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I.- Il!BODJCCIO•. 

:Ll IOULA .i:u1m D :Ll LI!EEW'DB.1 DGLESA. 

El arte DO ea ni masculino Di :t•eniuo ., no ha, terreno en el 

que le sea negado al hombre o a la ma.jer por cauea 4e au aezo. Pe

ro esto no iapl.ica que no exista cli!erencia algwia entre la procluc

ci6n artíetica de uno y otro auo. Aun en la literatura hay una -

clase ele caliaacl que se considera :masculina y otra femenina, BUDQUe 

algunos hombree tienen caracteríaticaa tameninaa en su exprea16n -

artística y algunas &jerea, mucul1nea. 

La uonla, por el :material de que c onata, debería eer eape

ciallaen'te afín a la 1magi.naci6n de la ma.jer, dado que ee conetitu.

;re de las cosas personales de la vida cotidiana máe que de loe -

UUJ1toa públicos¡ de lo particular e indi'Vidual ú.e que de lo sen! 

ral ;r abstracto. Be la novela un :amndo espacioso lleno de "millo

nes de pequefloe caartoa• más que de "Eetrellae glorioua", aegw:i -

laa acertada palabras de la escritora Dorothy Ricbardaon. ES'ta -

afildc!acl aplica el hecho de que la novela sea leida por mayor nú

aero de mjerea que ele hembrea. 

Sin •bar&a, loe hombrea han dominado caai abaohtaente a -

la Li '8ratara Jlmuli.al, 7 la Literatura Inglna DO 88 n.iJlllma UC8R 

ci6n. Si bia ea cierto que Jane Auaten 7 lu h81'11UU Brontl pro

majaron noftlaa que n1ngw:i hombre habría po41do eacribir, y que -

George Xlio't rue una de laa úa grandes tiguraa literariaa del ai

glo 41.ecim.en, a6lo ha habido un periodo en la historia de la JJo

vela Ingle• en el mal laa mjerea •• colocaron junto a loa hoa

bree en la 'ftm81l&rdia ;r cbirante el Ollal la nota predominante en la 

novela :fue la :t•enina· Ese período :fue el tiempo comprendido en

tre las dos Gaerrae Iandialee, principalmente loa primero• quino• 

aloa, 7 a '1 brill.6 una vercladera ooutelaci6n 4e DOftliatu. -



II.- LAS P.RDIOIPALBS IOQLISUS DGLIIUS QUB IIDri'VDIIROI D U 

CBEACIOJI DE DA. VEB])JDEIU. BOVBLl DIIIIIIU. 

Al aelecciouar Virg:ina Woolt a sus anteoeaoru a la nnelisti~ 

ca !emellina aolaente ha omitido a una eacrito.ra de gran importan

cia: Deretll1' Richard.son. Quid ]Mqa algo de Tan1414 eil no aaitir -

la influencia de au contemporáneaJ7a que loa prop6aitoa ele aabaa -

eon tan afines que se podria tachar a la señora Wooli de ura iait! 

dora. En cuanto a las escritoras que mcciona,son loe casos JÚ8 eig 

Di!icativos de la 11ujer que escribe DOTelaa a la muera aasculina, -

pero que las plasma en forma tal,7 que aporta una calidad o una vi

si6n especial, que hace que el producto artiatico sea cliterente al 

llBSCUlino. 

Reviaeaos someramente a dichas escritoras: 

Jane Austen (1775-1817) tue hija de un cl6rigo del poblado de 

Steventon. Ella_llev6 una vida social activa lo cual le permiti6 -

llegar a tener un profundo conocimi.ento de la clase ~edia provin

ciana. Nunca conviv16 con las demás esferas sociales por lo cual 

sus alcances sociales resultan .limitados. 

Desde pequeña empez6 a escribir sus observaciones sobre los -

pequeños hechos que constituían su vida cotidiana. Antes de cumplir 

los quince años termina una. novela corta: "Amor y ~atad• (1790). 

SU primera novela publicada fue •sentido y Sensibiiidad• ~1811).En 

los seis a.ños que le quedaron de .vida_produ¡jo: •0.J:ogülo 1 Prejui

cio" (1814), •El .Par.que .de Mansfield• (1814), 9Ema• (1816) ¡ de¡j6 -

dos novelas sin publicar: "La Abadía de Northangar• 7 "Persuaai6n•. 

Iuri6 solter.ona, a los cuarenta y dos años de edad en el peri,2 

do m!s interesante de su carrera literaria. 

Jane Austen tiene m!s nexos con el escritor moderno que muchos 

de los escritores que la suceden. Vivi6 en una 6poca en que el es

critor no se consideraba primordialaente un artista aillo alguien~ 
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Jane Austen no fué una novelista pedag6gica como'tantos de sus 

contemporáneos. No le interesaba predicar una doctrina ni ilustrar 

un teorema moral. Fue tan s61o una observadora crítica, una intér

prete de lo que veía suceder en la realidad y que adoptaba un punto 

de vista humorístico para expresarse. Esta escritora se escapa de.l 

sentimentalismo privativo en la literatura de su época y satiriza 

todo lo tonto, pomposo y afectado que ve a su alrededor. Se burla -

de todo aquél que se aparta de un modelo de cordura y de sentido c2 

mún que ella siempre tiene presente. 

La sátira de Jane Austen nunca es despiadada porque tiene pre

sente siempre su sentido de los valores hlllllanos. Con cierta modali

dad austera seúala las desviaciones a.e la bona.ad., la vero.ad y la -

sinceriQad que sufren algunos de sus personajes y nos hace ver cuán 

mal obran y a qué resultados conducen sus fallas. 

Su técnica externa debe Lucho a Sterne, ?.ichardson y Fieluing, 

Sus novelas son en mucho una versi6n afeILinada de las a.e F·ielding; 

s6lo que el mundo que nos muestra Austen es mucho más limitado, el 

alcance a.e su visi6n es 1.:U"Cho :ir,enor pero el enfoque resulta más in

tenso. Ella nos revela un JLundo compuesto de diminutos particulares, 

un mundo enclaustrado en las salas de recibimiento. El arte de esta 

escritora es posible por el recori.ocimiento ae sus limitaciones; sa

be que s6lo puede escribir de la vida de la mujer confinada a su c~ 

sa y nunca rebasa estos límites. 

En conformidad con.el tono en que escribe evita las pasiones p~ 

ro se interesa viv6.Illente en los sentimientos. Todos sus personajes 

principalQs sienten intensamente. Los sent:i,mientos más socorridos en 

sus novelas son la anticipaci6n, la turbaci6n y la duda, ya que el 

asunto central de casi todas sus novelas es la búsqueda de un mari

do, pero cuando la heroína encuentra al hombre seriado éste casi 
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Un personaje tendr, valor si posee autodeterminaci6n, cierto c,2 

nocimiento des! mismo y consideraci6n por los dem,s. Los j6venes -

son vistos casi siempre con buenos ojos y sus errores son achacados 

a los padres que los educaron mal. 

Esta artificiosa visi6n de la realidad le da oportunidad a la -

escrito~a de expresar su punto de vista, muy reducido pero intenso, 

respecto a la vida, y de hacer cierta critica de la sociedad que c2 

noci6, para lo cual demuestra serenidad al establecer valores espi

rituales y buen sentido del humor al mofarse de fallas y frivolida

des. 

Un claro sentido de la forma y de la composici6n contribuyen al 

buen ,xito de Jane Austen como precursora en la creación ~e la nov~ 

la femenina. 

X X X·X X X X X X 

Gran delicadeza de senti~ientos y un don para reproducir las -

pláticas y el chismorreo de los provincianos, unidos a la facultad 

de plasmar escenas con naturali~ad y realismo, caracterizan la obra 

de Elizabeth Cleghorn, más conocida como lcirs. Gaskell (1810-1865). 

Su obra tiene parecido con la de Jane Austen en la serenidad -

que demuestra, en el humor y en la armonía con una clase social p~ 

ro difiere en que Mrs.Gaskell posee una visi6n más &lllplia y en que 

a su conciencia social se une una profunda compasión por las clases 

menesterosas. El humor es suave y nunca llega al tono de sátira. 

Su primera obra "liary Barton" no·aparece sino hasta 1848. En 

ella expuso las miseras condiciones de vida de los trabajadores de 

la zona de Manchester. Las descripciones de las minas y de las fá

bricas tienen el vigor y la autoridad de un reportaje, ya que la -
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tro de rebeli6n y por ello puede relatar con toda aa.toridad y vera

cidad la lucha de clases con un debido sentido de su importancia. 

En •crantord" (1853) y "Esposas e Hijas" (1866) welve los ojos 

hacia su propia clase social& la media acomodada y escribe acerca -

de su.a recuerdos de juventud. Como sucede con Jane Austen, en esta 

faceta escribe casi totalmente del nnmdo de la mujer. 

"Cranford" es casi una auceai6n de viUetas y e:Pi,sodioa desliga

dos que a la postre resultan un retrato, incompleto pero sabroso, -

de la vida provinciana. 

En "La Prima 1ilis" (1865) se nota ya el influjo de Oharlotte -

Bronti en la manera de tratar loa problemas femeninos. 

illiliiillliT 

Al pensar en Charlotte y Emily Bronti por fuerza pensamos en -

Haworth, su hogar remoto, casi perdido en loa páramos de Yorkahire. 

En pocos escritores ha dejado el ambiente tísico tan profundas hue

llas. S6lo en un paisaje solitario y grandioso a la vez podemos vi

sualizar a loa precoces hermanitos Bronti creando su mundo 1mag1na

rio de .Angria y Gondal. 

Los anales que los niUoa llevaron de estos países de su crea

ci6n no a6lo son un registro detallado de la historia y tradiciones 

de Angria y Gondal, sino también una fuente para el estudio de la -

psiquis de Charlotte, Emily, AD.ne y Branwell. Los DiUos Brontl, in

fluidos por el ambiente, aman la soledad, el misterio y lo eterno. 

Los anales están escritos en diminutos trozos de papel -con una le

tra microsc6pica, casi ilegible para el extraño. Este DllUldo en mi-
• 

niatura está poblado de héroes y hero::Cnas, soldados, y literatos, 

que producen novelas, teatro y poesía, obra~ que a su ves aon re

sefladas en mimíaculas revistas de crítica literaria. 
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m.e a.ferraría a la vida." ('Miscellaneous 8lld UD.published Writ:lngs ot 

Charlotte Bront!", p. 317, !I!b.e Oxford Head Bront!.) 

Las cuatro novelas que escribió: "El Profesor" (1845), ªJane -

Eyre" (1848), "Sh.irley" (1849) y "Villette" (1853) son, en un sent! 

do libre, autobiogrilicas. En ellas cuenta la misma anécdota: su -

amor por el Sr. Heger; cambia las circunstancias e:rter.nas pero en 

todas hay la relación Heger-Charlotte, la relación de maestro con 

alumna. 

Las heroínas de estas novelas están siempre llenas de amor y -

de adJniraci6n hacia un personaje dominante y altivo. Ellas se consa. 

menen un vivo deseo de ser dominadas por él, además tienen que de

sarrollar una lucha tenaz en contra de un mundo hostil. Estas muje

res son proyecciones de su experiencia personal; con ellas destruye 

el tipo de heroína sumisa, tímida e indefensa tan en boga en la li

teratura de esta época. Charlotte Bront§ presenta personajes femeni

nos con hambre de libertad, deseosas de desenvolverse y capaces de 

defenderse en las más difíciles situaciones. Esta escritora no se -

avergilenza de ninguno de los sentimientos femeninos y, en cierto m2 

do, amplifica los sentimientos de sus heroínas: sienten con una -

fuerza casi primitiva, aman, odian, se atormentan sin medios tonos. 

Estas novelas son de un tipo introspectivo que revela completa

mente la personalidad de su autora y las limitaciones de su expe

riencia: lo meramente imaginado se separa fácilmente de lo vivido, 

y es sólo por la expres·i6n de esto último que sus obras cobran va

lor. 

Charld'tte Bronte no imita a nadie; busca la manera de comunicar 

la realidad como ella la ve. Si bien no logra crear una forma nueva 

liferente de la masculiDa., su manera autobiogrática de plasmar nove

las tiene un toque completamente personal, proi'undamente femenino. 
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aua obru anteriores puo denota un esfuerzo por ni.tu el aspecto 

de reportaje. Pretende dar mu bieA ima 1nterpretaci6n del ccmfli¡, 

to esclareciendo su sipiticado ideal. Enriquece la obra COD. la e¡ 

presi6n ele sua 1deaa sobre las nlacionea entn el bol:lbre 7 la mu

~er, 7 el aor 1' el. •triacmio. 

Pundawentalamte Charlotte Brcmtl ea UD& eacriton. subjetiva; -

su novelas no son un autod1agn6stico pnaecl1tado sino una revela

ci6n sea:iconaciente. La. Umitaci6n ele la obra de esta autora es el 

estar totalaen'te redncida a ezpreaar las emociones, ideas, aenti

aientos e iapresiones de la egochtrica Charlotte Brontl. El mundo 

que recrea es el mando interno ele la autora 1' ella resulta su mismo 

asmlto. La. realidad. se encuentra austituida por sus propias reacci~ 

us hacia ella. 

El aatri.llonio tan anhelado llega tardiuente; Charlotte Brontli 

se casa con un pastor de apellidoiicholla en 1854, mi. año antes -

ele morir. 

~ Brontl (1818-1848) 1'ú una escritora con una disposici6n 

JÚstica hacia la vi.da; en ella no ha7 la angustia de soledad, ni la 

rra&traci6n e indignaci6n de su hermana • .lllte su 'risi6n exaltada el 

IIIIDdo descubre sus ú.s prof'lmdu realidades. il tra~s ele su obra -

áica: "Cllabres !orrascoaas• invoca la ~ de la naturalHa para 

C'OWOD1ca.rnoa au visi6n. extl.tica. En la tonenta encuentra un simbo

lo adecuado para las pasiones que cleacribft pero au efecto iltimo -

va a6s all! de laa palabru. i'Ollla loa aapec'toa ele la naturaleza en 

1111. sentido~ personal; selecciona aolaaeate los que le son afines 

a ella o a su perecmajes 7 así 8118 ~pestades, ~s desolados, 

bellN eat!a DO .- -ros a4omo. siD.o que .tonan parte 4- la eao

oi.tm e ilw1nen n DOYela. 
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Con Charlotte 7 Emily Brontl la novela aumenta sus alcances, es

pecialmente en lo que se refiere a la interpretaci6n .femenina de la 

vida. Ellas no produjeron Di.Dgmla nueva teoría literaria ni filoa6-

.tica, ni crearon ning6n movimiento literario pero representan algo 

rewlucicmario dentro del Bomanticiamo inglés por el hecho de re

chazar mucho de lo banal que era com6n en sus diaa. Son artistas -

que no se conforman. con proporcionar una cliverai6n sino que apelan 

a la sinceridad y a la seriedad y se preocupan por presentar losª! 

pectos m!s proi'mldoa de su experiencia. Buscan la resolución a loa 

problemas, cOJ1tradicciones y misterios que presenta la vida, exami

nando todo lo que se pone a prueba y todo lo que puede lograr el -

hombre en su lucha con las fuerzas enemigas. 

George Eliot (Jiary' Ann Evans -1819-1890) le da a la novela un 

nuevo toque de seriedad y a6n de adustez al estudiar los .fenómenos 

internos de los cuales el carácter y las acciones son la mani..festa

ci6n externa. 

Antes de dedica.rae a la novela babia estudiado filosofía y psi

cología y babia escrito sobre temas filos6ficos y sociales. En su -

obra novelistica se revela como una pensadora metódica; a menudo es 

una fil6sofa aoralista que anatomiza la vida y la ve entera desde -

el nacimiento hasta la muerte a la luz de una sola verdad. 

La cultura, la fama y la influencia que llegó a adquirir esd.n 

cimentadas sobre una ba•e humilde; George Eliot f1á nieta de un ca!: 

pintero. Su padre logró integrarse a la clase media y ella se ele

v6 de la sociedad provinciana de Warwickabire hasta llegar a ser -

editora de una revista intelectual londi.Dense y amiga de los perso

D&~es m!s destacados del mundo intelectual • 

.l la edad de treinta 7 cinco años concierta una UD16n libre coD 
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George El.in DOe auestra a IRIS persoaajee tor¡jando su propia -

historia, continueaeute.cambiando, evolucionando o degenerando; ve ... 

mos c6ao sus aotivacionee se exteriorizan en actos y c6mo los actos 

se convierten en parte de las circunstancias que determinen, moti

van y pvi!ican o minan la voluntad. 

La autora racioneJha la vida 7 el cari.cter aplicancio la 16gica 

Jds rigurosa para la soluc16n de cada problema, haci~nd.olo con el -

cuidado y la solemnidad propias de UDa encuesta judicial y así, los 

resultados son tan irrefragablee como los resultados de un experi

mento científico. En cierto mOdo sus nove-las son todas biograf'ias -

~ que escribe dramas internos en los cuales lo narrativo pierde i!!! 

portaneia ante el conflicto de los impulsos egoc,ntricos. 

El amor es un importantísimo factor en todas las discordias y -

desavenencias que son el tema de casi todas sus novelas. El amor -

frustrado aparece m,q a menudo mas nunca la pasi6n avasalladora. 

En "Middlemarch" retrata la vida de una ciudad provinciana con 

gran sentido ane.Utico. Recrea la sociedad de Coventry y sus alred!!. 

dores en los años que precedieron a la Primera Acta de Beforma de -

1832. Logra una bella composici6n en la que el asunto lleva cuatro 

tralllas distintas pero relacionadas entre si; unidas, foman la ar

maz6n que contiene la vida entera de una comarca. 

George Eliot investiga las aspiraciones de los habitantes de la 

localidad y en particular investiga si existe en ellos el deseo de 

servir a los dem!s y de hacer el bien. Bey cerca de cincuenta pers,2 

najes y doce de ellos son analizados profundamente y los vemos desa

rrollar o degenerar al enfrentarse a las circunstancias que los en

vuelven. 

•nd.dlema.rchª es, en cierto aspecto un estudio sobre la solida-
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III.- Ll NOVEL! INGLESA DEL PRDmR CU.ARTO DEL SIGLO VEINTE. 

El primer cuarto del siglo IX es en Inglaterra, c011.0 enlama

yor parte del mundo, un período de grandes cambios sociales y espi

rituales. En lo literario el rompimiento del equilibrio victoriano 

había dado lugar, desde fines del siglo anterior, a una gran diver

gencia entre los escritores; siendo su única característica comá.n -

la inquietud ante el desquiciamiento de los valorea morales. 

En los novelistas consagrados, considerados como loe gigantea -

literarios de la época: Arnold Bennett, H. G. Wella y John Galswor

thy, esta inquietud se traduce en expresar sus ideologÍaa. Preten

den reemplazar con su.e doctrinas de la acción, la disciplina o la -

voluntad al decadentismo y pesimiamo del fin de siglo. Pretenden -

dar convergencia en un período sin unidad moral para así lograr la 

salvaci6n de la sociedad. Su preocupación social los absorbe a tal 

grado que no se preocupan por crear una nueva técnica literaria pa~ 

ra expresarse. Consideran que ya hay bastante novedad en S12s ideas 

y siguen, en lo general, la tradición de los escritores victoria

nos.. 

Los escritores jóvenes no tardan en atacarlos y una crítica li

teraria generalmente tan mesurada como Virginia Woolf, en su famoso 

ensayo: "Modern Fiction" de 1919, los tacha de "materialistas" a -

los cuales "se les escapa la vida" al quererla retratar de acuerdo 

con los convencionalismos literarios propios del fin de siglo ante

rior. La. vida no es la acumulación de datos, observaciones e ideas 

que ellos ofrecen.. 

Cont1núa Virginia Woolf: • ••• Ellos escriben acerca de cosas sin 

importancia; malgastan su inmensa pericia e industria tratando de -

hacer que lo trivial y transitorio parezca verdadero y perdu.rable". 

( 11 Ficci6n Moderna" en "El Lector Común". Primel'a Serie. P• 187). Los 
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Sophia retorna a Staffordshire después de enviudar. Es ya una m~ 

jer amargada que considera haber malgastado su vida. I,a novela ter

mina con la muerte de las hermanas. 

A Bennett le fascina de tal todo lo que narra que se contenta -

con un realisEo superficial: describe lo que ha conocido, presenta 

personajes como los que le rodearon en su niñez pero sin esforzarse 

en sacar a luz la complejidad de la motivaci6n que explicaría la -

causa y el efecto. Deja al lector que interprete lo no visto por lo 

visto, la filente por las facciones o los beatos, el carácter por el 

comportamiento. La calidad de su habilidad técnica es tan ~rande -

que omitiendo tanto todavía nos puede dar la in;.presi6n de realidai, 

cosa que inciscutiblemente loira. 

Bennett nos dice que sus personajes viven pero nunca sabemos c6 

mo viven interiorillente ni para qué viven. 31 aspecto b.ist6rico está 

limitado a lo ~~e los ;,ersonajes piensan acerca de los hechos acon

tecidos; en general sus opiniones son intrascendentes y lim.tadas a 

la visión de una sola clase social .,mesto que los personajes perte

necen casi en su totalidac a la clase media ba0a de una cate6oría 

en cierto grado neutral pues no son ni obreros ni r•equeiios indus

triales sino tenderos y empleados. Sophia no entiende la Comuna de 

parís; constance ve el ~ovimiento obrero como el simple cartbio de 

la producci6n familiar por la producción en masa, el pro~reso es p~ 

ra ella el c8.lilbio que se ha efectuado en la Plaza de Bursley. 

En fín, a pesar de lo detallado de ciertos aspectos físicos, es 

ta novela resulta una versión incompleta de la vida provinciana in

glesa. 

Herbert George wells (1866-1946) publica en 1909 "Tono-Bungay" 

cuyo tema es el encumbramiento y caída.de un nombre de negocios sin 

escrúpulos. 



- 24 -

pecial trata de illli.tar a TUrgueDiev en lo referente a la crítica -

social. 

Nos presenta a la familia FOreyte en un doble aspecto: sus re

laciones inter.nu llenas de falsedad, el odio y la sospecha disfra

zados, y por otra parte su esp!ritu de solidaridad ante cualquier -

peligro o Blllenaza exterior. r.os FOrsyte se sienten obligados a fin

gir una arJnoniosa vida familiar pero esta !icci6n se ve destruida -

por el efecto de su afán de adquisici6n. I,a familia llega a creer -

que las relaciones humanas son mera exteriorizaci6n de las relacio

nes de propiedad: la mujer es propiedad del marido, los hijos, de 

los padres, etc. 

El autor establece la base materialista de la vida de loa - -

Forsyte pero no lo5ra sostener la sltira, toda la crítica parece es 

presa.da en los primeros capítulos de la novela, después no h83 suf! 

ci~nte sinceriüad ni intignaci6n y se debilita el conflicto central 

de la novela: el conflicto entre la propiedlid y la humanidad. Los -

personajes que re?resentan los valores hU111&n0S1 Irene, Bossinney y 

Jolyon resultan s6lo unos sentimentales rommticos y la PUena con -

los materialistas, principalmente soames, es casi inexistente. 

Bossinney, Irene y el j6ven Jo~on personifican el arte, la be

lleza y el desprecio al materialismo, en lucha contra la tiranía de 

la propiedad pero sus motivaciones y valores positivos son de~asia

clo V9.cios. Bossinney mal!;'asta el dinero porque lo desprecia pero es

to llega úa bien a parecer una debilidad. El joven Jolyon est& di! 

puesto a aceptar dinero de su padre, cuyos principios y acciones de. 

testa. Gallfllor~ en verdad no se opone a los Forsyte porque en el 

fondo los aprecia y su sátira falla. 

En general los autores coDSagrados tienden a producir un arte -
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IV•- LA. NOVELA. PSICOANALITICA Y LA TECJ:UCa. DE "CORRIENTE DE LA 
CONCIENCIA". 

En vísperas de la Primera Guerra Mundial tres novelistas traba

jaban en obras que revolucionarían la novela. En Francia, Marcel -

Proust publicaba en 1913 los dos pri:ir.eros to¡¡.os a.e "J.. la Recherche

du Temps Perdu". En ese ir.ismo aiio una n9velista inglesa: Dorotby -

Richardson, había comenzado a escribir el primer volwaen de una -

obra que llegaría a tener doce tomos: 11peregrinaci6n11 (Filgrimage). 

En 1914, el irlandés James Joyce comenzó a publicar :¡;:.or entre6as su 

novela "El Retrato da....rtista ádolescente" 

Por tanto, entre 1913 y 1915 naci6 la moderna novela psicoana -

lítica q~e en el caso de los novelistas de ic.ioma inglés se halla

mado ªnovela de la corriente de la conciencia" ( 11 stream of concious 

neas"). El tér!Ül'lo ;:rovüme del psic6loso ';;'illiam James "(Principles 

of PSychology") (1890); quien con est~ metáfora describía el fluir 

de la mGnte, su continuidá.d y sus C2'.:!ibios y su continuo devenir. -

James f~é una influencia para los escritores ingleses, así co~o -

Bergeon lo había sido para Proust. 31 influjo de Freu<i también··~~ 

comenzaba a sentir¡ por le tanto un ca.mbio en el pensamiento filos~ 

fico y ciezi.tíf:i,co .i~fluvtS ao J os innova.e.ores ó.e la dcnica novelis

tica. 

I,as ideas acerca del tiempo habían cambiado radicalmente ,ate -

había asumido una importancia capital. El vivir cobraba un ritmo m~s 

y más rápido, los alcances hum.anos habían aumentado hasta el infini

·to, los ~andes cambios sociales y econ6m.icos dejaron profunda huella 

en la conciencia de la colectividad. Estos factores le quitaron a la 
• 

gente la sensación de estatismo y estabilidad que antes consideraban 

implícita en el t6rllli.no nsociedadn. ESta ya no.se concibe como una

entidad sino como un agregado de fuerzas en lucha. Desapareció la·~-
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caso de Joyce ea su -ulises" (1919). Esta obra adquiere asi un a! 

canee más amplio ya que corresponde a los motivos arquetipos cap

tados en tm.a obra maestra del pasado. 

Los cambios econ6micos y detográficos del siglo veinte han Ci 

locado a la mujer en UDa nueva posición dentro de la sociedad; e.§_ 

to en unión con la inestabilidad social han creado una inestabil! 

dad paralela en las relaciones h'lml8.IlB.s. El significado de esto P! 

rala novela es bien claro: muchos viejos convencionalismos lite

rarios acerca del matrimonio deberán desecharse, la unión matrimi 

nial ya no implica ninguna seguridad ni podrá utilizarse como la 

soluci6n para todos los problemas emocionales. 

Los escritores mencionados coinciden además en otros puntos -

claves: escribieron obras esencialmente autobiográficas, utiliza

ron elementos pertenecientes a la poesía, fueron seres hipersensiti 

vos especialmente dotados para poderse auto-analizar profundamente. 

Difieren en su especial preocupación por el tiempo: Proust quiere 

primoMiallllente captar el pasado, Joyce se interesa principalmen

te por el presente -el momento inmediato de la percepci6n, -Doro

thy Richardson trata de captar los momentos cie "intensidad". 

La obra de Dorothy Richarcison refleja un espiritu más quieto, 

menos dramático que el de Proust y Joyce y tambiin más limitado. 

Quizá su aspecto más importante lo sea el que por primera vez en

contramos a una escritora que quiere escribir "la novela femenina", 

una escrit~ra que comprende que debe encontrar una forma y un pun

to de vista que se pueda enfrentar al realismo masculino. Cosa na

da fácil y•que s6lo logra despu,s de escribir y experimentar mucho. 

En el terreno del cuento Katherine Mansfield demuestra grandes 

afinidades y 

cuela. 

prop6sitos comunes con los novelistas de esta es-
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dan en tales pas9:i~'!l..!.._!q __ ~!!?.~;_~~utores ~llf-~.P.~!!'n~~--~~~,!

gos internos en los que presentan un pensamiento razoziaclo 7 ordena-
,_.........--.. --- -- • .. ....... -·-·---' ..... -~· .. -··· ___ .,.._ ... ., .. -.-,., .. - ....... ._,4_,,_~,-- -··· ...... , ___ •,. .,...,., .... _ ..,.~ .. , •. ,-.. --~-----· 

el.o o sea el proclucto final ele l.~ corri~~l!.,.l. ... ~.-~J .~o~"!;!_~~~~!'"" -4"C> ... ,............... 7-"-·"''"·'"""" ••••••••• .,, .... .,..... . • 

clenada 7 clescontinuada. 
--~-·,,.·,·~--········ .......... , ........ , .. 

f ·Los novelistas el.el siglo XIX habían acordado que loe estados su]a 

petivos podian ser ~ugeridos o reportados mas no recreaclos en la ti~ 

1ci6n. El psic6logo William James, al definir la corriente de la con

ciencia, había ya descrito la di.ticultad de captar el pensamiento en 

formación a causa de su movimiento y de la imposibilidad de el.atener 

'al proceso para examinarlo. ¿significa esto que el escritor que qui.! 

radar lo que sucede en la mente está intentando lo imposible? ¿c6mo 

dar la percepci6n imllediata, la multitud de impresiones directas y -

las fronteras y hálitos de ellas? La simultaneidad áe la experiencia 

es tan grande que un escritor no poclria dar la complejidad del pen

samiento y de la experiencia sensorial porque el producto ae unos -

cuantos minutos bastaría para llenar un tomo. Lo que sí puede dar el 

eacritor •• un esquema o diagrama de lo consciente. Balzac y Dostoi

evaki ,ataban en lo justo al traducir las sensaciones ele los perso

naje• e palabras y en resumir los pensamientos. Pero lo que no hi

ciel'OD fU4I tomar en cuenta l~ posibilidad de crear la ilu.si6n de que 'J 
estaos dentro de la mente -~~l._;2erll!,~;1e ..u,ue así podemos recrear -·~ .. -···· ,,.._., __ , ..... --.. - ... _ .... , ..... ~- ' ------........ ___ .... -~ 
!~:::-~º .!.!~.f~~-Ld4gamos el inte.rior ~! .. una taberna, no por la des-

_ ... ,,.. .... .,, ........ ~., ~·. 

cr1pci6n externa del mobiliari,(? y de la construcci6n, sino por las 
..,..,,. --~· r.-.,. •• ...,n_,_,,_ .... ,. .. _, ____ ._,.,'l_w_,_•--.111~,..,.,,_"M,.,~ 

:P-H'cepcionea, sensaciones y emociones del persona¡je que entra a la 
.. ,..,.,~·-•• .,~-,,,,-~,, •• ,·,.~·.,,;-:·:~ .• ,¡¡-,...,...:.e"'''º~'- .. , .•.. -r· • ,,.....,..,;,,u.,~~,•""':.__,...,:·,..,A.........,_-.-.-:~'"f'·, .,_..._~ 

taberna. 
~--.. 

