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Lasrelacionesentresociologíayliteraturasondelargadata:losescritoresrealistas,desdeBalzac

aZola,trazaronunretratosociológicodelasociedaddesuépoca.Siladisciplinaseconstituyó

comotalafinesdelsigloXIXrompiendoconlasletrasparaprivilegiarelparadigmacientífico,

laliteratura,noobstante,constituyóunafuenteyunmodelo(técnicasdedescripción,modosde

narrar)paramuchossociólogosyetnólogos.Porelcontrario,disciplinascomolapsicologíayel

psicoanálisisfavorecieronenfoquesexperimentalescomolosdelCollègedesociologie.Asícomo

elpsicoanálisisfueunmarcodereferenciaparalosproyectosautobiográficosdeAndréGideyde

MichelLeiris,lasociologíalofueparaAnnieErnaux,ysiguiendosuspasos,paraDidierEribon

yEdouardLouis.Esemarcodereferencia,alquenosereducelaobradeErnaux,atraviesasu

exploracióndelpasadoindividualycolectivo(cf.Baudelot,2004;Charpentier,2006).Unaspec-

toparticulardeestetrabajodeobjetivacióncuasisociológico,elegidoaquícomoprismaparala

relecturadeestaobra,serelacionaconlaviolenciasimbólica.

PierreBourdieudefinelaviolenciasimbólicacomounaviolenciasutilquesuelepasardesa-

percibida como tal porque se ejerce con la complicidad de lxs dominadxs quienes han incorpora-

do esquemas de pensamiento dominantes y participan así de su propia dominación: el reconoci-

miento de la legitimidad de la dominación conlleva el desconocimiento de su arbitrariedad y la 

interiorizacióndelarelacióndedominación.Bourdieuformulaesteconceptoen La reproducción,

escritojuntoaJean–ClaudePasseron,apropósitodelasarbitrariedadespedagógicas(Ernauxlo

leyó dos años después de su publicación) y hará de este el fundamento de su concepción de la 

dominaciónsimbólicayaseaenlasrelacionesdeclase,atravesadasporjerarquíasculturaleso

lingüísticas,oenladominaciónmasculina.

La literatura tiene el poder de perpetuar esta violencia al reproducir formas simbólicas que 

enmascaranyeufemizanlosprincipiosdedominaciónalavezqueloslegitiman;delmismo

modo tiene el poder de develar estos principios ocultos a través de operaciones de descripción y 

deconstrucción.LaescrituradeAnnieErnauxsecaracterizapordevelarmecanismosdelavio-

lenciasimbólicaatravésdeuntrabajocuasietnográficoquetomacomomateriallamemoriaola

observacióndeciertassituacionesdevida.Sutrabajodeobjetivación,confrecuenciaasimilado
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aldelxssocióloguxs,tomaprestadodeestadisciplinasumétododeobservaciónqueintenta

comprenderunasituación«desdeadentro»apartirdelavisióndemundo,lascreenciasylos

valoresdelosgruposobservadosconelobjetoderestituirsusignificado.Ensuesfuerzoporapar-

tarsedesuspropiosvalores,creencias,prejuiciosydeabstenersedetodojuiciolxsetnógrafxs

cuestionanconstantementesupropiaposicióncomoobservadorxsysurelaciónconelobjeto.

Escritorxsyetnógrafxsseplanteanlacuestióndellenguajedeladescripción:cómotraducirpa-

labras,expresionesyactitudesconlamayorfidelidadposiblesinperderladistanciaobjetivante.

Paralograrlo,AnnieErnauxseinclinó,desdesusprimerasnovelasautobiográficas(Les 

Armoires vides,Ce qu’ils disent ou rien,La Femme gelée)porelmonólogointeriordelaadolescente,la

chica y luego la joven mujer que fue recurriendo a la primera persona pero empleando nombres 

figurados.ApartirdeLa Place,laasuncióndelpactoautobiográficoquesostienelaidentidad

entrelaautoraylanarradoralaconvirtióenunaetnólogadesímisma(Ernaux,1997:38)quepone

en escena la búsqueda de precisión al seleccionar las palabras y el despojamiento que la conduje-

ronacalificarsuescrituracomo«plana»(Ernaux,1983:21;Meizoz,2010:113–117).Ambosprocedi-

mientosnarrativosutilizados,enocasiones,paradescribirlosmismoshechoshacenostensible,

bajoformasdiferentes,laviolenciasimbólicaenlasrelacionesdeclaseyentrelossexos.

