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RESUMEN 

La presente investigación~ es un accrcan1iento de Jos fenómenos psíquicos 

inconscientes a las carac1crísticas de confonnación de una lengua desde la visión de la 

ciencia endolingüíslica. Se pretende la reflexión del complejo fenón1cno del n1altr::no 

infantil a partir de su enunciación en la fan1i1ia lingüística indoiranioeuropca. Se 

analizan los códigos hinarios y ternarios en la estructura del término .. n1altrato 

infantil .. , a partir <le: la hipótesis que supone a estos códigos sistén1icos~ con10 las 

claves primarias de un cndolenguajc que la 1nentc colectiva a criptografiado a través de 

su historia. 



INTRODUCCIÓN 

La teoría del inconsciente ha sufrido una evolución. desde su descubrimiento en 

J900. el Dr. Sign1und Freud. ya había resaltado la importancia del fenómeno del 

sueño. y su relación con la expresión verbal en la investigación del inconsciente_ 

Posteriorrncnte el Dr. Jacques Lacan con su retorno a Freud. aplicaría la metodología 

de la lingüística s.aussuriana. para estudiar el inconsciente con10 un estructura de 

lenguaje en el can1pc.l del discurso. puntualizaría. en los efectos del significante 

sobre el sujeto. 

Paralelamente a Ja elaboración de una epistemología por parte de Lacan (1966). 

surgiría una nueva ciencia 1Jan1ada cndolingüística. descubierta por los Ores. 

Christiane Mculc111ans y Joscf Elias en 1963. Esta cit!ncia vendría a proporcionar un 

instrumento de análisis aplicable al psicoanálisis: la reconstitución del cuadro 

SÍbYJJificantc que subyal.·c al sujeto con10 una estructura del lenguaje. es decir: la 

recuperación de la estructura básica significativa. que viene a ser. el esqueleto de la 

palabra significan[e que revela In inconsciente en el sistc1na lingüístico 

indoiranioeuropeo. 



Se propone investigar el síntoma del maltrato infantil en Ja cultura. por lo que se 

ha inscrito en eJ término "maltrato infantil" como una historia que figura un símbolo. 

ahí donde el inconsciente se nos presenta como estructurado por el uso lingílístico en 

diferentes sistemas de lenguas. El presupuesto in1pJícito es la existencia de un 

criptolenguaje en la estructura del ténnino ·· nmhrato infantil··. que hay que descifrar 

para acceder al psicodran1a que nuestra propia cultura ocuJta. Es como cuando a nivel 

individual soñamos estamos escribiendo nuestro propio criptograma; escribimos en 

clave nues1ro propio cndolenguajc. De n1anera análoga para una rnente colectiva. cada 

lengua tiene su propio lenguaje onírico, este endolenguajc es susceptible de análisis. 

si se cotejan varias lenguas a partir del tronco lingüístico que les ha dado origen. y se 

observan los can1bios estructurales que se han sufrido con el tiempo. 



CAPITULO J. 

1.1. La Expresión Verbal y el Inconsciente. 

Freud nos dio la base sobre la cual se podría edificar una ciencia psicológica de los 

íenómcnos rnetUalcs inconscÍcnlcs. A panir de sus consttuctos ceóricos en su primera 

tópica logro desarrollar un modelo de estructura ps(quica para comprender la 

enfermedad mcnral. 

Uno de los rrabajos hnportanres en la obra de Freud. que no se le ha pr-estado 

rnucha atención y que fue anterior al planreamicnto de la hipótesis sobre el 

inconsciente. es Ja obra de 1891 sob['"e las afasias. Sobre todo en Jo que se refiere a la 

concepción de la representación de objeto y .-cpresentación de palahra. donde se puede 

extraer la importancia que tiene los efectos de Ja articulación del lenguaje. en Ja 

representación de fantasías. en la forniación y la disolución de los intpulsos en su 

carnina hacia la significación. 

Siguiendo a S. Freud: 

.. las fantasías se generan por una conjunción inconsc.iencc entre vivencias y cosas 

oídas. de acuerdo con cienas tendencias. Escas tendencias son las de volver inasequible 

el recuerdo del que se generaron. La formación de la fantasía acontece por 

con1binación y desfiguración. analógicamente a Ja descomposición de un cuerpo 

quín1ico que se co1nbina con otro. Y en efecto. Ja primera variedad de la desfiguración 

es la falsificación del recuerdo por fragn1entación, en lo cual son descuidadas las 

relaciones de tien1po .. (Freud. 1897. n1anuscritos M. p. 293). 



Si analizamos este fraginento cotejando la definición que Freud hace sobre el 

inconsciente en el prhner estudio._ con Breucr sobre Ja histeria. en 1895: 

-e1 inconsciente es lo reprimido. este -algo-"(deseo.recue..-do. afectos) al que está 

prohibido el acceso a la consciencia. ejerciendo ésta una función de censura .. 

(Meulemans y Elias,1994. p. 114). 

El fcnóntcno de represión constituye el concepto clave que nos acJara lo que 

Frcud cnriendc con10 el inconsciente. y en esta línea de pensamiento el fragn1cnto M 

de 1897. establece un:i conexión entre ''ivencia y sonidos en Ja fonuación de 

fantasías. ~n donde la lcndcncia es la de falsificar el recuerdo. Frcud parece estar 

describiendo la represión. cuando expresa Ja propiedad que tiene la n1cmc para 

fragmentar. con1binar, desfigurar y romper el orden del tiernpo para volver inasequible 

el recuerdo. Todas estas propied.:idcs son atribuibles a la actividad oníric;i y a la 

asociación libre en el habla, 1nedios de los que st: ha valido Freud para investigar lo 

que el llarna inconsciente. Frcud ha considerado al sueño como una fonnación del 

inconsciente: la realización disfrazada de un deseo reprimido·· . también ha resaltado 

la relación tan estrecha entre sueño y expresión verbal. En 1900 en su ohra ··La 

interpretación dt: los sueños ... al principio e;.= la capitulo 6. ··La elaboración onírica ·· 

n1enciona: 



- el sueño se muestra con10 dos versiones del misn10 en dos idiomas distintos ... el 

contenido manifiesto del sut!ño se nos aparece corno una transcri¡>ción de las ideas 

latentes del sueño en otra forrna de expresión; cuyos signos y reglas sintácticas hemos 

de aprender a conocer por la con1paración entre el original y la traducción""( el 

subrayado es n1ío ). 

Por otra parte. una frasc de Freud donde nos rnuestra su genial intuición en el 

tema de las relaciones entr-c fcnón1eno lingüístico y el inconsciente. La encontramos en 

Ja siguiente traducción que hacen los Ores. Mculen1ans y Elias contcjando del original 

en alcn1án y la traducción inglesa dt::l Dr. Brill: 

·· El sucf10, en verdad, está tan inti111an1cntc relacionado con la expresión verbal que 

Fcrenczi lla1na justan1cnlc Ja atención en el sentido de que cada lengua tiene su propio 

lenguaje onírico·· (Mculc1nans y Elias, 1994, P. 100) 

Traducción inglesa por el Dr. Brill: 

""Thc dn:an1. indced. is so intí1na1cly conncctcd with verbal cxprcssión that Ferenczi 

justly rcmarks that cvcry tangue has its own drcarn-language .. (Brill A., 1938. p. 191) 



Desde mi apreciación • el conocimiento teórico del inconsciente. lo podemos 

visualizar no solo en Jo que alacanzamos por el análisis de los sueños. también 

podemos derivar sus procesos de la estructura de Ja lengua. retentando el trabajo sobre 

las afasias de Freud. tenemos que Ja constitución de la representación de palabra tiene 

que ver con la asimilación de la cultura; el sujeto enütira sonidos y los reconocerá 

con10 propios. Jos adecuará a los sonidos de sus semejantes. incorporando las normas 

gran1atica1es de la lengua que habla (su lengua materna). 

En fragn1entos de la correspondencia con F1iess( 1892-99) en la cana 52: Freud 

nos presenta Ja hipótesis de que nuestro aparato psíquico se ha generado por 

estratificación sucesiva en el tiernpo, se refiere a la hueJlas 1nnénlicas. que sufren un 

reordenan1icnto, las retranscripcionc.:s. entre ellas menciona a Ja inconsciencia como la 

segunda rctr;inscripción y a la prcc:onciencia como la tercera ligada a la 

rcpresenración- palabra. Considero que lo central de esta aportación radica en eJ 

hecho de haber separado en capas o niveles de transcripción lo procesos psíquicos. y 

de haber asignado a la n1e111oria la propiedad de registrar y reordenar con el ticn1po 

una variedad de signos que provienen del interior y del exterior del sujeto. El 

desarrollo n1ental se explicaría, por las retranscripciones que se siguen unas a otras 

para constituir una estructura psíquica duranrc las etapas sucesivas de la vida. Si nos 

situamos en la función que le asigna Freud al preconsciente; ·· la de dar orden 

temporal al acaecer onírico ·· ( un n1edio para hacer consciente) , se puede entrever Ja 

relación encre fornmción de in1pulso, fant;isía y palabra. Frcud en su trabajo sobre ··et 

yo y el ello·· en 1923 <lcscribirá con n1ayor claridad el papel que juega el 

prcconscicnte y su relación con la representación de palabra: 



" Los restos de 1,aJabra!oi proceden csenciahucntc de percepciones ac1ística.s, c...lc 

modo que de esta n1ancra se da sinmltáncan1entc un origen sensorial especial para el 

sistcn1a preconsciente .. _ La palabra es. csencialt11entc. el resto 1nnérnico de la palabra 

oida··( Freud. 1923, p. 22-23)(cl subrayado es mío). 

La representación de la palabra será para et prcconscientc la palabra misma. 

pudiendo ser esta desco1npucsta. en unidades 1ncnores de valor simbGlico como si 

fuera rcprcst!nlación de Ja cosa. Si seguin1os este planteamiento podríamos hablar de 

una con1hinatori:.i de imá~cncs acústica.."i <JUC! se articulan para sustraer el impulso 

en un co111plcjo con un significado inconsciente .. Frcud en su proyecto de psicología 

para neurólogos nos dcscribirá este proceso anínlico y su relación con el i111pulso. 

··oc la i111ag.cn sonora. l~t excitación alcanza .sicrnprc a la in1agcn-paJabra. y esta. a la 

descarg~t. Si entonces la~ irnágcncs 1nnén1icas son de tal índole que una corriente 

parcial puet..la ir desde ellas hasta las i1n;íg.cncs sonoras o i1nágcncs n1otrices de 

palabra. la investidura de las irnágcncs 1nné1nicas se acon1paflara de noticias de 

descarga que serán signos de cualidad~ y por eso también signos-consciencia del 

rccuerdo .. (Frcud, 1895, p. 413)_ 



A saber. que lo que fragmenta la información en la operación anímica. es la 

irrupción de Jos impulsos que tratan de evitar el dolor de la vivencia original. por lo 

que et sujeto e1npJeara sus recursos símbolicos (lingüísticos) apropiados de la cultura._ 

para organizar la defensa que anienaza con la destrucción del yo. 

S. Freud nos n1ostr6 el can1ino a seguir <o apcsar de no contar con los avances 

actuales de la n1oderna lingüística. Logro crear un lenguaje que Je pennitió leer los 

suei1os. para describir lo que había descubierto: el inconsciente. Según Jan Miel: no 

es hasta 1958 cuando Jacques Lacan plantea la traducción de ta terminología de Freud 

a térn1inos y categorías de la nlodcrna lingüística estructural( Jan Miel. 1966. pp. 31-

32). 



CAPITULO 11. 

11 .. l. El Inconsciente Freudiano en Jacques Lacnn. 

Según David Maldavsky : las hipótesis con respecto a la relación entre Jingüistica. 

psicoanálisis e inconsciente. se deben a Jacqucs Lacan. cuando advierte que la 

estructura del inconsciente es como la estructura del lenguaje y el método 

apropiado para su estudio científico es el análisis lingüístico. La base conceptual que 

uli1izará Lacan para estudiar c:I inconsciente como lenguaje será Ja de Ja lingüística 

saussuriana( Maldavsky. 1977. p. 100). 

P..ira captar el contenido del plante1nicnto de Lacan. antes seguiremos a De 

Saussurc. en la diferencia que hace entre la ··1anguc·· y .. parolc··: 

Malbt!rg alirn1a: (siguiendo el plantcan1iento <le De Saussurc) 

De Saussure usa el ténnino la langue para designar el auténtico sistema del 

lenguaje. es decir. la su1na de todas las reglas que. en una comunidad lingüística dada. 

detenninan el uso de sonidos y forn1as. y de n1edios sintácticos y léxicos de expresión. 

Por otra parte. -ia parolc"" es el auténtico enunciado. el lenguaje tal como es realizado 

en un momento particular de determinado hablante. La existencia de Ja Jangue es 

condición necesaria para la parnle ..... ( Malbcrg. 1975. p. 43) .. (el subrayado es mío). 

10 



Analizando los conceptos de Ja ··1anguc·· y la .. paroJe- de De Saussure podernos 

entrever dos conceptos que nos explican el modo en que el sujeto se encuentra 

vinculado por el lenguaje. Lacan se preocupó por esclarecer Ja l"elaciones entre el 

sujeto y eJ lenguaje. constituyendo un discurso sobre eJ habla humana .. según Lacan lo 

que descubrió Freud fue que cJ sujeto micnrras habla sale fuera de su centro de 

consciencia. por Jo que la función del habla en el sujeto. en el tratamiento 

psicoanálitico. sería Ja de renovar en su prát:lica el estatuto del inconsciente. Lo 

expresa así: 

""El inconsciente es la sun1a de los efectos del hahla en un sujeto. a ese nivel en que el 

sujcro se constituye con Jos cíceros del sig.nifii:amc·· (Lacan.1966) 

Déspucs se referirá a las palabras corno c:I 111aterial del inconsciente. resallando su 

índole de estructurado. Oc Jo anterior. tres flU11lllS serán fundan1cn1aJes en Ja relación 

entre el sujeto y el lenguaje: 

1) Los efectos del habla en el sujeto. 

2) La palabra: el medio de captación del inconscicntc. 

3) El inconsciente como estrucrura de un lenguaje. 
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11.1.1. Los efoctos del habla en el sujeto. 

Los efectos deJ habla. se encienden en el sentido de un significante que instala Ja 

falta del ser .. en la relación de objeto. Es el significante el que in1pulsa al sujeto a salir 

fuera de su centro de consciencia. La can( 1966. p. 182) Jo explicará con el algoritmo 

Sausuriano, sustituyéndolo de la siguiente 111anera : 

De Saussuf"c Lacan 

Significado/Sig,nifican1c ----- > Significante/Significado 

En Lacan: ··el significante no responde a la función de representar el significado ... 

tn:ís adelante agreg;1: "'su estructura será Ja del lenguaje articulado... Para De 

Saussure(J916. p. 102): constituye una unidad en un signo. que equivale también a ··un 

concepto sobre una ir11agcn acústica ... donde su relación es arhitraria. Desde mi punto 

Je vista arnbas nociones no se contradicen. se compJerncman. son dos niveles de la 

relación entre el sujeto y el lenguaje. Ja del sujeto que forn1a al lenguaje en el habla y 

el de Ja lengua que constituye un lenguaje que engendra al sujeto. 
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La noción de De Saussure se centra en Ja influencia que ejerce la lengua sobre el 

sujeto hablante. y la noción de Lacan resalla el papel del significante. y con ello el 

inconsciente estructurado por el habla. 

11.1 .. 2. La palabra: el medio de captación del inconsciente. 

La originalidad del rnéto<.Jo de Frcud (1900) en el estudio del inconsciente. consiste 

prccísarnentc en que ··sus n1cdios son los de la palabra en cuanto que Confiere a las 

funciones del individuo un sentido; su don1inio será el del discurso·-( Lacan. 1966. 

p.78) y la té-cnica consiste según Lacan en enseñar al sujeto a reconocer .. cómo su 

inconsciente es su hi~toria··. pues será el inconsciente; .. la parte del discurso que falta a 

la disposición dL·I .sujeto para restablecer la continuidad del discurso 

conscientc··(Lacan. 1966. p. 79). Será en esto! orden de las combinaciones en el 

lenguaje concreto (la palabra) donde residirá todo el análisis que revela al sujctn del 

inconsciente freudiano. 

