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CONCLUSION

Después de haber analizado los diferentes textos, ya es hora de enfocar el

conjunto de la literatura de matrimonio en la Peninsula Ibérica antes del con-
cilio tridentino, para llegar, desde una perspectiva que reüna la abstraction y
la comparaciön, a un resumen de nuestros resultados y a una valoraciön global

del campo que estudiamos.

La imagen que de la literatura de matrimonio bajomedieval y renacentis-
ta en la Peninsula Ibérica se nos présenta résulta heterogénea en dos sentidos.

Por un lado, y sin entrar todavi'a en cuestiones de contenido, comprobamos

que las obras que se dedican de una u otra forma, pero siempre con aspiracio-
nes didâcticas (en sentido lato), al matrimonio y a los papeles de los sexos, se

diferencian entre ellas en multiples aspectos taies como forma y disposition
comunicativa, tamano, difusion, destinatario y publico. Por otra parte, ya en lo

que concierne a los contenidos, résulta evidente que también en este sentido

reina una considerable diversidad e incluso disparidad en nuestros textos.
Éstos atestiguan todo menos una conception coherente y cerrada del
matrimonio y de los papeles de los sexos en la época y el marco geogrâfico y
cultural estudiados; tanto en el nivel descriptivo como en el normativo, ofrecen

una amplia gama de construcciones diversas causadas por diferencias respecta

a varios factores.

El reconocimiento de este ultimo hecho conduce, creemos, automâtica-

mente a una conclusion que, a guisa de maxima crîtica, deberfa orientar todo

trabajo cientffico acerca del tema que nos ocupa. Es absolutamente inadmisi-
ble comparar posiciones y conceptos (y, aûn mas, proponer cualquier lmea de

evolution al respecta), si no se tiene en debida cuenta que existen multiples
factores que determinan los contenidos. Un tipo de investigation que intente
tales empresas o incluso présente resultados y los declare vâlidos, deberâ

aceptar que le reprochen llevar mal camino: no hace justicia a los textos (y
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mucho menos al conjunto) porque no tiene présente ni la heterogeneidad del

corpus al que pertenecen ni tampoco los elementos extratextuales que influ-

yen en los contenidos. Si nuestro trabajo surte efecto en el sentido de que tales

generalizaciones o juicios globales se eviten en un futuro, ha cumplido al

menos uno de los objetivos que se propone.

Nuestros comentarios debenan haber probado que no se pueden aislar
declaraciones de cualquier indole que aparezcan en los textos, considerândo-
las como autosuficientes: factores tales como el tipo de enfoque, el contexto
argumentative, la situation comunicativa (y, en concreto, instancias como el

destinatario y el publico), la intention del autor y la funcion del texto, desem-

penan un papel crucial y no se deben desatender bajo ninguna condition.
Sera, pues, con plena conciencia del peso de estos factores que intentare-

mos, a continuation, presentar algunos minimos denominadores comunes que
caractericen la literatura de matrimonio de la época; elementos esenciales

extraidos no de pasajes particulares, sino conseguidos a través de anâlisis de

textos enteros y, por ello mismo, vâlidos para el conjunto y cada uno de los

escritos en su contexto mas amplio.

En primer lugar, se puede defender que, en un principio, imâgenes y
modelos son interdependientes: aquéllas, descriptivas, se funcionalizan para la

construction normativa de éstos. Al preguntarnos por los objetivos que orien-
tan este proceso, vemos que tanto las imâgenes como los modelos del
matrimonio y de la mujer (marginalmente, aunque se pueda comprobar que intere-

san algo menos, también los del hombre) son funcionalizados con respecto a

las necesidades y deseos del patriarcado. El discurso como conjunto puede

muy bien aspirar a cambios o mejoras para la mujer, pero sölo en detalles; en

general, persigue la conservation de las estructuras del poder en favor de los

que ya lo detentan: los varones. No lo évita tampoco el esfuerzo de la unica

autora considerada por facilitar estrategias de supervivencia y autodefensa a

sus congénères, puesto que no ponen en tela de juicio el statu quo sino que
solo intentan mitigar los sintomas de la opresiön.

A la hora de procéder a una construcciön de los papeles de los sexos y al

desarrollar sus ideas sobre el matrimonio, todos los autores considerados, asi

como la ünica autora, defienden, pues, posiciones fundamentalmente patriarcales.

