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La Ca sa de los Sie te Te ja dos es el nom bre que re ci be po- 
pu lar men te la man sión de la fa mi lia Pyn cheon, que se cree
víc ti ma de una mal di ción des de que el pa triar ca, el pu ri- 
tano co ro nel Pyn cheon, arre ba tó las tie rras so bre las que se
eri ge al hu mil de Ma tthew Mau le, que ter mi na ría sien do
ajus ti cia do por bru je ría du ran te los cé le bres jui cios de Sa- 
lem de 1692. Cien to cin cuen ta años des pués, pa re ce que
el des tino de los es ca sos des cen dien tes de la fa mi lia que
aún vi ven en la ca sa con fir ma la mal di ción de Mau le. La
ines pe ra da lle ga da de la jo ven e ino cen te Phoe be Pyn- 
cheon pa re ce pro me ter un nue vo há li to de vi da y es pe ran- 
za pa ra los mo ra do res de tan lú gu bre re si den cia, pe ro ni
ella ni sus pri mos se ima gi nan que pen de so bre ellos una
te rri ble ame na za de con se cuen cias im pre vi si bles.
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IN TRO DUC CIÓN

I

DES DE la fun da ción de las co lo nias de Nue va In gla te rra en
el pri mer ter cio del si glo XVII por in gle ses pu ri ta nos que
huían de la pa tria bus can do li ber tad pa ra la prác ti ca de sus
creen cias re li gio sas, la vi da es pi ri tual e in te lec tual de esas
co lo nias es tu vo do mi na da por sus di ri gen tes re li gio sos, que
in cul ca ron a esas co mu ni da des com por ta mien tos y há bi tos
de pen sa mien to y de jui cio que se ex ten die ron a to da la
so cie dad nor tea me ri ca na por el pres ti gio in te lec tual y so- 
cial de Nue va In gla te rra y que aún per du ran, a pe sar de los
es fuer zos de épo cas pos te rio res por li be rar se de ellos. Las
obras de los pu ri ta nos de la épo ca co lo nial, ser mo nes en su
ma yor par te, tie nen un va lor li te ra rio de si gual, pe ro la li te- 
ra tu ra nor tea me ri ca na pos te rior es tá mar ca da por el pu ri ta- 
nis mo y por el gran de ba te a fa vor o en contra de él. Na- 
tha niel Haw thor ne, des cen dien te de uno de los pri me ros
co lo nos de Sa lem, es tu dio so de la his to ria co lo nial, ad mi ra- 
dor del va lor y en tu sias mo de los que im plan ta ron en Amé- 
ri ca una ci vi li za ción y crea ron ins ti tu cio nes de mo crá ti cas,
crí ti co de su in tran si gen cia re li gio sa y de la contra dic ción
de la es pi ri tua li dad que con fe sa ban y el ma te ria lis mo que
pro fe sa ban, de la li ber tad re li gio sa que bus ca ban, hu yen do
de la per se cu ción en In gla te rra, y el anate ma que lan za ban
contra los que di sen tían de sus creen cias, es he re de ro
cons cien te, dos si glos des pués, de ese pu ri ta nis mo que
pro du jo en su pro pia fa mi lia la som bría gran de za del pri mer
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ante pa sa do que lle gó a Nue va In gla te rra con su Bi blia y su
es pa da, sol da do y di ri gen te re li gio so, le gis la dor y per se- 
gui dor de cuá que ros, y la te rri ble in to le ran cia de otro ante- 
pa sa do de la ge ne ra ción si guien te que to mó par te, co mo
juez, en la per se cu ción y eje cu ción en Sa lem de los sos pe- 
cho sos de bru je ría[1]. Na tha niel Haw thor ne sien te esas per- 
se cu cio nes co mo una ver güen za y una mal di ción que pe san
so bre su es tir pe y aun que di sien ta de la or to do xia cal vi nis ta
o man ten ga res pec to a ella una pos tu ra am bi gua, he re da
de sus ma yo res la preo cu pa ción por el mal, por el pe ca do y
las con se cuen cias del pe ca do, que ha ce cen tro de su obra
li te ra ria.

