
ACERCA DE

"EL SENTIDO ANTITETICO DE LAS VOCES PRIMITIVAS"

En el afio 1910 publico Freud en el
"J ahrbuch der Psychoanalyse" un ar-
ticulo con el nombre que encabeza es-
tas line as. Lo Ilevo a esto el haber ha-
llado un trabajo del filclogo aleman K.
Abel sobre el mismo tema, publica do
en 1884 e incluido al afio siguiente en
las "Disertaciones filologicas" del mis-
mo autor (4,9). Da cuenta Ernest Jo-
nes de la complacencia con que fueron
recihidas las ideas alli expuestas, ya que
confirmaban 10 observado por Freud en
el analisis de los suefios. En una carta
dirigida a Ferenczi poco despues (9),
dice: "Un pequefio descubrlmiento que
hice hace unos dias me ha proporciona-
do mas placer del que podrian darme
una docena de articulos de Aschaffen·
burg (uno de sus mas acerbos oposito-
res). Un filologo llamado Abel ha pu-
blicado en enero de 1884 un librito "Der
Gegensinn der Urworte" (El senti do an-
titetico de las voces primitivas}, en el
cual sostiene ni masni menos que es·
to: en muchos idiomas antiguos, en el
anti guo egipcio, en sanecrito, en arabe
e incluso en latin, un mismo termino de·
signaba ideas opuestas. Dsted se imagi.
nara facilmente cual es la parte de mis
descubrimientos que esto viene a con·
firmar. Hace mucho tiempo que no he
tenido una sensacion de triunfo como
esta". En "La elaboracion onirica" sex.
to capitulo de "La interpretacion de los
suenos" (5), cita el autor. como intro·
duccion al articulo motiva'do por el de
Abel, estas palabras: "La actitud del
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suefio frente a la categoria de la antite-
sis y la contradiccion es sumamente ex-
trafia. El suefio prescinde simplemente
de la contradiccion, como si para el no
existiese el "no". En cuanto a las anti-
teeis, tiende muy especialmente a con-
densarlas 0 a representarlas como a una
sola cosa, Ademas, se toma la licencia
de representar un elemento cualquiera
por el deseo antagonico, de modo que al
encararnos con un elemento onirico sus-
ceptible de aceptar un antonimo, no po-
demos saber si en las ideas Iatentes se
encuentra en version positiva 0 negati-
va".

Desde luego, 10 afirmado por Freud
es exacto; toda persona familiarizada
con la interpretacion de los suefios, con
la psicologia del inconsciente y con el
problema de las neurosis, halla confir-
maciones de esto a cada paso. De mo-
do que estas lineas no estan encamina-
das a afiadir ni a esclarecer nada en el
aspecto psicoanalitico; solo quieren
plantear la extrafieza de que el enfoque
de Abel no se encuentre contemplado
en obras modernas de lingiiistica 0 de
semantica. Se deduce de este plantea-
miento, asi como de una nota de Freud
en la traduccion de la septima edicion
alemana de "La interpretacion de los
suenos", que el problema hahia sido es-
tudiado por otros investigadores. Pero
no hay referencia exacta sohre esos tra-
hajos, excepto la "Logica" de Bain
donde al parecer el autor lIego a con-
clusion semejante pero a trave de con·
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sideraciones exclusivamente teoricas (4).
Tampoco ha sido posible obtener, para
esclarecer la duda surgida, el libro de
Abel. En todo caso, y teniendo en cuen-
ta la enorme honestidad cientifica de
Freud, puede suponerse que en la epo-
ca referida dicha idea tenia acepta-
cion entre los investigadores del Iengua-
je. Y desde luego resulta muy explica-
ble que hubiera tornado con entusiasmo
las ideas del trabajo en mencion, con-
firmatorias de las suyas.

