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Resumen:



Ese artículo es parte de un estudio sobre las relaciones entre la cultura,

la economía y el amor romántico. Hay un propósito para que el

mantenimiento de ese tipo de amor esté presente en la actualidad en

detrimento de otros, y la verdad es que es una creación bastante atractiva

económicamente y un buen mecanismo de control. El placer de las mujeres y

las relaciones homosexuales fueron poco a poco prohibidos y el amor

monógamo y heterosexual fue condenado. Las prácticas culturales y los

discursos son herramientas útiles para reglamentar los comportamientos, así

como el amor es utilizado como modo de perpetuar la violencia de género y

mantener la sociedad en una cultura de miedo.



Introducción



Este artículo pretende poner en discusión la cuestión de la violencia hacia

las mujeres como un producto del amor romántico herencia del amor cortes

del siglo XII. Para tanto, el énfasis metodológico se da a través de la

utilización del lenguaje. Utilizaremos como análisis central algunos

carteles de películas sobre la temática. Los principales carteles reunidos

en ese trabajo son 4 carteles de la película "El fantasma del opera", pues

cada versión trae su propia visión sobre el tema. Todavía, hay que hacer

hincapié en que ese ideal de amor romántico ha sido exportado para el

Oriente y es reproducido en las actuales filmografías románticas para la

juventud oriental. Como resultado, se muestra que Hollywood perpetúa la

idea del amor basada en el amor cortes que genera la violencia de género.

De esa forma, se construye una nueva generación que sigue reproduciendo un

ideal de amor basado en la violencia y en el control. Los autores que

sostienen ese estudio serán, entre otros eventuales, Georges Duby (2013) y

su estudio sobre el amor en el siglo XII; el discurso del micro-poder (o

del micro-poderes) de Foucault (2004); el amor para Giddens (1998), entre

otros. Vamos hacer una discusión histórica para descubrir la

institucionalización del amor romántico y como el amor cortes hay llevado a

la violencia de género, puntuando la importancia económica del amor

romántico. Como sugerencia es evidente que se puede construir otros tipos

de amores mismo que sea basado en el amor romántico, pues hay unas

características emocionales y sociales que son importante para el

desarrollo social de la humanidad y mismo para la cohesión social.







Para Lacerda (2004), la imagen como instrumento analítico es una

metodología muy importante "como la registración sincrónica de la realidad

que se puede lograr con niveles mínimos de interferencia" (LACERDA, 2004,

p.45). La imagen es otra forma narrativa que enriquece y aporta profundidad

a la difusión de los resultados obtenidos" (ACHUTTI, 2004, p.61). Así, se

utiliza la imagen en este contexto para ilustrar nuestras reflexiones sobre

el legado del amor cortés. De cualquier forma, el texto no es un complejo

estudio de la imagen que destacamos aquí. Las imágenes son herramientas que

nos permiten hacernos volver a la realidad. En lenguaje tiene un poder

social bastante fuerte y es a través de la lenguaje que la herencia del

amor cortes atravesó los siglos llegando hasta la actualidad.



El lenguaje no es solamente un instrumento de comunicación o

mismo de conocimiento, sino que un instrumento de poder. No

buscamos solamente ser comprendidos pero obedecidos,

acreditados, respetados y reconocidos. El discurso supone un

emisor legítimo dirigiéndose a un destinatario legitimo,

reconocido y reconocedor (BOURDIEU,2001 :06).





Así, el discurso es un bien simbólico cuyo valor puede variar segundo el

mercado en el cual el está colocado, afirma Bourdieu. De esa forma, vamos

aquí estudiar algunos discursos construidos sobre la creación del amor

romántico y la violencia de género.



El discurso, por su vez, constituye un poder disciplinar que, como afirma

Foucault (2004) es un poder que tiene como función adiestrar para

apoderarse aún más y mejor, adiestrando las multitudes confundidas. En la

medida en que las instituciones actúan a través de la colocación de dos

elementos interactuando que son las reglas (explicitas o no) y un aparato,

iremos privilegiar uno u otro en la relación de poder mantenida, nunca

ambos (FOUCAULT, 1995).



De esa forma la institución presentada en el artículo que es la detentora

de poder, no es otra que la Iglesia Católica de la Edad Media. Sus

herramientas para hacer sus reglas y difundirlas son los discursos basados

en el amor cortes. El cuerpo social privilegiado son los hombres y su

sociedad basada en el control social del régimen feudal, donde las mujeres

son las despropiadas de privilegios.



Actualmente ese poder y ese discurso son transferidos para las

instituciones culturales que auxilian a pasar los valores de generación a

generación. Como ejemplo en ese artículo utilicé una película de Hollywood,

pero hay muchas más en las cuales vemos ese mecanismo de control social

actuando. El cine es una herramienta efectiva para transmitir valores e

ideas actuando en todas las esferas sociales, en todas las camadas etarias.

También a través del cine las justificaciones y razones para la ocurrencia

de la violencia hacia las mujeres gana aliento, con películas que refuerzan

los estereotipos del amor romántico: llena de celos, traiciones, miedo a la

soledad, los finales felices donde la heroína tiene que quedarse con un

héroe, y casi siempre hay matrimonios al final, entre otros mitos, como el

amor imposible, el otro idealizado, etc.



Por lo tanto, este capítulo analiza el amor romántico desde diferentes

puntos de vista, como a) el amor romántico en su construcción

sociocultural; b) el amor romántico en la cultura occidental, con especial

atención a la cuna del amor cortesano - Italia; a través del amor romántico

en la Iglesia católica; las mujeres acusadas de brujería y la contribución

de Hollywood a la perpetuación del amor como una manera de controle; c) el

amor romántico y la economía; d) el patrimonio cultural de este amor

proyectado en la violencia.



1. El amor romántico en su construcción sociocultural



El Amor Romántico es una construcción cultural presente en muchas

sociedades y culturas actuales y que representa una forma de control social

bastante eficiente, que permite al mismo tiempo la manutención de la mujer

como objeto de control del patriarcado, como también ayuda a sedimentar la

cultura capitalista través de sus varios discursos de reproducción del amor

romántico. Esa difusión se da por varias formas como las Artes (música,

pintura, teatro, películas…) y la Iglesia, por ejemplo:



"Ella [la mujer] era un peligro para, ya que todo giraba en

torno a ellas. La Iglesia ha decidido someter a las mujeres. Con

este fin, hemos definido claramente los pecados que las mujeres,

por su constitución, eran probables culpables. (.. .) la Iglesia

ha transferido a los monjes el poder de los padres para dar la

mano de su hija a su futuro esposo, y llevar [la Iglesia] un

confesor entre marido y mujer "(DUBY, 2013 p.278).



