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I. I n t r o d u c c iô n

Aunque la literatura se haya utilizado en muchas ocasiones para inculcar normas, 
y aunque sirva ademâs para transmitir estereotipos, ha sido también y al mismo tiempo 
un instrumente) de emancipaciôn individual y social: vocation que puede desempenar 
con mas o menos éxito desde el Humanismo. La literatura permite accéder a realidades 
y discursos ajenos, que se separan del autoconocimiento y se proyectan hatia otras 
posibilidades de la existencia. Y es por eso por lo que la literatura es y ha sido percibida 
desde el poder, desde las instancias hegemônicas, como peligrosa, lo que inviste al 
escritor, al menos en el pasado reciente, de un cierto poder de influencia. Esta funcion 
emancipadora se basa en su capacidad para permitir que el sujeto se reconozca a si 
mismo identificândose con personajes o situaciones diversas, al tiempo que facilita 
el distanciamiento de las realidades vividas de manera mas inmediata, otorgândoles 
a veces un nuevo sentido mediante la simbolizaciôn o el desplazamiento metafôrico. 
Como senala el crftico francés Alexandre Gefen, la literatura permite en definitiva 
modificar los hâbitos de percepciôn y reflexionar sobre lo posible, alterando potencial- 
mente las normas y el habitus. Es capaz de offecer linos anâlisis de la domination y 
los mecanismos de la hegemoma, al tiempo que proporciona ejemplos de su inversion1.

En la ültima década hemos asistido en el mundo de la literatura internacional a 
una éclosion de producciones que podemos calificar provisionalmente, y subrayo lo de 
provisionalmente, de «comprometidas», probablemente al tiempo que los movimientos 
sociales en todo el mundo hatian lo propio al calor de las consecuencias de la penültima 
gran crisis financiera de 2008, y con ello del fin del fin de la historia, discurso que la

1 G e f e n , Alexandre, La littérature est une affaire politique: enquête autour de 26 écrivains français. 
1 “ ed., Paris, Éditions de l’Observatoire, 2022, p. 311.
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ideologfa dominante impuso en las dos ültimas décadas del siglo pasado. La extension 
de este tipo de literatura encuentra su correlato en el reconocimiento a una escritora 
que lleva décadas practicândola, como es el caso de Annie Ernaux.

El propio Alexandre Gefen publicô en 2022 un libro de entrevistas bajo el titulo 
La littérature est une affaire politique, en el que se recogen el testimonio de veinti- 
séis voces de la literatura francesa especialmente caracterizadas por construir su obra 
desde posiciones sociopolfticas muy determinadas, entre las que se cuentan las de la 
propia Ernaux, Marie Cosnay o Leila Slimani, y que en algunos casos podemos llegar 
incluso a considerar discursos contrahegemônicos, como es el caso de la autora que 
se abordarâ en este texto, Sandra Lucbert2.

En 2020, Sandra Lucbert publicô Personne ne sort les fusils, un libro que escribiô 
tras asistir al conocido como juicio de France Télécom3. Una obra sobre un proceso 
judicial, por tanto, que es necesario contextualizar primero para poder comprender su 
alcance. Durante la primavera de 2019 se celebrô en Francia el juicio France Télécom, 
en el que siete ejecutivos fueron acusados de haber ejercido un maltrato sistemâtico 
y organizado sobre sus empleados, lo cual desembocô en una oleada de suicidios, un 
total de diecinueve entre 2006 y 2010, tal y como fueron contabilizados en el juicio. El 
objetivo de la empresa era el de provocar la salida en très anos de 22000 trabajadores, 
asf como el traslado de otros 10000, labor que se convirtiô en el nücleo del trabajo de 
estos dirigentes durante varios anos. En el juicio, se les interroga largo y tendido y se 
les obliga a dar explicaciones sobre sus prâcticas y sus decisiones, pero los acusados 
permanecen impasibles y no ven ningün problema en lo sucedido. Incluso tienen la 
impresiôn de haber tenido éxito en su operaciôn, atendiendo a sus objetivos empresa- 
riales. A pesar de las nefastas consecuencias de los procedimientos empleados, la pena 
mâxima fijada sera finalmente de 15000 euros de multa, y un ano de encarcelaciôn 
en una prisiôn que ninguno de los acusados visitarâ. Por seguir poniendo en contexte 
la cuestiôn, el salario de uno de los acusados, el director de recursos humanos, era de 
540000 euros anuales.

Sandra Lucbert, como escritora y cientffica, asistiô a este juicio histôrico para 
escuchar y observar lo que alli sucedfa. De esta experiencia surge la escritora de Per-

2 Sandra Lucbert es una escritora francesa nacida en 1981. Se licencié en la Escuela Normal 
Superior y tiene un master en Psicologfa por Paris-VII. En 2013, publicô Mobiles, su primera novela, 
sobre el trabajo intelectual precario en el mundo contemporâneo. Su segunda obra, La Toile, de 2017, es 
lo que podrîamos calificar como una novela romântica epistolar en la era del ciberacoso. Una obra en la 
que Lucbert apela a Las Amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos; a través de ella, Lucbert 
présenta «una conciencia muy conceptual y tecnosociolôgica del mundo en el que vivimos», como ha 
sido calificado en alguna de las crfticas periodfsticas que se le han hecho.

