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IN T Ro D u e e I o N .• 

El presente trabajo tuvo 8Jl un principio en propdsito 
de reunir y comentar la obra total de Jorge lerretis.Pron
to hube de renunciar a semejante propdsito al ponerme en -
contacto con la~ fuentes de illformacidn. Muerto a los se -
senta aflos de edad, dejaba tras des! obra escrita que sa 
empieza a ~cumular -1 a dispersar, desgraciadamente- desde 
su ús temprana j uve.utud. 

Habiendo nacido en 1902, y muerto en 1962, tdcale en 
suerte ser testigo presencial de momentos histdricos suma
mente importantes en la histo~a de nuestro país, en part! 
oular el moVimiento revolucionario iniciado; en 1910, que -
sacude hasta los cimientos toda la estructu;ra política, s.2, 
cial y econdmica de m,x1co, hasta el grado 1de transformar 
por completo nuestras instituciones. 

A lo largo de su vida presencia la Revolucidn, los -
primeros afios del gobierno revolucionario y la consolida -
cidn de &ate, as! como la cadtica situacidn politica de la 
4poca postrevolucionaria que tanto decepcionaba e inquiet.! 
ba a los idealistas como 1erretis. 

Adolescente apenas, pero dotado de un gr~ espíritu -
de obaervacidn, sigue atentamente el desarrollo de los a-
contecimientos, 7 m~ temprano, en la imposibilidad de 1~ 
zarse á la lllcha armada, toma la pluma y se vuelve comba -
tiente a travls de ella. 

Idealista incorregible, cree en la Revolucidn como m.2, 
vimiento redentor de las :mayorías desamparadas, as! como -
en los principios que la alientan, pero cuando los nuevos 
poderosos repiten actitudes de los anteriores gobernantes 
y acumulan fortunas Jamás antes sofladas, 1erretis los fus
tiga con sus artículos que chorrean verdades y le valen m.2, 
mentos de amarga persecucidn. 

Es el periodismo su obra mis abundante,·que se encue!!. 
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tra diaperaa en naaerosas publioaoionea, a partir 4e ~quel 
periocliqui.to que tundcS e San Luis Potoa:C 1 que ae llamaba 
Rniata L1 teraria Lu, hasta art:!culoa eaori tos pooo antes 
te au muerte. 

Esta actividad perioUatica abarca algo ús de Oaar9! 
ta aflos, aunque con algunas iDterrupoiones. Lamento que la 
brevedad del tiempo de que dispuse para este traba3o no m,e 
hqa permitido recoger toda la informacidn al respecto y -
examinar a travls de ella las inquieta.des 7 preocupaciones 
del eacri tor. 

En vista de las lilnitaciones, debo precisar que este 
traba30 tendrá que reducirse al examen de la obra litera~ 
ria de Jorge lerretis, es decir, la novela J el·cuento, ta 
cl'IQ'endo algunos cuentos in&clitos. 

Este escritor ea poco conocido y no siempre bien tra
tado por la cr:!tioa, en especial por cierta cr:!tica. Su C.! 
so.ea un poco el de artistas como Orozco, Rivera 7 Siquei
ros, a quienes los 36ve11.es valores de la plilstica mexicana 
no sdlo pretenden ignorar, sino que los niegan en absoluto. 

Son reos de grave pecado: haberse alejado del arte-P.! 
rismo para hacer de la literatura y de la pintura, respec
tivamente, un meclio para difundir ideas yana 'bandera de -
nacionalismo.Olvidan que las ciro~stancias de la 4poca en 
que ellos vivieron, eran diferentes de las nuestras. En a
quel entonces, los me3ores hombres sent!an la necesidad de 
gritar verdades y lo hac!8ll con los medios de expresi6n d.e 
que cada uno de ellos dispon!a. Por otra parte, el aconte
cer histdrico coloc6 a la ganeraci6n de artistas 36ve11.es ~ 
ante la verdadera imagen de M4nco. Deslumbrados y dolori
dos, vuelven la espalda a la actitud europeiz8llte de tan -
tos artistas ocupados en copiar modelos exdticos, pero in
capaces de descubrir este pa!a nuestro y su pueblo tan va
liso, tan entra.fiable, pero tan ignorado y tan vejado. 
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El aundo de los person~es de lerretis lo componen, -

casi en su totalidad, seres m:Cnimos en apariencia, de 4sos 
con quienes nos tropezamos todos lo• d!as, y cuya riqueza 
est.l en aua ideales 7 adll. en su1 miBJD01 defectos, que loe 
vuelven tan hmaanos. 

No pretendo afirmar o demostrar que Ferretis sea un -
escritor excepcional. Su abra carece, en especial en lo -
que concierne a la forma, de esas cwUidades que permitan 
calificarla de impecable, pero posee, en cambio, una cali
dez, una vibraoi6n humana, una intenci6n 4tioa que la vue! 
ven sumamente valiosa. 

Este trabajo tiene un propdsito fundamental: destacar 
los aspectos positivos de la obra de lerretia 7 precisar -
aus rasgos peculiares 7 mádiante tal examen, ubicarlo en -

el lugar que le corresponde entre los escritores mexican~s 
de su 4poca. 

Deseo vivamente contribuir al mejor conocimiento de -
este autor, idealista impenitente, soci6logo 7 etndlogo -
bien intencionado, escritor revolucionario realista, ~ero 
no desencantado como se ha dicho. Es verdad que sef1al.6 Cr,!! 

demente lo negativo, pero si lo hizo fue justamente con la 
esperanza de qÚe se corrigieran errores 7 se enderezaran -
rumbos torcidos. Siempre ore76 que algdn cUa se-realiza ~ 

r!an plenamente ios postulados de la Revoluci6n Mexioana,
de la que fue partidario sin~ero desde su adolesce~cia. 

Las obras que seré objeto de examen en el presente -
trabajo, son aquellas que pueden clasificarse como novela, 
novela corta y cuento y cura relacidn doy adelante. Así -
mismo, har4 un comentario breve en relaci6n con el peri.o -
dismo 7 ensayos. 

Aunque hasta 1935 apareci6 la primera novela, ea pos! 
ble que en publicaciones de m,nco y en especial de San -
Luis Potos! hayan aparecido publicados cuentos o ap6logos 
a los que Ferretis era muy afecto, desde m4s de 10 aflos 8!! 
tes. 
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Ea 1925, la Rffista Hispania del 10. de mayo, editada 
en Madrid, Espda, (Aflo I, Ndma. 7-8), por A. Bonilla J .. 
san Mart!D 1 Ricardo Ledn, aparece La OraoicSn del Diablo. 
Ea cronoldgicamente, la prillera de las cosas que he podido 
localizar 7 que publicada en esa Revista, significa aucho 
en cuanto a la calidad literar.t.a que se le reconocía 7a a 
Jorge :rerretia. En ella colaboraban eacritores tan famosos 
como Mu Enr.Cquez Ure15.a, Genaro lern4ndez llacGregor, Jos4. 
Gilvez, Benedetto Croce, Jos4 Goroatiza, los Machado, Gre
gorio J4araf1dn, Francisco Monterde, Carlos Pellicer, Jos4 -
Juan tablada 1 una pl4yade m4s. 

Ello confirma las informaciones que tengo en el sat,! 
do de que ya para entonces era bastante conocido como es -
oritor 1 colaboraba en diversas revistas y periddicoa. 

Por desgracia, la Hemeroteca Nacional oareoe de oole,2 
ci~nes de los periddicos Lux, El Potosino, La voz, etc, y 
nada he podido encontrar de los escritos de la ,poca ante
rior a 1925. Poseo para consulta un buen legaao de esori -
tos, pero carecen de fecha y de indicaciones respecto a la 
posible publicaoidn. 

A las dificultades oreadas por tales carencias, se u
ne el hecho de la oonfusidn que produce el encontrar el -
mismo cuento o· apdlogo con diferentes t:!tulos. Citar4 alQ! 
nos ejemplos. 

La Oracidn del Diablo fue publicada en el suplemento 
domillical de Exoelsior, el 6 de mayo de 1934, baJo el t:!t_!! 
lo de Puerza, que parece haber sido el original. 

El cuento La Bandera en el Fr:!o, del tomo Hombres en 
Tempestad, fue publicado en la revista Letras de M4xioo, -
Ndm 7, 1937, con el título de Trapos. 

Un dl.timo ejemplo:!!!:!, del volumen Hombres en Tem -
pestad, aparecid en el Anuario del Cuento MeJCicano, 1960, 
publicacidn del Instituto Nacional de Bellas Artes, con el 
título de El Viento y las Autobiografías. 
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En resumen, procedo a clasificar la obra estudiada c,2 
mo siguea 

I.- Novela: 
1- fierra Caliente. Los que s6lo saben pensar • 
• /'Eapasa-Calpe. Madrid, 1935 
~ Cuando Engorda el Quijote. Ed. M&xioo Nuevo 

.lláico, 1937. 

II.- Novela Cortaa 
1- El Sur quema. Ed. :Botas, 144JC1.o'O, 1937. 

Comprendes Lo gua llaman fracaso, Cuando ba

jan los Cuervos 7 El Sur quema. 

2- San AutomcSvil. Ed. :Botas. 1!14:rlco, 1938 
Este volumen contiene: En*ª tierra de los pj 
jaros que hablan, carne sin luz, San Automd -

nl• 

III.- Cuentos 

1- ;flo•bre's en Tempestad. Ed. Cima, Mlxico,1941 
Este volumen contiene los siguientes cuentos: 

1- Hombrea en tempestad. 
2- La bandera en el frío. 
3- El softador de cerdos. 
4- Una patada sublime. 
5- Hombres químicamente puros. 
6~ Calenturi ta. 
7- Estt verde la esperanza. 
8- Tres hambres. 
9~ Camino de fierro. 

10- El diablo hace ruido. 
·11- La risa del jumento. 
12- Los que viven del muerto. 
13- Las abejas matan príncipes. 
14- Aire. 



• 
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2- Bl.•Coro11el 9,•• anaillcf wa :palomo 7 otro• oue!. 
toe. Col. !esontle 4el loado de Cultura Eoon6 . -
Blica. ••:a:100, 1952. 
Contienes 

1- Jraaoiaoote. 
\ 

2~ Loa Maohoa oabdoa. 
~ Un lllieico 7 u sapo. 
4- Una dama que no peca. 
5- La sangre del pu. 
6- El hermano David. 
7- Un vie~o ~e plata. 
8- El amigo C4ucaao. 
9- Carácter de cemento. 

10~ La sombra del Profeta. 
11- Juaa Picante 7 Juan Remedios. 
12- El Coronel que aeesin6 u palomo. 

3- El Anuario del Cuento Jlexicaao de 1959 editad~ 
por el Instituto Baoional de Bellas Artes, lt4-
x1oo, 1960, publio6 el cuento inti·t'ulado: 

Un trompo en el corazdn. 

4- El Anuario del Cuento Maxic8Do de 1962, edita
do por el Instituto Nacional da Bellas Artes, 
public6: 

lulgor de trompeta. 

5- Cuentos in4ditosa 
1- La casa nueva. 
2- ~n hombre feo. 
3~ Anibalito. 
4- Un olor de santidad. 
5- Nejqote. 
6- El fugitivo. 
7- Se cambid de· cuadrilla. 
8- Otra libertad. 
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CI.OlfOLOGli DE JORGE 1:EBBE!IS HEUAIIDEZ. 

1902 ... laoe •• R!o Vercle, San L'11ia Potosí, el 29- de abril, 
1 ea repnrado el 27 del lliamo mea con el nombre de 
Jorge illterto. 

1916- (?) Se tranalada oon au. familia a la capital del Es
tado, como oonaeouenoia de loa disturbios revolucio
narioa que loa afectaron eoon6micamente. 

1918- (?) 1un4a la llmata L1 teraria ~. de corta dura -
oi6n. 

1918- 6 1919. Ingresa en el Instituto Científico y Lit~ra
rio de San Luis Potosí (hoy Universidad de San Luis) 
donde permanece adlo un~• meses. 

1919- (?) J!'unda el periddico La Vos. En ,1 publica un art,! 
culo intitulado Crmieoa ahumados, contra el cacique 
en turno, lo que le vale la destruccicSn de la impr~ 
ta 1 la peraecuci~n que lo obliga a abandonar el Es
tado. Va a Tampico, por algdn tiempo. 

1925- Gana su primera llor Natural en loa Juegos lloralea 
de Ouaca, con el poemas El poema de Dios1 del Amor 
l da la Cama. 

1926- Gana una segunda Jlor Natural, tamb1'11 en Ouaca, -
presentando: Bl .:poema de los ojos, de las bocas, de 
las manos. 

1928- Gua la tercera l'lor Natural en loa Juegos 1loralea 
de San Luis Potoa:!, con UD poema en prosa 1ntitula
dos,Oraci6n a las Cumbres. 

1929- ~e truslada a la oat>ital de la Repdblica. 

1929~ Contrae matrimonio con la Srita.Oamen Nieto Flores 

1929- El lo. de 3un10 es¡nombrado traductor de Ingl.4s y -
de 1ruo4a en el Depto. Administrativo de la Secre
tar.Ca de Gobernacidn. 
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1929- 11 cl!a 16 ele non.embre nace au hi~a Selma. 

1931- 11 lía lo. de enero ea nombrado traductor en el De.-
partaaento ele lligracicSn de la Seo. ele GobemacicSn. 

1932- n Ha 21 de ll&l'ZO nace au hijo Gel"IIÚ. 

1934- Muere au padre. 

1934- 1116 de clici•bre recibe nombramiento de Jefe de la 
Seccidn B, en el Depart&11.ento de JligracicSn, de la S,! 
creta.ría de Gobernacidn. 

1935- El lo. de enero pasa como Jefe de la Secci6n A del -
mismo Departamento. 

1935- Aparece su primera novela: Tierra Caliente. 

1936- El lo. de marzo ea nombrado Etndlogo en la Direccidn 
Gral.de Poblacidn de la Seo. de Gobemacidn. 

1936- El lo. de junio pasa como Jefe de la Seccidn A de la 
Dir. Gral. de Poblacidn, Seo. de Gobernacidn. 

1937- Aparece su lib~o El Sur Quema. 

1937- Aparece su segunda novela:Cuando .Engorda el Qui"jote. 

1937- Es nombrado Oficial Mqor de la CÚlara de Diputados, 
cargo q~e desempefta durante los per.!odos presidenci,! 
les de L4zaro C4rdenaa 7 de Manuel Avila Camacho. 

19 38- A p areca San Automdvil, volumen que nonti ene tres -
novelas cortas. 

1940- En junio muere su primera esposa. 

1941- Aparece su primer volumen de cuentos, Hombres en T~ 
¡estad. 

1941- Contrae segundas nupcias con la Srita. Emadora Eli -
zondo. 

1942- El d!a,4 de diciembre muere su segunda esposa. 

1943- contrae terceras nupcias con la Sri.ta~ Irma Elizondo 

1944- Inicia el negocio ie una tibrica de tapetes que fraC!, 
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aa poco tiempo deapu,a. 

1945- lace au h13o Ale3andro. 

1947- Muere au h13o Gel'llÚ. 

\ 

1947- 48. Traba3adeamontanclo tierras en Matamoros. 

1948- De regreso en ••nao, colabora con Jorge P1Jl6 Sando
val a .. la revista Presente, publloaoidn que ori tica 
al rlgimen alemaniata 7 01Q'a vida ea corta. 

1952- Es electo Diputado por el 4o. Distrito Electoral de 
San Luis Potoa!, 7 durante el per!odo ele la diputa~ 
oi4n desempefla dos oolliaioneaa el encargado de la B! 
blioteca el primer af1o 7 a loa dos aiguientea mane-
36 el presupuesto, cargo que clesempeft6 con gran ho -
neatidad. 

1952- Aparece el segundo volumen de cuentos: El Coronel -
gue aaeaind UD palomo. 

-1955_ Terminada su gestidn legislativa, ea nombrado inteq 
nam.ente Director General de Cinematogra:t:!a, en la S,! 
cretar!a de Gobernacidn, con fecha lo. de marzo. 

1955- El d!a lo. de julio recibe en propiedad el nombra -
miento de Director General de Cinematograt:!a, en la 
Secretarla de Gobernaoidn, cargo que desempeft6 hasta 
su muerte. 

1962- El ci!a 28 de abril, muere en UD accidente automovi -
lístico, cuando se dirigía a San Lai.a Potosí, a po -
oos kildmetros de esa ciudad. 

Es sepultado en la ciudad de m,nco, en el Lote de -
Actores del Pantedn Jardín. 

/ 
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10!! BIOGRAl!'IC.A. 

Baeurridiza 1 esquiva, a travfe de m:l.a in4agaciones, 
•e ha parecido la figura de Jo1¡e .lerretia. !al pareo• -
que ,deadefloao de la apología, guardara para a!, oelosam9! 
te, aa parte ae aa. vida. 

lucho habr!a que indapr, 1n1ierrogar a loa amigos y
flllliliarea, rastrear en aua escritos, 7 reconstuir, trag
aeilto a fragmento; la exiatencia de ea1ie hombre tan apa -
aiona4o de la vicla 1 4e aua aejorea cosas. 

En aeta tarea encontrl valiosa ayuda en algunos de -
sus failiares, 7 ea el momento de manifestar mi gratitud 
a la Sra. llodia Henulndez, :madre del escritor; a su her
mana Valeria, quien me proporcioncS naerosas notas perio
cl!atioas, a au esposa, la Sra. Il'Jll8. llizondo, quien me -
permitid la lectura de loa cuentos 1n4ditoa y me preciad 
datos cronoldg:Lcoa; pero de :manara especial, agradezco a 
Salma l!'erretis, au hija, la confianza con que me entreg6 
no acflo la documentacidn que obra ea su:.poder, sino adn -
su correspondencia personal. De ella obtuve tambiln la i
magen ms completa de su padre, ya qÚe lo conocid como D:!, 

die y vivid en estrecha compenetraoidn espiritual con 11. 

P!aicamente, l!'erretis se describid a sí mismo en el 
Angel Mal.1'11 de Cuando Engorda el Quijote. Delgado, p'1i
do, .pelo rubio y ojos claros~ lll hablar melifluo y lento, 
como si experimentara alguna dificultad para la articula
cicSn. Y por contraste, una risa sonora, franca, llena. 

14~ reci,n llegado a M4Jd.co, Leopoldo Ramos dice de-
41: "La apariencia de este joven ••• denuncia una carga de 
disciplinas. 

"Cuando conocí a l!'erretis deduje la llama -fieonom:!a 
aparte- de la pasidn que 41 conecta entre una y otra fra
se de las conversaciones literarias. 
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"Un hombre que as! habla -me di~e- tiene que ser wi -
escritor de ideas ••• 7 de metttoraa". 

AB! era, en efecto. !al parece que la lentitud en el 
hablar ae le Tolviera agilidad de pensamiento, pues dicen 
quienes lo trataron que era m conversador temible: preci
so, agreaivo, exacto. Adn en su correspondencia, donde a -
bund81l las frases bellas, ae advierte la facilidad con que 
ae e:r:preaa sin perder esa precisi6n. 

Esto era el resultado de un esp!ritu reflexivo y una
autoformaci6n intelectual que lo hicieron poseedor de una 
grBll eficacia expresiva por el dom:i.Dio del lenguaje~ 

No se crea, sin embargo, que hubiera sido la suya wia 
ac'tl.tud pedantesca. Cuando escrib!a, Ferretis pro.curaba de 
preferencia la sencillez. "Yo, dec!a, no soy escritor de -
cenioulo, ni me diri~o a los intelectuales: yo escribo pa-

' ra el pueblo". 

En un art!culo B1J1'0 intitulado El Aca~emiazo, public,! 
do en El Universal, el 29 de mayo de 1951, cita, a prop6s,! 
to de la Lengua, unas palabras· de Brentano, quien asegura 
que "la fuente vivificadora no ae encuentra ni eD CicercSn, 
ni en Dante, ni en Petrarca, sino exclusivamente en el s'
nero popular". Ya agrega por su parte: "Yo amo.lo popular • 
•••• a~que lo popular no necesita ser agresivamente típi -
co". Y mantuvo esa posici6n. 

Muchas cosas en la vida de Ferretis, escapan a lapo
sibilidad de precisarlas. Sus escritos estú dispersos ~
qu! y a11,, cuando.no definitivamente.perdidos. Los que se 
han oonservaclo, en su mayoría carecen de fecha, por lo que 
es ilflposible clasificarlos. 

Alguna vez tuvo la tentaci6n de escribir su autobio -
grafía. Uno ·de los ca!tulos de ella es el cuento que publi . -
c6 en el tomo El Coronel que asesin6 un palomo, bd~o el t! 
tUlo de Un m:,1sico z un sapo, y que ya anteriormente, en n,2 
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n.•k-9 te 1946, llalda,J~W•a4o • la l'ffiata •a1uaa, P.! 
ro ~o el t:f:tlllo de illla •• na.rujo. 

Por teagraoia, no pa.a4 de pro7ecto. Laa ciroaatan -
oia• le illpitieroa :realizarlo 7 •• le laa811:tar. 

Jorp lerretia aaoiilnea Mo Verde, en plena Bueteea 
Potoaiu., •• 4ecir, en el trlpieo. All! el calor reilla d.,! 

:rante oaai toto el afle. Una TegetaoicSa l'Qur.l.oaa, un cie
lo 4e uul illteaao, 7 un aroma 4e azahar aoa el a.arco f'l.
aioo de••• peqaeflo pueblo o1Q'a imagen enoontl'UlOB repe1! 
4as Teces 8ll la obra de Jerretia, en particular en tierra 
Calienta. 

Jue Jorge el primer h1Jo-de un segando matr1Jun1o de 
don Ratividad Jerret1a,oon la sra. Elodia Benumdez. De -
au primer matrimonio, había tenido tres hijaas Ana María, 
Isabel 7 Carmen. 

Deapu4a de Jorge, hubo otros ocho hiJoss Joa, Pedro 
Carmen, que muricS; Mar!a, Valer1a, Manuel, Jernando, Joal 
Guadalupe, Rafael 7 Lu Mar!a. 

Su varonía convirtid a Jorge en el heredero natural 
des las ecupaoiones del paclrt, quia cultivaba unas tie -
rras, fabricaba piloncillo en un trapiche 7 comerciaba en 
él pueblo oon diversos productos. 

Era ILU1' niflo cuando comenzd a dea•peflar ciertas la
bores en el oULpo. Digo mala se le enviaba a hacerlas, P.! 
ro ds de una vez, se ol'Yidaba ele la tarea encomendad.a P.! 
n, aegdn oonfesidn, dedicarse tta pensar", t\lll.bado por -
ah:! a la sombra de algdn Ú'bol. Tales accesos de ensofla -
cidn deben haber desesperado a Don Natividad, que era hom 
bre prictico. Quizi exolamd,como en aquel cuento de Ferr,! 
tia lo hicieron los padres de su Macario: "¡Est4 verde la 
esperanza&" ••• 

Oursd en su pueblo la instrucci6n primaria, 7 de ésa 



- 13 -

,pooa data au atioidn a la¡poea:!a. lo adlo recitaba loa -
poemas que a:p1"enUa de ••~ria, aiDo que "eacrib:!a" ya al

ldbaraiaa ooapoaicio••• qu, a1 DO· le dieron Dinpna gloria, 
dn •bargo le valieron 1a/pet101cS11 de eu madre 7 sus 11&8,! 

troe a Don 1'ati"fidatl para jº lo ~iara a eatudiar e vez 
•• oonaa¡rarlo a laa labo:r· del campo~ 

lato DO pudo ser, 7 Jorge oontinu6 ayudalldo e cier -
tas tareaa.~Dé ena situao{dn aaecS ~uoho pl"OV'eoho: el con
tacto con loa eampeainos, el oonoo1JD:1ento de sus problema• 
eoon6micoa 7 sociales son ús tarde apl"OV'echa4oa en. o -
bra. Y algo úss fue etonoes cuando se familiarizd oon el 
habla de la gente del campo. Por'ªº sus persona~•• se u
preaan con tanta naturalidad. 

