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INTRODUCCION 

La literatura mexicana empieza a gestarse a partir del 

México independiente (la anterior, por ejemplo, la de Sor 

Juana, fue novo hispana), cuando los escrito res, 1 iherados 

de los prejuicios y limitaciones del coloniaje iniciaron 

la bQsqueda de la identidad nacional y, a la par de ella, 

la propia. Por eso es que la literatura mexicana es joven, 

acaso apenas un siglo de ser ella misma y, esta corta his

toria ha sido, casi en su totalidad, escrita por plumas 

masculinas, pues la participaci6n femenina ha sido pobre, 

asi como pobre también la intcrvenci6n en el quehacer in

telectual hasta hace unas cuantas décadas, lo cual cstlí 

justificado, indudablemente, por la intolerancia y el des

precio que hacia la mujer cxisti6 durante tocla la Colonia 

y hasta las primeras decenas de este siglo, época en la 

que se abren las aulas universitarias al sexo femenino. A 

partir de este momento la mujer empieza, tímidamente, a ha

cer oir su voz en el quehacer de las letras: de aquellas 

pioneras de nuestra literatura femenina actual apenas que

da alr.una memoria y ésta pudiera calificarse de triste me

moria pues, con contadisimas excepciones, son letras de es

caso valor literario aunque sí en cambio tienen el enorme 

mérito de haber enfrentado la hostilidad discriminatoria 

hacia la mujer sin m5s armas que la inquietud espiritual 

que les dio la audacia de escribir siendo ayunas de la 

1) 



II 

prcparaci6n que requiere este quehacer. 

Ya en este camino seria interminable la lista de las 

mujeres que, de la Rcvoluci6n para ac:i, se han autonombrado 

escritoras y/o poetisas sin serlo y cuantos los libros de 

versos femeninos mexicanos que han debido quemarse como pa

pel de desperdicio. Libros de "versos perversos", coroo dc

c'ia mi madre Canncn Pe redo de Fernándcz de Castro, maestra 

en Letras. 

Sin embargo, de este cúmulo de material po~tico inscr

vihlc algo hay de valor, perdido en el anonimato y cncspcra 

de ser res en ta do. Tal es lo que ha sucedido con la obra de 

Concepción Urquiza,la cual hasta hace poco tiempo hab'ia 

permanecido en lacasi total oscuridad limitado su conoci

miento por barreras sociales, idco16gicas, etcétera, a un 

escaso grupo de personas (generalmente intclectualesi a 

quienes por curiosidad de invcstigaci6n o por casualidad, 

dicha obra habia llegado a sus manos. Tal acontenci6 con

migo y quiero relatar la anécdota, 

Cursaba mi última semestre de In carrera de Letras cuan

do, de manos de una antigua conocida llcg6 a las mia5 un 

libro de cxul tante carátula color verde perico; lci su tí· 

tulo, Poesias r r-rosas, Concepci6n Urquiza; lo agradecí. por 

cortesía, pero sin entusiasmo pensando, escéptica, en aque-

llos 11 versos pcrvcrsas 11 pero, quien me hacia el obsequio, 

Rebeca Buchcli, adivin6 mi sentir e insisti6: "Léelo, te 

va a gustar; C.Oncha fue mi amiga". Más tarde, de camino a 
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casa a mediodía, encontré el clásico problema de tr~nsito 

en la ciudad d~ M6xico a la hora de salida de .las escuelas. 

Aburrida y con ánimo de disipar ln neurosis que se me iba 

acumulando tomé el libro verde abandonado a mi lado sobre 

el asiento; lo abrt al acaso y leí una estrofa: 

Te esperaré cstn noche, Señor mio, 
en la siniestra soledad del al~a: 
en la morada antigua 
donde el amor se lastim6 las alas; 
por cuyos largos corredores gime 
la ausencia de tu voz y tus palabras. 

1 
("La Gi ta", DAD., 98) 

AQn no repuesta de la sorpresa por la belleza de los 

versas tuve que avanzar y dej~ el libro para volver a to

marlo a los pocos metros; lo abrí, otra vez al acaso y 

ahora e~contré el soneto titulado 

"Job" 

El fue quien vino en soledad callada 
y moviendo sus huestes al acecho 
puso lazo a mis pies, fuego a mi techo 
y cerco a mi ciudad amurallada. 

Como lluvia en el monte desatada 
sus saetas bajaron a mi pecho¡ 
El mat6 los aoores en mi lecho 
y cubri6 de tinieblas mi morada. 

(.se., 11) 

Más bello aún esto que lo anterior, o quizá no, porque 

la belleza se iguala en la perfección pero, en fin, a mr 
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me conquistó 11Job" y entonces, ahora ya con entusiasmo, 

fui pasando las hojas del libro aquel, agradeciendo la len

titud interminable del tr~nsito de vehículos que ~e permi

tía tal disfrute espiritual. Cuando llegu~ a mi casa, una 

hora dcspu6s, estaba convencida de algo. Harfa mi tesis 

sohrc aquella mujer, desconocida hasta entonces para mt, 

capaz de haber escrito tan excelso poema: Concha Urquiza. 

Mi principal obíctivo al hacer este trabajo es contri

buir a rescatar del olvido, casi general, la obra de Concha 

Urquiza. Por otra parte, también pretendo mediante la in

vcstigaci6n y el estudio de su vida y de su obra, ayudar 

a aclarar tantos puntos oscuros y controvertidos que sobre 

ella se han planteado. 

Dice Martha Robles, a prop6sito de las escritor::is mexi-

canas, que "cuando un talento femenino se ha vislumbrado, 

el signo trágico lo quebrantc.1 112 • Así suced.i6 en el caso de 

Concha llrquiza. Muri6 joven, a los treinta y cuatro años, 

trágicamente ahogada en e 1 mar de Baja California y sin ha

ber podido completar su obra. Sin embargo, la poesía que 

nos dcj6 debe ser conocida y estudiada para darle el valor 

que en justicia merece. 

Por otra parte, el "signo trGgico" a que se refiere 

Mnrtha Robles, no s6lo está en su prematura muerte sino en 

su conflictiva personalidad que la llevaba, en medio de un 

gran sufrimiento desde los límites del éxtasis místico 

hast;1 la m5s sombría y amarga desesperanza: horrasc¡1s del 
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alma que se reflejaron en su vida y que dificultan su ple

no conocimiento. Descarta, con este trabajo, contribuir a 

conocerla pues, como dijo Paracclso: "Cuanto mayor es el 

conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor11 3 

Yo he llegado a comprender y a valorar a rnncha Ur-

quiza como mujer y conYJ escritora, mediante el conocimien

to que de el la me ha dado el estudio de su vida y de su 

pocsia. Ojalá y mi trabajo ayude, de alguna manera, a di

fundir el conocimiento de qui6n y qué fue Concha Urquiza. 

Para realizar el presente estudio me he remitido a las 

escasas fuentes documentales que existen de Concha y de su 

obra. He consultado y analizado lo que sobre ella se ha es-

crito; he platicado con quienes la conocieron y trataron 

y tambi~n visité la casa en que vivi6 en San Luis Potosi 

y la que ocup6 el colegio donde dio clases en dicha ciudad. 

Del material encontrado y seleccionado he tomado para 

el primer capitulo los datos de su vida y del entorno en 

que vivi6. Dice Alfonso Reyes que "Es de transformaci6n 

po6tica cuando la propia experiencia se metamorfosea por 

los caminos imponderables de la ficción y entonces el ave

riguarlo es un eminente acierto critico parecido al del 

psicoanfilisis 114 y, en otra parte, ºLa literatura puede dar 

indicios sobre la conciencia pro funda, sobre el estado men

tal de un hombre, sus asociaciones mctaf6ricas, sus cons

telaciones y sus complejos. 115 y, en este aspecto he anali

zado en los segundo y tercer capitulas los poemas de Concha 
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part h~ndo de la premisa de que su vida fue unn fluctuaci6n 

constnnte entre el amor y el dol~r a fin de encontrar sus 

orígenes. En este análisis pretendo lignr como en una ca

dena de eslabones los datos biográficos con la rcpcrcusi6n 

que encuentran en los escritos y, viceversa, lo que éstos 

arrojan de luz sobre el espíritu de su autora. En el cuar

to capitulo he intentado hacer una aproximaci6n al estilo 

y la ml!trica de los poemas de Concha rastreando en ellos 

los diferentes recursos poGticos que emplea así como las 

influencias que tuvo. 

Para realizar el trabajo he procurado pasar mi mirada 

libre de prejuicios sobre la vida y la obra de Concha Ur

quiza a fin de ofrcce'runa visi6n lo m:is cercana a la rca-

1 idad que fue ella. Mi prop6sito fundamento.l es, repito, 

contribuir a la difusión y al conocimiento de su poesía en 

el ámbito de la intelectualidad mexicana para otorgarle el 

lugar de honor que, estoy segura, le corresponde junto a 

Sor Juana Inés de la Cruz y otros grandes de la poes1a en 

la historia de la literatura mexicana. 
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NOTAS A LA INTRODUCCION 

A partir de esta nota todos los poemas y/o prosas de 

Concha Urquiza que se citen, habrán sido tomados de 

la edici6n Poesías y prosas, Concepci6n Urqui za, (sc

lecci6n y prlJlogo de Gabriel Mcndcz Plancarte) Ed. El 

estudiante, Guadalajara, Jal. M6xico, 1971, 292 pp. 

Cada poema llevará el nombre completo y las siglas del 

libro correspondiente (scgan la divisi6n de la citada 

edici6n del doctor Néndcz Plancartc) así como la pági

na donde se localiza el escrito que se esté citando. 

Robles, Mnrtha. La sombra fugitiva. Escritoras en la 

CUltura nacional. Tomo I, Diana, H~xico, 1989, p. 4. 

3 Paracclso, citado en El arte de amar. Fromm, Erich. 

Paid6s, Studío México, 1991. p. 11. 

Reyes, Alfonso. La vida y la obra, Revista de Literatu

ra Mexicana. año I, número 1. México, julio·septicrnbre, 

1940, p. 1 s 

Reyes, Alfonso. El deslinde. Prolcg6menos a la teoría 

literaria. El Colegio de México, 1944. p. 56 



CAPITULO PRIMERO 

IJNTRE EL AMOR Y EL DOLOR 



1.1 Vida atormentada 

Concha Urquiza del Valle naci6 en la ciudad de Morelia 

(la colonial Vallado! id, en Michoacán) ,en la medianoche 

del din veinticuatro de diciembre del año de 1910, fecha 

coincidente con los inicios del Maderisroo (Madero publica, 

precisamente en ese afio, su obra .b!!_ 5ucesi6n presidencial); 

fue la tercera y última hija del matrimonio formado por 

DJn Luis Urquiza y dofla C.Oncepci6n del Valle (originarios 

ambos del estado de Jalisco y, ambos tambi~n, acendrada· 

mente católicos). [bs aftas después, mucre su padre y cuen

tan que ésto fue un golpe tan tremendo para Doña Concepci6n 

que se encerr6 casi un afio entero en su habi taci6n, ncglin

dose a ver a nadie, incluyendo a sus propios hijos: Concha 

tenía entonces dos años y siendo de una sensibilidad muy 

delicada (como después d!i!mostr6 a lo largo de su vida), 

es probable que esto le haya dejado una profunda huella 

dolorosa que, de alguna manera, se manifestará en su obra 

literaria. 

Un afio despu6s, la familia se traslada a vivir a la 

ciudad de México, pero eeoe afloe de au vi.da en la tran

quila ciudad provinciana, deben también haberle marcado la 

psíquisJ lo cual explicaria la inclinaci6n que siempre tuvo 

por regresar a ~k>relia y sus anheiaclos viajes a ella,, so

bre todo cuando sentía el agobio de alguna crisis personal. 



En la c2pital mexicana estudi6 la primaria en una es

cuela oficial situada en la plaza de Dinamarca e inici6 

los de scclUldarin en Ja que SP encontraba en la Ribera de 

San Cosmc, en el ~dificio ocupado anteriormC'ntc por el 

Colegio del Sagrado Coraz6n. 

Desde muy pequena1 concha dio muestras de poseer una 

inteligencia superior y una definida inclinaci6n hacia las 

letras r, en particular, hacia las cl~s1cas por lo que ya 

entonces, a los doce o trece años (al decir de quienes la 

conocieron y trataron) era muy crudfta en liteiatura y par

ticularmente en cultura griega y latina, y este amor por 

los clásicos la hizo aprender, posteriormente, lat:ín, como 

autodidacta. 

Todos sus afias de infancia es tuvieron rodeados de du-

ras experiencias: la ~evoluci6n, las matanzas de caudillos, 

las traiciones y las pccul iaridades de los gobiernos de 

Alvaro Ohreg6n y PlUtllrco Elfas Calles; en plena adoles

cencia vive la persecuci6n religiosa (a partir del Congre

so Eucarístico de IYZS) con todas sus arbitrariedades (cie

rre de iglesias, expulsión de sacerdotes, atentados contra 

las monjas, etc.) que culminaron con la muerte del padre 

Pro¡ la lucha cristera, el fanatismo religioso y la dispu

ta del poder y la manipulaci6n de las masas en favor de 

intereses espurios. En medio de todo ello, una capital con

roocionada, por un lado por la violencia y las traiciones 

y, por el otro,, el afán met ropol ita no de cosmopolitismo 



que, en pos de eso, copiaba la frivolidad de ln calle 12 

de Nueva York, bailaba el charleston entre golpe y golpe 

de estado y que pretcndia tener una elite inteicctual que 

softabn con paraísos artificiales y con el Barrio Latino 

de Paris y como cualidad distintiva de sus miembros ser 

un poco como los bohemios cl5sicos: un tanto desaliñados 

en el vestir y orgullosos de ostentar costumbres al mar

gen de las normas sociales. 

Y, ahí, en todo este contradictorio medio, precisamen

te en sus afias de plena formaci6n, estaba Concha, cuyo es

píritu inquieto observaba cuanto ocurría n su alrededor 

absorbiéndolo coro esponja. Debe haberle producido una 

gran confusi6n pues aunque, como ya dije, procedía de un 

hogar de profunda tradicHin cristiana, su madre, en raz6n 

de un car5cter inmaduro y de nifia mimada, jamás se ocup6 

de dirigirla y orientarla; de todo ello, las grandes con

tradicciones ideol6gicas que muestra en su vida. Durante 

el lapso comprendido entre 1923 y 1Y28, ella milit6 en el 

C.Omunismo, a cuyas ideas se entregó con un ideal isrro apa

sionado: era un comunismo romántico que muchos etiquetaron 

un tanto equivocadamente como un comunismo cristiano o 

un cristianismo a>munista y cuyos afiliados, j6vcncs in

telectuales principalmente, veían en 61 la única manera 

de corregir las injusticias sociales y auxiliar a los ne

cesitados. Como todo lo que Concha hacia en su vida, tom5 

esta doctrina con apasionamiento al grado tal que llegaron 



a apresarla, junto con algunos de sus compañeros de parti

do -aunque por corto tiempo- por sus ideas que no solamen

te sostenía sin recato sino que defendía acaloradamente 

en los cafés del centro de México a los que acudía con asi

duidad para rcuni rsc con otros intelectuales afines a cll a 

tales coro Arquelcs Vela, Germ:in List Arzubide y otros. 

1Jc esta adolescente vital e inquieta nos dice Alejan

dro Gal indo: 

Yo conocí a Concha lJn¡uiza all:i por 1923. 
Ella tenia 12 6 13 afias y era clcnnsiacb 
erudita en OX?stioncs de literatura, y so
bre tocb en cul. tura griega y latina ••• 
Además sol fa ser muy i r6nica; a esa edad 
ya sabía lo que era la ironi.a y la usaba.,. 
Muy gmpa, tendía a lo nbio, u:;aba el 
greñerío s ucl to, lo cual ftc vis to oon es
cánd."llo en aq~lla época en qt.r la ciudad 
de México era un pueblo grande. 1 

Y, por su parte, el poeta Germ5n List Arzubidc, uno 

<le los fw1dadores del movimiento estridentista de la dé-

cada de los años veinte, quien t·ucra gran amigo de Concha, 

nos) dice de ella: 

La recuercb bien: era una muchacha bastante 
joven, delgada ITUJY espiritual / ••• /Yo veia 
en <bncha a tma nrujer extraordinaria. 
F.n aquella pritrera ocasi6n que la vi era 
una jovencita, casi una niña, aunque de 
l.11 físico algo nnduro ya, así amo nnduros 
eran sus pensamientos. Tcnfa los argumentos 
de una nrujer que leía mucho, tenía opiniones 
cultas, cst:aba al día en tocb lo referente 
a la cultura de ~f!xico y el extranjeroª •• Pla
ticar con ella era algo verdachramcnte delicioso ••• 

Tambil!n Alejandro Ruiz Villaloz contribuye a perfilar 

la imagen de Concha adolescente en el artículo titulado 
,. 11 

Concha Urquiza de trece años que publ1c6 en el diario 



t.a Naci6n en el año de 1952: 

Y entonces rccordábanns su rostro austero, . 
su acel'ada mir..ida inquisitiva, a veces hasta 
pensfibarros com:> iría a trnv~s de los años lo
grando su parad5jica siniestra soledad y COITO 
iría cavanOO sus largos corredores interiores. Quc
ríanos saber algo TI(is de ella, de su vida erizada de 
fecundas interrogaciones, de su iniciativa litera· 
ria, de SU5 prirooras inquietudes poéticas ••• y tm 
dfo, h:ljcnnOO Revista de Revistas de 1924, cm:ontra
nos dos poenns de 11La poetisa a&lescentc C'onchita. 
Urquiza", fcchadJs en 1923. 3 

5 

Otro de sus grandes amigos, Mauric10 Mngdalcno, cuan

do escribi6 en fil llpiversnl, en 1947 un art'iculo titulado 

"P.oesta de Concha Urquit.a~ incluye algunas palabras relati

vas a esta 6poca de su vida: 

cuando la rorocí ern una muchacha de quince 
afüs. Si no hubiera sicb por el dcsbordach 
de su fuerza y por sus incipientes gustos li
terarios, habría sido una nifia. Una nifia cu.
prichosa y alocada que no obstante lefa, y 
leía novelas, discutía las peH.culas de aque-
llos afias y gustaba de "flirtear": la palabra, 
inclusive, era rigurosamente tma novedad ••• Aque
llas tardes se nos fU?ron ricncb y rcpi ticncb 
una lectura reciente ••• Cambilibanns libró s. lbs 
titulas lY sendas historias que la irrprcsionaron): 
Staur6fila, algo m1stiro y barat.6n y Ln bien rum.da 
de Hardy, y versos. Era la e<la.d, pcnsarfa yo afura 
de ella, si no hubiera sich después, lo qu:? fue .... 

A mi regreso de Europa -had.a lo menos seis años 
que no la veta- nos rccncontranos en \.Dl correcbr de 
la Secretarla de Educ.aci6n Pública. El oro de sus 
cabellos era menos cuantioso y usaba lentes. Parc
cia -me dio la cabal inpresit'Sn- una profesora/ .... / 
Era comunista y se re\.Dlfa ron sus ami~s comunistas. 
Ella misno 1T'C lo dijo. N:>s saludanos y nos despcdi
nos de prisa. Las sustancias del pasado, qooda de
cir ese apretdn de maros rubricadl por una. sonrisa 
perfectamente neutra, ya no cxistS:a. Y no la volv! 
a ver nunca más. 4 

Como puede observarse, coincide la opini6n de aquellos 

quienes la conocieron y trataron, en lo que toca a su vi-



veza, inteligencia y energía de car::ictcr, cualidades estas 

quP. deben haberlo llevado a cuestionarse continuamente 

ante sr misma y ante el mundo y sucesos que la rodeaban; 

deben haber sido afias diftciles para ella y, si a lo ante

rior agregamos el hecho de que fue entonces cuando su ma

dre tuvo que irse a la ciudad de Nueva York, al lado de 

su otra hija (hermana de Concha), Marra Luisa, que estaba 

pr6xima a dar a luz, dejándola al lado de su hermano Luis, 

joven de veinte afies, encontraremos la razón de la quiebra 

orgfinica que sufri6, pues pronto cayó enferma de tifoidea, 

tan gravemente que estuvo a las puertas de la muerte. Cuan

do mejora, queda su salud tan dctertorada tnunca se recu

peró totalmente) que Luis la manda a Nueva York. Es el 

afio de 1919 y ella tiene dieciocho afias. 

Al15, entra a trabajar en el departamento de publici

dad de la Metro Goldwin Mayer_,y a esto y a aprender el 

ingl~s dedica todo su tiempo sin dejar, como es fficil su

poner, de leer principalmente literatura, lo que era en 

ella casi un vicio. Se ha supuesto que fueron éstos, afias 

de completa inactividad litcraria,puesto que no se conoce 

ningwrn creación de ella en esa época, pero, de lo que sr 

ha quedado testimonio es de que fue un tiempo de desarro

llo intelectual intenso que denota cuando regresa a Méxi

co en 1933; todavía militaba en las filas del marxismo (es

taba de moda entre los intelectuales mexicanos) }' dcfini-

ti vamcnte que había (como dice Magdal eno) una buena dis-



tancia entre la Concita de antes y la Concha del retorno. 

También el P. Méndez Plancarte nos habla de estos aftos de 

su vida: 

Vuelve a M$xico en 1933 y prosigue sus inte
r11.IJ1Picbs estudios, priJIEto en la Scctmdaria 
núnrro 9 y despOOs en la Escoola Nacional Pre
paratoria, la sierrprc ttum.tl tmsa "Prepa" -corro 
le dicen sus alunros- a la que ella alude má.s 
de una vez en sus cartas. A la vez trabaja coJTD 
enpleada en el Archiw de la Secretaría de Ha
cienda. 

l)Jrante esa é¡x>ca, lbncha habfasc apartado, 
casi enteramente, de la religi6n de su infancia; 
su fe cat6lica, poco arraigada en la inteligen-
cia, se había oscurecido y evaporad:J entre el 
asnl to del material is no ranpante r J llevada de 
su juvenil arcbr por la justicia- o por lo que 
tuviera apariencia de tal-, habfase entusiasmad:> 
con el Cbrm.misno, el Corm.misrm batallacbr y "apos
t6lico11 de aquellos tienpos de Julio Antonio ~Ella ••• 

Ya de nuevo en la patria, retoma sus interrumpidos es

tudios al tiempo que trabaja en la Secretaría de Hacienda. 

De esta época, la licenciada Llach nos da el testimonio 

de la rebeldta de Concha hacia la disciplina de las ins-

tituciones educativas, asr como respecto a m6todos de en

señanza tales como pasar lista, temas establecidos a jui

cio del maestro y programas elaborados desde la pcrspecti-

va de teóricos en educación y bien distantes de los aut6n-

ticos intereses de los alumnos. 

N:>s conocirros en la Escuela SeclUldaria NJcturna 
número nueve, instalada en el exconvento de San 
Pedro y San Pablo de la ciudad de México, por los 
afos 1933 a 1936. fubía regularizar su situaci6n 
de estudiante, pi.rs había cursado lihrcm:mte di
versas materias co rrcspondientes a program..,s de 
estudios superiores y necesitaba los ccrtificactos 
de rigor para poder ingresar mrnnlmcntc a la Uti
vcrsidad / ••• / Se roolestaba porque se controlaban 



las asistencias pasand:J lista y pon¡uc los 
estudios estaban sujetos a un plan dctenni
nacb/ •• • ! ¡Se op:mfa a la disciplina 16gica 
de tm plantel, ella qt.C se soneda a riguro
sas disciplinas de estudio por su cuenta! 
Luego, d.iscut'ia en un caf6 con amigos suyos 
y maestros hasta la madrtttada. sobre cunlquicr 
tema de filosofía o bien sobre literatura, 
sobre tod:J poetas y poesía, ponienó:> en la dis
cusi6n insospechada vehemencia, imponiendo casi 
sicnpre sus puntos de vista que sus interlocu
tores aceptaban, pres era innegable su prepara
ción en los temas debatiOOs. 6 

De esta manera 1 entre trnbajo y estudios, entre accio-

nes políticas de izquicrdn 1 sus amados libros y sus apa-

sionadas discusiones con los amigos, pas6 Concha cuatro 

años que, como ya dije, deben haber sido sumamente dif:íci

lcs, no solamente en el aspecto material de estrechez eco

nómica, sino tambi6n en el terreno espiritual. 

Su cerebro scrrej aba un volcán en CDn.5 tan te ebu
llicilSn, se agitaba al contacto de la teoría qtc 
busca adeptos, de la ducb. que engendra la discu
sión, del pensamiento que necesita e>:panderse 
para ser escuchacb. Y a manera de corolario de 
su exuberante rrcntalidad, la melena rubia, ri
zada, albJrotada, que sen.alaba dcsaconpasadarrcnte 
aquel continw borlutar de ideas. 7 

Ricardo Garibay, en el pr6logo que hace a la antología 

de poest.as de Concha, nos la describe con prccisi6n: 

lblgnda 1 fibrosa, invariablerrente con zapatones 
bajos y traje sastre, ningCm alifu, s61o linpicza 
y jmn'is ni sombra siquiera de afeites, rrechns ti
jereteadas, cortns, revueltas, voz nctfilica y cal
m.1 que se ahondaba. y llenaba de m.'ltices cunndo leía 
pocoos, que se inundaba de agujas en la discu.'ii6n. 
Apta y pronta par.a la discusi6n, para la pelea 
verbal aun ante el ITÚS leve desacmrcb con sus opi
niones 1 con sus convicciones. 8 

De su militancia en el comunismo nos habla un informa-

dar an6nimo, entrevistado al respecto por Ricardo Gnribay: 



NJs encontrruJDs en 1933. NJs hidnns grandes 
amigas. Pertenccínnns al Particb Chrm.mista, ella 
desde hacía mucho. EraJTDs las nrujcrcs avanzadas 
ele entonces. Clandestinidad. Las reuniones. eran 
en las afueras, por ejcnplo, en el ptcblo de Los 
Reyes, en Naucalpan, en Texrom, zonas agrarias. 
Se nos perseguía ptmtw lmcnte C •. J Era Wla acti
va comunista pero ro destacó porque se oponfo a 
las consignas, y, las pr6dicas y violencias del 
Particb no satisfacían el sentid> que ella le daba 
a la jl5ticia social. 9 

Además de todo, parece que cuando lleg6 de los Estados 

Unidos venía enamorada de un hombre, relaci6n que por ra

zones que se ignoran, fracas6 al cabo de algún tiempo de 

su regreso, lo cual le caus6 una desilusi6n muy grande. 

Esto y las discrepancias entre sus ideas y las de sus com

pafieros de partido poli ti ca aumentado por el impacto de do-

lo rosa sorpresa que le produjo la suerte de la Reptibl ica 

Espafiola, ahondaron sus dudas filos6ficas y el tremendo 

vacío de su espíritu que ya apuntaba en ella desde peque

fia y que terminaria finalmente en la insatistacci6n exis

tencial que, a partir de este momento, si bien con altiba

jos, caractcriz6 su vida y la condujo a la búsqueda reli-

giosa en el cato! i cismo al que retorn6 después de haber-

lo abandonado desde su adolescencia. El Dr. Méndez Plan-

cnrtc nos explica ~l cambio religioso de Concha: 

Pero su alnn recta y ardiente -"manojo de ansias 
siempre n~vas y siempre insatisfechas"-, era cb
masiado al ta y roble para aquietarse en el chato 
nnterialisnn mutilacbr que el ü:>munísJTD profesa 
en el cmrpo filosófiro. Su temperrurento, fmdanrm
talrrente religioso y artístioo, tanporo podía hallar 
quietud en el frío positivisIID agn6stiro. Y, tod1 
ella -"torrente y llamarad-i11

-, com:> m5.s tarde dirfa 



de s1 nüsnn, sentíase irrcsistiblcm:mte atraicla 
hacia las ctunbres: belle:a, annr, santidad. 1U 

10 

Esta valiosísima opini6n del principal bi6grnfo de 

Concha, CI P· Méndcz Plancarte, concuerda con la vertida, 

una vez más, por el informador an6nimo de Ricardo Garibay; 

dice: 

¡Pero qoo ruror a Dios~ Sienprc he pensado qtc fte 
un privilegio de mi vida asistir a aquella. conversiCSn 
extraordinaria. Andaba muy JX>bre. Ibsaymríbarros cann
te y lechc,con untost6n, nlUlca tcn'ia más. Luego la 
aconpafüibaroos al templo. Y ahí se abismaba en la pri
rrern banca. J\ mediodía íbanos por ella y la cncontrti
ban:os igual, en la misrm postura qoo la habíams dc-
j ncb. Cbnúa ITilo/ poco y aprisa, para regresar al tenplo, 
a sus contcrrplacioncs, y regresaba oon tanta premura 
que apenas la alc~zábanos corriendo. 11 

En realidad todo parece indicar que la búsqueda reli

giosa de esta mujer nació desde muy adentro de su espíri

tu y del vac.fo que la materialidad imperante dejaba en su 

delicadeza de alma; asi fue como se acercó a un sacerdote, 

el Dr. Tarcisio Horno, para plantearle todas las dudas exis

tenciales que la acosaban. El propio Or. Romo relata su 

encuentro con ella: 

Ut día llegó OJnchita al tcll{llo de San Felipe, ubi
cado en el centro de la ciud1.d de M~xico ••• N.1 iba 
a confesarse, según rrc dijo, solo quería haccnnc 
tma prcgtmtas. "'b Uarr6 la atención su fonna de ex
presarse, no era común su lenguaje. N:> hablaba cono 
tnla persona cualquiera, pt.cs inrrcdiatamcnte denotaba 
inteligencia y cultura. Al día siguiente wlvi6 a 
presentarse y empezó a hablar. t-k? hizo un sinnúrero 
de prcgmtas y le contesté qm eso prcsuronía mucho 
tierrpo para contestarlas y que yo estaba nniy ocupacb. 
La cité para el pr6xirro chmingo, lo cual no ll' cay6 
nnJ)" bien. Pero vino ptmtwlm:mtc el domingo y le 
contesté plDlto por plUlto sus prcgmtas. Al rrcs regre
s6 y rrc dijo que qtcría hacer tll1a confesión general. 
Y desde entonces romcnz6 a comulgar con frecumcia. 12 



11 

Y, 1 incas adelante, agrega de tal les reveladores de la 

crisis por la que C.oncha atravesaba y que dcj.aba entrever 

en sus conversaciones con 61: 

Nerviosa y nnralrrcntc hecha pedazos, CJCPt'eSaba 
sus amarguras y las dudas que en ocasiones la 
carcomían ..• Las frases fluían fáciles ro entre 
sombras y vislurrbrcs, sin exactitud y sin VC"los, 
desentrafínban la wcuidad de los afias pasncb!_~ sin 
saber de Dios, "sin Cristo", sin orden rrornl ni 
trabajo profictn del entendimiento. 13 

Esto succdia en la primavera de 1937 y, a partir de 

entonces se entrcg6 con toda su inteligencia, con toda 

su voluntad y, como siempre que algo le interesaba, apa-

sionadamente, a la btísqucda de la verdad de su vida a tra

vés del Cristo. Ella que apenas habia conocido a su padre, 

parece que cncontrei en ~l, el apoyo que necesitaba e hizo, 

por eso, de su bQsqucda, el centro de su vida. En su din-

rio, con fecha dos de julio de 1937, anota: 

A marchas forzadas nc lleva el coraz6n este senti
miento qm todavía rrc parece noom. Si hace seis 
ncses pensaba en las personas qtc glk'lrdan los ~bn
damientos divinos, ése era tod> el ciclo que rrc 
parecía existir. Ibsde entonces, ia>rTD me ha dadJ 
Jesucristo~ Nl lo que yo apenas rrc atrevía a pe
dirle, sino ntis, muchisirro más: ro rcconcilianne con 
~1 sino en3J!Dranoo; no vivir en paz en el mlllldo, 
sino anOOlar acercannc al ciclo; no amplir mis de
beres para con El todJ; no annrlc sobre todas las 
cosas, sioo exclusi6n de todas las rosas. 14 

El padre Javio.r Guzmán, amigo entrafiablc de Concha, 

fue tambi6n testigo de esta conversión y comenta al res-

pecto: 

¿Fue la amversi6n <le Concha, en 1937 de carácter 
puramente scntincntnl y llevada de llll Ccsco de rumr 
humano que se subli1ID en lo religioso? Ib ninguna 



nnncra. Las "com•crsioncs" de carácter puraroontc 
afectivo no resisten tantos sacrificios ni rrcnos 
aún duran diez afios, sim pronto se desvanecen. 
La convcrsi6n de Conchn fue definitiva pon:¡ir c1la 
estaba dctcnnina.d.1 por urn finne convicci6n intc
lectml que caracteriza el acto de fe, sin que por 
otra parte cbba c.xcluirsc esa cnoci6n profmda que 
sacude lo m1s íntino del alma, y esa consolaci6n 
espiritual qtc Dios sue]e dar ••• 15 

12 

Todos los testigos coinciden en la autenticidad de la 

conversi6n voluntaria de Concha pero, por si esto no oas

titra, los hechos posteriores lo muestran. Desde luego que 

no se afirma que fuera ft1c1l n1 corno uno imagina una con-

versi6n religiosa dulce y sensiblera; no, por 10 contra

rio, fue ditícil, dura y matizada del sufrimiento de la 

btisqueda de la luz a travl!s de la oscuridad. 