Ello no nos debe sorprender en absoluto, sobre todo si consideramos lo

que en este sentido hemos alcanzado hoy dia; quien esperaba encontrar en tex-
tos de los siglos XV y XVI primeras huellas de rebeliön contra el patriarcado,
debe conformarse con comprobar que hubo algunos hombres y unas pocas
mujeres que, oponiéndose a ideologias misöginas, intentaron defender el sexo
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femenino y mejorar la situaciön de la mujer en la relation conyugal, sin llegar
a cuestionar el poder y el mando del varön.

En lo que concierne a la frecuencia de los diferentes tipos de enfoque,
adoptados por los autores a la hora de enfrentarse a la tarea de desarrollar,
explicar o prescribir construcciones del matrimonio y de los papeles de los

sexos, se hace patente un claro predominio del tipo de enfoque economico.
Una gran parte de los autores se interesa en primer lugar por cuestiones rela-
cionadas con la organization de la vida doméstica, la distribution de papeles

y de deberes entre los casados, ensanchando esta perspectiva, algunas veces,
hacia los problemas que surgen en el momento en el que la pareja entra en
contacto con la colectividad a la que pertenecen y procediendo asf a discutir
asuntos tfpicos del tipo de enfoque social. También es fâcil dar con textos
sobre el matrimonio y los papeles de los sexos cuyo contenido se inscribe en
la ôrbita del pensamiento teolôgico. Los enfoques debatfstico y psicolôgico
aparecen solo en casos aislados; el primera se utiliza en combination con

argumentas procedentes de otros discursos parciales, funcionalizado para los
fines de éstos; el segundo que, a causa de su interés por el dinamismo y los
resortes de las relaciones interhumanas, podrfa suponerse cercano al enfoque
economico, surge apenas en el singular texto del Rei Eloquente y en el

Espelho de casados. Prâcticamente inexistentes son el tipo de enfoque jurfdi-
co y el médico-sexual: el primera aflora unicamente en una secciön del trata-
do de Rui Gonçalves que, ya de por si, trata en primer lugar de las mujeres y
solo marginalmente del matrimonio; el segundo parece haber sido desdenado

en definitiva por los autores de la época y del area cultural estudiadas.

Podemos, por lo tanto, subrayar como segunda caracteristica del conjun-
to de textos estudiados su paladina preferencia por asuntos relacionados con
las esferas doméstica, sociopolftica y espiritual. El discurso sobre el matrimonio

en la Peninsula Ibérica bajomedieval y renacentista es, en suma, un macro-
discurso limitado que engloba esencialmente très facetas o formaciones dis-
cursivas parciales: son los subdiscursos economico, social y teolôgico.

Dijimos en la «Introducciôn» a nuestro trabajo que nos propomamos pre-
sentar la literatura de matrimonio en la Peninsula Ibérica hasta el Concilio de

Trento como conjunto y ofrecer anâlisis detallados de cada uno de los escritos

que se pueden adjudicar a este caudal de textos, estudiando, para esta, tanto
las imâgenes y los modelos que del matrimonio y de los papeles de los sexos

construyen estos textos como los diferentes factores que influyen en aquéllos.
Acabamos de apuntar los rasgos caracteristicos mâs notables que, desde tal

perspectiva, se nos ofrecen. Pero habfamos aludido, ademâs, a un problema
que ahora, tras el anâlisis de todos y cada uno de los textos de los que se con-
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figura nuestro corpus, tal vez estemos en condiciones de despejar un poco
mejor: el de una posible diferenciacion interior de la literatura de matrimonio.

Ahora bien, la asombrosa heterogeneidad de nuestro material a la que nos

venfamos refiriendo sugiere ya que esta tarea se reviste de grandes dificulta-
des. Los textos considerados se distinguen en multiples aspectos, de los que
cada uno posibilita, por cierto, una determinada estructuracion del conjunto.
Asf, se consigue toda una serie de diferenciaciones parciales que no se exclu-

yen, sino que se combinan y completan. El material estudiado se puede dis-

poner en diversos grupos segun criterios igualmente importantes pero muy
diferentes. Veamos tan solo algunos ejemplos de tales clasificaciones selecti-

vas.

