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Mi trabajo es oobre don Joaquin García Iíonge. 

La tarea es dificil. Fue don Joaqu!n un escritor muy controversia.1 y profundo 

y por ello; el emprender un aniliais de su obra, pone u penaar bastante. 

Pero, hay algo que compensa el tener liue investigar r:1inuciosamente y esto ra

dica en la importancia que dentro le las letras nacionales, tuvo, tiene y ten 

drá au fivira. 

Aleones creen que su obra se limita a tres novelas, pero eso no ea as! , su o 

bra es muy amplia y se e::¡uivocan 4uienes as1 piensan. 

A>n Lic. Victor~La Garrón de 1>oryan nos demuestra y sustenta el punto anterior 

cuando dice: 

" Don Joaquín, contrariamente a lo que puedan pensar al¿unos , tüme 

su haber, ade ,,áa de las tres novelas '' El Moto" 1 " Hijas del campo " 
,,. 

y " Abjegaci6n " , y los cuentos " La nala ~ombra y otros cuceaos " • 

tal c~ntidad de c31·tas, diucrusos, p•6lo€os 1 conferencias, monsajea 

entrevistas, Li·.Jcl1rac::_or.es, in.{or1;¡es, 1/le¡.iorias, ~~~~ semblanzas, 

p~~inas J recuerdos, manifiestos y propa¿anda políti~a , que bien 

podria reuniroe en unos diez tomos, ~in contar su fecundlsima labor 

de editor y ha.ata tr<>.ductor " ( l ) 

~ el presente ti·abajo he a alizado dos de lor, carn¡Jos ~n ,1ue ~e movió don Jo~ 

·iín y don,le tuvo gran r•:üevancia¡ a S3.ber: literario y periodiatico. 

Dentro del carr;po li terRrio, analic& au novela " .:.;1 Hoto ' 1 y dentro de los P.! 

riodistico, algunos ensayos aparecidos en el " Repertorio Americano'' , dond~ 

solla escribir sobre esa materia. 

hd~ .. ás ofrezco un cowentario de su obra en general, las influencias 1ue en e 

lla encontramos, los cuadros de costumbres etc. 

I;o omito manifestar que no me limité a lo purai.1ente periodístico, ¡1or cuanto 

considero que toda au obra va muy ligada y por eso, el circunscribirse a 

tema determinado, hur1a que cualquier inve~ti~lci6n pierJa valor. 

(1) - Garrón de Doryan Victoria, " Joaquín García Konge 1 quién fue l qué hi:lo2 1 

San Jos¡, Ministerio de Cultura, Juvantud 
y De,ortcs, l ~ra. edicjón, 1971. 
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~ I~R~~') 
~------

Joaqúin Garcia Monge , es con Mag6n, Gonz!lez .,ucavado, F'erná.nd•z Guardia y 

naro Cardona , uno de los primeros cultivadores del folclore costarricense. 

Naci6 en Desamparados el 2ú de enero de 1881. 

Sua padres fueron Joaqu!n Garcia Calderón y Luisa Monge Guerrero. 

Ge -

De 1901 a 1903 1 despu6s de haber sido maestro un año en una ele las escuelas 

pllblicas de ~;an Jos6, viuj6 a Lantiago de Chile a continuar sus estudios de 

educacit>n en el Instituto Pedag6gico de Santiago. 

En 1904 regresó con el titulo de rrofesor de Lstado en el ramo de castellano. 

Ljerció diversas funcion~s públicas: profesor en el Liceo de Costa hica y Co

legio Superior de Sef,oritaa, Director de la Escuela ?·íormal de Costa 11.ca, M! 
nie>tro <le Instrucci5n P~blica, Director de la Biblioteca Nacional. 

Su principal objetivo fue el de difundir cultura, y con ese ~rop6sito public6 

" Colecci6n Ariel" , "El Convivio" , " Repertorio .Americano" , " La Cb1·a " • 

Cbrae: 

El Moto ( 1900) 

Las Hija., del Campo ( 1901) 

Abnebaci6n ( 19(.)2 ) 

La Mala Sombra y otro~ sucesos ( 191?) 

Aderr:!e de las obras anteriores, tiene gran cantidad de articulos dispercos en 

peri6dicos y revistas de su ~poca. 

Dura.áie BU vicia recibió vuri&s condecoraciones, tanto dentro del pn!s corno 
-·-·\. 

fuera de él , lo que demuestrn su gran capacidad creativa. 
~ ttf :J 

('pespu6s de s~ m~erte~ la Asamblea Le~ialativa de Costa hica en aJrad~ciruien~o .r-. 
, *(. '). -qs-~ ~ ~ 

a eus servicios, lo declar6 Bener::&rito <le la fatria. ~ - 10-/ ~ ~ ~~. 

Muri6 el 31 de octubre de i95R. 
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DE GAHC IA liONGE • 

Hay en las obras de Uarclu ronge muchos aape~tos que no podemos dejar pasar 

desapercibidos y uno de ellos son las influencias que se notan coastantemea 

te. Aai por ejemplo, la influencia de Josg Lar!a de 1-ereda, J:;milio L.ol~ y 

León Tolstoy, es algo manifiesto en " El Moto" , " Hijas del cam¡,011 y "Abne

gaci6n" respectivamente. 

Ve5mos lo que al respecto nos dice la Lic. Victoria Garr6n de Joryan: 

" Ya bachiller, Joaqu!n de Jesús rebres6 a Desamparados y all! pudo 

Qmpliar su cultura leyendo 106 libros ~ue le prestaba el cura r!
rroco del luílur, entre otras, lus obras m¡s representativas de Jo

~é .. aria de l-ercda tules como i:scenae : ontañesas, tíonzalo Uonzález 

de la Gonzalera, El Buey Luelto 1 Peñas J\rriba, etc. 