Pero ademas de la extrafieza ante la
diferente actitud de los posteriores in-
vestigadores sobre las ciencias del Ien-
guaje, en relacion con punto tan impor-
tante, la lectura de algunos ejeruplos,
tornados por Freud del catalogo de vo-
ces que constituye el apendioe del libro
de Abel, muestran una confusion entre
la fonologia y la semantica. Desde Iue-
go, es necesario advertir 10 inseguro de
algunas deducciones semaaiologicas, so-
metidas a cambios constantes, a rectifi-
caciones a veces extremas, aiin cuando
se trata de palabras cuyo origen puede
rastrearse traves de medios que ofre-
cen una ver'ificacion mas objetiva. "Po-
co a poco se ha ido comprendiendo cuan
raras son las palabras cuyo origen esta
bien establecido, y los lingiiistas se han
ido haciendo mas prudentes", dice De
Saussure (3). En otro sentido una au-
toridad como Cuervo (2), sostenia en
una epoca poco posterior a la publica-
cion de Abel: "5i, segun dejamos sen-
tado, cada palabra tiene una significa.
cion unica, cuya modificacion segun
ciertos principios 0 tendencias da ori-
gen a las varias acepciones, la etimolo-
gia de una palabra, 0 sea esa misma pa-
labra tomada en una epoca anterior a
su estado actual, 0 considerada en los
elementos que la forman, ha de entra·
fiar el germen de su valor presente; por
manera que, dada una etimologia, ha
de explicar todos los sentidos de la voz
que se exam ina, conforme a los princi.
pios semasio16gicos conocidos".

En el mismo senti do se expresan Mei-
llet (II), y varios tratadistas de las len-
guas indoeuropeas, grupo el mas anti-

guo conocido (10, 17, 18). Los medios
de expresion no tienen con las ideas si-
no una relacion de hecho; no una rela-
cion de naturaleza 0 de necesidad. No
existen, pues, sino una vez; son singu-
lares. Y auncuando sean indefinidamen-
te repetidos, una palabra, una frase, una
forma gramatical, son siempre los mis-
mos en principio (II). Por otra parte
el mismo autor, recomendado entre
otros por Wartburg, acepta que dos len-
guas pueden expresar independiente-
mente la misma idea con igual palabra.

La referencia al indoeuropeo result a
importante, no porque contribuya en
forma alguna al inalcanzable problema
del origen del lenguaje, que "no es un
problema de orden lingiiistico", puesto
que los lingiiistas dirigen su interes ha-
cia las lenguas que se hablan y que son
traducidas en la escritura, por medio
de documentos de variable antigiiedad
pero siempre referidos a lenguas que
han tenido un largo periodo evolutivo,
acerca de cuyo pasado existe una igno-
rancia total (17). Al hablar mas adelan-
te de los aportes que los lingiiistas han
derivado de este grupo, dice que este
no tiene una realidad concreta; "no es
mas que un sistema de correspond en-
cia" (p. 355). Agrega que hay una to-
tal carencia de datos sobre las condicio-
nes del desarrollo historico, y es asi co-
mo las conclusiones que pueden obte-
nerse del metodo comparativo resultan
empobrecidas; considera peligroso este
metodo, y afirma que en lingiiistica los
parecidos son con mucha frecuencia en·
gafiosos, especialmente en materia de
vocabulario: "la etimologia nos ensefia
que, en las lenguas cuya historia nos es
conocida, palabras de forma muy pare-
cida e incluso identica, pueden revelar
un mismo sentido sin tener nada en co-
mun historicamente" (p. 360). En igual
forma se expresa Kretschmer, al referir-
se concretamente al grupo indoeuropeo
(10) : "el empleo del principio compa·
rativo en cuestion de lexico era tanto
como hacer ecuaciones de palahra de
lengua a lengua, esto es, palabras que
se correspond an en las varias lenguas
indoeuropeas y por 10 tanto emparenta-
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das entre si. Era una tarea muy grata
sacar las consecuencias, que se despren-
den solas de un principio una vez en-
contra do, y coger el fruto del iirbol sin
mas que alargar la mano", (p. 44) Co-
mo una import ante referencia respecto
a las Ilamadas lenguas primitivas, pue-
de citarse a Malinowski (12), quien re-
afirma la necesidad imprescindible de
que el estudio del lenguaje se realice
sobre un fondo etnografico de cultura
general (p. 341).

