arreqladttos y ltmptecttos ••• 

"La ntña se puso su faldt ta muy bien puestect ta •• ,. " 

"El niño está aqrtpadtto ... ª 

"Es una niña muy ordenadita,anda siempre muy bien pueste
ctta y muy peinadita •• ,• 

"Por ftn se tomó su lechita y su Juqutto. Tiene un catarrí 

!2., el pobrecito / ••• • 
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"Está bten abrtqadtta la ntña? Pobrectta está muy aaltta• 

"Me da una ternura! stempre acurrucadtto en la atsma es

qutna ••• • 

Es monístma su ntña, ttene los ojitos aaules, el peltto -
güero y es toda dulcectta ••• • 

"Ttene la nartctta resptnyadtta ••• " 

"Es una ntña gordtta, gordita, muy santta • •• " 

"la ttenes al ntño otra vez acatarradtto ••• • 

"No le hagas 9roser!as a la nena,no seas tonttta ••• • 

"Es un viejtto muy stmpattqutto ••• • 

"Pobrectta de mi abueltta, está enfermtta ••• n 

"lit tía es de esas utejttas antigüttas que de todo se es-
candal tzan ••• " 

"lit abuel tto está tan chochtto que no 1 iga una ••• " 

"CÓmele la carnita al pollo ••• " 

"Dale agüita al pajarito ••• " 

,,Es u.na per.rita re bien educada ••• " 

"Ttene un ga tt to de an9ora ci t i,tno, todo esponjadt. to ••• " 
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"Jaadeo, como un perrtto ••• n (Castel Paraíso) pág. 88 

"Un par de vtejttos ••• » (Los stgnos del Zodlaco) pág. 280 

"Se qu.ed.ó como u.n pa1artto ••• "(Cada quten su. vtda) pág. 592 

•r la cara ltnda y un trasertto color de rosa ••• • (Los -
Signos del Zodíaco). pág. 246 (85) 

"Tan sólo porque era 9.üerttq y tenla los oJos claros •• ," 
(El color de nuestra ptel) pág. 179. 

•st cooperamos entre los cuatro para hacer tonto al vtejt 
!2_.,." (Las cosas simples) pág. 554. 

ºUna noche de Reyes, la pobre abuelita, •• • (Las cosas st! 
ples) pág. 562, 

•Gractas por el conejito, es mu.y gracioso ••• • (las cosas -
s tmpl es) pág. 562. 

"Jlll están dormtdttos can el de la cartta negra ••• iillos -
ya están ptntadttos de la Última vez ••• • (La región aás trans-
parente) pág. 204. 

•Desde antes del abu.eltto aás vteJo ••• • (La regtón más 
transparente) pág. 24 

f) El diminutiva nacida de la lástima o la piedad.-

Cu.ando una persona ttene u.n defecto f(stco o aoral, cu.ando 
su sttu.actón econóatca es mala, es dectr, en cualquier caso en_ 
que haya algo que produzca lásttaa o compasión, se ezpresa en -
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dtminuttvo. Este dtmtnuttvo al mismo ttempo que se origtna por 
la compasi6n tiene u.n aattz atenuante ta111bt6n • .Atenúa precisa
mente lo que hace sentir piedad. 

"Es cojito f(jate, pobrecito verdad? •• ,• 

"Es un et equ t to, pobre no? ••• " 

"Cállate que su ntña es tontita, pobrecita ••• " 

"Es aanqutto, pobrecito ••• • 

"Pues mira, ¡(jate que es rartta se te queda viendo de re
pente con unos ojos! ••• • 

"Está tan flaquito el pobrecito ••• 11 

"Pues es bastante ¡e!to el pobre ••• " 

"Me taprestona esa muchacha es toda esmtrriadtta ••• " 

"La pobre es re buena gente, pero nás sangronctta ••• " 

"Son unos ntños pobrecttos, pobrecitos, son huerfanitos 
verdad? ••• • 

"Es un señor auy pobrecito que vive en la barranca ••• 11 

•Es de esa gente pobrecita, pobrecita que no tiene ni que -
comer ••• • 

·~uratendo el pobrecito ••• • (Cada quten su vida) pág. 644 

"Tiene sus d!as contados ••• pobrecito ••• •(las cosas staples) 

_ l _ c~o 
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"Pobre bambf.no, ttenes una cartta de ntño lindo ••• " (Los_ 
Stgnos del Zodlaco) p&g, 229 

"Pobrectta se acuerda mucho de su mamá.,.» (Los Stgnos del 
Zodlaco) p&g. 244. 

"Y su madre ... la pobrectta ... en la carcel,,." (Cad·a quten_ 
su utda) p&g. 614 

g) El dtmtnuttuo tróntco - despecttuo.-

El tono despecttuo de este ttpo de df.mtnuttuos, se ue sua
ut11ado por la tron!a, No se expresa un desprecto total. Se ue -

cterta tolerancia de parte del hablante, 

l,- "Anda con una bruJtta! Que .Dtos nos ltbre! ••• " 

2. - "Qué [.achtta de tipo! •• , " 

3,- "Qué a,arrtta se trae de nouta!, •• " 

4.- "Qué lattta de gente ••• n 

5.- •Qué cart ta! ••• " 

En los tres prtmeros eJemplos e~ hablante se re/tere al ª! 
pecto eztertor de la persona de la que habla; puede ser a su·~ 
nera de uesttr, a su J{stco, a su comportamtento o a las tres -
cosas a la ue11. 

En el cuarto ejemplo se habla del estado en que ttene la -
cara alguten, generalmente después de haber pasado una mala no
che, una enfermedad o cualquter otra sf.tuactón que le haya dado 

un aspecto demacrado, descompuesto, etc. 
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En qué lattta de gente! se ezterioriaa el desprecio hacia 
cierto núcleo o grupo de personas. 

"Tiene cada mañita! Que hay que cuidarse ••• " 

"Tiene un gentecitol •• • 

•sermoncttos a at?Ja! Perm.{teme que me ría ••• • 

"Oapri cht tos a mt? Ah no! Primero me va a otr usted ••• • 

"Conque con mañttas no? Mañttas a mt, no! ••• " 

"Se cree muy chtstoctta la niñita verdad? ••• " 

"Se cree muy gractostta no? Pues no! Nt creas que te voy a 
permt ttr,,." 

"Ay s{, Hágase el payasito no? ... " 

"Es una muchachita más trrespetuosa!,.," 

"Que chtstectto más cargado! ••• " (86) 

"Es bastante conchudt ta y eso a 111{ francamentB me cae •al" 
(87) 

"Es un trabajt to dB lo p11or, nunca acabas, •• • 

"St tu papá suptBra la vidtta quB tB Bstás dando, Bstar!as 
aqu!? llo! ••• n 

"Es una ntña bastante corridtta,,," 

"Tiene cada ~mtgutto!uTtenB algunos amigos poco recoaendabl 
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"Qué costumbrt tas de niño!" serla tgual a '~ué malas costulll"" 
bres tiene ese niño •• ," 

"Que librtto lllás tnmoral, •• " (tono reprobativo hacia el 
ltbro.) 

"Es un pesadi to de lo peor!.,, " 

"Es más ckocantito! Que lo aguante su abuela! ••• • 

"Qutén sabe qué Jueguito se trae entre manos, tú! ••• " 

"ilguna aovidita se ha de traer donde anda as{,,," (88) 

"Yete tú a saber qué relajtto estará traillando, •• "(89) 

"Qué trinquetito está planeando? Ve tú a saber, pero de que 
algo se trae, algo se trae ••• "(90) 

"Quién sabe qué pachanquita se trae; el caso es que siempre 
la veo ah!, haciéndose tonta,,. "(9l) 

"Pues claro que no lo deJa, st es su mini ta.,,• 

"Su llltntta, es decir su fuente inagotable de dinero, de ri
queza. 

" es un clásico cartta •• ," 

ucartta" equivale a guapo, bien parecido, hermoso. Esta ez-· 
presión es lo atsmo que decir es el clásico muchacho guapo que_ 
se da cuenta que lo es y se cree la gran cosa por eso. 

•Es uno de esos rebeldttos, a los que hay que tenerles atedo" 
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(rebelde sin causa). 

