
Re su men

La fi gu ra de Jo sé Fi gue-
res y su prin ci pal obra po lí-
ti ca es pues ta en la ba lan za 
li te ra ria de tres na rra do res 
cos ta rri cen ses. Me dian te un 
aná li sis de ba se so cio ló gi co-
li te ra rio, el ar tí cu lo de mues-
tra que las no ve las: Los ven-
ci dos, El eco de los pa sos y 
Fi nal de ca lle se es truc tu ran 
al re de dor de la te sis de que 
los idea les que ins pi ra ron 
el sur gi mien to de la Se gun-
da Re pú bli ca li de ra da por 
Jo sé Fi gue res Fe rrer, fue ron 
trai cio na dos en la prác ti ca 
po lí ti ca pos te rior.

IN TRO DUC CIÓN

El pre sen te ar tí cu lo es tu-
dia tres obras de la li te ra tu ra 
cos ta rri cen se (Los ven ci dos, 
El eco de los pa sos y Fi nal de 
ca lle de los au to res Ge rar do 
Cé sar Hur ta do, Ju lie ta Pin to 
y Quin ce Dun can, res pec ti-
va men te) las cua les se pro-
du cen du ran te la dé ca da de 
1970. Sig ni fi ca ti va men te las 
tres no ve las se re fie ren a los 
he chos de la Gue rra Ci vil de 
1948 con una in ten ción que 
pue da ser com pa ra da li te ra-
ria men te.

En las tres na rra cio nes exis-
te una vi sión pe si mis ta con 
res pec to a los lo gros, que 
con el co rrer del tiem po, 
pu die ron ob te ner se en be ne-
fi cio del país con aque lla 
lu cha en la cual mu rie ron 
cer ca de dos mil com pa trio-cer ca de dos mil com pa trio-

tas.

Es así co mo se bus ca 
de mos trar que la vi sión de 
mun do que sus ten tan es tas 
no ve las es una vi sión de sen-
can ta da por que los va lo res 
que ge ne ra ron la Gue rra 
Ci vil de 1948, cul mi na ron 
en la de ca den cia y co rrup-
ción del gru po triun fan te.

Se ma ne ja pa ra es te aná-
li sis el con cep to de “for ma-
ción so cial”, el cual se gún 
Blan co (1987), se su po ne 
de ter mi na do por los mo dos 
de pro duc ción, los cua les, 
a su vez, es ta ble cen cier tos 
ti pos de re la cio nes so cia les 
y con for man una su pe res-
truc tu ra po lí ti ca y cul tu ral. 
Pue de dar se por lo tan to, 
una con so li da ción ju rí di ca y 
cul tu ral de una in fraes truc tu-
ra eco nó mi ca.
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En opi nión del au tor se ña la do, en 
la his to ria de Cos ta Ri ca pue den re co-
no cer se dos for ma cio nes so cia les bá si-
cas. Por una par te es tá la de no mi na da 
“For ma ción del es ta do li be ral” que se 
ini cia en 1882 y fi na li za en 1948 con 
la de ses truc tu ra ción del mo de lo. Es ta 
de ses truc tu ra ción lle ga a su pun to 
ál gi do en 1940 con el go bier no del 
Dr. Cal de rón Guar dia, y cul mi na con 
el as cen so al po der de Jo sé Fi gue res y 
la pro mul ga ción de la nue va Cons ti tu-
ción Po lí ti ca en don de se es ta ble cen 

los li nea mien tos ju rí di cos del es ta do 
so cial de mó cra ta.

Por otra par te, se men cio na la se gun-
da for ma ción so cial lla ma da “For ma-
ción del es ta do so cial de mó cra ta” que 
se ini cia en 1948 y se ex tien de has ta 
nues tros días. A es ta for ma ción se le 
atri bu ye en la dé ca da del se ten ta una 
cri sis, cuan do sur gen sec to res que 
con si de ran que las ex pec ta ti vas de 
de sa rro llo na ci das con la ins tau ra ción 
del mo de lo, no die ron los re sul ta dos 
es pe ra dos.

En la in ves ti ga ción que a con ti nua-
ción se pre sen ta se asu me la li te ra tu ra 
co mo pro duc to so cial o más bien 
co mo ins ti tu ción so cial y des de es te 
pun to de vis ta se le re co no cen dos fun-
cio nes bá si cas: con ser var e im pug nar 
(Lo sa da: 1977). Las obras “con ser van” 
cuan do la re fe ren cia li dad de las mis-
mas es con so li dan te, in clu so cuan do 
la for ma crí ti ca es par cial y so lo 
pro po ne sa li das no ame na zan tes o 
me dian te la for ma hu mo rís ti ca o pe si-
mis ta. Las no ve las “con ser van” cuan-
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do ma ne jan el ti po de sub je ti vis mo 
in ti mis ta que en fren ta las an gus tias de 
la exis ten cia, par tien do im plí ci ta men-
te del su pues to de que el mun do de 
la obra es in to ca ble.

Por otra par te, las obras “im pug-
nan” cuan do la for ma crí ti ca es de mo-
le do ra de la re fe ren cia li dad re pre sen-
ta da, aun que no se im pli ci te sa li da o 
cuan do se im pli ci ta una sa li da, tan to 
más si és ta di fie re no ta ble men te del 
mun do del dis cur so.

Fi nal men te, es im por tan te acla rar 
que al abor dar se tres no ve las  di rec-
ta men te re la cio na das con los he chos 
po lí ti cos de la dé ca da del 40 y del 70 
del si glo pa sa do y sien do Jo sé Fi gue-
res Fe rrer un pro ta go nis ta his tó ri co 
de pri me ra lí nea, las obras im pli ci tan 
un au tén ti co jui cio his tó ri co so bre su 
prin ci pal obra po lí ti ca y so cial. De ahí 
que es to jus ti fi que, pa ra me jor com-
pren sión de los lec to res, el he cho de 
que se in clu ya una bre ve sem blan za 
del ex pre si den te Fi gue res, el re pa so a 
la crí ti ca exis ten te so bre las obras es tu-
dia das, y el re su men de las fá bu las.

UNA SEM BLAN ZA DE 
JO SÉ FI GUE RES FE RRER 

(1906-1990)

Jo sé Fi gue res Fe rrer na ció en San 
Ra món de Ala jue la, el 25 de se tiem-
bre de 1906. Era hi jo de don Ma ria no 
Fi gue res For ges y de do ña Fran cis ca 
Fe rrer Min gue lla.

Rea li zó sus es tu dios en la Es cue la 
Pri ma ria de va ro nes en San Ra món, 
Ala jue la y lue go fue alum no in ter no 
del Co le gio Se mi na rio.

En 1924 par te pa ra Bos ton, Es ta dos 
Uni dos, en via je de tra ba jo y es tu dio. 
En 1928 re gre sa a Cos ta Ri ca y ad quie-
re la fin ca "La Lu cha Sin Fin"

Sin ser muy co no ci do en el am bien-
te na cio nal, don "Pe pe" Fi gue res acu-te na cio nal, don "Pe pe" Fi gue res acu-

dió a la ra dio, pa ra de nun ciar al gu nas 
ac cio nes del go bier no de Cal de rón 
Guar dia. Así se dio a co no cer co mo 
lí der po lí ti co.

Por es ta ra zón, el Pre si den te Cal-
de rón lo ex pul só del país el 11 de 
ju lio de 1942 y no se le per mi tió la 
en tra da a Cos ta Ri ca has ta ma yo de 
1944 du ran te el go bier no de Teo do ro 
Pi ca do.

Du ran te el mis mo go bier no en ca be-
zó el mo vi mien to re vo lu cio na rio de 
Li be ra ción Na cio nal, el cual se ba só 
en el ar gu men to de que se ha bía irres-
pe ta do la de ci sión del pue blo de que 
su pró xi mo Pre si den te fue ra el se ñor 
Oti lio Ula te Blan co.

Des pués de la Gue rra Ci vil es ta ble-
ció la Jun ta Fun da do ra de la Se gun da 
Re pú bli ca y ejer ció co mo Pre si den te 
du ran te un año y me dio. En ese pe río-
do abo lió el ejér ci to y na cio na li zó 
la ban ca. Ade más, creó el Ins ti tu to 
Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad (ICE), 
que ter mi nó con la cri sis de ener gía 
eléc tri ca que su fría el país.

El Pre si den te Fi gue res en tre gó el 
po der a don Oti lio Ula te el 8 de 
no viem bre de 1949.

En 1951 fun da el Par ti do Li be ra-
ción Na cio nal, con el cual es ele gi do 
Pre si den te de la Re pú bli ca en 1953 
y 1970.

Creó va rias es cue las y co le gios. 
Con tri bu yó pa ra la cons truc ción de la 
ca rre te ra pa na me ri ca na. Se ins ta la ron 
ca ñe rías a lo lar go del país. Pro mo vió 
la in dus tria pri va da y es ti mu ló las 
em pre sas na cio na les.

Creó la Ley Or gá ni ca de la Guar dia 
Ru ral, el Mi nis te rio de Cul tu ra, Ju ven-
tud y De por tes (MCJD); el Ins ti tu to 
Mix to de Ayu da So cial (IMAS) y la 
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli-
ca. Reor ga ni zó la Or ques ta Sin fó ni ca 
Na cio nal. Fun dó el Ins ti tu to de Fo men-

to y Ase so ría Mu ni ci pal (IFAM), el 
Ins ti tu to Cos ta rri cen se de Puer tos del 
Pa cí fi co, la Cor po ra ción Cos ta rri cen se 
de De sa rro llo (CO DE SA), la Co mi-
sión Na cio nal de Asun tos In dí ge nas 
(CO NAI) y la Uni ver si dad Na cio nal 
(UNA). Lo gró que el Fe rro ca rril al 
Atlán ti co fue ra tras pa sa do al Es ta do e 
im pul só la cons truc ción del rom peo-
las en Li món. Se re cons tru yó la ter mi-
nal de la es ta ción de Pun ta re nas del 
Fe rro ca rril al Pa cí fi co. Se creó el Ins ti-
tu to Cos ta rri cen se de Tu ris mo (ICT).