En todo caso, result a interesante con-
templ ar, a traves de los conocimientos
que hoy se tienen pOl' ciertos, alzunos
de los ejemplos citados; desde luego, en
varios ha sido imposible obtener uua do-
cumentacion aclaratoria, en especial en
10 referente a las voces egipcias y semitas
primitivas. Las indoeuropeas segun Abel,
tambien tendrian esta caracteristica;
esto, como se dijo, parece no ser cierto.
Debe agregarse, pOl' otra parte, que las
raices de esta lengua actualmente co-
nocidas son deducciones aproximativas,
instrumentos de trabajo; ni siquiera
hay un criterio fijo sohre su coexisten-
cia en el tiempo, (6)

Volviendo a algunos de los ejemplos
cit~dos pOl' Freud, se sabe hoy 10 ai-
gmente:

ALTUS: No tienc, como dice el autor
I id d" 'os senti os e alto y bajo", sino el de
" It " 1 'd f" 1a 0 en e sentI 0 ISICOY mora, y
el de "profundo" que solo es relativa-
mente antitetico (13) ; Imido a "arbor"
"mons", da "arbol alto", "monte alto";
en el otro sentido, con las palabras "ma·
re", "fhullen" y "vulnus", da "mar pro·
f d" ". f d" "h 'dun 0, no pro un 0, erl a pro-
funda" (vease tambien: Corominas, vol.
I, pag. 1'72) (I), y Cuervo, vol. I, pag,
366) (2). EI vocablo esta relacionado
con la raiz indoeuropea AL, que co-
rre.spon~e a la idea de nutrir (8); de
alh paso al latin para representar dOB
grupos de ideas, la de nutrir y la de en-
grandecer.

SACER: Esta voz parece ser de ori·
gen etrusco. Realmente, "sacrum" es 10
opuesto a "prof anum", y se refiere al
mundo de la divinidad, a aqueHo que

no puede ser tocado sin mancilla de
quien 10 hace, 0 sin quedar manchado
el objeto sagrado. De aqui podria ha-
berse obtenido el supuesto caracter an-
titetico de "sagrado" y de "maId ito" (?).
El autor de un crimen podia ser consa-
grado a los dioses infernales (13).

Luego de estos ejemplos, en los cua-
les no habria variacion del vocablo, ci-
ta otros donde esta si existe, en forma
de "alteracion fonetica destinada a se-
parar los terminos antiteticos",

CLAMARE: ("gritar"), y C LAM
(" d"""l ' ") N dque 0, Sl encioso . 0 pue e com-
probarse una conexion etimologioa en-
tre estas dos voces. "Clam are" deriva de
la raiz del verbo "calar " ("Hamar")
raiz indoeuropea KEL cuyo senti do co:
rresponde a la "idea de gritar". CLAM
deriva de una raiz indoeuropea escrita
en la misma forma, pero cuyo sentido se
refiere a la "idea de ocultar", De aqui
seguramente la confusion. POI' otra par-
te, CLAM no es un adjetivo, como erra-
d.amente interpreto el traductor espafiol,
smo un adverbio y una pre posicion
("ocultamcnte", "en secreto") (13).

