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Un tex to que echa luz a la os cu ri dad del mie do.

Un ilu mi na dor en sa yo que te ayu da rá, te me ro so lec tor, a vi- 
vir con más sa bi du ría y tran qui li dad.



Perder el miedo Sara Mesa

2

1. La al men dra del mie do: una
in tro duc ción

Pien se en una al men dra. En el ta ma ño y la for ma de una
al men dra. En esas di men sio nes tan pe que ñas ca ben nues- 
tros mie dos más gran des. Mez cla dos, eso sí, con otras mu- 
chas emo cio nes hu ma nas co mo la sa tis fac ción, la ira, la tris- 
te za, el de seo, la frus tra ción o la ale g ría. Una al men dri ta
que es tá ahí, alo ja da en el ce re bro rep ti liano, el más pro- 
fun do, ani mal e inac ce si ble. Una al men dri ta que se lla ma
amí g da la y que nos ma ne ja co mo quie re. Us ted va por la
ca lle, es tá os cu ro, una co sa ne gra y ve loz cru za co rrien do
por de lan te, da un res pin go. ¡Qué rá pi da, la amí g da la, que
ha ac tua do an tes de que el res to del ce re bro se po si cio ne y
le ha ga ver que eso que cre yó una ra ta era, en rea li dad, un
lin do gati to!

¿Quién que rría pres cin dir de su pre cia da amí g da la ce re- 
bral? Es un me ca nis mo per fec to de pro tec ción y de fen sa.
Igual que avi sa de la pre sen cia de la ra ta (o gati to), pue de
avi sar de pe li gros ma yo res. Nos per mi te es tar muy aler tas,
to do por nues tro bien. Nos di ce: «¡Co rre, co ge un cu chi llo,
tí ra te al sue lo, es cón de te!». Has ta se co mu ni ca con la mus- 
cu la tu ra fa cial pa ra que se nos pon ga la tí pi ca ca ra de te- 
rror: ojos co mo pla tos, pu pi las di la ta das, bo ca abier ta, ce- 
jas ha cia arri ba. Pen se mos, por ejem plo, en la ex pre sión de
She lley Du va ll en El res plan dor mien tras el fi lo del ha cha de
Ja ck Ni chol son aso ma por la puer ta… Cla ro que el mie do
de la Du va ll era muy muy real, pe ro ¿to dos los mie dos lo
son? ¿Y si de trás de mu chos de nues tros te rro res no hay
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más que… un lin do gati to? ¿Dón de em pie za lo pa to ló gi co,
lo neu ró ti co, lo exa ge ra do? ¿En qué mo men to la di cho sa
al men dri ta se ex ce de en sus fun cio nes y nos ha ce su frir un
po qui to de más? ¿Cuán do de ja de ser útil por que nos pa ra- 
li za, nos inu ti li za, nos con vier te en ma rio ne tas ri dícu las,
asus ta di zas e in clu so ate rro ri za das por ton te rías? ¿Cuán do
—tam bién— nos con vier te en una ame na za pa ra otros, al
exa cer bar injus ta men te nues tro sen ti do de la su per vi ven- 
cia?

Ahí es tá la cues tión: esa al men dri ta, esa amí g da la,
¿siem pre es in fa li ble? ¿Qué oca sio na sus fa llos? ¿Pue de
ma ni pu lar se? ¿Hay mie dos apren di dos? ¿Hay mie dos in du- 
ci dos? ¿Có mo pue de exis tir tan ta com pli ca ción en el ta ma- 
ño y la for ma de una al men dra?