Pro mo vió el for ta le ci mien to de la 
cla se me dia en Cos ta Ri ca. Era muy 
ac ti vo y enér gi co. Fue con fe ren cis ta 
en di ver sas uni ver si da des del mun do, 
re ci bien do en al gu nas el doc to ra do 
Ho no ris Cau sa. El Go bier no de Ca ta lu-
ña (Es pa ña), lo de cla ró en 1985, Hi jo 
Pre di lec to de Bar ce lo na.

Re ci bió el Pre mio Na cio nal de En sa-
yo Aqui leo J. Eche ve rría en 1973.

Mu rió el 8 de ju nio de 1990 y fue 
de cla ra do Be ne mé ri to de la Pa tria por 
acuer do Nº 2736 del 12 de no viem-
bre de ese mis mo año.

En el año 2000 fue de sig na do co mo 
per so na je del si glo por el pe rió di co La 
Na ción ba sa do en un pa nel de ex per-
tos y vo ta ción po pu lar.

La obra de Jo sé Fi gue res Fe rrer, 
in ten sa y po lé mi ca, se pue de re su mir 
di cien do que con so li dó el mo de lo 
so cial de mó cra ta que ca rac te ri zó al 
país has ta los años ochen ta.

LI TE RA TU RA SO BRE 
JO SÉ FI GUE RES FE RRER

So lo unos años des pués de con cluir 
el úl ti mo go bier no de Jo sé Fi gue res 
(1970-1974), un gru po de es cri to res 
cos ta rri cen ses pro du ce tres no ve las en 
las que cues tio nan la va li dez his tó ri ca 
de los prin ci pios que ges ta ron la fun-
da ción de la Se gun da Re pú bli ca.da ción de la Se gun da Re pú bli ca.
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Ge rar do Cé sar Hur ta do es cri be Los 
ven ci dos  en 1977, y alu de con hon du-
ra trá gi ca a los he chos de El Co do del 
Dia blo; Ju lie ta Pin to en El eco de los 
pa sos en 1979, mues tra el idea lis mo 
es pe ran za dor de los mu cha chos que 
so ña ban con la Se gun da Re pú bli ca, 
pe ro lo con tra po ne al de sen can to 
so cial y po lí ti co de las ge ne ra cio nes 
de los años se ten ta.

En ese mis mo año, Quin ce Dun can, 
en Fi nal de ca lle,  bus ca es cla re cer la 
sig ni fi ca ción de los he chos de la Gue-
rra Ci vil, me dian te el cues tio na mien to 
his tó ri co y po lí ti co de los gru pos par-
ti ci pan tes.

De nun cias de co rrup ción y ar bi tra-
rie dad en la ad mi nis tra ción pú bli ca 
du ran te los pri me ros años de la dé ca-
da del se ten ta, (el asun to Ves co, la 
ven ta de la Is la del Ca ño, los ne go cios 
de fun cio na rios pú bli cos con dó la res), 
pro vo can un fuer te de sen can to en ese 
gru po de na rra do res que en pe río dos 
an te rio res ha bían de fen di do los idea-
les ins tau ra dos a par tir de la Gue rra 
Ci vil.

La li te ra tu ra es una prác ti ca so cial 
me dian te la cual el ser hu ma no ex pre-
sa su con cep ción del mun do y asu me 
una po si ción con res pec to a las re la-
cio nes so cia les.

Es la con cep ción del mun do, que 
los na rra do res de jan de tras lu cir en 
sus obras, lo que da uni dad y co he-
ren cia a to dos los ele men tos de la 
na rra ción.

El de sen can to y el va cío exis ten cial 
que su fren los per so na jes de los re la-
tos ci ta dos, es el nú cleo es truc tu ran te 
que da sig ni fi ca ción a las tres no ve las 
ci ta das.

Otro as pec to ge ne ral men te acep ta-
do es que, to da obra ar tís ti ca (Lo sa da 
1979), se mues tra ar ti cu la da a una 
for ma ción so cial es pe cí fi ca, de ter mi-
na da por mo dos de pro duc ción que na da por mo dos de pro duc ción que 

con for man una su pe res truc tu ra ju rí di-
ca y cul tu ral.

La for ma ción del es ta do so cial de-
mó cra ta, que se ini cia en 1948 con 
Jo sé Fi gue res co mo pro ta go nis ta his tó-
ri co, y se ex tien de has ta nues tros días, 
es el con tex to ge ne ra dor de los re la tos 
asu mi dos.

El re fle jo de la rea li dad so cial en 
esas obras no de be ser en ten di do 
co mo al go me cá ni co y pa si vo, si no de 
una ma ne ra dia léc ti ca y crí ti ca.

Ál va ro Que sa da, in ves ti ga dor de 
la li te ra tu ra na cio nal, lo en tien de así 
cuan do afir ma:

“Pa ra que una obra su pe re su in me-
dia tez his tó ri ca que lle va de las con-
tra dic cio nes y du das del pre sen te, 
a las fu tu ras trans for ma cio nes de la 
rea li dad”. (Que sa da: 1986)

EL DE SEN CAN TO

El cli ma de vio len cia po lí ti ca que 
pre va le ció en Cos ta Ri ca du ran te los 
años cua ren ta, de sem bo có en la Gue-
rra Ci vil del 48. El con flic to se ini ció 
el 12 de mar zo y ter mi nó con la en tra-
da triun fal de Jo sé Fi gue res a San Jo sé, 
el 27 de abril del mis mo año.

De es ta for ma con clu ye ron 8 años 
de go bier no en los que la prin ci pal 
fuer za po lí ti ca fue el cal de ro nis mo 
en ca be za do por el Dr. Ra fael Án gel 
Cal de rón Guar dia.

“De sa rre glo del mer ca do in ter no, 
es pe cu la ción, ra qui tis mo en la pro-
duc ción, de pen den cia de un fru to 
úni co pa ra la ex por ta ción, ba ja en 
el ni vel de vi da de los cam pe si nos, 
pro ble mas obre ros, pro ble mas de la 
ju ven tud…” (Con tre ras: 1988) en tre 
otros, fue ron los prin ci pa les de sa fíos 
de la nue va cla se di ri gen te.

Du ran te los trein ta años pos te rio res, 
el par ti do Li be ra ción Na cio nal, trin-el par ti do Li be ra ción Na cio nal, trin-

che ra de los triun fa do res, man tie ne 
una al ta cuo ta de po der que le per mi-
te su pe rar el mo de lo li be ral oli gár qui-
co fun da do en re la cio nes pa triar ca les 
y for mas de ca pi ta lis mo avan za do.

La al ter na ti va que sur gió fue de 
ca rác ter mo de ra do, una es pe cie de 
alian za de cla ses, en la cual par ti ci-
pa ron el gru po agroex por ta dor y un 
sec tor emer gen te de in dus tria les que 
pre ten día am pliar su po der po lí ti co.

Se crean, con so li dan, y mul ti pli can 
ins ti tu cio nes de im por tan cia pa ra una 
dis tri bu ción me nos in jus ta de la ri que-
za, la se gu ri dad so cial, la edu ca ción 
y la cul tu ra.

Ade más, se ins ti tu cio na li za una 
in fraes truc tu ra de in du da ble re per cu-
sión en el au men to cua li ta ti vo de 
la crea ción ar tís ti ca y li te ra ria. Un 
ejem plo es la crea ción de la Edi to rial 
Cos ta Ri ca.

El mo de lo so cial de mó cra ta lle va 
al país a un apa ren te pro gre so re la-
cio na do con los bue nos pre cios del 
ca fé. A es te efec to ayu dó la bo nan za 
del en deu da mien to ex ter no, que al 
no ser sa bia men te di ri gi do ori gi nó el 
cre ci mien to de sor bi ta do del apa ra to 
es ta tal, crean do una nue va cas ta di ri-
gen te.

La cau sa que ace le ró la cri sis de ese 
mo de lo fue in su fi cien te pa ra dis tri buir 
una ri que za ca da día más es ca sa, lo 
que au men tó la mi se ria, la po bre za 
y de bi li tó más y más, el po der ad qui-
si ti vo de la cla se me dia, bas tión del 
mo de lo.

Res que bra ja do por una cri sis al 
pa re cer in su pe ra ble, el mo de lo so cial-
de mó cra ta en tra en un pe río do de 
to tal de ses truc tu ra ción a par tir de 
1980 y se man tie ne así has ta nues tros 
días.

FÁ BU LA DE LOS VEN CI DOS
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Los ven ci dos na rra dos his to rias 
li ga das en tre sí por la épo ca en 
que se pro du cen y por el lu gar de 
los acon te ci mien tos: la his to ria de 
Mi guel Suá rez, un ha cen da do li mo-
nen se y la his to ria de Fe li cia no Pa nel, 
un ne gro pro ce den te de Ja mai ca.

Mi guel Suá rez, se ba te a due lo con 
Héc tor Fi gue roa, otro ha cen da do de 
la zo na y lo gra ven cer lo re cu rrien do 

a una tram pa, pues ha ce los dis pa ros 
an tes de que los dos fi na li za ran la 
cuen ta de diez. La si tua ción rom pe la 
cor dia li dad que du ran te mu chos años 
ha bía exis ti do en tre las dos fa mi lias.

Aco sa do por el fan tas ma de Héc-
tor Fi gue roa y an te las cons tan tes 
acu sa cio nes de los fa mi lia res, Mi guel 
de ci de ir se del pue blo. Tiem po des-
pués re gre sa pa ra ca sar se con Ana 
Fi gue roa, pre ci sa men te her ma na de 

Héc tor. Con es te ma tri mo nio el 
con flic to fa mi liar tien de a 

ol vi dar se.

Sin em bar-
go, pa ra-

l e  l a -

men te a es tos he chos, un hi jo de 
Héc tor, lla ma do Li san dro, co mien za a 
fra guar una ven gan za por el ase si na to 
de su pa dre.