11.1.3 .. El inconscicnll! eslructurado como un lenguaje. 

Este punto es el 1nás sugestivo. puesto que desde Ja posición del significante y del 

significado en Lacan; el inconsciente será: ·~ con10 una red de representaciones. 

sen1ejantc a un.a csu-uctura de significantes... n1ás concretamente el inconsciente 

formará una cadena( Lacan 1966. p. 1 87). 
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Si partimos del presupuesto de que el significante saca de su centro de conciencia 

al sujeto (no printacía del yo sobre el sujeto: Freud). y Jo hace en el proceso del habla. 

cuando cumple la función de evocar el recuerdo de la falta por medio de la 

palabra. Entonces Jo que queda por responder en el tenta de las relaciones entre el 

sujeto y el lenguaje. será Ja intervención de la lengua en Ja constitución de Ja cadena de 

signi ficamcs. 

Según De Saussure, las prin1cras unidades que se obtienen cortando Ja cadena 

hablada. son los fonen1as; ·· EJ foncn1a será. Ja sun1a de irnpresioncs ;:1cúsricas y de los 

movin1icntos arciculatorios, de la unidad oída y dt: Ja unidad hablada··. forn1arán una 

cadena y st: constituirán en una irnagcn acústica. Si nos 1na1uencn1os en esta posición, 

Ja lengua viene a ser el dt:pósi10 de estas irnagcnes acústicas, y en ese sentido es que 

Ja lengua corno intrurncnto crc:ado en el habla por una colectividad, pcrr11itirá Ja 

facultad de articular palabras.( De Saussurc, J9J6, p. 69) 

La tesis de Lacan(J966) sohn.· Ja estructura del inconsciente con10 un lenguaje, nos 

aclara el concepto del inconscienrc. pues Ucsdc esta perspectiva será el lenguaje o 

sísten1a sirnbólico el que cngc..·ndra al sujclo. El ho1nhn: dejará de ser centro de sí 

misrno. al no haber precedencia del sujeto sobre el significante en el hahJa estructurada 

del inconsciente. el lenguaje preexistirá a la aparición del sujeto. 

Lacan ha visualizado la in1ponancia de Jos avances que provienen de la lingüística. 

y nos ha brindado con su rnagnifico genio, la continuación del proyecto de Freud en su 

prin1era tópica. 



CAPITULO 111. 

111.1.- La ciencia endolingüística y el Inconsciente. 

El análisis sobre las relaciones entre el fen6111t:no lingüístico y el inconsciente. 

desarrollado por Frcud y Lacan. no pudo alcanzar una explicación con1pleta del 

proceso de forn1ación del inconsciente. por no contar con una teoria del lenguaje. que 

pudiera explicar cómo es que el sujeto se vincula al lenguaje. y así poder derivar el 

proceso de fonnación del inconsciente. Esta dificultad siento yo que se supera si 

agudizan1os nuestra observación desde la teoría dc1 lenguaje que plantea la ciencia 

endolingüística. 

Los Ores. l\.1cu1c1nans y Elias con el descubrilnicnto de la ciencia cndolingüística 

en 1963. nos proporcionarán el instrun1ento para descifrar el criptogran1a del 

inconsciente colectivo. que ellos han definido corno: .. el lenguaje interno 

(endolenguaje),. no alienante que queda reflejado en el lenguaje oral y escrito··. Es 

lo que se constituye a partir de un aservo común( sistema lingüístico). que se va 

diferenciando a partir de la creación de un endolenguaje~ que indentifica la propia 

expresión de una cultura. 



111.1.1 Origen de la ciencia endolingüfstica. 

En J 937 .el Dr. Joscf Mculernans. ftsicomatemático y neurólogo belga. había 

formulado la hipótesis de que si en el hcn1isferio izquierdo del cerebro (tercera 

circunvolución frontal) tenemos un área llarnada de Broca. que recoge como un 

almacén Jos datos del lenguaje, en el hcn1isferio derecho (por principio de sin1etría) 

había de encontrarse otra zona que tuviera ta1nbién relación con la ncurofisiología del 

fenón1eno lingüístico_ Pasaron 28 af1os apartir de la publicación de su obra en J 942, 

hasta que en 1970, el Dr. Spcrry publicó una con1unicación que venía a confirmar que 

el cerchro trabaja holístic:.uncntc, más adcJamc obtuvo en I 981 el Prc111io Nobel por 

estas invcstigaciones(Mculc111ans y Elias. 1994. p. 29)_ 

A Ja JllUCTlC del Dr. Josef Mculcn1ans. su hija. la Dra. Christinc s_ Mculemans y 
su yerno el Dr. Joscf A Elias, continuaron la investigación sisréinica de las lenguas 

gern1ánicas y neolatinas. buscando los cJerncntos cornuncs de Jos dos sis1c111as. este 

esfuerzo perrnitió el nacirnicnco de Ja investigación sistémica de la gran famiJia 

indoeuropea. postcrion11cntc trabajaron sobre la farnilia iranía descuidada por Jos 

filólogos europeos y el estudio de las lenguas eslavas y céllícas. dando origen a Ja 

fa1nilia indoiranioeuropea. 

Años de estudio venían a confirn1ar la capacidad que tiene el cerebro para 

estructurar n1ediantc un sistcnta lógico-n1ate1nático de códigos binarios y ternarios 

un lenguaje. Este dcscuhrhnic:nlo daría origen en 1963 a la ciencia denominada 

endolingüística del griego cndo (interior) y lingüística (cicnci:1 del lenguaje) 

(Meulcmans y Elias,1994, p. 17). 
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En el transcurso de treinta años la ciencia cndoJingüística ha acun1ulado un registro 

de más de 30.000 códigos. binarios y ternarios. encontrando en sus últimas 

investigaciones sobre lenguas originarias de A1nérica conexiones con otras lenguas de 

Asia. Se hace evidente la existencia en el ser hun1ano de una naturaleza que la historia 

de la cultura nos ha venido develando a través de su lengua y se nos 1nuestra en 

códigos que dan inforn1ación sobre el funcionarnicnto de la rnente del ser hun1ano. 

La lengua es ta1nbíCn un rctlc_jo del co1nport¡lnlicnto del cerebro. al representarse 

una rl!alid:id expresa en ella sus angustias. fobias y proyecto de existencia. 
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IILl.2 .. El cxolengu.ajc '.:!; el endolcngu-.\jc. 

La ciencia cndolingüística a logrado establecer por 1nedio de la investigación de las 

raíces primarias de las lenguas~ un punto de convergencia en el ca1npo del lenguaje. 

Donde la colunlfl::. vertebral del sistcn1a lo constituye. Ja diferenciación de dos tipos de 

lenguaje, es el EXOLENGUAJE y el ENDOLENGUAJE. 

Siguiendo a ~1culcn1ans y Elias (1994. p. 110). el EXOLENGUAJE viene a ser: 

.. lo que arranca 3.l ~ujcto de su propio ccnlro. es el lenguaje alienante .. que sobrepasa 

al sujeto. a tal gr;.:iüo que la presión que ejerce sohrc él lo desequilibra ... el sujeto 

buscará recstablc~(..~r .su equilibrio upropiándose el cxolcnguajc. intcriorizándolo y 

c1npujándolo hac1.:: el 1nconscicntc··. Durante este proceso de interiorización. hará una 

criptografía de e~ lenguaje. forn1ando el inconsciente. y este a su vez ··se dará a sí 

1nismo un códigL' ....... ~uho ·· en un cndolcnguajc. 4uc habrá que descifrar. para conocer el 

propio psicodran1.:i. J.cl sujeto. El ENDOLENGUAJE se reconoce con10 tal a partir <le 

que .. el sujeto c_,tL1c a la medida de su propia necesidad. los datos oníricos de su 

propio criptolengu.i_ic · (dt.!I griego criptn que significa oculto + lenguaje: se refiere al 

lenguaje oculto). 



Los Dres. Meulc111ans y Elias con la diferenciación de estos dos tipos de lenguaje, 

hacen una aportación al conocitníento de los procesos n1cntalcs inconscienres, pues han 

de1nostrado la capacidad que tiene el hc1nisferio derecho de estructurar un len.guaje 

mediante un sistcrna lógico- 1natcn1ático de códigos binarios y ternarios, sus estudios 

sobre las raíces prirnarias de las lenguas confirman que el cerebro hun1ano desarrolla. 

en sí nlisn10, una co111binatoria cndolingüística que va luego plasrnúndose en las 

lenguas. Esta cntnbinatoria cndolingüística tiene una estrecha relación con la pn.:sión 

que ejerce el incon~ciL.!ntc y la f11ncil'l11 th: censura que prohihe el acceso a la 

conscicncia: :-.e!_.!ú11 los Dn~s. f\.1culcrnan y Elias (1994. p. 105>. ·1a persn11a que sueña 

fabrica, a partir Je un exolcnguajc (lengua que le cn~cf1aron. nonnalincntt: o lengua 

n1adrc) su prnpi~1 clave (su cntlulcnguajc), tan oculta que se cnrnascar;_i a sí 111i~1na para 

no decirse brutah11ente la verdad tic su psicndra1na ··. si se: consigut..• ayutlar al sujeto 

para que.: cncue1urc su propio cnduh:nguajc. a través de la interpretación de su 

criptogranta oníricn, el sujeto rcasurnirá su tc1nporalidad, introduciéndose en su 

historia psic0Ura111ática, para lihcrarsC t.lt: la~ ataduras tic su cxolenguajc. 
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CAPITULO IV. 

IV.l. Enfoque 1netodológico para el análisis endoling:üístico del término maltrato 

infantil. 

A diferencia con10 se pcnsaha tradicionaln1cntc de que una disciplina científica 

requiere de una única sistcn1atización teórica. es aceptado que varias tc.:orías 

alternativas se nfn:zcan para responder a las mis1nas necesidades de un tipo de 

investigación. Entre los aflo~ 50 y 70 ha tenido Jugar un proceso dc creación y 

fortalccirnicnto U.e vinculos entre Uiversas disciplinas del can1po de la Jingí.Jística 

prcvia1ncntc inJcpcndicntc.:s. que tit.:ndcn a acogerse <-1 un inaf"co cornún, dentro Lle estas 

ran1as de cstudil' podcrnos nu:nt.:ionar: l:.i ncurolingüística. psicolingüística, 

sociolingüística, ctnolingüí.stic1, lingüística antropulógica, lingüística 1natc111ática, 

lingüística filnsLllíca y lingüística estadística. El resultado de estos esfuerzos a dado 

origen a la ciencia cndolingüístic;i, discipJina que ha encontrado un punto de 

convergencia en el carnpo del lenguaje, basado en el dcscubrimicnco de las raíces 

prin1arias de las Jcn!!uas en el sistcrna indoiraniocurupco, que confirn1a la existencia de 

unos códigos si~tCnlicos que estructuran el psíqu1sn1u de una rncnte coJccuva. Una 

nueva di1ncnsiún d<.: la investigación de los fenómenos psicológicos en el n1altral0, 

puede surgir de la ohscrvación del fcnó1ncno Jingüistico, sus transfonnacionc.s en el 

tiempo y Ja capacidad que tienen los sujetos hablantes para enunciar y conservar su 

historia psicodr;ünatica, en la estructura de una representación. 
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La fonnación de la represencación de palabra como fenómeno lingilfslico parece 

tener ciertas peculiaridades que Ja hacen tener semejanzas con los procesos psíquicos 

descritos por Frcud en la experiencia onírica y en la formación de mitos en diversas 

culturas. E~t'-" accrca1niento de los fenón1cnos psíquicos inconscientes a las 

características de confon11ación de una lengua nos introduce en el análisis de los 

procesos psíquico~ inconscientes, en una din1ensió11 antropológica. cndolingüística y 

psicológica que nos abre un ca111po de investigación para la reflexión del complejo 

fenómeno dt:I 1n;iltratn infamil. 

Dhncnsic;n an1ropológi1...·a 

Para el caso de la investigación de la evolución de una estructura n1ental colectiva en 

el n1altrato. i.:I nng.cn y c.ksarrollo de su psicopatologia. la encuentro succptiblc de 

estudio en In:-- 1111to~ snhn: el origen de los pueblos y en las concepciones del infierno 

que ha cdific~1..Ju la hun1anid¡,¡d. si aceptamos el supuesto de que un mito o irnagincria 

en el inficr IH l t.:~ una experiencia crau1nática fantaseada en la historia de una 

coleccividaLI. 4u1.: sirve co1110 111ecanisn10 defensivo frente al dolor. La representación 

del infierno{ pl1r t:_ictnplo: el non1bre de un dios). se nos presenta como un material 

valioso para invt::-.tigar Jos procesos 1ncntales inconscientes en el malcrato. 
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Dimensión endolingüística y psicológica 

El enfoque metodológico de la endolingüística nos permite construir un marco de 

referencia para situar eJ 1nahrato en el contexto de Ja cultura. siguiendo a los Ores. 

MeuJemans y Elias J 994; un puchlo participara de su cultura interiorizando un acervo 

común lingüístico, que a .su vez constituirá la hase sobre Ja cual se estructura su 

psíquis1no. En relación a este fcnórncnu Jos Ores_ Mculcn1ans y Elias en 1963 

cnntínnaron con la i11vestigacit"n1 sisu:1nica dc la gran fa1nilia indoiranioeuropea '"Ja 

capacidad que tiene el cerebro p;.tru estructurar n1ediantc un siswn1a Jógico-m•Hemácico 

de códigos binarios y ccrnanos un lenguaje·- Es cumn cuando a nivel individual 

soñan1os. csr<.in10.s escribiendo nuestro propio cripcograrna, este proceso se capta tic 

n1ancra n1;.is dara cuantln se cotejan varias lenguas a panir del tronco que les ha dado 

origen. y .se observan Jos ca1nbios cstrucruralt:s que se han sufrido con el cicrnpo. La 

estructura del código nos rcrnilira a un psicodran1a, que nos habla it:n un rnito el 

endolcngua_je. o el deseo tic ese pueblo. Los códigos hinarios y ternarios tlcsde este 

punto de vista, vienen a representar las cl::ivc.s primarias del cndnlcnguajt: que la rneme 

coJccciva ha criptografiiltlo a través de su historia. 
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IV.1.1 1...n estructura de la lengua y el significante. 

El estudio del térn1ino n1allrato infantil·· con10 un síntonla de la cultura. nos 

introduce a1 inconsciente por los efectos del hahla sobre una 1nentc colectiva. estos 

efectos serán los de la estructura de la lengua. por lo que el nlateria1 inconsciente se 

nos vuelve accesible por dicha estructura. Traduciéndolo a ténninos de nuestro tcn-ia 

de investigación. indagan1os en la estructura de la lengua el significante. que se 

dcplaza en la historia y a su vez constituye una llH!nte colectiva. 

lV.1.2 .- El inconscil."ntt .. ~ con10 una estructura dt.• lcngua:.jc. 

Con respecto al (.:lHnporta1nicnto de 1as h:nguas en una linea de evolución. 

Meulc1nan.s y Elias en 1963, descubrieron unos códigos sistémicos que al reunirlos en 

tablas facilitaron el conocimiento del grupo de lenguas del tronco con1ún de la farn.ilia 

indoiraniocuropca. A partir de este dcscubri1nic11to lograron derivar los siguientes 

hechos: 

a) Las lenguas se generan a partir de estructuras binarias. 

b) El n1odo de conjunlarse lns binarios y con1hin;:irsc los ternarios 

constituirá un sistcn1a lingüístico. 
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IV.1.3.- EL sistema de códigos hin.arios y ternarios. 

El sisrcma de códigos binarios y ternarios ton1a forma en el uso de Ja lengua en 

diferentes sisten1as lingüísticos. esto misn10 se expresa en el sentido de que nos 

1novemos en un contexto de un habla cstruccurada para cada cultura. ejemplo: 

El sistc1na lingüístico alc1nán. se refiere al sujeto colectivo que habla el idioma 

alc1nán y que pcnence a la fan1ilia de las lenguas Germánic3s. Esta rncntc colectiva 

tendrá una forn1a propia de seleccionar c,;digos binarios ~· ternarios. para denotar 

el ténnino de ··rnaltrato infantil ... 