En el afio de 1938, se crcy6 llamada a la vida re1igio-

sa y entr6 de postulante a la Congregación de Hijas del 

Espfritu Santo (religiosas dcd1caaas a la educaci6n), en 

~k>relia, donde s~lo permancci6 poco tiempo pues se qucbran

t6 su snlud ffsica, psíquica y moraI, por lo que, comple

tamente destrozada, rcgres6 a la ciudad de Ml?xico a vivir 

con su madre y con su hermana Mar'Ía Luisa. Parece que ocu

rri6 que la Hcgla del convento fue insoportable para su 

carfictcr independiente; ella que fumaba sin cesar y gusta

ba tomn r cerveza, no soport6 la disciplina conventual. 

Es en este momento de su vida cuando trabaja para el 

cine mexicano haciendo la adaptaci6n del cuento
11

El pequeño 

escrjbient.c .florentino :
1 

del libro Coraz6n, diario ..Q.Q. .!:!!!. 

nifio, de Edumundo U1 Amicis, que filmaron los hermanos 
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Marco Aurelio (su cuñado) y Alejandro Galindo. 

En 1939, la casualidad la llevó a la ciudad de San 

Luis Potosr donde fue cálidamente recibida por personas 

cultas quienes la invitaron a quedarse dando clases de 

literatura~ historia, historia de las doctrinas Iilos6fi

cas y J 6gica, en los colegios, Ma. Luisa Olanicr e Hispano 

Mcxicnno y tal'lbién en la Universidad Autónoma del Estado, 

n lo que ella accedió gustosa pues una de sus principales 

inclinaciones y de las que mlis le satisfacían era ln del 

magisterio. Así se quedó en aquella 11crmosa y tranquila 

ciudad típica de la tradicional provincia mexicana. Se alo

j6 con la Lic. Ma. del Rosario Oylirz.un durante los cinco 

afias que duró su estancia allá y esto las condujo a esta

blecer entre ellas una cntrañal.ile y fraternal amistad que 

perdur6 hasta el final. 

Fue, precisamente ahr, en San Luis Potosi, cuna del 

poeta Manuel José Oth6n, donde pas6 Concha los momentos 

más tranquilos y productivos de su vida. La Lic. Oy5.rzun 

platica cuando la interrogamos al respecto: 

Sí, efectivamente Concha vivi6 aquí, en esta casa 
durante los cinco años que estuvo en San Luis Potosi. 
Fuimos grandes amigas pues teníamos muchos gustos 
a fines no solamente en el aspecto intelectual sino 
aOn en cosas triviales de la cotidianidad. Diariamen
te recibíamos amistades compañeras de la Universidad 
y pasábamos la 'tarde en gratas tertulias cul turalcs 
donde se tocaban y discutían asuntos principalmente 
literarios. Ella era muy buena conversadora y, aunque 
no de primera instancia, simpfitica, muy sociable, 
de carácter alegre y pronta a la discusión y a la res
puesta inneniosa / ... / 



En San Luis lbtosí produjo lo más importante 
de su obra. La gestaci6n de sus poemas le pro
ducía inquietud y, un..'l vez qoo pasaba StL<; ver
sos al papel, no se preocupaba m..'ís de ellos; 
los dejaba en cualquier parte G •. J 
La labor docente qtc hizo en San Lws, dcj6 
hoolla •.• leía, cscrib'ia, hacfn labor social, 
inpartía clases, mantcnfn nutrida corrcs¡x:mdcn
cia y se retmía con sus amigos. Vi vía el cato
licisrra, iooditaba y buscaba su perfeccionamiento 
celosamente. Había cmpczalb a estudiar la carrera 
de leyes en la Uni vcrsidad J\ut6norru de San Luis 
R>tosí... 16 

Reflejo de su estado espiritual en esa épocn es su 

Romance titulado''Romancc del romero" salido de su pluma 

precisamente en aquella ciudad y fechado el 23 de julio 

de 1940: 

fuscansand> está el torrero 
en el urrbrnl de la casa: 
ali í pcrdi6 su camiro 
-¡nunca ja.m.'is lo cncontrara~
allí repos6 los miembros 
que la fatiga 1 igaba, 
di~ronle a roTTlC'r del p~m 
y le trajeron mi agua. 

(1u:, 68) 

14 

Efectivamente, estos años de tranquilidad tan sÓlo 

fueron un descanso para el esptritu inquieto y desazonado 

de concha quien, también por ese entonces escribiera en 

una carta al Dr. Méndez Plancarte, su amigo, el 17 de 

ab ri 1 de 194 1 • 

<..'reo que en el foncb de todo es to hay tm 
tedio terrible -¿es el corazón qoo no 
encuentra ya su sitio arostUJTÍJracb, ru 
su alirrcnto?-, y por eso to ch rrc exas~ 
pera ••• 

(P.B 1 216) 
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Un buen día, el 17 de septiembre de 19441 abandon6 

San Luis Potosí para regresar a Ml!xico. El pretexto, es

tudiar formalmente la carrera de filosofía en nuestra Uni-

versidnd Nacional, la verdad, un conflicto amoroso que se 

le prcscnt6 y del que nos habla tnmbi6n la Lic. OyarzO.n, 

testigo presencial de los acontecimientos: 

••• cuancb decidi6 irse a M5xiro todos 10 scnt1nns 
tanto y le sup!icanns que se quedara. 81.ero, yo en 
particular traté de ronvcnccrla aurqt.e entendí per
fcctancntc sus razones de hacerlo: se había cnmmra
cb de Wl hombre casad> el l:.Wl le corres¡xmdta plena
rrente, pero, ella que era toda clarictnd y rectitud 
no pucb con esta si tuaci6n de infidelidad hacia la 
esposa y así se sacriflc6 y con el pretexto de ir a 
?-~xi.ca a rontinuur en la Universidad Nacional Aut6roma 
de ~!Sx.ico sus estudios ( •.. ), nos dej6 n rrediacbs del 
mes de scpticrr!Jre de 1944. 17 

Cuando Concha lleg6 n M6x1co, se acercó a Don José 

Gaos en la Fncul tad de Filosofía y Letras de la UNAfl (con 

una recomendaci6n para 61 del Ur. M~ndez. PlancartcJ, quien 

la escuch6 y la recibió para asistir a su Seminario de in

vestigaciones hist6rico-filos6ficas. El propio Dr. Gaos 

le ofreció entonces una beca en (1 Colegio de M6xico a 

fin de que, libre de presiones ccon6micas, pudiera dedi

carse de lleno a sus estudios. 

Sin embargo, elln venia con una crisis psicológica y 

moral muy intensa. que se ngrav6 cuando el amor de San Luis 

la sigui6 hasta la capital. Uno de los entrevistados de 

Rican.lo Garibny nos cuenta: 

El de San LtÚs, annr de veras, al fin hallado, 
llc!,"6 a MSxico. Lb pI'Onto, no pudo soportar 
la scparaci6n. J\mJrcs del dH'ilogo y ro mfis .. Y ~n 



San Luis el reguero de p6lvora: la traici6n de 
Cbncha, la innoralidad de Concha, la perfidi<l 
de Concha, la odiosa hmlla de Concha. 18 

16 

Esta crisis no era sino la culrninaci6n del conflicto 

que la atorment6 desde su adolescencia: su lucha interior, 

su esfuerzo por superar la situación, por dominarla, por 

equilibrar dentro de si dos fuerzas tan contrarias y tan 

opuestas. Dios y mundo a ta vez. Por lo tanto, no debe cx

trafiar que esto haya sucedido¡ por el contrario, cxtrafio 

sería que dado su carficter y ante la situación que vivía, 

hubiera quedado tranquila e indiferente. No, la C.Oncha que 

han retratado sus biógrafos encaja perfectamente en este 

marco. Tanto y tan intensamente vivió este momento que, 

incluso, le afectó físicamente. La Srita. Marina Flores 

del Valle, su amiga, cuando entonces la vio, coment6: 

-"Grande fue mi sorpresa al volverla a ver en junio de 

1945, tan sumamente delgada"-. 

Nuevamente la Lic. Orarzún confirma todo lo dicho: 

Nada hay de oculto en la vida de Chncttn. 
Yo la conocr a foncb y cby tcstinnnio de 
ello. Efectivamente exist'fa en ella una 
dualidad inportantc: amor de nnmcb y ruror 
di Vino y de esta dualidad surgia un cont1icto 
pues ella qte se entregaba apasionad.alrcnte a 
tocb, no podía oonpaginar Dios y carne y sufría 
porque el anor humano le limitaba su entrega 
plena a Otos. 19 

Por fin, habiéndose tornado su si tuaci5n .insoportable 

para ella, aceptó la proposici6n que le hicieron las reli~ 

giosas del l:sp!r1tu santo (sus amigas), de irse a Tijuana 

(llaja California) a impartir clases en el Colegio que 
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aquellas tenían en dicha ciudad. 

La sef'iori ta Marina Flores Valle, religiosa de la 

Congrcgaci6n de Hijas del Espíritu Santo, compaflcra de 

Concha en Morclia y dcspu6s en los pocos días que estuvo 

en Ensenada, aclara: "Encontró' problemas serios en México" 

y, mfis adelante: "la enviaron a Baja California para ale

jarla de una situaci6n difícil, de tipo afectivo, no estoy 

segura" za. 
El padre Romo nos dice al respecto: 

Ella no se qood6 en ~an Ltús penque seguía 
con la inquietud de Dios y tl.MJ una tentaci6n. 
Escribe inclusive unos versos con tema dife-

. rente. ~cidi6 alejarse y se fue a ~t?xico. 
Renovó su amfcsi6n general, oonrulg6 antes 
de tomar el avi6n para Tijuana. Estuvo comul
gancb esos d!as. Alguien la estaba inquietan
do mucho, 21 

Y uno de los entrevistados de Garibay, opina: "No se 

fue a En~cnada por amor a Cristo, sino buscando que ese 

Am::>r ocupara el lugar que ya habitaba un hombre •.. Y cuan

do sa1i6 hacia T'ijuana iba serena, en paz. 11 22 

Sali6 para Tijuana el día Cliez de Jtmio de 1945, pero 

coioo el colegio estaba de vacncioncs se fue hasta Ensenada 

a descansar unos días en la casa que las religiosas del 

Espíritu Santo ten~an en dicha ciudad. Es 16gjco pensar, 

conociendo los tes.timonios de las personas que vi vieron 

los hcc~os, que la partida y separación de su amor, deben 

haber hecho sufrir mucho a C..:oncha pero parece, por las car

tas que cscribi6 desde aquella ciudad, que había encontra-



do r5.pidamcntc la anhelada paz. Dice Ricardo Garibay: 

Las cartas de Condta Urquiza desde Ensenada 
-solo diez días estU\'O allí- hnblan de casas 
diarias: la salud qi.r va recobrMcb y el sueño, 
el cerro miracbr ó:mcb cstfi la cscoola cb las 
l-b.drcs, las flores, dondequiera cielo y nnr, y 
de lUla especie de pobreza dichosa cbnde ni parn 
cigarros tiene y OOndc se adivina otra vez la 
Gracia, buscáncbla otra vez. 23 

18 

El doctor Miguel I.X>míngucz describe los días de r.oncha 

en Ensenada de la siguiente manera: 

En los ochJ dias que pasó aqui ro dio 
clases. Estaba el colegio vacío de alum
nas, PJTilUC l!stas disfrutaban de las va
caciones. m zo tma vida re religiosa humil
de: barría la casa, leía, platicaba con las 
muchas anugas que hizo, pero ••• la enanorada 
del nnr sentía tal arrobo, que dejaba ver 
su gozo... 24 

Ocho días dcspu6s de hnber llegado, el dra 20, por 

la tarde, fue en compai\ia de otras personas a pasear en 

lancha a un sitio llamado el Ester11 donde Concha y uno de 

los compafieros de paseo lhermano de la madre Ruiz Ch:ivez 1 

directora del colegio L:t Pa:, en Tijuana), dcsemba:rcaron 

en dicho sitio para nadar un poco. Ella era magnífica na

dadora y se había comprado un traje de baño y sandalias, 

especialmente para esa ocasi6n; los dem5s continuaron en 

la lancha mar adentro. Parece ser que uno de los fuertes 

remolinos que se forman en ese islote los en vol v16 ¡ en la 

lancha tan sólo oyeron algún grito al que voltearon, no 

distinguiéndolos por lo que regresaron y ya no estaban. 

Habian muerto ahogados como lo comprobaron al encontrar 

sus cuerpos: el de Concha, al din siguiente encallado en 
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la arena y sin ninguna lesi6n ni mordedura de animales; 

el de su compaficro varios días dcspu6s y muy maltratado. 

Ella fue llevada a Tijuana y velada en la casa de las re

ligiosas del Espíritu Santo y, posteriormente, sepultada 

en el panteón E] Tepcyac de dicha ciudad. Sobre su tumba 

está grabado, a guisa de epitafio un trozo de uno de sus 

poemas, "La canción intrascendente", sclcccionadv por el 

padre Romo: 

Y como cs. recio el camino 
llevamos por equipaje: 
en el pecho, el corazón, 
y en la boca una canci6n 
para el viaje. 

( RC, 68 

Mucho se ha especulado respecto a la muerte de Concha 

Urquiza en dos vertientes, sin que la balanza se haya in

clinado en favor de alguna de las dos ya que las razones 

que se aducen para ambas son meramente suposiciones, pues 

las dos personas que vivieron el hecho, Concha y Carlos 

Ruiz Chávez, murieron en 61 y no pueden atestiguar nada. 

Algunos, corno Raúl Leyvn, Martha Robles, Ethcl Krauze, 

etc., afirman que se trató de un suicidio y su acompañante 

muri6 al tratar de salvarla, en tanto que otros, los mtis, 

estfin convencidos de que ocurrió un tr5gico accidente; 

así lo afirman, el ·padre ~téndcz Plancarte, el Dr. Tarcisio 

Romo, Rebeca llucheli, Rosario Oyárzun y Marina Flores del 

Valle, sus amigas }' algunas otras personas que, sin ser sus 

contcmpordncas, mediante el estudio de su vida, han llega-



do a dicha conclusión. Yo, estoy con estas Oltimas pero, 

ninguna de las dos opiniones disminuye tan solo un ápice 
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el valor humano de la vida de Concha Urquiza ni la cxcclcn-

cia literaria de su obra. 

Reproduzco aquf una de las tll timas cartas que Concha 

escribi6 poco antes de morir. Se trata de la que envi6 a 

la Sr1ta Lic. Oylirzun a ::i;an Luis Potosi y que ir6nicamentc 

In rec1bit5 e1 mismo din 20 en que ella mur16; el tono de la 

mi si va está muy 1 cj os de refl cj ar un es ta do de 5ni mo dc

pres i vo consecuente con intenciones suicidas. He aquí di

cha carta: 

Ensenada, a 15 de junio de 1945 

Querida chiquilla: 

¿Que qué estoy haciendo aquf, en un desierto, al 

otro extremo del mundo, no sl? si en Estados Unidos o en 

M~xico? ¿Que qu6 estoy haciendo frente a esta maravillosa 

bahra, bajo este sol embriagador, en una casita califor

niana llena de flores •.. y desterrada de México y separada 

por desiertos de todo lo que más quiero? Todo eso lo sabrás 

cuando me escribas y te conteste, pues no pienso ponerte 

una línea mfis hasta recibir las tuyas. Bfistete saber que 

estaré aqui por lo menos todo el afio, y quizá el siguien

te. Mi direcci6n es Colegio Ml?xico, Av. Moctezuma y Calle 

10. Espero tus letras. Saludos a todos. Un abrazo de 

Concha 
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Nos dice M6ndcz Plancarte que los últimos meses de 

la vida de Concha estuvieron marcados por una intensa de

presión que se proyecta en los dos últimos sonetos que es

cribi6 aún desde el t!tulo''Nox," o sea Noche y que cst5n 

fec11ados en México, 194!1, (sin día ni mes), precisamente 

el año de su muerte; por esto es que, Jos~ Vicente Anaya 

afirma, a prop6s1to del fin de C.Oncha Urquiza: 

La vida de Cbncha Urqui za fue tonncntosa 
p:>r intensa. Tal vez sea ley que a algtDDs 
artistas la intensidad les apresura el 
tienpo, y tienen que JTOrlr jóvenes bajo 
cualquier circunstancia. 26 

Quiero anotar aqui, tambi~n, por parecerme significa

tivo, lo que al respecto de la muerte de Concha nos dice 

la escritora Martha,Roblcs en su libro sobre las escrito-

ras mexicanas: 

Vicl..1s coITD las <lC' ( ••• )O:mcha Urquiz.a, COmJ otras 
mujeres singulares, no pueden rreoos que provocar in
dignaci6n cuando se corrpn.cba el a:mfinamicnto de su 
inteligencia en un ioodio opresor y masculinizantc. En 
el caso re e.ancha Urquiza pucb ser accidente o muerte 
premeditada OJITO castigo que SC dio a SÍ miSJTD por ha
berse 11apartacb de Dios". ( ••• )CUancb ella muere, en 
1945, terminaba la .SCgtmdl Goorra, la borrba at6mica 
habfa sicb detonad,( ••• ) y dcstrufdas( ••• )lliroshima y 
Nagasaki. •• En m..cstro país el ascenso del capital ta
wrcci6 el optimisllO qt.E sería el signo cqtúvoco bajo 
el gobierno de Migool Alerrán. Poco antes de ese M6xico 
ins61ito desaparece Concha Urquiza y, con ella, el difi
log:> oon su Dios, que fue su verdaooro tmiverso: expe
riencia de la vida y de la mmrte que parece irrp:>siblc 
en nuestros días, pero p:>siblc en vidas runurallad:ts por 
el conservadurisno tooxicano. 27 
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1. 2 UNA FIGURA CONTROVERTIDA 

En este af'io de 1991 se cumplen 46 afios de la muerte 

de Concha Urquiza, mismos en los que su obra :fue prtícti

camente ignorada por la crítica literaria mexicana salvo 

por contados intelectuales, algunos de sus contc...·mporáncos 

como Gabriel Méndez Plancartc, J. Antonio Pcfialoza, Ja

vier Guzmfin, Rosario Oyárzun, RaQl Cardicl, Guillcrmina 

Llach, etc., y otros quienes la conocieron mediante su 

obra corno Raúl Lciva, Berenice Udick, Ricardo Garibay, 

Jos6 Vicente Anaya, etc., gracias a los cuales la obra 

de Concha fue recopilada y rescatada del al vida en un acto 

de justicia tanto para ella como para las letras mexica

nas. 

A la fecha se han publicado como ya dije, cinco edi

ciones de su obra; las dos primeras que incluyen poesía y 

prosa y las tres Ultimas, s61o la poes1a y de ellas, la 

última hecha por la Direcci6n general de publicaciones 

del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en la 

tercera serie de Lecturas mexicanas y constó, como dato 

significativo, de 10,000 ejemplares, a diferencia de las 

anteriores que eran ediciones muy limita das lo que expli

ca su escusa difusión no solamente entre el pCiblico en 

general sino aCin entre los círculos l·itorarios mexicanos. 

Mucho -se ha dicho que la obra de un escritor refleja 

su propia vida y este dicho se cumple cabalmente en Concha 
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Urquiza. Mujer de comple3a personalidad, llena de contra-

dicciones entre lo celestial y lo terrenal, entre el amor 

cÍivino y el humano, apasionada, ir6nica y bohemia vivi6 

en un vaiv6n entre dos extremos totalmente opuestos: de 

la tranqu1lia.ad a la inquietud y del gozo al sufrimiento, 

en una intensidad tal que resultaba un tormento. Todo esto 

lo refleja en su obra y, así como su vida ha despertado 

pol~micas y controversias, as:L tambil!n ha sucedido con su 

obra y esto, en lugar de disminuir, aumenta cada dia más, 

conforme mfis tiempo nos separa de su muerte. 

Desde luego que la controversia no se refiere a la 

calidad de la obra pues en este aspecto la opini6n se uni

fica al afirmar que se trata de poesta de la más alta ca

lidad que se ha escrito. Aunque casi ninguna antología de 

Li tcratura ~ Q. hj spanoamcr1 cana la menciona, en con-

tramos, sin embargo que, por ejemplo Gabriel Zaid, inclu

ye en su Omnibus ~ poesra taex1cana, uno de sus más bellos 

sonetos, "Job", cuya presencia no sÓ!o no desmerece sino que 

la pone a la par y afin más alto que otros poetas de reco

nocido prestigio en las letras mexicanas y universales pues 

aúna a su brillante calidad y perfccci6n formal, un fuego 

interior que ella ·le comunica y que debe ser producto de 

la admiraci6n que scntta hacia la figura bíblica inspira-

dora: 
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Él fue quien vino en soledad callada, 
y novicmb sus hmstcs al acecho 
puso lazo a mis pies, fuego a mi techo 
y cerco a mi ciudad mm.rrallnda. 

Coro U uvia en el nuntc desatacia 
sus snctas baja ron a mi pecho; 
El nnt6 los anorcs en mí lecho 
y cubri6 de tinieblas rro. JJJ)rada. 

Trocó la blanda risa en triste doolo, 
convirti6 los éeleites en despojos, 
cnsordeci6 mi voz., ligO lltl VU?lo, 

h1ri6 la tierra, la ciño cb abrnjos, 
y no dej 5 encendida bajo el cielo 
m."is que la oscura lunbrc de sus ojos. 

(sB 1 11) 
En los textos de historia de la literatura mexicana., 

Concha urquiza aparece casi como excepci6n y, en ellos me .. 

ramente sólo mencionada, como el de Ma. del Carmen M1llfm 

y algunos otros, un poco m§s cxplícitos,como el de Sergio 

Howland Hustamante quien dice: 

l.n poes'ía fesrenina de es te perlo<b, época O:mterrporá
nca (de 1909 a nuestros dias) está representada por 
OOs figuras extraordinarias: Umclm Urquíza ••• y 
Guadalupe /Vror... tB 

En 1947, Francisco González. Guerrero, en Ábside, al 

comentar la entonces rcci6n cdi ta da antolog'Ía de las 

obras de Conchn,expresa: 

La caJ. idad de su poesía, toda ella de robusta 
inspirací6n viril, austera, inteligente ( ••• )ct.miple 
cüroncs r1gurosos... 2~ 

En 1946 1 des de las p:lgi nas de Excl.!ls 1or, Pedro 

üringoire concluye que "L.as ptíginas de Conctla Urqutza son 
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a la vez un deleite estético y un intenso devocionario. 

Desde tior Juana no hab!amos tenido nada igual" 3U. M!is 

recientemente, R1cardo Gar1bay en su pr6logo a Nostalgia 

~Dios Concha Urqu1za, afirma que "el rigor del JUicio la 

sitt1a entre los grandes poetas de la 1cngua11 31. Martha 

Robles afirma: "C.:Omo poetisa recobró los metros castella

nos en temas religiosos casi olvidadoS ( ••• ) Domin6 el ar

te de versificar como no lo ha hecho, desde Sor Juana, 

otra poetisa nacional ••. 31 y, Jos IS: Vicente Anaya expre

sa su autorizada opin16n: "Nadie como ella ha podido es

cribir una poesía dclicada,profunda, hermosa, con c5noncs 

clásicos y aut6ntica, en pleno siglo XX. 11 32. 

Como puede observarse existe una total unificaci6n 

de criterios en lo que toca al alto valor de la obra li

teraria de Concna Urqu1za, no sucediendo así cuando se 

trata de etiquetarla con a1g(m apelativo que la identifi

que de acuerdo a sus caracterfsticas predominantes y, es 

aqur donde surge la controversia pues en tanto que algunos 

llaman a su poesía religiosa, otros la consiaeran mistica 

y otros mfis, como J. Vicente Anaya, místico-cr6tica. 

Esta dualidad de criterios nace de la incomprensible 

contracticci6n que dominaba el cspiritu de esta mujer, mis

ma que volc6 en su poesín: Uios y mundo n la vez.. Anhelo 

infinito e insaciable de llegar a Uios y fundirse con Él, 

anhelo de asees is y perfecci6n y, junto con ello, un deseo 

de vida y de mundo, un gozo intenso sensual ante un paisa-
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je. ante una taza de café, ante la comida y, además, co

rri cntcs subteráneas de ímpetu carnal que la hacían enamo

rarse apasionadamente de los hombres. Por ello., Bonifaz 

Nufio dice que "el de Concha es erotistoo cl1iro expresado a 

seres reales" 33, y Emma S. Speratti concuerda: "Por eso, 

por el choque continuo y violento de religiosiCad y sensua-

lidad, me niego a considerarla mística ••. " y agrega, 11 Lo 

poético en ella, reside en su agonía, en esa puena de con

trarios de la que naccr5 uno de los cantos m:ís íntimos e in

tensos de la poesía mexicana moderna" 34. Para el padre 

Javier Guzmfin, ella encontr6 a Cristo y, "el gozo de ese 

encuentro rebosa en la poesía religiosa de mayor calidad 

que se haya escrito en los dos últimos siglos por una 

mujer. 11 35 y, Rosario Castellanos al seftálar cierto paren

tesco de Concha con Gabriela Mistral asigna a ln poesía de 

Concha 11mayor dominio técnico y mayor perfecci6n formal". 36 

Josr; Vicente Anaya afirma que es poesía mística basán

dose en los trances de revclaci6n que Concha experimentaba, 

tal y como comenta en su diario el 30 de julio de 1940: 

A veces me ha pasado una cosa natural, pero desconcer
tante: volver de una oraci6n intensa y danne cuenta, 
de pronto, cono que se me entra por los sen ti dos, del 
nundo alredechr de mf. La sensaci6n es de estupor y 
curiosa tentaci6n de angustia, conn quien pasa de 
tm rrcdio físico a otro que le es extrafio: habia estado 
viviendo en 'ese nn.mdo tan diferente del alnn, y me 
pa.recc que choco con las cosas exteriores, y que rrc 
lastima su realidad. 

(P.E. ZOB) 
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Pero, agrega Anaya 1 que también en ella, como en toda 

pocsta mística, hay imágenes cr6ticas que revelan un tras

fondo de a100r pasional erotizado de quien la escribe, como 

por ejemplo, en el siguiente fragmento de su 110raci6n en 

tercetos" 

Cbno amante en el seno del amigo, 
que largamente bebe su deseo, 
goznnne quiero en soledad conti¡p.. 

