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2 El artículo analizo las composiciones vestimentarias de un grupo de jóvenes de una discoteca y de los
w
E adultos de una salade fiestas de dos modos. En primer lagar se pone de manifiesto las estructuras sim-
w bólicos sociales en los que, como signos, se encarnan anos y otros con su vestuario. En segundo lugar
‘Ji

se canstata el uso imaginariamente subversivo, transgresor del tabá del incesto, que da el varón adul-
to a su relación con la mujer cuando ésto juvenaliza su aspecto y se descubre el conjunto de relacio-

nes subversivas que son lógicamente posibles si se hace rotar por el desempeño de los papeles des-

cubiertos al adulto, la adulta, el chico y la chica, Se concluye que las relaciones oficialmente instituidas

entre géneros y edades ponía estructura familiar requieren lógicamente lo práctica del secreto y de la
mentira paro desfigurarla transgresión del incesto.

This paper analyzes clothes that vatare youth ira a disco and adults in a dance hall fevm’ years ago in tv’a
‘<~ vvays. The first ano shovvs Ihe syslem of rIachos os social symbolic síructures in vvich young and adult

~ people put in wearing them. The second ane underline the imoginarian arad subversive use that men
u< gaye to their relation with va¡omens, There are imaginarian and subversive uses because the youth ful

laoks of women enables that men monago to contravene Use incest tobao. Rut there aro more kind of
imaginarian and subversives uses because it is posible thot boys. girís. and womens can do the same

os men. So the oficial relations between sOn, girt mather and father, that family has faurad, needs se-
crets orad lies, Idee the system of looks, in arder to contravenirag the incest taboo.

SUMARIO 1. Introducción. 2. Registros imaginario y simbólico, 3. Vestuarios de los jóvenes de Bum
y de los adultos de Pasapoga. 4. El vestuario, las estructuras simbólicas y los sentidos imaginarios.

5. Hibridaciones. 6. Saber que no se sabe. 7. Referencias bibliográficas.
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/~4aa-a~vi Ru-rama-ruar -taemijaaira-ónu- t>arieran’s sarta Mían-ita a- tuaurn-ae-au-a¡aamnn-s nrrrau<ímnunt-aaca a-ru tras urs-as del ta’-anraar-u-to

Niara-cas r/ta rrna.dica Siru i.ítit ir ira ana, alma-O aCtar
cari amor r/na

‘a rtaaci mii ti es

<lmaíuiimt/uiea puar Agmus-niur (nancia (ialauu)

- liii md ncc i (u ‘u

1 )eaaulc lamer ¡uní tietn{ata, casias- etiernuetiarta sra-

ciai es-se cara anu
1aeas ríen ¡do cina es-tilia de ccli cxionu

r1uaea, e-ra tragar ele eiís-tinuguaan- rilaras iaítanalías al

-cusma ni suar rin-u crí ~ eber. Fm refi terca 1a res-malr aun raían tacana

au sim asan iraníes Li ¡braelaus- cmi laus- ejuata sra nuitz-claamu

niist/naucss arrale cres un umavole-ta ele se-naticien -. (~namnurt
meatamiltotiaa ríe e sic estulta cii it fltxaaui s-nnelcnu eles-—

ttailaniu’s-r tú alud idos ~air teiaa1ut -ata fcumnaaaadaas 1atar

imivealeas ijume mli ve~ a al mía manía titanipna. sca sana-

ara1arauii mía euau¡mnaulaeeui 1 mmii etaitata cita iota tas-tía
eLías- raíalucarole ss-rabat mi euaíuaummuucs de arnosa-us-, [atan
ra1eítm1ilta las- it tun arles Fular aniatíais- tltas-ítmtlairat -

tarta suacale ma ti rae u animas-e une níte aíunclaóiieaaí, nraaauta vi—

a laica. r1aa suuamnízo í u nc ge ín¡nun¡ian cíe larta e5lirtas

y íat:a’aa uuatagin¡au na anacrutas jíair site. ajuno fatanmiar

mía ar las am~et si tota hace r s-aaaraa tras [an’tiiiuntatnasa-

a’ceeuusrata sí cuí cliasattiiu, amarLa torlí--os íbIce:—

turena elus-tuuatos a loo dcli masus-car (Níairtiní llasn’lae—
ro. ¡98 1 ns-Le >49) ales iuuveale-as alt- ne-anlidamul

sari, cari nuínrtalueata e ascua cointu atlitattas’iras-. ~scan
raumansula amFinraí.ací secual nulas apile snos. f

tcara tairnabiéna

seana raanafaiennuemttnmniaas- punes .¡raiíe
1uart tales tacana

fearsoasí mmíemnlea (cal al armo dii conalenuielia tas- nsuás

catínfaioj o) - el ciavita a 1 ¡ rece pci ó a a cíe i safrarunro

rasmaní ea curul reteniacnat rico nateelsatítara se nrtrjniitateana
ut-iuscuuarmaur-nsrt’. Fil sirria de 1aenude chal otra, Pues-

faicair. a-iseo cl femíeimmae rica ralcabolíaueuuae ocurre

auges }aaurnunló jatee: suaren/o cancro su Ita liOgOrOOOíO

sólo purría-era- tmctrl-a/ko rae ¡sería tutu era-cía lcr nsectin-n-,-saaeu
u-ntamai ru cirio.

ira t1uui’ sra finnafatanir ini nace au etie-nulo tas ¡unía

ana/nonio río es-tas cataise ~urna’yuet idas seabie’ las es
tncíeatnamaas ssinnrluaalii os a ías- la ¡seas- imnuogintonios

e1cutt ne¡taieieta ni tal giratna arar e icitais eaianui1aas-itaaea--

uses- ves-Ii naenma ríos. El nal ato nial de o namál isis fase

calare maído onu ¡990 Y’ 1991 ti las-e-a-var nídea las ves—

turanias ele la j (uvein ras de encía discoteca (Raíl) y
etc las acleulmeas- de u muía solo ríe fiestas- (Lis-apago-).
onaihiota rama Mannisíní El arnuál isis-eje leía- nuais-amamas sea
eloecajar cía s-ariaas- taus-cas-. Lii pninusear Iuautorsea ira--

teanmía hacer ulano gonncaulagin¡ de laus pretrudas tpo:

[acarnuuumaríe SiClOS’ tana eanigecr a Imante molí Ira sia

gaa mmdci líatuan so aiasenvoíí casales- sesma las es
rcae (cacas- seat natos- ira stitraidos s las t]nao so ato --

talo ni smcnnlsíalnsnnra del a-estas ruina Y crí cc-nr-tan
tragar rail ¡ 1s mire namás isaupníatauíte a discutible
dci aaut mr aíra so relaíeiuanaara los enarupoaní neutras
elca tras arhuslírsa a laus-de caicata gm’ia~aia ele joataneas-

parma cae iii’ su a nra sIL mí ita rateazealos e [sitan

daaeaioíír a t1mar sí pieaclaaeenm tinta-talos registros
smnauboise iii lumia amnrarmea Peuua amates ele- damrpmasea

al arníulusus iritis-e nadir mníastí ar cal nusatreo teaní--
e-ray uit meanlnaleagur ni r1eme so oplietaunar.

g Registros iníaginísrioysirnlsólieo

5 sasasuame (Biffiet—Leruíoire, si)
86.’ 3

9v ss,)

semita Lis fiases para la caras prensión del regr -

nuecí aregir líe-amate q rae iota estaríaetuarol í stas A e

nomaumanar ala «su nabésí / ea -a- dis-t/ngsuíemido erad

siguuna 11 rigarrataca el « si gui fico rut c >= ea i iníageaa
aotautatuea (1 a «lnuacllau fasiqnaíctai del sonido si) del

« sngmr ifícanícíra -> o eraníeept a - LI miau vez es-taifa
1 o--

cirial ini dis-ci laciduan aposté
1unan cl estudies ele lar

parte senas- sial ido y vis i late- el inrii fícaníte - de -
- ca

jan do ele lada amia sig’nmifícaeta q eme sic oipre lío re -

sumado esqcíívea y el ifiei 1 dc u naní lizo r. Ucía operes

a sinmailor Iaolaia i-eatiízaelra Marrx al eiiscímugcnin ení
Iras buríes el «valor doras-oía-, relacionada con

lo samis-faecióna de mícees-idades. de tací «valor
tic es untas ea-> r{uie jaercrn te nr tales laiccaes- pnacler

ser unutere anular rimas crí el níaereado a- conavortinse

así oír nioturumeros- (Cicondicí. nrj76: 5
3aa Bocí

dr/li rumí un,) (a) F’inuoiníente. otra autor quse

Catatar i ta Letra 1 a disti sacínin propraesto por Sacís —

- Ls-el canas de Latamur (mr>9< oía el mansito de las eancuuiinas raciamíes salare ni e/canana/a (quima clear/iníce la nJ/su/níca/órn riso-
r’ia:einual/n¡atu.irralta-,,au») nr García t umam-l/usi (u r>Ñ~) nra sus casnaralios sabio las

1anadeintas etolanacarles (que: demu¡racastmau
la metan tailanielíeiómu de-lo cínnalmua’- ci peu¡unmtar—- o ate lcr «miuaaelcruaea« y lo - itadigenía» casa México). de Appa.duumaui
(a urGí> a -aMo) cuí sra uelleaaaia acerca Acta gteubalt-ííe/nu¡a (1anaes Anua¡maesnraí la itoexisuemicio ríe leas [arraecsoscuí

tuaua.lna,u ríe ol¡aneinagraaei¡ítimaua ‘ u ele: r’timtneneugonieaiznreióca—a luden aun-os amnutoreas, canaruara 1 laaramwaay
1~99W <u 3 ¡ u)

nacían sai nirarnn.itiesrra tavtarntea

-- Punan alaran cuinicra Ata] junanaer uní tía liiugúianir--u arua as-enenamína. ejare se caerar ma emulo mutis iííccarpnanéo di-lar tranígura («la
liinealla asiqnaic-rr dr1 soruinlna» 1 ules

1areeaiaamudna su veta-mitanace seníaible (la eseanimnasama a- lar veía es aa irías ru-anís casa-nuca—
rol ) vt½sr-l)t-nn/tl:u (urslS(u- ja-’ u ‘a-a)
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1 Angel llougaao Sor-u’
1atauoeaar. t)rdooes síonlani/mtonj’ tu-onsga’esionoa imagino a os orn las rasas del ú’tsruiania

sure fue ieví--Strauss- (1985:91 yss.) tras eom--
probar rJue era los inimencotobías de suajomos que

tienen asgar en el morcado matrimonial el va-

lar eta-si de ciertas-sujetases-. para ura clara o

grupa fanníliar, morías iannprar’tanrte quela red de

parientes que procuras-íes suitercambiado por
otros, l)e ruado que el volando canaubia es-cia-
ve en los tres- sistemas mencionados: el de
mensajes-aol de objetas y oído mercancías -

El vaul raro lo roloci ó mí gr se se estobí ezeto entre

los- eleníentos- do coda sistomaía dopendoíá de

que alguno dotales- oieníaerrtos- sea convertido en

«equivalente general» qae actuará como ga-

rante del senatído do traninus tas- clomniás (Cause.
n97/1a 57-62). Era el cosa del inmereaníabia de

bienes-la ereaciónyeonís-oiidaeión dci equiva-

lente gemaeral «aro ~a-tao reqaaerído, segían Marx.

el pos-opon cuatro etapas. Finía primera (c=for--

ma sí nna1aI e a aceiní enutol riel valor») das me r—

canelas pueden coruparonse y facilitare1 in-

tercataibio mediante la idetuutificación es-peculiar:
«manía mmrercanacia expresa. smi valar ona el etierpo

dolo otro quelo sirvo asi de motenia>~, Finías-e-

gunda fas-o («forma devalar total a des-arro-
llada>a-) es-ma relación especular so extiendo al
rosto do anercancías farmándose asi «nana sí--

tasación de rivalidad, de conflicto, de crisis« en-
mro ellas-, Ema la tercera fose (s<Formíaa de valor ge-

neralsQ. las mercancías son reducidas as-u

común denominador rjuae será fijado por una

mercancía, el oro (sin valor de uso, sólo de
cambio), que actuará como equivalente gene-

ral. Yen lau)ltinaa fase («forma naoneda>~). el
equivalente distribuirá entro las- mercancías

propesretíaníes devalar, era comacroto precios ob--

jetívodos monetoriameníte. Tras- estas cuatro

fases el valor de cambio sea habrá roahizadea píe -

namente en los objetos. sonso babrá sidas-a-
críficadoy la eírculaeióua será fluida, En el caso

dolos- mensajes-ydolos snmjetos pasará algo pa-

recido. Las equivalentes generales serán res--

pecaivanaenato la lengeía (trascendida del rosto

de prácticas- significantes-) y el padre (tras-con
dido del restado congéneres). Pera Gorax, no

sólo sobo referido ala lógica simbólica en los

sísíenías deobjetos. naensajos y sujetos-. Tana-

bíén lía descubierto una lógica parecida en la

economía líbídínal ya que se distribuyera pro-
porciones- devalar entre los distintas zonas

erógenías que componen el cuerpo a partir del

equivarlemato general «pene >~ - Yunao mis-fía ló-
ghana parece regirías- relaciones- políticas- entre

las individuas. ga’uposyeiasoso parnír Aol oqauí-

valente general «jefe«.

Paraque el complejo conjunto do os-trmuctu-

tas sínabólícas que farmana la parte laonaogémaea
de la sociedad funcionen será necesario que

las-sujetos-se encarnen en ellas- Esta cuestión

fuae trotada por Lacanenoi célebre Congreso do

Roma celebrada en í9~

3 con su reformutación

del psícoanaálísis a partir de la lingttis-tica fun-
dado por Sosas-suare, La separación del signifi-

cante ‘S,) del significado (s) la radicalizará La-

can espesando la barra (S/s) que separa amlaos

ladOs-a hacienda caer el deseo del lado des y

diciendo a propósito de él que «en la cadena

significante el sentido insiste pero nunca con-
siste en la significación que es-capaz do procu-

raren el momento mismo» (Lacan. n
9

89: 482).
Como ya ha sido dicho el lenguaje funciona

porque tiene otro efecto de sentida además- del

que deriva del significado. Es el producido por

las-relaciones síntagmáticas que se establece en-
tre los significantes. Más exactamente, para

Lacan siempre será el último significante el

que retroatímente cts-omitida dolos anteriores,

Atoro bien, para que el otro sentido (el que
vincula el significante con el significada) que-

do excluido y el sujeto pueda mamaejarse con

es-ce soguando tipo do sentido será necesario
guao él mis-mo se encarno en el arden dolo ca-

dena significante. Esto sucede tras el Compie-

jode Edipo. En es-te momento de la biografía in-

dividual cl sujeto os- obligada a romper su

Enes-ra consideración dcl cardona sinabólica fue decisiva la criticado Levi-Strauss (í
99s pp. 32-34) ala defi-

níesasa animista que roalizammna N-laaíss- (u 99 mr 153-263) del principio de reciprocidad. Ema ¿cesa. Marass des-cuabnió
en el don y eiparlareh 0cm principia universal dolo acetórí social, la reciprocidad. Sin embargo, al querer expli-
carla sc enredé can las oe1al/csetanos que diera el moani Pnanapíri y acabó atrapada por su aninaisuno. Leví-
Stracíss etulrniasó la operanainitir despajando de anínnismm¡a ocal pnisíet pto y unilizándola para analizarlos estructu-
ras del pameuatesco. Roe/euncennren¡te Gadelier (u 998 43-47 y 58-59) ha roiníterpmetada el dan volviendo a la
distinciósa que Maoss esnnublentera enure los bienes sagrados inralioníablos, quíos-e sus-tracia al inueccambio, y los
bienes pmíacatosos alieuíables, quío se donan y rocanoca/erído en los primeros un sustrato sagrada e inuaginanioquío
justifico el irsiercainubio cJe las segíandos.
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fi ramal -Sea-u umacu-er’n Pa-ch—nos aiuralanil.na:ua.s c ararru.sa-rna’siaammu-a irauranirm.au.aa.aas: ama tea-a armar> do] uuaanrnaria

viuacauulra nutrí la unnídre-. Reacanioce u a ijar ci rafajea--

tía rica de seca sexma 11 ríe ello es el podre a pasa mi a

ieíea.níciirn ruar iraní ci pal-am seagínirsín minead cauje:
tea rina míe scta ale 1 ¡ nuíorise. Es-cc nr amasares enuuníca-

el/rna e-oua it mices-ea sic-nno ami omelcí¡ del leiuraauasle.

