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Entre las muchas composiciones burlescas de Quevedo que tuvieron 11[ 
oa descendencia ocupa lugar importante su famoso romance ~.o.d.~. d.!!t n.t_g_r..P.,. ( 1). 

Este romance fue conocido hacia el final de la vida del poeta. Al9u-
nos cri ticos, estableciendo una .relación que puede ser "lógica" en otros au-
tores, pero no en Quevedo, dictaminaron, a falta de una cronologia precisa 
del ro•ance, que éste era obra de la juventud del autor. Sin embargo, resulta 
dificil concebir, en sa caso, que no hubiera sido conocido antes. Sobre todo, 
ai atendemos a 11 popularidad de las composiciones satiricas de Quevedo. De 
tal •anera -y mientras no se demuestre lo contrario- debemos 1cept1r que hay 

cercania entre la época de difusión del poema y la époc1 de su elaboración. 
Con el agregado, f'cil de prob1r, de que en Quevedo la edad no corta, ni •u-
cho menos, esta vena tan importante y caracterizadora de su obra. 

Hoy, pues, apoy,ndonos en inv•stioaciones biblioor~ficas meJor docu-
aent~das, adMiti•o• que este romance fue elaborado en lo• dltimoa a~oa de 11 
vida de Quevedo. Ea decir, en aRos en que~ por loa azares conocidos, nos in-
cli 1lADa •'•bien a pensar que nuestro autor•• refu9ia en la lectura de tex-
tos noralea y religioso~, y, paralelamente, escribe tratados y poemas afines. 

A todo esto, debo .aclarar que, l>i por un hdo hablo dtt los • 1.U tiaos 
AWos del autor", por otr11 pute no nie dec:ido por una fecha precisa. A1tran1 
"arin ubica la primera versión i•preaa hacia 1640 (2)• en 16~3 l~ 1it~1n 

Cro1by ~ Blecua (3). La divergencia entr• A1tr1n1 Marin y Crosby •erece eMpll 
cuse~ ya qu• los dos reconocen una miu11 bue1 h recopi hciOn U tuhd1 R.o.-
~..-. y~.r.Ml.I. dI d.i.Y•r•o• 1.1.liqr..1.1. Pero mientras Astrana "arln lo vincula 1 



la edición de Zaragoza, 1640 (q)r Cro1by noa dice qu• no fi9ur1 entre los 
cu1tro roa1nce• d• Qu•v•do qu• ti•nen cabida en ••t• tdicidn, y •f entre loa 
mis numerosos que incluye la edici6n de 1643. (Otra curiosidadt 1•9dn Crosby, 
•• conoce un 1010 ejemplar de e~ta edición). Como vemos, me apoyo m6• en una 
noticia oeneral que en un dato concrwto. (Con •l agregado, como punto de re-
ferencia, de la mayor confianza que, por lo co•~n, •e merece Crosby, en r•l•-
ci6n 1 Astrana "arin). 

Una ólti•a acotación bibliogr4fica. Si aceptamos qu• 11 9dición del 
roHnca publicada en h 11 l'lu11 •••h11 de El f.t.r.n.tAQ. E_t.AA..iYQl (Madrid, 1648) co-
rresponde a la versión definitiva, esto tambt•n aignifica qu• aceptamos 111 

variantes que ofrece. Entre otras, la ••trofa d• loa verso• JJ-36, qua consi-
deramos co•o la culminación escabrosa d1l poe••· 

E1 de sobra conocido que ~1 teea da la psicologf a 6tnica de 101 pu•-
blos preocupó a los europeos de1de el Momento en que •• distinouieron 111 
•nacionalidades" europeas. Quiz~s, si, pueda determinarse la culMinación bi-
bliogrAftca del problema a fines d~l aiQlo XIX y principios del si9lo XX (S). 
En el caso de E1p1W1, despu~s de siglo• en que, con mayor o menor a•plitud, 
•• debatió sobre cristianos, godoi, Arabes y judios, se incorporó 11 
d@l •africaninmo esp1Wo1• (6). Afortunadam•nte, esto ya pasó, o, mejor, 
no no se le atribuye la importanci~ de pasados tiempos. 

t••h 
hoy 

En el c~so d• Quevedo, •• evidente, no ae trata de planteo• o r•pla~ 
teo1 étnicos, sino de reflejar burlonam•nte ideas populares aobre 11• raz11. 
V, a propósito de los negros, de ensayar su ingenio apoyado •n la infeliz 
condición social d& l1to1. Lo demAs -qu• era mucho- lo h•cian, Juntoa, el 
orgullo nobiliario quev•dosco y, sobre todo, una pluma que n1d1 perdonaba 
cuando llegaba la ocasión de ejercitar la burla, el chiste y.11 ironfl. 1'14s 

bittn era una oportunidad -lo V!!nto1-· pua tratar de 1obreHlir en una especie 
de torn~o qu• alentaba a mucho• corcursantes ••• 