La ga ma de los mie dos es in fi ni ta. Al gu nos son tan gi- 
bles y otros ima gi na rios. La di vi sión no es ta jan te: ca si to- 
dos com bi nan un po qui to de am bas co sas, es de cir, se ba- 
san en una rea li dad que la ima gi na ción agi gan ta y de for ma.
Tam bién hay di fe ren tes in ten si da des en el mie do: del sus to
a la apren sión, el re cha zo, el te rror y, por úl ti mo, el odio.
No en vano, las de no mi na cio nes cien tí fi cas de mie dos pa- 
to ló gi cos in clu yen el tér mino fo bia, co mo arac no fo bia (mie- 
do a las ara ñas), claus tro fo bia (a es tar en ce rra dos), ago ra fo- 
bia (a los es pa cios mul ti tu di na rios), her pe to fo bia (a las ser- 
pien tes) o ci no fo bia (a los pe rros). Hay mie dos muy co mu- 
nes (a la muer te, a la so le dad, al ri dícu lo, a las al tu ras…) y
otros de una par ti cu la ri dad que, en sí mis ma, asus ta (la fo- 
go no fo bia es el mie do a las per so nas con bar bas lar gas y,
agá rren se, la con se co ta leo fo bia es el mie do a los pa li llos…
chi nos). Hay gen te que se asus ta por to do y vi ve en un es- 
ta do per ma nen te de mie do y otra que, de bi do a la mu ta- 
ción de un cro mo so ma en la amí g da la ce re bral (en fer me- 
dad de Ur ba ch-Wie the), se vuel ve im pru den te, te me ra ria y
has ta agre si va, pues no le tie ne mie do a na da.

Es te li bri to es de ma sia do pe que ño pa ra ana li zar to da
es ta ca suís ti ca. Aun que no lo pa rez ca, es in fi ni ta men te más
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pe que ño que una al men dra. Es, di gá mos lo ya, un li bro
abo ca do al fra ca so. Pe ro, co mo de cía John Ca le en la can- 
ción del mis mo tí tu lo, «Fear is a man’s best friend». Ami go
y ene mi go, aña di ría yo, que ri do John, así que ¿có mo no in- 
ten tar lo al me nos? Va mos a ello.
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2. Las eda des del mie do

No hay eta pa de la vi da en la que no nos asal ten los
mie dos. Aun que ¿son siem pre los mis mos? ¿Pue de ha ber
coin ci den cias en tre los mie dos de una ni ña de seis años y
los de, por ejem plo, un an ciano de no ven ta? ¿O, al igual
que pa sa con no so tros, con nues tros cuer pos, los mie dos
cam bian, se arru gan, en ca ne cen, se que dan cal vos, pier den
la me mo ria?

Vol va mos la vis ta atrás pa ra re cor dar a los ni ños que fui- 
mos. ¿Qué nos ate rra ba? La os cu ri dad, las bru jas, los mons- 
truos que ace cha ban aga za pa dos de ba jo de la ca ma a la
es pe ra de que nos le van tá ra mos pa ra atra par nos por los to- 
bi llos y co mer nos vi vos… El es ce na rio del mie do era ca si
siem pre el dor mi to rio. El mo men to, la no che. A ve ces, bas- 
ta ba con ta par se has ta la na riz o in clu so por com ple to pa ra
que dar me dio so fo ca dos y caer dor mi dos, lo cual no de ja
de ser cu rio so: una man ta, o una sim ple sa ba ni ta, po día
ser vir de es cu do an te los ma los.

Pe ro al cre cer el mie do ima gi na rio se va con vir tien do en
un mie do real. En la ado les cen cia to do se ha ce un po co
más di fí cil por que ya no hay sa ba ni ta que val ga. El hom bre
del sa co y la ni ña de El exor cis ta re co gen su car ta de des pi- 
do y a cam bio apa re ce, con to do su ar ma men to, otro po- 
ten te ejérci to de mie dos: al ri dícu lo, al re cha zo, a los cam- 
bios del cuer po (¡los gra nos!, ¡las te tas!, ¡los pe los!), a to do
lo que se nos vie ne en ci ma: esa ex ten sión de vi da por de- 
lan te que no sa be mos có mo po dre mos ma ne jar.

Sin em bar go, cuan do al can za mos la ma du rez, su ce de
jus ta men te lo con tra rio. De pron to, ya no es el mie do a lo
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que vie ne, sino a lo que se va, to do eso que se nos es cu rre
en tre los de dos irre me dia ble men te y que ya nun ca va a vol- 
ver. Bien ve ni dos a la cri sis de los cua ren ta. Ha ce mos vi se ra
con la ma no y mi ra mos atrás pa ra com pro bar que el tiem po
ha pa sa do muy rá pi do y nues tros sue ños y as pi ra cio nes se
con vir tie ron en hu mo, en pol vo, en som bra, en na da…
Aun que si cam bia mos de di rec ción y mi ra mos ha cia de lan- 
te, el pa no ra ma no se pre sen ta mu cho me jor. La ma du rez
es un lu gar de en cru ci ja da en el que mu chos mie dos pier- 
den del to do su irrea li dad. No, no es que ten ga mos mie do
de que nos con si de ren feos…, es que, de fi ni ti va men te, nos
he mos vuel to feos.