Francisca Martín-Cano Abreu (2003), explica como el más conocido simbol del

amor, es decir, el corazón traspasado por una flecha, en realidad no tiene

nada de romántico:



Desde hace al menos 3.000 años el coito heterosexual o la

masturbación femenina se ha considerado como una lucha de la

vulva con el falo masculino (o de la vulva con un falo

artificial), por la analogía de la flecha de amor que penetraba

en la vulva-vagina, la hería y le provocaba que corriera líquido

/ lubricación, similar al arma que al ser clavada hace una

herida y provoca que el líquido fluya.

Posteriormente el acto de introducir un pene (armado / erecto) o

una escultura fálica como si fuera una flecha de amor que

entraba en la púrpura vulva, fue reproducido en época

patriarcal, en términos metafóricos y convertida en un motivo

analógico, de una flecha de amor tirado por Eros, que hería un

púrpura "corazón" vulvar, como punto de tiro al ser traspasado

con fuerza (MARTÍN-CANO, 2010, texto on line)[2].





[3]



El dibujo también puede relacionarse con el mito de los dioses en el

politeísmo greco-romano y el Amor (Bayer, 2008). La Diosa del Amor (Venus)

traspasa sus armas a su hijo que tendrá ahora la función de fecundación.

Así es el Dios del Amor (Eros) el responsable por manejar el arco y la

flecha que simbólicamente representan la capacidad de fecundar (Martín-

Cano, 2003; Bayer, 2008). Bayer (2008) afirma que analizando las pinturas

renacentistas italianas de la época (siglo XVI) se nota que las

representaciones de Eros con su arco y flecha al mismo tiempo en que

denotan el dolor del disparo de esa arma para la víctima (el dolor del

amor), también es representado en un ambiente festivo con énfasis en las

alegrías del matrimonio y las esperanzas por la fecundidad (p.63).



[4]



Esta pintura de Alessandro Allori (1535-1607) - "Venus y Cupido", ilustra

la lógica de Bayer (2008), e indica cómo Cupido va a tener representación

en el poder de Venus en muchas pinturas que representan la época. Por otra

parte, la pintura fue hecha en 1570 por orden de Francisco I de Medici para

su amante Bianca. Bianca, que en la pintura es Venus, es representada con

el mismo color de pelo rojo de la amante. Francis era Cupido (MUSACCHIO,

2008). Las grandes pinturas renacentistas en el tema del amor presentan una

ambigüedad entre el amor y el placer; entre lo divino y lo vulgar (Bayer,

2008).



Ese cambio de funciones, en realidad, reflejaba la mentalidad de ese

período de la Edad Media donde los hombres fueron los protagonistas

principales de la Historia (DUBY, 2013), cambiando así la capacidad de

fecundación al principio masculino.



Venus es una personaje muy importante en ese momento, porque ella como la

Diosa de la Belleza hace con que el Amor deje de ser abstracto y universal

para tornarse la pasión concreta de una persona hacia la otra (COHEN,

2003).



O como en la pintura de William Adolphe Bourguereau: "Una chica joven que

se defiende contra eros":











Según Esther Cohen (2003) la filosofía renacentista en torno al Amor es que

es un amor ambivalente que juega con el carnal y el divino, pues la

contemplación de la belleza (una vez más es importante recordar a la figura

de Venus) que lleva a Dios también puede ser la misma que lleva a la

degradación brutal del espíritu (p.73). También la misma Venus es descrita

como una diosa-demonio, o sea, ambivalente, que engendra dentro de si misma

a la santa y a la bruja, a la mística y a la pervertida, a la

contemplación virtuosa del fantasma divino y a la orgía diabólica (p.89).

O sea, el Amor tuvo que ser reglamentado, domesticado, destruido en su

forma original y reconstruido segundo padrones específicos condicionando

los comportamientos sociales.







Pintura de Tiziano: "Amore Sacro ed Amore Profano".



Ese tono romántico que fue dado al Amor fue reproducido al longo de los

siglos, llegando a ser el tema más recurrente de la industria musical y

cinematográfica mundial en los siglos XX y XXI. Recientemente hasta países

que solían tener una cultura respecto al amor diferente de la Occidental

adoptaron el lenguaje romántico de Hollywood y ya podemos mirar las

películas románticas con fenotipos asiáticos y lenguaje asiática, como

"Dolls – Marionetas" (2003) que es una película japonesa que retrata tres

historias de amor sin fin, o sea, de amor eterno. También hay "Love Letter"

(1995) y "Harufuwei" (2009) que cuenta la historia del amor en la

adolescencia como en las películas de "high school" holliwoodianas, sobre

un chico que tiene que irse de su ciudad para estudiar en Tokio y su novia

no lo quiere. Hay también "Sky of Love" (2008), "Paradise Kiss" que narra

la historia de una chica estudiosa que se enamora de un chico que es su

opuesto (el eterno mito del Amor Romántico de que uno completa al otro) y

tantos otros. Abajo dejo dos carteles sobre dos de las películas

mencionadas:











La estética sociológica en Bastide (2006, p.295) debe "estudiar las

correlaciones entre las formas artísticas y formas sociales, sin abordar el

desafío regulatorio", que pertenece a otras áreas del conocimiento. En

cualquier caso, esta estética sociológica que nos permite comprender cómo

el arte refleja la sociedad, y en base a esto, para entender "los grupos

heterogéneos que lo constituyen" (BASTIDE, 2006, p.296). En nuestro estudio

de amor cortés, estos grupos heterogéneos que establecen la cohesión social

en Occidente están formados por el mismo grupo representante de categorías

que mantienen a la reproducción del capitalismo, el patriarcado y la

reproducción de la violencia como mecanismo de control social. La sociedad

no es orgánica, y luego, como toda construcción artificial debe reforzar

los dispositivos que soportan esta construcción, lo que permite que el

miedo sea un producto que va aún más allá de la dominación. De este modo,

la reproducción del amor como una manera de controlar impregna generaciones

debido a la facilidad para transmitir sus valores a través de las

expresiones artísticas como el cine, como la pintura, la literatura, entre

otros. Las películas parecen ser el juego más atractivo, ya que llega a los

jóvenes que consumen este tipo de entretenimiento y se digiere fácilmente,

y por lo tanto, es parte de su educación, sociocultural.



