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Re su men

Los apor tes teó ri cos y prác ti cos de Mar cel Mauss con la
teo ría de téc ni cas cor po ra les, Bird whis tell con la co mu ni -
ca ción no ver bal (ki né si ca) y Ed ward T. Hall con su teo ría
de la pro xé mi ca, sir vie ron para de sa rro llar una in ves ti ga -
ción so bre cómo el bu ho ne ro uti li za su cuer po como ex -
pre sión en la com pra ven ta en El ca lle jón de los po bres
de la ciu dad de Ma ra cai bo. El en fo que de esta in ves ti ga -
ción se basa en las ob ser va cio nes he chas a los bu ho ne -
ros, es pe cí fi ca men te a los bu ho ne ros es ta cio na rios, en
cuan to al tipo de co mu ni ca ción que se de sa rro lla en un
es pa cio de li mi ta do, por me dio de un len gua je no ver bal
con ca rac te rís ti cas de fi ni das que in clu yen ges tos, pos tu -
ras, mi ra da y son risa. To dos es tos da tos de la ex pre sión
cor po ral de los bu ho ne ros arro jan una luz es cla re ce do ra
so bre la iden ti dad cul tu ral de ese gru po de tra ba ja do res
de la eco no mía in for mal.

Pa la bras cla ve:
Bu ho ne ro, téc ni cas cor po ra les, pro xé mi ca, y ki né si ca.

Abstract

The theoretical and practical contributions of Marcel
Mauss with the theory of body techniques, Birdwhistell
with non-verbal communication (kinesics) and Edward T. 
Hall with his theory of proxemics are used to develop a
study about how the street vendor uses his body
expressively for selling in the Alleyway of the Poor in the
city of Maracaibo. This research was based on
observations of street vendors, especially stationary
vendors, focusing on the type of communication that
develops in a limited space using non-verbal language
with defined characteristics including gestures, postures, 
looks and smiles. Data about the vendors’ physical
expression sheds light on the cultural identity of this
group of workers in the informal economy. 
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In tro duc ción

Mauss de no mi nó a los usos que se ha cen del
cuer po "téc ni cas cor po ra les", las que son mo de la das por la
so cie dad me dian te la so cia li za ción con cer ta da o vía la imi -
ta ción es pon tá nea. Es todo acto tra di cio nal efi caz, de ca rác -
ter prác ti co y cons trui do, acep ta do y le gi ti ma do por su efi -
ca cia so cial. Para Mar cel Mauss la téc ni ca cor po ral es: "La
for ma en que los hom bres, so cie dad por so cie dad, ha cen
uso de su cuer po en una for ma tra di cio nal" (1971: 22).

Mauss nos ofre ce un aba ni co de po si bi li da des
en cuan to a los ti pos de téc ni cas cor po ra les, la di ver si dad 
es am plia, tan ta que es po si ble en ton ces dar le un es pa cio 
a la téc ni ca re la cio na da a la ac ti vi dad co mer cial. En este
caso, la ac ti vi dad co mer cial ge ne ra da por el co mer cian te
in for mal o bu ho ne ro, cu yos re cur sos, es tra te gias de ven -
ta y cual quier otro me dio que em plee du ran te su jor na da
la bo ral, co bra vida con cada ex pre sión, ges to, pos tu ra y
mo vi mien tos cor po ra les.

Para ello será ne ce sa rio to mar en cuen ta otras
dos teo rías como lo son la pro xé mi ca y la ki né si ca que
uni das a las téc ni cas cor po ra les cons ti tui rán las ba ses
teó ri cas que to ma re mos como re fe ren cia para es tu diar el 
com por ta mien to y la for ma de ex pre sión del bu ho ne ro
de El ca lle jón de los po bres en la ciu dad de Ma ra cai bo.

Se rán es tas teo rías las que nos per mi ti rán des cri -
bir el cuer po como me dio de ex pre sión en la com pra ven ta,
con tex tua li zar la mis ma, des cri bir la apro pia ción del es pa -
cio y re la cio nar el cuer po como me dio ex pre si vo en el in ter -
cam bio de la com pra ven ta en el ca lle jón de los po bres.