Y qué de cir de la ve jez, que has ta tie ne su pro pio mie do
eti que ta do: ge ron to fo bia, mie do a en ve je cer, co mo si aca- 
so pu dié ra mos evi tar lo. Por no ha blar de que, más allá, ca- 
da vez más de cer ca, nos ob ser va Ben gt Eke rot, ese se ñor
se rio y de ros tro muy pá li do, cu bier to con su lar ga ca pa ne- 
gra, que apa re cía en la pe lícu la El sép ti mo se llo de Ing mar
Berg man. Con él, nos gus te o no, de be re mos ju gar nues- 
tras (úl ti mas) par ti das de aje drez.

No obs tan te, hay que re co no cer que es ta des crip ción
de las eda des del mie do, del pa so de lo irreal a lo real, es
sim pli fi ca do ra e in clu so tram po sa (por be né vo la). Pa ra mu- 
chos ni ños, en efec to, los mons truos no son se res fan tás ti- 
cos con ojos san gui no len tos, dien tes afi la dos, ma nos con
ga rras, alien to fé ti do y voz de ul tra tum ba, sino otro ti po de
mons truos mu cho más cru dos y ame na zan tes co mo, por
ejem plo, las bom bas. O el pa dre que pe ga. O el ham bre.
Es to nos lle va a una im por tan te con clu sión: los mie dos,
cuan to más ima gi na rios sean, tan to me jor. ¿Quién po dría
dis cu tir lo?

Por eso, a ve ces es di fí cil en ten der el em pe ño que hay
en com ba tir los mie dos pa to ló gi cos, cuan do los ver da de ra- 
men te ma los son los mie dos rea les. Bien pen sa do, oja lá to- 
dos los mie dos fue ran pa to ló gi cos. Al me nos to dos los mie- 
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dos in fan ti les, pu ra ima gi na ción des bor da da de fan tas mas,
bru jas, duen des y gre m lins ma los.
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3. ¡Mie di ca!: un re cuer do in fan til

So bre la re la ción en tre mie dos ima gi na rios y rea les, los
que es tán so lo en nues tra ca be za y los que dan mie do-mie- 
do de ver dad, voy a com par tir un re cuer do in fan til que pro- 
ba ble men te tie ne mu cho de ge ne ra cio nal. Yo fui una ni ña
de los ochen ta y en aquel tiem po, en los ochen ta, cir cu la- 
ban por las es cue las mul ti tud de le yen das ur ba nas, a cual
más te rro rí fi ca, que nos con tá ba mos unos a otros en tre su- 
su rros, con la sen sación de es tar bor dean do gran des pe li- 
gros. La que más mie do da ba de to das ellas era la his to ria
de La Ve ró ni ca, un es píri tu que su pues ta men te se apa re cía
en el es pe jo si pro nun cia bas su nom bre sie te ve ces. Apar te
de la in vo ca ción, se de bía se guir un pre ci so ri tual: per ma- 
ne cer a os cu ras con una ve la en cen di da y unas ti je ras abier- 
tas (las ti je ras, al pa re cer, ha bían cau sa do la muer te de la tal
Ve ró ni ca de for ma vio len tí si ma du ran te una se sión de la
oui ja). Ha bía que te ner mu cho cui da do en aga rrar bien las
ti je ras, por que de no ha cer lo se co rría el ries go de que La
Ve ró ni ca, mo les ta por ha ber si do im por tu na da, pu die ra ata- 
car te con el po der de su men te, ha cien do que salie ran lan- 
za das ha cia ti, ha cia tu co ra zón. Cues ta creer que con ta les
pre mi sas al guien, vo lun ta ria men te, qui sie ra in vo car a La Ve- 
ró ni ca…, a me nos que te obli ga ran a ha cer lo pa ra sal var la
vi da.