Según McuJcmans y Elias (1994). ··1os códigos binarios y ternarios. se componen 

de dos y de tres consonantes··. corno los priineros aJfabcros scn1íticos. cjcn1. el 

fenicio y el hebreo. Arnonic Mcillct nos dice acerca de este fcnórneno lo siguiente: 

Gracias al hecho de que en scrnítico las vocales son clcrnentos variables, que sirven 

para forn1ar palabras y para caracterizar las formas granmcicaJcs, el fenicio sólo ha 

ano1ado las consonantes de la sílaba, cJcrnento csccncial para indicar el sentido. 

dejando que el lector supliera las vocales··(Mounin.1968. p.80). 



Las investigaciones en lingüística cornparativa, inicialnu:ntc atribuídas Antoirn: 

l\.1ei1Jet en 1921. y déspucs rcto1nadas por Mculcn1ans y Elias. han podido con1probar 

co1no el cerebro hun1ano estructura unos códigos que rcsisrc.:n el paso del tien1ro y 

desafían toda distancia. Este fenón1cno lingüístico Jos ha llevado a indcncificar con10 el 

significante a las dos consonantes que con1poncn el binario. n:sallando la ligera 

modificación del contenido del significante básico del hinarío, si se suprimen las 

vocales. cjc1nplo: 

En el subsisten1a íranio( !'v1culemans y Elias. 1988): 

Persa 1nodcrno Kurdo 

DaSHT DcSHT planicie 

DaST DeST n1ano 

DaRD DcRD dolor 

BaRG BcRG hoja 

BaRF BcRF nieve 

BaHaR HcHaR prin1avcra 

SaG ScG perro 



Observese que la tendencia a la ··a ·· en uno de los sisten1as y a la .. c .. en c1 otro. 

no alteran el contenido básico del significante. Cabe aclarar que el significante no 

representa el significado. Pueden existir combinaciones de base distinta de códigos 

binarios y ternarios para denotar un mismo significado en dos subsistemas diferentes. 

IV.1.2.2 La imagen acústica. 

La siguiente definición de la lengua será importante en lo sucesivo en esta tesis 

para entender. el lugar del significante. dentro del contexto de un sistc111a de códigos 

binarios y ternarios. Los Dr. Meulemans y Elías siguiendo al Dr. Lazanov definen a 

la lengua con10: ··un fenómeno lingüístico, audible y aprehensibte··. tan1hién será: ·· 

música racionalizada··. 

Lo que nos vienen a decir es que percibimos los fcnótnenos lingüísticos. por 

intuición acústica y ade1nás los racionalizamos. La naturaleza dc la lengua se nos 

muestra análoga a la tnúsica, donde la articulación de sonidos es sinülar a una 

partitura de una canción. es decir un sistcn1a de códigos binarios y ternarios que 

representa la con"lbinación del sonido de dos o tres consonantes. 

La naturaleza a.uditiva de estos códigos binarios y tenarios. supone efectos en la 

organización cerebral duranLe el proceso de percepción. y articulación de sonidos en el 

habla. La in1ágen acústica se entenderá. en el sentido de que al conjuntarse estos 

códigos sis1é1nicos producen un efecto acústico. es decir un fenórneno psíquico 

inaccesible a la consciencia. Estos efectos son los del inconsciente sobre una mente 

colectiva. 



La iniagcn acústica vista co1110 cualidad cstruclurante en la palabra (su 

simbolización). plarHca Ja posibilidad de..· invc.stigar el inconsciente como una estructura 

de lenguaje. Sohrc roe.Jo .si no pcrdc1nos de vista, que Jo que le da su naturaleza de 

estructurado al inconsciente, es Ja articulación del lenguaje. En el conlcxto de Jos 

códigos sistCn1icos. 1~1 t.fcfinicióu de Jos Ores. !\.1culen1ans y Elias: .. la lengua es 1núsica 

racionalizada··. rne hace pensar en una rncn1oria inscrita. Ja de los afectos. que por 

elaboracit'>n quL"t.lú fijada en Ja estructura de un lenguaje. 

Si no~ rnan1crn:n1os en esta posición. se podría hablar dc la forrnación del 

inconsciente; corno la pa.rtifur~i de un~1 canción donde las irnagcnL·s actística"i 

crean una hisroria-·; donde Ja historia sería Ja cxpericncia afectiva de una 1nentc 

inscrita en un lenguaje:. la historia que dcsannoniza con la razón conscicnt<:, Ja obra 

intenninablt..· de l<.i rncnte frente a su propia ?l1Ucrtc; finahneruc. el deseo ante Ja fa ha 

que impulsa a la vida o a la destrucción. 
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IV.1.3. La recuperación y análisis del si~nific<ou1tc. 

Hay que tener presente para el análisis cndolingüiscico del cérmino .. n1alcrato 

infantil··. que las estructuras binarias al co1nbínarsc constituyen un sistcn1a lingüístico. 

es decir, en el habla de un grupo culcural, se estructura un lcnguajt:. donde la 

articulación de irnagcncs acústicas en el habla van forn1ando cadenas. Estas cadenas 

reproducen en la n1cntc un cuadro significante, con10 una historia ante Ja falta del ser, 

es el deplaza1nicnto en el habla que tcnnina por condensarse en la estructura de una 

lengua. para ejercer su influencia en la estructuración psíquica de un sujcco. Este 

fenómeno se visualiza por la propiedad que tiene el ser hu111ano de interiorizar las 

reglas del sistcrna lingüístico al que pertenece. y Je dotarst: a partir de él, un código 

oculto (el cndolcnguajc). dom.ll: el recuerdo de una experiencia dolorosa quedará 

inscrita en la estructura Uc la lengua. 

El dcsplazarnicnto del significante en el habla, surgir5 del intento de llenar la falta 

por via de b figuración si1nhúlica. ma~ concretamente, sera la expresión del sínton1a 

de una rrn.;nte colectiva. 

Retornando lo que hcn1os explicado con anterioridad. adoptaren1os para el análisis 

cndolingüístlco propuesto las ~iguil.'.'nlcs nociones. 

Noción de significante: 

El significante opera ahí donde una 111cnrc colectiva hablante está o estuvo. y es el 

que se reconstituye en la palahra. siguiendo las reglas de transfonnación de la 

estructura de la lengua . 
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Esca definición se puede expresar también de la siguiente forma: 

a b a 

FS = SLI _ SCHx -> SLy -> SL2. SCHx ->--

RS = SCHx . SL2 -> SLy -> SLI. SCHx -> ---

Donde: 

a: Desplazamiento del significante 

b: Condensación: figuración del símbolo 

FS: Forn1ación del significanlc 

RS: Rcconstirución del significante 

SCH: Sujeto colectivo hablanlt:' 

SL: Sis1cn1a Jingüístico 

29 

x: Indica que eJ sisten1a se 

abre: al uso lingüístico 

Y: cJ sisrcrna se abre, sufre 

una transformación en la 

csrructura de Ja lengua 



Acceso sistén1ico. 

Se entiende por acceso sistémico. aquello que se basa en una evolución paralela de 

códigos binarios y ternarios. y de ciertas estructuras. EJ acceso sistén1ico será el 

resultado de analizar el endolenguaje. La endolingüfstica parte de Ja siguientes 

premisas para describirlo (Meulernans y Elias. 1994, p. 57) : 

1.- Un sistcn1a lingüístico es un conjunto estructurado <le signos supositivos. 

2. El cerebro es capaz de estructurar un Jengua_jc n1erJiante un sisren1a Jogico-

1naten1ático de cúd igos binarios y ternarios. 

3. Si log.ra1nos dcscubrJr el sistcrna de códigos hinarios obtcndrcn1os un acceso 

sistémico a un l'.On_1unto de lenguas. 

Ejemplo: 

El Binario l\1 N cn el Vocahlo I\laN (J1on1brc) se n:pitc a lo largo de todo el panoran1a 

lingüístico g.crnünit..:o con t.•l nüsmo significado. Este.: fenon1cno rcspoudc- a una razón. 

··Los vocablos no se forn1a11., gcncratn1entc, ~iJ azar. Reproducen en la rncntc un 

cuadro signific:.1ntt.~ ··. (f\1eulernans y Elias. J 988. p. 18) 
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Las Leyes de Mculemans y Elias. 

Los Drcs. Meulemans y Elias analizaron varios subsiscemas de un misn10 siscema 

Jingüíscjco(cJ indoiraniocuropco). así es con10 llegaron a establecer ciertas reglas o 

leyes que nos permiten recuperar y analizar la estructura básica significativa. el 

csquelero de Ja palabra significante: Ja ley de inversión de raíces y Ja ley de 

interconvcrtibilidad. la prin1cra; se refiere a la inversión del binon1io consonánrico para 

producir una famiJia gcnerarríz de vocablos nuevos y Ja segunda: csrablece que el 

can1bio de la La R no haría perder el significante. 

Leyes dt..· l\tlcule111ans-EJias: 

Primc.:ra. Intcrconl'crtibilich1d L/R en el sistcn1a indoiraniocuropeo. 

Segunda. Inversión de Jos elcn1cn1os del binario. 

ejemplos: 

Prin1cra ley : catcJJano t1-... aco pLata hLanco 

portugués tRaco pRala hRanco 

Segunda Jey en el hin~rio L ·v en lenguas gcrnrnnicas: 

a111ar 

inglés Lo Ve 

alernán LieBt:n 

neerlandc~ LleVen 
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Al aplicarle la ley de inversión L B 6 L V x B L y sustituyendo la B x la F por 

su equivalente en sonido en la familia indoiranioeuropea~ accedernos al verbo amar en 

el sistema lingüístico griego. 

ley de inv. 

L B ---- > B L -- > F L -- > Fil..éo arnar en griego 

Nota: Los t!jen1plos fueron to1nados de la obra ··occáglota ... (McuJcn1ans y Elias. 

1988) 
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IV .. 2 .. - Procedimiento para el análisis cndolingüístico del térn1ino ... maltrato 

infantil-. 

1 .- Hacer un anáJisís con1parativo de la estructura de los vocablos. 

2.- Obtener los códigos binarios y ternarios. y clasificarlos según su origen lingüístico. 

3.- Investigar los significantes n1ás conn1ni.:s de los difercnlcs sistcrnas lingüísticos 

(acceso sisté1nico). 

4.- Buscar relaciones de los códigos binarios y ternarios con datos de tipo histórico. 

mitológico y antropológico. para investigar el fenó1neno del inconsciente en una 

tncnte colcctiv~. 

5.- Transcribir la t.•adena de significantes encontradas. ~ un datn de tipo psicológico 

(interpretación). 



IV.2.1 La figuración del símbolo - Maltrato infantil ··. 

Hay motivos para pensar que hemos creado mediante Ja simbolización -Maltrato 

infantilº· una expresión en la conducta de maltratar a los hijos. Ja representación 

de nuestro tinte af"ectivo. ante la destrucción que se vive en el presente siglo. El tiempo 

apren1ia y cada vez alás seres hunianos sufren este síntoma, por Jo que se hace 

necesario análizar lo que subyace a este símbolo, es decir -el inconsciente como 

estructurado en un lenguaje··. 

La propuesta de un análisis del lenguaje prirnario para el término ··111altrato infantil .. 

basado t:n Jos principios 111c1odológicos de Ja ciencia cndolingüís1ica. plantea la 

posibilidad de ver a Ja palahra en un idio1na panicular con10 unidad funcional y 

sitnbólica. para ser dcscon1pucs1a en sus significantes (códigos binarios y ternarios). en 

forma de pares encadenados. a 1nancra de una línea de irnágenc:s de sonido. El 

concepto vendrá a ser como una elaboración psíquica en el sentido de un~l unificación y 

sínlcsis (si1nbolización). 

34 



El término ··maltrato infantil .. expresado en su forma estructural en diferentes 

sistemas de lenguas constituye un SíMBOLO. que nos abre al universo de la cultura. 

Es en la historia de las cransforrriacioncs del concepto en Ja estructura de la lengua. 

donde se puede investig3r el origen de Ja escena o mito que dio origen a un código raíz 

que nos remite al significante. Al aplicar la ley de inversión o de interconvertibilidad a 

la secuencia de pares ordenados en la estructura del conceplo se puede subslracr el 

contenido oculto de la historia del sujeto colectivo~ con ello se hace factible Ja 

investigación del significante que genera el 1novi1nicnto de la impulsión en el deseo. 



IV .2.2. La interpretación del síntbolo - n1altrato infantil ··. 

El análisis de los códigos binarios y ternarios nos JJeva a la idea inc?nsciente que 

se encuentra oculta en el maltrato. este proceso y sus leyes se reconocen sobre todo en 

el uso de Ja lengua. en su fonna analógica al modelo de interpretación de Jos sueí1os de 

Freud. Es el contenido latente en eJ símbolo 1113hrato infantí:J una expresión de 

múltiples sentidos que sigue eJ hilo de una metáfora. cuyo dcspla7.-amiento en 

sc1natc1nas de Ja lengua se cncucnla.a en relación recíproca con la evocación que induce 

en el cerebro el código binario o ternario. al reproducir en la n1ente un cuadro 

significante mediante Ja cnlision de Ja palabra. 

La interpretación del sín1bolo '"maltrato infantiJ ·· esta Jirnita<.lo aJ sislcn1a lingüístico 

del cual proviene(su cxolcnguaje). por cjcn1plo: en el caso de un sujeto colectivo 

tnexicano generalmente su lengua materna es el castellano.este sistetna lingüístico a su 

vez pencnccc a la fan1ilia de las lenguas ron1ancc-s; para acceder al contenido de su 

endolcnguaje. se requiere de un descifran1icn10 metódico basado en el analisis 

comparativo de los códigos binarios y ternarios. y Ja aplicación de.: Jas leyes de 

f\.lculcnians y Elias para cslableccr fa1niJias generativas de vocablos 4uc nos rcniitan en 

la hisroria al significante. 
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Los códigos binarios y terna.ríos en este trabajo serán signos gráficos.como un 

alfabeto que representa el sonido articulado en una imagen visual: Ja cadena de 

significantes que en alguna parte se repite e interfiere en el dorninio del discurso <el 

texto). Para interpretar habrá que buscar en la estrnctura del concepto la realización de 

un deseo. es decir como la lectura de los sueños. que es corno Ja palabra nueva que es 

deletreada código por código. La interpretación se Je parecerá a ese juego de lenguaje. 

ya anunciado por Wittgenstein: .. Como aquel nuevo cálculo que busca un simbolisn10·. 

en este caso c:J del .. maltrato infan1i1·· como síntoma de la cultura en su propia 

cnunciacicín. 



CAPITULO V 

V.1 .. Análisis cndolingüístlco del término·· n1altrato .. en el sistema neolatino 

y germánico. 

A partir de los presupuestos básicos expuestos con anterioridad .. se procederá a la 

desintegración del verbo .. MaL TRaTaR en sus componentes o códigos binarios y 

ternarios. para reconocer los contenidos del código en el criptogran1a del 

inconsciente del sujeto colectivo. 

Al dcscon1poner el verho "l'vtaL TR~1TaR" en sus diferentes significantes, poJcinos 

obtener el sentido que: subyace en la cxpresiú11 en varios sistcn1:.is. lniciarc1nos 

haciendo un análisis co1nparativo de las diferentes lenguas de origen gennánico y 

neolatino. Para ohtener los binarios y ternarios que han dado origen a la estructura del 

concepto ··MaLTRaTaR" 

1.- Portug.ués - > M aLTRaTaR 

2.- Ingles -> To M iSTRcaT 

3.- Francés -> M aLTRaiTcR 

4.- Alen1án -> MiSSHaNDcLN 

5.- Italiano -> MaLTRaTTaRe 

6.- Castellano - > MaLTRaTaR 
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Comparando diferentes sistcn1as. se puede obscrv~lr una tcndcnci.a a apropiarse el 

n1is1no código binado T < - > l~ cn todos los sistcn1as lingüísticos.cncuanto al ternario 

T < - > R < - > T se presenta e\ 111is1no fenómeno • excepto en la lengua alemana que ha 

seleccionado el código SH(K) < - > N Y D[r) <- > L(R) < - > N. St: observa también 

que en el sistcnu ingles y ale111án(lenguas de la fatnilia gcnnánica) una sin1ilitud; se ha 

seleccionado el código M < - > S en lugar del código M < - > L que han preferido las 

lenguas ron1anccs. 