"Es un pachuquito de lo peor!, •• " 

no muy parecido a "rebeldes sin causa". Es un 

"Es uno de esos clásicos niñt tos bien, que se ¡;Cfft)'!s-OIF 1,\ 

gran cosa, .• " "Este niñito bien" es un hijo de hombr?/ '1:'ifé[!.f"S -

que con el dinero de sus padres fanfarronea. Ser(a lo contra-

ria del "pachu7ut to" que prooi.ene de las es/eras sociales más_ 

bajas, pero podr(a ser un•~ebeldito~ porque el ser un "rebel

dt to sin causa", es una actitud, 

"Si no oamos a tomar tecito ••• " (La regtón más transparen

te) pág. 188. 

"Que oenga el capi tan et to ese ••• " {La región más transpa-
ren te) pág. 'lS. 

"~ue tiempeci.to ••• " {La región más transparente) pág. 320 

"Si de plano dan ganas de tirarle cacahuates a la chahgu'Lta 

esa ••• " (La región más transparente) pág. 152. 

"Todtti.ta atufada, como si te hf.ctera el gran faoor ... " 

{La región más transparente) pág. 154. 

"J)e manera que olvidó a la pandilltta de la Reforma ... " 
{La región más transparente) pág. 115. 

"i)e cuando acá esas con¡tancttas conmigo? ••• " {La región -
más transparente) pág. 164. 

·~os changuitos mexicanos jugando a imitar la burguesía ••• " 
(La región más transparente) pág. 16'1. 
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"Es la eréadt ta del edtf'Lcto, amigo •• ," (La 
transparente) pág. 1'18, 

r1LOS0FIA 
"Y luego te sale al paso un matonctto1 de esos ••• n (,Na~if~S 

gtón más transparente) pág. 183, 

"Yo de plano co~to el pedazo de costta que tengo por martdo 
"(La región más transparente) p&g. 36 

"Nada de esa poltttgutta fáctl de ahora ••• " (La regtón más 
transparente) pág. lll 

"Un hombre et to no muy al to. no muy ro bus to, •• " ( Oast el pa
ra Íso) p&g, lll, 

"Ay Jesús es cierto ••• y este chorrito de agua no alcanHa nt 
para un jarro.,," (Los Stgnos del Zodíaco) pág. 216 

"Necesttaba una lecctonctta ••• " (Las cosas st111plés) p&g. 59 

"Era un stmple caprtcho de ntñtto rtco,,," (Las cosas stm-
plllB) pág. 609. 

"Parejttas que comtenzan a besuqutarse.,," (Las cosas stm-
pl es) pág. 609, 

"Priettto yo? habráse o(do se'lliejante cosa ••• " (el color de -
• nuestra ptel) pág. 155. 

"Ht que fuera tan chtqutto, •• » (Una ctudad para uiutr) pág. 
523. 

"TÚ siempre con tus bromttas oportunas ••• n (Las cosas stm-
ples) pág. 553, 

"Pues que conftancttas ••• " (Las cosas simples) pág. 553 
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"Es un ntñtto rtco ••• n (Las cosas stmples) pág. 572 

"Rtcardo no es ntngún anqeltto ••• n (Las cosas stmples) pág 573 

•Para que veas que Ricardo no es ningún santito ••• " (Lasco 
sas simples) pág. 573, 

"DÓnde está el maestrtto 888? ••• " (El Gesttculador) pág. 417 

".4penas te r,en la cara de machtto ¡¡ luego luego caras feas •• 
n (La regtón más transparente) pág. 183. 

"Qué cosa decla la monjtta esa? ah sl,.,hombres necios •• ,. 
etc ••• " {La región más transparente) pág. 166. 

"Pero aqu.l querido, es como un regalito tmprer,tsto ••• ,. (La_ 
regtón más transparente) pág. 167 

"Soaos lo que se llama mextcanttos aguados ••• " (La regtón -
más transparente) pág. 122, 

"Vamos a Hter al padre et to al Juego ••• " (La regtón más 
transparente) pág. 131, 

"En las bodas se fraguan costtas ••• " (La regtón más transp~ 
rente) pág. 150. 

"Te /tguras de alguien que quiera a ese lortto huaste(!f(l, •• • 
{La regtón más transparente) pág. 150 

"Pero que bodtta más cursi,,.• (La región m&s ttansparente) 

. p&g. 155, 

nse habla logrado enterar de ese complejtto ••• " (La regtón_ 
más transparente) p&g, 298, 
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,npor eso cuando el cura me 11 evó tba yo tan gall t to... " 
(La región más transparente) pág. 98 

"Teniendo babys a los ctn~o meses de casadas, puras~ 
tas ezpress,,. n (La región más transparente ) pág. 35 

"Vivimos en Jfriquita ••• n (La región más transparente) -
pág. 32 

nRiren esas patitas de gallo ••• n (La región más transpa
rente) pág. 32 

"Otro momentito? ••• " (La región más transparente) p&g. 33 

"Aquí Meztgutto siempre igual, ya sabes ••• •(La región más 
transparente) pág. 35. 

"Las vírgenes prtetttas con quienes se cog{a una sola vez 

"(La región más trasparente) pág. 101 

nJ t{ no te agarró qlguten de puerquito en la escuela, -
Chata? •• n (La región 1116.s transparente) p&g. 13 

nTendr{a harta lana, st no fuera por las uieJas y el bat 
lectto ••• n (La región más transparente) pág. 13. 

nrengo derecho a mt cómoda culturtta ••• " (La región más -
transparente) pág. 30 

"En /tn, una fachtta más de este mundo tnarmóntco ••• " (La 
región más transparente) pág. 31 

"Que se den sus escapaditas de uez en cuando ••• " (La re-
gtÓn más transparente) pág. 311 

"Qui ser{a de nosotros sin estos escandalitos? ••• • (La re 

gf.Ón más transparente) pág. 314 

¡ 
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"La colocarla en la columntta.de las nouedades ••• " (La re
gtón más transparente) pág. 299 

•con ese nombrectto! ••• " (La regtón más transparente) pág. 
299 

•rano más falta que les catga Norma y su nueuo a11tgutto •• · 
(La región más transparente) pág. 311 

•Aquí se auertguan más costtas ••• • (La regtón más transp! 
rente) pág. 311 

"Pues póngase un letrertto ••• • (cada quten su utda) pág. -
625 

•areen que me enojo por el no11brectto ••• • (Cada quten su_ 
utda) pág. 581 

"La Tacón dorado! vaya nombrectto ••• " ( Cada quien su ui
da) pág. 582 

"Antter te adelantaron algo a cuenta del negoctto no? ••• • 
(Cada quten su utda) pág. 639 

"Tengo un asunttto conttgo ••• • (Cada quten su utda) pág. 6, 

"QuthÚbole, changutta ••• " (El color de nueatra ptel)pág. l, 

•Nuestra coctnera ttene stempre una colecctón de manojt 
tos que nos reco11tenda ••• " (El color de nuestra ptel) pág. 210 

"Ya subtmos de categoría, ya soaos changuttas ••• • (El co
lor de nuestra ptel) pág. 153 

"Tres años en Estados Untdos hacen uer a nuestras prtettta. 
de aodo auy dtsttnto ••• • (El color de nuestra ptel) pág. 157 
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"Usted es el que organia6 un sindicatito en los laborato-
rios ••• " (El color de nuestra ptel) pr!.g. 162. 

, 
"Entonces de donde saliste prietito ••• • (El color de nues--

tra ptel) p&g. 175 

"En ,el d!a se pescan hombrecitos casados ••• " (Los Signos 
del Zod!aco) pág. 288 

"Eres t!mido como una mujercita •• ,• (Los Signos del Zod!ac< 
pág. 227 

"Yo sé que uas a decirme que yo ya no era ninguna jouencitc 
"(Los Signos del Zod!aco) p&g, 229 

"Nt modo, palomita ••• • (Los Signos del Zod!aco) pág. 321 

"Ahora güerttos, lárguense ustedes también,,," (El Gesttcu· 
lador) p&g, 418 

"Si no hay remedio, te uas uolada con el carro chico y pr!!_ 
paras el numerito ••• • (El Gesticulador) pág. 418 

"Hace mucho que no iba yo a una fiestecita de ésas.,,• (Las 
Cosas stmples) •• pág. 574. 

"y pasándole las hoJttas a Pedro, a Gabrtel ... • (las Cosas 
Simples) pág. 571 

•conque nada más dándole la uueltectta al tap6n ••• • (Una -
ciudad para utuir) pág. 670 

•es por culpa de tipos como tú,Pedrtto que en el fondo no_ 
tienen ningún sistema ••• • (Los Signos del Zod!aco)p4g, 246 (92) 

"Sin dinero, ya no muy Jouen, con tu manita rota,,, n (Los_ 

~tgnos del Zodiaco) pág. 263 
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1181 mensa no se dt6 cuenta de la alhajita que era la laga!_ 
tona esa ••• • (Las Cosas Simples) p&g. 522 

h) El dtmtnuttvo con mattz tntenstvo, postttvo o negattvo. 