De es ta se gun da par te de la le yen da, la que ape la ba a
la obli ga to rie dad de la in vo ca ción, era res pon sa ble Ana bel,
una ni ña de mi co le gio mo re ni ta, na ri gu da, sua vo na, in te li- 
gen te y per ver sa. Ella se ha bía otor ga do a sí mis ma el po- 
der de adi vi nar quién ha bía rea li za do el ri tual y quién no,
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quién ha bía sal va do su vi da con va len tía y quién es ta ba to- 
da vía pen dien te de un hi lo. Al gu nas tar des nos reu nía mos
en torno a una im pro vi sa da ta bla de oui ja (un sim ple fo lio
con nú me ros y le tras ga ra ba tea dos con bo lí gra fo Bic), y
ella, la en car ga da de ma ne jar el va so del te rror, iba le tra a
le tra for man do los nom bres de aque llas a quie nes La Ve ró- 
ni ca to da vía es ta ba es pe ran do. S… A… R… A…. Soy La
Ve ró ni ca… Es toy de trás del es pe jo… No mien tas… Aún no
me has lla ma do… San to Dios, có mo de for ma ba Ana bel la
voz, có mo po nía los ojos en blan co, la ca be za echa da ha cia
atrás, el bri llo de un hi lo de ba ba re co rrien do su gar gan ta…
Qué ins tin to pa ra la mal dad.

Tu ve que com prar una ve la a es con di das (en mi ca sa es- 
ta ban prohi bi das), co ger unas ce ri llas y las ti je ras de cos tu ra
de mi ma dre, es pe rar a que to dos se acos ta ran, salir a hur- 
ta di llas al cuar to de ba ño, ce rrar la puer ta a pun to ya del in- 
far to. Yo, a mis diez años de edad, sa bien do que qui zá es- 
ta ba a pun to de mo rir, de jé es cri ta una no ta pi dien do per- 
dón y le gan do mis ju gue tes y te beos a mis her ma nos. Tem- 
blan do, pren dí fue go en la me cha de la ve la, aga rré bien
fuer te las ti je ras y, con los ojos ce rra dos, ate rro ri za da, su su- 
rré Ve ró ni ca, Ve ró ni ca, Ve ró ni ca has ta sie te ve ces. Las ti je- 
ras em pe za ron a mo ver se; las co gí con las dos ma nos y abrí
los ojos muy des pa cio. So fo qué un gri to, con tu ve el alien- 
to. En el es pe jo ha bía una ni ña des pei na da que me mi ra ba
con ojos des pa vo ri dos, la bo ca des col ga da, la piel ama ri- 
llen ta y ne gra, por las som bras. Era yo, ob via men te.

No re cuer do si en la si guien te se sión de la oui ja La Ve- 
ró ni ca se mos tró ya con for me. Pro ba ble men te el de di to de
Ana bel con du jo el va so ha cia el nom bre de otra víc ti ma.
Qué po de ro sa de bía de sen tir se ma ne ján do nos así, co mo
quien ma ta mar cia ni tos en un vi de ojue go. Cuan do cre ci- 
mos, la le yen da de La Ve ró ni ca que dó atrás, pe ro vi nie ron
otras for mas de mie do. Ana bel des li za ba ru mo res ma lig nos
so bre no so tras. Una era tor ti lle ra. Otra lle va ba las bra gas
ca ga das, ¿no os dais cuen ta de lo mal que hue le? La ma dre
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de aque lla era una pu ta. Aque lla de allá era una la dro na y
tú, tú po días te ner si da y ha bía que huir de ti igual men te.
Ana bel dis fru ta ba crean do mons truos, ob ser van do las di ná- 
mi cas au to ri ta rias y per ver sas del po der. Con el tiem po en- 
ten dí que quien da ba ver da de ro mie do era Ana bel, no la
es pec tral Ve ró ni ca.

Así que allá don de es tés, Ana bel, aga rra bien fuer te las
ti je ras por que cual quier día ven drá un es píri tu a dar les la
vuel ta. Na die es tá a sal vo, nos de cías, ¿no era así? Pues
bien: tú tam po co.
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4. Mie dos mas cu li nos, mie dos fe men i nos

¿A qué tie nen mie do las mu je res? ¿A qué tie nen mie do
los hom bres? ¿Se tie nen mie do mu tua men te? Al pa re cer, sí:
la gi ne fo bia es el mie do irra cio nal a las mu je res y la an dro- 
fo bia a los hom bres, aun que tam bién hay mu je res que sien- 
ten mie do injus ti fi ca do de otras mu je res y hom bres que lo
sien ten de otros hom bres, e in clu so exis te una de no mi na- 
ción es pe cí fi ca (ca li gi ne fo bia) pa ra el mie do que al gu nos
se ño res sien ten en ex clu si va an te las mu je res her mo sas. Va- 
ya lío.