Eso significa que las estructuras estructurantes (Bourdieu, 1991) del Amor

Romántico ya son prácticas arraigadas en prácticamente todo el mundo, eso

gracias a su poder de expansión y de reproducción en masa a través de la

media que actúa como una poderosa herramienta de objetivismo sobre el

social:



El objetivismo construye lo social como un espectáculo ofrecido

a un observador que toma "un punto de vista" sobre la acción y

que, trasladando al objeto los principios de su relación con él,

actúa como si éste estuviera destinado únicamente para el

conocimiento y todas las interacciones se redujesen en él a

intercambios simbólicos. Este punto de vista se toma en las

posiciones elevadas de la estructura social, desde donde la

sociedad se da como representación en el sentido de la filosofía

idealista, pero también de la pintura y el teatro y las

prácticas sólo son papeles teatrales, ejecuciones de partituras

o aplicaciones de planes. La teoría de la práctica en tanto que

práctica recuerda, en contra del materialismo positivista, que

los objetos de conocimiento son construidos y no pasivamente

registrados, y, contra el idealismo intelectualista, que

el principio de esta construcción es el sistema de disposiciones

estructuradas y estructurantes constituido en la práctica y

orientado hacia funciones prácticas (BOURDIEU, 1991:91).





El Amor Romántico en la cultura Occidental



El amor romántico conocido como tal en la cultura Occidental empieza a

nacer en el siglo XII durante las Cruzadas con los trovadores, llamado de

amor cortes. Roberto Domanico (2012), escritor italiano, apunta que el

termino amor cortes deriva del francés criado por Gaston Paris en 1883

para describir aquél tipo de relación social del siglo XII, en la cual los

poetas cantaban sus amores en la corte provenzal conocidos como

trovadores, y su concepto es que solo quien ama posé un corazón noble. Ese

tipo de concepto apareció primeramente en el sur de Francia y después, en

el siglo XIII, con Dante Alighieri (movimiento literario 'dolce stil

novo'), es la mezcla del amor espiritual (Ágape) con el amor carnal (Eros)

greco. O sea, el amor cortes del trovador junta el deseo erótico con el

deseo espiritual, es una experiencia ambivalente. Justamente por eso, ese

amor no era posible ser vivido en el matrimonio a la época, celebrado por

razones económicas. Es un amor adúltero por definición, según Domenico

Algunas de sus características son el culto a la mujer (un ser sublime);

la inferioridad del hombre frente a la amada; el adulterio (solamente si

encuentra ese amor fuera del matrimonio) y el conflicto entre amor y

religión (culto a la mujer divina y a Dios).



"En las últimas décadas del 1200, en Florencia, una de la más avanzada

ciudad y que se está convirtiendo en el centro de la cultura italiana,

forma el núcleo más importante de una nueva tendencia de la poesía, es

decir, el" dolce stil nuovo ", con la que la lírica amorosa de modelo

provenzal-inspirado en el cortés, llega a su fase culminante. Los

poetas más representativos son Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, Lapo

Gianni y Dino Frescobaldi. [...] En cuanto al contenido, una forma de

homenaje feudal del caballero a la dama, en sustitución de una forma

mucho más espiritualizada a la mujer amada que, de hecho, viene

exaltada gradualmente no sólo por sus cualidades femeninas, pero sobre

todo como una figura angelical, como si fuera un ángel en la tierra.

Como un ángel - mujer, la mujer se convierte en una dispensadora, que

es la única que puede dar la salvación al hombre, y la mediadora entre

Dios y el hombre: el amor a la mujer que se ha convertido en la forma

de llegar a Dios "(Letteratura italiana. org).





Es un tipo de amor que pide renuncias, que causa dolor, que necesita de los

celos, que es egoísta e individual, que genera violencia y que codifica el

otro como siendo objeto, y como objeto puede ser de propiedad de uno – su

dueño.



Ese tipo de construcción afectiva se mantiene activa durante los siglos.

Mismo la Revolución Sexual de los años 1960 que abrió puertas para la

práctica de otros tipos de amores, amores colectivos, el acto de mantener

relaciones sexuales como un fin en si mismo, entre otros, no logró romper

definitivamente con ese padrón. Contribuyó a eso la industria cultural,

principalmente la cinematográfica de Hollywood.







3. El Amor Romántico y la Iglesia Católica









La Iglesia Católica se apropió del discurso del Amor Romántico, lo

resignificó para perpetuar sus valores en la nueva sociedad vigente. El

historiador Georges Duby (2001), hizo un estudio sobre las relaciones entre

las mujeres y la Iglesia en el siglo XII y afirma que la Iglesia creó la

confesión, un sacramento que le permitió actuar en la intimidad de las

personas, juzgando actos que otrora no eran reconocidos como pecado. Si

empezó a exaltar los lazos del matrimonio y a condenar a las mujeres por

ser de su naturaleza pecar. Eran tenidas como avaras, livianas, celosas, y,

por lo tanto, transgresoras del universo masculino oponiéndose al Dios

cristiano. De esa forma era necesario controlar las mujeres en la Edad

Media (FEDERICI, 2010), donde tenemos así el inicio de las persecuciones

hacia ellas que culminó en el Santo Oficio y el Tribunal de la Inquisición.





Georges Duby (2013) en su libro "Las Damas del siglo XII" relata el

nacimiento del amor cortes como forma de control social a la época: "Los

creadores de la literatura cortesana fueron hombres de la Iglesia[5]"

(p.343). La invención del amor – de esa manera de amar que nos distingue de

las demás culturas del mundo – está situada en el siglo XII, más

precisamente en la alta nobleza francesa. La maturación de la simbólica

amorosa, como enseña Duby, fue rápidamente difundida entre las cortes para

diferenciar el hombre cortes (educado) de la plebe (rustico), enseñando

particularmente a los guerreros a portarse educadamente con las mujeres.

Pero no era cualquier mujer, sino las mujeres del círculo social de los

príncipes.







Una de sus [los príncipes] preocupaciones más efectivas era

contener la turbulencia de esos guerreros que eran llamados

"jóvenes" porque no eran casados. Muy numerosos, pues la

autoridad familiar, con el intento de evitar la división del

patrimonio, cuidaba para que los hombres más jóvenes no

generasen herederos legítimos y os obligaban al celibato (DUBY,

2013: 339-340).