El movimiento rnolucionario que se iDioia e 1910,no 
produce imaediata inquietud 8Jl R:!o Verde. Todarla entonces 
las eomlUlicacioaea eran letaa 7 el pueblo estaba ale~ado, 
relativaaente, de los centros de J11870r actividad. Es hasta 
1916 cuando las reperouaionea de la revuelta se hace sen
tir. A Don Natividad, que era propietario de algunas tia -
rraa, le son requi.sadaa, as:! como algwios otros biQes, 7 
con todo 7 su familia, se ve obligado a salir de R:!o Verde 
1 se transladan a la. capi t-1, a San Lui.s Potos!. 

All:! se inicia una dura lucha por la aupeffivenoia.La 
venta de ma!z es por algdn tiempo la ocupaci~n de todos, -
chicos y grandes, 7 naturalmente, Jorge debe ser el prime
ro en cooperar, y lo hace de buena gana. 

Al margen de esas ocupaciones, las inqui.etudea inte -
lectuales de Jorge parecen crecer al contacto oon las U7,2 
res posibilidades que le ofrece una capital de estado. Es
tudia en ese tiempo la carrera comercial, 1ng1,a, 7 por 1111 

insaciable curiosidad, algo de japon4s. Al mismo tiempo, -
buena parte de su tiempo lo dedica a leer incansablemente. 

Par~ce ser que fue en estos afios cuando fundd UDa pe
quefia revista literaria, !!!!,, de vida et:!mera. 
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Hacia 1919 •• inaoribid • el Inatituto Cieatít1eo 7 
Literario d.e San Luis Potoa!, (ho1 UD1Tera14a4 4• Saa -
Laia) ooa ei proi,deito cle-oaraar el Bachillerato. Poooa -
••n• aaiati6 a ola••• 7 la :rasfa de au 4eaiatúd:áilto no 
•• mq olara. Hay la Teraidn de que la a1tuao16n eoonlat.
aa por la que atraveaaba la faailia, le iapid16 eontinaar 
aua·eatdioa, 7 por auparte, au umal asegura que Jorge -
•• oanad iel ritllO tan lento de ap::renclisa~e a qu.e •• •~.! 
taba a loa almnoa, por lo que decidid 11ap::render :por BU -

cuenta•. 
Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que a partir 

de entonce• la lectura fue Bu Univeraidad, los libros sus 
inseparables compderoa. 

Por otra parte, su vocacicSn literaria era 7a irrefl',! 
nable 7 a ella ae entreg6 con paaíon. En 1919, funda su -
propio peri6dico, La Voz. A 41 dedicaba gran parte de su 
tiempo, pero no se negaba.a colaborar ~n otras publioaci,2 
nea cuando se lo pedían. Quié sabe cuútos artículos an
dariln por ah!, inalcanzables. 

No obstante su 3uventud, .ya para entonces era Jorge
Ferretia el periodista que siempre fue: incorruptible, h,2 
nesto, amante de la verdad hasta el desafío a la muerte. 

Con motivo de un artículo que public6.La Voz en el -
que condenaba actos de barbarie del cacique local, y al -
que intitul6 Crbeos Ahumados, le fue destru!da la impr9B 
ta, 7 41 mismo, estuvo en verdadero peligro de muerte. A 

1 

raíz de este incidente se ve obligado a huir, y va a Tam-
pico. En este punto, las informaciones se embrollan y na
die sabe exactamente cu4nto tiempo estuvo alli, o si·se -
estableci6 en otro lugar. 

Hay un indicio: loa poemas que envida Oaxaca en los 
aflos de 1925 y 1926, y con los que gan6 dos flores Nat112!: 
les, estb fechados en la ciudad de M&:z:ico. 
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lmtre tanto, el púa ••taba qaai totalaente paoifioa-
4o, a1U1qa.e la aibaoicfn politioa era ca6tica 7 de~aba au.
cho que 4eaear. Para :Perreti• 7 con ,1 \1D ¡ru.po de eaorit,! 
rea 7 artistas, aqa.ello pare~!a el fracaso 4a •a Rnela. -
oicfn en la qa.e crqeron O.PJl to4o el opt11Diao 4• aa. ~ua
ta.4 gen.ero••• 

Poaiblaente he entonces cwmdo_ oonoib16 aua prilae -
ras novelaa, clolido de una ait•eidn que al parecer no te-
Jda remedio. 

, 

En 1929, Jorge lerretis ena'ba en San Luis Potosí. I,1 
noro ai reaicl!a en áaa oia.dad, pero lo que ea cierto•• -
que fue allí donde conooi6 a.la que fue el a11.or de au vi-

4&, 7 au primera esposa, Carmen Nieto. MuJer hermon, JllllT 
culta 7 exquisitamente t4ucada. En eae afio se casan, 7 el 
escritor encuentra en ella a11 úa eficu colaboradora. 

Si el hombre encontrd en ella el amor ús entraAable, 
el escritor halld a la oolabora4ora, la oompaflera, 7 la -
cr!tica ús certera. La influencia de esta mujer es V'iai -
ble en la obra de Ferretis. Por lo pronto, es evi4e.a.te que 
fue durante su conrtvenoia cuando prodlQO lo me3or. 

Cada p,gina escrita por ,1, siempre a :mano, era ouid,! 
dosamente escrita por ella, a Úquina, 7 luego, discutían 
largamente cada frase, cada pmato, cada expreai6n. Cuen
tan loa testigos que la devooidn ante la tarea del escritor 
era tanta, que la esposa se daba cuanta pena era precisa -
a :fin de que el silencio reinara en torno S1Jl'O 7 ni el. me
nor ruido turbaba su labor. 

Tan visible es la influencia de esta m~er en. la obra 
de Ferretis, que lleg6 a escribirse, "As! ea como podr!a -
moa afirmar que, por deb~~o de todo lo que escribe Jorge, 
se esconde una milagrosa vitalidad de mujer 7 de amor 7 -
que muchos de sus mejores pensamientos lo son precisamente 
por la presencia de lo femenino 7 de lo masculino que al -
fundirse maravillosamente hacen que el espíritu. vibre con 
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NNBIID018 IIDiTeraal•. (Rffiata Boz, 6 4e ~ul.10 de 19409de 
•La V14a de m BOYeliata": C&l"Jleil B1eto de J'erretis, por -
Ga'biao A. Pal.u, Ñ• 91.) 

Para el escritor ella tuo sieapre ma parte·~ 1m -
portante. L. Cari.oza 7 Arag6n le preganta una ves: 

A¿Qa• opiniones le han interesado úa en relac16n 0011 
aus obras?" Y Ferretis oonteataa 

-"En primer lugar, la m!a; en segando la de ana ~er 
enamorada de mi literatura 7 que me parece duda de uno de 
loa ~llicioa da certeros •••• "etc. {El Nacional, 22 de aco.! 
to de 1937). 

Doa hijos vinieron a colmar la felicidad de estema -
trimonio, cuya dicha no iba a durar largo tiempo. En 1929 
nace Salma, 7 en 1932, Germán. Este hombre tierno que fue 
Ferretis, encontr6 n11evos cauces para su ternura. 

Hacia 1929, encontramos a la familia ya establecida -
en M4xico. En ese afio comiellza a trabajar un la Secretar!a 
de Gobernacidn, y en ella desempeh diferentes cargo.a a lo 
largo de su vida. 

En 1935 aparece la novela Tierra Caliente. Es el co -
mienzo fulgurante de una carrera literaria. La cr!tica se 
vuelca en elogios a este libro que segdn algunos, marcaba 
"el aspecto da importante en la novelística nacional, ye,. 
que ••• viene a apartarse del estilo puramente anecddtico -
que ven!a caracterizando nuestra produccidn 11 • {H,ctor P4 -
rez Mart!nez, citado por Pedro GcSmez Ruesga, Letras de M4-
~,16 de abril de 1937, pág. 2) 

De 1935 a 1941, pese a tener que cumplir con diversos 
trabajos y pese tambi4Sn a probÍemas'familiares, Ferretis -
publica sucesivamente: El Sur quema, Cuando Engorda el Qu,! 
jote, San Autom6vil y Hombres en Tempestad. 

Tiempo atris, su esposa había comenzado a estar enfe1: 
ma. Una afeccidn del coraz6n la tenía condenada a muerte. 



• 

- 17 -

En buoa de a lupr menos.alto que M4xico, la adora 
hubo de instale.rase a el pueblo de Oerritos, en el enaclo 
le San Luis Potosí. Como Ferretia deaampeaada por entonces 
el p11eno de Oficial Mayor en la Cúara de Dip&tados, de -
bid permanecer en 11:,x100, 7 cada sama.na viajaba para "f'im.
tar a loa BUl'OS por mas hons. 

Allí muri.6 la aef1ora, un d!a del mea de junio de 1940. 
Y tal ves no sea exagerado aecir que algo se aailenci6 en
el espíritu del escritor. 

Por es'te mi•o tiempo, ae presentaron en ,1 los pri.JR.! 
ros a!ntomas· de la epilepsia, aunque no imaediataaen~e se 
d16 cuenta dé lo que se trataba. Eata enfermedad lo hizo -
sufrir profundamente, por cuanto imaginaba que era posible 
que menguaran su facul~a4es mentales. Tal ves esta anpa
tia lo hizo concebir a su personaje Silvio FalccSn del cu&!! 
to La Sombra del Profeta. Pese a todo, sus artículos peri.2, 
d!sticos segu:!an siendo brillantea, 7 deaempeflaba con efi
ciencia cuanto se relacionaba con loa puestos que ocupd. 

Afl.o 7 meiio despuls de la muerte de su primera esposa 
Berretie vuelve a casarse, esta vez con la Sri.ta. Emadora 
Elizondo, quien muere un afio da tarde. Apena• un af1o des
puls, contrae terceras nupcias con la Srita. l'ma Elizondo 
con quien tiene un nuevo hi3o, ilejantro, que nace en 1945 

En 1947, lo abate un rudo golpe: au hi3o Gel'JÚn, chi
co alegre 7 bullicioso, aplastado por una crisis de angus
tia, se suicida de un balamo. Renuncio a intentar descri -
bir un dolor que es indescriptible. 

En 1948, al terminar el período presidencial de Ma -
nuel Avila Oamacho, Ferrertis intenta independizarse. Inge
nio no le faltaba para ello. En 1931, demostrcS su habili -
dad como inventor: probcS con 4nto, ante periodistas, un -
our:Loao invento que consiet!a en un mecanismo para abrir -
lu puertas de loe garages automáticamente, y sin necesi -

, a.a, de que el conductor descendiera clel vehículo. Como es 
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llabitul u •áico, nadie se 1Dteres6 por eate inTento qae 
da tarte llep eon patente ertran~era, en beneficio qui,n 
aabe d.e quiú.. 

Bata Tes, se ooapa de una f'brioa de tapetes, pero el 
negocio fracasa. 

Deapu4a de habar estudiado proble~s demogra{ticos, 7 
haber eaorito naeroaos artículos sobre demografía, la i -
dea de colom.sar le era grata. AproTecha.ndo una promooidn 
oficial que prometía cr4ditos para la agricultura a quia -
nea ae ocuparan del asunto de colonizaoi6n, va hacia e1 -
norias IDsenada, La Paz, y por fin Matamoros. Alli comien
za au labor de desmontar tierras para hacerlas producti -
Tas. Pero loa cr4ditos ofrecidos nunca llegan,~ regresa a 
Jláico, decepcionado una Tez ús. 

Atendiendo a una iDVitacidn de Jorge PiAd Sandoval, -
colabora con 41 en la Revista Presente, periddico que in -
tentaba frenar con la cr!tioa la desentrenada rapaci~d de 
ciertos funcionarios del r4gimen en turno. Ferretis colab,2 
r6 con el mismo entusiasmo y la misma integridad con que -
escribid en su periddico La Voz, como si todavía tuviera -
i 7 afios. Y en cierto modo, volvid a Tivir su aventura jUV,! 

Dil: la imprenta fue destruida, y tras 9 meses de reaist9B 
cia, hubo de desaparecer el periddico. 

Alll escribid Jorge Ferretis algunos artículos suma -
mente valiosoá como: La Secretar!a de la Escasez, Exporta
cicSn de la miseria, Maquiavelo Alemin Vald4s, etc. De nue
vo sufre, con su familia esta vez, las consecuencias, y -
hay d:!as en que todo les faltará.Días duros y amargos que 
no ~ogran destruir la moral de este ho•bre. 

En 1952 nuevamente se siente picado por el gusanillo
de la política. Es electo diputado por el 40. Distrito e -
lectoral de San Luis Fotos!. Los dos Últimos afios de este 
per!odo, es encargado de mane3ar el presupuesto. Al termi-
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nar el per!odo, al rendir cuent•a,ocurre UD hecho ips6lito, 
Perretia repona UD sobrante de UD milldn de pesos. Talco!! 
portamiento provoca no precisamente elogios, ya que loa so
brantes, aol!an repartirse entre quienes formaban parte del 
cuerpo legislativo. Pero ai esa actitud provoc6 tormenta, -
u cambio pinta bien la honestidad que fue una de las mejo
res cuali4ades del escritor. No solamente entonces, sino en 
otras ocasiones pudo haberse enriquecido aprovechando los -
di.versos carpa que ocupd, 7 no lo hizo. Basta para compro
'barlo, revisar UD poco lo que dejcS a su muerte: poco menos 
que nada. 

Tal vez estos detalles puedan responder a la preganta 
que ae hace Antonio Magafla Eaquivel: "Hubiera sido Jorge F! 
rretia mejor político que novelista?" (La Voz de Michoacú, 
21 de mayo de 1965) 

Aunque no ocup6 puestos políticos de gran relieve, en 
todos los cargc,a que tuvo se manejcS con la misma inte¡ridad. 
de que vistid a sus mejores personajes, y con sus mismas -
virtudes ciucladanas. De la pol:!tica opinaba que no es sucia 
como muchos se lo dec:!an, da bien., asentaba, 11 aon sucios -
muchos de los que la practican". Y lo demostrd con su vida. 

Once aflos desp~&s de la publicacidn de Hombres en Tem
pestad, ea decir, en 1952, sale a la luz en la ColeccicSn T.! 
zontla del Pondo de Cultura Econdmioa, el tomo El Coronel -
9,ue asesind un palomo. cwUaa hayan sido las causas de tan 
largo eclipsa, as algo que no ha podido averiguar, pero es
posible suponer que le faltaba tranquilidad, dado lo acci -
d.entado de su vida de esos aflos. Como quiera, y da adelan
te tendr4 ocasidn de decirlo, este libro no lo satisfizo t.2, 
tal.m.ente. 

Con todo, la actividad period:!stica es da o menos -
cpnsta.nte, y casi no hay peri6dico de los de esa 4poca en -
el que no ha.Ja colaborado alguna vez. 

A partir de 1955, Jorge Ferretis as nombrado Director
General de CiDematograf!a, dependencia de la Secretaría de 
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lellemao1,a, •~• o,~ete es velar per el e111Qlimate •• -
~ lqea 7 re¡laentof relativo• tanto a la ¡,retueiln te 
,.i!oul.aa; oo• a la ulaild.oidn. Poateriomate, 7 por la
aflai~ oon la oillaatogratta, eaa Direooidn •• oou.¡,61115 
llll .. te misar loa progra11,11s 4e telfl'i.81.ID. 

La ao11uao16n de Jorge J'errétis al trate•• eaa d•POA 
4aoia fue U1' üsou.t14a. Una ves ._ta ¡aro'bcS sa inoorrupti
ld.litat. Besitid no adlo la p%'8ai&n te illtereaea eoondai -
eoa Jllll' fuertes, aino la ul.1gm.da4 d.e ooaentarioa perio -
t!attooa aaelaaa Teou mal intenoionadoa 7 peor infol'll&doa • 
.1 .. aaoa, a tre• afloa te au au.erte, ae la oenava de ves 
B Ol1U4o. 

lo•• late el JIOlleD.to ele 3uzgar au ao"taaoi«Sa, sillple
••te •• menester Talorar la aoti tucl del :funcionario: 41 -

_ena'ba ald para haoer respetar unas noJ.'11&8 e hizo lo que -
oreyd ••~or para consa¡uirlo. 

Ea au. cal.14&4 4• Director de Cinaatogra.t!a, asistid 
oon la delegaoi4n da artistas mencanoa a üveraoa feativ.! 
lea cillaatogrificoa, tanto en Europa, come en Am4rica del 
S11r. Su. 'ri.sidn del utran3ero, lejos ele 4ealmn.brarlo, aca.a 
4r6 au amor por 11,nco. m:,a que nunca, ante loa "superdea.! 
rrollacloa: pudo daoir las palabras de su .Angel Kallea 

•Adn nuestra paqueflaz 7 naestra mugre me despertaban 
una filoadfica oom.placenoia. Porque la Patria no ea terri
torio, Di es cold.da, ni son bienes. La·Patria es un pedac! 
to de sentimiento que como un terroncito de azácar nos en
dulza la voz que cuenta cosas de aqu:C; 7 ea cual si endul
zásenos la tierra agria y el cielo lustroso de que habla -
moa; cual si logra{semoe transformar en joviales, ante nue! 
tros ojos, estos hombres huraflos. El que no tenga dentro -
un pedacito de Patria, inlitil que la busque fuera." 

Se preparaba Ferretis para asistir a uno de esos fes
tiva1es. Como acostumbraba en ta1es ocasiones, iba a visi-
tar a su madre, quien se encontraba en San Luis Potos!. 
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Pero la cita no deb!a cumplirse 7 el rito ele despedi-
4a se TOlTicS tragedia. Pocos k116aetroa antes de llepr a 
Saa Luia Potoa!, el automlYil en qae T1a3aba, oon41lci4o a 
¡ran·yeloo14ad., fae a eatrelllll"ae contra 1111 yeJl!oulo aye -
ria4o, eataoiona4o a un laio de la carretera. El iapaoto -
fue taa tel'l."ibl•, qae toda la parie superior 4el autoa6Til 
que4d 4eaprenti4a. Ine:r:pl1oabl•ente, el oon.411.ctor ao mu -
rid, pero la aa.erte de Jerretis, aegdn opin.idn •441ca, fue 

I 
1Dstu:t'8ea, as! oo• la de UD pasa3 ero tomado ¡,ooo ante a, 
parece qae en Dolores Hidalgo. 

Se comentd mucho la toma de morir de este escritor -
que a a rasgo ele ironía, "canoDizcS" al autoad'Yil. Una e~ 
aa ea cierta, 7 ea que a raíz dela muerte ele Albert Oamu 
el escritor trano4s a quien tanto adm:lrd• 7 que pereciera
poco 11•po antes tambiln en UD accidente au.to:mo'Yi.l!atico, 
Jor¡e l!'erretia habl6 larpmente de ello con su hi~a Salma, 
7 le aanifeat& su deseo de morir 4e esa J11BDera. Su destino 
le fue caplaoiente. 

Muerto en pleno 'Yicor, Jorge l'erretis de3d ol>ra in.44! 
ta, 7 tan!a tiversos pro7eetoa, entre otros la biografía -
de Don Adolfo Ruis Oortinez, alguoa de c~oa oap:!tulos -
lleg6 a publicar en revistas. Ademis de au autobiografía a 
la qu.e 7a me retar!, trabajaba en lo que deb:!a ser, aegdn-
41, su obra úa seria, ºLibertad obliptoria en 114nco".De 
ella hab!a conolu:!do la primera parte. Debo a la centileza 
de la sra. Guadalupe Nieto, el haber podido leer este ua
ba:Jo que no ooaento,tanto por estar iDcompleto,cuanto por 
tratar un tema absolutamente a3eno a la clase de obra que 
me propuse examinar. 

Quedan as! mismo, al margan, algunos argumentos oine
matogrtficos y ¡Iliones escritos por fl. 
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IS!UDIO DB LA. ODA& 

a) LA IIOTELA.. 

Doa aon laa obras que por au enenai611 pueden claaif! 
earae 4entro del pnero en la obra de 1erretis: Tierra Ca
liente 7 Cu.ndo BD,eraa el Qaijote. 

kn6 la pr:laera para colocarlo, de golpe, en 1111 a1 -. 
tio destacado entre loa ll.uadoa novelistas 4e la Revolu -
e16n. Su aparioi6n entre loa eaorttores que se ocupaban de 
eae taa, tae una verdadera sorpresa. 

Tierra Caliente, sin duda la mejor de las dos novelas 
tuo un gran áito de cr!tioa, bien merecido 7 explicable, 
no aa! Cuando ED¡orda el Quijote, cuyos defectos a veces -
'ae u:aaeraron, aunque ea verdad, como lo seftala Antonio 11,! 
gatla Eaquivel, que en general, esta novela ea "de tono me
nor" (La Voz de ltichoaoán, 21 de mayo de 1935). 

Tierra Caliente fue escrita entre 1932 y 1935, af1os -
de pol!tica vacilante, de incertidumbres y de intentos de 
aolidez, en que el pa:!s anhelaba un rlgimen de derecho y -
de paz. 

Ferretis, instalado ya en la capital de la Repáblica, 
mira hacia.atrals 7 recoge junto con sus idgenes de nifiez 
7 juventud, los recuerdos de los tormentosos d!as de lucha 
armada, y todos los anhelos que en ,1,. como en otros j6ve
nes de su lpoca, despertd un movimiento que estaba destin,! 
do a la redencidn de los dlbiles 7 desamparados. 

Pero para entonces, la realidad ya le había mostrado , 
que, muertos los hombres ds puros, muchos otros aparecían 
en escena, y apoderimdosé de la Revolucidn, la protitu!an. 

Y como muchos j6venes talentos de esa ,poca, Ferretis 
se rebela y pone al. servicio de su causa lo mejor de sí -
mismo: su talento de escritor. No fu~ el dnico, ni fue la 
literatura el solo campo de lucha: en la plástica, el mov! 

• 1 
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Jliento pictdrico se constitUl'e taabiá 8ll o,teclra de ideas 
en detrimento lel arte puro. ll~eho se ha criticado a l!'e -
rretia el ale~amiento del •arte-puriamoª, pero ea preciso 
reconocer por una parte, que muchos de loa artistas del 111.2, 

mento se negaban a aoerrarae en au torre da marfil, para 
acercarse a laa realidades cotidianas, y qae con absoluto
conooimiento, ae antregaball a la tarea constructiva de de
cir verdades, aa! fueran ellas amar_gas, sin que ellos aa -
volviera por ello uaargadoa. Eae ea el caso de Jerretia a 
quien a veces ae ha querido ver como "UD desencantado". Bo 
lo era, como lo din ús adelante. 

Es as!, con esas intenciones 7 armado de UD valor ci
vil del que mucho más joven hab1a ya dado maestras, como -
concibe y lleva al.cabo no s6lo s~s dos novelas, sino algu
nas de las novelas cortas que estudiar, despu4a, y que to
can temas sociales o politioos. 

Tan, consciente es de lo que hace, que en el proemio -
de Tierra Caliente declara:"Cuando empec4 a escribir este 
libro ere:! en una obra optimiata11 •••• 11Mas tuve por enton -
ces UD conocimiento crudomde nuestros problemaa~ ••• "Y ya -
s6lo quise UD libro que muestre lo que no queremos ver; -
que si va al extranjero (¡y ojalá!) nos turbe y nos cohiba 
para que más pronto untemos atenci6n a nuestras llagas. Un 
libro átil a la manera de las vacunas." 

Este propdsito aparece reiterado en el pr6logo (Fon -
do) de Cuando Engorda el Quijote, que ya en su segunda li
nea se desata, 

"Esta era una Revolucidn fermentada con analfabetos, 
cacareada por merolicos y usufructuada por ladronea" ••• 11A
greguemos que levent6 una fauna de asesinos y que encumbr6 
a muchos lombrosianos". 

