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A 10s mudos. Introduccibn 

Uno 

Por rnuchos anos se ha creldo que el cuerpo es el pariente pobre de 

la lengua. Pues se ha pensado que es el lenguaje el que va acornpanado 

de gesticulaciones y de rnovirnientos y se ha desdenado la idea de 

que el lenguaje sea, mas bien, el suplernento del cuerpo. Por ello al 

cuerpo se le ha otorgado un lugar distinto a1 que se le ha otorgado 

al lenguaje. Es decir, 10s gestos ocupan un lugar suplernentario en 

toda clase de teorias antropoldgicas, psicoldgicas o sociol6gicas.Sdlo 

por poner un ejernplo para clarificar esta situacidn podernos ver 

que existen tecnicas corno "analisis del discurso", "analisis 

conversacional" o "analisis del lenguaje". Pero no existen tecnicas de 

investigacidn corno "analisis gestual", "analisis corporal" o "analisis 

transcultural del gesto". Esto, 10s analistas del discurso y de las 

conversaciones l o  saben rnejor que yo. 

I 
\ 

Vearnos un ejernplo. Los investigadores sociales que suelen utilizar 

grabaciones de entrevistas, conversaciones de todo tipo, discursos 

I politicos, textos cientlficos, etc., tarnbien suelen transcribir dichas 

grabaciones y utilizar mljltiples formas para no  perder la riqueza de 

la inforrnacidn que han 0btenido.Y aunque de pronto han desarrollado 

forrnas de notacidn para senalar que el tono de voz sube, las 

expresiones gestuales que han aparecido por todo el cuerpo de 

quien ha subido la voz, no han sido codificadas ni interpretadas por 

el ana1ista.Y entonces 10s analistas del discurso han dejado de lado 

una parte importante de la realidad que estan analizando. Han dejado 

de lado las dirnensiones expresivas del cuerpo y todo lo  que implica. 

Varnos a tornar un ejernplo. En el magnifico l ibro titulado "La 

representacidn de la realidad" (Potter, 1996), se habla de l o  que se 
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ha denorninado lasneconomias de la verdad". Se afirma que las personas 

no producen descripciones porque si, sino que las producen por lo  

que pueden hacer en el contexto.de una actividad y que el objetivo 

de ser"econ6mico con la verdad" es que ante una pregunta podernos 

ofrecer una respuesta que, sin contener verdaderas falsedades, ornite 

algo que daria una irnpresidn muy diferente.Tambien se sostiene la 

idea de que existe una distincidn entre falsedad y engat70 y "econornia 

de la verdad". Es cierto que ornitir inforrnacidn en una descripcidn 

nos perrnite dar una irnpresidn distinta a la que dariarnos si, por 

ejernplo, incluirnos deterrninados detalles en nuestras descripciones. 

Pero cierto tarnbien es que el hecho de convencer a alguien de lo  

que le decirnos, depende, en gran rnedida, de nuestra actuacidn. Y 
cierto tarnbien es que el cuerpo no se queda callado. iEs lo  rnismo 

decir "sl" agitando la cabeza convencidamente a decir "sl" con una . , .  , + 

actitud de desenfado? Pues no. Pero esa inforrnacidn, en el moment0 

de las transcripciones y 10s analisis, regularrnente, se pierde. Porque \.u.. - 
las dimensiones corporales de la expresidn se relegan a un segundo 

plano. El cuerpo no es el pariente pobre de la lengu-40). --? 
Con las palabras se puede rnentir, con el cuerpo, dificilmente. Las 

dirnensiones expresivas del cuerpo y las del lenguaje se encuentran 

relacion dqs'lde rnaneras mucho mas complejas a corno se les ha 

pensado C sta el momento. Es cierto que la palabra toma cuerpo, 

per0 es el cuerpo el que arrebata la palabra. 

Pero estas ideas no son nuevas (c. f. Goffrnan, 1959; 1967). Con el 

fluir de 10s acontecirnientos en una situacidn, ponernos especial 

atencidn al orden expresivo del o t ro  y del nuestro. Para pedir perddn, 

no  basta con decirlo. Hay que hacer algo con el cuerpo, con la cara 

y con la entonacidn de nuestra voz, por ejemplo. jQue sucederia si 

pedirnos perddn en rnedio de una carcajada? 0 qu6 sucederia si 

pedirnos perddn jrnientras guinarnos el ojo a un tercero en seiial de 

que no estamos siendo sinceros? La veracidad de nuestras palabras 
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? depende del cuerpo y no de las palabras rnisrnas. Gracias a las 

dirnensiones expresivas del cuerpo, las dirnensiones expresivas del 

lenguaje cobran o t ro  sentido y o t ro  significado. Asi corno se pide 

perddn con la palabra, se pide perddn con el cuerpo. 

iGesticularnos rnientras hablarnos o hablarnos rnientras gesticularnos? 

Parece ser rnuy claro que la tendencia generalizada rnuestra sirnpatia 

por  la idea de que 10s gestos son 10s que acornpatian a las palabras y 

no que las palabras acornpatian a 10s gestos. Pero es rnuy cierto que 

cuando hablarnos no podernos prescindir del cuerpo y sf podernos 

prescindir de la palabra para expresarnos con el cuerpo. Si se tiene 

alguna duda al respecto, el lector puede pensar en las senas obscenas 

de su cultura. En las ciencias sociales, se le ha dado una irnportancia 

al analisis del lenguaje y a sus dirnensiones expresivas, relegando las 

dirnensiones expresivas del cuerpo a un segundo plano, per0 esto 

no parece ser mas que tradicibn. Es sorprendente incluso rnirar el 

digno ernpetio que se le ha puesto al diseno de software para el 

analisis de textos y que n o  conternos con un  solo paquete 

cornputacional para analizar las dirnensiones expresivas del cuerpo. 

Dos 

Analizando la forrna en cdrno se construyen 10s recuerdos 

colectivarnente (Middleton & Edwards: 1992,40), se ha llegado a la 

conclusidn de que las versiones de hechos se pueden unir, confrontar 

o conjuntar rnediante persuasiones y acuerdos. Las versiones se 

pueden ratificar por Edio de coletillas (frases o palabras), que invitan 

a la ratificaci6nuve ad,", "si,eso es", "si ya me acuerdoW,etc. Mediante 4? 
el uso de dichas frases o palabras se puede construir la continuidad 

de una version de hechos. N o  obstante el discurso o el lenguaje 

nunca estrln solos. Encarnan. iEn ddnde? En el cuerpo del hab1ante.Y 

tarnbien en el cuerpo de 10s interlocutores.vearnos por que. 

Cuando se ratifica o se acepta una versidn, tarnbien se ratifica o se 

acepta con el cuerpo. Se puede mover la cabeza para asentir o para 

negar. Se puede fruncir el ceilo corno sirnbolo de falta de entendi- 

rniento, de desacuerdo o de enojo frente a lo que se estil escuchando. 

Las cejas pueden arquearse en setial de adrniracidn, sorpresa, rniedo, 

incertidurnbre, asornbro, etc. Cuando uno piensa, puede tocarse la 

barbilla con la rnano y agachar ligerarnente la cabeza o sirnplernente 

rnirar hacia arriba,corno si uno buscara las ideas, rnientras se aprietan 

ligerarnente 10s dientes y la boca. 

Las ratificaciones o el rechazo de las versiones de hechos no sdlo 

descansan en el lenguaje.Tarnbien descansan en el cuerpo. Para que 

una conversaci6n avance no sdlo se requiere de las interjecciones 

lingiilsticas que denotan aprobacidn corno el "aja". Se requiere del 

cuerpo. Los asentirnientos con la cabeza son irnportantes para que 

10s oradores sigan adelante cdrnodarnente con sus discursos. 

lrnaginernos una conversacidn telefdnica entre dos personas rnientras 

una da indicaciones a la otra sobre la forrna en cdrno ir de un lugar 

a otro. Aunque no se tienen delante el uno al otro, la persona que da 

indicaciones, por lo  regular, rnanotea, dibuja las rutas con 10s brazos 

y tuerce las rnanos cuando explica si hay que virar hacia la derecha o 

hacia la izquierda. Aun en aislarniento, el cuerpo no escapa al vinculo 

social. Y no escapa porque quien recibe indicaciones asiente con la 

cabeza cuando dice "aja" o se queda pensando con la cabeza hacia 

arriba rnientras dice "si, ya entendi". Actuarnos lo  que decirnos. 

Decirnos lo  que actuarnos. 

Y este fendrneno esta ligado con la cultura. Podernos decir que asi 

corno existe una lengua rnaterna, existe un cuerpo rnaterno (Le 
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Breton: 1998,44). En 1920, en la regidn de Midnapur se encontraron 

a tres lobos adultos, dos lobeznos y dos nilias (Arnala y Karnala) 

cuyo aspecto, a 10s ojos de quienes las encontraron, era irreconocible 

pues lasVnilias lobo" tenian rnaxilares salientes y prorninentes,dientes 

pegados y de bordes afilados, caninos largos y puntiagudos, ojos que 

brillan extrailarnente en la oscuridad, articulaciones de las rodillas y 

las caderas que no pueden abrir ni cerrar. Duras callosidades les 

rnarcan las palrnas de las rnanos, 10s codos, las rodillas y las plantas 

de 10s pies. La lengua les cuelga a traves de 10s gruesos labios de 

color bermelldn. lrnitan el jadeo y bostezan abriendo arnpliarnente 

las rnandlbulas (ldern. 19). lncluso se ha podido corroborar que 10s 

neufragos o 10s rnarineros abandonados en una isla desierta han 

perdido el uso del habla y han reconstruido sus experiencias 
I 

corporales (ldern. 23). Esto nos puede conducir a la idea de que las 

1 dirnensiones expresivas del cuerpo son algo que se aliment4 
I 

constanternente en las interacciones hurnanas y que el lenguaje ~ 
depende en gran rnedida del cuerpo. Se puede perder el lenguaje, 

per0 no el cuerpo. 