Cuan do na ce su pri me ra hi ja, lla-
ma da Eli sa, Mi guel de ci de apo yar el 
mo vi mien to ar ma do que se pro du ce 
en el país al man do de un lí der po lí-
ti co. Cuan do es te mo vi mien to triun fa 
se le lla ma a tra ba jar en las com pa-
ñías de se gu ri dad del ré gi men. Con 
ellas Mi guel tie ne ac ti va par ti ci pa ción 
en los he chos del Co do del dia blo en 
don de se ma sa cran im pu ne men te seis 
pri sio ne ros po lí ti cos opo si to res al ré gi-
men re cién ins tau ra do. Es la se gun da 
tram pa en la que par ti ci pa Mi guel.

Con la com pla cen cia del go bier no 
Mi guel lo gra es ca par y re gre sa a San 
Jo sé  en don de lle va una vi da tran-
qui la. Con el trans cu rrir de los años 
su hi ja se con vier te en una bur gue sa 
en fer mi za que no tie ne áni mo pa ra 
ha cer na da po si ti vo.

Ago bia do por las cir cuns tan cias 
y con una gran ca res tía es pi ri-

tual que no le ha per mi ti-
do vi vir una vi da dig na, 

Mi guel de ci de aban-
do nar su ho gar. 

Des pués de 
va gar por la 

c i u  d a d 
ca pi-
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tal de ci de re gre sar a Li món en don de 
mu chos años atrás ha bía co me ti do 
dos trai cio nes con se cu ti vas.

Cuan do es tá lis to pa ra abor dar el 
tren, Li san dro le dis pa ra por la es pal-
da y hu ye ha cia al gún lu gar en bus ca 
de re fu gio. Mi guel mue re en con di cio-
nes anó ni mas pues na die se en te ra de 
su muer te . Ni si quie ra su fa mi lia.

La se gun da his to ria ocu rre tam bién 
en Li món. Fe li cia no Pa nel es un ne gro 
que lle ga a la zo na atlán ti ca pro ce-
den te de Ja mai ca. Al igual que sus 
co te rrá neos, al prin ci pio tra ba ja en 
la cons truc ción del fe rro ca rril que 
uni ría a Li món con San Jo sé y en las 
plan ta cio nes ba na ne ras. Pe ro can sa do 
de la re pre sión que se ejer ce so bre 
los ne gros de ci de aban do nar lo to do y 
re ti rar se a la is la Uvi ta en don de vi ve 
co mo un “Ro bin son ex tra ño”. Aun-
que per ma ne ce aquí du ran te mu chos 
años, la pre sen cia de tem pes ta des 
ma ri nas le im pi den re gre sar al Puer-
to.

Su lle ga da se pro du ce en cir cuns tan-
cias to tal men te di fe ren tes a las pre do-
mi nan tes cuan do lle ga ron de Ja mai ca. 
Fe li cia no de sa rro lla una enor me ca pa-
ci dad de diá lo go lo que pro vo ca que 
la gen te lo re co noz ca co mo un lí der. 
Con los años Fe li cia no es nom bra do 
Go ber na dor de la Pro vin cia. Se ca sa 
y tie ne va rios hi jos.

Sin em bar go, al fi nal de sus días 
Fe li cia no se sien te in sa tis fe cho con su 
vi da. De ci de tam bién aban do nar su 
ho gar. Al ha cer lo se en te ra tam bién 
del na ci mien to de un nue vo hi jo de 
una mu jer que no es su es po sa. Su 
nue vo hi jo se lla ma Cris tó bal.

Con la cer te za de que Cris tó bal 
lo gra rá gran des triun fos pa ra los hom-
bres de su ra za, Fe li cia no mue re 
mo men tos des pués de un in far to, en 
las cer ca nías del mue lle li mo nen se.

En la obra se alu de a otras his to rias 

de me nor im por tan cia pe ro que ayu-
dan a for ta le cer el sig ni fi ca do ge ne ral 
del tex to. Nos en con tra mos con la 
his to ria de Ju dit que vi ve ob se sio na da 
por en con trar un di ne ro que pre sun ta-
men te le de jó su pa dre Pas cual Fi gue-
roa, des pués de mo rir por las tem pes-
ta des. Ju dit lle va una vi da so li ta ria y 
al no en con trar el di ne ro so lo ati na a 
ca sar a Ana, su hi ja, con Mi guel.

Tam bién se alu de a la his to ria de 
Mag da le na, her ma na de pa dre de 
Mi guel Suá rez. Es  tam bién una mu jer 
so li ta ria que de ci de pa sar su vi da al 
la do de un hom bre, Al fre do Or tiz, al 
que no quie re real men te, pe ro con el 
cual en cuen tra se gu ri dad eco nó mi ca.

CRÍ TI CA SO BRE LA NO VE LA 
LOS VEN CI DOS DE GE RAR DO 

CÉ SAR HUR TA DO

Ge rar do Cé sar Hur ta do, na ció en 
Puer to Li món en 1949 y es uno de 
nues tro es cri to res más pro me te do res. 
Ha pu bli ca do, ade más de Los ven-
ci dos, (1977), Ira zú (1972). Los par-
ques (1975), Así en la vi da co mo en 
la muer te (1975) y Ve ra no lu mi no so
(1983).

Los es tu dios he chos so bre la obra 
ge ne ral de Hur ta do son po cos y más 
es ca sos los re fe ren tes a su no ve la Los 
ven ci dos. Exis ten unos cuan tos ar tí cu-
los y co men ta rios pe rio dís ti cos y un 
in ten to se rio de aná li sis; una mo no-
gra fía de no mi na da Los ven ci dos y su 
afi ni dad con el dis cur so his tó ri co de 
Mag da Bre nes Pa pa yor go y Ro se Mary 
Her nán dez.

En tre los prin ci pa les ex po nen tes de 
la crí ti ca re la cio na da con Los ven ci-
dos se en cuen tran el pe rio dis ta Car los 
Mo ra les y el es cri tor Al fon so Cha se. 
Ca si to dos los ar tí cu los re vi sa dos se 
pro nun cian en for ma im pre sio nis ta 
so bre la obra en es tu dio. Los crí ti cos 
cuan do ana li zan la obra de Hur ta do 

coin ci den en que Los ven ci dos tie ne 
ma yo res mé ri tos li te ra rios y re pre sen-
ta la me jor crea ción del au tor has ta 
la fe cha.

En pri mer tér mi no, Car los Mo ra les 
su bra ya el es ca so va lor li te ra rio de las 
obras de Hur ta do que se pro du je ron 
con an te rio ri dad a Los ven ci dos:

“La ex pe rien cia que me de jó “Ira-
zú” fue muy la men ta ble. Una no ve la 
con pre ten sio nes de na rra ti va mo der-
na, mon ta da so bre una ba se de con-
fu sio nes que no in vi ta ba a la lec tu ra” 
(Mo ra les: 1977, p.4) 

Con la pu bli ca ción de la no ve la Los 
ven ci dos el pro pio Mo ra les ex pre sa 
una po si ción ra di cal men te dis tin ta en 
cuan to a la pro duc ción li te ra ria de 
Hur ta do: 

“Un pé si mo lec tor de Hur ta do 
co mo soy yo, no pue de de jar de 
aplau dir con en tu sias mo es ta no ve la: 
Los ven ci dos que re pre sen ta su más 
im por tan te sal to en es ta tra yec to ria 
li te ra ria y que siem bra gran des es pe-
ran zas pa ra la no ve lís ti ca del país” 
(Mo ra les: 1977, p.4)

Pa ra Mo ra les el prin ci pal éxi to de 
Hur ta do en Los ven ci dos con sis te en 
mos trar nos un mun do li te ra rio con 
una ex ce len te de fi ni ción de los pro-
ta go nis tas y “so bre to do la per fec ta 
am bien ta ción que es te ti po de na rra-
cio nes de es pa cio re quie ren” (Mo ra-
les: 1977, p.4)

Los crí ti cos Ar nol do Mo ra y Víc tor 
Hu go Fer nán dez di ri gen su aten ción a 
los as pec tos his tó ri cos y de es ti lo que 
con for man la obra en es tu dio. Mien-
tras que Mo ra alu de a la im por tan cia 
de los he chos his tó ri cos que se na rran 
en la no ve la, Fer nán dez su bra ya el 
va lor de los pro ce di mien tos y es truc tu-
ras em plea dos por el au tor en fun ción 
de un buen de sa rro llo no ve lís ti co:

“De más es tá de cir que la obra me “De más es tá de cir que la obra me 
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gus tó, no só lo por las téc ni cas de la 
na rra ti va ac tual que el au tor em plea 
sin per der de vis ta el con te ni do his tó-
ri co po lí ti co de los he chos que na rra 
si no por la hon du ra trá gi ca que re su-
men sus pá gi nas”. (Mo ra: 1978, p.4)

“No im por ta tan to el te ma o lo su ce-
di do, si no los pro ce di mien tos y es truc-
tu ras tra ta dos cui da do sa men te en fun-
ción de una se rie de com bi na cio nes 
de es ti lo, que van dan do ac ce so a un 
buen de sa rro llo no ve lís ti co que es lo 
bus ca do por el au tor”. (Fer nán dez: 
1977, p.2)

Mien tras tan to Mag da Bre nes Pa pa-
yor go y Ro se Mary Her nán dez rea-
li za ron un es tu dio de la no ve la con 
el ob je ti vo de de mos trar la afi ni dad 
en tre el dis cur so his tó ri co pa trio y la 
fic ción no ve les ca. Las au to ras lle ga-
ron a la si guien te con clu sión:

“Los ven ci dos pre sen tan una fic-
ción de he chos his tó ri cos. Ge rar do 
Cé sar Hur ta do in ser ta en su no ve la un 
acon te ci mien to his tó ri co pa trio: “El 
cri men del co do del dia blo”; he cho 
san grien to ocu rri do en el año de 
1948. Es tras pa sa do al re la to en for-
ma ve ro sí mil”. (Bre nes Y Her nán dez: 
1978, p.24)

En el mis mo es tu dio las au to ras con-
clu yen que: “la ve ro si mi li tud de Los 
ven ci dos, se de ri va de la po li va len cia 
del dis cur so no ve les co en re la ción 
con el dis cur so his tó ri co”. (Bre nes y 
Her nán dez: 1978, p.24)

