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A pecto literario de la 

obra de don Joan de Castellano 

Escribe: 1\IARIO GERMAl\ HOMERO 

C AP ITU LO VI 

LOS DIMI NUTI VOS EN LAS ELEG IA S 

La lectura de Castellanos nos deja la impres ión de que el autor, en 
la parte descriptiva de su obra, gusta usar de diminutivos. 

Ni en la gramática de la Academia ni en el diccionario de la docta 
ins t itución encontramos u na def inición de diminutivo que aba rque todos 
sus matices. Bello es naís exacto cuando afirma que a la idea de pequeñez 
que señalan las obras oficiales de la Academta hay que agrl'gnr las de 
compasión o cariño y las de desprecio y burla ( 1). 

Hay un empleo del diminut ivo muy especial que Benot llama "dimi
nutivo que no disminuye". El señor Marroquín en un delicioso a)·t iculito 
sobre L os diminutivos afirma que "los gramáticos se engañan miserable
mente y no saben lo que dicen cuando aseguran que "los diminu tivos sirven 
para d isminuir la sig ni ficación del sustantivo". E s mucha verdad que unas 
veces la di sminuyen; pero también es cierto que otras veces la aumentan 
y que en cie1'las ocas iones ni la aumentan ni la di sminuyen, aunque siem
pre la alteran considerablemente". E s el caso del amigo que pide una 
f innita para obtener un crédito, el del rico que con sus ahol'n'l os log'l'a 
comprar un t C?'1'Cnito que es toda una hacienda, o el que compra una casita 
que es un auténtico palacio. " Pero para lo que son más socorridos los di
minutivos es para dorar ciertas píldoras que los hombres solemos admi
nistrarnos unos a otros aun s in ser médicos". Cuando en el negocio una 
de las partes contrata ntes queda debiendo un piquito que puede ser muy 
considerable, la parte acreedou insinúa la util idad de hacer un docrwH' II
t ico, porque como al fin . omos mortales ... 

Las observaciones del señor Marroquín sobre los diminu tivos de los 
nombres propios no son menos ingeniosa s. Los mismos escl'lt.o res pagan 
tributo al uso de los diminutivos cuando confiesan que han compuesto una 
obrita que es un obrón que deja en pañales todas las obras de Chntea ubriand, 
o escriben u nos vcrsitos que no Jos darían por la Divina comedia ni por la 
Gierusal< mmc libc1'ata. (2) . 
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Volviendo a los diminutivos hay que tener en cuenta que el castellano 
es muy rico en esta clase de 5uf ijos y así dijo Nebrija que "en este género 
de nombres nuestra lengua sobra a la griega y latina'' y no se diga a las 
lengua s modernas . 

Ya en el atticulo citado del señor :\1arroquín pudimo::. ver el matiz 
pondet·ativo del diminutivo; cuando h emos pasado una mala noche y deci· 
mos, ¡qué noc}H ctfa.1, esta expresión no puede ser mas pcy<•l·ativa, seglin 
:\Iartincz Amador. 

Se ha obse1 vano que los sufijos diminutivos son comunes a los sustan· 
tivos, pero nv faltan en el adjetivo y aun en el verbo y el adv<!rbio. Por 
lo general lienen una función nt inorativa y en algunas orasiones obedecen 
a una neces idad métrica. 

Según los tratadistas hay que buscar el origen de los sufijos diminu· 
tivos en la lengua mad1·e, el latín. En castellano las variaciones son es· 
casas y se dcLen a variaciones fonéticas que sufren algunos sonidos : 
Ellw~ > ello, icllo , illo,· Olus > uelo, olo; l culus > ejo; fnus > mn; 
1 f tus > e te. 

Los s ufijos ito, ico tienen un origen popular, comienzan a usarse en 
el lenguaje familiar para pasar luego al literario, especialmente para sig. 
nificat· sentimientos afectivos. Las modificaciones que s ufre el simple al 
pasar a d iminutivo obedecen a las distintas terminaciones del primero. 

El maestro Gonzalo Correa en su A rte de ltL lengua csoni'inlu cas. 
te/lana hace algunas consideraciones sobre el significado de tales sufijos: 
"Los en ito sigmfican con amor i bien querer; los en ico no con tanta 
afie;: ion : los en 1telo con desprezio: los demas casi todos con desden; Jos en 
inu disminuien mucho, y los que dupl ican una forma sol.n·e otra, que tam· 
bien en duplicarlas hay mucha libertad" (3). 