En el •todo de la" corriente de la concienciaª el escritor de-

be ejercitar una selecci6n mU7 severa y estructurar cuidado8811lente 

a'6n aquellos elementos que deberán parecerle al lectordisasociados 



En "The Tonnel ª encontramos a Miriam en el punto más brillante 

y trascendente de su vid.a; se ha convertido en una mujer que es -

capaz de transformar hasta el sombrio ambiente del hospital de la 

calle de Wimpole donde presta sus servicios. Su personalidad afa

ble continúa iluminando en "Interim" un IIIUllÓ.O gris y sin prop6sito 

por su manera de expresarlo. En "l>eadlock" y "Revolving Lights" eB; 

contramos a Miriarn todavía viviendo dentro de si misma, el mundo -

e:¡cterno le importa poco, parece ser s6lo material para sus sentidos; 

el entusias~o de la autora se ha gastaáo y caemos en la cuenta de -

que este método, ya sin la intensida~ de la inspiraci6n, no basta 

para hacer interesante la existencia un poco banal de la heroína. 

"Peregrinaci6n" se asemeja a un rio que es la mente de iiiriam 

que de continuo está percibiendo a sus semejantes con tanta perspi

cacia o dando forma a sus recuerdos ~e cosas pequeñas, hay tambi6n 

algunos momentos de éxtasis, pero es un rio de una corriente que -

nunca cambia de ritmo ni de velocidad y que fluye sin direcci6n y 

sin meta. 

Dorothy Richardson no ofrece teorías sobre su uso del mon6logo 

interior. Con presentar su experimento le pareci6 bastante. A ella 

no le parece válido el término de "corriente de la conciencia" pa

ra su método. Ella ve a la mente, por variado que sea su contenido 

con un núcleo central al que ella llama "punto luminoso". Sus nove

las están construidas alrededor de una serie de "puntos luminosos". 

Que son momentos intensos de percepci6n del~ realidad. 

La calidad de la obra de Dorotb.y Richardson radica en su femi

neidad. E~ la primera eseritora que e expresa con la auténtica voz 

de lo esencialmente femenino, usando las facultades característica

mente femeninas para expresar el mundo-. 
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una mane?'a de vivir que pa.ra él habían sido motivo ele mcbo tormeuto 

1 refle:n6n. Al final de la novela, cuando Esteban eetá en la um.ver

sidad y ya tiene cierta experiencia y estudios serio•, hace la deci

sión de au. vida y le confiesa a un condiscípulo que ba perdido la te 

en servir a su casa, a su patria y a la Iglesia y concluye: 
11 ••• Trataré de expresarme en alguna modalidad de la 'Vi-

da o del arte tan libremente como pueda y tan completa

mente como pueda, utilizando para mi defensa las únicas 

armas que me permito usar, el silencio, el exilio y la 

astucia ••• " (p. 291). 

"••• I will try to expresa myselt in some mode ot lih 

or art as treely as I can andas Wholly as I can, using 

for may defence the only arma I allow myselt to use. S1-

lence, e:nle and cunn1ng ••• • 

Joyce se fué a París a estudiar medicina. No debe considerúee-, 

le como un hombre en rebeli6n contra la sociedad. El no quiere alte

rarla sino que desea que todos la vean en una manera veraz y sin pr~ 

juicios. 

En "Ulises" (1919h Joyce ya demuestra un uso incomparable de la 

palabra; esta maestría le permite captar la atm6sfera de la mente y 

profundizar en el método de la "corriente de la conciencia". En esta 

obra se recrean la vida de una ciudad entera en un período fijo: -

unas dieciocho horas, desde la mefiena del 16 de junio de 1904 hasta 

las primeras horas del dÍa siguiente. A la vez, el autor hace una 

relaci6n de este día con la historia de todos los tiempos, así es -
• 

que resultan dieciocho horas puestas en todos los siglos. 

El experimento sobrepasa al de Prouat y~ de Dorothy Richardaon 

quienes se conformaron con dar una sola conciencia, James nos 4a -
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con el recuerdo del injusto castigo que recibió en Clongowes cuando 

el preceptor lo acus6 de haber roto sus anteojos de prop6sito para 

tener pretexto para no estudiar. Los recuerdos de Clongowes¡ el re~ 

tor que lo salv6 de más castigos, vuelven a surgir en la escena del 

burdel, arrastrados por una serie de asociaciones que surgen de es

tímulos externos: .as palabras 11 te lo veo en la cara", ,ma nalgada 

que le dan a '..lila prostituta¡ hacen surgir ante sus ojos los fantas

mas del padre Dolan y el rector CoDlllee ahora bautizado como Don Juan 

Coi:u:lee, en una fantasía de ebrio. 

La conciencia de Leor,oldo Eloom difiere ¿e la de :steban¡ son -

dos personalidades muy diferentes pero en ciertos aspectos son par~ 

lelas. r,a conciencia de Leopoldo capta imágenes inmediatas y refle

xiona sobre ellas inmediatamente, su mentalidad es "literal"¡ acum~ 

la datos y hechos J toda clase de dichos • .A.l contrario de :sstehan -

~ue es agresivo, Leopoldo es pasivo. 

Es a través de Leopoldo ~'Ue ve~os Dublín en imágenes concretas. 

Lo aco~pañamos a comprar un rin6n y a cocinarlo, luego al entierro, 

al baño p~blico, a la oficina del peri6dico para el cual trabaja¡ -

en su ruta cotidiana se topa con Esteban, beben juntos y terminan -

en un burdel. 

Bloom también tiene un leitmotiv: la infidelidad de su esposa y 

el recuerdo de su hijo Rudy que muri6 siendo niño y con quien se -

identifica a Esteban. Desde la mañana en que le entrega una carta a 

Molly com~rende que es ·una cita de su amante y todo el dia lo trata 

de olvidar. pero siempre surge algo que asocia con esto. Le mortifi

ca támbié~ el plan que tiene su esposa de hacer una gira artística -

financiada por su amante. Bloom se siente atormentado no s6lo por -

ser un cornudo sino también·porque su carácter le impide remediarlo, 
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,Udad de ?.!olly que resulta demasiado agresiva y activa. Rebecca -

west ha señalado que la fantasía sexual de ]rlarion !I.O corresponde a 

una mujer que esa misma tarde ha tenido relaciones sexuales con su 

amante. 

Al final del día hemos conocido a Esteban, I,eopold~ y Molly más 

íntimamente de como generalmente conocemos a otros personajes den~ 

vela. Pero no los conocemos totalmente ya que exteriormente nos son 

desconocidcs y realme~te no los conocemos reunidos sino siempre ais 

lados, encerrados en sí mismos, no existe una verdadera comunica

ción entre ellos. 

En "Peregrinación" de Dorotby Richardson la conciencia de L:iriam 

era el tena de la obra. En "Ulises" el tei::a es un día en Dublín. Ha.Y 

una cuidaaosa articulación y manipulación de las corrientes de las -

conciencias de los _personajes con el me<lio aI!!biente físico y espiri

tual en que se desarrollan. 

El in~lss común y corriente no le parece a zoyce adec~ado para -

expresar la ~úsica de la mente, el contrapunto de la concieccia, y -

el fluir de las ideas. !!:l locra darnos la suce:ai6n e.e imá6eneE por -

medio de palabras sueltas, oraciones a medio formar o citas inexac

tas, casi perdidas en el subconsciente¡ nos presenta el caos del su~ 

conscience antes de ser relucido a un orden por la razln. Jcyce pre

tende dar la vid.a entera ta"lto externa cou:o interna aún en su aspec

to subconsciente. 1,ro se reserva nada, ni lo grotesco, ni lo sucio. 

Loera una.obra llena de vitalidad y vigor. 

Si "Ulises" es difícil de leer "El velorio de l!'innegan" (":Finne

gan •s wak:e", 1941) s6lo es del tocio cocprensible para su autor. En 

"Ulises" teneoos los principios del estilo de Joyce: los atajos, 

las palabras onomatopéyicas del mon6logo interno, etc. En "El Velo-
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la conciencia y la técnica interpretativa de la psicolo5ía moderna 

han obligado a la novela a dirigirse a lo interno, a buscar su mate 

rial en los planos más profundos de la conciencia. La acción tiene 

una importancia casi secundaria: es sólo elresultado de las motiva

ciones internas que no siempre son conscientes, lo importante será 

interpretar estos motivos. El ritmo de ·1a novela es más libre y a -

menudo se aproxima a la música. 

La tendencia general de estos técnicos revolucionarios se ~uede 
r•'') 

c.ividir en dos aspectos :(1:1 se trata de sacarle todo el provecho -
. ./ 

posible al idio~a, haciéndonos olvidar q~e las palabras son unida-

des distintas y separadas que en una oración progresali linealmente 

y que se rigen por re~las rísidas de orden y secuencia. El novelista 

debe usarlas de tal ~odo ~~e den la i1tpresi6n de si~~ltaneiead, de 

itovi:a:.iento, de aleo mec.iato, dar la sensaciln del fluir de .1.a vida. 

<i5- Experimentan con diversos efectos derivados de otras artes, 

por ejecplo, toques i~presio~istas o si~bolistas; el combin~r y or

denar de maneras nuevas s,.;.s palab=as y brupos de palabras tratando 

de hacer al idio~a ~&s líquido y fluico. Así a través de ~ocalida

des técnicas y estructurales tratará el escritor de lograr una evo

cación cualitativa de la vida. 
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de Londres '1 IU tead]1a estaba eaparutada CGB llllCh08 ele los liútr'S 

tos de Inglaterra. Virgi.Dia ae sabia '1 ee aentia 'IDI& intelectual 7 

:110 tema la aenor hipocresía al expresar la illportancia que para -

ella tema la illteligencia. 

La he1'118D& de Walter Pater le enaeñ6 el griego. El traducir -

obras cl,aicae lleg6 a ser uno de eua ~:rea placeres. 

X.alie Stephea muri6 e:11 1904 7 loe cuatro he1'J1181loa tou.rOJ1 una 

casa en el barrio de Bloomsbur;y. VirgiD.ia halda comeJlsado a escri

bir desde los trece años, a esa edad termin6 UD enaqo acerca de -

la necesidad que siente el i.Ddividuo de tener una religi6:11: - - -

11Religio 14ici•. Obtuvo un puesto como critico literario del supl! 

mento de "Times• Despu,a colaboró en otros periódicos. ~si desa

rrolló muchas de las ideas y teorias literarias que publicarl des

pub en dos series de ensayos titulados: "El X.ctor Com6n" 

Su hermana Vanessa se dedic6 a la pintura y en 190? se cas6 con 

el critico de arte, Clive Bell. VirgiD.ia y Julih se mudaron a la -

Plaza J.i'itzroy donde se formaría el "Grupo de Bloom.ebur.,11 • IDtre los 

primeros concurrentes estaban: Iqtton Strachey, que pretend.ia a Vii 

ginia, De8lllond Macarth:,, Hilton toung, John Ma:,narcl XeynH '1 Clive 

Bell; ellos, en su m.ayoriá habiu pe~enecido al circulo hWD&lÚsti

co estudiantil que se form6 bajo la influencia de G. E. Moore en -

Cam.bridge en los años 1902-4. No cabe duda de que la escala de val2 

res del "Grupo de Bloomebury" se bas6 en "Pincipia Ethica" de G. E. 

Moore {1902ine esta obra tomaron su actitud general hacia la vida. 

Es el libro que lee Elena .A:mbrose, personaje importante 4e el "m 

Viaje al Exterior• p. 82. 

"l?ri.Dcipia Ethica" es un intento por de.finir el ma:,or bien 1.D

trinseco; se llega a la conclusi6n de que el afecto personal 7 el -
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El •Grupo de !lOG1111bur7• ccmti.Du6 creciendo. Ya no era un grupo 

uniforme ni sus miembros estaban un14os por ortodoxia alguna. A. ea

tas reuniones intelectuales ciel tipo ús informal posible se habian 

unido: Lady Ottoline Alorrell, los Sitwell, Boger Frrt T. s. Eliot -

E. K. Forster, Ra:,mond Mortimer, Elizabeth Bowen y Bosamund Lebman. 

Los intereses del grupo eran~ variados: desde los temas filos6f'! 

cos y metafísicos hasta el chismorreo. 

El nGrupo de Bloomsbur,r• levantó contra el c6digo 6tico victo

riano nuevas normas de buen gusto y nuevos ideales estéticos y mo%'! 

les. Tomaron como guias a la razón, la sensibilidad Y' la intuición. 

Buscaron una integridad mú pro.tanda que la de la moral social. 

La vida de Virginia Wool! consistia en escribir sus novelas, e!l 

sayos y criticas literarias en un sentido ya completamente profesi2 

nal, ya que ella babia acordado con su esposo contribuir annalmente 

con una cantidad fija para el sostén de su hogar. En mucbas ocasio

nes se veía obligada a escribir criticas de libros que en realidad 

no le importaban. Las novelas ai fueron siempre producto de una ne

cesidad de expres16n artística. Había ocasiones en que COJl8DZaba -

ana nueT& novela a pesar de tener su tiempo casi totalmente ocupado 

con sus labores de critica. Por lo tanto, al terminar UDa nonla -

quedaba siempre e%hausta por el esfuerzo realizado para CUlllplir con 

sus dos obligaciones. Cuando la situaci6n econ6mica era buena los -

esposos 1fool.f' viajaban por el continente. Formaban un utriaonio -

ftliz ya que ella no sólo compartía con su esposo el trabajo diario 

sino tambib sus ideales. La frágil salud de la Sra· Wool! era la -

6nica nube que turbaba esta felicidad. 

Virginia Woolt 'tuVo especial interis en defender los derechos -

de la E13er dentro de la sociedacl. Tiene varios eneqoe en contra -
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VI.- LAS l'OVELA.6 DE TIRGllU iiOOLF. 

ANUISIS: .lSDliTO O TEMA., PEBSONAJES, IDEAS Y SENT!lilEh"TOS , 

ESTIU>, ESTRUCTURA.. 

1.- EL VIAJE JL VTERIO.R. 

2.- NOCHE Y Dll. 

3. - EL CU.l.8!r0 DE JJ.COBO. 

4.- LA. SEflORA DALLOWil. 

5.- AL FARO. 

6.- OBLUDO. 

7.- LAS OLAS. 

8.- LOS .dos. 
9.- ENTBE LOS .ACTCS. 
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pueataa: arte, tiloaof!a, religl.6n, el grupo aocial, el uacionalis-

mo, etc. 

La acci6n continúa en la isla de Santa Karina, tanto e:a. la vi

lla de los Ambrose, como en un hotel cercano habitado por turistas 

con quienes hacen amistad. Todo un lllUlldillo paaa na vacaciones en 

la isla: gente de alta sociedad, intelectuales, j6v~nea ambiciosos 

en busca de fortuna, etc. Surgen loa inevitables conflictos al en

trar estos personajes en con.tacto unos con otros; nacen. loa amoríos 

y llegan las decepciones. 

il explprar todo este conjunto de nuevas mentalidades, Raquel -

logra comprender algo acerca del 111W1do y en. partie11lar acerca del -

amor y de los diferentes matices de relaciones entre loa suoa. - -

Choca con el :mundo del pensamiento y la arrogancia masculinos reuzq 

dos en la persona de St. John Hirat, estudiante de Cambridge. :Ra

quel se en&111ora de otro joven intelectual, !erencio Hew:it y kCepta 

casarse con él. Con esta experiencia acaba au. mente por ponerse a 

la par con los demás. Se ha encontrado a sí misma y se prepara pa

ra el matrimonio. 

Poco después enferma de una fiebre tropical que contrae en una 

ezcurai6n al interior de la isla. El doctor local resulta totalm.en.

te incompetente para combatir la enfermedad, otro doctor europeo -

tupoco logra acertar. Baquel muere después de varios días de deli

rio. 

La vida continúa igual para loa t-.l?i.staa del hotel. La tia, 

Terencio y St. John quedan sumidos en el dolor pregantúdose por -

qué, sin soluci6n. El destino ha atacado sin sentido. 

El tema eet! desarrollado IIU7 lentamente. A veces parece que a 

la autora no le interesa mover la accidn 7 que se solaza .demasiado 
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periencia, que es una cualidad de la juventud misma, como lo es tam-

bién la constante excitación ante la idea de Vivir. 

Lo particular y peculiar en este personaje se limita al haber -

conservado su ingenuidad hasta los veinticuatro afios. As! como la -

facultad de maraVillarse ante los tesoros de experiencia que poseen 

los mayores y aún de su propia personaiidad al caer e~ la cuenta de 

que ,ata existe como una cosa real, diferente de todo lo demás. Es 

particular también su evoluci6n tan perfecta desde el mundo casi -

infantil hasta la experiencj.&. del amo::.· que ha.ce de ella una mujer -

capaz de comprender y resolver los problemas del egoísmo y la libe~ 

tad que implica el matril!,onio en un plano de intelectualismo refi

nado. 

Elena Ambrose: la comprensiva tía política. Personaje cuyas -
• 

características principales son una gra..~ sinceridad y una intuici6n 

casi infalibie. Ha conservado su mente joven; por ello atrae hacia 

si a los j6venes y éstos se sienten obligados a hacerle sus confi

dencias más intimas. Ocupa un lugar prominente en casi toda la no

vela para empeque~ecerse hacia el final. En las últimas escenas es 

una mujer completamente vencida por el dolor; inexplicablemente ha 

perdido sus dimensiones. 

Terencio Hewit y St. John Hirst, intelectuales universitarios 

que viven de pequeñas reütas. Tienen mucho en común; en momentos -

los parlamentos de uno muy bien pueden tomarse como del otro. 

Con la finalidad de diferenciarlos y contrastarlos la autora -

hace a Terencio portavoz de sus opiniones de la manera masculina -

de ver el mundo y lo caracteriza como un hombre que reconoce la -

igualdad y los derechos de la mujer. En St. John enfatiza la vani

dad y el egoísmo masculinos. St. John se considera uno de loa tres 

talen.tos más distinguidos de Inglaterra. Es rudo en sus maneras -
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en él de tal manera que ne·cesita prestarle toda su fuerza de análi

sis y de descripción ya que aun no tiene la sra. woolf la suficien. 

te técnica para hacerlo con unas cuantas pinceladas. 

Los personajes secundarios son mÚltiples pero hay algunos suma

mente interesantes e importantes para el desarrollo de la acci6n. 

El matrimonio Dalloway: Ricardo, político conservador, tlembro 

del parlamento, de agradable personalidad, hace de su simpatía un 

arma para vencer a los demás. se exa[era a sí mis~u su importancia; 

se considera el ca.n:pe6n protector de las clases menesterosas y cree 

que su obra política !:a sic.o iir.prescindible ;ara el buen ¿;obierno y 

desarrollo del pueblo. La reforma a los horarios y sueldos de una -

fábrica donde laboran cujeres ha siQo su oárimo triunfo y a todo -

mundo se lo pregona. 

Clarissa Dalloway finca todo su orgullo en su marido y en su p~ 

tria. Es una mujer superficial que se cree todo lo contrario. Ama -

la vida y la vive intensamente. Es la esposa ideal para Eicardo. Lo 

demuestra al hacer a su marido recobrar la dignidad cuando éste se 

sien~e ridículamente mareado. 

Los Dalloway tienen lo que pasa por cultura, es decir, opinio

nes sobre el arte en general. son convencionalmente bondadosos pe

ro interiorcente son cuy críticos de lo que no pertenece a su cla

se social. son estrechos e intolerantes tajo su ~áscara de bondad. 

Viven complacidos de sí memos y de su destino que unen pomposamen

te en su imaginación con el del Imperio. 

susana ~arringt~n: nos es presentada como contraste de Raquel. 

Joven típica de su época y de su categoría social. Está siempre -

dispuesta a reconocer la superioridad masculina y muy conforme con 

los convencionalismos que esto origina. Al comprometerse en matri-
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bano 7 luego ea la iala ch santa Karua. 

El grupo de turistas iDgleaee no podr' cle~ar de coDaOnrae ante 

el bello cu.a tropical 7 loa aspectos priaitiTos de la isla pero -

el ambiente social 7 espiritual DO de~a de ser 1Jlgl6a. Baca del -

hotel un baluarte para aua coatubres 7 h6bitos sociales: el eata

blecilli.ento 4e qu16n pertenece a cull claae social, el t6, loa ser

vicios anglicanos, las reuniones sociales, etc. 

En general, el in!lujo del tr6pico DO obra sobre loa caracteres. 

LU reacciones de los personajes serian las mismaa en 1111 centro Te

raniego en Inglaterra. 

I,a escritora coloca 7 contrasta a sus persoD&~es contra el mar, 

contra la montaña 7 contra un río tropical. Rodea las pa.ioua ha! 

nas de una naturaleza exuberante para que no parezcan de11&&iado pr,2 

minen.tes. El ambiente físico tiene categoría de personaje, iDauta

ble, incomprensible, guiado por fuerzas secretas; toma parte activa 

al causar la enfermedad extraña de la cual morirl la heroizaa.. 

El grupo de turistas pertenece casi en su totalidad a la clase 

acomodada anfitrionas de sociedad, estudiantes 1 profesores Uiver

sitarios, negociantes acaudalados, etc. Ea general son gente COA ua 

grado de instrucci6n superior a loa com6n, de lo cual ae vale la e! 

critora para crear un clima iAtelectual en el que florecen las lar• 

gas conversaciones 1 discusiones 7 en el cual los peraoD&jel se de

dican a explorar las cimas 7 valles de su propia mente ui ooao de 

la de los deúa. 

IDEAS Y SENTDIIEHros: En las primeras p&gj nas de la novela la S1'a. 

woolf comienza a expresar su opini6n critica de la relig16n en ge

neral: la sra. Ambrose expresa su temor de que en su aualDCia la -

nodriza "contamine" a su.a hi.)os enaeñ6ndolea el P&4N :sueatro. El! 
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se a.atiriza el naciOll&liuo artiente 1 la a!ectaci6n que ea -

obligatoria en ciertos círculos dentro de la •manera inglesa• de -

virtr. 

Clariasa e:z:clua, al peD.S&r en el Imperio Britbico 7 su signi

ficado, que ella no habría soportado el no haber sido inglesa. Al -

retratar la tW11ba de Pielding llbéra un p&aarillo eajaulado porque 

no le guat6 que hubiera algo caut'ivo donde estaba sepultado un in

glh. su a!ectaci6n en cuanto a la cultura la hace jurar que ella 

simplemente •no podría vivirn sin las Brontl. La autora ridiculiza 

al grupo de ingleses en santa Marina por que sigue tan fiel a sus 

horas de comida y especialmente al t,. 

La sra. woolf hace que la vida para sus persone.aes principales 

sea una eterna cavilacib. Esta meditaci6n puede ser muy variable 

pero siempre es sensitiva y persistente. 

Al morir repentinamente Raquel, se pregunta la autora qu6 fin, 

qu6 significado tuvo la vida de la joven y se contesta que los úl

timos meses fueron tan perfectos y completos que justifican toda -

una vida desaprovechada hasta entonces. 

La filosofía de la vida que expresa la autora parece ser, la -

vida tiene un significado; no se lo he encontrado, no me lo dan la.a 

teorías religiosas o filos6ficas que conozco, pero yo int\170 au -

existencia. Apoyada en esa certeza vivo la vida por la vida 111.ama, 

por las sensaciones que me proporciona la observaci6n de las pera~ 

nas y las cosas, por la emoci6n del contacto con los demás, por el 

placer de pensar y de descubrirme a mí misma. vendrá la muerte y -

lo único que no nos habrá mentido será la sensaci6n, que adem!s es 

el placer más natural y perfecto. r,a experiencia, aunque pasajera, 

tiene una calidad eterna: toda experiencia tiene un pequeño aigni-
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1euacionaa, Yi.Tenciu 7 aua Tariaoio.aea, •lgnva a.a ..,_ tapor-

tancia para la ecci6JL¡ Teriu ele Htu iat:zroapeccioma •• lu Pft! 

l>a tal.au UuionH ele lo• peao~ ... 

• gemnl, la aa.tea uberia llaber bacilo aa Nlecc.i6a • ae

Tua en el aaterial illcoz,pond.o, J'& que el 11gn1 floato .. ena IIOT! 

la, por la tona que H la& eac:og14o, 4qa4e 4• la HCU11Dia .. -

ne1Lto1. 

I,a obra eet, eztenaaeJLt;e ccmtonada a la auera tn4ic1oaal¡ 

tieu cleaanollo (a peaar de N1' illperfecto), 1111& capllcaci6a 7 -

maa re1011lci61L del tea. 

Bl taaa, que eat, clarue11te clet1D14o I la noluci6a .. la •a

te ele la he.roba ele lo Snv41lro a la 11&4arH, parece olñdnele a 

la sra. woou u ftriu ocuioua • im:orpoa mcho1 el .... to• tu• 

no •• enceaiMII !Lacia ,1. 
Bl uuato o tu.a ea la telazoda u la cual n clepoaitulo oad.a 

acci611 4ewmv4• que w a n aip;l.tioado. se vata M obumr • 

am.dad to.rmudo c&4e11•1 ele loa pequdoa bechol partiolll.uee para -

obtener u eipitice4o WliTarul. para 4ar u cah'o a .. ._ aiU! 

ooaaoa •• preeta aqor atuoih a Raquel 7 H la ualisa • q11e a 

loa daú puaoJIIJ•• huta qua, para tarai.llar ele una MMra coaol! 

7eute, ae le hace aorir. PeN el puaou.¡te ele Balll•l M •• 11111-

cieAte para aosteAer el puo 4• ten a61.tiple1 a:Lorooo...,. 7 alp

no1 quedu aalihdo•• elel lieuo. El clenqa1librio cle loe .i ...... 

tio1 iatepaatu ele la DOVela H bao• ah úa noHZ'io •• la nael! 

ei6a tu toru4a 4el ,-. 
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ata a n proteaia ele legul.970. Par iDflU.,o de n 'riela f••1J1ar •• -

.. t, coanrUendo a u ld.ahtropo. 

catarilla, ea u ath ele liberan• de a failia, acepta cuaree 

con Bo4De7 a aabieDllu de que no lo quiere. Rafael, utera4o ele la 

pr6xiu boda, pua lu Tacacioua de 1ari4a4. con la fallia ele )(a

ria Datchet en la aldea ele Diahaa. :ll padre ele IIU'ia ea 'ricario, pe

ro no ea clnuiado exigente cG111 n hi¡jaa eata !Mili& tieu aua li

berta.de& especiales pero tamb1'a aus a¡priaimlllld.eJ11Joa para el espi

rita. 

C&tari.na, su 118.Ú. 7 GUillel'llO paau lu pue11&11 coa loa Otlrq, 

parientes de loa B1lber17, en I,ampüer, cerca ele Jillhaa. ta ~onn -

ae comprende ae¡jor ale~ada ele su casa 7 cae ea la c11enta den error 

en aceptar casarse con Rocbaq. COmprude Clll• Gllillerao le «Jdg1ria 

una aervidUllbre peor que la ele su fai.lla. RoclD87 l• llega a aatipa

tizar por ser de:maaiade quisquilloso 7 a Rocble7, a a Tes, le irrita 

la altivez de au prometida, aai COIIO aua coatimoa 7 largos ailea

oios. Ambos co11prenden su 1Dcoapatib1llda4 pero DiJlguo •• at~• a 

roaper el colll)1'owiao. 

Ba!ael 7 Jlaria tienen mu.cho u coáa 7 ae dirtertu. ou:! n•ndo -

por los campos neva.dos, discutiendo loa probl.-. 4e.gobierao 7 el 

significado que las orgam.zacioua del Batad.o 1iieMA para el 1D41:ri.

duo. Ra!ael le confiesa a )(aria qu quema eáca¡,ar u todo, 4e¡jar -

su trabajo 7 vinr en el caapo eaori'b1e.a4o aceoa 4e lu aldeu ia

gleaas. Ra!ael le ofrece JB&trimoDi.o a )(aria pero ella, a peaar de -

haber le hecho sabe~, que lo ua, no acepta. :llla sabe Clll• •• UD& P1'0-

posic16n nacida del despeche. 