El dtmtnuttvo con mattz tntenstvo puede tener dos valores: 
~no negattvo y el otro postttvo, 

El negattvo es el que llamé "tróntco - despecttvo"; el po
stttvo denuncta "admtractÓn": 

"Que vtajectto se echaron, le dteron la vuelta al mundo no 
aás! •.. • 

"Qué bruto, qui cuertto!,,, • 

"Oye cuate, ya vtste el forrtto que va ah!? •• ," 

Estos eJemplos son ezprestones de admtractón ante una muJer 
guapa, atractiva de nuy buen cuerpo, etc,, equtvaldr!an a los au
nentattvos en -azo como: 

"Qué cuerazo! ••• n 

"Qué j'orra110!, •• " 

"Qué cuerpazol ••• » etc. 
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Este ttpo de diminutivos está 111.u.y relactonado con el de ldi 
genttlictos. Pero podemos usar el mismo ejemplo para e~presar tn· 
dtsttntamente los dos valores: el posttivo y el negativo. 

is! cuando decimos: 

"Que corrtdita la del d.0111.tngo! ••• " Puede ser: qué buena -
corrtda (de toros) o qué mala corrida. ~e aqu! su nombre: dimtn~ 
ttvo con valor intenstuo, positivo o negattuo, 

"Se bota un cochecito! ••• " 

"Qué trajectto mano! ••• " 

"Qué carrt to, que bruto! ••• " 

"Qué calorctto está hactendol ••• " 

"Qué matadtta eres mano!,.," 

"Qué cerebrtto es éste! ••• " Tanto este ejemplo como el ant! 
rtor equivalen a dectr qué estudioso, qué inteligente, respectt-
vamente. 

"Es un cartta! ••• " .4 qu ( carita puede tener tono t rón t co -
despecttuo o de admtractón 

"Qué peltcultta! ••• " 

"Qué ltbrf.to!.,." 

"Yaya pase!to que se fueron a dar! ••• " 
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t) El diminutivo de los genttltctos.-

El dtmtnuttvo de los genttltcios es un puente entre el va
lor afectivo y el mattz sensual. Ya de un plano aprectattvo al 
campo de los sentidos. Ht el cartño, ni la ternura, nt el des
precio lo tnsptra, stno otro ttpo de afecto, la admtract6n de_ 
las cualtdades físicas, la atracct6n hacta cterto ttpo de per
sonas. En esto cotnctde con el aattz sensual, porque es un lla 
mado al mundo de los senttdos. 

"Es u.na grtngut ta padre! ••• " 

".4nda con un ttaltantto que se cae de bueno! ••• " 

"Tiene una alemanctta de novta, que qui bruto! ••• " 

"Es una japonestta, chtqutta, pero a todo dar! ••• " 

"Que voy encontrando un españolito, que por poco me desma
yo! ••• n 

"Pues las tnglesitas son re apretadas, pero están re bten •. 

J) El dtmtnuttvo con mattz sensual.-

El diminutivo en este caso, produce una tmágen de placer u 
propicia los sentidos. 

Los ejemplos más abundantes son los referentes a la comida. 
~os que hablan al sentido del gusto, 
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"Orale compadrito, éntrele al 11oltto. Jlo qutere un tra9uL 
to de pulquito? ••• " 

"Trátgame por /avorctto, unas enchiladt tas y una cervecita 

bhn /ria,.," 

"lo qutero unos buenos tamalttos de dulce con su atoltto -
de fresa." 

"CÓmo quiere las chalupítas? Con salstta y questto, por/~ 

vorct to ••• " 

"Me coa{ úna torta rtqu{stma, con sus frLJolitos, su~ 
catito, su lechu9utta y su polltto ••• • 

"Ho quiere unos pambacttos, unos taquitos o ya de perdida_ 
unas tostadttas bten preparadttas? ••• " 

"Hay nopalitos compuestos, Jrtjolttos con totopos, torttllt 
tas calientttas, patitas de puerco capeadas y tamalttos de ra-

Jas •.• " 

"Es una comida de antojttos meztcanos: cochintta ptbtl, 
111achttos, cabrtto al horno, chalupttas de pollo y crema, pan.et 
ta y carnttas ••• " 

"No quieres una naranjtta?, •• " 

"No quteres un ca/ectto? •• ," 

"No se toma un heladtto? ••• • 

"A poco no te tomas un ponchectto caltente pa'l fr{o? ••• " 

"No quieres un tequiltta? ••• • 
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"Tómese un coñaqutto, ándele ••• ,. 

"Porque no se toma un jatboltto conatgo?.,." 

"Qué se toma, un vermuttto, una coptta de JereH, un aoscate 
~ o algo más sequito? ••• " 

"Que en los 8stados Untdos deben extrañar su tequtltta •••• • 
OLa Regtón más transparente) pág. 180 

"Mt esposa nos espera con un jatboltto.,." (La Región más 
transparente) pág. 113 

"Por nada se cambta la comtdtta mexicana ..... (La región 
más transparente) pág. 43 

"Me dieron ganas de toaarme unas hojitas en un puesto, para 
entrar en calor,,,• (Cada quten su vtda) pág. 644 

"Echese otro coñaqutto ••• " (Cada quten su vtda) pág. 397 

»o te hago una hamburguestta, para que te chupes los de--
aos ••• " (Las cosas Simples) pág. 546 

"Rosquttas?,.,Bueno! (Los signos del Zodíaco) pág. 223 

ªA ver, moao: un polltto entero.,.y pastelttos de fresa y -
con su cremtta,,,y una botellita de vtno, •• " (La Regtón más 
transparente) pág. 27 

"Voy a echarme un caldito, y a cambtarme, •• • (Cada quten su 
vtda) pág. 637 

•un vasito de vtno no te hará mal,,,• (Cast un paraíso) - -

pá.g._ 75 
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En los stcutentes ejemplos, se hace una invttactón, que pr! 
senta aquello de lo que se habla, de una manera atrayente. 

"No qui.ere ir a dar un paseíto? La tarde está muy fresca.,," 

"Tómate la sopa, hombre, está calienti.ta, rtca, verás cómo 

se te qui ta el /r!o •• , " (93) 

"Está haciendo un calorci.to rico, ya era tiempo!,,,» 

"Hijo mano hace un ¡r{ol Acércate a la lumbrtta,.," 

"Ne traje de Estados Unidos una chamarra afelpadtta, peludt 
ta, rt ca,, , » 

"A.y qué rtco soleci.to!.,," 

".4y qué /r!o, cómo se me antoja mi. camita caltenttta ... " 

"Ponte esté abrigo. Verás que cal ienti to y qué suave et to,.," 

".4madeo sentlase ya más a gusto, con un calorcf.to en el es
tomago,.," (Casi el Para!so) pág. ?5 

"J.lgo suavecito, para bailar,,," (Las Cosas Simples) pág. -
610 (94). 



- 90 -

c.- Otros matices. 

Hay algunos matices del sufijo -tto, que no entran en la el~ 

st/tcactón anterior. Son, en general, aduerbtos, locuctones ad

uerbtales y gerundios. 

a) Mat{z de amabt.lt.dad.- Las fórmulas de cortes{a, sal! 

dos, despedtcia~, etc.,, uan casi. si.empre en dtmtnuttuo. Tienen 

un mattz de amabtltdad. 

"Hasta luevut~" equtuale a "hasta luego" 

"adt-ostto" a "adtos" 

"con permisito" a "con permiso" 

"por fauorct to" a "por fauor" 

Las formas son equiualentes, pero al estar en dtminuttuo, 
adquieren un aspecto más amable. 

b) El dtmtnuttuo como recurso para reforzar el signiftca 
do temporal de inmediación,-

El dtminuttuo se usa en aduerbtos y gerundtos, para -
reforzar el significado temporal de tnmedtactón. 