La estructura dc códigos binarios y tl.!rnarios en t:l sistema indoiranioeuropeo se 

podría clasificar di.! la siguientl.: fonna: 

1) Exolenguajc: sistcn1a indoiraniocuropco T R 

2) Endolcnguajc 1 : sistcn1a neolatino M L 

3) Endo1cnguajc 2 : sistc1na gcrn1ánico M S 

Aplicando la regla de cquivalccia fónica T x D y por ley de íntcrconvertibilidad 

R/L tcnc1nos: 

T R ó D L -- > siste1na gcnnánico y sistema neolatino(cxo1cnguajc) 

T R T -> incluye al sistcn1a inglés y csc1uyc al sistcn1a alen1án. 

T R N - > incluye solo al sisten1a alernán. 

M L -- > sisterna neolalino(endolcnguaje 1 ) 
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M S --> sistema germánico.(endolcnguajc 2) 

SH N - > sistema alemán( endolcnguaje del sujeto colectivo ale111án) 

Observación: Es in1portantc aclarar que la selección dt.: un vocablo, para el análisis 

comparativo de la cs1ructura del concepto en varios sis1e111as lingüísticos(la farnilia 

indoiraniocuropca) no constituye un procediiniento al azar, habrá conceptos que no 

tienen una lfnea gcncratríz de códigos binarios y tenarios en el sistema de lenguas, son 

conceptos que al aplicarles las leyes de Mculemans y Elias. o las reglas de susti1ución 

de las consonantes. por el equivalente a su grupo fónico, no cicnen scrnejanza 

significacivas con los diferentes sisternas lingüísticos. Ejcn1plo: 

.. El vocablo huella no tiene scn1cjanzas significativas dentro de la fa111ilia 

lingüística·· 

ldiorna 

Castellano -- > 

Portugués --- > 

Ingles ---> 

Francés --- > 

Aléman ---> 

ltalinao --- > 

té'rn1ino código 

HueLL~1 --> 

PcGaDa --> 

TRaCK --> 

HL 

PG D 

TRC 

eMPRicNT<! -> M P R y N T 

SPuR ----> S P R 

oRMa ----> RM 
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V.1.1 ExoJenguajc en cJ sistema indoiraniocuropco. 

El binario T R es común en codos los sistemas lingüísticos, esto nos indica cual es 

la estructura base significativa en el sín1bolo ··MaL TRaTo··. 

Aplicando las leyes Mcule1nans y Elias se puede construir con el binario T R 

vocablos( conceptos). para extraer los datos oníricos de nuesiro propio criptolcnguaje 

en el sín1bolo n1alTRa'1~0. (descifrar el cndolcnguajc). 

Desde c:I punto de vista dt: la endoJingüística son equivalentes del n1isrno grupo 

básico fónico la T = T'H = I> 

Fan1ilia neolatina 

T R 

Latín TcRra 

casccllano TicRra 

Francés TcRre 

invertido 

------------- > 

Fa111ilia gcnnánica 

inglés 

alernán 

RT 

caRTH 

cRDc 

neerlandés aaRD 

•• 



Si invertimos el binario T R usado por la familia neolatina para denotar 

""tierra... accedernos al .sisterna latfno. el contexto endolingüístico nos remite al 

concepto de -·rotación·· en latín Rota (rueda). sugiere movi1niento. la estructura de 

este código sistémico • se usa tantbién en conceptos con10 eTcRno y RcToRno 

(Meulemans y Elias, 1988.p. 123). 

··Eterna··. nos sugiere un dcsplazarnicnto hacia lo interno con Ja con1binación de Ja 

consonante N, y ··retorno·· con el prefijo re, la idea Uc rcpclición. Jas posibilidades de 

significación de c.stos do.s conceptos han enriquecido el pensanücnto filosófico por 

siglos. un cjcn1pll), es el pensa1nicnto prcsócratico en autores corno Heráclito con la 

idea dd devenir y el ser. o en pensadores ale111ancs. c0111<.l Hegel en su dialéc1ica. 

Otro cjcrnplo donde se ohscrva la irnportanci<.1 de la icngua 111a1crna en la 

estructuración psíquica del sujeto y en la producción de su pc:nsanücnto. lo tenen1os en 

la sustitución del concepto filosllfico < < ctcrncl re tour> > caratcriscico de la lengua 

alctnana. por el concepto Ut: < < Répétition > qut: hace el psicllanalista Jacques 

Lacan de origen francés. en su obra Écrits (Ver Angel de Frutos.1994, p. 320). 

El sistema 1crnario U .. P T enriquece las posibilidades de significación en la lengua 

francesa. por ley de inversión del binario R P se puede obtener el concepto de PeRc 

(padre). 

RéPéTition-- > R Px P R/ T-- > P R T: PcRe/T 



De este ternario tres conceptos son significativos Perc(Padrc). R T (rotar) y 

TeRre(tierra). que se encuentran anclados por el sistema latino. por el ternario 

PaTeR. 

Se observa en Lacan la apropiación de unos códigos para definir un concepto que 

viene a significar algo similar. pero los significantes remiten a un psicodrama 

diferente. Dcjan1os al lector interesado. en el psicoanálisis francé-s de orientación 

lacaniana la siguiente pregunta: 

¡_, Que es la répétition para el psicoanalista francés J. Lacan? 

Ahora vcarnos que nos aporta la antropología y la 1nitología. en la investigación del 

código T R en el contexto cndolingüístico del n1allrato. 

Los datos registrados por los arqueólogos. dan evidencia del invento de la RucDa a 

finales del período Neolítico. la rueda hizo posible el invento del aRaDo. Esto condujo 

ca1nbios igualn1entc profunt.Jo.s en la religión. la dependencia a la agriculTuRa. hizo 

considerar a la TicRra con10 una diosa. Ejctnplo: 

is- TllaR -- > diosa de Sun1cria 

La agricultura del arado fué. un rasgo prin1itivo de la econo1nía productora de 

ali111c:ntos de la sociedad de Sumeria (Lucas Henry S.,1943. p. 69). 
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La rueda en sus diversas fonnas: es una fuerza que itnpulsa el n1ovi111icntn hac! 1 

adelante 9 un dcsplazan1iento (el futuro) 9 pero lo hace rc'l"'oRnando en un nlisn10 punto 

de origen (el pasado). 

Otro vocablo que nos rc1nonta a la evolución de la familia lingüística aplicando las 

leyes de Mculc1nans y Elias sería: 

RcrroRNo - > 'Volver al oriente( el pas~1do). 

Por ley de inversión: 

T. RN x RN. T - > oRieNTc -- > !->Uglcrc que proviene del oriente 

De oRieNTe podc1nos obtener R N x N Rrr --- > NoR~""c 

Los pueblos que gcográficarncntc vivían en oriente posiblemente creían que 

provenían del norlc (de los pueblos del valle indo). 

R/N T x N D -> R/iNDo: Retorno al iNDo 

El drarna histórico de las rnigracioncs de los pueblos indoiraniocuropcos podría 

explicarnos en parte el origen de este lenguaje prin1ario (código T R). Aunque es 

dificil precisarlo, una tesis sobre la dirección y el sentido de los ""rneridiano.s 

culturales-· de la histoI"ia. a partir de las investigaciones arqueológicas y 

etnolingüisticas. señala que al parecer: 



-A partir de Ja cultura sun1cria 4000 años a.c. se desplaza ""un meridiano cultural 

hacia el noreste. Así se Jlcga desde mesopotan1ia hasta curopa. Esto sería valido para 

Egipto. Micenas. Grecia y Ron1a. ""(Meulc1nans y Elias. 1990. p. 147). 

EJ código 'I' R tan1hién Jo cncorununos n:prcscntado en Jos nornbres mitológicos. 

Tyr (dios de la guerra) y Thor (dios del trueno). 

El estandarte prcfcri<ln por lo.s escitas cr·a el ToRo qul: Jlan1aban THoH .• el signo de 

Ja fuerza hrutaJ y la vioJc:ncia (Bran.ston B., 1960). 

inv . 

.. ryR ---- > RueDa : La rueda fue utilizada para Ju construcción de 

insrrun1c1nos de guerra. 

THoR : es 1nuy posible que en la primera fa.se del PalcoJítico el descubrimiento del 

fuego se debiera a la acción de un rayo sobre la n1adcra de un Arbol. 

··La guerra·· y ··el fuego··--> Una acción y un hicn que da 

poDcR al hon1hrc. 

Falta integrar al binario T R Ja consonanre <le determinación ']" para completar el 

código rernario. vean1os prin1cro el mccanis1110 lógico que impulsa en Ja expresión 

··MaLTRaTo .. a enfrentar el significante T R a la ~r detern1inariva. 



Por ley de inversión: 

T R x R Trr --> R T T 

R T : indica regresar 

T T : Denota muerte 

Según Mculenians y Elias(1988. p. 121): los estudios endolingü[sticos sobre la 

dental de determinación. demuestran que la 111uerte (detern1inación o pasado) se 

expresa por la utilización de la dental en distimos siscemas de lenguas: 

sustantivo 

alen1án tod 

neerlandés dood 

inglés dcath 

escandinavo: 

danes 

sueco 

dod 

dod 

adjetivo 

tot 

dood 

de ad 

dod 

dod 



También se puede obsevar que la consonante d o T es formativa de pasados Y 

pan.icipios en los verbos débiles. Ejcn1plo. en inglés y alcn1án. el caso de los verbos 

aprender: 

inglés lcarned 

alen1án lerntc 

Ahora vean1os con10 ton1a forma este código en la lengua castellana y en el sistema 

iranio. 

El ternario 'r R 'J' tan1hién conserva la estructura del código para expresar en 

castellano la idea de tradición. si le aplicarnos la regla corrcpondiente a su equivalente 

fónico T x D. 

T R T x T R D ---> TRaDición 

La razón de esta sustitución y no otra. para el análisis en el símbolo ··maltrato 

infantil"". se debe a que la tradición va ligada al concepto de recomo. y ésta expresa 

también en su estructura un volver al pasado. o una idea de- conservar el pasado. 

Para el sistcn1a iranio. se encontró que el código ternario T R T en su modalidad 

fónica de equivalencia T x D. se usa en el persa rnoderno y en el kurdo para 

estructurar el concepto de dolor. 

DaRD -- > Dolor. en Persa moderno 

DeRD -- > Dolor. en Kurdo 



El ternario T R T nos 1nucstra el 111atcrial inconsciente en juego, con su capacidad 

de inducir la evocación del pasado. es la díalcctica de Ja vida y la muerte. la 

representación de Ja huella némica mas antigua (el 1natíz aft:ctivo) que se conserva en 

la estructura del tcrn1ino ·· 111alTRaTo ·· 

Interpretación del significante T R T : 

Siguiendo la estructura sistérnica del código ternario T R T. se puede observar cómo 

el significante nos rcn1itc en su expresión. a la in1.:igcn que proporciona la vida (la 

Tierra). el ali1ncnto que el ho1nbrc necesita para sobrevivir. tan1bién representa en su 

fon11a invcni\..L..l, un 1novinücnto qut: se expresa corno un retorno al pasado o a la 

1nucnc. Es csli.: código tcrnario(l"RT) que tiene una cstrut:tura basc(significativa) en 

los diferentes sistcn1as lingüístico~ en la fan1ilia indoiraniocuropea, y que se obtuvo del 

análisis cornparativo~ lo que me hace suponer que la i1nagcn acústica T R T ren1ite al 

sujeto colectivo a su vivencia de n1ucrte, es decir, la estructura inconsciente que saca 

fuera de su centro de consciencia al sujeto: el ·· RETORNO A LA VIVENCIA DE 

MUERTE·· 
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V .1.2. Endolcnguajc en el sistcn1.a neolatino y g,crn1ánico. 

La fan1ilia neolatina y gcn11ánica se ha apropidado de códigos diferentes (M S y M 

L), para denotar lo incorrecto y equivocado en el vocablo .. M:iLTRaTo ... La 

estructura del código nos ren1itc a un psicodran1a diferente en la hisloria de cada 

grupo cultural. Siguiendo a Olla Rank. se podría decir que los tnitos nos hablan en un 

endolenguajc .. el suef10 colectivo de un pueblo .. ( yo diria el delirio de un pueblo). En 

este caso el sueño colectivo del pueblo inglés y alcrnán ha quedado anclado por el 

código M S en el tcrnüno de n1altrato. n1ientras que Jos pueblos que provienen de las 

lenguas ro111anccs, su significante es el código M L. 

Significautt.· !V1 L. 

Vca111os a donde nos rcn1ite el sistcn1a binario M L, usado por toda la familia de 

lenguas neolatinas para denotar el tcrn1ino de 1naltrato. 

Aplicando la ley de interconvertibilidad al código M L se puede obtener el 

siguiente dcsp1azan1iento del significante: 

lcr ley 

MaL: M L -----> M R ... : !Vio Ro: MaR 
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Ahora verifiquemos la consistencia del código 1\1 R para el concepto M o Ro : 

Portugués - > 1\-louH.o 

Francés -> 
italiano - > 

castellano - > 

MoRc,MauRc 

MoRo 

MoRo 

El desplazamiento del significante nos conduce a la representación del opresor. 

que son1etió a la península ibérica en el año 71 1 . A los invasores que provenían del 

MaR. se les llan10 ··MoRos·· que quería decir: ··rnusulmancs·· o .. infieles .. (Alatorre 

A .• 1979. p. 72). 

Si se invierte el código M R se puede ohtencr también el significante RoMa y 

RaMa. 

Del prin1cro según cuenta la leyenda histórica de Tito Livio y Dionisio de 

Halicarnaso. que RóMulo y RcMo fueron los fundadores de RoMa. 

Ról\lulo 

Rel\Io 

Rol\'Ia 
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Se puede Observar que la producción lingüística con el significante R M es 

significativa para denotar el origen de Ron1a en Ja leyenda histórica. ¿Cual será el 

psicodrama de este pueblo"! 

La leyenda histórica nos da la clave: 

Ról\tluLo y Rcl\1n eran hijos de Rea Silvia y del dios Mane. así con10 nietos de 

Numitor-. ex r-ey de Alba Longa. destronado y encarcelado por su hermano Al\tluLio. 

Apenas nacidos los ~crnclos .. fueron abandonados por- su tío t:n Ja orillas del Tíber 

ante el temor de una posterior rcclan1ación con10 herederos directos del rey 

destronado. Sobrevivieron aman1antados por una loba y educados por un pastor y su 

esposa. Ya adultos conocieron su origen. y derrocaron al usurpador ... Posteriormente 

RóMuLo da 1nucnc a RcMo para quedarse cnn el trono··(Bcrnal y Ledcsn1a.I986. p. 

61). 

El código binario usado para non1hrar al victinmdor es iVI L. en A1\'JuLio. tainbién 

Jo es en RóMuLo quien rnala a su hcrrnano y n.:pitc la historü1 de sus antepasados. la 

lucha por el poder. Toda la fa1nilia de lenguas neolatinas conserva la 1nis1na 

estructura M L para enunciar el termino i\laLtrato. 

Este código es in1portantc para dccifrar el criptolenguaje que subyace al fenómeno 

de 111altrato en nuestra propia cultura. 



El significante RaMa parece ser anterior al de RoMa 9 puesto que la reli~it-l11 Je In-.. 

vedas es n1as antigua. ¿,Existió alguna influencia de la religión indú en la Jlll!nl~liidad 

del pueblo ro1nano'! 

La leyenda <le la n1isión de RaMa según Eduardo Schurc(l977. p. 22); fue el 

instrun1ento símbolico civilizador que dio a Ja mujer un nuevo pape 1. Sduire 

Menciona: .. antes de este 1nito no vio el hombre en la mujer. n1ás que una esclava o 

n1aga facinadora, a quien su n1ente supertisiosa lenlla. o Ja sacerdotisa cuyo!'> favores 

buscaba··. 

La leyenda cu(.."nta: 

Entre los sacerdotes se encontraba un joven en la flor de la cd;._¡d. lla111._1J<) Ra:\-1. 

que se rebelaba concra el culto al sacrificio huntano ·· (Schun:.1977. p. l 8l. 

RaM tendrá durantt..: la leyenda varios sueños 9 de los cuales cxtr .. u:r~t ~ilnholos. que 

sevirán en Ja creación de tradiciones.Dos de estas tradiciones son: 

1) La fiesta de navidad o de la nueva salvación. que colocó al 

con1ienzo del año y que llan10 Noche Madre (del nuevo sol). en la 

cual consagró también la 1nc1noria a los niños recien nacido~. 

a los frutos de an1or concebidos en la primavera y a las almas de 

los rnucrtos. 