Basândonos en el tipo de enfoque prédominante, podrfamos oponer textos

en los que prevalece una perspectiva teolögica (el Libre de les dones, el Jardin
de nobles doncellas, el Carro de las donas) a otros que optan por un punto de

vista econömico (el Conseyll de bones doctrines, el Livra das très virtudes) o

a escritos cuya optica combina elementos procedentes de varias tradiciones
discursivas (los tratados de Vives, el Espelho de casados).

De centrarnos en aspectos de contenido, podemos someter las obras estu-
diadas a una clasificaciön segün los temas que tratan o segün las posiciones

que defienden en determinados puntos, estableciendo varios subgrupos a tra-
vés de una selection temâtica.

Si nos interesamos por los receptores de la doctrina, es posible fijarnos en

la instancia de los receptores internos y separar las obras que advierten solo a

la mujer (las cuatro que hemos considerado en el primer capftulo de esta parte,
los tratados de Christine de Pizan y de Fray Martin de Cördoba) de las que pre-
sentan normas para los dos cönyuges (la Epistola 55 de Antonio de Guevara,
el Officium de Vives, los Coloquios de Lujân). Pero podemos considerar tam-
bién los receptores externos, senalando las obras dirigidas, en el nivel de la

reception empfrica, a mujeres e indicando las que aspiran a lectores masculi-

nos.

Otro camino hacedero serfa el de observar las estrategias textuales. ^En
qué textos prepondera el modo descriptivo, en cuâles el normativo? i,Qué
obras recurren a la narrativizaciön para ilustrar sus imâgenes y modelos, cuâles

a la alegorfa?

Teniendo en cuenta criterios formales, resultarfa factible asimismo una
clasificaciön segun el tamano de los textos o segun la estructura por la que
optan sus autores.
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Hasta aqui, nuestra pequena lista, en absoluta exhaustiva, de escenarios

posibles para una diferenciaciön interior del campo estudiado a través de algu-
nos criterios cuya importancia habiamos seiialado en el decurso de nuestros
anâlisis de la segunda parte.

Lo problemâtico de tales agrupamientos es que se revelan de escaso valor

para una caracterizaciön significativa de los textos, y esta no solo por el hecho
de que el significado de un texto sea, justamente porque se trata de un con-
junto coherente, algo mas complejo que la mera suma o combinacion de sus

distintos elementos. Por un lado, surgen siempre casos que no se pueden adju-
dicar claramente a uno de los grupos que un determinado criterio llega a esta-
blecer. Por otra parte, cualquier clasificaciön como las que acabamos de esbo-

zar conduce a conjuntos bastante artificiales y muy poco satisfactorios porque
sölo se tiene en cuenta un determinado factor y se pasan por alto otros
elementos esenciales que influyen en un texto.

Ninguna de las dos salidas que se podrian proponer para esta dilema ofre-
ce una soluciön que merece este nombre. Si quisiésemos dar un tratamiento

privilegiado a uno de los criterios, no solo nos verfamos en la aporîa de no
saber cuâl de los factores, igualmente importantes y, sobre todo, interdepen-
dientes, deberfa primar para una diferenciaciön interior. Cometerfamos, ade-

mâs, exactamente el error que hemos seiialado repetidas veces: desatendena-

mos la complejidad de los textos y la heterogeneidad del material estudiado.
Por otro lado, se revelan prâcticamente imposibles tanto una combinacion de

criterios como una correlaciön de los diferentes subgrupos establecidos a través

de los criterios enumerados. Podriamos intentar una diferenciaciön o
estructuraciön interior del conjunto por medio de uno de los procedimientos,
averiguando si dos o mas de los subgrupos se combinan con alguna regulari-
dad o con cierta frecuencia. Pero tal cometido vena restringida su utilidad porque

se le podrfa reprochar, con toda razön, que las impresiones deducidas de
él son poco representativas: el numéro de textos conservados es demasiado

pequeno como para permitir conclusiones que no tengan un no sé qué de

casual o aleatorio.

Retengamos, pues, que una diferenciaciön interior del conjunto de textos
que forman la literatura de matrimonio en la Peninsula Ibérica bajomedieval y
renacentista es dificilmente factible, a causa de la gran heterogeneidad del
material y del numéro limitado de textos.