La sernejanza entre el funcionarniento del lenguaje y el del cuerpo es 

una falsa perspectiva inducida por el hecho de que tanto uno corno 

el otro son sisternas sirnbdlicos. Pero su naturaleza no es la rnisrna, 

no significan de la rnisrna manera. El cuerpo no es lenguaje, a rnenos 

que se juegue con la confusidn corriente entre lenguaje y sisterna 

sirnbblico. Si el lenguaje es un sisterna sirnbdlico, pasa lo rnisrno con 

10s rnovirnientos del cuerpo (ldern. 43). Es decir, el cuerpo no es una 

rnateria pasiva que cornpleta 10s actos de habla sino una inteligencia 

del rnundo, una rnernoria. No  es algo que decorativarnente acornpana 

al habla. Es algo mas que un suplernento o un cornplernento del 

habla. 

Es decir, las personas suelen enojarse primero con el cuerpo y la 

cara y despues dicen por que estan enojadas. Las personas prirnero 

lloran y se acongojan y despues dicen por que. Las personas no 

suelen anunciar con el habla lo que van a hacer con sus cuerpos. 

lncluso 10s ninos suelen aprendeb prirnero a carninar y despues a 

hablar. El cuerpo es antes que la palabra. El "verbo" va despues del 

"cuerpo". 

Tres 

Los rnovirnientos del cuerpo que realizarnos rnientras interactuarnos 

con 10s demas nunca son neutros, basta con poner un poco de 

atencidn en 10s rnanoteos, las posturas corporales, las gesticulaciones 

faciales o la agitacidn de 10s pies de las personas con las que 

sostenernos una conversacidn o se encuentran conversando con 

otras personas para darnos cuenta de ello. lncluso podernos rnirar a 

una persona que no conversa para reconocer que alin en el silencio, 

su espera o su pensar, esta corporeizada. Resaltar el papel del cuerpo 

en las interacciones hurnanas y brindar elernentos para su analisis, es 

la pretensidn de este breve texto.Tarnbien es la pretensidn de esta 

discusidn ofrecer diversos rnodos de pensar la relacidn entre el 

cuerpo y la cultura. 

1. Encuentros corporales intencionales y accidentales 

En rnuchas sociedades, incluida la nuestra, para acceder al cuerpo 

del otro, para tocarlo, hay que seguir ciertas "norrnas" destinadas 

para el tacto. En nuestra sociedad existen ciertas reglas que debernos 

seguir para acceder al cuerpo del otro. Las forrnas de tocar y ser 

tocado han ido carnbiando a lo largo del tiernpo. Por ejemplo: 

alrededor del siglo XII, 10s que curaban trasgrediendo 10s lirnites del 

cuerpo no gozaban de gran estirna. Los barberos por su parte, rivales 

de 10s cirujanos, tenlan que saber usar el peine y la navaja de afeitar 

para no herir a sus clientes (Le Breton: 1990,38). 
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Al interactuar con personas conocidas y con desconocidas, utilizarnos 

nuestro cuerpo. En un dia cualquiera, sostenernos sucesivos contactos 

corporales con otros y con nosotros misrnos, que van desde 

apretones de rnano, golpecitos en la espalda, en 10s hornbros o en la 

cabeza, besos en las rnejillas, en la boca y abrazos. Pero asl corno 

sostenemos encuentros corporales intencionales con otras personas, 

tarnbien sostenernos encuentros corporales accidentales. Nuestras 

piernas, hombros y brazos se rozan cuando nos sentarnos al lado de 

un desconocido en el transporte publico,en un cine o en un auditorio. 

A veces, tarnbien chocarnos con desconocidos cuando sirnplernente 

carninarnos por la calle o 10s pasillos de la universidad. 

Las riilas, por su parte, que son una extraila rnezcla de 10s encuentros 

corporales accidentales e intencionales, a veces requieren del 

contacto corporal, de 10s golpes. Cuando las discusiones no pueden 

resolverse por rnedio de las palabras, a veces llegan hasta 10s golpes. 

Los politicos sobre todo, lo saben bien. Sin embargo, existen luchas 

corporales mas sutiles y silenciosas entre las personas que quieren 

apoderarse de 10s brazos de las butacas que ocupan rnientras rniran 

una pellcula, una obra de teatro o disfrutan de un concierto. Los 

brazos de las butacas son a veces un lugar sirnbdlico de lucha sigilosa 

para arnpliar el territorio personal (Le Breton: 1998,91). 

Nuestros cuerpos aceptan o rechazan personas a traves de su 

transfiguracidn. Recibir a alguien con 10s brazos abiertos, mas que 

setial de agrado, es una manera de invitarlo a cornpartir nuestro 

cuerpo con el suyo. Es una invitacidn al contacto corporal que el 

otro puede rechazar o corresponder. 

Asi corno sostenernos encuentros corporales con otras personas, 

tarnbien rnantenernos contactos corporales con nosotros rnisrnos. 

De igual rnanera, sostenemos encuentros corporales intencionales 

y accidentales. Cuando nos golpearnos accidentalrnente alguna parte 

de nuestro cuerpo, tendernos a'sbbar la parte afectada corno una 

manera de ahuyentar el dolor. Cuando el picor nos invade, tendernos 

a rascarnos. Frotamos nuestras rnanos o pies cuando hace frlo. 

Tocarnos intencionalrnente nuestro cuerpo con deterrninados fines 

y objetivos. Pero tarnbien a veces nos golpearnos sin querer. iQuien 

no se ha pegado accidentalmente para despues sobarse 

intencionalmente? 

Nos acariciarnos 10s brazos o nos encogernos en hornbros para dar 

un toque mas drarnatico a deterrninadas situaciones por las que 

atravesarnos. En smtesis, no sdlo nos relacionarnos con 10s cuerpos 

de 10s dernas sino tarnbien con el propio. Para quitar un cabello o 

una pestaila que se han desprendido de su lugar, deb0 hacer una 

solicitud para que el otro me perrnita acercarrne y en todo caso 

tocarlo. El acceso al cuerpo del otro se encuentra reglamentado. 

Los enarnorados juntan sus bocas antes o despues de declararse su 

arnor. Hablan para besarse o se besan para despues hablar del rurnbo 

de su relacidn. Pero rnientras se besan, hablan con sus cuerpos. El 

beso en la boca esta tan incorporado en muchas culturas que hasta 

10s sacerdotes perrniten al novio besar a la novia una vez que ambos 

han dado el sl en la iglesia. Una vez que 10s enamorados han llegado 

a ciertos acuerdos, implicitos o expllcitos, es entonces que pueden 

toquetearse.Tomarse de la mano, abrazarse, besarse e incluso tocar 

ciertas partes del cuerpo que tiernpo atras estaban prohibidas al 

tacto. 

2. Geografra corporal: asco y contacto 

Si existen partes del cuerpo del otro que podernos tocar sin rnucho 

problerna, per0 hay otras que se consideran mas intirnas y se 
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encuentran rnucho mas restringidas al tacto, esto quiere decir que el 

cuerpo tiene su propia geografla. Hagarnos una revisidn al respecto. 

Los senos, 10s genitales y las nalgas pueden considerarse partes mas 

lntirnas que 10s cachetes, las rnanos o la boca e incluso las piernas. 

Algunas partes del cuerpo se exhiben sin mayor recato ni pudor, 

rnientras otras se ocultan a la vista de 10s demas y se rnuestran sdlo 

en ocasiones especiales. 

Refiriendonos a la geografia del cuerpo, podrlamos dividir a 10s 

orificios corporales en dos grupos: el prirnero es el que se encuentra 

forrnado por 10s genitales, el ano y la boca. El segundo es aquel 

donde se ubican 10s drganos claves de 10s sentidos,corno lo  ojos, 10s 
I 

I oidos y la nariz (Miller: 1997,135). 

El asco tiene una funcidn irnportante para el contacto corporal ya 
I 

que de alguna rnanera regula 10s acercarnientos. Para besar a alguien 

hay que superar el asco de la saliva o el aliento del otro.Al besar no 

es posible pensar en el sarro de 10s dientes de la otra persona o en 

sus enclas sangrantes.Tarnpoco es posible pensar en 10s residuos de 

cornida que pueda tener entre 10s dientes o si vomit6 hace unos 

minutos. D e  otra forrna no serla posible besar a esas personas de las 

que nos enarnorarnos o sirnplernente nos gustan. 

El arnor se encuentra ligado a la suspensidn de las reglas del asco. 

Hacer el sexo oral requiere de la superacidn del asco. En el rnornento 

del sexo oral se tiene que olvidar que la otra persona orina, defeca 

o menstrua por  10s orificios que se estan estimulando con la boca y 

la lengua. El sexo tarnbien se encuentra ligado a las reglas del asco, 

per0 de ot ra  forrna que el arnor. Mientras el amor irnplica la 

suspensidn de las reglas del asco, per0 no de todas, el sexo se recrea 

en el asco (Op. Cit. 198-200). El arnor no conduce obligatoriamente 

a1 sexo ni el sexo al amor, per0 arnbos se encuentran ligados a las 

reglas del asco. El asco es un punto clave para el contacto corporal. 