Es ta preo cu pa ción por el mal, que ins pi ra ría asi mis mo a
Mel vi lle, quin ce años más jo ven que él, contras ta con las
co rrien tes de la épo ca, en que la fi lo so fía de Emer son
(1803-1882), el tras cen den ta lis mo, le ja na men te ba sa do en
teo rías kan tia nas, nie ga la exis ten cia mis ma del mal, se re- 
be la contra to da au to ri dad y pro cla ma la in de pen den cia re- 
li gio sa y mo ral de Amé ri ca, es pe cial men te en su En sa yo so- 
bre la Na tu ra le za (1836), y la in de pen den cia in te lec tual, en
su fa mo so Lla ma mien to a los es tu dian tes ame ri ca nos
(1837), que es una lla ma da a la con cien cia de la in di vi dua li- 
dad, al es píri tu na cio nal, a la rup tu ra del se gui mien to ser vil
de la cul tu ra eu ro pea.

Haw thor ne no fue ajeno a la in fluen cia de Emer son; vin- 
cu la do a su gru po, aun que no com par tía sus creen cias fi lo- 
só fi cas y re li gio sas com par tió su en tu sias mo por una li te ra- 
tu ra na cio nal; se ins pi ró en la his to ria y en las tra di cio nes de
su Nue va In gla te rra na tal y en ellas en contró la fuen te de
sus me jo res re la tos, los que le me re cie ron el tí tu lo de pri- 
mer gran no ve lis ta nor tea me ri cano y le die ron un pues to de
ho nor en la li te ra tu ra del «Re na ci mien to Ame ri cano» jun to
a Emer son, Tho reau, Mel vi lle y Whit man.
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II

Na tha niel Haw thor ne na ció en Sa lem, Ma ss a chu se tts, el 4
de ju lio de 1804. En Sa lem re ci bió su edu ca ción, que com- 
ple tó más tar de en Brun swi ck, Mai ne, y a Sa lem vol vió y allí
vi vió con su ma dre —su pa dre ha bía muer to cuan do te nía
cua tro años— de 1825 a 1836, lle van do una vi da bas tan te
so li ta ria, de di ca da a es cri bir ar tícu los e his to rias. En 1836 se
tras la dó a Bos ton pa ra di ri gir The Ame ri can Ma ga zi ne of
Use ful and En ter tai ning Kno w le dge, y tres años des pués y
en la mis ma ciu dad de sem pe ñó va rios pues tos de res pon- 
sa bi li dad en la adua na, que aban do nó en 1841 pa ra to mar
par te ac ti va, du ran te ese año y el si guien te, en la ex pe rien- 
cia co mu nal de Brook Farm, en West Ro x bu ry, Ma ss a chu se- 
tts.

En 1842 se ca só con So phia Pea body, que le da ría tres
hi jos. Con ella se es ta ble ció du ran te tres años en Con cord,
Ma ss a chu se tts, don de for mó par te del cír cu lo in te lec tual en
el que par ti ci pa ban Emer son, Tho reau y Lon gfe llow. En
1845 re gre só a Sa lem y en su adua na tra ba jó has ta 1849,
en que fue des ti tui do por ra zo nes po lí ti cas, se gún nos
cuen ta iró ni ca men te en «The Cus tom Hou se», in tro duc ción
a The Scar let Le tter, que se ges tó en ton ces, aun que ten ga
cla ros pre ce den tes en es cri tos an te rio res, pu bli ca dos en
1837, en Twi ce-Told Ta les.

Los tres años si guien tes, en que vi vió su ce si va men te en
Le nox, West New ton y Con cord, de di ca do a una in ten sa la- 
bor li te ra ria, le con sa gra ron co mo es cri tor. De esa épo ca
son sus me jo res obras: The Scar let Le tter (1850), The Hou se
of the Se ven Ga bles (1851), The Bli the da le Ro man ce (1852)
en tre sus no ve las, y The Snow-Ima ge and Other Twi ce-Told
Ta les (1851) en tre sus co lec cio nes de re la tos bre ves.

En 1853 de jó Ma ss a chu se tts y vi vió en Eu ro pa has ta
1860; pri me ra men te en In gla te rra, en Li ver pool, co mo cón- 
sul de su país, lue go en Fran cia e Ita lia, que le ins pi ró The
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Mar ble Faun, y, fi nal men te, en Lon dres; de allí re gre só a su
Ma ss a chu se tts na tal que tan to amó y des cri bió, a Con cord,
don de vi vió has ta su muer te, acae ci da mien tras via ja ba, el
17 de ma yo de 1864.

De jó va rias no ve las in con clu sas que se pu bli ca ron des- 
pués de su muer te: Sep ti mius Fel ton, The An ces tral Foots- 
tep, Dr. Gri ms hawe’s Se cret, The Do l li ver Ro man ce.