Tan terribe deecripcidn de lo que tantos otros se em
pefl.aban en presentar como una cadena de realizaciones fel! 
ces, par~c!a expresar el pensamiento de un decepcionado.No 
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••-aa!, :,áe1to qae tal'lliDa el pdloao oon e1perusa al.1m9! 
1 ta4& NA "eptiaiao •• »atan••", 7 agre¡aa 

"ID este li'bro viven lloabrea de ••ta '1,ooa. he ••or.! 
te haoe ando, eundo el púa eataba auoho úa turbad.o de 
1aoe1rtt4ua\re1" ••• •En edlo un afio, loa rumbos pareoen acJ..! 
re.rae. Enfoco as! nuestros aconteoimientoa aooialea para -
qv.e Bil"Yan 4e tondo a las figura.a exhaadaa0 • 

"ED este panorama, no hq para qu4 esconder a los as -
qu.eroaoa. Pero aer!a desleal ( inlitilmente daaleal) q11e no 
resucitásemos al pdadito de hombrea claros que se perdie
ron entre la tempestad. Porque no • perdieron. 11 

"Bata era una revolucidn que sigue si4ndolo. Porque -
en materia de logros, acaba de empezar". 

Antes de referirme a trama y- otros aspectos de las D.!, 

velas citadas, puntualizo el propdsito manifiesto de Ferre 
tia de no quedar en el solo deleite literario da narrar.En 
entrevista publicada en El Nacional (pág. 1, 2a. Seccidn, 
domingo 20 de noviembre de 1938,)dica a su interlocutor: 

"No me resigno a ser un argumentista y- no deJo de me
ter en mis libros la parte ideoldgica que puede interesar 
a pocos, pero me complace interesar a esos pocos". 

Ea la confirmacidn de una actitud asumida desde mucho 
tiempo antes y que aparece expresada en el prdlogo de Él -
Sur quema.La reproduzco porque es válida no sdlo en lo que 
respecta a loa relatos largos, sino adn en los cuent~s, -
aunque, como lo sefi.ala María Elvira Bermúdez en su art!ou
lo del 20 de mayo de 1962, aparecido en la Revista Mexica
na de Cultura de El Nacional, en latos y en "sus novelas -
cortas, es m!nimo y, en todo caso, legítimo. Porque deriva 
del carácter de los personajes y de la peripecia, ds que 
de la intenci6n11 • 

Estas l!neas, que son casi un manifiesto del escri -
tor, dicen como sigu.ez 
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"Yo, alaoilla4e a Teoea ,or,el taatuoao eapeo1úlllo -
1n:pioal, .o eonff'ina4• alt.e la pll1"4& 111.aeria de nuestra.
al11pluicie, U'to Id.a 1"8latoa ooao :pretenoa para hacer a 
loa linoti:poa iD&erir uoa ouantoa proltlaaa 7 tu.daenoa -
ie nueat:ra poblaeidn." 

"S4 que üT&g&Ddo ae corre el peligro ae reatarfaersa 
a laa narraoionea. SI tambifa que oo:tro el riesgo de Jt&1"8-
oer etn6logo entre loa DOTeliataa 7 DOTeliata entre l•• •! 
n6grafos. Y a peaar de elle, :pal"ld.to deliba:raclamente que -
el etndlogo 7 el novelista q:ae llno en mi inteior ae clia

putu mi pluma 7 la una•. 

"¿La novela tia.ne que ,ar escuetamente arcwae.ntal? -
¿Lo pide así nuestro borroso tipo de o'llltura? Yo no quiero 
entenderlo, 7 como en mi fierra Caliente, persisto en 1111 -
propdsito da in~artar novelas con páginas de ensayo". 

Vayamos ahora a Tierra Caliente. 

.. Un relato ubicado en uno de esos pueblos del trcSpico, 
clJ1'a fisonomía podr!a corresponder a la de Río Verde, por 
la exactitud con que ~erretia la describe 7 el cuidado ca
si amoroso de los detalles, que sin ser mínimos, aon sufi
cientes para hacernos entrar en el ambiente. La &poca, co
rresponda a la de la revoluci6n, aUDque propiamente no aa 
ooup_e el autor con la narraci6n de accionas de perra: la 
revuelta se siente en el pueblo a trav4s de.pequeflaa eaca
rumzaa, temporales acuartelamientos,,y principalmente, 
por esa especie de inquietud 7 zozobra en que se mueve la 
poblaci6n civil, víctima frecuente, en esos d!as, de-abu -
sos y depradaciones. 

Durante uno de esos pasos de tropa, una faccicSn revo
lucionaria se detiene en el pueblo. Como suoed!a en ocasi,2_ 
nea semejantes, algunos vecinos eran obligados a proporci,2_ 
nar alojamiento y comida a los jefes. Es as:! como Mart:!n , 
hombre de cierta calidad, se ve en la necesidad de alojar
al Coronel Pedro Ib'2i.ez y a wi joven Mayor, su discípuJ.o • 



ea la• al.u maiTuaitariaa. Bl rao:r 4• que llan:fn gaard,! 

1ta dille:re 7 poae!a 1Ul& l:11,Ja ~OYen, Una a u grapo de of! 
oiale• a intentar el :robo 7 el :rapto de la nehacha. Pedro 
IbQles •al• a la 4efaaa 4• aua anfitriones 7 en la lacha
:reoibe Wla her14a 4e bala. Eato lo obliga a pel'IWlecer en 
el pa.eblo, en oaaa 4e llart:!n, para aer curado, 7 alli ea -
donde 1.Dterri.ene el Terdadero pro'tagoDiata: el !Ñpico. 

Pedro I"bllflu ea atrapado por el ol.illa, la• fiebres, -
el aabien'te, y "oxidado el oo11J.to reaorte del alma", se -
vaelve incapu de hl11:r de 88&8 "tierras de pesadilla", de 
"~adao y de l~u.:ria". El trcSpico lo derrota. 

lo obstante, el pensador vive siempre en 41, y aunque 
au virtud ha sufrido mengua y su salud se ha quebrantado, 
un d!a, el ideáliata que no ha muerto, lo impulsa a parti:n 
Y huta, temeroso de que alguien, al intentar retenerlo, le 
quiebre la volantad. 

Volverá a ser maestro: iral exitre loa hombres para en
aefiarlea el amor fraterno, predicara( sobriedad a quienes -
viven 811. esas "tierras del diablo". Hablari de paz. 

Pero su destino le sale al paso. Habimidose intemado 
en regiones boscosas, cilidas, enloquecedoras, donde una -
vegetac16n luJuriosa, ex6tica y malisna, y una fauna al a
cecho de incautos des'tilan ponzoBa, Pedro IbQiez se detie
ne un poco a descansar y reflexionar. Mordido por una v!b.2, 
ra, muere horas despu&s tras espantosa agonía. 

La novela está bien cosntru!da. 

Al principio, el autor nos.introduce de golpe en el -
ambiente humano, pueblerino, a trav4s de un diilogo entre 
vecinos. La brutalidad manifiesta en el comportamiento de 
la tropa en las escenas siguientes, nos prepa:ra_para aqui
latar mejor la figura del Coronel Pedro Ib&lez, el ideali!, 

'ta. 

Hq una conveniente alternancia en los períodos de a~ 
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oi6n, y ID loa retl"Oapeoci6n de IMaes, qae nos ofrecen -
au historia completa. De la .Id.ama manera, sus aomentos de 
reflex:Ldn a trav4s de loa cuales el autor nos ofrece su -
propia 11&Dera de penaar, ae encuentran alternados, de tal 
118Dera que el relato no llega aperdar agilidad. 

Un recurso literario que :Perretia utilism con fre
cuencia, consiste en la inoluaidn de alegorías o apdlogos 
de loa qae enoontl'81los dos en asta novelas Loa hombrea -
sin oro, y Arboles y hombres, que tienen, como ea natural, 

. ~. 

su mensaje moralisador. 

Un final tralgico que no necesita de grandes recursos 
retcSricoa. Y una palabra c'1ida y sugestiva en la fraee -
po4tioa que describe el clima infernala 

"tJn pedazo de cielo de un azul candente". 

Cuando Engorda el Quijote, la segunda novela. 

Escrita en estilo autobiogrUico, está le~os de ser
lo, no obstante que, sobre todo en su primera parte elª.! 
tor relata numerosos incidentes de su infancia y recrea -
el ambiente familiar. Sin embargo, es en realidad pequefla 
la parte vivida por 41, pero el tono en que habla en pri
mera persona es tan convincente, que cuesta tra~ajo pen -
sar que se trate de algo ficticio. 

Por otra parte, ya sefial4 que en lo f!sioo, Angel 14,! 
lle~ es el verdadero retrato de Jorge Jerretis, de la mi,! 
ma manem que Pedro Ib4fiez se le parece en lo espiritual, 
por ciettos rasgos que.han hecho pensar a casi todos los 
críticos que los personajes de Ferretis son siempre o ca
si siempre su alter ego, lo cual no ea del todo exacto. 

Angel Mall4n relata una vida que a grandes rasgos c,2 
rresponde a algunos capítulos de la vida de Jerretis y su 

.. familia, en particular incidentes de su infancia en el -
pueblo. Hasta su apodo,El Esqueleto, es aut4ntico. Luego 
viene el translado de la familia a la capital del estado, 
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lea traba3oa para aabsiatir, -el ambiente 4e sobresal.to en 
que ae 'riña, etc. Pero;h87 un aoaento en que el prota¡o
llista se nelye w,. torbellino: 1.aaa ele un aoonteoimiento
a otro, recorre el continente de norte a aar y ea tal el 
olfmal.o de an4cdotaa, que se TuelTe inveroa:!mil. Rubln Sa
luarlllall4n, al. comentar esta obra, adal.a q11e a tal llO,! 
tdn de an4cdotas ae debe que _el prota¡oDiata "jma apa -
rezo& con au humanidad cleacubierta: es decir, no hq ti9!! 
pode profundizar. Y agregas ••• "la novela ele lerretis, -
aienelo tan amena ele leer, da la impresidn de lo delezna -
ble, 4e lo d4bil ••• " (Letras de M,nco, lo. de noviembre 
de 1937, p4g. 6) 

Ko o~atante, el relato posee virtudes muy estimables, 
y aunque de tema y elaboracidn muy distintos, continlia la 
linea de Tierra Caliente en lo que respecta a hacer de -
aua personajes, portavoces de un ideario que el .autor ex
pone con singul.&1; 'rigor. La misma diversidad de situacio
nes del protasomsta, favorecé la inclusidn de juicios s,2 
bre temas tan diveraos como la Revoluoidn y el concepto -
de amor entre loa norteamericanos. Lo miam.o se ocupa de -
los demagogos oradores de plazuela, que de problemas de -
etnologla o el problema racial de los negros en los Esta
dos Unidos. Allí caben las reflexiones de !ndole lingfl!s
tica lo mismo que consideraciones sobre la literatura de 
la revolucicSn. 

En esta novela, como en todos sus escrito•, Jorge F.! 
rretis usa un lengua~e preciso, y suele decir sin eufemi,! 
moa todo lo que opina. A veces parece demasiado duro, pe
ro para quien oontem.plcS ese momento histdrico de M,nco, 
es no sdlo exacto, sino valeroso. 

Se escribid a propcSsito de este libro: "M~ pocos e.! 
critores se han atrevido a decir al pábliéo lo que Ferre
tis ha dicho, con tanta valentía y tanto civismo, que le 
honran y hacen esperar de 41 libros ds audaces" (Hoy, -



- 29 -

Seo. Libros, Oct. 23 de 1938, No.ta de Francisco Navarro) 

Libros ús audaces tal ves 7a DO los hubiera prod11ci·
do, paes el momento hiat6rico era cliferente, como lo 1Dcl1-
ca 41 mamo en la• dltimaa lineas del pr6logo, pero el ho,! 
bre de verdades DO muri.6 ~amata en 41. S11s artículos de la 
Rffiata Preaente son de UD vigor extraorcl1Dario, frutos de 
la mentalidad de un Qui~ote que 3aús engorclcS. 

A su aparicidn, la novela Cuando Elyorda el Quijote -
provoca coment~oa en el sentido de apreciarla como •una 
especie de corte longLtudinal del movimiento rnoluciona -
rio mencano• (hcelaior, l4 de octubre de 1937, ~g. 5, -
lota de Pedro GriDgoire) 

En efecto, Angel Mallé ea, como lo fue el miamo au·. -
tor, UD espectador de la Rnoluoidn, cuya 3UTentucl le 1mp! 
de tomar parte activa• ella. Los acontecimientos que na
rra, suceden al ~amo tiempo que su desarrollo f:!sico, "V! 
ven con 1111 • 

Los me~orea cap:!tuloa, en el mpecto narrativo, son i~ 
dudablem.ente los primeros. Aqu! el esfuerso por conatrair 
un ambiente ea mú:lmo, puesto que es el verdadero de UD P.! 
queflo pueblo, y las costumbres, las de UDa ''ººª en que la 
organizacicSD familiar.era precisa, y la vida ae deslizaba
con la reglll.aridad de UD re103 7 la solemnidad de UD rito. 

En tres palabra.a, la historia se inicia: 

-"Pap4, la mano" • 
.Era el saludo re~petuoso al padre, con el consabido -

beso en la mano. 
Este recurso de la frase breve, rica en contenido, C,! 

:¡,u de representar todo un cuadro, ea frecuente en el est! 
lo de Ferretis. 

Y la narracidn corre, tomentosa siempre, abundante -
en color, hasta la muerte al parecer inátil de su protB&O
nista. 
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Como 8l1 la novela anterior, aqlÚ tambifn aparece in -
aarta4o el apdlogo Son· .iil@uos en al cielo • 

LA 1'0VELA CORTA. 

Un poco antea que la novela Cuando engorda al Quijote, 
pero en el mismo aBo, sale a la luz el volumen El Sur que
!!, Tres novelas de K4xico, que contiene: Lo que llaman -
fraoaso, Cuando bajan loa cu.ervos y El Sur quema. 

Sin desprenderse de la tdnioa de sus libros anterio -
rea, Ferratia utiliza el relato para manifestar sus preoo.!! 
paciones por la realizacidn de una verdadera y as dtil r.! 
voluoidn: la qua habr.!a de realizarse a base de trabajoª.! 
cial, en el campo de la eduoacidn, de la proteccidn de la 
salud, de la supresidn de lacras como "el amigui amo" y el 
"infl~entismo", que tanto dafí.o hicieron al peía. 

El primer relato est4 estructurado en forma c!clioa, 
y en 41 aparece por vez primera en la obra de Ferretis, •.! 
ta manera de mover al pe~sonaje, en apoyo de algo que fue 
una especie de actitud en ,1: demostr&1• la supremac!a de -
la vida rural sobre la de la ciudad, en particular la gran 
ciudad. 

El protagonista, Don Ponciano, sale de su pueblo para 
incorporarse a la Revolucidn. Al terminar ,ata, obtiene un 
puesto burocrático. Este es el momento ·elegido por el au -
tor para hacer la diseccidn de ese mosntruo que se llama -
burocracia. Todas las miserias inherentes al sistema estin 
ah! manifiestas, tanta más cuanto que el protagonista les 
hace contraste. Hombre de baja extraccidn pero honrado ha.! 
ta la inverosimilitud, se niega a venderse y corre la sue_!: 
te de quienes practican semejante fmlosof!a. No tiene alma 
de esclavo y el fracaso llega: lo despiden. El c!rculo se 
cierra: sin amargura, Don Ponciauo vuelve a su pueblo, se 
instala en 41 y se dispone a vivir su vida mansamente fe -
liz. A ,so llaman fracaso, pero, ¿lo es? 
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:Ea. el ae¡wido relato, la teútica es eminentemente -
cial, y oomo en otras muchas ocasiones, el autor se incJ..! 
na hacia las capas sociales JÚs deavalidas: loa campesi -
nos, los ind!genaa. 

Un protagonista al que se ha llamado tam.b1,n ~ -
!E de J'erretis: Jaime Pacheco. Un idealista Dila en la -
lista de sus personajes. 

Hay .una introducc16n que describe el esta~o de cosas 
postrevoluoionar:l.o, de un pesimismo que se anto;jar!a en -
fermizo si ao tuera porque reproduc:!a la ús completar•.! 
lidad. Y "Bajo una atmcSatera •!, abricS los ojos J.aime Pa
checo" (los ojos del esp!ritu). "Quer:Ca tener fe en al&O" 
••• modestamente se reaigncS a elabórar au propia existen -
cia, algo que lo ensefiara a tener fe aunque fuera en r,! -
mismo". 

Piensa entonces en llevar a los ús reccSndi 't.oa .1.up

res de la Patria umlllensaje consistente en salud, educa -
cicSn y esperanza. Se embarca con cinco compaf1eros en una 
aventura de sel"'licio social. Van por sierras y veredas, a 
lomo de mula, hasta un pueblo abandonado de Dios y de loa 
hombres. Y comienza la lucha contra la ignorancia, la su
persticicSn, las enfemedades y la illcuria. Un afio deapu4s 
aquello florec!a oon gran alama del gobierno. Se 1Dtent6 
todo para anular a Pacheoo: el cohecho y la amenaza. Ind.
til. Como dl.timo recurso se le peréigue, y al fin, atrap.! 
do, es fl&ailado con trece de sus camaradas. Los cuervos 
han bajado pero el esp!ritu de Jaime Pacheco vive. 

Al final del libro, Ferretis hace imprimir una ·nota: 
·cuando bajan los cuervos, fue escrita antes de que ae 1!! 
plantara el Servicio M4dico social. Este comienza a espa.!: 
cir por muchos rincones de m,nco centenares de muchachos 
doctores, todavía encandilados de aula. Todavía modestos 
y briosos. Medrartln despuis, .cuando se loe exija la mujer 
o el asma, los hijos o los afios; p~ro ahora salen todavía 
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llapioa y atuaiaataa ooao para una iü1Ta aocial". 

Como en aua otros libros, en este relato ~parece iD

cri.atado un cuento: Eaa Patri.a tan mentada, que :Perretta -
atri.'bU1'e a au personaje 4e Tierra Caliente, Pedro Iblflez. 

De este cuento, publicado áa tarde en el Bdm 11 de 
Presente, dice Jorge Pilld Sandoval que "fue Titriolo para 
quienes hah!an olrtdado, des el poder y loa negocios, la 
e:J:iatencia de la•• oapeaina". (S•'blansa, leída en la 
ceremonia del lunes 29 de abril de 1963 en la Sala Manuel 
M. Ponce, de las !ellas Artes, por au autor, en ocasidn -
del lllliversario de la muerte del escritor.) 

En Cuando bajan los cuervos es de amao interls la -
foraa como Jerretis concibe y estructura el servicio so -
cial, nd scSlo como atenci6n m4dica, sino fundamentalmente 
como un servicio educativo, pero sin destruir la personali 

i -

dad y la tradicidn de cada conglomerado hum.ano. 

En el relato, El Sur quema, hay tambi,n algo de la -
forma cíclica: salir del campo para volver al campo. Otra
vez la preferencia de lo rural sobre lo citadino. 

Una familia "bien" venida a menos por los azares de 
la RevolucicSn. Caracteres bien descritos, en que se desta
ca la condicicSn parásita de tantos ricos. 

Ant:!tesis encarnada en una muchacha "tipo de sirvien
te de pueblo" a quien tal familia debe aceptar como hu,s -
ped para allegarse un dinero qlie hace falta, y que los hi
j~s jdvenes ineptos, son incapaces de ganar. 

Hay en la historia un juego de contrastes entre el -
que la trama de la narraci6n se desliza para precisar teo
rías etnol6g1cas y fen6menos econ6micos. Posiblemente el -
puesto de etn6logo que ocupaba Ferretis en ese tiempo, pr,2 
vocaron en ~l el estudio de tales asuntos. 

María: fea, pero inteligente y apta. Hwnberto, guapo 
y refinado, pero inútil. 
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Entre loa dos ae anuda una amistad -loa extremos se ! 
traen- que terailla en itilio. 

Otro contraste: María ea hija de "una india de caoba, 
levantad.a, suelta, y u. carpichoao 1 andariego regional, -
rico, enamorado de las sierras y de su fauna humana~. 

11 padre llega a Ministro, 1 hace de su hija cuya ed.! 
cacidn V,.g:1.16 esmeradamente, su ae~retaria partioular.0128! 
do el tiniitro cae, no obstante su fama de poderoso, Mar!a 
vuelve a su pueblo ••• con Humberto. 

Van a tierras del norte, y all! está.de nuevo el con
traste: "Norte duro, sano, pobre 7 leal; sur cadtioo, ld -
br1co, fecundo e indolente". Hombrea del norte "ingenuote, 
rubios 7 cuadrados;~ sus derechos 1 loa pelean 7 los -
ejercen". Hombres del centro: "individuos.decentes 7 anod! 
nos". Hombres del sur: 11:mindsculos, oscuros, maliciosos 7 
h'biles". "En el sur, los ideales se marchitan. Porque pa 

raque los hombres tengan ideales necesitan ser un poco i,! 
genuos, un poco místicos 7 muy recios de alma. El sur que-
ma." 

La vida en la montafia proporciona a Hum.berto la oport_!! 
nidad de convertirse en hombre de iniciativa, intenta nee 
cios que lo vuelvan rico 7 poderoso, 7 fracasa. Y tras du
ras experienc~as, acepta filosdficamente olvidarse de la -
"civilizaci6rl11 , para convertirse en "maravilloso cavel"D:a -
rio". Termina la historia, extrafiamente, con una conversa
ci6n sobre temas religiosos 7 una observaci6n satfica so -
bre la vida de la ciudad. Feliz en sus domi~ios y con la -
sensaci6n de ser ya un hombre fuerte, Humberto se abando
na al suefio. 

Tambi,n son tres los relatos comprendidos en el vol.!! 
men intitulado "San Autom6vil", editado en 1938. Correspo_!! 
den al g,nero novela corta. 

El priemro, En la tierra de los pájaros que hablan, -
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•• aa hia'lioria ¿:Lngenu? ¡op1;111iata? an todo oaao, aJ.&o
:,rotft1oa 1 llena 4e h\lllO~• 

Situada "en an vuebleoillo aa:C, e~ donde no ae eacu
OJlaba adn el trote del progreso n. Un alcalde legendario a 
el de Lagoa. Una poblaci6n 'tranqaila, testigo de sus f&ll! 
•a• oovrenoiaa, que romp:!an la :m.onoton:Ca del• vida. In
a1atenoia en la bondad de tales reducto•, a3uos a las -
oomplioacio:nes d.e·1a vida agitada de la ciudad. Tipos hu-
118DOB pintorescos, con personalidad, al contrario de loa
atandarizadoa de la urbe. 

En tal ambiente, dos "pájaras de cuenta" son recibi
das con toda cortes:!a y hasta con entusias:m.o. Su calidad 
de ertranjeras suscita el alboroto de lo inadlito. Tal -
vez ~erretis ironiza Wl poco acerca de esa actitud tan c.2, 
m.dn en muchos mexicanos que abren los brazos a lo exdtico 
adlo por serlo, ai.ll averiguar y ver si de veras vale. 

Una de las visitantes viene ·blJ1'endo de la justicia -
de su pa:!s, y el azar las lleva a ese pueblo. 

A poco estar, encuentran la posibilidad de hacer ne
gocio exportando las preciosas labores de aguja que son -
la ocupacidn de casi todas las mujeres del pueblo y que -
tan apreciadas son, por hecha~ a mano, en un pa:!s donde -
la máqUina impera: loa Estados Unidos. Alimentan un prop~ 
sito inicial: la estafa, pero la confianza pueril de los 
laguenses es tal, que actda como purificador, y regenera 
a las mujeres, qUienes, por otra parte, encuentran más fj 
cil negocio, y más productivo, "portarse bien" y seguir -
comerciando. Y las "buenas" mujeres (?) , no sdlo se dedi
can al comercio, sino que promueven otro tipo de mejoras: 
en la agricultura y la pequefia industria. 