2) Instauró el sín1bolo de la ancorcha para el hornbre y la copa para 

Ja mujer. la ancorcha representaría el fuego sagrado del espiritú 

divino. y la copa la vida y el amor: 

- Apenas la antorcha estuvo en 111anos del hombre y la copa en Ja 

mujer. un fuego se encendió cspontáncan1cnte sobre el altar. y 

ambos irradiaron tranfigurados a su luz, corno esposo y esposa 

divinos .. (Shurc. 1977. p. 21). 

En Ja prin1era traUición Ran1a deposita la salvación en la noche madre. y los recien 

nacidos, símbolo que opondrá el odio a la n1ujer y el sacrificio a Jos niños. La 

segunda tradición prcnnovcrá la unión del hombre y la mujer. combatiendo la venganza 

de la mujer hacia el hon1brc y la tiranía del hon1bre hacia la 1nujer. 

Del significante R M invertido tan1bién podcn1os obtener el vocablo que expresa el 

concepto de ·· an1or .. y el de 1nuertc. 

RaMa -> R l'v1 x l\tf R ... -> al\1oR -> J\toRs: n1uenc en latín 

La riqueza sin1bóljca que ofrece este código alcanza a las tradiciones de hoy en día 

que rigen nuestros n1odos de convivencia sociaL Otro cjcn1plo. es el símbolo del 

RaMo que denota la pureza en el n1atri1nonio. una forma de instituir la unión que 

permitirá consolidar una Ral\.1a. es decir una fan1ilia que tendrá un rnisn10 tronco 

común. 



Los Ron1anos hicieron d<: este símbolo la base de su organización política. soc1~1l y 

ecónomica. La proyectaron en un sistcrna juridico (la herencia) que aseguró su 

permanencia. pero tatnbién generaron lo que n1ás adelante terminaría por destruirlos. 

la lucha por el poder. la leyenda de Rón1ulo y Reino nos n1uestra este psicodrama. que 

para la mente colectiva podría ser co1no su historia. la del inconsciente en el n1allrato. 

Sobre un n1isn10 significante el cerebro ha seleccionado con1binaciones de hase. 

que rc111iten a una historia. es la del inconsciente que se sirve: de in1ágenes acústicas. 

para expresar en el uso lingüístico el n1at[z afectivo más predotninantc del sujeto 

colectivo. las transfonnaciones del código 1\-1 L ligan al significante con otras 

representaciones con10 son las de 1nucrtc y an1or. ¿Porqué necesita el ser hun1ano 

representarse a sí 1nisn10 su propio psicodran1a en un lenguaje oculto? Esta pn:gunta ral 

vez incontcstahlc ahora. nos lleve algún dia a saber t=I porqué del inconsciente. 



V.1.2.2. Significante M S. 

El código M S nos refiere en la historia al mito de MoiSés. si le aplicamos Ja ley 

de inversión obtenemos los descendientes del SeM (los semitas}: el mito habla sobre 

un niño abandonado sobre ta.e;; aguas por su madre y recogido por una princesa 

egipcia. En Ja Biblia .. en el libro de los Números. versículos 12,41,45 y todo el 

capitulo IV: se habla sobre la instauración de sacerdocios en la época de Moisés. que 

conservaron Ja pureza de la raza (blanca). el sacerdocio se reservó unicamentc a la 

tribú de LeVi. 

Ohservese que el vocablo con el cual se denon1ina a Ja tribú. tiene Ja estructura del 

codigo binario L V. con el que se puede generar los siguientes conceptos ~n el sisten1a 

lingüístico alc111án e inglés: 

Tribú hebrea Sisterna Inglés Sistcn1a AJen1án 

LeVi --> LiVc --> LeBcN : Vida 

LoVc --> LicBc : Atnor 

Los ingleses y alcn1anes licnen con10 estructura base de su lengua. este código que 

posiblemente tiene su origen en Ja cultura scrnita. 
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Es frecuente encontrar que pueblos conquistadores, asinlilcn de los pueblt ,. 

sometidos algunos rasgos culturales. Podría ser· el caso de la antigu<i don1inaci(~'.: 

Persa~ fué el estado ni.ás grande en extensión del que se tiene noticia. Estuvieron 

sometidos a él los seni.itas. los hititas. los griegos y los egipcios. Esta cultura pertenece 

a la ra1na aria (irán) del tronco indoiranioeuropco, de donde derivan las lenguas 

germánicas c.:on10 el inglés y el alen1án(Lucas H. S., 1946, p. 107). 

¿Cuál es la historia en el concepto maltrato para el espiritú gc:nnánico? 

¡, Acaso la antigua cultura scn1ita (los judios) representa un encrnigo para el pueblo 

alcn1án·? 

Por ley de inversión: 

ScMiTa -> S M .. /T --> S M x M S .. rr --> MoiSen-

J\.taltrato: en inglés !'liSTrcat: M S T/RT-> ScMiTa/RT 

El tcrn1íno n1altrato tiene una historia~ y es la del inconsciente que sobrepasa al 

sujeto colectivo. este psicodrmna puede traer efectos desastrosos para la humanidad. 

Ejemplo: las guerras tnundiales, y 111ás recienlcn1cntc Ja guerra de lrak. 
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V.1.3.- ~"'t.!rniino de ··1nahrato .. l'n lengua alemana. 

Veamos con10 la con1binación de los elementos nos permite la observación del 

movimiento (desplazan1icnto) que ejerce el impulso (tribe) para substraerse en el 

concepto. 

a b e 

M Si SH N / D L N 

c.- Significante D L N. 

Si obscrva1nos hicn t:I código ternario I> L N se nos antoja muy diferente a el 

código T R analizado con anterioridad. esto es en apariencia. porque el significado del 

código es el nlisn10. 

Por ley de inversión podcn1os hacer la siguiente con1binación de base. 

LaND ~ TieRra 

D LN 

x ----- > LaND 

LN D 

Obscrven1os con1n el cerebro humano. en este caso el que corresponde a la 

n1cntalidad del put:blo alcn1án ha preferido concretos binarios distintos. o ha 

seleccionado con1binacioncs de base distinta. pero esto no altera el concepto de tierra. 



Significante D N y T N: 

Del ternario D L N se puede obtener por ley de inversión: D N L 

DI L N x DI L N x N L --- > oD!N I L es el primero y el más 

antiguo de los dioses de la 

mitología escandinava o nór 

dica. 

oDiN/L x R --- > oDíN I R la idea sugiere regresar o 

generar el 1nito de oDíN 

De la estructura del vocablo n1ítico .. oDíN ·· se han fonnado los verbos que 

denotan la idea de necesidad y hacer en diferentes sistc:n1as lingüísticos de la familia 

indoiranioeuropea (Mculen1ans y Elias. 1988 p. 123). 

familia gern1ánica : 

alcn1án 

neerlandés 

inglés 

oDiNI R: 

Ley de inv. 

Hacer 

TuN 

DoeN 

Do Ne 

-~--- > Necccidad 

NoT 

NooD 

NeeD 



Interpretación del ternario D L N: 

Al analizar el ternario D L N. se ha podido constatar en el vocablo 

misshanDcLN una conexión entre el concepto base tierra (TR). y el concepto de 

necesidad que se produce al conjuntarse Ja T 6 D de pasado o muerte con la N. Para 

Meulenu1as y Elias (1988. p. 123) • el código tiene su origen en los datos oníricos 

que ha producido el sueño del puehlo gcrn1ánico en el milo de oDiN. La estructura del 

binario en el concepto de mahrato en lengua alemana. nos revela lo inconcicntc por via 

del desplaza1nicnto del significante: El deseo de retorno a la madre tierra., cuyo 

dominio rcpn."st.•nta el triunfo sobre la muerte. esa es la necesidad expresada en el 

significante ODIN. que opera en el deseo del sujeto colectivo alen1án. 

b.-Significantc S H N 

Uno de los cnc1nigos rnas tenübJcs para los pueblos gc-rn1ánicos. fueron los 

HuNos; eran pcqucí1as. tribus gobernadas en fonna patriarcal por un K HaN. Los 

Hunos sometieron a los pueblos que vivían en la parte alta del Rhin. ahora territorio 

alen1án(Lucas H .. 1943. p. 262). Es sorprendente cncontr~u-. que el código usado para 

no1nbrar al rey del pueblo conquistador (KHaN). forrnc parce de la estructura básica. 

que nos conduce a la expresión de poder en el subsistcn1a gennánico. 

Sustiluyendo vocales en el ternario S H N: 

SHaN -- > S/ Hu No : Deletreando el ternario obtcnc1nos la idc:.t 

de salir de los opresores. 

Nota: el sonido de Ja S denota exterioridad. rnovimicnto hacia afuera. 
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rey patriarca Ca111bio en la estructura de 

la lengua 

KHaN ---> S-HaN -> S-KaN 

Al transformar la H x K. accedcn1os a la línea generatriz de vocablos que denotan 

la idea de poder en las lenguas germánicas (Meulen1ans y Elias. 1988. p.131 ). 

Ejemplo: 

fa1nilia ,gcrnünica: PODER 

CaN 

KaN 

KaNN 

Los pueblos germánicos rcOejan en el lenguaje oral y escrito. su historia 

psicodramatica. quedaron vincut.H.los por el lenguaje al pueblo que los son1etio y 

domino. Esto se observa en toLla la familia de lenguas de origen gern1anico que ha 

seleccionado el codigo K N para denotar Ja idea de poder( el cxolcnguajc alienante). El 

pueblo alcn1án se ha apropiado este código. y ha fonnado su propio criptograrna, para 

enunciar el nlaltrato. 

El n1esajc que induce Ja operación anírnica SHaN en el concepto 111isSHaNdeln. es 

la nccesid}.1d de poder .. que en este caso nos refiere al significante KHaN. la 

representación del terror que infun<lió el rey patriarca de los Hunos. simboli7..ado por la 

serpiente que ha sometido al pueblo germánico. 
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salir de Jos hunos 

SI Hu Nos --> 

Transcripción 

código denota poder 

en la familia germánica 

2a ley(lnversión) 

simbolo de la 

serpiente 

S KaN ---> S Na K e 
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V.1.4.- Criptografía del término·· maltrato·· en lengua castellano. 

Dcntr-o de un mismo sistema. el castellano. podemos obtener tres efectos de sentido 

para el componente ""MaL TRaTo-. extrayendo las vocales y seleccionando las 

estructuras base o signi ficames. 

sentido A.- M L / T R T 

sentido B.- M L T / R T 

sentido C.- M/ L T R rT 

Nota: Las consonantt!'S constituyen los significantes, las vocales pueden 

intcr-ca111biarsc. puesto que no alteran el contenido del significantr: hás1co del código. 

Corncnzarcn"los por hacer sustituciones o transposiciones aplicando las leyes de 

Mculcn1ans y Elias dentro dc.:I 1nis1no sis1c111J de la lengua castcllana.apartir de los 

efectos de sentido seleccionados en la cstruc1ura del concepto 111altrato. Después 

harc1110.s un criptoanálisis. considerando las cifras posicionales en vinuú de su sucesión 

tcn1poral (el orden de los clcrncnlos nos rc1nitira a los significantes l. 
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V.1.4.1.- Efecto de sentido A (combinatoria M L y T R T). 

a b a.J b.l b.2 

A.- M L / T R T -----> MaLrr R T -> ML/TRaTo -> ML/TRaTa/R -> 

b.3 b.4 

ML/TRaDi/CioN ->MLtiaRDio 

a.1.- MaL --- >incorrecto. injusto. indebido 

b.1- TRaTo -- >Pacto, convenio. ajuste. contrato 

b.2.-TRaTaR -> f\.1ancjar. usar //con1unicar. relacionarse// 

co1ncrciar. traficar. negociar// procurar. ensayar. 

pretender// 

b.4.-TaRDio ->carnbio de T x D 

Que tarda en 111adurar y en venir a sazón más 

ticn1po del regular. 



Ideas sugeridas para el efecto de sentido A. 

Concepto 

MaLTRaTo 

J.- injusta + TRaDición 

2.- incorrecco + convenio o conTRaTo 

2.1.- equivocado + ajuste 

3.- l\-laL + TaRDio 

Descripción de la acción 

MaLTRaTaR 

1 .-incorrecto + JV1anejo o 

uso. 

2.-cquivocado + cornunicación o 

relación. 

3.- Co1ncrciar o Nt!gnciar. 

4.- Procurar o ensayar 

5 .- Pretender. 

1 y 2.- Un indebido convenio o conTRa'ro establecido por Ja ·rRaDición. 

2.1 .- Un equivocado ajuste o adaptación al convenio sociocuhur;:il. 

3. - Sujeto que TaRDa en I\'laDuRar cJ plan convenido. 



V.1.4.2.- Efecto de sentido B (combinatoria M D R y R T ). 

a a. I a.2 a.3 b.I 

B.- M L T / R T •• > 1\-lueRTc/RT · > Ma:!:a_!!/RT • > MaDRc/RT-> MRT/ RueDa 

h.2 

-- > M RT l:!:ic_!!ra 

a.1.- Por ley de interconvcnibilidad L x R. 

a.2.- Por ley de inversión L T x T L y L x R 

a.3.- ·· .. Y T x D 

b.2.- Por ley Uc inversión R T x T R 

Transcripción 

a b 

a.1.- M L T/R T x M R T/R T ··-· > 1\-lueRTc/R Ten castellano 

!VloRTc/R T en portugues 

El sistcrna de códigos binarios expresa en su estructura: 

·· El retorno a Ja n1ucnc ·· 

código 

a M R T -- > denota muerte 

b. R T -- > denota retorno 
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a b 

a.2.- M L T Rrr x M R D R IT ---> MuRDerrr --> asesino, en inglés 

MoRDcrrr --> asesino. en alemán 

Este deseo por la n1uerte se sustrae en el concepto lle asesinar 

código 

a. M R D --> 

b. T --> 
denota asesinar 

dc:nota pasado 

Con el n1ismo significante se obtuvo el siguiente desplazamiento de la impulsión 

hacia el significado de hon1bn: casado. 

a.1.2 

concepto de n1arido 

M D R x M R D --- > MaRiTu-S/R T en latín 

MaRiDo/R T en castellano 

MaRiTo/R T en italiano 

1\laRiDo/R T en Portugués 

concepto de asesinar 

?\cfuRDer/ T asesino, en inglés 

MoRDeR/ T asesino. en alc1nán. 

¿ De dónde surge ese deseo por Ja 111uerte de la rncnrc colectiva ? 
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Por ley de inversión se puede obtener el vocablo que denota 1nadre en eJ siste1na 

latino. griego.castellano. inglés y alemán. y el vocablo que denota asesinar en 

castellano y sanscrito. 

concepto madre 

a.3 M/L T/R T x M/L T x T R/ R T --- > MaTeR/R T -- > en latín 

M T R x M D R -- > MaDRe/R T --- > t:n castellano 

MoTHeR/R T -- > en inglés 

1\-luTtcR/R T -- > en alcn1án 

l\r'laTcR/R T -- > en griego 

concepto de asesinar 

invertido 

---------------- > 
MaTaR/R T --- > en castellano MuRDerrr -- > en inglés 

l\1oRDer/T -- > en alcrnán 

Nota: en sanscrito MaTaR es rnadre. y en ruso M;(ra es 1nadrc. 

Se puede observar corno el sistema francés a preferido el significante M R ( MeRe) 

para denotar rnadre. que tan1bién se usa para donorar MoRi (rnorir) o MoRa (retardo). 

En el caso del portugués el sisten1a Jingüístico utiliza Mae para denotar madre. Los 

significantes en ambos sisren1as lingüísticos tienden a suprimir la T o D determinativa 

para expresar 1nadrc. con la cual se podría forn1ar el vocablo que denota matar o 

asesinar. 
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El r¿[orno a la madre es el retorno a la nlucrtc en todos Jos sistcn1as lingüísticos. La 

impulsión 1nonifera de. asesinato ( originada en la vivencia del pasado o 111uerte). 

tiende a sustraerse en el concepto nladrc. 