".Ahortttta uentm.os, uamos a dar la uuelta, .• " (i.nme

itatamente regresamos) (95) 
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n1uegutto que se /ué, que me doy cuenta ••• • (eh -

cuanto se fué, tnmediatamente que se /ué) 

"apenttas habla llegadQ y ae lo van dtctendo ••• n -

(tnmediatamente que llegué) 

"Tráemelo pronttto! •• ," (Tráemelo tnmedtatamente) 

"lue[¡uito que llegue, me voy ••• n (en cuanto llegue., 
i.nmedtatamente) 

Esto en cuanto a adverbtos. Con los gerundios pasa lo mismo, 
En México, el gerundio se usa con bastante /recuencta en dtmtnu
tt vo: 

"lleqandtto, llegandtto, que me lo voy encontranto 
ti ••• " (inmediatamente que llegué) (96) 

"Regresandtto, le eché la gasolina •• ," (en cuanto -
~egresé) 

"Y que saltendtto, le voy viendo ••• " (en cuanto ~-¡ 
z ! ) 

Todos estos gerundios ttenen valor temporalpezpresan tiempo 
inmediatamente anterior, 

e) El diminutivo como recurso intensivo,-

Otras veces el dimtnuttvo se usa como recurso intenst 

Ti'.~ dectr, el sufijo -tto, equtvaldr!a a: re, rete, muy, mucho 
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ba8tante, máB, etc ••• 

aon el dtainutivo, Berta un recurso tntenBtvo por•! 
dto de su/tJoB, en el otro ca8o, ser(a por medto de prefijos. 

El primero, Ber(a un proce8o stntácttco; el segundo, 
anal (ttco. 

Dfe vas, pero vienes prontito ••• D (muy pronto) 

Dfáaonos que ya es tardectto.,,• (bastante tarde) 

"Qué t.e crees? St yo me levanto temprantto ••• " 

•Traes una carrera en la media, bastante grandectta 
" (97) 

"aprisita, aprtsita, que ya se me htao tarde ••• " 
(más aprt&a) 

"Xe lo traes rapidito, porque no voy a estar esperá! 
d.ote hasta que regreses.,," (auy ráptdo) 

Ta•btén 89 d.a el /enóaeno en los gerundtos:con valor 
modal: 

"Vete volan.d.ito y me los trae8.,,• (aá8 que volando) 

•xe voy corriend.ito, para regresar luego, •• " (aás 
que corriendo) 

2. - Yal ores d.el 8UfiJo -ill o. 
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2, - Yalores del suftjo -tllo. 

El sufijo -tllo en la Ciudad de 66ztco funciona bastante. 
No tgual a -tto en su /unctón. Aunque es el que ha dejado mayor 
número de /ormas petrt/icadas (98), no es un su/tjo muerto. 

Tiene dos valores fundamentales: 

J. - El valor restrictho. 

B. - El valor d.especttvo. 

J.- El valor restrictivo.- El sufijo -illo se usa para ezpresar 
las ideas de aedto algo, un poco algo, algo ••• Restrtnge la cualt 
dad. 

•so te creas, st es mulilla ••• • (99) 

"Es corrienttllo ••• • (es medio corriente) 

•1ar(a es lonttilla ••• • (medio bonita) 

•rtene mucho dtaero, pero es curstltlla ••• • (un poco cursi) 

•ss ¡reponctllo ••• • (aedto fregón) 

•sa auy guapa, pero cochinilla ••• • (medio cochina, sucta) 

•Tiene una Aeraana chistocilla ••• • (medio chistosa) 

\A veces se usa con •aedto" taabiln: 
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"Estaba medto cortadilla.~." (apenada) 

"Le tengo miedo, porque es aedto mustqu.illa ••• " (mala) 

"Se lo trae medto apantalladillo ••• " (admtrado, a/f.orado) 

o con "u.n poco" : 

"Está un poco amoladtllo ••• " 

"Es u.n poco vtejtllo ••• " 

"Estaba u.n poco asustadillo ••• " 

"Es una ntña u.n poco corrid1.lla ••• " 

-tllo coincide con el sufijo -ón, que ttene este valor res-

tri cttvo, 

"es una tonttlla" o "es tontona" 

"es bobtlla" o "es bobona" 

"es grosertll o" o "es qroserÓn" 

"es peladillo" o "es p_eladÓn" 

"es barattllo" o "es baratÓn" 

"es atarantadillo" o "es atarantadÓn" 

•es aventadtllo" o "es aventadón• 
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El hecho de que existan dos formas las hace dt/erentes; 

no hay dos formas tguales. Aunque el sentido no cambia, -ón 

tiene un tono más fuertemente restrtcttuo que -tllo. 

-tllo se usa a ueces para aminorar la intención demasiado 

atreutda de una palabra o expresión y que ésta no resulte -

tan dura. 

No es lo mismo decir: "es presuntuoso" que "es presun -

tuosillo" 

"es odioso" que "es odiostllo" 

nes chocante" que "es chocanttllo" 

"ts una ntña corrida" que es una ntña "corrtdtlla" 

"es una presumida" que "es presumidtlla" 

"es un pesado" que "es pesadilla" 

En todos estos casos el stgni/icado de las palabras está -
atenuado por el ualor restrictivo del sufijo. Equtualen a decir 
es medio presumida, medio odiosa, .un poco corrida, algo pesado, 
medio chocante, etc. 

B.- El valor despectiuo.- El valor despeciiuo de -tllo encierra 
un desprecio atenuado. 

Cuando se dtce: "el cochectllo de Paco" no es que queramos 
expresar un desprecio total, simplemente nos parece poca cosa e~ 

coche. 
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"el perrtllo ese que anda stempre frente a la casa• 

"Las ftgurtllas que #ace, quesque escultura, tú ••• • 

"Ya utste la coctntlla que ttene su departamento? ••• n 

"El utejtllo ese que stempre está en el parque ••• " 

"Es un abogadtllo mugrosón que no strve de nada ••• • 

"No se cómo soporta ser empleadtllo de ttenda elegante, 
stendo como es de tnteltgente ••• • 

"Es una crtadtlla de por aqu{, que se cree la gran torta •• n 

"Es un gruptto de pandtllertllos de lo peor ••• • 

•Es una castta auqrostlla, dada a la desgracta ••• 

Despectivo: 

"Torctó los ojtllos, y abrtó los braaos.,. • {Cast el Para
{so) pág. 8S 

ºYo me encargaré de resolverle a ésos sus problemillas ••• • 
(Casi el Paraíso) pág 162, 

"Ya no eres un chi qutll o ••• • { El Color de nuestra Ptel) 
pág. l5S 

"Hose trata de m!,stno de t(, un maestrillo medtocre ••• • 
( 81 Ges t t cul ad.ar) • • pá.g. 422 
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"~tJtste; este maestrtllo de escuela, es un pobre dtablo •• n 

( El Ges t t cul ador) p&g. 424 

"Ya a acabar por ser aartpostlla de cualquter calleJÓn ••• • 
(Las Oosaa Staples) p&g. 5?0 

•que sea un pestllo ••• • (Una ctudad para vtvtr) p&g, 629 

"Pero lo que no me gusta, es que me los dés como a un cht 
qutllo ••• • (Los Stgnos del Zod(aco) p&g, 560 

Estos eJemplos no llegan a tener el senttdo totalmente des 
pecttvo que ttene -ucho: 

•es un abogaducho" 

"un empl eaducho n 

•una coctnucha•, etc •• 

Cuando !to tiene mattz plenamente peyorativo, es mucho máa 
fuerte y rotundo que -tllo con su valor de desprecio. 



Cone,[u~lone 
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En Méztco usamos el dtmtnutivo constantemente, en el habla 

famtl tar, 

Esta no es sólo una característica nuestra, sino del espa
ñol de Rispanoamértca, 

A pesar de ser tan tmportante el diminutivo en el español_ 

de Néztco y de Hispanoamérica, cast no se ha estudiado de una -
manera independiente, 

En Néztco el dtminuttvo se aplica a varias categor!as gra
maticales: al sustantivo, al adjetivo, al participio, al adver
bio y al gerundio. 

Presenta diversos valores y matices, 

Su /unctón de disminutr el tamaño, no es la más tmportante. 

En el campo afectivo, es donde encontramos la mayor parte 
de los ejemplos, 

El valor ajecti.vo tiene muchos mattces dt/erentes. 

El Úni.co sufijo dimtnuttvo que usamos para expresar estos -
mattces y valores es -tto, 

-tllo se emplea tambtén, pero no tte11.ll lli 11Jtalidad de -ito, 

Otros sufijos que funcionaron alguna vea, sólo dejaron /ar
mas patrificadas, 

La literatura re/leja todos los mattces y valores que ttene 

el diminutivo en el lenguaje /amiltar. 