Enlosmonólogosinterioresdelaadolescente,laviolenciasimbólicaseexperimentaatravés

delavergüenzaylahumillación.Estossentimientossalenalaluzduranteelprocesodesociali-

zaciónsecundariaenunaescuelaprivadaenelquelanarradoraentraenconflictoconelhabitus

familiar:«Esoeslahumillación.Laaprendí,lasentíenlaescuela»(1974:59).Aldescubrirque«no

separecealosdemás»,aprendeloscódigosylasnormasdeunmundodiferentealmundodel

queproviene.Unmundodondesushábitosymanerassonconsiderados«vulgares»,«groseros»,

«fueradelugar»,«demalgusto»eincluso«desagradables»:«Mesentíapesada,pegajosa,frentea

lasolturayalacomodidaddelaschicasdelaescuelalibre».Estaposiciónconflictivaentredos

mundos,propiadelos«desertoresdeclase»,generaunagudoresentimiento:«Dejémiverdadero

mundoenlapuertaynosabíacómomanejarmeeneldelaescuela.Manojosdehumillación,

figurasymásfigurasfelicesamialrededor;noobstantetengomisvenganzas»(63).

Amedidaquesucuerpoysuespíritusonadiestradosymoldeadosporlaeducaciónquerecibía,

elresentimientoyeldeseodevenganza,omnipresentesenLes Armoires vides,cedenprontoala

interiorizacióndeljuiciodeclasequecaíasobresuspadres:«Loshacíacargodetodaslashumilla-

ciones;nomeenseñaronnada;porsuculpaseburlandemí»(1974:115).Estainteriorizacióndelos

juiciosnegativossobresumediodeorigen,expresadaatravésdelavergüenza,eselsignomismo

delacomplicidaddelxsdominadxsconlosprincipiosdesudominación.Complicidadatravés

delacualseejerce,precisamente,laviolenciasimbólica.Losinjustosreprochesdemiserabilismo

queAnnieErnauxpudohaberrecibidoporsusprimerasnovelassedebensindudaaqueestánes-

critosdesdeelpuntodevistadelaadolescenteenplenaconversiónalaculturadominante,dela

queadoptalosjuiciosdespectivossobresuspadres.Sufuerzareside,noobstante,enponerenevi-

dencialaviolenciadeunprocesodeaculturaciónquelallevaadenigrarycorregiraquieneseran,

hastaentonces,losdetentoresdeunaautoridadindiscutidaydeunmodeloparalaniña.Másaún

cuandolaviolenciasimbólicaseejercenosoloatravésdelasnormasdecomportamiento,lahexis

corporalylasmanerasdevestirsesinotambién,ysobretodo,atravésdellenguaje:«Suspalabras

delasquemedicenquesonlaincorrecciónmisma:“incorrecto”,“familiar”,“bajo”,señoritaLesur,

¿nosabíaqueesonosedice?Laculpalatieneellenguajedeellos.Apesardemisprecauciones,
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mibarreraentrelaescuelaylacasaterminaporhoradarse(...).Odiabaamispadresmástodavía»

(1974:115).Estaviolenciasevuelvecontralospadresquelahabíanmetidoenesaescuela(encar-

nacióndelasambicionesdeascensosocialquealimentanparasuhija),yfinalmentecontraella

misma,enunsentimientodeculpaydesprecio:«Meodiabapornoseramableconellos»(1974:118).