Podernos besar a alguien en la mejilla sin mayor problerna, siempre y 

cuando su cara no este llena de sudor, lagrirnas o rnucosidad. lnfinidad 

de parejas saben que en lo  lntirno, las reglas del asco se relajan y que 

se pueden tolerar cornportarnientos que en public0 no  podrian 

aceptarse corno sorber las narices llenas de rnocos, expulsar gases 

por el ano debajo de las sabanas, sacar cerilla de 10s oidos, etc. La 

relajacidn de las reglas del asco ocurre en privado y el arnor por la 

otra persona puede contribuir a la suspensidn de las rnismas. 

Para ser tocada, una persona debe perrnitir, de algun rnodo, que la 

toquen. Para tocar a otra persona se debe contar con cierto t ip0 de 

aprobaci6n.Arnbas acciones implican una trasgresidn de las barreras 

del asco.Tocar un cuerpo desnudo puede resultar bastante atractivo 

siempre y cuando no este muerto. Acariciar a un desconocido y 

acariciar a una persona conocida tienen connotaciones sociales 

distintas. Las caricias son signos tactiles que perrniten la comunicacidn 

entre nosotros. Son algo mas que la simple estimulacidn de 10s 

corp~lsculos de Meisner y 10s discos de MerkeLSon un vinculo social 

entre las personas y tarnbien un "gesto", digamos cultural. Se ha 

entrecomillado la palabra gesto porque las caricias no son sdlo 

sirnbdlicas sino rnaterialrnente sirnbdlicas. Los gestos ocupan un l ~ g a r  

sobresaliente en el uso social que hacernos del cuerpo. Son 

propiarnente sus dirnensiones expresivas. 

2.1 Gestos 

Gestos hay, digarnos, de rnuchos tipos. Por un lado encontramos 10s 

gestos que prescinden del contacto corporal. Gestos"ernblern~ticos" 

(aquellos se ernparientan con la precisidn de un rnensaje oral corno 

el indice sobre la boca para significar silencio, por ejernplo); gestos 
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asiduidad en el intercarnbio, que transmiten 10s signos de un 
"descriptivos" (aquellos que acornpanan un discurso, rernatan su 

conocirniento rnutuo (Arcan: 1998,54-62). 
sentido sin agregarle cornplementos, cornentan la palabra, rematan . I 

una accidn, corno 10s rnovimientos de brazos y rnanos cuando 
Ayudar a una anciana a cruzar la calle sin tomarla del brazo, seria 

contarnos algo que nos sucedid en la vida o durante el dla, por 
corno no ayudarla. Y esto podemos entenderlo porque cornpartirnos 

ejernplo); gestos"ritrnicos" (aquellas decenas de rnovirnientos de las 
culturalrnente un orden expresivo mas o rnenos corn~in a todos. Los 

rnanos, brazos y hornbros, de rnirnicas y posturas que acornpatian el 
gestos que no pueden prescindir del contacto son extrernadamente 

discurso y que escanden el enunciado con su cadencia sin agregar 
variados: sacudir el hornbro del otro corno rnanifestacidn del gusto 

nada a1 sentido,pero que dan vida a la palabra,corno bailar ligeramente 
que nos da verlo, tocar con la yerna de 10s dedos ligerarnente la 

cuando relatarnos que el dia anterior estuvimos bailando); gestos 
espalda del otro para cederle el paso, abrazar a alguien cuando se le 

"deicticos" (aquellos que designan a una persona, un objeto, un nivel, 
felicita por un logro o sirnplemente porque es el dia de su curnpleanos, 

una direccidn o una propiedad, corno senalar con el lndice o 10s ojos 

que enfrente de nosotros esta pasando alguien a quien buscarnos); 

gestos "sirnbblicos" (aquellos que superan el marcos estricto de la 
Existe un conjunto de gestos que no puede prescindir del contacto 

interaccidn, aunque a veces se rnezclan con ella, y rerniten a otro 
corporal y cuyo sosten es el tacto. Sabernos que existen contactos 

orden de significacibn, enraizado en una ritualidad especialmente 
visuales, auditivos u olfativos, per0 al no requerir del contacto corporal 

religiosa corno persignarse o juntar las manos extendidas rnientras 
se encuentran en otro orden de la interaccidn social porque se 

se reza); gestos "expresivos" (aquellos que traducen la afectividad 
producen a la distancia. Los gestos de contacto corporal necesitan 

del sujeto rnientras escucha o habla corno arquear las cejas o fruncir 
de la cercania y de la proxirnidad y de todas las forrnas sociales que 

el cetio mientras contarnos o escucharnos un relato); gestos de 

"acomodarniento" (aquellos que procuran suscitar una mayor 

cornodidad corno escuchar mejor, ver rnejor, sentarse sin molestias, 
Para acercarnos o aproxirnarnos al otro requerirnos de formas de 

cambiar de posicidn o de ~ostura); "rnatasenales" (aquellos gestos 
regulacibn. En una fila del banco las personas rnantienen ciertas 

que se apartan de 10s otros para dar la significacidn real de una 
distancias interpersonales y si alguien se atreve a transgredir dicha 

conducta corno rnirar con cara de enfado a una persona en especifico 
distancia puede ser sancionado con una mirada, un reclarno o alguna 

en un espacio publico para poner de rnanifiesto a 10s demas 
otra forrna de rnanifestacidn del rnalestar ante dicho cornportarniento. 

transeuntes que ellos no son 10s aludidos). 
No sucede lo rnisrno en un concierto en donde las personas se 

apretujan entre ellas ni tarnpoco en un vagdn del metro repleto de 
Pero por otro lado, encontrarnos gestos que no pueden prescindir 

gente. Todo parece indicar que rnientras sea posible, guardar las 
del contacto corporal, corno 10s gestos de "regulacibn", aquellos 

distancias interpersonales, es irnportante. Los acercarnientos 
que dibujan la dirnensidn factica de la interaccidn, que contribuyen a 

corporales se han instituido corno un derecho propio y del otro. 
mantener el contacto entre 10s interlocutores, que fortalecen su 



La proximidad, la cercanla y el contacto, se promueven por un lado y 

se evitan por otro. Se promueven en esas fases tempranas de la 

socializacidn cuando se les insiste a 10s ninos saludar a sus familiares 

y a 10s amigos de sus padres aunque no quieran. Se inhiben cuando a 

esos mismos niilos se les inculca que nadie tiene derecho a tocar su 

cuerpo sin su consentirniento. Es decir, se aprende a tocar al otro y 

a dejar que el otro nos toque bajo ciertas condiciones y en ciertas 

circunstancias solamente. 

Aprender a tocar y dejar que nos toquen es tan importante como 

aprender a hablar y escuchar. Son dos procesos que no estan 

separados ni se excluyen mutuamente, son fundamentales en la 

socializacidn. El cuerpo atraviesa tambien por procesos de 
I 

socializacidn. Sornos parte de una cultura tactil. 

3. Dormir juntos, dormir separados 

Es diflcil precisar el momento en que la cultura tactil nacib. Pero 

podemos decir que la representacidn de la "ternura" animal y la de 

10s primeros acoplarnientos humanos fue casi simulunea (Dibie: 1987, 

17). Me refiero a esas representaciones en las grutas en donde el 

hombre aparece detras de la rnujer echada hacia delante. 

Dormir juntos irnplica cercania y proxirnidad, contactos voluntarios 

e involuntarios de 10s cuerpos que comparten un espacio 

materialmente simbdlico en la intimidad.A mediados del milenio IV, 

las escenas mas intimistas dan paso a la actitud natural de la posicidn 

llamada "de galga" documentada desde el milenio XI (Op. Cit. 17). El 

despertar de la ternura estA asociado a la genesis de la cultura tactil 

y viceversa. 

Dorrnir abrazados, hoy en dia, es un simbolo de ternura aunque no 

el unico. En algun tiempo, dormir en habitaciones separadas daba 

mas categoria a las personas (0p:Cit. 38), que dormir en compania 

de otros. Dormir separados fue una costumbre bastante difundida 

en las clases aristocraticas mientras que dormir en cornpanfa de 

otros era una costumbre de las personas mas humildes. 

El "hacinarniento", en nuestros dlas, se asocia al numero "excesivo" 

de personas que comparten una habitacidn o una vivienda. Las camas, 

hoy en dia, son de varios tarnanos: individuales, matrirnoniales o "king 

size" (traducido literalrnente: tamatio rey). Pero tambien son de varios 

tipos corno las literas o 10s sillones - carna. Una cultura con tendencias 

individualistas y hedonistas como la nuestra parece poner en claro 

una exigencia bastante aceptada y difundida: dormir solos como un 

valor de la individualidad y un aspect0 importante en el proceso de 

definicidn de la identidad personal. 