Parece que los escritores al recrear el le11.guaJe /amtltar,_ 

lo que más ven es el uso del dtmtnuttvo, por la abundancia de 

ejemplos que aparecen. 
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(l).- Ru.ftno José Cuervo dtce, en "El Castellano de .4mértca",: 

••• "aunque aucha del habla corriente de .4mértca se ha 

/oraado con elementos españoles, nt es del todo igual a_ 

la de comarca alguna de la Pen{nsu.Js ni es tdénttca a -
todas las regiones de las que fueron sus colonias; y ad.e 

más que hay una paulattna dtverst/tcactón de formas, 

construcciones y stgniftcados que, ya común a ·varias par_ 

tes de .4mértca, ya pecultar de una sola, aparta el len-

guaje u.su.al del fondo recibido de España. 

Rafael Lapesa en su "Historta de la Lengua Española' - -
(págs, 341 y 342) agrega: 

••• "cu.ando dectmos "español de .4mért ca", pensamos en una 
modalidad de lenguaje dtsttnta a la del español peninsu
lar, sobre todo del corrtente en el Norte y Centro de 
España. Sin eabargo, esa expresión global, agrupa matt-
ces muy diversos: no es tgual el habla cubana que la ar
gentina, ni la de un mexicano o guatemalteco que la de -
un peraano o chtleno. 

Las dt/erencias ltngütsticas de dentro de España han te
nido en ella su. cu.na y ulterior desarrollo, el español -
de .4mérica, es u.na lengua extendida por la colontHactón; 
y ésta se tntciÓ cuando el tdtoma habla consolidado sus_ 
caracteres esenciales y se hallaba próximo a 1~ madurea. 
ihora bien, lo llevaron a las Indias gentes de abigarra
da procedencia y desigual cultura; en la constttu.ctón de 
la sociedad colonial tuvo cabida el elemento indígena, -
que aprendtÓ de sus señores, y más aún de los misioneros, 
la len~ua española, modt/tcándola en mayor o menor grado, 
según los hábitos de la pronunciación nativa, o conservó 
sus ta.tomas originarios, con progresiva tn/tltración de_ 
hispanismos; durante cuatro centurias, la constante a--
/luencta de emigrados ha podido introducir tnnovactonts. 
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Y st la convtvencta ha hecho que regtonaltsaos y vulg~ 
rtsmos st diluyan en un ttpo de ezprestón hasta cierto 
punto común, las condtctonts en que todos estos /acto
rts han tnterventdo en cada zona de Htspanoamérica han 
stdo dtsttntas y ezpltcan los parttculartsaos. 

(a).- Bello dtce en su "Graaáttca de la Lengua Castellanan -
(pág. 13) ••• nEn Chile, como en otros pa(ses de Améri
ca, se abusa de los dtatnuttvos. Se llama señorita no_ 
sólo a toda señora soltera, de cual9uter tamaño o edad, 
stno a toda señora casada o viuda; y cast nunca se las 
nombra stno con los dtatnutivos, Pept ta, CencUta, por 
aá.s ancianas y cor pul en tas que sean ••• • En est·• caso -
creo que los dos ejemplos que da Bello no son los más_ 
tndtcados para probar lo que dice, porque, •stñortta•, 
según mt manera de ver, es un dtatnattvo di/erenctador, 
que se apltea, por lo menos en •'zteo, a toda clase de 
señoras solteras, vtudas o casadas, en auchos casos 
por cortes(a. Sobre el diainuttPo de los nombres pro-
ptos ya hablé en la tests. Pertenecen al campo a/ectt
vo y no al disatnutdor. 

Lo importante de esta ctta, es el testimonio de Bello 
sobre la dtJusiÓn del dimi-utivo en América. 

Henriquea Ureña en ·El Español de Santo Domingo• a/trma 
también ••• • ez'8te la supersttc,ón gramatical en Santo 
Domingo, coao en toda Aaértca, de alll se abusa de los 
dtatnuttuos. En realtdad, en el habla popular, como en 
la de todos los pueblos hispánicos, se ponen en dtminu 
tivo palabras que no son sustanttuos o adJetivos, y 
aún /rases enteras. 
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se emplea abundantemente, como en los demás pa{ses hi! 
panoamertcanos, sobre base de nombre, adverbto y hasta 
gerundio ••• "Tomás Navarro Tomás, "El Español de Puer
to Rtco" (pá¡¡. ll9) 

Ru/ino José Cuervo dtce que ••• "en Colombta hay perso
nas que en ciertas ctrcunstanctas dan a cast todo sus
tanttvo forma dimtnuttva en -tto-a, o en -tco si proc! 
de una "t". "El Castellano en .América". 

Gagtni, en "El Español de Costa Rica", concluye: "Uno 
de los su/tJos más /avorectdos entre nosotros, es el -
diminu.ttuo -tto, que empleamos a trochemoche, ya solo, 
ya repattdo ••• " 

(3).- .Amado .Alonso. - "El .Artículo y el Dtminu.ttuo". - Prólogo 
de Norberto Ptntlla.- Edtctón de La Untverstaad de Cht 
le. - 193?. 

Amado .Alonso.- "Hoctón, eaoctón, acción y /antasla en_ 
los dtmtnuttvos".- Volkstum und Eultur der Romanen.- -
Hamburgo, 1935, YIII, - (pág. 104 y sgs.) 

(4),- hilto Náñez.- "El Dtmtnuttvo en Cervantes".- .Anales -
Cervanttnos, IY Tomo.- Madrtd 1954.-

htlio Ná.ñea.- "Historia y /u.nctones del dimtnuttvo en 
en español clásico y 14oderno".- Tests doctoral le(da -
em Madrtd en 1954.-

(5).- Amado .Alonso.- "El Dimtnuttvo en Garc(a Lorca",- .Arch! 
vum de Ovtedo, 1954.- Homenaje a Amado ..4lonso.-



- 105 -

(6).- Joaqu(n Gtmeno Casalduero.- nsenttdo del Dtmtnuttuo en 
la Poes(a Noderaan.- Montea9udo, Murcta 1953,- Kos. 
3, 9, l 7. -

(7),- .llfguel Luis Reyes .Aaunátequt.- "Una lección sobre dtat 
nuthos".- J.UCH, 1904, t, CXIY págs. 695 - 718.-

(8),- Bernán Zamora EltMondo.- •Los Dtatnuttuos en Costa Rtca" 
Bolet(n del Instttuto Caro y Cuervo.- 1945.- pá9s. 541-
546. 

(9),- E, Péru Guerrero.- "El Dt11tnuttuo en el Ecuador".- Re 

uhta de Cole9to Nactonal Mej!a. - Húas. 46, 47, - 1942. 

(10)- .Acadeata Española,- "Gra11áttca de la Len9ua Española".
Kueua edtctón, reforaada,- Espasa, Calpe. S • .A, ladrtd -
Barcelona, 1931,- pá9. 22. 

(11)- J.ndrés Bello y RuJ,tno J. Cuervo.- "Gramáttca de la Len
gua Castellana".- Edtctón completa, esmeradamente reut
sada, corre9tda y aumentada con un prólogo y /recuentes 
obseruactones de Ktceto .Alcalá - Zamora y Torres.- 5a.
edtctón,- Edttortal Sopen.a J.rgenttna, S,J., Buenos .Atres, 
1958.- págs. 56, 82 y 93.-

(12)- Samuel Gtlt y Gaya.- "Curso Supertor de Stntazts Espafl~ 
la:.- 5a. edtctón.- Publtcactones y Edtctones SPES, S,.A 
Barcelona 1955, 
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(13)- Bodolfo Lena.- •La. Oractón y sus partes•.- Estudtos de_ 
graaáttca General y Castellana.- 4a. edtctón.- Bdttortal 
Nascimhnto. - Santiago, Chile, 1944. - págs. 198-196. 

(14)- .Aaado .Alonso. - "81 J.rt!culo y el dtatnuttuo•. - op. et._ 
,. ( 3). 

(16)- J.cademta Espafíola.- •Graaáttca de la Lengua Espafíola".
op. et. v. (10). 

(16)- .Andrés Bello y Ruftno J. Cueruo.- •Gramáttca de la Len
gua. Castellana.".- op. et. V. (ll). 

'l?)- El tératno •adttaaentos" lo da la .Acadeata Espafíola en_ 
su Graaáttca. Yo lo transcribo tal cual.- V. Gra.aáttca_ 
de la Lengua Española.. págs. 19 - 24. 