Y así co:1i:.:nz6 la primer.-. influencia en su obra 11 teraria. ,t;n 19VC 

publicó " ...... 1 Moto", novela auténticRmente pe re diana. En su ser;u~ 

da novela " Hijas del car::po" , se siente la influencia de .umilio 

L;ol~ y en la tercera, " Abnegación" , léi de León '.;,'olstoy " (2) 

fro¡:.iamElnte en lo referente a la influencia de l·i..reda, la nnrraci6n que 

nos hace don Abelardo Bonilla , es demostrativa en tHnto que puntualiza 

con acierto la situnci6n. Nos dice: 

" Muy joven , en su poblaci6n de Desamparados, obtuvo del cura don 

J oa6 Vicente. ''ªlazar, lé<.s obras de Jos~ ~lar!a de l ere da que le 

impresionaron Nucho - tanto como despU~6 Tolstoy y Zoll - y conc! 

bió ln idea de realizar en el medio n~cional, lo que el españcl h~ 
b{a realizado on le Montafia de Santander. El mismo autor nos ha 

confirmado "iue fue , aei , un discipulo de Pereda y del reali:mo e.!! 

paño+ " ( 3) 

(2) - Garr5n de Doryan Victoria; pop. cit . pag. 14. 
(3) Bonilla l3aldures Abelardo , " Hia•atta de la Literatura Costa) 

rricense " • ban Joal, .Editorial Costa 'hic;; 1967, p;;;;: 1150 
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I 
Con las publicaciones hechas a la edad <le diecinueve y veinte aflos, ¡6 sea 

en los años 1900 .,· 1901 ( de acuerdo con la ya citada !echo de nétcimientol , 

nace en ~l. alr,o ~ue lo colocarla lue~o en un lugnr de privilegio; a sabe~: 

García honge, p<(dre del costumbrismo de CostD. hica. 

Se puede decir que es el creador de la novela realista costarriconse, tanto 

en la forma cono ~n el fondo. Claro cstl, otros autores como el ladre Gari

ta y " Hag6n " habinn hecho el intento de escribir costurabriamo • e inclus_! 

Ye el Padre Ga*ita us6 el habla campesina , pero fueron narraciones costum

briRtas muy superficinles. En Garcia !'.onge estos temas toman ~uclm au<_.e 

porque ~l profundiz6 en ellos , y les dio mucha relevuncia y una gran cate

gor!a est~tica. 

El hecho de haber nacido en Desamparados, zona en aquell•• tiempos de una 

vida campesina por excelencia, l~ rermiti& compenetrarAe , sentir y escribir 

lo fflismo ~ue hacia, sentia y pensaba al campesino, y esto lo reflej6 en sus 

obras denotHndo un conocimiento aMplio sobre los temas tratados. 

Su obra :Las hijas del car.ipo , publicada en 1901 1 es más voluminosP y t~ene 

la CRracterlstica.de explotar varios tecas. La intenci6n del au••r es pene

trar en el ambiente de la ciudad y en la cr!tica de una E>ociedad enferma, 

lo anterior seL6n definici6n de don Abelardo Bonilla quien agrega: 

" El campo est& presente en dos personajes, Nieves y Piedades, los 

dos novios campesinos , y en ~uchas eecen~s rurales como las cogi

das de cofé , pero es la ciudad y la estruc•ura social lo 4ue ~ri

Ya como tema y lo '-!_Ue lleva a los amantes al desastre moral y ma• 

terial " ( 4 ) 

Responde as1 el relato a un probl~ma social tradicional en Costa ica y de 

proporciones alai·mantes en la actualidad , cual es la cmigrnci6n del campo 

a la ciudad y las consecuenqias que ello deriva paru los inrni¡,rn.ntes; t-or

que para nadie es un aecreto <1ue emigr11r del cam}IO a la ciudad sin tener 

nada que ofrecerle e 5sta y , sin 4ue ~stn tenga nada que ofrecer al inmi

gronte , da como resultado unanprobreza extrema ( la cual se reflelará en 

los focos dé miseria ~ue se observan en la periferia de la ciudad ) 1 ade

ro~s conlleva desnutrici6n, vicios, prostituci6n etc. Lste problema de •Or 

e{ serio , e• explotado en " las hijas del campo" con mucha propiedad y 

(4 ) Bonilla lialdares Abelardo 1 op. cit . pag. 117. 
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delicadeza , pnra ofrecernos si asi se pu•l6ra decir, unu V8loraci6n muy ~ 

certada sobre un problema que ya revest!a caracteres de esclndulo en aqu~ 

llos tiempos. 

En lo actualidad el tema si[ue siendo propicio para hablar de ~l , y ~si lo 

hun interpretado alhunoe autores contempor~neos quienes sobre esto escri

ben. 

En J.a Mala Sombra y otros sucesos, colccci6n de quince cuentos, nos damos 

cuenta de al¿;o muy interesante; fue escrita por un Joaquín García ¡,:onge ya 

maduro , porque logra dominar, tanto lo humano a trav~s de una gran profun

didad , como el lenGuaje a trav~s de la sobriedad . us sin lugar a dudas 

ou mejor obra. 

Las supersticiones y los " aguizotes 11 como elemento caracteristico de nue.!! 

tro campesino, son en " La Mala Sombra y otros sucesos'' , el tema principal 

y el uutor explota con ~ran fropiedad ese sentir. 