Es cri tor ro mánti co de es ti lo cui da do y me lo dio so, es
crea dor de pa rá bo las y ale go rías, a ve ces di fí ci les de in ter- 
pre tar, y pre cur sor del sim bo lis mo en la li te ra tu ra nor tea me- 
ri ca na.

La me jor fuen te bio grá fi ca de es te gran es cri tor son sus
pro pias no tas y su dia rio, cu yos ma nus cri tos ori gi na les se
en cuen tran en la Pier pont Mor gan Li bra ry y han si do pu bli- 
ca dos co mo The Ame ri can No te books, The En glish No te- 
books y The Fren ch and Ita lian No te books.

III

The Hou se of the Se ven Ga bles, La Ca sa de los Sie te Te ja- 
dos, o de las Sie te To rres, en la tra duc ción de H. C. Gran ch,
que es la de la pre sen te edi ción, fue es cri ta y pu bli ca da en
1851, un año des pués de The Scar let Le tter, La Le tra Es car- 
la ta, que ga nó pa ra Na tha niel Haw tho me la fa ma de gran
es cri tor y que se con si de ra su obra ma es tra.

En La Le tra Es car la ta Haw thor ne re vi vía el mun do co lo- 
nial de Nue va In gla te rra en la épo ca de los asen ta mien tos
del si glo XVII, y en ese fon do his tó ri co de una so cie dad cen- 
tra da en Dios, na rra ba una his to ria de de li to y so le dad, de
pa sión en lu cha des es pe ra da con la con cien cia pro pia y la
in tran si gen cia aje na, de hi po cresía, de ce los, de odio y de
ven gan za. Una his to ria de cul pa en la que la crí ti ca ha vis to
una ale go ría mo ral: la bre cha irre pa ra ble que el pe ca do
abre en el al ma, la in ca pa ci dad del hom bre de pu ri fi car se
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una vez man cha do; una vi sión de so la do ra, en som bre ci da
por el pe si mis mo cal vi nis ta en cuan to al per dón, tan to pa ra
el pe ca dor que arras tra en pú bli co las con se cuen cias de su
pe ca do co mo pa ra el que ocul ta arre pen ti do el de li to en su
co ra zón, o el que co me te el pe ca do im per do na ble, el de
pro fa nar la inti mi dad del co ra zón hu ma no. Una ale go ría de
la na tu ra le za pe ca do ra del hom bre des pués de la pri me ra
caí da, de la par ti ci pa ción de to dos en el mal.

La his to ria que Haw thor ne na rra des pués en La Ca sa de
los Sie te Te ja dos es tam bién una his to ria de pe ca do y de
cul pa y, asi mis mo, ocu rre en Nue va In gla te rra, pe ro a di fe- 
ren cia de la an te rior, que se de sa rro lla en el es pa cio de sie- 
te años y se con cen tra en días, és ta per pe túa du ran te dos
si glos las con se cuen cias de un pri mer de li to en las ge ne ra- 
cio nes de una fa mi lia, en tan to que esa fa mi lia ha bi ta en la
ca sa cons trui da en un te rreno injus ta men te apro pia do, del
que se des po se yó a un pri mer mo ra dor.

La ca sa es pro ta go nis ta en es ta na rra ción; la ca sa con su
jar dín que aco ta el es pa cio de una ca lle, que pri me ro se lla- 
mó de Mau le y lue go de Pyn cheon se gún los di fe ren tes
pro pie ta rios del te rreno de la ca sa, en una ciu dad que se
ha to ma do por Sa lem por que allí tu vo lu gar la per se cu ción
y eje cu ción de bru jos y de bru jas que la na rra ción re cuer da,
pe ro que Haw thor ne nun ca nom bra co mo tal, por que el lu- 
gar es sim bó li co y la ca sa es sim bó li ca en una Nue va In gla- 
te rra que se da co mo real[2].