(DAD, 87) 

Quienes la califican como mrstica lo hacen basándose 

en que una buena parte de su obra poética muestra un sen

tido cvang~lico o bíblico y una prcocupaci6n cristoc6ntri

ca evidente. El primero que la llam6 mística fue M6ndcz 

Plancarte quien dice: "si por mística entendemos ( ••• ) 

aquella sagrada "obscsi6n de Dios" que caracteriza a cier

tas almas de cxcepci6rf. :J entonces sí podremos llamar mís

ticas -y místicas de muy al ta calidad- la pocs ta y las pro-

sas de Concha Urquiza. 11 37 Coincide en este juicio 

Bernice Urdick, aunque ella lo justifica haciendo alusi6n 

a la dcfinici6n de misticismo dada por Evelyn Undcrhill: 

"misticismo es la cxpresi6n de la tendencia innata del es

píritu humano hacia la armonía completa con el orden tras

cendental" 38 y añade, entonces, su propio criterio: 

Estoy usancb la palabra (misticisno) ( ... ) cono tm 
desbordamiento del coraz6n y la ncnte en tm ruror 
qtc busca llegar a la perfecta tmi6n con Cristo. 
Esta interprctaci6n ne parece justificada a la luz 
de los juicios de fo.bléndcz y Pclayo respecto ( ••• ) 
en concreto ••• al m.isticisJTI) de Cbncha Urquiza. ( Ibidcm ) 
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Francisco Gonztílcz Guerrero niega terminantemente que 

se trate de poesta simplemente religiosa scfialando enfáti

camente que 11la suya (la poesía de Concha) es constantemen

te mística. Lo es de una manera obsesiva" 39. Por otra 

parte, Pedro Gringoirc aclara que sinapcgarse a definicio

nes tcol6gicas y basándose en la obsesi6n que domina el 

espiritu de Concha que es la de su unión mistica con el 

Amado, ·"Concha Urqui:z.a, ni duda cabe, fue una poetisa mis

tica" 40. En la página del 27 de junio de 1939 ella es-

cribe: 11 ¡Dios! -porque Él es cada vez m5s fuertemente 

mi obscsi6n( ..• ) Todas las cncrgtas del alma y del cuerpo 

( ••. ) corren hacia Él por un mismo cauce •.. " (P.E. 194) 

Creo importante agregar que la obra de Concha Urquiza 

apenas empieza a ser valorada por la crítica pero, ademfis 

de las interrogantes plantcadas,qucdan por resolverse 

respecto a ella, otras cuestiones que ahora apenas se atis

ban. Por ejemplo, llama la atenci6n su gran vacío creativo 

(ya mencionado), que se extiende desde sus primeros versos 

en los afias 1922-23, cuya composici6n, si bien sugiere Wla 

preocupaci6n est6tica que revela un autor con percepción 

y gusto por lo bello y sentido del ritmo y de la rima, 

asimismo muestran un poeta en embri6n; de entonces, hasta 

1937, catorce años desput!s en que 11 reaparecc 11 con una sor-

prendcnte poesía madura}' dotada de pcrfecci6n estilística, 

solo resultante (siempre que se da), de un trabajo creati

vo constante y progresivo y que, de la misma manera, no 
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podría explicarse sin dicha práctica literaria; sin embar

go, parad6jicamcnte ella misma confiesa: "·•• he vuelto a 

escribir versos -¡dcspul!s de 15 afios de esterilidad men

tal-:, 41, lo que deja fuera toda especulación respecto 

al destino que corri6 su poética de·esc lapso puesto que 

no la hubo y, entonces, la gran interrogaci6n es saber 

c6mo se generó, de d6ndc naci6 y coro pudo ser alcanzado 

tal grado de perfecci6n estética en la poesía de Concha 

Urquiza, que dista mucho de ser meramente empíricaª 

Además y para acabar de generar el desconcierto ante 

esta mujer y su obra, llama la atenci6n la falta de cohe

rencia entre las alternancias de su vida que osciló con

tinua e incesantemente entre lo mundano y lo espiritual 

profundo (entre ello) y lo proyectado en su creación: poe

sías en su mayoría de tema religióso (salvo algunas pasto

riles y paisajistas) asf como su prosa escrita a partir de 

su conversión religiosa en 1937, páginas de su Diario y 

cartas, en donde, a6n más que en la poesía, destaca la 

unilateralidad temática de la obra en el sentido religioso., 

inversamente a lo que ocurre en fil andrdgino, escrita an

tes de 1937, novela en la que toca muy diversos aspectos 

con excepción del ·religioso que, curiosamente, queda ex

cluido, 

Por todo lo dicho es que surgen otras preguntas: ¿es 

que efectivamente Concha Urquiza sólo tocó el tema reli

gioso? y, de ser afirmativa la respuesta, se prcgW\ta uno 

algo que quiz:is jamás quede aclarado: ¿por qut! fue así?; 
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si la obra de un autor proyecta íntegramente su persona¡ i

dad y su vida y no solo parcialidades de ella, en este ca

so: ¿por que! únicamente su anhelo m1'..stico? y, ¿d6nde escon

de el impulso er6tico de su ardiente personalidad?, ¿d6n

dc su mundanidad? ••. 

Ya para terminar transcribo aquí las palabras de Ricar

do Garibay que nos deja entrever algo de la complicada 

personalidad de Concha: 

Es tanos ante un caso extraordinario de inpacientc 
y turbulenta vid! diaria, de intensos y pllicid::>s 
anorcs, y de poesía de la existencia coro piedra de 
tropiezo y del arte cono su altísima desembocadura 
( ••• ) inconprcnsible contrndicci6n: Dios y nn.mch a 
la vez; Dios amad:> ron fnpetu místim deveras, y 
nrunch anhelad> ron arcbr, con orfandad... 42 

Por ahora, quedan los interrogantes planteados; quiz~ 

el tiempo aporte nuevos elementos que permitan responder-

los. 
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l. 3 Crcaci6n poética 

La obra de Concha Urquiza es principalmente pocsra: 

noventa y cuatro poemas entre sonetos, tercetos, liras, 

romances, sil vas y canciones. Estos poemas fueron recopi

lados originalmente en una primera edici6n por rl padre 

Dr. Gabriel Méndez Plancartc quién incluy6 ochenta y seis 

de ellos y dej6 fuera los de adolescencia por consi-

dcrarlos imperfectos y, asímismo, incluy() una sclecci6n de 

sus prosas en dos apartados: páginas epistolares y páginas 

de su Diario (meditaciones). Esta cdici6n original se hizo 

en 1945, a menos de un afio de la muerte de Concha y bajo 

el signo de Ábside, la revista que ella tanto amara. Una 

nueva edici6n, semejante a la anterior se hizo en Guadala

jara (Jalisco) en 1971 en ediciones E1 estudiante. En 1985, 

la Delegación Política de Cuajimalpa de l>brelos hace una 

nueva edición de los poemas de Concha (sin incluir la pro

sa), bajo el t:ítulo de Nostalgia de Dios prologado por 

Ricardo Garibay quien además incl uyc una presentación rea

lizada en base a entrevistas anónimas de personas que co

nocieron y trataron a C.Oncha Urquiza. La cuarta edició'n de 

sus poemas la hizo' la Universidad Aut6noma del Estado de 

México, también basada en la recopilaci6n original de Mén

dez Planea rte .. pero complementada con la edición de ocho 

poemas que datan de la adolescencia de Concha. Este libro 

tiene el t:ítulo de El coraz6n preso. Toda la poesía reunida, 
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Concha Ur9uiza. Estas cuatro ediciones fueron de escasos 

ejemplares por lo que tuvieron poca difusi6n y actualmente 

son casi imposibles ele conseguir. 

Probablemente en raz6n a lo anterior y, sin lugar a 

dudas, tomando en cuenta el valor que para las letras me

xicanas tiene la obra de esta mujer, en el afio de 1990, la 

Di rccci6n general de publ icacioncs del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes realiz6 una edici6n de poemas 

de Concha, con el mis1!10 titulo y contenido del último men

cionado pero ahora incluyendo una valiosa prcscntaci6n del 

poeta José Vicente Anaya: const6 de diez mi 1 cj emplarcs, 

ntímcro que asegura una mayor difusión de la que hasta aho

ra ha tenido nuestra autora. 

A pesar de que el número de poemas que Concha escribi6 

50n relativamente pocos, podemos considerar que su obra 

fue fecunda si tomamos en cuenta que s6lo vivi6 treinta y 

cinco años. que cmpci.6 a escribir cnt re los once y los tre

ce y que presenta un vacío literario de quince afias (entre 

1922 y 1937) • lo que, excluyendo esos primeros poemas ju

veniles, nos deja únicamente nueve años de "profesi6n" de 

poeta durante los cuales era en ella una c5pccic de obsc

si6n el escribir poesra; lo hacia siempre y donde fucrn, 

en servilletas, en programas, en hojas sueltas recabadas 

ocasionalmente entre quienes la rodeaban en el momento de 

su súbita inspiración. Cuentan que cuando esto sucedía 

caía en un estado de inquietud creciente que no cesaba 



33 

hasta que terminaba el poema, el cuál, inmediatamente 

abandonaba como no dándole importancia. Esto parecería 

mostrar que no corregía sus escritos pero no es as1 puesto 

que tcne100s el testimonio de las correcciones que hizo 

a sus poemas y que figuran en el apéndice de todas las edi

ciones de sus obras con exccpci6n del libro No~:..algia <.!.Q. 

Dios. 

Los primeros versos de Concha que se conocen están fe

chados en 1922 (cuando ella tenia doce af\os). Se trata de 

un soneto titulado "Tus ojeras" dedicado a su hermana María 

Luisa. También de entonces son "Plegaria de luz" y 11 Los 

bohemios" publicados en la ciudad de Mlhico en el pcrilidi

co fil. Nacional en 1923. En. 1925 escribe 11Arrcpentimiento 11 

y en 1926 11 Las Piedras del c:amino" y "Elogio de Pierrot". 

Este· 0.ltitro aparece en una carta de fecha veinticinco de 

mayo de este año que Concha cnvi6 a Arquclcs Vela (en-

tonces su novio.) quien por cierto, la retratara en el per

sonaje de su obra Amor .Q.!: nadie. Tenia ella entonces 16 

años. 

En secuencia cronol6gica encontramos, después de este 

último poema, una novela inédita llamada fil. reintegro, in

conclusa y formada por relatos diversos de los cuales, al

gunos de el los consignan 1 a fecha de su creaci6n ¡ por ejem

plo, en la p:igina ciento treinta y uno de ln copia del ori

ginal aparece en el relato "Los muertos", la fecha nueve 

de noviembre de 1933,y en otra página del mismo relato 
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otra nota que dice: "1927, en esta fecha estaba yo influcn

ciadfsima por J. nlnrad." De aqu:i podemos deducir que esta 

novela la inici6 aquí en MGxico 1 en 1927 y la prosigui6 

durante su estancia en Nueva York pues hay que recordar 

que ella va a vivir a dicha ciudad en 1928 para regresar 

a México en 1933, afio coincidente con el consignado en 

"Los muertos". 

Viene entonces a partir de este momento, el gran e inex

plicable vacio literario, mayor para la poesía pues ella 

lo calcula en quince años y que se confirma al no encontrar

se rastro de escrito alguno salido de su pluma hasta media

dos del año 1937 en que escribe algunos de sus más bellos 

y perfectos sonetos como "SUlamita" (23 de junio de 1937) 

y "Job 11 {19 de julio de 1937J y asímismo sus prosas episto

lares (la primera el dos de julio de 1937) y no asf su dia

rio que lleva la fecha inicial de 25 de noviembre de 1938. 

A partir de entonces ya no cesa de escribir hasta el 

mismo afio de su muerte en que crea los dos bellísimos so

netos de amargura y descsperaci6n titulados "Nox• (dicen sus 

biógrafos que originalmente eran tres sonetos pero que ella 

destruy6 el tercero cuando al mostrarlos,, alguien comentó 

algún defecto en 61). De su diario conocemos sesenta y 

tres escritos, el último del 27 de julio de 1940 y de sus 

p:iginas epistolares, cincuenta y seis en total, hasta el 

18 de octubre de 1941. 
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Este periodo de crcnci6n de 1937 a 1945, corresponde 

a la etapa de su vida en que ella regresa a I.a rcligi6n 

de su infancia, al catolicismo, dcspu6s de sufrir una hon

da y devastadora crisis existencial que la llevó al Teen

cuentro con sus antiguos valores, ahora ya con una lumino

sa espiritualidad y fe trascendente que, a su vez, la con

dujo a vivir su religiosidad con un ardiente amor a Dios y 

con una búsqueda y entrega propia de su car:l.ctcr apasiona

do y que, por lo mismo la hizo debatirse siempre entre ma

rcj adas de sombra y cumbres de luminosidad. Su creaci6n 

po'5tica, por esto mismo (salvo los poemas de adolescencia), 

está inscrita en este drama apasionante que fue su vida, 

al debatirse entre el abandono total a Dios y la entrega, 

tambitSn absoluta al amor hum.ano. El resultado creativo es 

una bellísima poesía, casi en su totalidad religiosa o, 

como algunos insisten en llamarla, mística. 

Sin embargo, ha}' en la creación poética de Concha Ur

quiza un dato significativo y es que su poesía únicancnte 

refleja esta etapa de su vida o quizá serta mejor decir, 

este aspecto de su vida y de aquí surge, inevitablemente 

casi, la duda de si ésta que conocemo's es efectivamente 

toda su producci6ri literaria pues apenas resulta creible 

que alguien corno ella en quien escribir era una obsesión, 

no hayn puesto en el papel sus grandes pasiones humanas. 

Dice la Lic. Oyflrzun: 



Escribfn mu:ho, no s6lo poesía, pamela y 
sentada. T:urbi6'n escribía en las cafeterías, 
sobre servilletas cb papel ( .•• ) lltmmtc la 
gcstaci6n re lUl poema rrostraba una angustia 
trem:mda, una irquietud, hasta que lo logra
ba( •• ,) Enpezaba el poenn y enpczaba la an
gustia que no dcs<Iparccía ha..~ ta qlli lo tcnt'a 
escrito... 43 
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El padre Javier Guzmán, intc·rrogado respecto a la su

puesta obra perdida de Concha Urquiza nos cuenta que cuan-

do ella dcj6 el convento en Morclia pidi6 a sus compaHcras, 

lns madres del Espíritu Santo, que quemaran todos sus es

critos, lo que ellas deben haber hecho sin sospechar que 

la posteridad j uzgarfa duramente un acto que ellas hicie

ron en respuesta a la pctici6n de quien, m:ls que nadicJ te

nía derecho de decidir su conscrvaci6n o su destrucci6n, 

su propia autora, Concha. Martha Robles en su libro~ !.Q.E!:. 

bra fugitiva en un juicio un tanto atrevido y poco serio 

puesto que no es producto de investigaci6n formal, culpa 

a la Iglesia de esto y, al sacerdote Dr.Tarcisio Romo a 

quien acusa, tambi~n sin pruebas científicas, de ser movido 

por un 11 diab6lico afán" para apropiarse del destino de 

Concha y doblegar su carácter: poca seriedad en una escri

tora como Martha Robles quien no neccsi ta artimaí1as para 

demostrar su valía. Independientemente de lo anterior o de 

cualquier juicio .a. u...r.i2..ti ,,hemos de dar crédito a lo dicho 

por el padre Guzmán, testigo presencial de la circunstan

cia aludida. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL AMOR, IMPULSO VI'l'AL 

l4 2) 
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Aoor es la palabra que m5.s pronuncian los labios huma-

nos ha sido, precisamente, el amor el poderoso motor que, 

desde el principio de la civilización ha impulsado la 

creatividad del hombre. Este capitulo trata sobre el amor 

en la poesía de Concha Urquiza y. para iniciarlo, deseo 

partir de la premisa de que fue ella una mujer que arn6 

intensa y apasionadamente, que "en su corta estancia aqui 

en la Tierra dej6 una gran estela de amor" 1. Dice lienry 

Barbeau en su libro Psicología del amor que: "No existe 

más que un solo amor, llftmesclc filial o fraternal, conyu

gal o social, o amor divino. Cada quien le da diverso nom

bre según el objeto a que lo adhiere" 21 y en el caso de 

Concha destacan en su poesía tres orientaciones en su 

amor: a Dios (amor divino)¡ a los hombres (amor sensual) 

y a la naturaleza o más bien al paisaje, espccificamcnte 

al de su estado natal (Michoacán). 

El amor ha sido la vía de acercamiento a Dios para los 

mtsticos espafioles, Santa Teresa de Avila y San Juan de la 

Cruz; asimismo para el espiritual maestro Fray Luis de 

Lc6n quien opina: "Ninguna cosa es más propia a Dios que 

el amor¡ ni al am:>r hay cosa más natural que volver al que 

ama en las primeras condiciones y genio del que es amado". 3 

No se piense, con esto, que pretendo equiparar en manera 

alguna el amor a Dios de Concha con el de aqucll.os, pero 



si deseo, en cambio, hacer notar que fue estrictamente 

el amor el camino que ella escogi6 para llegar a Oios y 

que, segCm El da Baeza 11 1 a si tu6 dcnt ro del plano de la 

ascética por la constante obsesi6n de Dios y la renuncia 

sincera a los goces de la existencia". 4 

En el caso de Concha se cumple plenamente lo que afir

ma Carlos Monsivfiis respecto al amor: 11 el arror, privile

giada iluminaci6n del ser humano, se opone al mundo y lo 

define" 5 ¡ el gran amado de e·11a es Cristo y a 61 se en

trcg6 apasionadamente: "Amo a Dios con un deseo tan dolo

roso y ardiente que (me) sacude el cuerpo y el alma" 6, y 

asr, iluminada, choca contra la materialidad del mundo, 

lo que vino a sumarse a la serie de contradicciones que 

todo amor pasion;11, como el de ella, trae consigo. Tal 

puede observarse, por ejemplo, en el poema titulado'\\ 

Jesús, llamado 'el Cristo', 11cn los prirrcros cuartetos de los so-

netos prirrcro, cuarto y quinto: l"La carci6n de Sulamita"). 

Tú, que finges olvido y amas tanto, 
que te finges esquivo y eres ruego, 
que finges desamor y eres fuego, 
finges indiferencia, y eres llanto( 

IV 

Entre el cobarde impulso de olvidarte 
y el dolo roso afán de poseerte, 
el coraz6n vacila de tal suerte 
que ya no sabe huirte ni buscarte. 



y 

Quiero dcci rtc q uc te amo y no lo digo 
aunque bien siento el coraz6n llagado, 
porque para mi mal tengo probado 
que soy tibio amador y flaco amigo. 

(DAD., 79-81) 

Para lograr transmitir la ansiedad.de su amor, emplea 

la técnica de contrarios : olvido contra amor, desamor 

contra fuego, huida contra ruego, indiferencia contra llan

to, cte. Desde luego que dichas contradicciones acarrean, 

a su vez, angustia, tristeza, desespcraci6n, cte. Sin cm-

bargo, sobre esto, esta mujer aborda su amor a Dios d:índo

lc diversos matices: erotismo, sensualidad, bOsqucda, pa

silin, embeleso, fidelidad, etc. 

En las poesías inspiradas en El Cantar de los cantares 

se manifiesta un fuerte elemento erótico y sensual y donde 

se cntrcveeuna cierta influencia evang~lica en el simbolo 

del Buen pastor, desde el tema hasta los motivos: 

Pastor enamorado cuyos brazos 
manchó de sangre la ovejuela herida, 
cuya flauta en can ta res encendida 
la llamó por zarzales y criazos; 

que persiguiendo misteriosoS trazos 
dcscendis te a su lóbrega guarida, 
y al secreto lugar de la manida 
la conduj istc en apretados lazos; 

que con beso de paz la retuviste 
y en <lulcc soledad la alimentaste 
y con cíngulo estrecho la ceñ.istc. 

("La canción de Sular.lita" S.C.,28) 
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El pastor (Cristo, el Amado) enamorado que conduce y 

cautiva a la ovejuela herida (el alma, la amada) en apre

tados laz.os (uni6n) y donde el beso, la soledad y el ce-

fiirla estrechamente, dan la pauta er6ticn, aunque en for

ma velada, y a diferencia de su modelo El Cantar de los 

cantares aquí, con ser un poema sensorial, el goce de los 

sentidos se sublima, mismo tratamiento que se ofrece,,cn 

este aspecto1 en otras composiciones como en "La Cita" que 

posee elementos de gran significaci6n amorosa. 

11 La cita u 

Vcndr:is, Aroor .•• : la noche 
toda estti de presagios erizada: 
un p:íj aro sin voz. gime en el viento; 
un insensible amor abrasa el alma, 

S61o ~engo aquel tálamo sombrío 
que se ha de iluminar con tu mirada, 
pero furtiva mente 
vcndr:is a él y dormiré en tus brazos 
bajo la noche al coraz6n amarga. 

(DAD., 99) 

La intensidad emocional de estas estrofas (las dos til-

timas del poema) es evidente y revela su clima cr6tico con 

s igni ficnntes rodeados de misterio de enunciados como: 

"la noche de presagios erizada", "el ptijaro que gime sin 

voz. 11 y 11cl tálamo sombrío" que junto con el adverbio "fur

tivamente" refuerzan la pasi6n que ya desde la primera es

trofa del poema se sugiere: 



Te esperaré esta noche, Scftor rr¡ro, 
en la siniestra soledad del alma: 
en la morada antigua 
donde el amor se lastim6 las alas;· 
por cuyos largos corredores gime 
la ausencia de tu voz y tus palabras. 

(Ibid •• 98) 
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En otras poesías los significados con sentido er6tico 

se muestran más rciterativamcntc como en su'
1

0rac~6n en 

" tercetos 1 caracteristica que llev6 a José Vicente Anaya 

a decir que en Concha "La sabrosura de este amor pleno, 

erotizado 1 mueve al olvido de lo terrenal", a lo que yo 

me atrevería a agregar que lo oculta tras la divinidad; 

véase este sentido en el mencionado. poema: 

Coroo amante en el seno del amigo, 
que largamente bebe su deseo, 
gozarme quiero en soledad contigo,, 

En noche oscura tu presencia oteo, 
y a ciegas tanto el coraz6n adora 
que en luminosa sombra te poseo. 

( ... ) 
Allí el am:>r, de púrpura tefiido, 

coronado de paz, tendrá por lecho 
el beso de tus labios encendido 

( ... ) 
El ciego centro de mi vida toca, 

y 6ntrate al corazón como la llama 
que en flaco leño con fiereza emboca. 

Ven como el mar que se desborda y brama, 
rompe por mis entrañas con gemido 
y en espumosas ondas te derrama. 

(oAO., 87, 88, 89) 
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Z.1 Amor divino 

2.1.1 Tras el amado 

En otros poema, la formulnci6n lírica de Concha, en 

la manifestación de su amor a Dios se expresa como búsque

da, siguiendo en este sentido los pasos del ~ espi

ritual de San Juan de la Cruz cuando el alma busca al Se

f\or (el Esposo): transcribo algunas líneas del santo car-

mclita: 

¿Adonde te es con diste 
Amado y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste, 
habiendomc herido; 
salt tras ti clamando y eras ido. 

Buscando mis amores, 
iré por esos nnntcs y riberas, 
ni cogeré las flores, 
ni tc1ncré las fieras, 
y pnsar6 los fuertes y fronteras. 

Esta b(lsqucda, en todos los misticos, está orientada 

al conocimiento del Amado (Dios), como bnse de su amor 

pues la experiencia ha demostrado al hombre que, cuanto 

mayor es el conocimiento inheTente a una cosa, m5.s grande 

es el amor; Concha muestra esta orientaci6n en forma pre

dominante en sus versos: su deseo es la entrega total a 

El, la sublimación completa de su ser para fundirse con 

su Creador, tal como por ejemplo en "La Canci6n de Sulami-

ta" en la que parafrasea el cp'i.grafe latino "Indicn mih.i., 
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ql!,g1!l di1irit ánif'ln .!!!!!.!!• !!hJ rascas, ubi cubcs in meridic, 

.!!.f; vagare incipiam 129.2.J: grcgcs soda] ium tuorum", tomado 

del Cantar de lo~ cantares 1.6 Concha Urqui za lo recrea 

a mancr:i de un puente de amor que une el pasado bíblico 

con un presente siglo veinte: 

"Canción de Sulami ta" 

Hazme saber, Amor, dónde apacientas, 
do guías tus rcbaf'ios, dónde vagas, 
no huelle tras las ínsulas aciagas 
las rutas de la tarde cenicientas. 

¡dime d6ndc apacientas todavía! 
y seguiré tu rastro entre las flores 
por los fuegos del aOrco mediodía. 

(se., zs) 
Este rastrear hacia lo mfis deseado por la poeta, que 

era Dios, estaba en el orden de lo espiritual y, por con

siguiente, chocaba con lo material: contradicción nbsolu· 

ta entre el ciclo y el mundo y por tanto la búsqueda trata 

consigo enorme sufrimiento: 

'' !)ed moriar 11 

Perdido he mi soledad contigo, 
mas esta noche tornaré a buscarte, 
-tierra los labios y en el alma trigo-

¡Oh mar, oh vasta tierra desmedida, 
luz del abismo en los ojos dilatados, 
antorchas en el fondo de la hcridat 

(DAD., 99- 100) 



so 

Esta búsqueda religiosa es nocturna, como la noche del 

alma de los místicos; los tres primeros versos relatan la 

pérdida de su uni6n con el Señor, la intcnci6n de buscar

le y la dtaalidad de! ser hum!lno, carne (tierra) y espíri-

tu (trigo), empleando con toda intcncionalidad estas pala-

bras-símbolos tan significativos en el lenguaje litGrgico 

cat6lico. El terceto citado con anterioridad, da cuenta 

del pavor de la búsqueda nocturna, mismo que enfatiza con 

el empleo de enunciados que por sí mismos dan impresi6n 

de desolaci6n y angustia: "tierra desmedida", "1 uz de 

abisrno11
, "ojos dilatados" y "antorchas en el fondo de la 

hcrida11
• 

Algo semejante ocurre con la"Egloga en tercetos', escri

ta en tercetos encadenados y dedicada "Al dulcísimo maes

tro Fray Luis de Lc6n11 y en la que, a scmcj anza ele! 11maes-

tro" presenta como puntos cardinales, por un lado, el an-

sin. de soledad y retiro en comuni6n con la naturalczay,por 

otro, la contemplación de la naturaleza que es, de alguna 

manera un escape de la realidad y un anhelo ele paz, todo 

ello para preparar, el encuentro con el Amado: 

¿Dónde tu amado sus rebafios pace? 
¿d6ndc con dulces músicas los mueve? 
la siesta calurosa, ¿d6nde yace? 

( ... ) 
Corre por la majada, pasa el río, 

vuela hacia el monte, sube la colina, 
atrévete a la helada y al rocío. 

( ... ) 



Esfuerza, pues, y busca a tu querido, 
siguiendo su ganado por las sendas 
que miran al otero florecido. 

(E., 48-49) 
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Un amor como es te, tan intenso y procedente de w1 tem

peramento en extremo apasionado como era el de Concha, de

be haber sacudido su alma con sensaciones de deseo y an-

siedad que también proyect6 al escribir las liras del poc-

ma: 

11 ¿Cuándo ••• ? 
11 

Cuándo, Sefior, oh, cuándo 
te entregarás por siempre a mi deseo? 

( ... ) 
Como cierva ligera, 
de agudo dardo en el costa do herida, 
gime sin ser oida 
bramando en ansia fiera 
tras la dulce, lejana madriguera 

(L., 39) 

deseo que hace extensivo a otras almas, bajo el simbolismo 

de "pastores" en "Canciones en el bosque": 

Que vucl e la canción por los oteros 
y escuchen a la siesta los pastores 
los gritos del deseo lastimeros; 

("Canciones en el bosque"-"Variaciones de los 
res") 

(E., 45) 

canta-

En estos poemas, el deseo y la pasi6n se expresan con

juntamente y en forma abierta aunque con cierto recato lo 

cual no sucede en el soneto" Como la cierva'' en el que la 
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pasi.Sn adquiere un tono de desgarramiento semejante a una 

trágica sinfonía: 

Yo soy cerno la cieTVR que en las co:-ricntcs brama. 
Sed y polvo de fuego su lengu."l paraliza, 
y en salvaje carrera, con .las ns tas en llama, 
sobre la piedra el casco golpea y se desliza. 

( ... ) 
Ciega de sol y angu;tia, preñada de agonía, 

la bestia cnloqtccid.1 galopa todav'ia 
a par del cspuJJDso rugicb del torrente; 

tDAD., 77) 

Es sumamente exprcsi vo el símil autobiográfico que re

vela este poema: ella, la cierva que desesperadamente bus-

ca en las corrientes (la vida) a Dios y que con el empleo 

del verbo bramar, señala su precipitaci6n en un torrente 

desconocido (el mundo), acentuando la tremenda circunstan-

cia con los adjetivos "fuego", "sal vajc", "cnloquecidn" y 

"espumoso" que, a su vez hacen que la "carrera", la "sed", 

"la bestia" y el "torrente" se nos muestren tras una lente 

alucinante. Efectivamente, la carrera de Concha a lo lar-

go de su vida en busca del Amor, estuvo siempre, como ella 

misma dice, "prcfiada de agonía". Sin embargo, la poesía 

termina con un terceto pleno de esperanza que hace más pa

tético el mensaje contenido en las líneas anteriores: 

sólo a veces el viento, que tan de lejos Vt.Cla, 
le dice la frescura de aquella fontcztcla 
cbnde tu Ibstro nruiso .fluye perennencnte .•. 