Veámoa albo q~e ilustra lo anteriormente citado: 

" Proceso ha paeado d!as amargos. ilurieron las vncas y muri6 tam

bi&n la hija menor. 

Para comprar unos bueyes hipotecó la casita. Gon los bueyes se 

hizo boyero urbano. l~alos tiempos, trabajo escaso. D!as hubo en 

que no gan6 ni para el sustento de los animales. 

Y luego la enfermedad suya y el deshacerse de loE bueyes para 

pagar los gastos del ~~dico. Y lo peor: la tartamudez -ue le 

quedó a ratos. 

• Y que les purece ? , toda esta tuerce me viene desde -1ue lleg6 

Cholo a la casa. Porque el Cholo nos ha tra!do mal~ sombra ( 5 ) . 

N6teee que de pluno , surgen en el fragmento citado , elementos clave~ que 

reHfirman la tesis de que nuestros cam¡;esinos son supersticiosos. 

rroceso atribuye DU situaci6n al hecho de L1uc el Cholo haya llegado a la 

car; . ... so parece il6i:;ico porque , qu& culpa tiene el ~holo de •1Ue la niiia 

muriera 1 , o que ProceGo se enfermara. larece il6gico pero, debe t>er com

prensible , porque ese es el ser del c~apesino nue6tro. 

(5 ) - Bonilla Baldar~s Abelardo, op. cit. pag. 119. 
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Algunos otros autores nacionales han tomado el tema de las su~ersticiones 

y llJan hecho con 61 cósaa muy valioaas como por ejem~lo, Carlos Luis Fallas 

en su obra " Mi Madrina " • nos da cuenta de que un sujeto de muy buena ªP.! 
riencia 1 bien vestido y cargando lujos; visita l~ casa de la madrina quien 

por su modo de ser te~{a fama de bruja, y le pide ~ue le venda unos polvos 

que le permitan recuperar a la roujor que él quiere. 

Ampliemos un poco la narraci6n: 

" ••• ~,!, y al principio la muchacha parecia decididkl a todo -

segu{a diciendo el hombre - Fero de un momento a otro se me 

ech6 pa' atr,s ••• Yo creo 4ue es un enredillo que se tiene 

por alli . •• ; pero yo la quiero pa mi , me cueste lo '1.ue me 

cueste 

Si!!.!!• E! vende~ polvos~~ z ... 
~lla estall6 entonces furiosa: 

- Se equivoca ust~ , aeñor 1 Yo soy pobre pero ••• 

• C6breroe ust& lo .,ue quiera 1 - exclam6 el hombre interrum

p!~ndola - Yo le pago lo que me pida l No tenga miedo, yo 

eoy de confianza. 

Yo conozco la ~ ~ ustedes " ••• (6 ) 

~l subrnyado que aparece en algunas oraciones no est~ en el texto origi

nal, me permiti hacerlo para enfatizar m6a mi cuestiona~iento al respecto. 

Continuando con lo rel;,_tivo a las supereticiones y a los '' aguizotea ·• , 

ofrezco un frvgmento 4ue da precisamente en ol punto; dado ~ue nos deja 

Ter c6mo la creencia en esas cosas, ~ermite al pampesino liberarse y sati§ 

facerse. 

Carlos ~!alazar Herrera, en su obra. , Cuentos de Angustias y Paisajes, lo

gra acertar, cuando nos narra el isii;~uiente p~rrafo: 

• -~u6 te pasa, muchacha ? 

• Dljeme dentrar dofia. 

Y lu rapaza le cont6 su hiatoria. Bstaba fogosalliente enamora

da de un muchachote vecino , su novio , pero se le eatab11 esca

pando y no sabia J;Or qui motivo. 

((¡ j - 1' ... allas Carlos Luis, " Mi Madrina 11 
1 ~ian JosA , •. ditorial C.r-.• 

196?. pag. 35• 
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• Y que 4.Uer6s de mi 'i 

Un ag11izote pa emlmorarlo. " (7) 

Creo que con estas citas he logrado probar la tesis de que el costarricen

se y principalmente el campesino, es supereticioeo y cree en todas esus e~ 

aas 1 que aunt1ue parezcan absurdas, forman parte de su cultura. 

(..bs~rTeae que en el fragmento de " Mi Madrina " 1 es un hombre quien pide 

a una '' aguizotera " que le de lo necesario par:• recon<iuistar una mujer, y 

en el fragmento de '' ~uentos de Anguatias y Paisajes 11
· , es una mujer c~uien 

apela a los poderes de una bruja para enamorar a su novio. 

~e escapa por tanto, el ser mujer o ser hombre paru caer en eso. 

( 7)• 5alazar Herrera Carlos, " Cuan tos .9_! llnguatial5 1. i-'aisajes '' 1 ~an _ 

Jos&, ~ditorial C.R. 1963 1 p~g. 66. 
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Al~ALI~IS ESTRUCTU~JU. ..J2! 
Ñov:.;LA " EL MvTO " • ----

" .le:L Moto" , es una novela corta, dividida en pequeños cuadros, catcrce ca

p!tulos de dos o tres p&ginas cada uno. Los cap!tuloe narran sucesos dife

rentes, ligados entre s! por la presencia del campo. 