Los primeros cincanta mil ddlares llegan al pueblo -
por la venta de las labores de aguja y todo parece enc&m! 
nado a un final feliz. Pero no hay tal. La justicia nort,! 
americana localiza a la pr6fuga, y se la lleva. No valie-
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ron ruegos .ni razones. Una "3~~icia de manubrio" se negd 
a aceptar tal converai6n, 7 prefiere hacer pagar en au ~ 

pa!e, 7 con la,moneda adecuada, una deuda pendiente. 

Al final hay un detalle·mlV' mexicano: un indio, apo.! 
tado a un lado de 1a carretera, decide matar a loa agen -
tea de la 3uatioia para rescatar as! a aquel1a "aanta".P! 
ro su fusil, que durante treinta af1os le había servido -
fielmente, falla esta vez. 

Tal vez la historia sea poco convinvente, pero el 8!: 
biente está mUT bien logrado 7 la paicolog:(a de loa pue -
blerinoa bien estudiada. Dije antes que algo de profecía 
hq en el relato 1 lo explico. 

En 1938, la corriente tur!atica, principalmente del
norte, comenzaba a ser muy importante 7 nuestros vecinos 
encontraban de gran valor los productos ariesanales de M.f 
.xico, no sdlo por su belleza sino porque eran productos -
"hechos a mano". A más de 25 afios de distancia, la artes.! 
nía se ha convertido en actividad de tal importancia, que 
el gobierno ha creado organismos para protegerla 7 un :BB;!! 

copara incrementarla. Son muchos, en la actualidad, los 
mexicanos que se dedican a la fabricac!on de productos de 
artesn!a. Ferretis entr.evi.6 las posibilidad.ea econ6micas
de esta actividad, aunque adn queda mucho por hacer a fin 
de que los pequefios artesanos no sean explotados. 

Carne sin luz es un relato desalentador 7 amargo, r,! 
verso del anterior. Más real, tambi4~. Se inicia con la -
descripci6n de un paisaje donde vive un grupo ind!gena.La 
tierra cálida vuelve a hacer su aparicidn. Con todo, este 
principio parece int1til, ya que la historia se sitúa en -
realidad abajo, en el pueblo. 

De nuevo es un pueblo pequeilo con todos sus defectos 
y cualidades. Una viuda joven y un joven m4dico que r&al,! 
za investigaciones sobre las enfermedades end4micas de la 
regidn, son los protagonistas. 



llla, Kat114•, c¡ae una utonoea hab!a teDido ua V! 
la T&o!a, eao11•tra al la4o de 11 u DllffO aent14o a laa -
Hl&8e Ta 4eap,ohO de laB habla4llJ'!aa, DO adlO ae declica
a ~4arle en au protea16n, ooao eliferaera, aao qa• lo•! 
pe anet•ante haria ie~ano e tnhdapito pueblo del trdpi
••, aaae la palabra cirtlis~cidn •• oaai 1n4t1l 1 dOllie -
1aperaa la 1porancia 7 la auperatic14n. ill!, Ala3andro -
ae propone eat11.cliar loa atactoa curativos de algmiaa plan
ta• ele la regidn-t- grato a Ferretia, quien lo toca 7a -
n !:Letta Caliente- 1 la Wluencia de la luz en el ha -
bre. Sobra eate tema, public6 ~ art!olllo intitulado "De -
ocSao la,lu nos hiso teroeea• (El Universal, 5 de novia -
bre de 1937). 

En dicho pueblo iaperan, sin embargo brujos 1 curand,! 
roa, 1 la preaencia de wi :auldioo loa :moleata. Esta peraoD_! 
~•, idealista como otros da Je~etia, sostiene la tesis de 
que la dnica manera de mejorar esos pueblos oonaiate en e
daoar. tnaiata a.n la educaci6n rural. 

Un d1a, Chana, la bruja, se le acerca con sus yerbas 
7 lo deaaf:!a a que lo supere. Toma una yerba, 7 deapú.tfs ele 
estragarla, lall)lica a la nariz del doctor.para que la as
pire. Se produce una hemorragia que adlo otra yerba que e
lla conoce, podr:!a curar. Pero se·mega a dÚsala 7 se IUI,!: 
cha incitando barlonamenta al a4dico a qua se cure as! -
miamo. Nada puede hacerse. Lentamente, Alejandro ae desan
gra 7 muere. 

Matilde, quien lleva ya en sus entraaas una nueva vi
da, no se marcha del pueblo, a pesar de su dolor. Decide -
esperar all.! el nacimiento de su beb4, y presintiendo que 
seri JlllQeroita, se diapone·a trasmitirle el anhelo de su -
padre: educar a aquella gente, sacarla de su ignorancia de 
siglos. 

Se cierra ei relato con una frase de esperanza: 
- Ser, maestra y se llamari Victoria. 
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Tel"Dlina el volwnen con el relato intitulado San Auto-~. 
Eete relato ·ea un estudio paicoldgico no de un perao

na3e, sino de todo an tipo de paraona~es cle loa que tanto 
abml4aron en la lpoca poatrnoluoio~aria: el persona~• en
cumbrado de repente, .el arribista, el nuno rico. Adeda,
•• el retrato de tantos CU1'0 lfnico valor conaiatía en el -
au:tomc:Svil que podían comprar. Por dadiclura, nos muestra -
por contraste la estultiota de muchos otros, que, no pose
yenclo el dichoso artefacto, veían, con o~oa 11811.oa de 8DV! 
iia, al feliz poseedor de un automdn.l, y lo consideraban 
como Wl samidi6s. 

J4ecliante fina sátira, el autor va llevándonos, sin -
embargo, a la conclua16n de que le3os de ser u semidi6a, 
el propietario del automdvil se convierte en esclavo de -
41, especial.mente entre nosotros, pues aquí, dice, ús -
que por necesidad, las gentes compran el automdn.l por V,! 

nielad. Esto ea verdad en muchos casos, pues hay qui.enea -
son capacea de cualquier sacrificio, incluso no comer, a 
fin ele poderse dar el lujo de tener no an vehículo que -
los transporte de un lugar a otro, sino siempre un "dlti
mo modelo". A falta de una personalidad valiosa, lea ea -
indispensable Wl estuche "caro". 

Santiago, el persona3e de San AutomcSvil, sube ayuda
do por ese artefacto de cuatro ruedas, uno por uno, todos 
loa pelclaflos de una brillante carrera pol!tica, gracias -
al descubrimiento que hizo del secreto de algunos hombres 
contempormieoe a quienes "el veh!culo ••• toma omnipoten -
tes" y gracias tambi4n a su poca capacidad para pensar, -
que lo volv!a silencioso, pero en opinidn de otros, "dis
creto" (?). 

Aunque en este relato hay un momento en que el pe~s,2 
na3e se propone regresar a su pueblo, no llega a hacerlo, 
y el círculo no se cierra. El automdvil exige holocaustos 
y se apodera para siempre de Santiago a quien mane~a a su 
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uto~o hasta volverlo asesino. 

Paralelame~:te al eatudio psicolcSgico, Ferretis hace -
cona1derac1ones de índole aociolcSgica respecto de la vida 
en esta &poca 4• automdviles, en especial refiri4ndoae a -
nuestro pa!a 4onde loa veh:Cculos motorizados "han hundido 
a los de aba~o áa a'ba~o en au noci6n de inferioridad". 

Aqú tambim el relato tiene un final decepcionante, 
pero ús reals en Santiago vence el cinismo, ¡a abulia, el 
h4bito de una vicia muelle aunque aburrida. 

Del pobre indio a quien matcS con au automcSvil por s6-
lo el gusto de matar, ya no queda da recuerdo que el que
le hace repetir que 41 no tuvo culpa en su muerte. El pro
p6sito inicial de reparar su error auxiliando a la familia 
desamparada, es ahogado lastimosamente, y 41, nacido de la 
entrafla ind:!gena, dice de los indios: "¡como que &sos no -
saben Di pensar" ••• "Pero, ¿no creen ustedes que son un la,! 
trepará la sociedad?". Y ese descastado como hay muchos,
"entrecierra los ojos y suspira como un ;justo; como un ho!,! 
bre gordo y honorable de conciencia muy tranquila". 

Ya en otro lugar coment4 la tmgica coincidencia de -
la muerte del escritor a bordo de un autom6vil, tras de ha -berlo "canonizado". Este hecho hizo estremecer a los su -
persticiosos y meditar a los amigos. 
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B) .!.!! CUENTO. 

En abril/de 1941 apareci6 el prilll,er tomo de cuentos -
de Jorge Ferretis, bajo el título de Hembree en t•¡eatad. 
En &l se. encuentran 14 cuentos, entre los cuales figuran -
tal vez los me3ores de toda su producci6n. Entre todos,bri 

. -
lla con luz propia él intitulado precisamente Hombres en -
tempestad, que figura en la seleoci6n El Cuento Hispanoam,! 
rica.no, Tomo 2, hecha por Seymour Menton y publicada en la 
Colecci6n Popular del Fondo de Cultura Econ6mica. 

Vino entonces un largo período durante el cual la ac
tividad ds frecuente del escritor fue el periodiao. Ya -
he sefíalado las probables razones de dism1:nuci6n en la ta
rea de cre~ci6n literaria: la muerte de su esposa 7 por o
tra parte, la inestabilidad econ6mica y las preocupaciones 
políticas. 

11 años despu&s del primer volumen, aparece El Coro -
nel que asesin6 un palomo, y otros cuentos. Este segundo -
volumen no satisfizo al autor, quien se expres6 de 41 di -
ciendo: 

- "is un hijo espurio". (Entrevista concedida a Eduar . -
do Montero. Correo de los Intelectuales, Afio I, Ndm. 5, -
M&x. 15 de noviembre de 1952) Alude a la falta·de reviai6n 
personal que sus ocupaciones políticas le impidieron real! 
zar como hubiera deseado. 

Mucho ds tarde, el Anuario del Cuento Mexicano que -
publica el Instituo Nacional de Bellaa Artes, public6 dos 
cuentos in&di tos: en el de 19.59, Un trom:po en el coraz6n , 
y en el de 1962 se public6 Fulgor de Trompeta. En 1960, el 
mismo Anuario publicd El viento y las autobiografías, que 
es el mismo que en el tomo Hombres en Tempestad aparece~ 
jo el título .!!A:!• 

Muchos de los cuentos, se publicaron en algunas revi,! 
tas o peri6dicos, no siempre conservando su mismo título. 

Como sefl.aJ..á anteriomente, existen ocho cuentos in,d,! 
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tea, e1or1toa tanate loa dltilloa aloa 4e 'ri.da del a•tor,
••t••·.llO ea ponble precisar el aflo, pues oareoa. de te -
üa. ~ eatre 101 eaori toa u, ant1guoa que tRVe e 111.a -a 
111a eaeoatn •u.tro relatos pequefloa, pa.blicadoa prokble
aate u, al pr.l.noipio 4e la carrera lltera1'1a de lerreti
pero 110 •• poaiUe aaegurarloa, pues DO h&7 iDdioaoionea 7 
Di aiqai.era-tiee fecha, 78 qae e general, .41 DO se pre.! 
capaba te •••~antes c1etalle1. 

latos !'(\atoa se iDtituJ.ui •suerte de perros, §.mi; 
Latidos 7 Retazos de 'ri.4aa. Su calidad literaria es m:!Dima 
pero son intereaantes porqv.e en elloJ ae encuentran ya laa 
preocupaciones de :!n4ole social del av.tor. ED Sern.r en -
011entro, iDoluaive, ·un antecedente al cuento El adador de . . 
Oercloa. 

La tmtica aD loa ~uentoa es mgy variacla y pocos de 
elloa eaoapan al iDtanto da producir u momento da retla
ncfD, aunque sea~ pequefi.o, pero la provoc1c16n ea tan -
sabia, que casi no se siente. 

La sátira y el humor aparecen con frecuencia, lo cual 
hace más agradables los relatos, en general. 

Hay algunos relatos autobiográficos como por ejemplo 
.un m~sico y un sapo. Este cuento fue publicado en la revi.! 
ta Mafiane: bajo el t:!tulo Alma de :Naranjo. En 41 evoca el -
escritor la fig~ de su padre de quien se dice que fue e~ 
celente ejecutante de violín. Es mlJ1' probable que sea de -
la misma índole en cuento in,dito intitulado La Casa Nueva. 

En t&rminos generales, los relatos son, incluyendo.
los ya citados, imágenes de la vida en pueblos pequeflos, o 
en el campo. No obstante haber vivido muchos afios en la -
ciudad de M,xico, Ferretis ten!a una gran predilecci6n por 
la vida m!nima de la provincia y sus persona~es. 

De tema campesino son algunos de sus mejores cuentos, 
y as! tenemos: Hombres en tempestad, que es tal vez el me
jor; Juan Picante y Juan Remedios, en que mediante un fi-
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aal tragico, llua la atenoi6n sobre las co~aecuenciaa -
cl.el alooholiau; La riaa del Jau.to, que haca aluai6n -
al eap:!ritu auperticioao ai los ind:!genaa; la Bandera -
en al Prio, publica4o a la rmata Letras de Jl4nco, -
náero aiete, 1937 ba~o el t:!tul.o de !rapo•, an,ec1ota •! 
bre la iporancia 7 la pobreza que imptüaa ama illd!ge
na a asar una laalldera •••• para hacer ealzonea para sus D! 
flos; Jstat varcle la e9eransa, uno mata de ns intentos -
por daostrar la supraao:!a de la vi4a campesina sobre -
la ele la oiud.acl, d•ostrando que 4ata destruye, en tanto 
la otra ae.lva 7 ea fecW1c1a. 

' 
Entre los cuentos ele taa revolucionario, teneaos: 

Franciscote, El Coronel 9cue J.sesin6anPalomo,71111.¡or 
ele trompe~. 

Ea posible clasificar coao de cr1tica socitü.s l!!!, -
que viven del Jluerto, Bejuote, hermano de El softaclor -
de Cerdos, en que.hq una protesta por la Vida y el tra
to que muchos Seftores dan a la aervidabre. En el relato 
intitulado Las abejas matan pr1ncipes, aparece este mis
ao tema, aunque mezclado con otras ideas. La sangre del 
pan, que entremezcla dos historias, en las que la del -
panadero tiene, para mi gusto, detalles ele un naturalis
mo que ea repugnante. 

El diablo hace ruido, plantea un problema de nue~
troa d:!as: el del ruido, cuyo efecto psicoldgicoºes fu-
nesto porque modifica el carácter de las personas. Tesis 
anti-maquinista. 

Se.cambidde cuadrilla, sátira contra los chaguete
!2.! y los ,.oportunistas. 

Un relato, no precisamente de crítica, sino de pl8! 
teamiento de una teoría social, es el intitulado!!:!! -
hambres, especie de estudio sobre la alimentaci6n del -
mexicano y la influencia de ésta en nuestra vida. Desde 
Tierra Caliente aparecen ya anotaciones sobre el tema. 
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JO.•- aaoroao, auque al¡aaa veo•• ••solado, •PI -no, a divino• nlatoea. Un nejo ele Plata, Una Dm -
pue ao 1eoa, La Sombre 4el Profeta, en la que cleser:Lbe -
alge te•• propia 11lfe1'1leclat1 la epilepsia. Ha, tlo• cU9!! 
toa aoroao•, aalpioadoa con raaoa haaor.!aticoas Una pa 
tata aa.bliae 7 Hombrea gafaio•tnte puros. Un hombre tao 

' ' lliatoria que tiene la hermosa sencillas de lo cotidiano. 
Un BII01' que clenrD1• u ooap1e30. 

Un olor ele aan1;i4ad, histor.La desconcertante de Wl 

uaor 3-'• lograclo, ca,a ausencia produce una mu3er hia
t,r:1.oa. ·Entre loa euantoa clasificados en este grupo, -
hq 11110, el dnico, que trata de penetrar en la psicolo
gía da ·1a gente bien da ciudad. Carácter de Cemento, nos ,, 
presenta el amor entre ricos citadinos, y destaca el -
oaricter de ,11 un dilapidador de bienes que no le cost! 
ron, hombre _sin carioter, :mane3ado por una vampiresa, ~ 
saciable derrochadora, a la que se opone la personalidad 
dulceáe la chica enamorada de verdad, pero incapaz de -
retener al aaado. Este es el dnico relato con personajes 
ricos de la ciudad. 

No obstante que Ferretia estudid largamente todo lo 
relacionado con los judíos, hay sdlo un relato en que -
aparecen personajes de esa raza: Él hermano David.~
cipio feliz, y final trágico. 

Fuera de&!:!, y La oracidn del Diablo, que son re
latos fantásticos, los otros cuentos pueden dif!cilmente 
caber en una clasificacidn. 

Camino de fierro, una an4cdota que recuerda un poco 
al Don Ponciano de Lo gue llaman Fracaso. Poco vigorosa 
e interesante.. 

Los Machos Cabríos. Una experiencia de tipo biol6~ 
co, con rasgos de humorismo~ Era la ,poca de los más es
pectaculares tratamiéntos quiri1rgicos y hormonales,, lQs 
primeros que se precticaban. 
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Calatur:Lta ea la avent'U'I de un iDmigrante desdeflo
ao de la asepaia que ae atrffid. a desafiar los microbios 
de nuestra tierra caliente, hasta que se lo llev6 la "ca
lenturita". 

El amigo Ciucaso, un sefardita como h&7 muchos en M.f 
xico, dedicado a hac~r dinero, UD dinero que al fin pier
de. ~_!lera coJRO empez6: sin nada. Forma cíclica de relato. 

Otra libertad y Anibalito, relatos UD tanto pesimis
tas, irdnicos y de final amargo. En el primero, un joven 
sacerdote fraosa en el intento de redimir a uno de los -
prisioneros, detenido en una cárcel que visita peri6dioa
mente para llevar consuelo religioso a los presos. Y no -
s6lo fracasa, sino que se infiere del relato que el reo,-

,un joven estudiante, préso político, logra hacer vacilar 
la fe del sacerdote. 

Hay adn ds iron!a en Anibalito, donde el protagoni,! 
ta, Aníbal S4nchez, es "no el brioso vencedor de los ro~ 
nos~ sino "un contemporáneo taciturno, introvertido 7 en
clenque". La sonrisa brota espontánea ante tal sujeto. ]l! 
pleadito pobre con mujer "vasta y oscura, ejecutiva y fea'' 
pero además, exigente. Es la tragedia m:!nima del tipo in
significsnte. Escribe a escondidas un libro 7 3uere antes 
de saber que se lo han aceptado para adaptarlo al cine.Su 
mujer recibe la sorpresa de su vida al enterarse de tales 
actividades de su marido, y .al recibir el dinero exclama: 

11 -Ay, Allibalitol ¡Ahora que empezabas a ser glorio -
so: Hasta para morir .fuiste inoportuno." 

As! termina el cuento • 
• 

Un trompo en el coraz6n es un relato tierno tambi,n 
entre pobres venidos del campo a la maldici6n de la gran 
ciudad. El ambiente de las casas de apartamentos. La PO!: 
tera y sus hijitos son los protagonistas. En el ambiente 
sdrdito de las azoteas, se realiza el milagro de la cura
ci6n de la más pequefia, que e~tá enferma. 
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Vecinas e inquilinas de la casa se afanan, pero el h,E 
manito mqor, recuerda las costumbres de su. pueblo, "caza -
un sapo a la luz de la luna,lo abre en dos, y todav!a pal
pitante, lo aplica a pecho y espalda de la pequefia". Esta 
se salva. En la cacería, el chico pierde su juguete queric10 
que es un trompo. Lo siente, pero no se queja~ 

~ El fyitivo se repite de algdn modo el t~ de !!!!!n 
Picante z Juan.Remedios. En ambos, la intoxicaci6n alcohdl,i 
ca produce el homicidio en la persona del mejor amigo. 

Es una historia trágica, doblemente trágica porque en 
lsta muere tambi,n el hijo del fugitivo en los brazos de su 
propio padre, atrfl.vesado por una bala que le estaba deatin,! 
da. Este cuento es, junto con Anibalito y Nejazote, uno de 
los mejóres entre los cuentos inlditos. 
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O) PDIODISO Y lfflSAYOS. 

A partir 4e la ,poca en que la tam111a Jarret1• se -
eatableci6 en San Lua Potoa:!, Jorge encuentra gusto en -
e~eroer el pariocliamo 7 aprovecha para alló las nemeroeaa 
opon-1,4adea que ee le presentan.. 

Hacia 1916 o 17, ll.\Q' rec14n llegado a San Lm.a, Jor
ge tuda un per16d1co literario que como toclaa las publi
caciones de su tipo, estaba destinado a oerta vida. 

Un poco ús tarde, tunda el paricSdico La Voz, 6rgano 
de informacidn 7 al cual ya me he referido en o~ros lu¡a
rea. Es posible que aparte de los art!culos de :!ndole po
litica, Ferretis haya comenzado all! la publicacicSn de -
cuentos, apdlogos y tal vez poemas, pues el hecho de~
ber merecido la publioaoicSn de La Oracidn del Diablo en -
la revista Hispania, indica por una parte que era bastan
te conocido hacia 1925 por su produocidn meramente litel"! 
ria, y_por la otra, que hab!a ejercitado suficientemente 
el g4nero. 

Ademis de lo que escrib!a para La Voz, Ferretis col! 
boraba con gusto en otras publicaciones. En el Potosí Ro
!!m del Jl de diciembre de 1927, hay- un ar't:!culo intit!! 
lado Suefíos Desnudos. Es interesante porque en 41 apare
cen indicios de la clase de lecturas que constituían toda 
su vida uno de los libros que le76 con predileccidn y de
leite. En su obra narrativa aparecen nwnerosas referenci
as a ella, tanto relativas a hechos como principios mora
les. 

En el mismo art:!culo alu,de al fil6sofo Fildn. Eso in 
ca que le:!a tambimi a los clásicos. 

Escrito como si fuera una serie de divagaciones, pe~ 
mite este escrito la inclusi6n de numerosos nombres. Hay 
alusiones a Las mil y una noches lo 1Ilismo que al Quijote, 
y codo con codo·se encuentran Jul.io Veme, Goethe, Virgi
lio y Stephenson. 



- 46 -

·»eade entonces, tambié, apwitaba 7a el estilo de Ferre -
tia que sembraba de iúgenes •11 prosa, .as! fa.eH clentro de 
un art!a\ll.o period!stioo. Cito uoa ejemplos, 

"Loa hi;joa d.e aquel gran illag:Lnativo (Veme), ya ea -
tú tambi4n te fiesta, vest14os 4e dODlinguera realidad, di 
cilmente alineaditos en hangares y astilleros". 

"No luq cru lo sa.fioientaerite negra para opacar un
ideal clavado en ella". 

"Entretejer conceptos 4e colorea, tan vistosos como -
infecW1dos, vale senos que tejer una manta para el lecho". 

Y as!, a lo largo del escrito. 

De la misma ,p~ca ·tue wi peri6dico llamado El Potosi
~' en el que Ferretis colabord asiduamente. Do pude loca
lizar Wl solo ejemplar. 

A partir de 1929, cuando con certeza puede afirmarse 
que vivía ya en la capital de la República, se hace fre -
cuente su colaboraci6n en los periddicoa diarios 7 en ale 
nas revistas. 

Aunque no de manera constante, Jorge Ferretia escri -
bid en El Universal, Excelaior, El Nacional. 

En c12anto a las revistas, colaborcS en Hoy, ~. !Lafi.! 
B!, Revista de Revistas, Siempre, Presente, Occidente,~
tras de M,xico, Democracia, Rumbos nuevos, Continental, 1 
probablemente algunas que se me escapan por la falta de i,B 
formaci6n. 

En todas ellas public6 no soiamente artículos perio -
dísticos propiamente dichos, sino algunos cuentos de los -
ya recogidos en volumen, o ensayos. 

Aproximadamente en 1937, y segdn parece en colabora -
ci6n con Don Aurelio Manrique, Ferretis funda un peri.6dico 
llamado E1 Potosí. No localicé ejemplares. 