(Jb;d. ) 
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El empleo de enWJciados como "el viento que vuela de 

lejos" y "la fuente fresca" otorgan finalmente una sensa

cicSn de paz, misma que su autora buscaba alcanzar al vis

lumbrar el rostro de Cristo. Tal es la esperanza de la 

teología cristiana que experimentan todas las almas cre

yentes y de 1 a cual han dado t.estimonio los santos y los 

místicos cuando han escrito acerca de la experiencia de 

estar en lo profundo de la "noche oscura" r "vislumbrar" 

en Cristo un rayo de esperanza. Concha movida por su in

tenso amor a Dios y su profunda fe religiosa vivi6 en an

gustia y desesperanza pero manteniendo continua~ntc la 

esperanza cristiana que logra expresarla bellamente en su 

poestn. Obsérvese ast en"'Cancioncillas •en la que parafra

sea un fragmento de una cnnci6n popular del siglo XV, mis-

nx> que utiliza com epígrafe: 

¿A qui!Sn contaré mis quej asJ 
mi lindo amor, 
A quién contar~ mis quejas 
si a vos non? •.• 

(RC., 72) 
Hábilmente C.Oncha, en cada una de las tres estrofas 

que componen el poema 11 Cancioncillas", plantea su estado 

espiritual, de pena, de temor, de necesidad, para rematar 

cada una con un estribillo que encierra en dos versos su 

esperanza en Dios que es el Amor supremo al que tiende su 

alma:aÉI se dirige como lo hace a un amigo, empleando el 



pronombre tCt. Adcm§s recurre a las paradojas pues lo que 

afirma en un verso del estribillo lo niega en el otro, 

para resaltar su idea principal de con.fianza en Dios. 

si no te la cuento, A1nor, 
¿a quién contaré mi herida? 

¿cómo lloraré mi pena 
si no la lloro contigo? 

¿c6ro pasaré es te vado 
si no en tus brazos, Amor? 
¿C6mo bcber6 el dolor 
si no lo bebo a tu lado? 
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Sin embargo, como puede comprobarse en su diario, los 

momentos de esperanza alternaban con otros más frecuentes, 

de dolor y soledad. Elda Bacza Wilmont describe este esta-

do como un "oleaje rítmico" 9, en el que su alma vive pre-

sa entre dos fuerzas encontradas: una que tiende a Dios y 

otra, que la jala hacia la tierra, resultando un sentimien

to de profunda soledad que, a su vez, le acarrea dolor y 

deja como resaca en el alma, una gran amargura. Estos tres 

aspectos afectivos, soledad, dolor y amargura, se muestran 

en forma bastante persistente en sus poemas;por ejemplo en 

este soneto perteneciente al grupo de Sonetos ~ los ~ 
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Cuando el herido cuerpo desfallece 
y la angustia en las venas se derrama, 

El dolor la dcspiertay1aenardecc, 

Si al precio del dolor tengo de amarte, 

q~~ no hay mfis que un dolor: el de olvidartej 

(se., 29) 

Y, m~s adelante muestra el mismo desgarramiento inter

no pero ahora en tercera persona, en otro soneto, tambi¡;n 

de 11 los cantares" 

Van creciendo el dolor y el anhelo 
la corriente se turba y se apresura, 
y es fuerte el sedimento de amargura 
más que las alas con que intenta el vuelo. 

(lh;d .• 26) 

Y en la "Égloga en tercetos" que termina con un sorprP 

sivo cuarteto, Concha Urquiza se dirige a un "Tt1" cooo e 

roon61o&o interior y resume toda la desesperanza en el f11 

tura cuando ese 11Tú11 cstfi. separado de Cristo. 

Tú vagarás sitiada de dolores, 
y todo al alma te será tedioso 
ausente el s6lo bien de tus amores, 
tu mtisica, tu vifia, tu reposo. 

( E •• so) 
Es manifiesta la repetición constante del vocablo dolor 

que, yn por si ~isrno (aún sin el contexto), revela el esta

do de linimo de quien escribe pero, además, encierra otras 

significaciones que están más all~ de su sentido lexicol6-
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gico, es decir, nos habla de angustia, de olvido, de amar-

gura, de tedio y de ausencia¡ en suma, de soledad. Este 

sentimiento dice Fromm proviene de la scparaci6n que rompe 

el deseo de fusi6n interpersonal, el impulso más poderoso 

que existe en el hombre y que se supera, según dicho autor, 

por el amor. 10. He aquí la raz6n principal del sufrimicnM 

to tan intenso de Concha cuyo mayor anhelo era amar a Dios 

por encima de cualquier otra cosa: 

Sefior, Dios, ¡que yo te ruool lh1a vez mfi.s te digo, Scfor, 
pon amargura y vado en la bel lcza creada y en el ruror 
de las criaturas, para que mi ooraz6n ..• se lance hacia 
T!, (mica Belleza y único /wJr en quien sr. puede enoon
trar dulzura, saciedad, descanso~ 

(PD., zsz) 
En el "Romance del t"Olnero'' da cuent:a ella no solamente 

de su dolorosa sol"d¡td sino quc_..en forma autobiográfica, 

manifiesta el vaiv6n sentimental que la mantenia marginada 

del mundo confortable de quienes la rodeaban en el tran

quilo ambiente provinciano de San Luis Potosí y la 'mater

nal' asistencia de la licenciada Ma. del Refugio Oyárzun. 

De otra manera, ¿cómo explicarse qu~ a su lado y allá es

cribiera tan doloridas palabras?: 

Descansando est5 el romero 
en el umbral de la casn: 
allí pcrdi6 su camino 
-¡nunca jamrts lo encontrara!-; 
allí rcpos6 los miembro~ 
que la fatiga ligaba, 
diéronlc a comer el pan 
y le trajeron del agua. 

( R c., 68-69) 
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Simb61icamente el romero es ella y la casa es la ciu-

dad de San Luis. Si se observa, el romero nunca pasa del 

umbral que est~ en penumbra (su yo solitario) hacia el 

interior donde: 

Adentro la sala ardiente, 

( ... ) 
Adentro el vino bullente 

( ... ) 
cardcno en la chimenea 
el viejo pino se abrasa. 
¡ Dulce calor a los pechos, 
dulce vino, risa blanda! 

(!bid.) 

El,.ha perdido el camino"y el enunciado "¡nunca jamás 

lo encontrara!'.' con la reitcraci6n "nunca jamtis" da el to

no de una total desesperanza y aunque le dieron pan y agua, 

se queda al vi dado en el umbral .. 

Olvidado está el romero 
sobre el umbral de la casa, 
tedio y andrajos el cuerpo, 
andrajo y sombras el alma. 

(!bid.) 

Además tiene en 11 el cuerpo tedio y andrajos" y en "el 

'alma miseria y sombras". El camino y el paisaje, rodeados 

de tonos sombríos se hacen ceo del estado de linimo del 

romero. 



Agrietada y dolorida 
la llanura se dilata, 

Y· ~udos pfi.jaros grises 
buscan asilo en las rnmas. 

58 

(~) 

La llanura (su vida) se dilata (el futuro) agrietada y 

dolorida y en ella como "aves de mal agUero 11 hay mudos pá

jaros grises: nada tan significativo como cxpresi6n de 

amargura que contrastar la idea común de un pájaro, de 

brillantes colores y que emite trinos, con su opuesto, gris 

y mudo. Termina la pocsia con la reiteración de la situa

ci6n del romero planteada inicialmente: 

Y en el umbral el romero 
entre la senda y la casa, 
fatiga y dolor el cuerpo, 
anhelo y amor el alma. 

(Re., 70) 

La soledad a Jaiuc me he re fcrido es la que Concha per

cibe, producto del sentimiento de su separaci6n del Señor, 

es decir, soledad sin Él y, precisamente por estar sin Él, 

porque contrariamente, la otra soledad, la soledad con Él, 

fue uno de sus m:is caros anhelos tal como lo dice en su 

dia'l"io: 

Quisiera estar sola •.• Sola, en silencio, sin contradic
ciones de tnn amargos deseos cono turban mi coraz.6n mu
chas veces -ayer,hoy-; sola y en paz, con mi futgel de 
la guarda, ron mis libros, con Dios en el cornz6n y en 
los pensamientos. 

( PD., 232) 
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Concha sufre en su amor a Dios, dos aspectos de sole

dad: uno por su ausencia y el otro por el anhelo insatis

fecho de no poder estar en intimidad con Él. En sus poemas 

encontramos reflejados estos dos sentimientos, siendo mtís 

desgarrador el primero, es decir la soledad en que le fal

ta Dios, de la que se ha dicho que es la única verdadera 

soledad del hombre. O>ncha lamenta esta separaci6n de Dios 

en un lamento doloroso.< 

Llagacb el cuerpo, despojaOO el nnnto, 
en vano rondo la ciudad doliente 
manchada de tu sangre y de mi llanto; 

lumbre de antorchas y gemüb ardiente, 
el silencio llafiéndote quebranto, 
hiero las sorrbras, y te miro ausente. 

(s.c., 21) 

Las imtigencs que expresa del "cuerpo llagado", "el man

to despojado" el rondar la ciudad manchada de sangre y 

llanto y la rúbrica final de ausencia logra transmitirnos 

su angustiosa soledad. También cn"La cita" sucede algo se-

mejante desde los primeros versos: "Te csperar6 es ta noche 

Sefior mio/ en la siniestra soledad del alma " )' aunque 

aquí, termina "' J=>oema con dos versos plenos de esperanza: .. 
vendrás a 61 dormiré en tus brazos/bajo la noche al y 

coraz6n amarga.'' (DAD., 99). 

Cuando expresa su anhelo de soledad con Dios, aunque 

se duela de su scparaci6n con Él, lleva consigo la esperan

za de uni6n: 



Perdido he mi soledad contigo, 
mas esta noche tornar6 a buscarte, 
-tierra los labios y en el alma trigo-

("Sed Moriar11
, .!E!.4·, 99) 

(JQ 

Pero, si logra su uni6'n, si salva la separación, en

tonces se regocija: "Yo cantart:= mi amor contigo a solas/ 

que escuchas en el viento sosegado/sobre los vastos campos 

de amapolas. (ºCanciones en el bosque", E., 43). 

En el par de sonetos que componen el poema titulado 

11 Nox," se evidencian los dos tipos de soledad que atormenta

ron a Concha¡ en el primero evoca época pasadas de su vida 

en las que su mayor anhelo era estar a solas con Dios: "Un 

soi\ar con el prílido ramaje ( .•• ) un aspirar a soledad con

tigo( •.• ) /un desear poseerte sin testigo". En el segundo 

soneto vacía ella toda la amargura por estar en soledad 

sin Dios y pnra ello emplea enunciados como "nada dentro 

del coraz6n 11
, 11negro viento del Génesis" y "v!!rtigo de 

sombra" que le imprimen un tono de desolación y de oscuros 

atavis100s: 

C6mo perdí, en estériles acasos, 
( ... ) 
implicada en Tu voz y Tus abrni.os. 
( ... ) 
ya nada dentro el corai.6n perdura; 
( ... ) 
Negro viento del Génesis suplanta 
( ... ) 
Y un vértigo de sombra se levanta 

(N., 127-B) 

Estos fueron los t'.il timos versos que Concha cscribi6: 

esttin fechados en México, en 1945, afio en que muri6 y en-
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cierran el estado de dcprcsi6n en que se encontraba y del 

que han dado cuenta sus bi6grafos. 

Quiero también mencionar que en la doctrina cat6lica 

el Gnico camino que puede llevar a la uni6n absoluta con 

Dios (que es la que libera de la soledad m1stica) es la 

muerte y, en este sentido, Concha deseo muchas veces la 

muerte para unirse con su Amado: 

El coraz6n do entero te vertiste 
tu camino forzado entre despojos, 
y el duro sello de tu amor pusiste, 

¿qu6 puede ya buscar sino tus ojos? 
¿que desear, sino morir contigo 
por los caminos de tu sangre rojos? 

("Canciones en el bosque", E., 44) 

2. 1. Z La exal taci6n del ar.indo 

El inmenso amor que scnt!a Concha Urquiza hacia Dios

Cristo injertado en la historia de la humanidad la lleva 

a hablarle tiernamente y a dirigirse a Él mediante una va

riedad de nombres henchidos de vencraci6n como quizli nin

gtín otro poeta contempor:ineo ha empleado. En su diario, 

Elsa Arnaiz identific6 cincuenta nombres con dicho fin. 11 

En la poesía de Concha si bien no son tantos, sS: en cambio 

también reflejan una profunda y delicada ternura: 

i01 tierno Armr! ("La Canción de Sulamita") SC., 25 
Vida núa (Ibid.) 

!Oh fuscactiT (illi.l Z6 
Dueño (Ibid.) 
Esposo~ 27 



Pastor enanoracb (!bid.) 28 
SCfbr, mi Dios (!bid.) 29 
Amatb ("Loores por cristo") L.' 34 
Víctinn de ruror, Cordero ("Cristo en la Cruz") L., 36 
Fruto D>leitable (Ibid.J 37 
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Atmr ("canciones eñeI Ibsque") E., 43 
Mmojillo de mirra (Ibid.J 45 

¡Cll ].bnte del Sei'kir,-rrt-bntc cuajad:>"t (''MJns fui") DAD.83 
Cristo Jesús l!b_i<:I.) 85 
Inefable Fruto("lleatu; !lle") Ibid. 94 
Dios MS'o ("Bien") Jbid. 101 
Esencia, Prescenciñ'YAbra:o ("l\bstalgia de lo Presente") 
PM., 106 

Algunos de estos nombres son producto de su inspira

ci6n en tanto que otros lo son de inspiraci6n bíblica pero, 

independientemente de su origen, cada nombre expresa una 

faceta diferente de lo que el Sefior significaba para ella. 

Dichas no mi naciones las en con tramos insertadas magistral -

mente en sus versos muchos de los cuales los dedicó (como 

todo ser que ama intensamente) a e·Xaltar a su objeto amo

roso: Dios; a enumerar sus cualidades y a ponderar sus vir

tudes, vali~ndose para ello de imfigenes cromfíticas llenas 

de ternura: 

De ti el ilustre olivo, 
el claro aceite que ilumina al mundo, 
el fuego de amor vivo, 
el incendio proftmdo 
que trueca en oro nuestro barro inmundo. 

("Loo res por Cristo - A Ma r!a ".1 t..._,3.3-34) 

Del Cantar de los cantares toma el versículo trece; 

"Mi amado es para m'i. un manojito de mirra/que reposa entre 

mis pechos"; con sensibilidad extrema lo recrea y transfor-



ma cargándolo de ternura con s61o cambiar el diminutivo 

11manojito 11 por 11 manojillo 11
: 

~bnojillo de mirra entre mis pechos, 
dime donde apacienta tu rebafio 
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(•canciones en el bosque'~ E., 45) 

Estas manifestaciones tan ostensibles de ternura ha-

cia Dios (de las cuales el terceto anterior no es sino una 

muestra) no hacen otra cosa que confirmar lo que ella cs

cribi6 en su diario y que se centra en el amor a su Crea

dor y en el ferviente deseo de ir con Él, entr6garsc y no 

volver a desear nada que no fuera Él; esta característica 

afectiva en C.Oncha es la que ha hecho que muchos críticos 

la conceptOen como mistica puesto que lo que trata de ex

presar son los sentimientos que inundan su alma y la des

bordan. Para ello utiliza símbolos aproximados y se vale 

en muchas ocasiones del amor sensual y humano como elemen

to de expresión. A veces es amor pasional y atormentado, 

a veces pacifico y gozoso pero siempre tremendo, como pue-

de apreciarse en el "Soneto en dos rimas": 

Fuí.steme ya como granero henchido, 
larga promesa y posesi6n segura; 
y reposé al sabor de tu dulzura 
como el ave rapaz que prueba el nido. 

(se., 30) 

En el 11 Ret rato del .Amado'' logra Concha una de las más 

bellas y tiernas descripciones de Cristo que se han logra

do, parafraseando con modificaciones de su propia pluma 



el versículo v.1, 10 del .cantar de lns cantares 

Mi amacb es blanco y rubio y todo bello, 
sefial.nnOO en legiones y millares; 
su cabeza, ceñida de cantares, 
es oro de purísino destello, 
y negro cono el coorvo es su cabello, 
seroojante al renuew en los palnnres. 

(Th\D •• 97) 
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Resulta casi imposible identificar a la autora de se

mejante poema que transmite equilibrio y armon1a, con la 

misma que escribiera versos tan desgarradores como: 

k¡ de mí. que camino con pie lento 
mientras el tienpo huyencb ne asegura 
l:t cuenta estrecha y el fatal noncntol 

Ay triste, que el otofn se apresura, 
y aím. soy la simiente no sembrada 
y el lirlx>l cuyo fruto no nndura! 

("t.rncrare rovissima trn11 J J:Yü>., 90} 

2. 2 Amor hurmno 

O>ncha Urquiza parece haber nacido marcada por el 

amor pues como un estigma lo llev6 toda su vida: am6 todo 

cuanto la rodeaba y hubo una época en que ºuna de sus ma

yores torturas era la carencia de amor, aún el más bajo de 

los amores humanos 11
• 12 

Desde su adolescencia se entregaba ardorosamente a la 

amistad de las personas cuyos círculos frecuentaba; am6 a 

Arqueles Vela cuando tenía catorce años y era su novia; 

amaba a su hermana Ma. Luisa a quien dcdic6 su primera 

pocsia "Tus Ojeras". Quienes fueron sus amigos y que ac-
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tualmcnte viven, dan testimonio de esta capacidad que tu

vo ella para amar, tal 'como lo dice en sus versos: 

Cbraz6n, bajo la lluvia 
herid:> de ruror te llcw; 

Bajo la lluvia liviana 
herid:> de a.JtI?T te llevo; 

Cbra:z.6n, corazón mio, 
descansa bajo mi pecho; 

~Ronancc de la lluvia", R C., 66} 

A partir de su conversi6n Teligiosa en 1937, el prin

cipal objeto de su amor fue Dios; pa'l"a conseguir la uni6n 

total con El cnfoc6 su vida, sin lograrlo, pues nunca pudo 

aislarse de los amores terrenos que, en determinados momen

tos, la arrastraron. Como consideraba que ambos amores 

-divino y humano- se excluian mutuamente, surgi6 su gran 

tragedia al no poder vivir plenamente (a\in deseándolo), nin

guno de los dos. 

Hay testimonios de que dos veces en su vida estuvo 

profundamente enamorada. La primera cuando regres6 de los 

Estados Unidos no se sabe si lo train o aquí lo encontr~, 

"un tal L. B., del que estaba muy enamorada y cuya ruptura 

le doli6 intensamente" 13. Su segundo enamoramiento ocu

rri6 en San. Luis y fue de un hombre casado, situaci6n esta 

(íl tima que vino a agravar su conflicto psíquico y, ma~ atin, 

porque su amor era correspondido con la misma pasi6n que 

la de ella. Dice la Lic. Oy:irzun: 



ful annr humam había tenido una experiencia qt.e no 
deseaba wlvicra a repetirse nunca. Pero si'. se rc
piti6 aquí> en S:m Luis. fbr eso se fm de aqtú ••• 
Se alejó cono l.Dln especie de hurd..1. 14 
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En principio quizá, en rc-alidad, Concha era una ena

morada del amor, pues éste constituy6 el principal rasgo 

de su ca ráctcr y su impulso vi tal en todas las acciones de 

su vida)' aún de su viJa misma; recontemos que cscribi6: 

"Amor, corriente escondida ( ••• )como un manllntial que cst:i/ 

alimentando mi vida. ("Cancioncillas", R y C., 72J. Mezcla 

amores humanos r divinos en una intrincada amnlgama en la 

que ella misma nunca pudo hacer una clara distinci6n. A 

este propósito opina Franck Daustcr que "Impulsada por las 

opuestas olas de la angustia r esperanza, ella (Concha) 

cre6 una poesía en la que el erotismo y el ansia mística 

no siC'mpre logran <lifcrC'nciar.sc" IS. Si a esto sumamos 

que siempre trat6 de enmascar:ir (consciente o inconsciente-

mente) sus impulsos er6ticos en su escritura, hemos de 

rastrear, para encontrarlos, ya que se ocultan en sus poc-

mas bajo símbolos, figuras ret6ricas o aún bajo temas en 

apariencia ajenos a aquellos. 

En 1943 escribe sus"Cinco .sonetos en torno u un tema 

erótica': en los que sigue en forma lineal el desarrollo de 

tema del amor humano. En el primero confiesa que su alma 

está cautiva de un amor q11e ]a apcnn y que por 16gica <lcbe 

ser humano pues ya vimos que el amor de Dios la llenaba de 

júbilo; en dicho primer soneto leemos: 



El altro, en redes lánguidas cautiva, 
ensaya un agrcshu desconsuelo 
que traduce las eros en desvelo 
o el color verdinegro de In oliva .. 

( S'ffi., 121) 

En el scgwulo soneto, el amor se le ha metido tan 
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adentro que todo cuanto la rodea es un recuerdo que la 

obsesiona constantemente y que, además, la turba y le pro

duce dolor: 

• "M.atiplica en er6tico miraje 
la ciudad mi dolor y tu presencia, 
y nfluye la obsesión a la conciencia 
en fatigad:>, turbador oleaje; 

(!bid.) 

Ctnndo aun la piedra exáninv te nJmbra, 
en vano retroceth mi suspiro 
desandan&J el camino de tu sombra; 

(!bid,) 

En el tercer soneto reitera como la ha invadido la 

pasicSn y el amor hucin él, aún en contra de su voluntad: 

Este inp.?rioso aflín que te roclann 
no en el centro del alma fue nutri<b: 
tre ha turbaOO sin mt, corro el sonicb, 
es ajeno a mi ser, conn la llama. 

C.llii!h , 122) 

En el cuarto, hace notar como se ha roto su cqulli~ 

brío en aras de la atracción que sobre ella ejercen los 

ojos y la boca. de su amado y que la condcnnn a cxil io per-



petuo del reposo; 

En tu luz gravitante y macilenta, 
quebrad> el equilibrio del reposo, 
vago sobre tu espíritu medroso ••• 

nns a exilio petpettD ne promca 
la chispa de tus o jos turba ch res , 
la roja encrespadura de tu boca. 

(!bid. ·• 123) 

68 

Cierra el poema con la angustiosa declaraci6n de la 

contradiccic5n que hay en su esptritu de desear con toda su 

alma a Dios y con todo su coraz6n a un hombre y, además el 

conflicto de comprobar como 6ste, l~ separa de aquél: 

r:eI ser que alienta y del color que brilla 
me separa tu cálida presencia, 
clausurancb el sentiOO en la vehemencia 
de tna noche sin funcb y sin orilla. 

fucbncb está el esptritu sitiad:> 
si eres mi sangre disculpada en verso 
o mi dolor en carne figuracb. 

(!bid.) 

El sufrimiento que le producia esta dualidad de amores 

(Dios y carne) y el convencimiento de que ambos no sólo no 

podtan conciliarse sino que el segundo era obsta'.culo para 

llegar al primero le hizo escribir en su diario: 

lbs oosas han vuelto a inquieta1"Tl\C en estos días: la 
negligencia en mi trabajo, y la obsesi6n 00 una cria
tura ••• , de tm am:>r hurrnno ••• fDios 100 pcrcbnel, mi 
oorazón estll preso, mi entendimiento fijo en urn cria
tura .•• pero am'íncble •.• dejo que él usurpe 1.11 lugar 
que pertenece solo a Dios ••• 

( PD., 237) 
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Momentos terribles pnra el escrupuloso cspfritu de 

Concha quien padecía tlll gran sentimiento de culpa como si 

el hecho de que amara a un hombre fuera fruto prohibido. 

Este sentimiento no s6lo lo expcriment6 en sus momentos o 

~pocas de mayor enamoramiento humano, sino toda su vida y 

así lo refleja en su poesía la que muchas veces constituye 

una verdadera sOplica hacia Dios: 

¡Ten piedad de esta M.rbara ceguera! 
Cuan<b mi coraz6n quiera al vidartc 
fuerza mi voltmtad a que te quiera¡ 

nns si aún la voluntad ha de dejarte, 
encadena mis miembros (.\) marera 
qoo quiera yo, y no puech, traicionarte. 

("La oraci6n de terror" 1 IY\D., 78 ) 

Tambi~n, en otras ocasiones, presa del amor humano, 

su voz cobra entonaciones de filial reclamo por permitir 

Él tal sentimiento: 

Mas, ¿qué mucho mi Dios, si tJ'C qw.s1stc 
de cootrarios principios engendrada? 
Cielo y tierra es el ser que tú rrc diste 

y cuan ch busca el cielo su rorada 
primero, y va a subir, se le resiste 
la tierra, de la tierra enmoorada. 

("A Jcstís llanncb 11 El cristo" 1 DAD, 81) 

Adcmfis de los sonetos mencionados en los que el ero

tismo es claramente evidente (desde el título), cuando 

está en Uruapan, en diciembre de 1941, es cribe un poema 

11 amado "c~pat i ti z io
1

; compuesto por cuatro poesías la se-
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gunda de las cuales titulada 11 Un rnancebo 11 poscc un marco su

gestivamente er6tico bajo palabras símbolo colocadas en 

los lugares precisos (consciente o inconscientemente por 

Concha) para darle un sentido pasional y, además, como es

tá escrito en primera persona, autobiográfico: 

Si hace die~ afios •.• y hace 
quince afias te encontrara~ 
c.6mo te hubiese puesto 
semilla de mi alroohada, 

c.6mo exprimido hubiese 
tus frutos escarlata 
entre labios heridos 
que ~ed y savia sangrnn. 

Si hace diez afias y hace 
quince afias te encontrara! 

("Las Canciones del Cupatit~iou II. 
''Un mancebo", P M., 113) 

De alguna manera los versos resultan un reclamo dolo

rido y nost:ilgico ante el encuentro can un adolescente a 

quien, en otro tiempo pudiera haber amado. Quizá por esto, 

por salir fuera de sus posibilidades de amor real, es el 

(inico momento po6tico de C.Oncha en que no muestra senti

miento de culpa por su amor sensual. 

2.3 Nostalgia del tcrrufio 

!Ay, que en tus plazas inmensas 
dcj é mis sucfios vagando; 
ay, que en tus cuestas se fueron 
mis anhelos derramando~ 

("El romance de la luna"J PM., 110) 



Aunque fue realmente corto el tiempo que Concha vi

vió en su natal Michoncfin y breves las visitas que hizo 

71 

a su tierra, su recuerdo nosttilgico 1 a acompañ6 siempre y 

dio el tono al tema del paisaje en toda su obra poética; 

le sirve de motivo de inspiraci6n y así, cuando retorna 

por una corta temporada (de septiembre a diciembre de 1941), 

escribe nueve poemas que se refieren, siete. a lugares o 

aspectos de Michoactin y dos1 a otros temas, aunque en todos 

ellos predomina, como sentimiento principal, el amor n su 

terrufio: 

Adi6s, amor que se queda, 
dormido y desnudo al viento; 
huellas en tus· callejones 
prolongarán mis ensucfios., 
huellas adentro del alma 
cultivarán tu recuerdo; 
adi6s mi tierra de amor 
dormida y desnuda al viento. 

("A Plitz.cuaro"-Una canción de despedi
da·, PM., 111) 

Aqut tambi6n, al igual que en otros aspectos de su 

vida, muestra ella una dualidad contradictoria que le lle

vaba, por un lado, a sentir una honda nostalgia por su es

tado na~al pero que, al mismo tiempo le impelia a alejarse 

de 61, porque, me pregunto, si tanto lo amaba ¿por qué no 

se quedó a vivir ahi?. Mujer independiente y liberal como 

era, no tenía compromiso alguno ni nadie que se lo impi-

diera, salvo quizá, aquel, consigo misma, soterrado en lo 

profundo del inconsciente, de su inquietud perpetua de 



caminar y caminar sin precisar el rumbo, tras aquello que 

j amlis encontr6: 

Viajeros so1J0s, viaJeros 
que andanos nuestro camino: 
luna y nnnte, nnnte y luna, 
manta y silbo, pan y vino. 

("La canci6n intrascendente"·, RC., 68 ) 

Como es 16gico, esta separación de lo que tanto ama

ba, le produce una gran nostalgia; nostalgia por la vida 

de su provincia, por su paz• por sus bellezas, por su si

lencio. Le canta a Morelia: 

Cierto, td has si ch fiel; la núsma calnn, 
las mismas alboradas deleitosas; 
torres aladas y canteras rosas 
un rermnso de paz para mi alnn. 

("Retorno a Mlrelia", PM., 105) 

Después la describe como la vieran sus ojos de antaño 

y como, igual la ven ahora: 

Guardas aún aqt.el rul:or intenso 
que ponía en la plaza verdeantc 
la bugarnbilia en flor, y aquel instante 
de tus ca.npanas en el aire tenso. 
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Se confiesa ingrata con ella, se duele de esto con ex

presiones cargadas de nostalgia. 

Igual y fiel te miro, tierra mía; 
infiel he sich )'O, que ya no tengo 
cuando a tu casa nmorosa vcntu, 
abierta el alma a ti, corro sol:ia. 
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Termina el poema culpándose de haber perdido su ardor 

y su juventud en aras de su "cansado amor"; se han trans-

formado en "pol vo 11 y en 11 sombras 11 

Si tu anroniosa paz ro dice nada 
a mi cansad'> am>r, ~ ~ ahs..Ql.YQ. : 
culpa es de ausente arcbr trocado en pal w, 
y juventud en sorrbras olvidada. 

(!bid.) 

No cabe duda que esta 0.ltima estrofa resulta clara

mente autobiográfica revelando el estado anímico de la poc-

ta, de tristeza y de tedio. 