La ca sa pro ta go nis ta tie ne un ros tro, «co mo si fue ra un
ros tro hu ma no», en ve je ci do por los años, por las in cle men- 
cias del tiem po y de las lu chas y vi ci si tu des su fri das en el
cur so de su lar ga exis ten cia. Esas hue llas del tiem po, que
cuen tan por sí mis mas su his to ria, per mi ten al na rra dor re- 
tro ce der dos si glos o avan zar los, ha cer que pa sa do y pre- 
sen te pier dan sus con tor nos y se con fun dan, de te ner el pa- 
sa do irre vo ca ble, pro yec tar en él el pre sen te, o pro yec tar
en és te aquél; pa ra, fi nal men te, neu tra li zar a am bos en un
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fu tu ro que ya no es ta rá con di cio na do por el pa sa do, sino
que se rá una nue va po si bi li dad de re na cer, en un nue vo
Edén en que ino cen cia o cul pa se rán elec ción y no pre des- 
ti na ción. Haw thor ne, que ha he cho que ge ne ra cio nes de
Pyn cheon ex píen su ce si va men te la cul pa pri me ra del fun da- 
dor de la ca sa, que les ha pre des ti na do a muer te vio len ta
por la mal di ción que un pri mer de li to arran có a la víc ti ma
des es pe ra da, les ha da do la po si bi li dad de op ción in di vi- 
dual en tre el bien y el mal. Si a to dos se ex tien de la des gra- 
cia, con se cuen cia del pe ca do ori gi nal de la fa mi lia, no to- 
dos par ti ci pan de la cul pa. En tre los Pyn cheon, fun da do res,
he re de ros y ha bi tan tes de la ca sa, los hay an ge li ca les, co- 
mo Phoe be; ino cen tes, co mo Cli fford y He pzi bah; arre pen- 
ti dos de un úni co pe ca do, el del or gu llo, co mo Ali ce, y cul- 
pa bles tam bién, pe ro por elec ción per so nal y li bre al be drío,
co mo Ger va y se Pyn cheon o el juez.

El es pa cio, de cía mos, es pro ta go nis ta en es ta na rra ción.
La ca sa da tí tu lo a la obra, una ca sa cons trui da en Nue va In- 
gla te rra de ma te rial pe re ce de ro, pe ro que re sis te sol y vien- 
to du ran te si glos. Una ca sa de va rios pi sos y múl ti ples cuer- 
pos de edi fi cio —sie te, que es nú me ro sim bó li co—, re ma- 
ta dos por sen dos agui lo nes o ga ble tes, con la enor me chi- 
me nea de un gran ho gar cen tral que de bie ra aco ger a los
miem bros de una fa mi lia, pri me ro prós pe ra y nu me ro sa;
que re ci bió con es plén di do fes tín a una mul ti tud de in vi ta- 
dos en épo cas pa sa das, que bri lla ba al sol, es de cir a la ale- 
g ría, a la es pe ran za, en el sim bo lis mo de Haw tho me, pe ro
que al ca bo de los tiem pos ha de caí do tan to que el ho gar
ape nas tie ne una fun ción. La ca sa, ca si de sier ta de vi vos, al- 
ber ga só lo fan tas mas y des apa re ci dos; la cal y cris tal de sus
mu ros, que re ci bían y re fle ja ban el sol, ya só lo co bi jan e
irra dian som bras.

Las som bras y los fan tas mas no son en te ra men te fru to
de la mal di ción que pe sa so bre la fa mi lia, pues to que, a pe- 
sar de la muer te del co ro nel y de su pre sen cia per ma nen te
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en el re tra to, la ca sa si gue in tac ta, lle na de vi da e in clu so
em be lle ci da en el in te rior, aun que an ti cua da ex ter na men te.
Dos ge ne ra cio nes des pués, Ger va se Pyn cheon lla ma al
des cen dien te del Mau le des po ja do y del Mau le cons truc- 
tor, que no fa ci li ta a los Pyn cheon el do mi nio de las po se- 
sio nes del es te que re cla man, pe ro que se adue ña del es- 
píri tu de la hi ja de la ca sa has ta su muer te. Es ta muer te de
la be lla, aris to crá ti ca y or gu llo sa Ali ce Pyn cheon sí pa re ce
que ini cia la de ca den cia de la man sión y de la fa mi lia, aun- 
que el au tor de la his to ria no lo di ga ex plí ci ta men te y aun- 
que si len cie los he chos acae ci dos a va rias ge ne ra cio nes y
to me la ca de na fa mi liar va rios es la bo nes des pués. Ali ce
Pyn cheon se ría así un per so na je cla ve en la his to ria de la
ca sa, lo que jus ti fi ca ría la in clu sión de su his to ria, rom pien- 
do la es truc tu ra del tiem po y de la na rra ción, las fre cuen tes
alu sio nes a ella, an tes y des pués de que se re la te su trá gi co
des tino, a tra vés de las flo res y de la mú si ca, y que sea ella,
la vi sión de su es píri tu, la que cie rra el re la to. La po se sión
de ese es píri tu por Mau le ha bría de ja do así la ca sa de sier ta
y sin fun ción, un cuer po sin al ma, cu ya muer te anun cia la
muer te del cuer po de Ali ce; y si su es píri tu vuel ve a la ca sa
no es ya pa ra ani mar la con su vi da, sino pa ra con ver tir la en
mo ra da de fan tas mas, del es píri tu del pa sa do. Y es ese es- 
píri tu pu ri fi ca do, y no el del co ro nel ni el del juez ni el de
los otros muer tos, el que vue la al cie lo y de ja la ca sa de fi ni- 
ti va men te aban do na da.