[)etaun quan arraso tu ,rtc: a-tilia do nacía meje umíalme ae.iniíur

etoní ttl [atril t suaría. amíais eaxotatoma¡i latí iitit ial
Neanínhaur niel judit han r nu¡rsumrenateu rl nuiado
cacrunaca suite ríe cciii eí saquuus liu¡]unust ¡ten ti tanja

tea
1aaas-aua—u me anam carnamuuusnnia atar dat lícitas sea

aaarascínas [unanalmiar s[ue-<a bu rna- -ama ¡ka a cuí eí ~alna-
líe> sagírulia nata u sLmn muí \ísínabíe miel parir-ca.

aninute’u’sugiatlarmnacn n1naa lamía rieti tui/natas manas-en -

jeat ti: amI a alen cutí plarmauí clii sugirulan melo tau uní tal
ales-caen ele: Ini mianucirea (¡i~i 538 <e>) Un r ate nuuuadra

cal ex/tía tic tau u-tairs-t.uuumt acarada Istríe to mii ~seirle

Ñu tic i]ete- a1uaradc can auíniacina arr triAca (~) a’ dc

chíe’, era Ira smitaes-ivnu rl Neunurlia n cli 1 la anac set
e-íanma-acau’taa e—aa cal Lía ras y\) el pniituin s-sauaaslmrasí¡

tea, cl quina jaianu¡uinti el t-ra——iuaiFae restalle atnuura--

turmas tarniabtilit’aa, l)ie-c lae-ara- úqeuat retía ríe iii a

etí fronuilaní a a lara pire cíe síus-te use use una srrjciacrai

lar [tus-ii ¡cama cíe Nare-isna” (¡a 3r 3)
0e es-tea

uautuelo arr e-galle sri ate rara niel saují íes al ermit u del

ltaiunuas o a atisvo ele it mi ns-nielea, ji ¡egutacnías
sínnrfanílmeaa 1-1 sc¡

1etua apis ecení smap ant idea pean

raía natanuuhare erre
1 sas-ti iii tic liii niquis, parias

¡aean’temaenat mus o [arnu[usiruth a r
1mur ir insume ajaran-

niarní carel sutate nasa elelos olap tesas- jaime
1 paleas—

¡eseata i
1mae lo mnar1uac cauri s-msae ría ¡cíe íes-’ sumía renta,

Fiero lías- rna-ms-nr gustrnas e salas que el siijotua es

ní¡searatea cl 1iealstur a (se{íímr arr mille sud cori el jefe’

essua siastitantnas) rl lufairimní nl (seruamua s-na nrla--

caucana caían mi it míe) cte
Acíuiqeme tít tatí ¡it muía ulusniana farnafaral r lesnura miii

enragnui lien> raían ola pa no ini-ves-tigui las feííó ríae —

rutas s-aeaiae-uaitemraíc:s raía smi vemiar raer sumnbnalicaa
prnamatea se cornac rizó a ecaestia aro ¡ u perra nenie o

rio la lógira os-ru’rae-tmaía¡l es siusífanalíí a par mes-ter

el/narIta tercIes. Pean rica lodo. [tatuAralían] (1980.
¡9 cfi) [uam rauanní p nealíacies q míe era lo peral nnesdcrnaí

ultrA el s-ignmifie’-auíte sca lram eaamía¡níe r~a rda del e anam—

ío guata ¡taimar misa nupiacates poi itas i qaai\ sir rites gea

ancarníle a ni ¡marina rigor —a rucia hnujie ríe aladar]
ni.camcsimr reír 1aor la hirme-a de-li eiíteueí¡e mu quío lía

rarsnsveantrduu iras argesos era sírasal anuas- Fui e lee-reí,
las niras-o1i~an mc mciii dli qiirv ulemate- u enenal ano ení

cal sistí rna da miar re mame ras la des-micra nr iraní dr la fi —

quinas jaati ural e ni it srs-teína ario iras siníerias y- lam

jaén-elida dci nau[aarcaurca/as dc- lo tomugumas emu caí

ti ma ana ditas--isisal e-ca rateas ii [>0ni u cii Fu tu brío-ir jara río

a/do ijnse los relase-rones- e-nutre: laus- nlistinatas- calos-es

río ele uuaenrí os-sc retreas-najeraní lose ira fíeu no es

[ue-ctuilaa-(Ini « founao cita vaulear tear aliados-ti reullo—

ría r5 dolo que hablara Marx) caí el que todo vale

y; rtnuoltpiier eaonaluínuonaiómn es peas-níale [ada vamira
faiarr1mat ini de-sa1anss’itaiífunu deltas e r{utsv,ulr rites ge

lacro les-lío craido car us-igo la dna-aporre sanado las-

nlist inaíaienuues- kaeaílna/feaeu, laiientnn— nísnulna a- merdode
rer/farísca quar- ranutnibus- emana u instituir. niasfaete>-

rivamanenite el esrea el ¡sadmea lo lomignia¡Yeetauitp.íier

nanannalsaca ¡emouí rs peasufalí ¡~«s-. dcs-au1aanettidau lo

¡sícuina anigcul sí ejuse gmr-an¡tuzafram la rteaniifíttace-nesiu
eleal a thai luís e grarvanlemites- -a en¡e-males. 1anáeticaau

ustreaníie era ulr1umiou imíezcí a cíe enlaje-teas. suijeatnas- 5

e-tutu ocaitucicas jasacadra teanuor rugas’.

Pía r ram res ita tío , laau ni nu¡a ami-cae: itira asín: tares que

liarramní ma las aar.eaaaeaíóna sabse; ¡loar ijmnca iti otan uníeraí -
rol ita roo 1í rete rnA ita nlcj or e-latría jie a que vaseive

arel ise:rmt ¡‘s-tt: las auumnnsníermaníam eleal s-ignai fietasmatea res-

¡unteacra al smi lauden caeunajaletrnuranataun/na. cal s-ignaifieaaeleí:

rs. lea que es lía naais-ouem, cal eanun’nínate-m aarfuitraníea a- río
rnutamivaurina rica’ sigaao. Así ra1a/nau [arenusmnacaumia

l)umnniiaei (59
8g..- 15555) ensaírrelcí ahí raía pr/rauca

no, que las- insanígeanmnas naescadoras ¡día pam lota siraa

bolos- nuca srs u a anhair ranas, íanits estima u uit u itas-e--

cao une rase: tu ¡ami aaidnasa segíariel o, t
1ma e 1 í [arcadacaenaní

dc sena1/da mío se bosní era la 1/macal u dad uní prieta —

ta ficar itIs- relame i autos si oto gnaatie us- salía cmi lo

jaual/a caí miad que cies-rurfrre nana laus a’elaeaiomses pa -
radignaaatu cina cíe 1 sí gna i fi corare cara los ini ágc

¡ es ejuuí es-cita a- tercera, que: la / ramaginiacioní

ejae expíes una tilias cío ra-íniapaea es ¡iría «potentes o
A/no cuneas- provenmíemuto do tensos orqaaet pi -

etas quío «deformas- los pereopeicarios Ii exi —

lii liza la argilamac nana simstagmauátíeao río iras s-íg—

caras, ladas estos- olas-eauvaacainasaís ¡soamníitcuu

ustífíetan la í nitro A al cae i óma riel i sai argí ritan ira it nula

atol’
1 oxíciaí u y aula u-it ni la pire-nao otrais motilidades so--

dales. amis jarafeiradas ponía cambié-o niá s di —

fías-as. quita Ints quío set tu mt nr tau can ¡ calicata no eenana do
tatiní se alucie ni Inís csnr-eíeaaaímnus sinuílaóhieas- Esto
cuses-ti óna ana imasia/o sido punes-ca dc rauauaífíesto

mamaalsi tana i>can ci [ss/caraanal isis lame: alma/ni cío-

Antes de-sri célebre enaníl’eraanue-iaa r-’uu ial Cora

gres-ea de Fauna i,orta mu mala ia fsrib Ii itonies onu í93-y

oía teaxta cal nuvea - Le tatrídía dar nra u u-aa n coca u-mci-e ¡ka rna-a —

un tic lcr/a nt-etcíanm- ti a /etra, realataivea nil nni u tía

giníanio dc imusearifairsía can ni tcmmacadna quhra tínatavas

el ínfimos- - (latan. ‘988: SEa y s-s) Ecr ras-to fase
pne-ediiait-aa ele des-aurralia ríe’1 asían -nmra—Iíahalomr—

se. cl duma caías-aras-e su identidad prinaania a
paustir de nimia imníagema es-peennior des-upu-opio ar -

gomias-ría ea etoan cal fin cíe cnana¡ mirarlo discordancia
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1 Angol Bergaao Ser )-jaterroeer’. Ocdencas airnn¿ae]litnna a’ erarcsga-esiones imaginariasen los o-sos del raesncracio

matriz experimentada debido ala prematura-

ción del nacimiento, En cambio, tras el com-
plejode Edípoyelaccesraoi arden del lengusa-

jo. el suajeto os ro-presentada por un sustítutívo,

ya se trate del pronionabre faersonmal. del miaran-

bro que le correspondo ma de la denominación
«bija de» (Ríffiot-letaiomre, 1986: ua7) que lo

permito ser introducido en lo red parontal
construida mediante el i uuteareambio do sujetas.

El tránsito del am-dora innu.ogi nana al sínabólíeto el

sujeta la efectúa - corno va Fía sido diebo— dos--

pegándose do la níadro e inícomparánidose a la
culturo o través-de la figuro ud padre. Sima cm--

barga. el deseadopasoera iamadrepertaaane-

corá. En efecto, ose níada do subvertir el odí-
pízada arden simbólica tas, por ejemplo, el que

anda detrás-de la autoimasritíación dolos-grupos

(Kaes. 1977: 234-23
5aAmuzieu. m9

36: 2n5). dola

adhesión a ciertas mníetonnelatos ideológicos

(Ka’istova, i995: 200), etc,Y os-que «en todas

nuestras exploracionaes- segnainías- explaranado el
cuerpo do nuestra moda-ra a> (Brown, 1985: 44).
Lo hotaennios- imaginaría nuicrutia -

En otras-ciencias- sociales, como la antropo--

iogiaylo sociología. tanubién so reconoceque el

arden imníaginario es-de ursa innportancía capital.

Para Balandíer (1988:241) es el oxigeno de lavida
social, registro cuya falta causaría el descalabro

dotada vida. personal y colectiva. «Está formato--

dopar todas las-imágenes quío cada mano campo--

no o partir de la aprebenusión que tiene do su
propio cuerpo y dos-u des-ca, de su entorno in--

mediato, de su relación cara las- otros, a partir el

capital cultural recibida y adquirido así como
de tas elecciones que provocan una proyección

en el porvenir próxima». Maffosolí (n993: 44)

aún ha ida más lejas al asegurar qaao «gracias- a

ellas (las-imágenes) las sociedades suoñany así

recuperan samia parte de rallos mis-mas de la cual

habían sido frustradas par una modernidad
es-oncialnaente racionalista», So tratado una

anamnesis o retorna dolía neprínaido similara la
observado parel psicoanálisis a nivel psíquico.

Segóma es-tael ordenasinabótíco es-un princi-

piado realidad que redrarte el campo dolo pa-

síble ala actual, mientras-quela imaginario os

algo extraña. enes-todo vii’teoal o de potencia, que

apunto o sustonacios significamatos. o contenidas.
de otra arden (Duvignaud. n

9900: 35) La en-

e:antramos ansanuandoso en la recepción dolos-

productos modiátícos-, en expresiones coma la

danza, cantos, mitos, chistes-a juegas-. caaontasy

leyendas (Duvígnaud. í990b: 29; Maffesalí,

n979). También está presente en la absten-
cióní, el s-ilencioyia astucia con las-quelas dis-

tantas- socialídados so resisten al poder de la

política (Maffesolí, 1990: 25-26). Igualmente
era la artimaña, lo burla, la ironía, el cinismo, el

exilio interior y otras «libertades ínítorstícía-

les»~ (Maffesoli. 1994: magyss.). De moda quío.

aunque lo sociedad instituido inatenta par todas-
los modios- representar y disciplinar las imá-

genes- sacíatos, para cada acción orientada en

esta dirección siempre hayun sobrante de sen-

tida río absolutamente codificabto
t, Tal es lapo--

tenícía del registra iníagínaría.

Casmoriadis (m989: 70; i
997: 263272). tras

tamarse en sería el imaginario, ha propuesto
interpretarlos-acial desde oso registro en lu-

garde hacerla des-dolo ya instituido, En este

sentida dice que «la histórico-sociales ima-

ginoria radical, esta os- originación incesante
de la alterídad que figura y se autofígura>t

Este imaginaría radical, en el que debo in-

cluirse el imaginaria individual <el que bebedo

la imogo materna), responde amino lógica flui-

da a mag’raaátícaylato por debajo dolos- repre-

sentaciones instituidas-. Contiene virtualmente
todas- los modos- posibles de producción de

sentida poro la solidificada superficie repre-

sentamiva o inísmímuida sólo actualizo la posibi-

lidad «conjuntístaidentítaría» a «ensidíca>aar.

No obstante, también es posible que el restado
potencialidades- imaginarias, sise dan tas con-

diciones, irrumpan en el arden simbólico ins-
mituida e incluso que generen regularidades

simbólicas distintas-atas-habidas, Por latan-

ta, el registro imaginario es-capaz de contener

complejos idoafoctivos tanto represivas- como

liberadores (Elliot. n995: 3o8-3n6),

-u- Ema retal/dad soda es bastasute masás coníplejo. Durand (r99
3: un-~~) ha dicho qiao el símbolo (noramala enatienden

los ostnuactuaralistas —como sigma— sino entonto que evocador de immrágonos) está era una posición naeraestable, en-
tre e] signo arbitran/a y el ala}ero anígisíal. Sólo en esa situación el símbolo puede evocar pero sin roificarse. Es
cierto ejnme todas las sinníbuahnmar síacaleaní tearmirnar eonnvirtiéuídose en signos pero no toes momios que siempre que-
dará man sobrante de seuanida.

i8
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un man-] Ileritan-aa Sar u-/aram-t-n-u.-r- Pca/era-av iiuanluti].im-taa a ntsaarnmaai-smuíur.e--n iunuur.ginnmr-rnua nma ].nus atinas m/-ti r-esmaa-uauaua

Sun e’naiLaauuget, l’i¡énuaouíos cama síu pnaseuní ini ti—

fac u-admití 1 a dolo rnaa oci ónu qma e e lee caí u cta viana

gímununína tít 1 cunde ni sinubólieca tic nne bastauute qeno

icar e-tana ci tonar e para ríe’ «aupr’ia[tuoesranm —> [ares--

traes-tas anam lele Franca (igrSj síu) n
1nmn-’ «nija

lutirnle 1 saneare e mnniicas, las-tronasltausau axilar ocmi-
tu/aa e-aa calan ís>~ Micalael De (leían muía Mal—jal

i)uairiraruc sísía tinas rita luís arrítnsie sa1ame raías ana—

caí-cas- harma ~íeues-ocara lo oimeitítiaad guíe sí snisínualau

oía luí «an[as’enpiaaeitaaa > nianan uní tu reunan ea así cíe
lía pos-ifale tisaca e-feramniaa las metautiní un susnutaealu,aelaa.