Tambi6n le escribe a Pátzcuaro, tres romances, el pri

mero de los cuales, el "romance de la .Juna"en su primera 

parte, muestra un cambio notable en las típicas argumenta

ciones de C.oncha que caracterizan la mayor parte de su 

obra po~tica: aqui su voz canta a la luna de Pátzcuaro y 

entona como en lctania, las transformaciones que manifies

tan todas las cosas al influjo de sus rayos, ofreci6ndonos 

imtigenes plenas de color y animaci6n, como si fuera una 

tarjeta postal: 

11 El l"Omance de la 1una
11 

Al filo de medio noche 
-con invisible compafta; 
miramos venir la luna 
que busca las calles altas. 
Al verla brotan las piedras 
húmedas chispas de plata, 
los árboles se ennegrecen, 
la fuente prende sus aguas, 
las complicadas callej a:s 
buscan su centro en la plaza, 
y van surgiendo las cucs tas 
erectas, finas y blancas: 

("lbnnnces de Pátzcuaro" 1.
1 

PM., 107-108) 
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En la segunda parte de este mismo poema, Concha reto-

ma su expresHin típica y se impregna de nostalgia y arror: 

-lAy, luna de mi provincia,, 
lujo de lago y de monte. 
vivir tan lejos de ti 
en tierra desierta y pobret 

-¡Ay, luna de aquellas lunas, 
ay, sed de tal horizonte, 
que al verle una sola vez 
abrevia todos los orbcst 

(Ibid., 108) 

Se muestra muy claro en el !Ay!, su dolor de vivir 

en "tierra desierta y pobre", lejos de ella, e inmediata

mente vuelve el dolor, 11 ay 11
, concretado ya, ahora, por su 

sed de horizonte que abarca todos los orbes. Dcspu6s ex

presa su deseo de detener ese momento de exaltaci6n aními

ca que le inspira la lwta en P&tzcuaro: 

-tOh quién pudiera tenerse, 
pues aOn el tiempo es tan jovcnt 
¡oh qui6n esta hora pudiese 
crucificar en lll1 roble! 

(Ibid, 109) 

El segt.mdo poema de esta serie, tambi€n en su primera 

parte describe el paisaje, aquí con más colorido que en el 

anterior, abrillantado todo por la lluvia: 

Tudo es rojo, todo es verde, 
todJ es chispa, todJ llama, 
cuand:J te abras1 la lluvia 
buscancb a voy si te apaga. 

(Ilili!. z:, 110) 
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En su segunda parte, aunque prosigue la dcscripci6n 

cromática del paisaje, si se quiere aún más acentuada, 

retoma sin embargo la nostalgia como personaje central del 

argumento que comparte con ella el papel autobiográfico: 

por la llanura del Lago 
se encienden rojos plomizos 
y azules azules-blancos; 
y ya el tul e verde-tierno, 
al sol y al viento danzando, 

iAy, que en tus plazas inmensas 
dejé mis suef'i.os vagando; 
ay, que en tus cuestas se fueron 
mis anhelos derramando! 

C.Oncha habla siempre a su tierra coroo acostumbra ha

cerlo a quienes ama, con palabras impregnadas de emoción 

y henchidas de sentimiento, sobre todo cuando se despide 

de ella; su tercer romance lleva esa intenci6n y as! lo 

subtitula: "Una canción de despedida" 

••A Pfitzcuaro 11 

Adi6s, amor que se queda, 
dormido y desnudo al viento; 
huellas en tus callejones 
prolongarán mis cns ueños, 
huellas adentro del alma 
cultivariin tu recuerdo¡ 
adi6s, mi tierra de am::>r 
dormida y desnuda al viento 

(~3, 111) 

No cabe duda que parte del inmenso amor que siente 

por su tierra es producto del recuerdo (probablemente idea

lizado) que tiene de ella en lo que rcprcscnt6 en su infan-
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cia: el hogar paterno, el amor, la compañía, la protccci6n; 

cosas que, rn:is tarde, perdiera para siempre, Le canta como 

el remanso de paz que anhela su alma pero, creo que además, 

este amor se acrecentaba porque su fino espíritu, sensible 

en extremo a la belleza, se dejaba envolver por las excel

situdes del paisaje michoacano, mismas que describe en sus 

versos en forma tan magistral que, leerlos, es trasladarse 

a aquellos 1 ugarcs, conocerlos y participar con ella del 

gozo de los sentidos que su vivencia produce: 

Pátzcuaro, Pátzcuaro inm6vil, 
Plítzcuaro de musgo y agua, 
( ... ) 
callejuelas afiladas, 
fuentes doquiera esparcidas, 
incomprensibles ventanas 
que se descuelgan del muro 
bajo techumbres de grana! 

(!bid. 2, 109-110) 

Se nota su contento de estar allá, se percibe la paz 

que encuentra y que tanto necesitaba su espíritu y, sin 

embargo, se va, sin que, como dije, exista otra razón (apa

rente) para hacerlo que su perenne inquietud andariega que 

llevaba en lo más rec6ndito de su ser: 

Por los valles y los mntes 
anda a probar tu fortuna: 
los cabellos de los pinos 
huelen a viento y a luna. 

("La canción intrascendente" 1 R C., 68) 

El dolor de la separación lo pretende aliviar con pro-
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mesas de amor y retorno, tal y como acostumbran hacer los 

amantes al separarse:. 

Plitzcuaro de doble ciclo, 
yo he de tornar y tornar 
coJm el p6ndulo viajero? 

(
11 A Pátzcunro 11 -Una canci6n de despedida) 

(PM., 112) 

También le hace promesas de no olvido: 

por los áridos caminos 
m~ llevar6 tus canciones; 
las estrellas solitarias 
padcccrfin tus dolo res, 
y el polvo blanco y ardiente 
se roojar5. con tu nombre. 

f"Las canciones del CUpatitzio" 111-lh recuerdo) 

(!bid. 114-115) 

Es tos poemas fueron cscri tos en diciembre de 1941. 

A pesar de todas las promesas Concha Urquiza nunca volvió 

a su tierra. La muerte la tomó desprevenida cuatro años 

después; yo pienso que si ella hubiera sabido csto,habrfa 

regresado a cumplir lo prometido a su amado Michoacán: 

murió sin volverlo a ver. 
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3, EN LOS LINDEROS DE LA NOCHE OSCURA 

Ya se ha planteado en paginas anteriores la dicotomia 

que ha mostrado la critica respecto al misticismo de la 

obra po6tica de C.oncha Urquiza. Por mi parte he pretendí-

do demostrar que el amor fue en ella impulso vital no so

lamente en lo que toca a su vocaci6n literaria y sensibi

lidad artística, sino a todos los aspectos de su vida y 

más particularmente como motivo y vía de acercamiento a 

Dios. Este amoroso impulso vi tal es probable que fuera en 

ella instintivo por cuanto de extrema sensibilidad tenia 

su alma para todo lo bello. Asi lo confirma en su diario: 

11 A mi me enamor6 primero la belleza heroica de Cristo" 

(PE., 133) pero, por otra parte, tambi6n debe haberle in

fluido aquello que dijera Fray Luis de Le6n, de quien era 

asidua lectora y admiradora. Dice el Maestro: 

Ninguna rosa es m5s propia a Di.os qoo el anor; ni al arror 
hay cosa rrlis natural que volver al qt.J? ama en las prineras 
rondicioncs y genio del qw es amacb. l 

El gran Amado de Concha fue Dios y su pasi6n qued6 

testimoniada en sus cartas, en su diario y en sus poemas 

y en el camino de su ardiente pasi6n por la Divinidad. 

Concha particip6 en cierto grado del amor mistico aunque, 

justo es decirlo, parece ser que jamás logr6 elevarse en 

los diez. grados de amor místico que concibe San Juan de 

la Cruz y que termina cuando el alma se asimila totalmente 
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a Dios: lo que sabemos de su vida, no nos habla de tamaf'ia 

experiencia pero, como si de las épocas evangélicas hubie

ra ella bebido colmado el vaso de la sracia, su vida ente

ra fue, como dice Ricardo Garibay, una nostalgia por el 

Amante Inmortal, el Terrible y Dulcisimo que lleva a sus 

sedientos amados por la scqufa de la Noche oscura. Pero 

parad6jicamentc habta en ella también un intenso apetito 

de mundo y ésto fue el principal obst:'iculo para su reali

zaci6n plena como mística aunque por haber transitado por 

el camino mencionado en algunos grados de amor místico, 

sufri6 oscuridades que bordearon los limites de la noche 

oscura del alma que sirve de tema a San Juan de la Cruz 

para uno de sus mejores poema, "Noche oscura" compuesta 

por ocho estrofas en liras; el lloctor Extático muestra 

la connotaci6n particular que reviste el t6rmino noche os

cura y que en resumen es, la larga purgaci6n de los senti

dos y del esptritu. "El alma -dice San Juan- se ha de ce

gar y oscurecer, según la parte que tiene respecto a·lo 

espiritual, que es lo racional" y la "contcmplaci6n tene

brosa" que nos previene el místico espafiol, se efectúa 

"a oscuras de la luz del entcndimiento 11 2. 

En este contexto, Concha vivi6 estados que, como ya 

dije, la llevaron a bordear la Noche oscura y que, por lo 

mismo de haberse quedado en la orilla, la hicieron sufrir 

indeciblemente pues nunca logró alcanzar tal "desposorio 

con Dios", como era su mayor deseo, ese momento inefable 
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que escasas almas han alcanzado cuando el alma se trans-

forma en su Amado; "amada en el Amado transformada11
, (

11 No-

chc oscura'~3) como dice San Juan. 

Sin embargo, nl emplear Concha la palabra l!rica en 

el intento vano de describir sus singulares experiencias 

dir6, casi místicas, dcj6 en sus versos una especie de me

moria de Aroor Di vino que se desprende de ellos como una 

fragancia sutil. Ojalá y pueda verse, en el anlilisis que 

intento en este capítulo, coroo, el bordeamicnto de ella en 

la Noche oscura del alma y el sufrimiento consiguiente, 

marcaron su poesía y le otorgaron la posibilidad de recu

perarse totalmente desput?s de su muerte y trascendida en 

su palabra, en un mundo de belleza que ella misma cret5. 

3.1 Ambici6n de eternidad 

la vida es tm oscuro camino, un puente tcndicb entre m 
principio divino y un fin incierto que, si no crranos la 
jornada, dejará de serlo, para amvcrtirsc en el luminoso 
abisno qoo es mos ª 
~ Dios a Dios va nuestro sende,roª N:> estanos aqtá para 

otra cnsa que para caminar hacia Elª ("fu Dios a Dios", PE., 249) 

Dios allá de vez en cuancb abre las puertas de su inti-

~;a~o~ :s ~~~t~teasiºe:~~& ~ ~~~id:J~~~e~Íi~ce 
yo le nseguro qm vivo para esperar ese 1ooncnto, y slilo 
trabajo, no para irercccrlo, sino para que Dios tenga siquie
ra l.D1 pretexto para dánooloª (''Hacia la rm..crteº_, PEa, 215) 

He querido transcribí r estos párrafos tomados del dia

rio de Concha Urquiza para dejar oi r en sus propias pala

bras este aspecto de su perfil espiritual que es el ansia 

de eternidad >• que naci6 en ella a partir de su conversi6n 
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religiosa en 1937; necesidad ésta que la a,torJT)cnt6 siempre, 

que le rob6 la paz y el sueño y le dcjll el al~a aterida y 

endeble y que proyect6, como es de suponerse, en su poesía. 

Por ejemplo en 11La oración en tercetos" 

En noche oscura tu presencia oteo, 
y a ciegas tanto el coraz6n adora 
que en luminosa sombra te poseo. 

Sin verte te amaré, si no en la hora 
en que acabado el sucfio de 1 a vida 
despierte de tu faz con el aurora. 

All! te encontraré la vez postrera 
y en tu pecho de amo res florecido 
conoceré la eterna primavera. 

(DAD., 87) 

Eduardo Nícol llama a esta nmbici6n de eternidad el 

"aflin de ser" o Hvocaci6n de la vida". 4 Todos los huma-

nos participamos de este anhelo de futuro pero, s61o en 

algunos seres excepcionales se manifiesta en un plano de 

trascendencia y, el asunto se hace mfis complejo porque, 

en el amor místico católico, la muerte es el único medio 

para descansar definitivamente con el Amado. San Juan de 

la Cruz lo manifiesta a su manera en.esta redondilla. 

Más emplea su cuidado 
Qui6n se quiere aventajar, 
En lo que cstfi por ganar 
Que en lo que tiene ganado. 

Concha Urquiza, como San Juan, tiene la conciencia 

de que ha de morir y, tambi~n cooo él• desea que esto ocu-
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rra cuanto antes para reunirse con el Sc~or. Ast lo expre

sa en los siguientes tercetos encadenados: 

El corat.6n do entero te vertiste 
tu camino forzado entre despojos, 
y el duro sello de tu aror pusiste, 

¿qué puede ya buscar sino tus ojos? 
¿quG desear sino morir contigo 
por los caminos de tu sangre rojos? 

("Canciones en el bosquc"~Variacioncs de los cnntares) 

(E,, 44) 

Y ella, como el mistico espafiol, quiere aventajarse 

haciendo méritos en la vida que le permitan, ya desde nqur, 

irse encontrando con su Amado para lograr, cuando llegue la 

muerte, su desposorio con Sl. 

Este quehacer lo realizaba con oración y asccsis, con 

mortificaci6n de los sentidos, en su deseo de alcanzar la 

noche oscura que le garantí zara la anhelada eternidad. 

Es tan firme su anhelo que escribe la 110raci6n de te

mor": desconfiando de la flaqueza de su voluntad, pide a 

Dios que, en caso de que lo olvide, le obligue a seguirlo: 