Sin establ•cer ceWid~• coeparaciones (qu• no vienen aqui al caso) 1-

cude r•pidamente a nuestro recverdo el ejitmplo, cercano, del !!!.Mili fMrrQ., 
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que presenta ta•bi•n 1 dentro del ~undo hu•ano del poe•a, la condición infe-
rior del n•9ro ¡y 11t~so1 y1 c&si 1 fin~• d•l ai9lo XIX! Por de1cont1do, Jos• 
H•rn•ndez aspira a retr~tar un particular A•bito sudamericano d• "bl1nco1u 
indios y negros. (Con el •ore;ado de 101 blancos inmiorantes 1 la s•p1r1cidn 
de gauchos y pu•blero•~ •te.). Claro que una comparación •l•••ntal d•l t••a 
no1 •uastra que hay diferencias entre los n•9ro1 de Quevedo y los negros d•l 
n1rtin Ei~r...P..• Entre otras cosas, por la posibilidad d• qu• al n•oro pueda, 
asiais•o, ensayar su defenaa, aparte d• la dif•r•nte •eta que, en e1te Moti-
vo, persi9uen Quevedo y Jos~ Hcrn,ndez. 

L~ co•posición quevedesca corre1pond• 1 con lis or1d1cion•• explica-
, 
ble1 1 a una abundante serie que conviene catalo91r como de tipo racial. Y po-
cos co•o Quev•do llevaron el t••• a los axtre•o• a que •l lo ll•vó. Con l•• 
con•xionea socifllea, politicas y rali9io1aa que pueden sospecharse. Si en su 

tiempo encontramoz otrofi autores con caracteristica1 ••••Jantes, verdad es 

que ninguno lleoa -r~pita- a 111 singultridades de ingenio con que vistió Qu1 
vedo sua ideas. Asi, sus prejuicios y Pxageraciones raciales (•js afir•adoa, 
si cabe, en su condición de hidalQo) si no ad•iten hoy un• po1ible defens•, 
looran con todo la supervivencia que le brinda una reconocida expresión lite-
r•ri~. Chistes, hipérb~les e ironi•• ~uRlen aer los recursos utilizados con 
•ayor frecuencia, y los qu~, al acu•ularse, confiaren • la ya comprimida for-
•a d• la co~posición po•tica un rotundo perfil individualizador. 

Eso ai, no se trata, en Queved~p de un esquema unifor••· Para esta-
blecer una br&ve distinción, no es lo •inmo 1 por ejemplo, el 'ni•o que lo im-
pulsa 11 et.cribir el conocido soneto A. MM. OAti1. que el que determina 11 

1 

elaboración del romance ~ d.f! n.t~· Co•o trato de probar en otro lugar, 
el soneto es una obra aatirica (1jtira politice racial, con meta en un empi-
nad<' pergonaJ•>• Y el romanea ea, &senci~l••nte, una co•posición burl•aca de 
ba•J racial. La diferencia 1ur9• tambitn, ••o~n •1 entender, de l• especial 
condición que, dentro de la sociedad e1paWola de la época, tienen a su vez, 
por un lado, Judios y 'rabea, y 1 por otros, los ne9ros. En el caso de loa ne-
gros, con el deaniv•l 1 a~n •ayor, que m~rca la condición de esclavos ~. •u-
choa de elloa. 

CentriindomE.> ahora en el romance f_ºil u n.Gr.Q.'-·• dir• que responde a 
la •structur~, tan extendida ya en la •poca, de 101 llamados "romance• artis-
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ticoa•. Al diaponerse •n ••trofaa de cuatro veraot parait•n no adlo un cort• 
br•v•, bi•n d1f•r•nt• 1 1•• lar91a tir1daa de t1nto1 •ro11nc•• vieJ01•, tino , 

t1•bi•n un ritmo marcido, 1ffn o m&s c•rcano a for••• ••trie•~ d• ••pinado 
preatigio int&rnacional, co•o laa introduccion•• it1li1naa, tan difundida• 1 

lo largo del 5i9lo XVI. 

El signo por excelencia d•l ro•anc• quevedesco -y •otivo fund1••nt1l 
d• su vitalidad- lo constituye, bi•n lu ••b••os, el enc1den1mienta ••t1fórico 
y 11 auaa de aluaionaa que •• lioan al color de 11 piel. En otra perspectiva, 
puede decirae que l• ~o.d.t. da doa neora• 1ctda co•o excit1nt• de una serie de 
hip6rbol••· donde lo que importa, •n d9finitiva, •• de1t1c1r orotesca••nt• •1 
color de la pareja de noviaa esclavos y d•l 11fn elemento humano que las ro-
d••· Lo de los "novios eacl1vo1" quiz6a ••t' det•r•inado par el juego d• p1-
l1bra1 de int1nción coprológica, si bien queda, descarn1d1••nt•, co•a una de 

loa puntoa cul•inant•a del po•m1. 

Quevedo no era hoabre d& arr~drarse ante riesgos da la burla. Y no 
vacilaba en extremar recurso• in•dito1 en la bd1qu•da de una comparación o de 
un chiste detonante. De~puéa de toda, 111 •~tiras y burlas de Quev•do a las 
blancas no eran inferiores 1 111 qu• diri9e a loa neoroa. Por el contrario, 
er~n mucho m•• frecuentes, sin respetar ·como algunos r•apetaban- condiciones 
y niveles sociales. Esto es bien palp1~l• en au obra. 