I,a si tuaci6n se arregla por 1.Dterrenc16a de cas•ndra Otlrq, pri

u de catarina, quien en una 'risita a I,oD4res logra hacer tu• ROU87 
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Guillerao Rodne;r1 elegete, preciso, erudito, vanidoso, a:1.eabro 

de la misma clase social que oatariDa. Es fUDCionario en Wl8. ofioi

na gubernamental. La lite:ratu.ra es su fuente de alegria., la ama 1 -

la practica; ha escrito una obra teatral en verso. E& d'bil, eaoci! 

nal egoísta pero inteligente. Su intel~geDCi& lo aalva del ridiculo 

al cual lo arrastra continuamente su temperamento. sus opiniones -

sobre las mujeres no son muy equitativas Di modernas. QUiere que -

catarim. se case con 61 porque no se sietne auto-suficiente. Le co~ 

tiesa a catarina que si 61 fuera un buen escri to:r n.o le pediría que 

se casara con ,1. Le achaca a su prometida sus propias fallas. Bo -

cree en el amor rom!ntico, s6lo busca un aoat6n, una comprensi6n. -

Vive en su torre de marfil con todas las comodidades, entre espeJoa 

7 ediciones raras. 

Rafael Denham: este personaje tampoco est, presentado directa

mente con descripciones externas sino ~ue lo descubrimos gradual 7 

frag:mentari8lllente por su efecto sobre los duú persouae• 7 por -

sus propias introspecciones. Ea de temperaaento n.enioao, rápido -

en sus decisiones; no es contemplativo. Sufre de complejo de infe

rioridad por la pobreza de su familia ;r guarda rencor hacia laa -

clases privilegiadas. 

su familia lo irrita pero siempre se pon.e al lado ele ella con

tra el mundo exterior. se entrega a una falsa lealtad cont:ra aura

z6n. No ve ciertas cosas como son sino como 61 desea qua se&Z1. QUi! 

re creer que su familia es en cierto modo notable ;r la compara or!! 

llosa.mente con los Hilberr;y; en ello desquita su se~timiento de in

ferioridad. cree a su clase superior a la de catari.na simplemente -

por el hecho de ser la ªUl'ª• Así mismo cree que su mente es de una 
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ci6a. r,a sensac16n de su poder le d.a deseos de dominar a 1ua compa

iieros 7 ufanarse cit ello. Ea el carl.cter úa redondeado de los cua

tro persona.:jea de primer plano 7 eaerge de to4u aua accione, 7 pa

labru. 

PERSOW'ES SECUlllWUOS: 

r,a sra. Hilberr;r: deliciosamente vaga 7 lejua. Ha puesto na 

deberes dom6sticos sobre los hombro, de su )uJa 7 ha perdido la ca

pacidad de gobernar su casa. Al perder a su hija ae eafuersa por"! 

cuperar sus antiguas dotes 1 logra imponer cierto or4ea en su cua. 

prefiere no pensar ni esf'orzarae mucho pero cuando las circuute

cias la obligan a hacerlo demuestra tener un claro d11cerJliaiento 

7 puede ayudar efectivamente a los j6veus confusos. 

El sr. Hilber17: pasivo observador de la vid.a, 7a 11n ambicio

nes; lo sostiene tan solo el amor por su f'amil.1& 7 a las letraa. -

se le describe físicamente con mucho detalle 7 se baca que sus ca

racterísticas externas tengan sign1f1caci6npaicol6gica. TOdo su -

car!cter est! esbozado en su primera aparici6n. La autora utilisa 

la tácnica de retratista 7 en el retrato da la clave del persona¡je. 

Trabaja hasta hacer del persona.:je un iD.dividuo 7 no a6lo W:L tipo¡ 

con el comportamiento posterior del sr. Hilber17 confirma 7 aumenta 

estas características pre-establecidas. 

casandra otw~: joven original, un tanto exc6ntrica, cultiva S! 

sanos de seda en su recámara; tiene teorías extrañas sobre la gen

te. Le gusta la soledad. cree en la superioridad masculina. 

1,a sra Seal: compañera de traba.:jo de la srta. Datchet, eatt en 

tocada humorísticamente en su entusiasmo !ilantr6pico. Ea deaordeJI! 

da, de ambigUedad mental 7 mey incompetente en su trab~o. 
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C&Ariza M comence de que el U01' ai ezlate e11. la apeieañ& ar-

:r.a. atora uata 4e 111.vuttgar el eigea del uor. SUgi.en .- -

puU nrgir d.el 1111.tu eatendild.eato 7 üapatia pao DO m.up9 a 

ui. ti aaor 4e C&tm.u. 7 Ratul oom.eua coa aüagoJliao 7 Jat•l 

mmca llega a eeAtir 81101' por •aria a pe.u 4e au abaoluta collJJMl• 

111 Hc1acJ. 

IDeatiga lo que aiente el c¡ue ua bacia el aer au4o 7 e.acueia

traque uo a6lo bq atracci6A7 aeAtild.eatoa poaitiToa a1Do taab1'a 

111.ed.o, desprecio, reJ1Cor, 4eaprec1o 7 repalaiú. 

Se vuelve a establecer que el verdadero 8IIOI' DO ea UD& paa16A -

devoradora 7 ciega; a sus peraoz¡aJes los ocupa la autora s6lo par

cialaente en las licles del amor. Siguen. noreaJ•eate coa sus traba

Jos, 7 ocupacionea y otras preocupaciones. Boa aueat.ra que el amor 

puede traer cierta confusi6n. SUa personajes, entre IIÚ uteligeA

tea, ú.s dud&D. 7 se coza!UDden ante el aaor. Bl aaor pucle acu.tuar 

los cle!ectoa persoll&lee. Le 11.oleeta a O&tariDa a. au sentido 4e la 

libertad; la hace ir1'1tahle 7 despectiva. Hace a Rafael portarse -

incoDSCiutemente u.l con Karia. Aullenta la 1 na1 acerida4 de. Glli.l.l.e! 

ao. pero tawbifn tiene el poder de 1111111.ur, 4e bacer de la gente -

ordiuria algo úa. EII u.a aveatura que requiere !e, tena.cid.ad. 7 t! 

lenm:1.a. 

Si el .aor es victorioao se tiene la eaperau:aaa de que loa Ma

tee puedan compartir la v1s16a 4e la real14a4 c¡ue basta eatcmcH -

ubia parecido abierta a6lo a u.a aeate aolitaria 7 coatuaplativa. 

y este ea 1Ul valor verda4ero, el que dos aeree bDJl•no• ae entiendan 

7 tengaa oonm.cac16a ea el nivel• alto 7 Tina ~toa•• ano-
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coaplicc aus relaciones; deapúa de una crisis toman su verdadero 

compaiero. Ademú loa medios de que se vale la autora para deseD.l'! 

dar lu equivocas unionea,son improbables 7 forzad.os. 

En este caparaz(m tan endeble en.cierra la autora un contenido -

JIIU1' superior: una profunda 1nterpretaci6n de la psicologia y expe

riencia bvmana del amor, la soledad y la felicidad. PredomiDan ma_!: 

cadamente las ideas. 

La Sra. Woolf experimenta con las caracterizaciones de los per

sonajes y en la mayoria de loa casos rehusa bacer una defi.nici6n de 

sus personajes. No quiere redondearlos, determinarlos completamente 

ni tipificarlos. Bechaza la t6cn.ica retratista pero aún no sabe in

fundirles mucha vida con su útodo particular y asilos personajes 

no emergen claros e individua.les de sus acciones, palabras, y pene! 

mientoa; les falta diferenciaci6n. 

El bacera la mayoria de los personajes actuar en un ambiente -

que los agobia y asfixia los obliga a actuar la ma;ror parte del tiee 

po ain entregarse mentalmente. Es decir, lo que hacen no les importa 

verdaderamente y actúan pensando en otras cosas. Se nos hace notar -

desde un principio que Cuarina, al servir el té en la reuni6n domi

nical, s6lo ocupaba una quinta parte de su mente en ello. Su vida f!, 

miliar y social no requiere de mayor esfuerzo intelectual. Los persg 

najes s6lo se entregan totalmente en sus discusiones, dudas y espe

culaciones, pero aún en los momentos de crisis o de indecisión !alta 

cierto 6nf'aais. En general, tampoco hay en esta novela una equilibr!. 

da integración de los elementos. 

CONCLUSIOBES: 

En "El Viaje al Exteriorn y •Boche y Dia n, novelas en que Virgi

nia \Yooli no b.a encontrado del todo su verdadero camino, esta esca-
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cada iutante, 7 que clicha pe:raonaliclad a6lo podri captU'H 7 dea

cribine aprozilladaaellte si se la estudia a la ezperiencia ele los 

aouatos clane de la vida. lstoe moMntoe clan• no aon 11iempre -

loe da dnltiticoe; se puede conocer u3or el alma ell loe aoaentoe 

ele Mditac16n e inatroepecc16n. 

Si Htaa cloe nonlae no eeún logradas dei tocl.o H porque h&7 -

en ella• u cleHo 7 un . prmen de imlovac16n que no eDC\lelltra expre

ei6n cabal dentro de la forma tradicional ele la 1tovela. 

X X X X X X X X X 
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.Rem.ciai.ento, un dicciom.rio griego, unas pantuflas viejas. 

Estudia, traduce o discute con sus compañeros hasta mu;r tarde. 

Se adiestra en la persecuci6n de la verdad, en la b6squeda inteles, 

tual. Se enseña a peDSar, deriva de las áiscusiones y del ejerci

cio de la aente un gran placer. Caabridge la iapriae un sello es

pecial. 

Jacobo regresa al mar con su amigo, ti.JmQ' Darrant. lavegan en 

velero hacia las islas Scilly. Jacobo trata de leer a Sbakespeare 

en el trayecto. Despu6s de seis diu de viaje llegan a can de -

TiJ!mcy' donde permanecer! unos días. Se comporta timida y torpemente 

en el seno de esta familia. Jacobo comienza a interesarse por Cla

ra Durrant. Ella tambib esd impresionada; lo encuentra extr8Ílo, 

con cierta cualidad ultra-terrenal. Jacobo s'6bitamente se decide a 

regresar a Lcmd.res. 

Escribe 1m ensayo contra la ao3igateria de un protes01' de Leeds 

que ha publicado una edici6n upurgada de 1f7cherly pero no consigue 

que Ding6n per16dico se lo publique. Collieua a entrar un poco ús 

en sociedad y asiste a varios ewntos sociales. En la noche de Guy 

Fawkes lo encontramos en un catf cliscutiendo con sus aigos sobre -

los griegos. su Ulallte, FloriDda, ead. sentada sobre sus rodillas. 

Ella ea de escasa inteligencia y, por tanto, no es la compaÍl.era -

io..eal para fl, sus relaciones son meramente !isicas. ·El amorio te~ 

lliDa cuando Jacobo la ve por la calle del brazo de otro. 

Jacobo va de caceria; luego lo eJ1Ccmtraaos en el 14uaeo Britúi

co leyendo a Jlarlowe. lD su cuarto lee a Plat6n y a Sbaltespeare. -

Asiste a una fiesta 111q alegre pero no comparte del bullicio. 

Tiene una aventura con una modelo, J'aDDy Elmer, quien siente -
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Por causa de la iuegu.ridad. de la autora en el uso de esta -

nueva t6cnica s6lo logra crear un verdadero ser humano en esta -

novela: Jacobo J'laD4era. Y por falta de pericia y de selecci6n -

en sua trazos la Sra. Woolt :necesita de 1'76 :p'-ginas para darle -

vida a este personaje. 

De Jacobo Plandera llegamos a formarnos la opini6n de que es 

un joven origi.Dal que no permite que el pW1to de vista de los 

adultos se le iJD.ponga, logra conservar mucho de la inquietud in

fantil. Toda au vida es un asirse a la realidad. Desde niño prefi! 

re explorar la naturaleza a jugar con su hermano. Logra estable

cer una relaci6n satisfactoria con las cosas: la arena de la pla

ya, el cangrejo, la quijada de borrego, la colecci6n de mariposas, 

Puede hacer contacto con algo fuera de si mismo. 

Vive en rebeli6n contra lo convencional. Esta rebeli6n no es 

violenta ni teatral, es m!s bien una callada obstinaci6n. Está -

siempre en contra de los engari.os. Encuentra muchos convencionali! 

mos absurdos y falsedades en Cambridge. Por ejemplo, se rebela -

contra la visi6n de irrealia.ad en la que vive un deán de Ciencias 

que lo invita a almorzar. 

Le molesta lo irreal de los refugios del muncio de los mayo

res: las fiestas, los tés, etc. Saborea con fruici6n la realidad 

objetiva: el mar, las rocas, el rio que flUJ"e, la amistad. 

Jacobo, por su amor a la verdad, su interés por las cosas ti! 

ne lo necesario para llegar a ser un investigador, Wl erudito, o 

a-6n un poeta. Es directo y preciso; altamente individual y prom1 

tedor. Por ser altamente critico e idealista, le pide mucho a la 

vida. lio se refugia en la religi6n, ni en la política, ni eD. la -

admirac16D de sua doZUts. 
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oobrar auclla vida. Despu,a de Jacobo, el pereo~e •¡jor logra4o 

es Betv Jland.ers. De ella podl'aos decir que ee eaocioD&l. 81A -

por ello ser d,b11 • .a. pesar de sus 16gri.mas, ee capaz ele repoU1'

se de dos peu.a tan grand.ea como son la merte de au esposo 7 la 

4e Jacobo. El dolor no la hace doblegar.y la Taos cuaplir perfec 
. -

taaente con. sus deberes cotidianos a pesar de aua penas. Esto lo 

notamos pri.ncipalllente al recoger ella la pieza de su bi¡jo recia! 

temente muerto 6ste. LO hace coa una reaig1U1Ci6A Htoica. ])emaea

tra otro tipo ele fortaleza al lograr educar a aua bijoa a peaar -

de no poseer diuro. 

10 quiere a sus hi¡jos por igual Di con. igual clase de amor. -

A .Areher lo quiere romhticameate, ea tierna con respecto a Juan 

7 critica con respecto a Jacobo quien la irrita, ain razbA, por -

su torpeza •. / 

AJIBIENTE: ~ obra comienza dentro de UD clima aaterD&l, el awido 

lacrimoso y emocional de u.na viuda, encuadrado ea UD amb1eate !!

sico de pl~as de vacaciones. 

ooatrasta, en lo espiritual, dos tipos de IIWldos infantiles: 

el de .Archer que no puede ser feliz solo y que siempre busca a J! 

cobo, y el de Jacobo que aecesita de la solecla4. 

De regreso en scarborough aumeata la fuerza de lo uternal al 

aostrar a la Sra. Flanders rigiendo per!ectaaeate su casa, crian

do a sus pequeños. 

r,a tranquilidad del pequeño pueblo con sus di versio11es, ocuP! 

ciones y PfCuliaridades es reflejado con buen hllllor. 

De cu.bridge se nos presentan unos cuadros de la vida estudill!!; 

til muy bien logrados. Las escenas son brillantes, jovialee 7 apr! 

ciativas aunque no deja de haber un ligero toque ir6D.ico. se recre• 
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libertad 1' contunde su sentido de loa valores.~ muerte en la -

guerra para loa j6venes. Sus vidas quedan nulificaC1as, sin sentido, 

cortadas antes de florecer. Y las guerras son cosas de los mayores. 

la autora se hace infinidad de preguntas que no puede contestar. 

Una de las que más le intrigan e interesan es: ¿eu{l es la relación 

entre la verdad intelectual y la realidad? Ella bien sabe que no -

son la misma cosa. La vida intelectual es buena: Plat6n, Marlowe, -

los amigos que ae reunen para discutir y destilar la verciad; pero -

luego lo que elabora una mente solitaria en contacto con las cosas, 

con la.realidad, ¿no es tambi6n bueno? ,La intuici6n no es tamb1'n 

valedera? 

Expresa la vida del mundo de las cosas en si mismas y en rela

ci6n con el mundo de los humanos. Encuentra significado en las olae 

estrellmdose sobre la playa no observadas por nadie; el cangrejo -

que lucha en la noche por salir de una cubeta. 

Indaga por la naturaleza de la experiencia y cu,1 es su ritmo 

en la composici6n de la vida. Esto le interesa de sobrems.nera por

que en el)o basar! la estructura de sus obras. 

ESfILO: kon "El Cuarto de Jacobo" Virginia Woolf inau~"Ul'a un nuevo 

estilo que es completamente diferente al de sus novelas preceden

tes. Su entusiasmo la lleva a la extravagancia y a la imperfección 

en varias ocasiones; exagera sus ideas sobre estilo al grado de -

perder todo equilibrio. Pero debemos reconocer que su experimento 

es de suma importancia; logra con la prosa efectos que antes s6lo 

pertenecían a la poesia. Obtiene pasajes de una extraña calidad -
• 

emocional alusiva y a la vez evasiva. El pasaje de introducci6n de 

la novela es un buen ejemplo: 

• 'Por supuesto• , escri bi6 Bett7 P'landers, hunc1iendo sus taconea 
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Luego se nos lleva directamente al pensamiento c;;ue surg/ elf1'if8 

mente al ver doblarse un mástil: •1os accidentes eran cosas terri

bles•. Nos da la variable corriente de la mente. Betty piensa en -

su carta, su esposo muerto y en el yate del Sr. Connor al mismo 

tiempo. El pasaje citado está escrito ~n una prosa sintetizada, 

lleDa de significados. Debemos considerar todo lo que podemos cap

tar en ella aparte de lo que explícitamente se nos dice. Lo que se 

nos dice explícitamente es poco: que Betty estaba escribiendo una 

carta sentada en la playa y que se conmovía hasta las lágrimas, y 

aún el hecho de que lo que escribía era una carta y las circunst~ 

cias físicas de la Sra. Flanders son inferencias que derivamos de 

ciertas alusiones. Hay otros hechos: que Betty podía ver un peque

ño yate y que su dueno era el Sr. Connor, pero después resulta que 

esto no tiene ninguna il:.portancia para la historia. 

De lo demás, del motivo de la emoci6n de Betty, no sabemos na

da excepto que claramente lleva la importancia en este pasaje y -

que tiene que ver con un accidente. Este accidente nunca es expli

cado pero en las subsecuentes páginas descubrimos que Betty es vi~ 

da desae hace dos años. Que escribe estas cartas a su amigo, el -

Capitan Barfoot, en Scarborough. Lo que se nos explica es bien po

co, demasiado poco para ser del todo satisfactorio. No obstante, -

se nos hace participe de la emoci6n inexplicada de Betty, La prosa 

tiene tal fuerza de simpatía hacia la viuda. 

Pero lo evasivo de este estilo llega a irritar. El tener -

que completar con la imaginaci6n tanto hueco llega a fati~ar. Ade

más lo forzado del estilo llama demasiado la atenci6n hacia él. 

Su uso de las palabras está muy próximo a la poesía. Sus~ 
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lose it. No• she ia elull and thick ae bacon¡ 110W trauparellt u 

a hanging glaaa.• (p. 81) 

I,ogra emoción eneontra.nclo un ob¡jetivo correlativo que puecle 

ser todo un Juego ele ob¡jetoa, uu. situaci6n o una cadeD& ele he

chos, 1 que aerh la !6.rllUla para uu._particular emoc161l • .t.ai, 

cu&Ddo los hecho1 eztU'llOa que clebu terai.llN' ell una e::r;perieneia 

11nsorial soll cla401, la e11oci6ll •• 1mled1at ... ate logra4a: Jaco-

º• de Diño, emcuentra una qu13a4a 41 borrego, 41 a4oleacente le 

agalan las obraa de J:l1roA¡ e:11l eubnd.g1 lu ncul1'4&, 1 al noa

~arlaa, la llOYeliata :no• trammite la emoci6a clel tiai¡po paaa -

o. Ya que todoa h1ao1 poaei4o coaaa ea Jlll .. ua lliies que han P! 

acio a fo1'11Ar parte ele noaouoa lliaaoa, coao la q1113a4& ~ eae -

B;yron son parte de Jacobo. 

El estilo avanza con 1m nao peculiar: hq un moTúlieto -

hacia atuera y luego hacia adeAtro. Un :moviJllieAto de una 4ecl&r! 

ci6n simple en ritmos cortos, en oraciones !rapentad&B por pun• 

to 1 coll&B, casi eA staccato 1 en sonidos duros,a 1DUL vaga auav! 

dacl de ritmo, sonido 1 coAtelli.do. 

Recordemos el pasaje 1a anotado; estamos en una pl~a con -

Bett;y pero apenas tenemos tiempo de captar esto cuando b,q una -

mancha de tinta, que se co.nvi.erte en una 1'griu, 1 a trav6s de 

la U.grima vemos el llUDdo como lo n B•tt7 hasta que parpadea. -

De nuevo pasamos a ver la ll&Déha que se ha eztenclido. Eate movi

miento persiste aunque .no se note siempre. 

contrasta deliberadamente sus pasajes de !luidas coA la re- ( 
• 

pentina tir&lltH 1 parquedad de alguna frase lUJllinoaa. Al des-

cribir el cuarto ele Jacobo en C&lllbridge comienza con.su acostwa-
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attair to be Rn. lllt I can•t ... ~ dolllL tun. Dum Lon-

4cm•) tor the aarbt carta wn luabel'izag 4owD the at:reet. 

"lbat aD01lt a n.lt cm Satvciq?• 

Tub16n ut1lisa el p&n1Lteaia para ngiatnr alguu acc16n 

colateral: 

• 'Mira a Jacobo, dijo Elena (le eetabml ftDdando loe ojos 

para algú. jugo).• p. 11 

" 'Look at Jacob,' Aid Helen (the7 ••n °t'iDdiDg hia eyes 

!or aOlle pu).• 

ESTRUCTURA.: ID "El cuarto de Jacobo" Virginia Woolt utiliza una 

t6cnica en algunos respectos parecida a la del cinemat6grato. -

La novela procede no con una regularidad ucáica sino en una -

serie de cuadros cortos, a veces vinculad.os en tiempo y lugar, 

a vecea no No hay una innecesaria vinculación de los episodios. 

Hace la luz en los momentos escogidos; privilegio que toma de -

la poeaia 

La acción la lleva dentro de las conciencias de IIWI perso

najes y avanza dentro de su experiencia en lugar ele hacerlo en 

eventos dramáticos. Tales pensamientos, sensaciones, converaa

ciones e incidentes toman el lugar de la trama. Loa eventos que 

conetit,q'en sus novelas anteriores: un disgusto entre novios, -

la muerte de una joven, un matrimonio, etc., quedan a1Dlerg1doe 

desde "Bl Cuarto de Jacobo" bajo la corriente de la 'fida. m. -
asunto en sus novelas anteriores era lo que proveia el caacar6n 

que enceri-..ba la uni<1ad. Su lugar lo toma la secuencia de tales 

momentos acomodados de tal manera que cada uno aumenta• ilumi

na el pr6nmo. Pero todavía el diseño no esper!.ecto; •• nos -
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ID N8UJ1811., la novelista presenta imlovaciones e11 ca1i la 

~otalidad ele loa eleme11tos. lfa7 imlovaci6n en el tema, que ha 

dejado de ser UDa serie de eventos clirectamente conectados que 

se mueven hacia una conclus16n. faabieJl la laa7 en la JD&Dera de 

caracterizar a los personajes, en eate caeo al peraouje Wlico: 

Jacobo. ID estilo, la autora nos preaenta uo completamente nue

vo con el cual ella se sitúa deJ1tro del grupo de los escritores 

que cultivan la técnica de "corriente de la conciencia". Su iD.

Aovaci6n e11 la estructura radi.ca en que la provee por medio de 

la secuencia de los momentos aeleccioAadoa acomoó.adoa siguiendo 

UD. ~itmo en la experiencia de sua personaje• para formar una -

jaula dentro de la cual capta la calidad de su vivir • 
• CoJIO en todo experimento, hq .fallas. El asUD.to deja demasia-

do a nuestra imaginac16n y llega a cansar tanta incógnita. En la 

caracterizaci6n tampoco nos da los suficientes datos para cono

cer verci.aderamente ni a Jacobo. El estilo resulta demasiado lla

mativo, cobra demasiada importancia; ha dejado de ser un medio -

para coAvertirse eJ1.un !in, aparentemente, el f'iD. para el cual -

!UÉ: escrita esta novela. 
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u 4e un oficial, para poclerae casar COll ella. SieD.te la actitud 

critica de Clariua; sabe que para ella ea UD fracasado. Compren

de que todos sus antiguos amigos estarán en su contra; se siente 

movido hasta las 1'.gr:imaa. Clarissa lo besa para reconfortarlo. 

Entra Isabel, hija de Clariesa, 7 6sta la presenta con orgu

llo.~ la ha hecho sentirse vacia, la presencia ele su hija le 

da fuersaa. Pedro promete asistir a la fiesta. Sale a pasear por 

las calles y recuerda su pasado. 

Walah se sienta en el Parque Begent donde también encontramos 

a Séptimo Warren Sm.ith 7 a su esposa italiana, Lucrezia. Habían -

estado paseando por las calles. El sufre una neurosis de guerra; 

su mente ha quedado desequilibrada por la conmoción causada por -

una bomba. Esta mañana le ha dicho a Lucruia que se matar!. El -

Dr. llolmes, que lo atiende ha dicho que su neurosis no es nada -

grave, que sólo necesita distracciones y bromuro. 

Lucrezia trata de distraer a Séptimo indicbdole las letras de 

humo que traza el aeroplano. Séptimo las toma por UD mensaje que -

alsuien le envía. Lucrezia se auuerda de cómo conoció a 5'ptimo en 

IülJn y de los cinco anos que llevan de casados. Piensa como ha -

venido empeorando al mal de su esposo hasta vivir casi en una pe

sadilla. 

El Dr. Holmes les ha recomendado que consulten al .ramoso neur,é 

logo, Guillermo Bradshaw, con quien están citados este dia. El Dr. 

B:radshaw reconoce el caso como grave. Indica que S6ptimo deberá -

ser recluido en una casa de salud hasta que adquiera de nuevo el 

sentido de las proporciones que Bradshaw·t1ene como norma suprema. 

La ley apoya esta decisi6n, ya que Séptimo ha amenazado matarse. 

j la una y media Bicardo Dalloway ·y Rugo Whitbread almuerzan -
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redes. Eat, :muy calas.do. Se 1.ntereaa en el sombrero que Iacrezia 

con:teccioD&. R!6n 7 son felices por un momento. Poco deapu,e ee 

oyen pasos ·en las escaleras. Lucrezia comprende que se trata del 

Dr. Hohes que Tiene por S6ptimo 7 sale al pasillo a hablar con 

61. S6ptimo oye la convereaci6n 7 en~ arranque de desesperación, 

ee arroja por la ventana cayendo sobre un enrejado. 

La ambulancia que lleva el cadáver de S6ptimo pasa frente a -

Pedro que piensa que este servicio ea uno de loa triun:toe de la c! 

vilizaci6n. 

En la fiesta de Clariaaa se reunen loa diferentes peraoD&jee 7 

motivos que ha 1.nterve:nido en este día. Entre loe asistentes eetán: 

el Primer lli.:nietro, símbolo de la realeza, Pedro, Sall7 Seton, que 

evocan su. juventud, Hugo Wh1 tbread, TBDidad y eerviliam.o, Lady -

Bruton, Guillermo Bradehaw, el afán de poder, etc. 

A la Sra. Dalloway le 1.nspira repulsi6n el Dr. Bradahaw. Lo 

adivina capaz de hacer mucho daño. La Sra. Bradshaw le cuenta a -

Clariasa que un joven ~lienta de su esposo cs,ptim.o) se ha auicic!Jl 

do. Al principio la anfitriona ee molesta de que mencionen la mu9!: 

te en su fiesta pero no ae puede sustraer al pensamiento del suic! 

dio. Intuye que el joven se di6 muerte por huír de Bradshaw. COJll

prende al doctor en todo su nefasto poder. Se retira a una pieza a 

meditar sobre el suicida. 

Pedro la busca; está sentado con Sa117, ahora Lady Rosseter y 

muy cambiáda. PedrQ se supone que Clarissa estará platicando con a! 
gana de "sus celebridades". Los dos amigos platican 7 se ríen de -

• 
Clariesa pero en el fondo desean que les dedique alg11Dos 1.natantea. 

Sall7 ae levanta para irse. En este momento aparece Clariaaa, al -

acercarse, Pedro vuelve a experimentar la sensaci6n de 6xtaais 7 -

terror que ella ai•pre le ha comunicado. 
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b1114a4. Soa 6atu eua caracteriaticaa fuDdaaen.talea. 

Reconoce au 40J:L de sensibilidad 7 es para ella un medio 7 -

un fin. Medio para hacerse querer ele todos, 7 fin porque le pro

porciona au goce más completo. La vida para ella couiate en ab

sorber f.vi.da 7 completamente laa múl.t~plee sensaciones 7 expe

riencias que el IIUDdo nos im:pou 7 paladearlas con fruición. Por 

eso tue tanto perder con la edad su capac14a4 aeui tiva. 

Ea uno de los personajes aAs feaeniAoa .de la literatura. -

a:ace 4e su femineidad un escudo 7 un arma. L& utiliza como aru 

para cautivar, se eacudari en ella para justificar el haberse º! 

aado con Ricardo Dalloway y ser ahora ªla anfitriou perfecta•. 

su femineidad le impid.16 escoger la aventura y la iueguridad -

con su otro pretendiente, Pedro. 