Se gún cier tas teo rías, los mie dos de mu je res y hom bres
son muy si mi la res y cam bian so lo, di ga mos, en pe que ños
de ta lles: así, el mie do a en ve je cer, co mún a am bos, pa ra
ellas se ma ni fes ta rá en el te rror de las te tas caí das, y pa ra
ellos, en la irre ver si bi li dad de la cal vi cie. Sin em bar go, pen- 
se mos, por ejem plo, en las ca nas: ¿por qué so lo las te men
las mu je res? ¿Y las arru gas? ¿Por qué el no ven ta y mu cho
por cien to de las cre mas an tie dad (ja) se des ti nan a ellas?
¿Qui zá es por es to del «hom bre in te re san te», el de las sie- 
nes pla tea das y la ex pre sión (arru ga da) de la ex pe rien cia?
Tal vez en ton ces las di fe ren cias no es tén so lo en los de ta- 
lles, sino en la in ten si dad con que se te men cier tos de ta- 
lles. Fren te a los hom bres, las mu je res tie nen más mie do a
en ve je cer, a fra ca sar, a que dar se so las, a no gus tar, a ser lla- 
ma das vie jas, solte ro nas, bru jas, ma ri sa bi di llas, lo cas, pu tas.

Hay otra lis ta de mie dos pro pios de las mu je res: mie do
a no en con trar em pleo, a que les pa guen me nos por el mis- 
mo tra ba jo, a que las des pi dan por que dar se em ba ra za das,
a que juz guen su es fuer zo con con des cen den cia; mie do a
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que las de jen em ba ra za das y lue go se des en tien dan del
«re ga li to», a que sus pa re jas las vio len ten se xual men te o las
obli guen a ha cer co sas que no quie ren; mie do de te ner
que car gar en ex clu si va, pa ra to da la vi da, con el asun to del
fre go teo do més ti co, el asun to de la la va do ra, el asun to de
cui dar a los an cia nos y en fer mos y, en ge ne ral, ese ti po de
«asun tos»; mie do a no ser bue nas ma dres, a no ser bue nas
hi jas, a no ser bue nas aman tes, a no es tar lo su fi cien te men- 
te bue nas, a que las lla men his té ri cas si llo ran, a que les
men cio nen la re gla si se que jan; mie do a ir so las por la ca- 
lle, a los ca lle jo nes os cu ros, a los gru pos de hom bres; mie- 
do a que las vio len, las mu ti len o las ma ten. ¡Ay, qué exa ge- 
ra das son al gu nas mu je res!

Ade más de to do es to, exis te al go cu rio so: esa es pe cie
de te mor cru za do que ha ce que, tra di cio nal men te, las mu- 
je res ha yan te ni do mie do de pa re cer hom bres (¡ma ri ma- 
cho!) y los hom bres de pa re cer mu je res (¡ma ri po són!). Es tos
mie dos no se re fie ren so lo a as pec tos fí si cos (¿ten go bi go- 
te?, ¿ten go po cas te tas?, ¿dón de es tá mi cin tu ra?, ¡va ya
bra zos tan an chos! vs. ¿por qué soy tan ra quí ti co?, ¿dón de
es tán mis mús cu los?, ¿ten go voz de pi to?, ¿ten go po co pi- 
to?), sino a mon to nes de ac cio nes que se ha cen a es con di- 
das, o que se han de ja do de ha cer, por mie do a ser ca li fi ca- 
dos de «po co» mu je res o de «po co» hom bres.