Li jia/nnmuar—ta latí ianuaracaneaicínsaueieu mmm ¡touusl te niul --

cali atlarnaadnantt it [anularlar e-nan¡¡[uu’c níainsua rbi e ranmí—
~ílttjí5 >1iarístu/c ínrttugi nítiuna» qinea Fucaunnia tea o las
oeratc tan ---ini.,- raías-cm ,,n,t- catar u-. -

- lnaar sta[uiui.a.i..i.s- ir~aamh¡
r’s-tnuaramanaas- si nnitaólie:=tsiris-rin mí/cías (De: Cente:
orn, 1990: rc-—(av) u it 1 y cts - eterna

- Ita u1 ir ,aure qiní.
ras-mu- cauri-Y-as u-ca fuaqíata cts 1aeusi hita ra.bseai’a-on el/si —

cíe-nra/aa oxamr:aannínnam ¡tea <tui las eníisuaunas- sit itas- y rn

Inas rtuisua¡atas sraittietas- raía Ints ciare’ ci e:ntinir1raca n:l¿a—

sícaca, el qnir Fiat/a u’c-fc-u’uan¡e’ias aulas sl/rau ínatí taras--
turacatnmnas sedes jsene’jktia¡ dnacuaanioeanaca a lítage’-

nnmniniía rin lías paeiertts-ostS inane 1ít rinitis] ita cias

voctainaui< ariel une ilidod Adíe canaelaarrse qnae lía

tanínviOl es mía a-it a al nmnís-mnmia tíoimu[aa (amíuiquaca crí
jalaunita’— niulc nr rite s), fí’umtna Ata Ini unuprasne statu sana

ból i ea y ele los resiste rae/as- ini agamí ansas Llnío y-
cieno oe:miain]nad sari ínus-eajrai’ablr s Barría así [unan—

tea cii rumana amaitamnuna reaiíarlaanl fanuí’ anlis1ac u

Por sus [anarco.i)uafmeam¡nuía (ir>8c-- la-’ a--ss) fío iría
amigo raíais allá Ae tau metía tr’esnís.oesuan¡ ti sut”c aun que

ita insto-gmnraruna. tas-it registres sigmruiaeanutt ijar « se

aferro o ira ííe reibi da ca raYo la nauulie a a latiera A e

manía nra canica mio ~a( p. ion) cia Fragor a «gestos de —

setanuteas » q cíe a:rasímafrarnnarní el arrien isis-u muido.

Nra ras pilcas- sólo usa registra soaruiótíca lo que
escoramos- r:ínnt.nrrudo, Tonabiéna vs-afame moría la es- pa -

lic/caes, Estar Iu¡inuaeait)nu lar 1aiassmnsta u-jarrar a eranitiusu
demíceaníranua it Ibáfrez (me)dc a sc-1

6) al afirtemar que

«en ecruatio nImia tas nr-eeescarina e ir cepaa=uIsína(dormí “ni ja- los

linra.a~ ces. charal u-ea r/-e /ra- le-e ja a-e ¡ir ra-Uní e/ andreu a’ des-

bara-a’ itas it aricares) os ¡aroeisa lo, .stubceu-snlein. inr-a-ga- -

reto tía. - iran am-arto, tana. penaq tu es- atiía> u- nr atatata nr.ou’¿caoaerrte

es ¡sensible ir caris o ((ci ríe leas- liria-a ten’> Quite re: es-tea

den-it’ qeura cal inníagainananio río es soira rara re
1aonl.na-

río de í unaigenues simia que eí ¡ eí reside lo saab

versi arr quao iras- actores pror aga rauta rs eatidia —

rs asíacuite pta uo iragran sob revivii cutie las-pesadas-

y al/e-usa nutrs castruneteuras summrfuolse as

Fil [araluuiemnvuaupairo aspi icanan las pnuuacípías- teó

narras ex[a¡u e st casos que la reflexión u - ci /egos (eti —

nasal tagie-amen ate <s cus-rau n’sra>~ «1 nat.adea>~ )- siomna —

1ínea 5i ami scíalmosrar, lilaos- río puede líacaerlea de:
ratina mm ¡canica lanageuistie:o naenace. Asi. epata es- mnaás nana

para dc ciaría [art riel erinas-O releríes cielos-es-aeníetus
‘os sunaukanulueas quita íras- nmíargmnuas- írnraíginnou’ias- e]nie:

ps-e-cedería eancetieuí o carmaulquríran’ e-stnaíeateím’o. Ner

¡abs-caíste es 1aosiblta amasar nuotaí rica la inafluaenaeasa

tío las amnagmiamas a raiogi uíairitus atnaoiizatnuuira tras urs-ras
es a¡[irapaoe roanos- a ruterauicies ita nital teatina raranas—

enír-uatí a que fiaccauí los- suajíatras rica iras sigmneasy cas-

(¡‘cíe tría rs- cuí iata t1uie se: ctnuenaiuuia-aií. tasto perecíca

itoen así r curvan t~eridaa cal teageus- cara ini iris-cro -

inmoral o cíe anata pe elia vinsan 1slenmmeiat ánadolo cocí ciii

meacací a-sca toga uit a ‘-a nanita e-i cmii e-’n atari. lar ini aeji vram casona -

r1eíe es adormías e:nalseancíuce: e-oit ini nnaoiidard imumar—

gí r u,unu o qai e se pretende inaves-rigor.
1 )e ruado qaao para aucceder ami negísa ma 1 nsagi

¡¡anuo es macen sorica ijuita cal rafiseanvadear sospeche e

u iníaga u me c1use- laay imita socios r1uiea el instituida, quío

río todo es lo qmíe parocte. Aúna luabriní uní paso
rasas - besanura nr rs atír rs r1ua e sí o nírta r-gaamía¡ de auletar ni

zar ladi naensí cmi tn arma síala el/va cío las- arquot
peas emíltamrol es (Ortíz OSCS í996: n8- ¿a) aluadiriras

parlas conmeptejías ido niectívos, 5/míe nambo rgea. ría
ras atas unmnecíesama llegar tana leías-. Sólo señoioré el

anule/ra míe eso senebí a No nra nasitaré por él,
La sos-peelaní e a unuaguncaesóní ríe que la social

seo oigo A/semita alo ejue parece trae consigo el

nr es-gna mio qía e la re llexióní del oníolis-t a des-e ras
baquíe en lo psicosis. Es decir que 1aorciba ciii

divorcio absoluto entre el ser y el parecer.

Ceinuina emmoi naos-ni cío la lautuama jasnetótítana el pnna—

filcroo neta
1 clase cíe refox icien es que aleje a sel

ej ecuatamace alas-al utana once del rama nado do las-

raía e miras- a- ría puedo comníermaicar cosí ellos- - Sima

anula utsraívrmnitanns<e Y ui)i)4 a’
5 ) ira das ie’CtaítO;5a¡apaS¡uartkns <cina cucar actennun c-criuasmniiaiivírjaa’uciaasaíi jarre’-

lila pcmcia] ría/sirio arr tuu¡aa le aIim un uní ulanan narrar lair’kuan c’uruítmaí taus iní-stitaituonats Las niasve pascua eonsípme:íídear’
casinas suaamaan-intnia:s-aun jura craniana sama unir arana las u rrardc-jams, sc; erímnarlamía rieti ricuras Inigietuus tiisiiniurasm tal iruniibolitarí qura?-
faueai]icam lar d.nsn¡mií¡nmeiouu a rl uuuiaamaíuiis ma njmme pernas/it- la ii.be’raeióua.
-- [le esa encunado, arare síu mear usilu¡lanl uní rí al nra

1 uníranin Insidie vuneive asía a-ida), del comer (la prensa mao saldrá

ele-] esuintanaiga tira] arr ni mIau 1 cli lunar nr <rl lnu
1mu nata vaulanamna nr] cieunure cien síu anac/re), can cal negisira iníaginian/o

acríualir: cal rn/eue¡t?ra tít Iran vn usutaulaul ml r atunara suar ociar tarare1 nnuinsaina ——crí así avara sas cíclica nacías lar iianu¡niniaulirlarel, ial
iiaaiiutn aatmlr-r-a- a-í nutrí-ana da la al así ,t ram-ni mearía aa-aral mrtastma mnuarmenríro. oSe’-— (llaa¡faez. si)u)4; it¿).

t
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JAngel Rengas-ru Son -uJnna.u’ocaer. ()ndeua.os siuamladiicoí a tu’ansgí’esioo-ts ron agio ornas 00- ¡05 vr-son del asesrumorta

embargo. en ini opinión ría es- éso el única
problennía que puede paudeanaer el amíatisma. Tom--
bién os-posible que, parima separarse del con-
senas-o al uso entre las caunerdas, no digo más-
que obviedades, Es lo qare suacede procisasnenme
cama el tamíta, Mí inítenín: idiii ceamí es-te articulo es-
lo deubícarmoenaigrmn punta intorníedía en-
tro aníabos- oxurenías. criere lo tontería y la lo-
cura7, Más exaemanaence. premenda poder ea-
niunacorrate can las-ensordas- (para quienes-. en
última extrema, todo es- lo que parece) pera
tondienído puentes a lo verdad de la locura
(para la que. cruel límnuice. imada oslo cine fiare—
ce). Es decir. inícomata mé ni unu naistrar lianmea —

pátícannente la sospecha e imaginación psi -
cóticos- y ramararnníe del excaesna de e:omnfíanaz.a era lea
oparentoy obvío que

1aodece la cordura, Aosea
posición interprratativo ejuaca intenata flexibilizar
lo razón para hacerlo capaz de comprender
algo dolo irracional podernos llamarla quasi-
psícótíca. Se trata de nuria reflexión hibrido
más- capaz que la cardeuso y que la locura de
comprender la híbridoetióna dolos- muís-eles sima-
bótico o imaginaría de la realidad social,

3, Vestuarios de los jóvenesde Buty
de los adultos de Pasapoga

Una bisen ejennpta palo aplicar esta mirada
quasí- psícótíca os-oído las composiciones vos-
timontarías-, En efecto, la mirada estructural a
simbólico pusedo observamn los códigos- que rigen
lo combinación de prendas- y accesorios- os-a
cama lo relación que pueda obsorvarso comí otros
estructuaras- simbólicos. Sima embargo. también
os- necesario sas-pechar de los sistemas do equi --

valencias-y ver en las-sas-os- del vestuario alga
que trascienda lo estnuacatuarado, So tratado un
magma de s-igníi’íeaeaíonues- isnaginarías oriol mao
se baila lo que se quien; pero nra se puede mmi
inclusos-e sabe decir a expresar directamente.

Conía ya he avanzada, entre n990 y 199n

investigué los-rituales- hucheas dolos- jóvenes do
uno discoteca <Buí) yAc Iras adultas-de unía sala
delios-tas- (íPasapoga-). Itrio de eíios tuvo prees-

somonte quevercan las rtompasicionosvesta-
mentarías-. Mí presunta/din inicial era que tal

vestuario es- el material con el que trabajabatí
las-sujetas-para expresar simbólicamente al-
gumías dolos-más importantes- determinaciones
estructurales- que atraviesan las-acial. Es por
esta que intenté averiguar si el vestuario de
las-jóvenes-do Ben yel dolos-adultas de Pasa-
paga rensítiana alas-determinaciones- más du-
ras-dolo saciedad instituida, callao son las-de
las clases- sociales sexuales-y do edad. asi, par
el contrario, apuntaban o una territorio ínacóg-
nata en el que suceden cosas- nneííos paevísíbles
y que puede denamínarse sacialídad institu-
vomite, Mí conclusión eno que sucedían ambas
cosas: las adultos reproducían el arden insti-
tuida y las jóvenes inventaban socíalídades
unis-trtuyenrtos. Sur enabarga. la sospecha y la
iníaginíacióna me sugirieron que hobio sentidas
imaginarios-implícitas-aún más imnportontes -

Su - Adamitas: wanón- de lanería posición social
busca mujer atraetera

El público adulto de Pcnscmpoga parecía utili-
mar cas-rectamente el vos-cuaa-ío. en el sentido do
que vestían laques-e debe vostíry aparentaban
la que so debe aparentar. todo olio según las
normas- que son dominantes en la saciedad en
la última fas-e doto modernidad. Tanta los va-
ramios comnía las mujeres parecían estar obliga-
das- a exhibir una composición vestímonataría
que se adecuara a lacias-o do edad a la que per-
tenecían y respetara el dimorfismo sexual.
Pero además, en el cas-o de las varones, era
necesario queso símulara cierta status-y, enei
dc tas mujeres. que fueran capaces de resultar
atractivas. Veamos-loros-petadas-que eran es-
tas-dos raltímas- obligaciones-.

Los-varones respondían al mandato demos--
trar o simular estar era posesión do un status-do
clase naedio o modía-alta vistiendo el unifor-
me que desde hace al monas das siglos y can
mnainimas variaciones-los-oc/edad ha instituida
y que consto do pantalón devesair. camisa, ave-
ces también chaleco, chaqueta. cinturón, cor-
bata, zapatos- y calcetines oscuras, además de
peía corta y afeitado reciente, Sabre os-ma base
vostíníenataría do obligado uso las-varones-pa -

La distincióntonmo/laea caul rancia lía sido farnaulada fue propuesta y explotada en diversas situaciones por Ibá-
ñez panniutuudo de: la refamna¡ulaucíón dolo coana de la inforníación realizada par Am/ami (véase Ibáñez, 19

85a 144 i45).
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a~-ltucO] Btau$uaau Sn—nt- ¡aaau-pa:a-n t)amíornu,n siran ]tat/i.c-ars y ausaai.ksrí-sieanar-g iramaagiua.nu.nannmn oir-/nts ras-rna a/a] r-a-sirr.mr.a’r.mt

riráma neanmer usas lina/tiAra ni-ir-ge-sa [sananumamíl pía-
Ion ailgianatas ospeacteas dr e sus jan tndís toma
pcsedaunr serías- cenamos las liii nn isa luís re idas-,
prauna s-at:uaí1írea finactie nielca ~amnvale ce nauta uintagena
artisroaní. as/ii liomresqumrarmieas a [antleí alalenuient -

ce- ele- e-ralear cssc’ríres Ca rías it ee~nii ¡esta miel a cas-—
ccsormna, caramasuí sant trata gr-ruelas e incluí) íes autí
leas. cal ¡II/leí latí i ajen un iii nanh ato r ti ruasní

tt [acmni rial u $ 5 ¡1 mii angora dc sin utnl reí ¡ ci p mecí --

aria sea u-a mu ala—aa [tui a sinfín na ‘u rs una míe ca r,a u el seas —

taus qcsi juaia ni ir menuda aral luí ala jamí Fama
[ine:sia-inlart

Este ni pe mamase malmuaca cíe sesemanle cIa 1 c~íno ea—
nurenratra a 1nia1aitl nr turs-e e mit e a nulO i15
flia/ilea [atarlaaricadas unes a No tabsatauricea sentí

cl al rus-nearca tranje’ fíes u-guanta del sagIta XIX. dial quina
va di.aee:eauníícar¡te cii senemíde cl samios-a ma, el cíase
caíais aay’uíuias rita la¡ namausía- a a u¡disstt’/.ta jaceí—¿c-1rerutoa-
tigres iría ~ rs-ca oir cari ¡ ‘un na1aa as1am-ei1aaaini —

elínse-lus i miel arsea lar ci ¡sc crin cm a (ejasca lea a-cas-miau
itas r¡ itas itas-tia--tas) a- e-am uaeniemal laus jiapualares
(e1ene- najar sAetía ¡rosa asi los tu ajas m’egieamsules-’)
(Des-launielnr a muftí - u Úuaenauiís <nuttinae e silla
~tit:a¡la-u st ¡¡ríe liii una raías-e rl inicar1 ame iría ita líos -
tanate— l,a e 1amr 51\ iii sri di tras sís~u rías a e cuna rumí
sí-mamicína que si matute mii reía snnui rite a 1 a e arta ini
cli: íoseí ¡-«a snací míes mus ex ictaunie mate asías
parto mucAn u a alta pases-parece que ea alía don—
ríe so ríe ide ce rna ea a- ííoro qué vestir. Des-de el
fnuinatra ríe anac u tic 1 staatmns cas-tea camnifrannmra onlualtea
sc cofre uit a [>0r irrí jan,, a cti ejus etas ms es-—
tuurataus a- una rae rtia matarles o.masttaram’aitiraas rananraes
es-cal fu-mc r1mae atalía jaa¡u’ee:os-rtr nseílíza¡ela parias
a-aurtsuai ~cíe 1 r1a arte muíais altar elia Ina es-u rrmet:¡sro 5cm-
cíal esa su luí se ruanes dc nra dixínno preiteacato, y por
abaj ca a las- p remudas- ele pa ntivas y juvonrílos que
imanen F¡e:t:Fiui s-etyaata [inintt-i[aoiratonare laus- e-mss-es sunnita
lían ¡asta perca e4riea canudní ve-, naás t tendema a enmilíz-as

caí sus a-/tío i otornuanal Iris audnilteus de ersalqísien

itnicití cidra seactial, caraíta soma itas ean¡auíasetais, los-
zaapatti 1 Insta clofanii’u a--nata, Itas t:¡aasn¡iialta. iii.

