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Resumen  
 
Paredes (2012) concluye en su estudio sobre el diminutivo en el habla de Madrid que las 

mujeres jóvenes con un nivel de estudios alto favorecen el diminutivo más. Hay una gran 

variedad de literatura que constatan que los mexicanos usan el diminutivo con más frecuencia 

y con más variedad en las categorías léxicas. ¿Pero, cuál es la diferencia en el uso del diminutivo 

en México entre diferentes variables sociolingüísticas? ¿Y hay una diferencia en el uso del 

diminutivo entre España y México?  

 

El presente estudio investiga el uso del diminutivo y la diferencia entre España y México. Es 

una investigación sociolingüística comparativa con el objeto de investigar si hay una diferencia 

entre los dos países y de ser así, cómo se manifiesta esta diferencia. La pregunta principal de 

investigación es: ‘¿Qué diferencia sociolingüística existe en el uso del diminutivo entre España 

y México?’. Investiga la diferencia en el uso en cuanto al sexo, la edad y nivel de estudios de 

los hablantes españoles y mexicanos. También investiga la diferencia respecto a las diferentes 

categorías léxicas en las que los hablantes emplean el diminutivo.  

 

Para contestar a la pregunta de investigación, se analizan 117 transcripciones del corpus 

electrónico PRESEEA, 61 transcripciones del corpus de México y 56 del corpus de España. 

Con estos datos se investiga cuántos diminutivos los hablantes usan por 5000 palabras. Los 

resultados muestran que los mexicanos emplean el diminutivo con más frecuencia y que hay 

diferencias en cuanto a la edad y nivel de estudios de los hablantes. Además muestran que los 

mexicanos usan el diminutivo en más categorías léxicas y con más variedad.  
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Introducción  
 
En los años treinta del siglo pasado Amado Alonso rechaza la idea que los diminutivos 

españoles tuviesen básicamente una función disminuidora (Hummel, 1997). Como en holandés, 

el diminutivo tiene muchas más funciones que solo la función diminuidora. Algunos ejemplos 

son un afecto familiar o amoroso, desvaloración, respeto cariñoso y la búsqueda de una reacción 

específica en el otro. El diminutivo tiene múltiples funciones tanto en holandés como en 

español, pero el diminutivo español se distingue. En los Países Bajos no tenemos muchos 

adverbios, adjetivos o pronombres diminutivos. Aquí, los diminutivos se limitan principalmente 

al sustantivo. Esto es diferente en el idioma español, donde es muy común usar diminutivos en 

diferentes categorías léxicas. 

 

El presente estudio trata del diminutivo español y su diferencia entre el habla de México y de 

España. Esta diferencia se investiga con respecto a las diferentes categorías léxicas en las que 

se utiliza el diminutivo y diferentes variables sociolingüísticas. Las variables son sexo, edad y 

nivel de estudios. Se puede encontrar literatura previa sobre este tema. Fernández (2011, p.143) 

escribe sobre la tendencia dominante que hay en el español de Latinoamérica por convertir 

todas las palabras en chiquitas. Díaz-Campos (2014, p.41) discute que la carga afectiva que 

implica el uso de los diminutivos ayudaría a crear cierta conexión de intimidad que las mujeres 

favoreces más que los hombres. Paredes (2012) concluye en su estudio sobre el diminutivo en 

el habla de Madrid que las mujeres jóvenes y cultos favorecen el empleo del diminutivo. Sin 

embargo, no existe mucha literatura sobre el uso del diminutivo en cuanto a diferentes variables 

sociolingüísticos. Este estudio se distingue porque investiga el uso del diminutivo en México y 

porque es un estudio comparativo entre España y México. Quiero investigarlo para contestar a 

la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Qué diferencia sociolingüística existe en el uso del diminutivo entre España y México? 

 

Para poder contestar a esta pregunta, las siguientes sub-preguntas fueron formuladas: 

- ¿Cuál es la diferencia en el uso del diminutivo entre hombres y mujeres españoles y 

mexicanos? 

- ¿Cuál es la diferencia en el uso del diminutivo entre hablantes españoles y mexicanos 

de diferentes edades? 

- ¿Cuál es la diferencia en el uso del diminutivo entre hablantes españoles y mexicanos 

de diferentes niveles de estudio? 

- ¿Cómo difiere el uso del diminutivo en cuanto a las categorías léxicas? 

En el marco teórico se encontrará la información de fondo del diminutivo. Aquí se explican las 

diferentes funciones y los diferentes sufijos que puede tener un diminutivo. También se explica 

a qué categorías léxicas puede pertenecer el diminutivo. A continuación, se ofrece una breve 

explicación de lo que implica un estudio sociolingüístico y en qué variables sociolingüísticas 

se basa este estudio. Finalmente, los estudios anteriores sobre diminutivo se citan para formar 

una base para este estudio. 
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El capítulo de metodología explica qué transcripciones se utilizaron y cómo se analizaron. Los 

resultados se pueden encontrar en el siguiente capítulo, donde se muestran en los gráficos. Este 

capítulo discute brevemente los resultados alcanzados. En la conclusión se discuten los 

resultados con más detalle. Aquí se dan respuestas a las preguntas secundarias y finalmente a 

la pregunta principal de investigación. La discusión aborda los comentarios de este estudio, qué 

podrían mejorarse y recomendaciones para investigaciones futuras sobre este tema. Este trabajo 

finaliza con la bibliografía y el apéndice.  
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Marco teórico  
 