Esos jóvenes reclamaban a sus patrones una esposa (mismo que fuera una

sobrina, prima, o una viuda de un vasallo), pero este no podía hacerlo, es

decir, casaros todos. La solución fue crear un tipo de juguete social con

el amor cortes, al cual la dama amada era nadie más que la esposa de los

señores de la época. La seducción empezaba a ser reglamentada. La gran

conquista de los guerreros no era vencer las guerras, sino que seducir las

damas de la alta corte. Por supuesto que los señores participan de ese

juego exponiendo la belleza de sus esposas (con y sin vestimentas) para

servir de estimulo a sus guerreros. La violencia de los ataques sexuales

del siglo pasado (XI), ahora eran reglamentados en forma de un ataque más

blando, un ritual, un nuevo amor celebrado por los poetas llamado de

cortes: La dama es su pieza principal. Los romancistas la llaman reina. Con

efecto, es una esposa, la del señor de la corte. Con ese título ella detén

sobre los caballeros un triplo poder (Duby, 2013: 341).







Es, a la vez, Educadora por enseñar comportamientos, es Mediadora, pues

intercede a su favor (del caballero) junto al señor, y es también la

Seductora, pues su cuerpo adornado sirve para despertar el deseo del

caballero. El papel social del caballero es apoderarse de la dama, forzar

sus defensas y súmetela a él mismo. Su señor domina ese juego, y usa su

esposa para fortalecer su autoridad sobre los guerreros. Y a través de ese

amor del caballero por la dama, los lazos de vasallaje y el orden feudal

estaban asegurados pues a través de la dama los dos hombres (caballero y el

señor) entraban en una especie de fraternidad que aseguraba la continuidad

del régimen político establecido.







1. El Amor Romántico y las acusadas de brujería en la Edad Media









Las mujeres que vivían libremente sus sexualidades estaban actuando en

contra a la nueva orden establecida por el Cristianismo sobre el

comportamiento afectivo y sexual en la sociedad. Según la autora Paula

Zordan (2005), el imagen de la bruja es bastante ambigua, pues ella tanto

puede ser una bella joven seductora llena de pretendientes cuánto una viuda

solitaria.



"Como un tipo psicosocial que emerge en el final de la Edad Media, esa

imagen traza varias etapas de la vida de las mujeres: la menarquía, la

juventud, la perca de la virginidad, el embarazo, el parto, la maternidad,

la menopausia y la muerte. Lo que la figura de la bruja enseña es una

cierta forma de mirar a la mujer, especialmente cuando ella expresa poder

(…) Toda la expresión de poder por parte de las mujeres terminaba en

punición" (p.332).



Por el crimen de bailar desnuda bajo la luna, y así reivindicar para sí su

cuerpo, su sexualidad, era considerada criminosa por no tener pudores y por

la degeneración del cuerpo (ZORDAN, 2005).







Pintura de Tompkins Harrison Matteson "Esami di una strega" – marchio del

Diavolo.







En el famoso libro "Maleus Maleficarum" de Heinrich Kramer y Jacobus

Sprenger (1486) notamos como el placer de las mujeres fue sumariamente

siendo normatizado, reglamentado bajo un creciente dominio "patriarcal"

asumido por la Iglesia. En un momento se dice que el sexo de las brujas era

los más sucio, impuro y orgiástico de toda la naturaleza humana, y que las

hijas (o hijos, en menor grado) de esas mujeres hechizadas también eran

producto contaminado. Muchas mujeres fueron ejecutadas con sus hijas al

lado, porque, claro, el Diablo prefiere las mujeres a los hombres porque

como son más débiles de mente y de cuerpo, no es de extrañar que caigan en

mayor medida bajo el hechizo de la brujería (p.53). La Iglesia empezaba

así a reglamentar las relaciones sociales afectivas entre mujeres y

hombres, valorando la heterosexualidad, la monogamia, quitando el gozo

femenino (DUBY, 2013) y manteniendo la mujer como esclava del hombre, su

marido, su propietario delante de Dios y de la ley de los hombres (KRAMER y

SPRINGER, 1486).







3. El Amor Romántico y Hollywood: "El fantasma de la Opera"



Una película es fundamental para entender como el amor romántico sigue

influyendo en la cultura y moldeando caracteres: "El Fantasma de la Opera".

"El Fantasma" fue basado en el libro de mismo nombre escrito por Gaston

Leroux[6] publicado en 1910 por primera vez. Es un romance del

Romanticismo, momento histórico de la literatura en el cual reivindica un

retorno a los sentimientos, lo emocional y la emotividad en detrimento de

lo racional y objetivo propuesto por el período Iluminista (Rougemont,

2003). Fue marcado por un sentimentalismo exagerado, donde los amores eran

el centro de los temas. Las características principales de ese movimiento

de la literatura son: subjetivismo e individualismo, eurocentrismo,

nacionalismo y el patriarcado. En el siglo XIX la familia es el centro

nuclear de la sociedad burguesa cuyo poder se centra en la figura del padre

(el hombre). En algunas hablas del personaje principal, el fantasma,

podemos observar esas características del Romanticismo[7]:



¡Que sepan que [este] es un cadáver que te ama y te adora y que

nunca, nunca te va a dejar!... ¡Vea, no rio ahora, yo lloro,

lloro, lloro por ti, Cristine, que has sacado mi mascara y que

desde entonces no puede dejarme otra vez!..., Oh, loca Cristine,

que quiso verme![8](el amor que todo supera).





Va a ser la más feliz de las mujeres. Y vamos a cantar, todo por

nosotros mismos, hasta que estemos extasiados del deleite.

¡Usted está llorando! ¡Tienes miedo de mí! Y sin embargo, yo no

soy realmente malvado. ¡Quiéreme y verás! Todo lo que quería era

ser amado por mí mismo[9]. (se supone realizar todos los deseos

de Cristine si esa lo ama)

Te doy cinco minutos para aliviar sus rubores. Aquí está la

pequeña llave de bronce que abre los cofres de ébano en la sala

de Louise-Phillipe. En uno de los ataúdes se encuentra un

escorpión, en la otra, un saltamontes, ambos muy hábilmente

imitados en bronce japonés: se dirá sí o no para usted. Si

eliges el escorpión, eso significará para mí, cuando yo vuelva,

de haber dicho que sí. El saltamontes significará no ... ¡El

saltamontes, tenga cuidado! Un saltamontes no sólo se enciende:

se salta! Se salta! Y salta alegre, alto[10]! (aquí suena como

una amenaza a Cristine, pues si eliges el saltamontes, su

carrera en la opera tendrá un fin que no podemos saber).





"El Fantasma" tuvo muchas adaptaciones para el cine, pero una versión es

diferente a la otra, cada una cuenta una historia diferente. Empieza como

una película de terror y termina como una película de amor. La primera

versión para el cine fue en 1925 a través del cine mudo, y el fantasma

tenía una apariencia asustadora, gótica, y un carácter bastante perturbado.