Apro xi ma cio nes Teó ri cas

El ser hu ma no en su ne ce si dad de ex pre sar se,
co mu ni car e in te rac tuar con su en tor no, va más allá de la
pa la bra ha bla da o es cri ta. La co mu ni ca ción no ver bal se
da por lo ge ne ral de ma ne ra in cons cien te re ve lan do así
los pen sa mien tos, sen ti mien tos y emo cio nes que em bar -
gan o que en vuel ven al hom bre. El cuer po se con vier te
en la prin ci pal he rra mien ta de co mu ni ca ción y la ma ne ra
en que esta es uti li za da va ría se gún el en tor no cul tu ral y
so cial don de se de sa rro lla.

Exis ten va rias teo rías que abor dan lo com ple jo
de la co mu ni ca ción hu ma na, don de se hace men ción de
cómo el ser hu ma no uti li za su cuer po con di fe ren tes téc -
ni cas, que es tas a su vez lo ayu dan a de fi nir un es pa cio
pro pio en un en tor no co mu ni ca cio nal, en el que el len -
gua je cor po ral es la ma ni fes ta ción de tra di cio nes y cos -
tum bres de la so cie dad a la que per te ne ce.

Si to ma mos la teo ría de Mar cel Mauss so bre téc -
ni cas cor po ra les, en con tra mos que ex po ne lo si guien te:

Ha blo de téc ni cas cor po ra les por que se pue -
de ha cer la teo ría de la téc ni ca de los cuer pos 
par tien do de un es tu dio, de una ex po si ción,
de una sim ple y pura des crip ción de las téc -
ni cas cor po ra les. Con esa pa la bra quie ro ex -
pre sar la for ma en que los hom bres, so cie -
dad por so cie dad, ha cen uso de su cuer po en 
una for ma tra di cio nal (Mauss, 1971: 22).

Para Mauss no hay téc ni ca ni trans mi sión mien -
tras no haya tra di ción. El cuer po es el pri mer ma te rial del
que dis po ne el su je to para ela bo rar su iden ti dad. Por imi -
ta ción y por so cia li za ción, éste va de sa rro llán do se bajo
ideas y me ca nis mos que le pro vee su gru po cul tu ral para
dis tin guir se de otros cuer pos. El cuer po es el ins tru men -
to, el ob je to y me dio téc ni co más nor mal del hom bre.
Par tien do de lo an tes ex pues to po de mos de cir que el bu -
ho ne ro del ca lle jón de los po bres está con di cio na do por
cier tos há bi tos, cos tum bres y nor mas que re fle jan su en -
tor no so cio- cul tu ral. En este mis mo en tor no po de mos
ob ser var cómo el te rri to rio jue ga un pa pel im por tan te en 
la de li mi ta ción de los es pa cios. He le na Cal sa mi glia B. y
Am pa ro Tu són V. lo de fi nen de esta ma ne ra: "El te rri to rio,
to ma do en un sen ti do eto ló gi co, se en tien de como el es -
pa cio ma te rial, psi co ló gi co y sim bó li co por el que se
mue ve el su je to so cial, for man do el ám bi to per so nal que
sien te como pro pio" (2002: 161). Po dría mos en ton ces
de cir que el ca lle jón de los po bres cons ti tu ye un te rri to -
rio con ca rac te rís ti cas muy par ti cu la res, en don de el bu -
ho ne ro do mi na el es pa cio a fa vor de una tran sac ción co -
mer cial fa vo ra ble en la que in tra cul tu ra li dad e in ter cul tu -
ra li dad se ma ni fies tan res pe tan do las nor ma ti vas que en
di cho te rri to rio es tán es ta ble ci das.

Con base en lo an te rior, po dre mos pro fun di zar en 
cómo las dis tan cias se de sa rro llan en un te rri to rio y en es -
pe cial el de El ca lle jón de los po bres. To ma re mos a la pro xé -
mi ca como pun to de re fe ren cia, tér mi no que fue in tro du ci -
do por el an tro pó lo go Ed ward T.  Hall en 1963, para des cri -
bir las dis tan cias me di bles en tre la gen te mien tras es tas in -
te rac túan en tre sí. La pro xé mi ca es tu dia la orien ta ción es -
pa cial per so nal en el con tex to de la dis tan cia con ver sa cio -
nal y como ésta va ría de acuer do con e sexo, el sta tus, los ro -
les, la orien ta ción cul tu ral y otros fac to res.