'18)- Ramón Menéndea Ptdal.- •Manual de la Gra.a~ttca Btstórt
ca Espaftola "• - lOa. edtctón. - Es pasa Cal pe, S • .A., Madrtd 
1968,- págs. 22? - 830. 

(19)- Quedaron en el romance algunas uoces con su suj'tJo -ulus 
pero entonces perdteron su stgnt/tcado dtmtnuttuo y se_ 
htcteron postttuas: m~sculo, uers!culo, can!cula, cáps!_ 
la, cédula, esp4tula, J'Óraula., etc. 

(ao)- Baaón Menéndea Ptdal.- op, et. V. (18) pág. 834. 

(al)- Rafa.el La.pesa.- •etstorta de la. Lengua Espafiola", - 4a.. -

edtctón Esceltcer, S.J.., Madrtd 1969,- pág. 162. 
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(22)- Rafael Lapesa.- Op. et, ( 21) 
, 

162, pag, 

(23)- Rafael Lapesa.- Op, et, ( 21) 
, 

173, pag, 

( 24)- El sufijo -tello di6 -illo, 

(25)- Rafael Lapesa.- Op, et, (21) 
, 

253, pa9, 

(26)- Emilio Náñe6,- Op, et. ( 4), 

(27)- Rafael Lapesa, - Op. et. (21) 
, 

253. pa9. 

(28)- Emilio Náñe6,- Op. et. (5) 

(29)- Amado Alonso,- Op. et, (3) 

(30)- Tomás Nal)arro Tomás. - "El Español en Puerto Rico". - EdJ:.. 
tortal de la Universidad de Puerto Rico.- 1948.- págs._ 
119-124. 

(31)- Humberto Toscano Nateus.- "El Español en el Ecu:i.dor",
Consejo Superior de Investi9aciones CiencÍ/tcas.- Patr~ 
nato Nenende6 y Pelayo.- Instituto Ntguel de Cervantes, 
RFE Anejo LXI,- Madrid, 1953.- pág. 422, 

(32)- llufino José Cuervo.- ".Apuntaciones críticas sobre el 
Lenguaje Bogotano".- 7a. Edict6n,- Edttortal "El Gráfi

co".- Bo9otá, 1939. 



..r ]08 -

33)- Pedro Henrtqu.ez Ureña.. - "El Esp:1ñol d.e Santo .Domingo", 

B.D.H.- Y Tomo.- Instttu.to de Filolog{a de Buenos -

Aires 1945,- pág6, 192 - 194. 

'34)- Berta Yidal de Batttnt.- "El Habla rural de &n Lu.ts",-

B.D.H. YII Tomo.- Instituto de Ftlologfo de Buenos At-

res.- 1949,- págs, 350 - 362. 

'35)- Robe L. Stanley,- The Spantsh of rural Panama".- Unt1Je!:_ 

sity o/ Caltfornia Press.- Bekerley and Los Angeles.-

1960, - págs, 67 - 78. 

'36)- Rodolfo Len.11. - Op. et. (13) 

(37)- C. Gaqtnt.- "El Español de Costa Rica".- B.JJ,H. IY Tomo, 

Instttu.to de Filolog{a de Buenos Aires.- 1~38, 

(38)- Siempre que digo "Jlé:rico", hablo de la Ctu.dad y no del_ 

pa{s; cu.ando me reftero a éste digo, La República Me:rt

cana ", -

(39)- Gagint dice qu.e en Costa Rtca sí se u.sa:, •• "-tllo es 
nuestro su.fijo despectivo (caballtllo, mu.Jerctlla) y 

-on, el au.mentattvo.,." Op. et. (37) 

Como se puede ver, es s61o u.na alu.et6n mu.y vaga, No da -

ntngún detalle, Cast lo menciona s6lo por no dejar, 

En Pana11&&. dtce Robe L, Stanley, que , •• "-tllo ttene 
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cterta uttaltdad, mucho menos que -ito, para expresar_ 
pequeñez, desprecto y otros st9ntftcados, pero sobreto 
do se encuentra en nombres comunes de la flora y la 
fauna local ••• " Op. et. (35) 

Es todo lo que dice. Tampoco le pone mucho tnterés a -
este punto y lo anota un poco de pasada. Encuentra •ás 
st9ntftcattuo al hecho de que el suftJo perdure en fo~ 
mas estabtltzadas, a que tenga uttalidad. 

(40)- Este suftJo se apltca también a los apelattuos cariño-
808, aunque no con tanta frecuencia como a los nombres 
proptos: 

La Gord + ts de la Gorda 

la Chat + ts de la Chata 

la Prtet + ts d.e la Prteta 

el Ne¡¡r + ts d.e el lle9ro 

la Rorr + ts de la Rorra 

(41)- Ver el si¡¡utente tnctso. 

(42)- De la cuarta tendencia que constste en añadtr el su/tJo 
-tto a la ra!z del nombre, tal cual, hablaré en la 2a. 
Parte. 

(43)- El suftJo -ucho, tiene cierta uttalidad en Méxtco. Es un 
sufijo plenamente despecttuo. Funciona por ejemplo, en: 
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una casucha; en un hotelucho de quinta; es un cabare-
tucho de mala muerte, el abogad~ ese, hablas del 

emplead~?"• •• 

Pero para expresar el matiz despectivo, se usa tambi6n 

-ito e -tllo. 

( 44)- Rafael Lapesa. - Op. Ct. ( 21) pág. 34?. 

(46)- Ver 4.- Historia de los Sá/iJos diminutivos.-

(46)- Ru/tno Jos6 Cuervo.- Op. et. (32) 

(47)- Luts F'loru.- "Habla y Cultura Popular en A.nttoqu!a".
Bo9otá, 195?. - págs. 100-106. 

(48)- C. Gaqtnt.- Op. et. (37) 

(49)- Pedro H~~r(que~.!:!!:.!.!f2:..- Op. et. (33) 

(50)- Robe L. Stanley.- Op. et. (35) 

(51)- Tomás Navarro Tomás.- Op. Ct. (30) 

(52)- Berta Vidal de Battint.. - Op. ct. ( 34) 

(53)- Nosotros deciaos stempre "cafecito" y no "cafetito" como 

se dice en Espafla. 
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(54)- Esta es la segunda ocasión en que en irgenttna se usa -
-ect to. - Y. c) 

(55)- Pedro Henr!quez Ureña.- Op. et. (33) 

(56)- Huaberto Toscano Mateus.- Op. at. (31) 

(57)- Yer Introducción.-

(58)- Ysr 6.- Suftjos que tienen vitalidad en Méztco. 

(59)- Bello dtce, en su Gramática, Yer, (ll) • •• na los dh1tnutl. 
vos agregamos junto con la idea de pequeñez, y a veces -
stn ella, las ideas de cariño o compasión, aás propias -
de los en -tto, como abueltto, hijito, viejecito; o a 
las de desprecio o burla, más acomodadas a los en -ejo, 
-ete, -uelo, como ltbrejo, vejete y autorzuelo ••• " 

Nosotros no podemos hacer válida esta ob•ervactón, por-
que el fenómeno no sucede en Mézico. 

La forma -tto, presenta todos estos matices. 

(60)- Tomás Navarro Tomás.- •auesttonarto Lingü!sttco Hispano! 
mericana".- Instituto de Ji'ilolog{a de Buenos iires, 1945 

págs. 80 - 83. 

(61)- Emtlto Náñez.- Op. et. (4) 

(62)- Amado Alonso hace tambtén una clastftcación de los valo-
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res del dimtnu.tt1Jo en su. obra "El .A.rtlcu.lo y el .Dtmt.nu..,
ti1Jo~- (op. et.) (3), sobre el dtminu.ti1Jo en Espafia. 
Se deja lle1Jar demasiado por el contenido psicolÓgtco -
de los ejemplos; por la pstcolog!a del hablante al usar 
lo. 

(63)- Hago dtsttnctón entre tamafio y cu.altdad porque, aunque_ 
el ser chtco o graride es una cualidad, al dectr "cualt
dad•, me re/tero a otras: ser feo, amable, curst, bont
to, orosero, etc ••••• El dtmtnutt1Jo en su /u.nctón orto.!. 
narta, seoún su nombre, no funciona para dtsmtnutr cual 
quter cualidad, stno el tamaño úntcamente. 