3 Lucbert, Sandra, Personne ne sort les fusils, 2 “ ed., Paris, Points, 2021.
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sonne ne sort les fusils, «Nadie saca las armas», obra breve e inclasificable, a medio 
camino entre el ensayo sociolôgico y literario, y la novela periodistica experimental.

La novela de Lucbert analiza de manera literaturizada este juicio, localizando en 
la imposiciôn de un determinado lenguaje, que llamaremos provisionalmente idiolecto, 
las razones que explican lo sucedido. De esta manera, el objetivo de las paginas que 
siguen es el de examinar la obra a la luz de la perspectiva que nos otorga el concepto 
de hegemoma segün la teorfa del discurso, para posteriormente explicar los procedi- 
mientos lingtusticos y retôricos identificados por Lucbert en el discurso hegemônico.

II. De cômo ilustrar la hegemonia y su discurso

La obra comienza con una inquiétante primera secciôn, que sirve para situar 
al lector en una determinada posiciôn, que le harâ observar posteriormente el tema 
central desde una ôptica muy particular, permitiéndole desentranar los mecanismos 
del lenguaje empleados por el discurso hegemônico para hacer pasar determinadas 
ideas por ley universal, o, por emplear la terminologfa empleada por Roland Barthes, 
de convertir en naturaleza lo que no lo es. Para ello, va a comenzar exponiendo un 
contraejemplo a los juicios de France Télécom, el desarrollo de otro juicio, que tuvo 
lugar en el siglo xx, el cual muestra en toda su nitidez la ideologfa gracias al contraste 
entre dos cosmovisiones diferentes.

Asf, en esta secciôn se narran de manera fragmentaria y teatralizada unos instantes 
de los juicios de Nüremberg. Concretamente, se trata del relato que hace Josef Kessel 
de una de las sesiones del proceso, pero esta information no se le da al lector hasta el 
final de esta breve introduction. Como si de una puesta en escena se tratase, narra el 
proceso de apariciôn de los diferentes elementos del retablo de una manera totalmente 
teatralizada, pretendiendo con ello justamente poner de manifiesto que se trata de una 
interprétation, la représentation un papel que esta ya escrito por el discurso siempre 
ideolôgico que émana de la hegemoma: «Un faisceau doré traverse l ’ombre. Atteint 
le mur du fond, éclaire progressivement l ’immense écran. Un titre ; puis les charniers. 
L’horreur plein les yeux»4.

En una segunda secciôn, no menos inquiétante, comenzamos a comprender a qué 
se debe esta referencia a los juicios de Nüremberg, y esto es, al establecimiento de 
ciertos paralelismos y ciertos contrastes entre ambos. Por supuesto, estes no hay que 
entenderlos en un senüdo literal y cuantitativo, sino que son, como veremos, la herra- 
mienta hermenéutica de la cual se sirve la autora para obtener una respuesta lôgica en 
un sentido cientffico al cuestionamiento de lo sucedido en el juicio, es decir, desde el 
punto de vista de la ciencia o mas bien las ciencias de la cultura.

4 Lucbert, ib id., p. 9.
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En la obra de Lucbert, a ambos juicios les une la sorpresa, incluso la indiferencia 
con la que los acusados reviven los crfmenes cometidos. Sin embargo, de manera a 
priori inexplicable, la alusiôn al nazismo surgiô en varias ocasiones a lo largo del 
proceso contra los directivos de la empresa de telecomunicaciones, con lo cual el lazo 
entre ambos juicios se habfa producido en la propia realidad.

Ademâs de la naturaleza de los crfmenes que se juzgan, y quizâs también por esto, 
el otro contraste que la obra de Lucbert quiere poner de relieve entre los dos juicios 
es la sentencia con la que estos se resuelven. Durante los juicios de Nüremberg, se 
dictaron un total de doce sentencias de muerte. Once de ellas fueron ejecutadas por 
ahorcamiento en la prisiôn del propio Nüremberg, mientras que la duodécima sentencia 
de muerte, la del lfder nazi Rudolf Hess, fue conmutada por cadena perpétua. Ademâs 
de las sentencias de muerte, muchos otros acusados fueron condenados alargas penas 
de prisiôn o a trabajos forzados.