Se puede compartir el dormitorio y la carna, per0 10s imperativos 

culturales parecen apuntar hacia la definicidn de practicas 

individualizadas hasta en el act0 de dormir. El hacinamiento se liga 

entonces a la imposibilidad de que cada miernbro de la familia cuente 

con una carna propia y deba compartirla con alguien o con algunos 

mas. Como es bastante tipico que cuando uno llega al mundo, llega 

solo, entonces las camas conocidas como cunas, estAn disenadas para 

alojar a una persona. No deberan compartirse a menos que sea 

necesario.8 la cuna se le destina un lugar en la casa.Se puede decidir 

que el bebe duerrna en la habitacidn de 10s padres o en otra parte, 

per0 la cuna delimita un espacio individualizado que le pertenece al 

bebe aun sin saberlo. Carece tanto de ese conocimiento que las 

cunas deben llevar limites materiales como 10s barandales, que 

impidan su libre transit0 y le setialen ddnde terrnina y ddnde comienza 

el espacio que ha sido destinado para el. Las cunas, de entrada, 
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favorecen la cultura individual. Ensenan a rnillones de personas a 

dorrnir solos. Es una practica difundida en muchas clases sociales. 

disputa sirnboliza el distanciarniento entre dos personas o la perdida 

de cercania y afecto en una relacidn arnorosa. Dorrnirjuntos o dormir 

separados, sea intenciona1rnente.o por necesidad, es un sirnbolo 

cultural. I 

En las clases sociales mas desfavorecidas econbrnicarnente, dichas 

practicas se rnodifican ya que no todos tienen el poder adquisitivo 

para hacerse de una cuna o de un espacio habitacional cuya 

distribucidn de 10s dorrnitorios no produzca hacinarniento. La 

distribucidn de 10s espacios en una casa es irnportante para delirnitar 

no sdlo la individualidad de las personas que cornparten un espacio 

dornestico sino tarnbien para delirnitar la intirnidad espacial de dichas 

personas. Contar con un espacio individualizado para dorrnir ha 

cobrado bastante relevancia hoy en dla. Dormir juntos o dorrnir 

separados se han configurado corno ritos conternporaneos de la 
1 

intimidad.Aun estando en la carcel, se preserva el derecho a dorrnir 

solo aunque la celda se cornparta con alguien. Se puede entender 

que se puede cornpartir el dorrnitorio, per0 la carna sdlo se cornparte 

bajo ciertas situaciones. La carna se puede cornpartir por necesidad, 

per0 tarnbien de rnanera intencional o por acuerdos previos.Y aun 

cuando la carna se cornparte con alguien, cada uno escoge un lado 

de la carna. Es raro dorrnir encirna del otro. 

1 Bien visto, el rnatrirnonio puede ser entendido corno el ritual previo 
I 

que anuncia a la sociedad que esas dos personas que contraen nupcias, 

cornpartiran el lecho. Durante rnucho tiernpo, el rnatrirnonio fue el 

prearnbulo necesario para poder cornpartir una carna. Aunque las 

cosas, afortunadarnente, hayan carnbiado hoy en dia, las personas 

que contraen rnatrirnonio suelen terrninar en la carna en su noche 

de bodas. La carna, adernas de servir para dorrnir, tarnbien sirve para 

otras cosas corno hacer el arnor, rezar o ver la televisidn. Su utilizacidn 

se ha diversificado. Es cornun que las parejas que tienen una pelea, 

demuestren su enojo durmiendo en otro lado que no sea la carna 

que generalrnente cornparten. Dormir separados despues de una 

En efecto, dorrnir es una tecnica (Op. Cit. 140), es un proceso de 

socializacidn basica.Aprendernos a dorrnir de diferentes rnaneras en 

la carna: boca arriba, boca abajo, de un costado o de otro, vestidos o 

desnudos, tapados o destapados, con la cabeza sobre, debajo de la 

alrnohada o sin ella, etc. Dorrnir juntos requiere del acoplamiento y 

la coordinacibn. La carna se dornestica en la intirnidad. La carna y el 

descanso estan asociados. Pero la carna y el sexo tarnbien. De lo 

contrario la sugerencia de "ir a la carna" cuando no se quiere dorrnir 

en realidad, perderla sentido. 

Carna y sexo estan asociados ya que para cualquiera de nosotros es 

facil entender que, bajo ciertas condiciones, decir que alguien se 

"acostb","durrnib" o "pas6 la noche" con deterrninada persona, es 

sindnirno de que tuvieron relaciones sexuales. Dorrnir o acostarse 

con alguien, en ocasiones, es sindnirno de tener relaciones sexuales 

con ese alguien. Dorrnir juntos es un rito de intirnidad, una rnarca de 

afecto que se tiene por el otro con quien se cornparte el lecho. 

4. Acercamientos lfcitos e illcitos 

Hernos visto ya que el tacto y el contact0 entre las personas y sus 

cuerpos se encuentran regulados de alguna rnanera y que la 

proximidad y cercanla de alguna rnanera denotan rituales de intirnidad 

o senalizan el tipo de relacidn que existe entre las personas. Pasernos 

al caso de las caricias. 



Existen caricias que pueden darse sin mayor problerna en publico, 

per0 existen otras que esMn destinadas a la intirnidad y que requieren 

del aislarniento, que necesitan escapar a la rnirada de 10s dernas para 

no causar incornodidad o rnalestar tanto en 10s que miran corno en 

10s que reciben dichas caricias. 

Es comun rnirar a una pareja de enarnorados en el cine rnientras se 

tornan de la mano o uno recarga su cabeza sobre el hombro del 

otro.Tambien es comun rnirar a 10s enarnorados rnientras se besan, 

per0 si el contacto fisico llega al toqueteo abigarrado puede producir 

i incomodidad entre las demas personas que se encuentran a su 

alrededor. Esto sucede porque 10s contactos fisicos entre las personas 

se rnueven entre lo  licito y lo  ilicito. 

Los contactos fisicos, en nuestras sociedades, estan claramente 

orientados hacia la evitacidn (Le Breton: 1998,76). Se pueden tocar 

libremente ciertas partes del cuerpo de otras personas sin producir 

incornodidad, per0 la geografia corporal restringe el libre acceso a 

otras partes del propio cuerpo o del cuerpo del otro.Asi corno el 

acercamiento a la cara sdlo es licito en circunstancias muy precisas 

(OF? Cit. p. 76), 10s contactos corporales tarnbien lo  son en situaciones 

t 
muy especlficas. 

El contacto con 10s genitales exige del cornun acuerdo, de otra forma 

I 
dicho contacto puede ser considerado corno violencia sexual. Sin 

embargo existen contactos corporales accidentales que escapan a la 

sancidn por su naturaleza. Los contactos frsicos que carecen de una 

intencidn escapan a las sanciones rnorales,sociales e inclusojuridicas. 

Los genitales, 10s glilteos, 10s senos e incluso las piernas, sdlo pueden 

tocarse bajo deterrninadas circunstancias. La existencia de lazos 

afectivos o sociales entre las personas, les permite acceder al cuerpo 

del otro. Una rnadre puede besar a sus hijos en la boca corno una 

rnuestra de afecto, per0 seria sancionada facilmente si lo besa de la 

misrna forma en que besa a su pareja cuando hacen el arnor. 
. , 

El establecirniento de un vinculo social y afectivo entre las personas, 

tarde o ternprano, otorga el acceso al cuerpo del otro. Asi corno 

existen besos pasionales que mas o menos esMn reservados al arnbito 

privad0,existen caricias que se destinan a la intirnidad y que si ocurren 

en publico podrian considerarse ilicitas.Aunque se puede prescindir 

de las caricias y 10s besos en la realizacidn del act0 sexual, resultan 

fundarnentales corno parte del prearnbulo que alimenta el deseo y la 

pasidn entre las personas. Podria considerarse incluso que la 

realizacidn del act0 sexual sin besos ni caricias carece de arnor. El 

sex0 sin compromiso afectivo no es algo que goce de reconocirniento 

social. Es catalogado de libertinaje o prostitucidn. Sin embargo, el 

sex0 sin cornprornisos afectivos es parte de la autonornia erdtica y 

sexual (Ventura: 2000,12-13). Un  bello ejernplo de que el sexo y la 

procreacidn no tienen por que ir de la rnano. 

Asi corno podemos afirrnar que sdlo en el amor el beso carece de 

medida, porque su ~jnico lirnite es la ternura (Le Breton: 1998,84), 

las caricias tarnbien son desrnedidas sdlo en el arnor. Pero las caricias 

arnorosas son diferentes de las erdticas o seductoras. Tienen 

diferentes fines. Las caricias erdticas que sirven corno prearnbulo al 

act0 sexual son corno el sabor anticipado de la sexualidad venidera. 

Las caricias arnorosas o romanticas desernbocan en la ternura y son 

una rnuestra de ella rnisrna. 

El roce, por ejernplo, esta desprovisto de carino. La caricia no. Rozar 

con carino, en realidad es acariciar. Entre el roce y la caricia existe 

una diferencia fundamental: el carino. Mientras el carino es un 

sentimiento, la caricia es el carino que encarna, es decir, que cobra 

cuerpo, que se materializa. Pigmalibn, el celebre escultor de la 
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mitologla romana que odiaba a las mujeres y que decidid no casarse 

nunca, esculpid una estatua de la que se enamorb. Como la estatua 

no podia responder a sus caricias, a su carino encarnado, suplicd a 

Venus, diosa del amor, que le enviara a una mujer parecida a su estatua. 

Venus le concedid a Galatea quien correspondid su amor y le dio un 

hijo llamado Pafos. 

En diversos drdenes culturales, las caricias forman parte esencial de 

la convivencia humana. El amor necesita tanto de las caricias como 

dstas de aquel. Las caricias necesitan de la correspondencia. Las 

caricias, 10s mimos, 10s arrumacos, etc., pueden aceptarse o rechazarse, 

sancionarse o permitirse, per0 cuando son correspondidos, 

establecen otro orden de igualdad entre las personas que va mas 

all3 de la igualdad social o politics. Situan a las personas en una suerte 

de igualdad afectiva, de correspondencia amorosa. Son srmbolos del 

carino que se tiene hacia alguien. Las caricias son como pedazos de 

amor materializados. Son el bello ejemplo de que el amor ha cobrado 

cuerpo. No obstante, en exceso pueden llevar al hastio, al asco. 