El es pa cio per so nal Hall lo de fi nió como el es pa -
cio que nos ro dea, al que no de ja mos que otros en tren a
no ser que les in vi te mos a ha cer lo o se den cir cuns tan cias 
es pe cia les. Se ex tien de más ha cia de lan te que ha cia los
la dos, y mí ni mo en nues tras es pal das.
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En cada cul tu ra se pue den apre ciar dis tan cias
me di bles, don de lo apro pia do y lo ade cua do de las mis -
mas, de pen de rá del en tor no so cio- cul tu ral en don de se
mue ven las ma sas. Sin em bar go, en el ca lle jón de los po -
bres es tas dis tan cias se acor tan a un pun to de no po der se
me dir de una ma ne ra pre ci sa, ya que el acer ca mien to en -
tre co mer cian te y clien te tras cien de el es pa cio ín ti mo de
cada uno, e in vo lu cra con si de ra ble men te a la ges tua li dad.

En este úl ti mo as pec to es im por tan te men cio -
nar a Ray Bird whis tell, el pri me ro que con sus tra ba jos de
in ves ti ga ción so bre la ges tua li dad en la co mu ni ca ción,
in tro du ce el tér mi no de ki né si ca como una nue va dis ci -
pli na en el área de la co mu ni ca ción. Como ob ser va Yves
Win kin:

Bird whis tel re cha za la idea tra di cio nal se gún la 
cual el ges to es una es pe cie de mar co un poco
su per fi cial al re de dor del len gua je. Para él, ges -
tua li dad y len gua je se in te gran en un sis te ma
cons ti tui do por una mul ti pli ci dad de mo dos
de co mu ni ca ción, ta les como el tac to, el ol fa to, 
el es pa cio y el tiem po (1994: 74-5).

Bird whis tel lle ga a la con clu sión de que una
gran par te de la co mu ni ca ción hu ma na se de sen vuel ve
in cons cien te men te, que no hay ges tos uni ver sa les, sino
que los ges tos va rían de pen dien do de la cul tu ra o la so -
cie dad de don de pro vie ne o vive el in di vi duo que se ex -
pre sa. A ve ces, el com por ta mien to no ver bal con tra di ce
lo que se está ex pre san do ver bal men te.

An tes ha bía mos he cho men ción de que el ser
hu ma no en su ne ce si dad de ex pre sar se, co mu ni car e in -
te rac tuar con su en tor no, va más allá de la pa la bra ha bla -
da o es cri ta. Cal sa mi glia y Tu són ci tan a Fer nan do Po ya -
tos, para quien la com pren sión del dis cur so en su di men -
sión com ple ja im pli ca sa ber cap tar "lo que de ci mos,
cómo lo de ci mos y cómo lo mo ve mos" (2002: 48). El con -
cep to que Po ya tos tie ne de la ki né si ca nos ayu da rá a pro -
fun di zar en la co mu ni ca ción no ver bal, es de cir, todo lo
que tie ne que ver con los ges tos, las pos tu ras, la ex pre -
sión del ros tro (que in clu ye la for ma de mi rar y son reír).

Par tien do de la de fi ni ción que hace Po ya tos
(1994) so bre la ki né si ca, po de mos de cir que esta es el re -
sul ta do de ac cio nes cor po ra les com ple jas que van des de
los ges tos, la co or di na ción mo to ra tan to fina y grue sa, así
como el uso de pos tu ras; to dos es tos ele men tos es tán a
su vez es tre cha men te re la cio na dos con los pro ce sos in -
ter nos per cep ti bles e ins tin ti vos y que jun to con los ór ga -
nos sen so ria les vie nen a dar ori gen a un tipo de co mu ni -
ca ción en la que el len gua je cor po ral acom pa ña el ver bal.