CAPI'rl.JLO Na I 

Este capitulo lo dedica el autor parn hacer una descripci~n de c6mo era 

Desamparados en aquellos tiernpos. Al respectoanos dice: 

Era Desamparados por entonces un barrio de gamonales en su ma

yor parte , vecindario escaso repartido en u:oa cuantos cacero

nea sembrados sin orden aquí o all!. Calles tiradas a cordel 

dnicamente tenia las que formaban el cuadrante de una ermita 

sucia de forro, con las paredes sin encalar, por lo dem&s una 

red de veredas al trav~e de ~otreroe y cercados, le servia Je 

comunicnci~n con los pueblos liw!trofes de fatarr& , La Cafias -

hoy San Juan de "Jios - , :Palo Grande - ( .San P-afael actual) y 

un camino extenso que conduc!a al viajero a la vecina aldea 

de ::>an Antonio 11 ( 8 ) 

Una vez que noG describe el espacio donde se desarrollar& la trama de la 

obra , el autor noE presenta c ~mo estaba orgHnizada la sociedad. Y lo hace 

de la ai~uiente manera: 

La sociedad un tanto patriarcal de aquellas gentes, sujetas 

lns volunt&des a la óel cura don !anuario Reyes , por hombres 

de pro, al se[or Alcalde y el no ~enos respetabilísimo tieftor 

Cunrtelero - el Juez de }az de antafto con las prerrorRtivas 

del Jefe l/olítico de ogafio - , ceñor6n y medio lo ora el ma

estro de escuela don Frutos y no menos incogollados lo fueron , 

tanto por su posici6n holgada, cuanto FOr el temple de 

car&cter , tres o cuatro ricacl.os C<.i.npesi11oe " ( 9 ) 

, Garcia ~onge Joaqu!n, 

a.rc!a LonGe Joaqu!n , 

" El l'.oto" , San J os5 , :.t;di t . 
1968 , pag. 13. 

op. cit . paga. 1)- 14. 

i.Jice , 6 ta. edic. 
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En este capitulo aparece la fi¡;ura de don Soledad üuillén, uno de los caci

quea acaudaludos del lugar, y el nar<idor nos relatu la celebración del 

ocho de diciembre , D!a de ln Concepci6n. 

CAI'ITULO:..> 11 ! III: 

Bstoa cap!tulos el autor loa dedica a la preGent~ción y descripci6n de don 

~oledad Uuill~n y nos lo presenta as!: 

CAfI'l'ULO IY: 

Esparrancado en un cuero, con el es~inaao en arco coml el de un 

gato sentado, lae antiparras - de vidrios uzules 1 montados en 

armadura de manera - encajadas sobre el lor.io de las naric6a"(l0) 

bate cnpfltulo le sirve al autor purn introducir a otro~ treu personajes, J,2 

al Blaa, a quien llamaban :• Moto" por ser huérfano de padre y madre. 

i1ecundila Guillén, hija de l.icolli.a Guillén y enamorada de .Jocé Hlas. 

De este idilio so vale el autor pura presentar lL novelu. 

Don !'rutoa, 1i1aestro, sacritltán, oolter6n, componedor de altar~s y muy arri

mado a ln iclesia. A sus alumnos les aplicaba ln Git;uicnte ~H~ntencia: " La 

letra con sangre dentra''. 

De modo que ~sto~ se veiun obligados a re~etirle las clases de memoria, de 

lo contrar:'..o , tei.!an que l>Ofortar duros castigos. 

Cd I'i'ULO V: -
l:.n el ca,;,.!tulo quinto ap&.rece Beuita Corrales, hermana de ~: oledad Guill~n. 

l:.ra una de :ias mujeres !:l~s devotas y acomodadas de Desamparados. Una de aua 

devociones ,consistia en celebrar el ..Cia de lu ~,anta Cruz. 

CAi'ITlJLU VI: 

]:;ste es continuación del cnp!tulo quinto y constituye el rt:lato de lf..!. cele• 

brci.ci6n de la ;.;anta Cruz. 

Los jóvenes eran los m~s interesados l~n ectos fieBtas, 1;orque se }!odian re!! 

nir y bailar , r,ero siemJ;Jre bajo las miradas rit:~urosas do loo mayores • 

.o....l Loto aobreaalia en estas fiestns bailando con su novia. 

(lú) - García l·~onge Joaquín , op. cit. pag. 16. 



10-

CAPITULO VII: 

bl capitulo sétimo está dedicado a ;.;ebaatiun ~;olano. Un hor:bre de edad a

vanzada , pero muy rico, y adem5.s, padrino del " Moto" . 

Don ~;ebastían, encontrfuidose muy solo, debido a su viudez, se le ocurre p~ 

dir la mano de !.;ecundila Guillén. Don ~,oledad Guill~n y .su es>osa Micuela 

recibieron con alegria dicha peticilin. 

CAPITULO VIII: 

Joel blna, ain sospechar los pensamientos de su padrino , acude a donde el 

Padre Yanuario para que le ayude a solicitar la r.tano de !iecundila liuill6n. 

El Padre la.nu•rio se compromete con Jos& Blas para solicitarle la novia y 

~ste parte feliz pensando en que, pcir fin obtendr1 la felicidad. 

A J.esar 4• .:¡ue sabemos que García t-:onge no era un fanAtico religioso , eino 

que ,por el contrario , era incrédulo; a la hora de presentarnos en este C.! 

pltulo al sacerdote, lo muestra tal y como era, un cura de pueblo: com!a 

bien, ~ozaba de sus primicias, no sabía muchtt teología pera era un hombre 

bueno. 

:t;stos }Jonen de m<mifiesto ul in'fauato destino de ..; oe6 rilas, quien tratando 

de enlazar un caballo, ea arrastrado l'ºr la fuerza del animal. 

Horas deepu~a Jel uccidente, un amigo lo recoge y lo lleva a su casa, done 

de pasa lart:,os meses inconnciente. 

En este •iempo, en que Jos6 :'..Has permanece inconsciente , el amor que Cundi

la siente por ,1 , se convierte en compasi6n. 