@ 
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Cao 1• utanl., la !adol• 41 la• oeu,aoionea 41 le -
netia illtl.lda IIUbo a•la l11eoiá 41 loa tla&B a tratar 
1A 11 _Jlri.Oti.ao. 

ID 1934, eun4o 4ea•pdaba a p•e•to en 11 D1parta
aato te Migraoid'n te la Secretaria de GobernacicSa, 1aori
'be aa .. r1e di art:!oaloa, en El Universal, que, rellllidoa 
poateri.Ol'llent• u 1111 folleto, oonatit\11'U 1111 enaqo aaa ~ 
aente intereaqte sobre loa problaa• de poblacida. Dicho 
a.sayo a1 intitula; ¿leoeaitaaoa 1mliqaci6n? 

Ea 41 expo11e con am.plit11cl mu.chas de las idea• que da 
11&11era sint4tioa fol'J181l 1111a de laepartea 14eo¡6g:Loaa de -
au obra literaria. Tales ideaa, algunas de ellas hasta en
tonce• manifestadas por vez prillera, hicieron que el ensa
yo ae comentara aucho en notas periclística,, y exista en 

la correspondencia peraonal algunas carta• en las que de -
JD&D.era muy clara se advierta el inter4s que en el momento 
deapertd el tema tratado. 

En 1937, se funda UD organismo de infol'llaci6n oficial 
que se llamcS Departamento Aut6nomo de Prensa y Publicidad, 
OIQ'O primer jefe fue Dn. Agust:!n Arroyo Ch. En dicho depa,¡ 
tamento colabor6 tambi,n Jorge Ferretis. 

Mucho da lo q~e escribid en diversos periddicos y re
viataa, puede calificarse de ensayo. 

Para 41, la necesidad da expresar sus preocupaciones 
era impe~osa y aprovechaba todos los medios a su alcance. 
De esa Jll&Dera, algunas de las 11p,ginas de ensayo'' que 41 ia 
sertaba en sus novelas, se volvían despu4s verdaderos enea 
yos, o viceversa: de un ensayo tomaba ideas que sembraba -
ac, y alli en su obra literaria. 

Tomo un ejemplo: 
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:ID Cundo Engorda el Quijote, eat4n escritas ooaas c~ 
ae 4ata11 

"Eat4 de mota, entre escritores bur6cratas, apellidar
•• revolucionarios. Pero en este aspecto, la tarea de loa 
literatos ha ai4o de las úa infructuosas. lo hubo litera
tura revolucionaria antes de 1910, cuando hubiera sern.do 
para fermentar a las claaea alfabeti~adas; para preparar -
la reventaz6n social. Entonce• hubiera sido gal.lardo 7 dti 
el aventar libros de calor tolato7eaco 7 gorkiano. Incabar 
con ellos la 4tica de la Revolucidn en gesta. Pero enton -

. ' ·, ces, nuestros literatos-aandolinas s6lo cantaban a las 03,! 
ras 7 al ajenjo. Y¡_., pat~a abort6, mientras sus hombres 
de letras bordaban sonetos, 7 sus aoncellaa deshilaban ca
nev4." 

"Y ahora nos toca a nosotros •••• venir a cantar wia -
revoluci6n 11 •••• 11Intentemos que la entiendan quienes no --
quieren entender". / 

11 ••• a la sombra de la revolucidn crece Fª faraa lit,! 
raria tan estl.r:1.l como inevitable. Y Si aludr a ella 88 B.!?, 

lamente para explicar por qu4, queriendo eeiir a la revo
iuci6n, hacemos un periddico qu.e no maldice. Servir a l.a -
revolucidn haci_endo que la interpreten al~oa de loa que 
como JO, DO la hayan entendido di pronto ••• Servirla, Bi 88 

posible, crelhldole simpatías y filtrando en unos cuantos -
hombres su ltica11 .(P4gs. 166.67) 

Mucho de tarde, en 1960, Jprge Ferret~s escribe en -
Siempre (19 de octubre de 1960), un ensayo sobre este tema, 
intitulado Literatura y Revolucidn, con motivo del cincue,a 
tenar:l.o ge lata. 

En 41, el autor trae a colacidn algunos de los conce,E 
tos vertidos en la página citada. / 

Aparte de que vuelve a la afirmacidn de que "nuestra
·revolucidn no tuvo una madre lírica", sino /a la inversa: 
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1 

•Baata , •• 7• eatuo realizada en au •rapa inicial, o-
r:Ljind 81l llfftla 7 ftütaatef insiste en qur "las NYOl1l012, 
DH no ae hacen oon literata:ra, 1 sin •bargo, ua llterat.! 
ra val.tate 1 fiel a su pae'blo, lo ayuda profDdamente ad,! 
finirae". 

Apañe jle algunas notas hiat6rioas aobre el tea, el -
ensayo llama la atenci6n acerca de los extranjeros que hBll 
vellido a nueatro pa!a, han sabido obaenarlo,1 lo han des -
orito en novelas que mucho se acercan a loa taus que ocup.! 
ron a algunos noveliataa de la revoluci6n. 

Y en la .,dltima parte, aboga porq\le el estado proteja a 
loa escritores que son promesa de nuestra actual literatum, 
a fiD de que den de a! lo mejor. 

De las misma manera que en este ejemplo, se pueden m14, 
tiplicar las citas en las cuales la actividad literaria 7- -
la per:Locl!stica se complementan en la obra de ~erret1a. 

/ 
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E L A I A L I S I S • 

A) ~ P E B S O N A J E S • 

Apenas.aparecidas las primeras obras de Jorge Ferre -
tia, loa co•etariataa y cr!ticoa creyeron eoontrar u C,! 

da ao de sus hlroea un al ter •e del autor. 

Adn ahora, a tres .afloa de 4iatanoia de au desapari -
ci6n, Antonio MagaB& Eaquivel escribe en la- aecci6n ~ 
z Figura de La Voz de Kiohoacmi (21 de mayo de 1965), UD -

art!culo qUe intitula El_ alter e¡o en laa novelas de Ferr,! 
.11!• En 41 afirma que: " ••• cada personaje desencantad.o, r! 
flexivo, predicador o crítico, (es) UD peduo del lliao ·F! 
rretis, su alter ego que no acaba de conformarse con que -
la Revolucidn hubiera tel'Jllinado con Carranza". 

Manuel Pedro Gonz'1ez en au libro Tra;yectoria de la -
Novela Mexicana va al extremo al afil'JIBr: "NO hay novela -
4e Perretis que no contenga un alter ego del autor. Por lo 
general, ,ate habla por boca del protagonista". 

Pianso que es ir d8JDasiado lejos al afirmar que a Fe
. rretis se le pueda econtrar lo Jliamo en el Pedro IM!iez -
de Tierra Caliente, que en. el Hwnberto de El Sur Quema, o 
igual en el D~n PÓnciano de Lo gue llaJDan fracaso que en -

1 el Santiago de San Automdvil. 
1 

1 

¿Y cdmo meter en la miama piel al buenazo e ingenuo ... 
1 

alcalde de LeJgos con ei idealista Jaime Pachaco? 
.1 
1 

Es verd~d que en algunos persona~es ae le puede reco-
nocer, pero de all.! a afirmar que todos son 41, hay un mu. 

- -
do de diatan~ia. Adeds, son fl por sus ideas, por las te-
sis que exponen, por las soluciones que presentan, pero P.! 
ra quienes lo conocieron, sería realmente imposible imagi
narlo como el gordo 7 feliz Don Ponciano o el egoísta San
tiago. 



J. 
1 
i 
1 
1 

\ 
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late 1ao!n.toz, "naeo 7 d1aiffiaclo" 41 que laabla'ba -
.1 • 

Leo¡,ollo -~'•, •• leacil'i'bl a d lli•o 111 el Angel •a11á 
I• Om40 lllpl'4a 11 Qll1Jote. 

Su ttnoo le preoo11.p6 noho todo 11 ti•po, a lo qu~ 
•• Te, pero awaqu oorafteaa que 11 avergoasa'INI aer ftbio, 
loa rub101 apareoeil 111 au obra re1tera4aaente, aooapala -
loa 4e aa31t1voa q11.e pueaa parecer exoeaivoa. 

Dioe de a:! miamos "Ou.nclo recuerdo de m:C, 7& era a
olaqu, a :,eaar ele que mi madre aaegard que nac:! :rollizo. 
Ella halapbaae al repetir que parec:!a 70 enran3ero, con 
Jlia ojos claros, 111 cabello rubio 7 una carne blanca.• 

• ••• 111 aquel pueblo de aestiaoa tostados, circa4ado 
••.indio~, ella aent:!aae, quizl, 1111a mujer ,rtraorcliDaria 
que an raz6n de remotos ancestros de m1 padre, pudo ver -
aalir da su Ti.entre moreno al milagro de un niAo rubio". 

"Yo penosamente crec:!a, delgaducho 7 amarillento, m.! 
clitativo 7 palüico". Le ap"'Odaban "El Esqueleto", tanto -
en el relato como en la vida real. Pero era su color lo -
que lo inquietaba da: "Yo, avergonzadamente rubio, sen -
t:!a una in•erna neceaidad de toatame 11 ••• muchas veces, en 
mis ju.egos, pastlbame horas macerando yerbas 7 flores de -
subido color, para untar mis miembros. Im.aginalbame que t.! 
les maceraciones tenían la virtud de hacerme tostado 7 dJ! 
ro"••• "Creo que fue m1 carne la primera que me movi6 a -
querer 7 admirar a loa indios". 

Pero si en lo :Uico fue siempre "flaco", por contra! 
te su personalidad moral fue vigorosa. 

1 

En este aspecto ea el Angel Mall'11 fustigador de loa 
malos políticos; es el Pedro IbQlez pensador, y sobre to• 
do, escritor; es el intelectual autodidacta. 

"Hab:!a sido un gran inquieto desde su. J 12Ventud. Des
de cuando era de ma1 tono sacar conclusiones penosas de -
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la eociolog:(a 7 de la economía~. 

"Era \Ul desorganizado, noo ab!a duda. Jws logrd ha
cer estudios met6dioos que le dieran \Ula carrera, a pesar 
de aptitudes brillantes". 

Y del escritor dice: 

"Muchas necesidades fisiol6gicas. Una e.ntre tantass -
pensar. Genuina necesidad orginica, t6nica, como nutrirse, 
ineludible como transpirar"•••"Y 70, pobre mortal ••• me lle 
dado a llenar esta funci6n ••• sin pretender siquiera conve.!: 
tirme en hacedor de Arte". 

"Escribir un libro. Lo he pensado. Lo he dicho. Yo si 
que las palabras 7 las intenciones se pudren si no se to -
man a tiempo 11 ••• 11 ¿Lectores? Unos cuantos tendr4, seguramen 
te 11 ••• "Un novelista ea el resultado de una incontinencia -
mental. Urden, urden 7 DO se les agota la vejiga de imagi

naci6n11. 

Del Jaime Pacheco de Cuando bajan los cuervos, hubo -
en Ferretis el ímpetu del creador de teor!as de mejoramie!! 
to social, y a pesar der deaalentador final del h4roe, po
ne en su boca estas palabras: ••• "Yo no quiero ser un ele -
mento de censura llorona, negativa. La Revoluci6n ha inte!! 
tado, sincera, mejorar a estas gentes, y hasta lo ha logr.! 
do en algunas partes. A nosotros toca reanimar su intento, 
para que su generosidad DO se pudra en los vientres de fil!! 
cionarios que se apoltronan". 

Adn podremos descubrir en algunos otros personajes no 
precisamente "otros yo" de Ferretis, sino algunos rasgos -
de su personalidad o de su vida • 

.En el cuento La sombra del Profeta, por ejemplo, el -
Silvio Falcdn padece, como 11, la tremenda epilepsia. La -
angustia de padecer una enfermedad que menguase sus facul
tades mentales, aparece ah! claramente: 
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••• •tma la aensaoi6n de qae se.apagaba en au cuerJO 
aJ.au• taerzat •• "pero lo aterrador tue1 e11BDdo adTiriicS que 
•• ie enaabrec!a 11 cere'bro• ••• "Jlor1r DO le importaba, P! 
rv •nrateoerae ai". 

Con todo, en la T14a real lerretis locr' conaenar au 
brillantes mental 7·aanque iu produocidn literaria se redu 

- -
30 casi a nada por las causas que 7a he apuntado a otro -
lu¡ar, en el periodiaao continud laborando casi sin inte -
rrupcionea. 

Para terminar con eate intento de aclarar lo del tan
discutido alter e¡o, oitar4 alganas palabras del propio P! 
rretis quien responde a preguntas sobre el particular en -
la entrevista concedida a Luis Cardozay AragcSn (El Nacio
nal, 22 de agosto de 1937)1 

.. "Hay en su vicia la deseaperaoicSn que pone en alguno 
de sus pasajes?" (Tierra Caliente y El s~ Quema) 

- ",No. Mucho se me pregunta lao~ ¿Que si soy Wl tort,!! 
rado? ¿Que si la pena que insuflo a mis personajes ea la -
m1a que se me desborda? No. M4s ad.n: creo 1:i&ber nacido pa
ra ser feliz, a pesar de mi !ndole silenciosa y mi aparie! 
oia opaca. ViTo ~a filosofía que me parece ms completa y 
~ovial que al propio epicureísmo. Bajo mi costra de opaci
dad, mi vida interior ha reventado sie11pre en borbotones -
de Wl gozo callado. La vida me ha dado cuanto he sido ca -
paz de recibir. Y sin embargo, mi obra empezd por ser 8118.!: 
p. 11 

-"¿No es lso contradictorio? 

-"Bo. He conocido a un profesionista que buscando en 
m! los reflejos de mi primer libro, acaba de decirme: "Co
mo en toda obra hay algo de auto~iograf!a, yo lo he compa
decido a usted al travls de lse infeliz Pedro Ibáfiez de su 
Tierra Ca1iente." Este comentario me hizo sentir la d'rbita 
clara de las compensaciones, que producen aparentes incoa 
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graenciaa. Re1or4, a E9a •~ Que1:ro1, que T~Tid tan le~oa -
le ••r rico, 7 qui.s, por ello :t11e "progenitor• ele taatoa -
peraona~ ea oplal.entoa. Y en Gabriela lliatral, a quien el a.! 
• se le nelTe lliel para arrullar con au veraoa al hi~o 
que 110 tiene• ••• 

- "¿Entono•• aua peraona3e• que. sufren ao11 el reverao 
ele usted? 

-•s!. Yo no hab!a reparado en este contraste hasta -
que se me'atrib111"eron las deadichas de mi pobre Pedro Ib4-
fles. Sin embar¡o, tenclr4 que oonteaarle que tranaitoriamen -te me ha azotado una racha de legítima angustia. Y acabo .. 
4e advertir que la novela que produ~e en ese lapso, ea la 
úa entUáiaata." 

Hasta ah! la opiDicSn de lerretia. 

Podemos preciaar, ain embargo, que si no son 41, au. -
chos de sus persona3es hablan por ,1, adn tratilndoae de los 
iDd!genas que son JD.Q1' numerosos en su obra • 

• Voy a ocuparme de ellos. 
El escritor conocía bien a campesinos e i~d!g,nas. En 

su nifiez los trat6 mucho, 7 a lo largo de su vida, 38's -
desdefld su compafl!a, 7 no adloí buscaba su conversacidn. 

Pudo as! decir: 

(Los indios son) ••• "todo an pueblo de e_sfillgea, que -
han tenido la sabiduría necesaria para no entendernos 7 pa . . -
rano copiarnos"••••"hombres que no tienen precio todavía" 

Cuando advirticS que hab!a grupos ind!genas que conse~ 
vaban rasgos de la sabiduría de vivir de sus antepasados, 
exclamaba: 

"Y pensar que algunas pobres gentes de libros quisie
ran redimir al indio "desindiándolo"J Porque en verdad no 
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hay' CJ.•• puear u. uaa retanci6n q11e deetraya au cmoter 7 
••• tradio1oaea. Por eate·aotivo, plantea todo llll sistema 
en CUD4o k~u loa cuenea, concebid.e de tal :manera que -
pae4a oonaenar•• toio lo positivo que tiene el i.Dcl:!gena -
en aua coetabrea y t:raclioiones. 

Jorge Perretia ea uno de loa primeros escritores meX! 
eu.oa que tOII& al indio como persona3e cligno ele entrar en 
mi relato. m,a tarde, otros ven4rú a tourlo como tema -
central de narracion,a en las que adeúa de la personali -
dad del indio, aparezcan por vez primera su.a costumbres, -
sua ritos, etc. Me refiero, entre otros, a ~ruoisco Ro3as 
tonz'1.ez 7 a Ricardo Pozas, para no citar ús, pero &atoa 
hacen ya del incl:!gena Wl su3eto de estudio. 

Para describir a sus personajes, no sdlo en lo que -
respecta a los indios, sino en general, Ferretis es bast~ 
te parco, y no se detiene demasiado en los detalles, salvo 
excepciones. Muchas veces, le bastan dos otres rasgos, y -
ea frecuente encontrar en 41 la mezcla de rasgos externos 
con una nota psicoldgi.ca, en la misma frase. 

Tomo dos ejemplos muy prdximoa: el Santiago de §!!LA! 
tomdvil, y Juan Picante y Juan Remedios, cuando loa tres -
BOD DifiOSI 

11Adn siendo nif1o, Santiago hablaba muy poco. Y adn -
cuando andllVieae acabadito de bafiar, parecía sucio. 

"En su rostro como de tierra, se destacaba lo planco 
a·e sus ojos; onos ojotes saltados, con pestafias duras como 
espinas negras". 

Los 11Ju8J].es 11 : 

"Su color era requemado desde antes de nacer. 
"Desde nif1os les quedaba poco de qu, hablar11 ••• 11 Sus -

prendas de vestir, como las de los adultos, eran seis: ca! 
zdn. camisa. faja (negra, roja o morada), sombrero de pa!_ 



- 56 -

ma 7 dos hurachea". 

En Hombrea en tempestad, loa indios SOD menos que 4so 
toda'riaa 

Tata Jos4 es "un bulto, como protuberancia del tronco, 
da oscuro que el color 4e la cortesa. Pero aquel bulto es 
suave, tibio. Es Tata Jos4, eDTuelto en su cobija de lana, 
7 encucl1liado junto al tronco". Su hijos "se para, mudo, 
como pedazo de Ú'bol". 

Se adi'Villa la reciedumbre de ambos, su solidez de ho~ 
bres del campo, su parquedad en el hablar. Tras IUl breve -
diilogo, "Vuelven a quedar callados como dos bloques de -
sombra". 

Goya, del Sofiador de cerdos: "La carota indiferente 7 
oscura •••• se blanquea con UD.a risa quieta, que la hace mo.! 
trar una dentadura 111&C\Z& 7 clara ••• se escurre con el an -
dar imperceptible de sus pies negros 7 descalzos. Pies de 
sombra". Hay en &atoa dl.t1mos personajes, dos detalles en 
comdn: la quietud 7 la sombra. 

En contraste con los indígenas, encontramos los pars,g, 
najes rubios, extranjeros o no, pero siempre descritos con 
cierta complacencia en los detalles de color, tanto en el 
pelo como en los ojos. La presencia de estos personajes -
actáa a menudo como pWlto de apoyo a las teorías etnoldgi.
oas del autor, tan preocupado por el mestizaje •• 

Citar4 algunos: 

Giorno (de Una patada sublime): ••• "uno de aqueilos -
semidioses rubios, con el torso repleto de omnipotencia.E
figie clásica; varonía perfecta, que proyectaba estupor s,g, 
bre nuestros mestizos abigarrados". 

El Hwnberto de El Sur Quema: "Era ••• el que paree!~ -
más desvalido. Alto, rubio, de trazo muy fino, de ojos pe,I 

1. 
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la, graal48lllente iesenoamtadoa•. 

lnu (Calaturita)1 "estatua de UD metro nl't'anta, -
a la que •• apret·a'ball b1a a.ua cien kilos 4~ came 8X'tl'IJ! 
~era"•••"!en!a UD& carota de niAO serio"• 

111 cuanto a las lllllJ ere•, tienen 1Dnria'bla.ate maa -
fu.oidD TI. tal en la 9bra de lerretia, COIIO la tuTiero11 re,!1· 
ante en au n.aa. Son el elemento de ternura, 4a amor, de -
entrep total al aado,, a oabio, inoluao, 41 nulificarae
total.aente. 

Laa figuraa fmaeninas deambulan oalladaaente, a veces 
hasta sin rostro, a lo largo de p,jinaa donde UD s1aple -
••br•, 7 a veces Di leo, va de3an4o las huellaa de su Pl'.! 
aeno1a aaoroaa, 7 tal parece qae son aenos físicas mi.en...,/ 
traa as ae acercan al me3or concepto de amor. 

Ea Julia, en Tierra Caliente, sin el menor asomo de -
4eacr1pcicSn; ea Carmen, la entraflable, en Cuando Engorda -
el Quijote; ea "una indiecita" as!, desnuda 7 sin nombre, 
pero con maa roaa en la mano, para Jaime Pachaco en ~o 
bajan loa cuervos. 

En Ca.me sin luz hay algo de fisonom!a en la mujer: -
"Se llamaba Matilde •••• viuda joven, jugosa, tropical", pe
ro ea una fisonomía que atrapa solamente el atractivo se
xual. Y es mucho. 

A :rranciscote, le gustan "las hembritas", aunque sean 
"sucias, analfabetas 7 descalzas, pero un.a vez amd a una -
seflorita "con zapatos de charol". 

Curioso es este detalle de los zapatos de charol, que 
se repite en el cuento Est, verde la esperanza. La mujer -
de Macario, "tan decente, y que taconeaba tan bonito con -
sus choclos de charol", y más adelante: cuando los padres 
de Macario llegan del pueblo a la capital, encuentran" a 
la nuera sin zapatillas de charol". 
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Tal vez la t1Dde.nc1a realiata de lerretis le veda la
preae.nc1a de peraonajea femeninos frecuentemente bellos 1 
entonces re1umc1a a la fescripcidn tísica para ocuparse -
úa bien ele valorea morales. 

Lo cierto ea que mientras menos ideales en lo moral , 
merecen úa at8Jlci6n a au t!aico: 

En La-Sangre del Pan,a la m~er1 11Le sobraba nariz. -
Qui.za( aua piar.nas fuesen delgad1llaa, pero su cuerpo no e

ra feo, Di pasaba de loa 27 afJ.oa. Se llamaba Manuela 7 ad
lo de perfil dea8Jlcajaba 1Ul poco au curva nasal". 

Teresa, la del .Alllip C4uoaso ea "ma seftorita con an
teojos, poco sueldo 1 aucha sensatez". 

Como en el caso de los personajes masculinos, tambiln 
entre las majares son las utran3eras las me3or descritas. 
Siempre "el color", 

Iaolda, de La aoabra del Profeta: 11 ea una muohaoha de 
· 21 afios, maci•a, blanca, de ojos verdea 1 mechones color -
canela oscura11 • 

Jeasie, 4• Cuando Engorcla el Quijote, eat, descrita -
con llinuoia, hasta con cierto deleites 

11 ••• brazos blanqu:!simos desnudos, tibios, rectos so -
bre el volante; con su cara luminosa de frescura; con su -
cabello corto ••• sus 030s clar!aimos ••• aroma de car.ne lim -
pia de mujer. Carne limpia 7 joven olorosa a jabdn y a ce-
1~. Y los ojos. Las miradas que como las t6rtolas, saben -. 
acurrucarse". 

Es evidente que el color impresionaba a Ferretis, y, 
en especial trat1mdose de mujeres, le producía fuertes -
sensaciones. A la ,blancura de Jessie,· opuso la de aquella . 
mµlata que aparece en la misma novela, descrita con gran -
sensualidad: 
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•¡.q alll.ata entre e117oa aenoa •• dom sin querer, e,a 
tre 1D aroaa le caf, tostado y un saborcito de an!sJ Su b.2 
oa era 1lll8 enome rebanan 4e ooaso ••• aus risas ••• Eran a 
Teee• ••• caroa3aua n11tr1~1vaa, vitales; a veces una ao,a 
riaa bl'Omarada contra las siestas estru;Jantea; o una caro.! 
jada trunca que e%prim:!a de rabia la glándula biliar. Te -
nta aolainea afroclia:Cacoa para amentar el ndllero de pulsa
oionea y deatenillamientos espaamddicos muy estomacales". 