El diminutivo  

La función básica del diminutivo es expresar tamaño pequeño. Así, una mesita es una mesa 

pequeña y un librito es un libro pequeño. Pero, el diminutivo no siempre hace referencia al 

tamaño. Se usa el diminutivo también para la expresión de afecto positivo o cariño. Por ejemplo, 

cuando se dice abuelita no hace referencia al tamaño de la persona, sino que se indica cariño 

hacia ella. También se tiende a sentir más afecto por un gatito que por un gato. El menor tamaño 

también se puede relacionar con peor calidad o menos importancia. Un librito significa un libro 

pequeño, pero frecuentemente es un libro menos importante. Otra función del diminutivo es 

indicar humildad o cortesía. Por ejemplo, las frases ‘¿Podrás venir un ratito?’ y ‘Deme dos 

cafecitos’ suenan más cortes y amable que ‘¿Podrás venir un rato?’ y ‘Deme dos cafés’. En 

resumen, hay muchas más funciones que solo una función disminuidora del diminutivo en 

español. (Hualde et al. 2009, p.168-169) 

 

La Real Academia española (2010, p.168-169) ha indicado 3 interpretaciones del diminutivo 

distintas. El tamaño reducido, la atenuación y la intensificación. El tamaño reducido es la 

función del diminutivo más básica, a saber, la función disminuidora. El diminutivo tiene un 

tamaño reducido sobre todo cuando se habla sobre seres materiales (mesita, arbolito). Un 

tamaño reducido también puede significar ‘breve’ o ‘de corta duración’ (viajecito). Los 

atenuadores o rebajadores son diminutivos usados en los contextos que reducen la importancia 

de alguna persona o cosa. “Asimismo, la atenuación puede servir para rebajar el efecto de 

palabras que se perciben como incómodas o inconvenientes (braguitas, colita, culito) o para 

disminuir el grado de la cualidad denotada por ciertos adjetivos: rojito ‘un poco rojo’, modosita 

‘algo modosa’, guapita ‘guapa con alguna reserva’. A la atenuación se une un matiz de ironía, 

benevolencia o complicidad con el sufijo -ete: amiguete, golfete, mentirosete.” (RAE, 2010, 

p.169). Sobre la intensificación la RAE (2011, p.169) dice lo siguiente:  

 

“Los diminutivos implican intensificación cuando se combinan con adjetivos, adverbios o 

locuciones adverbiales: calentito ‘muy caliente’, grandecito ‘relativamente grande’, cerquita 

‘muy cerca’, de mañanita ‘muy temprano’. Este contenido es compatible con la cuantificación 

expresa: muy calentito, bastante grandecito. En ahicito, allacito, igualito, mismito la 

intensificación se traduce en matices cercanos a los que expresan los adverbios justamente o 

exactamente. En amplias zonas de América se usa ahorita (o ahoritita, ahoritica, ahoritiquita) 

para expresar la cercanía de un evento pasado (Llegó ahorita) o futuro (Voy a hacerlo ahorita). 

Del mismo modo, lueguito significa ‘ahora mismo’ en Si quieren honrarnos con su presencia 

tenemos que salir lueguito (Cabada, Agua)” 
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Además de la variación en las funciones del diminutivo, también hay una variación grande en 

los sufijos (RAE, 2010, p.166) . El principal diminutivo es -ito, que presenta como alomorfos 

las variantes -cito y -ecito. Sufijos alternos de -ito con una misma función son -illo e -ico. El 

sufijo -illo se usa frecuentemente en Andalucía y partes de Latinoamérica. El sufijo -ico es 

particularmente frecuente en Centroamérica, Colombia, el Caribe, Extremadura y Aragón 

(Hualde et al. 2009, p.168) Una característica del castellano de Galicia y de Asturias es la 

preferencia por el sufijo -iño, como en gatiño (Hualde et al. 2009, p.423). Las ideas de cariño 

o compasión son más propias de diminutivos con el sufijo -ito, como en abuelita e hijito. Los 

diminutivos con una función de despreciar y burlar suelen tener sufijos como -ejo -ete y -uelo 

como en librejo y vejete. Los diminutivos de compasión o cariño no son completamente extraño 

del habla culta, pero ocurren más frecuentemente en el habla familiar y festiva. (Bello, 1988, 

p.70) 

 

Igualmente hay variación en las categorías léxicas a las que los diminutivos corresponden. Esta 

variación existe sobre todo entre España y países latino-americanos. Por ejemplo, en la región 

andina y en México hay un uso más extendido y frecuente del diminutivo e incluso se emplea 

en más categorías léxicas distintas, como en los numerales, pronombres y formas no finitas del 

verbo. Algunos ejemplos son dositos, ellita y callandito. (Hualde et al. 2009, p.169). Fernández 

(2011, p.143) dice sobre el uso del diminutivo en América lo siguiente: 

 

“Por alguna razón, seguramente tropical, en el castellano de América hay una vocación 

imperiosa por convertir todas las palabras en chiquitas, de manera que parezcan menos 

obligatorias, menos realistas, más tratables, y hay que agradecerle a la lógica del idioma que 

existan esos sufijos ito, illo, que permiten darle tamaño de mascota a cualquier palabra, 

incluidos los mismos sufijos, logrando palabras chiquititas y chiquitititas, sean sustantivos, 

adjetivos, verbos, adverbios: ratito, grandecito, corriendito, ahorita.” 