liar lii r1mnr res-faceta a los nauj tares dc Pa-aa, -
¡aageu. las ciríe’n’nu¡imanmn nana gr nada leas arlar que’ eleabí
ana o.niraenaaarsua rara larde vestir a unuhirtua etosa calear—
tau etiqeretuar. dis-címagisarse m.naitra cíe las vain’niuiets
ranamn¡na rica lar calases de relucí usíaoiaii, 1aetrta seabre
toda la ele ros-ii icor ata att uvas El vcstmnaria muní
a nabina sai 1 tic: 1 1íó hl/e-aa lenca e sarcia de’ ¡-ni aeyici¡sum os --

unaba coniufairetaro de Ial así IslA a, zapatos-Acta
cantma tilia, a- nuteacliarta. treicaimias elea matatqrnilla¡e: cci tal
ita sarna veas u raíl rs (ni-mi mirto nana mtnr) ea smna caro rías anura n
te pea/riarcia. Sea tn’otau dr rama sinaí fesíncíca e:os-i guau

mía a a ni veis-a
1 u

1 mac el leas vascanaes pe reí que adnuitiau
una campo cidod de ras anipuul oc / óus en ema amato a
fa rías os- calcares nuaay sraperitar. Ade mamaíta nra
atraía anac-tas- las- quien acudían tíníiíaoeiass- coma faldna
y cima¡Tracto O j segrí. nimnufios ratina esto raspaeleata yeta --

Iones sobrinas, ca nía--intiésad ase así omm el cao nr--
trajsua.uitra fenmaeruimna del areus-tera ves-a ir umunus-cns--
1 iran Sima e irala st gala cuan rmu rl ci a no apostar

tarata [acm1 a e tít1 ncta. lo arí suc nr A íd a el tatamuas
etanatea liar crío [arartal natraurtia-

liar a clIn coartaban erina anuo jane sari í tm1aicaau-
nsíe:us¡e e cinc ruinan, es-jiee:/alnaae rute astil [sanarasie
raíeaíreste u a- ¡lime tíanríní macanas [snuaultulinion]es-rica
vanuascuoní enanas anos. la foinia, ¡sari r nianie mate; fear--
nuaníuíria parte riel a-’estida y- ratilu<¡el,r ¡uíama [ararleas
vonnaumos e omití pan íía nííus1encs-, esta prenída
lauamade tu Lustraría ría Is lacte fíe- míe- lías- tieniafias
(icumas’-, merar Sarnas 1994 iOL 544) En rice
tía, tarad augita XVií n1uae leas fu íttca-sis lloníasa usa/se
emolo rimase-a [unerail s r]uae lea’. l¡natcrfai’ets unírajeres-
tievailí iii pear e míe huí ¡cura rama siglo nauás tasi-de;
cuits’e lasa- ameanmea aralia la vr atii’=uniealéaígtas,scaa—

mt a ada u -> pu afeseareas -rica ciamivers-iría cl unaejene-
aa ni re sena se Iraulainí aucacantamdca ceseucafuca y cuí—

lunío.uu ama llamar síus las- leatatreitus tas caría narre -
frarror a-e su mnící ¡tan/a del sigla XVI gemaeral izó el
ve releug ada Ir a océs y las ingleses apartaran eí
cauri o aquue codo ello ~aaroeaieearrary paralizar

ele— ur isla-ii alauío cal encarpes fenaíeamíí nana tal racamnuca
nos-tía rertandada ema alguno des-as sareás-cicas-
suaníeteas Boequen (luí ¡nr r ¡96: 6~-y3). Sólo o
[anartir rio u 39 r lis iii qe iota Iran cesas potirána
a-calven a sonata rs-e suri p reala

1 e natos y volver a lo
e-ir la linuianí simiiiraaa fionia sonar coní lo minuto
ornranntatizamate de f ouret (es-la época dolo aíra
caras-tuara), el acor’tanmínemnto de mis- Ial-cías y el caí ram--
la ia de CO Ii cepta respecto o la rapo imite nicar,
calcio las nn rs¡cnes icigna ni ni libero rs-e dofanata —

yaciente de las-cuerpos- ernbalieíaodos-. lo que
les- perna it irá mes-exuaai izar so ideal de belleza e
ini mi ma [mimiel/za rs-e praga-es-iva naena re cocía viaz minas
de los-dictados-Acta aaiaral,

Des-de ura pa-ii ato de vis-ma próxí amia al etoi~ -
gaco Cii Calvo (u 995: 112) lía A icho de la falda
qía ea sur fuaní ción míes es tornera la dra ocaualtar el sexna
oías piernas. obedeciendo asía la mmaoral mus--
tituaida - ea cara lo de <- atraer la atesacióní hacía lo
qmae asíainína oriol isateninan do sur olaertírraí» - Así os.
lo tatdaa etiinmiple lo nuisióma eax

1alieitnrnuuranrtea nuca--
rail ríe: e-nuiia’ir cl sc-za lacro rnunmniaicnn lo inícmrtanol
dc ini si namao ría, to íata naetafóní eam eíste (jíano la
que se cuscuta cara las ajuastadas- faldas-de tualía.

1 entnaiearr avSeanir«inmnt -acial] Vra] .1ra Nuria ¡ - i]]a—íaa(u i92
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encargadas-de calcarías- curvas), como nieto-
namnetamente (con faldas-de vuelo que dejan ver
masa naonata parte dci maslo), Las faldas de
tubo sao dama muy fíabitesalos era Pascmpogen. qur—
zá por su inconníadidad tonto paro caminar y

seníarse camno para bailar, Por contra. la ltai~
da cara a--uaeío, naaás eórnmna¡ia.a. sí era habitual en-
cre el puiblíco fennenínmo, y además lograba
cumplir can creces su función dc seducir y
atraería ru/rada níascualirna, En efecto, en cier-
tos bailes sueltas su níavinniento dejaba ver
partes del nnuasl o hab i tu uní [miento acealtas - Pían
otra lada, si la niujen sc sentaba, el obligado
cruce dc piernas oro pnasihie que también de
jara emutrever ciertas partes-de las muís-mas que
en pos-tarro erecta es-tolananí ocultas, La perver
sídad de este tipo de foinina generaba una juego de
poses encargado ala vez, de acultaryeacbíbírei
mus-la al que replicaba ir los vararnos con mira -

das-tina/Anís-u abseomías-, luir’tívas- o curiosas-, alas
que entre enojada y coqueto respondía can
nuevas- gestas la norajer. las más dis-cremar, la
mayoría, solían usar faldas-has-talo rodilla, so
sentaban preparando la caída y abertura de la
falda y bailaban cari nauaidado los tennas más
movidos. En cambia, otras preferían usar fal-
das más etortas y wao inevitablemente daban lu-
gar oes-e juega dom/radas,

Otra de las prendas emblemáticas- de los
mujeres- y con una función similar aunque no
tan explícitamente sexual era el zapato doto-
eón alto, que cumple la función de enderezar
eitrancoyroforzarlas- curvas cóncavas-ycon-
vezas qíse suben desde el eniapeine, pasando por
la foticlaizada pantorrilla, laos-ma el muslo (Cii
Calvo. 991: mía). Tanaubiéní la historía del za--
pato. qíaizá de 6,aoa afinas, se funde can lado
la humanidad pero las- fornías actuales del fe-
meninos-e han moldeado en los últimos 400
añas. Las- venecianas del sigla XVI paseaban
ayíadadas por das criadas con unas enormes
plata1orinas en la parto -mnutcríory tacóna ema la
posterior que tenían pear misión inclinar ligo-
ranaenme el píe y embellecer el talle, En el si-
gla XVII el tacón fue usado parlas-varones y su
altura so verá incaremencaela has-talo Revealsación
Francesa, Después-so generalizó el uso dc cal--
zado se nícílí rs, simm tacón - ím asta que - do ni uaevea,
des-de 1829, retarnó su mas-ra. En Ptssapoga modas
las-mujeres-sin excepción misaban calzado do
este mípa y lo que solía variar, dependiendo
seguramnente de la comnicudídad que algunas es--

tuvieran dispeses-tas- a sacrificar en aras- de re-
sultar más atractivas-. era la altura del tacón,

En conmígtiídad metonainaica cara las zapatos de
cartón alta y la falda están los medias que, coma
sogianda piel que es, se encargado ocultarla pri-
mera para borrar sus imperfecciones nataura-
les-, Par último, la blusa no parece tener más
unalíancióntanexplicítamente erótica coma las
prendas oratorianos, En efecto, no solio llevar
escotes pranmunícíados- que dojaroma entrever el
nacimiento o perfil dolos semías. tampoco salí--
an transparentar mucho pues eran opacos y no
so ajustaban al busto, Las estampados- podían
ser llamativas, coma calores vivas y motivos fo-
ridos, o más austeros y severas tanto era el color
comía era los motivas-, mmaíentras- quelas cuellos-y
la lineo de botones solían ir adornados con vo-
lantes, En cuamata ala forma. se vestían casi siem-
pro blusas- anchas, rara voz ajustadas.

Respecto olas accesorios-, ornamentos ta-
les- como pulseras-, collares, anillas y pon-
dientes- no parecían reforzar expresivamente
la función erótica del vestuario y sien cambio
el status o un ideal do belleza de otra tipo. Las
mujeres qaae a primera vasta más parecían que -

rer alcanzar con sus ornamentos esas fines-
oranlas- más mayores, ya que, al menos par su
tamaño, las anillos, pendientes, callaresypul-
seras-, resultaban mucho niás visibles que en-
tro el restado mujeres. Otras accesorios uti-
lizados- parlas-mujeres, son el maquillaje y el
peinado. Can el primero parece que se pre-
tendo encarnar el ideal de belleza que atrae a
los- hombres poro no construyendo un cuerpo
erótico sino rejuveneciendo el aspecto a bo--
rrondo el pos-adela edad, En efecto, del anís--
ma modo quelas-medías, el maquillaje tiene la
función de cubrir can una sopanda piel. ma-
nípulable según las gustos-. las- marcas que nra-
fríníge sobre la natural cipos-o del tiempo. En
cuanta al peinada, también aquí nos encon-
tramos- can que se le dedicaba una atención
especial, y que el ideal de belleza al que res-
pande tiene más que ver con la simulación de
juvontrad que con la oxhíbicióna de la s-oxuaalídad,
En efecto, nado hay en ningún peinado que
permita ser dos-cifrada en clavo sexual, en eam--
bio los- tintes para acuilmarías canas y tornarla
«natural» así cama la preocupación constan-
te par su volumen y vitalidad si que parecen
mostrarun interés por borrar el pasa del tiona-
po y simularpar tanta cierta juventud.

Pal-rica vSaeiodad, soo3. Vol, 40 Núms 185-206
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líairraetea peles ejuata temuetuutata mann tít rl it 51/ —

uiac:uitarrini lc-ua¡earainuri qura rení/te -u rama e auacefatea
dr’ líelloasa e-cuinaplejnu. 1irnalaatbiemaae unto muí—ms dc
leí qntc-aatquni novar 1aniui tela aneas-arar 1irui a ,iuuni—
qutea titaume’ qume’ a-can 1aníuae:ipailoícntr e tasi a ilmame -

e-reina a/e’ammatl e[une es- etampauz ríe cies-sic rm nr e inri a--a—
renca, iaane¡lai<tui srv inri eentau eut:rnlt uncí fí asía iraní

mieinu¡aea a atíaimulsa unía art nata ¡usa-e mute a qn//ls
muías a-’su ilusa a< Va [turessicí a- ir cuna mmcmii luís
e-it numisunsua ríe intuí mu ‘.us 1anasrbli lamía u a-it

r:ícauu taene ¡ rl u, u a-luían arar amaru mr [ti tui tiC Cci tít

paute: masería ura alar de la escrureanmn rs-acial ti
nmn mije: r l’ arr ci 4 —m u raía liii reí ¡ a u u» raunael¡ea
cli fír:i la su unían 1 ¡a rau-rin ata rpm ¡ n¡u1am sanar sealau
rara i-a[naa a 1 1ansui mii 1 u it-¡a¡[ani a- raicansa mituana ¡nave-ma,
a--avara-sra-ni almiar nacía nitrautar aa--tu.

-3.2. /car e urc a (Irrita ce/urca st eiíft’ui<mceacmtr

e/-a luís cidra finas

Eurtre tría cave ames- do Buí! ci cras-peno de las
nuomcíaaaa-e atunure caí rimas e del gasten cas-tósicta a cl
aaseícuonira nimio Ira asastíanandna la aoeaíeeianl niunmaína—
me lo níannnie untad itl sea rs t sus m osa1aeeaelea cacanuína

e-catre: Iras aduulteas míe Va sopear-ca. Ceína sai veastir
cas-tías tt~r mías art uvohuua ríe tt u nnaiumaacianacs sea-
e-/sales- ríe caí ca tardean preavonmneerues- de la sea—
c:iotaelonl e1uir atila lis- eiue-iu’oac]as cíe atorgan’
narertua se ¡atines sama 1aar mccii un udranal castético.

Cacean ii/ararla pian ni da unmnarí ignara sexma
1, taro

usnaaísummuue ase rite nr ajira rda pura mas- adultos río Vii--

sapegna manas e umeocrir orneas reala u
1uaea lo nnloyaniar dci

púb líeca dc Batí lía nra cia0m e tít y cicle esra tro mus-

gueas-itiní sea un aiim me a-liaría ram al pcars-eauaat cita lar
sola ms/ini el exterior Fn u fer ma, el c~uc prena—
tíos- tipacas dc laos-tenue u caascaniínia, Ct~ttíO los-
ío níltal alíes ís me m iii a praia todos- }íor las- fénmí rías-

}- cal qire ele talle a a a-fue ama-ata de: lar fcacmaemníraar,
ranurar el pdn 1 mrgea rs las poincliramutes. furosasus
O1ar’o[assdnia pral mía e iraníes cras amigo líobitaaal
cutio el [inalalieo tuisxnas tau íes de 1/rae. Nra rafas-torree
esto uarríse a- ¡aiim ‘acutínade Li este tít. ¡ q use cf ecausana
tas c’canti~iuasir liarlos río iría usa-cates mira caría rímel—

elia un cuacas u bsa lauta 1auses arana q man las rna u ~ieres-

1íaau’ear:e u fa rut use api ía1írocto de praetneain¡etnt]e:
cerdas-li’. pr e mmd ma oste tacas tomaría e aras-irle—
raudais excItas-mv ss-del a- ascua ira leas cliii ras aulna
qu.ieanlaunn it ¡mieras (e catraca iii a-sr [aid u ‘¡[atutías-
rina tantacaní a-nuca ca uustmrjumiilaruse) r1aae aporearacaus setí’
rautas- ulífícaileas- ¿lea sauperor’. líasneacte canutnsuucaes cernía
pi ms-ea. taunatb/(anr aciano es-meas- ¡dia--ecaeta triunfa va

n¡eacneioíaoda ni farapós-ito rica
1 víasteronio aniusitna

coriana es la oía or capacidad de las nausajeres
fíO no rna mas-grerí ir leas ideal es iría pemes-tos- por la
seria edad, e-aa os-te cases reas

1seer a al dina rarfísnímea
seaxus al.