(64)- Esto no es ezclustvo de Méztco • .Dice Zamora Yicente, en 
su. "!Janu.al de IJtalectoloo!a• (Páo. 119) que ••• " en León 
en algunos lugares de .A.stu.rtas, se re/uerna el dtmtnut! 
IJO con palabraa que dan idea de pequeñez: ••• un bu.rrtno 
chtco, •• un ntfítno chtco ••• • ••• (Ver ficha btbltoorá/tca 
de este 1 tbro). 

(65)- El dtmtnu.ttvo, con matta dtsmtnutdor del tamaño, se da 
tambtén stn necesidad de ser re/oraado por otros eleTlien 
tos. Pero es común que se refuerce. 

(66)- Para completar mt tnvesttgactón sobre el dtmtnu.ttvo en -
el habla /amtltar de la Ctudad de Méztco, me documenté -
en la ltteratur.a meztcana contemporánea. Qu.er!a ver st -
la lengua hablada se reflejaba en la escrita, st los - -
ejemplos recogtdos por m{. eran de aceptactón general y_ 

los escritores los reotstraban en el lenguaje de su.s pe~ 
sonajea. 
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Los dos 9éneros ltterarios que por su contentdo se pre! 
tan más para esto, son la nouela y el teatro porque en 
ambos el diálogo ttene un papel decistuo. Yo me habla_ 
propuesto, como dije al empeaar la tests, basarme únt
camente en ejemplos del habla utua 1/ sólo "de los de -
la Ciudad de Méztco podla respondern; este atsmo prtn
ctpto lo apltqué a la literatura: el dtálogo es la re
producción de la conuersactón - por lo general famtlar 
- entre dos personas, por lo tanto el escrttor trata -
de plasmar en tSste, hasta donde es postble, el habla -
utua; sólo me ocupé de las obras que se desarrollaban_ 
en la Ciudad de Jléztco o que tenlan personajes capita
linos aunque sucedieran en otros lugares. 

Los dramas que escog{ fueron: 

"Los Stgnos del Zodlacon de Sergio Jlagaña. 

"Las Cosas Simples" de Rector Jlendoaa. 

•una Ctudad para Vtutr• de Ignacio Retes, 

"El Color de nuestra Ptel" de Celesttno GorosttJla. 

"El Gesticulador" de Rodolfo Ustgl1., 

"Cada quten su Ytda" de Luts G, Basurto, 

Las nouelas: 

"La Regtón aás Transparente~ de Carlos Fuentes, 

"Castel Paralso" de Luis Spota, 

"El Norte" de Emtlto Carballtdo 
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(67)- Aqu( el diminuttvo "gordttan, tiene un matiz co111pleta111e! 
te trónico y no restrtcttvo, 

(68)- Ho porque se use el dimtnuttvo para atenuar la petición 
deja de e.:r:tsti.r el mandato, Teneaos el tono /ranca111en.~e 
tmperati.vo, pero en estos casos no se puede hablar de -
una pettción, sino de una orden. Rara vez se usa el di
mtnuttvo, 

(69)- Htce dt/erencia entre estos dos Últtaos aspectos de la_ 
petictón porque me parece que el pri111er grupo, o sea el 
de la pettción entre compradores y vendedores, tiene 
que tratarse aparte, tanto por su /orma, como por su 
contenido. 

(70)- Estos dos ejemplos se re/teren a los billetes de la Lot! 
r(a, Un "numerito" es cierto número que tienen dos se-
rtes enteras de billetes, Un "cachito" es uno de los bi 
lletes de cada serte, A la serte le llamamos "entero~ 

(71)- Aqu( "apachurradttos" tiene el mismo mattz que "rotttos" 
"precudidttos•, "remendadtta", etc.,, Es dectr es un d.!. 
minutivo que atenua la cualidad, (Yer,-b) Dtsminuctón -
de la cualtdad.-) 

(72)- En estos ejemplos no Sd menciona el objeto al que ser! 
/ieren comprador y vendedor porque se supone que ya se_ 
preguntó su precio o ya se despachó la compra o ya se -
htio la petición inicial de la mercanc(a, El primer y -

cuarto eJemplo, se refieren al- Ji toma te. El segundo a -
una blusa y el tercero a u.nos duraznos, 
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(73)- "quebradttos" es iyual a "apachurradttos". 

(74)- Este "por favorcito" es atenuante y amable al mismo 

tiempo, Casi es una fórmula de ocrtesía ya hecha, 

(75j- ".llila¡;rtto" es atenuante, igual que "lt11osntta". Es el 

~tsmo proceso. Se pide algo y se usa el diminutivo, pa

ra que no parezca demasiado, 

(76)- Es curioso, que en todos estos casos, se trate de defef 
tos atenuados por el diminutivo, 

(77)- Estos ejemplos se usan tambtén stn el diminutivo o con_ 
el sufijo -ts, Yer. 6.- Sufijos que tienen vttaltdad en 
Jlé:rtco, 

(78)- "Sidrtta" ti.ene matia sensual, Ver.J) .Dtmtnuttvo con ma 

tia sensual. 

(79)- "aaultto" es dtmtnuttvo de "azul", mote con el que se -
llama a los poltc{as, deoido al color de su uniforme. -
"aaultto" actúa aquí, como apelativo cariñoso. 

(80)- "Ohaparrtta" es igual a "Gord.tta", "Cliattta", etc, 

(81)- Yer. 6.- Sufijos que tienen vttaltdad en Méztco. 

(82)- iqu{ vemos claramente cómo, aunque no se sienta verdad! 
ramente cariño o tncluso se llegue a sentir odto por la 
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persona a quten o de quten hablaaos, usamos el dtatnu• 
ttvo en los nombres proptos. Por eso yo dtJe: •••• •ra
ra vez en el trato de las personas se oyen nombres pr~ 
ptos que no estln en dtatnuttuo ••• se puede dectr que
es un dtatnuttuo cariñoso, o al aenos que trata de S!_r-
1 o ••• • 

(83)- nun 1110111enttto" es t9ual que "por favorcito" Ver, (74) 

(84)- "cafectto» expresa regodeo sensual. 

(85)- El eJemplo se reftere a ntños. 

'86)- "cargado" equtvale a atrevtdo. 

(87)- "conchuda" qutere dectr que no se preocupa por nada, -
que abusa. 

(88)- "111ovtdtta"; la palabra "movtda", r'e por s! ya es irónt
ca. El dtmtnuttvo acentúa más esta cualtdad. "Movtda" -
es algo anormal, ilegal. 

( 89 )- Igual que "111ovtdt ta" es "rel aJtto ". 

f90)-"Trtnquettto" tgual que los dos casos antertores. 

(91)- "Pachangutta" general1unte equivale a "ftestectta". 1qu! 
ttene el atsmo senttdo que las tres formas anteriores. 
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(92)- ..4unqu11 "P11drito" es dim.inutivo de un nolllbre propto, aqut 
tiene un mutt.z irónico.- despectivo y no cariñoso o 

afectivo, 

(93)- En Kéztco se ha perdtdo la conciencta de que en el dtm! 
nuttvo, el dtpton90 del primitivo desaparece. Se dice -
"Caliente"- "Cal ten tt to" nunca Cal !!!,t t to. 

(94)- No hablo sobre el dim.tnuttoo de los topon{mtcos, porque 

como la región a la que me r~Jtero, es ezclustvamente -
la ciudad de Méztco, no encontré aquí ningún dtm.tnuttoo 
de nombre de lugar. 

(95)- La reduplicación tntestva, es uno de los recursos más -
/recuentes del dtatnuttvo. Se usa talllbtén para la dtsm! 
nuctón de tamaño. 

(96)- La repettctón de la palabra en dtm.tnuttvo y no sólo del 
su/tJo, es otro de los recursos en/áticos del dtmtnutt
vo. 

(97)- Jqu( no sólo se da la idea de "bastante grande• con el 
dtm.tnuttvo, stno que ésta se refuerza con el adv11rbto. 

(98)- Yer: Sufijos que funcionaron alguna vez y dejaron foraas 
petrtftcad.a.B. 

(99)- •aul tlla• es el dtminuttvo de aula, malo, aaldoso, de -
aala fe. 
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l.- A.cade•,a Española.- "Graaát,ca de la Lengua Española". 

Huer,a Edt·ctón Re/orm.ad.a. - Es pasa Cal pe, S. A.. Btlbao -
Barcelona, l93l.-

a.- .Alonso, A.aado. "El A.rt!culo ¡¡ el Di•tnutivo•.- Prólogo _de 

Norberto Pinilla.- Edición de la Unir,erstdad de Chtle. 

l937. -

3.- .Alonso, .Amado.- "Noción, emoción, acción y /antas!a en 

los dimtnuttr,os•.- Yolkstum and Kultur der Romanen.- -
lam.burgo, l935 VIII. 