Lentamente pues el carácter y la imagen del fantasma fueron cambiando para

una tragedia y después un romance bastante sentimental y más musical

arrebatando fans jóvenes por el mundo (2004), perpetuando los ideales del

amor "verdadero". La película habla de una historia dramática entre una

mujer y su disputa por dos hombres (en fantasma y su amor en la infancia,

el conde patrocinador del teatro, Raul de Chagny). Ella es solo una

bailarina en el teatro que dice escuchar el "Ángel de la Música" que piensa

haber sido enviado por su padre hacia ella (en el enredo ya percibimos como

el patriarcado se hace presente, pues ella es una mujer huérfana que solo

encuentra ayuda a través de los hombres). Con las clases de canto del

"Angel", ella logra sustituir la cantante principal, Carlotta, que perdió

su voz.



En seguida, presento las portadas de las cuatro versiones: 1929, 1943, 1962

y 2004. Notamos en las portadas las diferencias cuanto al contenido de cada

versión, y como ellas fueron cambiando para culminar en una película

puramente romántica con muchas de las características de aquél amor de los

trovadores del siglo XII, mismo los protagonistas. El "fantasma" de 2004 es

un hombre seductor y hasta atractivo, ojos claros, joven, misterioso,

ofrece una rosa roja (simbol del amor romántico) a su amada que también se

siente atraída por el "monstruo". Es la única portada que no enseña miedo,

sino que seducción.



En la primera versión, de 1929, a la época del cine mudo, el fantasma es un

personaje psicológico que sufre de amor por la joven cantante, y este amor

puede matar a cualquier persona que se pone en el camino entre su amor y

su amada. En la portada se puede ver mejor idea: la deformidad del

fantasma, siempre en primer plano, es decir, que sólo aparece en la

portada, los colores son negro, blanco, gris y rojo, y nos enseña como una

especie de catacumba donde vive el fantasma. Un cartel muy identificado con

el terror y el suspenso:



[11]



En el segundo cartel, es decir, la segunda versión de la película,

realizada en 1943, se puede notar que el tono de terror se mantiene como

principal con escenas de violencia. Ahora aparecen los elementos

constitutivos de la fase romántica, como el par enamorado que debe

enfrentar el monstruo (fantasma), que luego adquiere un tono de misterio, y

se mantiene a la mujer como una doncella que necesita ser defendida del

fantasma por su hombre/amado:







[12]



El tercer cartel de la tercera versión, hecha en 1962, mantiene el tono de

terror, explotando más la fragilidad de la mujer víctima del fantasma. Se

puede mirar en la portada la disputa entre los dos hombres por el amor de

la amada, destacando el triángulo amoroso (típico del amor cortés):



[13]



La última versión (hasta ahora) de la película de 2004, es más fiel a la

obra musical "El Fantasma de la Opera" que al libro. La película utiliza

los mismos ideales del amor romántico en el cartel. Vemos que la cantante

está siendo seducida por el fantasma, que aparece abrazada por él, que

aparece aquí muy seductor. El cartel pone los colores del primer cartel,

pero aparece aquí la flor roja (rosa roja), un símbolo de la seducción. Se

trata de un cartel de auténtico romanticismo. Y las palabras: "Que comience

la fantasía."



[14]







4. El Amor Romántico y la Economía: ¿Cuánto cuesta su amor?



La industria del amor romántico se sofisticó a punto de crear nuevos

productos destinados a nuevos mercados relacionados inclusive a la

separación de las parejas como las celebraciones de divorcios,

servicios de "pequeñas venganzas" con tiendas especializadas en esos

temas, pero sin dudas los productos más lucrativos siguen siendo el Día

de San Valentín y las celebraciones de matrimonio (bien como la luna de

miel, con viajes usualmente a destinos románticos como Paris y Venecia,

por ejemplo, lo que obliga los novios a hacer una economía para "tener

una luna de miel"). En ese momento vamos entender la relación entre el

Día de San Valentín y la Economía.



El negocio del matrimonio como lo conocemos tiene su inicio como un

"show" en Venecia, durante la Edad Media. Según Bayer (2008)



La firma de un contrato de matrimonio llamado" La boda

"presupone una serie de actividades en las que la novia é

presentada [al público] por un maestro de ceremonias, y ese

compromiso [la boda] se ha anunciado para las familias (firmar

el acuerdo de pertenencia de las familias), por lo que la novia

recibió su anillo (el anellamento). Después de este evento, hubo

celebraciones con música y comida (...) muchos "patrocinadores"

ofrecieron el oro, la plata o el cuero para la pareja. Las

mujeres invitadas a la celebración, llevaban collares de perlas

o de oro (BAYER, 2008, p.04).









De este modo, la celebración pública del estado civil adquiere status

revelador de clase social de la pareja ante la sociedad, es, por lo

tanto, otra distinción en la estructura de clases sociales. Pero ahora

es necesario entender la relación entre el Día de San Valentín y la

economía, que es una de las relaciones más importantes para el

capitalismo.



De acuerdo con el periódico US Economy, por Kimberly Amadeo (2013), en

2013 la celebración del Día de San Juan ingresó en la economía

norteamericana unos 18.6 billones de dólares, segundo la Agencia Federal

de Ventas norteamericana. Es aún mayor que los 17.6 billones de dólares

ingresados el año de 2012 por el mismo motivo. El año de 2013 superó 10

años desde que la Agencia empezó a monitorear las ventas del Día de San

Valentín. El periódico hizo un análisis de género y apunta que los

hombres planearon gastar más dinero que las mujeres en esa época con

regalos: 175.61 dólares por hombre versus 88.78 dólares por mujeres; los

hombres casados gastan menos, algo como 73.75 dólares por esposa. El amor

romántico es una mercancía que desvalora de acuerdo con los años pasados

juntos.



Annalyn Kurtz (2003), periodista del CNN Money afirma que también los

puestos de trabajo aumentan con el Día de San Valentín: cerca de 71 mil

personas trabajan en floristerías en esa época del año (en 2010) según

el Censo de Estados Unidos, así como 53 mil personas trabajaron en

tiendas de dulces en el mismo año.



Según el periodista Steve Cooper (2003) del norteamericano Forbes, la

celebración del Día de San Valentín puede salvar la economía. De acuerdo

con el Centro para la Investigación de los Recursos Humanos del estado de

Ohio, las parejas casadas enriquecen unos 4% a cada año, al contrario de

las parejas divorciadas que al pasar por problemas en sus relaciones ya

no invierten tiempo en el acumulo de riquezas para la pareja. El estudio

enseña que las personas casadas lograron una acumulación que crecía a un

promedio de 43.000 dólares al décimo año de matrimonio. Ya el divorcio

reduce la riqueza de una persona a uno 77%.