En el caso del juicio a France Télécom, no solo es que los acusados no entendieran 
haber cometido un delito, sino que tampoco por parte de los jueces y de la propia ley 
parecen estar claros los contornos y el alcance del crimen, relacionado directamente 
con la muerte de diecinueve personas. Dado que el establecimiento de la ley, y por 
ende la historia, en tanto que indisociables de su carâcter discursivo, estân sujetos 
igualmente a las leyes de la comunicaciôn, desde el punto de vista de la teorfa de la 
comunicaciôn, el concepto de hegemoma ofrece a Lucbert una interprétation de lo 
sucedido. De esta manera, mientras que el mundo de los aliados de 1945 juzga otro 
mundo, otro modelo de civilizaciôn al que ha vencido, en el proceso de France Télé
com, el mundo que se esta juzgando es el propio, puesto que esas prâcticas forman 
parte de él y son completamente aceptadas:

En 1945, le monde Alliés-Américains en juge un autre qu’il a vaincu. [...] C’est ça 
le procès de Nuremberg : le monde Alliés démet le monde nazi ; juge ses nonnes, ses 
procédés, ses protocoles et ses institutions. Condamne un monde en son entier. Et c’est 
spectaculaire5.

Dicho de otra manera, se juzga desde el mundo que esta siendo juzgado: «Au 
procès France Télécom, le monde jugé est le nôtre. Le monde qui juge est aussi le 
nôtre. Le monde jugé est celui depuis lequel on juge»6.

Como se llega a decir en un momento determinado del proceso, el problema es 
que los jueces, como la mayor parte de los medios de comunicaciôn, hablan el idioma 
de los acusados, y viceversa, lo que explica que los demandantes fueran ninguneados, 
a pesar de lo poderosa y convincente que era su historia. De esta manera, Lucbert se

5 Lucbert, Personne ne sort les fusils, p. 19.
6 Lucbert, ibid., p. 19.
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centra precisamente en el lenguaje del capitalisme neoliberal, porque para ella el juicio 
es la historia de un estancamiento gramatical7; pretende con ello denunciar la violencia 
estructural del capitalisme financiarizado8, el cual utiliza un lenguaje particular que 
ella denomina «Lingua Capitalismi Neoliberalis (LCN)», en referencia a la Lingua 
Tertii Imperii, el diario-ensayo en el que el filôlogo alemân Victor Klemperer realiza 
una crftica intégral a la lengua del Tercer Reich, mostrando como este rehace el idioma 
alemân para ponerlo al servicio de sus necesidades.

Mediante esta comparaciôn entre ambos juicios, Lucbert esta poniendo de mani- 
fiesto el caracter hegemonico de unos determinados usos y valores através del lenguaje 
que se emplea para nombrarlos, o, dicho de otra manera, esta ilustrando el concepto de 
hegemoma segün la teorfa del discurso. Por ser este un elemento central que vertebra 
tanto el contenido como la arquitectura de la obra, se perfilarâ a continuaciôn una 
breve genealogia de este concepto.

III. Sobre el concepto de hegemonia en la teoria del discurso

La nociôn de hegemoma, como concepto fondamental en las ciencias sociales y 
polfticas, se originô en la obra de Karl Marx y foe posteriormente desarrollada por otros 
pensadores. La idea central de la hegemoma se refiere al dominio cultural, polftico y 
econômico de un grupo sobre otros, estableciendo su propia vision del mundo como 
la norma aceptada. Aquellos en posiciôn hegemônica ejercen su influencia de manera 
sutil, logrando el consentimiento de los demâs grupos en la sociedad. Marx introdujo 
inicialmente el concepto en su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1852), al 
analizar las formas en que las clases dominantes mantienen su poder9.

Sin embargo, foe Antonio Gramsci quien profondizô y ampliô la idea de hege
moma, destacando la importancia de la cultura y las instituciones ideolôgicas en la 
reproducciôn del poder, distinguiendo entre la «hegemoma» de las clases dominantes y 
la «dominaciôn» basada en la coerciôn directa10. La nociôn de hegemoma en Gramsci 
va mas alla de la concepciôn tradicional de poder como coerciôn, utilizando el término 
«hegemoma» para describir como una clase dominante puede mantener su posiciôn, 
no solo a través de la foerza bruta, sino también al ganar el consentimiento activo de

7 Lucbert, ibid., p. 21.
8 Gefen, La littérature est une affaire politique, op. cit., p. 352.
9 Marx, Karl, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, traduction de Elisa Chuliâ, 2 “ ed. Madrid, 

Alianza Editorial, 2015.
10 Esta idea se desarrolla principalmente en sus Cuademos de la cârcel, que fueron escritos durante 

su encarcelamiento en la Italia fastista entre 1929 y 1935. A pesar de que Gramsci no llegara a completar 
una obra sistemâtica, estos cuademos contienen lo fundamental del pensamiento gramstiano, y muchas 
de las ideas que aquf se desatrollan siguen siendo utilizadas hoy en dia para pensar polfticamente el 
mundo contemporâneo.
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las clases subalternas mediante la construcciôn de un bloque histôrico que incluye 
aspectos culturales, intelectuales y morales11.