Está contenta con su vida; verdaderamente le gusta lo llUJl

dano, paladea el triunfo, admira lo aristocr!tico. Reconoce que 

el amor por las funciones sociales es el centro de su vida. para 

no turbar este goce procura no pensar m!s que en su clase social, 

en ese desfile civilizado, tan brillante, al cual celebra. I,e -

place quedar bie.n y ser querida. En fin, ama todas las comodida

des físicas y espirituales. sabe que no naci6 para sacri.ficarae 

por nada ni nadie. Esta insuficiencia a veces la atoraenta y le 

da cierta dureza. se pregunta si no babria vivido mis su vida -

si se hubiera casado con Pedro. 

su inte!igencia no es de una categoría auperior. FUede ha

blar tonterías; su memoria s6lo retiene lo que le interesa 7 hq 

muchas cosas y hechos que ni siquiera hace un esfuerso por com

prender. No tolera ser criticada. No obstante ella reconoce las 

limitaciones de su inteligencia; por ello mmca llega al ridicu-
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4a4eraa aspiracionea 7 7a no tiene aú aabici611. que O'IIJIPlil' co11. -

autarea. Como individuo nos parece bueno pero coao llieabro de~• 

clase gobernante se deja entrever todo el ul. que puede bacer por 

aus ligas de clase 7 su credulidad. 

El sr. 7 la sra. Dallowq 7a nos habian sido preae11.ta4oa -

tn "El Viaje al ~terio.r•. Ricardo pe1'11&1lece cui el lliaao perao

naje. S6lo ha perdido lo jactancioso 7 lo torpe; DO ae expon.e 7a 

al ridículo. Ambos personaje& habían sido preaenta4o1 aatiricue! 

te, en esta obra son examinad.os con a.recto. Clariaaa difiere eno~ 

memente de aquella señora que se moría por apare11.tu brillantez, 

siempre fingiendo y adoptando airea de au.jer exquiaita que no pu! 

de vivir sin laa artes, la gloria 7 la veneraci6n. I,a primera Cl! 

rissa no tenía las cualidades de esta mu.jer tan llena de aeuibi• 

lidad. Aqu6lla wu.camente ae preocupaba por impresionar bie11. a la 

gente y no se molestaba en tratar de comprenderla. Espiritualmen

te es otra. Aqu6lla pudo dejar boquiabierta a la ingenua Raquel -

Vinrace sin dejarle nada de valor, s6lo la huella de un falso re! 

plandor. La actual sra. Dallo•~ deja una huella imborrable. 

La nueva Clarissa es una verdadera 7 sincera ariat6crata. -

En esta novela llega uno a desear que hubiera conocido a ~arre11. -

smith. Guarda uno la idea de que si lo hubiera hecho s6ptiao no -

habría caído víctima de :eradahaw. Si ella fuera ain la :misma de -

"El Viaje al Exterior" sería mejor que Dl1Jlca se topara co11. 61; -

habría sido inútil. I,a8 dos Clarissas s6lo coillcide11. e11. 11.ombre 7 . 
circunstancias externas, en realidad son dos mujeres distintas. 

PEDRO WALSH: su mayor tormento es la idea de que ante los ojos de 

los demts de su clase social es un !racaaado. :rracas6 como estu-
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vuelto hipersénsitivo. Cualquier ruido, color o cambi.o de w tieu 

ocultos 7 a veces aterradores significados: conspi1'aD contra 61, lo 

acechan, le envian. mensajes, etc. Por eso al tratar con Jlol.Ma y -

Bradshaw, :trios, dictatoriales e iDe:1COrables, ve encanad.os en -

ellos sus temores y pueden i.Dfund.irle tanto terror 7 causarle su -

muerte. 

Séptimo y sus aspiraciones intelectuales eath 8D.foca4aa con 

simpa tia pero tambi6n hay w:i. toque de sátira; su jUV9Jl.tud resulta 

demasiado rom!n.tica e ingenua. S6lo alcanza la total compaai6n de 

la autora cuando su mente se ba desequilibrado, entoDCea la escri

tora lo sitúa en un plano poético en el cual lo atorma~tan el amor 

7 la muerte, la belleza evanescente del mundo; cosas que siempre -

han preocupado a Virginia Woolf. S6lo que para Séptimo alcaaun di: 

:mensiones de pesadilla ya que su mente tr8llS111Uta tod.o, releciODa -

los más.disparatados sonidos e imágenes. Su mentalidad parece una 

pintura surrealista. 

Lucrezia: Se enamor6 de Séptimo en Milán, le parecía extraño 

por silencioso pero lo tom6 como característica general de los 1n..: 

gleses. Tenia deseos de viajar 7 conocer Inglaterra. El aal de Sép

timo no ba hecho variar su cariño hacia 61 aunque ahora la compa

si6n y la lealtad son lo dominante en su afecto. Tim.ida y retraída 

no tiene la suficiente fuerza para salvar a su marido aunque tenga 

todo el prop6sito de hacerlo. Su ear!cter intuitivo le c0J1111Diea la 

gravedad"del esta40 de S6ptimo aunque el Dr. Holmes le indique lo 

contrario. A veces se siente victima del mismo terror que embarga 

a su esposo. Nunca ba eomprend1do verdaderamente a 8'p1.ilao a pesar 

de todos 8US esfuerzos. Es un personaje que ocupa poco espacio en 

la nnela pero eet, perfectamente trasaclo 7 vibra 7 Tin ea n iD~ 
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41.clo ya au auaac1a 7 lozanía. 

Isabel Dal1o~: fiane tieciaiete affoa, ea bella y ama la TI.

da. !lene el mismo amor de Claria• por la natllral.eza y las coaaa 

pero también tiene al.gaDas de laa características de su.,padre. No 

ama las fiestas, no frecuenta a los j6venee de au e4ad, loa consi

dera d>surdoa. Prefiere la coapalia de Doria XUmen 1 tiene cierto 

inter6a en la religi.6n. 

Doria l'ilmen: Solterona masoquista 7 amargada por ea. fealdad 

y su pobreza. Se atormenta porque en realidad no ha 'Vivido. No Ob,! 

tante, tiene un rasgo de sinceridad, durante la guerra perai.6 au -

empleo porque no aceptó decir que toda la raz6n estaba de parte de 

Inglaterra. 

Ha tenido que trabajar mucho para lograr obtener au título -

de Maestra de Historia. Envidia a la gente como la Sra. Dalloway 

que nunca ha tenido que trabajar y lo tiene todo. Ella querría -

una igu.aldad de clases; Sil mayor placer sería ver a Clarisaa en -

una fábrica. Vive de las clases particulares que imparte pero no 

es del todo feliz haciéndolo porque aiapre ve desprecio donde no 

lo hay y se considera casi una sirvienta. 

Hace de Dios su refugio. Quiere convertir a Isabel pero lo -

que ella entiende por conversión consiste en deaemaaecarar a la -

Sra. Dalloway ante los ojos de m hija. Qa.e Isabel vea a ClariBSa 

como ella la ve: vanidosa; banal, ma1,vo1a. Quiere llegar a pose

er todo el carifto que Isabel le profesa a su madre. Considera es

to justo porque cree en su propia superioridad espiritual. Doria 
• 

necesita de Isabel porque es joven, bella y rica, todo lo que -

siempre deseó ser Doria. Este personaje por haber nega&, 811 pro

pia personalidad tiene que vivir a trav6a de otros. 
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ya gue es la gue paga el precio d.e gue uiatan los Dalloway.,.. su 

clase social. Doria lo paga trabajand.o J>8!'8 ellos.,.. amargbdose, 

Warren Smith loa ha defendido en el cupo de batalla. Loa dos es

tratos aon, pues, iDterdependientea, siD los l>allony no e::cl.sti

riu Doria 1 8'ptimo coao loa caracte:i,ta que aqui conocemos. 

El ambiente social que produce a loa J>allony tiene su base 

en lo civil.izado: el Parlamento, la Oficina de Guerra, los profe

sionistas d.e renombre. 

Loa Dalloway reconocen en ellos su soath y ellos forman par

te de esta estructura de la cual derivan. Clariasa su placer al -

festejarla en sus salones. Y Clarisaa obra sinceramente pues cuan

do Te el coche real por la calle piensa que gustosa defenderia a-. 

la realeza. La autora establece asila relaci6n: CiTiliaaci6n-Rea

lesa-Guerra. 

Virginia Woolt le da a sus personajes de la clase interior Wl 

sentido más profundo de su &poca contemporhea, la guerra les dej6 

más huella y tienen o/Tisi6n del conglomerado hum.ano en general. 

Il>EAS Y SENTD.:IENTOS: La idea motriz de esta nOTela fue sin duda -

el hacer una exposici6n de la conducta humana. Esta idea se Te cl,! 

1'8lllente impelida por un prop6sito moral: el exponer una teoria so

bre el bien y el mal. Ahora bien, esta teoria, como toó.as las ideas 

que se presentan estl.n pertectuente asimiladas dentro de la est~ 

turaci6n de la obra y ~o constituyen su finalidad mu.ca. 

La autora presenta como el ma;yor mal dentro de la conducta hJ! 

mana el acto de tratar de poseer lo que no nos pertenece. Se ha -
• 

subrayado en los caracteres que la posesi6n w inviolable debe -

ser la per~onalidad del individuo m.iama. Y 6sta es la que ambicio-
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ocarren a loa paraona~es en momentos tomados al azar en el trane

cureo de un solo dia. 

En •n Cuarto de Jacobo• simplemente presentaba las ideas c2, 

mo suyas, estas formaban pequeftoa apartes dentro del estilo debil! 

tando la estructura. En "La Sra. De.lloway• las ideas y sentimientos 

están asimilados por las conciencias de los personajes. ?omemos co

mo ejemplo un pasaje en que se repite una idea que ya se expres6 -

en "El Viaje al Exterior": 

"Y hay una dignidad en las personas; una soledad; aun entre 

esposos un golfo; y que una debe respetar, pens6 Clarissa, viéndo

lo abrir la puerta; ya que una misma no la entregaría, ni se la -

quitaría contra su voluntad, al esposo, sin perder la propia inde

pendencia, el propio respeto a una misma algo, después de todo, -

precioso" (p. 181) 

"And there is a dignity in people; a solitude; even between 

husband and wife a g¡¡lf; and that one must respect, thought Clari

ssa, watching him open the door; for one would not part with one

self, or take it against his will, from one's husband, without -

losing one's independence, one's self-respect something, after all, 

priceless. 11· 

La dificultad no estriba s6lo en ocultar la omnisciencia de 

la autora, en otras palabras, en evitar una descripc16n directa y 

objetiva como lo pudo haber hecho fragmentando el fluir del pasa

je, ejemp+o: Clarissa pens6 que ella no la entregaría. La dificul

tad radica también en ocultar que ésta es una de las ideas de la -

autora s~ore la vida tanto como del personaje. 

Vuelve a insistir en la idea de que los padres no deben con

siderar a los hijos como una pertenencia suya. A Pedro le chocan -
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•El cuarto de Jacobo• a6lo que úa perfecto puesto que ha 4eJa4o -

de ser forzado 7 logra 8U8 prop6sitos siD ser clevaia4o Umtivo. 

L& aelecc16n en el uso ae lu palabra& H ah ú.a acertada¡ 

buaca sugerir 7 expresar mú de lo qu.e ae tice. 

Enminuos esto en un paa&.1e 4e .la anela. Olar1ua reaiell4a 

u vestido para la .tiesta, eatt coateuta 7 peDaati va, retln:iou -

hasta que la sobresalta el ti.abre. 

•I,a quietud descemli6 sobre ella, oalMda 7 contenta aientraa 

su aguja, llevando la seda suavemeute a au apacible pauaa, recolec• 

taba los pliegues verdea 7 loa adhería, a~ ligeramente al ci.Ato • 

.u! en un clia de verano las olas ae ¡juatan, ae dea•qu1Ubru 7 -

caen; se juntan 7 caell; 7 el mmdo entero parece estar ticiell4o -

•eso es todo• con mú 7 más ponderaci611, hasta que aun el coras611 

en el cuerpo que yace al aol en la plqa dice taab1'11, HO H to

do. 10 tell.de mú, dice el coraz6r confiando su carga a alpn ar 

que suspira colectiv8lllente por todos los peaarea 7 remieva, co

mienza, recolecta, deja caer. Y el cuerpo a6lo escucha la abeja -

que pasa, la ola rompi6Ddose; el perro la4rall4o, a lo le~oa la

drando. 

••lcielos, el timbre del zaguhJ Ez:cla6 Clarisa& 4etem.ea

do su aguja. Sobresaltada, escuch6•. 

•QUiet descended on her, cala, contentas her needle, 41'&~ 

ing the silk smoothly to ita gentle pause, collected the green 

foldstogether and attached them, ver.,. ligbtly to the belt. SO on 

a summer•s dq wavea collect, overbalance 8Dd fall; colleot an4 

fall; and the whole world seems to be sap.ng •fhat is aU• aore 

and more ponderousl7, until even the heart il1 the bo~ wbiola -

lies in the aun on the beach sqs too, that is aU. 7ear ao aore, 
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münrNl. 

Loa significados no aon vagos eino precieos, 1n41vi4uales y rei

terados. A •eces no están dirigidos únicamente a nuestra emotividad 

sino a aumentar nuestros conocimientos de una situación o personaje 

En el pasaje citado no hay una gran emoción pero una y otra vez sen

timos el impacto de la verdad úa al1' de lo que las palabras Jliamas 

noe pueden decir. 

El mecanismo de este proceso puede ser ezaminado: el fraseo, el 

rúmo, el sonido 1 el vocabulario han sido muy cuidados; "DraWing -

the ailk smoothly to its gentle pause" tiene sonidos auavea y ritmo 

sofloliento que establecen el tono de la escena. El millllO ritmo exis

te en el significado: "Suspira colectivamente por todos loe -peeares 

_las olas rompiendo; el perro ladrando, a lo lejos ladrando ••• • 

En momentos se lleva la asonancia casi hasta la rima y hace uao 

de la repetici6n de ciertas palabras: "Collect, overbalance, and -

fall; collect and fall ••• that is all •• · •• that is all ••• collecta, -

lets fall ••• • 

Volvemos a encontrar en esta obra, como en "El Cuarto de Jaco

bo", muchas metáforas cercanas a la poesía: 

"Londres la rechazó (la oscuridad) y hundi6 sus bayonetas en el 

cielo". p. 206. 

11 London would have nothing of it and rushed her bayoneta into -

the sk:y". 

"Entonces por ese momento ella tuvo una iluminación; una mecha -

ardiendo en una flo~ de azafrán; un significado interno casi explic,a 

do." p. 105. 

"Then for that moment she hadan illum.ination; a match burning 

in a crocus; an inner meaning al.most explained¡" 

Una mecha en una flor no es una metáfora de prosa; ea una imágen 
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los guantes, los colores, loe cambios de luz. Da muchos cletallee pe-

ro son más los que omite. Guarda loe esencialmente neceearioa para -

establecer las impresiones que serán recibidas y tranamitidaa por -

las mentes de los personajes. Cada impresión que se graba es una 1111! 

gen viva y vibrante para el personaje. Por este medio ae obtiene in

tensidad emotiva en las escenas. El lector está viendo lo que ve el 

personaje y comparte au visi6n del mundo. La autora se ha identitic,1 

do completamente con sus personajes; por ello el lector percibe la -

actualidad de las escenas inmediatamente. As! se consigue una unidad 

interna emotiva. 

iSTRUCTURA: La estructuraci6n de esta novela es mucho úe perfecta -

,ae la de las anteriores. Es tan perfecta que resulta difícil descu

brir c6mo ha logrado unir tan íntimamente las partes componentes. 

La acción temporal está limitad& a un s6lo d!a en la vida de 

la Sra. Dalloway; se desarrolla en un solo lugar: Londres 7, aocio

nalmente, está limitada a las relaciones de Clarissa con un reducido 

grupo de personas, Pero como la acci6n está presentada a trav6s de -

las mentes de los personajes y la mente obra sin tomar en cuenta li

mitaciones de tiempo y espacio, en realidad, la novela trata más -

del pasado que del presente y se desarrolla tanto en otros lugares 

como en Londres, La Autora toma a la Sra. Dalloway como el pu.uto -

central de toda la Lructuraci6n. Este personaje en este d!a revive 
\ 

toda su vida. 

En la estructura se conserva la característica del movimien

to hacia afuera y luego de regreso que notamos en el estilo. La. ac

ci6n comienza con la salida de la Sra. Dalloway a la florer!a: ape

nas hemos salido cuando ta.mbi6n comienza el movimiento al exterior 

dentro de la mente de la protagonista. Viajamos al pasado, a su ju

ventud, a la casa familiar en :Bourton donde conocemos a Sall7 7 a -
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"Uido de un motor nos vuelve a la realidad de la calle. Un tercer :moV! 

..dento tiene como punto central las conciencias de Séptimo y Ja.crezia 

-,or ellas podemos retroceder en tiempo. y espacio hasta que el avi6n -

-.ios regresa al presente y al punto de donde ee arranc6 al preguntarse 

Jlarissa "¿Qué estarán viendo?• 

Sobre este patr6n está organizada toda la obra de manera que to

-das las partes por variadas que sean encajan dentro del todo en inter

~elaci6n profunda por haber partido de un punto comdn a todas las par

tes componentes. 

En esta estructura se transige entre la necesidad de una clara -

presentaci6n formal y la informidad aparentemente inherente en esta -

particular técnica de la •corriente de la conciencia• que establece -

que debe incluir todo, que ninguna percepci6n sobra. 

El problema radica en conservar la ilusi6n de que estamoe en con

tacto direct1 con seres ante una imnediata y completa experiéncia cua! 

quiera cuando, en realidad esta experiencia está seleccionada y sinte

tizada de tal manera que forma parte del todo ordenado que se está -

construyendo. Por la misma naturaleza del todo que desea la autora, el 

cual deberá reflejar la conciencia bnmena, se tiene que incluir no 16-

lo las impresiones causadas por el ambiente físico y por los dms se

res humanos sino también el triple efecto del tiempo: el pasar de las 

horas, el fluir de la juventud a la vejez. y la época hist6rica o la -

relaci6n con los eventos nacionales y mundiales. En esto radica mucho 

del valor de Virginia Woolf, en haber descubierto la manera de combi

nar artísticamente todo este material tan difícil de equilibrar. 

La obra está impresa sin divisi6n de capítulos, partes o encabe

zados numéricos, s6lo de vez en CD.ando hay dos líneas en blanco para 

marcar una transici6n. La falta de interru.pciones tipogrUic~ .ea°" 
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AL PARO. lfO 'fBI LIGHHOUSB. 1927 • 

.lSDftO: 

La fuilia Rasa,' pasa sus vacaciones en su finca de la

Isla de Skye, frente a la costa noróccidental ele Escocia. !iuen ·-
aedia docena de invitados: .lzacena Briscoe, Carlos Tansley, Gui-

lleno Bankes, linta Doyle, Pablo Ra~l87 7 Augusto Oaraichael. -

Es una tarde de septieabre; la Sra. Baa..,- esd. sentada, tejien

do, ;tanto a la ventana de la sala; sa hijo Jaiae, de seis años,

recorta las ilustraciones de un catilogo. 11 Sr. Rusa7 cuina -

con Tan.sle7 por la terraza; diecuten sobre filosotia a la cu.al -

se dedican profesionalllen.te. Jaiae piensa con gozosa anticipa -

ci6n en el viaje al raro ele la babia que llaD planeado para el s! 

gaiente 41.a, si el tieapo lo pet'lli_te. Su padre se detiene tato

a la ventana u acmeato 7 ammcia que no han 'blaen t1eapo. Tes

ley ratifica la aseveraci6n. badndose en el cubio 4e vietoe -

que se es~, efectuando. 

Jaille sieate u acceso de odio hacia ~ padre; pina -

que seria capaz de Mtarlo. La Sra. Raasay, que teje ,mas aed.taa 

para el hijo tuberculoso del p~ú clel tal'O, reconforta a au

h1;1o, le hace guardar esperasaa de .-e el tieape ae coapcap. -

:11 Dlio piena en la bna.Udacl de • paclN 7 lo 4eteata oelN&

•ate por interpone.rae entre su a4re ,. 61 al exi«J,rle a • eepJ! 

ea co11pruei6n, 81U11si6n 7 cariño. La .Sn.. laN7 079 loa gritos 

ele sus deús hi~os que ;juegan cerca de la caa. P1asa que no -

qaema que crecien.n, que quema que el t1eapo ae detuvie-a. 

Azucena Briscoe, sentada en el c6epecl, pinta u cua4n -

que representa la fachada de la caa con la sa. Rusay 7 Jai•

en. la ventana. La pintora coaenta 1111 cua4n con Guillerao Bukea 

1 
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pero la intimidad se hace ús y mis profunda. El desea que su •.! 

posa hable del amor que siente por 61, pero ella s6lo lo hace a 

medias, expresa sus sentimientos sin decirlos directamente. Bey 

una absoluta comprensi6n entre los dos. La familia y sus hu6spe

des se retiran a dormir. Carmichael lee en la cama. Es el último 

en apagar la vela ya pasada la medianoche. 

Otra noche sucede a esta noche; el in.viemo, al otoño; -

otros años suceden a 6ste. 

La Sra. Ramsay muere repentinamente una noche. La fami

lia no regresa a Slr:ye. 

Un dia la Sra. MacBab viene a hacer la limpieza de la C! -a. Sabemos por ella que Prudencia, la hija mayor de'los Ramsay 

se cas6 en la primavera y mri6 en el verano. Ea.ropa está en gD.!, 

rra; Andrés Ramsay muere peleando en Jrancia. 

Paa el timpo; un dia llega una carta, la familia va a 

venir. La casa es arreglada y una tarde de septiembre ll•R& el 

Sr. Rusay con Jaime y Ou, han in.vitado a J.sucena y al Sr. Oar

michael. Los Ramsay piensan ir al día siguiente al faro. 

En la mañana, J.zucena encuentra todo extraño y distinto, 

al de~r sola. n sr. Ram&IQ' se pasea furioso en la terraza 

porque Jaime y Cu estb. retrasados. Recita en voz alta. Reina -

el desorden en todo; nadie sabe preparar nada, falta la fuerza• 

armonizadora. 

Azucena recuerda el cuadro que pintaba. Decide recomen

zarlo y coloca su atril en el mismo sitio de hace diez años. El 

Sr. Oarm1chael toma sol en un sill6n cerca de ella. El ba publi

cado un volúmen de poesias con ~ buen 6nto • .l.zucena siente -

que necesita de 61 para protegerse de Ramsay. El &nrit11,6n se .. 
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to; resiste pero querria contestar. Jaime recuerda c6ao ae ren

dia su madre siempre. Azucena se enfrenta a los problemas t6cu1-

cos de su cuadro pero la a~obia la nostalgia por la sra. Raasay, 

siente la necesidad de llamarla. Se le saltan las lá;a'ima&. Mira 

hacia el mar y busca el velero. 

El Sr. Ramsay se pone a leer-un libro. Jaime piensa que 

si en ese momento le hablara su padre seria capaz de matarlo, -

le resurge el viejo pensamiento, pero ahora al analizar aa emo

ci6n comprende que no es al anc.iano al que querria destnir sino 

a su egoismo, al egoismo en todas sus manifestaciones. 

Azucena continúa pintando y pensando en el pasado; de -

pronto tiene la visi6n de la Sra. Raasay sentada en la ventana, 

tejiendo y ~royectando una sombra que le da el equilibrio reque

rido a la composici6n de la pintura. 

El barco se aproxima al faro. Jaime contempla la cons

trucción oue signific6 tanto pa•a él. Almuerzan. Ramsay alaba el 

timonear de su hijo y esto lo obliga a cambiar de actitud. Jaime 

se siente feliz pero guarda silencio. Arriban a la roca del faro. 

Azucena calcula que ya deben haber llegado. Se ha resue! 

to el problema de su cuadro. Fatigada, deja los p:LJaceles, IHa te

nido su visi6nl 

.l!ln el asunto de esta novela no hay complicaci6n ni se -

concluye nada. La autora trata de reflejar lo ineoneluyente e in 

forme de la vida. La experiencia del amor y de la muerte se nos 

muestra como parte natural del destino humano sin que sean una -

conclusi6n o climax. Se presenta la vida como la experimentamos 

todos y se trata de abarcar los extremos que presenta: grande~• 

y mezquindad. 
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1-~ '1 jovialidad. El reluto de esn mujer upen, ea eapiritual. 

i 
1 

Sa. juventud aental le pend.te comprender las •entes de los niños 

7 recibir av.cho de ellos; es capaz de habitar dentro del uravi-
. , 

Uoso amulo 1.D..tantil de v1 vidas percepeionea.1 Sabe cho estiD

lar la mente de sua hijoa 7 puede COllpartir BllS contactos con la 

realidad. Siellte que los niños le a;yadan a percibir las cosaa de 

ua aanera que ella sola no podria. Logra asi ana caapañia ideal 

con as hijos, percibiendo '1 disfrutando de la :realidad sill que 

ninguno de ellos se illterponga en la viai.lm del otro. 

Tiene el don de la commi.6n tñal caa loe objeto• 1Jlani

u.4oa coao lo tienen los niños: 

ªEra extraño, pas61 c6mo si se estaba a aolas, H. incl! 

uba maa hacia las cosas illanimadas; hbolea, cerrientea, norea; 
• 

aentia que la ez;presaball; que ae convertian en 11D&; NUtia que -

la conocian a una, en ciert;o sentido ema maa; sentia ua temu

n irraeiaal aai (ella mir6 es11. la.s larga 7 COllatante) cóao ha

cia 1ID& Jli.aa•. 

ªIt na od.d, .'-1:le tlloqb:t;, how if eme •• ~!!!, eme -

lea:at to thill.ga, 1nen1mate thill.ga; treea, atreus, flonrs; felt 

they e:zpresaed one; felt thq becue eme; felt thq :ta• eme., ill 

a sen.se were eme; felt u 1.rrational tendemesa tbua (ahe lookecl 

at that long steaq light) aa tor oaeselt" p.101. 

Se 1Dteresa a la vida de loa demb n.o por aor'bo o C1l1'1,2 

1 si4a4 sino por el deseo de que aHD felices. Hace to4o lo que •.! 

t, a 811 alcance por andar a aus conocidos en. la peraeouc16n ele 

la felicidad. il analizar ella esta tendencia IIQ8. se preganta -

si no lo hace por egoiao, por derivar de ello un placer en ci•.I 

1;o grando u.lean.o. La reapueeta ea aegativa¡ el obrar 'bien H •-
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ro se ve obligada a retornar a la euperficie por la 1Aaiatacia 

del Ueapo. 

El mar es el elemento que la conduceª'ª directaaente a 

ese plano m,s pro.tundo del cual estiánexcluidos los dem,a. Cuan

do reina el silencio en casa ella siente que esa enorme realidad, 

el mar, la absorbe. Siente que es su. sosth pero~ veces que -

lo siente como su enemigo .,.a que parece ir midienclo m vida '1 -

que anuncia su destru.cci6n, 

,; Para ella la vida humana tiene cabida dentro de 1IJl8. rea

( lidad mayor 1 busca armonizarlas. El mar abre esta realidad en -

l la que s6lo puede penetrar en la soledad.:Se pregunta si esti -
_....,,_.,-~ 

realidad deberá siempre separarnos de nuestros seres querido&. -

Querria unir las dos realidades pero siente la necesidad de ser 

ella misma, de estar callada y solitaria sin hacer nada, contea

plativa, despoj~da de toda apariencia y de la personalidad que -

se adoptr para todos. En este estado las cosas illani.Jladas la a

traen más porque no se les puede fingir 7 no 1(18 lea tiene que -

presentar una "personalidad". En esta comuni6n puede sentir ter

nura por la luz del faro 1 ésta puede darle placer. Cuando se~ 

merge en este estado tiene una relaci6n casi aistica con la vi

da:· 

"Ella mir6 a la vida, pues tuvo UJ1a clara sensaci6n de -

ella ahi, algo real, algo privado, que no compartia con sus hi

jos ni con su esposo. Una especie de transaccilm se efectuaba ea 

tre ellas, en la cual ella estaba en un partido y la vida en otro, 

y estaba siempre tratando de tomarle ventaja, como la vida a -

ella; y a veces conferenciaban (cuando se sentaba a solas); ha

bia, ella recordaba, grandes escenas de reconc111aci6n¡ pero en 
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•¿Qa6 la llev6 a decir eao: ªEstemos ea llll!lOS del Selor?• se Pr.! 

gant6. La in.sinceridad que se escurría entre las verdades la P~ 

voeaba, la irritaba. Volvi6, de nuevo a su tejido. ¿0611.0 pudo &! 

g6n Señor haber hecho este anmdo? ella pregunt6. Con su aenteh! 

bia aprehendiclo siempre el hecho de que no~ raz6n., orden, ;iJ!s 

tieia: áino sufrimiento, muerte, loa. pobres. Bo llabia traici6n. -

deaasiado baja para el mundo; ella lo sabia. •i.D.guna felicidad -

cl.11raba ••• 11 

ªWhat brought her to •:r that: •we are 1D the hada ot -

the Lord? she wondered. !he insincerit;y alipping in aong the -

truths roused her, &DD.oyed her. She retumed to her lmittillg -

again. How could 8DY' Lord have made this world? a'be asked. With 

her lllind she had always seized the fact that there is no reaaon, 

order, justice: bu.t suffering, death, the poor. !here was no -

treachery too base tor the world to coamit; she lmew that. Jro 11!¡' 
pin.esa lÁsted ••• • p. 102. 

Obra bien por la satisfacci6n de hacerlo; sin esperar -

ning6n premio cuida a los enfermos, regala ropa, revistas, teje -

prendas para los necesitados. !rata de inculcar estae virtudes a 

sus hijos. 