 

La sociolingüística  

La sociolingüística surgió en los años sesenta en los Estados Unidos con las investigaciones de 

William Labov en la isla de Martha’s Vineyard. En este trabajo Labov descubrió que cierta 

manera de pronunciación está vinculada a la vida y normas y tradiciones de los hablantes. Estos 

trabajos hoy tienen el nombre de sociolingüística cuantitativa o estudios de variación. (Díaz-

Campos, 2014, p.5-6)   

 

Díaz Campos (2014, p.5) defina la sociolingüística como una disciplina que se encarga del 

estudio de todos los aspectos relacionados con la lengua en su contexto social. El contexto 

social puede significar la situación, las características del individuo mismo y de las personas 

con las cuales interactúa. Por eso, la sociolingüística investiga fenómenos lingüísticos que 

tienen relación con factores de tipo social. Estos factores incluyen según Silva-Corvalán (2001, 

p.1): 
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a. Los diferentes sistemas de organización política, económica, social y geográfica de una 

sociedad. 

b. Factores individuales que tienen repercusiones sobre la organización en general, como 

la edad, la raza, el sexo y el nivel de instrucción. 

c. Aspectos históricos y étnico-culturales 

d. La situación inmediata que rodea la interacción  

En el presente estudio se focaliza en los factores individuales, a saber, el sexo, la edad y el nivel 

de estudios de los informantes 

 

 

Literatura previa  

 

Se puede encontrar muchísima literatura sobre el diminutivo español. Sobre sus sufijos y sus 

funciones pero no hay mucha literatura sobre los aspectos sociolingüísticos. Curcó y De Fina 

(2002) discuten en su estudio sobre los diminutivos en la expresión de cortesía el contraste entre 

México y España. Concluyen que la sufijación diminutiva es consecuentemente percibido como 

más cortés por los mexicanos que por los españoles. También dicen que el diminutivo puede 

ser asociado con interpretaciones irónicas o negativas más fácilmente por los españoles que por 

los mexicanos. Es decir, en cuanto a la cortesía, enunciados con diminutivo resultan más cortés 

para los mexicanos y enunciados sin diminutivo resultan más cortés para los españoles.  

 

Respecto a los aspectos sociolingüísticos, Díaz-Campos (2014, p.41) comenta en su libro 

Introducción a la Sociolingüística Hispánica lo siguiente sobre el uso del diminutivo en cuanto 

al sexo: 

 

“la carga afectiva que implica el uso de los diminutivos ayudaría a crear cierta conexión de 

intimidad que suele ser propiciada más por las mujeres que por los hombres cuando conversan 

con otras personas”. 

 

Paredes (2012) investigó en su estudio la diferencia en el uso del diminutivo en el habla de 

Madrid entre hablantes de diferentes sexos, edades y niveles de estudios. Su investigación 

muestra que las mujeres usan 1.5 veces más los diminutivos que los hombres. En cuanto a la 

edad, son los jóvenes que emplean el diminutivo más y los mayores menos. Paredes (2012) 

discute también algo interesante sobre el valor semántico-pragmático de los diminutivos. Dice 

lo siguiente: 

 

“la generación más avanzada, posiblemente por su mayor conciencia de los valores asociados 

al diminutivo y sin duda más consciente del valor social de los usos lingüísticos, son los que 

alcanzan las cotas más elevados cuando el morfema sirve como elemento atenuador; por el 

contrario, el grupo más joven, atenúa menos que los otros dos, pero se sirve del diminutivo 

como elemento de intensificación dentro de su discurso”. 

 

 



6 
 

En cuanto al nivel de estudios concluye que los hablantes con un nivel de estudios alto usan 

más diminutivos y el uso del diminutivo es igual para los hablantes con un nivel de estudios 

medio y bajo. Para el mayor uso del diminutivo por parte de los hablantes con un nivel de 

estudios superior, Paredes (2012) da la siguiente explicación: 

 

“los madrileños cultos son más conscientes del efecto que el discurso propio puede ocasionar 

sobre el oyente y, en consecuencia, recurren a fórmulas de diminutivo para minimizar los 

posibles efectos indeseados que pudieran ocasionarse”.  