Cuando mi coraz6n quiera olvidarte 
fuerzn mi volunt~d a que te quiera; 

~~~aa~n;ú~i~ªmY~~g~~;ddgamggc~~jnrte 
que quiera yo, y no pueda, traic~onartc. 

(DAD., 78) 

Este poema fue escrito con un gran sentido prof6tico 
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o más bien con un profundo conocimiento de su propia natu

raleza pues ya desde el título 11 Qraci6n de temo.r", va im-

pl!cita la sospecha de su fragilidad, tal como le ocurri6 

efectivamente no en una, sino en varias ocasiones: 

Yo, para no vestir mi vestidura, 
no quise abrirte cuando TG llamabas, 
aunque con tiernos nombres me invocabas 
desde la entrafin de la noche pura. 

ese., 21) 

Por supuesto, esto~ retrocesos en su camino m!stico, 

a ella se le antojan prolongados: "Culi.n 1 argo camino largo/ 

desde esta noche a la aurora!" (PPCU. 74) y le causaban 

mucha desesperanza y dolor que manifiesta en su pocsr:a, a 

veces en forma'de reclamo a Dios, por ejemplo la lira de 

clara influencia sanjuanista 

CoJJX> cierva ligera, 
de agudo dardo en el costado herida, 
·gime sin ser oída 
bramando en ansia fiera 
tras la dulce, lejana madriguera. 

("Cuando ••• 11
, L •• 39) 

En otras ocasiones el tono es suplicante y entonces 

la voz se suaviza y se llena de matices de ternura, como 

en el soneto "A Jesús, llamado "El Cristo" 

Mas si no quieres darme lo que ansio 
-la dulzura inefable de tu beso: 
luz en los ojos Y en el alma estro-, 

guárdate en paz regalos y embeleso; 
ocúltate en buena hora, Duefío mío ••• , 
y m~s que nunca te amar€ por eso. 

(DAD., 79) 
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Había también en ella una gran humildad que le permi

tía reconocer su pequcfiez y su imperfccci6n para alcanzar 

su meta y, un deseo de perfecci6n interior así como tena

cidad para conquistarla; esto muestra en el poema llamado 
11 Bl gcrascno~ inspirado en el pasaje evang6lico que relata 

como al llegar Cristo a tierra gadarcna, le sale al encuen

tro un hombre endemoniado que vi vía entre los sepulcros, 

no soportaba las cadenas con que lo ataban y huia a los 

dtsicrtos (Me. s, 1-20), así como la forma como ~1 lo li-

bcra de sus tormentos. Concha desarrolla en este poema 

todo un aspecto autobiogr5.fico, evidente desde su inicio, 

cuando di ce : 

¡Qh Dios1 ~erascno, 
oh córoo tu ñistorin parece la mía? 

(vsE., 18) 

El poema es duro y violento, tanto por el tema como 

por las expresiones que emplea, un tanto barrocas y que 

borran la austeridad y sencillez de los evangelistas ins

piradores para ofrecernos una creaci6n en la que la alego

ria se usa como simbolo, de una vivencia que, por el hecho 

de ser personal no puede expresarse (ni mucho menos inter

pretarse) con autenticidad por medio de la palabra pues la 

experiencia 1 a trasciende, aunque en apariencia su intcr

pretaci6n pareciera ser asequible fácilmente: 



;Oh Dios,. gcraseno, 
oh c6mo tu historia parece la mía~ 
Los ojos siniestros y el rostro ·moreno. 
El viento plafi.fa. 
El viento plnf'iía en largo crescendo, 
las tumbas rondando, las frondas batiendo, 
en largos cresccndos el viento plafifa. 
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De la misma manera que la imagen del viento golpea 

cada vez más, así el poema va aumentando su dramatismo con· 

forme avanza en su desarrollo: 

Los viejos sepulcros <le piedra se abrieron 
y fueron su lccm; 
la carne desnuda se htmdi6 entre la sombra, 
los micnbros hericbs y vivos crecieron 
en htirooda rcdre; el viento gemia 
en tonn a las turrbas Ucvancb las e.ames. 
(iOh Dios, gcraseno! 
¡oh c6nn tu historia parece la mia~) 

Mas adelante Concha habla de las cadenas que limitan 

el cuerpo y el esprritu (que bien pueden estar referidas 

a las cosas materiales de su vida cotidiana que interferían 

en su camino místico) y los llevan al abismo y a la muerte: 

¡Cadenas! ..... ¿qui~n puede tener el esp1ritu 
que arrastra los rnicnbros hericiJs y vanos? 
c.adcnas las plantas, esposas las man:>s, 
Intitil el hierro cafo. 
futrás de la frente desciende el abisrro 1 

detrás del abisno, la mmrte: 

(Ibid.) 

Ibspués el p:>cma describe el estaciJ de este lx>nbrc "transicb en 

la angustia del caos eterno". con imligcnes que como dice 
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Ma. Teresa Estrada Sámano "recuerdan el mundo estremecido 

de lo:; ba).'rocos" 6. 

Herida la e.ame, sangrientas las u:fias, 
orlada de espuma la boca feroce, 
vac:ros los ojos, desnucbs los miembros, 
transid> en la angustia del caos eteilJJ, 
pasa por las claras JJOntafl.as, 
dejando la estela de sus alarid>s 
y muerto el follaje. 

(!bid. J 19) 

Aunque al final del poema el tono de dureza disminuye, 

no as! el de desolaci6n y muerte que, en últim:> t~rmino, 

no hace sino denotar la situaci6n an!mica de su autora y 

acentúa el aspecto autobiogr:ifico impl!cito en la primera 

persona en que está escrito: 

Pero s61o el viento y el viento y el viento 
que baja san.grand:>, que viene rugicncb, 
que ronda los tt.mba.s prest:.indolcs wces, 
que bate los troncos , 
que gira y desgaja las sombras nocturnas, 
el viento 
el viento q~ gilre, qw busca mi alma., 
el viento qw plafie con largo crescenOO ••• 

[!bid. ) 

En vano ser:i. buscar claves para los símbolos y alegow 

rías usados por Concha pues están más allá del significado 

de su propia literalidad y, mns bien, debemos dejarnos 

guiar por nuestra intuici6n sensitiva; en el fondo puede 

encontrarse ese anhcl o de eternidad nunca satisfecho y 

siempre frustrado. 
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Su bO.squcda del Infinito es siempre desesperada y an

siosa; recuerda un poco a San Juan de la Cruz.en su Clinti

co espiritual I , cuando la esposa busca &1 Amado: "Adon

de te cscondiste,/.Amado, y me dejaste con gemido"? 

¿Dónde tu Amado sus rcbafios pace? 
¿d6nde con dulces músicas los mueve? 
la siesta calurosa, ¿d6nde yace? 

Como escapa la cierva perseguida 
que por tajados montes va ligera, 

¡huye la ausencia de tu amor y vida! 

(
11 Egloga en tercetos", E., 48) 

Concha pide a Dios la atraiga hacia Él, con la prome-

sa de responder a su llamado: 

Atráemc, Amor, y correré a tu zaga 
hasta el huerto sellado y escondido. 

("Manojillo de mirra", E., 46) 

Pero el llegar hasta ese "huerto sellado y escondidoº 

implica el dolor de renunciar a muchas cosas: la purgaci6'n 

de los sentidos. la imaginaci6n 1 el entendimiento y lavo-

luntad para que la mente y el alma cst6n libres para encon-

trarse con Dios, es decir entrar a la noche oscura, sombras 

en que se sumerge el alma al quedar privada de sus facul

tades ordinarias: 

J.hs si quieres quedarte, y el camino 
esquivas fati~so, ya no esperes 
que has de gustar de brote ni de trino, 
( ... ) 

Ni pienses en la siesta regalada 
qt..e te dará placer la clara fu::mte 



ni la sonbrn en el suelo derramada. 
( ... ) 

Ni tu anhelo de rumr, duro y eterno,, 
tendrá la sed ni templará la llama 
en las gozosas fiestas del invierno 
( ... ) 

Tú vagarlis si riada de dolorc~ 
y toOO al alma te scr:í tedioso 
ausente el sólo bien de tus ano res 
tu mús icn, tu vifia, tu reposo. 

(1'Egloga en tercetos" E., 49-50) 
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le nortifica no tener Ja mltmtad suficiente para cbblcgar su 

mente y avanzar en su camino al encuentro del Sefior y esto, 

en su prosa lo confiesa abiertamente y revela lo profundo 

de la naturaleza J1umana. 

todo anda siendo 11casi 11 en mi vida: casi <Uro a Dios,( ••• )casi 
fil? sacrifico, casi quisiera consagranrc a El ( ••• ) en esas cua
tro letras est:i toOO el abisno que media entre ser( ••• ) una cria
tura de Dios( ••• ) y cono yo, l.Dla gente sin voluntad, .irranquc, 
ni vcrdndcra pasión para entregarse a Cristo. 

("Casi, casi, casi. .• " PE., 179) 

Es el "hago lo que no quiero )' dejo de hacer lo que quiero de 

San Agustfn". En su pocs'ía lo manifiesta en forma velada 

tras su acostumbrados simbolos y metáforas de las siguien

tes 1 iras: 

Como cierva ligera, 
de agudo dardo en el costado herida, 
gime sin ser ofdn 
bramando en ansia fiera 
tras la dulce, lejana madriguera. 
( ... ) 

No pueda la pobreza 
hacerte huir, ni la maldad nativa, 
si cual de fuente vi va 
de sola tu belleza 
mana toda virtud y fortaleza. 

("Cuándo •.• ?", L, 39-40) 
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Cabe tambi@n la posibilidad de que estos sufrimientos 

derivaran ademas, del sentido de amor insatisfecho mezcla-

do con dudas, aridez. y el temor de verse abandonada; son 

la otra cara del amor y equivalen a los celos y la soledad 

que sufre cualquier enamo~ado común; Concha expone esta 

ansiedad en la estrofa cHisica de una bien trabajada sil-

va: 

tOh SuavísillD, ven! JVcn, amquc encuentres 
apagadas las láJ?pa ras nupciales, 
aunque el wraz silencio 
el roce nicgu:? de tu planta suave, 
aunque tu faz se esconda en las tinieblas, 
aunque tu beso y tu palabra callen, 
y mis manos tendidas en la sombra 
no acierten a tocarte. 

("La ti ta") D\D. , 99) 

La constituci6n emocional de Concha nunca le ayud6 

en sus aspiraciones místicas, probablemente como resultado 

de su extrema sensibilidad que, desde muy pequeña, le per

rniti6 captar el controvertido mundo y espacio que le toca

ran vivir y que le dej6 Wl3 manifiesta labilidad emocional 

con crisis nerviosas que la dejaban hecha trizas y obvia

mente debilitaban su voluntad para cumplir sus propósitos 

aunque conscientemente pusiera en su empefio todo el es

fuerzo; sus sentimientos no siempre la obedecían. Dice en 

su diario: 

Pues bien: quiero. ¡Cuántas veces he dicho 
esto .•• , para dejar de •querer a"' los cjnco minutos! 
t Pero no importa, seguiré intentándolo siempre, 

("Quiero!w, PD., 242) 
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Dice: 11quiero", y ln forma negativa "dcjnr de querer" 

sugiere, no quiero. Entonces ofrece la imagen de un ser 

humano en desamparo que inspira ternura y deseos de protec

ci6n: 

Pero yo, sin vereda ni camino, 
ni espacio ni color, ni franca puerta 
al ticnpo, turbulento peregrino. 

Yo, s6lo llarrn pura y sed alerta, 
sed amo roja flor transfigurada, 
bajo las bocas del torrente abierta. 

("Sed 11Driar'', DAf),, 100) 

3.2 La dcsolaci6n del silencio 

Pero el tema o símbolo de la Noche oscura tiene otros 

significados ademds de aquellos implicados en la etapa pur

gativa del proceso místico; la Noche os cura también está 

asociada con la fe puesto que ésta es siempre oscura dada 

la inaccesibilidad de la comprcnsi6n de Dios al entendi

miento humano porque no existen 6rganos capaces de perci

birlo y es aquí cuandq.eaquien busca conocer y alcanzar a 

Dios, se hace necesaria la purgaci6n de la intcl igcncia 

y de los sentidos pues to que, al s cr incapaces de pcrci b ir

lo, deben ser sustituidos por otras facultades que sola

mente se adquieren al final de la vía purgativa, cuando 

cmpicz.a a vislumbrarse entre las profunda tinieblas, el 

rostro del Señor. Concha Urquiza ten1a plena conciencia de 

todo esto y en eso funda su esperanza: 



La angustia miserable 
bati6 las alas y torci6 la senda; 

foh paz incomparable!, 
un día deleitable 
nos espera a la sombra de tu tienda. 

("Dicha" .. L., 38) 

94 

La esperanza da quietud y descanso al alma y, enton

ces, aun cuando exista oscuridad, las palabras tienen un 

aura de felicidad y paz; ast lo expresa en el romance 

"Caminos" 

Negro camino impaciente, 
corcel que vuela hacia el mar, 
hilillo de oro lo enfrena 
1 a música de un cantar: 

'' ¿Qul! camino será triste 
que a tus labios dulces va ? 11 

(Re., 74) 

Sin embargo, estos roomentos de confianza son muy es

porádicos, pues la vemos con mucha frecuencia desesperada 

en medio de las tinieblas de la fe: 

Cuftndo, Scíior, oh, cutindo 
te entregarás por siempre a mi deseo 

¿No basta que me veo 
a oscuras> suspirando, 
tras de mi propia vida rastreando? 

("¿Cuándo ••• ? 11
,, L., 39) 

La vida de Concha fue una verdadera agonia 1 en el 

sentido que Unamuno dio a este término, así> cuando ya 

cree tener cerca la visi6n del Amado y el sentido de su 

presencia, entonces se le escapan y ene en el desaliento: 



qué ~isteriosa arte 
de mis ávidas manos te desvía? 
Como el rayo del día 
tal huyes al tocarte, 
y s61o puedo verte y descarte. 

(Ibid., 40) 
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En el poema titulado Ruth, inspirado en el pasaje del 

An tigu{'I Testamento en el que Ruth, la moabita, ve la el s uc

f'io de Booz, esperando su despertar, utiliza Concha como 

ep1'.grafc el fragmento 5,2, del ~de~~, 

~ dormo ~ c:.E..!" ~ vigilat" (yo dormía mientras mi 

coraz6n vigila) para, al recrearlo, sefialar precisamente 

el aspecto del pasaje bíblico que más refleja su propia 

lucha interior: 

La quieta soledad, el lecho oscuro 
de inmortales tinieblas coronado, 
el silencio en la noche derramado, 
y et cerco de la paz, ardiente y puro. 

Ruth detiene el aliento mal seguro, 
descubre el rostro de dolor turbado, 
y por largos anhelos agitado 
con dura mano oprime el seno duro. 

( S B., 13) 

El soneto habla de soledad, tinieblas, oscuridad, si

lencio y dolor que rodean su continuo velar en espera de 

vislumbrar a Dios. Las alusiones a la negaci6'n de esta 

visi6'n abundan en la obra de Concha Urquiza; en ocasiones, 

su canto es desgarrador: 



Llagado el cuerp:>, despojacb el manto, 
en wno roncb la ciudad OOlicnte 
manchada de tu sangre y de mi llnnto; 

ltmbre de antorchas y gemido ardiente, 
el silencio llam.'indote quebranto, 
hiero las sonbras, y te miro ausente. 
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(''Yo, para no vestir mi vestidura", se., 27-28) 

En otras ocasiones la queja es pregunta doliente del 

coraz6n a Aquel que inistcntementc se le esconde: 

¿Por qu6, si enamorado, 
la ley esquivas del abrazo ardiente? 

¿Por qué la dulce fuente 
hurtas del bien deseado, 
dejando labio y coraz6n burlado? 

(
11 Cufindo ••• ?, !bid., 40) 

En otros momentos la voz de ln poeta se torna en la 

oracitSn supl icantc: 

Cristo Jesús, Tú sabes que te amo, 
y desde el fondo de mi vida os cura 
busca tus dulces ojos mi reclamo; 

(
11 Mons Dei 11

, DAD.' 8 5) 

Su voz, en ocasiones tiene un tono de desesperanza corno 

en el soneto "A Jcstis, llamado 11 El Cristo": 

Los ojos torna al doloroso planto 
de este pi6lago oscuro en que navego, 
y torna a mis riberas el sosiego 
y a mi huerto sin pájaros, el canto. 

( DAD., 79) 
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En este poema, los t6rminos que usa son equívocos en 

tanto son simb6licos; sin embargo, por este mismo simbolis~ 

mo se unifican en lo que se refiere al sentido global del 

poema que refleja, indudablemente, la afectividad de 

Concha efl el momento de crearlo. De nqu1'.. que, en tan corto 

espacio tengamos los enuncindos: doloroso planto, pi61 ago 

oscuro y plijaros sin canto; todos ellos scfialan su desola

ción de encontrar detrás de su anhelo, de sus esfuerzos y 

de sus oraciones, el silencio de Dios, silencio pavoroso y 

siniestro en que cst:i su espíritu. Asf. lo dice en"La cita:" 

Te esperaré esta not:OO, Señor mio, 
en la siniestra soledad del alma: 
en la oorada antigua 
donde el 3I!Ur se lastiJJ6 las alas; 
JX>r cuyos largos corredores gime 
la ausencia de tu wz y tus palabras. 

(mo., qs) 

Dcspu~s describe el recinto que es su alma y, tan ní

tidamente lo hace, como si la descubriera ante el lector 

y ast. logra comunicar su propia desolación. Entonces com

prendemos el sentir de lo que, al respecto, dice Raúl 

Lcyva: "nos imaginamos a Concha Urquiza hundida en sus lar

gas, insomnes noches sin esperanza, derrotada por la accí6n, 

tendiendo los brazos hacia el ser incorp6rco, todopoderoso, 

que la saque del lodo terrenal" 1. 

Ella llama al Scftor y le recuerda como está perdida 

y carece de sitio adonde ir; solo le resta su propia sale-
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Alli te esperar!!, po1'¡ue es ta noche 
w tengo otra norada; 
a lo larJl' del húiredo camino 
todas 1 as puertas enoontrl! cerradas, 
y en la sonbm tenaz perd! tu huella 
-la senda de tu hoorto y de tu parra-

(Ibid.) 
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El hecho de qw espere, qw sea de nocha, que el camino esté 

hOmedo, las puertas cerradas y se encuentre perdida, mues

tra la desvalidez en que se halla. Todo parece indicar que 

sufri6 este desamparo desde su infancia (cuando muri6 su 

padre) y hasta el d'ia de su muerte; da la imprcsi6n de ser 

una nifia perdida en la noche; en la que el desaliento y 

el miedo caían sobre su alma; se' sentía abandonada y soli

taria al sentir sobre ella el silencio de Dios como la 

presi6n de cincuenta atm6sferas; dicho por ella: 

Universo sin puntos cardinales, 
Negro viento del Génesis suplanta 
aquel rubio ondear de los trigales. 

Y un vértigo de sombra se levanta 
allí donde Tus ángel es raudales 
tal vez posaron la serena planta. 

("Nox" II. 12 7-8) 

Parad6jicamcnte a este dolor por no encontrar al Se

fior, descubrimos en Concha (en quien la contradicción impe

raba) la situaci6n de resistencia ante la llamada; as! se 

hace evidente en el poema''ta llamada nocturna" en el que, 
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ya desde el título, la palabra "nocturna11 ante la voz pa

siva "llamada", otorgan el sentido de Noche oscura en la 

que se deja oir la voz de Dios. 

lU'la voz en la noche rre ha 1 lanncb 
y tm pil', cabe nú. umbral, se ha detenió:>. 
(Es la wz deleitosa de mi Arna.ch, 
donde mi alnn y cuerpo se han perdi<lo.) 
O{d cono desata en tiernas quejas: 

11 ¡.Pbrerre, amiga, henna.na, ducfk> m!o: ••• 

Ast roo llaml p:>r la noche en celo; 

Jl'Cjad que llarrc entre la noche pura? 
iJ:Cjad que llanc por la noche en celo! 

( llAD •• 77-78) 

En este vivir 1 dta tras d1a~en busca de Dios lo que 

mlis dcsconcert6 a Concha fue el silencio de Dios; mutismo 

percibido por muchos hombres, que existe desde el principio 

del mundo y que es el verdadero fondo de la angustia exis-

tencial. Esto le acontcci6 a ella cuya vida de fe en bus

ca del Sefior se convirti6 en un ~xodo, un siempre salir 

"tras ti clamando" y esa es la eterna odisea de los 

buscadores de Dios: la historia repetida capaz de acabar 

con cualquier resistencia: en cada instante, en cada in

tento de oraci6n, cuando parecía que la figura divina es

taba al alcance de la mano, ya "era ido": el Sefior se en

vuelve en el manto del silencio y queda escondido. Ya lo 

dice el salmista: "Escondiste de mr tu Rostro y quedé des

concertado" (Sal. 29). Concha Urquiza escribi6 su poesía 

desde la orilla de la Noche oscura y en la desolación del 
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silencio de Dios y esto, al .reflejarlo en su poesra, la do

t6 de una belleza evocadora de la eternidad a que aspiraba. 

Me pregWlto sí, de no haber existido esos factores, ¿hubie

ra C.Oncha Urquiza trascendido por medio de. su palabra? 
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4. LA ESENCIA POETICA 

4. 1 El Estilo 

Concha Urquiza vivi6 la ~poca correspondiente al Mo

dernismo y a6n cuando alguna vez expresara ella su gusto 

por narro, nunca se incorpor6 a dicho movimiento literario. 

Sin embargo st lcy6 a los dos grandes maestros que, en 

cierta manera, marcan las tendencias generales del moder

nismo: Joyce y T.S. Eliot quienes publican en 1922 las 

dos obras que scfialan su rumbo, Joyce su Uliscs y T.S. 

Eliot, su West ~· 

Dice Hauser que "las fuentes de inspiraci6n para 

Joyce son, la cultura hist6rica, la tradici6n intelectual 

y el legado de las ideas y formas y para Eliot, los hechos 

directos de la vida y los problemas de la existencia huma

na11 1. La poesta de Concha cstti enclavada en la encruci

jada de estas dos tendencias y es a partir de aqu1 y con 

los ojos puestos en los cl~sicos grecolatinos y espafioles, 

Homero, Virgilio (a quien tradujo), Cervantes, San Juan de 

la Cruz, etc., que realiza su obra, desde su propia expe

riencia existencial de vida interior así como desde sus 

propias vivencias cotidianas externas. Adcm5s, ella afir

ma escribir más por la memoria que guarda de todo aquello, 

vivido o leído, que le ha impresionado particularmente. 

As1: se lo dice a su amiga Ma. del Rosario Oytirzun en una 



carta que le envia el veintisiete de agosto de 1939: 

Ahora me dir~ que ten!P la imaginaciiSn de poeta pero 
te cnga.ftas: no trabaja aqut ln imaginaci5n sino la neno
ria tratando de guardar el caudal de placer con que le 
van atacando los sentid:>s. 

(PE., 198) 
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Por eso encontramos plasmada en su poesta huellas de 

su infancia y de visitas posteriores a la ciudad de frbrclia 

y, tan perdurables que, bien puede decirse que dan el tono 

al tema del paisaje en toda $U obra. Véase por ejemplo en 

"Un recuerdo" 

Tierra adentro" Cupatitzio, 
me sonarán tus canciones, 
como un serpeante gemido 
que encienda en ritmos la noche. 

Oir:in tu voz, Cupatitzio, 
los crcpOsculos del norte; 
por los :írides caminos 
me llevar~ tus canciones; 
las estrellas solitarias 
padecer:in tus do lores 
y el polvo blanco y ardiente 
se toojar~ con tu nombre. 

( PM., 114) 

De su adolescencia en la capital, un M~xico con no 

m5s de quinientos mil habitantes, que bailaba al ritmo del 

charleston, se escandalizaba con las modernas ideas impor

tadas del extranjero sobre la liberaci6n femenina y vibra

ba aún con las últimas reminiscencias del romanticismo en-

carnada en los bohemios ambientes literarios que se vivian 



en los caf~s y las tertulias, toma de todo ello tema y 

estilo para sus pTecoces primeras poesías: 

"Los bohemios" 

&m ellos los que cruzan la calle nticbsa, 
al anparo de una negra mariposa 
que tiende las alas sobre sus cabezas, 
donde la Neurosis puso la cngafusa 
miel de los venenos y de las bellezas ••• 
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Ciertamente que son versos con bastantes imperfeccio

nes pero, tambi6n es cierto que fueron escritos cuando 

ella tenía trece afias y que son el resultado de una aguda 

observaci6n de la realidad mostrando una preponderancia 

de lo intelectual sobre lo afectivo y un valor po«Stico 

que sobrepasa a la expresi6n. Cosa semejante con sus demfis 

poemas de adolescencia (ocho en total) que Mt!ndez Planear-

te no int:luy6 en su antologta por considerarlos "demasia-

do imperfecto y pueriles" y que ::iho ra recoge Jos§ Vi-

ccnte Anaya en la antología de poemas de Concha titulada 

fil ~ preso, publicada en 1990 por el Consejo nacio

nal para la cultura y las artes; ellas son además de"_Los 

.bohemios~ 11
.Tus ojeras~' 

11

Plcgaria de luz~ 'A una .mujer aurola

d~ por .:;;us cabellos': nLas piedras del ~amino': "Elo.zio de 

Pierrot y •Arrepentimiento'; cabe precisar que''Dcspedjda del. 

" ju.glar sf está incl urda en la edici6n de Méndez Plancarte. 

De su juventud primera (en la que estuvo involucrada 

con el movimiento cstridcntista de Mt!xico) y, sobre todo, 

de su posterior estadía en Nueva York, se conoce apenas 
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una escasa producci6n literaria en prosa la cual, coroo ya 

mencion6 en otra parte de este trabajo aún permanece iné

dita en el archivo del Ctntro de. c..tudios //ter-arios de. la IJNAM. 

En estas pliginas inéditas de la Qnica novela que es

cribi6 Concha, fil reintegro, al desarrollar un personaje 

rom!intico, Santiago Damián, del que comenta; "maestro y 

campe6n del amor" 4 cuyas novelas "habían arrastrado horn-

bres y mujeres a la dcsesperaci6n y al olvido, al amor y 

al miedo" ll!..s!· > se encuentra una significativa anotaci6n 

al margen: 

11 1927 M~xico. En esta €poca estaba yo inf'luenciadí.sima 

por Joscph COnrad.''·Ibid. 

El novelista inglés escribe: 

••• los protagonistas tratan incesantemente de 
dar un sentido a sus vidas. Sus criaturas mS.s 
caractertsticas son individuos segregados de la 
comunidad por algún estigma, por alguna culpa 
cometida en el pasado en lucha por reivindicar
se. Los personajes que se salvan son los que 
se consagran a defender algfin ideal. 5 

Podemos deducir que la influencia de Conrad surgiera 

al advertir Concha cierta similitud entre ambos en su 

atormentada personalidad: sentimiento de soledad, incapa

cidad para sostener relaciones amorosas estables y dura

deras, fascinaci6n por el mar y la incesante búsqueda per

sonal por crear un mundo diferente, misma que llev() a 

ella a las tormentosas crisis de identidad, a su apasiona

da religiosidad y a los trastornos nerviosos que siempre 
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la aqucj a ron. 

El dato curioso del que dan testimonio sus amigos es 

el de que, inesperadamente, en medio de una pl~tica, en 

alguna cafetcria, en alguna rcuni6n, 11 Ella escribía r:ípi

damentc sobre lo que tenia a la mano: una servilleta, un 

programa, etc., y, de la· misma manera, lo dejaba descui

dadamente sobre la mesa". 6 Esta tendencia a la disper

si6n de originales, el desorden de sus papeles, la falta 

de inter6s por publicar y, simultfinco a ello la constancia 

casi enfermiza de plasmar en palabras sus conflictos, fue 

considerado por Rosario Castellanos como "síntoma claro 

de sus contradicciones" 7. No sabemos si estos escritos 

corresponden a la totalidad de lo que se posee hasta ahora 

de la producci6n de C:Oncha Urquiza pero sí es notorio su 

vacío literario de quince nfios el que ella misma confirma, 

(corm ya lo mencione! antes) pero no explica. 

En su pocsia posterior a su regreso de los Estados 

Unidos se puede observar reflejado, por una parte, el 

ambiente de espiritualidad en que vivía en San Luis Potosí 

(periodo este en el que escribió la mayor parte de su pro

ducci6n conocida), un mundo diferente y contrapuesto to

talmente al metropolitano, aunque también refleja, y en 

forma no menos importante que la anterior, la crisis exis

tencial, honda y devastadora que sufría }' que la llcv6 a 

la orilla extrema de la espiritualidad con el dolor que 

implica esta 11nostalgia de Dios" de la que nos dice a 
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prop6sito Ricardo Garibay: 

nostalgia de Dios que define a Con~ha Urquiza 
junto a unos cuantos en la historia ( ••• ) se abre 
paso en seres que no parecen hechos para tanto( ••• ) 
aht busca y se clava ese extrafio instinto devas
tfindolo todo, haciendo pedazos cuerpo y vida, paz 
y esperanza, sueños e insomnios; macerando con mu
cho dolor, defectos, desesperaciones y una única 
virtud, la del alma aterida y cx5ngUe ya: la nos
talgia de Dios. 8 

4.2 La forma 

Concha Urquiza escribi6 poemas entre sonetos, liras, 

silvas, ~glogas, romances y canciones que fueron editados 

por primera vez en el afio de 1946, poco tiempo dcsputis de 

su mucru~hasta entonces., casi todas, in~ditas. Fue el doc

tor Gabriel M~ndez Plancarte quién llcv6 n cabo la valio-

sa tarea de recopilarlos principalmente entre amigos y co

nocidos de ella pues todo se encontraba disperso. En esta 

primera edici6n,(Bajo el sisno de Ábsidg así como en su 

primera reedici6n (1971, El estudiante), la distribuci6n 

que hizo M6ndez Plancartc resulta· un tanto anárquica pues 

en tanto que algunos poemas los agrupa por temas, otros 

los reúne por m6trica a·unque, justo es decirlo, hace la 

aclaraci6n que en parte lo hizo por respetar el agrupa

miento de poemas que ella dej6 ordenados y titulados; el 

resto de la obra po~tica 61 la distribuy6 en secciones 

mfis o menos hoIDJg6neas atendiendo a su tema y a la forma 
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m6tricn en ellos empleada. De esta manera encontramos, 

por ejemplo, en "Recuerdos l !ricos':un soneto, "Como Alonso 

Quijano"; un romance, ºMarinero del claro romanceº y un 

soneto en versos alejandrinos","Al Yoglar de Nuestra Se

ñora". Asímismo, el grupo de".sonetos biblicosu reune eíec

tivnmente cinco hermosos sonetos de inspirnci6n btblica 

pero forman grupo aparte de los "sonetos de los cantares'' 

que coinciden con las anteriores en tema y m~trica y por 

lo tanto podr1an quedar en el mismo grupo, cte. En rela

ci6n con esto, he decidido, a fin de facilitar el an:ili-

sis del estilo y la métrica de la pocsl'.a de Concha Urqui-

za, hacerlo estrictamente a partí r de la mthrica emplea-

da y abordar en forma somera el estilo. 

La antología de Poesias l'. e:rosas de Concha, hecha 

por el I:octor Gabriel Méndez Plancartc inicia con los si· 

guícntes endecasílabos. 

Busca, pues, la metáfora inviolada, 
abre nuevo cnmíno al pensamiento, 
tremola el ritmo con divino acento, 
y dt;jamc dormir ••• : a m'í me agrada 
la serena canción que dice el viento ••• 

(PPCU., 2) 

Es ta estro fa, salida de la pl urna <le Concha Urqui za 

expresa, por st misma, la intenci6n literaria de su auto

ra. Efectivamente, aún cuando sabemos por testigos que 

ella era muy desordenada para escribir, también tenemos 

testimonios de que era muy estricta para la calidad de su 
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poesía, buscando siempre su perfecci6n. Por eso corrcgia 

sus poemas y prueba de ello son las variantes a los mismos 

que cncontr6 Méndcz Plancartc y que figurnn como a[Jéndicc 

en la Antologfa de la obra de Concha.prologada por él. 

Dicha inquietud y aftin de pcrfccci6n naci6 en ella, 

quizlis, motivada por la lectura de los clásicos, tanto de 

la antigUcdad griega y latina como de la española de la 

Edad Media. De estos tom6 preferencia por los arca1sros 

idiomfiticos que tan frecuentemente y con tanta soltura em

plea; un solo poema, sin embargo, cstfi escrito en su tota

lidad en la lengua de Berceo y ya desde el tema y el t'itu-

lo se revela su fuente medieval: "Al Yoglar de Nuestra Se

fiora11 y está subtitulado, precisamente "A la manera de Bcr-

ceo 11
• 

O maestro cabdoso, Cbnzalo de Berceo, 
io en la divina prosa de tus miraclos creo, 
io sino a la Gloriossa qua! era tu dessco, 
le dizio de cutiano "Virg:t parist a Tuo''. 

R>r este bu:m servicio quel fago cada dia, 
valrre tu, so clavero, con la Virgo Maria, 
pidel por nú tres cosas, ca non es osadia, 
qucl feciste fernoso rrcstcr de clerccia: 

Que en todas las a:>itanza. del lazracb ca.miro 
trove abiertos los brazos del su Fijo divino, 
e que mmca fallcscan al pobre peregrino 
tm muesa:> de conducho, 11 lUl vaso de bon vino"; 

Que la Sancta Reina, "Madre del pan de trigo", 
tire de mí su snnna, faga de nú su amigo, 
e cab su duz Fijoolo rre dé soveio abrigo 
d::mde pueda lauclalles para siCITflTC a:>ntigo. 

( RL. 7) 
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Este poema es de 1937 lo que permite suponer que fue

ron de los primeros que escribi6 después de su larga "abs-

tinencia literaria" 9; posteriormente varros a encontrar, 

de estos arcaísmos cultos, tan solo algunos dis cminados 

en el resto de su obra: "lazrado" cn
11

Romance del juglari-

110 simple''rnc., 6·l), de 1939; "doloroso planto" en 11 A 

Jcs(js llamado El Cristo" (D A D.1 79); "la podre" en "Ora

ci6n del temor" (DA D., 78) y ''treme y agita" en. "El an

cucntro" (V E., 20). Sin embargo, su preferencia por formas 

pret6ritas de la lengua española lo manifiesta, además, 

por el persistente reflejo de expresiones lingUtsticas y 

formas de construcci6'n renacentistas (s. XVI): "do huye" 

(E., 48); "do la sustentas", "do guras tus rebaños" (S C., 

25); "Que solo asr, de vero" (L.,38) ¡ "ni cantaré yo agora" 

(L.1 33): "aqueste mal" (E.1 48), cte.,; asfmism:J, el cambio 

de posición de los pronombres que modifica, a su vez, el 

acento po6tico, y el ritmo 1 1o cual enriquece el verso y 

halaga el oído; efecto semejante logra al omitir la Gltimn 

vocal de la palabra ~que la convierte en ~ (ap6copc) 

en el cuarto verso y que rima con lli del segundo 

Oye la flauta del viento 
con el trémolo del sol 
por donde danza en ras hojas 
blancas y verdes las E.2!!. 

(el subrayado es 111!0) 
("Romance del juglarillo simplew.J RC., 63) 

Otras veces antepone el pronombre en forma procl1:tica 

como era usual en castellano antiguo, por ejemplo en la 
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tercera estrofS. de la siguiente lira (los subrayados son 

mios) 

"Cristo en la cruz11 

• • ¿stti en s 1 comparando 
con la propia miseria aquella hartura, 

~o~u~~Ís* ~~~r~~~~~ra 
un bocado de pan a su hambre dura; 

(L., 35) 

En el tercer verso cambia la posici6n del pronombre 

"seu y logra la rima consonante -ando- entre comparando y 

acercando. 

Probablemente tambit?n, producto de sus lecturas de 

los el tísicos del s. XVI, son: su facilidad y gusto por los 

cambios voctilicos como "hGmidos 11 por húmedos (E., 47); au-

mcn to de vocales com:> "el pece peregrino" por el pez. pere