El Sr. Rusa;,: Ha hecho de la verdad 16gica el centro de 

su vida, la aplica en todo y con todos sin medir laa consecuen

cias y no admite que alguien deje de reconocerla. Cree que loa -

hechos deben aceptarse tal cual SOll sin paliativos; detesta que 

la gente se engañe a si misma; no acepta la esperanza. Sostiene 

que se debe vivir s6lo de la verdad. Bo toma en coaaideraci6n la 

sensibilidad de los demás porque considera que todos deberian -

ser como 61. Es desp6ticuente intolerante 7 lo irrita cualquier 
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/ en sa.s diferencias ~ce la posibilidt.d de complementarse. 

Ramsay no entiende la mentalidad femenina pero, cuando -

la sra. Rusa.y se SUlllerge en si misma, '1 adiTina su estado "Y le 

comunica, sin decirlo, que 61 est, para protegerla contra lo que 

la atormenta. Existe entre los dos un contacto mucho más intimo 

gue entre los Dalloway • I En ~eneral los Ramsay tienen mAs valores 

?-, espiritual~J 

Azucena Briscoe: Sabemos que fisicamente ~s i.D.atracti~a, 

que tiene peoueños ojos orientales. De sus cualidades intemas -

sabemos m!s: tiene un espiritu observador y desinteresado, es -

una individualista que no necesita casarse para sentirse coaple

ta. Es feliz con su pintura. El amor s6lo lo experimenta en for

ma de amista~~ 

1 'fiene la visi6n y la intu1ci6n para comprender la esen

cia de la Sra. Ramsay. En cierta forma vive má.s cuando est, cer

ca de ella.JSu caracteristica mlntal es la de tratar de aprehen

: der la belleza para destilarle su significado ·'1' encontrar en es

) to la realidad. Pinta sabiendo que no tiene talento pero lo hace 

por imponerle a su "Vida la unidad del arte y por crear algo que 

tenga significado. Llega a comprender a travb de la pintura que\ 
1 

la vida no tiene un solo significado que la abarque toda sino P!. 

queñas islas de significado creadas por personas como la Sra. -

Ramsay que tienail validez en un tiempo 7 en un lugar y que que-

dan existiendo en la memoria. ~v 
Carlos Tansley, el •ateo'~ discípulo del Sr. Ramsay. Por 

el apodo que le han dado los niiios mayores de los R8msa::r podemos 

deducir ya su costW1tbre de exteriorizar sus convicciones parad~ 

mostrar a todos su valor intelectual. Su mentalidad es obtusa e 

' 
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desgraciada vida conyugal; esta puede ser tambi6n la causa de su 

vicio por estupefacientes. 

Jaime: Desde niño es muy sensitivo. En su mente deja mez-

clar el futuro con el presente anticipando sus alegrias Y temo

res. Cuando su padre asegura que ha~ mal tiempo siente que su -

padre es el causante del cambio y lo querría matar. Visualiza -

una escena en la que ataca a su padre con un arma que le abre un 

agujero en el pecho. El recuerdo lo persigue hasta la juventud -

cuando ya puede co~prender que lo que mataba en aquella escena -

no era su padre sino un símbolo de la tirania. Jaime ha heredado 

mucho de la irritabilidad y el egoísmo de su padre. 

Cam: Tiene mucho de la sensibilidad de su madre. Es sua-
~ ~ ve y bondadosa, quids en este personaje se representa Virginia 

I 

(, \ 

Wool! a si misma. 

Estos Eon los únicos personajes que lleguos a conocer -

a trav~s de su mon6logo interior o por conversaciones; los caras. 

tere~ de segundo plano están apenas esbozados. Entre 6stos dest! 

can Minta Doyle y Pablo Rayley, la joven pareja de enamorados, -

sfrpáticos -pero de escasa inteligencia. Nos recuerdan a Susana -

Warrington y Arturo Vanning de "El Viaje al Exterior". La Sra. -

MacNab de mentalidad muy elemental nos brinda UD juicio sencillo 

sobre la personalidad de la Sra. Ramsay. 

AMBIEN·l'E: Los personajes se encuentran de vacaciones alejados de 

la tensión y las preocupaciones de sus empleos. El ambiente !is! 

co de la isla es de gran belleza. Aqui todo es Quietud, el ritmo 

de vida se hace más lento y propicio para la meditaci6n. El cie

lo y el mar forman las tres cuartas partes del panorama. Casi t,2 

dos los intérpretes observan el mar y se conmueven con '1 o con 
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de uaor, coapren.si6n '1 segaridacl que reina ea esta parte ele la 

novela. 

Ell la segunda pt.rte, al quedar la ca• desierta pierde 

esta vida para convertirse en. un. immeble en proces~ ele desint! 

graci6a. 

Con. las reparaciones 7 el re'tomo ele la f-ailla, ea la 

tercera parte, vuelve a cobrar vida la vieja casa. 
,'-
') ~STILO: En ª.ll Faro•, la Sra. Woolf no necesita hacer 1lBO ele los 

medios t6cnicos que eaple6 para hacer las transiciones entre cae 

ciencias o conciencia '1 ambiente o entre presente 7 paaaclo que -

utiliz6 en •La Sra. Dallan.y•. 

La corriente estilistica n117e con aa tac11i4a4 uaa'b~ 

aa de conciencia a conciencia debido al tipo 1.Dtelec~ cca6n. a 

loa personajes de priaer plan.o. Bate tipo ele Mlltalicla4 eapeoul• 

tiva no requiere ele los pequeños paedNa que H ,aUllSU'Oll para 

señalar el c&JDbio de enfoque al haeer el aoviaiento 4e illtnape_q 

ci6n en la novela an.terior. 

La aentalidad faen:lna, por aer primol'dialaente :lntuit! 

va, est4 perfectamente diferenciada 4e.la aaeculilla qae •• ab 

racional, asi nunca podreaoa coatma41r un. peasa.iato de la Sra. 

Rasa.y con uo den eapoao. 

El problema que originaba el cabio a eepacio 7 tiapo 

en "La sra. Dalloway• no existe aqui. :ID la priaera parte ele la 

novela el tiempo se ha detenido porque la Sra. llaaA7 lo quiere 

así. Po~ tanto está casi toda en presente. Esta eaoci6a ele que 

nada ha de pasar ni acabarse, marca el ribo en eldeaarrollo del 

asunte, 

La autora cae en la cuenta de que se suscita un.a grave 
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11 ••• y una se eneogia ••• para ser ••• un nieleo de oscuridad ea -

roraa de cuña.• 

• ••• and one shrank ••• to being ••• a wedge-shaped core ot dark-

nes1• p.99. 

• ••• su dell8llda de simpatia se derram.6 y se ext•di6 en lagunas 

a sus pies.• 

• ••• his demand tor sympathy poured ad spread itself 1D pools -

at her teet. 11 p.236. 

El ritmo interno y exte:mo del estilo se lentifican en -') 

la Segunda Parte; se trata de dar la sensaci6n de eternidad. Se 

nos dan las noticias de la familia RamsQ' siempre entre par6nte

sis; señalando asilo corto de la vida humana-, su insignitiean

cia si la comparamos con esa realidad mQ"or que es la naturaleza. 

Una roca que se desprende de la montaña tiene mayor 6ntasis que 

la muerte de la protagonista principal. Se hace a un lado el se~ 

timi.ento para indicar la indiferencia de la naturaleza. 

Este pasaje est! escrito casi totalmente en •oratio obl! 

quaª con poquísimas oraciones directas. Se hace notorio el afÚl 

de hacer poética esta parte, pero resulta ciega y sin facciones. 

Las oraciones se sienten forzadas. El estilo es demasiado elabo

rado. 

En la Tercera Parte, el estilo cobra dos ritmos al su.r

gir dos lineas divergentes de acción contemporánea: una hacia -

el futuro (la expedici6n al faro) y otra hacia el pasado (en la 

mente de Azucena bajo la compuls16n del arte). En la primera el 

estilo es masculino, se mueve con rapidez y tiene tono de lucha 

y cobra tintes heroicos al recordar la muerte de los marilJ.os en 

la tempestad. El estilo, adusto, directo, de im6genes escuetas 
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asi. Pmdencia -.ere en el eabuaso, .bdña en la perra. '.h1'0 

cOD esto n.o se aiega el valor de la 1Jltuic16n, a6lo H 4_. .... 

nen &118 lillitacicmes. Laa 1.AfticiOD.8S de la p:rotaganiata 6nioa-

11ente tuvieran verdad en el 1.1.eapo .,- lw.gar en que se efectllaroD. 

Se relacicma .asilos probleaa de illdividaalidad-"Verda4-1.1.aDo

eepacie 7 aerte. 

Se exprea nevaente la id• de que loa niños 1.1.aen. el 

derecho a ser ellos 111.smo sin que los padrea teJLgan derecho a ~ 

tar de iapanerlea • pereonel1ded. Se dmeat:ra lo. 11.egatho "1' lo 

imítil de esta 1Apoaic16n al confabularse ca.,- Jai.M a n81atir 

a su padre que loa obliga a bacer lo que no auierea, decir le qae 

no quieren. 

En las relacicmea de los Baa:.,- ee &dala que a pear ele 

que la Sra. Ba1la1' se doblega gatoa ate lu a:1.genoiu t-,e

raaentalea de tr.1 eapoao, hllJ" 11118 illjuaticia ea esta a:t,au16D. -

lllla ea aieapre la qv.e ae ha de sacrificar; acepta hacerlo pol'

que ea aperior a su ar14o. lll aa1 eat, en. qae el hmlbn lo -

crea natual. Kl sr. ~ N siente ca defteho a peBHr la pe 

scmalidacl de• m~er; a extaerle d.llpatia y COlipreui6D. e el 

aoaento que lo reqm.ere. Viola el 4ff9cho áa illviolüle. 

ESTBIJC1'0Bl: • U :1aro• H 1111 1.riuto artbtico por el partee-to e

qaillbrio que la autora alcaa 'llUllAll4o el -'todo 4e 11eontate 

de la conciencia• • .Aqai lega hacer ms especulacionea filoa6fi

cáa a trav6a de 11D gmpo 4e pencma.;jea y 4e ua 81.tuc16D. que B 
. . -

recerin real.ea al•• n:iga.t.e 4e lea.llctoree. 

Grua. parte de la faac1naci6D (lile e~eroe esta novela H -

debe a m orJgb•l1bc1 de perspec1i1-va, a la ccapeae1irao16D 4e t! 

do• lN pa--1estoe de l• pu~ea por la aeate ••atra de -
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~iaera 1 la !ercera Pane. llll Hua doe partee loa peraonajea e! 

tin ai~ en el 1111110 ambiente !ideo 1espiritual.71e dedi

can a realizar actividad.ea ya planeada1 o coaenzadae en la Prime

ra Parte • .lai la eetructura del libro :llllede representarse como: -

A-~.l. 

El ritmo de la eat.ructura parece illitar la interrumpida -

luz del !aro • .&a{ como en eeceu trae eecena vemoe alternar la -

luz 7 la sombra de la alegria 1 del dolor, "La Ventana" m1J1 bien 

podr1a illitar el ef'ecto del rayo de las, luego "El Tiempo Paaa", 

el intervalo de oscuridad, '",.. haceree de nuevo la lus en la Te! 

cera Parte. 

Rata obra, como la "Sra. Dalloway", eatl construida alre

dedor de un personaje: la Sra. Rmuay. Loe elementos aeuuto, am

biente, ideu y aentimientoa 1 sobre todo personajea, ee noe dan 

en ralaci6n con la Sra. Ramaay. Eete personaje, tanto antea como 

deapu6e 9,e eu auerte, re2ulh 19. gran fuerza mu.!icadora de la e.!_ 

tructura de la novela. 

Sillplificadoe eetilo y eetructura, la autora ee torna úe 

e%pl1c1tia al plantear los probleméa que deaea expreaar: la natur! 

leza de la individualidad, li se puede retener la independencia -

que ee eeencial a la i.Ddi?i4lilalidad y aun ad coneeguir la ident! 

!1caci6n con loa demú que m f.ndole e:zige; ei ea poeible eacapar 

al tiellpo 7 e:ziatir de alguna forma entre loe aerea queridoe, de! 

púa· de la auerte. Eetaa pregmtaa laa hace la autora explicita

unte a trav6a de &\18 paraonajea !euoiooe. 

Eatae ideas, aentim.iemoa, pregunta& 7 problemas de intu! 

ci6n, raciocinio, introapecci6n, auto-dram.atizaci6n 1 auto-nega

ci6n que encontramoe a trav6a del libro no han aido injertadas a 
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OHI,&IDO. 1928. 

Orlado, 4e cli.eciaeia años, • diviene ;fugando con una 

cabna de aoro que pccle de lu vigas ea 1lll dHc. Sue&a cm -

A.Mea y coa las avell'turaa que le eaperllll caado aea uyor. Debe 

ill11iar a 1111 padre y abaelo lligv.imdo la tradioillll ele v-aleatia de 

m caaa que ea noble 4ellde 111111 :raotoe origces. Orla4o Hu -

verdadero iabellno y junto cOD. m aab1c16a 4e avcta:ra tiene q 

bicilm litera.ria; estt eecr1b1md.o ua tragetia en.. cuco artes .. 

Este ila se recibe ea. caea a la lleilla Iabel. Bit •l beflM1i• l.e 

correapcmde al aaacebo ofrecerle a la real visitante msa vasija 

can agu. de ro••· t. lleiDa qaed.a grataaente illpresicmada del b,1 

llo jovm. 

PaUD. dos años, en los que Orlando ae dedica a su ati

cilm literaria. 1JJl dia se recibe u aellaaje, la Reina desea que 

el ;jo"• pan a m servicio. 

La. Soberana encuentra a Orlan4o ú.s bello que mmca 1' -

cree ver e 61 la repreaentac16a mima de la inocencia. Lo hace 

su tesorero., le confiere la Orden de la Jarretien.. Le impide -

que toae parte en laa guerraa; ella plena cOJ1aervarle como sos

tú para su ve~es. Pero u dia la lleiD.a ve en 1111 espejo a Orlan

do besando a UDa de laa don.cellas. Ella lo toaa como gran tra1-

ci6n,. este golpe la lleva a la tuiba. 

Orlando prefiere la compañia de las clases bajae a la de 

la gente de la Corte. Hace Ulistad con marineros y busca sus -

amantes en los auelles y hostelerias pero pronto se cesa de los 

plebe7os 1' retoma a brillar en la Corte. Reina ahora Jacobo I. 

Loa amoríos de Orlando son la comidilla de loa cortesanos. 

Estamos en 1608, año de la Gran Helada. llunca III habia -
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porque ha muerto joven, de Brome por engreldo, de J>omae por ob! 

curo, e6lo de Ben Jonton DO habla IIJ81 porque ee 1u aaigo. Para -

literatura •1610 loe griegoe", concl111e. 

Greene no permanece mucho en c aea de OrlaDdo • .Al irse, -

eu anfitri6n le entrega una tragedia, "La Muerte de B6rculee", P! 

raque le d6 au opini6n. \}reene &6lo la acepta cualldo Orlando le 

ofrece una pene16n. 

Al llegar a su casa, Gr~ene ee pone a eecribir UD poema 

eat1rico, "Una Vieita a un Noble en el Campo•, a. el que 11 burla 

despiadadamente de Orlando. Cita y ridiculiza trozo& de "La Muer

te de Hércules" que considera verbosa y amanerada. Este golpe de! 

troza lae ilusiones de Orlando que quema todos aue manuecritoe e! 

cepto uno: "El Roble", poema paetoral. Decide renunciar a la ao-

ciedad. 

Orlanao ha cumplido treinta años. Se dedica a sue perroe 

y a observar la Naturaleza. Mew.ta sobre el alllOr, la soledad y la 

fama. Luego se dedica a pemar en su casa ancestral, la encuentra 

noble, casi humana. Se entrega con paei6n a reetaa.rarla y embell! 

cerla, la amuebla completamente, gastando enormes sumas. Termina

dos los arregloe, invita a loe nobles de la localidad. Recibe - -

cientos de hu~epedee y eirve banquetes diariamente. En pocos años 

se gasta la mitad de eu fortuna. ~e hace mecenas de cientoe de -

poetae y ee convierte en una figura muy popular. 

Un d1a entra en eu estancia Uil8 dama, la archiduquesa En

riqueta Grieelda de Fe~eter-Aarhorn de Rumania. Ella habla visto 

un retrato da Orlando y se hs.bla enalllOrado perdidamente. Lo pera! 

gue tenazmente haeta hacerla la vida imposible. Orlando ee ve - -

obligado a huir del pa1e como Embajador Extraordinario a Conatan

tinopla. 
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han transformad.o completamente. A su llegada se le avisa a nues

tra heroína que tiene tres litigios pendientes; se le acusa de -

estar 111Uerta, de haberse convertido en mujer y de haberse casado 

con Rosina Pepita y procreado tres hijos qui.enea ahora tratan de 

guitarle sus propiedades. Ella se establece en su !inca campes

tre mientras se terminan los procedimientos le~les. Bus sirviea 

tes la reconocen i.nJDediatamente y juran que ella siempre fue mu

jer. 

La archiduquesa continúa su persecuci6n y cuando Orlando 

le anuncia que ahora es mujer, la rumana le confiesa que es hom

bre y se despoja de su disfraa femenino. Orlando por !in se li

bra de las atenciones del archiduque dejéndose descubrir al ha

cerle tramna en el jue~o, para no dejar duda de su mala voluntad 

Orlando le desliza un sapo por el cuello. 

Orlando regresa a Londres donde es al?Slljado nor la me

jor sociedad. Conoce a todos los escritores del aomento. Hace es 

pecial amistad con Swift, Pope y !ddison. Ella esta presente en 

una fiesta en la que Pope es acusado por su anfitriona de compl! 

cerse en ser ingenioso. Pope se retira vencido y avergonzado; OI 

lando lo invita- a su casa. Pronto la visitan tub1'n Addison y -

Swift. En una oeasi6n surge un malentendido envre ella y Pope y 

'1 la insulta. Orlando deja de recibir y hace amistad con un gr]! 

pode prostitutas j6~enes a quienes les cobra gran afecto. 

Al nacer el siglo XIX aparece una gran nu'be sobre Londres 

Cambia el clima, llueve persistentemente, una extraña humedad lo 

invade todo. Hay cambio en el temperamento de la gente; el hogar 

cobra ~ran importancia y aun las modas se conforman al nuevo u

biente. Los corazones se sienten frios y desesneradamente se bu~ 



- 142 -

"El Roble"; una ves completado se dirige a Londres para que al• 

guien lea ·Sil poeaa. 

Encuentra a :Uondres m6.s ruidosa que nunca; los autom.6vi

les, ferrocarriles y tumultos humanos no son de su agrado. Por -

fortuna se topa con Bicolás Greene, que ahora es Caballero y fa

moso critico literario. El se queja de la poesia victoriana y se 

duele de que la gran 6poca isabelina no podrá vol,er. Orlando le 

confia su manuscrito; la opini6n de Greene es ahora m~ favora

ble. El indica que el poema deber! publicarse inmediatamente. 

Orlando tiene un hijo. Eduardo VII ha sucedido a Victo

ria. 

Orlando sale de compras; guia su propio autom6vil. En un 
I 

almacén cree ver a Sasha; su ·.t(la pai;ao.a la pone pensati"a, pien 

sa en los cG1,ios que ba sufrido su personalidad externa. 

Recibe la edic16n de su poema que resulta un triunfo li

terario alcanzando siete ediciones. Para felicidad de la poetisa, 

retorna Shelmerdine, quien ahora es aviador. E·stamos en octubre 

de 1928, Orlando ha cumplido treinta y seis años. 

PERSONAJES: 

En esta novela, como en •n Cuarto de Jacobo", hay 

en realidad s6lo un personaje, Orlando, y en él la autora ha 4U! 

rido trazar la biografia de la poetisa y novelista, V1ctoria 

Sackville-West, basándose en la historia de su familia a trav6s 

de tres siglos y medio de historia inglesa. Orlando vive tres- -

cientos cincuenta años de vida turbulenta y fant,stica. Por ser 

primero hombre y luego mujer, conoce todas las experiencias h11114 

á&S Y las puede analizar desde los dos puntos de vista • 

.i!.1l este personaje, Virginia Woolf lleva su teoria de la 
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el medio ubiente, '1 con desagrado, CU81ldo el aedio choca con su 

verdadero yo. l'io obstante, nunea puede su.atraerse al influjo del 

ambiente. 

Los personajes secundario• son caricaturas o tipicoa re

presentativos del temperamento general del pueblo en cada fpoca. 

Están trazados alrededor de una caracteristica particular 11117 -

acentuada • .A.si la Reina Isabel vi-.re siempre en. temor a intdgas 

y traiciones y con el ro.mor de cañones illaginarioa en eu cabe&a. 

La Princesa s~.sb.a es el producto caracteristico de una -

corte de costumbres relajadas; libertina apasianad.a que s6lo ti! 

ne sentido critico en lo referente a la etiqueta. 

~icolás Greene, el escritor de tercera categoria, sin

pre despreciativo de los eseritores conte:m.porin.eoa. Se muere de 

hambre en la 6poca isabelina pero cobra respetabilidad y se mir! 
quece a fines dtil siglo XIX cuando la literatura se hace respet! 

ble. 

Shelmerdine es s6lo una caricatura del amante ideal del 

romanticismo: aventurero, tiemo, can dejos infantiles tales co

mo Sil vicio por las mentas '1 jaleas, su costumbre de comunicarse 

con su. esposa en clave, etc. Es capaz de enamorarse en un insta¡ 

te '1 luego de dejar a su esposa por años enteros para dedicarse 

a sus aventuras. 

Los demás personajes no son m!s que nombres que cwnplen 

su cometido dentro de la acci6n sin que llegaemos a saber :mncho 

de ellos. 

AllBIEliTE: 

El ambiente que le interesa a la autora recrear ea el s,2 

cial. Estudia los efectos de la sociedad en el espíritu. El u-
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llae8tft eecritora nos oammica la idea que 

le inspir6 esta roma de fantaaia biogri.fica para retratar a au 

amiga Victoria Bac1mille-W:st: "Y, en efecto, no pa~de negarse 

que los más acertados practicantes del arte de vivir, por cierto 

a aenudo gente obacura, de alg6n modo logran sincronizar los se

senta o setenta tieJapOe diferentes que laten simultáneamente en 

todo sistema hlmano umal, asi cuando toca el anee los dab -

aenan al unisono, .,- el preeemte no es una violenta di81'11pci6n -

ni queda completamente olvidado ea el pasado. De ellos podemos -

decir con justicia Cllle viven precisamente loe sesenta "1 ocho o -

setenta y dos años que se les asigna sobre la U.pida de la tumba. 

De los demb aabeaos qne algunos est6n mert;oa &UllQlle caminen ee, 

~re nosotros; alganoa no han aún nacido aum¡ue pasen por las fo,t 

118.S de la vida; otros tienen cientos de añoa de edad aunque digm 
.. 

que tienen treiJl'ta 7 seis. p. 2'}4. 

Bs decir que en esta obra se expll~ tratamiento poco 

con·.encional. del transcur:rir de los ~ eJ. la biogre.tia de OX 

lando por el haber re!msado la 8ft. Wpolf el aceptar el tiempo·

cronom,trico como cartablm.. Esto explica taabiá la auaeDcia de 

secuencia temporal 7 de continnidad. Se paaa de una ocaai6a de

terminada a otra siJl el aenor anuncio, los segmidos se pueden~ 

pandir de pronto en años, como en el pasa3e en que Orluulo ae e

namora y se casa en el tr&llscurso de tres segundos y Jlledi.o, y -

más tarde se pasa varios años aeditando be: o el roble. Cli.ra!!en

te proceden siJBul tmeaaente varias duraciones. 

En el pr6logo la au.tora aeuciona a Laurence Sterne (1'715 

1168) como uno de. los escritores que mb influencia 'han ejercido 
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El derrrollo 1iel gusto literario, de la creac16D del -

poeu •m Robleª, de los cambios en la opinilm p6bl1ca 7 en la -

historia de la familia 7 el desarrollo mi•o del persona.3e se -

nos meatran en dos planos temporales sillultúeoa 7& que conoce

mos a Orlando de 1586 a 1928 7 el personaje madura en ese perio

do de los dieciseis a los treinta y seis años de edad. 

En esta novela se expresan los mismo probleaas mmanos -

de las novelas anteriores pero en tono de parodia. 

11 problema de c6mo reconciliar personalidades divergen

tes en el matrimonio se resuelve al hacer a Orlando andr6gino. -

Este personaje puede, por lo tanto, comprender totalmente a su -

extravagante marido. El. problema de la libertad y la soledad ne

cesarias al espíritu meditativo se resuelve con loa prolongados 

viajes de Shelmerdine. Orlando, después de su cambio de sexo PU! 

de analizar todo desde el punto de vista masculino y femenino. 

La autora describe la subordinaci6n de la mujer a los -

gustos del hombre con 1ronia y buen humor; considera que el poder 

que consigue la mujer por medio de sus pequeñas trampas y fingi

mientos no es del tipo destructivo. El amor sexual juega papel -

importante pero est! enfocado humorísticamente. La pasi6n que 

siente Orlando por Sasha no se puede tomar en serio. El acto se

xual no llega a ser para Orlando, en ninguna época de su vida, -

algo muy importante sino que estA integrado a sus dem!a activid.! 

des creativas. 

ESTILO: . 
En esta obra hay una variante en la experimentaci6n con 

el estilo de la 11 corriente de la conciencia"; ahora se le dama

yor énfasis al relato. La a~ci6n en ocasiones, llega a cobrar --
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La autora enfoca su atenci6n sobre determinada !rea de la vida y 

con el escalpelo de su intuici6n y sensibilidad trabaja sobre la 

experiencia cotidiana hasta quitar lo intrascendente dejando s6-

lo lo transparente e imperecedero. M!s allá del !rea estudiada -

se hace peilUJllbra. 

En ªOrlando" este proceso de abstracci6n llega a hacer -

desaparecer el mundo de lo cotidiano. La autora, llevada por su 

inventiva p~ti-ca excluye todos los hechos que podrian interfe

rir con el espíritu o el diseño vital de esta fantasia. S6lo asi 

puede cubrir trescientos cincuenta años de historia. Liberada de 

este peso puede disolver las divisiones del tiempo, hacer caso -

omiso de fronteras, etc. Ha liberado al espíritu para que pueda 

caminar al unisono con 6pocas ya pasadas. 

En esta obra hay varios temas que evolucionan separada

mente en el tiempo, pero cada uno debe ser visto en cuanto a sus 

conexiones con cada uno de los demás al trav6s de todo su desarrg 

llo. Este contrapunto es la base de la estructura de "Orlando". 
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primaria. Se separan loa doa sexos. De~an na hogares 7 se nos -

dan sus pr:lllleraa impresiones del internado 7 de loa directores -.. 
de laa dos escuelas. Los varones tienen un compañero, Percival, -

a quien llegan a admirar; laa niñas comparten este sentimiento. 

Al tel'lllinar sus estudios sec~darioe, se divide el gl'Qpo. 

Neville, Bernardo 7 Percival van a Cambridge. Luis entra a trab! 

jar en una oficina. Susana va a un colegio en Suiza. Jilm7 7 ihi 

da hacen vida social. ,,---
Los que'es~udian en Cambridge sufren diversas influen- -

ciasen su personalidad al sentirse atraidos por Byron, Tolst07 

y .lleredith. 

Tiempo después loa seis j6venes se reúnen en UD& cena de 

despedida a Percival quien parte para la India. Bernardo ae va -

a casar pronto. Susana sueña en el matrimonio 7 en los hijos. -

Rhoda se siente lejana e infelis. !odoa recuerda escena• de la 

infancia. 

Un año despu6a se recibe la noticia de que Percival ha -

muerto al caer de un caballo. Para todos ea o :herte golpe. -

Sienten que el destino les ea adverao. Piensan qae la vida no -

tiene sentido alguno. 

Loa personajes han llegado a la madures. Luia se ha enr! 

quecido en los negocios. Beville ha triunfado en el 11UJ1do litel'll 

rio. Susana ha procreado varios hijo• 7 vi ·,en en una granja. -

Jinny vive para el amor y tiene muchas aventuras. Rhoda ea la -

amante de Luis. Ha pasado la ¡juventud 7 para todos la vida no ha 
• 

sido lo que querrian que tuera. Todos se sienten desilusionados. 

Bernardo ha dejado de encontrar satis!acci6n en su familia y en 

la amistad. La vida le ea un enigma al que debe encontrarle un -
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todo. Con esta satisfacci6n y esta paz, Bernardo se siente con -

las fuerzas para enfrentarse a la muerte. 

PERSONAJES: 
Susana: Es de reacciones fuertes y primarias; ama u -

odia a primera vista. Sus pasiones son las más naturales Y feme

ninas: el anhelo de maternidad, de ser fértil como la tierra que 

ama y cultiva, de echar raíces y de poseer, de dar y de recibir. 

Es hija de un clérigo pero ella no tiene más religi6n que la de 

ser ella misma y llevar a cabo los anhelos de su naturaleza. 

Bernardo: Su característica es la curiosidad, quiere in

dagar el porqué de todo. De niño ama las historias·y en una épo

ca de su vida piensa que todas las vidas pueden reducirse a his

torias. Le disgusta lo informe. Le gusta construir frases que se 

puedan conservar en la memoria. Es el espíritu ordenador que les 

explica a los demás su propia vida y en ello encuentra un consu~ 

lo. 

Rhoda: Vive en un mundo basado en la imaginaci6n; de ni

ña se distrae flotando pétalos de flores en una palangana, su -

barco es el p~talo solitario. Teme a la gente y aún a las cosas. 

No sabe actuar, lo hace s6lo por imitaci6n sin comprender el po¡ 

qué. Es el personaje más sensitivo y el que más se identifica con 

la autora. Su psicología concuerda con ciertos aspectos de la e! 
3 

critura, según se revela en sus Memorias (•A Writer' s Diar,y"): 

"La vida es el asunto más extraño. De niña no podía en

zar un charco por pensar qué extraño, ¿qu6 soy?. 