 

Resumiendo la literatura, se puede determinar que hay una variedad en la cantidad del uso entre 

México y España. Curcó y De Fina (2002) dan una explicación para esta variación. Si trata de 

cortesía, los mexicanos están inclinado más a usar diminutivos que los españoles. También la 

presencia de una variedad mayor en los diminutivos en cuanto a las categorías léxicas en el 

habla de México fundamenta al planteamiento que los mexicanos usan el diminutivo con más 

frecuencia. En cuanto a los aspectos sociolingüísticos se puede consultar la literatura de Díaz-

Campos (2014) y Paredes (2012). Ambos autores están de acuerdo que las mujeres emplean el 

diminutivo más que los hombres. Paredes (2012) añade que también los hablantes jóvenes y 

con un nivel de estudios alto favorecen el empleo del diminutivo.  
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Metodología  
 
Hay varios métodos para recolectar datos. Este estudio se basa en un corpus electrónico de 

transcripciones de entrevistas sociolingüísticas. Díaz-Campos (2014, p.11) describe la 

entrevista sociolingüística como ‘una conversación acerca de aspectos relacionados con la vida 

del entrevistado en diferentes etapas de su vida, aspectos de la vida de la comunidad y 

experiencias en general del entrevistado. La entrevista suele estar estructurada de manera tal 

que se introducen bloques de preguntas que van desde aspectos generales a temas más íntimos 

sobre el entrevistado al final de la entrevista’. 

 

Para mi investigación voy a analizar 117 transcripciones del corpus electrónico PRESEEA, 61 

del corpus de México y 56 del corpus de España. Estos corpus están basados en el habla de 4 

diferentes ciudades. En España son las ciudades de Madrid, Alcalá de Henares, Santiago de 

Compostela y Valencia. En México son las ciudades de Guadalajara, Mexicali, Monterrey y 

México D.F. En el corpus de PRESEEA los hablantes ya están clasificados por sexo, edad y 

nivel de estudios. En la categoría ‘sexo’ hay 2 grupos, hombres y mujeres. La categoría ‘edad’ 

está dividida en 3 grupos generacionales: el grupo 1 son los hablantes de la edad de 20 a 34, el 

grupo 2 de 35 a 54 y el grupo 3 son los hablantes de 55 y mayores. La categoría ‘nivel de 

estudios’ también está dividida en 3 grupos. El grupo 1 son los hablantes con un nivel de 

estudios primarios, el grupo 2 con estudios secundarios y el grupo 3 con un nivel de estudios 

superiores. Voy a usar exclusivamente el corpus de PRESEEA, porque de este manera se 

garantiza cierta homogeneidad de los datos. En las entrevistas siempre hay un entrevistador y 

un informante. Las entrevistas siempre tratan de la vida del informante y su juventud, no tratan 

de temas muy específicos y cada entrevista dura entre los 40 y 70 minutos, como una entrevista 

sociolingüista clásica.  

 

Voy a registrar cada diminutivo que encuentre en las transcripciones y clasificarlos según su 

categoría léxica. Como se puede leer en el marco teórico, hay muchos sufijos diferentes del 

diminutivo en español. Voy a centrarme en el principal sufijo diminutivo -ito/ita, así como en 

los sufijos -illo/illa porque son los sufijos más frecuentes y bien representados tanto en el habla 

de México como en el habla de España. Paredes (2012) determina en su estudio también que el 

sufijo -ito/ita sucede en la mayor parte del mundo hispánico y el sufijo -illo/illa ocupa la 

segunda posición, aunque a gran distancia de -ito/ita. No incluiré la palabra poquito, porque 

poquito ya no cuenta realmente como diminutivo. Poquito está incrustado tanto en el 

vocabulario de España como el de México. 

 

También voy a registrar el total de las palabras usadas por el informante para todas las 

transcripciones. Voy a copiar todas las transcripciones a un documento de Word y extraer todo 

el texto del entrevistador para que quede un número total de palabras. Después de esto, uso la 

opción de búsqueda para buscar códigos que están en la transcripción pero que no indican 

palabras habladas. Estos son los siguientes códigos: I:, cita, alargamiento, simultáneo, ruido, 

silencio, énfasis, risa, sigla, tiempo y /. Resto todos estos códigos de las palabras total y termino 

con un total. Uso este total en mis cálculos. 
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Algunos de estos códigos se escriben como <tiempo = "02:04"/> o <siglas =[pesepe]> y, por 

lo tanto, cuentan como más de 1 palabra. También hay otros códigos que aparecen de vez en 

cuando en las transcripciones que no resto del total, solo los códigos más frecuentes 

mencionados antes. Por lo tanto, es muy difícil encontrar un total de palabras exacta. Por eso, 

los totales que uso en mis cálculos pueden diferir. Uso para todas las transcripciones el mismo 

método. 

 

Después de recopilar todos los diminutivos, registro el número total de diminutivos utilizados 

por hablante y los clasifico en su categoría léxica y en su variable sociolingüística. Estos 

resultados se puede encontrar en el apéndice. Calculo por variable sociolingüística cuántos 

diminutivos en total se usan por 5000 palabras habladas y también calculo esto por categoría 

léxica. Lo hago por multiplicar el numero de diminutivos por 5000 y dividir este numero por el 

total de palabras habladas. Es el cálculo siguiente: 

 

Numero de diminutivos × 5000 ∕ total de palabras = diminutivos usados por 5000 palabras 
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Resultados  
En este capítulo se puede ver los resultados del análisis de las transcripciones. Los resultados 

se dividen en tres variables sociolingüísticas, a saber, sexo, edad y nivel de estudios. Cada 

gráfico indica cuántos diminutivos los hablantes emplean por 5000 palabras. Los informantes 

usan aproximadamente 5000 palabras por conversación durante las entrevistas, es decir, cuántos 

diminutivos un hablante usa por 5000 palabras indica cuántas palabras un hablante usa por 

conversación. Estos diminutivos se dividen en las cuatro categorías léxicas que se han 

encontrado. Las diferentes categorías son sustantivos, adjetivos, adverbios y pronombres 

indefinidos. Antes de analizar las diversas variables sociolingüísticas y categorías léxicas, 

primero se puede ver un gráfico que muestra el uso total de los diminutivos en España y México 

para crear una imagen del uso general.  