Cooper afirma que hubo un debate político reciente sobre el coste de la

asistencia sanitaria y que las personas casadas son más felices que las

solteras, y, por eso, son menos propensas a enfermedades crónicas, pues

tienen una mejor salud mental. En su artículo el periodista presenta

números e investigaciones que afirman que cuidar de su matrimonio puede

beneficiar a su salud. O sea, hay una estructura económica que

reproduce la necesidad de que la gente encontré a su "alma gemela" y esa

misma estructura es bastante eficaz para que la economía esté en

movimiento.



Los seres humanos no producen individualmente sino que como parte de una

determinada forma de sociedad y en esa producción los individuos no solo

actúan sobre la naturaleza sino que sobre los otros individuos (GIDDENS,

1998). Las circunstancias sociales en las cuales se ejerce la actividad

de los individuos condicionan su percepción del mundo en que viven. La

moral que prevalece en cualquier época es la que legitima los intereses

de la clase dominante. Las relaciones de producción constituyen la base

real por la cual se asienta la súper estructura legal y política y a la

vez las formas definidas de consciencia social (GIDDENS, 1998). De esa

forma la especulación en torno a los sentimientos humanos es la mejor

forma de capitalizar sobre eso, lleva a que se reproduzca el mito del

amor romántico por el ingreso a que genera sobre la economía occidental

y así mantiene la maquina del desarrollo capitalista, cambiando el amor

en mercancía pura, o mejor aún, cambiando amor, el sentirse plenamente

amado por dinero. Pagase para amar y ser amado, dentro de la cultura

romántica del amor.



En Latinoamérica las ventas también se benefician del Día de San

Valentín. En Ecuador, por ejemplo, las ventas suben un 60% en esa época,

según el periódico Hoy.com. Sobre los productos ofrecidos, el periódico

señala que: "Varios locales del centro y norte de la capital creen que

en esta fecha la venta de peluches, flores y chocolates crece en un

60%." Como en ese testigo:



"Daniel Naranjo, quien trabaja en un banco, también cree que en

el Día de San Valentín se debe obsequiar chocolates o flores ya

que es un acto romántico.

Por este motivo enviará un arreglo de flores con chocolates a la

oficina de su novia. En la noche reservó una mesa en un

restaurante para llevar a su novia a cenar"[15].





Las flores pos su simbolismo son el regalo más ofertado en Europa y

Estados Unidos, pues Ecuador exportó 12.604 toneladas de flores, según

datos de "Expoflores". La Asociación Italiana de Agricultores (en

Italia) cifró las ventas del sector para el Día de San Valentín (en

2013) en 75 millones de euros.



El Día de San Valentín actual tiene sus orígenes en el Imperio Romano que

celebraba a la reina Juno, reina de los dioses y diosas romanos, y diosa

de las mujeres y de los matrimonios. Pero hay también otra leyenda más

popular que atribuye la origen de esa celebración a San Valentín que era

un padre que desafió el orden del Imperio Romano de prohibir la

celebración de matrimonios durante tiempos de guerras y el santo

secretamente seguía celebrando. Cuando lo descubrieron fue asesinado en

el día 14 de Febrero.



Los Estados Unidos fueron los responsables por el culto comercial al Día

de San Valentín, lo exportando a países como Italia y Peru, donde se

sabe que hay un Día de los Enamorados y que su origen está en un

"lujurioso ritual de fertilidad conocido como la Lupercalia Romana".

Pero pronto cambiaron ese ritual pagano lo cambiando para una

celebración revestida de un halo religioso y romántico, lo celebrando

con la memoria del santo padre Valentín y su historia de clandestinidad.













5. El Amor Romántico y su herencia cultural: pierda de la libertad,

violencia y miedo



El amor romántico puede ser la llave para comprender algunas reglas

sociales que permiten la violencia hacia las mujeres y até mismo hacia los

hombres.



Actualmente se puede adentrar en una librería y encontrar muchos manuales

de "como encontrar su verdadero amor", revistas dedicadas al "universo

femenino" (como Marie Claire, Vogue, incluso algunas revistas dedicadas al

público femenino adolecente) con sugerencias para mantener el

relacionamiento, mejorar el sexo, etc. Son textos que enseñan a nuestras

mujeres y niñas sobre el romanticismo y como se tornar dependiente de

alguien que "te complete" (la media naranja, el príncipe azul, etc).



La profesora Dra. Mary-Lou Galician, de la Arizona State University, hizo

un experimento en el cual se preguntaban a las personas unas 10

cuestiones[16] sobre el amor, y su conclusión era que la media es un actor

importante para la reproducción del romanticismo que afecta a los

relacionamientos de las personas y empodera el mito del mismo amor

romántico. Galician afirma que los medios de comunicación se basan en

simplificaciones, distorsiones de la realidad y en estereotipos para

comunicar sus mensajes. Sus imágenes ponen una presión indebida sobre las

mujeres y los hombres, que pueden llevar a enfermedades mentales como

depresión, bulimia, entre otros. Las niñas que crecen sobre efectos de las

películas Disney como, por ejemplo, "La Bella y la Bestia" tienen la falsa

creencia de que hombres abusivos pueden cambiar sus comportamientos través

del amor de una mujer que sea suficientemente buena para amarlo mismo

sufriendo. Esa es una de las formas de perpetuar la violencia doméstica.



Otra forma de perpetuar la violencia doméstica es justamente a través del

matrimonio. El matrimonio trae consigo, muchas veces, la dependencia

económica de la mujer, cuando existe una relación desigual entre la pareja,

es decir, cuando la mujer tiene que ser sumisa en esa relación por algunos

factores como: preocupación con los hijos/as (mantiene su matrimonio por

amor a eses); constante perdida de su autoestima pues cree que con la

separación no va encontrar un amor pues hay el miedo a la soledad; la

dependencia económica que impide que muchas mujeres maltratadas pongan la

denuncia y mismo el miedo a su muerte o de sus entes queridos.