Mien tras, Mau le, el des cen dien te de los pro pie ta rios del
te rreno, tie ne que vol ver a la ca sa y con se guir su es píri tu de
nue vo; su triun fo, que es el triun fo de los Mau le so bre los
Pyn cheon, es el triun fo de su he ren cia y la iden ti fi ca ción de
su es píri tu. Hol gra ve no se apo de ra vio len ta men te del al ma
de los Pyn cheon ni se bur la de ella, co mo su ante pa sa do; la
res pe ta y la ga na. Pa ra lle gar a esa iden ti fi ca ción los Pyn- 
cheon han te ni do que des po jar se, en Phoe be, de su or gu- 
llo y sus pre ten sio nes de aris to cra cia, y los Mau le, en Hol- 
gra ve, de su odio y su vo lun tad de do mi nio, pa ra cons truir
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jun tos una rea li dad di fe ren te, una ca sa que no se ría edi fi ca- 
da en un te rreno usur pa do ni dis cu ti do, una ca sa que, a pe- 
sar de to das las in vec ti vas de Hol gra ve y Cli fford contra la
es ta bi li dad que re pre sen ta y que po de mos in ter pre tar co- 
mo di ri gi das ex clu si va men te a La Ca sa de los Sie te Te ja dos,
al pa sa do abo mi na ble, ellos, lo mis mo que Haw tho me, de- 
sean só li da y du ra de ra, per pe tua da en los tiem pos. Ese de- 
seo y esa es pe ran za que la unión de Pyn cheons y Mau les
ha ce po si ble es el ver da de ro fi nal fe liz de la obra; el de seo
y la es pe ran za de un fu tu ro asen ta do so bre el amor y la
com pren sión, no so bre la cul pa y el re mor di mien to.

La es truc tu ra pe cu liar de la ca sa la ca rac te ri za y le da
nom bre; no obs tan te, la vi da del pa sa do y la su per vi ven cia
del pre sen te se cen tran en la sa la ba ja. La vi da co lec ti va tie- 
ne lu gar en la tien da, en con tac to con el ex te rior; en el jar- 
dín, que ad mi te a es ca sos ami gos o alle ga dos, y en la sa la,
san tua rio fa mi liar don de no se ad mi te a in tru sos y a cu ya
puer ta se ha bían de te ni do años atrás los más al tos in vi ta- 
dos, has ta el mis mo vi ce go ber na dor. De la enor me man- 
sión, la sa la es la úni ca ha bi ta ción que se nos des cri be ple- 
na y rei te ra da men te con sus mue bles y ador nos. Allí es tá el
re tra to que pre si de y vi gi la, allí el ma pa de las pe ren nes
am bi cio nes, allí los mue bles que cam bian se gún los mo ra- 
do res y los que per ma ne cen en el co rrer del tiem po; allí el
si llón que es el cen tro de la sa la co mo la sa la es el cen tro
de la ca sa; y si el ma pa y lo que re pre sen ta per te ne ce al
mun do de los sue ños, lo que po dría ha ber si do y no fue, el
si llón per te ne ce al de las rea li da des, es lo más real de la
mo ra da y es su po se sión lo que da vi da o ma ta. Am plio y
có mo do, a pe sar de los años, es el asien to del due ño de la
ca sa: sen tar se en él equi va le a adue ñar se de ella.

La tien da, otro es pa cio im por tan te, ver güen za de los
Pyn cheon y con se cuen cia de su de ca den cia, si tua da co mo
un mal au gu rio ba jo el pi so que pro yec ta pe s adez y me lan- 
co lía, es ca si el úni co mo do po si ble de co mu ni ca ción con el
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ex te rior, de con tac to con la vi da, cuan do el ac ce so a la ca sa
por el am plio por tón co mo de igle sia es tá re ser va do es tric- 
ta men te a los dos her ma nos que la usu fruc túan y a Phoe be,
a su lle ga da. El juez mis mo ha de en trar por la tien da, ni si- 
quie ra por la puer ta del jar dín, en tra da de Hol gra ve, por- 
que el jar dín, que re ci be al tío Ven ner, le es tá prohi bi do.