 
Gráfico 1: Total de los diminutivos usados por 5000 palabras habladas por los mexicanos y españoles 

 

El gráfico 1 presenta el total de los diminutivos usados por 5000 palabras. Por lo tanto, los 

mexicanos usan por 5000 habladas más o menos 24.9 diminutivos y los españoles usan más o 

menos 12.2 diminutivos por 5000 palabras habladas. Eso indica que, en general, los mexicanos 

emplean casi una doble cantidad de los diminutivos que los españoles. En otras palabras, 

muestra que los mexicanos los emplean con mucho más frecuencia que los españoles.  
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Categorías léxicas  

 

 
Gráfico 2: Total de los diminutivos usados por 5000 palabras habladas por los mexicanos y españoles según categoría léxica 

 

En el gráfico 2 se puede ver el total de los diminutivos usados por 5000 palabras divididos en 

4 categorías léxicas, los sustantivos, adjetivos, adverbios y los pronombres. En México los 

hablantes emplean por 5000 palabras aproximadamente 13.8 sustantivos diminutivos, 3.2 

adjetivos diminutivos, 7.8 adverbios diminutivos y 0.2 pronombres diminutivos. En España los 

hablantes emplean aproximadamente 8.8 sustantivos diminutivos, 3 adjetivos diminutivos, 0.4 

adverbios diminutivos y ningún pronombre diminutivo. 

 

El gráfico 2 muestra que tanto los mexicanos como los españoles usan los más diminutivos en 

la categoría de sustantivos. La mayor variación de diminutivos también se puede encontrar en 

esta categoría. Las palabras que a menudo aparecen en esta categoría son palabras como 

abuelita, casita, cosilla, chiquito y amiguito. En la categoría de adjetivos no hay mucha 

diferencia entre los dos países. Ambos países utilizan aproximadamente 3 adjetivos diminutivos 

por 5000 palabras. Las palabras que aparecen frecuentemente en esta categoría son por ejemplo 

calientito, viejita, gordito, pequeñita y grandecito. Aunque no son muchos, hay una presencia 

de pronombres diminutivos en el habla de México. La única palabra que surgió en esta categoría 

es la palabra tantito, es decir, trata de un pronombre indefinido. Los mexicanos usan más o 

menos 0.2 pronombres diminutivos por 5000 palabras. Los pronombres diminutivos no son 

presentes en el habla de los españoles.  
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La mayor diferencia en el uso de los diminutivos entre España y México se puede encontrar en 

la categoría de adverbios. Los hablantes españoles utilizaron esporádicamente palabras como 

malito, lejitos y despacito, pero la palabra más común en esta categoría es cerquita. Los 

hablantes mexicanos muestran más variedad en esta categoría que los españoles. Además de 

los adverbios mencionados antes, los mexicanos usan adverbios diminutivos como poquillo, 

solito, mejorcita, menito, encimita, afuerita etc. El gráfico muestra que los mexicanos usan 

alrededor de 7.8 adverbios diminutivos por 5000 palabras y los españoles aproximadamente 0.4 

Esto implica que los mexicanos utilizan casi 20 veces más los adverbios diminutivos que los 

españoles. Aquí se debe decir que esto se debe principalmente al uso extenso de la palabra 

ahorita por parte de los mexicanos. Para dar una impresión del impacto que esta palabra tiene 

en los resultados, puede ver los adverbios diminutivos usados por 5000 palabras por los 

mexicanos y españoles sin ahorita en gráfico 3.  

 

 
Gráfico 3: Total de los adverbios diminutivos usados por 5000 palabras habladas por los mexicanos y españoles sin ahorita  

 

En el gráfico 3 se puede ver que por 5000 palabras los mexicanos usan 0.9 adverbios 

diminutivos y los españoles usan 0.4 adverbios diminutivos sin tener en cuenta el adverbio 

ahorita. Este gráfico es para demostrar que incluso sin ahorita todavía hay una diferencia entre 

el uso de adverbios diminutivos en España y México, pero ya no hay una diferencia tan grande. 

La diferencia entre 0.4 y 0.9 aparece no mucho pero indica que los mexicanos todavía emplean 

más que el doble de adverbios que los españoles. En este estudio se decidió incluir esta palabra 

en el análisis y los resultados. La autora justifica esta decisión porque ahorita es una palabra 

diminutiva y este estudio trata de los diminutivos en el habla de México y su comparación con 

los diminutivos en el habla de España. La palabra ahorita es típica del vocabulario mexicano 

y, por lo tanto, ayuda a demostrar la diferencia entre el uso de los diminutivos de los mexicanos 

y los españoles. En los resultados próximos que se discutirán, ahorita sí se incluye en los 

resultados. 
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Sexo  

 

 
Gráfico 4: Total de los diminutivos usados por 5000 palabras habladas por los mexicanos y españoles según sexo 

 

El gráfico 4 muestra cuántos diminutivos los hablantes usan por 5000 palabras y la diferencia 

entro los sexos. Se puede ver que las mujeres mexicanas usan aproximadamente 29 diminutivos 

por 5000 palabras, divididos en 15.7 sustantivos, 5 adjetivos, 8.1 adverbios y 0.3 pronombres. 