Ckl-ITULO XII: 

Dicho ca~itulo constituye una fuerte critica de p~rte de los j6voneB hacia 

la sociedad imperante , en la que la juventud se veía desplazada ¡;or los 

mayores. 

Para una me,jor ilustración, veámos loq que noo dice el auttor al respecto: 

• Bien conocio lo ten~s, que nosotros poder.os querer mucho 

a la novia, pero si un viejo de éatoa se le antoja cuanse 

con ella, no hay tutia, no le _s~ueda i.:ás recurso que aafase, ªU!! 

que uno sea rico, trabajador y tenga. el Cntón nectisnrio " (11) 

(11)- García Monge Joaquín, op. cit . pag. 39. 
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CAJ:ITULO XIII: 

kelata cómo Ge realizG lb ceremonia de la boda y l~ fiesta de celebraci6n , 

la que se efectúa dentro de un marco costumbrista que se aprecia perfecta

mente cuando el autor 1100 dice: 

La pareja se diric:ia ya a la er1,1ita; don .,ebastian , delgádu

cho y tieso cot10 una caña, lampiño, con sus pantalones de 

mandil, su cotona de jerga limeña y su ruacalona pspndida a 

la banda roja que cruza su cintura; Cundila, bien trajeada, co 

loradita como una acerolat con unos senos de confor1:1arse apenas 

con el olor, un cuerpo de ver y desear y toda ella, como Dioe 

quiso que fuera. 

Cuando el momento da entregar las arras llegó Sebaet!an, sacó 

del bolsillo con sus canee callosas, trece monedas ensartadas 

en una cinta y repartidas en reales y medios escudos. 

El mueble aquel, de unchísima tabla , puesto sobre las pata.a 

cuadradas, se lo tenia en medio de los bancos, como el fejor de 

sala y se llamaba - según don :ioleda.d- el estr3.o • Encil!m do ª.!! 

to ae nlzó el tálamo. Ahi subieron el padrino, la ~adrina, los 

desroaados, don Frutos y lo más lujoso del acompañamiento¡ el 

resto ocupó los lu~~res bajos. Jeapués de rezar en alta voz y 

en coro el " Fndre Nue•tro"• don Yanuario se sent6 en un extre

mo de la meau y sin cumplidos puso las rnauos en el cuerpo <lora

di to de unR gallina y abriéndolo buscó lu higadilla y las ~ar

tes menudas. 

Hientraa loo cornensalea saboreaban a6! el huevo, ya el fraile 

tocinudo , el. bendito clérigo de misa y ollr-., habíuse dado unos 

atracones de picadillo y tortas •: ( 12 ) 

La cita anterior 9 nunquc tm poco extenaR, l'efloja con luju de detalle1;; toda 

una co~tumbre • ¡.ior ello la csco¡:;Í fJ&.ra dejc.r uva idaa clara de cómo eran 

los ..;:1trimonios en aquelloG t.:_enros. Obsérve que describe t~mto el vestua

rio de los des¡;osndos, como lv c:ecoración escogida para el acto, tt.de:.:ás de 

narrnrnos qué clase de comida seria repartida. Asimisr.:o cita las " persona-

(12 ) • Garc!a Monge Joaquín, op. cit. pa~. 41. 
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lidadee" de la coraunidad c¡ue se hicieron ;;re6entes a participz-i.r lle tnn gra~ 

dioso acontecimiento. 

Cú I'..:'ULü XIV: 

~on ;~ finuliza la novel<.:. , de~ándonos la duda de por qué García 1.onge corta 

tan radicalmente su obra. 

i.n este momento, la novela está en su cl!uaa; es cuando Jostt Blas se h1t en-

terudo <le ~e su noviu os 

sirn¡.ilcmente ,,uc ~sé :Lllus 

interrogantes. 

uiwrP lé\ esposa 

ertC) hnciH Las 
1 

1 

da su padrino. :1 autor 

::nlinne, ~ unn 

nos dice 

serie de 

Si tenemos en cuenta el concepto de " argumento'', llega: os a L -i concluaión 

de que esta noveln no tiene un argumento bien definido pues, cuando nos pa• 

rece .:tue comienza a desarrollar Re, el m•tor le du fin. 

Los porson•ljes apar~cioos en el rel.ito, en or.1en de presentación, svu lus 

siguientos: 

1- : olodad Guillén 

2- Doñn NicRoln 

3-
. . ..iose olas 

i+- ;;ecundila Guillén 

5- üon Frutos 

6- :1enite. Corrales 

7- -1 Padre Y anuario ::ayes 

8- ~ebaatían .Solano 

9- Babriel ( ¡;;anizo ) 

~n un primur momento aparecen coco person;tjes centrales; Jos& ~lu6 { ~1 Eo

to) y Cundila, pero hacia el finHl de la novela el autor los olvida por~ue 

en realidad nunca fueron loa person~jes centrales. ~1 personuje central 

e& Des::.u.:par:.idOHe 

García ~onge hace uso de lou personnjen como pret~xto paru 4ue le a3uJen a 

prenentur el cawpo. 
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TI'l'liLO: 

El título de la novela e~ ~imbélico. 

El lenguaje popular se le denomina " Hoto" a un ternero que se le sepi.tJa de 

la madre. ~n la novt:;la se le llama " Moto" a Jos~ ?las por f.=:l?r un joven 

huérfano de padre y madre. 