El jar dín es el lu gar de los en cuen tros de Phoe be y Hol- 
gra ve y ob je to de sus cui da dos, de la dis trac ción de Cli- 
fford, de las char las amis to sas y des can so en las tar des do- 
mi ni ca les. Jar dín y huer to, sil ves tre y cul ti va do; vi bran te de
vi da con pá ja ros que ani dan e in sec tos que zum ban, pe ro
do mi nio de una ra za de ca den te re pre sen ta da en la de ca- 
den cia de sus aves de co rral; es pa ra los jó ve nes pro ta go- 
nis tas, co mo el jar dín del Edén don de se ha des li za do el
mal; las aguas del ma nan tial, pri me ro pu ras, es tán en ve ne- 
na das, y ace cha un ga to ne gro, fi gu ra del mal y de la muer- 
te.

El tiem po es tam bién es en cial en el re la to: los tiem pos,
más bien. La su per vi ven cia de un pa sa do que re vi ve in ter- 
mi ten te men te, co mo el co ro nel en al gu nos de sus des cen- 
dien tes; pa sa do, pa ra ellos, de cul pa. El pa sa do mis te rio so
y te rri ble de Cli fford que es con de ino cen te en el otro pa sa- 
do cul pa ble y do lo ro so de la ca sa; el pa sa do que pa ra Hol- 
gra ve, el pen sa dor, es co mo el cuer po muer to de un gi gan- 
te que ya ce so bre el pre sen te; un pa sa do, un cuer po muer- 
to fa mi liar, «que só lo ne ce si ta ser en te rra do de cen te men- 
te».

Haw thor ne, que res pec to al es pa cio ase gu ra que su fic- 
ción es tá «re la cio na da más con las nu bes del cie lo que con
el sue lo real de Sa lem[3]», mar ca unos hi tos de tiem po pa ra
si tuar su na rra ción en la His to ria, pues «el as pec to his tó ri co
del re la to no por ser li ge ro es me nos es en cial en el plan de
la obra», se gún nos di ce en el pre fa cio. La cons truc ción de
la ca sa cu ya inau gu ra ción coin ci de con la muer te del co ro- 
nel tie ne lu gar «cien to se s en ta años an tes» —el li bro se pu- 
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bli ca en 1851—, du ran te el rei na do del rey Gui ller mo de
Oran ge (1689-1702), pues to que se da al vi ce go ber na dor
tra ta mien to de re pre sen tan te su yo en Ma ss a chu se tts. Es to
se ría co he ren te con el tiem po de la eje cu ción de Mau le,
pues los pro ce sos por bru je ría de Sa lem tu vie ron lu gar en
1692. El des en la ce de la his to ria ocu rre «en una épo ca no
muy ale ja da de la ac tual», es de cir no muy ale ja da de 1851.
El au tor nos da nú me ro de años, pe ro ha bla más de ge ne- 
ra cio nes que de fe chas[4], en esos es la bo nes que ha ele gi- 
do en la ca de na de los he chos que, con ta dos en su to ta li- 
dad, ocu pa rían más vo lú me nes «de lo que se ría pru den te
aña dir a los ana les de Nue va In gla te rra» —y aquí nue va- 
men te su gie re el ca rác ter his tó ri co de su re la to—. Esos es- 
la bo nes ele gi dos son los mo men tos en que un per so na je
del ca rác ter del pri mer Pyn cheon —su in mor ta li dad in ter mi- 
ten te—, ori gi na una cri sis en la his to ria de la fa mi lia y de la
ca sa, cri sis a la que inexo ra ble men te es tá vin cu la do o de la
que es tes ti go un Mau le. Sa be mos así que Ger va y se Pyn- 
cheon es el nie to del co ro nel, ni ño a la muer te de su abue- 
lo y pa dre de la jo ven Ali ce, ca si an ciano, cuan do la ex po ne
a su am bi ción, y que hay lue go un sal to de tres ge ne ra cio- 
nes has ta el des en la ce, pues to que Phoe be es biz nie ta de
una her ma na de Ali ce. Si los he chos fue ran his tó ri cos o se
tra ta ra de una ale go ría his tó ri ca, so bre es tos hi tos de tiem- 
po, tan to co mo so bre los he chos mis mos, ha bría que ba sar
su in ter pre ta ción.