En las Elegías el sufijo illo es el más usado, le stgue en su orden el 
sufijo uclo ; pocos diminutivos en ico, ito y menos aun en rt(, cjo. 

SUFIJ O ILLO, ILLA 

G1·u¡¡i/los mcnudico~ . y a su grano (Il, 42). 
O ya duros , o cuando t ent.ecillos (11, 54) x (·1). 
Tomarás un humillo de tabaco (Il, 5D4). 
Mas pajecillo vil de l tesorero (II, 605). 
Sino con un poquillu de más seso (II, Gll ) . 
Cobraron un poqnillo de más brío (IV, 251). 
Y a bn ¡•ccillos pa::..>s de camino ( lll, 386). 
Un brct•rcillo ra to de bonanza (111, 416). 
R ct< wullos pequeños, pero tales ( II , ~97). 
Aspero, l'rlwltllo y algo grueso (II, 401). 
Un ~;olo luncrcillo disminuye (II, 550). 
Y buen donait'e del 'l'illanclwncillo (Ill , 305) • 
A ('o¡nlf,¡s de nieve semejante (III, 652). 
C'ualqu•er trum¡>cznucillo les embar~o (1\' , 75). 
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Ocupan el pie raso del da1·dillo (IV, 153). 
Do meten jaculillos venenosos (IV, 154) . 
Y unos caracolillos y almejuelas (IV, 156). 
Un palillo, y aquello que se pega (IV, 156) . 
Un mastclillo del grosor de un dedo (V, 196). 
Y canutillos de oro fino puestos (IV, 201) . 
Huelen como quesillos asaderos (IV, 221). 
Cubierto de espa1·tillo blando, seco (IV, 240). 
Llena de tejo/illos de lo mismo (IV, 254). 
En cándidos copillos esparcida (IV, 303). 
De aquel a?·cabttqtúllo bejucoso (I V, 464). 
Los ternccillos mazlos de los vientres ( IV, 537). 
Por un apetitillo de venganza (IV, 699). 
Por impulso del indio F rancesqttillo (IV, 420). 
El indio F1·anccsquillo respondía (1 V, 421) . 
Mas un negro llamado Gaspa1·illo (I V, 429). 
Y con ser b1·evecilla la tardanza (Ill, 416). 
La rn.emuiilla yerba solamente (III, 5G7) . 
Cualquier susuno ni hablilla vana (Ill, 591) . 
De Santafé donde tengo mi casilla (III , 634) .,.. 
Una balsilla hizo suficiente (TI, 104). 
Y en una pctaquilla rezagada (IV, 236). 
Y en una quebmdilla pedregosa (I V, 406). 
Los tres guías a una sabanilla (I V, 545). 
La bon·iquilla de Balam hablado (IV, 607). 
A unas mal compuestas Ta?nadillas (Il, 155) • 
Y es la blancura destas pelotillas {111, 651). 
Palomas, tortolillas y otras aves (IV, 170). 
Palomas, tórtolas y perdicillas (I V, 182). 
Que fue recompensado con casillas {IV, 251}. 
Porque las coronillas de las plantas (IV, 466). 
Racimos grandes de pomillas negras {IV, 628). 
De maíz con mazor cas ternecillas (I V, 537). 
Que tiene la facción de cermenillas (IV, 424) (5). 

SUFIJO UELO, UELA 

Y el 1)equc?iuelo barco fue breado (1, 323). 
En un cuartago blanco pequeñuelo (I, G23) • . 
Como cada hiju.elo de vecino (IVt 191). 
Y ansí con un ??tozuelo bien ladino (II , 658). 
Que es un calabazuela donde meten (IV, 15G). 
El indezuelo vil al Licenciado (IV, 186). 
Poblezuelo de muy poco momento (I V, 440). 
Entrar por un brazuelo que desagua (IV, 376). 
Antes, pues, que partiesen del b1·azuelo (IV, 377). 
Al tiempo que salieron del brazuelo {IV, 384) . 
Se descubrieron pueblos pequeñuelos {IV, 542). 
Tomar con los hijuelos la montaña (11, 138). 
Con prennas de hijuelos y mujeres {11, 380}. 

- 1206 -



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Vuestros h ijurlos mueren sin ...-enganza (!JI, 546). 
TJ ijuelos y mujer que los aguardan (1 V, 53 J. 
Fueron pues en aquella canouela CI, 3i2J 
Donde tenían cierta canouela (I, 568) 
En una muy pequeña canouela ( I , 652) • 
Solía con alguna en nrmela (II, 24 ) ~ . 