•Cuán completa.mente vivo en mi imaginaci6n; cuán entera

mente dependo de los brotes de pensamiento, que me vienen mien

tras camino, mientras permanezco sentada, cosas gue rebullen en 
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aow I join •so• a:nd seal up, ad malee entire. The worlcl is ent!t'\! 

•, ed I u outside o! it cr;ytng, •tOh save 11.e, !r011 being -

bloim !or ever outside the loop of time!• p. 15 
Jbmy: desde Diña es 1.llpulsiva y vive para satisfacer -

sus sentidos. Sabe que tiene el dOJl de atraer y lo usa basta el 

m6.ximo para rendir a los dem!s. Cuando se le acaba este poder a~ 

porta su destino valero68Jlle?lte. Ella sabe que la soledad seri su 

8illo. 

Luis: Se siente inferior, socialmente, porque es austra

liuo '1 tiene acento. Su padre es un banquero de Brisbáne y esto 

le parece en cierto modo degradante. Su complejo lo hace sentir 

despreciado y solitario. Parad6jieamente, este complejo es el -

acicate que lo llevari a triunfar en los negocios porque quiere 

deaostrarles a sus compañeros de iJ:lfancia lo que vale. Pero su -

allla no se alegra con sus triunfos !inallcieros, '1 querria algo 

de tipo ús espiritual. 

Escoge a sus amantes de aenoa personalidad que '1: Bhoda 

'1 una actricita vulgar, porque 61 es de poco eapiritu. 

leville: .laa la preciai6n 1 el 61"dea.. Ell materia ideol6-

gica detesta lo ambiguo. Tiene verdadera paa16n por la literatu

ra clúica • .A.dmira a Citulo, Horacio '1 Lucrecio. llagni!ico tra

ductor, •X.Plica a sus coapderoa de estudio• loa atices '1 sig

nificados de las oracionee lat1Dae. 

Se enamora de Percival '1 lo hace el motivo de su vida. -

Kuerto Perci val, se tia.e que adherir •entiaental.Mate a 'Gtro -

hoabre,• ,a que el amor ea para 61 impresciJ:ldible. 

Loe t•peramentoe ele loe NiB pereou3ee N coaplementan 

unos a los otros: el uor que aimte Jim17 por la vida ea el re-
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loa Hi• 7 m vild.6D vital sirve para 1lumi.Dar tub:lm ~l aigni

!icado ele la vida ele ms compañeros. 

Llegamos a poder distinguir claramate la 1111J1era de pen

sar de cada personaje. Lo que expresan sus conciencias eat, siea 

pre ea: consistencia con el individuo y con la 6poca de su vida. 

ks no podremos decir que llegaos a conocer totalmente a ningu

no de loa seis. Cada uno nos brinda su propia experiencia que -

loa dem!a conocen, aceptan y repita; por tan.to nunca tenemos -

dos versionea o puntos de vista sobre una aiaa experiencia. --

Otros perscmajea, como la Sra. Dalloway, han resultado ú.a redoa 

deados porque a ella la conocemos por lo que piensa acerca de si 

misma, por sus acciones y por la que los demia piensan acerca de 

ella. 

ED el caso de •Las Olas• tenemos que aceptar los juicios 

de cada personaje. Loa perecmajea aon en realidad conciencias a 

las que no podemos pedir accioDea, por tanto, no son seres hua

Doa cmapl,etoa. 

Fuera de los aeia caractft'ea priDeipalea loa dea,a pers,2 

ujea queda en la sombra parcial o caapleta. Percival queda co

ao 11D h6:roe idealisado, el pagano atleta, hombre de acci6a, lle

no de coapa816D; u. gezaeral wa tipo. Del espoao ele SaHDa, los -

aazatea de J~, Neville 7 Luia, la eepoaa e hijos de Bemardo 

·Do aabeaoa Dada • 

.&MBI.UT:i:: 
Si DO t011Uoa eza coDB14eraci6n loa pr6logos po6ticoa -

que indican el paso del tiapo, las descripcionea exteriorea de

saparecen en esta novela. La autora se ha propuesto eliminar laa 

liJlitacionea de tieapo 7 espacio. El ubiezate tiaico nos ea COIIJl 
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una e11oei6n, lo dem'8 lo consideran superficial. La Sra. Woolf -

expresa esta misma condici6n en sus Memorias: "Lo que yo llamo 

realidad: algo que veo delante de mi; algo abstracto; pero que 

existe en las colinas o en el cielo; junto a lo cual nada impo! 

ta, en lo cual reposan y continuaré existiendo. Realidad la 11! 

mo. Se me figura, a veces, que ésta es para mi lo más importante; 

aquéllo que busco.n 1929 

"What I call reality: a thing I see before me; something 

abstract; but residing in the downe or slty; beside which nothing 

matters, in which I shall rest and continue to erlst. Reality I 

call it. And I fancy sometimes this is the most necisary thing 

to me: that which I seek." 

En esta obra se hace esa búsqueda, claramente mistica, -A-
Bernardo, al final de su vida, logra tener una v1s16n fugitiva -

de esa realidad. Descubre que la realidad y la vida social no -

van de la mano. La amistad da calor y es bella, pero es pereced! 

ra; el refugio del matrimonio también desaparece. S6lo la mente 

solitaria puede llegar a esta verdad esencial, ya que para lo-

grar vislumbrarla hay que despojarse hasta de la propia idellti

dad. Liberada el alma del ser físico, el mundo parece distinto. 

Se pierde toda angustia. No hay noci6n del tiempo, espacio, ni -

del mundo material. 

En la vis16n, Bernardo, tiene la sensaci6n de omnisapie,a t/,
cia y plena satisfacéi6n de haber vivido. En este estado, com

prende que importa poco que la vida no parezca tener sentido. El 

la podrtl ya aceptar tal cual ea con el recién adquirj.do conoci

miento de su propia natura.lesa. 

be nuevo hay el sentimiento de desd6n hacia la rel1gi6n, 
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a las palabras habladas; a veces se refiere a percepcicmea sens.2 

riales inarticuladas~ a veces a largas 11eclitaci0J1es, • veces a 

cosas inconscientes. 

Se trata de representar ccapletaaente la vida que lleva

mos bajo la superficie de la commicaci6a directa. 

En un principio la autora pens6 escribir esta novela en 

forma de poema draútico; la palabra ªdijoª queda como ~ecuerdo -

de este proyecto original. Adeú.a es un medio f6.cil de diferen

ciar los pensamientos de los distintos personajes. 

Quedan también como resabio del plan original nueve pró

logos poéticos. que sirven como tel6n de fondo o escenografía sim

bolista. En ello se describe un día en un jardín cerca del mar. 

Hay una parvada de pajarillos que son claramente los seis persq 

jes. El ritmo de sus vidas se ve reproducido en los cambios del -

oleaje marino. El pasar del tiempo est, indicado por el sol. 

Estos pr6logos son del todo inútiles y constituyen la -

parte más débil de la obra. Resultan un cambio de tono demasiado 

brusco; de la sugerente prosa nerviosa de los pen&allientos pasa

mos a la amanerada y preciosista descripci6n de estos pr6logos -

con el consiguiente desconcierto. 

La verdadera novela se encuentra toda encerrada entre c,2 

millas. Se ha elilllinado por coapleto la dificultad que había en -

presentar la corriente de la conciencia de los personajes sin que 

pareciera ser la de la escritora. La autora .no podri iapone:r o d.! 
ducir sus opiniones o hacer aua uplicaciones externas si toda la 

novela consta de los aon6logos de los personajes. Maa la omniscia¡ 

cia de la autora no se puede ocultar del todo. Por coaenzar cada 

mon6logo con la palabra dijo se llama la a~enci6n al hecho de que 
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rren, caras y caras oprimen Sil belleza contra las paredes de ni -

burbuja Neville, Susana, Luis, Jinny, Rhoda y miles mb. Cuh im

posible ordenarlos correctamente, despejar uno separadamente, o 

dar el efecto del todo de nuevo como la música. 1Qu6 sinfonia con 

su armonia y su disonancia, y sus melodias en la superficie Y su 

complicada parte m!a baja en lo int~rno, creci6 entonces! !Cada -

quien toc6 su propia melodia, vioU.n, flauta, trompeta, tambor, 

o lo que fuera el instrumento. Con ~eville, ªDiscutamos Bamlet". 

Con Luis la ciencia.... Con Jimr;r', el BllOr. 

Luego, de repente, en un momento de exasperaci6n, a Cum

berland con un hombre tranquilo por una semana entera en una pos! 

da, con la lluvia escurriendo por los cristales y nada m!s que 

carnero, carnero, y de nuevo carnero para la comida." p. 182. 

"The crystal, the globe ot li!a fllS' cm:e calla it, rar - -

!rom being hard and cold ttJ the touch, has walls ot the thinnest 

air. If I presa them all will burst. Whatever sent•~• I extract -

whole and entire from this cauldron is only a string or six - -

little fish that let themselves be caught while a million others 

leap and sizzle, making the cauldron bubble like boiling silver -

and slip through my fingers. Paces recur, faces and faces they -

presa their beauty to the walls of my bubble Neville, Susan, Louis, 

Ginny, Rhoda anda thousand others. How impossible to order them 

rightly; to detach one separately, orto give the effect or the -

whole again like music. What a symphony wlth its concord its dis

cord, and its tunes on top and its complicated base beneath, tben 

grew upl Each played his own tune, fiddle, flute, trumpet, drwa -
• 

or whatever the instrwnent might be. Wlth Neville, "Let's ~iscuss 

Hamlet"~ With Louis science. With Jinny, love. Then suddenly, in 
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soriales, emociones y pensamientos se mueve dentro de una estru~ 

tura formal muy simple. 

Después de establecer la manera particular de percibir 

de cada niño, se nos brinda algo del medio ambiente.Y UD poco de 

la apariencia física de los protagonistas; todo esto, a través de 

percepciones de los niños. En esto se ha seguido el reverso de la 

manera tradicional de construcci6n, en la que generalmente se de! 

cribe primero un ambiente físico, luego intervienen los persona-

jes, quienes hablan y actúan, a veces el escritor da sus opi.nio-

nes y saca sus conclusiones sobre los personajes,ttc. 

El ritmo de la prosa. es, en la primera parte, pausado, 

de movimientos cortos como de un oleaje calmado. Luego, cuando el 

grupo se divide en dos para asistir a la primaria, el proceso - -

psicol6gico se pone en movimiento de las emociones y sensaciones 

simples a la complejidad.de la adolescenci~. Aparece Percival que 

será el punto emocional al cual convergerán todos los ánimos. 

Cuando llegan a j6venes se separan los personajes y cada 

uno vive una vida más diferenciada. El ritmo de la prosa se hace 

más marcado; las emociones y pensamientos son ús proi'undos. La -

muerte de Percival vuelve a unificar a loa personajes en U.Da grllll 

ola de dolor y angustia. Luego el oleaje emotivo se calma un mo-

mento para continuar intensamente hGsta volver a calmarse con la 

edad senil de los personajes. El proceso psicol6gico ha vuelto a 

la simplicidad mas ésta es de un tipo nuevo lograda a trav6s de. 

la visi6n de la madurez. Percival continúa siendo, en la memoria, 

un tema recurrente y sirve para dar unidad emocional. 

La estructura de la novela es, en general, un contrapun

to: se hace una síntesis de las diferentes actitudes de seis per· 
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LCS .U..OS. THE n:ARS. 193 7. 

Virginia Woolf escribe en su Diario acerca de lo que -

quiso que fuera "Los Años": ••• un resumen de todo lo que sé, - -

siento, desprecio, de io que me burlo, de lo que me g-~sta, admi

ro, odio, etc ••• ~uiero dar la entera· sociedad del presente; nada 

menos." E intent6 captar esa sociedad a través de la historia de 

una familia de la clase media alta enfocando a sus diferentes 

miembros en diversas épocas. 

La primera intenci6n de la autora había sido escribir un 

ensayo sobre el mal ue la sociedad le inflige al individuo. Pen

saba mostrar los muchos errores del sistema social fundamentalme~ 

te masculino al cual el indi,rid110 se tiene que someter. Lue;:;o ae

cidi6 que un "ensa,-yo-novela" seria más efectivo. Lo que result6 -

fue un argumento intelectual en fo!'!lla de no.rela; lo import3Ilte 

son las ideas, la visi6n, la intuici6n y la critica. 

La armaz6n externa la toman di·.ersas facetas de la ':ida 

de la familia Pargiter, presen'tadas en distintas estaciones de -

años clave en la historia de esta familia: 

18&) - Primavera. 

El Uoronel Abel Pargiter y sus hijas, Delia, ~illy, Rosa 

y Eleonor, esperan la muerte de la Sra. :·argiter quien sufre de -

un mal hepitico. El Coronel ha de~ado de querer a su esposa y s6-

lo piensa en su amante idra. El Coronel le hace una visita a su -

amante.~ pesar de que la quiere es avaro y duro con ella. 

La señora Pargiter cae en estado de coma; su familia ti,! 

ne esperanzas de que ya sea el fin. la caaa está llena de emocio

nes negsti.,as: odio, ·sufrimiento, hip~,cresia y deseos de rebelar

se. Hay descripciones desagradables: la cara hinchada y manchada 

de la enfema~ la mano del Coronel a la cual le falta un dedo, un 



- 170 -

que ha. leido que el aundo s61o es el ~ensamiento. Las dos conclu

yen aue si el mundo s61o es el pensar los hombres deberían acor-

dar pensar de un modo distinto para lnejorar la vida humana • . 
1908 - Marzo, hace viento. 

Sir Digby y su esposa han muerto. El Coronel ha tenido -

un ataque. Eleonor ha envejecido. Ma~tin ha rep;resado de la India 

y ha dejado el ejército. Rosa.ha cumplido cuaren~a años y es sufr! 

gista activa. Se reúnen Rosa, Eleonor, Bally, Kitty y Kartin en -

una ~unta de sufragistas. 

1910 - Prima, era. 

Muere Eduardo VII. Poco des-pués muere el Coronel Pargi

ter. Eleonor sale a pasear al extranjero. Cuando regresa no sabe 

qué hacer de su "vida. Ha cumplido cincuenta y cinco años. 

Martín almuerza con su prima Sall~ que vive en condicio

nes precarias. 

1~17 - Una noche invernal durante la Primera Guerra Mun

dial. 

:i!.leonor cena con ...1.aggie que se ha casado con un francés: 

Remiy. Hay ot'ro invitado, un polaco llamado .1.1icol'8. Renny y el -

polaco discuten sobre Napole6n. Esperan a Sally que llega muy ta¡: 

de. Comienzan a cenar, al llegar al postre suenan las al81'111as de 

bombardeo y tienen que refugiarse en el s6tano. Escuchan el ruido 

de los aviones y tratan de adivinar qué lugares están siendo des

tl'llidoa. meonor ae hace conjeturas acerca de N1col6s que tiene -

aspecto monacal. 

Los a·vi~ea se escuchan pasar sobre la casa, todos guar

dan angustiado silencio. Maggie est6 con sus hijos gue duermen en 

la cocina. Parecen alejarse los bombarderos. Ma~gie les trae un -
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va por un momento le parece captar el significado de la vida, al 

menos, una parte de su ·dise1io, porque ell"' vislumbra un diseño -

en el ir y venir de las cosas, en la experiencia que ocurre y - -

·,11elve a ocurrir un poco distinta cada ·.ez. iPero quién traza ese 

diseño? Eleonor se queda dormida en la fiesta ••• 

Peggy Pargiter, sobrina de-Eleonor tambími piensa. Ella 

no ve ninguna armonía en la ·vida; todo sucede sin sentido ni or

den. El mundo es demasiado mezauino, en él no puede haber felici

dad porque reina el egoísmo. 

liorth, termano de Peggy, trata de encontrar la manera de 

sahar este mundo. 1!:1 camino no está en seguir a los falsos guias 

de la humanidad que hacen marchar a los homb=es, en manadas, hacia 

la destrucci6n. 1~0, hay que comenzar con la mente solitaria, hay 

que crear la conciencia humana. 

Eleonor despierta con una sensaci6n de felicidad. Tiene 

la sensaci6n de que el hombre puede ser feliz en el mundo, feliz 

con sus semejantes. La ·,ida es buena cuando uno ,islumbra la gr~ 

deza de sus diseños, cuando se tiene esperanza ••• 

La ·fiesta termina al amgnecer. La familia Pargiter sale 

a la calJ.e; los recibe un espUndido amanecer. Se dirigen, a pie -

a sus casas en el centro de Londres. Todos se sienten optimistas 

y con la fuerza de desafiar al futuro. 

Pl!.RSCNAJES: 

Virginia Woolf, en su Diario, nos dice _que en "Los Años" 

no fué su intenci6n crear personajes memorables: "La figura de -

Elvira (nombre que posteriormente camb16 por Eleonor) puede vol

verse demasiado dominante. Debe ser ·vista s6lo en relaci6n a - -

otras cosas". :,bril 2:., 1933. La autora no quería profundizar en 

ninl-!i'Ún persona,ie por te.mor a estancarse y tornarse est6.tica, ya -
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los personaies de primer pla.Do tienen cuftro dimensiones: 

el yo, los de:::iás Iers.:.n;:; "es de priner plano ·vistos a trav~s del yo 

(co1t!)lementándcse ·:nos a ~ os otros), lo ex.:erno (a-purie!lcia fisica 

y los hectos cue lle.an a cabo) v lo interno (el monólo7o interior). 

El Coronel :Pa.r~iter: Es claramente ,1na idea: la estupidez 

:-:asculir.3 o ... e i!!:-cide toda ir:ici!:.th a fe::.enin!:!. S:i vid~ es comple

tamente materialista: ·:i .e ce di::.tinta m?.nera oue s•_;s hi:ias. Este 

:;ersona:ie está co!!!pletament:e ticificado: es el soldado retirado -

que E'.O~ierna su caea como un tirano. is de escasos se~timientos -

:¡::ero siel!lpre e;:;tá disp·;iesto a ocultarlo y fin~e su })"!rte en la c,2 

tidiana comedia do::.és~ica. 

riosa es 1:.na nue,·e -.e!'si6n de .1<:arió, la sufragista de "N,2 

che y Dia", pero con menos 0,alores eepi!'ituales. 

üelia no es un persona2e bien deli~eaáo; esté tipificado 

en su espíritu de rebeldía. 

l{i tty i.'al ene es '..llla nue·:e. Sally $eto:c.. 

::iag.z;ie y Sall~1 no causan una im:presibn mv;v profunda; son 

seres mediocres. Producto típico de ltna fal!lili3 de la clase media 

venida a menos. 

Nicolás recuerde en muchos aspectos a J.,eville de "Las -

Clas"; también es .b.omosexi .... al v se caracteriza, como !~eville, por 

su claridad mental. 

Peg~-y es un persoua~e no edoso: es la profesionista mo-

derna Y eficiente. iio tiene nada de romá::ltica y puede analizar su 

vida y su fanilia sin pasi6n. Enc1;entra a la sociedad y al me.dio 

en que se desenvuel-;e hip6critas y mezguinos; pero tiene esperan

zas de que las cosas ca.:mbiará~. Comprende que ee avecina una con

flagración y pi~nsa que ésta podrá obli~ar a les gentes a abrir -

los ojos a la pobreza espiritual en que vi,en. 
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dominio. Las relaciones humanas, ya reveladas como difíciles y a 

veces casi imposibles, se ,en aqui e~torbadas por el sistema fam! 

liar. La familia, como tal, no conduce al entendimiento. 

En esta obra se reconocen los lazos inexplicables gue m9.!! 

tienen a los Pargiter juntos. Ept§n firmemente atados a pesar de 

que desprecian a su padre tiránico Y. de que se tem,;n unos a otros. 

Ro hay comprensi6n entre los hermanos; ninguno se atre·,;e a oecir 

lo que piense por temor a la burla o la critica. iiingu.no se imagi

na siquiera lo que el otro está pensando; forman una casa de des

conocidos. E: tiránico Coronel es nuestra clara de la antipatía -

c1ue siente la autora por los padres que consideran a lps hi.;os c2 

mo posesi6n &iya. 

Los Parg;iter :;on una familia común y corriente·ue fines 

del siglo XII; en realidad, no son más crueles ni perversos que 

la mayoría. Pero a pesar de no tener problema econ6mico; tienen -

buena casa y todas las comodi:iades, su vida es mezquina. 3610 cuB!! 

do logran liberarse pueden elel'ar el nivel espiritual de sus exi.2, 

tencias. Ya fuera del :vugo familiar -.-1·.;en más completamente; se -

pueden dedicar a lo ~ue más les gusta. La influencia del Corontl 

Pargiter sobre sus hijos es muy fuerte. Sabemos al principio de -

la novela, que 61 desea C!Ue su esposa enfena m1iera. E:;;te senti-

miento se lo comun~ca a sus hijas, El moldea la conciencia colec

tiva de su hogar. Muerta la señora Pargiter, 61 fin,:?e .;ran dolor; 

sus hijas participan en la farsa sabiendo Que ninp;uno de la casa 

siente nada, a no ser alivio. 
1 

• No obstante, e3ta novela no es la cr6nica de la declina-

ci6n de una clase, ni de las diferencias gue existen entre las g! 

neraciones sucesivas; su interés está en el flujo de la eXJ)erien-
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personaje con gran libertad. El lector si¡¡;ue el movimiento con -

gran facilidad si~ tener la sensaci6n de algo entrecortado o abruE 

to. Esta continuidad está lo~rada por el movimiento interno que -

cobra la l_)rosa. El estilo de esta no·.ela le debe mucho al exneri

mento de "Orlando". 

Esta no-.;ela no posee el tono lirico de "la ~e~ora 

Dalloway" ni el tono simb6lico de ''Al Faro", 1~i elabcra las di ve!: 

sas corrientes de las conciencias de sus persona~es para formar -

un claro diseño. Tepoco es el monólogo interior puro de "Las 

Olas". El estilo tiene ma;vor 6nfasis que en estas tres ob,..as, ya 

que es lo que dará ·.id3 a la secuencia cronol6?,ica de eventos y -

lo que dará un sentido -:: significación rrofunda a la acTnulación 

de ::echos. 

El lens;;t.1aje es ma!:ejado con sentido plástico pero sin oue 

se note ningún esfuerzo. ~st! lleno de significados sin que se e~ 

prese ninguna lmplicaci6n. Esto se nota principalmente en las de! 

-cripciones del escenario fisico que encabezan cada aiio; la des--

cripción y la interpretaci6n ocurren s!multánean:en~e. El signifi~ 

cado está tras las imágenes y la fluidez de los ritmos. Esta pro

sa a~rea, sin rebuscamientos, precisa en la selecci6n de 'in6.gen&s 

es uno de los mayor~s ,alores de e~ta obra: 

"Pero entonces, me convertirla en una señora encanecida 

que corta !lores con un par de tijeras y que toca e las puertas -

de las casas". 

"But ti:en., she tou~t, I sho·:.ld turn into a grey-haired 

lady cutting flowers with a pair of scissors and tapping at cot 

:.ge doors•. ~- 209. 

~sta prosa tiene~ .seuti~~ de ialrlliaridad con el lec• 
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tor e implica la convicci6n de q,ue el lector comprender!, de que 

es sensitivo y educado,. que puede ajustar su sensibilidad a la 

visi6n de la autora. Se establece una igualdad estética. S6lo -

asi se cumple el prop6sito gue tiene la prosa: al comunicar per

cepciones de la naturaleza intema de la experiencia. 

Los pensamientos estb indicados en forma indirecta y en 

ercera perrna; el sentido bacie al cual se dirigen está aclara

do con frases explicativas • .uas von·.ersaciones tambih estén pla! 

madas en la fo1"111& usual • 

.r..d:RUC'l'URA: 

La estructuraci6n del asunto por medio de una sucesi6n 

de episodios que se desarrollan :moa uno como ~stratos, al proc! 

der la novela, es necesaria no s6lo para indicar la naturaleza -

acumulativa de la experiencia, sino también para e.escribir los -

eventos originales que serin material para la memoria. Por lo tea 

to muchos episodios vuel ·ren a hacer su aparici6n dentro de las -

conciencias de los personajes pero ya retocados seg6n la visi6n -

personal. 

La est1'11ctura sipe .i cotidiano moviaiento de lo pasado 

a lo. futuro. Ca4a df.a descrito es cono un aicrocosaoa de toda la 

vida. Ca4a esceaa capta a los peraonajes imleraos en una aitua

ci6n. La autora.sigue los principios de la conatrucci6n draútica. 

Las diferentes escenas eath contrastadas, algunas aon intensas, 

otras, ligeras, algunas 80ll narrativas, otras 1.lítroapectivas¡ se -

mantiene un continuo balanceo y un ritao variado • 

.lllllllto, i,.rscma3es, abiente y estilo se a:cuentran auboE 

dinados al prop6sito-de e:zpresar una intensa percepci6n del prese¡ 

te Y au relaci6n con el pasado. El elemento ideol6gico es lo que -
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FILOSOFIA 

de . Y LETRAS le in~ereea a la autora; quiere analizar los momentos 1ntros-

pecci611., los momentoe en que la conciencia ee expande para in-

cluir el pasado como la esencia del presente Por este motivo la 

novela ee desequilibrada y algo informe Parece comenzar con fue! 

za y conun plan eetructural muy definido pero pronto ee torna va

ga y llena de repeticiones, loe personajes se acercan, se alejan 

1 se pierden, a veces vuelven, pero no nos importa realmente, lv 

que eeguimoe son las i'deae y la personalidad de la autora For e_§. 

-te motivo aceptamos el final tan casual que tiene esta novela; ha 

cia mucho que ~abiamos perdido el hilo del asunto 
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"ENTRE LOS ACTOS". "Between the Acts 11 • 194,1. 

ASUNTO: 

La familia de 'los Oliver ha vivido en Pointz Hall, una 

finca en el campo, por más de ciento veinte años. Actualmente v! 

ven en ella: Gil.Oliver, su esposa Isabel, sus dos hijos, Barto

lomeo Oliver, padre de Gil y Oficial retirado del Servicio Civil 

de la India, y su h~rmana Luc1a, que hace tiempo enviudó. Gil es 

corredor de la bolsa y viene s6lo los fines ~e semana. Es vier

nes por la noche; Bartolomeo es visitado por Ruperto Haines y S! 

ñora, terratenientes vecinos. Platican de las mejoras que se 11~ 

varén a cabo en la aldea. Isabel observa a Ruperto y piensa en -

el amor que siente hacia él desde una vez que él le otorg6 un -

premio en un concurso de ten.nis. La Sra. ~aines siente un odio -

instintivo hacia Isabel. 

A la aañana siguiente conocemos a 1uc1a Oliver viuda de 

Swithin. Despie.tta, se levanta y se pone a leer un compendio de -

Historia; medita sobre las épocas prehistóricas cuando Inglate

rra no era todavía una ida. Después del desayuno Lucía a~'ud.a a 

la Srita. La rrobe y algunos aldeanos en los ;reparativos de la 

?.epresentación Histórica que efectuarán sobre la terra;a de - -

Pointz Hall, si el tiempo lo permite. Esta representación anual 

se lleva a cabo para reunir fondos para la instalación eléctrica 

de la ie;leeia. 

Los Oliver reci~en la inesperada visita de,dos desco~o

cidos: la Sra. ~anresa y Guillermo Dodge, quienes suplican lee 

permitan pasar a comer su almuerzo, puesto que se encuentran de 

d1a de campo y la casa les ha parecido un lugar ideal par~ almo!, 

zar. Gil llega tarde al almuerzo por un retraso de trenes. Al -
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principio le causa disgusto el encontrar e dos ó.esconocidos a la 

mesa, pero la 3ra. ~anresa prontc le cc~ienza a atraer. Ella en

cuentra a Gil muy de su agrado. Se platica so~re arte y i.;nos cua 

dros que iay en Fcin;;z iall. l.a Sra • ..:.anresa i::.iica gue Guillez·

¡¡¡o tiene i::..clinr.cionei: artistices. :¡:sa:c:i. st sic:,~e atr.,Lia hacia 

él ;>or su afi::i:.a:. E:t:¡;:i;-iti.;.al; €113 e.:cribe ;,ceda;; a eEcorrd.Eas 

de todos. 

r,s.dcr4;s 

milias ·;ue l:.an vi vid.o er.:. la al:.ee por si::..lce se ~ezclaD ~in dif 

tinción de clases. 

Ja co:::.ien.zc l~ cera ;-..ie ha Eió.c ~scrita por la Sra. La -

~robe. Las escenas ~e la c:r~ repr~senta~ iiversos ~ericdos de la 

Historia de .J..-•i;l::1H.:ra o .ie la li¡¡_.,rat.:.r~ InélEEa JHd.e la l:dad. -

I.:e~ia 'b..:.si;a 193~. Los ccmer..ta: ice, re.flex::..ones convereaciones -

del público están entremezcladoe con las esceüas. 

Loe al¿eanos ~ue toman parte en la representaci6n a ve

ces fallan co:::.o actores, a menudo olvid.an sus parla::.entos, ferc -

algunos lograD descollar. El coro es a veces inaudible. En loe eE 

treactos continúan les pequeücs dramas de los persc::ajes. :::n el -

primer er-treacto se'sirve el té en el granero. La Sra. "'8Ilresa -

persigue a Gil pero él se muestra esquivo. Isabel pasea con Gui-

llermo y le muestra el invernadero. 