Posteriormente, y de manera complementaria, la teorîa del discurso, en linea con el 
enfoque postestructuralista, contribuyô a la comprensiôn del concepto de hegemoma, 
ofreciendo una perspectiva mas centrada en el papel del lenguaje y las narrativas en 
la construcciôn y mantenimiento del poder. Segün esta perspectiva, la hegemonra no 
solo se manifiesta en términos de relaciones econômicas y politicas, sino también a 
través de la producciôn y reproducciôn de discursos que legitiman las estructuras de 
poder existentes y contribuyen a su perpetuaciôn y mantenimiento. Para llegar a este 
punto, en un primer momento Michel Foucault examiné cômo las prâcticas discursi- 
vas contribuyen a la formaciôn y regulaciôn de poder en la sociedad, sugiriendo que 
las relaciones de poder se inscriben en el lenguaje y las prâcticas discursivas, y que 
las instituciones sociales utilizan discursos para establecer normas y categorfas que 
moldean la percepciôn de la realidad.

Por su parte, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe consideran que la hegemoma se 
forma a través de la articulaciôn de demandas polfticas en un discurso hegemônico que 
logra unificar diversas identidades bajo un paraguas comün, tal y como desarrollan en 
su obra Hegemoma y estrategia socialista12. Para estes autores, los discursos hegemô- 
nicos son aquellos que establecen significados dominantes y organizan las relaciones 
de poder en la sociedad, destacando que la lucha politica implica la construcciôn y 
deconstrucciôn constante de estes discursos, ya que diferentes grupos compiten por 
establecer sus propias interpretaciones y significados como los prédominantes. De 
esta manera, sitüan el discurso en el centro de la construcciôn de la hegemoma, pues 
el poder no solo se ejerce a través de instituciones y estructuras sociales, sino también 
mediante la producciôn y articulaciôn de significados a través del lenguaje. La politica 
se convierte asi en un proceso de construcciôn de significados, donde diferentes deman
das se unen en torno a un «punto nodal»13 que simboliza la lucha por la hegemoma.

En este mismo sentido, aunque utilizando una nomenclatura un tanto diferente, 
también Roland Barthes participa de la idea de hegemoma desde el punto de vista

11 G r a m s c i , Antonio, Cuadernos de la cdrcel, traduction de Antonio J. Anton Fernandez y Anxo 
Garrido, 1 “ ed., Madrid, Akal, 2023. Gramsci sugiere por tanto que la lucha politica es también una 
lucha por la hegemoma cultural e intelectual, y que las clases subaltemas deben desarrollar su propia 
contrahegemonia para desafiar y cambiar las condiciones de opresion.

12 L a c l a u , Ernesto y M o u f f e , Chantal, Hegemonîa y estrategia socialista: hacia una radicalizaciôn 
de la democracia, 1 “ ed., Madrid, Siglo XXI, 1987.

13 Esta idea que nos remite al «point de capiton» de Lacan, lo que él define como el punto de con- 
vergencia que permite situar rétrospectivamente y prospectivamente todo lo que sucede en un discurso 
(L a c a n , Jacques, Le Séminaire: 1955-1956, 3: Les Psychoses, Miller, Jacques-Alain (ed.), 1 “ ed., Paris, 
Éditions du Seuil, 1981, pp. 303-304).
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del discurso. Ya en las famosas Mitologîas, obra publicada por primera vez en 1957, 
examina de qué manera ciertos elementos de la cultura de masas, como anuncios 
publicitarios, revistas y objetos cotidianos, funcionan como signos que transmiten 
significados ideolôgicos u. Aunque no utiliza el término hegemoma de manera expli
cita, su anâlisis se adentra en la forma en que ciertos discursos y representaciones se 
vuelven dominantes en la sociedad.

Mas adelante, con la idea de «guerra de idiolectes» que explora en Le plaisir 
du texte se refiere a la competencia y confrontaciôn entre diferentes sistemas de 
lenguaje o discursos que buscan imponer sus propias interpretaciones y significados. 
Barthes argumenta que la lucha por el significado no se limita a un nivel individual, 
sino que se extiende a nivel cultural y social, donde distintos idiolectes compiten por 
establecerse como dominantes14 15. El término idiolecto se refiere al lenguaje particular 
de un individuo o grupo, caracterizado por sus propias interpretaciones, significados 
y formas de expresiôn. En este contexte, esta guerra implica una lucha constante por 
la supremacfa discursiva, donde diferentes voces buscan influir en la interprétation y 
significado de las palabras.

Como vemos, desde este enfoque de la teoria del discurso la hegemoma se entiende 
como un proceso discursivo dinâmico en el que los actores polfticos (en sentido estricto, 
la sociedad al complète, pero muy particularmente las instituciones y las élites) bus
can establecer su vision del mundo como la norma aceptada. Las palabras, simbolos 
y significados se convierten en instrumentes fundamentales para la articulation de 
demandas politicas y la consolidation del poder. De esta manera, la teoria del discurso 
aporta una perspectiva que destaca la importancia de la construction simbôlica en la 
formation y mantenimiento de la hegemoma.