La exal ta ción de la fe mi ni dad y la vi ri li dad ha ge ne ra do
mu cho su fri mien to a to das las per so nas que, por una ra zón
o por otra, no en ca jan en la ca si lli ta asig na da del sis te ma
bi na rio (aun que en ca jar, en ca jar del to do, qui zá no en ca ja
na die). Las no cio nes de gé ne ro flui do, el trans gé ne ro y lo
queer han he cho mu cho pa ra com ba tir es tos mie dos ab sur- 
dos. Bien en ton ces por Paul B. Pre cia do, fi ló so fo di si den te
del sis te ma se xual y au tor del Ma ni fies to contra se xual, en- 
tre otros li bros ver da de ra men te anti mie do.
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5. Es té ti ca del mie do

La be lle za nos pro te ge del mie do. Es to sue na tan sen- 
ten cio so, tan con tun den te, que al go de ver dad de be de
ha ber. Pe ro em pe ce mos ha blan do de los feos. Ya sa be mos
la canti dad de mie dos que les asal tan, in clu so a los que no
son feos del to do pe ro se sien ten ca ren tes de atrac ti vo por
com ple to. Esos mie dos se lla man com ple jos y son in sacia- 
bles. Cual quier par te del cuer po, de la ca ra, pue de con ver- 
tir se en ob je to de una ins pec ción tan afi la da que es di fí cil
no que dar acom ple ja dos an te el ve re dic to. De es to, sin du- 
da, los gua pos, por muy in se gu ros que sean, se li bran. Si
en el co le gio no les han lla ma do «ga fo tas», «to nel», «tro ll»,
«fo ca», «va ca bu rra», «pa li llo», «ore jón» o «pa le tas», ya tie- 
nen mu cho ga na do en la vi da.

Sin em bar go, los gua pos tam bién tie nen sus mie dos, no
se crean. El mie do prin ci pal de los gua pos, de he cho, es
de jar de ser gua pos. O, in clu so, ser me nos gua pos o no ser
los más gua pos. El mie do siem pre va de la ma no de la sen- 
sación de pér di da. El que lo tie ne to do, pa ra dó ji ca men te,
pue de sen tir más mie do que el que no tie ne na da. Pue de
vi vir, in clu so, ate rro ri za do: si no, que le pre gun ten a un
buen mon tón de ac tri ces y mo de los que, cum pli da cier ta
edad, son re le ga das por otras más jó ve nes, más her mo sas.
Al pa re cer, los gua pos y las gua pas po seen en ex clu si va
cier to ti po de mie dos: mie do a que su be lle za eclip se su in- 
te li gen cia y so lo sean va lo ra dos por ella, mie do a ge ne rar
en vi dia, mie do a que to dos crean que su vi da es fá cil y que
no de ben que jar se. Pa ra en ten der nos, di re mos que se tra ta
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de mie dos pri vi le gia dos. Co mo los de los ri cos, de los que
lue go ha bla re mos.

Los gua pos, por ra zo nes ob vias, no de be rían ser in se gu- 
ros. De be ría, de he cho, es tar prohi bi do. Es ca si in sul tan te
que ellos y ellas, esos res plan de cien tes se res mag né ti cos
que de jan sin alien to, pue dan te ner mie do al fra ca so, a la
so le dad o al re cha zo. Su si tua ción de par ti da en la vi da es
mu cho más ven ta jo sa, a qué ne gar lo, que la del res to. A su
la do o, me jor di cho, por de ba jo, es tán los feos, ba ji tos, fla- 
cu chos, gor de ras e in sig ni fi can tes, los que tie nen pe lo de
ra ta, na ri ces de for mes, an da res de pa to y dien tes tor ci dos.
La be lle za, tan re la cio na da con la si me tría, es mu cho más
uni for me que la feal dad. Los gua pos se pa re cen sos pe cho- 
sa men te en tre ellos, mien tras que el ca tá lo go de feos es in- 
fi ni to. Con sus múl ti ples ca ras, la feal dad da más jue go. Y, a
qué ne gar lo, más mie do.

Si no, pien sen en los ico nos del te rror. ¿Frankens tein era
gua po? ¿Drá cu la lo era? ¿Aca so son los zom bis bo ni tos?
¿Es ter sa la piel de Fre ddy Krue ger? ¿Hay al gún ti po de be- 
lle za en Chu cky, el mu ñe co dia bó li co? ¿Po dría mos ala bar la
ar mo nía de la den ta du ra de Nos fe ra tu? In clu so los gua pos
del te rror se trans for man cuan do se vuel ven pe li gro sos. Lin- 
da Blair, la ni ña de El exor cis ta, ha cía ho nor a su nom bre
(era lin da) has ta que el de mo nio la po seía. ¿Y có mo se ma- 
ni fes ta ba fí si ca men te esa po se sión? A tra vés de la feal dad:
ojos en blan co, la bios agrie ta dos, ba bas y gre ñas…