SICCUS ("seco"), SUCCUS ("jugo") :
Estas palabras provienen de dos raices
del indoeuropeo completamente distin-
tas, La primera, de SIK, que correspon-
de a la "nocion de desecar"; la segun-
da, de SEU, "idea de humedad", de "110-
vel'''. POl' via de informacion, en estas
palabras, y 10 mismo podria haeerse con
las otras, conviene transcribir la serie
de derivados en los diferentes idiomas
para eomprobar tambien de esta mane:
ra la ausencia de puntos de eontacto en
los significados (de aeuerdo con el Die-
cionario de lenguas europe as de R.
Grandsaignes d'Hauterive) (7). SEU:
sanscrito SUNOTI "el exprime", griego
HUE I "lIora"; HULIZO, "filtrar"; qui-
zas HULE, "bosque"; presumiblemente,
en el latin, SUCCUS, "jugo", "SAVIA",
SUCIDUS. "graso", SUCOSUS, "jugo.
so", SUCULENTUS; bajo latin EXSU-
CARE "exprimir el jugo", SUGERE,
"chupar"; frances SUC "jugo", ESSU-
YER "enjugar", "secar"; in"'l~s SUC-
CULENT "suculento"; espan~1 JUGO,
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SUCULENTO, etc.; italiano SUCCO,
SUGO, "jugo", "zumo", SCIUGARE,
"enjugar", "secar", Del germanico i an-
tiguo alto aleman, SUGAN, "chupar",
SUF AN "beber"; frances SOUP, "sop a" ;
de alIi el ingles SOUP, y el aleman
SUPPE, "sop a", espafiol SOPA, italiano
ZUPPA, "sopa", ingles SUCK, "chu-
par", SUCKLE, "amamantar", SOB, "so-
llozar", SOP, "mojar", "humedecer";
aleman SAUGEN "chupar", SAUGEN
"amamantar", SEUFZEN "gemir", SAU-
FEN "beber".

La raiz SIK da el sancristo SANCA TI
"el derrama"; el griego ISKHNOS "se-
co", latin SICCUS "seco". Del latin:
frances SEC, SECHER, SECHERESSE,
DESSECHER; espafiol SECO; italiano
SECCO, SICCIT A, SECHEZZA, "seque-
dad".

Los ejemplos transcritos de Abel a
continuacion de los anteriores son to-
rnados del aleman actual. El primero es
el vocablo BODEN; "la parte mas alta
y mas baja de una casa", La palabra
procede del indoeuropeo BHUDH, y su
significado original parece haber sido
"suelo", "fondo"; este Ultimo senti do
priva en los derivados a los idiomas de
la misma rama lingiiistica. En el ale-
man moderno, BODEN, se aplica a "tie-
rra", "terrufio", "suelo", "pi so de un
cuarto 0 vivienda", "fondo 0 asiento de
un vaso", etc. (16); tamhien sirve pa-
ra designar una "bohardilla", 0 un "gra-
nero"; en todos los derivados y com-
puestos es observable ese sentido origi-
nal. La confusion viene, probablemen-
te del cuarto de la casa sin denomina-
cion especial apto para la reunion de
objetos fuera de uso, con un significa-
do semejante al de la palabra espanola
DESV AN, cuyo senti do actual "parte
mas alta de la casa, inmediata al tejado,
proviene de un anti guo verbo DESV A-
NAR, "vaciar", derivado de VANO,
"vacio", "imitil",o sea "lugar vacio en-
tre el tejado y el ultimo piso". (CORO-
MINAS, 2) ; no tiene pues una relacion
siempre necesaria con la ubicacion sino
con las caracteristicas intrinsecas del lo-
cal, "vacio".

Este caso es bast ante frecuente en los
diferentes idiomas; en castellano hay
numerosos ejemplos donde el desarro-
llo semantico conduce el senti do de los
vocablos hasta hacerles significar no so-
lo algo muy distinto de la idea origi-
nal, sino 10 opuesto (II). Escuela, por
ejemplo, deriva del griego SCH(}LE,
"ocio"; MUELLE, deriva de MOLLIS,
"cos a blanda", CUADERNO de QUA-
TERNUS, derivado de quattuor, "con-
junto de cuarto hojas"; CARENTENA,
de CUARENTA, pero puede haber "cua-
rentena de quince dias", por ejemplo.
En to do esto existe precisamente 10 con-
trario de 10 sustentado por Abel: la
diferenciacion, que puede llegar a la
oposicion, tiene lugar no en el origen
sino en el desarrollo; desde luego, co-
mo en el caso de MOLLIS y sus deniva-
dos, puede conservar los dos sentidos y
estos a su vez pueden continuarse en su
evolucion separada, Son muchos los fe-
nomenos semanticos observahles en for-
ma analoga,