Los hombres mexicanos usan alrededor de 21.4 diminutivos por 5000 palabras, divididos en 

12.4 sustantivos, 1.6 adjetivos, 7.5 adverbios y 0.2 pronombres. Las mujeres españolas emplean 

aproximadamente 14.3 diminutivos por 5000 palabras, divididos en 9.7 sustantivos, 4.1 

adjetivos y 0.5 adverbios. Los hombres españoles emplean alrededor de 10.4 diminutivos por 

5000 palabras, divididos en 8 sustantivos, 1.8 adjetivos y 0.3 adverbios.  

 

Hace claro que tanto en México como en España las mujeres usan más los diminutivos que los 

hombres. Sin embargo, en este sentido los hombres mexicanos todavía usan más diminutivos 

que las mujeres españolas. Además, las mujeres en ambos países usan más que el doble de 

adjetivos diminutivos que los hombres. 
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Edad  

 
Gráfico 5: Total de los diminutivos usados por 5000 palabras habladas por los mexicanos y españoles según edad 

 

En el gráfico 5 se puede ver los diminutivos usados por 5000 palabras por los hablantes, 

divididos en grupos etarios. El gráfico muestra que los jóvenes mexicanos usan por 5000 

palabras 24.3 diminutivos en total, divididos en 11.4 sustantivos, 2.6 adjetivos, 10.2 adverbios 

y 0.1 pronombres. Los hablantes mexicanos de la edad 35 a 54 usan por 5000 palabras 

aproximadamente 24.8 diminutivos, divididos en 13.1 sustantivos, 3.9 adjetivos, 7.6 adverbios 

y 0.2 pronombres. Los mexicanos mayores emplean alrededor de 25.3 diminutivos por 5000 

palabras, divididos en 17 sustantivos, 3.6 adjetivos, 4.4 adverbios y 0.3 pronombres. Los 

jóvenes españoles usan aproximadamente 14.8 diminutivos en total por 5000 palabras, 

divididos en 10.6 sustantivos, 3.8 adjetivos y 0.4 adverbios. Los hablantes de edad 35 a 54 

emplean más o menos 10.4 en total, divididos en 6.7 sustantivos, 3.3 adjetivos y 0.4 adverbios. 

Finalmente, los españoles mayores usan alrededor de 11.2 diminutivos en total por 5000 

palabras, divididos en 9.2 sustantivos, 1.7 adjetivos y 0.3 adverbios. 

 

En el gráfico 5 se puede ver que la diferencia del uso total entre los grupos generacionales es 

una diferencia mínima. Los mexicanos mayores usan el diminutivos generalmente más, después 

los hablantes de 25 a 54 años y los jóvenes usan el diminutivo menos. En España los jóvenes 

son los hablantes que usan el diminutivo más, después los hablantes mayores y los hablantes de 

35 a 54 años usan el diminutivo menos. Con otras palabras, estos resultados están en contraste 

con México donde los jóvenes emplean el diminutivo menos. La diferencia en el uso total de 

los diminutivos no es muy grande entre las generaciones jóvenes y mayores, tanto en México 

como en España. Pero algo interesante sucede cuando se mira las categorías léxicas. En México, 

los mayores usan un promedio de 17 sustantivos diminutivos por 5000 palabras y los jóvenes 

usan un promedio de 11.4. Estos son casi 6 diminutivos más por 5000 palabras. Pero con los 

adverbios diminutivos, los mayores usan un promedio de 4.4 por 5000 palabras y los jóvenes 

los usan con mayor frecuencia con 10.2 adverbios diminutivos por cada 5000 palabras. 
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Nivel de estudios  

 
Gráfico 6: Total de los diminutivos usados por 5000 palabras habladas por los mexicanos y españoles según nivel de estudios 

 
El gráfico 6 muestra el uso total de los diminutivos de los hablantes por 5000 palabras con 

respecto a su nivel de estudios. En México, los hablantes con un nivel de estudios alto usan por 

5000 palabras más o menos 21 diminutivos en total, los hablantes con un nivel medio 

aproximadamente 22,7 y los hablantes con un nivel bajo alrededor de 31.8 diminutivos por 

5000 palabras. En España, los hablantes con un nivel educativo alto emplean más o menos 12.5 

diminutivos por 5000 palabras, los hablantes con un nivel medio alrededor de 12 diminutivos 

y los hablantes con un nivel alto aproximadamente 12.1 diminutivos.  

 

En México, los hablantes con un nivel educativo bajo utilizan el diminutivo más. El uso 

disminuye a medida que aumenta el nivel de educación.  