Un es tu dio de los per so na jes de la obra nos lle va ría a su
cla si fi ca ción en tre prin ci pa les y se cun da rios y, sien do la ca- 
sa la pro ta go nis ta, la im por tan cia de los per so na jes de pen- 
de ría de su re la ción con ella; por tan to se rían prin ci pa les los
que ha bi ta ron y ha bi tan en ella o pre ten die ron y pre ten den
su po se sión. Ten dría mos pues Pyn cheons y Mau les. De am- 
bas ra mas fa mi lia res el au tor se lec cio na, en el pa so de las
ge ne ra cio nes, per so na jes de tres mo men tos cla ves en la
his to ria de esas fa mi lias y en su mu tua re la ción.
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La pri me ra cri sis se ge ne ra en el li ti gio por la po se sión
del te rreno de la ca sa. Los dos pro ta go nis tas de la ac ción
mo ri rán vio len ta men te y nin guno es tá en te ra men te li bre de
sos pe chas res pec to a la muer te del otro, si no an te la ley, al
me nos en las ha bla du rías del pue blo. Ma tthew Mau le y el
Co ro nel Pyn cheon, tie nen en co mún ade más el per pe tuar
en su des cen den cia sus pro pias ca rac te rís ti cas per so na les.
Si Mau le era con si de ra do bru jo te rri ble en su día y co mo tal
sen ten cia do y eje cu ta do, su nie to, que si guió el ofi cio y es- 
ta tus so cial de su pa dre, he re dó la ca rac te rís ti cas cues tio na- 
bles del abue lo; co mo a un bru jo se le te nía y co mo tal se
le con sul tó, y el úl ti mo Mau le, Hol gra ve, que tie ne co mo él
po de res de hip no ti za ción, com par te su he te ro do xia en
cuan to a la ley y a la po lí ti ca. To dos ellos man tie nen el or- 
gu llo que les da la con cien cia de la su pe rio ri dad de su es- 
píri tu y sus de re chos so bre los Pyn cheon.

En cuan to al co ro nel, ava ri cio so, sen sual y ceñu do, tie ne
su répli ca si glo y me dio des pués en el juez, aun que ocul te
lo ne ga ti vo de ese pa re ci do ba jo su fin gi da be nig ni dad.
Ger va y se, nie to del pri mer Pyn cheon, no com par te al gu nas
de sus ca rac te rís ti cas, no se ajus ta fiel men te a ese pri mer
mo de lo, pe ren ne en el re tra to, pe ro man tie ne la pre ten sión
fa mi liar al du do so te rri to rio del es te.

Los ante pa sa dos de las dos fa mi lias tie nen pues en co- 
mún el per pe tuar se en sus des cen dien tes, aun que con gra- 
dos di fe ren tes de iden ti fi ca ción o evo lu ción.

Pa ra los Mau le, esa evo lu ción va, res pec to a su ac ti vi- 
dad, de la ro tu ra ción y cul ti vo de la tie rra a la ar te sanía, y,
fi nal men te, al ar te y a to da la in quie tud pro fe sio nal e in te- 
lec tual que Hol gra ve re pre sen ta. Su evo lu ción se ría cul tu ral:
pri me ro con quis tar la tie rra, con ver tir el bos que pri mi ti vo
en te rreno la bo ra ble, lue go cons truir la cho za y más tar de
la ca sa —que sea pa ra otro, ése es su agra vio— y, fi nal men- 
te, ador nar la. En otro or den de co sas, pe ro ín ti ma men te re- 
la cio na do, su evo lu ción va de la li ber tad en la paz de Ma- 
tthew, el pri mer co lono, a la re bel día su ya y de su des cen- 
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den cia. Es ta re bel día se rá jun to a su or gu llo, el ras go per- 
ma nen te de los Mau le, por eso su pér di da, en Hol gra ve, ha
si do con si de ra da fre cuen te men te por la crí ti ca co mo la pér- 
di da de su iden ti dad y, por tan to, una quie bra del per so na- 
je, si bien po dría con si de rar se igual men te en esa pér di da la
iden ti fi ca ción fi nal con el ca rác ter de su ante pa sa do an tes
de su re bel día, su paz en la li ber tad, pe no sa men te re con- 
quis ta da en un Edén que pri me ro se ría la tie rra de Nue va
In gla te rra y, más tar de, la tie rra pro me ti da que Phoe be, «la
flor del Edén», en car na.