En el par de palabras citado a conti-
nuacion, BOS, "malo", como correspon-
diente a BASS, "bueno", Paez Patino
observa que no existe conexi on etimolo-
gica entre ellas, BOSE esta relacionado
con e1 verbo ingles BOAST, "alardear",
"hacer ostentacion". La raiz de esta fa-
milia etimologica aignifico pr imitiva-
mente "in£larse", de don de derive el
sentido moral de "ensoberbecerse". En
cambio, el ingles BAD dcriva para al-
gunos del anglosajon BAEDDEK, "her-
mafrodita" (?); segun otros, proviene
de BAEDED, "constreiiido". La forma
del antiguo aleman es BOSI y no BASS
(13).

En cuanto a la voz inglesa LOCK, "ce-
rrar", frente a la alemana LUCKE, "va-
cio", "brecha", "hendidura", vienen, se-
gun Grandsaignes d'Hauterive, (7) de
dos raices diferentes auncuando de igual
grafia; la inglesa, del indoeuropeo, cu-
yo significado primitivo fue e1 de "do-
blar", "encorvar"; la segunda, del eu-
ropeo, con el sentido original de "rom-
per", "destrozar"; identico origen para
LOCH, "agujero".
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Semejante diferencia de procedencia
puede anotarse respecto al aleman KLE-
BEN y al ingles CLEAVE; y a las vo-
ces aleman as STUMM y STIMME. En
ingles existen dos verbos cuya escritu-
ra es igual: CLEA VE. Uno significa
"pegar" y el otro "hendir". El primero
corresponde etimologicamente al verbo
aleman KLEBEN, cuyo sentido es tam-
bien el de "pegar", "adherir", Y CLEA-
VE, "hendir", de raiz diferente, corres-
ponde a las form as aleman as KLAU-
BEN y KLIEBEN, "hendir" (13). Las
raices del indoeuropeo son GEL y GLE-
UBH, respectivamente (8). STUMM,
"mudo" viene de la raiz indoeuropea
STEMM, "tropezar"; tuvo tambien el
sentido de "tartamudo", "con dificul-
tad para hablar". STIMME, de una raiz
germanica diferente, no puede emparen-
tarse, en su origen, con la anterior (13).

Hasta aqui los ejemplos mencionados
en la primera parte del articulo de
Freud, con base en la citada obra de
Abel. Pasa luego a otro aspecto, no se
sabe si fundamentado en la misma 0 en
un capitulo de ella sobre "El origen del
Ienguaje", No penetro en los supuestcs

"vestigios de los modos ·1trcaicos del
pensamiento" por carecer de documen-
tacion suficiente y ue se refiere a
much os topico~~~:fiii17",. erencia en
cuanto a 10~sihi~sA eiJ.f.c«p!~', entro de
I . ~. "'I :I,,~,Nti, I. 1a ciencraznea ~nguaJe, ell; ~:\ a soy
un mero f4J'o'rlado; en nin~fi::ri:I men-

I (l,( • .,;") f' ..\ •
to pret. ,'!9 Q)stentar . POSICIO'tidl~mta,
Solo qu ' Qacer Iuz acerca £ U111pun-
to apasi '&6'~~'y espe.r.0 de qt!fen~ esto
lean y t~~~ fuentes» que ~u,<d~ re-
afirmar o~\c-'Wh,adecir las JPiai~jhe las
COmUniqUe'it~(pa~lQglilft~~' c.'0." usiones

. I--c· d fi 'd''''-- ,1 %'mas comp etas~~ID~,..i; na mate-
ria que asi habrfil~, para ellos y
para mi de interes compartido.

Quiero hacer res altar Ia importancia
de Ia ayuda invaluable que, para cum-
plir este limit ado proposito iniciaI, me
prestaron los doctores Ruben Paez Pa-
tino y Luis Florez, del Instituto Caro y
Cuervo, EI primero me suministro mu-
chas etimologias, especial mente germ a-
nas y latin as, y confirmo, basado en su
erudicion Iingiiistica y en su fino senti-
do critico, Ia hipctesis de trabajo aqui
expuesta.
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