Los hablantes con un nivel educativo bajo utilizan en promedio 31.8 diminutivos por 5000 

palabras. Esto se reduce a 22.7 para los hablantes con un nivel de educación medio y a 21 para 

los hablantes con un nivel educativo alto. Por lo tanto, no hay una diferencia muy grande entre 

los hablantes con un nivel de estudios medio y alto, pero hay una diferencia significante entre 

los hablantes de un nivel educativo bajo y alto. Las personas con un nivel educativo bajo en 

México usan aproximadamente 10 diminutivos más por cada 5000 palabras. En España, la 

diferencia entre los hablantes de diferentes niveles de estudios es una diferencia mínima. Aquí 

los hablantes con un nivel de estudios bajo y medio emplean aproximadamente 12 diminutivos 

por 5000 palabras y hablantes con un nivel de estudios alto usan aproximadamente 12,5 

diminutivos.  
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Conclusión  
Para contestar a mi pregunta de investigación, primero voy a contestar a las sub-preguntas.  

 

¿Cuál es la diferencia en el uso del diminutivo entre hombres y mujeres españoles y mexicanos? 

En cuanto al sexo no hay mucha diferencia entre España y México. En ambos países son las 

mujeres las que usan el diminutivo más que los hombres. Era previsible que las mujeres usaran 

más el diminutivo porque también era el resultado en estudios previos. Tanto Paredes (2012) 

como Díaz-Campos (2014, p. 41) dicen que las mujeres usan más diminutivos que los hombres. 

Aunque no hay una gran diferencia entre hombres y mujeres comparando España y México, sí 

se puede ver una diferencia en la cantidad del uso. Las mujeres españolas usan el diminutivo 

más que los hombres españoles, pero en cantidad las mujeres españoles usan el diminutivo 

menos que los hombres mexicanos. Consecuentemente, se puede ver que, en general, los 

mexicanos usan el diminutivo con más frecuencia que los españoles.  

 

¿Cuál es la diferencia en el uso del diminutivo entre hablantes españoles y mexicanos de 

diferentes edades? 

Con respecto a la edad de los hablantes, se puede observar una diferencia entre España y 

México. En México, los hablantes de 55 años y mayor usan el diminutivo lo más, luego los 

hablantes de 35 a 54 años y los de 20 a 34 años lo menos. Estas observaciones tratan de la 

cantidad del diminutivo total y son diferencias mínimas. Es notable que los hablantes jóvenes 

usan en general menos diminutivos pero usan más adverbios diminutivos que los hablantes 

mayores. Los hablantes mayores mexicanos usan aproximadamente 4.4 adverbios diminutivos 

por 5000 palabras y los hablantes jóvenes emplean más o menos 10.2 adverbios diminutivos 

por 5000 palabras Esta tendencia al alza en el uso de adverbios diminutivos puede significar 

que esto aumentará en los próximos años y el uso general aumentará al extenderse a más 

categorías léxicas. En España esto es diferente porque allí son los jóvenes los que generalmente 

usan el mayor número de diminutivos. Después de los jóvenes, son los hablantes más viejos 

que usan el diminutivo más. Los hablantes que tienen una edad de 35 a 54 años usan el 

diminutivo menos. Esto significa que ha habido una disminución en el uso del diminutivo desde 

la tercera generación, pero que está aumentando nuevamente entre los hablantes más jóvenes. 

Las diferencias entre los grupos generacionales no son muy grande, no obstante son diferencias. 

Resumiendo, en España el número total de los diminutivos es más alto desde la segunda 

generación y en México el número total de los diminutivos es más bajo en la generación joven 

y más alto en la tercera generación. Aunque el número de adjetivos diminutivos es más alto 

entre los jóvenes mexicanos.  
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¿Cuál es la diferencia en el uso del diminutivo entre hablantes españoles y mexicanos de 

diferentes niveles de estudio? 

Con respecto a los diferentes niveles de estudios de los informantes, se puede ver una diferencia 

interesante. En México, los hablantes con un nivel educativo bajo utilizan más diminutivos. 

Este número disminuye a medida que aumenta el nivel de educación. Por eso, se puede concluir 

que el uso de diminutivos en México está más vinculado al habla baja. En España la diferencia 

en el uso del diminutivo es mínimo entre los hablantes de diferentes niveles de estudio. Eso 

puede decir que en España el empleo del diminutivo no está vinculado a una cierta norma y en 

México sí. 

 

¿Cómo difiere el uso del diminutivo en cuanto a las categorías léxicas? 

Se puede observar que en el uso general de los diminutivos, los mexicanos lo hacen en mayor 

medida. Las cuatro categorías léxicas que hay son los sustantivos, adjetivos, adverbios y los 

pronombres. En ambos países, la mayoría de los diminutivos se pueden encontrar en la categoría 

de sustantivos. La mayor variación en diminutivos también se puede encontrar en esta categoría. 

En la categoría de adjetivos tampoco hay una gran diferencia entre España y México con 

respecto a la frecuencia con la que se utilizan. Los hablantes de ambos países emplean 

aproximadamente 3 adjetivos por 5000 palabras. La diferencia entre los países es que en México 

se usa los adverbios diminutivos con más frecuencia que los adjetivos y en España es al revés. 