EnLa Place,Une femme y La Honte es la autora quien habla desde el presente e intenta recons-

truirlavisióndelmundoyelsistemadevaloresycreenciasdesuspadres.Elascoconelquelajo-

ven desertora se volvía cómplice del desprecio de clase aprendido en la escuela da paso a la mirada 

empática y comprensiva de la etnóloga que reconstruye minuciosamente ese sistema de valores 

ycreencias,alineadoconeldelasclasesdominantes,sacandoalaluzlosprincipiosdedignidad

ydeorgulloquecaracterizanelethosdelasclasespopularesyconstituyesucapitalsimbólico.La

cortesía era un código de conducta reservado a las relaciones sociales fuera del espacio doméstico 

donde,porcontrasteconlasclasesdominantes,noseponíaenprácticaalpuntotalquelacorte-

síaentrepadresehijosfue,durantemuchotiempo,«unmisterio»paralahijadeesosalmaceneros

oriundosdelmundorural(1983:65;1997:65–66).Másqueelpadre,lamadresepreocupaconstan-

tementepor«mantenersurango»einclusopor«superar»sucondición,ambiciónquejustificala

inversiónenropa,maquillajeoenlaeducacióndesuhija,asícomoeldeseodeaprenderlasreglas

delsabervivirydeestaraldíadelasnovedadesenmateriacultural(1987:56):«Creíaqueerasupe-

rioramipadre,meparecíaqueestabamáscercadelasprofesorasyprofesoresqueél.Todoenella,

suautoridad,susdeseosysuambición,ibaenlamismadireccióndelaescuela»,escribeErnaux

(1987:58).Estolahacíaapareceralosojosdesuhijacomo«lafiguradominante,laley»(1987:59).

Deestemodo,laautoraobjetivaelpuntodevistadelaniñaquedabaporsentadolosvalores

quelehabíaninculcadoantesdequelarupturaproducidaporlasocializaciónsecundarialos

devaluarao,incluso,losridiculizara.Escribe:«Escribesobresupadre:«Suspalabraseideasno

teníanlugarenlasaulasdefrancésodefilo,lassalasconsofásdeterciopelorojodemiscompa-

ñerasdeclase»(1983:75).Alentadaconinsistenciaporsumadreaadquirirelhabitusdelasclases

instruidas,lahijaintroducelaviolenciasimbólicaeneluniversodomésticoalhacercomentarios

asupadresobresuformacomerodehablar(74).Tampocosufuerteidentificaciónconsumadre

sobrevivealasocializaciónescolarquemodificatantosupercepcióndeloscuerposydeloscom-

portamientos como de sus criterios de apreciación estética haciendo que se avergüence de ella:

Dejódesermimodelo.EmpecéaestaratentaalaimagenfemeninaqueveíaenL’Echo de la Mode,similar

aladelasmadresdemiscompañeraspequeñoburguesasdelpensionado:delgadas,discretas,sabían

cocinaryllamaban«querida»asushijas.Mimadremeparecíallamativa(...)Medabavergüenzasuma-

nerabruscadehablarydecomportarse,tantomásporqueveíacuantomeparecíaaella.Lereprochabael

hechodeque,enelprocesodeemigraraunentornodiferente,buscabanoparecermeaella.(1987:63)

Sienunprimermomentoestasocializacióngenerarepulsiónyodio,alargoplazoproducirálo

queBourdieullamaunhabitusescindido,comolodemuestranlossentimientosdelanarradora

ahoraadultadurantelasvisitasasuspadres:«Mesentíaseparadademímisma»(1983:88).

LosdosmétodosdescriptivosadoptadossucesivamenteporAnnieErnauxlepermiten

captar más de cerca el double blindquecaracteriza,segúnBourdieu,alastrayectoriasenascen-

so:nocumplirlossueñosdelospadressignificatraicionaresossueños;cumplirlossignifica

traicionarlosaellos.Elmétodoobjetivistalepermite,sinembargo,tomardistanciadelacultura
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dominante,distanciayalegibleenelmalestardescritoenLa Femme gelée,peroqueleposibilitará

alaautoranosoloreconciliarseconsumediodeorigenrestituyendosucódigodehonor,sino

también«vengarasuraza»,segúnsuexpresión.La Honte se abre con una escena de violencia casi 