La situaciön se nos présenta algo distinta si nos dedicamos ahora, desde
una perspectiva diacronica, al problema de si se pueden detectar desarrollos o
cambios a través del lapso de tiempo que abarcan nuestros textos. Podemos
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senalar cuatro tendencias que se perfilan, aunque no demasiado nftidamente,

por cierto, a la luz de una mirada atenta.

En primer lugar, comprobamos que la doctrina facilitada por nuestros tex-
tos empieza a ocuparse cada vez mâs de los dos esposos y no solo de la mujer.
En las obras de una primera fase, instrucciön para el matrimonio significa
adiestramiento de la esposa; pero ya no es asf en escritos posteriores. Desde el

Leal Conselheiro, la literatura de matrimonio engloba con mayor frecuencia a

la mujer y al marido: de los avisos para la esposa se llega a la instrucciön de

los casados.

Si nos fijamos un poco mas exactamente en este proceso, vemos que tal

ampliation de la perspectiva normativa se opera, las mas de las veces, median-
te una combinaciön de avisos para la mujer, por una parte, y advertencias para
el marido, por otra: a las ensenanzas de aquélla se les anaden algunos precep-
tos para éste. Tal procedimiento puede tener lugar dentro de un solo texto
(como sucede, por poner solo dos ejemplos, en la Letra para mosén Puche de

Guevara o en los Coloquios matrimoniales de Lujân), o llevar a dos textos

paralelos, como se ve en los casos de Juan Luis Vives y Andreu Marti Pineda.

Tal cambio de perspectiva no se debe confundir con una optica que abar-

caria a los dos cönyuges como unidad. No se trata de una sola mirada hacia
los dos casados, sino de dos miradas, distintas pero paralelas: cada una de ellas
enfoca a uno de los dos miembros de la pareja. Si en la literatura de matrimonio

cada vez mas se explican los deberes del marido y de la mujer, en vez de

hablar solo de tareas de la esposa, esto no significa que las exigencias sean las

mismas, ni mucho menos. En casi todos los textos que hemos examinado, las

advertencias para el esposo y para la esposa son distintas: no se ensena lo
mismo al hombre y a la mujer, y, menos aûn, lo mismo a los dos en conjunto,
sino a cada uno de ellos su parte especffica. Un ejemplo particularmente ilus-
trativo de este hecho serfa la epfstola de Guevara que acabamos de mencionar:
se dirige a los dos cönyuges pero especifica sus reglas segun el sexo del receptor

interno.

Las excepciones, obras o pasajes en los que de hecho se puede vislumbrar
una sola mirada sobre los dos casados, son muy raras. Es verdad que algunos

pocos textos que ensenan al marido y a la esposa por separado presentan, en

parte, las mismas advertencias para los dos; pero en taies casos no deja de tra-
tarse de dos miradas hacia dos objetos que, por cierto, llevan a los mismos avisos.

En los tratados de Vives, por ejemplo, se puede comprobar que algunas
de las instrucciones para los dos miembros de la pareja coinciden; pero la

ensenanza se lleva a cabo por separado y, sobre todo, por caminos bien dis-

tintos, adoctrinando al hombre por medio de argumentas racionales, pero
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imponiendo una determinada actitud a la mujer a través de un recurso a las

emociones, esto es, de forma autoritaria. Son muy pocos los casos en los que
encontramos efectivamente una optica «unitaria» que enfoca a los dos cönyu-

ges como pareja, sin diferenciar entre hombre y mujer. Al lado de dos seccio-

nes de la Letra a mosén Puche que se dirigen sin distinciön a ambos esposos,
los ejemplos mas notables son los de Dom Duarte y de Juan de Molina.

Para la época y el entorno cultural estudiados, se manifiesta, por tanto,
una evoluciön que conduce, en el nivel del objeto del texto (no necesariamen-

te en el de los receptores externos), de la ensenanza de la esposa hacia el alec-
cionamiento de los esposos; la instrucciön, sin embargo, recurre en la gran
mayorfa de los casos a posiciones especificas segün el sexo considerado, y ello
tanto en lo descriptivo como en lo normativo. Tal particularidad tiene que ver,
obviamente, con el hecho de que el hombre y la mujer se conciban como seres

distintos; se parte del presupuesto de una correspondencia forzosa entre dife-
rencia sexual y diferencia psicolögica y social para construir, sobre esta base,

modelos de comportamiento o, en general, papeles de los sexos distintos para
marido y mujer. La pareja se concibe, consecuentemente, mucho menos como
unidad que como combinaciön o relaciön de dos elementos opuestos, comple-
mentarios y, por ello, necesitados de un tratamiento distinto.