[ras «pIjos-aa - asi liamnadeas [seanel póblícca
nuuaaveaa’iaaanita cíe- Raía;. íío mraiusgrcadínnuí cara Amás -
níe:nmnmmean¡tea la macar-mar mdci dimnanfis-sima scta-ural e es
[ararras-nra q une parecíais esto u ras ás- empare urradas
cesan los- adamItas- cíe (a0 sa¡aoraeu q cíe cta o síus ceína

isa lacareis- cíe’ cutid a salí 1 sí rafeacaro. las cafuicatís
ves-ti ata caí si t adata pu e mudas rip icariaemitía femíro —

mamertas, emamnura lar IslA sa rl atapaito aje tarcón nultea.
a- nana fío mecía nrtro tríe otras ratania cipo nicoldimí a

1itar taus [atarte: baucie amares cíe tas- a--a-rearmes exluilui
aura t:earmn[iets-¡t:ianmos uniría pi aa-mutis ami ti-naje a/tana
mnaauseuui i cío, rara las m1mte facaclunmar (amIto r los etna —

t1mienos, qere sea suaplauní caía elaarlot:ata, alta enin
bato, gime oíaearatr abs camisa suastí tcuteus emmo

1 las
ail:asealcit.amníieamato ten u idas broches- ca batías-.

lo cierta níarcía general alo c
1uta sí; lías imeacafíaa

referencio era el a uió lisis niel vest ciar/o a duultna
es- lo del cusasa nf/sino de cAtan1. Y res-pc etea o
es-tea fray q cies-tasio lar que el grun[ira nnaayo nito
rina dr’ jóa--e ríes- lía res [soroba pera mies así los
pilas. a- epar ausmsquae parezeta paradójico es nnnas
disidename eles-tilo de las- priuaucannas a1are el de
los- sc gnmmiuios-. Fra efíacco - a di fe renacía de lo
c]mte sescaenle tarasa el eiinuaorfismea sexcíal, que
camancí/enabo a dosarrolionse al final dolo Edad
Mr-dio y desde entonces es- ~nmaiaráyÁff6deAu
fe re untes carriel os ha sta el a etaral oc-aso de lo
niataelonmuidod omm que ecielie míe larrea-o a dífas -

cuino rse. ii de edaní surge era es-te sigla y ría
sólo se tría ría/erie simio que, dado el éxito que
eonaabi én u/caso enarre los od crinas, los- jóvenes
delio n es-fario ns-e ema lo janoduaccióna de loo/rs
s-memn1aro nuevos- para nnoneener lo diferen-
cao - Pues laíe rs a este e sfeso rio di l’eremneíanlar
parece ita níerilara ir anás el público mauoy’arsta.ra rs
q cae el lea nmnanio 1aear iota <ipilos> - Ema efecto, las
chicas «pijos» vestían ajustadas-vestidos-de
aria 1aíeno termemí nados- era cartas faldas, cenan-
dais a cerril i genes vuelo y las efaí caras se ea otemí —

rabana con aprtapia.use de las canna sos-. ralualecas.
cfi aquietas- a parata

1caríes- ocí maltas e incorporan
cesto res-, escaurpodos y forímías más- ib cían
vos e ma uaovadores- - Por smi partía el resto de
póbí i ea fenaenmí nao inico rporaba a su tranco
muía Ficaría’ iii ccx- ajustocies y olgernías tamobiéni Yeta-

niara mops c{mac A ejabací al desemubierma el vioní —

are, aa/ema tras nimio las- varauues- Yestíann era su

Mutartena u ,Setn-aiaa-/ria/. -roasM. Vial - afra Nóieu. i -ai]~ --oca 94-
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mayoría la clásica canaiseta. Según es-ea. los
cía/cas y efaicas del s-ubgrupo do público nro-
yantar/a parecen efectísor mala esfraerza de des--
territarialízación de la estética adulta y dc
mantenimiento del dinnuarfísnía de edad mua-
superior al dolos <pijos-a>.

Así pues, una menor importancia del di -
marfísnía sexual instituuiníra paría moderni-
dad y sama mayor énfasis cíe;1 dímníarfísmo de edad
inventada parlas-propios jóvenes-de este si -

gia para sinagmalarízarse fneííte alas adínitras. tal
os-la disidencia cau-imcc/-e,’c del público mayaríta--
río de Buac res-poeta alas uíonmasgenaeralos- do-
manantes en la saciedad quío lo mayaría de los
adultas-do Pcmscm¡-aagen taniovía aparentan res-pe-
tar. Paaes- bien, ahora caray/ono pasaravernaás-
do corco cuáles-el ideal cas-tético particular que
regula la coníapos-icióma veseimcemntonía dolos das
subgrupos pues odemtis de la híaida de las-a-
ciodad interesa averíguaona dóndevanycuál es
el sentido dolo que ereacu,

Los- «-pijos» son ninís- conservadores que el
resto de pública de (lira, porque además- de
respetar más el dímorli.snmso sexual y no aten -

der tonta al de edad, cada género aparento
respetar las- ideales estéticas que la socie-
dad moderna les ha as/girado, diferencián-
dose solamente de las adultas en la mayor
dosis-do exprosivídad descargada al efectuar
Sus comnposícíonesves-tínaentariosy, en alga
más importante. como es- la falta de aten-
ción a los- significadas y usas dadas- par la
sociedad a talos composiciones-. Si nos fija-
mas- en las- chicas- conaprabamas que todas-
aceptan potenciar su encanto sexual y queso
adecuan a os-e ideal estético femenina mucha
más y mojar que las naujonos do Fas-apago.
debida a que cuentan comí un física que so
aproximo más al ideal de belleza feníeníno
Esta proximidad natural al ideal estética les
permite ser bellas nídis namuraimonto. En
cambia, entre las-adultas-de Pa-sapoga oído’
focta de juventud debe ser completada con
nnás artificios - La parad dij ícrí es- que la coto
más bojo de belleza que logran las- adultas
parece reportar una capacidad de seducción
muy superior a la do los jóvenes. Para ello
cuentan can la inestimable colaboración do
unos varones obsesionados par lo sexual y
datados-de mejor criterio y disposición para
valoraría, En cambia lapas-iva actitud dolos
jóvenes- ante las ebicas- irídíca que carecen

de la competencia necesaria para valorarla
belleza de sus-compañeras.

Así tas cas-as parece que. según la lógico del
ideal estética femenina, la pareja ideal debe-
ría estar formado paruna mujorjaven. pues-os-
la que más y mojar se apraxíma al misma, y par
un hombro adulta, pues-es-el que mejor pare-
ce saber valorar este as-manta. seguranaente por-
que es-él quien más ha hecha par imponer un
ideal de belleza man juvonalizada y esta quizás
porque echa demonios-el tiempna perdida en sus
juaventud. No obstante, coma parece estor mal
visto el encuentro sexual entre edades dife-
rentes, seg’uaratnonte porque aparento trans-
gredir el tabú del incesto (y de ello abundan
ejemplasen lo longa-aa: «¡pera si podría ser tu
híja/akar.etc,), dala impresión deque las-va-
rones- han lograda imponer a los adultas la
obligación do imitar a las más jóvenes. Esta
imposición se encarga también de res-iduar el
gaas-ma dolos-chicas-y de convertir alas- chicas- en
equivalente general del cual obtendrán las-
adultas imágenes- para construuír la belleza que
más gusta a sus parejas. Toda este montaje pa--
rece tener coma finalidad la transgresión ima-
ginaría del tabú del incesto: que el podre po-
sea, a pesar de tos- imperativos- culturales, a la
hija. Poro es-pasible construir más combina-
ciones- sí tenernos en cuenta los cuatro rotes
des-empofladas por las adultas, las mujeres-.
las chicas- y las chicas, Volveré sobre es-te as-un -

ta mnás adelante,
Continuando con las- «pijas» deBute, sí las

chicas- do este subgrupa dominan a las adultas
en su adecuación al ideal estético femenmíno, tas
chicos no parece que puedan hacer lo propio
can el asignado alas-varones-ya que la osten-
mación de status-. por el hecha de estar exclui-
dos- del trabajo y can él de una posición social
propia. queda lejos de sus posibilidades. En
principia, como se ha dicho más arriba, apa-
rentan tomar coma referente ideal el traje clá-
sica poro lo manípuiony cargan tanta de ba-
rroquismos y potenciadores expresivos que
no terminan de hacerte cumplir su función. En
efecto, la sustitución de la corbata par otros un-
ventas, la dolo cbaqiaeta par llamativos chale-
cas, las- pantalones clásicas por otros- con exa-
geradas- pinzas-. las camisas-alejadas-de la forma,
tonalidad y estampado clásicas, así coma el
peía engominada y la importancia casi feti-
chista concedida alas relojes. constantemen-
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Se-e-u-pta uucoí. OcR en-os akrauiaei/ie-tas a- cnnnuass-íí-s-ratn a-a- irruaou~aaaaa-iua,a nao. leas mrsaus: a/tal r-r;saanonaa

te mmauuuiapmal arios a exítilaicios, parnacaenu inícíicaíc
e1cíe al .1 cava nr 15-nsr e e inripailasríe, auates- quío las imu-
1atís-daie nace euuae lamí dra nasíenóma social alga
aminas- [ir rimar mía e unía e-se

1 [aavntnmearrso.llamaitmn lo
oteua cunar Nra ruar otros-ea a iraaonia retor es-e ~aa
a-mau¡c-cu

1ír íoan 1sai cace: ca-idesmne tirar; auusarjaio leas-
«pagas- —> tic- samana yaatrca genaeuua ntfsarenata la atceap —

ron las idetates tas-néticeas ele- lau snaciedan] éstas
rica faatn’eaeacaui luí rse/armar deal mis-enea musranlía t1uaea
e nitre leas- adral t cus de Posa-peaga-. Así nj rae estos
joaramuras cts-ana scipeamtteiail nauraníte Enrunas Y-cas-ti —

nmucammttiniats eicas1ircavis-cnrs rita s-mrs- saremanfne’aitlos-a -
traís-r:eacrníe’a¡t.aiie:s- ~cli: cas tascas- anas-ti tui~¡lei5, atar
lea e1aac lar a- imue’nsltaeaidieu ami aadcma cíe; la s-csniaaiinsd nr
troves- do leas ideales- estéticas broce ser cae--
narmn¡eacrtea lcar’rmtaal. O quai~ai suaraetnía guaca jiagnunadna de
ras-ce- amacidra está ma si muupinmr¡eantra aa1sreanidieradní ni
sean aid alteas-.

[fi u-es-tea ni cap ahí icta cíe- [ir a t. ello rna-ion] ni [5tít Iras
olas-e-seas-

1tau ilnamueas de’ lo moejmnamneu¿s-i-c. elís-icurte
rías eleal camelen s-caeieat:caltuurai iras-ti cus/ríes aran la
sesíaicad reí quío leas ca

1íujcas’> suar miman ,acie ama ita ele
teas-1aeat nr uísonacas al Auacraniasmnsra serara¡l a aterí—

ríen coas- mí de ccl íd mr tía- ata eonua1aotaneaancs-
a-—eastnínur rutina iax limar muse ss-oc aales 1aoua ellas-
e1usea nimia- 1anaeet trcíteru e[ure a-e u enana lista e murar mio-

rías 1ícar las- admitía’. e rnaut irías’ [sean’Iras «pi-

íos-» Faae e sanies mio ucciute liases lii sese medod
nus-titaaielo, liascaete teutea cornac-u nunis-i~nu al 1ueas’

mmsmtír alas tribuís ¡ras-e railes dm1 caícnur:iorse emítre
si, peía rara cíe raía meranira nr unr1uíeaa (etamno hace

1aar ejcrup lía el leí 1 ml e arr tít o rOO seulínia) sino
.kanarhonutainiaonacea lisies- lii guie irerpeaata nao es
tanates tal ser’ mnaais- guie así u ni e caroca uiís-tíngiiims-e
aiea el.

fl.e-s[ac cita o cas-tras í aa-e mit 5 coria-noniO n;Omtaeni —

-zarr icaco rs oc: i etíada qa nra ana siglaea raxiríbes-a cíen ¿aol:
lá cii un e une recua rna cita

1 e y lar lógica social Onu

ijaur sc itas-orco parece tania bi éma fácil uaaeaatc A es- -
caifrable. reasualta faaastaínatet nitos- e:onníplíe:ado in—
tía rfa re;rara qué neta1 estético apea nítocu los ni dul —

cas- y quae s-mas-ca.narai a sigma ifíconnera tu-abajoca - las
tataitatas ilcavabasna la guau nuataaaría Iaeael-u:a’ ríe cualían
claro mcl mmv ce fa íd ni al cese rpa e ama e escila redan -
ni canta nr pl/a, joan-aa de

1asomía amada a su1 etael os itaca
omm es otuareama os-curo Y to amibu e ma irme ha usa o a la
aulteartí cita lar caimatíano / apatos cíe tar cara bajes pelo
lorgea, círaereneí ecu las- a1aa a- poe os íavas ea b sra —

tijas- (sólen las- ahí mg sAcas pemíduensues a- algíana
antíllía a fuunis-erar [u reí uuumuguian eral

1 su) Algiartais-
ete cli as [arelen/aO vestir aj mas-todos tajas mo raí —

la íérs ele eralor cloro guie esa al gaicí caso dej abon

al des-cubierta las- hanaubras- ~ael a-’íenítre, o país--
talan es- enamu ciii nal de las- iii cusmas simm renasatar
(des-Ini loehadas) , o he fui lías fi aníatívas era los-
eintturanmrs, asuelas- raíásgrmaesas paras-as ato-
panas-. o leas- la bios- pinatadeas- comí ata mas ini - Tan -

uní cal cari-ifa rano germen-tul carato sus- vas níamates pau
recomí dejando lada el sexa.uoiízado ideal es-téti era
feiyieni mío, tannípoca a/enema la fnmnaciócí des-ca —

b rayar el cii míesrus-mao sexera 1,
1ierea esa etasmabio

si qase ¡aanrte:c lagrarse. al imaeaaos el sentido ea —

mastín así la icadíco - cara re fonzam iemitía del dr -

uííonfisníma de ociad pues- ci as-faceto do las- chi
cas res-oleaba raíais- ¡aa-ial Aluuaras biení, la
primacijial de este as-manato es i nutemata raveriguar
r1euc icí cal estético es e-oras-tríaidea caía es-as ceam
pos-ur:mranu es vcs-t mmuientarí os- y que sus-tonemos-
signííficomíces- son acm/vados. ½%ya i cute atar ove -
ni girarlo retal ¿anada manía fa nove gemí caí agio de
sos- das- premí Anas- muíais onmílal oías áticas-, itas jcanas
ye’l borla -

Ile sport Ca a las- 3eamas- y- sus mas itealagia 1aa re

ea ¡1amí luso ¡¡mas as-trea laáa-amncs míe cnn/gemí jadio.
Oscar Lea u Smi íusss, el i1aac tuvo la idea, allá
par a3e3 ele comufeecionnar cama ano tela de
arigradaua cíe sus tierna mmartaul rasaras- reas-is-teanutes
pon.uuloaue aja sra tos lacas-coriones dra anca etolí—
fannuanacas (1 oems-saíeaat—Saunac. 1994: 173—