Volviendo al código M D R ta1nbién poden1os obtener: 

a.3.1 

M D/R R T ----> MieDo/R.R Ten castellano 

MeDo/ R R T en portugués 

MeTu-s/R R T en latín 

V .3.2.1. Significantes P R y i\.1 D. 

Los sistema lingüístico inglés. franc¿s. italiano y alen1án han preferido el código P 

R en lugar de M D para denotar 1nicdo. tenemos un fenómeno psicológico influyendo 

en la estructuración del lenguaje. 

Son del 111isn10 grupo fónico B 

a.3.2 

V 

FeaR -> F x P en inglés 

vv w 

PR 

FuR/chT - > F x P en alemán P ·R 

PeuR - > en francés 

PauRa -> en italiano 

PR 

PR 

F 

¿ Po~quc escogen estos ~is~en1as el código P R y no I\-1 D para 

represcncar el concepto de miedo ? 

p 



El código P R en PcuR {miedo) conserva el 1nisn10 significante para expresar PcRc 

(Padre) en francés. Tan1bién se puede observar cómo en alemán se puede obtener de 

FuR/chT Ja estructura vocablo VaTcR(padrc). Aplicando las Jeycs de Meulemans y 

Eli<is. 

FRICHTxTCH--> FxV/RTCH-->VIRTxTRICH--> VaTeR 

Parece ser que lo que an1cnaza con destruir el yo del sujeto maltratador (n1iedo a la 

rnuercc). proviene de la figura PaTeRna para cscos sistemas de pensan1iento. 

V .1.4.3.- Criptounálisis del mensaje cifrado !\1 D R / R T. 

a h e 

Del rncnsaje cifrado: l\-1aDRe/RT-> MicDo tH R T -> M/DoJoR/T 

Se puede establecer Jo sigüientc: 

a.- Indica retorno a la n1adrc. 

h.~ Indica doble retorno al pasado(producc n1icdo). 

c.- Indica que se posee el dolor del pasado o la n1ucrte. 

Nota: El sonido de la consonante M denota posesión y la T o D denota muerte en 

varios siMcn1as lingüístico!:. 
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Interpretación. 

El impulso de muerte es regresivo. el miedo y el dolor se in1ponc a la VoLuNta.J 

del sujeto en un doble retorno al pasado. 

Significante V L N 

Tomando como estructura base el concepto voluntad. vcan1os a dónde nos re111itc el 

significante V L N, para co1nprender el psicodrama en el n1altrato. 

Aplicando la leyes de Meulcn1ans y Elias se ha pod~do obtener los conceptos de vida 

y de hacer, significativarncntc relacionados al concepto de voluntad. 

VoLuN'l'aD ---- > Hacer vida con el pasado o la 111ucrtc. 

VLxLV /NTD-- > LiFc/NT/D --> LiFc/NTx.TN/D -- > LF/DoNc/D 

Vida l1accr 

El vocablo voluncad tan1bién se relaciona con el concC.pto de violencia por la 

estructura del ternario V L N. Veamos a dónde nos conduce el análisis de Ja estructura 

del vocablo violencia. 
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VioLeNCia ---- > PoDcR sobre la vida 

V L /N C x L V /N C -- > LiFe/ N C --- > Li Fe/NCxCN -- > LF/CaN 

Lo Ve 

LiVe 

Vi Da 

KaN 

GeN 

PoDeR 

PaTeR 

La allernacia fónica del sistc111a lingüístico castellano al sisten1a inglés nos n1ucstra 

en la estructura del concepto violencia, el deseo de poder sobre la vida. o la necesidad 

de control sobre la n1ucrte. el significante nos rcn1itc a la figura del PaTcR en el 

sistema de la lengua latina. La estructura del inconscientc(cl desplazamiento del 

significante). se ha fijado en la expresión fónica de la estructura de la lengua, para el 

sistcn1a inglés. castc:llano y latino: 

inmgcn acústica 

código P D R- > PoDeR - > FaTHeR : en inglés 

PaTeR : en latín 

PaDRe : en castellano 

Nota: desde el punto de vista de la cndolingüística son del rnismo gurpo fónico las 

sigüientcs consonantes: P= V= W= F (ver Meulen1ans y Elias,1988) 
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V.1.4.4.- Efecto de sentido C (combinatoria D L R ,T 1\1 R y T R M). 

a b e b.I a.l.b.2 a.2.b.3 

C.- MIL TRI T --> M/DoLoRIT->TeMoR/RT->TRauMa/RT->TRaul\-1a

tismo/RT 

b. 1.- Por ley de inversión L T x T L y T x D 

a.l 9 b.2.- Por ley de inversión M D x D M y D x T 

a.2.b.3.- Por Jey de inversión M R x R M 

Transcripción 

b.l 

M/ L T x T L/ RT->M/TxD/LRT---> M/DoLnlVT--> en castellano 

J\.1/DoulcuR/T- > en francés 

M/DoLoRerr-- > en icaliano 

Ley de inlerconv. MD/LxR/RT ---> M/DoR/RT ---> en portugués 

Se posee el dolor del pasada·· 

Nota: la Mes una consonante poscsiva(ejcn1. Mi o Yo) 

a.19b.2 

M D/R R T x T M R/ R T --- > TeMoR/RT --- > en castellano 

Tcl\-IoR/RT --- > en Portugués 

Til\1oRc/RT -- > en italiano 

·· Se retorna al tcrnor ·· 
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a.2,b.3 

T M R /RT x T R MIR T --- > TRauMa-tisrno/RT en castellano 

TRauMa-Lisn10/RT en portugués 

TRauMa-tismo/RT en italiano 

TRau?Vla-tisrn/RT en inglés 

.-rRauMa-tismc/RT en francés 

Se genera un traun1a dl.~ muerte en la relación con la madre 

Observaciones generales sobre el análisis del ternüno tnaltrato_ 

El tcrnüno IVIALTH.i\.TO 1nucstra en su historia inconsciente la n1anifestación de 

una doble experiencia regresiva y de retorno al pasado (retorno a la l\'laDRe) en todos 

los sistc111as lingüísticos. De esto tan1bién puede dcducircc. que la impulsión n1onífera 

en el sujeto colectivo de habla neolatina. se n1ucstra por la representación de la imagen 

acústica 1'.-1 O R; in1agcn que con frecuencia es invocada en el uso lingüístico para 

denotar MUERTE. MATAR. MIEDO. TEMOR y TRAUMA. La lengua alemana nos 

da un dato in1portante. y es la relación de la necesidad de poder con la impulsión de 

n1uene. pues es el deseo de poder lo que saca fuera de su centro de consciencia al 

sujeto colectivo. para impulsarlo a la violencia o a la agresión sexual. Asi se observa 

en los cjcrnplos donde el signticantc ton1a forma en la representación del conquistador 

o violador de la madre tierra: el otro o el encntigo que tiene poder sobre la vida del 

pueblo so1netido. 
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Esta lucha rarnbién Ja encontramos en las fanlilias y en Ja pareja. que se disputan L: 

herencia o el poder sobre- los hijos. co1no es el caso de Ja leyenda de Rón1uJo y Remo. 

El significante se desplaza en Ja figura paterna o 1natcrna según la cultura. hasta que 

alcanza a Jos niños en su fase tnás destructiva. Esto explica la aceptación del sacrificio 

humano religioso o institucionalizado en la historia de Ja hun1anidad. en sus diversas 

forn1as; aborto. parricidio. matricidio. filicidio y suicidio. En los propios vocablos se 

puede observar Ja tendencia a Ja T de n1ucnc al final de Ja estructura. El lenguaje se 

nos n1ucstra como el e.sp~jo de nuestro pensamiento y de nuestro ccrchro. 



Capitulo VI 

V .. 1.1. Análisis cndolingüístico del término ··¡nf'ancia·· en el sistema neolatino 

y germánico. 

Ahora centraremos nuestra atención en el termino infancia. para después delimitar 

y precisar el concepto de lo infantil. 

La noción de iNFaNCia ha cambiado con las épocas. varía con las culruras y 

depende del contexto social en el que se encucncra inmerso. Veamos Ja cstrucrnra del 

lenguaje en Jos diferentes sisten1as lingüísticos. 

l.- Latín -> i N FaNTia 

2. - Castc:llano - > i N F.aNC i a 

3.- Portugués -> i N FaNC i a 

4.- Italiano -> i N FaNZia 

5.- Francés -> cN Fa N Ce 

6.- Ingles -> i N Fa N C y -> CH iLD H ooD 

7.- AJc1nán -> K iND HciT 

Se observa una tendencia a apropiarse el mismo código ternario o significante N F 

N en todos Jos sisten1as. excepto en el alemán que ha seleccionado K N D . El sistema 

inglés ha seleccionado el código Cl-1 l .. D y también ha conservado Ja estructura N F 

N correspondiente a todos los sisten1as lingüísricos. Se encontró rn1nbién una sin1ilicud 

en el código H D que es empleado en el siscen1a lingüístico alemán e inglés. 
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El uso del sonido cmilido por la consonante N se conserva c.:n la L'structura l.h 

concepto infancia para la fami_lia neolatina incluyendo al ingles . la frecuencia Ue la t

en el.concepto infancia es significativa. No se podría deber sólo a una coincidencia, la 

consonante N de interiorización incide en la forn1ación de códigos en el cerebro. que 

tienden a sustraer la impulsión en conceptos co1no los Uc .. nuevo ... ""venir"" ... bien .. y 

.. fin .. en varios sisten1as lingüísticos. La in1pulsión se dirige hacia el_ interior con el 

sonido de Ja consonante N. Así se ohscrva c61no el cerebro hun1ano estructura 

concretos binarios Uetcrininados, para <lar una vía de salida a la angustia que le 

ocasiona la experiencia de forn1ar. responsabilizarse o estar vinculado a un nuevo ser. 

Significante.~ N F N. 

De la estructura N I•"' Nen la fanlilia de las lenguas neolatinas. aplicando la leyes de. 

Meulemans y Elias. se pueden obtener las ideas de NueVo y VcNir. 

Son del n1isn10 grupo fónico B = V = VV = W = F = P 

código binario N V 

N F x N V / N -- > NoVus/ N en l~tfn 

NueVo/ N en castellano 

NoVo I N en portugués 

Ne\\' I N en ingles 

NcuF I N en francés 

N/VNxNV -->NcuN IV en alcn1án 

Nu(o)'Vo/N en italiano 
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La idea sugerida es lo recién hecho. lo que se ve por primera vCz en el interior. 

Por ley de inversión podemos obtener el verbo venir. que nos expresa futuro. un 

nuevo ser viene hacia lo interno. la in1pulsión tiende a substraerse en la consonante N. 

código binario V N 

N V x V N/ N --> VeNire/ N lat[n 

VicNe I N castellano 

VcNir I N francés 

VcNirc/ N italiano 

Con el significante V N podctnos obtener también la idea de bien o de bueno en 

todos Jos sisten1as lingüísticos de origen neolatino 

Código binario B N 

V N --- > B N --- > BieN: castellano 

BcNc: Latín 

BicN: francés 

BeNs: ponugués 

BeNi: italiano 

Tenen1os que lo que se espera para el futuro es el bien o lo bueno. pero que es lo 

buCno para el padre o la n1adre. 
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Continucn1os el análisis en la familia neolatina con la transforn1ación del sonido de 

la V a Ja F en el código binario V N para observar sus efectos en otros signos 

lingüísticos que nos aclaren el concepto de infancia. 

Significante F N. 

Intercarnbiando la consonarue V x F en el código binario V N se puede obtener la 

idea de finalidad o Jímite en cuatro de Jos sistemas lingüísticos de Ja fan1ilia románica. 

N F x F NIN --> FiNis/ N en latín 

FiN en catcllano 

FiN 6 BouT: en francés 

_FiNe en italiano 

(FiM en portugués) 

Para que Ja infancia concluya se requiere de un límite o de un fin, este fin lo 

proporciona eJ conteA~o, familiar~ sociaJ -y cultural. La infancia es finita, tendrá 

que ser pasado, n1orirá aJ prolongarse ese nueYo ser en una finalidad social o 

culturaJ. 

¿ Que fin se le tit!nc enco1nendado a este nuevo ser ? 

La Infancia es entonces lo nuevo que se mueve hacia el futuro 1>ara ser hombre. 
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Significante F N C. 

ESTt\ 
SAi..IH 

TESIS 
DE LA 

N8 DEBE 
MkflJTECA 

La estructura del vocablo·· iNFaNCia·· ha selccionado la consonante C enfrentando 

al código binario F N en todos los sistemas lingüísticos. excepto para el sistcina latino 

que usa la T o J) de: detcrn1inación. y en el sistcn1a italiano que ha seleccionado la Z 

(cxternante). 

Si to1nan1os la consonante C en con1binación con el código F N podcn1os fonnar el 

lcrnario F N C. intcrcarnbiando la F x V obtenen1os el concepto de VcNCer y 

VcNGar. si aplican1os Ja ley de inversión se puede obtener también la idea de PaGaNo 

en diferentes sistcn1as lingüísticos. 

Fa1nilia Neolatina Fan1ilia Germánica 

1 .- F N C x V N C -- > VcNCer 

2.- V N C x V N G --> VeNGar 

2a ley: 3.- V N G x P G N --> PaGaNo 

VeNQuishi--bezWiNGen 

VcNGeaNCc 

HcaTGeN -- HciDe 

N/ F N C x V N C --- > VcNCer en castellano 

V /N C x N Q --- > 
VcNCer en Ponugués 

VeNQuishi en inglés 

VeNCre en francés 

VaíNCere en italiano 



Para estos sistemas la idea interiorizada es la de vencer con el advcnirniento del 

nuevo ser. La prcgunrn a que nos induce csrc concepto en el contexto del 1naltra10 

infantil es: 

¿ A quién o qué hay que vencer con este nuevo ser '? 

El sistcn1a alemán denota la idea de vencer con los vocablos BcSicGcN o 

BeZWiNGcN. 

Dcscon1ponicndo el prin1cr térn1ino en el binario B S Y (; N ohtenc1nos Jo siguicncc: 

B S/G N -- > BaSc/GN -- > B.:JSis: en Latín 

BaSe: en los dcn1~b sistcn1as lingüísticos. 

BS/GcN -- > sugiere..· la idea de generar n generación. 

Lo que nos viene a decir este ténnino es qui: para vencer hay que generar una base. 

Tan1bién se puede observar cón10 el ténnino BcZWiNGeN conserva Ja rnisn1a 

estructura V N C. trasforn1ando 1~1 consonante W y Ca su equivalente en sonido. 

sist_ alc1nán fatn. neolatina 

WNG VNC 
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Del codigo V N C se puede obtener la idea de venganza en portugués~ castellano. 

inglés y francés. intcrcan1biando la C por G. 

V N C x V N G --- > ''cNGanza en castellano 

ViNGancia en portugués 

VeNGcance en ingles 

VcNGeancc en francés 

El odio por el cnc1nigo se rnanificsta como un deseo de venganza. siendo el 

infanlc el n1cdio para ohtcncr el fin. 

Signific:.u1tc P G N 

Aplicando la ley de inversión de Meulc1nans y Elias. y la transforn1ación de la V x 

P obtcnc1nos lo siguiente: 

V x. P/ N G x G N -- > PaGaNo en castellano 

PaGao en portugués: sugiere 

PaGaN en inglés 

PaGaNo en italiano 

pagar 

La idea sugerida es el pagador de quit:n otros abusan o el que sufre por la culpa 

ajena. Es el niño el que tiene que pagar por el pasado. 
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,·. Qué es Jo que hace el niño n1crcccdor de la culpa? 

Otrtí idea sugeriUa por el térn1ino PaGaNo es Ja de iDoLaTRa, es la infancia una 

etapa úonde la idolatría prcdo1nina. parece ser que el niño tiene que pagar las 

consecuencias de su idoh.uría. 

Obscrvesc la estructura dc:J termino iDoLa~rna. contiene el 1nis1no significante 

en1pleado en el vocahlo 1nal..TRaTo. inrcrcatnhiando la T por la D en su equivalente· 

fónico. 

t. De dónde proviene e.se n1al de Ja idolatría por el cual hay 

que pagar'? 