Pero es interesante hacer un ejercicio de reflexión y preguntarnos si el

amor siempre ha sido violento. De hecho no, solo empezó a caminar lado a

lado con la violencia a través de dos tratados sobre las costumbres y el

amor (ambos en el siglo XII). Pues los hombres de la Iglesia se

interesaran por las relaciones entre el hombre y la mujer porque en ese

momento se preocupaban en edificar una ética para el matrimonio único sitio

donde se puede mantener relaciones heterosexuales lícitas (Duby, 2013),

pues el sexo era pecado. De esa forma el matrimonio fue dibujado para ser

un mecanismo de control social, y fue en ese momento donde empezaron (la

Iglesia) a establecer la unión entre pureza y unión sexual (la virginidad

para las jóvenes). De esa forma "es pecado, afirma Pierre Lombard[17],

esperar de su mujer el placer que se tiene en los brazos de las putas"

(Duby, 2013:350). Los monjes del siglo XII distinguieron cuatro tipos de

amor, siendo que los más importantes son 3: 1) la "fornicación" – el simple

alivio físico; 2) el amor "puro" – dedicado a "Dios", y 3) el "amor-

amistad" que hizo la cohesión de la sociedad masculina, y fue la clave de

las relaciones de matrimonio, pues las pasiones en el matrimonio habían de

ser controladas (p.352).







Pintura de Théodore Géricault: "Three Lovers"



La violencia empieza a ser reglada en los tratados de la época cuando se

argumenta sobre los comportamientos de los hombres y las mujeres en el

adulterio. El adulterio era la peor de las fallas femeninas y "en el

derecho reconocido por todos a los esposos de matar, quemar su mujer a la

menor sospecha [de traición]" (p.354). Actualmente vemos noticias de

maridos que mataron sus esposas por sospecha de traición, los crímenes

"pasionales" de hoy tienen su origen "legalizada" en el Renacimiento. Ese

momento marca la separación del cuerpo de la mujer de su propia posesión.

Su cuerpo pertenece a su esposo (su señor) y es una traición la mujer

apoderarse de su propio cuerpo, una falla muy grave con castigos severos.



En el tratado llamado "De amore" escrito por el eclesiástico André le

Chapelain, es un tratado de formación general. Su autor sitúa el amor entre

las disciplinas exigidas para una buena educación viril. Sobre el amor,

Chapelain afirma que "es una pasión natural que nace de la visión del otro

sexo" pues según él "el amor solo puede existir entre personas de sexos

opuestos" (CHAPELAIN apud DUBY, 2013:357). De ese momento adelante, la

homosexualidad también pasa a ser condenada, criminalizada, marginalizada.

Sigue Chapelain afirmando que "el amor es el deseo desenfrenado de tener

placer en abrazos apasionados (…) la palabra amor deriva del verbo hamare

que significa prender o ser preso. Hamus es el anzuelo" (CHAPELAIN apud

DUBY, 2013:358). Así el hombre es enganchado por el amor. El amor

controlado puede llevar a la realización de uno mismo. En ese mismo momento

la poligamia pierde fuerza con el hecho de que el amor fija el deseo de

amar a uno solo objeto, una única mujer. Construyen así las bases de la

actual regla social para el amor, las mismas reglas que notamos en

películas hollywoodianas que son imitadas incluso por el Oriente. Las

mujeres del siglo XII deben recibir de los hombres pequeños agrados como

adornos para sus cuerpos, cabellos, etc. pero si la "dama" exige más

regalos que eses, ellas son clasificadas como "putas", aún dice "es

preferible dirigirse a las verdaderas, son menos costosas" (p.361). Y es de

esa misma forma que la sociedad juzga las relaciones de las mujeres con los

hombres, sobre todo si el hombre tiene riquezas. Nuestro cotidiano

mediático está lleno de ejemplos de esos casos, en las telenovelas, en las

películas, en las revistas.



El tratado "De amore" sigue afirmando sobre las diferencias entre las

mujeres y las clases, y dice que cuando un hombre quiere (esa es la

palabra) una mujer del pueblo, que lo gocen de pasaje, sin los preparativos

del amor cortes para la aproximación. Incluso afirma que se una mujer

"rústica" atrae al hombre, que este no dude en tener su deseo satisfecho

incluso a la fuerza. Correcto, la violación está reglamentada por la

Iglesia.



En suma, el tratado lo que enseña es que a las mujeres hay que controlarlas

y guiarlas. Ellas son objetos para los hombres. Para eso, con efecto,

inventaron en el siglo XII reglas y normatizaciones para el amor que siguen

actuales hasta el siglo XXI. Reglas estas que construyeron una cultura de

la violación, de la mujer sin accesibilidad a su propio placer sexual, una

cultura en contra a otros tipos de amor (como el poliamor o el amor

homosexual), que mantiene viva la llama de la pureza (una mujer del siglo

XXI no puede aun acostarse con muchos hombres, es feo) y de la total

violencia hacia las mujeres.







Conclusión



Con la lectura de la bibliografía analizada es evidente que los pillares en

los cuales la sociedad occidental está asentada son bastante resistentes y,

por lo tanto, difíciles de cambiarles. Hay que hacer una lucha por la

recuperación histórica del estudio de los sentimientos y del amor como la

ciencia que son, y por muchas veces son desvalorados por la Academia. Lo

interesante es que la edificación de la estructura actual del amor en

nuestra sociedad (occidental) mantiene su forma desde sus bases en lo siglo

XII, donde se escribieron tratados sobre las maneras y costumbres.



La literatura renacentista fue rica en fornecer materiales sólidos para la

reproducción de eses tratados, o mismo ayudar a construirlos. De hecho,

según Duby (2013), la literatura renacentista ayuda a comprender la

construcción social de ese nuevo amor perteneciente a la Edad Media a

través de sus romances[18]. De esa forma elementos que favorecen una

interpretación sobre la naturaleza de la violencia sexual, física y

psicológica están ancladas históricamente en los mismos tratados

eclesiásticos de esa época. Así, como la Iglesia fue ganando adeptos por el

mundo occidental y difundido su visión de la realidad, lo mismo se pasó con

la pérdida de identidad de la mujer. La mujer pasó a ser percibida como un

objeto que ofrece placer al hombre, que era su serba. Actualmente, en

muchos procesos de violencia doméstica encontramos allí las escusas

ofrecidas de antaño por la práctica de la violencia hacia las mujeres.



Cuando del surgimiento del amor romántico (final de la Edad Media), el

ideal del amor que puede todo, incluso matar (téngase como referencia

"Romeo y Julieta") de William Shakespeare en nombre de ese amor, justifica

un comportamiento peligroso respecto a las individualidades de la mujer.

¡Matarse por amor! O sea, difunden el conocimiento de que amor es

peligroso, que exige esfuerzo para mantenerlo, que es monógamo e

heterosexual.







Pintura de Lord Leighton Frederic. "Romeo and Juliet".