Si) Por otro lada - a ama sastre letón 1 launa--
da Jacob W fi)avís se lo hab/o ocurriría
rolarza n las- cas-tiaras de los- líal sillas cara re —

maches. En m
5y¿ el yo rail 1 lonaninu Ccvi —Stí’aus-s-

obtaavo la patente de los neníaches y contra--

mo a 1) OY’/ s-, Esto rulos- pía es amate ma nra [aromado
qeaca mio cao o lar fiar pr~calea un emite q use Estados
iJni das y nimae cnamiemaza a ser musada parias quío
isoca pos-ada a ser tos pr/nueras- héroes- dci
país. Canio es-des-alano conocida, más tarde
ítae mas-aria y divulgado cías-ivacaenate por las-jó--
a-críes de las- 6a y A es-A e cauto nacos se tía clima —

corporada regañar o esporádicaníence al ves--
airaría dolos-das- géneros y todas las edades.
Aunqaae siendo do trías- carta duración, os-te
ns-ave cta tui stóri ea de las- ¡cenare muía es- mas ras- iii —

feronte al dolos-pantalanes ola camisa pues-
orn tasdías- ras cosas- míos ema ea nítraunos- cama tana
animen humilde, aanaulor. Lo inamiartante es
gatos-apuesta en cireuataciómí naos-iva fue efee-
tmaada parlas jóvelues- de los Go, qeíe hay esta
pro mida ha sido ayaroJaí aria ~arsrlas adulto 5 y
que: es-te nuuccaníms-mo dra í.mavoíínaíócm juvení u y ríe
apropiación odeulta mareo las inicias- de la
mnmaniar geaíuiínaamaaetnate jísvemuil y-de la luacafmna de

h.trurae 1 [intentannr
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J. ‘lmmgei Bergruuí Sor aparoerr’. Ordenes sirnbóiierus y-tnarmasgroamnto-ea ¿nrmca-giccr’ias oc lar misar del eerntmna-ni-a

esta cias-edo edad por singíuiarízarse (Yonnom.
i988:

264)i

En cuanto al bodv se trata do una premída
que singularizaba oes-tas- chicas- frente a otras-
y que tiene una historio mucho más carta y
más-di ficil de describir pues asan naos-objeto
de análisis por tos eruditas de la moda, sin
embargo parece haber sido tornada porios-jó--
yenes- del uniforme dc las ginnnastas. En es-te
sentido el body es-uno dais, probablemente lo
últinnma junto con las níailas- y los eoma/iottes-, de
las prendas que desde los OnOs- 70 los-jóvenes

comenzaron a tomar prestadas del vestuario
deportívoyque pas-terunirmoente, par divulga-
ción. [aasaronafornían parte del vestuario po-
pular e inaforníal.

Es-tías rías apunates acerca de las- prendasumí--
tizadas parlas- chicas- do liuí-t vienen a mostrar
que, des-de hace unas- eruamumas generaciones,
los- jóvenes están efectusanído man intenso trabajís
de hu-ícol-crgc. análogo al erectuado antaño por
modistos y cias-es- popuiauu::s etana las prendas grao
hoy sana embiemátietas rina los-adultas. En es-te
sentido bien se podría decir que el hacer po-
pular de antaño ve continuado su trabajo hoy
con las-jóvenes-ya que. can una facilidad pa-
recida, han logrado opropíarse do prendas- tan
vulgares o alejadas- del vestuario ordinario
comas-aulas pantalones-de los-buscadores-de
oro annaericanas, las- cas-ocas- de aviador, tas-ca-
misas-de leñador, tas-batas-dolos militares. los
monas-de trabaja. las prendas depon-tívas. etc,,
par no hablar del recíclarje llevado a cabo por
el movínmíentopnun/it. olas- rapperas - Yno sólo
es-o sino que además baum logrado ema algún caso
hacerlas- apetecibles al resto de edades y ha-
corlas posar a formar pode de las circuitos- do
la moda popular. Estamnuos- enatonees, según pa--
rece, ante una estético quío operado un moda
prácticamente idéntico a coma antaño lo lii-
cíeroní las clases populares- y que Se opone
frontal y espontáneamente al gusta culto a dis-
tinguida. bien sea éste el clásico dolos-adultas-
do Pensapoga aol divulgada paría alta costura.

La eannposícíón estético de los- chicas- era
también muy sencilla y bastante parecida ala
do las- chicas, Constaba de camisa a camiseta
clara can motivos-diversos-en la parte dolan -

-~ No obstante los-remitidos a1aie connotan losjean.s son

(m989 1-am).

tora (relativos a la marca, deportiva —Nike,
Roebok, NB. Adidas, etc.-- ano, y mensajes-o
conuposaemones varías), jean-s- con pierna más
estrecha, cinturón, pelo larga y zapatos-pues-las
zapatillas estaban prohibidas. Podía añadírse
atado ello algún penad/ente, una ostentación del
reloj similarala dotas «pijos» y poca más, De
este uniforme es sin Amada el esnaeradanmíomíme
eartadoypeínado cabello largo el que más sin-
gularizaba oes-tas-chicos-de otros, So tratado
un corte niás- usual entrelos- mujeres pero que
por esa época comenzó a dívraigars-e entre los
varotaosjóvenesyquetodaviahoyse exhibe. Era
objetado una preocupación similar alado las
narajeres- paaes- daba lugar a improvisados-yes-
ponmaineos cuidadas-públicos-e incluso a visi-
tas al servicio paro controlarlo mojar. Su an-
tecedente entre tas varones hay que bus-carla
era el cabello larga comenzada a divulgar en
los 6o y mantenido por heovios- y rockoros en
general hasta hoy pera su aspecto es mucho
mas cuidado.

En cuanto a las- camisetas, es-tamos tann-
bién ante una prenda que. coma sucediera an-
taño con la camisa, ha dejada do formar parte
del vos-tiraría íntima y ha pasado a atraerlas mi-
radas poro de un moda más- provocativo. En
efecto, hay las camisetas-, poro también las
«chupas-» de los- heavies y las- gorras- de tas
rapperos. son uno más-dolos soportes urbanos
oaualaibídores- de marcas, proclamas- políticas- o
conatraculturales, gnemffecti-s afirmas-y cerníposa-
emanes pictóricas que van desde el realismo a
los es-tilas cubistas- y postmodernos. Se trata sima
duda de la prenda que junata al pantatónylas- za-
patillas deportivas (terminantemente prohi-
bidas enBrmt) más singularizan alas actuales jó-
yenes y que sirvo de soporte para diferenciar
según sus motivas a marcas a unas tribus de
otros-ya las mis-mas- sujetas entre si-

En conjunto tenemos pues-aunas-jóvenes
discotequoros- que lucen composiciones ves-
timentarías sencillas, construidas can prendas
asociadas por la costumbre o otro uso (caso
hoy del baelj’ femenino y antaño de la camise -

ta) y can innovaciones que algennas moralistas
ortodoxos podrían calificar de aberrantes. En
el fondo este trabajo estético naos-muy distinto

nuaclías más Véase almos-poeta la investigación de Físke
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1. Art-gal Bc-rynaet Smc t
1aearYetam’. Ocm/-cara ea aa.rtulía/ieaa.s u tr-crnacrjacvcaut.a-a ¿rna.omlra.tíritas ítem Iras ru-seas del n-aasntnasa-rea

al ofececíada ami tafia cosa los p rení cias que hoy
a-ís-teana leas onlíalteas. La únníraar niíforeíre’io es r1ere el

calví rica ríe lías eseigo.ns.rt s y ita cacasí en mala ue aros- ira fiar —

laitnuarelo tu c-nanísielcmamn rusa/aa t:oa’nientte- a- a¡deeanaaí —

rina e-lías-ra ría- nanauauis-aus- ca faicas-nís- amninultaus- a{mne— cl rica
hadas-. i>o n nutría lacio, cts-tos eolia pos-se ucines ves-

ticmaouutaaaitus jser’nc¡itraiu a itas ¡ave-micas- ura soles
distinguís se samAs u cune ¡ar ele las aciualttas lea qesea
síus tirada sagase’ ~aentda lacia- a ría mnajunartanmtn e anata
lauree manías ría cocí ra sunra salame cides dutencrí—

erorse ríe cutu ¡5 tulios-a- metían! mu así su tía tueca
[aunidenmí íd mcl latí ioyeo tu misan, unías preapia
Actos-uit ¡alad ¡Aqate dc Ii acacie dará secemonso a

Iras suijoitas e-mi irrumpas alo r1use sí luaniasa ras ras

nana sas-te anuario atan ialinlielaatlets asIle u statu o alas-ca--
caicaelací de las anima a- riel dimaíua.nf/smnaus sí a-raíl 1aon
el quío cl cia-cuí ciii culo coca Ita/de, ( ¡da trabsa
¡aiae:au~l ¡it trate sri reiranitinloei a [5 mural tic rau uteas
ele: naarYaut a clises ele: cíneagaus. r curra [sisare insumes

ves-trinan aaranmus a- namorcaus das-timaras guíe 1aemmtaa —

trama cm-ram 1síatn níte s sealídtaridanie a e atenue as-
Cienunmnirouutct ero tesuras lías aa-inicas-sca odín 1-u-e-ni
ase-neo re-el tribal mmi tena e1uíe tus hace-ii peunmunnímea—

e-crí s-ieíua la nc etma ellos Sria eríabarga dan itagar a
aftas- atiendes- ponteas t1iie [atanu taxi uruielaael emolo—

1atnuurenat.ti o ranier tu a-aun muís asfaectos dotas maíisnsmcas-
leas- ¡óa-caniras sea define mu-a metre anaí¡arnu

~,• El vesúnnio, laus es-tn.íctasu ab simbólicas
Y itis- 50111.1 (iOS 1 Ilaagiuia.raos

4. u - fin le4euiea ej-ea ¿em-u ir-/is res ceso tu-o lo 1 cíg/ca
tic Ini-it cítisos

Los- ideales- estéticas- de las adala os- de Pa -

sa-pago poneacte rite-mier lo Irmmíció ni de peníníímir el

emreaeucaístr’o do mmaemjeses- laellais r’narr vta resnícas- ele-
alta ea-u norte i ó ma social. Esta e nicar ja perfecta

nao mico eran-li/pa de síaciedard itas-a/tun/do paría
murad es-u¡íd ad [aor cm sonutrí se adeeno a los- ¡atrevas-

estrategias r:etuívugaies -qusego nones-atan su re -
producción. Par contra, los-jóvenes-se difo-

reriera mm de tras arníaitnas era guie p re fi enema la di —

lorenaea/ate i ó.na 1 nilíal a lo del status s-a pero adeniás-,
debe mallovnu r a cobo cari trolsaja estético tic con -

siderable es-risc u-tea coana os- el cmíanatorme rol di-

samearfis-mea rin’ edasnl inst inicio 1atar seas asnatnaeaet —

soros- décadas- atrás y. desde entonces-, canas

sauumiasnenite oumtemiarzado parlo icaitación quede

so ves-tusan/o ofectui ata las odíainos - Vamos o

proc/suar el al cosaco ele esto capeas-leí~rnentre jo —

Ye005 a- adra itras -

La esnétíca de los adultas- voramnes de Pasea-

pnagnm es-ii ma nruetoíeiia rielo eleacalagia cielo naica —

a-’ítínianí seacainal par caunacato sinambatiza lo lucha

parlo jerorqesio era la es-calo dolos-status-
t. Es-o

in¡etáf’eara se- eorra--/ nt/ti caen heageratóntica cori la

suase atrición del sistema esta un eruto 1 di s- tnilaraí --

dardo privilegias pon el naoritaerát casis-tocía

dc: talas-cas y lo poanlotínía afaealíeaíónm de las leyes que;
comí suas firraserlfsetleanmias a- [sn-cssc:rí[aeaíesnaesiran—

peanmna ni el Yestuaaní ea a-- la ormiarusieurt ortióni guao

earresyaouíd /0 ti codo es-moane oto (lles-lomad nos--

í
9¿7 u9

6- haca Luján. r
99(a- fía fa-al, lles-de

cta teaoros. pus esto euae ría haysi gnías do dístíma —

cuna mmi ras-e itní idas- piar ley. los cías-es- altas sc han
vms-ten obligados- o inuvenaaársoios- }to no procarrar
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te’ cacammína la iníic:ialnoeuutea 1areteianuiada acre/da,

va nr ponías/ti r iaa apa nición de esta nuaovi i i dad

social simbólica guie ala langa s-eráuno de las-

taras- sólidos frtat’ciÉ stubt’ti~ós qta& ls-it ÉIs-éttaintf ini

rep noclasee i óta cíe la es-emact sano social

Por sca parte, las- nanajores- de Paso¡aoga- hensos
vms-aa qíactienden o esacarnarun ideal dobeileza

que miene par misión el lograr anraer alas va-

roímos. Puses bien, es-tea tonnnlsiéna ti canio su senítí—

do cocí contexto de la sociedad moderna. En
gemaenal lomada interesado cuí relacionar alas
géííoros- res-cuita funcional para lo reprodae-

eran demográfica de los saciedades ys-us- cano-
haicss vienen dados- 1aan la d.ofínic:/óní del crí--

cuonatra que exijo el entorno ee:onaómmiíetoysacial

(Des-landres, m987: 276-235). SeglmnCil Calvo
(n99aa 4u-57). que sigue ema esta a Lipovots-ky.

lo níado níasculina, queso inicia era n3~aylie--

go hasta cric, coincide con el progresiva as-ema-

tauaai emito do la lanailía do tipo troncal ye
t obama —

Aonia dolo medieval do linaje; abierta Ecos-te
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período los-varones abammdanaránpragnes-iva--
mente la cultura dolo guerra, parlo que deja-
rán do competir víolemauanuíente entro ellos y se
asentarán enana sociedad cortesana en la guao
la competencia sc efectuará es-témícamenate y
tenadrá por objetivo la connguisea dolos- naujo—
res-parador continuidad olas haciendas. Pero
a esto mamaria níascuatísía sucederá des-de media-
das del siglo XVIII otro protagonizada por las
musieres que se deseuuvumeive en ami contexto
ecanonu¡íeo y social Aís-ti mita Cara el advenui —

mienta do la sociedad inadrustnial toma más ini-
partancia que la hacienda el ennpieoy. can él,
la cualificación de los aspirantes o ocaparse
que. os-u vez. dopcndenai riel nivel do instruc-
ción. Es-tobará guao seauí los-varones-las guao por
sí mas-mesas- puedan indepemadízarse dolo fami-
liado oí’igenyqaae sou-niu¡ entomices-las- mujeres-
las- grao deban art/cusían estrategias hipergá-
micos- que pasen par el status- adquirida del
varón [saralograr eniaou¡cipars-e de lo famnailía
de origen. Así pues-. eolo sociedad inadus-eríal,
con lo obligada ínstníaeción, serán tos ham-
bres- los -escasas-ypor ellas- deberán competir
estéticamente las- naujenes-.