grino (L., 35); omisiones vocálicas como 11 desparccc 11 por 

desaparece (D A D., 83), "bastccido" por abastecido (VSE, 

22) etc. 

Por otra parte, emplea con bastante frecuencia expre

siones completas de indudable corte renacentista, parti

cularmente de Fray Luis de Le6n, de Sta. Teresa y de San 

Juan de la Cruz, tales como "la frescura de aquella fonte

zucla" (D.A D., 77); "si a otros deleite, me sertin cuidado11 

(D.A D., 84) etc., en otros casos lo que hace es incrustar 

hfibilmcnte en el verso, con toda naturalidad, voces cuya 

simple lectura nos traslada al mundo poético de los clfisi-
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cos mencionados~ se trata de palabras tomadas del léxico 

popular de entonces tales cooo: 11 rumoroso 11
, "fosco recin-

to 11 , "bcstezuelo", "manida", 11 compañ.a", "collados" "ote-

ros", ºmajada", etc. 

Quizlis, todo lo dicho hasta ahora respecto al refle

jo de los cHísicos en el lenguaje que emplc6 Concha Urqui

za para escribir su poesía, lleve a pensar que lo que hi

zo fue copiar a "sus maestros" (lo cual podría restarle 

valor), pero no es así pues lo que sucedi6 es que Concha, 

con su exquisita sensibilidad y su definida vocaci6n lite

raria, se apropili de aquel lenguaje y lo cmple6 como ins

trumento de su cxpresi6n, modulado con voz propia,.., lo cual 

le irnprimi6 una autenticidad personal. 

A este respecto dice Ma. Teresa Sámano en su tesis 

sohrc Concha que "en la sclccci6n del ll!xico funcionaron 

por igual el instinto poético y la cultura consciente: 

raíces los dos de la lengua de Concha" 1 O. Además, es 

bastante evidente que gran parte de la poes'ia de ella es 

autobiogr~fica pues cincuenta y cuatro de sus setenta y 

cinco poemas {dos terceras partes) están escritos en pri

mera persona singular. En ellos, la poeta representa al

guna fase de su atormentada existencia y en este sentido 

se explica lo dicho por Eduardo Nicol: 

t-.'ucstro ser lo vanos haciencb, pero no podeITDs per

mutar; tenelll)S qre i rlo haciendo con lo qoo nos foo 
dado, respondiendo fielmente con nuestra voz a las \'0-
ces de llrunada que nuestros o'idos seleccionan de entre 
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el concierto que es la hunnnidad entera. 11 

Quiz&s, el imperativo de e.ancha no fuera la respues

ta, con su voz, a su verdad (por lo menos conscientemente} 

sino mtis bien, el imperativo del arte pues, tanto en poc

sia como en su cspiTitualidad, su vocaci6n principal era 

alcanzar la perfección. A pesar de esto, la verdad de su 

yo,no puede esconderse a la voz poética y, ya desde esta 

perspectiva, se entiende su preferencia a emplear tanto, 

al ·escribir, el color rojo y las tonalidades rojizas y 

doradas, s!mbolos de pasi6n,,y el negro y sus tonalidades 

oscuras, símbolos de soledad y de muerte. As!, por ejemplo, 

para describir los caminos para encontrar al Scfior, los 

pinta de rojo: (los subrayados son mios). 

¿qué puede ya buscar sino tus ojos? 
¿qué desear, sino morir contigo 
por los caminos de tu sangre rojos? 

C'Canciones en el OOsqoo"-Varlncioncs de los ca."'ltaresH) 

(E., 44 ) 

Tarrbi6n en brillante met~fora, cromatismo imaginadot 

pinta la pérdida de su juventud ("rojizos otofios"): 
(los subrayados son mfos) 

¡Nosotros hasta aqui! fruto que arde 
en rojizos otofios, mi paisaje 
se desprende del seno de la tarde. 

("Sed mariar11
, DAD., 101} 

Cuando habla de la pasión humana, tambí6n la adjetiva 

de rojo, pero sin caer en el lugar común que supondría el 



haber sido empleado es te color en tal sentido simb6lico 

desde siempre: (los subrayados son míos) 

mas a exilio perpetuo me provoca 
la chispa de tus ojos turbadores, 
la roja encrespadura de tu boca. 

(sTE., S., 123) 
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Puede notarse que ahora el color adquiere un particu

lar sentido er6tico que destaca estos poemas de aquellos 

de corte místico y que permiten, una vez más, hacer ver 

la ya tan mencionada dualidad afectiva de Concha entre 

amores humanos y divinos. Vl!ase lo que expresa al encontrar 

un joven que le despierta deseos adormecidos y la reitera

ci6n que hace del enunciado 11 Oh roja rama" que aumenta 

el sentido er6tico del poema (los subrayados son m!os). 

"Un Mancebo" 

Oh rama de cerezo 
hallada en la montafia, 
caliente de sol, ebria 
de gritos de los p§jaros! 
Q!¡ ):Q.i;! .@.!!!!! n!ibil 
ardiente y encarnada, 

i Qh. LP.i.n lillli!. Jl1iill 
hallada en la montafiat 

(PM., 113) 

Más frecuentemente que el rojo emplea el color negro 

y su correlativo oscuro, con sus implicaciones personales 

surgidas de sus amarguras) depresiones, cte. Nos dice, por 

ejemplo: 



vaga, buscando el alma que ha perdido, 
en las orillas del torrente negro. 

Los campos vaporosos 
se arremolinan en ~viento. 

("Egloga del pastor nocturno" II-El pastor) 

(E., 52) 

(los subrayados son mios) 
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Proyecta también en negro, las supuestas culpas que 

se atribuy6 siempre por sus pasiones humanas: 

Negras alas han manchado 
el claro ciclo de estf.o; 

(
11 Cancio ncillas 11

:, R C., 73) 

En otras ocasiones, como si se tratara de un cuadro 

impresionista, mezcla los colores en tal forma que sus li

mites imprecisos logran cierta superposici6n crom§tica lo 

que constituye un recurso que despierta la imaginaci6n y 

transmite con cierta fidelidad las ideas y sentimientos 

de Concha. La segunda estrofa de la siguiente canci6n es 

un buen ej cmplo de esto: 

"caminos" 

Por los senderillos negros 
nubes cargadas de afán, 
por los sendcrillos rojos 
alardes de tempestad, 
por las llanuras inmensas 
soledad ••. , 
pero una canci6n de viaje 
me llena de~ el morral. 

( Re., 73) 
(los subrayados son míos) 
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Pero todo se le torna negro en su tiltima crisis exis .. 

tencial, poco antes de morir y entonces escribe el d1'.ptico 

de sonetos "Nox'! (los subrayados son míos) 

Te has tornado un "Tal vez" en mi negrura 

N~&ro viento del G~nesis suplanta 

(N., 127) 

Dice el Dr. M~ndez Plancartc a prop6sito de estos so

netos que responden a ºEse estado de ánimo, "noche oscuratt 

y dolorosa( .•• )trligica tiniebla en que parecen hWldirse 

todas las estrellas, "aridez" espiritual que finge ahogar 

todo renuevo". 12 Ast es, el color adquiere en estos ver

sos una magnitud casi apocaltptica, sobre todo en el Olti-

mo verso citado al adjetivar con negro el "viento del G'é

ncsis" con todo lo que lleva impltcito el relato bíblico 

de caos y desolaci6n previo a la crcaci6n del universo. 

He mencionado hasta este momento, un cierto nú.mero de 

elementos diversos que encontramos de manera constante en 

la poesía de Concha Urqui za: la antigüedad cl&sica, 1 a in

fluencia pastoril de Garcilaso de la Vega y de la Italia 

del Renacimiento; el sustrato er6tico y oriental del .f!!.!:!,

!.2.!' ~ los cantares; la presencia sutil de Fray Luis de 

Lc6n y de los m1'.sticos espafioles, Sta Teresa y San Juan de 

la Cruz y, por filtiroo el elemento personal que arranca des-

de Eliot y Conrad hasta sus propias experiencias vitales, 

pasando todo ello por el tamiz de su controvertida persa-
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nnlidad. 

Todos estos elementos se descubren en su obra, vela

da o abiertamente y casi siempre combinados, siendo muy 

raro encontrar alguno de ellos autlinoro de los dem~s tal 

coroo sucede en el ya mencionado "Al Yoglar de Nuestra 
1
S1· 

f\oraº en el que la influencia medieval de Berceo es evi-

dente. 

En el soneto 
11
Como la cierva'; de inspiraci6n bíblica, 

Concha Urquiza toma un versículo del salmo XLI-2 "Corro la 

cierva que brama en las corrientes de las aguas, mi alma 

tiene sed de Ti, Dios mio ••• ", lo glosa y lo termina con 

el siguiente terceto· de versos alejandrinos: 

solo a veces el viento, qoo tM de lejos vuela, 
le dice la frescura de aquella fontez.uela 
ó:lnde tu lbstro nnnso fluye perennenente ••• 

( DAD., 77) 

Es indudable el simbolismo de la palabra fuente (en 

el antiguo sentido de manantial) a ln que alude San Juan 

de la Cruz en la estrofa doce de su ~ espiritual y 

m!i.s significativamente definido el sentido cuando, al fi-

nal de su blisqueda infructuosa, extenuada por el sufrimicn~ 

to, la amada llega a una ºcristalina fuente" y manificstn 

su deseo de que los ojos del Amado, que no ha podido ha-

llar, se reflejen en sus "semblantes plateados": 



¡Oh cristalina fuente, 
si en esos tus senblantes platcacbs 
copiases de repente 
los ojos deseadJs 
que tengo en las entrafias dibujacbs~ 

119 

A esto se suma el uso del diminutivo 11 fontezuela11 de 

indiscutible corte arcaico medieval. 

4.2.1 Los sonetos 

La composición po6tica preferida de Concha fue el so

neto: cscribi6 treinta y tres que equivalen a casi la mi

tad del total de sus poemas. Esta prcdilccci6n puede tener 

sus raíces en la influencia de sobre ella ejercieron lns 

lecturas de Garcilaso de la Vega y, por ende, de Boscfin, 

as'i como el hecho de que tal forma poética siempre ha go-

zado de prestigio universal, tanto por la belleza que lo

gra crear, como por su calidad formal y rigurosa que ava

lan, a su vez, la calidad y vocaci6n poética de quien lo 

escribe. 

Los sonetos que dej6 siguen en todo la forma tradicio

nal con apego riguroso a los estrictos cli.nones literarios; 

sea esto porque ella los corrigiera hasta alcanzar la pcr

fecci6n o sea porque tenía una especial disposici6n inte

lectual y espiritual que se lo facilitaban, o bien, ambas 

cosas a la vez. El soneto que ha merecido, por parte de la 

crítica mayores elogios es•Job'! El epígrafe del poema co

rresponde a un fragmento del Libro de Job en la traducci6n 
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de Fray Luis de Le6n: "Y vino y puso cerco a mi morada y 

abri6 por medio de ella gran carrera". En base a ~l, Con-

cha escribe: 

El fue quien. vino en soledad callada, 
y moviendo sus huestes al acecho 
puso lazo a mis pies, fuego a mi techo 
y cerco a mi ciudad amurallada. 

Como lluvia en el monte desatada 
sus saetas bajaron a mi pecho; 
El mat6 los amores en mi lecho 
y cubri6 de tinieblas mi morada. 

Troc6 la blanda risa en triste duelo, 
convirti6 los deleites en despojos, 
ensordeci6 mi voz, lig6 mi vuelo, 

hiri6 la tierra, la citi6 de abrojos, 
y no dej6 encendida bajo el cielo 
m6s que la oscura lumbre de sus ojos. 

(SB., 11) 

En lo que toca a su estructura y métrica, sigue el 

esquema clásico del soneto: catorce versos endecasflabos 

distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos encadenados 

y su rima: ABBA-ABBA-CDC-DCD. 

Adernlis, para el desarrollo del tema escogido sigui6 

Concha un esquema mental que fue analizado por Emma Susana 

Speratti y reproducido en su tesis por Ma. Teresa S:imano, 

por lo q·ue aqut únicamente menciono de manera somera dicho 

esquema. 

Desde luego se hace evidente que de dicho pasaje bí-

blico toma solamente al~unos puntos para aplicarlos a su 

propia experiencia. En aqutn, Yahvéh pcrmi te que Job sea 
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abrumado por Satán para responder a su reto en el sentido 

de que Job era y sería justo ante el Sefior mi.entras lo 

colmara de beneficios pero que rcncgarí.a de Él cuando se 

los retirara; en este relato, Dios no se presenta hasta 

el final. En el soneto que analizamos, por lo contrarioJ 

la presencia divina inicia al poema, en el primer verso~ 

en los restantes P.numcra los males que le ha tra:í.do y los 

bienes que le ha qui ta do• todo ello en sutil gradnci6n 

afectiva para cerrar brillantemente el poema los versos 

inspirados en el libro séptimo, vcrsrculo octavo del pro

pio libro bíblico de Job: "Fijará'.s en mi tus ojos, y deja

rli de ser" y que Concha Urquiza transforma bellamente en: 

"y no dej6 encendida bajo el cíe lo/más que la os cura 1 um

bre de sus ojos/". 

Creo adcm5s que son evidentes los símbolos manejados: 

"lazo a mis pies" {la limi taci6n de sus sueños de pcrfcc· 

cil5n); "fuego a mi techo" {su vibrante inquietud mental) 

y "cerco a mi ciudad amurallada" {la obsesión de seguir y 

en contra r a Dios). 

Las "saetas en el pecho" y los 11 nmores matados en el 

lecho" corresponden evidentemente a su negaci6n hacia los 

amores humanos. Todo el poema es una muestra del sufrimien

to existencial de Concha Urquiza en su af5n de encontrar 

a Dios. 

En general, todos sus sonetos muestran la pcrfecci6n 

formal del anterior aunque en ninguno, como en 6ste, pueda 
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seguirse tan fielmente el desarrollo de un tema a partir 

de un relato inspirador y que, aplicado a su propia expe

riencia, dé cuenta en la brevedad de catorce versos de to

do el tormento de su vida pero con un final sobrenatural. 

En el soneto IV, "Entre el cobarde impulso de ol vi

darte11, de la serie poética'~A Jesús llamado 'el l.risto•,., 

puede observarse que la forma tradicional no es seguida 

fielmente, pues la rima que es constante y perfecta en los 

ocho versos de los dos primeros cuartetos, (ABBA-ABBA) la 

modifica en los dos Últimos tercetos (CDC-DCD),que bien 

puede haber llevado la intenci6n de Concha de subrayar la 

técnica de contrarios empleada en los dos primeros cuarte

tos. He aqui el poema: (los subrayados son míos) 

Fntrc el cobarde inpulso de olvidarte 

~l e:i,:;~:~ci~m d~ t!ll:s~~;~-~---
qoo ya no sabe huírte ni bu; cartc 

Qmozco qoo he nadcb para amarte 
que dejarte de amar será mi ~ 
y máS qwcro pcrcre-nre con perderte 
que mi toivc placer sacrificarte. 

tensi6n; antí
tesis olvidar
te/¡x>seerte 
antítesis 

anti:tesis :a.nov 
dejar de amar= 

odio 

Mas, ¿qu6 JJDJcho, mi Dios, si me quisiste 
de contrarios principios engendrada? antítesis 

11 Cielo y tierra es el ser que tú me diste; antf:tcsis 

12 

14 

y cwndl busca el cielo su morada 
primera, y va a subir, se le resiste 
la tierra, de la tierra cnanorada 

( Il\IJ,. 80) 

antf:tesis 
cielo/tierra 

Los ocho primeros versos sirven de prcparaci6n para 

el primer terceto donde Concha manifiesta su propia contra-
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dicci6n interior para, en el Cil tinD terceto cerrar el so

neto en Wla Ílltima oposicicSn entre el anhelo celestial de 

su alma y la resistencia del cuerpo que tiende hacia la 

tierra. A todo esto se suma el hecho de que la rima tra

dicional (seguida en los dos liltimos tercetos) está logra

da a base de un encabalgamiento ("morada/primera") en los 

versos doce y trece; además no coinciden la pausa sintác

tica y la ml'?trica: sin embargo aunque esto le reste per

fecci6n formal no asf belleza. 

4.2.2 Los tercetos 

El hábil manejo del endecasilabo condujo a Concha a 

escribir poemas id6ncos a este metro tales corno los terce

tos, poemas de los cuales hizo quince en total, todos en

cadenados, es decir, con la rima clásica de, en la prime

ra estrofa, el primer verso con el tercero y, el segundo 

con el primero y tercero del terceto siguiente y así suce

sivamente. Véase, por ejemplo, su poema titulado ºBcatus 

ille", de indudable inspi raci6n en el propio "Beatus ille" 

de Horacio y, también en "La vida retirada" de Fray Luis 

de Le6n; en dicho poema Concha, al igual que sus modelos 

hace un exaltado elogio del campo collD lugar de apartamien

to y reposo en el que se logra la perfecta paz del esp'Íri

tu así COTID la uni6n con el Scfior en íntima soledad. En 
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su "Bcatus ille" Concha sigue el esquema clásico de los 

tercetos 

Dichoso el que triunfante en lides fieras, A 
la belleza mortal de las criaturas B 
dcsterr6 de sus puertos y fronterasj A 

el que con crudo azote y guerra dura B 
nrrojlS de su seno al enemigo C 
que amargo mal con dulce voz procura; B 

bus~6d~~~~~~ ~! ~~~~~e~ibr!!i~u~~~igq, ii 
vivir en dulce soledad contigo. C 

(DAD., 9Z) 

En el poema citado anteriormente puede seguirse el 

esquema ritmico mencionado, sin variaci6n en todas las 

estrofas, excepto en ln última (que transcribo inmediata-

mente), en la que se rompe merced a un pareado (CC) 

Y en tanto el vago mundo se apresura, 
y en tanto gime tras el vicio bruto, 
comprando eterno mal, con amargura, 

él gustará del inefable Fruto, 
y el tiempo, lejos de apagar su llama, 
le apretar5 en los brazos del que ama. 

!bid.. 94 

A 
B 
A 

B 
e 
e 

El esquema, modificado por Concha, queda entonces, el 

primero con el tercero en la penúltima estrofa¡ el segundo 

de ésta con el primero de la última, y el segundo y el ter

cero de la íiltima estrofa: (ABA-BCC). 
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Este recurso es inusual y (mico en nuestra poeta. no 

así aquel que es comCin en otros autores y que,. de la mis

ma manera es frecuente en aquella, esto es, el afiadir un 

verso mas al final de la composici6n a fin de que l?:ste ri

me con el segundo del Gltimo terceto, tal como se muestra 

en "Sed inariar", del que transcribo las dos (Jltimas estro-

fas: 

Hacia los siglos donde tt1 cavilas 
los d1'..as de mi historia gravitando, 
encontraron profetas y sibilas. 

Hoy, scSlo encuentra el doloroso bando 
el 11 diuturno silencioº prometido, 
las 4ureas pajas, y aquel lecho blando 
que te di6 amor, en leche convertido. 

( ill!!,_, 101) 

A 
B 
A 

B 
e 
B 
e 

Aquí, clásicamente el poema debía terminar con el ver-

so "las 4ureas pajas, y aquel lecho blando", pero de tal 

manera quedaba sin concluir el pensamiento que al agregar

le el íiltimo verso cierra la metáfora iniciada en el penfil

timo. Enfatiza Concha el amor al proponer que, coro un ni

fio recibe la leche del pecho de su madre, asi recibi6 ella 

de aquel amor a quien canta, su primordial sustento espiri-

tunl. 

En otros tercetos como son los que componen el conjun

to de Canciones en ol bosq.ue también se encuentran modifi

caciones que hizo Concha para lograr expresarse; asf. en el 

poema que inicia con el verso 11 Mnnoj illo de mirra entre mis 
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pechos" sigue la rima del esquema clfisíco tradicional (ABA

BCB, etc.) pero para finalizarlo, Concha agrega dos versos 

que riman con el pénultimo y el Gltimo verso del Gltimo 

terceto r.cspect i va mente: ADA-BA) 

y en las alas del viento desle1do, 
el grito de una flauta se rezaga 
y evoca tu recuerdo del olvido. 

Atr~eme, Amor, y correrG a tu zaga 
hasta el huerto sellado y escondido. 

(E., 1') 

A 
B 
A 

B 
A 

Por otra parte,. adcrnlis de la finalidad formal mencio-

nada_, se hace obvio, en esta cornposicidn, el objetivo pri

mordial de la autora que es el cumplimiento de la idea 

que esboza desde el primer terceto y cuya inspiraci6n 

tomli Concha del Cantar~ los ~. vcrsiculo 1, 13 

"Mi amado es para mí un manojito de mirra/que reposa entre 

mis pechos 11 
)' vcrs ículo 1, 7 "Hazme saber, oh tú a quien 

ama mi nlma,/D6nde apacientas, d6nde sesteas nl mediodía; 

/Pues ¿por qu6 había de estar yo como errante/ •.• "; la 

idea que toma de ella de estos vers!culos es: llamar a su 

Amado con un nombre lleno de ternura y pedirle diga d~nde 

estfi para buscarlo y esta idea funciona como columna ver

tebral del poema pues a ella confluye todo lo que se esta-

blecc a la largo de las nueve estrofas que lo componen,, mc

dinntc imligcncs .. Esto se hace obvio al considerar la rcla-

ci6n entre la primera estro fa y los dos últimos versos del 

poema al que me estoy refiriendo. 



Primera estrofa: 

Manojillo de mirra entre mis pechoS, 
dime dónde apacienta tu rebafio 
y buscar6 tus t6rminos estrechos. 

Dos tí1 timos versos: 

Atrtieme, Arror y correr6 a tu zaga 
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hasta el huerto sellado y escondido. (l.!ili[., 'IS-'') 6) 

La correspondencia 1 in e al mencionada se da entre 11Ma

noj illo de mirra entre mis pechos" y "Aroor"; entre "dime 

d6nde apacienta tu rcbafio" y "cor~eré n tu zaga" y entre 

"tus tl!rminos estrechos" y "el huerto sellado y escondido" 

En otros tercetos, el cuarto verso del último en el 

poema, s61o es usado por Concha para llenar el riguroso es

quema formal, tal corno sucede en la segunda parte de la 

"Égloga en tercctos"quc de tal manera finaliza con el si

guiente cuarteto: 

Tfi vagarás sitiada de dolores, 
y todo al alma te scr5. •tedioso 
ausente el sl5lo bien de tus amores, 
tu mGsica, tu vifia, tu reposo. 

(E., 47) 

Aquí, se hace obvia la inutilidad del Ciltimo verso en 

cuanto a significado pues la idea podría quedar concluida 

en el tercero y más a(in si tomamos en considcraci6n que, 

el solo bien de tus amores" abal'ca todo: música, vifia, 

reposo y mucho mfls y, por consiguiente, el cuarto consti

tuye una rcitcraci6n de la idea anterior. Por otra parte 
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éste cuarto verso, cumple la funci6n m6trica y sonora al 

rimar "reposo" con "tedioso" del segundo verso. 

El tema pastoril de la''Églogas" se advierte claramente 

tanto en el manejo idiomático como en el paisaje buc61ico 

p1at6nico que pinta. V6asc, por ejemplo. este fragmento 

de ln parte tercera de las"Canciones en P.] bosque'! 

Huye, Amor, sobre montes y collados; 
yo esperar6 tu paso, y entre tanto 
buscar(! los parajes mfis cal lados, 

en soledad, para ensayar mi canto. 
Y tendida en praderas deleitosas 
donde brota el romero y amaranto, 

vcrli los dias de oro, las graciosas 
tardes, donde ya brillan los luceros, 
y el giro de las noches luminosas. 

(E., 45) 
Concha habla de "montes y collados", de "parajes ca

llados" donde se tenderá en ''praderas deleitosas"; los 

dtas serán de ºoro", las tardes "graciosas'' y las "noches 

luminosas" Esta selección léxica que hizo la poeta revela 

la influencia ya sefialnda que recibi6 de Fray Luis de Le6n 

y que otorga a esta parte de su obra un aire fuertemente 

renacentista. "Las Canciones en el bo!'>g_~e
11 

llevan como sub -

titulo "Variaciones de los cantares" y esto, desde luego, 

no se refiere a una influencia prosódica proveniente del 

~ ~ ~ ~ sino mas bien de escenas e imfigencs 

y color. Por ejemplo, en el capítulo segundo, vcrstculo 

octavo de dicho libro dice: 



¡La voz de mi Amado~ He aqu! tH viene 
Saltando sobre los m:>ntes 
Brincando sobre los collados. 

Y Concha, en parecidas imágenes, recrea: 

Yo cantaré mi amor contigo a solas 
que escuchas en el viento sosegado 
sobre los vastos campos de amapolas, 

pasando por los montes y collados, 
soplando en las corolas encendidas 
acariciando el brote malogrado; 

(en. 43) 
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Aún cuando la similitud 16xica es pocn, no puede de

jar de percibirse la correlaci6n plfistica e ideoH5gica 

entre ambas y bfisicamcntc el tema que es el amor entre 

Cristo y el alma, y que aparece corno una constante en la 

poesia de Concha Urquiza. 

Por otra parte Concha parece escribir la mayor1a de 

sus poemas (éste que estamos mencionando, también) domina

da por un dolorido sentimiento de anhelo de paz, de año-

ranza del cielo y de soledad con su Amado. 

Ya he mencionado en lineas anteriores la influencia 

que tuvo San Juan de la Cruz en la obra po6tica de Concha 

Urquiza y ahora, quiero precisar que el resultado de ello 

no solamente fue su predilccci6n por el endecasílabo sino 

que, adem:is, por influencia del Santo Carmelita escribe 
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con particular inclinaci6n sus liras aunque, aquí también 

se deja entrever la voz del maestro Fray Luis de Lc6n. 

San Juan de la Cruz utiliza la lira para desarrollar sus 

dos poemas mayores, el Cántico sspiritual y la Noche~

E.!!.!!. y Fray Luis, asimismo, las us6 para escribir en ellas 

la mayor parte de sus mejores poemas. 

Cabe suponer que Concha ley6 a estos autores cuando 

su convcrsi6n religiosa y se satur6 de su pocs!a (para la 

cual ya estaba preparada por su previo estudio de los poe

tas latinos), y encontr6 que era id6nca para su cxprcsi6n 

la lira, forma cstr6fica capaz de. extraordinarios efectos 

11ricos. Escribi6 solamente cinco liras, todas ellas de 

una gran perfecci6n y belleza: "Christus11
, "Loores por 

Cristo", "Cristo en la cruz. 11
, "Dicha" y "¿Cuándo ••• ?"; los 

cuatro liltimos agrupados, en la Antologia de M~ndc:i!: Plan

cartl!, seglin sus caracteristicas estróficas y el primero, 

por su tema, en el grupo de los poemas bajo la rQbrica de 

"Variaciones sobre el Evangelio~ 

Pese a lo anterior, las cinco liras mencionadas mane

jan el tema religioso aunque, efectivamente, 11 Christus" 

solo glosa el pasaje evangélico en el que Jes lis calma la 

tempestad (Mt. B. 23-27) y del que transcribo los vcrs!culos 

veintis6is y veintisiete para perCibir la glosa 



26 El les dijo: ¿Por qoo teiOOis, hoobrcs de poca fe? 
Fntonces, levantáncbse, reprcndi6 a los vientos 
y al mar; y se hizo gran& bonanza. 

27 Y los lumbres se nnravillaron, dicienOO: 
¿Qué h:mi>re es 6ste, qoo aún los vientos 
y el mir le obedecen? 
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En realidad aunque la inspiracilin de Concha debe ha-

her sido todo el pasaje, evangélico, puede verse en la 

transcripci6n del poema que hago enseguida, que la glosa 

es únicamente de la 6ltima parte del versículo veintis6is 

''y se hizo grande bonanza", que cobra su sentido del refe

rente constituído por las 11'..ncas que le preceden y que le 

suceden; Concha, además de glosarlo, lo recrea y le da su 

personal enfoque. 

'' Chris tus " 

D?spul!s de la tonrentn 
a sonretr tomaron mar y cielo; 
la brisa sofulienta 
con leve y lento voolo 
cnpuja dulcenentc el barquichuelo. 

Los ojos peregriros 
-luz en ondas conc6ntricas 00 oro
trJS los párpados finos, 
al cspantacb coro 

10 y al día dcwlvieron su tesoro. 

La nube blanca y leve, 
de la OOrrnsca tímida rllina, 
duplica el rostro breve 
p:lr ciclo y mar, y mina 

15 el andturoso espacio do camina. 

Prosigue y se desliza 
la barquilla feliz, nojnnc:b apenas 
las alas de la brisa, 
de tierra gerasena 

20 arnbicionancb la templada arena. 



las TeJms van l lcvancb 
conpfis al silencioso pensamiento, 
y oon azote blanckl, 
del sol en m>vimiento 

25 las astillas dispersan en el viento. 

Espumas impolutas 
acarician el nnr ath rmecido ••• 
Par las novibles rotas, 
el ánino perdüb 

30 toó:> afán, de Sus ojos suspendido. 

(VE., 17) 
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La lectura completa del poema da cuenta de la estruc

tura lineal que pretcndi6 su autora y que se inicia a par

tir de los dos primeros versos: "Dcspu~s de la tormenta/ 

a sonref r tornaron mar y cielo;" que si rvcn de punto de 

partida para la dcscripcil5n del milagro que hizo JesGs al 

abatir la tempestad en el mar y la calma subsecuente y, 

logra hacerlo de tal manera mediante el uso del lenguaje 

y el empleo de las palabras)' consider:indolas en su doble 

aspecto lingUístico de significante: su valor fonl5tico y 

su contenido, tanto literal como po~tico. El entorno se 

prepara en las primeras estrofas para1 cn las tres Oltirnas 

plasmar, como en suave melodía a temperato la calma y la 

paz que solo la presencia de Cristo, en las borrascas del 

espíritu de Concha, pod1a darle. 

A fin de lograr la levedad y lentitud necesarios al 

ritmo del contexto en el que el milagro se desenvuelve, 

Concha selcccion6 cuidadosamente los adjetivos y así, la 
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barquilla es "feliz"/(V. 17) la arena "tcmplada"/(V.20), 

el pensamiento "silencioso"/{V.22), el azote ~e los remos 

"blando"/(V. 23). y el mar "adormecido"/(V. 27). Aunque 

la influencia de los maestros sefialados es evidente, no 

cabe duda que las formas empleadas por ellos adquieren en 

Concha su propia cntonaci6n y su propio acento. 

Es factible pensar que estas liras fueron pulidas 

pues resultan formalmente perfectas aan cuando o, quiz5s 

sería mejor decir, gracias a la habilidad de su autora 

para emplear recursos literarios tales comJ por ejemplo en 

la palabra "rUina"/(V. 12), en la que coloca la diéresis 

en la vocal !!_ para romper el diptongo y completar el ende

cas:ílabo. Asimismo, el uso de las ap6copes "do" por donde 

/(V.15) de la tercera estrofa y "apena" (V.17) por apenas, 

de la cuarta; la primera empleada tambi6n para ajustar el 

número de sílabas al endecasílabo y la segunda para lograr 

la rima con "arena" del quinto verso de la cuarta estrofa 

y cefiirsc estrictamente al esquema sonoro cl~sico que otor

ga la rima al poema: a B a b B. 

De las otras cuatro liras que poseemos de Concha, so

lo la llamada "Cristo en la cruz" muestra la perfccci6n 

cl§sica de la anterior. Para lograrla, vuelve a emplear 

recursos literarios tales coJOO el cambio de sitio del pro

nombre, coIOO se ve en la siguiente estrofa de la citada 

lira: 



está en sí comparando 
con la propia miseria aquella hartura, 
y luego se acercando, 
con triste voz procura 
un bocado de pan a su hambre dura; 

( L.. 35 ) 
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Aqut: el pronombre ~ se antepuso al gerundio "accrcan

do11 y forma el nrcaisroo''sc acercando11 ya que, en lenguaje 

cotidiano,. le sigue: 'accrcándo~'. 

Tambi6n en este poema emplea prt5tesis: "amancillado" 

por mancillado en la quinta estrofa; en la última, usa un 

apt5copc al utilizar 11 dc vero" pbr ~ ~ y en la segunda 

una paragoge al emplear 11 pcce11 por U.U· A continuacit5n 

transcribo el fragmento de "Cristo en la cruz" que muestra 

los citados recursos ret6ricos: 

que mira en 1 a opulenta 
mesa, y entre el candor del terso lino, 
los manjares sin cuenta, 
el colorado vino, 
1(.. ~~Jchada fuente, el ~peregrino¡ 

Amancillado y muerto, 
despojo de los hombres afrentoso, 
desnudo, flaco, yerto, 
el gesto doloroso, 
en W1 leño su lecho y su reposo. 
r·. ·J 

Que s6 lo así , de ve ro 
sabré que soy hiJO que regresa, 
cuando como a heredero 
me sientes a tu mcsU-
y me des de tu caliz de tristeza. 

(rhi~. 35 y 38.) 

(Los subrayados son míos) 
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El uso de "amancillado" le permitió completar el en-

decastlabo y el uso "de vero" (por de veras) penniti6 ha-

cer la rima con el tercer verso. 

Por otra parte, esta liltima estrofa tiene un referen

te evangélico en el pasaje del •hjjo pni'digo ... (Le. 15, 11, 

32) que concluye la idea que esboza en las estrofa quince 

y dieciseis: 

Yo abrazado del mundo, 
preso del bajo amor de la criatura, 
el pecho al cieno inmundo, 
teniendo por ventura 
beber incierto halago, en cfircel dura; 

el ocio, el tiempo vano, 
la holgura del placer, el dulce amigo, 
el trabajo liviano, 
el re gal ndo abrigo, 
la sangre de la vid, la flor del trigo. 

( l.hlil. . • 3 7 ) 

Nuevamente aquí C.Oncha descubre su yo íntimo tortura

do por el sentimiento de culpa que siempre la pcrsigui6 en 

la creencia de que el amor humano la separaba del amor de 

Dios; por eso reitera ln enumeración de lo que consideraba 

sus defectos y, en la estrofa siguiente, suplica la piedad 

divina: 

Ay: el rostro divino 
torna a mi pobre, mrscra riqueza. 
Y muéstrame el camino 
de tu excelsa pobreza, 
la cumbre de tu altísima bajeza! 

( !bid.. 37) 
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Concha emplea adcmfis, la técnica de contrarios para 

resaltar su idea; así usa el oximor6n, "mísera riqueza", 

11excclsa pobreza" y 11 altisima bajeza". También deseaba 

ella hacer notar su pobre condici6n (as:í lo consideraba) 

llena de halagos materiales mundanos en contraste con la 

"altísima" y "excelsa" del Señor en su pobreza y miseria 

cuando muere en la cruz. 

Las liras "Loores por Cristo 11 y "Dicha" también mues

tran una grnn belleza pero en ambas el esquema de rima se 

rompe en alguna de sus estrofas en que cambia el clásico 

aBabB por el de a B a a B, lo que les resta pcrfecci6n 

formal. 

A prop6sito de "Loores vor Cristo" ella cscribi6 

Este es mi primer ensayo en la lira italiana; por 
tanto, aparte de mi torpct.a, tiene mucha influen
cia de Fray Luis de Le6n y no poca de San Juan, 
pues no es prudente que el que empieza quiera an
dar lejos de su maestro( .•• ) Otra vez aprenderé 
a andar por mi pié, (PPCU,, XIV) 

Esta composici6n est5 fechada en junio de 1939 y, por 

lo que a influencia se refiere, en relación con el ptirrafo 

anterior parece que, por lo menos, en lo que toca a las 

liras, ella nunca 1 aprendi6 a andar por su pié', pues el 

rastro de sus maestros sigue apareciendo en las liras que 

cscribi6 con posterioridad a la inicial, aunque sin embar

go s'.í. supo C.Oncha recrear las odas de aquellos con origi

nalidad. 
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4. 2. 3 · Pnmnnccs y Canciones 

De toda la creaci6n poética de C.Oncha Urquiza han si