Una acotaci6r; necesaria es en el sentido de que el caso de " lois ::otos•'· ee 

muy frecuente en los pueblon, por cuanto ·hay muchos " chiqui•los " ·que nun• 

ca conocieron a mm padres o que fueron abandonarlos vor éstos , y entonces 

buscan r·~fu¡:;io on una finca, donde comienzan 11 arrin.ndo11 terneros, !J&ra lu!. 

go ser '' ordeñadores " y así seguir hasta quedur convertidos, cuando no en 

los homb..:·es de confianza del patr5n, en peones que salúrán ele ah!, el 

d!a que logren encontrar um mujer con quien 11 casase" como lo .,;i.irÍnl'I ~lloe 

mismos. 



14-

Cu.;>TUMBRJ.::;;.J Y 'I'RADICIONES MANH'Il::STA¡; ========== = :::aa=;==== •~========= 

!~N LA NOVELA " _;.;L MOTO " 
== == ====== == == ... = 

~a novela '' ~l Moto " rasulta valiosa por el objetivo que encierra. .....s u-

na visi&n novelada de la anti,~ua vida campestre en nue..;tro país. .abemos 

::iue lo iue Garcia Monge se propuso fue dejarnos escritas las coatuwbres de 

su época, para que no murieran en el olvido. Con la lectur;:i. de la novel8. 

conocemo,; detalles del vestir, el co1.:ier, el trabajar y el trato social da 

las gentes je esos tiellipoa. 

,,l,;umas muestras de las coosturabres y tradi<;ione~ aparecidas ~n la obra son 

la:;; si~ientes, además de la an.te~·iormenta destacada, como fue el r:iatri1110-

nio entre ~unciila y Jon ~ebasti~n. 

l- LB fiesta Je la Goncepci6n, de la que García hon, e nos narra: 

•• -"ª tar .le en que e.Gta nistoria co •. 1ienzu, vísperas <le la ..;oncep-

ciün por 
,, 

mas ae:laa, era de harto trajin para los habitantes --

del barrio, ·Ues una custum~re in~emorial los traía en carre--

ras. 

La lu.ainaria de don .. oled.':ld era de lo más concurrido. Vistoso 

panora1Ja ofredia au casa, visitada 1 or un sinu;Ú:uero Je campee,! 

nos, enamorados hasta lll tuétano y atraídos por lai;; moLas ·iue 

afluían por la tranquera de entrada ••••• (13) 

2 - La creencia reli~iosa eati ~rasante en toda la novela, y e~te ejemplo 

lo prueba: 

- .:.ve haría i urísi.lila! ; ,.ve Haría .r-uri~itna! • •• a .-,cla:naba doa ;_,o 

ledud jeode su ca111astro, a .i..ac> cuatro de la maúana del si ,:;;uie.::;, 

te día, arrebujado aún en :m bobDQ •• 

- ~rcia concebida, ~racia concebida -re~ondi6 dotia icaela, -

luego Cundila ;¡ :\af:iel: ~or los cuartos sólo se vía el rumor 

de todoa los peone:J conteBtando : urucia concebida ••• '' (141 

(lj)- u_ cia Monge Joaquín, 09. cit. pa~s. 14-15 

(14)- - P• cit. pag. l~ 
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3- L. s ~ente~ tenian por costuhlbre otr~cer el diezmo al ae~or cura. 

duda cumplían a cabalidad los i1and~~iontos e la I~lcaia) 

- Hay diezmo'.? -preguntaba de casa en casa. ••• 

Ji, aguird~se un po~uito - re .• pondian de adentro - y vengan 

de aqul Jiez tapas da dulce y vonEan de allá doce cuartillos -

de m;-i,Í.z y de frijoles." (15) 

4- Celebración de la fieota ,ie la yanta t.:ruz: 

~ate ti o de actividades relisiosas 11sn sido tradicionales en nuestro 

país y sei!Ún versiones ¡)opularea, datan deslie los tíe!l.liJOS de la colo

nia, ~or lo ta11to, es uno Je los legados relicioaos que nos dejaron 

los espa,olas. ~n la novela se nos cu0nta Ja la si~uíenta manera: 

• 

" 

;.;onsistía au 1:1ayor cozo en el eu1pleo de .:ran parte Je su dine

ro er. pólvora ¡;ara adorar la 1:ie1;1oria de la ~antB Cruz ••• 

Varias cruces pintada& en fr.rma de franjas blancas , rojas, y 

amarillas prendían de las paredec y eran allí ~1 único ornato, 

otras hechas de pLiuela.". (16) 

5- i.os l-;idres formiilizaban la boda de s1•s hijos, ain tor;.arl~e ¡;aracer a. e 

llas; 

" Don voledaJ ~e com~n acuerio con su esposa, recibi6 con loa 

brNzos abiertos a elite cuilindrinudo individuo y en consa~o Je 

familia, d•epusieron que las bodas serian el veinte de enero 

del año entrante". (17) 

,s ¡,;,certa.io García i :on:;e al hac.arnos una narrac1.·;n de e.::ita ti; o Bn su ~ 

ora, ,;ues efecti var.iente eoa es una cos tumure ... uy da nueatro campesino. ia 
hecho de que los pa:lres dscor;ían los es,,oaos . ara s·us hijas, no ,,. nin1 ~una 

herencia judía ni cosa por el estilo, sino 1ue loahacían en loa casos en 

que :;..os '' eamonales " o aus hijos estuvioran interesados en la muchacha, 

lo que ain duda era un .~ran paso para resolver a vect:s problemas e•ot.Ó;::i

cos. .i:.sto sin duda t;raia ~l problema <le que .si la 1:¡uc:i:,cha e&taol;!. muy· en!! 