Como mencionamos mas arriba, a partir del juicio de France Telecom, en su obra 
Personne ne sort les fusils Sandra Lucbert explora los recursos lingüisticos y retôricos 
de una parte del discurso hegemônico contemporâneo, especialmente la que se refiere a 
las cuestiones socioeconômicas, para analizar y dar una explication tanto a lo sucedido 
en el caso como al resultado del posterior juicio, que se resolviô con consecuencias 
minimas para los acusados. De manera que, a continuation, y para completar el pro- 
pôsito de este texte, vamos a observar algunos elementos identificados por Lucbert y 
de qué manera participan de ese discurso hegemônico.

14 Barthes, Roland, Mythologies, 1 “ ed., Paris, Éditions du Seuil, 1957.
Barthes, Roland, Le Plaisir du texte, 1 “ ed., Paris, Éditions du Seuil, 1973.15
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IV. La retorica del discurso hegemonico segûn Lucbert

La primera y la mas récurrente de las herramientas de las que se sirve la obra 
para explicar los rasgos caracteristicos del discurso hegemonico actual es el uso del 
intertexto16. Y el primero de ellos es el de Franz Kafka. Como recuerda Lucbert, Kafka 
creo un texto para hacer visible el cuerpo social que trabaja constantemente sobre los 
individuos, un cuento que llamô La colonia penilenciaria'1. La autora se sirve de este 
relato para mostrar el mecanismo por el cual, en un sistema estructurado en el que 
interviene el hombre, la norma que da forma a la hegemonfa actua de manera invisible, 
y que, una vez establecida, no es posible ponerla en cuestion: «Un ordre social est 
machinal. Il nous agit»18, dice en la primera frase de la sexta section. De la misma 
manera, desde el discurso hegemonico el sistema aparece como un ente autonomo, 
como el sistema economico que se ‘autorregula’, segûn la conocida mâxima neoliberal. 
En este caso la francesa recurre a la etimologfa para mostrar que «autonomo» viene de 
nomos, ‘ley’, de manera que «la machine est à elle-même sa propre loi», es decir, que 
la hegemonfa es una ley en sf misma19, que no puede ser contradicha por las leyes del 
hombre. Como desarrolla en los capftulos 5 y 6, la colonia penitenciaria como estruc- 
tura lleva la mâquina social hasta su punto mas extremo, en el momento en que mata, 
porque Kafka necesita acentuar los contrastes para obligarnos a ver lo que ocurre en 
nuestro interior20. El trazado social es tan omniprésente que solo la description de un 
asesinato puede darnos una aproximaciôn de la violencia bajo la que nos hace vivir. 
«De la colonie pénitentiaire, le voyageur s’enfuit épouvanté. Nous, en revanche, nous 
ne pouvons pas nous tirer. La herse s’active partout»21, concluye.

Una vez seiialada la estructura, los capftulos siguientes de Personne ne sort les 
fusils tratan de ilustrar en el sistema de representaciôn la existencia de ese lenguaje 
dominante o idiolecto hegemonico. Para ello, recurre en un primer término a los

16 El concepto de intertextualidad, fundamental en teorfa literaria, fue introducido por primera vez 
por la teôrica bülgara-francesa Julia Kr is t e v a  en su obra Semeiotikè: Recherches pour une sémanalyse, 
Paris, Editions du Seuil, 1969. Kristeva propuso (pp. 55 y 178-179) que un texto no es una entidad aislada, 
sino que esta interconectado con otros textos a través de una red de referencias, influencias y citas. Esta 
perspectiva destaca la importancia de las relaciones entre textos y cômo se influyen mutuamente. Otro 
autor que ha influido en el desarrollo del concepto de intertextualidad es el propio Roland Barthes, quien 
en su ensayo de 1967 La mort de l ’auteur cuestiona la autoridad del escritor sobre la interpretaciôn de un 
texto y aboga por considerar la obra como un espacio donde diferentes textos convergen y se entrelazan 
(B a r t h e s , Roland, Le bruissement de la langue. Essais critiques, l.a ed., Paris, Editions du Seuil, 1984).

17 K a f k a , Franz, La metamorfosis y otros relatos, traducciôn. de Angeles Camargo, 14.a ed., 
Madrid, Câtedra, 2009.

18 Lucbert, Personne ne sort les fusils, op. cit., p. 25.
19 Lucbert, ibid, p. 26.
20 Lucbert, ibid, p. 23.
21 Lucbert, ibid, p. 28.
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medios de comunicaciôn, concretamente la télévision, analizando momentos precisos 
de algunas emisiones que se produjeron a proposito del juicio. Aparecen aquf pre- 
sentadores y tertulianos explicando la existencia de un derecho laboral muy protector 
con los trabajadores22, de la importancia de reducir la deuda y liberar «cash-flow»23, 
y de la supresion paulatina del término «persona» o «trabajador» por el de «puesto 
de trabajo», para terminar justificando lo ocurrido precisamente por esa législation 
demasiado protectora de los derechos de los trabajadores. Asf, cita Lucbert: «Si je 
vous suis, [...] ça a été un effet pervers [...] d’un droit qui est parfois trop protecteur 
par rapport aux droits des salariés?»24.