Todo lo an te rior nos per mi te abor dar el es tu dio
del com por ta mien to no ver bal del bu ho ne ro, en el que
se pue de apre ciar la for ma en la que este hace uso de su
cuer po como he rra mien ta de ex pre sión, sin ser cons cien -
te de las ga mas de ges tos, ex pre sio nes fa cia les, pos tu ras
cor po ra les, mi ra das y son ri sas que sur gen o no de pen -
dien do del mo men to o de la rea li dad que viva. Se pue de
no tar por ejem plo la im pli ca ción cor po ral que tie ne un
bu ho ne ro en la tran sac ción co mer cial, cuan do la pos tu ra
de su cuer po se da de una ma ne ra fron tal en re la ción al
clien te, crean do una aper tu ra a una co mu ni ca ción efec ti -
va. Los ges tos son in di ca do res para apre ciar como el bu -
ho ne ro hace uso de es tos, para re for zar y acom pa ñar lo
que la pa la bra quie re ex pre sar en de ter mi na do mo men -
to. En cuan to a las ex pre sio nes fa cia les es tas no han po di -
do ser cla si fi ca das como uni ver sa les, es de cir, que no
exis te un de ter mi na do tipo de ex pre sión para cada si tua -
ción, pero sí se pue de de cir que las ex pre sio nes fa cia les
no pue den pa sar de sa per ci bi das y que las ver da de ras
emo cio nes y sen ti mien tos que se en cuen tren pre sen tes
en el bu ho ne ro, van va rian do a me di da que la jor da na de
tra ba jo avan za ha cia su fin, de jan do ver des de un prin ci -
pio se ña les di ná mi cas que des pués se van con vir tien do
en se ña les de can san cio, pro duc to de la fa ti ga que ge ne -
ra su ac ti vi dad co mer cial. La mi ra da es el pri mer con tac to 
vi sual que uti li za el bu ho ne ro, ha cien do un re co rri do
cons tan te en el que pro yec ta su mi ra da por el es pa cio, a
la bús que da de po si bles nue vos com pra do res, y cuan do
sur ge un po ten cial clien te co mien za una ins pec ción del
mis mo, en el que la mi ra da del bu ho ne ro se pa sea por el
cuer po del com pra dor; a su vez cuan do se da el con tac to
vi sual en tre am bos, sur ge en ton ces la son risa por par te
del bu ho ne ro, como una he rra mien ta más den tro del de -
sa rro llo de la co mu ni ca ción no ver bal, bus can do rom per
con la for ma li dad para así ha cer sen tir al clien te có mo do
y con fia do y que este res pon da de una ma ne ra po si ti va y
abier ta a la tran sac ción co mer cial.

Des crip ción del Len gua je Cor po ral

El ca lle jón de los po bres es un mer ca do po pu -
lar, en el que a dia rio se da una ac ti vi dad co mer cial que
da ori gen a un in ter cam bio co mu ni ca cio nal a tra vés de la
in te rac ción hu ma na. Los ac to res de este pro ce so son los
bu ho ne ros y aque llos vi si tan tes que tran si tan por ese es -
pa cio. La de fi ni ción del bu ho ne ro se gún el Dic cio na rio
de la Real Aca de mia Es pa ño la es la si guien te:

"m. y f. Per so na que lle va o ven de co sas de bu -
ho ne ría. Ven. Ven de dor am bu lan te".
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Hay quien tam bién cla si fi ca este tipo de co -
mer cian te en es ta cio na rio y am bu lan te (ver
http://www.la blaa.org/bla avir tual/his to -
ria/equi noc cial_6_co mer cio/ca pi tu18.htm).

Par tien do de esta cla si fi ca ción, con si de ra re mos:
- El bu ho ne ro vi tri na, o am bu lan te, quien co -

mer cia con mer can cías y/o pro duc tos en el es pa cio pú -
bli co sin es ta ble cer se en un lu gar es pe cí fi co.

- El bu ho ne ro es ta cio na rio, quien co mer cia
con mer can cía y/o pro duc tos de ma ne ra tran si to ria o
per ma nen te en un lu gar de ter mi na do del es pa cio pú bli -
co. Será este úl ti mo nues tro ob je to de es tu dio.