(15)- darc1.a •• on.,e Joaquín, op. cit. pa~. 19 

(16)- up. cit. pag. 23 

(17)- idem pag. 2~ 
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morada de algún mozo que no era muy bien recibido por sus padree y éstos 

insistlan en que lo dejara. anunci.ár;dole :¡ue "fulano o sutano" les había 

pedido su mano, antoncas ella se escafaba con su novio . aprovechando un 

descuido Je aua padres y se iban a hacer vida " juntados" lejos del pue-

blo. 

6- ;ran gente suversticiosa. 

,atoe te .. 1as son carn.cter1sticos en García J.r.on¿e, según fue expilicado 

anteriormente; ( cfr. pag. 5-6 del ,preseute trabajo ) • 

&'ropiamt:1nte an la novela. " El Loto"• no.s lo narra aai.: 

11 Jesde que llee;ué nl ria. un t.:,Tillo estuvo gri t~indo p·:ro much.1-

simo y :ü gran rnot0te de ropa llebó una gran valona. negra ••• " 

(18) 

7- ~a realizac.ón de las bodas era un VQrdadaro cuadro costumbrista: 

~or lo dem•s, en casa de ~undila todo eran preparativos: ya 

contaban degollados tres tP.rneros y cuatro cerdoe, las cartag! 

nesas componian, con el ~usto exquisito 4ue las caracterizaba, 

los lomos. lechones, rosquetes. picadillos y frituras. 

Los parientes del novio, luego que dabctn parabienes a la nueva 

p·areja, dejaban au regalo ue boda, aquellos una pa:iiuelada de 

huevos. éstos un par de ~ollas cailaraazoa o un rnarrani to y cua

les una canastilla de bizcochos'' ( l'.J) 

.PLAJWS l>E LSNGU,\.Jb: 
===~=~========z=== 

;,. ar~cen dos clases de ler.guaJe: culto y popular. 

l'or eje,:iplo el dador .ie1 relato al narrar, · lo que hace en len<;uaje culto: 

(18)-

(19)-
(20)-

,, 
Y la ca::ipana con au alegre repiqueteo ¡iarecía reaponder al Úl

timo; adiós : del :ioto, el cual, claudicando de la J?i&rna de

rechH parti6 al ocaB0 1 sin rumbo, oin Vülver la cara ••• ·• (20) 

Ga.rcia 1.onge Joaquín, op. cit. pag. 36 
op. cit. pa¡;. 4o 

op. cit. pa.g. 43 
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.-ero cuando el narrador permite a los personajes hablar, éstos lo hacen en 

lenguaje popular: 

Te he::Joa buscao pa esposo a :..ebaütiá.n ••• " (21) 

11 f1e voy pa no volver ••• " ( 22) 

~l narrador es o~niscionta y narra en tercera ~ersona. 

l[ay prado~inio de frases largas, ~•rrafoa abundantes. Los diilogos son 

cortos chispazos en que los p~rsonajes intervienen ligeramente. 

(21)

(22)-

liarcia Monge Joaquín, 0:1. cit. pug. 39 

op. cit. pag. 43 
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COMGNTARIO DEL ,:;NSAYO ¡ " COMO HARIA 

YO UN :>Il\.RIO A Lo.:: CQ,,TAR.íUC3NSZS • -- -
A manera de pre~mbulo es it::_~ortuntG de:.otacar la fi._,ura de .von Joaqu1n García 

?"'.onge como periodista, ya q_ue en este Ci?!Ii,k)O se distingui6 con artlculos ver

daderamente valiosos, dada su objetividad y sus enfo~uas vslientes y de gr&n 

profundidad. L6s temas por il tratados dentro del campo period1stico van mls 

all! de las tradicionales " gacetillas " por cuanto vemos que sus trabajos 

son r.¡uy pro:'undos ·;¡ adem!s . odemos ccnsiderarlo3 en un ciento por ciento 

formativod 1 lo q_ue significa que era tan conoeedor de la materia, ·1ue no se 

limi t6 a informar, sino que fue ... ás allá y lleg6 a lo más dificil en el peri,2 

dismo, cual es el forma.r y c~ear conciencia por medio Je articulos oojetivos 

y profundos. 

En el articulo que comento, nos expone don Joaqu1n su criterio de cómo haria 

~l un diario a los costarricenses y parte de la base de que har1a un iiario 

indeyendiente 1 Jin vincularlo ni a _artidoa pol!ticos, ni a secteres. Nos ha 

ce tambi~n la a6~ar~ci6n de que no seria neutral, pero ai imparcial y a~rega 

que en las disputas, tom.,ria en cuenta el parecer de ambas .,t)artes. 

Sin duda es sumamente interaaante su posición, )Or CU9.nto se acerca en un to 

do a la pretensi~n del periodismo universal; 11 veracidad e imp,"lrcialidad ". 

Su modo de 9ensar es vali•so , pero surge una interrogante , resistir~ an dia

rio 11 centüata 11 las presiones de los grupos, ya econ6r:nicos, ya pol!-..icos ?. 

Dudo t1u1cho 1 .por lo que califico de ut6pica su pretensi6n. De hecho no podría 

pasar de ser una prctonsi6n; cl0ro , Ól ha.ca la salvedad d~ que todo lo expue!. 

to en su articulo lo loi:raria " si para ello tuviera •ecursos " • 

El concebia an diario como promotor de i••as e ideal~s , lo 1ue refuerza el 

punto en que habla de periodiaClo formativo. Ade.ás nos manifiesta que confia 

ria en los maestros como elemento• l¡ue enseñarían a sus dísci, ulos a leer 

y analizarloa, buscando todo aquello valioso ~ue en su trabajo encontraran. 