El segundo intertexto del que se sirve Lucbert para ilustrar las herramientas retôri- 
cas del idiolecte hegemônico es el de Rabelais y su obra Pantagruel25. Desde la ôptica 
de la escritora e investigadora contemporânea, a través de su escritura en general, 
Rabelais retuerce los côdigos y los registros del mundo que le toco vivir, le da la vuelta 
a las costumbres, mezcla lo que tradicionalmente se ha mantenido separado y juega con 
el lenguaje, lo que le permite descifrar o descubrir una realidad que normalmente per- 
manece escondida, por encontrarse los individuos demasiado inmersos en su discurso. 
En definitiva, Rabelais proporciona herramientas con las que ser capaz de observar el 
mundo propio con una mirada otra. Y entre ellas, Lucbert se sirve especialmente del 
episodio de las «palabras congeladas» del libro IV de Pantagruel. En este pasaje de 
la obra, al personaje se le aparecen de pronto palabras, sonidos o frases, solidificadas 
por el hielo, haciendo visible de esta manera todo lo que el lenguaje puede contener26.

Para Lucbert, estas palabras congeladas de Pantagruel equivalen a las expresiones 
hechas o fijadas por la neolengua, que représenta mediante la union de las diferentes 
palabras que las componen por medio de guiones. He aquf algunos de los ejemplos 
de estas expresiones fijadas que rescata del juicio y sus alrededores: «Parce-que-la- 
dette», senalando uno de los motivos clâsicos que se arguyen para explicar los ajustes 
econômicos; «Trop-de-protection», formula que la neolengua emplea para senalar 
los derechos de los trabajadores como el problema del mercado laboral27; «Enfin-il-

22 Lucbert, ibid, p. 31.
23 Lucbert, ibid., p. 30.
24 Lucbert, ibid., p. 30.
25 Rabelais, François, Œuvres complètes, Boulenger, Jacques y Scheler, Lucien (eds.), l.a ed., 

Paris, Gallimard, 1934.
26 «Dans l’épisode des paroles gelées, ce qui lui apparaît soudain, ce sont des mots, des sons, des 

phrases, solidifiés par le gel —  il voit tout ce que le langage peut contenir. Non seulement les mots con
densent en eux des mondes, mais, selon leur état, ils les révèlent (dégel) ou au contraire les renferment 
(gel)» (2021: 34).

27 Lucbert, Personne ne sort les fusils, op. cit., p. 53.
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fallait-voilà», reproduciendo la conclusion de uno de los acusados en su intervenciôn, 
que justificaba asf la necesidad de realizar esos despidos.

Como constata la obra, la desalarizaciôn del sistema de production es una de las 
matrices del pensamiento neoliberal, el cual se sirve de estas y otras herramientas 
retôricas, buscando dar forma a la sociedad dando forma al lenguaje que la nombra:

Que le cash revienne accru aux actionnaires, revienne aux créanciers— intégralement 
et amplifié. L’argent doit couler pour eux seuls, c ’est le-bon-sens. Les tirets sont la pour 
que l’argent ne puisse plus être ensalarié. Ils collent les mots dans la bonne direction, 
combattent la diversion salariale de l’argent28.

Esta fijacion de sintagmas como elementos indisolubles aparecen asf en el relato 
como uno de los mecanismos retôricos para imponer como naturaleza ideas que son 
motivadas ideolôgicamente.

Si el présente de la narration se situa en 2019, durante la célébration del juicio, 
los hechos enjuiciados datan, como decfamos, de la primera década de nuestro siglo. 
El triunfo del cash-flow sobre la salarizaciôn de la economfa desde ese entonces es 
évidente, y prueba de ello es la apariciôn de nuevas plataformas que establecen no solo 
una nueva manera de acceso a los bienes y servicios para la poblaciôn, sino también 
relaciones mas flexibles con los trabajadores y ventajosas para el empleador, las cuales 
buscan limitar la presencia de asalariados en la empresa. En este sistema de production 
contemporâneo, que no déjà sin embargo de recordar a las relaciones laborales del siglo 
xix que dieron lugar a las primeras luchas de un sindicalismo emergente, un trabajador 
no es ya un empleado sujeto a un salario, sino un «partenaire», o un «collaborateur», 
que trabaja por cuenta propia y que por tanto ha perdido sus derechos laborales. De 
esta manera, para Lucbert, el establecimiento de la desalarizaciôn no pasa solamente 
por la utilizaciôn de guiones, de formulas fijadas, sino también por la invenciôn de 
un nuevo léxico al servicio del flujo del capital. Un vocabulario capaz de borrar los 
asalariados y dar forma a los procesos que se quieren imponer, para dar respuesta a 
las exigencias liquidas del flujo: «flexibilité, changement, mouvement, scalability»29.