El deseo que muere por su mismo exceso indica que el asco mantiene 

una relacidn ineludible con la satisfaccidn del deseo, tanto si este se 

admite abiertamente como si se niega (Miller: 1997,163). El asco del 

exceso se produce por el abuso. Las caricias, en un sentido metafdrico, 

podrlan bien conducir al cielo o al infierno. Rimbaud decia: 

Deberfa darseme un infierno para la cblera, un infierno para el orgullo, - 
y el infierno de la caricia; un concierto de infiernos. 

5. La importancia del contacto corporal 

Las caricias pueden conducir al cielo o al infierno en el sentido de 

que la falta de contacto corporal es determinante para la 

supervivencia. La reactividad inmunoldgica y las caricias parecen estar 

ligadas: la estimulacidn cutanea desempena un papel importante en 

la vida de muchas clases de mamiferos y es fundamental para la 

supervivencia de algunos. 

Segun 10s testimonios de la granja de Cornele Behavoir Fan, la mayoria 

de 10s corderos recien nacidos que no son lamidos por su madre 

durante una hora despues de nacer no saben mantenerse de pie y 

terminan por morir (Porres: 1993,96). El marasmo (ese decaimiento 

somatico y funcional del organism0 provocado por una grave 

deficiencia de proteinas y calorias), est3 causado por un "abandon0 

prematuro" del pecho de la madre como fuente de alimento. Los 

procesos bioquimicos del cuerpo, al no contar con suficientes 

proteinas, el principal material estructural del cuerpo,se ven alterados 

por la falta de sustancias para realizar la slntesis de anticuerpos y 

enzimas. La carencia de proteinas impide el crecimiento y aumenta 

considerablemente el riesgo de contraer infecciones. Cuando la 

carencia de proteinas y calorias es grave, el resultado es el marasmo 

o la desnutricibn. 

Durante la segunda decada del siglo XIX, despues de que 10s indices 

de mortalidad en hospitales pediatricos era a veces del cien por 

ciento en ninos menores de 1 ano, varios hospitales comenzaron a 

introducir un regimen de contacto corporal con 10s ninos recien 

nacidos. En muchos hospitales de Estados Unidos, se establecieron 

reglas que indicaban que cada nino debla ser alzado y llevado 

maternalmente en brazos varias veces al dia. Se descubrid que 10s 

ninos necesitan algo mas que la satisfaccidn de sus necesidades fisicas 

para sobrevivir y contar con algun progreso a nivel fisico y psiquico 

(Op. Cit. 98). 
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El britdnico y prernio Nobel de fisiologla, Charles Scott Sherrington 

(1857-1952), establecid la existencia de tres grupos de drganos 

sensoriales: 10s exteroceptores, corno 10s ojos; 10s interoceptores, 

corno las papilas gustativas; y 10s propioceptores que, segun 81, se 

encuentran "en las profundidades del organismo". 

La propiocepcidn es,digarnos, la habilidad o la posibilidad que tenernos 

de sentir el cuerpo corno"nuestro", corno "propio". Sin este sentido 

"oculto", sin este "sexto sentido", nuestro cuerpo podria ser 

considerado corno una casa deshabitada. Corno una estructura de 

carne y huesos donde no vive nadie. 0 donde ese alguien vive en 

otra parte. Los propioceptores, que estan en el interior de 10s tejidos 

de 10s rnusculos, tendones y articulaciones, son rnuy irnportantes 

pues inforrnan sobre sensaciones corno el peso, la posicidn del cuerpo 

y el juego de algunas articulaciones. Si se altera la "propiocepcibn" 

se altera el movimiento y el equilibrio del cuerpo. Pero una alteracidn 

mas profunda de la propiocepcidn da corno resultado no sentir el 

cuerpo. Es corno estar "descarnado". El sentido del cuerpo lo 

cornponen tres cosas: la visidn, 10s drganos del equilibrio (el sisterna 

vestibular) y la propiocepcidn. Norrnalrnente operan 10s tresjuntos. 

Si uno falla, 10s otros pueden suplirlo hasta cierto punto. (Sacks: 

1970,75). Estar "descarnado" es el equivalente a quedar inerte corno 
I 

una rnuheca de trapo y perder la capacidad de perrnanecer sentado 

erguido. 

Los ataques de asrna, 10s eccemas infantiles durante el primer ano 

de vida, las cornezones e irritaciones, la cornpulsidn a rascarse aun 

cuando no hay cornezbn, representan con frecuencia una reaccidn 

de una dernanda dirigida hacia alguien para ser tocado con rnds 

frecuencia (Porres: 1993,99). La falta de contacto corporal produce 

un conjunto de sornatizaciones rnuy especlficas que pueden ser leidas 

o interpretadas corno un deseo de ternura y una forrna de llarnar la 

atencidn sobre si rnismo. La falta de contacto corporal es una suerte 

de abandon0 social que puede rnanifestarse en la piel o corno un 

ataque en contra de la piel, del envoltorio del cuerpo. Las derrnatosis 

provocadas y/o rnantenidas por el rascarniento invierten 10s placeres 

de piel en excitacidn dolorosa, insoluble en una descarga satisfactoria 

y tanto mas penosa cuanto que no tiene fin. Existe una correspon- 

dencia entre la profundidad del dano del yo y del daiio de la epidermis 

(Anzieu: 1995,56). 

lncluso la prorniscuidad se encuentra ligada, de cierto rnodo, a la 

necesidad de contacto fisico. En ciertos casos la actividad sexual no 

es rnds que el precio que se tiene que pagar por ser acariciado y 

abrazado (Porres: 1993,106). Cornportarnientos que podrian dar la 

irnpresidn de ser hipersexuales, no son mas que hiposexuales, ya 

que su actividad no deriva de la tensidn o excitacidn sexual, sino de 

la necesidad de excitacidn cuMnea (Op. Cit. 106). 

6. La hipersexualizaci6n del cuerpo humano 

La sexualidad hurnana, hasta el dia de hoy, aun no puede prescindir 

del cuerpo. Sornos seres hiper sexuados (Morin: 1994,161), ya que 

nuestra sexualidad no esta ternporalizada corno en el caso de 10s 

otros seres vivientes. Nuestra sexualidad no se localiza exclusi- 

varnente en nuestros genitales sino que se encuentra expandida sobre 

todo nuestro ser y su unico fin no es la reproduccidn. El cerebro ha 

pasado a ser un drgano sexual. 

Lo cual nos habla de que existen diferencias cualitativas fundarnentales 

entre sexuado y sexual. Lo prirnero se puede entender corno aquello 

que posee sexo y lo segundo corno una referencia simple al sexo. 

Nuestra condicidn de seres sexuados no nos lleva a la de seres 

sexuales ya que serfa corno suponer que lo que nos hace hombres o 



mujeres es la simple posesidn de pene o vagina. Lo sexual se rnira 

corno un artilugio,es decir,como un equiparniento con el cual venirnos 

dotados ya en el momento del nacirniento y que, por ende, utilizamos. 

La sexualidad seria la actividad que se desprende de la utilizacidn de 

este equipo brindado por la naturaleza. Sin embargo sabernos que la 

sexualidad no es solamente la introduccidn del pene en la vagina o 

el libre transit0 que le otorga la vagina al pene. 

Aunque sabemos que la sexualidad hurnana no se encuentra sometida 

a una temporalidad especlfica corno en el caso de 10s otros seres 

vivientes, sabemos perfectamente que el ejercicio de la sexualidad 

sin fines reproductivos tiene sus costos en diferentes Brnbitos: sociales, 

psicoldgicos, sanitarios e incluso morales. Gracias a nuestra condicidn 

hiper sexuada rnuchas cosas se vuelven sexuales, per0 en realidad es 

nuestro interes en definirnos como sexualrnente naturales lo que 

hace posible reconocer un caracter sexual en diferentes dorninios. 

Explicamos la sexualidad con 10s dominios de la sexualidad misma, 

lo que nos lleva a un proceso de hiper sexualizacidn de lo social. 

Somos 10s hiper y super marnfferos (Morin: 1994,161), en el sentido 

literal del tf5rrnino en tanto que la sirnbiosis con la rnadre resulta 

fundamental para nuestro desarrollo. La irnportancia de la interaccidn 

rnadre - hijo durante la lactancia es un aspect0 irnportante para el 

desarrollo de afectos corno la ternura, la sirnpatia, la sentimentalidad 

y 10s amores de nuestras vidas adultas. 