Por su parte. tos jóvenes parecen conceder
as-uvestuaríoyestét/ca otras utilidades-: ladi-
ferenciación de tos- adumíros, y ia diferencia-
cióna de otras tribus juvonui íes En relación al di-
m.arfisuaía de edad hay q rae tener en cuenta que
los jóvenes- no camaenizonro tenerun aspecto es-
tétíca y vestuario propia hasta este sigla que 05

precisamente el de srm aparición coma cias-e
de edad (Yonnot. 1988: oGS jy s-s.) ~. Primero,
en los anas- 40. con la moda za-rau, después-
con el rock anmd rail aparecerá una nueva este-
tíca de acusada dimearfismamo sexual, más- tardo
los- Inippi-es- practicarán lo anatimoda y dos-do era-
tonces las-tribus jaavemíílos iníventan y divulgan
modas distintas cada vez más rápidamente.
Así pues. sí hasta naed odas de este sigla es-el
ves-fario adulto el que se impone alas jóvenes.
desde entonces- a la síngutarización estética
como cias-edo edad especifico acompañará la
divulgación parías-oc/edad do un ideal estéti-
ca juvennatizada y pasarán a serias adualtos tas
que imiten a los- jóvenes. Es par esto que el
mantenimiento de sus singularidad ha exigido

un esfuerzo de invención e innovación per-
moníente queso ha incrementado mas- atan can
la aparición de las- competencias estéticas- en-
mro tribus. Ema oso red de tribus la que voto no
es-la adecuación a determinaciones estéticas
trascendentales sino la invenación de loa/ra ori-
ginales- que. desatando competeneiasyhasti-
tídades horizontales- en las que ningún poder
está dado de antemano, permite que las tribus
se diferencien entro sí En opinión de Bou-
Aríiiard (n99a: 29-30) el loo/ra apunta aun «acto
de diferencia» pura. ajeno alas-lógicas-de la
distinción adela seducción.

Poro además-. los jóvenes do Buí se dife-
renacían dolos-adultas-de Pasapaga en algo que
hemos- descubierto con la genealogía de al-
gunas de sus- prendas y que entranca con una
de las-señas-de identidad dolo cultura popu-
lar Mo refiero al trabajado apropiación efec-
tuada do prendas provenientes de uniformes
y vestuarios diferentes-. En realidad también
la rapado los- adultas ha experimentada esa in-
genios-a manipulación pero baco ya mucho
uiempo, parlo quela perversidad as-ociada
originalmente a esos usos- prácticamente ha
desaparecido al quedar absorbida por tocos-
tumbro, El trabajado bnícol-age que efectúan hoy
los-jóvenes-dotando sentidos-nuevas-apren-
das- originarías de otras- ámbitos y el que en su
momento efectuaran las que incorporaran el
pantalón. la camisa, la corbato, etc,, al uni-
forme dotas-adultos-tienen en común un mis-
mo dístancíamionta perverso dotas-usos-con-
versos ins-títuídosyuno misma capacidad para
pa-oducirprendas al mínima costo. En cambia,
la alta costura, a la que no llegan ni la clase me-
dio ni los jóvenes, opera al revés. Es por esto
qmse lacias-e de edad juvenil os-hoy. respecto al
as-untado la moda, la depositaría del genio de
la popular.

42. Confar’n-n¿elad s-inataóI-¿ca y eransgres¿ón
cmcngr mm cnn ci

El quelas jóvenes- disiontan del arden ins-
tituido en el que están centralmente inscritos-
los- adultos y el que can sus- composiciones-

En realidad, ni siqcmiemn¡ Ini i rutaste/a hatenido vestuario propio hasta finales del siglo pasado (Des-landres. 1987:
i
89-196í Aniés. 198½79-84)

a
99 PolinicaySociedad. acaB, Vot, 40 NOna ir s85-aofn



fA ra-cal Phargnn .Saaaaaararuc-re. fiealcra.aa airrr.lutuiia:ars -a- ar-euuus5-aaaar.uter.r’s nrrt.na.mairu.amr-r~.ar.s cuiteas masías :1-ial aesema.o.nr.a

ves-tu rracnmta¡nsas actía- en omitas- nuradnas cíe estar esa
el nunmarucíca s-taum tíos de lía cosme lusiomneas- rina ras-tea
asen irauuica. Si it cumifuongna lua’c ar u a rita nicamos- miii--
faetntaamnte clame- tacaría-it mmi te rnianuon ele e,-1altataan
Tietnie’ t1maea a-can cuan 1 e x~teme ates al tacacincuiací tu
[nmctfsa)sitrstic- ints u—ti te martes e ríen-o los cimnintrueas-
s-íreabolieets ci nutau-’u miau os Sr eouyi[atanammniits- las-ea
pu-mice/e rs ríe las ideal teas de [a0s-0pago y las- dc las-
<—[agnas» ríe hmit 1se’i’iti lainairas- quía los can ticumeas
s-iusslaóímr rase arr nr rodeas ele angola r’au ecaltuar-ol—
mnseanítea Ir scan triar] sra hars-auís cama cuí nra repto—
5/onu ijuar ar la abs-e rvauuiíers cacamí ama muescan pau caete
reamares ta ala saa1ae u fietie farciiitoaaeiea alías acto-
seas- na muí a1ar me intuí mal ‘ial t1mae ira lía cese ada
ni, sc mnt1icfu.aaa

la e:euuíearc-mo. la uuuiu,tri u qía aai pain atie apra—
[mameama rumáta mann/ho s-u¡gmenr guíe’ íes tope cm eracrar—
mariden ¡mcmi leas emeíma.ít.cru st—oíais la crura/ chus- este/ca
catu/nuinmaí(rS Cc nes-uniteun-a!naaclma os sc a ascultcaemale (uncía—
uteuta mmmcmi sic aaspe’et-a c% rata mtaeielc Ira urmupan a/ía pon

/iras juntan ¡ictdcw Crema a-ru dar aamncarammaesurcaarre.mutca len
¡ir’ea/u.aJnie/ciaa edapiea anclo deten; /ai/euuo-a taeiaienas alo!
eji’da’CC-Cam rumí u aa-—tría raía janían it ti ras rca1ii LO [suri

laibicióra ser ¡ tu sn¡agre-niíc]’r mira e-te-e-a avanaue-nttra
símica anuatgu nuaruamnte rite luían iris-rus-e-saona unía--
gi ía aun i¿¡Intuí raían cliii e inri 1st simia aunmalacaine ea ca
expí ira/cnn e 1 1 nnaun¡fsm e a uaae <a 1 u mutua e u

5u nací e xis--
ríes-eral tn-ímas-gros-unanr unuijalmeuta ea pas-ubie que
rl acarar errare adultos- í’e:s-ealu.o.u’ar imnu~nrasifsiea

Síu tu-itria-u un-aa sí ea lis-e rva caras- quío hay- cesarnro
e tase s ele sra e rías ciiferemites <arel emito o dimito -
clame ox chíen) a e

1cme pesecleaní raramnaptíí-mros- fuina—
cirílica Auteí orate a (damuí/muanute, danmainíarlna y

oqiiaa-alen¡t o geurcr’ul) ras-pasible hacer ratono las
síu oteas fitii las nimatímímas furreicanses a’ deas-ruatarír
nnaesníras rica íeaiaeaiómr etracrea edades x-génmoros dis
tiritas-a las- rubservadas- era Bat uPas-apago As/.
[ararci cartuja la, puede semeecier <lame la mnauj er odín -
rau ate-tui’ ríe lamí muacado pasecaido tu e:eauauo la hace cal
vna noam ouicí Ita ahí i gime o éste ni que inníte, se
e:ranut1aorte: eta--ms-tau euunmuna tít linar-e’ ci valona uuvení
Ema cas-tea canas-a scauia Ini nísrajer adulta la quien cromas-—
greauíiniaa lo farola/bici¿ami ecl/ja/co pasea crudo mho -
gí iuau rio mía e otear pesarile ras- í níaperotívos- Gui —

ecmrauleas-, a e1eniecneas -praciníamaser amas fruías Nes

líarece qamea s-iuuaoe/nsnucs- de esta clase se uní tan
luobíl roo les- to razóní os que sólo el varona tAmal —

tea ira [<aguado/austímuue-ioíualí-za¡a- emane u naínam¡uaa—
los-a- eeusmamnu¡bmos sel gusto e inapanmun ah mea--
jer la nabligamuariedad ríe’ parecer joven. Nea
obsianatea, rara hoy cjue des-cantaor la pasibilidad de
quita e un citanenas- s- ¡ ita oc-/ataríes lar miamij car logre: liacen

valen su propio gus-to e inuponga alas -varouies
animal cras la esbí ugatoníedoel de multar alas-natos-ja -

vermes En tutes a/actacitanos gua í zás lo ira rus-gro —

síauí a mnaagmnrarnu y latente del tablí dcl í naces-ta
setas a que líe ¡lime quien lar naderlmaí amnamea rica mini suado
mnu¿un¡ulíe atra al uduíltna

Gruí posibilidad. la toree no, sería que el va -

ró a ayean nablígoro a la nauj er jcave u a imitar o
lo nsumrjear onlmríta jiama así [sas-erarirtitiglnaunia—
unacanumea ni lar madre Finaauirnenaío. tammabiéní sonsas
peasíble gui- lo mujer ove ca oía

1 go rau al va í’óm¡ lo —

vean nr i miran’ al vacóma asdialtea fionní 0S/ [trisecan
nauagi eíoí’íoemaemn te a su podre.. Estas das opcio
ríes so mí leigicanmaenaco peas-ifa les ~mernamnuás di fici -
lr« de iníagisuar quío las unutonicanes- -

Las -euioe reí rimad u íd ade a rocíacia riadas- sari
e:u:pí¿ciacs ca sinta-isóla r cuatí ira/a e caeuenarscis (

1sumeas reas-
1sctomm lo pnohilaie mora de la níezelo de edades-
di fe: resateas-) a tun toma te a u rara-ama cae-a-o- ema-oca lo sur-tacen--
srcíms (pues-se delia atoaría puas-esióní mio qnuio—
muís 1ucsdriom¡ sc-rías bios) Sara eraubargea. [sumo-
de-ni ana ,u A/ns-e A mas rna ada lid odes uruás ejuse soma
c:cya ¿ce aura ca neta aol lema necear te sri- lar-unu -síe-ea-it (fa íes -sea
reimueinarraus cd nAos dífearraníteas) fíe-ro íotcemlc- ea
emamag-rrrtunacumanc tute commurenseas (1aíucas sea deliro comí
lo ~aaaeancusa de lo pareo q míe eanarnesjao mude par
cd oc

1) (a- e use eaaodra u) - Serio el cosa del varean
o dci ita e

1eae a bí ng-ira a la nnuaj er joven a imitar a
lo naimujen adulta para así logran poseer irmíagí-
ríaumaníeaate- o sai es-pos-aYa a ramb dr ¡ caubnia dora--
tía do esto gran clase oleas-adela mujer adal -

ma qeme ablígora al varón joven o inaicaral adulto
[soroasí ~aoscera sea es-poso. Si crí las- cuatrna
mnodoi idades prírnieros seos-cofia [raciemadore—
fe nema-cia a las lógicas [inas-iblesquío admite lo
scdrn-ceióur, era- estas-otros-días modalidades- eta-
tomnas ante unía lógica que aparento tortor niás
que ve mear ¡ lea quío sucede emulo s-ouro-lezae¿nima fa—
arría o n, Era efecto, la guao i nítemí tan los padres
enmarado cAucana- a sus hijos es -quese parezcan
al ¡arnagenmimon de sus mnilsuaio SeXO. Os- [io)e5del gé —

riera al que pertenecen yen el que imanado mr--
no rs-e Esta cío sólo lo trace el padre can su hija
mmi la aaaanire comí sun hija sirio ea mnabíén, y solare
rada. ci padre comí su mijo y la níadre con su
hija. Ema oseas óttíníos- cas-as parece que sc
tronasgrede sínahólícamenae el tabú del micos
o, Sima enmífía ngra - también da la innmpresió rl de

e1níe esta eran s-grosí ómn cnampí e la fíanc ió mí de
os-ragua man la al í arrizo euitre los cótay ¡sg-ras-

Eíaualmnenitea, además- de las lógíetaus dolo se-
ni micción y etc: las s-aeanulízaieamr’ani, es faras-ibita mala-ni

¡tatÚe/ea a-S’eaeitarltae/. arcoS, Vual ~o tímimuar a..- ¡llar arabí 200
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lógica nuás candas-variantes- que se caracterí-
zariana pnar ser, tonto era- el jalan-o dpi renta a Sean-
bdheo caro-o en-o! lo-tea-aa en umci-tu-gi-n-o-tia. alice queen-
cadaii-no de distinto menodra, cíamomnuente suabeersí—
vas - Emí efecto. 1acmr sana lot] ea, puede lógicamona —

te sucedear que la mujer joven abligue al varón
adulta oque imite al varón joven para asi delí-
rarcan la posesión del Imornuano. Par otra lodo,
también es-pasible que el varón joven abtígaae
ala nauíjnnr adulta a muto nola meajer jovona para
así s-a?aarguo pos-ocas-ma líernuona, En oseas das
casos mío sólo se na-ezelara raxplícítamename edades-
sino qae se facilita tannabiémí la transgresión del
tabú delinees-ea, en concreto la probíbíción de
la relación entre hernuanmas-, ¡<seansas pues ante
ununíverso do sentida udc deseo que aparen-
mo exceder el arden fanuiliar y, cama él el naita
edípíco Quizás- apunte osan arden de tipo fra-
tríareal can el que los podres han sido expulso-
dos. El problema es qaae os-ca otra lógica. a di-
ferencia dolo que sucedía con las anteriores-,
resulta inípensable cran nuestra modelo, Es-
mas, no parece que el actual arden social por -
mita aman extraña deseo fratríareal autoarga-
nazarse Es-tas- variantes están entonces más-
allá do cuaaiquiorpríneipio de realidad conoci-
do, Sima embargo. sama lógienamente posibles-y de-
ben, porto tanto, sen res-jactadas-,

Lastres-cías-os-de lógicas naemacionsadas- nra
agotan las- pasibilidades sí comprobamos que
todas olías- son lseeenoseaeua-aies-, Lo curioso es-
que si deducimos-las lógicas ln-oeoosexuaies que
son pasibles a partir de los mismos cuatro
términos-y tas-tres fume/ranos- obtenemos mo-
dalidades símbólícanuente diferentes- poro
imaginariamente idénticas alas-anteriores-,
En efecto, paría que res-poeta alas lógicas sim-
béh¿ea,rrermce eonrveníer-,s peno u-mag¿rman¿amemnte
suibvenstcas- nos encontranios con que son po-
sibles- cuatro opciones. Primero, que el va-
rón adulto haga que el varón joven maite ala
mujer laven, de moda rjuae el adulto s-aaeño (toma
pos-ceras-u hija. Segundo. que el varón joven
haga que el varón adulta imito ata mujer ja--
ven do saioda que pmaedo poseer imaginaria-
mente amino hija. Torcenna, que la muajeradul-
ta oblígiae a la mujer joven a imitar al varón
joven para así poder paseen iníaginariamen-
te a un fmija. Yen cuarta lagar, que la mujer ja-
vena olalngaae ala mujer arimatea a imitar al varón
joven para así delirar cari la posesión imagi-
nana dos-u hermana.

Bel mis-mona-ada que en la lógica heteras-e-
xual también es- pasible deducir la exís-tenacía
dotdgicass-/mtaóhcanaaenraeasuiacensn¿e-crspono imaga--
naí’ramente eoímu-eu-sas- dos-de uní punata de vista
edipica. Es- cuando la mujer adulto obliga ala
majerjaven a guao imite al varón joven para así
soñar que posee a man varón admalta, el patema-cíal
es-pos-o Yos también el caso del adulto que hace
que el varón joven mute ala adulta de modo
que delire con la posesión imaginaria de una
mujer adulta, la potencial esposa. Finalmente,
serían pasibles-das opciones- niás que se dife-
nencuariama dolos-anteriores ema ser imaginanio--r
simcbóhcana-entesua-iacersieas Por rama [arioqaae el va--
rón joven obligara al varón adulto a imitar ola
muruier adulta para así poseer ímaginariactcnee
a sus madre Par otro lado, quela mujer joven
oblígoro ala muajer adualta a imitar al varón adul--
ma para así soñar poseer al padre.