En la misma lfnea de création de un léxico que tiene carâcter performativo se 
encuentra la patologizaciôn de las consecuencias de la doctrina neoliberal. Si cl Jlow 
es la norma, la naturaleza del mundo en que vivimos, el individuo que no es capaz 
de adaptarse a él es patologizado, marcado por la enfermedad que altéra su estado 
natural, que debe ser el de encontrarse bien en medio de la explotaciôn y el abuso. Asf, 
argumenta, los casos de los diferentes empleados se explican segün las catégories de 
un libro americano de psiquiatrîa que clasifica los trastornos mentales. Se trata, segün

28 L u c b e r t , ib id . ,  p. 35.
29 L u c b e r t , ib id . ,  p. 52.
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Lucbert, de un manual estadfstico especialmente preocupado por las cifras, y redactado 
en «Lingua Capitalismi Neoliberalis», durante los anos 80, precisamente la época de 
desarrollo y expansion del management y de las polfticas neoliberales30. Este libro hizo 
aumentar el numéro de enfermedades mentales de unas diez a mas de cuatrocientas. 
Todo un abanico de slntomas que reducen la psique a trastornos que pueden reme- 
diarse de manera aislada mediante medicamentos. Como explica mas adelante, este 
libro no solo es utilizado por el management o los abogados de la defensa en casos 
como este, sino que son parte inéluctable de los estudios de psicologia, hasta el punto 
de que los estudiantes de esta disciplina (Lucbert hizo un master) estân obligados a 
aprender esta nosografia, y los investigadores forzados en nombre de un supuesto 
rigor cientffico a utilizarla como referente en sus investigaciones. Asi, denuncia que 
este libro es empleado de manera doctrinaria para calificar como enfermedad lo que 
es fruto de la explotaciôn o la vulneraciôn de los derechos de los trabajadores. Vemos 
a continuaciôn un ejemplo de como se concreta esto en el texto:

Au lieu de la détresse d’un homme acculé par les maltraitances, on pourra lui trouver 
trois maladies, trois médicaments, trois sources de profit. Un: déprimé à mort depuis un 
mois? Vous traversez un épisode dépressif majeur = antidépresseurs. Deux: angoissé à 
suffoquer parce que vous travaillez dans 7 m2 ? Vous faites des attaques de panique = 
anxiolytiques. Trois: vous ne dormez plus à cause des cauchemars depuis qu’on vous 
a effacé de l’organigramme? Vous souffrez de troubles du sommeil = hypnotiques31 32.

Es por ello por lo que, para procéder en el juicio, los abogados de los empleados 
tienen que empezar por demostrar que los individuos con una patologfa, «fuera de si» por 
tanto, se encuentran en ese estado por culpa de su trabajo. Asi, continua, el ser humano, 
con las contingencias que entrana la propia existencia, son un problema para la genera- 
cion de mas beneficios, por lo que, ligado a esta patologizaciôn de los individuos, esta 
el borrado de todo rastro de toda su humanidad por medio de la lengua. Asi pues, vemos 
por ejemplo como los asalariados a despedir eran denominados «edi sans chaise» por 
los servicios contables, utilizando una figura retôrica bien conocida que es la metonimia, 
figura que tiene la capacidad de ocultar el referente nombrândolo de manera diferente.

El ültimo intertexto que recoge Lucbert para ilustrar la idea del mundo capitalista 
que quiere trasladar es el del cuento de Herman Melville Bartleby, the Scrivener: A 
Story ofWall Street32. Aparecio por primera vez de manera anônima en 1853 en la 
revista Putnam’s Magazine. En 1856, experimento pequenas modificaciones antes de 
ser incluido en la obra de Melville The Piazza Taies. La trama se desarrolla a través

30 l .u c is i iR T , ibid, p. 55.
31 l.ucisiiRT, ibid., p. 56.
32 M e l v il l e , Herman, Bartleby, el escribiente, traduccion de Javier Zabala y Maria José Chuliâ 

Garcia, 6 “ ed., Madrid, NordicaLibres, 2014.
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de un abogado sin nombre que opéra en Wall Street (Nueva York), desempenando su 
labor en la gestion de los tftulos de propiedad, hipotecas y obligaciones de personas 
adineradas. En busca de un nuevo empleado, el narrador publica un anuncio, al que 
se présenta Bartleby, y este es pronto incorporado. Este nuevo empleado es asignado 
a un lugar junto a la ventana y al principio da muestras de ser un trabajador ejemplar. 
Sin embargo, en un momento dado en el que se le solicita examinar un documento, 
responde con un simple «preferirfa no hacerlo», rechazando la peticiôn. A partir de 
entonces, cada requerimiento del patron es respondido con esa misma frase, a pesar 
de que continua desempenando sus tareas habituales de manera diligente.

Descubriendo que Bartleby nunca abandona la oficina y parece haberse establecido 
allf permanentemente, el narrador intenta sin éxito obtener respuestas al dfa siguiente. 
Bartleby termina decidiendo no escribir mas y es despedido, aunque se niega a abando- 
nar las instalaciones. Ante la imposibilidad de expulsarlo por la fuerza, el narrador opta 
por trasladar sus oficinas, dejando a Bartleby atrâs. Los nuevos ocupantes se quejan 
de su presencia, de manera que al final es arrestado por vagabundo y encarcelado. En 
prisiôn, tras la ültima visita del narrador, décidé suicidarse dejândose morir de hambre.