De alguna forma se conectan rnecanicarnente el calor rnamario y 

deterrninadas ernociones, corno si chupar leche de las mamas fuera 

determinante para ser simpatico o no en un futuro. Se tiende un 

puente entre estos dos sucesos y se da por supuesta la universalidad 

de la conservacibn, transferencia y transformacidn de este conjunto 

de sentimientos de fraternidad, como si no variasen en cada cultura 

e incluso con el paso del tiempo, es decir a traves de cada period0 

~~~~~~~~~~‘En realidad hernos desarrollado una suerte de inteligencia 

afectiva? 'En realidad hernos sho capaces de desarrollar cualidades 

de memoria afectiva que viajan en nuestra genetica o nuestro 

aprendizaje social que nos hacen diferentes de otros seres vivos? A 

estas alturas parece que seria una locura negarlo. 

Es cierto que las relaciones afectivas entre 10s seres humanos se han 

cornplejizado de manera paulatina, per0 ello no garantiza nuestra 

superioridad. No hay que olvidar que lo que nos hace iguales tambien 

nos hace diferentes: las fraternidades tarnbien nos llevan al 

establecirniento de las rivalidades. Las rnadres no quieren por igual a 

sus hijos. Nuestra condicidn humana as1 lo permite, per0 la rnadre 

que admitiera tal situacidn podria ser condenada no sdlo por sus 

propios hijos sino por la sociedad entera. La igualdad, incluso en 

terminos afectivos, resulta ser una utopia. Hasta en las relaciones 

fraternales existen relaciones de subordinacidn y de dorninacidn. Es 

decir, una suerte de selectividad que opera de manera sirnbdlica y 

real que perrnite diferenciarnos y diferenciar nuestras relaciones 

afectivas, que no nos hace tratar a todos por igual y que no seamos 

tratados de igual manera por todos. 

La marcha vertical tuvo el efecto erdtico, quiza negativo, de ocultar 

la vulva a la mirada frontal (Gubern: 2000,167),y determinadas partes 

del cuerpo, paulatinamente, se convirtieron en centros de atraccibn 

para la mirada. Con el paso del tiempo el cuerpo fue ganando adeptos 

erbticos. Llamativos para la mirada. La coqueteria es uno de esos 

adeptos erdticos de 10s que echa mano el cuerpo para seducir. 

Podernos distinguir tres variantes de ella: la aduladora, esa que dice: 

tu podrias conquistarme, per0 yo no me dejo; la despreciativa que 

dice: tu podrias conquistarrne, per0 to no eres capaz de hacerlo;~ la 

provocativa, la mas perversa de todas, que dice: quiza puedas 
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conquistarme o quiza no, intentalo (Simmel: 191 9,92). La coqueteria 

es algo de lo que echamos mano para llamar la atencidn. Gracias a la 

coqueteria se acentua ese juego sutil entre el ofrecimiento y la 

negativa de entregarse. La marcha vertical tuvo que estilizarse, tuvo 

que erotizarse. Hipersexualizarse. 

Es cierto, el movirniento oscilante de las caderas, el contoneo, de 

alguna manera destaca a la vista algunas de las partes sexualmente 

mas atractivas del cuerpo simulando la aceptacidn y el rechazo. El 
ocultamiento de ciertas partes del cuerpo fue tan decisivo en la 

evolucidn de la humanidad como el ocultamiento de las practicas 

sexuales. Las practicas sexuales comenzaron a ocurrir de noche, 

fuera de 10s dominios visuales de 10s otros, en atmdsferas ocultas 

que tuvieron que irse construyendo y ambientando.Apagar las luces 

en el momento del act0 sexual es una forrna de evocar a la noche, 

una manera de quedar fuera del alcance de la vista de 10s demas. 

La sexualidad necesita del juego, es decir del coqueteo, del toqueteo 

e incluso de la verbalizacidn (Barthes: 1984, 95). Requiere de 10s 

protocolos de cortesla y de un conjunto de tecnicas sexuales tanto 

para seducir como para ser seducido. Con ello vino una nueva 

concepcidn del tiempo erdtico que no responde exclusivamente a 

una suerte de calendario reproductivo. Somos 10s hiper sexuados 

por excelencia en tanto que hemos liberado las practicas sexuales 

de uno de sus elementos centrales, la reproduccidn. No somos 10s 

hiper sexuados de novela rosa porque hemos expandido nuestra 

sexualidad por todo nuestro ser sino mas all& Las practicas 

heterosexuales, por ejemplo, han entrado en competencia con las 

relaciones homosexuales, bisexuales o trisexuales, lo cual implica 

una transgresibn, un cuestionamiento a la moral impositiva e 

implacable de las sociedades. 

El sexo vulgar se busca en la pornografia o la prostitucidn. El sexo 

elegante y con sentimientos se busca en lo delicado que se describe 

corno: hacer el amor. Coger y hater el amor son dos cosas distintas 

o al menos asi nos han ensenado. Lo primer0 hace del contrato 

social un pacto de simulacidn que debe ser correspondido con una 

creencia enigmatica (Baudrillard: 1989, 154), requiere de la ficci6n 

en la entrega simulada del otro. Correspondida sdlo en apariencia. 

Lo segundo ratifica o corrobora el contrato social asurnido por las 

partes. Funda la sociedad que tiernpo atras se habla inaugurado con 

la palabra, con el beso o con la mirada. La palabra se defiende con el 

cuerpo. 

7. Medicina y contacto corporal 

Hasta el mornento hernos visto cdmo el tacto y el contacto corporal 

resultan ser vitales tanto para la sobrevivencia como para la regulacidn 

de las relaciones humanas.Tambien hemos visto cdmo las dimensiones 

expresivas del cuerpo han adquirido un papel fundamental en la 

sexualidad. Pero el cuerpo tradicionalmente ha sido algo con lo que 

ha trabajado la medicina.\l no siempre la manipulacidn - trasgresidn 

del cuerpo, gozd de alta estima. Es decir, las intervenciones quirijrgicas 

no siempre gozaron de la aceptacidn que gozan actualmente. 

Histdricamente existid una fuerte oposicidn a las sangrias y las 

intervenciones quirurgicas. En la Roma del siglo Ill a.c., 10s medicos 

que utilizaban el bisturi y el cauterio con cierta frecuencia no gozaban 

de popularidad y por lo regular eran objeto de desprestigio. Los 

medicos que gozaban de cierta popularidad y aceptacidn entre las 

personas eran aquellos que evitaban 10s purgantes, hacian coincidir 

sus dietas con 10s gustos de 10s pacientes, recomendaban reposo, y 

musica y vino para la fiebre. Sin embargo tambien recomendaban a 

sus pacientes: masajes. 



Las versiones hipocraticas de la medicina, por lo regular incorporaban 

10s masajes como un tratamiento complementario a enfermedades 

corno el letargo, las jaquecas, el asma y la neumonia, sdlo por 

mencionar algunas.Aparte de que la medicina era considerada como 

un arte, el arte de curar (cura viene del latfn y significa cuidado), la 

cura con las manos era considerada una parte importante de la 

medicina. En la mayoria de las sociedades africanas, la enfermedad es 

considerada corno una suerte de desgracia que involucra a la familia, 

un nucleo esencial en la salud de sus miembros. Los sanadores utilizan 

masajes para lograr la curacidn. La expulsidn de espfritus malignos, 

la sanacidn del espfritu, se logra, de acuerdo con algunas 

cosmovisiones, con 10s masajes. El dolor, esa sensacidn que se 

desprende del padecimiento fisico, se ahuyenta y se alivia, en nuestras 

sociedades occidentales, con pequenos masajes en las partes 

afectadas. 

Al dolor se le ahuyenta con senales de amor y ternura, con caricias. 

Si uno se golpea, se soba. Sobarse es una reaccidn cultural bastante 

conocida por todos nosotros. Despues de 10s golpes, vienen ias 

caricias o 10s cuidados para sanar las consecuencias materiales de 

10s golpes. Despues de todo golpearse o lastimarse no resulta ser 

tan malo como podria pensarse ya que es una forma de acceder al 

contacto corporal y al cuidado que nos puede brindar el otro. Es 

una forma de acceder a la atencidn del otro y, sobre todo,al contacto 

con sus manos o su cuerpo. Los abrazos, las caricias y en general el 

contacto entre las personas tienen algo de curativo aunque sea 

invisible. 

7.1 Masajes terapeuticos y erdticos 

Si partimos del hecho de que el cuerpo, el sexo y la sexualidad se 

constituyen discursivamente, podemos afirmar que existe un trazo 

discursivo que aleja a 10s masajes terapeuticos de 10s erdticos y que 

aparece en forma de repudio o profesionalizacidn de la actividad del 

masaje. Como vimos anteriomente, mientras 10s masajes son 

considerados como un aspect0 complementario al cuidado del 

cuerpo o parte integral del mantenimiento de la salud, 10s masajes 

no son considerados como algo asociado al sexo sino como algo 

asociado al bienestar o la salud. 

Podriamos preguntarnos:iCuzlndo pierden el caracter de terapeutico? 

icuando un rnasaje deja de ser terapeutico para convertirse en 

erbtico? La respuesta a tales cuestionamientos no es senci1la.Y no 

es sencilla porque no es facil trazar, a estas alturas de la discusibn, 

una clara linea divisoria entre lo terapeutico y lo erbtico. Todos 

aquellos "profesionales del cuerpo" lo deben saber muy bien. 

En lo terapeutico, el tacto entre el masajista y el paciente, es un 

vinculo autorizado. Uno toca y el otro es tocado. Se establecen 

derechos y obligaciones. Uno tiene derecho a tocar y otro a ser 

tocado. Buena parte de la przlctica rnedica requiere del tacto para 

poder llevarse a cabo. Sin embargo, sabernos que a pesar de que 10s 