Como he mos vis to, la iden ti dad del bu ho ne ro
de pen de de su re la ción con el es pa cio, el cual pre sen ta
unas ca rac te rís ti cas pro pias del en tor no so cial y cul tu ral
que re fle jan a su vez la iden ti dad del ma ra cai be ro. En tre
esas ca rac te rís ti cas, el as pec to te rri to rial se hace pri mor -
dial a la hora de de sa rro llar el sen ti do de per te nen cia y de
apro pia ción de un es pa cio, cla ra men te de li mi ta do por
unas nor ma ti vas pre es ta ble ci das que res pon de a in te re -
ses par ti cu la res del bu ho ne ro, pero orien ta das a la vez a
es ta ble cer un equi li brio en el que to dos, ven de dor y clien -
te re sul ten be ne fi cia dos. El bu ho ne ro se mue ve en un es -
pa cio, en el que su cuer po se con vier te en la he rra mien ta
más di rec ta y con tun den te, don de la for ma de abor dar al
clien te es todo un arte que lo lle va a de sa rro llar todo un
per for man ce, en la que el len gua je cor po ral y téc ni cas jue -
gan e in te rac túan de una ma ne ra muy ape ga das a las raí -
ces cul tu ra les. Es a tra vés del in ter cam bio de do nes, que se 
da ori gen a la crea ción de un len gua je cor po ral pro pio del
bu ho ne ro, en la que el cuer po se trans for ma en un ente
que emi te y cap ta in for ma ción para po der sa tis fa cer las
ne ce si da des del clien te que son tan prio ri ta rias como las
pro pias, ya que un clien te sa tis fe cho equi va le a una in ver -
sión a cor to, me dia no y lar go pla zo.

An te rior men te hi ci mos men ción de la mi ra da y
la son risa como he rra mien tas es tra té gi cas em plea das
por el bu ho ne ro en pro de sus in te re ses co mer cia les. Po -
dría mos dar otro ejem plo de cómo el bu ho ne ro cuan do
quie re se du cir a un clien te, tien de a pa sear la mi ra da des -
de la mer can cía has ta este, de jan do esta fija so bre el
clien te en es pe ra de una reac ción, el par pa deo sue le ser
me nor y su mi ra da se tor na más agu da (fi gu ra 1).

La son risa como es tra te gia es muy im por tan te,
po de mos no tar que las ba rre ras pue den ser de rri ba das

cuan do al di ri gir la al clien te es di fí cil para este no de vol -
ver la, crean do un am bien te po si ti vo y ale jan do en al gu -
nos ca sos cual quier ten sión que en ese mo men to abor de 
al clien te, ya que la mis ma siem pre es acom pa ña da con
una fra se jo co sa que guar da re la ción con la ne ce si dad de
lo que de sea ob te ner el bu ho ne ro, que no es otra cosa
que ven der su mer can cía (fi gu ra 2).

Las po si cio nes cor po ra les se de fi nen por la dis -
po si ción del cuer po a acep tar a otros en la in te rac ción.
Así se ha bla de po si cio nes abier tas o ce rra das y de la
orien ta ción del án gu lo con el que el cuer po esta di ri gi do
ha cia los de más. En la ac ción de la com pra- ven ta, ob ser -
va mos cómo el bu ho ne ro abor da al clien te des de un án -
gu lo fron tal, don de el ni vel de im pli ca ción del mis mo es
ele va do, sien do esta ac ción con si de ra da una pos tu ra
abier ta (fi gu ra 3).
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Mien tras que en la ce rra da, el án gu lo del cuer po 
va ría de pen dien do de los in te re ses que este ten ga ha cia
el clien te, en el que la in di fe ren cia se hace pre sen te has ta
el pun to de lle gar a dar le la es pal da (Fi gu ra 4).

En cuan to al ges to, po de mos de fi nir lo como el
mo vi mien to cor po ral pro pio de las ar ti cu la cio nes, prin ci -
pal men te de los mo vi mien tos cor po ra les rea li za dos con
las ma nos, bra zos y ca be za. Como ob ser van He le na Cal -
sa mi glia B. y Am pa ro Tu són V., la ki né si ca in clu ye mo vi -
mien tos de sa lu dos, chas qui dos, aplau sos, pal ma das en
la es pal da, le van tar de ce jas. Tam bién es tas au to ras se ña -
lan, apo yán do se en Mark Knapp y Lluís Payra tó: "La cla si -
fi ca ción más sen ci lla de los ele men tos ci né si cos los di vi -
de en em ble mas, re gu la do res, ex pre si vos- a fec ti vos y
adap ta do res" (2002: 51).