Una segunda tendencia que se puede observar en el desarrollo histörico de
la literatura de matrimonio peninsular es la que conduce a una progresiva rein-
tegraciön de los diferentes discursos parciales. Esto no quiere decir, desde

luego, que los discursos parciales del macro-discurso sobre el matrimonio a

los que puede adjudicarse un determinado texto no sigan siendo nitidamente

separables; lo que sucede es que se combinan con mâs frecuencia. Al avanzar
cronolögicamente, comprobamos mâs a menudo que una sola obra enfoca sus
contenidos desde varias perspectivas temâticas, ya no desde una sola optica,
sino combinando presupuestos teöricos o ideolögicos de örbitas diferentes.
Para decirlo de otra manera: en el siglo XVI es mucho mâs raro que un texto
se caracterice, de forma homogénea, por un solo tipo de enfoque.

Junto a esta tendencia hacia la reintegration de varios subdiscursos se da,

en el decurso del tiempo, otra evoluciön que caracteriza los textos de nuestro

corpus. Si las obras tempranas se limitan con frecuencia a un puro inventario
de avisos o reglas, aumentan, en los escritos posteriores, pasajes teöricos o
reflexivos. Tal propension hacia lo abstracto no es fâcil de explicar. Se podrîa
sostener que la sencillez de textos como los que hemos analizado en el capf-
tulo primero de la segunda parte serfa producta de una escritura, por asi decirlo,

compensatoria en lengua vernâcula, en un momenta en que la disquisition
minuciosa de problemas teöricos todavia es dominio reservado a las tradicio-
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nes discursivas paralelas en lati'n, con un tipo de enfoque teolögico y jurfdico.
Con el progresivo influjo de un movimiento espiritual como el humanismo,
esta tendencia hacia lo teörico y hacia lo reflexivo se habrfa también infiltra-
do cada vez mas en obras escritas en las lenguas românicas. Por otra parte, el

que ya el Libre de les dones présente una dosis considerable de metaffsica y el

que en los anos cuarenta del siglo XV se escriba un texto tan complejo como
el Leal Conselheiro, mientras que, un siglo mas tarde, Andreu Marti Pineda

destaque precisamente por su simplicidad, induciria a pensar que la impresion
de una «evolucidn» se debe, acaso, mas bien al hecho de que los autores recu-
rren a diferentes enfoques. En todo caso, la heterogeneidad y la relativa esca-

sez de nuestro corpus imponen alguna cautela a la hora de querer esbozar line-
as de desarrollo.

El cuarto punto que conviene subrayar desde una perspectiva diacrdnica,
es la progresiva literarizacion de los escritos didäcticos sobre el matrimonio.
Tal tendencia se manifiesta, por una parte, en un nftido incremento de exem-

pla, citas de autoridades, anécdotas, poesias u otros complementos que se

incorporan en el texto para apoyar, ilustrar o amenizar las explicaciones o con-
sejos que un autor intenta transmitir a sus lectores. Por otro lado, encontramos
asimismo procedimientos estilfsticos o formales por los que un texto que aspira

a cierta categorfa estética que coadyuve a su eficacia logra este objetivo: el

recurso al diâlogo (en Lujân) o al verso (Pérez de Guzman y Pineda), o el uso
de un lenguaje metaförico de cariz irönico como lo hallamos en el primero de

los dos poemas didäcticos del mismo Pineda, por solo citar algunos ejemplos.

Las cuatro tendencias que acabamos de inventariar no son, por supuesto,
nada mas que tendencias; pero no dejan de demostrar que la literatura de

matrimonio que se escribe, lee y circula en la Iberorromania de los siglos XIV
a XVI no es en absoluto un bloque errâtico sino un recinto, si bien pequeno,

pero no por ello menos vivo.

Al haber completado nuestro recorrido por los textos con una si'ntesis de

los rasgos esenciales que caracterizan el conjunto y con un pequeno esbozo de

algunas tendencias que determinan la evolucidn de éste, surge, desde luego, la

pregunta por la suerte ulterior de la literatura de matrimonio en la Peninsula
Ibérica.