En las escenas de la época victoriana lae espectadoras -

eutr~das er. edad se hacen lenguae de lo bella que fue esa época y 

de lo inexacto que resulta la escena de la obra. 

::n la parte final la Sra. La ?robe quiere mostrar el --
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presente (1939) y deja transcurrir diez minutos en silencio. El 

p~blico se desconcierta; el experimento parece fallar. De pron

to una nube negra cubre la terraza y deja caer por un momento, -

grandes gotas que parecen llanto. La naturaleza vuelve a los es

pectadores a la realidad. Sigue un cuadro plástico de la Liga de 

las Naciones. Como cuadro final de la obra la autora hace salir 

a todo el elenco por"ando espejos y láminas en loe que se refle

ja el público. Loe espectadores se encuentran desprevenidos y se 

les capta antee de que puedan asumir sus actitudes habituales. -

La Sra. ~anresa es la única que no rehuye ver su imagen y utili

za uno de los espejos para arreglarse el maquillaje. Los demás -

se sienten ofendidos. El megáfono les reprocha 'su hipocresía y -

los reta a verse como son en la realidad: fragmentos dispersos, 

vanidad, mentira e hipocres{a, 

Finalmente, el vicario de la aldea, evadiendo dar su -

opini6n sobre el signilicado de la obra, alaba el esfuerzo. La -

~r~ta. La lrobe rehusa salir a recibir los aplausos. El vicario h! 

ce una colecta para completar la cantidad necesaria para la ilumi

nación de la iglesia. El público se dispersa. La Srita. La Trobe 

ee dirige a la hoster1a de la aldea a tomarse una copa, 

La familia Oliver queda sola. Lucía vuelve a su lectura 

del ~ompendio de Historia. Gil y s~ esp~ea ee encuentran solos -

y frente a frente por la ~rimera yez en el día; se preparan ar~ 

ñir y a amarse. 

?ERSONAJE~: 

Fara crear los personajes principales de "Entre los Ac

tos", Virginia Woolf combina su método de revelaci6n subjetiva -

de la personalidad a trav6s de la corri~nte de la conciencia con 

la manera tradicional ue definición externa. 
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Isabel, Lucia, Gil y Bartolomeo Oliver, la Srta. La Tro

be, la ~ra. [azi.resa y Guillermo Dodge son loe personajes de primer 

plano. Ieabel nos es presentada al entrar por la noche en la sala 

sin sospechar que hubiera visita. Se nos da algo de su apariencia 

externa: su bata, su pelo trenzado, su ::ianera ie caII:inar "parecida 

a la de un cisne nadando", pero inmediataménte nos a1entr$mos en -

su mente al ~re~untarseél.la lo que habré estado diciendo Ruperto -

Haines. Conoce~os así la pasi6n irracional y casi inforII:e que sieB 

te Isabel por su vecino, a pesar de estar casada y de tener dos h.!, 

joe. Por la fantasía con ~ue piensa en su pasi6n comprenaemoe·que 

es casi iQabin~ria y que es un amor que LO importaré en su vida -

de casada, ya que tiene e6lo importacci3 ;asajera. 

Por sus pensa~ientos sabemos en qué estado se encuentra 

eu matrimonio; sue relaciones conyugales han llegado al amor-odio. 

Se siente insatie!echa y alejada de su esposo en quien piensa de! 

pectivamente como "el padre de sus hijos". 

Desde el principio conocemos dos cara~teristicas funda-

mentales de Isaoel: su imaginaci6n activa y eu amor a la poeda. 

Sus pensamientos están llenos de imágenes poiticas. Foco después 

sabemos que Ieabel escribe poeelae que esconde en un liL:ro de - -

euentas. due preocupaciones tienen como centro el amor, el,odio y 

la belleza. Su amor ee de tipo maternal, con cierto as.pecto de -

compaei6n y con el deseo de proteger. 

Lucia Swithin: Est4 presentada co~o Isabel; se noe dan -

unos cuanto-e datos acerca de su persona cuando abre las cortinas 

de su lecámara al des~ertar. Después de que eabemos quién es, c9~ 

partimos eus reflexiones sobre la prehistoria. :-~omentos después -

la vemos hablar con la sirvienta; continualllOs conocie.ndo sue pen-
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samientos y sentimientos. Además tenemos la impresión que sus ma• 

nerismos y palabras causan e~ la mente de la sirvienta. Finalmen

te se nos da una ~escri;ci6n de su físico: 

"Se sent6 a tomar el té matutino como c~lquiera otra d,! 

ma anciana de nariz griega, mejillas descarnadas, con un anillo -

en el dedo y los adornos usuales de una gallarda, aunque algo de

saliñada, edad senil, que incluían, en su caso, una cruz de oro -

reluciente soore el pecho." p. 14. Después se nos da a travée del 

pensamiento de Lucia, una caracteriscica suya: su sentido del 

~ie~po, que es i~portante no s6lo coco aspecto de su personalidad 

sino cono ¿arte de la cot:1.posición entera en la cual el tiempo y -

el sentido que tiene el hombre de él es u.:i. te~a importante. Lucia 

no s6lo se preocupa por la remosa prenistoria sino que ta:noié~ en 

el presente "~lla era muy afe..: ~a a ampliar los límites a.al momen-

to por :nedio de fue;as al pasado o ¡·uturo. 11 14. 

~u principal virtud es la cowpasión y tiene el don de -

comprender a sus semejan~es. ~uede comprenier a priceras vistas -

al atormentado ~uillsrmo Jo~ge J darle a entender que lo compren

de y lo e~üima casi sin necesi¿ad de palabras. 

?or primera vez en la producción de Virginia Joolf encos 

tramos un personaje de primer plano que tiene una religión: Lucia 

es sumamente relieiosa. ~n todo momento tiene presente a Dios. -

Cree en el poder de la oración. •ero no obstante que es la única 

cr&yente en Poillt.: Hall reepe ta las opiniones de los dem!s y no 

trata de convertirlos. Sue creencias le dan u~idad a su visi6n -

d.e la realidad. Pero pode~os notar que eu 11 r;;alid.ad11 es mily in-

completa ya que no toma en cuenta lo deeagr~dable y cree s6lo -

aquello que quiere creer. 
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Su mentalidad es muy femenina: 

"Ella pudo haber sido, pens6 (Lucia), una mujer m1:1y -

dieetra, si hubiera fijado eu mirada. Pero eEto llevaba aa¡uello; 

aquello a lo otro. Lo que_ llltraba por eeta Qreja aal!a por la -

otra.•· 

Esta caracfierlstiá euya H relacionada mée tarde con -

el hecho de queexiste una multiplicidad de mundos dentro de \1D.8 

sola mente. La gente es incoAEiEtente por esta diversidad de - -

ideas. Las ideas se transforman cui imperceptiblemente unas en 

otras. Piensa Lucia: •¿Por qué ser, el pan viejo, ella medit6, -

més !lcil de cortar que el freeco? Y as1 ealt6, a m lado, de la 

levadura al alcohol; ae1 a la !ermentaci6n; as1 a la ebriedad; -

ae1 a Baco; y ¡aci6 bajo lbparas moradas ea un viiedo en Italia, 

como lo babia hecho a menudo ••• p. 43. 

Gil Oliver: Lo conocemos ús bien por el efecto que tie

ne en loe deús 1 por lo que ios dala piensan de U que por efe~ 

to directo. Son pocas las vecee que penetramos en eu mente. Aun la 

descripci6n externa de este personaje se noe da a trav6s de loa -

ojoe 6vidos de la Sra. llameaa. 

Ha, algo de frustraci6n en 61 qu~le impide ser feliz. El 

ee considera un cobarde porque se dente impotente para luchar -

con la vida. Su trabajo de corredor de la bolsa no le es agrada

ble, él desearla ser granjero, ~ero ya ee siente esclavo de lar_!! 

tina y no puede cambiar su forma de vivir. Su vida COJllugal no le 

satis.tace del todo pero no condgue \1D.8 amante por no moleetaree. 

Tiene un sentido cataetr6fico de la con!lagraci6n que ee avecina. 

Piensa tan constantemente en la guerra que parece que la desea -

aubconscientemente, ya que lo obligarla a cambiar de forma de vi

da. 
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Bartolom.eo Olivar: :;s J.a mentalidad masculina obtu.ea -

personificada. Es destructivo ec todo lo ~ue está a eu alcance. 

Continuamente está criticando y burlándose de eu hermmla en el PU!! 

to que ús le duele: en su relig16n. Para 61 no existe di!ei:encia 

entre religi6n y superstici6n. 

Por su avanzada edad su egoiemo toma rasgos in!antilee. 

Por ejemplo, le irrita de eobreillSil.era que tomen sus coeas. Lucia 

tiene que devolver el ita~tillo, que ha tomado secretamente, con 

eumo cuidado para evitar la ira de su herlllailo. 5ueiia con la gran

deza de la Gran 3retaña b6lica e imperialista del pasado. Ee inc! 

paz de comprender a loe niñee. Trata de jugar con eu nieto eepan

t&n.d.olo al saltar de detr!s de Wl arbuitc con la car~ cubierta 

con un cucuruca.o. Descoti.certado ante el llanto d.e su nieto, se :119. 

fa del niño llamándolo "niño llor6n". :ste personaje esci cons

truido a base de definici6n exterior y por lo que podelilOe deducir 

a trav6s de sus acciones. No ee nos da su lli0n6loeP interior. 

La Sra. i:.;;.anresa: ~ujer de temperamento sexual. Se auto

nombra "la hija sencilla de la ~at~alezan. :Pretende obrar sin -

convencionalisllLOi:. :;o deja ie tener mu.cho de exhibicionieta. 3:;te 

personaje nos es mostrado casi siempre por la autora de manera d! 
recta. En algunos momentos la vemos re!lejada en la mente de loe 

deús_ personajes o la vemos actuar y hablar pero casi a.unca pene

tramos en su mente. No noa identificallLO& com.pletamente con ella. 

No obstante, es un pei:sonaje importante e impredonante que deee_! 

peña un papel esencial en la obra. 

Guillermo Dodge: Persona ia.aegara, d6bil 1 poco viril. -

Tiene aspiracionee artisticae pero en realidad no tiene el t~ 

to ni la personalidad para llevarlas a cabo. El considera que s1; 
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!al.ta de cará.cter ee debe a su niñez deedichada. Ji·ácilmente hace 

amis;ad con las mujeres pero loe hombres lo desprecian. Este per

sonaje ex¡;r:sa la nostalgia de la bellez~ ideal e inalcanzable:_ es 

por lo tanto una idea más que un personaj.e logrado. 

La Sra. La Trobe: Es claramente una caricatu.ra de Virsi

nia Xoolf; su otra histórica tiene ·los mismos afanes que la nove

lhtica enter~ de la .Sra. Noolf. La representaci6n es el equiva

len¡;e dramático de "Crlando". El deseo que tiene la .:irta. La Trobe 

de hacer g;;e la fen¡;e "vea", de 1sue réconozca :m ::;¡undo cie valores 

espirituale:: dHerer.tes & los comune.:, el tratar de: mostrar un mll!': 

do si:1pliii.::a.do ,,~ las actividad.es huilla::.as, enr:.guecido en sus re

l.6.ciones con las cosa;;; ~.-.turalee, sen as;.ectoe ideol6bicos de Vir

t>inia ,'iool!. Ta:r..r;o la aur;ora co::¡¡o el personaje se unen en la emo

ción de tratar de cc::apreno.er y de relacionar y e~ la agon1a de -

tratar de tras~itir los reeultados de sus esfuerzos~ través de w 

la obra de arte. Ambas, s fin de cuentas, se sienten defraudadas 

por au público. 

Fuera de esto, sabemos poco de la Srta. La Trobe. No es 

una dama delicada, es dura y autoritaria. Los aldeanos le han -

pues te el eobreno1110re de· "La Mandona". Usa palaorae :fuerte.e y be.;.; 

be en :pflblico. Su temperamento nervioeo la hace sufrir iDteneam~!! 

te durante la repreeentac i6n y montar en c6lera cusndo reconoce -

qae .!l0 le ha l:echo "ver" a su auditorio. 

!Qe personajes secundarios est6n deecritos, por lo gene

ral, externamente. Destaca la descripción de la Sra. Hainee que -

.ee desagradable !1sica y moralmen~e para as1 poder juetificar la 

co~pasión ·que Isabel siente por Ruperto Eainee. iuperto queda en 

la mis completa obscuridad. 
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Los criados de Pointz Hall estm enfocados con simpatia 

pero siempre estén observados desde un plano superior; forman un 

mWldo aparte. En la esfera de la servidumbre los personajes de -

primer plano pierden.su dignidad. Aa1, Lucy Swithin, que para D2. 

sotros puede aer en moment~a admirable, • para la servidumbre -

una persona risible a quien han apodado "La Destartalada". Loa -

aldeanos de la obra y sus eepectadores son a6lo nombres de pera~ 

nas a qutenea no llegamos a conocer realmente • 

.AJIBIEmE: En el festival anual se re6nen varios mWldillos que -

pronto se verú envueltos en una guerra mua.dial. Se nos presentan. 

loe mWldoa que forman las individualidades sep~radae tanto de loe 

Oliver como de los espectadores y actores. Aun en Pointz Hall hay 

dos mundoe completamente distintos: loa amos y los sirvientes. O! 

da Ui1l0 tiene sus valores y normas. 

Se nos presenta la Apoca moderna en toda su importancia 

y su trivialidad puesta en contraste con el pasado. Pero el pasa

do que conocemos a trav6e de la representaoi6n no ee el aut6ntico 

eiaa la idea que ee tiene de 61. 

El escenario !1sico de la novela es la aldea inglesa do! 

de la historia perdura en forma de ruinas britanas, en el camino 

de loe romanos, en las colinas desmontadas donde se sembr6 trigo 

durante las guerras napole6nicaa, etc. Este sentido histórico ee 

ve aaplificado en la Representaci6n Histórica que expresa el de

sarrollo de la _civilizaci6n· inglesa desde sus origenee hasta 1939. 

Esta uni6n con el pasado se enfatiza por el hecho de que loe es

pectadores son en su casi totalidad personas cuyas familias han -

vivido en la aldea por siglos. 

El ambiente t1sico y espiritual de Pointz Hall está cui-
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dadoaamente expuesto. La casa tiene la misma importancia que la 

casa de loe Ramsay en "Al Faro"; esl;é descrita con el mismo amor 

y cuidado. 

El clima emocional en que viven los Oliver tiene mucho 

de frustración y desesperanza por la i~potencia de los persona-

jea para cambiar y mejorar sus vidas. 

IDiá.3 Y SEliTn:::..:;.:;TCS: El asunto da esta novela tiene por objeto -

hacer un estudio de los diversos aspectos del momento de la pre

guerra en relación a la historia. El titulo mismo de la obra su

giere los tres aspectos principales que presenta: la riepresenta

ci6n, la comedia social que se lleva a cabo entre los actos con 

el intervalo de las relaciones entre .:iil y su eeposa, además el 

intervalo iist6rico entre las dos guerras mun~ialee. 

En el aspecto contemporáneo los temas eón: la soledad -

esencial del ser humane, el venir y devenir del amor y el impulso 

de descubrir o crear belleza como justiiicaci6n para existir. 

CQn loe otros aspectoe de la novela se amplian estos te

mas haciendo una relación del hombre con el tie!!.po y el cambio -

• abarca, esta vez, la manera ingleu de vivir y su desarrollo hasta 

la pre-guerra. 

El presente es el reeul~ado del pasado. 1. través de la -

Representación se ~os muestra el a!án que han tenido los ingleses 

por lo ideal, mas lo ideal resulta inalcanzable por su· pr.eocupa-

ci6n por lo trivial. Lo frustrado y fútil del 1939 resulta de es

ta caracter1s tica. Virginia \Vocilf se retrata en la Srta. La Trobe 

en su impotsccia para contribuir a que la ~en.te abra loe ojos a -

eeta srave falla. La realidad que se retrata es trágica. Los per

sonajes son impotentes para solucionar sus vi~ae, e~ momentos re-
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conocen la verdad pero ésta es remoca y les parece inaccesible. 

Ray quienes fingen poseer la verdad por medio de la religión co

mo Lucy y el Faetor Streatfield. Pero pronto vemos que el ~aetor 

es fatuo, de una mentalidad mediana, resulta haeta incapacitado -

para !ormular un juicio acerca de la Representación. L_ucy resulta 

casi demasiado inteli~ente para refugiarse en una religión simpli! 

ta: 

"Fendie:c.do de su e adena se meda su crucifijo ••• ¿c6mo -

se pod1a imponer el lastre de ese s1mbolo zalamero? ¿c6mo marcarse 

ella misma, tan volé.til, tan ligera, con esa imagen? 11 p. 90. 

En esta oora falta la visión final que hubo en "La Sra. 

Dallo\1ay 11 , en 11 .,ü Faro", en "Las Olas" y "Los Años". La amenaza -

de la 6uerra parece igpedír la expresi6n de una visión completa. 

La guerra vendré. a compli"car la vida hasta tornarla sin sentido. 

ES::'Il,0: El estilo es máe 11rico y simo6lico que en ninauna de las 

novelas anteriores. La prosa esté. siempre tan próxima a la poesía 

que en los momentoe en que se convierte en verdadera poesía ape-

nas si notamos el cambio. Los pensamientos de Isabel están ~asi -

siempre pfesentados en poes1a. Ademls hay las partes en verso de 

la Representación. Toda la novela tiene la contextura libre y 

fluida que caracteriza a la poes1a. 

El tono del estilo en general est4 dado por la !antae1a 

poética de Ieabel que domina y fluye a travh de toda la obra, -

sugere~te, simbólica y 11rica. No es realmente una modalidad del 

escilo de la "corriente de la conciencia". Como tal eería inadmi

sible e inconvincente. Es un artificio artístico que deriva de -

los prólogos poéticos de "Las Olas" combinados con los monóloé,OS 

interiores de los personajes de la miema obra. Se justifica este 

artificio en el personaje de Isabel por que tiene la doble función 
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de pe~sonaje y de coro dentro ríe una obra primordialmente ~oéti

ca. El erecto poético de la prosa depende de secuencias de soni

dos y de los significados y sugestiones e·;ocados por palabras e 

imáganes. 

La prosa narrativa y la lirica están combinadas en yuxt.!!_ 

posici6n inmediata. ~o chocan entre si porque el lengua~e de las 

partes narrati '-'ªª e 3tá tan perfectamente pulido y organizado que 

prepara al lector para eztas transiciones. La prosa tiene el ger

men de la poesía. Veamos un pasa~e que ilustra claramente est~ 

combinaci6n: 

"~l árbol cuyas raíces se hundían bajo las losas, estaba 

cargado de peras duras y 1.erdes. :'.'ocando nna de ell4s murmur6: -

"C6mo estoy agobiada con lo que extrajeron de la tierra; recuer-

dos; posesiones. _l:i:sta es la carga que el pasado me ha impuezto, -

último borrico en la larga caravana que cruza el d~sierto. 'Arro

dillate,' di,io el pasado. 'Llena tu canast6n de nuestro árbol. L! 

vántate, b<?:rrico. ·,e por tu camino hasta que tus talones se ampo

llen y tus cascos se agrieten.' 

11Th0e tree whose roots went beneath the flags, was - - -

weighted with hard g~een pears. iingering one of th~~ she murmu~

·.·ed: "How _am I burd~ed with wha~ they dreir from the earth; memo

ries; possessions. This is the burden the .Past laid on me, last -

little donkey .in the long caravanserai crossing the desert. - -

'Kneel down, • said the past. 'Fill your pannier fron1 onr tree. -
') '• ~ 

RiS~ up, donkey. Go your way till your heels blister and your - -

hoo1's crack.' "p. 182. 

ESTRUCTURA: La estructura de "Entre los Actos" no tiene la soli-

de~ de la de "La Sra. Dalloway" o .ti.Al Faro". El cuidadoso y disci 
. . -

plinado diseño de construcci6n de aquellas novelas ha sido susti-
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tuido por uno ús libre. Esto se debe a que ésta es una novela -

m6s ambiciosa que las anteriores; sus alcances son mucho mayores, 

sus intereses, mas variados. Simplemente en la parte narrativa r!_ 

ferente al ambiente físico podemos notar una triple intenci6n: -

dar la belleza de la Inglaterra rural y de la finca de los Oliver, 

describir un hermoso dia de junio, y hacer descripciones de la~ 

sica de la Representaci6n, tanto la grabada como los coros de los 

aldeanos. 

El asunto, aunque aparentemente muy sencillo y tenue, -

tiene por objeto estudiar diversos aspectos fundamentales de la -

pre-guerra y compararlos con el pasado hist6rico. El tema contem

por6neo cobra valor por la acertada manera en que se combina el -

sentido de lo trigico y de lo c6mieo, por la divertida ~resenta-

ci6n de la idiosincrasia individual, por el profundo conocimiento 

de los sentimientos humanos expuestos y por la reacci6n inmediata 

'en las conciencias de los personajes de poner en contraste el pr! 

Setate con su sentido del pasado. 

Los eleaentos de ambiente (es~ecialmente en la atm6sfera 

espiritual) y de ideas y sentimientos claramente han recibido m6s 

atenc16n de parte de la autora. 

La preferencia por los elementos mencionados ha obligado 

a la autora a subordinar a ellos a los dem!s. Asilos persona;ies 

no resultan ay profundos a pesar de su complejidad. No viven co

mo individuos sino que son claramente ideas o tipos que parecen -

cobrar vida debido a la inteli~ente manera en que se encuentran -

yuxtapuestos en el organismo de la obra. Lo que hace, piensa 'o d! 

ce un personaje sirve, no s6lo para d!rnoslo a conocer, sino que 

tambi~n hace la luz sobre algtm otro personaje porque se le obli

ga a reaccionar, reflexionar, contestar o actuar. Los pensamientos 



- 194 -

de los personajes no siempre estrui a tono con su índole sino más 

bien con el simbolo que re~resentan. Las conversaciones no siem

pre tienen por objeto hacer la luz sobre el 11 yo" de los "Oersona.jes 

sino que a menudo se desplazan de idea en idea, de tema en tema -

haciendo un esquema de símbolos. Por tanto las conversaciones - -

pierden su fidelidad n~turalis~a y obtienen una característica l! 

rica y simbolista. 

La clave del método general de estructnr~ oue se ha usa

ño nos la da la nerresen1eaci6n t"ist6rica. Se hace ,m contrapunto 

con la acción de la obra teatral y la acción conternporinea. 

La obra act;1a1a es ,in resumen de los períodos hist6.ri.cos 

en el que se hace una imitación ·;irtu0si;;ta de los ef;tilos liter! 

rios de con11ersación del nasado. Fay cpe notar que para recrear 

la ilusi6n del pasado hi.stó·rico la Srta. La 'trobe echa mano de to

dos los simbolos visuales y verbales a su alcance. La importancia 

de la Heprésentaci6n e!3tá bien clara: en su descripción directa -

se ocupan unas cincuenta páginas pero en sus prenarati,os y en el 

impacto que causa en sus espectadores se ocupa mh de la mitad de 

la novela. A los personaje~ no les queda más que hacer sus peque

ños dramas en los entreactos y se ven forzados a interrumpirlos -

para regresar a la funci6n y l.ue1tP beci:r un esfuerzo para volver 

a tomar el hilo de la obra. 

La autora nos obliga a buscar en la !i.epresentaci6n un meB 

saje intrinseco • .t:l problema está en que esta vez el mensa.ie se -

les presenta a los personajes de la novela tanto como al lector 

El resultado final es gue los personajes reconocen no haberlo ca~ 

tado; algunos logran comprender algo, pero en fin de cuentas la -

.-;rta. La Trobe se convence de que "no los hizo ver". El experime,n 

to es interesante pero los resultados son mejores cuando el signi 
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ficado o visi6n final emana de los personajes como en las obras 

anteriores. 

Esta novela causa la impresi6n de ser fragmentaria por 

la falta de unid.ad emocional. La Representaci6n resulta ser un -

cambio demasiado abrupto en el clima emocional¡ los personajes -

tienen su mentalidad indi.idual bien diferenciada en los entrea~ 

tos pero al comenzar los actos tienen que cambiarla por la ment! 

lidaa de la masa. Los cuadros de la obra misma son trozos de hi! 

toria que los espectadores tienen que fragmentar p9.ra asimilar-

los; cada espectador capta diferentes detalles. 

~as no podríamos decir oue esta característica de la -

obra sea una talla de técnica; debemos recordar oue ;ir~inia - -

o,oolf siempre encontr6 a la \-ida fragmentaria e inconcluyente. 

La unidad técnica la logra por una armoniosa secuencia 

en las escenas y por una inteligente yuxtaposic16.n de la experie~ 

cia de los espectadores, actores y directora simultAneas a la Re

presentaci6n en desarrollo. Une las secuencias por medio de simb~ 

los e imágenes recurrentes y acentúa la armonia por una variedad 

de ritmos en el estilo. 
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COliCLUSiüi\_,S 

L,;. AFQ_-ir.t.CION llE VIRGI.fill wOOLF A LA i~OVELA. 

Las mujeres se difere~cian de los hombres no s6lo en las 

funciones biol6gicas sino también en el temperamento, hábitos en 

el hablar, costumbres sociales y ocu~aciones. La historia de la 

mujer rara ,ez contiene una batalla, una doctrina política n teQ 

ria econ6mica, tratado comercial o ,-iaje de exploraci6n. El ejem 

plo masculino ha sido, en estos casos, todo para ellas ya que -

han ,ivido en una cultura fundamentalmente masculina pues no 

existe una cultura femenina distin,mi.ble de la m?·sculina. 

r S6lo en la literatura ha comenzado a cambiar esta situa-

r/ ¡ci6n y Virginia 'noolf marca la encrucijada donde se separan def1, 

:nithamente las novelistas de los no·. elistas. Expresa lo absurdo 

ae la imitaci6n de lo masculino en literatura: 

"Seria muy triste que las mujeres escribieran como los -

hombres o ·,bieran como ellos o parecieran, f'isicamellte, hombres: 

puesto que si los dos sexos son del todo insuficientes, si cons1 

deramos lo ~asto y variado ael mundo, ¿c6mo nos arre~lariamos -

con uno solo? ("Un Cuarto Propioª p. 132, 1~29). 

La Sra. Woolf comenz6 a escribir durante una fase muy i!!! 

portante de la evolución social de la mujer en Inglaterra: el f! 

m.inismo, pero ella ·,a mf.s alH. de este !liovimiento sufragista y -

exr,resa la necesidad de una cultura femenina y de un profundo -

an,lisis de la femineidad. 

·;irginia Woolf' establece que la mujer no debe guerer oc¡ 

par el iugar del hombre como lo entendieron algunas sufragistas 

sino renovar una civilizaci6n gue ha sufrido graves retrocesos -

por faltar la mano de la mujer en los asuntos públicos. Ciertas 
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caracteristicas masculinas irrefrenadas son las causantes de los 

males del siglo ll: la ambici6n de poder que conduce al totalit,! 

rismo, la tendencia al pensamiento abstracto que trae a veces c~ 

mo resultado ideologias que van en contra del illdi·dduo, el mat1 

rialismo oue llega a darle demasiada importancia a la tecnología. 

Lafira. 'Noolf considera que la mujer con su intert"s por la gen,:,e 

y las relaciones personales, por su respeto al individuo, por su 

instinto pacifico, su compasi6n, etc. equilibrarla los rasgos n! 

gati•1os masculin~ Basa su feminismo en la tesis de que la mu

jer tiene el derecho y el deber de reclamar ciertos privilegios 

precisamente por ser mujer. 

Virginia Woolf debe a Jane Austen el princiµio de su no

vela femenina: el reconocer sus propios alcances y limitaciones 

tanto en el intelecto como en la experiencia. Jane Austen con: Sil 

contracci6n en la r,bula o asunto de la novela le su~iere a Vir

ginia que una novelista debe tender a lo que gueda m,s all! de -

la mera acci6n; es decir a la recreaci6n de ciertos.valores y, -

si es posible, a la revelaci6n visionaria. Ya EmilyBronti había 

hecho uso de esta expansi6n de la visi6n. Pero si Emll) demostró 

c6mo las más fieras y variadas emociones y pasiones podrían sur

gir dentro de un asunto dom~stico, Virginia, en una época en que 

la mu~er se preocupaba por el problema social de c6mo escapar 

del encierro doa~stico, resolvia el proble• de c6mo se pod1a vi -
vir encerrada en casa y encontrar la aventura y la revelaci6n en 

ella. Demuestra que no hay necesidad de una guerra para encontrar 

a·;entura. Y heroísmo pues los h&.""r también en la vida mis aparent!_ 

mente aburrida, a6lo que de otra categoría, diferente pero equi

"alente. 
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Virginia Woolf encontr6 que la novela femenina pod!a 11' 
berarae de las ataduras del asunto o !!bula por medio de un m6t~ 

do nuevo de caracterizaéi6n de los personajes que requiere de -

iml.ovaciones estilísticas y estructurales. Con esto rompe el mo,! 

de de la novela masculina. 

La Sra. Woolf se inspir6 en los experimentos de Turgue

niev y Dostoievski y en la t6cnica de Proust según lo establece 

ella misma en su Diario pero lo importante no es que Dostoievski 

o Proust hayan influido en su estilo sino aue ella desarroll6 un 

punto de vista sobre la novela que la hizo sus~eptible a este t! 

pode influencia. Las influencias no se aceptan pasivamente por 

un escritor sino activamente y s6lo cuando coinciden con la act! 

tud que el escritor ha llegado a tomar y lo-importante es com- -

prender la actitud de Virginia Woolf. La característica princi

pal y distintiva de nuestra escritora fue eí querer escribir co

mo 11Ujer, expresar una visi6n femenina y hacer gue la expresi6n 

aimna reflejara la complejidad, pasividad.y orientaci6n de la meB 

te de la aujer. 