Propiamente en el campo pol!tico, adopta una posici6n muy interesante , cual 

es; '' que exi!ir!a de los reporteros que refieran lo ~ue ha sucedido y no lo 

que lassp .. 114os quisieran que sucediera " • Digo interesante su posici6n, 

porque este es un punto clave en toda labor period1stica¡ la ob etividad • in 

un diario sostenido con recursos propios y por lo consiguiente independiente 

en su totalidad, 6er!a factible el pensar en un3 com~letar objetividad en un 
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campo como el pol!ioo; pero co~o no hay diarios independientes sostenidos con 

recursos propios del editor¡ no hay diarios objetivos porque siemp•e estarán 

sostenidos por rupos de intereses, que 8i son pol!ticoa, por ende lo son 

econ6micos o viceversa. 

~on un pooo de esfuerzo, un diario puede abrirse un poco y permitir ciertas 

cosas, pero eso de lograr una completa objetividad lo considero absurdo. 

Al o en lo ,1ue s1 estoy de acuerdo con don Joaqu!n es en cuanto a -tUe 11 si en 

su peri6dico se dieran informes falsos o se cometieran errores de hecho o de 

opini6n , esturia pronto a rectificar con ~plitud y lealtad "• Tengo que es

tar de acuerdo , ya que eso es un principio ~tico que no puede olvid~ un ~e

riodista y ~1enos un aspirante a periodista. Lamentablemtaf nuestros pro!esi~ 

naie• en perioJismo hacen caso omiso a una tecomendaci6n de este tipo y ve

mo~> constantemente en las informaciones caer en el pecado de la especuluci6n. 

Se dan hechos falsos y alarmantes; el aludido allara y pide al periódico que 

haga lo mismo, pero lamentablemtat nunca lo hacen como debla de ser, ya que 

cuando por milagro aclaran algo, no son lo suficientemente expl!citos como 

para que el lector quede aatisfecho, aino lUe destacan lae aclaraciones en 

un lugar poco vistozo y con anfo4ues muy eup,rficiales sin ir al fondo del 

asunto como deberla de ser. 

Ilos agrega don Joaqu!n (iUe su norma sería , " no hacer cargos sin o!r a los 

acusados '' • - Cuán interesante es esta a!irmaci6n en un 1.tidio como el nuestro 

de especulaciones e informaciones peo veraces 1 - Sin duda, una norma cowo 

eea, urge que sea adoptada por nu stros '' diaristas " . 

Sn lo referante a los as~ectos eEt~ticos, nos deja ver don Joaqu!nt que no 

los descuidaría sino ~ue por el contrario, insertarla en ~l , iluatraciones 

adecuadas, loa textos serian heci.oG de Qanera que se pudieran leer a todos 

los niveles y lo .. 1ás ir.portante : " desecharía la literatura y todo lo cur

si"• De un Maestro corno don Joaqu!n García ionge no se pod!a esperar otra 

cosa. - De qul le sirve a un lector un cor.1entario s·:>bre actividades sociales. 

o consejos de be¡leza ? ~so debe aer erradicado de nuestro~ peri6dicos 

y en su lu5,,r fortalecer las secciones literarias y los •omentarios cultura

les. 

Co_¡,,iosa es ¡•ues la labor periodística de don Joa.1u!n. ;;,u idea de darnos un 

diario que apele a nuestra capaciJad cuestJ..ona.iora e inclusive creativa, 
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ea toda una idea, pero parece extinguirse en nuestDDS dias, tanto vor la poca 

capacidad demostrada por algunos profesionales del periodismo, como por la 

fuerte influencia de la publicidad en nuestra sociedad de consumo donde lo im 

portante es Tender, vender el producto y promocionarlo por medio de los medios 

de comunicaci6n colectiva. 

Nuestros periotlistas, le jos de continuar como '' manipuladores de la opini6n 

pdblica '' , deberian de ir pensando en adoptar uha honesta posici6n de comun,! 

cadores sociales y asi, cuales Joaquín Garc1a Monge, ofrecernos un diario que 

promocione ideas, forme , concientice. 

A continuaci6n, ofrezco una cita textual que rasume claramente la honesta po

sici6n del >iaestro Garc1a ~:onge: 

" Concibo , pues, el periodismo civilizador, el diario que acon

seje a los trabaja1ores y que en ellos realiza una obra espir! 

tual cuando lo lean en los ratos de ocio. Nada de enconos ni 

virulencias de lenguaje. ~uiero un diario decente, pulcro, 

bien escrito que hasta los niños 1.uedan leer. No el diario que 

se ponga al servicio Jel escándalo, la ramploner1a y 19 co

rruptela pol1tica. Nada de sensacionalis8os 1 nidetalles de 

crímenes y vicios, incentivos ~ara las bajas pasiones. Los r~ 

mitidos serían abolidos en mi diario • Todo lo que engendre 

odios , debe excluirse ue la preasa. Ni escritos an6nimos i;;e 

publicarán. Antes bien, que el pueblo se acostumbre a Ter al 

pie de _os artículos ~ue lea, la firma del que ex~one, opina 

o persuade •••••••• 

Y no f,ü taria en él una ' re vis ta de la preasa que enmiende erro

res y rectifique opiniones falsas y fuera como un curbo de educ~ 

ci6n c!vica y de l6gica práctica para sus lP.ctoreH. 

Por fin, rne rcac>CJ.Ja un diario que agite ~deas, ~lue sacuda indo

lencias mentales y pol!ticas, inercias sociales, hostilidades, 

disimulos y cobardias " ' Repertorio Americano. 2 ( ~) ).82 • 
Lunes 16 de febrero de 1125. ) 

Re roducci6n _!!l diario La Naci6~, 
pag. 24 c. 13 de junio de 1974. 
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