La crí ti ca so bre Los ven ci dos tam-
bién re co ge di ver sas opi nio nes que el 
pro pio au tor tie ne acer ca de su obra:

“Hur ta do con si de ra Los ven ci dos 
co mo una pie za li te ra ria pro duc to de 
la ma du rez y la re fle xión en don de 
los ele men tos te má ti cos tie nen un 
tra ta mien to más ri gu ro so en cuan to a 
su es truc tu ra”. (Bre nes y Her nán dez: 
1978, p.25)

Por otra par te, Hur ta do atri bu ye a Por otra par te, Hur ta do atri bu ye a 

Los ven ci dos fuer tes vín cu los con la 
co rrien te fi lo só fi ca de no mi na da dua-
lis mo por la cons tan te opo si ción pro-
ta go nis ta-an ta go nis ta:

“En Los ven ci dos un gran an ta go-
nis ta se ría la na tu ra le za y un pro ta go-
nis ta por un la do el su je to que pue de 
pa de cer to das sus in fluen cias”. (Bre-
nes y Her nán dez: 1978, p.25)

Con tra ria men te a la opi nión ge ne-
ral de los crí ti cos que ca li fi can a Los 
ven ci dos co mo una no ve la de es pa-
cio, Hur ta do con si de ra que su no ve la 
es de acon te ci mien tos. Es te cri te rio se 
sus ten ta en una pre sun ta im por tan cia 
de los he chos que se na rran en la 
no ve la:

“Los acon te ci mien tos son el cen tro. 
Cuan do yo em pe cé siem pre me en fo-
qué a los he chos que iban a su ce der. 
Es una obra que tie ne una lí nea que 
con du ce al ob je ti vo fi nal de la no ve-
la”. (sic) (Bre nes y Her nán dez: 1978, 
p.26)

El exa men de es te es ta do de la cues-
tión per mi te afir mar que Los ven ci dos
en ri que ce la te má ti ca de la no ve la 
cos ta rri cen se pues to que a la fe cha de 
su pu bli ca ción el te ma de los he chos 
del 48 no ha bía si do tra ta do. La crí ti ca 
con si de ra que Los ven ci dos es el re la-
to más im por tan te de to da la pro duc-
ción de Hur ta do. Hay coin ci den cia 
de los crí ti cos al afir mar que re fle ja la 
ma du rez li te ra ria del es cri tor.

La crí ti ca abun da en co men ta rios 
rei te ra dos so bre los ele men tos es ti lís ti-
cos de la no ve la. 

 LA IM PUG NA CIÓN 
EN LOS VEN CI DOS

El na rra dor de Los ven ci dos im pug-
na la cri sis del es ta do so cial de mó cra-
ta y se iden ti fi ca con aque llos sec to res 
pú bli cos que se sien ten frus tra dos por 
el ago ta mien to de los va lo res.el ago ta mien to de los va lo res.

Sur ge en ton ces un mun do ri co en 
imá ge nes que mues tran al ano che cer, 
el rui do y la llu via in ce san te, co mo 
sím bo los de la de ses pe ran za:

“Esa fue la úl ti ma con ver sa ción de 
Ana con Mi guel por que en la no che, 
una no che fría, de llu via que se que-
da ba en las ca lles y que po bla ba de 
rui dos esas ave ni das, él se fue” (Hur-
ta do: 1977)

La voz na rra ti va con cen tra su in te-
rés en los he chos vio len tos ocu rri dos 
en el Co do del Dia blo pa ra fus ti gar 
la ins ti tu cio na li za ción de la vio len cia 
y la co rrup ción co mo va lo res de los 
po lí ti cos emer gen tes:

“Re cor dó las vo ces de sus com-
pa ñe ros, el ros tro se co, amar ga do, 
de ma cra do, y con ex pre sión des cui da-
da del Ca pi tán Zú ñi ga y sus co le gas: 
su cios, tris tes, can sa dos, lle nos de 
odios par ti dis tas y sus pa la bras, sus 
ges tos, aquel tor be lli no en que ha bía 
par ti ci pa do, la ebrie dad an tes y des-
pués de dis pa rar” (Hur ta do: 1977)

En es ta no ve la el na rra dor asu me 
una prác ti ca so cial que lo mues tra 
dis tan te de los va lo res del mun do oli-
gár qui co de la dé ca da del 40 y de la 
cla se go ber nan te que emer ge des pués 
de la Gue rra Ci vil.

Man tie ne una po si ción de acer ca-
mien to al mun do del ne gro Fe li cia no 
Pa nel. Es te mun do cons ti tu ye una 
sa li da po si ble ha cia la su pe ra ción del 
ne gro.

Aun que el na rra dor cri ti ca fuer te-
men te el mo de lo so cial de mó cra ta 
es ta ble ci do a par tir de la Gue rra Ci vil, 
di cha im pug na ción se man tie ne en 
un or den sub je ti vo sin que se al te re 
en lo esen cial la he ge mo nía de los 
gru pos do mi nan tes. No se ofre ce nin-
gún pro yec to po lí ti co al ter na ti vo que 
cues tio ne las es truc tu ras de po der de 
esos sec to res.

Revista Comunicación. Volumen 12, año 24, números 1 y 2, enero-diciembre 2003 56



FÁ BU LA DE EL ECO 
DE LOS PA SOS

En El eco de los pa sos se na rran 
dos his to rias ín ti ma men te vin cu la das 
en tre sí por los acon te ci mien tos bé li-
cos ori gi na dos en el país y por el 
pa pel que el per so na je Er nes to, un 
pro fe sor uni ver si ta rio, de sem pe ña en 
am bas his to rias.

Por una par te, y en tiem po pre sen-
te, la no ve la na rra las ges tio nes que 
lle va a ca bo Er nes to con la fi na li dad 
de con se guir un in dul to del go bier no 
pa ra el gue rri lle ro san di nis ta Car los  
que ha caí do en ma nos de las au to-
ri da des na cio na les por el pre sun to 
de li to de ro bar un ban co.

Al trans cu rrir el tiem po, Er nes to va 
ad qui rien do con cien cia de la im po si-
bi li dad de ayu dar a Car los de bi do a la 
in de ci sión, y fal ta de so li da ri dad que 
en cuen tra en sus ami gos del go bier-
no, quie nes ha ce vein ti cin co años 
fue ron sus com pa ñe ros de com ba te 
cuan do de rro ca ron al ré gi men que 
go ber na ba al país. 

El he cho de no po der ayu dar a su 
ami go pro du ce en el per so na je un 
fuer te sen ti mien to de de sen can to al 
com pren der que to dos los idea les por 
los que se ha bía lu chan do en el pa sa-
do prác ti ca men te ca ye ron en el va cío 
y el país con ti núa con los mis mo 
pro ble mas so lo que aho ra con ma yor 
in ten si dad.

Cuan do el gue rri lle ro com pren de 
que Er nes to no pue de ayu dar lo de ci-
de el mis mo bus car la ma ne ra de sa lir 
de la cár cel. In ten ta una fu ga, pe ro 
ho ras des pués cae en ma nos de las 
au to ri da des. En ton ces unos com pa-
ñe ros de lu cha se cues tran un avión 
y ne go cian con el go bier no de tur no 
la li be ra ción del gue rri lle ro lo cual se 
con si gue y Car los par te nue va men te 
a las mon ta ñas ni ca ra güen ses a pro se-
guir la lu cha con tra la dic ta du ra.guir la lu cha con tra la dic ta du ra.

Por otra par te, la no ve la tam bién 
na rra, la par ti ci pa ción de Er nes to en 
la lu cha re bel de que lle vó a va rios 
jó ve nes in te lec tua les y tra ba ja do res a 
in ten tar de rro car al go bier no que des-
de ha cía mu chos años di ri gía al país. 
La lu cha se ini cia cuan do el go bier no 
no res pe ta los re sul ta dos elec to ra les 
pa ra una elec ción pre si den cial.

En la obra se re la tan con mi nu cio si-
dad de de ta lles al gu nos en fren ta mien-
tos im por tan tes en tre los re bel des y 
las fuer zas del go bier no. Se des ta can 
los sa bo ta jes a plan tas hi droe léc tri cas  
y a lí neas de fe rro ca rril. Tam bién se 
na rran los en fren ta mien tos por to mar 
el ae ro puer to de una ciu dad ubi ca da 
en el sur del país, la mar cha fan tas ma 
ha cia una ciu dad gran de y lue go la 
ca pi tu la ción del go bier no an te las 
de rro tas que su fren.

La ne go cia ción en tre los re bel des y 
el go bier no po ne fin a la lu cha ar ma-
da y los gue rri lle ros en tran vic to rio sos 
en la ca pi tal pa ra asu mir los des ti nos 
del país. Er nes to es uno de los per so-
na jes pro ta go nis tas de es tos he chos, 
jun to con Jo sé que se de sem pe ñó 
co mo je fe del mo vi mien to.

La co ne xión en tre la pri me ra his-
to ria y  la se gun da se es ta ble ce por 
me dio del per so na je Er nes to quien 
atri bu ye al mo vi mien to gue rri lle ro 
ni ca ra güen se, en el cual par ti ci pa 
Car los, ca rac te rís ti cas si mi la res en 
cuan to a los prin ci pios  man te ni dos 
vein ti cin co años atrás por los re bel des 
cos ta rri cen ses.

La com pren sión por par te de Er nes-
to de que to dos aque llos idea les han 
si do ol vi da dos y que aho ra rei na 
la am bi ción, el afán de po der y el 
di ne ro, es truc tu ran el re la to de dos 
mun dos to tal men te di fe ren tes: el del 
gue rri lle ro san di nis ta y el de la cla se 
di ri gen te cos ta rri cen se.