En Ja América dc:..·f siglo XVJJ. Jos predicadores jesuilas. utilizaban cartas y 

cuadros. para persuadir a los incas de que todos sus anccpasados y sohcranos estaban 

condenados por la idolarría. Esto es aplicable para nuestros indios de México.(Minois 

G. 1994, pag.43) 
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Significante H ll. 

El sistema lingüístico inglés también usa el término HcaTGeN y el sistctna alemán 

el término HeiDc para denotar la idea de pagano, veamos el trasfondo de estos 

conceptos. 

En inglés: 

HeaT -> H T -> HaTc: odiar / GeN ---> GcNcrar: Que genera odio 

En alemán: 

HciDc --- > H/ D x T -- > Hatc odiar en inglés 

El código cn1pleado para enunciar odio sc conserva en la estructura del termino 

infancia en alemán e ingles. 

En inglés CHiLD HooD ---> Infancia 

En alemán KiND HciT ---> Infancia 

¿ Cuál es el origen de la connotación de odio en el espíritu inglés y alemán? 

El poeta Griego Hon1ero ha usado el significante H D para describir la idea del 

infierno en la llíada y la Odisea. con10 Ja estancia en el HaDcs. el hades es un lugar 

lúgubre. tenebroso y lleno de BRuMas. Aquiles dice frccucntcn1entc en la narración: 

< < odio co1110 la~ puertas de.: Ha Des> >. Uliscs 1nenciona algo scn1cjante: < < 

aquél me es tan odioso con10 las puenas de l-laDes. 



E1 ínfierno para los griegos tiene dos niveles: Bajo el l·laUcs se ~ncucntra el 

TáRTaRo. lugar profundo._prisión de los TiTaNcS. del que no existe rcToRNo. 

VI.2.- La in1pulsión de muerte (significantes TNT' y TR T). 

Aplicando la ley de inversión de Meulc111ans y Elias al Código wrnario T T N del 

concepto TiTaNes se puede obtener el ténnino TaNaTos. 

TI T N x N T/s ----> TaNaTos 

Traduciendo al cndolcnguajc de Frcud. tenernos que existe un lugar profundo que 

subyace al odio llan1ado TáRTaRo (tortura).que es la prisión dt.· la Impulsión de 

muerte (TaNaTos). 

E~ el retorno al Hades o a el odio en la infancia. lo que 1n1pulsa a esta 1nentc 

colectiva al 1naJtralo. 

Observemos corno 'I"aRrraro tiene el código ternario T H. T que csu·uctura el 

vocahlo J\.1aLTRaTo. analizado con anterioridad. 

Con el código T R T ta111bién se puede obtener la idea ToRTuRa: 

TáRTaRo / ToRTuRa 
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Para los puehlus Gcnnánicos. el inundo de los muertos es el HeL el Jugar oculto. se 

accede al infierno al térn1ino de un viaje lleno de trarnpas. los obstáculos que se 

encuentran a Jo largo Uel viaje pueden equipararse a pruebas iniciálicas, dando a 

entender que el acceso a los infiernos está n:scrvado a Jos iniciados. 

¿Es el Maltrato infantil una iniciación para acceder a un 

infierno? 

¿ Cual es ese infierno '? 

Para los Tdnaros hay torturas infernales reservadas para aquellos que no fueron 

capaces de franquc..·ar lllS obstáculos. 

Siguiendo a Rascouvsky (1981): 

·· La sumisión. incorporada en el psiquis1no del niño después de siglos de intimidación 

se transmite y se cxpcrirncnLa en rnuchas formas durante el desarrollo infantil. siendo 

la n1ás con1ún la dcno111inada educación .. 

En los rnitos aztecas nos encontran1os con el uso del código rr N rr en lengua 

náhuatl (los diferentes soles). también en1pleado por los griegos y por Sigmund Freud( 

personaje de nuestra era) para describir su propio psicodrama. Me parece 

sorprendente que culturas tan alejadas n1anifiesten en su lengua un rnisrno lransfondo 

inconsciente. 



Tres cndolcnguajcs 

1.- Prisión de ~TraNes. debajo del 1-laDcs(odio): Hornero en la llíada 

y la Odisea. 

2.- TaNaTos, la in1pulsión de muerte: Sig111und Frcu<l en el 

Psicoanálisis. 

3.- ToNaTiuH. los diferentes soles: Los aztecas en 111itos 

sobre la creación de 

de los hon1brcs. 

Mito sobre los Uitcrcnlcs soles 

··según sabían los viejos.la tierra y el ciclo se estancaron en el año ·· ¡ tochtli .. (uno

concjo). Tan1bién sabían que cuando cslo sucedió habían vivido cuatro clases de 

gentes. es decir. que hahían sido cuatro vidas. A.si sabían tatnbién que cada una fue 

un sol. Decían que su dios los hizo y los '-·rió de ceniza. y acribuían a Quctzalcóall, 

signo ··2 chécatl ... el haberlos hecho y criado· ( Krickcbcr "'\J\i' .• 1971). 

Los cinco soles fueron: 

1.- aToNaTiuh (sol dr:I agua): destrucción del hoinbre por el agua. 

2.- ocelo'I'oNaTiuh (sol del tigre): los hon1bres fueron devorados. 

3.- quiauhToNa'riuh (sol de la lluvia): llovió fuego, ardiendo sus 

moradorc!-.. 

4.- checaToNaTiuh (Sol del viento): todo se lo llevó el viento_ 

5.- olinToNaTiuh (Sol del moviinienco): Tcrren101os y haznbrc. 



Observc1nos el ternario T N ·r en cada uno de los vocablos que denotan 

destructividad en el hon1brc. es interesante encontrar que en estos milos la destrucción 

del hombre proviene de la naturaleza y de lo externo. Sin embargo en otros mitos 

sobre los diferentes soles. la in1agcn del sol ton1a forn1a en lo hu1nano. siendo la 

representación de la destrucción un ho111bre que ade1nas es un dios. Esta idea también 

toma forma en Frcud donde ·raNaTos es la impulsión de 111ucrte que se encuentra en el 

interior del hon1brc. En Homero es la prisión de titanes la tortura (el tártaro) de la cual 

no hay salida. 

VI.4 El infierno y el sacrificio a los niños. 

En las épocas de los reyes hebreos. Salo1nón. Ajaz y Manasés se sacrificaban a los 

niños en el Valle del Bcnhinnon1(GcHinnom) . siguiendo el antiguo culto de 

1\tloLoCH. La palabra usada en el Nuevo Tcstan1cnto para designar el infierno es 

GeHeNNa(Rascovsky A-.1981. P- 100)_ 

iNFicRNo/ GcHcNNa 

Por ley de inversión: 

G /H N x N HIN---> GeN/KaN: la idea sugiere generar poder 
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Es muy posible que el culto a MoLoCh tuviera sus origcnes en diversos pucbl« 

semitas en especial los fenicios. 

in- FaNCia --- > FcNiCios 

Los fenicios son los creadores del prirncr sistcn1a <.le cscitura. basado en el uso 

consonántico de las palabras. tcnian la costun1brc de sacrificar a los niños. 

Otras dcnon1inaciones identificadas con el sacrificio a los niños son: 

!\-J L K : en fenicio significa rey 

l\lcLcK 

i\·Jol...K : la ofrenda sacritícial en el antiguo 

tcstan1c11to 

MiLCoM: los am1nonitas 

I\luluK: en el eufratcs, todavia en el siglo XIX 

Si cxtraen1os la estructura tcrnal"ia M L K , acccdcn1os al vocablo que denota leche en 

toda la farnilia de lenguas gcrn1ánicas 

MiLK: leche en inglés 

l\-1iLCH: leche en alen1án 
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El ternario M L K contiene el binario L K con el cual cntran1os al sisterna griego con 

el vocablo Leukos que denota ( blanco). Los Ores. Meulemans y Elias han estudiado 

este código dando a conocer las siguientes relaciones a partir de la fa111ilia lingüística. 

En indoiraniocuropco Invertido 

LeuK : luz. rcsplanúor KaL: bello 

El siste1na lingüístico inglés y alen1án han seleccionado el código L K para denotar 

el concepto de infantil. 

CHiLD LiKe : infantil en inglés 

KiND LiCf-1 : infantil en alcn1án 

Obscrvcsc corno la C H úcJ alemán tiende a transforn1arse por la K en el sisten1a 

inglés. este fcnón1eno 1a1nhién se repite cuando pasan1os del nornbre atribuido a los 

fenicios moloCH. al nornhrc que aparece escrito en el antiguo tcstatnento molK. y en 

el térrn.ino que deno1a leche en alcn1an e inglés. 

Alc111án 

inglés 

infantil 

kind liCH 

child liKc 

dios y sacrificio 

al niño 

moloCH 

molK 

"'' 

leche 

mil CH 

milK 



La estructura del signifk:antc l\1 L K se conserva para todas las dcnon1i1iadom::-

rclacionadas con el sacrificio a los nif1os. 

¿ Era esta ofrenda(cl niflo) un sacrificio a la madre'! 

La madre es h1 <¡ne proporciona la lcchc,cl alin1cnto l]UC dará poder al 

hombre. 

La idea de rendirle culto al alin1cnto que proporciona la vida, no es lo que ason1bra 

en este análisis. Lo que resulta inu.:rcsantc notar. es l~l estrecha relación que tiene este 

_significante que rcnlitc al pasado en la infancia, c1..m el dese() colectivo de 1nuertc al 

niño. Esta tendencia inconsciente no es propia LiL- una sola cultura. Por cjt:n1plo en los 

aztecas los niños que rnuricron a una edad 1nuy tcn1prana van a un 111undo cuyos 

árboles dan frutos en fonna de pechos. 

Significante ~rL. 

Del anáhsis cotnparativo 1.h:I térnlino infantil se puede obtener el binario T L, 

vcan1os a dondt: nos rctnitc c~tc código. 

1.- Latín 

2.- Castellano 

3.- Portugués 

..i..- italiano 

5.- Franccs 

6.- inglés 

7.- alemán 

iNFaNTiLis 

iNFaNTiL 

iNFaNTiL 

iNFaN~~iLe 

t:NFaNTiN 

iNFaNTiNe CHiLD LiKe 

KiND LiCH 
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Se observa que en latín. castellano. portugués e italiano se ha seleccionado el 

significante T L. con una tendencia a la l... este binario denota la idea de recorrer una 

distancia en un tiempo para alcanzar una 111..:ta . 

Por ley de inversión se pueden obtener los vocablo La"l'"un1. LaTus y LaTitudo en 

latín. la estructura base es la rnistna en el alcni.án con el código binario Z L se 

estructura el vocablo Zcil (tncta. objetivo). En el segundo binario 'f' N invertido en N 

T tenen1os un concepto que refiere a un hacer que reduce la necesidad ( Muclcn1ans y 

Elias 1988)_ 

tnfan·riL --- > NFN!TíL1 : en la ran1i\ia neolatina: sugic:rc dingirse hacia algo. 

N F Nn- L x L T ---> NFN/l .. aTus : en latln: sugiere distancia 

infanTiN --- > N FN/ T N : en franc..:s e inglés : conserva la c~tructura 

que denota nccc.sid~1d y hacer en la fanülia 

gcnl.lánica. 

Conversión T x D ley de inversión 

T N -> D N : DoNc: hacer ---------------------> N D: Nccl>: necesidad 
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Transcrihicndo para l!J vocablo ··¡nfantii·· tenemos lo siguiente: 

En la infancia hay un~1 distancia por recorrer cncorncnduda al nuevo ser (niño). 

Un poder hacer (jUC reducira las necesidades para alcanzar ser hombre (adulto) . 

Será un proceso en el <..·ual se interiorizara la finalidad fan1iliar. social o culturaL 

Entonces lo infantil ser~ Ja inn1adurcz en el cantino por lograr el fin. 

VI.4.- La destrucción de la cultura Tolteca y el sacrificio de niños. 

En Jos n1itos dL· Quctzalcoatl sobre la <lcstrucción de Tnllan(Tula) se hace 

referencia a las iXCui~'aN;:\lc. 

Según el 1nito el rey 1-luei'\tlaC tuvo que ver con ellas y fue destronado.Jos demonios 

le pidieron el sacrificin Jt:: sus hijos para acabar con el ha111hrc que padecían los 

coltccas. 

-- Fueron a dejarlos en la acequia de Xochiquétzal y a Jos ct.·rro!-> Huilzcoc y Xicócoc 

para pagar al dios de las lluvias con cJ .sacrificios de Jos niflos.Allí por prirnc:ra vez 

comenzaron Jos sacrificios de niños qui: dcspuCs se hizo costumhn: (Krickcberg, W _ 

1971, p. 59). 

Analizando la cstruc[ura del vocablo iXCuiNaNMc nos 1Jcvan1os una sorpresa. 

conserva los rnisn1os St!,•nifican1cs cn1ple.:idos por el vocablo hchrc:o GcHiNNo!\1 usado 

para dest.:ribir el lugar donUc se sacrificaba a los nií1os(cJ infierno). 



iXCuiNaNMc I GeHiNNoM 

por ley de inversión: 

iXC/uiNaNMc --> XCxCX/NNMe --> CxG/XxH/NNM-->GeHiNNoM 

Aplicando las leyes de Mculcn1ans y Elias al vocablo Hebreo tenemos: 

a b e 

G/ H N x N H/ N M -- > G N H N M -- > GeN/KaN/M 

a.-

b.-

en grieg() 

GcNus en La1ín 

GcNcrarc 

GéNcsis 

n1ujer 

raza .origen 

= engendrar 

origen 

CaN 

KaN 

KaNN 

en la fan1ilia gern1ánica: poder 

c.- la consonante I\.1 (n1i) indica posesión. 

(Ver Meulcinans y Elias.1988, pag. 104) 
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La idea sugiere poseer la capacidad de engendrar poder: es la n111jl·r con :-.. 

capacidad de dar vida(dar origen a un nuevo ser o raza) la <¡uc ¡..._. proporciona c1 

poder aJ ho1nbrc. 

El non1hrc nahuatl 11.ucMaC conserva la estructura M G H con Ja que se obtiene 

en inglés l\tliGl-lt(podcr) y en alemán MaGflt(podcr) analizado con anterioridad. En el 

n1ito sobre la destrucción de Tula es el iXCuiNaNMc(GcHiNNotv1:cn hebreo) en 

forma de una n1ujer que proviene de la Huxtcca. Ja que induce a HueMaC a sacrificar 

a sus hijos. 

Entn: los aztecas el código M K. sc.:rá utili¿ado tan1bién para enunciar cl reino de 

los 111uenos (el MiCtlan). En los rnayas se nhscrva en su lengua un grado de 

evolución. rnicntras que las otras culturas invoc:.tn el non1brc de un dios usando el 

código l\.-1 K. los rnayas rcprirnen sus efectos invirtiendo el código para enunciar las 

diferentes formas de destrucción en el ser hun1ano. 

ley de _inversión 

M K -------- > K M 

en lengua Maya 

Ki:i\-lsah: n1a1ar (.) 1naltralar 

KiMsah suku'un: fraticida 

Kil\'lsah u na' : rnalricida 

Kii\-lsah u yun1 : parricida 

KiMsah ·winik : hornicida 

.,, 



VI.5.- El significante K I\tl en lenguas gcrntánicas. 

Los sistemas lingüísticos de origen gennánico han seleccionado el código base K 

M para denotar la idea de venir.y según los Ores. Meulernans y Elias. este código 

invertido en el sistcn1a de las lenguas gcrn1ánicas nos proporciona la idea de poder. 

con10 posibilidad de hacer algo por concesión de autorización( MaY). 

ley de inv. 

Venir ---------------- > 

Col\'Ic ---- > c:n ingl<.!s 

KoMnu:n -- > en alcn1án 

KoMcn --- > en neerlandés 

Escandinavo 

KoM1na --- > en sueco 

Ko!\-t111e --- > en danés 

Poder 

MiGht 

MaGht 

hacer 

IVIaKe 

MaChen 

Nota: en inglés la G germánica se 

convierte en Y obtenicndosc 

el pasado y condicional MaY 

He dejado que el significante K M nos conduzca a un pasado más ren1oto. 

con1parando la fan1ilia de vocablos gern1ánicos que denotan venir y lo que encontre fue 

lo siguiente: 



Este código nos refiere a una tablilla de Assur de rncLliados Ucl siglo VIII. don1.h: u11 

príncipe asirio KuMn1á nos narra un mito sobre su vivencia en eJ infierno. KuMi\Lí 

nos cuenta:< < El infierno era un lugar de terror; aruc el príncipe, rodo pcrn1;u1ecía 

inn1ÓviJ. Lanzó un alarido furioso y rne dirigió un grito espantoso como si se hubiera 

desencadenado una te1npestad; con el fin de rnararrnc. blandió hacia mí su ccn1ro, que 

acon1paña a la divinidad. JJcna de terror corno una víbora > 

Las cstrucrura del código Ku.1\tlrná (el principc asirio) es el n1ismo significante 

usado por Ja fa111iJia de: lenguas_ gcrn1ánic.as para denotar cJ verbo venir. Esta relación 

es significativa para este estudio. Ja vivencia en el infierno no es ntás que la 

experiencia del pasado fantasia.da en la infancia. La relación del infierno con Ja 

infancia_ es i.:onvcnicruc p~:tra el cscuUio del rnallra10 infanril, pues esca relación no es 

propia de una sola cuhura. 