medicos hagan un jurarnento etico para ejercer su profesibn, existen 

irregularidades en la przlctica medica que trasgreden dicho juramento. 

Muchas mujeres lo saben bien. 

La practica ginecoldgica requiere, a menudo, del tacto. Requiere 

tarnbien de una autorizacidn para acceder a una de las partes mzls 

intimas del cuerp0.Y aunque se trate de una practica "profesional", 

nada garantiza que el especialista, el desconocido autorizado, se 

sobrepase en el momento del tacto. No debe ser una sino muchas 

mujeres las que hayan percibido que el ginec61ogo las haya tocado 

"de mas". iC6m0 comprobar que un ginecdlogo se ha sobrepasado 

en el rnomento en que revisa a una paciente? icbmo corroborar 
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que sus intenciones no son mas que profesionales? Es una tarea 

surnarnente diflcil. N o  obstante este ejernplo sirve para ejernplificar 

que bajo el argument0 profesional se puede abusar del tacto y del 

c0ntacto.Y que no podernos conocer totalrnente las intenciones del 

profesional ni de todas las personas que nos tocan ni tarnpoco 

nuestras intenciones de las personas que tocarnos. 

Bajo la irnagen profesionalizada de la practica de 10s masajes la rnancha 

del sexo se puede erradicar. Una rnanera de volver Ilcito el trabajo 

con el cuerpo es profesionalizarlo. i cdmo?  lnscribiendolo en un 

arnbito discursivo tecnificado. Los dispositivos discursivos perrniten 

a las rnasajistas terapeuticas reinscribir su practica en lo  Ilcito, 

erradicando la rnancha del sexo de su quehacer, desplegando todo 

un  Brnbito discursivo plagado de argurnentos que liberan la 

perrnisividad del contacto y hacen del trabajo con el cuerpo una 

actividad profesionalizada (Oerton & Phoenix: 2001,387-41 2). 

1 Erradicar la rnancha del sexo en el contact0 corporal es necesario 

para volver licitos deterrninados acercarnientos. Para que dos 

personas puedan abrazarse librernente, tienen que erradicar el 

aspect0 sexual de sus toqueteos.Tienen que darle una presentacidn 

socialrnente aceptable a 10s ojos de 10s dernrls y de ellas rnisrnas. 

Dichos toqueteos tienen que inscribirse en el Brnbito de 10s contactos 

licitos. Para acceder al cuerpo del o t ro  existe pues una adhesidn 

irnplicita a 10s protocolos que marcan las practicas sociales del 

contacto. 

Dichos protocolos rnarcan una geografia corporal y establecen 10s 

rnornentos en que es licito tocar ciertas partes del cuerpo que en 

deterrninadas circunstancias seria illcito hacerlo. En la prrlctica rnedica 

occidental, para tocar 10s genitales de 10s pacientes, se apela al cuidado 

y el bienestar. La practica profesional tiene que alejar el caracter 

sexual de dicha actividad, de otra forrna se convierte en algo ilicito. 

A ultirnas fechas, quiza de rnanei-arnas pronunciada desde la decada 

de 10s 80 (Reddy: 2000), la practica rnedica occidental ha incorporado 

rnetodos alternativos de cura corno 10s rnasajes a pacientes conVIH. 

N o  obstante se ha visto que existe una suerte de predisposicidn, 

llarnernosle mental, de 10s pacientes, que coadyuva en la recepcidn 

de dichos tratarnientos (London, et.AI. : 2000). N o  todos 10s pacientes 

autorizan que se les brinden masajes corno tratarniento alternativo. 

Esto quiere decir que para recibir rnasajes existe cierta predisposicidn 

psiquica, las posiciones escepticas en relacidn a rnetodos alternativos 

de curacidn resulta ser decisiva para que el tratamiento pueda 

aplicarse. N o  todos creernos en la curacidn a traves de 10s masajes. 

N o  todos confiarnos en que a traves de un rnasaje podarnos curarnos, 

per0 hay quienes asl l o  creen.Y esto sucede porque no todos estarnos 

inscritos en un rnisrno Brnbito discursivo. 

Cuando uno va con el rnedico porque tiene una afeccidn o un 

padecirniento, otorga cierta confianza al profesional de la salud. N o  

espera que el medico lo  envenene con una pastilla o una inyeccidn. 

Pero tiene que creer, digarnos ciegarnente, en el. El rnedico puede 

prescindir de explicarnos para que nos receta ciertas pastillas. Lo 

rnisrno sucede con el profesional de la salud que se vale del contacto 

corporal para curar. Sin la insercidn en el arnbito discursivo del 

profesional, la eficacia de 10s rnetodos de curacidn puede fallar. El 

retorno a la practica de 10s rnasajes corno rnetodo alternativo de 

cuidado y de curacidn puede explicarse en parte por la desacre- 

ditacidn de las practicas rnedicas occidentales de deterrninados 

sectores de la poblacibn, sobre todo de las clases medias quienes 

estan habilitadas para consumir, cultural, ideoldgica y, sobre todo, 

econdrnicarnente, dichas prscticas alternativas. 



El acercarniento hacia deterrninadas practicas alternativas de curacidn 

representa, en el tjltimo de 10s casos,una salida paradigrnatica radical 

a la practica rnedica occidental (LaPointe: 2000). Podrlarnos afirmar 

que se trata de una actitud de rechazo cultural y social a la practica 

rnedica occidental y a sus rnetodos de curacidn. El hecho de que la 

rnedicina homeopatica cornpita con la medicina aldpata es un ejernplo 

de que a pesar de una larga tradicidn histdrica, las practicas medicas 

occidentales no gozan de absoluta credibilidad. En 10s ultirnos 20 

anos, la utilizacidn de rnetodos medicos no convencionales se ha 

incrernentado drasticarnente (Livingston: 1998), entre ellos se 

encuentran la acupuntura y la terapia de rnasajes. No obstante parece 

cobrar sentido que 10s rnasajes se hayan incorporado en la practica 

rnedica occidental como tratamiento alternativo cuando no se 

encuentra el origen exacto del padecirniento. 

En algunas culturas corno la Azteca, cuando no se podla dar con el 

origen exacto del padecimiento, a 10s enfermos se les daban rnasajes. 

Debemos recordar que una de las tareas del "medico brujo" no sdlo 

era erradicar el padecirniento de la persona que lo consultaba sin0 

tarnbien tenia la tarea de identificar al dios que habla enviado tal 

padecimiento y detectar el rnotivo de su disgusto. 

En algunas culturas orientales, la tradicidn de 10s rnasajes es bastante 

aneja. La concepcidn de la geografla corporal resulta un tanto atractiva 

pues las tradiciones chinas,japonesas, hindues y tibetanas coinciden 

en afirmar la existencia de puntos de energia, mejor conocidos corno 

chakras (se presume que en China, las practicas para alcanzar la 

conciencia de la energfa vital datan del atio 3,000 a.c.). De acuerdo 

con la perspectiva hindu existen 7 chakras principales que atraviesan 

el cuerpo y van desde la parte situada entre el ano y 10s testiculos 

(en el hombre) y el perineo (en la mujer), hasta el parietal. De acuerdo 

con esta tradicidn estos puntos de energia se encuentran conectados 

entre si y su alineacidn es rnuy irnportante para la curacidn. 

En China, entre 10s siglosv y Ill Bc., presumiblemente, se desarrolld 

el primer manual de rnasajes terapeuticos. Aunque inicialrnente 10s 

rnasajes eran utilizados por 10s chinos con la finalidad de lograr la 

relajacidn y el placer, posteriorrnente se fueron incorporando en el 

arnbito terapeutico a tal grado de que en pleno siglo XX pasaron a 

ser parte del curr[culurn universitario. En Japdn, no fue sino hasta el 

siglo Vlll en que 10s masajes pasaron a ser parte de 10s rnetodos 

curativos en su tradicidn rnedica. Resulta interesante comentar que 

en Japdn algunas tecnicas de rnasajes sdlo eran practicadas por 

invidentes quienes eran las unicas personas autorizadas para darlos. 

Entre el siglo XIX y XX la practica de rnasajes se fue popularizando 

y aproximadarnente despues de la segunda decada del siglo XX se 

diferenciaron de 10s rnasajes de sauna de manera oficial gracias a la 

conforrnacidn de una asociacidn de rnasajistas terapeuticos. Despues 

de la segunda guerra rnundial muchas practicas tradicionalesjaponesas 

fueron prohibidas por las pollticas norteamericanas, entre ellas 10s 

masajes aunque gracias a la peticidn de Hellen Keller, quien abogd 

por 10s invidentes desempleados, se logrd conservar la practica de 

10s rnasajes hasta popularizarse en 10s Estados Unidos y Europa.Al 

igual que en China, en Japdn existen institutos dedicados a la 

ensenanza profesional de 10s rnasajes terapeuticos. 

Corno la moral cristiana siernpre ha mostrado un rechazo abierto a 
I 

la carney al cuerpo, gracias a la sangrienta expansidn del cristianismo 

y su irnposicidn poco cuestionada en el rnundo occidental, en plena 

Edad Media, las practicas de 10s masajes fueron desapareciendo cada 

vez mas de la vida publica. Fue entonces que cornenzaron a 

restringirse a 10s arnbitos privados. De ser una practica cotidiana 

pasaron a ser practicas, digarnos, extraordinarias. De ser un aspect0 



irnportante de la vida publica, 10s rnasajes pasaron a ser cosa de 

unos cuantos. De ser algo abierto y publico, entraron en el arnbito 

de lo clandestino y oscuro. Gracias a la expansion del cristianisrno y 

las irnposiciones morales y restrictivas que trajo consigo, 10s rnasajes 

fueron considerados algo estrictarnente erdtico y no terapeutico ya 

que la concepci6n rnedica cristiana se alejaba rnucho del contacto 

con el cuerpo. Corno el pecado esM en la carne y sus debilidades, 