CRÍ TI CA SO BRE LA NO VE LA 

EL ECO DE LOS PA SOS 
DE JU LIE TA PIN TO

Ju lie ta Pin to, na ci da en San Jo sé de 
1922, efec tuó es tu dios de Fi lo so fía 
en la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca y los 
am plió en la Uni ver si dad de Pa rís. 
Al gu nas de sus prin ci pa les obras  son: 
Cuen tos de la Tie rra (1963); Si se 
oye ra el si len cio (1967); Los Mar gi na-
dos (1970); A la vuel ta de la es qui na
(1975); Da vid (1979); Abrir los ojos
(1979). Tie ne es cri tas las si guien tes 
no ve las: La es ta ción que si gue el ve ra-
no (1969); El ser món de lo Co ti dia no
(1977); El eco de los pa sos (1979) y 
En tre el sol y la ne bli na (1987).

Por tra tar se de una au to ra de am plia 
pro duc ción li te ra ria, la crí ti ca se ha 
ocu pa do en múl ti ples oca sio nes de su 
obra, ge ne ral men te de ma ne ra su per fi-
cial e im pre sio nis ta. La crí ti ca ana li za 
la obra po nien do én fa sis en los as pec-
tos de con te ni do sin de jar de la do los 
as pec tos for ma les. 

Des de el pun to de vis ta del con-
te ni do se des ta can los co men ta rios 
ver ti dos por Al fre do Car do na Pe ña 
cuan do iden ti fi ca a la es cri to ra con el 
per so na je Er nes to:

“Ju lie ta Pin to, se ha ce lla mar Er nes-
to. Y en ton ces ad vier te un cu rio so 
fe nó me no, un co mo trans plan te de 
per so na li dad, pues por más que me 
es fuer zo por en ten der que Er nes to es 
un hom bre muy hom bre, la for ma en 
la que se de sen vuel ve su pen sa mien-
to, su mo dus in ter no y la ex plo sión 
de sus emo cio nes, per te ne cen por 
com ple to a Ju lie ta Pin to.” (Car do na: 
1980, p.15)
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El afán de de nun cia es otro de los 
as pec tos co men ta dos por Car do na. El 
crí ti co apun ta a los idea les de jus ti cia 
que se per die ron con el tiem po:

“Es po si ble que en El eco de los 
pa sos la ba ta lla en sí, el en fren ta mien-
to con el ene mi go, la ba la ce ra y otras 
co sas de téc ni ca de la ofen si va re sul-
tan me nos im por tan tes que el men sa-
je ideo ló gi co o la idea trans for ma do ra 
y crí ti ca que sa le de pron to echan do 
des te llos de in te li gen cia re vo lu cio na-
ria”. (Car do na: 1980, p.15)

El es cri tor y crí ti co Al fon so Cha se 
juz ga El eco de los pa sos des de el 
pun to de vis ta te má ti co. Ha ce no tar la 
in cli na ción ha cia te mas de con te ni do 
so cial y po lí ti co; afir ma que el te ma 
de la pro ble má ti ca so cial po ne de 
ma ni fies to las in quie tu des de la ge ne-
ra ción del 40 en Cos ta Ri ca.

Se gún Cha se, cuan do Ju lie ta Pin to 
pro du ce El eco de los pa sos “abor da 
aho ra en el cam po de la no ve la de 
ín do le po lí ti ca, tra tan do de in da gar, 
co mo siem pre lo ha he cho en las 
ra zo nes hu ma nas, ge ne ra cio na les e 
his tó ri cas que fue ron el gé ne sis de los 
su ce sos de 1948”. (Cha se: 1979, p.5)

Aun que la rea li dad his tó ri ca cos ta-
rri cen se es la fuen te de ins pi ra ción 
de la no ve la de Ju lie ta Pin to, la crí-
ti ca con si de ra que en El eco de los 
pa sos sur ge una nue va rea li dad que 
se le con tra po ne vin cu la da a la ex pe-

rien cia gue rri lle ra de Car los Fon se ca 
Ama dor:

“Al idea lis mo es pe ran za dor de los 
mu cha chos que so ña ban con la Se gun-
da Re pú bli ca, bien di fe ren tes a la que 
en de fi ni ti va fue es truc tu ra da, opo ne 
Ju lie ta, la vi sión agu da pro duc to de 
las ex pe rien cias en su rea li dad, de 
Car los Fon se ca Ama dor, las cua les 
evo can en el pro ta go nis ta una se rie de 
re cuer dos que son el sus ten to his tó ri-
co de la no ve la”. (Cha se: 1979, p.5)

La crí ti ca tam bién abor da el re la to 
des de el pun to de vis ta téc ni co y es ti-
lís ti co. Así por ejem plo En ri que To var 
afir ma en una re se ña pe rio dís ti ca que 
la no ve la ver sa da so bre la gue rra del 
48 es tá es cri ta con téc ni cas mo der-
nas del re la to. Pa ra el crí ti co, Ju lie ta 
mues tra con El eco de los pa sos una 
téc ni ca su pe rior a la em plea da en sus 
re la tos an te rio res:

“...nos pro du ce un gra to sa bor es ta 
no ve la, por que en ella en con tra mos 
a Ju lie ta Pin to con una na rra ti va muy 
por en ci ma de la es tam pa fa mi liar 
y del re la to cos tum bris ta”. (To var: 
1979, p.4)

Acer ca de la or ga ni za ción del re la-
to To var se re fie re a la du pli ci dad 
na rra ti va que uti li za Ju lie ta Pin to:

“Hay un jue go en la ex po si ción, 
jue go en los gé ne ros a la ho ra de re la-
tar, la au to ra rom pe el de sa rro llo cro-
no ló gi co y, en una mis ma in ten ción 
no ve les ca ofre ce dos re la tos. No cae 
en lo abs trac to ni en lo inin te li gi ble...
El re la to in te rrum pi do por diá lo gos 
cor tos y muy acer ta dos. A ve ces só lo 
son las vo ces, otras apa re ce el per so-
na je al la do de la ex pre sión”. (To var: 
1979, p. 4)

Por otra par te, Al fon so Cha se su bra-
ya la im por tan cia del len gua je en el 
es ti lo de Ju lie ta Pin to:

“El len gua je cla ro, las con ver sa cio-“El len gua je cla ro, las con ver sa cio-

nes ní ti das, el diá lo go es cue to, de 
se gu ro sor pren de rá a los lec to res...” 
(Cha se: 1979, p.?) 

Ade más de los ar tí cu los pe rio dís ti-
cos re se ña dos es ne ce sa rio re fe rir se 
a un es tu dio for mal so bre la no ve la 
El eco de los pa sos. Se tra ta de una 
mo no gra fía en don de se es tu dia el 
na rra dor con el mé to do del es truc tu-
ra lis mo in ma nen te. En es te es tu dio 
los au to res su bra yan el me ca nis mo de 
evo ca ción uti li za do por la es cri to ra 
pa ra cons truir el re la to:

“En la no ve la El eco de los pa sos 
de Ju lie ta Pin to, la evo ca ción es el 
ele men to es truc tu ran te me dian te el 
cual se pro du ce el en sam bla je de dos 
his to rias; es to es, fren te a un es tí mu lo 
con cre to par ti cu lar, un ex com ba tien te 
de otra re vo lu ción, re cuer da y re la ta 
su his to ria. Es ta si tua ción apro ve cha-
da de ma ne ra rei te ra da, se con vier te 
en una po si bi li dad de pro duc ción del 
re la to”. (Gue rre ro y Car mo na: 1981, 
p.11) 

Del aná li sis del es ta do de la cues-
tión acer ca de la obra El eco de los 
pa sos se ob tie nen las si guien tes con-
clu sio nes: los co men ta rios ana li zan dis-
tin tos tó pi cos de la obra: la ma ni fies ta 
pre sen cia de la au to ra en la na rra ción, 
su in cli na ción por la téc ni ca so cial, el 
fon do his tó ri co de la no ve la, su afán de 
de nun cia, el pre ci so ma ne jo del len gua-
je y un es ti lo bien de fi ni do.

Los crí ti cos coin ci den al afir mar 
que di cha no ve la re pre sen ta una acer-
ta da su pe ra ción na rra ti va de Ju lie ta 
Pin to ya que lo gra tras cen der el pla-
no pu ra men te cos tum bris ta de otros 
re la tos.

LA IM PUG NA CIÓN EN 
EL ECO DE LOS PA SOS

En El eco de los pa sos la im pug-
na ción es tam bién con tra el mo de lo 
so cial de mó cra ta, pe ro el na rra dor abo-so cial de mó cra ta, pe ro el na rra dor abo-
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ga por un pro yec to al ter na ti vo que 
cree en con trar en los idea les del mo vi-
mien to san di nis ta en efer ves cen cia en 
aque lla épo ca: 

“Co jo el pa ra guas y sal go a la ca lle. 
Ne ce si to ha blar con Car los, oír su fe 
en el fu tu ro del gé ne ro hu ma no, in tro-
du cir me en ese mun do de la gue rri lla 
don de to da vía son rea les la so li da ri-
dad y el sa cri fi cio.” (Pin to: 1979)

El na rra dor asu me una prác ti ca 
so cial de re cha zo y dis tan cia mien to 
an te la cla se di ri gen te so cial de mó cra-
ta de la dé ca da del 70 y de acep ta ción 
y acer ca mien to a los idea les éti cos 
re vo lu cio na rios del san di nis mo. 

Es ta prác ti ca so cial es pa ra le la a la 
que el na rra dor asu me con la di ri gen-
cia po lí ti ca de la dé ca da del 40. So lo 
que en es te ca so el dis tan cia mien to 
sur ge an te los va lo res de la cla se oli-
gár qui ca cal de ro nis ta, mien tras que 
mues tra un acer ca mien to y par ti ci pa 
de los idea les re vo lu cio na rios de los 
jó ve nes re bel des so cial de mó cra tas.

Tam bién en es te re la to se cri ti ca 
fuer te men te el mo de lo so cial de mó cra-
ta pe ro no se cues tio na ni se plan tean 
cam bios esen cia les en la es truc tu ra 
del po der he ge mó ni co. Aun que se 
alu de al pro yec to po lí ti co san di nis ta 
so la men te se re co no cen de es te los 
prin ci pios éti cos que orien ta ron la 
lu cha en con tra del dic ta dor So mo za. 