De qué iNFicRno sale el niflo o a cuál iNFieRno VicNc. 

Los-mitos del htlit.•rno, con sus sí1uholos y su tra1na~ conservan un cndolcnguajc, 

flUC encubre los intensos deseos inconscientes destructivo . ..-, nos dan unu idea sobre 

los problcn1as psicológicos de u.na c.~uJturn. 

Estos dcscrls inconscicnrcs se visuali/.an {¡unhién por Ja relación tran estrecha entre 

la creación de Ja itnagincria infernal y las [Cndcncias csquizoparanoidcs descritas por 

Jos psicoanaJís1~s. por cjrncplo: Arnaldo Rascouvsky n1cnciona que escas rcndencias se 

reProduccn en el desarrollo hisrüricn: 
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El n1aJtrato infantil tiene una función social; Ja prohibición del incesto. Este sistema 

de transrnisión generacional cscará basado en la men1orización y asesinato de Jos hijos. 

Atribuye Ja matanza de Jos hijos en un principio :.1 las regresiones csquizoparanoidcs de 

Jos padres~ posteriorn1cntc describe a la esclavización y al uso indiscriminado de Jos 

hijos corno un mecanisrno para acrecentar el poder del padre (Rascouvsky, 1981. p. 

35). 
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CAPITULO Vlf 

VII.l Conclusiones. 

Al exan1inar Jos códigos sistérnicos en contextos <lifercntcs. apelando a las raíces 

primarias de las lenguas. se puede observar como el cerebro selecciona con1binacioncs 

de base binarias y rcrnarias. que remiten a una historia. generalmente fuera del 

dominio de la consciencia del sujeto colectivo. El inconsciente se sirve de códigos 

sistémicos, para expresar en el uso lingüístico el rnatíz afectivo 1nás prcdoniinaruc de 

una rnentc colcctivo.1. En el caso del tC:rmino .. rnallraco infantil·· con10 figuración 

sin1bólica. se nns rnucsrra el inconsciente. con10 Ja historia qw.: sobrepasa al sujc10 en 

la estructura c..le la lengua. 

La figuración ~1111hólica ··1naltrato infantil .. prcscnw las siguientes caractcrí.sticas: 

l) Estructura dt.· lenguaje para cJ térn1ino ··maltrato .. en Ja farnilia lingiiística 

indoiranioeuropc-a. 

En relación a Jos códigos binarios : T R. O L. M L. l\.1 S y SH N. El an~ílisis 

comparativo y la aplicación de Jas Je-yes de MeuJcn1ans y EJias. nos proporcionan una 

famiJia generali\'a de vocablos que remiren al si_gnificancc en el concepto n1altrato. Este 

análisis se sintetiza en Ja siguiente tabla: 
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Estructura del lenguaje Acceso sistén1ico 

a) Exolcnguaje en el sistcrna indoiranioeuropeo TR- > RT- >T L-> L T-> D L 

b) Endolcnguaje en el sistc1na neolatino 

e) Endolcnguajc en el sistc1na gcnnanico 

d) Endolcnguaje en el sujeto colectivo alernan 

ML->MR->RM 

M S -> S M 

SH N -> K N -> G N 

En referencia a los códigos ternarios T R T Y D L N; se establece una relación 

entre los códigos binarios T R y D L aplicando la regla de equivalencia fónica T x D 

y Ja ley de intcrconvcrtihilidad L x R, difercnciandosc por el uso lingüístico de la 

consonancc N para el síste1na alc111á11, y el uso lingüístico de la consonante T para el 

sistc111a m:olatino, por lo que.:. :->e interpreta con10 cxolcnguajc c:n el sistema 

indoiraniocuropco el codigo T R t~l D L. y como cndolcnguajc del sistcrna alen1án el 

fcno1ncno de apropiación de la consonante N para la forn1ación del ternario D L N. y 

como endolcnguajc del sistc-n1a neolatino la apropiación de Ja consonante T para la 

formación del ternario T R T. < ver diagrama de arhol) 

TR 

( D L) 

( farn. neolatina) 

T ----> M L 

M S (inglés) 

N-> SHN-> MS (alemán) 

( fan1. gcrrnánica) 
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Códigos ternarios T R T y D L N rclacionado.s con snhrcvivcncia y muerte. 

a) Endolcnguaje de la farnilia neolatina incluyendo al inglés: retorno a la vivencia de 

TRT-> TTR n1ucrtc. 

b) EndoJenguajc del sujeto colectivo alemán: eterno y retorno a la nmdrc tierra. 

DLN-> TRN 

Algunas combinaciones de códigos binarios y ternarios en el tcrn1ino 111altrato que 

relacionan al código T R y D L en el tronco de lenguas neolatinas y germánicas son: 

códigos ternarios 

DLR MTR M RT TM R TR 1\1 

Latín X X X X " 
Italiano X X X X X 

portugués X " X X 

castellano X " " X X 

Francés X X 

Inglés X X X 

Alemán X X 

dolor n1atar n1uerte tcn1or traun1a 

rnadrc 
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La tendencia de Ja irnpulsión en cJ sujeto colectivo. se muestra por Ja 

representación de la i1nagcn acústica 1\.1 I> R ; imagen que con frecuencia es usada 

para denotar Muerte. Matar. Miedo.Temor y Trauma. EJ término Maltrato muestra en 

su historia inconsciente una operación anímica, regresiva y de rctorno(R T) al 

pasado(T). Más concrcta.rnente el retorno a la n1ucrtc, representado por el 

significante que remite a la figura materna en todos Jos siste1nas lingüísticos del tronco 

germánico y neolatino. 

2) Estructura de lcngu;.tjc para el té-rrnino infancia en I:.• f:..unilia neolatina y 

g,errnünica • 

Los binarios N F. N C , H O y los ternarios F N C. K L D y K N O del conccpro 

infancia, rcpresenran Jos códigos mas significarjvos en Ja fan1iJia de lenguas neolatinas 

y gerrnanicas. Del análisis comparativo de lenguas, de Ja aplicación de Ja ley de 

inversión, y ton1ando en consideración su cquivaJencc en sonido en cJ sistema 

indoiranioeuropco, se puede establecer Ja siguiente estructura <-k lenguaje: 

a.- Exolcnguajc en Ja faniilia neolatina incluyendo al ingJé.s: 

NF-> FN-> NV-> VN 

h.- Endolenguaje para eJ sujeto colectivo de habla latina: N T 

c.- EndoJcnguejc para el sujeto colectivo de habla italiana : N Z 

d.- Endolenguajc para sis1c1na castcJJano.portugués.francés e in,glés: 

NC-> CN-> KN-> GN 
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e.- Exolcnguaje en el sistc111a linguístico alcrnán e inglés: 

H D -> H T 

f.- Endolenguaje en e] sis1cn1a lingüístico inglés: K L D 

g.- Endolenguaje en el sistc1na lingüístico alen1án: K N D 

h.- Endolcnguaje en el sistcrna catellano. portugués. francés e inglés: 

FNC-> VNC-> VNG-> PNG 

Algunas combinaciones de códigos binarios y tt:rnarios en el térrnino infancia. que 

relacionan a la estructura hase N C - > C N en el tronco de lengU;as neolatinas y 

gern1ánicas son: 

V N C(QJ V(W)N G PG N HT 

Castellano X X X 

Portugués X X X 

Italiano X X X 

Francés X X 

Ingles X X X 

Ale man X X X 

Vencer Vengar pagano pagano 

odiar 
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EJ mensaje que induce cJ código 1ernario V N C en la familia generativa de 

vocablos en el concepto infancia. es Ja necesidad de poder. que se 1nucstra por eJ 

codigo KaN(poder) en la fa1nilia gcrrnúnica o por la sustitución de su equivalcntc 

fónico GeN(Gcneración). es el código binario que se cornbina con el sonido de la 

consonante V o P. lo que constituye el uso lingüístico que sirve para denotar en toda 

la farnilia de lenguas de origen nc0Ja1ino y gern1ánicn. los conceptos de vencer. 

venganza y pagano. .significativa111ente relacionados con nuestro tenia el maltrato 

infantil. La infancia .siguiendo las ¡ransfnnnacioncs binarias F N. V N y N V . scní lo 

nuevo que S'-' n1ucvc hacia el ruturo para ser hornbrc, tarnbién sera con la 

cornhinación de .sonido de la K el rncdio par.a obtener la venganza. El psicm..lra1na 

es Ja lucha por el poder en sus difercnws extensiones; nación. familia. pareja e1c., la 

disputa de Jos gobernantes o las fo1niJias por las nuevas generaciones (la infancia). 

EJ tcrrnino infantil . 

El uso lingüístico del tern1ino infantiL JJarna Ja alcnción en la farniJia 11colati11a por 

el código binario 'I~ L 9 que a difcrcnci;.i del lcnnino infancia. carece de Ja K con Ja 

cual se podría fonnar Ja idea de poúer. La sustilución de Ja K por el código binario T 

L nos rcn1ite al significante rnas significarivo en cJ rérn1ino rnaUrato(T R) y a la idea 

de recorrer una distancia. Lo infantil será Ja inmadurez en el can1ino por lograr los 

deseos de una rncntc col<..oactiva. 
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2.2 Códigos y mitos sobre el infierno. 

Los binarios G N y M K. se investigaron en vocablos que han sido usados por la 

antjgua cultura hebrea y azteca pal"a denotar el infierno: la estructura del lenguaje 

refleja partes del inconsciente (JUC pudieran t.~tar relacionadas con los in1pulsos de 

destrucción. an1bos códigos denotan poder y tienen en con1ún cJ sonido de la k. El 

infierno en hebreo es tnmbién dcno111inado por el lénnino GcHcNNa: representa el 

lugar donde se sacrificaba a los nif1os. el nornbrc de los <.Ji oses a Jo.s cuales se tenia 

costurnbn: sacrificar a los niihJ!-. en varias cufluras. const..·rvan el códigL) l\.-1 K, Ja 

con1binación del sonido de la M con Ja K parece rcncr c..."fcctos inconscientes que 

in1pulsan a 1natar. En los n1ayas st..• ol>scr,,.·a en su lengua un grado de cvoJución, 

n1icntras que las otra_., cuJturas invocan cJ nombre dt..• un dios usando ...i código 1\.-1 

K.. los rnay•L'> rcprin1cn sus efectos invirtiendo d . ccJdig,o para <.'nunciar las 

dircrcntcs f'orrn-.L"' de destrucción en el ser hun1ano. 

Del análisis cntlolingüíscicu en lns 1niros de Uifcrentcs cuhuras, se concluye que Jos 

siguientes códigos sisrérnico:-;. si: cncuc:ntran rclacionadns con el rnalu-aro • Ja 

dt:strucción y la violt.:ncia: 

Con1binación de códigos relacionados con destrucción o violencia: 

TNT 

TRT 

DLN o TRN 

MOR o MTR 
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Combin;ici.ón de códigos relacionados con el sacrificio a los niños~ 

M K -> KM 

K N -> G N 

MLK 

El análisis de códigos binarios y ternarios propuesto para la investigación del 

término .. 1na\trato infantil"· cc)1110 un sínton1a de la cultura. nos plantea la posibilidad de 

ver a la representación de palabra. en una lengua. con10 unidad funcional y sin1b6lica. 

que conserva una historia en su propia estructura de lenguaje. Al cxanlinar los códigos 

binarios y ternarios 1nas con1uncs en los diferentes sistcrnas lingüíY..ticos. se puede 

constatar un fcnónu:no dc selección U.entro de un 1nisn10 grupo lin~üístico. La 

extensión del análisis al acceso sisténüco en 1a fanlilia indoiranioeuropca. nos pcnnitc 

visualintr C!'-lC fcncín1cnu <le apropiación que sigue una 1ncntc colectiva para forn1ar su 

propio cndotcnguajc. esto se ohscrva cuando cote_jatnos un nornhn.: 111ílico con la 

estructura de la lcngu¡t, y cxtracn1os el contenido t..lc su tenguajc onírico. No podría 

deberse al a.1.ar o a la sin1plc cspccuiaciún del 1nvcstigador. que !:!rupos culturales 

diferentes, cscogan par¡i enunciar la dcstrucc1lH1. con el 1nisnll) código. que los 

ten1orc~ expresados en las concepciones del infierno rclnitan a la infancia. y que el 

término inaltratu ·· contenga en su escructura. un n1isn10 sig.ni ficantt.:. que se 

relaciona con la representación sin1bólica dc la sohrcvivcncia y de la n1ucnc. 
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Lo que el anáJisis endoJingüístico refleja. es la dialéctica del pcnsarnicnto que surge 

del intento de son1etcr una impulsión sobre otra: la de la n1uene sobre la vida en la 

destrucción. y la de v.ida sobre Ja muerte en la creación_ Esté antagonismo forma parle 

de la naturaleza hutnana. que Freud vislun1bró con el dcscubrin1icnto del inconsciente. 

En este estudio. es Ja necesidad de don1inio de la madre tierra. el deseo reprin1ido en 

el maltrato infantil. que se expresa por Ja ansia de poder y control sobJ""c eJ niño. el 

recuerdo de la vivencia <lt." muerte. que bu.sea ~u realización. para no sentir dolor. 

La agresión contra el nií10 vendría a s<:r t..•n realidad la parte intolcrahk de: nosotros 

n1isrnos. el l.lcseu t.h: v<.:ngan.za co1ur-a los prngcnilorcs. Jos i1npulsos dolorosos qut..~ 

han encontrado una via de salida en Ja co11JuL·ra fiJú.:ii...J..i. 

De esta experiencia e.Je análisis cnJoJlngüíslico para el rérn1ino .. rn .. "lltrato 

infantil ... y de los productos obcenidos en esca investigación. se puede estahlcccr cinco 

flechas que nos dan il.IL"a. de Jos enlaces út: nuestra viUa rncnlal con nuestra lengua 

n1a1erna en el dorninio del inconscicrut:. 

1) Una cadena de i111agcn(."S acústicas o un sistenia de códigos binarios y ternarios nos 

ren1ilen en Ja palabra al significante. 

2) La representación de palabra es un fenómeno psíquico que se inscribe en la lengua. 

3) El con1portan1iento del fenómeno hngüistico. se le parece en gran n1edida a los 

procesos descricos por Freud. en su rnodelo de los sueños. 

111(, 



4) La lengua tiene un lenguaje onírico que hay que descifrar para encontrar el 

psicodrarna de una n1cntc colectiva. 

S) Sobre Ja interpretación: Ja lectura del inconsciente ac.lvcnira de la palabra 

generatriz .. que es deletreada código por código. siguiendo el origen de Ja estructura 

de una fan1ilia Jingüísrica( las raíces primarias de las lenguas). para descifrar el 

criptograma de una mente colectiva. 

Las inipJicadoncs que esta oricnración de cscudio puede tener para el psicoanálisis 

y Ja psicología del n1altra{o infa111il son cnorn1cs. put:s siguiendo a Lacan en 1960 

Ja hucrvcnción del psicoanálisis se situa en. Jo si111hól 1co. en Ja conquista del proceso 

sin1bólico sobre el inconsciente, en su advcnin1ienro de historia y e.le reconstitución del 

significanrc. Para prevenir el problema del 1nallrato infantil sera necesario reconocer el 

deseo destructivo que se instaló en Ja historia. Esto cs. el ínconscienlc con10 la 

historia. que adviene en cJ n:stablecirniento del !'ignificantc. para que Ja repetición 

socun1ba a Ja figuración siJnbólica .. 111allaro infantil-· 
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