Un rasgo úa a destacar en las figuras femeninas de -
lerretis, ea, si así puede decirse, que la mayoría son "n.! 
turales". Carecen de inhibiciones, se entregan incondicio
nalmente tras el asedio masculino, y; sin comple3os por -
las consecuencias, "aab:!an lucir a sus chiquitines11 ••• "co
mo galardones". 

Ob3etos de amor en su obra literaria, dijo de las muj! 
rea en la Ti.da real: 

"Para todas tengo siempre agradecimientos los momen -
tos ús encantadores de mi vida se los debo a las mujeres". 
(Hablando con Jorge Ferretis, por Berta Taracena. Hoz, 20 

de diciembre de 1941) 

Pero de ,1, la mujer que ds amd, y a la que debid lo 
mejor de au obra literaria por la devocidn con que lo im -

pulsara, dijo en una carta, ·sabiendo ya que iba a morira 

"Y sin embargo, ni en abstracto siquiera puedo quéja.!: 
me de 1~ vida, porque si ~e ha dado toda esta angustia, me 
di6 antes, en cambio, una ventura de alucinada". (De una -
carta de su esposa Carmen Nieto Flores, citada en la misma 
entrevista. ) 
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B) B L A M B I E 1 ! E • -
De 1935 a 1941, loa oiDoo primeros tomos de novela 1 

ouatoa de Perretia hab!an aparecido. 

Eate lapao tan breve, ea factor importante en el JDaD

taimiento de un estado de a1mo 1 Ulla& intenciones que -
clan a la obra ua especie de homogeneidad. 

Desde Tierra Caliente ae olaaifiocS a lerretia, a1D va -cilaoionea, como novelista de la Revolucidn 1 au actitud -
peraine a trav~a de au produccidn literaria. 

Eate ~111.cio iacal~e el tomo de cuento• intitulado -
Hoabrea.en !apestad, P••• en cada uo de ellos se enouen
t~a refle~ada en parte, aa! aea m!m.aa, la proecupacidn -

) 

del escritor por loa problemas aocialea, lo mismo si se -

trata de adalar la brutalidad de .ciertos 3etea militares
de aqael momento, (pqs. 87 1 siga. de Tierra.Caliate), 
que de examinar el mundillo de la burocracia innoble (pllg. 
19 y siga. de El Sur Quema) o ele asomarse al prosaico te
ma de la alimentaoidn del mexicano. (Tres hambrea, p"9. -
131-45 de Hombrea en T•peatad ) • 

Ea pues ldgico, que la mqor parte de la obra se ai -
tlle en lo social, en el ambiente de quenas todo lo eaper.!: 
ban de la revolucidn, ea decir, loa campesinos, los obre -
ros, los incl!genas 7 ese grupo de softadores qae nunca fal
ta en los grandes movimientos sociales. 

·En lo f!sico, ~l escenario tiene que ser de preferen
cia el campo. 

Provinciano 41 mismo, un poco campesino, lerretis lo
gra en sus relatos magn!ficoa escenarios a los cuales nos 
introduce no sdlo mediante el recurso de la deaeripcidn, -
sino a veces mediante el dillloao de algunos peraona3ea que 
nos s:l:t'1an en el cuadro. 
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Creo 1.•• reapeoto a ambiute, el ae;tor lograc1o en to -
11• ••Ud.•• e• el 41 !ierra Calieni;e • 

.&q\11, •u "Jlajeatad el !rdpioo" ae deeenvaelTe a to4a 
•• gratioaicla4, 7 •• nd Ñlo ambiente. a1no eaai dina u 

' peraoaaje, Porque aao an ser hu:aano, do:milla, aa.'bJllp, a -. 
pla•ta a quienes estú en aua manoa. 

U]j... "Todo ( ea') áa quieto que las diarias 7 modo
rra• qldetudea en qae pueden o!r~e loa 'Violentos latidos -
4el !ripico". Latidos, como si se tratara «e un ser Tivo. 

Esas aon 1 " ••• tierras de pesadilla en donde el jadeo 
7 la lujuria ondan pronto el oculto resorte del allla". 

A la temperatura que en ocasiones llega a da de 40 -
¡re.el.os oent!¡radoa, ae afl.ade el tormento de "legiones y l.! 
pones de zancudos". De pronto nos parece estar oyendo el 
lenguaje b!blico que describe las plagas de Egipto. 

Pero a-da de calor, animales y ponzof1a, existe algo-. 
impalpable "que enloquece a los hombres con su polen de -
sexo". "El sexo que palpita en todo. En los animales, en -
el pensamiento, en la atm6sfera. En las cosas. Todas las 
cosas tienen sexo. Los hombres resoplan, sucumben cogidos 
en una inmensa e impalpable telara.fla". 

"Aqu1 ••• todo nos agarra, todo nos embota y nos hosti
ga" ••• "Bajo esta atm6sfera malsana, quien sea comprensivo 
nos veri como debajo de una loza inmensa, aplastante, aun
que nosotros no lo sintamos"••• "Esta atmdsfera filtra en 
la sangre tintas amargas, vapores de iesesperaci6n y vahos 
de lujuria". 

Los hombres ••• 11 Son desenfrenadamente sensuales. Mis -
que por la anemia y el paludismo, están extenuados de las
civia. Pero es que el ambiente les calienta la sangre y -
los enloquece. El trdpico, ¡el trdpico: Su Majestad el Trí 
pico11 ••• 11 es la tierra del diablo. La tierra del diablo y -
de las alimafias11 • 
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"Todo Jadea, con an 3.adear de c6pula. Y si los pen~a
mientoa tueaan visibles ,dentro de crmeos de cristal, ve -
r!amos odmo ua aterradora mayoría de esta gente lleva la 
cavidad craneana repleta de formas, de m.usloa, de pezones, 
4e m.u.s¡oaidades genitales, de deseaperaci6n"•••"Hoabrea y 
JUQerea fam4liooa que copulan mentalmente mientras pueden
hacerlo con eu cama; que se 8Jlloqúecen y ertendan ba30 u
na atnuSsfera cid 701mbina. S:!, ea una atm.cSafera afrodis:!aca, 
estrujante. Hombrea que respiran las carca3adas del 41a -
blo". 

Este ambiente ea una pesadilla: "Una naturaleza borl",! 

cha, desgreflada, más agresiva • .Aullaba"••• 

''Vomitaba malezas, ·troncos contorsionados 7 pá3aroa , 
7 demonios peludos y alimaflas"•••"Vomitaba tr6pico aquella 
naturaleza ebria". 

All! se enaoheci6 la voluntad de Pedro Ibililez. ill! -
se reblandecieron sus buenos prop6sitos hasta que no le -
qued6 sino un lugar "entre los que s6lo saben pensar". 

ED contraste con este cuadro de locura, Jerretia nos
presenta a veces otras iú~enes del campo. 

La tlcnica es la misma: como los rasgas de coll'r de -
los impresionistas franceses. A veces su pal.eta es violen
ta, a veces dulce¡ en ocasiones el paisa3• es violento 7 a 
veces dulce o sombrío. 

En Hombres en Tempestad, tambiln hq una naturaleza -
encolerizada, pero aqu! empieza un cuadro de paz, 7 t·ras -
la tempestad, todo vuelve a la tranquilidad. 

La descripoi6n es feliz: 

"Pocos 4rboles, grandes, quietos. Troncos oscuros co
mo de roca estríada. 

Comienza el mundo a desteñirse con el alboreo". 

Pasadas unas horas, el panorama cambia de color: 



•soi~ •,uoUa. El cielo eatalta caliento. Pero al.lll, 
"'bn la a1orra tel no~e, •• amontonaba negi:u.ra". 

Aqaella ,_., Ta a ser des1.ru14a por la tempestad, 

"De repente, parac!a como si en lo alto, entre cho -
ma 4• apa tibia, mezclaran cubetuos de alcohol o de e 
Hlina q•• ae iacancliaaen en la tol'lllanta. Porque en el oi~ 
lo a.papado aa abr1an con fragor apjeros de lDbre. Carc.! 
~adaa de an cielo borracho de tiniebla". 

En lo que concierne al aspecto propiamente revolucio
nario, 1erratia no se ocupa de Vida de campamento o accio
aea de ama.a aino en pequeb maclida, y siempre de manera -
casi incidental, en cambio recrea situaciones que se prod.!! 
c!u entra los oi'Vilea en particular los estados de limimo. 

Esto lo logra a veces en muy pocas palabras: por ej9!; 
plo, un diilogo pu.ede expresar todo al temor de los habi -
tantea de UD pueblo ante el posible paso de tropas 

11 - ••• libi vienen ••• ¡Qn viene.ni 

"-¡·Jes'1s, María y Jos1U ¡Y dicen que 'hora sí son mu -
ohoal 

"-A lo mejor son puras habladas; pero cie todos modos, 
estúi secando a la gente a purititos ·sustos. 

"-Oiga, compadr:l.toa un mal consejo, ¿eh?: s4quese por 
4hi a sus muchachas 7 si le sobran unos cuantos pesos, mi
rea una ollita, un oyito y tierrita encima." (Tierra Ca -
lienta, pág. 7) 

Muchas veces, Ferretis se vale ús bien de pequeños -
incidentes para pintar, por ejemplo, la miseria. Tal ocu
rre en el cuento La bandera en el fr:!0 11 • 

Por dltimo, s6lo quiero llamar la atenci6n sobre un
heoho: Jorge Ferretis es hoilbre de ambientes a pleno sol. 



- 64 -

En aus relatos pocas vec~s encontramos escen~s en el
iraterior de las habitaciones, y si las haJ, no se ocupa j_! 

úa en la descripcidn ni de tales sitios ni mucho menos de 
loa ob~etoa que hay dentro. 

Esa minucia con que algunos escritores describen eua-
4ros, muebles, etc. no aparece en ,1. Adn las escenas de.! 
mor suelen darse en pleno campo y_sin mayores oomplicacio
nea, baafa el abrigo de la naturaleza. 

Por lo 4emás, •• ldgico que Ferretis que tanto seºº.!! 
pd en estudiar los efectos del.clima 7 de la geografía s,2 
bre el hombre, lo coloque al aire libre 1 lo entregue u -
man~s de la Natural.esa. 
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C) li E S T I L O • 

Mucho ae ha dicho que el estilo es ei hombre, 7 en la 
obra 4e arte, ea indudable que el artista imprime a su o -
bra al sallo de su personalidad. Baano o malo, pero adn en 
el eaao da qae tome por modelo algdn otro artista, o que -
sea au, susceptible a las influencias, no paede desprende,! 
se de rnagoa propios que lo hacen identificable. ~iempre 
hay algo peculiar. 

En el caso de Jorge Ferretia, e~ posible establecer -
1m estilo propio y tiene UD lugar especial entre los nove
listas de la revolucidn. 

Ea extrafio, por tanto, no encontrarlo inclu:!do ni si
quiera con una simple mencidn en la Antolog:(a de la Novela 
de la Revolucidn, Edicidn de Aguilar, de 1960, que prolog6 
Antonio Castro Leal. 

En dioht prdlogo aparecen sin embargo autores como -
Rafael 1. Kufioz, Maurici,o Magdaleno 7 Miguel N. Lira. Aut,2 
res como los dos primeros aparecen en la Trayectoria de la 
Novela Mexicana de Manuel Pedro Gonzilez como formando UD 

grupo que presenta ciertas afinidades. 

¿Es el estilo de Ferretie lo que disgusta a los cr!t! 
coa? Antonio Magafla Esqw.vel, (La voz de Michoacé, 21 de 
mayo de 1965) se pregunta por qu4 no aparece en la citada
antolog!a, y agrega: 

"Quizá no le satisfizo (a Castro Leal) su actitud de 
idedlogo, su caracter!stica manera de novelar, en que, co
mo el propio Ferretie gastaba de decir,_mezclaba la narra
cidn con la meditacidn y el ensayo socioldgico o filosdfi-
0011. 

• 
Antonio Rebolledo, en la Revista Hispania de la Uni -

versidad de California, (febrero de 1938) advierte que"los 
puristas no apreciarmi en Ferretis licencias ret6ricas 7 
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deaouidoa topogrificoa". 

A ra:!z de au muerte, Albero Ram:!rez de Aguilar escri
be: 

"La tr4g:Lca muerte de Jorge Ferretia ha agrietado el 
edificio de laa letras nacionales, port1ue era, ciertamente, 
uo de los ús recios muros de nuestra literatura. 

"Sus novelas Cuando Engorda e-l Quijote, El Sur Quema, 
San Automdvil, entre otras, no a6lo eran estilo sino tam -
b14n pensamiento, espíritu de observac16n y galanura lite
raria. 

"Fue un escritor de relieve, sobre todo por su capac,! 
dad e indep!ndencia, pues tuvo esencialmente esas dos vir
tudes; ahora que si no brill6 en nuestro cielo literario -
fue a causa de su aislamiento: no perteneci6 a la sociedad 
de elogios mutuos en la que barajan quienes, escribiendo, 
quieren ganar nombre, aunque sea poetizo. 

"As! y todo, Jorge Ferretis fue un valor positivo del 
pensamiento mexicano y au muerte representa una positiva -
pfrdida que habrá de deplorarse siempre". (Excelsior, 2 de 
mayo de 1962). 

Es verdad que este c~mentario, a pesar de provenir de 
un comentarista de libros, no tiene toda la va.J.idez de la 
de un especialista en cuestiones literarias, pero mucho de 
verdad hay en cuanto al olvido o simple desc~do en lo que 
respecta al estudio de la obra de Ferretie, que precieamen 

' -
te por lo que tiene de inter4s en las teorías sociales que 
sustenta, merecer.Ca ser difundida. 

Con todo, tanto por sus ideas como por su estilo, Fe
rretis causd un gran impacto con sus novelas en la ápoca -
en que 4etas aparecieron. 

En el suplem@to dominical de El Nacional, (La vida -
literaria) de techa que no he podido localizar, Luis Cardo 

.za 7 Aragdn,hable.ndo de estilo entre los novelistas de la 
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Rnoluo16n, clioe1 

"Se llama en ••neo novela rnoluc1onaria a la prosa
que se Rcupa en narrar aspectos o episodios de nuestras lJ! 
chas pol!ticas. Las mala veces no es novela, sino simples -
relatos pintorescos de crueldades.~Y de revolucionaria ti,! 
ne adn menos que de novela. 

"El inter,s de algunos libros de lstos no reside en -
el escritor, sino en el asunto que narra. Tal es el caso,
caei general, de los que .se han ocupado de loe caudillos 
Francisco Villa y Emiliano Zapata. 

Mariano Azuela- completam•nte aparte por su calidad,
era el dnico novelista mexicano que no imitaba a Mariano -
Azuela. Joe, Rubln Romero fue el segundo en no imitarle.El 
tercero es Jorge Ferretis, y como a Azuela, le considero -
revolucionario por su decidida intenci6n crítica". (Jorge 
Ferretis y la Novela ae la Revoluci6n) 

En el mismo art!~ulo, pero refirifndose en concreto a 
Tierra Caliente, afirma: "Toda la obra de Ferretis parece
como muchas buenas novelas- un ensayo 11 • O sea, que para e_! 
te comentarista, el elemento ensayo no s6lo no estorba, s! 
no que forma parte de una buena novela. 

Situado, pues, entre los novelistas de la •evoluci6n, 
y no obstante lo que puede haber de idealismo en sus teo -
rías, la obra de Ferretis pertenece a la corriente realis
ta, y aqu! y all4 posee toques de naturalismo. La ficci6n 
le interesa en cuanto puede ser velñculo de ide.as, y como
lo hace respecto a otras actitudes, en este aspecto fl mi! 
mo se define: 

"No escribir,, describir&. Buscará a mis personajes -
por estos rincones de la vida; estf!, vida desmafiada que a -
nuestros escritores no se les antoja mandar encuadernar, -

por parecerles grosera. Ellos prefieren pintar escenas de 
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un limbo mental. Dicen que aa!,se sienten cosmopolitas.Ha
ce muy- poco estaban todavía de moda los pastorcillos virlG, 
lianos ••• hablaban con una galanura que diera envidia a no 
pocos acadái.cos 7 ,amis acnntec16les cosa alguna que pu -
diera colorear la da respetable mejilla. 

"Yo traer4 a mis páginas lo que veo, como lo veo. Unos 
cuantos mo.nos humanos de 4stos que se mueven en torno. Al
gunos son ásperos; otros son soeces, aplastantemente soe -
ces; otros son anodinos. 

"Mis personajes.,. tienen una boca por la que vomitan 
sapos y culebras, y siguen ¡tan fresoos1 Yo no poir!a res
ponder por· las maneras de ninguno. Lo dnico que garantizo 
es que respetar4 sus trazos, su fisonomía mental y moral" • 

••• "tratar4 con hombres que ni por equivocacidn se han so
fiado querubines~ ••• A mis personajes ••• "no les he impuesto 
condiciones11 ••• 11 ioscos, sus palabrotas lastiman". 

En efecto: los personajes, lo mismo que el paisaje y. 
los problemas, son reales. Y el lengua.je tambi4n. 

No solBD1ente se reproduce el habla popular en cuanto 
a los regionalismos y modo de hablar del pueblo bajo y de 
los grupos indígenas, sino que las"palabrotas" tienen su
lugar en el diálogo. 

Este respeto por uno de los rasgos ds humanos, como 
es el lenguaje, no fue fácilmente aceptado por todos. T~ 
go a la vista una carta de Don Federico Gamboa, Director
de la Academia Mexicana correspondiente de la EspafiGla, -
dirigida a Jorge Ferretis (20 de mayo de 1935) en la que 
comenta la novela Tierra Caliente. De ella entresaco los 
siguientes conceptos: 

"Se advierte ••• que siente usted a maravilla la nat_!! 
raleza física del país; que conoce y estudia con especial 
predileoc16n las nutridas brigadas de nuestros humildes, 
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7 que llen uated dentro de a!, a un observador concienzu
do 7 a un enBJ11.orado de la palabra escrita. nlo ea úa de 
alabarse ahora que au.chos impreparados se lanzan a hablar
nos ae episodios revolucionarios sin saber de la misa la -
aedia"••• "Ud., con probidad art!stica, ¡el arte verdadero 
tu.e siempre probo!, logra que su libro se distinga de loa 
que andan por ah! sin provocar aplausos, porque a la legua 
se advierte que sus autores los sacaron a la estBJ11.pa no 
por amor a las Bellas Letras, -que por algo se las llama -
bellas- sino por granjearse protecoidn y medro. Apoyado en 
la verdad y la horadez, el libro de Ud., atrae desde sus -
priaeraa hojas". 

Y tras de comentar el realismo· con se pintan escenas 
y pasiones que desata toda revoluci6n en seres humanos, y 
afiadir que ello es "obra buena", presenta "un m!nimo repa
ro": 

"Por qu4 emplea más de lo que fuera de apetecer pal -
bras mal sonantes y de antiguo excomulgadas por el buen -
gusto, si para no desnaturalizar a los personajes imagina
dos o retratados que de' continuo las usan, basta y sobra -
oon los socorridos puntos suspensivos o con las primeras -
letras de tales "voquibles"?" 

En efecto, el autor del Santa, de Metamorfosis, ,::te., 
aol:!a resolver de esa manera el problema de las 111>alabro -
tas. I -

" ••• una •••• { aqu! un vo¡oablo demasiado castellano)". -
Metamorfosis, p,g. 114, Ed. 1921. 

¿Por qu, ese miedo a ~os "vocablos demasiado castell,! 
nos"? Tal vez quienes los ~uprimen piensen que as:! afinan 
un estilo, pero lo cierto ~s que no los temi6 Cervantes en 
el Quijote. 1 

Los personajes de Fedetis, por ser reales, tienen -
que expresarse como en la vida real. Los diálogos entre -
gente del campo o ind:!genals que apenas hablan el caste -

' 
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llano, son verdaderos, e incluso, como es natural, su ea -
oritura carece de ortodoJa. Con todo, a veces no hay me -
Jor recurso que un diilogq para introducir al lector en el 
ULbiente deseado. 

Por lo •em4s, yo no pi.nao que Ferretis haya abusado-
' de aquellas palabras llamadas malsonantes. En cuanto a o -
1 

tro género. de palabras, las que designan elementos biold -
¡1cos, las usa con una naturalidad que no molesta, lama -
1or parte de las veces: 

"La negrita ••• a pesar del Jabdn y el bafio, olla a lo 
que huele su color: como a sexo quemado ••• A trav,a de su-

, ' 
blusita azul de seda, ella lastimaba las cames masc.ulinas 
con sus dos pezoncitos en botdn, prontos a reventar como -
capullos negros". (Cuando Engorda el QuiJote, pág.127) 

Pese a lo consciente qua es de su realismo, no es el 
lenglia.Je prosaico ni mucho menos pobre en la obra de Ferr.! 
tia. Las figuras po,ticas abundan, sobre todo en compara -
ciones y pese a que no todas pueden co~siderarse de la :mi,! 
ma calidad, cabe decir que son originales 7 algunas verda
deramente felices. 

Una de las cosas que son de notar en el lenguaje, es -
la preoisidn con que está usada cada p~abra, así como la 
brevedad con que solía el autor construir cada oracidn y -
cada cláusula. Esto se retiere principalmente a lo que -
constituye la narraci6n y no a las reflexiones de diversa 
índole incrustadas en ella. Abundan las oraciones de· una -
sola palabra, tan llenas de contenido, que producen un ri,! 
mo de particular fuerza en el escrito. 

M,a de una persona, entre las que conocieron a Jorge 
Ferretis, ha sefialado su manera peculiar de hablar. Lento, 
melífluo, daba la impresidn de experimentar alguna difi -
cultad en la articulacidn. Parece ser que isto lo obligd 
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cleade siapre a bascar, para expresarse, la palabra as a
propiada. Esto lo hizo reflexivo 7 lo volvid un experto en 
el uao de la lengua. 

Pero no aolamente ae expresaba con gran exactitud. S.! 
gdn el te,timonio de quienes lo conocieron, en sus conver-

' aacionea podía ser, incluso, agre·aivo, y ten:!a sobre sus -
interlocutorea la ventaja de estar acostumbrado a no des -
perdiciar palabras. 

Mar:!a Elvira Bermddez, refirifndose al estilo de Fe -
rretis, dices 

" ••• aunque correcto y claro, no ea ni fino ni pulido. 
Sus relatos dan la impreaidn de haber sido fijados en las 
cuartillas tal como ven:!an a la mente, con espontaneidad, 
con animado fluir de sucedidos, con reflexiones oportunas 
a las veces, pero tambi4n con metáforas y tropos no del t.2, 
do felices". (El Nacional, 20 de mayo de l.962) 

Sin embargo, este estilo "fácil, espontameo, fluido", 
era el resultado de un trabajo largo. Tal vez la impre -
sidn de que las cuartillas eran fijadas sin más, provenga 
de un propdsito consciente de parecer descuidado a cambio 
de ser mejor comprendido por esa mayor!a a la que se diri
gid y que anhelaba lo leyera. 

Digo 4ato apoyada en una cuartill~ tal vez in4dita, 
escrita utes de 1925, y que se intitula Quicio; entre o
tras cosas, dice: 

11Acaso algwi d!a aprenda a escribir para niflos. En -

esta 4poca, en que algunos dilectos hacen de la literatura 
un malabarismo mental, esta aspiracidn resulta casi tan m,2 
desta como la vocacidn de una pilmama. 

"Afán tan simplista fue trasluciándose en mis páginas 
que no interesarán a hombres de cenáculo, ni a nifios mera
mente, por mis que algunas sean infantiles. 