Co mo sa li da im plí ci ta el na rra dor 
su gie re el re tor no a la ho nes ti dad y a 
los prin ci pios éti cos que ori gi na ron el 
mo vi mien to ar ma do de 1948.

FÁ BU LA DE FI NAL DE CA LLE 

En tiem po pre sen te, la no ve la na rra 
la agre sión que un gru po de es tu dian-
tes uni ver si ta rios su fre de par te de las 
fuer zas de se gu ri dad cuan do rea li zan 
una ma ni fes ta ción de pro tes ta con tra 
el go bier no en la ciu dad de Ala jue la.el go bier no en la ciu dad de Ala jue la.

Los es tu dian tes pro tes tan con tra la 
co rrup ción, el al to cos to de la vi da, la 
in ten ción de ven der la is la del Ca ño 
a fuer zas ex tran je ras y la vio la ción 
fre cuen te de los de re chos hu ma nos 
en Ni ca ra gua.

En tre los es tu dian tes agre di dos sal-
va je men te se en cuen tra Da niel Ló pez, 
hi jo de Car los Ló pez, em pre sa rio cos-
ta rri cen se que vein ti cin co años atrás 
lu cho en el mo vi mien to ar ma do que 
lle vó a los so cial de mó cra tas al go bier-
no con la pre sun ta in ten ción de dar le 
al país un rum bo re vo lu cio na rio, com-
pro me ti do con la jus ti cia so cial y eco-
nó mi ca que el pue blo re cla ma ba.

Ló pez ca li fi ca el com por ta mien to 
de las au to ri da des co mo una ar bi tra-
rie dad y co mo un atro pe llo a los de re-
chos hu ma nos, por lo cual ha bían 
lu cha do años atrás.

El em pre sa rio ad vier te que las pro-
tes tas es tu dian ti les del pre sen te, son 
si mi la res a las que en com pa ñía de 
los jó ve nes del Cen tro pa ra el Es tu dio 
de los Pro ble mas Na cio na les rea li za-
ron vein ti cin co años an tes. Por eso 
con fir ma que las de man das es tu dian-
ti les son jus tas e ini cia ges tio nes pa ra 
de man dar al co man dan te que di ri gió 
la agre sión.

Aun que re cu rre a sus ami gos, pau-
la ti na men te se con ven ce de la inu ti-
li dad de sus ges tio nes por que los di ri-
gen tes no es tán dis pues tos a to le rar 
ma ni fes ta cio nes que va yan en con tra 
de la for ma de pen sar del go bier no. 
Re co no ce que los prin ci pios por los 
cua les lu cha ron en el pa sa do, prác ti-
ca men te se ol vi da ron.

Los jó ve nes re bel des que en el pa sa-
do enar bo la ron los prin ci pios de una 
ma yor jus ti cia so cial y el plu ra lis mo 
ideo ló gi co, aho ra co mo go ber nan tes 
só lo año ran el po der y la acu mu la-
ción de ri que za.

La si tua ción con du ce al de sen can-

to del per so na je, quien fi nal men te 
re co no ce la im po si bi li dad de cas ti-
gar al Co man dan te, pues to que has ta 
los mis mos afec ta dos se nie gan, por 
te mor a las re pre sa lias a fir mar la acu-
sa ción con tra el agre sor.

Pa ra le la men te, en tiem po pa sa do, 
se de sa rro llan los acon te ci mien tos 
que dan ori gen a la Gue rra Ci vil del 
48. Des ta can en es te en fren ta mien to 
el jo ven Car los Ló pez alia do con los 
jó ve nes del Cen tro pa ra el Es tu dio de 
los Pro ble mas Na cio na les de ideo lo gía 
so cial de mó cra ta. Don Ca li che, pa dre 
de Car los, quién es un vie jo pa na de ro 
se gui dor del Dr. Ra fael Án gel Cal de-
rón Guar dia. Sa lo món, un co mu nis ta 
de co ra zón que pos te rior men te mue re 
en la lu cha. Don Gus ta vo, un as tu to 
co mer cian te in te gra do en las fi las 
opo si to ras so cial de mó cra tas y Don 
Eu cli des, un vie jo oli gar ca del sec tor 
más con ser va dor.

Los gru pos opo si to res (oli gar cas y 
so cial de mó cra tas) lan zan fuer tes car-
gos al go bier no (cal de ro-co mu nis ta) 
re la cio na dos con la co rrup ción, el 
ne po tis mo, de se qui li brio en la ba lan-
za co mer cial, con tra tos sin li ci ta ción 
y re la ja mien to par la men ta rio.

Co mo el go bier no que ejer ce Teo do-
ro Pi ca do no sa tis fa ce las de man das 
de la oli gar quía, es te sec tor ca da vez 
ve ame na za dos con ma yor fuer za sus 
pri vi le gios de cla se, fun da men tal men-
te por la pre sen cia de los co mu nis tas 
en el po der, quie nes son los res pon sa-
bles di rec tos de las Ga ran tías So cia les 
y del Có di go de Tra ba jo. Por eso la 
oli gar quía or ga ni za la huel ga de los 
Bra zos Caí dos con la pre sun ta in ten-
ción de lo grar im por tan tes avan ces en 
la pu re za del su fra gio. Su ver da de ro 
pro pó si to es lle gar al go bier no pa ra 
eli mi nar la pre sen cia co mu nis ta. Con  
la huel ga, los opo si to res lo gran que 
los or ga nis mos elec to ra les que den en 
sus ma nos.
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Cuan do se pro du cen las elec cio nes 
de 1948, el can di da to opo si tor Oti lio 
Ula te lo gra la vic to ria, pe ro el Con-
gre so Cons ti tu cio nal con ma yo ría de 
miem bros a fa vor del go bier no de tur-
no, anu la las elec cio nes an te so li ci tud 
ex pre sa del can di da to per de dor, Dr. 
Ra fael Án gel Cal de rón Guar dia.

De la si tua ción se apro ve cha Jo sé 
Fi gue res pa ra al zar se en ar mas con tra 
el go bier no. Fi gue res cuen ta con el 
apo yo de la cla se oli gar ca del país 
y con una or ga ni za ción de no mi na da 
Le gión del Ca ri be, con for ma da por 
pa trio tas de di fe ren tes paí ses la ti noa-
me ri ca nos que pre ten día de rro car a 
las ti ra nías del con ti nen te.

La lu cha bé li ca se de sa rro lla en 
for ma de si gual. Mien tras que los opo-
si to res se en cuen tran su fi cien te men te 
aper tre cha dos, las fuer zas go bier nis-
tas en las cua les par ti ci pa ba don Ca li-
che se en cuen tran aban do na das a su 
suer te pues no cuen tan con las tro pas 
y el ar se nal bé li co ne ce sa rio pa ra la 
de fen sa.

Co mo el go bier no de los Es ta dos 
Uni dos se en con tra ba re ce lo so de la 
par ti ci pa ción co mu nis ta en el po der, 
no hi zo na da pa ra de fen der al go bier-
no cos ta rri cen se.

Por eso, an te la in mi nen cia de la 
de rro ta, Pi ca do de ci de pac tar con los 
al za dos en ar mas des pués que es tos 
úl ti mos han lo gra do im por tan tes vic to-
rias. Se fir ma el Pac to de la Em ba ja da 
de Mé xi co en dón de se es ta ble cen 
las con di cio nes de la ca pi tu la ción. Se 
ga ran ti za la vi da y ha cien da de to dos 
los que di rec ta o in di rec ta men te tu vie-
ron re la ción con la gue rra y al Par ti do 
Co mu nis ta se le res pe ta la vi gen cia 
de las Ga ran tías So cia les y la con ti nui-
dad en la vi da po lí ti ca del país.

Pos te rior men te los re bel des en tra-
ron vic to rio sos a la ca pi tal con la 
res pon sa bi li dad de pro vo car cam bios 
au tén ti ca men te re vo lu cio na rios al 

país.

Sin em bar go, el Pac to de la Em ba-
ja da de Mé xi co só lo fue cum pli do 
par cial men te. Si bien es cier to que 
las Ga ran tías So cia les, el Có di go de 
Tra ba jo y los Se gu ros So cia les se man-
tu vie ron, no su ce dió lo mis mo con las 
li ber ta des sin di ca les y de aso cia ción 
po lí ti ca. Fi gue res emi tió un de cre to 
por me dio del cual ile ga li zó el Par ti do 
Van guar dia Po pu lar.

En las par tes fi na les del re la to se 
na rran los pro pó si tos de la oli gar quía 
por de rro car a Fi gue res. Don Eu cli des 
en ca be za un mo vi mien to en es te sen-
ti do an te al gu nas me di das de ca rác ter 
eco nó mi co que to mó el nue vo go ber-
nan te y que afec ta ban los pri vi le gios 
de es ta cla se.

CRÍ TI CA SO BRE LA NO VE LA 
FI NAL DE CA LLE 

DE QUIN CE DUN CAN

Quin ce Dun can es un au tor cos ta-
rri cen se na ci do en Puer to Li món en 
1940. Pa só su in fan cia en la po bla-
ción de Es tra da en la Zo na Ba na ne ra y 
Fe rro via ria del Atlán ti co. Sus obras li te-
ra rias más im por tan tes son las si guien-
tes: El po zo y una car ta (1969), Bron-
ce (1970), Hom bres cur ti dos (1971), 
La Re be lión Po co mía y otros re la tos
(1976), Los cuen tos del her ma no ara-
ña (1975), La paz del pue blo (1977), 
Los cua tro es pe jos (1973) y Fi nal de 
ca lle (1979).

Dun can tam bién ha es cri to im por-
tan tes obras re la cio na das con la in ves-
ti ga ción li te ra ria e his tó ri ca: El ne gro 
en Cos ta Ri ca (1972) y El ne gro en la 
li te ra tu ra cos ta rri cen se (1975).