4.- .Alonso, .Amado.- "Sobre Pedro Benvenutto Jlurrteta: El Len
guaJe Peruano».- Rer,tsta de Filología hispánica, año 3, -

No. a, ábrtl - Junto. 

5. - .Alonso, .Amado. - "Problemas de D(alectologfo Htspanoaaert
cana (B.D.H.) I. Instituto de Ftlolog(a de Buenos A.tres.-

1930. -

6.- .Alonso, Amado.- "El Di•inuttvo en Garcla Lorca".- Archivu.m 
-de Or,fedo BomenaJe a .Amado Alonso, l954.-

7. - Al r,area Naaarto, .Manuel. - "El Jlrcatsmo vulgar en el espa-
ñol de Puerto Rt co "• - Jlayal}Ü.ez, Puerto Rt co. - 1957. 

B. - lmunáte{lui Reyes, JliJJuel Lu.ts. - "Una Lección sobre dimtnu

tt vos•, - AUCH, 1904 t CIIV. 



- 120 -

9. - Beinhauer, r. - "Frasu y Diálogos de la Vtda Diaria". - -
Letp,1tng, Reisland, 1925, -

10- Bello Andrés y Ruftno J. Cuervo.- "Gramáttca de la Lengua 
Castellana",- Edición completa, esmeradamente revtsada, -
corregtda y aumentada, con un prÓlOBO y /recuentes obser
uactones de Htceto Alcalá.- Zamora y Torres (De la Acade
mta Española de la Lengua) 5a. Edición.- Editorial Sopena 
Argentina, S,A,, Buenos Aires, 

11- Castro, .Américo.- "La Peculiaridad Lingütstica R!oplaten
se~- Buenos Aires.- 1941, 

, , » 
12- CuerDo, Rufino Jose, - "11'1 Castellano en ..4meri ca. - Buenos 

..4tres, 1947,- Librería y Edttortal "El Ateneo", 

13- Cuervo, Ruftno José.- "El Español en C:osta Rica" B.D.H. -
IY Tomo. (Tratado que toma como base la obra de C,Gagtni) 
Instttuto de Filolog(a de Buenos Aires, 1938, 

14- C:uervo, Rufino José.- •Apuntaciones cr!iicas sobre el Le~ 
guaje bogotano".- ?a, Edición.- Editorial "El Gráfico", -
Bogotá, 1939. 

15- C:házaro, Gabriel. - "Belluas y minucias del lenguaje pop!! 
lar (me:ricano),- H • .4,F.11. 1943, 111.-

16- Flórez, Luis,- "Habla y Cultura Popular en Antioqu(a".- -
Bogotá, 1957, 
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17.- Gagi.ni, c.- "El Español de Costa Rtca".- B,IJ.B, IY Tomo, 
Instituto de Filolog(a de Buenos Atres,- 1938, 

18,- Gilt y Gaya, Samuel.- "Curso Supertor de Sintarts Espa-
ñola",- 5a. Edición.- Publicaciones y edtctones SPES, S,A 
Barcelona, 1955. 

19,- Gtm.eno Casalduero, Joaqu(a.- "Sentido del dtmtnuttuo en 
la poesía moderna española"• - Jlonteagudo, Nurcta, 1953, _ 
No. 3,9,17, 

20.- Benr{quell Ureña, Pedro,~ "Obseruact.ones sobre el español 
de Nérico".- B,IJ.B. IY Tom.o, Instttuto de Ftlolog{a de -
Buenos litres, 1939.-

21, - Henrt ¡uez Ureña, Pedro. - "El Español de Santo Domin¡;o". -
B.IJ,H. Y. Tomo, Instituto de Filolog{a de Buenos Aires, 
1940. 

22,- Kany E, Charles.- "American Spantsh Sym.tar". Untuersity_ 
OJ Chtcago Press Chicagi Illtnots, 1945. 

23,- Lapesa, RaJael,- "Historia de la Lengua Española",- 4a, 
Edtctón Escelicer, S,A. Hadrtd, 1959, 

24.- Lenz, Rodolfo.- "La Oractón y sus partes".- Estudios de_ 
Gram.ática general y castellana. 4a. Edtctón.- Editorial_ 
HASCIJIIEHTO Santta¡;o de Chtle, 1944, 
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25. - Menéndea Ptdal Ra11ón. - "Manual de Gra11áttca a,stórtca .. 
Española".- lOa. Edtctón Espasa - Calpe, S.A. Madrtd 1958 

26. - lenéndez Ptdal, Ra14Ón. - "La Len9ua de Crtstobal Colón". -
El Esttlo en Santa Teresa". - Colección .4ustral, Madrid -

1942. 

2?.- .Ná.ñez, Emtlto.- "El Dtmtnuttuo en Ceruantes•.- .4nales 
Ceruanttnos IY Tomo, Madrid, 1954. 

28.- Ná.ñez, Emilio.- "Htstorta y /unciones del dtmtnut,uo en_ 
el español c.Zisico y moderno" tests doctor"l le(da en 
Jfadrtd., 1954. 

29. - Nauarro Tomás, To111.ás. - "El Español de Puerto Rico" Edt ti 
rial de la Untuerstdad de Puerto Rtco, 1948. 

30.- Nauarro Tomás, Tomás.- "Cuestionario ltngütsttco htspa-
noamertcano•.- Instttut-0 de Ff.lolog(a de Buenos .4tres, -
1945. 

31,- Pérez Guerrero, E.- "El D6mtnu.ttuo en el Ecuador". Reutsta 
de Colegio Nacional dll leJ!a.- Núms. 46, 47, 1942. 

32.- Ptchardo, Esteban,- "Ptchardo nou!simo, Diccionario Pro
uinctal, cast razonado de uoces y frases cubanas.~ Edtti 
rtal Selecta, La Habana, 1953. 

33.- Robe L, Stanley.- "The Spantsh of rural Panama".- Untuer 
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stty o/ Calt/ornta Press Beverly and los Angeles, l960. 

34. - Toscano .llateus, Humberto. - "El EspafCol del Ecuador". - -
Consejo Supertor de Investtyactones Ctent!/tcas.- InstJ 
tuto Cervantes R.F.E. anejo LXI .lladrtd 1953. 

35, - Vtdal de Batttnt, Berta. - "El habla rural de San Luh". 
B,D,B. VII Tomo.- Instttuto de Ftlolog!a de Buenos Atre 
1949, 

36.- Zamora EltHondo, Hernán.- "Los Dtmtnuttvos en Cost~ Rt
ca". - Bolet!n del Instituto Caro y Cuervo, 1945. 

31.- Zamora Vtcente, Alonso,- "Manual de Dtalectolog(a Espa
ñola".- Edttorl.al Grados, la, Ed.tctón Jfadrtd 1960,-

"Teatro .lle.rtcano del Stglo IX". - Selección, pr'Ólogo ¡¡ -

notas de Celesttno Gorosttaa, Let,-as Neztcanas Fondo de_ 
Cultura Económtca, la. Edtctón, .llé.rtco 1956: 

1,- 3agaña, Serpto,- "Los Signos del Zod.!aco", 

2, - Jlendoaa, H6ctor. - "Las Cosas Stmples n 

3. - Retes, Iqnacto, - "Una Ctudad para l)fui.r" 

"Teatro Ne.rtcano del Siglo XX". - Selección, prólogo y no 
tas de Antonto NagafCa Esqutuel, Letras Ne.rtcanas de Cultura 
Económica la, Edtci.Ón, Né.:z:tco 1956, 
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4.. - Gorostt6a1 aelesttno. - •si Color de 
5.-................ ___ ,___.. ..... _ 

6.- --------------.,.; 

?.- aarballtdo1 htlto.- •si Korte•.- Ftcct6n.- Untuerstdad 
Veracriuana.- Mlztco,1958. 

8.- Fuentes. Carlos.- •La Regt6n mds Transparente•.- Letras 
Meztcanas.- Pondo de Cultura lcon&mtca.- 1a. Edict6n.
Mlzt co, 1958. 

9.- Spota1 Luts.- •cast el Paratso•.- Letras Meztcanas.
l'ondo de Cultura llcon&ntca. - 3a. Jletmprest&n. - Mlztco, 
1958. 
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