do los Romances y Canciones a los que la critica ha otor

gado la menor importancia. Esto, probablemente se debe a 

que por ser versos de arte menor (octosIIabos) muestran 

menos formalidad. Efccti va mente se trata de versos ligeros 

y aunque en efecto pierden elegancia, no asr belleza, tal 

como dan testimonio de ello los incomparables romances del 

Romancero gi ta.no de Federico Garcia Lo rea. 

Fue, precisamente, este gran poeta espaflol el inspi

rador de Concha para escribir esta clase de poesía y de 

61 toma principalmente en la forma, la estilizaci6n en la 

fusi6n de la poesía tradicional con elementos contemporá

neos. A efectos comparativos v6'ase, por ejemplo, esta es

trofa del ºRomance de la Guardin civil" de Federico Garcra 

Larca: 

iOh ciudad de los gitanos~ 
En las esquinas banderas. 
La luna y la calabaza 
con las guindas en conserva. 
¡Oh ciudad de los gitanos~ 
¿Quién la vi6 y no te recuerda? 
Ciudad de dolor y almizcle 
con las torres de canela. 

Y la siguiente estrofa de Concha de El Romance de la 

luna'~(I), del que llama la atenci6n en primer término la 

similitud con el nombre del "Romance de la luna" del poeta 

cspafiol 



-¡Oh luna luncra, luna, 
bajo aquel cielo de cobre 
no hay ojos que te parezcan 
ni mejilla que te robe? 
{ ... ) 

No hay rostro coro tu rostro 
bajo mi cielo de bronce: 
los ojos fingen acero, 
las duras palabras, noche. 

·JOh qui6n pudiera tenerse, 
pues atin el tiempo es tan joven! 
iOh quilSn esta hora pudiese 
crucificar en un roble! 
{ ... ) 

Abismos de las pupilas 
llaman abismos del alma. 

¡Oh luna de mi provincia, 
luna fina, luna blanca? 

( PM., 109) 
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En ambas composiciones está presente el elemento tra

dicional del romanc<;Jonarrati va y el lenguaje popular, 

aunque In semejanza va m~s allá de esto, en el 

uso de adjetivos que dan colorido a los versos y que en 

Concha (no asr en García Larca) nos resulta un tanto dcsu-

sado ni compararlo con otros poemas de ella en los que el 

desarrollo temtitico se dcscnvuel ve sin alternancias crom:i-

ticas extremas y sí, por lo contrario, los lleva con suave 

crescendo a los que va llegando serena y armoniosamente • . 
Por otra parte encontramos en los•Romanccs y Cancio-

nns"de Concha otro elemento que también pudiera atribuirse 

a 1 a influencia de Ga reía Lo rea y es el manejo de todo un 

universo simb6lico mediante elementos concretos tornados del 

habla popular: luna, viento, mar, lluvia, agua, etc., por 
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lo que, lejos de seT poesía intrascendente se convierte en 

poes1a dotada esencialmente de profunda pleni~ud dramStica 

y narrativa. Como muestra de lo anterior transcribo ense

guida unos fragmentos del romance de Concha titulado"Roman

cc de la lluvi~
1

: 

Coraz6n, bajo la lluvia 
herido de moo r te llevo; 
te cerca el campo mojado, 
la lluvia te dice versos, 
el agua gime al caer 
en tus abismos de fuego. 

Bajo la lluvia liviana 
herido de amor te llevo; 
muchas aguas han llovido 
sobre tu herida de fuego; 
muchas no ches te han cegado, 
muchas albas te han envuelto, 
¡tengámonos a gus tn r 
el dulce llanto del ciclo! 

(R C., 66) 
Su lectura nos trae, como en un ceo de lejana reminisc.w 

cia la presencia de Garct.a Larca cuando dice: 

Agua ¿d6nde va 7 
Riyendo voy por· el TÍO 
a las orillas del mar. 

CuTiosamente, el mundo que refleja García Lorca en su 

poesra y el prop~o de Concha, son semejantes, paradójica -

mentc,puesto que vivieron mundos tnn distintos. En ambos 

el orbe poético es el amor y en ambos, tambi!Sn este amor 

es guiado por el dolor y la frustraci6n. En aquel por el 

dolor personal y por el ajeno (por las injusticias socia-
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les) y, en ella, el propio dolor por la inaccesibilidad 

personal al amor- de Cristo, por su incapacidad personal de 

unirse a El, con la frustraci6n.consiguientc. En sus"Can-

c:iones
1

: Concha refleja la realidad que despierta sus sen-

tidos y que convierte en abstracciones a travl!s de imáge

nes. Por ello es tan importante en estas composiciones la 

metáfora sensorial que emplea repetidamente; así, por ejem

plo, en la serie de poemas agrupados como "Canciones de 

Cupatitzio 11
, muestra su habilidad para transformar en vi

vidas imagenes lo que sus sentidos captan: 

En curvas vial en tas baja, 
-alas y espumas- el rro, 
navegando entre las rocas, 
cantando sin ser oído. 
Tumbos y grito en su seno, 
silencio que ce rea el río: 
a la par de esos amores 
que pasan sin ser sentidos. 

("Río abajo") (PM 1 I., 112) 

Los dos Gltimos versos contienen la referencia metaf6-

rica de amores que Concha dcjt'5 escapar sin reconocerlos. 

Esto sirve tambil!n de tema a la segunda Canci6n de Cupatit

zio llamada 11 Un "tnancebo 11
, de la cual transcribo la última 

estro fa en 1 a que des taca mayormente 1 a metáfora sensorial: 

II 

¡Oh roja rama núbil 
hallada en la montaña! 
Sobre el río sonante 



•Tumor de muchas aguas
para el viajero inm6vil 
la nube te recata. 

Sobre tus labios llenos 
de canciones amargas 
y de dulces canciones , 
correr&n muchas aguas; 
el agua de mis ojos 
haber pasado basta ••• 
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("Un mancebo") (PM.ll, 114') 

En el tercer poema, ºUn recuerdo", el objeta temtíti

co varta: ya no es agua, sino el propio nombre de la tic-

rra, 11 Cupatitzio", la propia tierra Y sus canciones: 

por los áridos caminos 
me llevar6 tus canciones¡ 
las estrellas solitarias 
padecerán tus dolores, 
y el pal va blanco y ardiente 
se mojar:i con tu nombre. 

(Ibid. Ill, 114) 

En esta estro fa es obvio el simbolismo expresado en 

los "liridos caminos 11 y en "el polvo blanco y ardiente" que 

dejar& de serlo al humedecerlo el nombre de la tierra. En 

resumen, el sufrimiento de la vida de Concha y su soledad 

se atenuar6n conªel recuerdo de Cupatitzio. 

En el clUlrto poema, "Una variante 11 tambi6n el objeto 

tcm!itico es el recuerdo de la tierra en una canci6n: a 

ella le canta mediante luminosas metfiforas: 



Tierra adentro ••• el eriazo 
donde estli mi morada 
resonará en la espera 
de tu brava sonata; 
la sombra de mi alcoba 
se prenderá de plata, 

!bid. IV, 115 
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Aqut., como en general en toda. la obrn de Concha, aun

que quizfi. un poco m5s transparentemente, se vislumbra el 

reflejo confuso de apetencias e incitaciones de una sensi

bilidad a(m no bien definida como fue siempre la suya. 

Adcmfis de las formas po6ticas mencionadas tambi~n en

contral!Ds en la obra de Concha Urquiza poemas enteros en 

los que rompe los esquemas cllisicos merced a sus innovacio

nes personales. Tal es el caso, por ejemplo, del poema ti

tulado "El encuentro" (VEJl©Jplantcado en principio como una 

silva (cnclccasflabos y hcptas'.Llabos) pero modificada con 

la inclusi6n de versos de ocho y diez. stlabas. Dicho poema 

lleva el cpi'.grafe tomado del Génesis en su capitulo prime

ro, versiculo segundo: Spi'.ritus Dei .ferebatur super aguas 

(el Espi'.ritu de Dios se movía sobre las aguas) y del que 

Concha toma la base de su misma esencia no solo para glo

sarlo sino para ampliarlo y profundizarlo de tal manera 

que constituye un verdadero aleluya a la crcaci6n del uni

verso ,y a la vida y al orden divino que establece la conti

nuic.lad orgánica de los seres. 

Tal relato, en el ~ ocupa hasta el v. 31 del 

primer capítulo y Concha lo desarrolla en el poema citado 
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en siete estrofas como sigue: la primera habla de la pleni

tud de la vida dentro del orden ya establecido: mar, aves, 

brotes y nidos; la segunda, de la ruptura de ese equil i

brio por el desbordamiento de las fuerzas naturales. En 

la tercera, aparece el Cristo apaciguado la tempestad y, 

ya con esta preparaci6n para el lector que se ha ambienta

do en el entorno biblico del cosmos, hace aparecer en la 

cuarta estrofa el Espíritu de referencia en el epígrafe 

mencionado. 

El Espt.ritu es suave y poderoso: 
sobre el haz del abismo se agiganta, 
y con alas inmoviles y tersas 
el ritmo informa las movibles aguas. 

¡Oh síntesis del cosmos~ leve soplo 
conspira con el trance de la nada. 

("El encuentro") (VSE., 20) 

Esto se completa en la quinta estrofa que aborda di-

rectamente el tema de la creaci6n: 

Bajo los quietos ojos 
(treme y se agita la materia informe¡ 
giran las nebulosas encendidas, 
halla su centro el incipiente orbe, 
la múltiple expresi6n busca el principio, 
agrúpansc los ~tomos veloces, 
se organizan las fuerzas derramadas, 
~e complican las notas en acordes; 
al golpe de la luz fluye la vida, 
al flujo de la savia, estalla el brote, 
y en unidad simpltsima se traban 
fibras y nervios, pensamiento y polen. 
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La sexta estrofa, separada en el original de las an

teriores por un asterisco, nos presenta el orden· de la con

tinuidad vital establecido, mediante los dos simbolos bí-

blicos divinos característicos: el agua y el trigo; ambos 

en el surco y en la simiente. El poema termina con una es

trofa cuyos dos primeros versos resumen brillantemente to-

, do el orden universal de la crcaci6n: 

Allá abajo en el seno de la tierra 
est:i aprendiendo a sonreir la muerte 

( lli..!!.· • 21) 

Poét icamentc el la, des de su al tura in tele et ual, nos 

habla del ciclo vi tal de la materia y la ley de la termo

dinámica: La materia no se crea ni se destruye, solo se 

transforma. La sonrisa de la muerte se explica porque ella 

representa la condici6n indispensable para que la vida con

tinúe por la germinaci6n de la scmill a bajo la tierra. 

Adcmtis, tambi~n con un sentido evangiSlico la muerte sonr:!c 

por la esperanza de la rcsurrecci6n cristiana, anhelo de 

vida eterna y de encuentro con Cristo, que Concha manifies

ta en buena parte de su obra. 

Esta evolución temática del poema permite captar que, 

además de la influencia del Antiguo Testamento, también la 

tiene del ~ (no en balde M6ndcz Plancartc lo agrup6 

dentro de los poemas Variaciones ~ ~ Qvangelio ·Jrcfe-



rido en San Marcos 4, 35 a 41, aunque en forma un tanto 

velada y no tan directa coroo la anterior: 

Las armoniosas nazarenas manos 
cl~vanse a lo alto; 
brama y recula el infernal misterio 
ante intangible obst4culo1 

y al encontrar los ojos luminosos, 
miedo y dolor en angustioso espasmo 
arrastran por la arena el triste cuerpo 
a'Ú.n de sangre y e.spumas mancillado. 

(fil!! .• zo ) 
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Una vez encontradas estas dos referencias entendemos 

el porqu~ del titulo,''_El encuentro~ Efectivamente logra 

la poeta unir en un puente 11'.rico el momento de la creación 

(que asume el caos original) con el de Cristo que reordena 

el equilibrio perdido; insensiblemente el poema nos lleva 

por dos momentos que marcan la historia del hombre y scfta

lnn su origen y destino divinos. 

En forma tm tanto ins61ita en relación con lo que nues

tra autora. acostumbra·, no aparecen en este poema sef'i.ales de la. 

angustia existencial quc 1 en gCneral,, marca todas sus crea-

cioncs. 

De la misma manera que en el anterior, encontramos 

otros poemas en los que Concha ensayó sus propias variantes 

de los esquemas cUísicosy logra hacerlo con gran delicade

za y espontaneidad; tal sucede en "El ~rascno11 , tambit!n 

de inspiraci6n bíblica, en el que combina dodecasi'..labos 
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con hexasílabos con rima asonante libre y, cuya inclusii5n 

de estos Cal titoos, capaces por sí solos de contener gran 

valor po6tico, realzan la totalidad del poema; transcribo 

aquí un fragmento del mismo para que pueda captarse lo que 

digo: 

¡Qh Dios, geraseno, 
oh c6100 tu historia parece la mia! 
Los ojos siniestros y el rostro moreno. 

El viento pl anía. 
El viento plaf'i'ía en largo crescendo, 
las tumbas rondando, las frondas batiendo, 
en largos crcsccndos el viento plafi!a. 

VE., 18 

Puede observarse conK> la cesura del verso cst§ muy. 

marcada, lo cual favorece el ritmo; también emplea reitera~ 

tivamentc el enunciado 11cl viento plafU'.a" como recurso para 

fijar la imagen que retrata con claridad el entorno pavo

roso dentro del cual se desarrolla el suceso del hombre 

endemoniado. 

Por otra parte tarnbi!Sn Concha incluy6 en este poema 

versos de mt!trica distinta a doce y seis s U abas en un en .. 

sayo mayor de libertad de expresicSn que, sin embargo, nun

ca logra completamente por su apego, casi obsesivo a las 

formas m~tricas tradicionales: 



Se ha abierto la luna: 
sobre el Tiberíades la noche st5urra, •• 
El alba se ha abierto: 
es rojo deleite de mar y de playa ••• 
la tarde cons une 

6 los haces <hrnd:Js del ciclo ••• 
Pero sólo el viento y el viento y el viento 
que baja sangrando, que viene rugicnd:>, 
que ronda las ttnrbas prestá'nchles wccs, 

que bnte los tronms, 
que gira y desgaja. las sorrbras nocttunas, 

J2 el viento, 
el viento qm gime, que busca mi alma, 
el vientn que plaf\e ron largo cresccncb ••• 

( Ibid., 19) 
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Los versos sexto y doceavo son, respectivamente de 

nueve y de tres sílabas res pee ti vamente y su 1 e e tura, den

tro del contexto general de la estrofa,nos permite suponer 

que fueron elaborados e incluidos en ella con toda prcmc

ditacilSn al servicio de los fines poéticos e ideol6gicos 

de su autora. 

También Concha incursion6 en el alejandrino, metro 

que emplea para reali=ar su poema titulado "Bion" el cual 

constituye uno de los poemas "más dif:íciles y logrados de 

Concha Urqui za. Inspirado en aspectos del can to fúnebre 

en honor de Adonis del buc6lico griego ••• solo retiene del 

largo Idilio I i.aa que otra figura y algo del aliento ge

neral"~ 13 Los alejandrinos que lo componen están perfec-

tamente estructurados y la cesura es muy marcada: 
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O:m Bi<Sn en la mano vine a verte, Dios mío; 
n tra~s de la sel va rum:irosa de Atbnis, 
de la selva prcfiada de lrurcntos y aronns, 
tuve sed de tus labios ••• los AnDres htúan 
-cazachres furtivos- de hoja en hoja saltando, 
y Cipris am sus quejas enervaba los vientos. 

Veni'.arros holland:J la hojarasca de anta.fu, 
crujiente rono verso, y el últinn paisaje 
detenía mis ojos; la sombm de los dioses 
tiemanente oscilnba sobre el muerto nnnccb:J. 

( l}\0 •• 101) 

Este poema ha sido estudiado y analizado por Emma 

Susnna Spcratti y es ella quién concl uyd que en Gl 11 el 
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uso del verso blanco le permite mayor soltura y hace pre

sentir una 1 ibertad cxprt-s i va a cuya perfcccic5n no llcg6" 

14, juicio en el cual no estoy de acuerdo pues tomo en 

considcraci6n la dcfinici6n que de verso blanco y de ver

so libre hace Isabel Paraiso quien dice que verso blanco 

cs 11el que carece de rima" y,verso libre aque1'
1
sin número 

exacto de sílabas en los versos pero con cierta rima y, 

según las im:igcncs, con cierto ritm<.,i!
15

oc acuerdo a esto, 

entonces el poema al que me estoy rcfi riendo ("Bion") re

sulta verso libre pues se capta en ~1 cierta rima y cierto 

ritmo que reflejan, en imágenes, el ritmo espontáneo inte

rior de Concha. Transcribo enseguida un fragmento de 

11 Bion" 



Clm Bi6n en la mano vine a verte, Di.os mío; 
a traWs de la selva nmorosa de Adlnis, 
de la sel va prefiada de lamentos y aronns, . 
tuve sed de tm labios ••• Los rumrcs huian 
-cazadores furti-ws- de hoja en hoja saltancb, 
y Ci.pris con sus quejas enervaba los vientos. 
( ... ) 

Tuve sed de tus labios, 
de tu cuerpo de aurora, de tus liureas pupilas 
-sed que sola refresca, CODD sed de nnnta.fias-, 
y del fundJ del valle runoroso y ardiente 
he vcnicb a bwcarte ••• con Bi6n de la rmno. 

(!Wl .• 101) 
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Este poema está compuesto por vcint:iocho versos, to

dos alejandrinos con excepci6n de dos de ellos que son de 

nueve y siete sílabas. 

El primer verso del poema "Con Bil.5n en la mano vine 

a verte, Dios m:l:o" resulta un tanto desconcertante puesto 

que, en apariencia, no existe relaci6n alguna entre el can

to fQnebrc en honor de Adonis y el ir a ver a Dios. Sin 

embargo, si tomanos en cuenta que el mundo del poeta le 

permite trascender el significado de lo que le rodea y m:is 

nfin, de las palabras, entenderemos, quizá esta corrclaci6n 

en apariencia inexpl icablc. El canto del buc6lico griego 

debe haber encontrado ceo en su esp!ritu pues, como ya lo 

most:rti Emma s. Speratti, a lo largo del poema puede ras -

trearse este paralelo entre el lamento de Cipris y el de 

Concha, el dolor del griego por la muerte de Adonis y el 

dolor de Concha por no encontrar a Dios; "la hojarasca 

de antafio" que ella convierte en la imagen de su propio 
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pasado, cte. Dice Emma S. Speratti que 11El tono <lcl poema 

presenta cierta extraña serenidad, pero hay demasiados 

elementos que revelan una inquietud inconforme'', 15 lo que 

no hace sino confirmar lo que ya se ha planteado de la per

sonalidad de Concha Urquiza: la contradicci6n perenne en 

su csp'íritu que le provoc6 tanto dolor y que sirve de fon-

do esc6nico de toda su obra. 

Ya para terminar quiero mencionar que nuestra autora 

tiene un poema ti tuJ.ado ulnvit.aci6n al amor~ dndicado a su 

amiga la licenciada María del Rosario Oyárzun, escrito en 

endecasflabos libres y que constituye, como lo anuncia 

en el subtítulo, un ensayo de rima interna que se puede 

constatar a lo largo de todos los versos y que resulta un 

alarde de la facilidad que tcnt.a para escribir el verso 

castellano, tal como puede verse en la s iguientc estrofa 

del mencionado poema: 

Amigo, ttfu el paso presuroso¡ 
mira este valle unbroso, esta pradera 
d:mde la primavera se derrama 
y su sagrada llama va agitancb, 
el clliz desatanOO de las flores 
que escondidJs rumres enardecen. 
loüra c6roo se rreccn en el viento 
con leve novimicnto rama y nicb. 
R'Sn atento el oícb al son del agua 
cbnde el paisaje frngua Lm cspcjisno, 
amáncbse a sr misno en se"r, ajeno. 
Gusta el soplo serem de la brisa, 
y la tierna scnrisa de este ciclo, 
y el misterioso anhelo de las cosas. 

(AD., 94) 
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Aunque, repito, probal?lemente Concha hizo este poema 

corro un alarde de tl?cnica literaria, ya en esta primera 

estrofa puede apreciarse el hondo sentido que contiene y 

que se anuncia ya desde el título que, aislado_, puede des

pistar su sentido creyendo que se refiere al amor humano 

pero que, dentro o unido al poema, adquiere su real signifi

cado de amor a todo lo que rodea; e·n este aspecto recuer

da al poeta Enrique Gonztílez Martíncz en su poema 11Cuando 

sepas hallar Wla sonrisa''y el que bien puede haber sido 

su inspi radar. 
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CONCLUSIONES 

La crisis del M6xico revolucionario y post-revolucio

nario en que nació y vivi6 Concha Urquiza, asr como el 

desequilibrio familiar consecutivo a la prematura muerte 

de su padre detcrmin6 en ella la inestabilidad psiquica 

que la caracteriz6 y que se manifest6 en su vida por la 

incapacidad de llevar a término metas y proyectos esta

blecidos. 

La fuerte crisis existencial que sufri6 despu@:s de su 

regreso de los Estados Unidos la llevó a reconciliarse con 

el catolicismo y a emprender, a partir de entonces, la 

bQsqueda de su uni6n con el Scfior cuyo alcance fue limi

tado por la dualidad antagónica que tenia, entre lo divino 

y lo mundano. Esto le produjo graves conflictos interiores 

que la atormentaron constantemente. 

Esta contradicci6n entre cielo y tierra en que fluctua

ba incesantemente Concha, se rcflej a en toda su obra poé

tica de la que es posible obtener, m~s que una intcrpreta

ci6n autob1ogr:lfica, un:i idea de su torturado psiquismo. 

La tarjeta-carta (cuya copia anexo en el apéndice) en

viada por Concha a su amiga la licenciada Ma. del Rosario 

Oy:i.rzun desde Ensenada y que ésta recibiera el misoo d1a 

de la muerte de Concha {21 de junio de 1945) 1 por su tono 

y contenido da fe de la improbabilidad de suicidio de 
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nuestra pOcta y sr, por lo contrario, de que se tratd de 

un fatal accidente. Adem5s, el examen de su poesia, de 

predominio intelectual y cuyo contenido da testimonio de 

su aut6ntica creencia en Dios, corrobora la improbabil i

dad de suicidio. 

Respecto a la afirmaci6n que se ha hecho de que dcs

pu~s de su muerte se querr.6 parte de su obra po~tica, que

da en simple cspeculaci6n pues no encontré pruebas de 

ello aunque st afirman quienes fueron sus campaneras del 

convento en M:lrclia, haber quemado :nor orctcn expresa de 

Concha los diarios que dej6, al abandonar el cln.ustro, 

despu~s de casi un año de estar en él. 

Toda la pocsia de Concha cstll impregnada de un alto 

sentimiento religioso que ha llevado a algunos criticas a 

calificnrla de mística pero, el análisis de su vida y de 

su obra me llevan a disentir de tal juicio puesto que no 

existe prueba alguna de que haya alcanzado el punto supre

mo de la experiencia mística ni de que recibiera dones mís

ticos por parte de Dios (lo que constituye la esencia de 

la mi:sticaJ. Parece ser que únicamente lleg6 a la orilla 

del misticismo y ahí se quedó. Quizás, si hubiera vivido 

m:is, habria alcanzado las al turas misticas de un San Juan 

de la Cruz tlo que era su mayor anhelo) pero la muerte pre

matura le quit6 tal posibilidad. 

La poesía de Concha Urquiza es aut6ntica, nunca miente, 

ni siquiera tras el velo del tema objetivo al hacerlo sub-
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jetivo poT su recreación. Casi la totalidad de sus poemas 

esttin escritos bajo un estado de delirio amoroso que en

foca esencialmente hacia Dios y en un segundo y tercer 

términos hacia alg6n amor pasional humano y hacia su tie

rra natal, Michoactin. Como dato significativo no cncontr~ 

en su obra poética ninguna huella de a100r por sus amista

des ni por su familia salvo el primer poema adolescente 

dedicado a su hermana Maria Luisa que escribe en julio de 

1922, titulado "Tus ojeras" y el que hizo a su amigo el 

padre Javier Guzm5n cuando 6ste se iba al seminario y que 

titu16 "Despedida del juglar" (1940) 1 

El intenso amor a Dios de Concha le permitid alcanzar 

alturas espirituales extraordinarias que se revela en casi 

toda su poesía y en muchos momentos con resabios er6ticos 

fuertemente marcados. 

El dolor, otra de lns líneas temliticas de mi trabajo, 

es producido principalmente, porque la rccti tud del carflc

ter de C.Oncha le hacía imposible compaginar su entrega to

tal a Dios con su am::ir a objetos terrenales. También mues

tra un gran desasosiego doloroso por su salvaci6n eterna y 

una bOsqucda desesperada por encontrar el camino para al

canzarla y cuyo fracaso, o lo que ella creía fracaso, au

mentaba su sufrimiento. Por otra parte las imágenes amoro

sas de la poesia de Concha muestran un sentimiento de do

lor por la ausencia del Sefior, aunado a sentimientos de 

dcsolaci6n y muerte. 
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El tema de la muerte, enclavado entre el amor y el 

dolor que expresa Concha en sus poemas, es rc~terativo en 

dos aspectos, uno, de angustia por pensar que le llegue 

el momento final de su existencia sin haberse hecho mere

cedora de ir con el Scfior y otro, de esperanza"' que ella 

manifiesta como el anhelo ferviente de morir coJOO fmico 

medio de estar definitivamente con su Amado. 

Otra de las causas de dolor de Concha fue motivado por 

la dialéctica de uni6n y separaci6n que todo amor profun

do conlleva (díganlo si no quienes alguna vez han estado 

enamorados verdaderamente). El resultado de es to era un 

sentimiento de interna soledad siniestra al scnti rse sepa

rada de Él y en la imposibilidad de alcanzarlo plenamente; 

esto, en forma muy acusada cuando alguna pasi6n humana la 

invadía. De aquí su dcscspcraci6n y sus reiteradas crisis 

depresivas • 

Los liltimos sonetos que escribi6 (el d:tptico "Nox") 

muestran un estado de depresión profunda y una desorienta

ci6n total de su espíritu cuando cree haber perdido el 

rastro de Dios. 

Para expresar poéticamente su amor y su dolor elige 

Concha Urquiza de preferencia, la lira y el soneto; de 

ellos, opino que la 1 ira es la forma rn5.s id6nca para ex

presar el amor doloroso. También escribe tercetos, ro man~ 

ces y silvas y rnuestra,,ml!tricamcnte_,prcfercncia marcada 

por el verso endecasílabo. 
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Lns caractcr~sticas de su estilo personal son: prodi

giosa capacidad de versificar, cuidadoso pulimento en el 

aspecto formal yuso de mct:íforas que manifiestan su sen

tir mediante imágenes expresadas con lenguaje simb61ico. 

Además un cromatismo acentuado con el manejo de tonos os

curos, contrastantes y violentos. 

Muestra en todn su obra pot!tica una cuidadosa clabora

ci6n intelectual aún cuando el arranque del esquema mental 

que planten en cada composicilin sea emocional y de tndole 

religiosa. 2 

A pesar de que la 6poca de fecundidad poética de Concha 

coincide primero con la del modernismo tmovimiento litera

rio que abarca desde 1880 hasta el segundo decenio del pre

sente siglo) y el estridentismo (ismo de vanguardia de los 

afios veintes) y, después a la de Contempor1íneos (grupo de 

quehacer literario en México entre 1920 y 1932 que resume 

el proyecto cultural del Ateneo de la Juventud), realiz6 

su obra al margen de todos ellos cinr:;ndose a esquemas clfi-

sicos con influencias prepondcrant:emente bíblicas (parti

cularmente el Cantar de los cantares, el Libro de Job y los 

Evangelios), la antigUcdad greco-latina, los escritores de 

los siglos de oro español, el Romancero -~i tano de Federico 

García Larca y algunas reminiscencias de Manuel José Oth6n 

en el tema del paisaje y algo de Enrique Gonzálcz Martínez. 

Por último, el estudio de la vida y la obra de Concha 

Urquiza nos la ha mostrado con sus cualidades y sus dcfcc-
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tos y, sobre todo como una mujer cuya gran capacidad de 

error la hizo tan desventurada y, la invcstig~ci6n reali

zada ha entregado entonces una Concha mlfs mujer y menos 

mtstica, mlis humana y menos misteriosa, más cercana a 

nosotros y m:ls querida, pero, sobre todo, una gran poeta 

y un gran nombre para las letras mexicanas. 
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NO'l'AS A LAS OONCLUSIONES 

Me paTecc distinguir, oculto tras los objetos amorosos 

de Concha, un profundo amor a sí misma que quizli, en 

alg(m aspecto, podria calificarse como narcisism. 

Destaca en Concha como rasgo de vocaci6n pol!tica ex

traordinaria el hecho de que haya logrado en sus poe

mas el mantenimiento del tono emotivo que nunca se 

pierde, junto con una perfecci6n formal premeditada 

y conscientemente trabajada. 



A N E X O 5 

(161) 
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Anexo uno 

Entrevista hecha a la licenciada Marta del Rosario Oytirzun, 

por Guadalupe Fern:indez de Castro, en San Luis Potas!, di

ciembre de 1990, 

-Licenciada Oy&rzun. ¿Fue usted amiga de Concha Urquiza? 

-S!, fuimos muy buenas amigas, ella llegó a hospedarse aqui 

a mi casa por una circunstancia casual. Me cay6 bien desde 

un principio. Creo que la simpatia fue mutua, pues a par

tir de ese momento, se entabló entre nosotras una sólida 

y verdadera amistad, que perduró hasta su muerte. 

-¿Cutinto tiempo vivi6 Concha en San Luis Potosi? 

-Cinco afias. DespulSs de que salió del convento, donde ya 

estaba un poco agotada, estuvo en M~xico trabajando para 

el cine en la adaptación de coraz6n, diario de un nin.o 

de D' Amicis. Estos cambios en la vida de Concha del conven

to al ambiente del cinc, quebrantaron mfis su salud. Su m~

dico le sugiri6 que viviera en una ciudad tranquila. Pcn

s6 irse a Morelia, pero sus amigas, las monjas del Espiri

tu Santo, le aconscj aron San Luis Po tos 1'.:. Aquí el 1 as la 

presentaron con algunas personas interesadas en la cultura, 

y se form6 un grupo que recibiría sus clases de literatura. 

Después dio clases en el colegio María Luisa Olanicr, en 

el Hispano Mexicano, en la Universidad de esta ciudad, 

hasta su partida. 
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mente con una fuerte crisis depresiva, ¿qué dice de eso? 

-Bueno, yo no le llamaría crisis depresiva, sino más bien 

la reacci6n normal de cualquier ser humano, ante la impo

tencia de realizar un amor que sus principios morales ha

c!an imposible, y entonces si diría que se fue triste, 

pero enfrentando valerosamente la dccisi.Sn de separarse 

para siempre del hombre aquél que le perturbaba. 

-¿Algún rasgo característico de Concha que usted percibie

ra cuando el la vi vi6 a su lado? 

-Era muy inteligente y culta; apasionada lectora, puede de

cirse que estudiaba !os libros que lefa¡ los subrayaba, 

los comentaba con breves anotaciones. Sabía trasmitir sus 

conocimientos y podía hacer fficilmcntc contacto espiritual 

con las personas con que se relacionaba. Diariamente iba 

a misa y meditaba largamente. Cuando llcg6 a San Luis. 

estaba muy delgada, se vera agotada y desamparada. casi se 

dirfa que necesitaba protccci6n. Le gustaba el caf€. el 

cigarro, el tequila, la cerveza. Todos los días tomaba 

una cerveza en la comida. Iba a una cafetería llamada 

fil tupinamba a platicar con sus amigos sobre diversos 

temas, en especial sobre los literarios. 

-Y ¿cu!indo cscribfa? 

-Cuando le llegaba la inspiraci6n, y lo hacia donde estu~ 

viera, en la cafetería, en el parque, en su reclimara y 

hasta cuando viajaba. Cuando se estaba gestando un poema, 

entraba en un estado de angustia o excitación que no cesa-
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ha hasta que lo terminaba; despu~s lo leía a alguno de sus 

amigos y lo corregía hasta quedar satisfecha, .y de esas 

correcciones hay hermosas variantes que recogi6 Méndez 

Plancartc en el apéndice del libro de Concha: "Obras, 

Poemas y prosasº. 

-¿Usted la clasificar1'..a como m1'..stica? 

-Yo me adhiero a la opini6n que expresa M6ndez Plancarte, 

que dice: 

"si la calificaci6n de mística se toma en un sentido "téc

nico", la poes!a de Concha no puede calificarse de m!sti

ca en tal estricto sentido ••• pero si por "mística" se en

tiende ••• aquella ahincada contemplaci6n de lo divino y 

ultraterrcno, aquella sagrada. 11obsesi6n de Dios ••• es mís

tica y de gran calidad la poesía y la prosa de Concha 

Urquiza ••• " 

-¿Era ella muy religiosa? 

-Sí, lo era profundamente, y con plena conciencia de su 

religi6n, aunque nunca hacía ostentación de su religiosi

dad; tampoco era lo que se dice 11mocha"; nunca le vi 

arrebatos o 6xtasis religiosos que la diferenciaran de 

cualquier persona. 

-¿Usted cree que Concha escribi6 m~s poemas que aquellos 

que rccopil6 el padre Méndez Plancarte en su Antología y 

que luego complementó José Vicente Anaya? 

-Yo creo que debe haber poemas de su juventud, pero segu

ramente hubo algún tiempo en que no escribió, porque ella 
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comentaba su alegría de que había vuelto a escribir y, po

siblemente en la recopilaci6n de Méndez Plancarte est~ ca

si toda la producción de sus Caltirnos afios. 

-Por Caltimo, licenciada Oyárzun, ¿qué opina usted respec

to a la opinión que han dado varias personas de que la 

muerte de Concha no fue en realidad accidente, sino un 

suicidio premeditado? 

-Tengo la convicción personal de que la muerte de Concha 

no fue un suicidio, sino un desgraciado accidente, por la 

información que rccibf de la Srita. Ana Marra Gómcz, Su

periora de las hijas del Esptritu Santo, y porque yo la 

conocí a fondo, y aseguro que nunca pasó por su mente la 

idea de quitarse la vida, aunque en ocasiones ansiaba la 

muerte para llegar a Dios. Aquí guardo la Qltima carta, 

que recibí el día que muri6, en la que muestra un estado 

de finimo positivo y pensamientos optimistas, que distan 

mucho de los que tiene alguien que piensa en quitarse la 

vida. 
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Anexo dos 

Carta dirigida por Concha Urquiza a la licenciada 

Ma .. del Rosario Oyárzun y recibida poT ésta precis_amente 

el di'.a de la muerte de Concha. 

(anverso) 
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Anexo dos 

(.!Jú.!!.. reverso) 
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