Al igual que en otras obras es tu-
dia das, con Fi nal de ca lle la crí ti ca 
se en cuen tra dis per sa en di fe ren tes 
ar tí cu los pe rio dís ti cos que no pro fun-
di zan en el ca rác ter es tric ta men te 

li te ra rio de la no ve la. La ma yo ría de 
la crí ti ca tien de a va lo rar la rea li dad 
his tó ri ca que se tras lu ce en el tex to 
y son es ca sos los es tu dios de la obra 
que pe ne tran en los as pec tos téc ni cos 
do mi na dos por el es cri tor.

En es te sen ti do se des ta can los 
co men ta rios del crí ti co Víc tor Ju lio 
Pe ral ta, quien su bra ya el sig ni fi ca do 
his tó ri co y po lí ti co de la no ve la de 
Dun can:

“Es ta es una obra de in quie tan tes 
cues tio na mien tos his tó ri cos y po lí ti-
cos. En ella, en efec to, se rea li za una 
per se cu ción a tra vés de los ava ta res 
del tiem po y del es pa cio de un sen ti-
do que per mi ta de al gún mo do es cla-
re cer, la sig ni fi ca ción de los he chos 
de la Gue rra Ci vil del 48 y sus con se-
cuen cias ul te rio res”. (Pe ral ta: 1984)  

Pe ral ta tam bién ana li za el con flic to 
de gru pos que se mues tra en el re la to: 
“Plan tea en fren ta mien tos de gru pos 
po lí ti cos, por una par te el que de ten ta 
el po der, acu sa do de co rrup to y de 
des pre cio abier to a los de re chos ciu-
da da nos; por otro el gru po acu sa dor 
que a la vez es ta cha do de se di cio so 
y an te tal si tua ción no que da otra al ter-
na ti va que el uso de la fuer za pa ra 
de fen der las con quis tas so cia les que 
sen tían ame na za das”. (Pe ral ta: 1984)

Pe ral ta iden ti fi ca la in ven ción li te ra-
ria de la no ve la Fi nal de ca lle con el 
dis cur so his tó ri co:

“La ca rac te rís ti ca esen cial de es ta 
obra ra di ca en que los ele men tos de 
in ven ción es tán to ma dos de la rea li-
dad his tó ri ca o cons ti tu yen un mo de-
lo muy se me jan te; con di ción que 
im pli ca unos ob je ti vos más prác ti cos 
que es té ti cos. Su par ti cu la ri dad es su 
vin cu la ción al dis cur so his tó ri co y sus 
de ri va dos po lí ti cos”. (Pe ral ta: 1984)

Por otra par te, Isaac Fe li pe Azo fei fa, 
re to ma al gu nos as pec tos re la cio na dos 
con la téc ni ca del es cri tor en la es truc-
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tu ra ción de la no ve la: 

“Un ar gu men to in ten so y el buen 
rit mo del re la to, con du ce al lec tor 
con apre ta do in te rés des de que Car los 
Ló pez, ex com ba tien te del 48, ini cia 
su de sa fo ra da bús que da de so li da ri-
dad y jus ti cia has ta en con trar se so lo, 
de rro ta do, aba ti do, en el pun to de 
que to do ter mi na pa ra su em pe ño, ahí 
don de no hay otra co sa que un al to 
mu ro o un pre ci pi cio...al fi nal de una 
ca lle sin sa li da”. (Azo fei fa: 1980, p.5)

“El mun do se na rra des de el pun to 
de vis ta de am bos ban dos y de Car-
men, per so na je fe me ni no que di ce de 
sí, de fi nién do se: “una que es me dia 
ton ta”, y que fue es po sa de un lí der 
co mu nis ta muer to en la gue rra, y aho-
ra lo es de don Ca li che, pa dre de Car-
los Ló pez”. (Azo fei fa: 1980, p.5) 

So bre la crí ti ca de la obra Fi nal de 
ca lle con vie ne ci tar al gu nos plan tea-
mien tos que el pro pio Quin ce Dun-
can tie ne acer ca de su obra. Dun can 
su bra ya la in fluen cia que ejer ce el 
con tex to so cio-eco nó mi co en la pro-
duc ción del es cri tor:

“Ten go una men ta li dad his tó ri ca ...
la ac ti vi dad li te ra ria es tá en gar za da 
den tro de una so cie dad de ter mi na da, 
no es tá ins pi ra da en ton ces en mu sas 
abs trac tas. El au tor es tá de fi ni do por 
la so cie dad en la que es tá in mer so” 
(Ji mé nez: 1980, p.11)

Tam bién afir ma que la no ve la res-
pon de a una in quie tud par ti cu lar re la-
cio na da con los lo gros de la Gue rra 
Ci vil del 48: 

“Ex pre só Dun can que el li bro pre-
ten de re sol ver a la in quie tud de si la 
gue rra va lió o no la pe na...” (UNI VER-
SI DAD: 1979, p.10)

Por otra par te, des ta ca la fi de li dad 
de la no ve la con los he chos his tó ri-
cos: “Fi nal de ca lle es an te to do una 
no ve la. In ten ta ser fiel a los he chos, no ve la. In ten ta ser fiel a los he chos, 

tal co mo lo cuen tan los sec to res po pu-
la res pro ta go nis tas, sin de jar de ser 
una in ter pre ta ción ...la fuen te prin ci-
pal es pues lo que la gen te cuen ta a 
vi va voz...” (Dun can:  1981, p.9)

En la crí ti ca en con tra mos ade más 
un es tu dio mo no grá fi co cu yo ob je ti vo 
esen cial es rea li zar una lec tu ra his tó ri-
ca de Fi nal de ca lle (Vi lla lo bos: 1982). 
La au to ra par te del mun do na rra do, 
de los acon te ci mien tos re fe ri dos en la 
no ve la a los que bus ca su ex pli ca ción 
en el en tor no his tó ri co en el que se 
pro du cen: 

“Fi nal de ca lle ha de en ten der se 
pues, co mo una in ter pre ta ción par ti cu-
lar de los he chos his tó ri cos men cio na-
dos, que co rres pon den a la pers pec ti-
va de un au tor, es to jus ti fi ca la ne ce si-
dad de ha cer al gu nas con si de ra cio nes 
pre vias en tor no al au tor, no pa ra 
fun da men tar so bre ellas la prue ba de 
la hi pó te sis, si no co mo ilus tra ción o 
con tex tua li za ción del aná li sis”. (Vi lla-
lo bos: 1982, p.3-4) 

En sín te sis, pue de com pro bar se que 
el es ta do de la cues tión so bre Fi nal 
de ca lle es bre ve, des ta cán do se en 
esa bre ve dad los ar tí cu los de ca rác ter 
pe rio dís ti co.

La crí ti ca tien de a va lo rar los as pec-
tos que li gan a la no ve la con la rea-
li dad his tó ri ca que le dio ori gen y 
prin ci pal men te con la Gue rra Ci vil 
del 48.

La mo no gra fía que exis te so bre la 
no ve la tam bién apun ta en la mis ma 
di rec ción so lo que en es ta opor tu ni-
dad el ins tru men tal de aná li sis es de 
ma yor ri gu ro si dad cien tí fi ca y cons ti tu-
ye un acer ca mien to for mal a la no ve la 
de Dun can.

Por lo an te rior cree mos que nues-
tro aná li sis ló gi ca men te ayu da rá a 
en ri que cer los es tu dios re fe ri dos a la 
pro duc ción li te ra ria del es cri tor en 
men ción.

LA IM PUG NA CIÓN EN 
FI NAL DE CA LLE

El na rra dor de Fi nal de ca lle im pug-
na la ges tión so cial de mó cra ta y 
me dian te la com bi na ción del pa sa do 
y el pre sen te su bra ya los vi cios de la 
cla se go ber nan te.

“Con des dén, ha bía vis to la ri que-
za pa sar de cer ca, re cha zan do to do 
so bor no, pa gan do to do prés ta mo, 
pa ra en tre gar le a mi hi jo un nom bre 
lim pio. En el mis mo ban do siem pre 
: aún fren te a Al coa, en el Par que 
Na cio nal si guien do a Ben jur. Cru cé 
los ce rros, pa ra ter mi nar con la ar bi tra-
rie dad y la co rrup ción, y ju ré le ju ré 
a Fer mín So la no que ha ría que cas ti ga-
sen al Co man dan te.” (Dun can: 1979)

En es ta no ve la el na rra dor asu me 
una prác ti ca so cial de mó cra ta y de 
acer ca mien to a los prin ci pios re vo lu-
cio na rios del gru po re bel de.

En los acon te ci mien tos ubi ca dos 
en la dé ca da del 40 la prác ti ca so cial 
que ejer ce el na rra dor se mues tra dis-
tan te de los va lo res de la cla se oli gar-
ca cal de ro nis ta y cer ca na a los idea les 
re vo lu cio na rios.

Exis te en es te re la to una fuer te 
im pug na ción del mo de lo so cial de mó-
cra ta pe ro no se po ne en en tre di cho 
el po der he ge mó ni co de las cla ses 
so cia les do mi nan tes. Tam po co exis te 
la pro pues ta de un pro yec to po lí ti co 
al ter na ti vo.

No se ofre ce nin gu na sa li da po si-
ble. Pa ra el na rra dor to do es ta per di do 
por que el pro yec to re vo lu cio na rio de 
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los so cial de mó cra tas se di lu yó con el 
tiem po an te la am bi ción de po der de 
sus mis mos lí de res y di ri gen tes.

CON CLU SIÓN

Sin du da la in fluen cia del mo de lo 
so cial de mó cra ta en cri sis es ve ri fi ca-
ble en las tres obras es tu dia das. 

Los ven ci dos

Es te re la to se ins cri be en un con-
tex to de acen tua da cri sis del mo de lo 
so cial de mó cra ta, pre ci sa men te en el 
año 1977. Exis te un mar ca do am bien-
te  de de sen can to en los di fe ren tes 
sec to res del país, es pe cial men te de 
la cla se me dia, an te la pér di da de las 
ven ta jas so cia les y eco nó mi cas que 
ha bían si do al can za das en años an te-
rio res. Son años en los cua les el país 
re tro ce de ha cia un mo de lo neo li be ral 
ya que la cla se di ri gen te se afa na en 
sor tear las cri sis y car gar la en los sec-
to res po pu la res y me dios.