En el bu ho ne ro se pue den ob ser var ges tos em -
ble má ti cos, re gu la do res, ilus tra do res, ex pre si vo- a fec ti -
vos, y adap ta do res. Cuan do el bu ho ne ro anun cia una
ven ta, hace un ges to con sus ma nos aplau dien do y re for -
zan do lo ex pre sa do ver bal men te, crean do una es tra te gia 

para lla mar la aten ción de los clien tes. Este tipo de ac ción
la po de mos iden ti fi car como un ges to ilus tra dor, son
aque llos ges tos uni dos al len gua je, que no tie nen un sig -
ni fi ca do di rec ta men te tra du ci ble, la pa la bra a la que van
uni dos no les da su sig ni fi ca do. Este tipo de ges to sir ve a
esa pa la bra más no la sig ni fi ca. La for ma de ser vir la re si de 
en su ca pa ci dad para re cal car lo que se dice, en fa ti zar o
im po ner un rit mo a la pa la bra que esta por sí mis ma no
ten dría.

La ex pre sión fa cial es el me dio más rico e im por -
tan te para ex pre sar emo cio nes y es ta dos de áni mo jun to
con la mi ra da. Prin ci pal men te, y apar te de la ex pre sión
de emo cio nes, la ex pre sión fa cial se uti li za para dos co -
sas: para re gu lar la in te rac ción y re for zar al re cep tor. En el
bu ho ne ro la ex pre sión cam bia se gún la si tua ción que se
esté dan do en el mo men to, por ejem plo, cuan do ha cen
un lla ma do a un clien te para que este se di ri ja a su ta ran -
tín, se pue de ob ser var que hay un le van ta mien to de ce -
jas, los par pa dos se abren más, apa re ce una li ge ra son risa 
con una cier ta pi car día, uti li zan do todo esto como es tra -
te gia para agra dar al clien te y te ner su aten ción.

Con clu sión

Dar una con clu sión no sig ni fi ca el cie rre o la cul -
mi na ción de esta in ves ti ga ción. Este tra ba jo no es más
que un abre boca de lo com ple jo y di ver si fi ca do de las
téc ni cas cor po ra les. Lle var lo teó ri co a lo prác ti co dan do
es pa cio a la re fle xión, es la for ma más sen ci lla, cla ra, y sis -
te má ti ca para cap tar, en ten der y re for zar lo que tan tas
ve ces la teo ría nos ha di cho en re la ción a la for ma como
los hom bres se ex pre san más allá de la pa la bra.

Nues tra prin ci pal re fle xión es so bre cómo el
cuer po se con vier te en el me dio de ex pre sión ver bal más
fiel que la pa la bra. El bu ho ne ro es un cuer po dan zan te,
que se ex pre sa a tra vés de ges tos, pos tu ras, mi ra das y ac -
cio nes que se de sa rro llan den tro de ese gran es ce na rio
que es El ca lle jón de los po bres. Es en ese es ce na rio, don -
de se na rran his to rias en el que las ma ni fes ta cio nes tra di -
cio na les sur gen a dia rio y co bran vida a tra vés del len gua -
je cor po ral del bu ho ne ro.

Lle gar a apre ciar la ver sa ti li dad de mo vi mien -
tos, la fuer za y el di na mis mo con que el bu ho ne ro asu me
su jor na da la bo ral nos lle va a re fle xio nar so bre lo re pre -
sen ta ti vo de la iden ti dad del ma ra cai be ro, es de cir, la ri -
que za de imá ge nes que en me dio de un de sor den apa -
ren te for man un con jun to de sím bo los que re crean los
sen ti dos de quie nes ob ser van, de cómo ese caos ad quie -
re un or den y has ta un sen ti do casi com pa ra ble a una co -
reo gra fía co lec ti va.
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Es el ges to an tes que la pa la bra lo que da ori gen
a la ex pre sión y ésta es ta rá de ter mi na da por ese en tor no
cul tu ral en el que las dis tan cias se acor tan o ex tien den y
don de la tra di ción de ter mi na rá un rol im por tan te en la
trans mi sión de las téc ni cas cor po ra les, el len gua je cor po -
ral y en todo aque llo que ten ga que ver con la co mu ni ca -
ción hu ma na.

Lo com ple jo de esta in ves ti ga ción nos lle vó a
des cu brir que exis ten otros as pec tos tan im por tan tes
como lo son: la sin cro ni za ción, los rit mos y acom pa sa -
mien tos, ele men tos que se ría ne ce sa rio es tu diar, para
po der pro fun di zar so bre cómo el cuer po se con vier te en
un me dio de ex pre sión en la com pra ven ta en El ca lle jón
de los po bres, de jan do así abier ta las po si bi li da des a nue -
vas in ves ti ga cio nes so bre es tos ele men tos.
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