Pa ra los Pyn cheon, la evo lu ción so cial si gue dos lí neas:
una, man te nien do su ran go, con sis ti ría en la di ver si fi ca ción
apa ren te de las fun cio nes. Así, si el co ro nel es a la vez sol- 
da do y ca ba lle ro, di ri gen te mi li tar, re li gio so y po lí ti co y co- 
mo tal exhi be las in sig nias de es pa da, Bi blia y bas tón, los
es píri tus de la me dia do ce na de des cen dien tes su yos que
se re ú nen a me dia no che en torno al re tra to os ten tan ca da
cual una so la de esas pre rro ga ti vas. Uno se rá clé ri go pu ri- 
tano ves ti do de ne gro; un se gun do, ofi cial con ca saca ro ja;
otro, ca ba lle ro ves ti do de bro ca do y un úl ti mo se rá juez.
Es te juez, el juez Pyn cheon, vol ve rá a reu nir to dos los po- 
de res del vie jo ante pa sa do: in flui rá en la igle sia, en la po lí ti- 
ca y en la vi da so cial. En cu brir es te he cho ba jo una apa ren- 
te fun dón úni ca de juez, pre ten der que ejer ce la jus ti cia
cuan do prac ti ca la ar bi tra rie dad de su le jano an te ce sor, lo
mis mo que di si mu la la iden ti dad de su ca rác ter, vi si ble só lo
pa ra sus víc ti mas y pa ra los ojos cla ri vi den tes del ar tis ta,
cons ti tu ye su hi po cresía ra di cal, al me nos la hi po cresía que
Haw tho me le atri bu ye.

El juez, epí lo go de to dos los Pyn cheon, tie ne tam bién
las ca rac te rís ti cas de los que si guen di fe ren te evo lu ción, de
los que pier den el pre ten di do ran go aris to crá ti co de la fa- 
mi lia. Co mo el Pyn cheon que abre una tien da en la ca sa so- 
la rie ga, pa ra ver güen za de su des cen den cia, el juez tie ne
in te re ses co mer cia les, aun que sus tran sac cio nes sean de la
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cla se que bo rra la pre ten di da afren ta con lo sus tan cio so de
las ga nan cias.

Es He pzi bah, la Pyn cheon em po bre ci da, quien rea nu da
la «afren to sa» tra di ción del co mer cio al por me nor, con ga- 
nan cias de a pe rra chi ca, la que na ci da se ño ra acep ta ser
ple be ya pa ra que su her ma no si ga sien do aris to crá ti co. Es
esa evo lu ción la que en Phoe be, in ser ta da en el pue blo an- 
tes de su na ci mien to, va a pro du cir fi nal men te la Pyn cheon
des po ja da de or gu llo y de pre ten sio nes de aris to cra cia ca- 
paz de cu rar de ellos a Pyn cheons y a Mau les. Una flor, co- 
mo Ali ce, na ci da del vie jo tron co fa mi liar —y a flor com pa ra
rei te ra da men te Haw tho me a am bas—, pe ro no co mo aqué- 
lla una flor exó ti ca, ex qui si ta y frá gil, sino la flor sen ci lla y
es pon tá nea de la na tu ra le za pri mi ti va, «la flor del Edén».

En es ta di vi sión de los per so na jes de la obra en Mau les
y Pyn cheons es dig no de ob ser var que mien tras los re pre- 
sen tan tes de los Mau le son siem pre mas cu li nos, los Pyn- 
cheon se lec cio na dos son hom bres y mu je res, lo que po dría
lle var nos a otra pos te rior cla si fi ca ción de és tos y al es tu dio
de otra evo lu ción, la de los ca rac te res fe men i nos.

En efec to, de la Pyn cheon pri me ra en el tiem po, aun que
in tro du ci da la úl ti ma en la na rra ción, Ali ce, la Pyn cheon de
la le yen da de Hol gra ve, a la Pyn cheon úl ti ma y de fi ni ti va,
Phoe be, pa san do por la vie ja He pzi bah, es la bón in ter me dio
en tre el an ti guo es píri tu aris to crá ti co de la pri me ra y el nue- 
vo es píri tu de mo crá ti co de la úl ti ma, hay una lí nea de evo- 
lu ción que no co rres pon de ex clu si va men te a la evo lu ción
de la con di ción de la mu jer ni del ideal de mu jer en el tiem- 
po que abar ca la na rra ción y que des em bo ca en lo que po- 
dría ser lo que Haw tho me pro po ne co mo ideal fe men ino
de su épo ca, que no co rres pon de con el mo de lo de las mu- 
je res in te lec tua les de ese tiem po re pre sen ta do por Mar ga- 
ret Fu ller, del gru po emer so niano, y que en cual quier ca so
po dría ser exi gi do por ne ce si da des del sen ti do ale gó ri co
de la obra.