asesinadelpadrehacialamadre,querompeesecódigodehonoryhacequelospadressemarchi-

tenparasiempreantelosojosdelahija.La Honte describe también el proceso de su adhesión a 

losvaloresdominantesinculcadosporlaescuelaprivada,reforzadoporsusexcelentesresultados

escolaresquecompensansusentimientodeinferioridadsocial.Estoesexperimentadocomouna

revancha:«Lainfluenciadelaleyseejercedemaneraapacible,familiar» volviéndola hipersensi-

blealaviolenciasimbólicadelaspequeñasdiferencias—unaexpresión,unaactitud,unavesti-

menta,unapráctica—quefundanlajerarquizacióndeloscuerposenelespaciosocial(1997:85).

Elprocesodeaculturaciónalaculturadominanteacompañaelingresogradualalmundo

adulto,marcadoporritosdeinstitución.Sinembargo,apesardelasprohibicionesyadver-

tencias,nilasocializaciónprimarianilasecundariaprotegenalajovendelaatracciónporel

universomasculinodelqueesapartadaporlaescuelaprivada.Elepisodiodelencuentroconel

instructordeunacoloniadevacacionesydelaprimeranochedeamor,partedelatramadeCeux 

qu’ils disent ou rien,esretomadocasicuarentaañosdespuésdeformanoficcionalenMémoire de 

fille.Sindetallarlasdiferenciasentreambashistorias—laadolescentede15añosdelaprimera

esenlasegundaunachicaquerondalos18yquees,también,instructora—sepuedecomparar

su manera de describir la violencia simbólica a través de la que se ejerce la dominación mascu-

lina.Silacuriosidadyeldeseodeemancipacióndictanelcomportamientodelaprimerayla

hacen aceptar sin chistar la ley del muchacho que la posee brutalmente para luego humillarla y 

abandonarlaporqueellasesienteatraídaporotro,elrelatodelasegunda,escritoeneltiempo

delosprimerosdebatesentornoal#MeToo,planteadeentradalacuestióndelconsentimiento

odelasumisión,descartandoambasopcionesenfavorde«eldesconciertoantelorealquesolo

te hace decir “qué me está pasando” o “me está pasando a mí” salvo que en esta circunstancia ya 

nohayunyo,oeseyoyanoeselmismo.SolamenteexisteelOtro,dueñodelasituación,delos

gestos,delmomentosiguientequesoloélconoce»(2016:11).Así,laviolenciasimbólicaconsiste

precisamenteenvolversecómplicedesupropiadominación,noporconsentimientoniporcoer-

ciónsinoporelhechodesufriresadominaciónviviéndolacomonatural.Lejosdeindignarla,la

humillaciónyelrechazonohacenmásqueavivareldeseodelajoven—quenoserelacionacon

labúsquedadeunplacerdesconocido—ysuamorporesehombrequeladesprecia.Alasumir

lamiradayeldeseodelosvarones,lajovenconcretasudestinodejoven,cumpleelritodela

posesiónquesiguealdelasangremenstrualdelaquenoestámenosorgullosa,sincomprender

esamanchasobrelaqueinsisteSimonedeBeauvoirenLe Deuxième sexe—paraella,lavergüen-

zaresideenlainterrupcióndelcicloqueseproducirátiempodespuésdeesaprimeranoche—,

comotampocoreconoce,aunquesearetrospectivamente,paracalificarsuexperiencia,lapalabra

«violación»queutilizalafilósofaaldescribirlaprimerapenetración(2016:120).

¿Dedóndeviene,entonces,elsentimientodevergüenzaqueacechaalaautora?«Esunaver-

güenzadiferentealadeserhijadealmacenerosdueñosdeunbar.Eslavergüenzadelorgullode

habersidounobjetodedeseo»(2016:108).Yconcluye:«haberrecibidolasclavesparacomprender

lavergüenzanonosdaelpoderdeborrarla»(2016:120).Yconrazón:estavergüenzaa posteriori 

está estrechamente ligada al sentimiento de complicidad y de culpa que produce la violencia 

simbólica,magistralmenteencarnadaenestosrelatos.
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