Por supuesto, no es posible extrapolar hacia momentos posteriores las

cuatro tendencias incipientes que hemos logrado detectar en el desarrollo del

campo estudiado. Para formarse una idea justa y exacta de lo que llega a ser

la literatura de matrimonio iberorromânica a partir del momento en el que los

Padres conciliares reunidos en Trento decretaron sobre la institucidn cuya teo-



Conclusion 311

rîa y practica habi'a ocupado a los autores que hemos estudiado aquf, habrâ que
ir primero a los textos. Sera necesario analizar los escritos que siguen a los que
hemos venido examinando, a fin de que futuros investigadores que se intere-

sen por el matrimonio o los papeles de los sexos a la hora de estudiar temas

literarios, histöricos o sociolögicos, puedan basarse sobre resultados afianza-
dos. Solo asf, sometiendo estos textos, en su gran mayorfa tan desconocidos

como los que se han presentado aqui, a un estudio riguroso que tenga en cuen-
ta los criterios metodolögicos que hemos especificado y legitimado en la
primera parte de esta tesis, se lograrâ saber cuâl fue la suerte de esta literatura de

matrimonio, de la que tan pocos se han ocupado hasta el momento.

Entonces se vera no solo si las cuatro tendencias apuntadas persisten tam-
bién después del Concilio de Trento. Se descubrirâ asimismo si el distintivo
mâs caracteristico que habfamos senalado para la literatura de matrimonio
anterior al concilio tridentino, su heterogeneidad y, en concreto, la diversidad
de sus contenidos y de las posiciones defendidas, puede aplicarse aun al con-
junto de textos que se escriben después, o si los decretos tridentinos hicieron

prevalecer ideas mâs unitarias y consiguieron la aplicaciön de la disciplina
matrimonial eclesiâstica. Esperamos que tales cuestiones no tarden en ser

objeto de trabajos venideros; trabajos que podrân estudiar, por fin, la historia
ulterior de un dominio de las literaturas iberorromânicas hace mucho tiempo
descuidado cuya primera fase hemos intentado despejar en este estudio.

Lo que podemos hacer constar entretanto es que la literatura de matrimonio

en la Peninsula Ibérica de los siglos XIV a XVI se révéla como un campo
discursivo particularmente plurifacético en el que caben formas y contenidos

muy variados. Al contrario de lo que comünmente se suele pensar, comproba-
mos que ya en esta época, relativamente remota, coexistieron ideas muy
distintas acerca del matrimonio y de los papeles de los sexos; el abanico de las

posiciones que los diferentes autores sostienen, en parte de forma muy dife-
renciada, va desde concepciones harto conservadoras hasta postulados bastan-

te liberales que se dirfan casi de nuestros dfas.

Esto nos lleva inevitablemente a una pregunta y a una conclusion finales

que tal vez resulten algo amargas. Si leemos estos tratados sobre el matrimonio

que nos dan una idea bien précisa de los papeles de los sexos taies como
se concebfan en los siglos XIV, XV y XVI, podemos y debemos preguntarnos
hasta dönde hemos llegado desde aquel entonces. De hacerlo, tenemos que
constatar con algün asombro que no solo, para empezar con lo positivo, hubo

autores bajomedievales y renacentistas que defendieron conceptos sorpren-
dentemente «modernos» (basta pensar en la veta psicologizante de Dom
Duarte). También nos debemos permitir, si partimos de la perspectiva inversa,
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una conclusion bastante resignada: una ojeada sobre los consultorios
sentimentales de la Espana actual (o de otros pafses) muestra con facilidad que

poco ha cambiado en la imagen de la mujer abnegada, hacendosa, recatada,

sumisa, y en la del marido que sustenta, guia, dispone y contrôla, imâgenes

que concebfa un ideario androcéntrico (para no decir machista) de la Edad

Media, de una época, por lo tanto, de la que muchos se sienten tan distantes

como si nada tuviera que ver con nuestro siglo XX.
Puede que la Edad Moderna sea muy «moderna» en algunos aspectos

(técnicos, econömicos, comunicativos), mas en lo que atane a la concepciön
del matrimonio y de los papeles de los sexos, constatamos que, o bien la Edad
Moderna no es tan moderna como quisiéramos que fuera, o bien la Baja Edad
Media y el Prerrenacimiento no son en absoluto tan conservadores y oscuros
como le gustarfa ver al mundo actual.


	Conclusión