Hollywood, por su vez, contribuye a la reproducción de la violencia

domestica a través de sus diversas películas sobre el tema del amor

romántico. La vasta historia del cine de las princesas Disney, por ejemplo,

enseñan a nuestras niñas conductas del siglo XII. Los mayores éxitos de

Hollywood siguen la norma amorosa de la Edad Media, como "Casablanca", "Una

linda mujer", "Romeo y Julieta", "Titanic", entre otras más. En ese

artículo también está claro que la industria del cine romántico exporta sus

ideales (basados en los ideales del siglo XXII adelante) hasta el Oriente,

influyendo en películas del cine japonés, por ejemplo.



A partir del momento en que haya una relación de poder, existe

una posibilidad de resistencia. Jamás somos aprisionados por el

poder: podremos siempre modificar su dominación en condiciones

determinadas y de acuerdo con una estrategia precisa (ORTIZ,

1983:136).





Por lo tanto, en este capítulo se ha tratado de hacer un estudio sobre el

mecanismo del poder del amor (romántico) y cómo funciona este mecanismo en

la sociedad teniendo a las mujeres como objetivo. Y hemos dejado abierto

el argumento de que el mismo mecanismo de control occidental está

funcionando en el mundo oriental lentamente, a través de la reproducción de

su contenido audiovisual con los adolescentes de las películas de

Hollywood. Los autores trabajados aquí nos permiten la conclusión de que la

base del amor romántico ha sido creado cuidadosamente y políticamente para

satisfacer las necesidades de una sociedad que emerge de la Baja Edad Media

(siglo XVIII). Sin embargo, el producto social ganó fuerza y visibilidad a

través de los siglos y hoy alcanza todo el poder en el siglo XXI, pero ya

encontramos argumentos teóricos en los trabajos de Giddens (1998), de Duby

(2013), entre otros, que se presentan en este capítulo. El amor romántico

es un fato colectivo social, ya que es, de acuerdo con el concepto de

Durkheim (2007): "(...) cualquier forma de hacer, establecida o no, capaz

de ejercer sobre el individuo una restricción externa o incluso general

dentro de una sociedad dada, ya que tiene su propia existencia,

independientemente de sus manifestaciones individuales "(Durkheim, 2007, p.

13).



Es decir, el amor aquí se puede considerar como un hecho social, porque

como dice Fernández (2006):

"Vemos aquí que los hechos sociales son productos de la sociedad - por lo

que están en el exterior de las personas- pero que ejercen presión sobre

las personas cuando tratamos de resistir o transgredir los hechos sociales;

esta presión puede ser formal o institucional, como las leyes escritas, o,

como la moda o la educación, en el que las reglas son más informales y la

coerción implícita - de manifestarse en la forma de censura social

"(Fernández 2006 p.3).

Pero el amor romántico también está equipado con una cohesión social

interesante, es decir, ayuda a mantener la unión de la sociedad, la

solidaridad social, la creación de vínculos colectivos entre los individuos

(Durkheim, 2006), el amor al prójimo, incluso sexo "con amor" (cruce de

sexo placentero con afecto entre las partes) puede ser interesante para la

sociedad, la división y el intercambio entre dos o más personas para hablar

de amor ... estas son algunas de las características interesantes del amor

romántico . Necesita una deconstrucción del amor romántico y la apertura de

nuevas posibilidades de amor en la sociedad occidental como una forma

efectiva de reducir la violencia contra las mujeres. Para finalizar el

capítulo, hay aquí un hermoso poema sobre el amor cortés por Dante

Alighieri:





L'INFERNO DI DANTE, CANTO V – LA DIVINA COMMEDIA



"Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, 

prese costui de la bella persona 

che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende. 



Amor, ch'a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m'abbandona. 



Amor condusse noi ad una morte. 

Caina attende chi a vita ci spense". 

Queste parole da lor ci fuor porte".
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[1] Traducción del texto: L'EREDITÀ STORICA DELL'AMORE CORTESE: l'amore

romantico e la violenza di genere. Del libro: MEDINA, Carlos Federico;

AMARAL, Fernanda P. & MARTÍNEZ, María Nohemí G. Género y Ciencias

Sociales: fronteras flexibles y fluidas. Ediciones: Universidad Simón

Bolívar. Colombia. 2014.





[2] Publicado en mujerpalabra.net en octubre del 2010

[3] Presentamos en la Figura superior los genitales femeninos, reproducidos

de forma sintética como "corazón", símbolo de amor, a punto de ser

traspasado por consolador antropomorfo femenino del Neolítico de Hungría, y

en pequeño, la "saeta" de amor tirada al "corazón", por Cupido (ibídem).



[4] Alessandro Allori (1535-1607)-'Venus and Cupid' Montpellier-Musée Fabre

[5] La literatura es la fuente más utilizada para el análisis de un período

histórico pues la literatura de entretenimiento proponía modelos, como los

Lanzarotes y Guineveres a la vez , condicionando el comportamiento social.

Y la Iglesia ejercitaba fuerte influencia en la alta cultura (Duby, 2013).

[6] Inspirado en el libro Trilby de George du Maurier escrito en 1895.



[7] Gaston Leroux. The phantom of the opera.



[8] "Know that it is a corpse who loves you and adores you and will never,

never leave you!...Look, I am not laughing now, crying, crying for you,

Christine, who have torn off my mask and who therefore can never leave me

again!...Oh, mad Christine, who wanted to see me!" 



[9] "You will be the happiest of women. And we will sing, all by ourselves,

till we swoon away with delight. You are crying! You are afraid of me! And

yet I am not really wicked. Love me and you shall see! All I wanted was to

be loved for myself." 

[10] "I give you five minutes to spare your blushes. here is the little

bronze key that opens the ebony caskets on the mantle piece in the Louise-

Phillipe room. In one of the caskets you will find a scorpion, in the

other, a grasshopper, both very cleverly imitated in Japanese bronze: they

will say yes or no for you. If you turn the scorpion round, that will mean

to me, when I return that you have said yes. The grasshopper will mean

no... The grasshopper, be careful of the grass hopper! A grasshopper does

not only turn: it hops! It hops! And it hops jolly high!"

[11] Versión de 1929

[12] Versión de 1943

[13] Versión de 1962

[14] Versión de 2004

[15] http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/san-valentin-mueve-la-economia-

y-a-los-artistas-574198.html



[16] To read more about it, please, go to our references. Or look for the

project called: Mass media love quiz. Go to:

http://ruby.fgcu.edu/courses/tdugas/ids3332/acrobat/romanticlove.pdf

[17] En verdad, Pietro Lombardo; fue filosofo escolástico importante del

siglo XII.

[18] Por ejemplo, la historia épica de Tristán e Isolda, o Lanzarote del

lago y Guinevere, entre otras.
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