Se puede ver una clara diferencia entre España y México en la categoría de pronombres porque 

los diminutivos de esta categoría solo ocurren en México y no en España. La única palabra que 

surgió en esta categoría es la palabra tantito. La categoría léxica en la que se puede notar la 

mayor diferencia entre los países es la categoría de adverbios. Los españoles utilizan en gran 

medida menos adverbios diminutivos que los mexicanos. Además de los sustantivos, los 

hablantes mexicanos utilizan la mayoría de los diminutivos en la categoría de adverbios, incluso 

más que en los adjetivos. Esto se debe al uso excesivo de la palabra ahorita. Los mexicanos 

muestran más variación en la categoría de adverbios que los españoles, pero la palabra ahorita 

es la razón por la que el uso entre los mexicanos es tan alto en esta categoría.  

 

En conclusión, quiero contestar a mi pregunta de investigación principal: ‘¿Qué diferencia 

sociolingüística existe en el uso del diminutivo entre España y México?’. Primero, hay una 

diferencia en la frecuencia con la que los hablantes emplean el diminutivo. Los mexicanos usan 

más o menos la doble cantidad de diminutivos por 5000 palabras que los españoles. En segundo 

lugar, existe una diferencia entre México y España en cuanto a la edad de los hablantes. En 

México los mayores usan los adverbios diminutivos menos y los jóvenes más. Sin embargo, 

son los hablantes mayores los que usan, generalmente, el diminutivo más y son los hablantes 

jóvenes los que lo usan menos. A diferencia de España, donde son los hablantes jóvenes los que 

emplean el diminutivo más. En tercer lugar, se puede ver una diferencia entre los dos países en 

cuanto al nivel de educación de los hablantes. En México, el diminutivo es usado más por 

hablantes con un nivel educativo bajo y disminuye a medida que aumenta el nivel educativo. 

En España, no hay una gran diferencia entre los hablantes de diferentes niveles de estudio pero 

generalmente, los hablantes con un nivel educativo alto usan el diminutivo más. Estos 

resultados coinciden con el estudio de Paredes (2012), quien en su investigación comprueba 
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que también son la mujeres jóvenes de un nivel de educación alto las que favorecen el empleo 

del diminutivo en Madrid.  

 

Finalmente, se puede notar una gran diferencia en el uso de diminutivos entre México y España 

en cuanto a las categorías léxicas. Esta diferencia se puede ver más claramente en las categorías 

de pronombres y adverbios. Mientras que los mexicanos emplean los pronombres diminutivos 

esporádicamente, los españoles no emplean los pronombres diminutivos en absoluto. Los 

mexicanos también se distinguen en la categoría de adverbios. Los mexicanos usan los 

adverbios diminutivos con más frecuencia y variedad que los españoles. Los españoles usan el 

diminutivo más en la categoría de los sustantivos, luego los adjetivos y menos en la categoría 

de los adverbios. Los mexicanos también usan más diminutivos en la categoría de sustantivos, 

luego los adverbios, luego los adjetivos y menos en la categoría de los pronombres.  
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Discusión  
 
Hace falta presentar algunas acotaciones a cerca de presente estudio. Primero, solo he registrado 

diminutivos con el sufijo -ito/ita y -illo/illa. Esto es porque estos sufijos son los sufijos 

principales y más usados en ambos países. Existe la posibilidad de que no haya incluido todos 

los diminutivos porque cada país y distintos regiones del país también tienen sus propios sufijos 

para el diminutivo. Especialmente los países de Latinoamérica porque estos idiomas todavía 

tienen muchas influencias de los idiomas indígenas. Por ejemplo, el español de México contiene 

muchas influencias del maya, y esto puede influir los diminutivos también (Hualde et al, 2009, 

p.429) 

 

En segundo lugar, no he registrado la palabra poquito como diminutivo. Lo hice porque poquito 

ya no cuenta realmente como diminutivo. Poquito está incrustado tanto en el vocabulario de 

España como el de México. Sí he incluido la palabra ahorita.  

La razón por la que no he incluido poquito en los resultados y ahorita sí es porque poquito está 

incrustado en los idiomas de ambos países y, por lo tanto, no ayuda a demostrar una diferencia 

entre los 2 países. Ahorita, por otro lado, es un diminutivo que es común en México y no en 

España y, por lo tanto, hace una contribución valiosa para demostrar una diferencia en el uso 

de los diminutivo entre los dos países. 

 

En tercer lugar, utilicé transcripciones de informantes de cuatro ciudades diferentes para ambos 

países. Siempre puede haber una variación entre el español de hablantes de diferentes ciudades, 

especialmente en España. Esto puede haber influido en el discurso de los informantes. En 

investigaciones futuras sobre este tema, recomiendo usar solo hablantes de la misma ciudad o 

región. En esta investigación no fue posible debido a la falta de transcripciones de hablantes 

del mismo lugar. Además, en algunos casos, las diferencias entre las variables sociolingüísticas 

eran muy pequeñas y, por lo tanto, era difícil sacar una conclusión.  

 

El presente estudio da una respuesta a la pregunta si hay una diferencia en el uso del diminutivo 

entre México y España. Se puede ver que hay una diferencia clara entre los países en cuanto a 

la cantidad del uso, la edad, nivel de estudios y las diferentes categorías léxicas en las que se 

utiliza el diminutivo. En cambio, el trabajo no da una respuesta a la pregunta por qué existe esta 

diferencia. Para estudios futuros sobre este tema recomiendo investigar la cuestión por qué hay 

una diferencia, y usar este estudio como referencia.  
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