/ 
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"••• hq adn (algunos hoabres) que no gustan de lee -
rompecabezas literarios ni.de las contorsienes del lengua~ 
je ••• " 

"Be oído al aplauso para la metUora marihuana; para
la idea que se disloca de originalidad, 7 para el ingenio 
con que se enharinan el rostro esos que temen el ridÍoulo
ds que l~~ hebreos temían la c6lera de Jehov,.(entre to -
dos los miedos de los hombres, quiz, ninguno dafie tanto c.2, 
mo este miedo al rid!oul.o, padre de una humanidad pqasa). 
Y en medio de semejantes impresiones, baj4 hasta ~a inga -
nuidad del ap6logo." 

Que las cuartillas no eran fijadas sin da y tal coao 
venían a la mente, lo he s~bido al tener en mis manos al -
gunos de los escritos de Ferretis. Estam llenos de correc
ciones, enmendaturas, intentos de modificar una frase de -
diversas maneras, ensayos de varias formas sintácticas en 
una misma oracidn, bdsqueda de palabras, etc. Una cuarti -
lla era repetida muchas veces, hasta dejarlo satisfecho.El 
proceso era largo: ,1 ~scribía siempre a mano, y all! co -

V 

menzaba el trabajo de revisidn. Cuando viv!a su esposa ~8.!: 
men Nieto, ella misma copiaba las páginas a dquina cuan -
tas veces era preciso. Pero no era todo: con ella, 7 post.! 
J,'iormente con su hija Selma quien heredd con su inteligen
cia el amor a las letras, discutía largamente sus escritos 
antes de hacerlos imprimir. 

En seguida entresaco de las obras que estoy examinan
do, algunos fragmentos que sirvan para ejemplificar cada -
una de las características propias del estilo. 

La cláusula suele estar formada a base de frases bre
ves, cortadas. Pocas oraciones. A menudo, utiliza la repe
tici6n de una palabra o una frase como recurso retdrico: 
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"Un oamino. 

"Un 1ecueto oud.llo. il fondo destacaba su recia figu
ra u «lamo gigante". 

(Tierra Caliente, p,g. 145) 

"Fr!o; pasos. Fr!o sucio. Cielo revolcado, colgante, 
como de lonas vieja• y hdmedas. Ese cielo pesado que a ve~ 
ces desespera a las gentes, como si por estar tan bajo ca
si les pesara sobre los hombros.ª 

(Cu.ando bajan los cuervos, pág 64) 

"••• y ojos, un huracán de ojos, una diversidad de o
Jos como acaso no la hubo en Babel". 

( San Autom6vil, pág. 62) 

"llena, con el rostro empapado vuelto hacia la pobla
cidn, ve!a un hervidero de manos que se crispaban en aque
lla despedida. Manos. Muchas manos. Pobres manos, buenas -
qomo la esperanza". 

(San Automdvil, pág. 89) 

"Despu4s les regalaba espejitos y dinero. Las amansa
ba, las amansaba". 

(Hombres en tempestad, pág. 96) 

"Hab!a tres jacales. (Los jacales sirven para tapar la 
miseria de unos hombres a los ojos de Dios. O de la noche 
al menos.) 

"Hab!a tres jacales". 

(Hombres en tempestad, pág. 184) 

"\ 
A veces, la repeticidn de una e~presidn, como en el 

ejemplo precedente, se produce despu~s de un período más -
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bien largo, que suele de todos modos estar forma.do de ora
-ciones breves, seg11n la ~eouliaridad sefialada. Son expre -
ciones como facetas de Wl brillante, prec~sas, filosas, e!! 
garzadas en dos oraciones incisivas y firmes como uf1itas -
de Wla montadura: 

"Estaba en la cruz de Wl camino. 

"Vivir lo bello. Ser el poeta de sí mismo. Sin vanid,! 
des ya, ¿para qu4 los poemas de papel? Unos versos claros. 
Que den la sensaci6n de manantial. Dicen que Jesás escrib:16 
una v~z sobre la arena, en la playa. S6lo sobre la arena. 
Poeta perfecto. Poeta limpio. Sentiría c6mo la tarde le•
ditaba, para ,1, su poema, ilustrado en penumbra con su -
propia silueta; luceros; Wla gaviota. 

"Estaba en Wla cruz del camino". 

( Tierra Caliente, pág. 213) 

Las oraciones suelen estar formadas por Wla palabra, 
a veces dos otros. Son entonces expresiones singularmente 
vigorosas; pueden describir toda una escena: 

"Papá, la mano". (Cuando Engorda el Quijote, pág.13) 

11 Lleg611 • (El Sur Quema, Pág. 29) 

"Y escaparon". (El Sur Quema, pág. 161) 

"Se llamará Victoria". (San Autom6vil, pilg. 14-3) 

"El sol madura. Las doce." (Hombres en tempestad, 

pág. 210) 

La adjetivaci6n es moderada y con frecuencia estil he
cha mediante una imagen. Estas, por lo demás, son muy abUE 

dantes, aunque no siempre felices. 
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Es de notar q~e el gran ndmero de ellas es caracter!,! 
tico en esta prosa, que se encuentra positivamente n·sembr.! 
da de imágenes. En la imposibilidad de recogerlas todas,me 
l.1mito a algunos ej•ploss 

" ••• polvo de sol sucio, Oloroso a ijares 7 a sobacos" 

AdjetivacicSn. 

(Tierra Caliente, pág. 55) 

11 ••• su cara untada con el yeso de una austeridad" ••• 

Adj eti vacicSn. 

( Ibid, pág. 56) 

11 Espectador enju.to, lineal, con dos llagas de imagi
nacicSn, que miraban y ard!an bajo sus palrpados". 

Imagen. 

( Ibid. pág. 69) 

n El quisiera una mujer simple como una vaca, grata -

como una siesta y fecunda como un antro". 

ComparacicSn. 

( Ibid. pág. 157) 

"Luna sangrienta, salvaje,(adjetivacidn) como hocico 

fulgente y colosal de una pantera desmesurada que -

tras de la colina aullase luz". 

ComparacicSn. 

( Ibid. pág. 226) 

11 Suaritos ten!a un alma de incienso". 

Adjetivacidn. 

( El Sur Quema, pág. 22) 
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"Una mujer tan maravillosa como \1Jl libro so"loro". 

Comparaci6n. 

(!bid. pág. l77l 

"••• aquel cmoter de hilacho". 

Adjetivaoidn. 

( Ibid. }>ág. 150) 

"Algunas mozas ~antaban, mirando al cielo con unos o -

jos que se les llenaban de estrellas tibias". 

Adjetivacidn. 

(San Automdvil, pág. 27) 

"carita caf4, como de queso de tuna". 

Comparacidn. 

(Hombres en tempestad• pág. 53) 

" ••• sonriendo con aquella desesperante sonrisa de pie-

dra". 

Adjetivacidn. 

( Ibid. pág 235) 

"Edificios apestosos a leyenda y a musgo". 

Adjetivacidn. 

( !bid. pág. 166) 

'' ••• su alma il:!mi te de padre •• " 

Adj eti vaci 6n. 

( El fugitivo, pág. 7) 
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Bien elijo Leopoldo Ramos que Ferretis ten!a que ser -

IUl escritor de 1deaa 1••• de met4foras. Las imqenes bro -

tan a cada paso en sus deacripcion,a, en sus cliaU.ogoa, en 

su reflexiones. 

Tambi,n en este aspecto he notado que son ~os pr:Lme -

roa oinco Toldlumea los que pueden distinguirse por esta -
caracter!stica .. 

De.aquí 1 allá tomo algunas imágenes: 

" ••• quedaban cien kilos de carne entristecida". 

{El Coronel que aaesin6 un palomo, pág. 29) 

~ •• frotába.nse las manos como si se las lavasen en 4JC! 

to". 

( Ibid. pág. 31) 

" ••• los insectos voladores ensefl.an geoaetr!a11 • 

( Ibid. pág. 51) 

"Una amapola grita su escarlata, 7 le contesta en p~ 

pura un rosal". 

e Ibid. pág. 5s> 
11 ••• tiene un bigotillo primario que hace florecer be

sos con pistilos". 

( !bid. pág. 103) 

" ••• las mantas encrespadas, en las que duele algo as! 

como la imagen tibia de tres geranios". 

(Ibid. pág. 105) 
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"Comienza el mundo a destefiirae con el alboreo". 

( Hombres en tempestad, pág. 15) 

"Si el cielo fuera de cristal azul, aquel enome -

trueno lo habría est~llado". 

(Ibid. pág. 18) 

"En el cielo empapado se abrían con :fragor agujeros -

de lumbre. Carcajadas de un cielo borracho de tinie -

blas". 

( ll;>id. pág. 20) 

11 ••• unas manecitas regordetas y tentaleantes buscan 

puntos de apoyo en los e.O.idos hemisferios de la ma -

ternidad". 

( lbid. pág. 46) 

"Arriba, otra luna vieja, borrosa y fr:!a, desparrama

ba duendes por los callejones desiertos". 

( Ibid. pág. 60) 

"¡Qui plátanosS (Al Tr6pico incontinente, en su es -

pantosa fecundidad, no le importaba que sus manos,por 

excederse en dedos, se le vuelvan racimos! 

~ !bid. pág. 152) 

"Las manos pegajosas de una pesadilla le arafiaban -

sus pobres senos in6tiles". 

( Sa.J;1 Autom6vil, pág. 109) 
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• ••• ltl•n• o.,-aa Jutomllaa ,ru Ttlhlad•n• oachi
·,ol"i'aa 4• daelllo• :ff'Hlltoa•. 

e e-.. BDgorta ,1 Qld.~ot,, ,'s. 25) 

• .•. aa pa1na olaua~cla adlo por ao 4• ••o• trapo• 
•• luto 7 laam•. 

( I'b1cl.. Ñ• 211) 

• ••• anillo••• lu oabellana •• 11 

(Hombrea en t•peatad, p4g. 70) 

Respecto al uao ele loa verbos, ha, a1.-aa coaaa peoJ! 

liares.~ pl"iae:ra de ellas•• la :trecuanoia, a veoea ao -

lena, oon que 11• el pronombre enclítico, lo cual, anda 

de ua ocaaidn, le reata elegancia a la expreaidn, porque
nelve ~etoroiclaa oraciones que pudieran ser 11.Ul' sencillas. 

Aunque ,ato•• frecuente e11 casi todas laa obras, •• 

da adn en Cwmdo Engorda el Quijote, 4e donde entresaco -

loa •3•ploa aigaienteaa 

"forzúonme", "h1c14rame", "que acamin4base", "h.! 

c:!alo", "paUbae", "pren41asem.e", "env14bame", -

"interea,bame", "ni siquiera sintidme", "mi madre -

regdábalo", "que •peflábase", "hasta deten:!aae" -

"En cuanto escuch4base", "al general emborrachábase", 

"que convirt.iclronse", "pues destin4ronme", "que en

viilb~le", "que htlyalas", y as:C, en otros muchos e-
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jef.ploa. Es evidente que sobre todo en algunos casos la e~ 
preaidn podría mejorar ai se dijeras 

"que le enviaban" en vez de "que enviábanle" 

"que las haya" en vez de "qae lm7alas", 

"que se con.~rtieron" en ves de "que convirti,ronse", 

7 as! suoes1.amente. 

Por lo:.:_que toca a los tiempos de los verbos, uaa con 
mucha frecuencia, de :manera mui personal el pret4rito de -
eubj¡µttivo. Los ejemplos siguientes está tomados exclusi
vuiente de El Sur Quemas 

11 ••• todav!a no eran excJuidos de la administraci6n pj 

blica todos los que anduvieran con 41 en la Revolu -

ci6n 11 • (Pág. 29) 

"Porque penad que ser!an la prenda ideal para los mu -

chachos en cueros de que tanto oyera hablar11 .(Pag.99) 

"El movimiento de unificaci6n que empezara cerca de -

las co.stas del Pacífico". (pág. 102) 

11 Hasta aquella muchacha ••• que siguiera a Luciano des

de la Metr6poli, resultd embarazada". {Pig. 112) 

" ••• estaban a punto de terminarla, con la lentitud y -

el tesdn con que antaflo levantaran iglesias" (Pág.112) 

"Pero era toda una camarada, mis comprensiva que todas 

las mujeres que ,1 conociera". (Pág. 134) 

".ri.l fuego ••• se alarg6 hasta alcanzar con un arafi.azo al 
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herrero qae u! le hablara". P4g. 139) 

":lo halda truaoarrido aiqaiera u afio cleacle que·tll -

loa dejara, oaando le lleg6 la no•ioia ele la muerte -

4• 811 :madre"• (Pag. 184) 

• ••• (que) lo casase algano de los perientea del d1fl1! 

to oon na d.e las carabinas de que 41 mismo los dotara" 

De.ves en cuando, hay en las narraciones toques de hu-
mor o de alltira que cmaplen tambi,n una misi6n: hacer po
sar provocando 1ma aonrisa. ljef.plos: 

"Y los Difl.os que iban all:C a recibir su metaf6rico 

"pan dei aaber", sol:Can recibir, además, algdn concreto l,! 

drilluo en la frente•. lEl techo del aula estaba cay4ndo

ae) (Hombrea en tempestad, pág. 59) 

"•.• .hioi:m.os oposici6n al candidato gobiernista, un 1! 
dividuo que para ser gobernador tenía la cualidad indispe! 
sableJ era imb4cil, silencioso y manejable como una pie -
dra". (Cuando Engorda el Quijote, pág. 160) 
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D) LAS ID E AS• 

D• :aanera eapeci-1, los cinco primeros voldmenea pu -
blicadoa por Jorge lerretis, contienen lo que pudi,ramos -
llamar obra de tesia. 

Na'l:valllate, la Rnol11ci6n ocupa UD pr:l.ller plano, s,2 
bre todo a lo que atafl.e a lo qua el autor, como muicano 
convencido de la neceaidad de este movimiento aooial, esp! 
raba~ el p~o de las· realizaciones. 

Ya en el Tolumen "El Coronel 4111 aaeaincS UD pal.omo 7 
en los cuentos in4d1toa, aparecen algunos que no ti~en o
tra finalidad q11e la del placer literario, o el relato au
tobiogralfico. 

Como 7a ind1qu4 4tD otra parte, el cuento Un dsico l 
un sapo, era parte de an plan para una obra de ese tipo a 
la que incluso, hab!a pensado intitular Don Ternura. 

Entre los cuantos in4d1tos h&7 uno intitulado La casa 
!!!!!!, en que· me parece encontrar tUlbié rasgos de suceao 
vivido. Si no lo es, es un •stupendo estudio psicolcSgioo -
de todos los peraonaJes que all1 aparecen. 

Sin embargo, es inildable que toda su vida conaervcS -
las preocupaciones de índole social que alimentaron sus -
primeras obras, y que pemaneoicS fiel a sus personaJes. 

Nejayote, Se cambicS de cuadrilla, El flljd.tivo, :Pulgor 
de trompeta, lo mismo que Un trompo en el corazcSn, son re
latos CIJ1'0B personaJes son gente m:!nillla, campesina, ·scS10 -
que el di.timo transcurre en la ciudad, pero sus protagoni.! 
tas vinieron del campo. 

Otra libertad, tiene sus pinceladas de amargura, y -
pinta un problema hasta entonces intocado por Ferretis: el 
de los presos pol!ticoa. 
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En cabio, Al'11.balito, Un hombre feo, Un olor de sant,! 
.§!!, aon ús bten eataclios paicol6gicoa de los persona.1ea, 
baatante biu logrados, por cieno, y algwio, como Anibal,! 
to, lleno de ironía amarga. 

La• mdlti~lea inquietudes sociales de lerretis, as! -
ooao su curiosidad illaaoiüle en el campo intelectual, ha
cen q11e laa ideas y teor!as se multipliquen en su obra, P.! 
ro ea posible establece;- algunos temas concretoas 

En .primer tfmino, aparece la Revoluoi6n. Naturalmen
te, todo cuanto dice de ella va aneeminado a criticar u.na 
realidad con la que ,1 7 muchos otros, no estaban satisfe
chos. La circunstancia hist6rica de que ,1 fue testigo, se 
encuentr.a resumida en este párrafos 

"fodos los movimientos sociales son bellos en su ini
ciaci6n, cuando sus ho~bres son todavía unos alucinados, -
unos excelsos. Despu4s, los ideales, como los acordeones, 
se hacen plegadizos y se desafinan. Sigue la etapa diploJD! 
tica; los ca1,1dillos que quedan, se vuelven "razonables". -

Esa casta de supervivientes fue la que en el siglo P.! 
sado hi~o de nuestra independencia u.na palabra relumbrosa, 
una tapadera". 

(Tierra Caliente, Pág. 82) 

Justamente fue de los supervivientes de quienes'más -
se ocupd, no sdlo en la obra novelística, sino principal -
mente en el periodismo. 

Sigue la Revolucidn: 

11 ••• p~ro aquello era un genuino estremecimiento popu
lar" ••• sin embargo ••• "el principio s11premo de la Revolu
cidn era desconocido, desfigurado y enmendado en cada lu -
gar, porque, formulado por hombres del Norte, no hab!a es
cuchado siquiera el inmenso grito del Sur" ••• 
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" ••• era lma revoluci~n sin esp:!ritu, que oorr:!a chapE_ 
teando sangre enTUelta en un aullido de muertos que la a -
rraatraba como un cioldn". 

(Tierra Caliente, págs. 82 y 85) 

"14,nco necesitaba una revolucidn y hubo quien se la
encendiera. Madero fue una cerilla que sin la pd¡vora yan
qui se hubiera apagado sola. Pero ardid en el momento his
tdrico exacto en que un sordo clam.or de carne renegrida y 
revuelta con el lodo a pezuflazos, combin,base con la cadu
quez de un dictador y con una desconfianza extranjera. Y -
Madero, que sdlo pretend:!a curar a la na9idn su parálisis 
democritica recetándole "sufragio efectivo", sdlo airvid -
para reventar el problema de hondura: sin propon4rselo de.! 
enoadend las dolencias de la tierra". 

Los personajes de la postrevolucidn,como los vid: 

11 ••• un enjambre de logreros convert:!anse en gobernad,!?_ 
res, diputados, etc. 

"La repáblica se·pudr:!a bajo el sol, infestada por r.! 
dentores de plazuela. Uno, por ejemplo, más que orador pa
rec:!a hipnotista". 

11 ••• En otro estado, otro apdstol rampante había gana
do unas elecciones a garrotazos y a tiros11 •••• 11Y al poco -
tiempo era uno de lQs grandes accionistas de ~a compatl!a 
extranjera" • 

••• 11En otra parte, un patán hosco y astuto, silencio
ao_y matdn, se adueiia.ba de la pol:!t1oa11 ••• etc. 11Daba drde -
nea al gobernador y parec:!a duefto absoluto de los jueces y 
hasta del iltimo alguacil. Segu:!alo por las calles un 8' -
quito de fantoches pagados por el gobierno 11 ••• 11Los emplea
dos páblicos y los traficantes se encanallec:!an por lograr 
sus :favores. 

"Algunos le consegu.:!an hembras. El los recompensaba -

con ascensos o conoeaiones 11 •••• etc. (Cuando Eg. Quij.81)) 
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Por lo dma, se ocapa de describir esa aitaac16n t1-
p1oa 4e la''°ºª' loa espectaculares enriquecimientos que 
fOl'll&l'Oll la casta privilegiada(?) ele loa "nuavo'Sricoa", 
7 por contraste, la miseria agudizada de los siempre po -
brea, loa ol'Vidadoa de la revolucidn, que lo fueron 7 lo -
aiguen siendo loa ind!genas 7 los campesinos. 

Hay relatos que son verdaderos gritos, La 'bandera en
el fr!o donde realta la ieanudez y la ignorancia del pue -
blo¡ El sof1ador de cerdos, Ce.me sin luz, que es una iapl,2 
racidn en favor de la educacidn para los grupos humanos m
ús apartados (la escuela rural). Hombres en tem.peetad nos 
presenta el caso eil que un buey tiene ms valor que la vi

da de Wl hombre, y el Ferretis economista, imagina una fo,! 
ma curiosa de hacer valer más al hombre. El hijo de fata -
Jos4 habla por su creador: 

"- ¿Sabes o6mo haría yo pa' que las gentes vali4ramos 
ds? 

""".. ¿Cdmo? 
11 - Pos si yo juera' l duef1o de M4xico, mandaría q11' en

los abastos se mataran gentes, y que vendieran s11s carnes 
¡munoho caras? como a cinco pesos la libra, hasta que nos 
gustara comernos. 

"- ¿Y lso pa' q11cS? 
"- Pos ansina ¿~o se te afigura que ya no se desperd! 

ciarían gentes? ¿A que en ninguna parte has mirao que se -
desperdicie un chivo? 

11 - Hombre, pos no ••• 

Cada uno de los aspectos, por muy desalentador que sea, 
es motivo, sin embargo, de un intento de soluci6n, pero el 
problema que le parece a Ferretis más urgente, es el de la 
educaci6n, lo mismo de los dirigentes, que del pueblo en -
general. 

Algunos de sus personajes, formulan progrelllas educati-
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vos. A trav,a de dichos peraonaJea, el escritor expone au 
ideal de educaci6n, pero en particular 88 refiere a la gel! 
te del capo. Pedro Ibeez, Jaime Pachaco, ilejBlldro Miar, 
1idel en de Una patada sublime, son otros tantos mensaje -
ros de 1111 pensamiento educativo que entre otras cosas pug
llaba por "el me~oramiento total, pero sin la destruccicSn -
de la peraonalidad de cada grupo hwitano 11 • 

Otra preocupacidn que se advierte a trav4s de diver -
sos relatos es el de la alimentacidn del mexicano. 

El cuento Tres hambres trata de ese problema en forma 
espec!fica, pero hay alusiones a 41 en varias partes: des
de Tierra Caliente, luego en Cuando Engorda el Quijote y~ 
en otros. 

Apunta, al menos en ca.anto a la gente del campo, pos! 
bles soluciones: el reparto de tierras a los verdaderos -
campesinos ( ya se ha visto que no basta), el servicio so
ci•l planeado, la maltiplicaci6n de maestros rurales capa
ces de modificar hábitos de alimentaci6n, etc. 

Reiteradamente se advierte entre las teor!as que for
mula 1erretis, la de la supremac!a de la vida del campo s,2. 
bre la de la ciudad. Para 41, la ciudad es algo casi des -
preciable: 

"Ya le hab!an hablado mucho de que las ciudades vuél
ven malos a los hombres. O los convierten en unos pobres -
monos que mueve el hambre". 

( Hombres ~n tempestad, pág.115) 

11Ya en algunas calles hay que caminar ahora sobre un
suelo petrolizado y blandujo en el que ya no suenan cate~ 
ricos los pasos. 

11 Se multiplican por la ciudad los rostros desconoci -
dos. Los hombres comienzan a aprender que vale ús ser há-

\ 
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biles que ser buenos; activos que prudentes. Las voces se 
agrian. Y hasta el cielo parece tener ganas de camorra". 
(Hombrea en tempestad, pág. 166) 

Las ciudades modifican al hombre, empeorindolo: 

"¡Qu, diferencia entre los hombrea de la urbe 7 los -
hombres de la soledad. Aqu,llos tienen el sentido del mon
tdn; esperan siempre que la casualidad, en el instante tri 

' -gico,los coloque detris de cualquiera que caiga en su lu -
gar. 

En las soledades, un hombre lo es todo. Si su inteli
gencia y sus brazos no son superiores a la mala suerte, BJ! 
cabe. S61o-v1ven los titanes." 

{El Sur Quema, ptlg. 223) 

Al etndlogo le preocupaban varias cosas, .entre otras
el mel1il.zaje 7 la alimentacidn. 

La primera vez, en Tierra Caliente (pág. 76) habla 7a 
de la caduca raza blanca, que nula pronto o ms tarde ta -
dri que ir "a bafl.arae en color". 