Las primeras novelaa: "El Viaje al Exterior• (1915) y "N~ 

che y Dia• (1919) aon importantes porque son UD& introducci6n al 

tipo aental de su autora; sus problemas personales, aspiraciones 

7 prop6sitoe nadan en la ea.perficie. Ba reunido uu. multitud de 

pe:rcepcionee e ideas que se sostienen externamente por el molde 

de la novela tradicional c011vencional y no internamente por el -

campo aagn6tico de un prop6sito artístico establecido. En ellas 
~ ·. 

podemos notar ya la presencia de los tres elemnetos fundamenta

les en la novelistica de esta escritora: los conceptos de mascu

linidad, femineidad y femini&110. 
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En estas novelas abundan las especulaciones 7 teminiataa: 

el lugar secundario que ocupa la mujer en la sociedad y por lo -

tanto la condici6n de desventaja que tiene en una cultura total

mente masculinal Pero Virginia Woolt está menos interesada en el 

.~miniamo y las masculinidad que en la temeneidad que era un te

soro que se lea eecapari a las sufragistas que simplemente que -

rian alcanzar loa pueatoay prerrogarivas del hoabre. 

Laa eapeculacionea laa hace la autora por medio de con

versaciones entre peraonajea culto• e inteligentes que iaa cua

les a6lo tienen proyecci6a eapaa6cllca en la accitm de las nove

las • .l.d•'8 presenta pe.rsonajea 7 situaciones que son meras ilu! 

tracionea de conceptos que quiere presentar. i11i Bleaa y lltdley 

A.mbrose son presentados coao ejemplo de la posible armÓllia entre 

hombre y mujer aunque htoa no sean del todo atiDea. 

Loa bbroae aon loa precursores de loa Raaaay de "Al Pa

ro" y como ellos tienen su base en loa recuerdos que conservaba 

la autora de sus propios padrea. Ridley es vano, egoista, cuando 

emer~e de la absorci6n de BUS estudios es e6lo pam. demanda~ de 

BU esposa que lo provea de algona comodidad y que le d! su total 

aprobaci6n. Elena tiene que ne~rse a si misma, sacrificando di

versos aspectos. de BU personalidad; esto podria ocasionarle un -

trauma emocional pero ella ha analizado perfectamente BU situa

ci6n y considera que amerita el que ella se sacrifique para lo

gru la armonia conyugal. 

En "El Viaje al Exterior" las conclusiones finales son -

que la muerte es la mayor tragedia del ser humano y que la clave 

de la vida es el amor; conclusiones comunes en la novelística!! 

menina pero que no serian las de Virginia Woolf por mucho tiempo. 
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~ ••• 7 JJ!.• OatariDa 7 Mufa laaball deatl'O del llllldo ---u
para realiur aua a1pln.cionee1 Maña • ocupa W mrim1ento mtngiata 1 C. 
t.ariDa, la •• temmwia de las do•• en enOOlltnr marido. Son do• Upo• de ,.; 
jer mderna intelectual que aolncid•. • el oonaept.o de que el pU&4o ha uta 
do equivocado aon reepeoto a la oondtosla ln.teleotual de la mjer.~ -

1 El Cuarto de Jaoobo1 •• ana obra de tnulolcSa1 Juobo •• la peno 
zdtieac1Ón ele lo mejor que bab!a en la gemnosla aaorU'S.u.da • la b!Mra: 
Guerra ~!undlal .1 ea aaoulino en todo lo p Vlrg1nh Voolt oi,uldeza . .,. -
tals es ego!ata, eao'i,tico, H _lntereaa • allatnooiom• eatllil• 1 • ooz-. 
IÓn no dempre oomolde con su 1111mte. r.n JUNtra enrStora noomoe que pre 
1ent.a una •iai&n temen!n& pu\H la obra ooubte • pl'Naltánloa .,1 eteoto qlÍi 
oauaa Jacobo en 1!• Yldaa de T&Jiu mjerea •. doede • _..,. ~- ,.. pa.•U
tuta, 7 H a tnns de ella• - aomClellDa al ~j•, - ,-tftliD• di 
reot.uumte - 8U llllltalidd. La autora , ..... ti. todo por •io w .ro.- .. 
UD SC'lo penou.je a la••, lo• 4•11 ~.._..j•• ND .,_,..... • i.t ate,m • 
por el que ocupa el omtro Holniao, 7 ,ne toaar( la IOlldllña del ~-- .... 
""~ oamo b&H pan. su juloloa.- La autora alt.111& •te prooed11d.,_ -
el utodo oonTeaoüaal del autor.----. 

Despu~s de esta novela Virginia wool! estudia ds profUJl 

damentc. d ve:-dadero yo de la. mujer: esa parte contem¡,lat~va que 
:,~ c::,nsti tuye en el destino de sus pensamientos y que es indepen• 

d~~~te úe los áellra.s seres hwoa~os; y ctmo los que la rodean impi-

su total realizacidn por las exigencias que.J.e imponen. Trata 
de representar el personalismo y el car!c:ter· ciifuso de ías perceR 
ciones fem~:11in.ij.s. :~o ~Y nunca. envid~a o imitacidn del hombre en 
su feminis.::o, pero en un plano profundo hay un conflicto entre lo 
que se podría llamar el. elemento &a.sculino y el femenino de su -
imagir.aci6n creativa. 

La autora arbitraria o inconscientemente trata al mundo 

material externo y adn al tiempo como ·masculinos. Como artista no 
se sieHte s&parada áe este mundo y tiene una capacidad excepcio
ual para 6ozar, reproducir y transmitir las sensaciones de color, 
formar sonido, textura y a~n la sensacidn de tralnsito del momento 
que aescribe. Pero el mundo quieto e introspectivo que para ella 

es femenino está en opo~ici6n con el extérno masculino •• Ella tr~ 
ta de hacer que el mundo femenino gire sobres! mismo pero siempr~ 
gravita bacia el mundo externo y con dolor se ve obligada a aban
donar el refugie dende encuentra una felicidad casi mística. El 
conflicto maacuüno-
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femenino no se resuelve en su obra y, siempre presente, le prc>q 

ce una melancolia que a veces degenera en miedo. 

En "La s,ñora Dalloway11 (1925) y "Al :raro11 (1927) la au

tora retorna con mayor con!ianza a la brecha abierta con "El Vi! 

je al Exterior" y logra estudios m!s intensos de temas individu! ... 
les. "La Señora Dalloway" no es una novela de un solo plano, el 

segundo plano: el asunto de S6ptimo Warren Smith tiene su base -

en la realit\lld material 'y masculiDa. Warren Sm.ith encama la vi,g 

lencia, el tiempo y la historia:que hacen temblar el oropel de -

la ·11ida de la Sra. Dalloway. 

Esta obra cubre s6lo un dia en la vida'de la protagonis

ta. Se ha sacri!icado la velocidad y el inte-r6s que pudiera cau

sar el movimiento y el cambio en los eventos para lognr una mAs 

cercana correspondencia entre el tiempo del vivir y del pensar 

con su respectiva reconstrucci6n literaria. Se transfiere casi -

todos los sucesos al plano mental y así se puede desechar la se

cuencia cronol6gica y la continuidad que s6lo se mueve hacia ad! 

lante ya que estos convencionalismos 10n estarnos y no tienen V! 

lidez en la evocaci6n de los procesos mentales donde la memoria 

asociativa sigue leyes de secuencia y caminos que varían con ca

da individuo. 

l,!l elemento masculino se ve mAs reducido en "Al Faro"; 

la ~an fuerza de esta novela yace no en las relaciones conyuga

les de los Ramsay sino en la femineidad de la Sra. Ramsay. Esta 

obra satisface tubi6n. por el contraste que hace de dos princi

pios: la vida dedicada al arte 7 el di1'1cil arte de vivir. 

En estas dos novelás se restringe aún más el punto de -

/ enfoque; hay a6lo dos o tres personajes de primera importancia -
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en cada novela, lo cual le permite al lector efectuar la transi

ci6n de un personaje al otro sin dificultad. Se logra así una 1:1'! 

sentac16n ú.s directa porque se asemeja ús a la vida ya que no . 
nos vemos como nos ven los dem6.s. Nos damos cuenta en nuestro 1!! 

terior de la presi6n que ejerce el pasado sobre nuestro presente, 

de la lucha de fuerzas que puede o JI.O resultar en acci6n. lvos co

nocemos de adentro hacia afuera y somos m6.s o menos omniscientes 

acerca de nosotros mismos. En.cuanto a los demis, somos sus espec

tadores, s61o podemos adivinar sus motivaciones a través de sus -

acciones y comportamiento: no tenemos m!s evidencia acerca de su 

mentalidad. 

En "Orlando" (1928) la Sra. Woolf todavía presta gran 

atenci6n a las sensaciones físicas. El problema de c6mo relacio

nar el elemento masculino con el femenino lo resuelve haciendo a 

Orlando hombre en la primera parte en la que el héroe se mueve -

en un periodo hist6rico S1DDamente agitado; al convertirlo en mu

jer la novela parece fallar pero logra notas sinceras y origina

les poco después. 

La·escritora se esfuerza en establecer la diferencia e~ 

tre el tiempo cronométrico y el intemo o psicol6gico, el cual -

se mide seg6n los valores individuales 116.a que por escalas obje

tivas. Orlando se desarrolla en un tiempo interior y relativo -

calculdo por valorea que varían constantemente y que no concuer

dan con el tiempo extemo :medido por escalas siderales fijas. -

Nos señala que una hora no siempre repr,aente una cantidad igual 

de actividad COJ:1.SCiente como otra y que el tiempo psicol6gico V! 

ria según la persona y la edad. Establece que el tiempo interior 

(que se mió.e por una sucesi6n de estados de conciencia) tiene un 
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valor al vivirse que difiere del que le damos al reco~arlo. Pe

ro el rubato del tiempo perceptivo debe poderse relacionar.con -

el metr6nomo del tiempo conceptual al que deliberadamente se ig

nora. "Orlando" constituye una especie de contrapunto a "la Sra. 

Dalloway"; Orlando resulta superior al tiempo externo mientras -

que Clarissa y su mundo tiemblan 11 al expandirse por los aires -

los círculos de plomo de los campanazos del Big Ben". Se subraya 

y determina el fluir y refluir irregular de la marea del tiempo 

en la mente de la Sra. Dalloway. Las impresiones en la mente de 

Clarissa son cortadas en segmentos desiguales de tiempo psicol6-

gico. A veces surge de su subconsciente el grito de alarma de -

que se le está haciendo tarde pero estos sobresaltos dividen su 

fluir mental de una manera artificial, la herida se cierra casi 

de inmediato. Su imaginaci6n puede engañarla con respecto a la -

durac16n; contray6ndose y expandi~ndose, causando que diferentes 

duraciones se unan, que alguna duraci6n se inserte entre otras o 

que varias duraciones se unan superpuestas y simultáne&s, cada -

una conservando su propio tie~ 

"Llivame contigo pens6 Clarissa impulsivamente ••• y lue

go, al siguiente momento, era co~o si los cinco actos de una -

obra que habia sido muy excitante y conmovedora hubieran termin! 

do y ella hubiera vivido toda una vida en ellos y se hubiera es

capado y vivido con Pedro, y.ahora todo hubiera acabado11 • (ºLa -

Sra. Dalloway, p. 53). La actividad mental procede en más de un 

n~;Jl a la vez, cada serie tiene su propio tiempo hundido en el 

contexto de una parte diferente de la vida anterior de Clarissa. 

La realidad material casi desaparece disuelta en lirismo 

en "Las Olas" (1931) en la que la autora incorpora a la novelis-
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tica femenina el tema de la pe:rcepci6n artística. En esta obra -

reúne caracteres que ilustran el esfuerzo que se realiza para l,2 

grar una percepci6n est6tica y al hacerlo, Virginia Woolf nos da 

un aniliais de su propio procedimiento creativo parti~ularmente 

en lo referente a su af6n de definir los limites que exi~ten en

tre lo consciente y lo subconscient~, entre el ensueño y el rec,2 

llOCimiento de la realidad. Toca indirectamente algunos de los -

problemas básicos del escritor moderno que ha bebido en las fu.e~ 

tes de Bergs6n y Freud. Expresa que entre la realidad y nuestro 

concepto de ella hay una gran diferencia, diferencia que se acen

túa cuando se trata de expresar esta realidad. El lengua~e no pu! 

de reflejar la realidad sino que la cambia en algo enteramente d! 

ferente: "Nada debe nombrarse, no sea que al hacerlo lo transfor

memos". ("Las Olas", p. 8?). Y, no obstante, el escritor tiene -

que expresarse en palabras y el problema se agrava más para quien 

quiere comunicar los esta4os no verbales o semiverbales de la ex

periencia humana. 

En cuanto a la caracterizaci6n, en la novela moderna hay 

tambi6n graves problemas: en la novela de la "corriente de la CO!!, 

ciencia" se considera que un personaje no es el resultado de su -

pasado sino gue lleva en él todo su pasado, por ello el fijar un 

personaje por descri~ci6n externa, por una enumeraci6n de carac-

teristicas, definiciones y calificativos ha sido desechado. I.'n -

vez de ello se estudia la personalidad en su continua renovaci6n, 

momento a momento, al fluir el pasado siempre presente a través -

del ser humano hacia el cambio y la transformaci6n. 

En ªLas 01as", Rhoda y Luis son ~os personajes ús repr! 

sentativos de este afán de poner de relieve el obrar en la mente. 

Ambos son hostiles hacia la humanidad, pero mientras que Luis se 
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resiente en su contra porque no la puede reducir a un orden ra-

cional, Rhoda se siente frustrada porque la humanidad se interp2 

ne entre ella y su visi6n de la belleza. Rhoda se atormenta por

que es una mistica que no puede nunca definir o correlacionar su 

vis16n y refleja claramente el problema de su creadora: mistica -

moderna, angustiada por su !alta de !e. Luis y Rhoda son la ex-

presi6n clara de las tallas del espiritu de Virginia Wool!, ra

llas que llewaron tanto al personaje de Rhoda como a su autora -

al suicidio. 

"Las Olas" es la expresi6n final de una visi6n femenina 

aislada, ahora representada sin antagonismo. Todos los pers@ajes 

quedan tundidos en la visi6n de Bernardo, el artista que para lo

grarlo tuvo que prescindir de la realidad material. 

Virginia Wool! no lleg6 a la perfecta sintesis de hechos 

y visi6n que intentaba. En "Los Años" (1937), a pesar de que des

cribe acuciosamente el paso del tiempo, los personajes no evolu

cionan, ,iven su vida de una manera especial y particular sin CIJ!! 

biar por causa de lo transcurrido. La visi6n final de Eleonor, si 

bien es iluminatoria, muy bien podria haberse dado en su juventud, 

El problema del tiempo es la base de "Entre los Actos" -

(194-1); en esta obra ha.Y una limitaci6n intencional de _la liber

tad de acci6n y de la visi6n de los personajes para enfatizar la 

sensaci6n óel paso del tiempo; esto es en lo referente a la ac-

ci6n contemporánea, pues en esta novela existe otro "tiempo11 que 

permanece fuera de esta acci6n y es. el que está dado indirectam~ 

te en la representac16n escenificada de la historia de Inglaterra 

Y por medio de las citas del libro de historia que lee Lucy. Este 

"tiempo" resulta bárbaro, trinfante y masculino. 
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Con esta diversidad de tiempos la escritora ataca el pr~ 

blema principal del novelista moderno: lC6mo comunicar la multi-

plicidad temporal de la mente al 1ravés del lenguaje gue s6lo pue.,. 

de tener una progresi6n lineal? Virginia Woolf ·10 resuelve hacie!!; 

do uto de los principios musicales de la melodía y la polifonía: 

"La pieza comenz6; la primera nota significaba una segun

da; la segunda una tercera. Luego en lo profundo naci6 una fuerza 

en oposici6n; luego otra. En niveles diferentes divergian. Sobre 

diferentes niveles avanzamos nosotros; ;juntanto flores algunos, -

en la superficie: otros descendiendo para luchar con el si~ific! 

do; pero abarcmdolo todo, todos en pie de lucha. La entera pobl! 

ci6n de la profundidad inconmensurable de la mente lleg6 a muld

tudes ••• n ("Entre los Actos", p. 220). 

Virginia Woolf se·vi6 limitada a sugerir los efectos de 

un tratamiento· vertical y horizontal de la caracterizaci6n y del 

incidente haci~ndo uso de gi-ros gue crearan esa ilusi6n. En sus -

mejores obras cada personaje est6. concebido como si nrosi:;uiera -

arm6nicamente, cada uno representa un tema que se desarrolla sep! 

radamente, pero no obstante, en relaci6n con los otros, como si -

fuera un contrapunto • .riernardo en "Las Olas", al resumir a sus -

amigos, tanto separados como en sus relaciones mutuas, lo hace en 

tltrminos de música: "Neville, Susana, Luis, Jimly, Rhoda y miles 

ds. tCum imposible ordenarlos correctamente; separarlos, o dar 

un efecto de unidad de nuevo como la música. t~ult sinfonia con su 

consonancia y disonancia, t sus melodias en la superficie, y sus 

complicadas partes bajas, surgi6 entonces. Cada uno tocaba su P1'2 

pia tonada, en violín, flauta, trompeta, t!3lllbor o cualquiera Q1le 

fuera su instrumento (l'Las Olas" , p. 280). 
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La sra. Woolf trata de cortar a través de las abstraccig 

nes intelectualizadas que se interponen entre nosotros Y la real! 

dad, querria captar la vida al instante, antes de que nuestros -

conceptos se hayan puesto a trabajar sobre ella. Por ende el úni

co tiempo que tiene valor para ella es el presente y todos sus 

personajes se preocupan intensamente por el momento que viven; pa 

ra ellos no hay"··· pasado, ni futuro, s6lo el momento envuelto 

en su aureola luminosa." (tas Olas", p. 2?6) El pasado se da al -

surgir re-elaborado· en las mentes ,1e los personajes, y se vuelve 

asi parte del presente. 

La autora penetra en las mentes de sus personajes para -

·.-er c6mo se filtra la vida a tra-.lls de sus percepciones; trata de 

seguir sus procesos mentales; anota c6~o surgen trozos del pasado 

rompiendo toda secuencia y comenzando cadenas de asociaciones. P! 
ra expresar estas actividades Virginia Woolf se conforma con dar

nos la sensaci6n de ellas y no trata, como Jame~ Joyce, de formar 

nuevas palabras que sugieran los niveles no-verbales de la mente. 

La escritora sosti~ .. 9A!¿_omos en un momento dado la 8!! -~~~1~ª9Jl .. 4..'Q.~.§:t.x.o.s. .•. nome.nt..oJ;., ... e;L,".P;t;'.Q~~-~~~:!~-.!99-.~$?-j.§,P-1;:~..,.q;;Q.e-

riencia ~._x99,.Q_.:t5LQJ!~Ll:l,e..m.P.§.. .• Yi§~~, todas las personas que he~9~ .• ~2. 
...:-----.,,,,_,, ---~-~ .... L__.~,..--~~.....,ii~. , 

. .::.º<:~.~~.!.<?.!'!.~:\i.e.,.de.,noso.tr.o.s.,....l?a~(!. .. "Q..!U'.-1-W.?:~.tt~.~§i®...O..~;ta -

~I'!m:!-~E-~~~ª~ ,.Z},9.~LP;r;'.~.15.~P,j¡ª-, .. Ul)a.~.exposiciÓ.D.-.m.últ.iple,.-4,e,,.~~e! 

sonas .Y. cos,a!,.J'.9,,.~;9p,~9.:!e..s...,5 .. J,a .~~aia de oue 11 •• , si las miras 
·.t:.•¡.¡:~,:¡,~:Ju..:c'.i,.,1,1:,- .. -•. ,,.;,;.o•• ~¡.,"ni~U.......,,"lilll'~~'!:;l¡;.~~ 

~~~~,3-,.l 0 múUipJ,.~,J,e "t.QGª,i.t?J:1~~¼>.J...,J:Q~,$W.!~~!~º 
el secreto de .la vida." ("El Cuarto de Jacobo", p. 213). -_....r--·:;,~ ... ,_....._,,,,._~.~----

Pero si nada existe fuera de la mente del que percibe, o 

si nad~ existe sino al ser percibido, no s6lo no podrán separarse 
sus personajes unos de otros sino que en verdad no podrán separa! 

se de su creadora. En la novela moderna ya no existen los dos --
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mundos separados, el del autor y el de la n0vela; los persona~es 

de Virginia Woolf no esconden la uni6n con su autora ya que ha-

blan su idioma y piensan a su manera. Cu2I1do ella habla como au

tora no se siente la intromisi6n ~a que sentimos que está en sus 

funciones al hacerlo. Su novela es de la del tipo que incluye al 

autor. Ella ha renunciado al llamado altruismo artístico: a tra

tar de crear tipos de personajes por completo diferentes y ajenos 

a su personalidad pues para hacerlo tendria aue hacer uso de su -

fa.~tasia y Virginia Woolf se ha propuesto hacer el menor uso posi 

ble de esta facultad. Ella muestra c6mo cada uno de sus pers,:,na-

jes es la proyecci6n de otros que lo observan y donde el qué ob-

serva, en final de cuentas, es el autor, éste se tiene oue mos--

trar al lector para que también se le tome en cuenta en la impre

si6n total que causarán sus personajes. 

Virginia Woolf ha brindado mucho que puede influir en -

otros escritores. Ha ,colocado el principio de femineidad ante la 

mujer que escribe y ha establecido una tradici6n para la novelP -

femenina; el tipo de novela en la cual las reacciones ante la ex

periencia son hechas objetivas y acomodadas artísticamente. La -

funci6n de esta novela será destilar el significad,o de los datos 

suministrados por la sensibilidad personal y proyectar ese signi

ficado de una manera estética. La novela de la señora Woolf es -

una unidad orgánica y estética gue tiende a encontrar una unidad 

metafísica semejante a la unidad que los antiguos fil6sofos esco

lásticoE consideraron que ataba a criatura con criatura -:r a todo 

lo creado con Djos. 

Virginia woolf es por lo tanto un,,, escri'tora esotérica. 

Si no acept6 ninguna de las religiones existentes no por ello dej6 
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de ser mística. Si su padre fue agn6stico elia siempre busc6 a -

la divinidad aunque nunca la llamara asi; para ella era 11 el es-

quema", "el verdadero significado", "la ley general" y esto es -

equivalente a la intenci6n del esotérico que pretende contemplar, 

explicar o sentir lo divino. 

La comprensi6n de lo divino tiene tendencias y calidad -

individualistas a un grado tal que se vuelve un estudio herm6tico, 

abstraído de todo dogma, impregnado de vivencias y conocimientos 

que se van forjando en la mente del pensador. Lo esotérico se vue! 

ve vida intima. 

Virginia Woolf sinti6 profundo desprecio por el cristia

nismo por encontrarlo demasiado antropom6rfico. Una de sus heroí

nas prefiere identificar a Dios con una especie de morsa. Sin mea 

cionar a Dios lo busca afanosamente y sigue los caminos del ocul

tismo práctico para lograrlo: sus personajes comienzan siewpre -

por el conocimiento profundo del yo para luego entrar en el sile¡ 

cio y elevarse a la visi6n general. 

La Sra. Ramsay escucha el mar, busca en su sonido un - -

acorde de la sinfonía cósmica. Es, sin duda, la mística intuitiva 

que busca la armonía ordenada del sonido del universo perfeC'to; -

busca el ''canto nupcial de los cielos" del ocultismo. 

Los éxtasis y ·1isiones de todas las heroínas y héroes de 

Virginia Woolf son claras expansiones de conciencia que lindan con 

la expansi6n de conciencia de que hablan los iniciados ocultistas 

en la que se percibe "una fracci6n del maravilloso conjunto". 

La siguiente cita tomada de "Iniciaci6n Huamana y Solar" 

de Alice Bailey comprueba cu4n cerca estuvo Virginia Wool! de los 

prop6sitos del ocultismo: 

"No vemos ús que las formas siempre variables y captamos 
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en aquéllas vislumbres de la vida en constante evoluci6n pero no 

conocemos aún el principio que actúa a través del variante calei 

doscopio de los sjs;emas, planos y esquemas. Todos se entrelazan 

e interpretan y nos vemos completamente desconcertados cuando su 

maravilloso conjunto se despliega ante nosotros. Sabemos que en 

algún lugar de ese esquema, nosotro~, la jerarquía humana, tene

mos nuestro lugar. ?-.:,r lo tanto todo lo que podemos hacer es af!_ 

rrarnos a cualouier detalle que nos sirva de informaci6n con re! 

pecto a nuestra evoluci6n para que mediante el estudio del ser -

humano se pueda comprender algo del Macrocosmos." (p. 20, Op. -

cit.). Y esto es exactamente lo que sucede en los climax de to-

das y cada una de las novelas de Virginia Woolf. En "Al Faro" L,! 

ly Briscoe medita sobre la Sra. Ramsay y al tratar de comprender 

la personalidad de la desaparecida tiene una especie de visi6n -

clarividente en la que se le revela el verdadero yo de su amiga, 

ve su "aura" y le parece ".!Ue tiene un color·violeta y por esto -

después pinta a la Sra. Ramsay como un mero triángulo morado. DeJ 

pués de esta visi6n Lily tiene la sensaci6n de que comprende me-

jor su vida::, sus relaciones con sus semejantes. 

Eleonor en "Los Años" tiene su visi6n f1Dal, casi entre 

aueñ6s, durante la fiesta familiar y también tiene la impresi6n -

de que comprende entonces las relaciones de su familia para con -

.la· ~umanidad en general. 

Isabel en "Entre los Actos" es e~evada a su visión por 

medio de la música que escucha aunque no sabe si es Bach Mozart . t 

o solamente una tonada tradicional pero 6sta provoca su visión sa 
bre toda la historia de la humanidad. 

Por lo tanto, Virginia Woolf es la m6.s espiritualista -

de los escritores de la "corriente de la conciencian pues va mucho 
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m'8 all4 de la mera conc:lencia y aun del subconsciente pues 8%1>1~ 

rala supraconciencia y sus relaciones con la Conciencia C6smica. 

Es evidente que para Virginia Wool! toda la existencia, 

aún en lo m4s banal del diario vivir, es pura subjetividad, &Ctu&!:!; 

te bajo la apariencia de objetivo; es decir, el juego de las me

tes y de las emociones que, en mil combinaciones forman la actiV! 

dad de los magistrados, amas de casa, sol.teronas, jovencitas, mae~ 

tras, y deús personajes. de sus novelas, todo ello siempre está -

encaminado a conseguir exclusivamente resultados subjetivos, cuyas 

manifestaciones o resultados objetivos aceptamos o buscamos, pero 

q•1e son, de todos modos, manifestaci6n externa de la vida interna 

del ser que para Virginia Woolf es lo más real. Por lo tanto, cuan . -
do algún personaje ve terminar su vida o se encuentra en un momen

to crucial o critico cae en la cuenta de que ha vivido algo com

pletamente subjetivo. Ha pensado, actuado, amado, sufrido, estu

diado, meditado, servido, en proporciones y modos variables, pero 

sea como haya sido, su ~ida fue eso: lo subjetivo. 

La apariencia con que conocemos al persona,;e: joven, vi! 

jo, inexperto, sabio, rico o pobre es s6lo el aspecto, que tiene 

poca 1:'lportancia, lo importante del personaje es la vivencia in

tema sin la cual sería tan solo una máquina. En general, los. Pe.t 

sonajas principales se nos presentan cuando ya han logrado su re! 

lizaci6n material: estudios, matrimonio, posici6n social, dinero, 

pero todos buscan algo que 1o·s redima de los males fundamentales 

del ser humano que son: el miedo a la enfermedad, a la vejez; a -

la pobreza y a la muerte; miedo a la inestabilidad, a la duda, a 

la serie jamás interrumpida de interrogantes que la vida, lu ,e
res y nuestra propia conciencia nos plantean a cada rato. 

La realizaci6n que virginia Woolf busca ha de dar al PQl 
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80D8.je que la logre una firmes& que, para ser estable, debe tener 

por bases min1mas, ,stas: 

a) Ver1!icaci6n de la existencia de la propia individua-

lidad espiritual. 

b) V.eri.!1caci6n de la existencia de un diseño o patr6n -

espiritual tan organiza~o como lo son o parecen ser -

loa seres y las cosas. 

c) Contacto personal y reiterable con tal -fuente de vida 

superior a la vida fisica corriente. 

el) Armonizaci6n del ser en nuevas condiciones de vida -

cu,as bases sean la tranquilidad y estabilidad, pase 

lo que pase alrededor de él. 

ED resumen, la realizaci6n ha de entenderse como el lo

gro del estado de conciencia suficientemente amplio y estable co

mo para producir esa vivencia de trascendeotalidad sin abandono 

de la existencia corporal. 

La posici6n del ser hwlumo ante el problema de la reali

zaci6n espiritual es mu;y variable y algunos son indiferentes a __ 

tal inquietud pero loa personajes principales de Virginia Wool! 

buscan esta realizaci6n y se ponen en camino de lograrla, los más 

avanzados son: la Sra. Ramsay (Al Faro), Bernardo (Las Olas) y -

Leonora (Los Años). 

Es decir que Virginia Woolf misma iba a venzan.do con sus 

personajes en su sendero espiritual hasta gue la venci6 el miedo 

a la locura pero lo logrado queda como magnifica muestra de lo -

que en la novela se puede hacer en el plano subjetivo espiritual. 
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