para 10s cristianos, se entiende que rnuchas practicas rnedicas corno 

10s rnasajes que requerian del contacto corporal fueran prohibidas. 

Gracias a la irnposicidn ideoldgica cristiana, 10s rnasajes fueron 

asociados a lo erdtico y de alguna rnanera el cristianisrno influyd 

para que se asociaran a la prostitucidn. 

1 De alguna forrna, la conquista deAsia, en donde se segulan practicando 

10s rnasajes, irnplicd que 10s rnasajes tarnbien fueran vistos corno 

algo exdtico y corno algo no propio del rnundo de occidente cuando 

en realidad, corno lo rnencionamos anteriorrnente, tanto en Rorna 

corno en Grecia la practica de 10s rnasajes era algo cotidiano. Sin 

saberlo, corno siernpre, el cristianisrno se olvidd de la historia.Tiene 

k rnala rnernoria. 

Aunque la amante de Luis XV, Jeanne Antoinette Poisson, hizo 

encarcelar a rnuchas personas que cuestionaron su cdrnoda posicidn 

en el palacio de Versalles, tarnbien fue la que prornovid el bat70 en 

una epoca en la que 10s rnetodos de higiene y cuidado del cuerpo 

eran, digarnoslo asi, rnuy superficiales. Debernos recordar que a finales 

del siglo XVIII, algunas crdnicas describian aversalles corno un lugar 

nauseabundo cuyos patios y corredores estaban repletos de orina y 

rnaterias fecales (Le Breton: 1998, 95). Digarnos que el barlo era 

poco socorrido en la epoca y que 10s rnasajes eran algo que se daba 

de rnanera rnuy rara y esporadica. La belleza corporal, rnal vista 

durante la Edad Media, cornenzd a rnirarse de otra forrna durante el 

Renacirniento. 

i 
I En el siglo XVl,el cirujano oficial del ejercito frances,Arnbroise Pare, 

precursor de la osteopatia y la quiropraxia, escribid sobre 10s 

beneficios del rnasaje colaborarld'o asi al rescate de viejas practicas 

terapeuticas. No existe consenso al respecto de cuando y ddnde 

nacid la fisioterapia, lo cierto es que durante el siglo XIX se consolidd 

corno una przlctica rnedica aceptada en Europa y 10s Estados Unidos. 

Las epidernias de polio y 10s estragos de la segunda guerra rnundial 

ayudaron a que este rnetodo se popularizara aljn mas pues se utilizd 

con personas afectadas por la poliornielitis y heridos de guerra. La 

reflexologia, por su parte, surgid a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX. Parte de la idea de que todo tipo de enferrnedades se 

pueden tratar a traves de las plantas de 10s pies, su tecnica consiste 

en dar rnasajes en las zonas alejadas de 10s drganos afectados o las 

zonas afectadas. Se consideran a 10s pies corno un reflejo del cuerpo. 

No obstante queda una pregunta interesante: icual es la diferencia 

entre un rnasajista terapeutico y un fetichista? iHasta ddnde el 

rnasajista de pies puede considerarse un fetichista de pie? De alguna 

rnanera el fetiche puede ser considerado corno el sustituto del falo 

de la rnujer. El pie o el zapato -0 una parte de ellos- deben su 

preferencia corno fetiches a la circunstancia de que la curiosidad del 

varoncito fisgoned 10s genitales ferneninos desde abajo, desde las 

piernas; pieles y terciopelo fijan la visidn del vello pubiano, a la que 

habria debido seguir la ansiada visidn del rniernbro fernenino; las 

prendas interiores, que tan a rnenudo se escogen corno fetiche, 

detienen el rnornento del desvestido, el ultimo en que todavia se 

pudo considerar falica a la rnujer (Freud: 1927,150). 

El fetichista venera al fetiche. iQue tan lejos esta un masajista 

terapeutico de un fetichista?Yo me atreveria a decir que no existe 

rnucha distancia de por rnedio entre uno y otro. Para practicar la 

reflexologla hay que venerar, de una u otra forrna, a 10s pies. Pero a 

10s pies se les ha venerado desde rnuchos siglos atras. En China, 10s 
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pies puntiagudos y dirninutos constituian un atributo de la belleza. 

Los pies se consideraban como la parte mas lntima de su cuerpo. En 

Occidente, por el contrario, 10s pies no son considerados partes tan 

lntimas del cuerpo como 10s genitales, el ano, 10s gloteos o 10s senos. 

En Occidente la intirnidad y la genitalidad guardan una relacidn 

surnamente estrecha. 

En China, 10s pies llegaron a ser srmbolo de la feminidad por excelencia 

y el centro mas irresistible de la atraccidn sexual. No sabemos que 

tan informado estaba Freud de dicha situacidn, per0 segurarnente 

estas diferencias culturales no se incorporaron en su teoria.Tocar 

10s pies de las mujeres, en China, era parte del ritual preliminar que 

conducla a la relacidn sexual. Como parte del "cortejo", 10s hombres 

sollan tirar algunos objetos al suelo (corno palillos o paauelos), para 

as1 poder tocar 10s pies de la dama a la cual estaban rondando.Acto 

seguido, 10s hombres tocaban 10s pies de la rnujer. Si ella no se enojaba, 

entonces esto era prueba de que se podla proceder al contact0 

fisico (van Gulik en Paquet: 1997, 11 1-1 12). 

Conclusiones 

De la cabeza a 10s pies, existe una geograffa corporal que establece 

, distinciones entre las partes del cuerpo. Geografia corporal que es 

socialrnente constituida y construida. Geografia que cambia cuando 

cambia la cultura. Cuando cambia la cultura, cambia el cuerpo. Las 

dirnensiones expresivas del cuerpo en una y otra cultura no son las 

rnismas. No sentimos ni actuarnos nuestras emociones de la rnisrna 

forrna en una y otra cultura,asi como tarnpoco expresarnos nuestras 

ernociones de la misrna forrna cuando somos niaos, adultos o 

ancianos.Aprendernos a utilizar socialrnente el cuerpo y a regular el 

orden expresivo de nuestras ernociones. El cuerpo no es el pariente 

pobre del habla sino que el significado de lo que decirnos depende 

en gran rnedida del cuerpo. El cuerpo es un sisterna simbdlico, 

igualmente que el lenguaje, per0 eorno se dijo anteriorrnente: no es 

un lenguaje. Lo cual quiere decir que no podernos pensar ni discutir 

al cuerpo corno si "hablara". Idea tan generalizada en huestes de 

psicdlogos, socidlogos y antropdlogos que bien podria llevar a 

discusiones mas profundas sobre su analisis. La simbdlica corporal 

no es un elemento subalterno del habla. Esto es un error 

epistemoldgico en donde hay, mas que teorizacidn y una reflexidn 

profunda sobre el cuerpo, un juicio de valor. Denominar 

"cornportarniento no verbal" el enraizarniento fisico de la palabra 

pronunciada, es tan cdmodo como designar a la noche corno un "no 

dia" o hablar de"comunicaci6n no verbal" tiene tanto sentido corno 

hablar de fisiologla no cardiaca (Le Breton: 1998,39). 

En efecto, no existe una grarnatica universal del cuerpo asi como no 

existe una grarnatica universal del lenguaje. Las dimensiones 

expresivas del cuerpo no pueden entenderse fuera de la situacidn, 

el context0 y la cultura a la que pertenecen. El entendimiento de las 

dimensiones expresivas del cuerpo requiere de un analisis mas 

profundo y rnenos vulgar. No siernpre que cruzamos 10s brazos 

estamos rechazando el punto de vista de nuestros interlocutores o 

no siernpre que ponernos nuestras espaldas rectas estamos a la 

defensiva. Digo esto porque quienes pretenden analizar las 

dirnensiones expresivas del cuerpo de rnanera vulgar, rnuchas veces 

dan por sentado que la interpretacidn de estas dirnensiones 

expresivas responde a un caracter universal de descodificaci6n.Y no 

es asi. 

La falsa creencia de que una dirnensidn expresiva del cuerpo estA 

directarnente ligada a una dimensidn expresiva de las emociones, 

por ejemplo, conduce regularrnente a interpretaciones errdneas. Cosa 



ciencias sociales. Esto se da porque rnuchos profesionales 

al cuerpo corno un lenguaje y suponen que "habla". Pero el 

ni es un lenguaje ni habla todo el tiernpo. Las dirnensiones e 

del cuerpo son un sisterna sirnbdlico, per0 no podernos er 

de la misrna forrna en que entendernos las palabras que 

nuestras bocas. Lo cual habla de que existe una t c  

epistemoldgica que por rnera tradicidn ha conducido a cc 

cuerpo corno una forrna de hablar. 
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Virtelia, Felisinda e Hipocrinda. 
Una lectura del desengaiio en 

Baltasar Gracian, S. I. 
I 

Chaime Marcuello Servos* 

Este ensayo tambien podria 

titularse "de como la obra de 

Graciin aborda la extraiia 

empresa humana de alcanzar la 

dicha", pues en el caso de este 

jesuita dicha y desengaiio son 

asuntos de la misma realidad. No 

hay alternativa a la vida cotidiana 

que no contemple el paso de lo 

uno sin lo otro, y de ahi que 

cuando un autor es capaz de 

discurrir sobre estos temas con 

profundidad, sus palabras 

perduran. 

The essay might as well be named 

"How Gracian's work deals with the 

strange human endeavor of 

reaching for happiness", because for 

this Jesuit priest, happiness and 

disappointment are sides ofa same 

reality. There is no alternative to 

everyday life that takes into 

consideration one without the other, 

and therefore, when an author is 

capable of discussing such a topic 

deeply, his words endure. 

* Espaiiol. lnvestigador de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales 
de la Universidad de de Zaragoza, Espaiia. chaime@postaunizar.es 
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