Coin ci de es ta si tua ción con el 
ago ta mien to de las con di cio nes que 
per mi tían amor ti guar la ex plo ta ción, 
el al to cre ci mien to de mo grá fi co, el 
ha ci na mien to ha bi ta cio nal, aca pa ra-
mien to de tie rras, la in ca pa ci dad de 
las em pre sas pa ra ab sor ber ma no de 
obra, la de lin cuen cia y la  pros ti tu-
ción. Es to con du ce a la agu di za ción 
de las con tra dic cio nes so cia les y a 
que se ge ne ren gru pos a los cua les el 
sis te ma no es tá en ca pa ci dad de ofre-

cer les me dios dig nos de vi da.

El na rra dor de  Los ven ci dos se con-
vier te en una voz iden ti fi ca da con la 
frus tra ción que pro du ce la cri sis del 
es ta do so cial de mó cra ta en la dé ca da 
del se ten ta.

La te má ti ca de la Gue rra Ci vil del 
48 le sir ve pa ra pro yec tar una vi sión 
pe si mis ta e his tó ri ca de to dos los 
lo gros al can za dos por el mo de lo. 
El na rra dor con cen tra su in te rés en 
los he chos vio len tos ocu rri dos en 
El Co do del Dia blo pa ra fus ti gar la 
ins ti tu cio na li za ción de la vio len cia 
y la co rrup ción co mo va lo res de los 
nue vos sec to res po lí ti cos emer gen tes, 
pre ci sa men te cuan do esas mis mas 
prác ti cas ha bían si do cen su ra das al 
ré gi men de pues to.

El eco de los pa sos

Es te re la to tam bién se ins cri be en 
un con tex to de acen tua da cri sis del 
mo de lo so cial de mó cra ta, pre ci sa men-
te en el año 1979.

El na rra dor de es ta obra tam bién se 
cons ti tu ye en una voz so li da ria con el 
es pí ri tu de frus tra ción que pro du ce la 
cri sis del mo de lo.

La te má ti ca de la Gue rra Ci vil del 
48 jun to a la te má ti ca del mo vi mien to 
re vo lu cio na rio del san di nis mo le sir ve 
al na rra dor pa ra pro yec tar una vi sión 
pe si mis ta acer ca de to dos los lo gros 
al can za dos por di cho mo de lo.

Me dian te la téc ni ca del con tra pun-
to el na rra dor lo gra su bra yar las di fe-
ren cias en tre el idea rio del mo vi mien-
to san di nis ta y el mo de lo crea do en 
el país por la so cial de mo cra cia des de 
25 años atrás. El na rra dor con de na 
las prác ti cas po lí ti cas so cial de mó cra-
tas y asu me co mo po si ti vo el idea rio 
san di nis ta.

Fi nal de ca lle

Es ta no ve la se ubi ca tam bién en 

un con tex to de cri sis acen tua da del 
mo de lo so cial de mó cra ta, en el año 
1979.

El na rra dor de és ta es una voz de 
de sen can to an te los re sul ta dos po lí ti-
cos y so cia les pro du ci dos por el mo de-
lo so cial de mó cra ta.

Es te na rra dor con cen tra su in te rés 
en la re pre sión que su fren un con si de-
ra ble gru po de es tu dian tes que rea li za 
una pro tes ta con tra el Go bier no, y 
a par tir de aquí, su bra ya los vi cios 
del ré gi men po lí ti co so cial de mó cra ta. 
Es tos vi cios se re la cio nan con la de ma-
go gia, la re pre sión y la co rrup ción 
gu ber na men tal

EPÍ LO GO

Tres obras que tie nen una mis ma 
fun ción, la im pug na ción del mo de lo, 
no son ca sua li dad si no que la voz crí-
ti ca de los ar tis tas coin ci de en se ña lar 
el mo de lo so cial de mó cra ta cos ta rri-
cen se co mo ma lo gra do.

En con clu sión, to da obra es por ta do-
ra de una re fe ren cia li dad, que per mi te 
de tec tar, bá si ca men te en su par te for-
mal, la ac ti tud o po si ción asu mi da por 
el na rra dor, con res pec to a la ima gen 
con ven cio nal de la for ma ción so cial 
des de la que pro du ce y pa ra la que 
fun da men tal men te pro du ce.

Los tres na rra do res asu men ese con-
flic to co mo una au tén ti ca ges ta he roi-
ca, pe ro des de una po si ción sub je ti va 
de de sen can to des mi ti fi can los al can-
ces his tó ri cos de esa lu cha.

Asu men co mo rea li dad que los va lo-
res que ge ne ra ron la Gue rra Ci vil cul-
mi na ron con la de ca den cia y co rrup-
ción del gru po triun fan te.

An te esa vi sión de sen can ta da y 
de ca den te del mun do na rra do ca da 
uno de los na rra do res res pon de con 
una prác ti ca so cial es pe cí fi ca:una prác ti ca so cial es pe cí fi ca:
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En Los ven ci dos se im pug na el 
mo de lo so cial de mó cra ta y no se ofre-
ce nin gu na sa li da an te la cri sis. Es ta 
so la men te exis te cuan do en el tex to se 
alu de al ne gro Fe li cia no Pa nel.

En El eco de los pa sos la im pug-
na ción tam bién es con tra el mo de lo 
so cial de mó cra ta y el pro yec to al ter-
na ti vo sur ge des de el pun to de vis ta 
éti co con los idea les del mo vi mien to 
san di nis ta.

En Fi nal de ca lle se im pug na la for-
ma ción so cial de mó cra ta pe ro no se 
alu de a nin gún ti po de sa li da.

No se tra ta de cues tio nar la fi gu ra 
po lí ti ca de Fi gue res, a la que los na rra-
do res atri bu yen ras gos de he roís mo, 
si no de mos trar a los gru pos so cia-
les par ti ci pan tes, co mo in ca pa ces de 
cons truir una so cie dad con los prin ci-
pios que orien ta ron la Fun da ción de 
la Se gun da Re pú bli ca, cuan do era un 
sue ño en la men te de cien tos de jó ve-
nes idea lis tas.

La men ta ble men te, en la ac tua li dad 
asis ti mos a la trai ción de fi ni ti va de 
di chos idea les por par te de no ta bles 
fi gu ras po lí ti cas de ex trac ción so cial 
de mó cra ta.

BI BLIO GRA FÍA

Azo fei fa, I.  (1970). “El mun do y su es truc-
tu ra en la no ve la de Ju lie ta Pin to”. En 
La Na ción. San Jo sé, Cos ta Ri ca. 7 de 
mar zo.

Blan co, J. (1987) .“Pro yec to pa ra una 
na rra ti va de Cos ta Ri ca” (In ves ti ga ción 
par cial del pro yec to His to ria So cial de 
la Li te ra tu ra La ti noa me ri ca na). Re vis ta 
Ar chiv. Ber lin Oc ci den tal: Ibe roa me ri-
ca ni ches Ins ti tut.

Bre nes, M.  (1978).  Los ven ci dos y su afi-
ni dad con el dis cur so his tó ri co. ( Te sis).  
Uni ver si dad de Cos ta Ri ca: Es cue la de 
Fi lo lo gía, Lin güís ti ca y Li te ra tu ra.

Car mo na, V.  (1973).  La evo ca ción co mo 
es truc tu ra en El eco de los pa sos de 

Ju lie ta Pin to .(Te sis).  Uni ver si dad de 
Cos ta Ri ca: Es cue la de Fi lo lo gía.

Cha se, A. (19 de agos to de 1979).  “El eco 
de los pa sos: Un via je por el fi lo de 
la his to ria”.  San Jo sé, Cos ta Ri ca: La 
Na ción sec ción C. p. 5.

Con tre ras, G. y Cer das J. (1988).  Los años 
40 : His to ria de una po lí ti ca de alian-
zas.  San Jo sé, Cos ta Ri ca : Edi to rial 
Por ve nir.

Dun can, Q. (1979).  Fi nal de ca lle.  San 
Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca.

Hur ta do, G. (1977).  Los ven ci dos. San 
Jo sé: Edi to rial Cos ta Ri ca.

Ji mé nez, I.  (s.f.).  “Quin ce Dun can: Pen sé 
que al gún ne gro te nía que de cir su pa la-
bra en es te país”.  Uni ver si dad de Cos ta 
Ri ca:  Uni ver si dad.

Lo sa da, A.  (1977).  Crea ción y Pra xis, la 
crea ción li te ra ria co mo pra xis so cial en 
His pa noa mé ri ca y Pe rú. Li ma: Uni ver si-
dad de San Mar cos.

Mo ra, A.  (1978 16 al 22 de ju nio).  “Los 
ven ci dos de Ge rar do Ce sar Hur ta do”.  
Uni ver si dad.

Mo ra les, C.  (di ciem bre 1977).  “Los ven-
ci dos, la ma du rez de Hur ta do”. Uni ver-
si dad. p.4.

Pe ral ta, V.  (18 de Se tiem bre de 1984).  
“Edi to rial Cos ta Ri ca: Quin ce Dun can”.  
San Jo sé Cos ta Ri ca: La Re pú bli ca. S.p.

Pin to, J.  (1979).  El eco de los pa sos. San 
Jo sé, Cos ta Ri ca: Me sén Edi to res.

Que sa da, A.  (1986).  La for ma ción de la 
na rra ti va na cio nal cos ta rri cen se. San 
Jo sé, Cos ta Ri ca: Edi to rial de la Uni ver-
si dad de Cos ta Ri ca.

To var, E.  (9 de di ciem bre de 1979).  “El 
eco de los pa sos y la Gue rra del 48”.  
San Jo sé: La Na ción. Sec ción B. P.4.

Vi lla lo bos, I.  (1982).  En tre los Ce rros y 
el Mu ro.  (Te sis). He re dia: Uni ver si dad 
Na cio nal.

Revista Comunicación. Volumen 12, año 24, números 1 y 2, enero-diciembre 2003 63