Obsérveso (cuadro a) cónía los ocho casos
faanmaas-exaaaies- y las ocho heterosexualos- com-
parten la misma cías-edo transgresión imagi -

norma Pera absérvese sobre toda que los n6
cas-as suponen transgresiones- imaginarías- de
un mas-mo tipo de familia compuesta par das
cóna-$ages y das- hijas- de distinta sexo en ambas
casos-, Quiere esto decir que la homosexuali-
dad uno apunta a una-universo rnaagimaarío dís---
tinto al dolo hoterasoxualidad sino al mis-mo,

Es cierto que esta interpretación quizás- haya
traducido la homosexualidad alas-parámetros
ínaagínarías dolo heterosexualídad y que. por
lo tonto, hoya violenatada un universo imagi-
nana distinto, Sin embargo. al menos- for-
malmente, la homosexualidad se deja comn-
pronador de este moda y es-posible que respondo
a la mis-ma matriz familiar. En realidad, es-po-
sible suponer que tal motriz haya ma-fluido re -

almuonte en la mayaría de las homosexuales
pues pocos hay aún queso hayan socializada en
familias la-omosexuales, Aúna así, a las pocas-
que hayan tenida esa experiencia. seguro que
todavia les-habrá influida el reparto clásico de
roles- que. incluso en las parejas homosexua-
les, suelo realízarse (López Potít y Viñuoles-,
1992: m79-t94:Víñaaalos, 1992:195-208) Del
resto do individuos-, aquellos- socializadas en
parejos ortadoxomenee homosexuales- «anata sí
son homosexuales cama heteras-exuales). el
imaginaría quedes-u trata cama los -otras-/asre -

sulte invocada es-capa a la farmatízación queso
ha propuesta. En cambia, dolos-variantes- que

201 Patircca-ySaeiedad, zooM, Vol 40 Núm. í n85-2o6
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J duaget Bergmno Suar ípnnroror. Ordenes si.rnbotreos y cransgveat-an-ea irrragmnuenr’icns inri ¡mas naos del rescato rio

adnaite citrato coma las otras/as- protagonizadas
por homosexuales-y heceros-oxuales- socializa-
das crí familias- heteros-exuales no se puedo.
en térna irías lógiennas- aiim adir ni qmuimor nada,
Sin eníbarga, es-tana signaifíca que el análisis-
debo detenerse, En efocara, aúnes-posible comí-
tínuania dedos modas.

5. Hibridaciones

El primero seriado carácter hermenéutico
e intentaría profuananliza r omm los- sentí das a r—
quetípícos y trans--suhjctívos dc las confor-
mídanioay trarasgros-inasaes- haciendo referencia
amitos-que. como el do Edipo. tennatízan los-
contenidos- de las lógicas naenacíanadas-, Ema
concreto, se trataría do interpretar las adío
matricaes- imaginarías ni paurtír del material pro-
porcionada parias- mitas griegas o de otras
culturas, Sin enaborgo. aunque sea sugerente,
no explotaré esta posibilidad. Ema parte porque
ma conocimiento del nacunado mitológico nada
la talio. Poro tambiéma paíqmae, siguiendo el la-ib
do lo expuesta hasta aqemí, crea conveniente
dar niás inupartoncio a la otra vía,

Esta segunda vio caía-sismo en relacionarlas-
tres clases de lógicas- vis-tas- antes para des-cu-
brir las relaciones que tienen entre sí, Re-
cardemmías que. tanto en el cas-a de las reía-
emanes heterasoxuales coma en tas-
homosexuales, hemos- nímos-trada la existencia
de tres situaciones- distintas, En primer lugar,
una satuaocíóna de em.eeptencaiein. sim¿aólieto- -o tramas--
gresión- imaginaria. Esto ras- la lógica qmae inspi-
raía acción de sedumeeu-óa según so ha deduci-
do dolo comparación de las-ceremoniales-de
las-adultos-de Fasapaga y dolos-jóvenes- «pi-
jos» do Rut. En segunda lugar, hay una situa-
ción sirnrbólicamente inctostuos-a pera imagina-
nramomnte caneensa, Es- lo que sucedo. conía
hemos visto, con el crírete do afectas entre el
padre y la hijo a la mmaadro y el hijo en la faníí-

lía nuclear restringido contemporánea. En
tercer lugar, hay una situación en la que la
eransgnosión seproduee ¿ermit-a eme ci plano simncbó-
lico corno ene! iníaginnrio. Este tipo do relación
hemos sugerida que está más allá del ánmabíto
de influencia doto famnuilio y de Edipo. Debe
ser, por lo tanto, su antítesis-, Finalmente,
para cerrar esta clasíficoetióní, os necesaria in-
traducir una cuarta satuacían, que actuario

cama atraemor ortodoxo de las-dos-situaciones
primeras. Es el cas-o de los acciones- conversas
taceta Crí. el-plano sinm!atil¿eo corno en- el ¿magín-a-
ría. Esto cías-edo acciones en las- que todo es-lo
que parece nos las encontraríamos-enlodo-
fínición do derecho queso hace de la familia,

Las cuatro situaciones pueden ser relacio-
nadas utilizando la es-tnaetmara lógica propon-
ensonada pare1 emíadro seniíótico de Groimas, En
efecto, el carácter converso o tramas-grosor de
las relaciones, según prestemos atención alas
planos síníbólíca e imaginaría, coincido can
la distinciónutilizado por Greimas- (n989: 84
86) para clasificar la verídícción dolos- enun-
ciadas distinguiendo los piarías del «ser» (que
coincidiría can el imaginaria)ydel «parecer»
(que coincídíria con el simbólico), Partiendo de
los- cuatro términos (los das anteriores —el
«ser» y el «parecer»— más- el «mio ser» y el
<eno parecer», que obtenemos trazando dia-
gonales-) (véase cuadro 2) canstruinías- cuatro
mematérmínos-. En el cuadro dolo veridicción de
Greimas tales metotérmínos son «sorypare-
cer» (donsannainado doto «verdad»), «no ser ni
parecer» (contradictoria respecto al primero
y que es-designada coma «falsedad»), =<sory
no parecer» (estamos- ante el «secreto») y
-aepareeeryno ser» (os el ámbito de la «men-
tira», contraría pera complementaría res-poe-
ta del anterior) - Pues bien, oes-tos- motarérmí-
nos vorídíctivas corresponderían cuatro
situaciones- símbólíea--ímaginarías diferentes-.

En el eje vertical, que según Greimas rela-
emana situaciones- contradictorias-e incompati-
bIes, tendríamos-las das atractoros, Arriba un
atractor ortodoxo, relativo al ideal de familia en
el que todo es-lo que parece, así que la conver-
sión afecta alas-planos-simbólico e imaginario.
En cambia, abajo, se ubicaría rama atractor hete-
rodoxa oneiquelatransgrosíónosgtobaíyapun-
ea a un estilo do sociabilidad absolutamente
otro e impenasable pues está más- allá de lo que
os-y dolo que parece. Subrayo el hecha de que
ambas atractares son incompatibles, no pueden
darso uno y otro ala voz, Para que uno se dé es-
necesaria la exclusión del otra. En cambia las-
metatérmínos enfrentados horizontalmente
tienen una relación de contrariedad o do pro-
suanción recíproca. 1-a que quiere decir qame se
compiementana. Ala derecha naos encontramos-
la situación paradójica de la socialización, en la
que hay transgresión simbólica y conformidad
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.1- .4mín~rl ttr’mícr<u Scc-nprn.usaecmv Ou-nieua.ras- .srrtnbriíie’os a mmanuesnsa-siusmrr-s- imrrraarrur.rnr-íra.s ema, tena urs—aa nial a-ras-nua.rnm¿a

uníagínmaruo, ría ¡ orarnos que a la izq raío rda so era —

eaeseamntnn¡ las s-irisaeíóui aauaalaremn
1aammau.dó¡ie-aa. de-lo

sccinec-car.einm. e-ni lo u]erea tras ceamnlear uasidod sinsuluóii
cao y mronísgmeasi¿auam inmíaoíníom mo Aamabos- sítuanaraira -
aíras- suma 1aa-ín-aA.ó¡ic:as ~amues- Iran ~ealonuun/vuales- ele

íe-oiininud i:rsnrifaleanmaomaríi sos pelma e-ería scnutmelnas-
nufuutus-inis-. licuo es que ambas nurttatérmnnimieas. en
a-rumian] de sus e escmaplesenr matarme Anuel. camnananí ramina

mcmi t isatuí ti iraní Yr¡peu pruailo1uc Quiacas- los ricas si—

tía nc ¡erutes- nnn¡giuuulcs ntunuqrae seamí etomia cantos-se
eicmn[ult mate mrr,uur 1 mies lilia nr ar1uac suagarí Gm’eai -

cimas rugí’ ní ría-reí mease insania nema

1 srs días síteumí mesímí s ínltanuos, os-a crimea la

naiasmrra lamí Lasiaiaaeieniu qese lasa urgiraLuna. parícanacana
uivesmnan raer inarmíaa iii arcnaetar’ cantradeaxea dra lo fa—

ini l¡,r idean - línuca ira luameaccí mio mira mauodo clistisí

Lea. Ema ial etas-ea dea laa s-ocaiaulíznnraiómu la asn:ea1ataneaioía

de e-star araiaíiauu sere-/ol cacarsía e:c:uutmol e-ni lías- ijar—

cloruras- íras-tíamaieieus- sérica Yana ianuel irles pnantaae’íns-ea

Acas-eaíufcae:nímarira cal ma/vol simimólico (para-a rara ver
sas canrm-aaeaten a i’amnis-greasnar. la mmacazialo de cadades que

fai’earmunae mr) a- realiantetra cl iii ¡gi ¡atrio (y-. pean lo

contra. sía u-anac mere anime uso) Pta Él ótfuié tÉFa41ieetá

o ini síadmnr e moma sra oc e1at e reían puar tal randera sia -

cía 1 s-eí ¡ a picarían melo cii se mal oc amido las- i unogí —

u nauseas snafía- tu savias mlix rae aulas y realzaríA a s-ai
enaroratí m sinnnlaerlae arele mire u onumenso. Do nuoclus

quío oum¡h as-satine tonar sri sídt mnatalennulalos sólcí
sí se les -aplica malí radas 5 1 mi líaq a es-que acept Oua

la converso y dos-precien lo tramas-grosor que

hoyo era ~id ¡ miau a rin’ ellas, Dicho cmii os- térmía u

usos ele ir ci asalicació nr de ven/dicciones- pro -

mes-ra ~ío¡ ( lemnios - lcr. edo ca-crón sólo/len cian-e,

e-cunera ron nunca a la scd-uecciein- eteanco seccoter. Lo

uneunnsatuae reina r1rae anmmnlías- tipos- de- araetióra sea—

ci al e amia pon rna mían Leía-cirio es-me carácter 15a --

nod¿ajieo. 1 su rauaa’ínus-ea os e1nae os-mar reanalídad hiibrinio

y- ponodójicto ras-tan/o snasueuí ida pos’ cal rieti fo—

aa-mi liar, narres de lías pri narijiales- pilares do o so —

ci edor] - Do la iríapees- i dama A e quao poro rnaonutemrc
es-e enítnanuana has-narita r-namncnrsloeío caí otsaeanoí’ ha

niehaida a nodmícír laus- satu-sase-aonses sastélitea :te:eap--

ea cielo lo pos-it/vea a-- ex1a u-al san do lo ma egatívía.
da ciclo camal sí el nivel de realidad sobre ci ijeso

sra na1.aen-oba cano sinubóuírana ea isríaginranio. Es-ro
ceínacuasi dimí es imíapo rtante perra nuca s-urfie/erute.

6 Saber que nr) 50 sabe

La na-irnídna r1raas-i ps-ícóaiea t1nuea fue propraos-tea

iléiaii’éálidhd is-tiútál? 1auO&seO qesúds=s-wiala acial>
todo a-- el esenabre as-i el carácier 1aoro rl ój ica cíe la
real irlael río se iras-piram sólo ema-la real í dad eles -.

cnt ay- i
5 rese:nímai par el atractor ideal (que todo

os ira que parece) si rara tomcahaiéu ¡ ema el tipo do re
al/ciad efnie sc eted ace 1 digí canaemasea A e la exís- —

tenítía Aol atractor heterodoxo (¶ao riada ras mii

¿oua-e/ ram a. A a remen unas ra,-¿oeícrrcr (dc ¡ca cordaeí) -u lmetuau-t.ael cecas <do la. /é.ísoeío.d) a situcnraiean.cm ¡aenmmnrlo¡r.e:ras río Luí. sodnnecrean
<lacasancíe,í oír /ra ura-era rimen) y ele ¡nr e’mírt.a:aar:u.ómt <laua-suara-o.s carnet seae:r-Ot<r).

3-

Atractor ortodoxo
- FAMILIA

(es lo que parece y parece lo que es)

Situación
paradójica
SEDUCCIÓN
(no es lo que
parece a parece
lo que no es)

simbólicamente
-converso
(PARECE)

3-

imag~n aniamente
transgresor
1(NO ES)

imaginariamente
converso
(ES)

simbólicamente
transgresor
(NO PARECE)

Situación
paradójica
SOCIALIZACIÓN
(no parece lo
que es o es lo
que no parece)

(ni es lo que parece ni parece lo que es)
Atractor heterodoxo

-7
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1 Angot liru¿,a-au Sar-e [noreeem Orate urca mira rhcatireus n reman- agra ranem imcrmaga-miaíiats orn tasursas del- anasnnu-o-niía

lo parece). Es- decir, se/mus-pino tonta en la ver -

dad coriana era la falsecia A - S¿,i nr asi - pennamie/omiden

lo irnía
1anaí dimí de lea falsía. rs jíasí bíe recuperar

las-pías aras nleserafoeaanieas y ml rasnasbrír las mentí
ras-yscc’reaosquo saus-tomataus el ordenque piva-

toen torno ola verdad. Sin embargo, de es-e

estro atramnatnar, lo folsenion] - np ana sólo par] cmos r] e -

finir ema te$ruauínos- negativos- (como la que naos-

ni la parece), no se príede decir nuí.uch.o, Tana

sólo sc: pu rede s-as-pochonc1 urracamí él hoy nnsás ma-sara---

da. que síu ca ráemer mu egan! iva os- cicciA/cia dos-do
la «veudad » para oceulear n otros- remadas- de sena-

do pareeery que existen, así nenas en potencio.
esturas rIca a’eioeti~mu ouatnia geminareis y canlailes rus -

tintos-a los- insmítauídos. Qíaizás -unomirada ab

s-olmutanuíemtte psicómieo peud rio permaaiti r decir

has-tomare masás, Sin emasbaí-guí. poro el ceseudo es-se--

gura quicio dicho rosaltn¡u-iau inaímatolígíbie.

Aceptar es-tesaber que no sabe-. oque ape-
rías- sabe, es-necesario para dar la molla frente

mano realidad que no siempre es-lo que parece
ni parece lo que es. Freud propuso lo mis-mo

la-ace exactanaenee un siglo: «En las sucedas- mo-

1oe ana-o-íizadas se debe dejan en la- ,sam!aner una
zona, jarres en el cutusa de la ¿n¿erpne¿ación se ob-
sonta que tana crío-deja depen-so-cceieo-¿os del sai-oria

ra-a quieredes-enred anse. Allí está- entonces- el arel-
isligo del sueña, el llagar dondese cacumen ica con lo

desconocí-do, Lospensacmnientos del -sueño que se oca--

era-en-tren en- la inteepneteu-ción deben qua-edea-n de
crí-O 0-0,-a tato-lccuemit-e gen-en-al Sari can-cinns-aón-, sin

creía-e, sin fin Es en el largar miarís don-so de es-e ema--

treíozorn-ienta dando síerge el deseo del sueño,

cama len bongo desía mnei.ceíí.o» (Dernido, m998:

3o)>Justo lo contrario dolo que supusiera Par-

nníé raides-,
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ur)r) r)- tau aeatataatr¡ntumiuuaau ilma ura It 1 mías (u a——a u
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1 mmu
1rmu rs ~ t < 1<31
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