Esta idea se repite, pero a la inversa en·relatos co
mo ffejayote, en el cual una mujer "de un color moreno lus
troso" se siente atraída por un liban4s 11 r11bio cobrizo", 1 
tiene-un hijo, Pedro Bejayote, del que se siente orpllosa 
por la palidez ~e su color y su. pelo "como ele peluche ocre 
amarillento". La capacidacl de su hijo para el trabajo 7 a! 
gunas otras cualidades que posee, la hacen enorgullecerse 
de su instinto "que a:ao·s atr&s la impuls6 a mezclar su 88:!!, 

gre con la -da un hombre de otra raza". 

En Calenturita, una incliecita tanbiln se siente con -
tanta de haber sido amada por el extranjero Franz, tan aj,! 
no a su raza. Y se interroga: "Qui dir!an sus abuelos CUB:!!, 

do la vieran parir a un muchacho blanco, que llorara en -
ingltfa?11. 

( Hombres en tempestad, pig. 109) 

\ 
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Isolda, muchacha de raza Ú'abe, protagonista del rel! 
1io La sombra del Profeta, inio:l.al.Dlente tiene graves proble -mas t&m:1:liares por amar hombre que no es de su raza, pero
es bendecida al cabo por una vieja abuela "que estaba di~ ., 
ohoaa de que una mujer de las suyas, sintiendo sed de san
gre nueva, librase de embotamiento a su casta". 

(El Qoronel que asesin6 un palomo, p~. 164) 

Esta preocupaoi6,n por el mestizaje no se limita a la
sangre. En carta a su hija Salma (14 de febrero de 1947.) , 
escribe: 

"Lo espaflol 1 lo yanqui pueden dar W1 buen injerto l! 
terario. Lo espaflol primorea con el adjetivo. Lo yanqui a
rrolla con el verbo". 

Por lo que se ve, de todas formas encontraba la conv.! 
niencia de las mezclas, como un recurso de supervivencia -
mediante "la renovaoi6n de la sangre". 

Sobre la alimentaci6n insiste particularmente en lo -
que respecta a calidad y al mantenimiento de las cualida -
des naturales propias de cada alimento. Se duele de que el 
hombre haya podido encontrar una manera científica de ali
mentar al.os anima1es, y, en oambio 41 no sepa alimentarse 
a e! ,niemo • 

.Condena ei-ertoa refina:ia1-ento• 1en la ,a11!Dlentaci-6n.' 

(Al.gunos hombres) •• ~"encontraron el trigo demasiado -
mo.reno y 4uro. Y ante la. imposibili:dad ,-de ~v,entar otro·--
tri.BO que produjese ~an ds ~otó )' \bl.anco, · ·digno de 1mas -
bocas orladas de pelos ama11,llos, se ingeniaron por deso -
llar el trigo. Lograron quitarle la cutícula, arrojando a 
l.as b~stie.s la parte nutricia, IBl;l.11ntras ellos se deleota -
ban, con los ojos en blanco, comi-endo lenidad y blancura. 
Pan para degenerados. Bagazo· de :pan. 11 
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11 t- le la al1aentaoi6n 1na11fioiente 1 pobre de la 
imlaaa ..,oda d.e loa aencanos, •• 81loaentra en los ai -
lld,ate1 relatoa1 

T:re• hambrea (Hombres en t•peatad, pág. 131) 

11 aoflador de cerdoa. (Ibid. p,g. 39) 

Cuino de fierro. ( !bid. pág. 147) 

Ho•brea en tempestad. (Ibid. pág. 13) 

BeJuote. 

Otro de loa teaaa sobre el que mucho reflexion6, no -
solamente en la obra literaria, sino en artículos y ensa -
70a, ea el 4e la influencia geográfica sobre el carácter -
de loa hombrea y adn sobre su constitucidn física. 

Entre loa elementos geográficos que de manera ús in
teresante aparecen como factores que modifican al hombre, 
se encuentran el clima y la luz. Sobre 4sta dltima insis -
tid re~etidamente, y tiene, entre otros, un artículo bas -
tanta interesante, intitulado De cdmo la luz nos hizo fer.2, 
.!!.!·· (El Universal, 5 de noviembre de 1935) 

Respecto de influencia geog:t•áfica, diferencias psico
ldgicas y físicas por causas de clima, etc., escribid mu -
cho, pero entresaco algunos conceptos que me parecen resu
men de muchas de sus ideas: 

"En M4xico hay tres tipos humanos que coinciden con -
~l Norte, con la Altiplanicie y con el Sur. Los nortefios -
son ingenuotes, rubios y cuadrados; aman sus derechos y -

los pelean y los ejercen. 

2n la altiplanicie, los estados del centro (Aguasca -
lientas, Quer4taro, San LUis Potosí) producen individuos -
decentes y anodinos. Los hombres son más pequefios que los 
del Norte, y de color más indefinido. No se saben encarar 
a las situaciones, y aunque refunfuñan siempre, aguantan -
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que los monte cwüquier mand6n. Loa aurianos son m:Lnáacu -
loa, oscuros, maliciosos 1 h4bilea. Son :ús inteligentes, 
p,ro ooaciben los grandes postulados como farsas ping(iea. 
Soportan, sonrientes, las vejaciones, pero si vuelve la e.! 
palda el vejador, ¡cuidados. En el Sur loa ideales se mar
ohijan. Porque para que loa hombrea tengan ideales, necea! 
tan ser un poco ingenuos, w:a poco _maticos y muy recios de 
alma. El Sur quema". (El Sur Quema, pág. 207) 

" ••• entre da cerea del Ecuador, el pr6jimo crece me
nos". (El Coronel que asesin6 un paloJlo. Piíg. 7) 

En Carne sin Luz, a habla de los efectos de la luz, 
que 11aseguraban11 ••• 11 es la que determina la naturaleza f! -
sica y moral de los pobladores de cada zona". 

(San Autom6vil, Pág. 124) 

Más que en ninguna parte, en Tierra Caliente actda co 
mo factor determinante de la naturaleza psicol6gica del 
hombre, el clima tremendo de las zonas cálidas: 

" ••• estaba en una zona que transforma gentes e inten
oiones11 ••• (Los hombres son) ••• "indolentes, sin aspiracio -
nea, sin moral, sin nada" •••• "Todo (los) agarra, (los) em
bota y (los) hostiga". 

"Esta atm6sfera filtra en la sangre tintas amargas, -
vapores de desesperaci6n y vahos de lujuria". 

" ••• (Los hombres son) desenfrenadamente sensuales" ••• 
1'estlln extenuados de lascivia" ••• "Sobre (esas) tierras de 
pesadilla ••• el jadeo y la lujuria oxidan pronto el oculto 
resorte del alma". (Tierra Caliente,. pág. 207) 

La consideraci6n de todos los factores geográficos c.2, 
mo determinantes de modos de ser humano~, llevan a Ferre -
tia a afirmar que "las culturas son simples cuestiones de 
altitud y l.ati tud". 
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P••• a qu.e, aegdn tengo entendido, no fue :Jorge l!'erre
ti• u. lloabre religioso Di mucho menos, de cuando en cuan
to es posible entresacar sus,conceptoa sobre el t8Jll8.. A V.! 
cea lo oonaiden en cuan'to a tencSmeno social, y entonces -
lo aupecl1ta tambié a loa factores de clima 1 latitud: 

" ••• en el Trdpico no medra el ideal religioso"•••"ª 
laa gentes ae las deafanatisa jli,gando, como que nunca flo
recid en ellas el fervor, •• "Las .. gentes, all!, han perm1 ti
do que ~a soldadesca saque en rastras (a) los santos 1 los 
,queme eil la plaza. ¡Pero que no les quemen sus marimbas 7 
sus ¡uitarras!". 

"Loa templos menudean ••• en el valle mils alto 1 fr!o" • 
••• "Moles geom4tricas de templos enormes reposan por do -
quier. Las gentes, por las callea, van despacio 7 hablan -
en voz baja, como para que no dejen de cantar los campana
rios". 

Al final del relato El Sur Quema, expresa algunos con
ceptos sobre Dios: 

11Dios ••• existe11 ••• 11Y sobre todo, lo necesitamos. Y se
ría imposible necesitar lo que no existe" •. 

"Dios existe aunque .sea como pretexto o como fcSrmula
para buscar dentro de nosotros las mercedes que no creemos 
poder elaborar". 

"Dios, como el calor del cuerpo, est4 en nosotros ••• " 
"Lo llevamos dentro, como llevamos sol en la carne; y la -
·carne no es el sol. El es como nosotros: tiene hambre si -
nosotros tenemos; lo ensuciamos si se nos ensucia la ente.a 
ci6n, de la misma suerte que envenenamos el aire cuando lo 
so.rbemos con unos pulmones podridos de enfermedad". 

Sobre el amor no expres6 precisamente coneeptos. Frea 
te a ,1, toma simplemente una actitud. Es posible que 41 -

,i 
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mismo haya amado mucho, pero como en sus personajes femen! 
nos, le gusta la naturalidad en un sentimiento que le par.! 
ce bello y no:rmal • .En sus escenas de amor hay una sensual! 
dad y una gran al~gr!a en la entrega, excenta de preocupa
ciones de índole moral. Es un amor sin inhibiciones. 

Pa~. terminar, y aunque no agoto el tema de las ideas, 
s6lo me detengo un momento en señalar las preocupaciones -
de Jorge Ferretis sobre el lenguaje. Hay en este tema, c6-
mo no, la preocupación por el contenido sociol6gico que en 
cierra y el deseo de profunQizar en el sentido de las pal,! 
bras. Así como en su obra narrativa apunta algunas consi
deraciones sobre el teiµa., hay en sus ensayos algunos que -
se ocupan de ,1, por ejemplo, uno intit~lado El Academiazo, 
publicado en El Universal, el 29 de mayo de 1951. 

S6lo me detengo en un ej e:¡.plo: A prop6 si to del_ uso de 
las palabras tú y~ en español, lo cual establece des
de luego una diferencia en el nivel de quienes lo usan, e_! 
cribe: 

"Ahora, aunque la gente gane otro toston, seguirá ha
blando de usted a los de arriba, y los pudientes seguir~ 
apartándoles con el 11 t'li11 de los criados. Este· idioma es u
na tara; se advierte confeccionado por sefiores feudales 11 •• 

• • 11 Claro·1 Un pueblo que habla .un idioma que tiene tú y ,!!!

!!g, est4 mentalmente condenado a las desigualdades de -
contrastadas". 

Como sefial' en otro capítulo, cada. una de las piginas 
de ensayo que Ferretis injertd en sus novelas, se amplió -
sippre en uno o varios artículos periodísticos o vicever
sa, y tenía como base el estudio serio de cada tema. 

Así pude comprobarlo al examinar una parte de los li
bros que formaban su biblioteca, y que por desgracia, no -
contiene sino una parte de lo mucho que ley6. 
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Aparte te la Biblia que le7d siempre con deleite 1 C,! 
7a1 huellas ae &4vienen·con frecuencia en au obra, Hab:!a
le!do loa cl,aieoa griegos 1 latinos, 1 loa sran4es escri
tores de la Literatura Universal. Entre loa novelistas mo
dernos, ten:!a cierta predileocidn por E~de Queiros y il -
bert; CB11Ua. Pero en el campo de la inveatigacidn, encontr, 
como fuentes algunos libros interesantes que cito enaegw.
llaa 

El Universo de Luz Willi&.a Bragg. 
Ed. Emec,, Buenos.Aires. 

Aspecto Científico del problema racial. H.S.Jenning 
Lozada, Bs. Aires, 1953 

Manual de Geografía Econdmica J.Herratín. 
Ed. Claridad. Bs. Aires 

El Clima hace al hombre. Clarence A. Milla. 
Col. Didáctica, Bs. Aires. 1945. 

La alimentacidn en los trdpicos. Jos, de Castro 

Fondo de c. Econdmica, M4xico. 

Los tipos humanos. Eugenio Schrieder 
F. de c. Econdmica, M4x. 

El Clima. G.H. Kimble. 
Pinguin, Buenos Aires. 

Las Etapas de la Geografía. Ren, Clozier 
Ed. Surco, Barcelona. 

Las montaflas y el hombre. M. Ilin 
~d. Colomino, La Plata. 

La Tragedia del Progreso. Gina Lombroso. 
M. Aguilar, Madrid, 1932 

Climatol~. w. Koepen 
Fondo de Cul'tl11'8 ~condmica,. Máx. 
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Etnografía. Michael H~derlandt. 
Ed. Labor, :Barcelona, 1929. 

Luz l Calor. Paul Schurman. 
Espasa-Calpe-Argentina, Bs. Aires. 

Drogas M4pcas. Milton Silveman. 
Ed. Sudamericana. Bs. Aires. 

Civilización l Enfermedad. Henry E. Sigriest. 

Fondo de Cultura Económica, M4xico. 

En cuanto a la Literatura Mexicana, es i:nnecesario ª! 
ftalar que había leído con p&J"ticular inter4s cuanto se re
lacionaba con la Revolución Mexicana. 

De manera especial leyó a Mariano Azuela, a quien ad
miraba profundamente. Sobre 41 escribió un ensayo intitul!, 
do: 

Mariano Azuela, prototipo. 

Letras, jw:aio de 1938. 
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' Ul3ICACIOI DE LA OBRA DE F~IS EN LA LITERATURA 

DIIC.ANA. 

Loa tema~ deaarrolladoa por Jorge Ferretis tanto en -
la novela, como en la novela corta y en la JDQOr parte de
los cuentos de su primer volwnen, aa! como en algunos del 
~egundo, lo colocan inequ:!vocamente entre los novelist~s -
de la Revoluc16n. 

No lo es en el sentido de narrador de la lucha armada 
ni como b16grafo de caudillos, sino principalmente como -
crítico de una situaci6n que fue consecuencia de tal pe:fio 
do de luchas, y de la que fue testigo. 

Siendo apenas un nifto cuando la Revolucidn se inici6, 
no tom6 parte jws en acciones militares, como fue el ca
so de Mariano Azuela o Martín Luis Guzmán, entre otros. 

Es probable que ios episodios b411cos que narra algu
nas veces, hayan ocurrido en verdad en el pueblo donde vi
VicS' durante su infancia y primera juventud, pero, por lo -
deds, hechos.semejantes se registraban en ese tiempo en -
diversas partes del país. 

1 

Los incidentes como el de los "pr4stamos forzosos" -
que los oficiales impon!an a los vecinos de un pueblo, la 
pintura de caracteres como la de aquel general, tSJD.bi4n en 
Tierra Caliente, que aparece como un individuo ignorante, 
abusivo, cruel, verdadero representante de toda una espe -
cie de hombres que encumbr6 la Revoluci6n, son probableme.!!. 
te resultado no tanto de observaci6n directa, sino de co -
sas oídas. Era tan frecuente la aparici6n de tales person.! 
jes y tantas sus brutalidades, que la gente hablaba inter
minablemente de ellos. 

Tanto la narreci6n de dichos episodios, como el desf,! 



- 96 -

le de personajes buenos y malo• que toman parte en la Revo 
1 -

! lucicSn, tiene una finalidad1 la prcldioa aape:ranzada. 

1 

Porque pese a .la afil'ID&cidn de que Ferretia. se rela -
oiona con el grupo de loa noveliataa de la Revoluoidn "por 
el desencanto" (Joaf Luis Kart!nez, Lit. Mexicana del Si -
,io IX, I, P,g. 47), lo cierto ea qua B1empre fue optimia-
ta reapec,o a ella. 

Esperaba que las ooaas evolucionar!an, y aa!, el Ted-
/ 

filo de Cuando Engorda el Quijote, dice a Mall'111 11.A m! ae 
van a matar. Pero td has da vivir, para que sepas lo que -
ea la Revolucidn, y para que creas en ella cuando la veaa 
salir limpia de entre bestias y ladro~aa" (Palg. 58) 

S!,Ferretia tenía esperanza. Y tal vez en parte no -
pequefia pudo ver que hab!a tenido razdn, porque con todos 
los defectos ~e las cosas que empiezan, es verdad que por 
ej81Dplo en el campo de la asistencia spcial M,xioo há av&!l 
zado mucho desde el afio de 1937, afio de la publicacidn de 
El Sur Quema. 

Por lo P,l'Onto, dentTo de los escritores de la Revol.!! 
cidn, Ferretis pertenece a uno .de esos grupos que aefl.ala -
la Dra. Mar!a del Cumen Killúi en a11 Literatura Mexicana: 
al grupo en que predominaba la preocupacidn social. (Palga. 
269-76) 

Hay- en sus relatos la protesta por las iDjúaticiaa, -
la angustia frente al problema hasta hoy insoluto, del hO,!! 

bre del campo, verdadero paria de la Revolucidn. 

Existe el descontento del escritor ante la situacidn
pol!tica del M,nco postravolucionario que conocid •111' de 
ce:rca. 

En fi~, como en otros escritores de su ,poca, el inc1,! 
gana mexicano comienza a ser descubierto en toda su sor -
prendente riqueza humana. 
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El lliao do de la »ahlioaoidn de Tierra Caliente, 
INnrio I,6pez 7 hentea·publioa au novela ll Indio, de t,! 
11& uol1'-a1Taen'te 1.Jlcl!gena. Eato manifiaata la preocupa -
oi6n 4e o1er1;oa eecritorea de la 4poca por entrar a eae -
auto hasta entonces caai deaoonooido o deaprecia4o. 

Ferretia tiene, sobre el tema, algwioa·cuentos nota -
bleas Hombrea en Tempestad, que ea tal ves au mejor cuen -
to, Este( vertle la eeperuza, JJiaD Picante y Juan Remedios, 
J alg11Doa otro s. 

Por lo dma, cabe colocar a Ferretis dentro del sru-. 
pode escritores nacionalistas. 

No era el a~o un nacionalismo extremo, sino ese des
luabramiento de los artistas Jdvenes de su ,poca, que, 
tras el movimiento revolucionario descubren a su propio -
país, y encuentran en ,1, por doquier, motivos de inspira
cidn. Hoy esa actitud nos parece excesiva, pero en ese mo
mento no lo era: M4xico em.pezaba a SER. 

Por lo que respecta a su forma personal de escribir y 
de enfocar los acontecimientos, la crítica consider6 a Jo! 
ge Ferretis como una revelacidn, y muchos hubo que lo con
sideraron un innovador por su forma de novelar. 

Cuanto acabo de decir, se refiere de manera especial 
a la obra publicada entre 1935 y 1941. 

Tanto los cuentos que formaron el volumen El Coronel
que asesind un palomo, como los cuentos in4ditos, sdlo e~ 
cepcionalmente _yuelven a los tem.as de la Revoluci6n. Por -
coincidencia, pienso que es la obra primeramente citada, -
lo mejor de su producci6n liter.aria. 

Estos relatos no son fácilmente clasificables, pues -
escritos en ápoca reciente, no se adosan a ninguna de las 
tendencias modernas. 

Conservan el mismo estilo de Ferretis, períodos cor -
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toa, abundancia de iúgenee, digresiones sobre temas que -
intenta provocar la reflexi6n. 

Entre loa cuentos in4dit.oa hay uno, sin embargo, que 
parece querer entrar en una nueva corriente: Un olor de -

' santidad. Es UD relato UD tanto irreal,con elementos paic.2, 
l6gLcos extraflos. De todos modos, inclasificable. 

La carencia de fechas en los escritos in4ditos de Fe
rretis, hace imposible p~ecisar si este cuento fue algo de 
lo iltimo que escribid. Probablemente era un intento de a! 
go nuevo. No ha1 que perder de vista el hecho de que entre 
la publicac16n del iltimo vol11man de cuentos y su muerte, 
hab!an transcurrido diez aflos. Demasiados, para un eacri -
tor que en seis aflos cli6 a la publicaoi6n cinco voldmenea. 
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e o I e L u s 1 o 1 1 s • 

I- Jorge lerret1a, escritor autoclidacta, e~erc1-
ta oaa1 tocloa loa gúeroa s PoH!a, .z:anala, 
oae:ato, periodiamo y ensayo. Destaca au obra 
narrativa. 

II- Por loa teaa y la 1ntenoi6ñ, au obra narrat! 
va lo coloca entre loa nneliataa de la Revo
lu.c14a, .pero ao •• el grupo de loa qua ae ªº.! 
pu de deaoribir la lucha amacla o narrar la 
'Yi.da o las anlcdotea de los caudillo•, sino -
entre aquellos CQ1'& preocupaci6a principal. -
son loa probl••• social.ea. 

III- La 1Daero16n de p4g1Daa de ensayo en la nove
la, y de reflexiones de 6ldole pol!tica, ao -
oioldgioa, etnoldgica·o filos6fica, dan una -
nota personal a la obra. El predomillio de las 
ideas, lleva al autor a manifestarlas adn a -
riesgo de restarle eficacia a la narracidn. 

IV- Maneja con facilidad el lenguaje, logrando u
na gran sencillez y claridad, y desdefia la -

' perfecci6n en las formas del lenguaje para -
buscar ús bien la emoci6n. 
Su prosa, poblada de imágenes de desigual ca
lidad, es flÚida, atrayente y llena de calor 
humano. 

V- La obra en conjunto, sin ser abundante, es~ 
más que suficiente para hacer figurar a su -
autor en la historia de nuestra Literatura, 
tal vez no como un innov,dor, pero sí como -
escritor de estilo muy personal. 
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El D!a. 27 de agosto de 1937. TcSpicoa Editoriales. 
AncSnimo. 

Letras de Ml::nco. 1 de Noviembre _de 1937. El miedo 
al hombre interno en la novela mexicana. Rubln 
Salazar Mall4n. 

The N.ew ·york Times. Book Review. January- 2, 1938. 
The Literarz Scene in Meneo. Verna Carleton M. 

El Nacional.6 de marzo de 1938. Esa Patria tan men
~- J. lferretia.· 

El Universal Gráfico. 30 de mayo de 1938. Bibliop
~. An6nilllo. 

Hoy. 6 de julio de 1940. De la vicia de un novelista, 
Carmen Nieto de Ferretis. Gabino A. Palm.er. 

~. 21 de .junio de 1939 "Analizando libros. AncS
!!!2.• 

Mexican Life. March of 1938. Cuando Engorda el Qui
jote. Vera. Carleton Millan. 

Mexican Lite. July of 1940 The novel of the Menean 
Revolution. Ernest Moore. 

Hoy. 20 de diciembre de 1941. La mujer l el hombre 
ante el amor. Hablando con Jorge Ferretis. 

Excelsior. 1952 (sin fecha precisa) Mirador: Jorge -
Ferretis. Eduardo Jibaja 

Correo de los intelectualea. 15 de octubre de 1952. 
Entrevista con Jo~ge Fer~. Eduardo Montero. 

Cine Reporter.16 de agosto de 1955. Jorge Ferretis. 
Tetf Oasuso. 
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El Libro. 31 de octabre de 1956. Jorge Ferretis z -
la crítica. J. JU&D Tablada, Antonio Acevedo Es
cobe4o, Hernin Robieto, Jorge Uaeta, Pedro Grin
goire, H,ctor P,rez Mart:!nez, J. de J. Ndfíez y 
DolÚDguez, Huaberto Tejera, Genaro Estrada. 

El Nacional· 20 de Mayo de 1962. Jorge Ferretis, no
velistas de la Revoluc~dn. María Elvira Bermd.dez 

I 

Excelsior. 2 de mayo de 1962. No era de elogios mu
tuos. A. Ramírez de Aguilar. 

Siempre. 9 de mayo de 1962. Jorge Ferretis. An6nimo 
I 

Letras de M4Jd.co.16 de abril de 1937 •. Rumbo de la -
Novela Mexicana. Pedro Ruesga Gdmez. 

El Nacional. La vida Literaria (sin fecha) Jorge Fe
rretis y la Novela de ia Revolucidn. Luis Cardoza 
1 Aragdn. 1 

La Voz de Michoacán. 21 de mayo de 1965. El alter -
ego en las novelas de Ferretis. Antonio Magafla E,! 
quivel. 
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