Tal y como lo expresa Sandra Lucbert, al igual que Bartleby, los empleados de 
France Télécom hicieron saber que preferfan no recitar guiones, demolerse, borrarse, 
etc. ; fueron encarcelados en estructuras sociales y procedimientos que les impedfan la 
vida en un sentido amplio; y, como Bartleby, fueron abandonados en locales vacfos, 
y treinta y nueve de ellos se resignaron a morir33. De esta manera, Lucbert présenta a 
Bartleby como la pesadilla del capitalisme, el ocupa, el empleado récalcitrante que se 
opone a la liquidez, a que el capital fluya a disposition de los accionistas.

V. Conclusion

Como hemos podido comprobar, invocando al Kafka de La colonia peniten- 
ciaria o al Melville de Bartleby, ademâs de Rabelais con sus «mots gelés» en esas 
expresiones fijadas que mencionâbamos, Sandra Lucbert présenta un texto incisivo y 
violento contra la lôgica monstruosa del capitalisme y su lenguaje que, en nombre del 
liberalismo econômico, atenta contra la vida de los trabajadores, enfrentando al lector 
con la constatation de que la sociedad en la que este se inserta se ha acostumbrado o 
resignado al abuso y al crimen, y cada vez tiene mas prédisposition a tolerarlo.

Desde luego, la veracidad de todo lo conocido objetivamente sobre el juicio y los 
delitos imputados es total, hasta tal punto que no hay presencia de fiction del lado de 
las acciones e intervenciones de los personajes. El compromiso de Lucbert en esta 
obra es desde el principio y sobre todo un compromiso con la verdad, tanto como

33 Lucbert, Personne ne sort les fusils, op. cit., p. 114.
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medio, en el sentido de la fidelidad a la realidad de los hechos de la que se sirve para 
construir su texto, como en el sentido del objetivo que persigue, a saber, una büsqueda 
estética capaz de revelar la verdad de esa alienaciôn que se produce a nivel de la lengua, 
determinada por el discurso hegemônico.

Tras la publication de Personne ne sort les fusils, en el otono de 2021, Lucbert 
continué su crftica a la Lingua Capitalismi Neoliberalis con Le Ministère des contes 
publics, publicado por Verdier. Tras «Il-faut-libérer-du-cash-flow» y la fijacion en 
naturaleza de la vulneraciôn de los derechos de los trabajadores, ataca el discurso 
automâtico de «LaDettePubliqueC’estMal», otro de los axiomas de nuestro mundo 
que justifican entre otros la privatizaciôn de los servicios püblicos.

Para Lucbert, la literatura como incidente en la construcciôn del lenguaje de un 
mundo, de una civilizaciôn, esta necesariamente involucrada en la creaciôn y recreaciôn 
la hegemonfa, de lo que esta del lado de la norma, y esto es algo de lo que la literatura 
no puede escapar. Como ella misma manifiesta en la entrevista realizada por Alexandre 
Gefen, la literatura es por el mero hecho de producirse siempre polftica. Pues la polftica 
no se reduce a lo que asf se denomina en el discurso cotidiano (instituciones polfticas, 
partidos polfticos, movimientos polfticos, activistas polfticos, etc.). La polftica es lo 
que résulta de la agrupaciôn de seres humanos y de las interacciones que mantienen 
en su seno, sea cual sea la naturaleza de estas interacciones. Hay polftica en cuanto 
hay seres humanos juntos, hagan lo que hagan. Solo una concepciôn degradada de 
esta como algo separado del reste de facetas de la realidad del hombre puede sustentar 
una cuestiôn como la de si existe una literatura que pueda llamarse comprometida y 
otra que no34.

Tal y como afirma la autora francesa en esta entrevista, la literatura, como todo 
lo que los humanos hacen entre sf, esta comprometida con el orden polftico del que 
procédé. O esta de acuerdo con él, en cuyo caso estarâ comprometida con el orden 
hegemônico, o se opone a él, en cuyo caso estarâ comprometida contra el orden 
hegemônico. Este orden, que détermina por tanto el marco en el que se desarrolla el 
discurso hegemônico en nuestro tiempo, es el capitalisme neoliberal y los subôrdenes 
que lo componen: la dominaciôn blanca, masculina y heterosexual. De esta manera, lo 
que a veces es denominado «literatura comprometida» no es mas que una formaciôn 
significante propia del discurso hegemônico, que tiende a hacer pasar por neutras 
las obras que estân en sintonfa con sus relaciones de dominaciôn, y a calificar asf de 
comprometido solo lo que se opone a su sistema de ideas35. Es por ello por lo que, para 
Lucbert, el objetivo del escritor sea el de producir, a través de la literatura, posiciones 
polfticas contrahegemônicas deliberadas.

34 Gefen, La littérature est une affaire politique, op. cit. ,  p. 347.
35 Gefen, ibid. ,  p. 348.
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