Pero dejada ya la conouela (II, 48) "'· 
En una cano?1ela que cerca na (II, 479). 
Se trastornó la chica canouela (II, 628) •. 
En una mal parada canouela (III, 645 ). 
En una peqttriiurla carabela (II, 363). 
Una hijuela de hasla d iez a ños (III. 6G9). 
Por el al lo de aquella sc1·rezucla (1 V, 224 ). 
Algunas ccmouclas o piraguas (1 , 543). 
Y en ciertas canonelat¡ que tomaron ( IV, 54 3). 
E stán asidas }Je t¡ nc?illelas vainas ( I V, 221). 
De facción de lampreas pequeñw~las (IV, 298). 
Algunas esmeraldas pcque,iiuelas (IV, 615). 
No confiara yo mis alhajuelas (IV, 519). 
Y unos caracolillos y almejuelas (IV, 156). 

SU FIJO I CO, ICA 

Encender el pol'l•ico mu y menudo (I , 320) . 

Dejó por sucesor un .4 ntonico (I, 553) •. 
Y el muslo pasa de J1tanico Minga ( IT, 609) . 
Granillos nu muiicos, y a su grano (II, 42). 
Trocaban los pellicos y zurrones (II, 58). 
Muy ·menudita pnja se ponía ( I , 320). 
Una astillica muy subli l de palo ( III, 624). 

SUFIJO ITO, ITA 

Fueron más flacos que los de un mosquito (IV, 566) * 
Un C1(C't~q?ncito denll'o no muy duro (IV, 528). 
Cuán a poqui/()s golpes da caída (Il, 141). 
M osquitos y hormigas y gusanos (1\', 155). 
Viendo ser muy ¡wquita la que lleva ( ri, 156). 
Una crncita de \)1''1 bien labrada (Ill, 624). 
Una pepita d<'ntro cada una (111, G52). 

SUF lJ O ETE, ETA 

Hadan lns pt~l>rt tes falsas cuentas (IJ, 58) 
Que cflmit;cla~ ~nn de vil angeo (IV, 37!1) 

('ic>lta~ nlbtllltf/tttfll~ y bonetes (1 11. ~5()). 
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SUFIJO EJO 

Allí hicier on un bergan t inejo (1, 340) * 
Llevaban barrilejos de buen vino (II, 59). 
Diéronles cuchillejos y machetes (III, 356). 

No es raro el caso en que Castellanos multiplique los diminutivos: los 
datos, fruto de cardones, tienen g·ranillos mcnudicos como los del higo; 
entre los sahumerios con que acostumbran los indios ofrecer a los ídolos 
hay uno hecho de caracolillos y abnejttclas ; con la coca que comen los 
indios usan cierto polvo hecho de caracoles que llevan en un calabazuclo 
donde meten un palillo con que lo lleYan a la boca . En tres versos encon
tramos otros tantos diminutivos : 

Y es la blancura clestas pelotillas (las de la guama) 
A co¡Jillos de nieve semejante, 
una ru'pita dentro cada una .. . (III, 651 s. ). 

Si se tiene en cuenta el númel'O crecido de sufijos diminutivos yn 
citados llama la atención el 1 educido número, catorce en t otal, de los que 
obedecen a necesidad de la rima. 

De nombres propios encontramos diminutivos en illo e ico : Frances
quillo, Gasparillo, A ntonico y Juanico. 

NOTAS 

( 1) Gratndtira dr la l cnguo ra11tl'lla11a, 212. 

(2) Obra~ c11 rouida11 rn proea v 11rrao... Bogotli, Imprenta y Libreda de El 7'radicio
nillta, 1 i5, pg. 167 s. 

(3) Ediriófl de Alarcó11 Gurda, Madrid, 1954, pg, 206. 

(4) E n los ver&o!l Reñalados con as terisco • cl su fijo diminutivo obedece a In nece:. idad 
de la rima . 

(5 ) Ccrmcnilla l! , 1\C tmta pl·ulJnhlcmcnte del diminutivo de ccrmcñQ,, que según el Vi<·r.io
no.rio de 1wtoridodcs es IItH\ "especie de pern, lu mAs tempmnn y pcqueñu de todus, 
suave ol g u11 l 0 y oloro11 n. Su fot·ma es a modo de cnmpnnllln". CA.!Itcllanos dice r¡uc 
el frut.o llom ndo n fspero POI' los viejos es semejante a ccrmciiillae. 
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