En rigor, el humor de Quevedo en el Romance que tratamos pert•n•c• 
a la c1teoori1 fronteriza an que lo có~ico se desboca con frecu•nci1 y entra . 
~· en liDites extre~on. O, como aeWal~ba "•reas Victoria, en lo "có•ico ci-
nico" (7). AparentQmente, la visión que trasunta li;ult. d.I. nt..l[j;tl, encu•ntra 
11,una atenuación, dentro de la abra quevedesca, en un pasaje d• 1..1. bP..rA ~t 

tmf-ºI. ~ L.t. f~I....li!!tl h.Q.Q ~tJ:.q, donde, en boca d• un neoro, declara la injusti-
cia de la esclavitud, ~1 mismo tiempo qu• recuerda qu• hay otras matices y 

variantes en la paleta humaíla. Y no sólo del color, sino ta•bi•n d• raza, d• 
reliQión, etc., frente a 101 cu1lea 1centóa la 1rbitr1riadad d• las blancas 
en relación a los negros. El coMienzo d•l discurso es alentadora 

"Para nuestra eaclavitud no hay otra cosa sino la color, y la 
color •• accidenta, y no delito ••• • (8) 
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Pero 11 def•n•• ae debilit• 11 avanzar •l discurso y h1at1 d•v•ner1 
•n un r•tr1to qu• poco sa dif•r•nci1, •n 11 1cumul1ción d• ••t4foras vrot••-
c1s, de loa versos del ro~1nce. (Y no entro 1 considertr que 11 pr•••nci1 de 
los ne9ros obedec•, an la intención del autor, • subr1y1r •u 1t1qu• •'• di-
recto 1 lo• Judlos). 

Volviendo 11 rom1nce, llao••o• al consenso i•19inable1 no 1prob1•0• 
las a ••nudo hirientes, crueles comp1r1cionea del poeta, coMpar•ciones •n que 
lo• neoroa hasta lleQan a perder su condición huaana y se convierten •n •i•-
plea 1batr1cionea o fantaa•aoorlaa. Y, ain eabarga, estableciendo un casi in-
cr•ibl• división, justificamos y hasta ~d•ir1•0• sus artificio• verbales, aua 
increibles troposa sus Juegos de palabraa, El•••ntos, todos, que din 11 ra-
•ance la ya redundante tonalidad de una "ainfania •n neora". Cit••a• 11l9un1• 
estrofa•• 

Vi, debe de haber tres di11, 
en laa grada• de San Pedro, 
una tenabraaa boda 
porque era toda d• n~groa. 

Parecia matri•Onio 
concert&do en el infierna• 
negro espomo y negr~ espoaa 
y negro acompa~a•iento • 
.......... ., ••••••••• lilllfl'••••• 
Iban los dos de las ~anos 

COll'IO pudieran dos CIAEt'YO•, 
otro~ dicen como grajas, 
porque a grajos vAn oliendo. 

Con humo~ van d9 venQar•• 
(que siempre van de ~umo lleno•) 
de los que, por afrentarlos, 
hacen loe labios tras~ros • ...................... , ..... 
El s& llamaba Tomé, 

y ell~ Francisca del Puerta• 
ella esclava, y él es-clavo 
que quiere hinc,rsele en medio • 
• • • • • • • 11 ...................... . 

A la meaa s• sentaren, 
donde t~Mbién les pusieron 
negros manteles y platos, 
negra aopa y manjar n~gro. 

Echóles li bendición 
un n@gro veintidoseno, 
con un rostro de azab,che 
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Negrea d•lloa 19 sentaran 
aobr• uno• negros asientos~ 
y n•Qr•• voc•a c~ntaron 
ta•b16n denegridos versos • 
• • • • • • • 1 • 1 • • • • • • • • • • • • ( 9) 

Una oblioada referencia bibliogr4fica me hace detener en otro roman-
ce de tema dgo ae11eJante y de mi6s breve exh:ndón. No !H trata aqui de una 
bod~, sino de los requiebros de un negro y los desdenes de una negra, roman-
ce que durante mucho tiempo fue considerado como obra de Oóngora, y que en 
nuestro siglo, a través de laa bien trabajadas bibliograffas del poeta cor-
dob~s (10), se lo separa como obra apócrifa (11). 

Si acepUramos h autoria de Góngora, es f4cil compr•nder qutt, dtt 
igual modo, sobre la posible elaboración quevedesca hacia 1640, habrh que a-
cephr que el romance atribuido al poeta andaluz •• anterior. Como no deseo 
defender prioridtildH a toda costa, me parece que lo mjs indicado es cotejar 
los dos romances para extraer después las consecuencias valederas. 

En primer lugar, hay apreciable diferencia entre la desbordada burla 
quevedesca, con sus juegos de palabras, chistes e hip•rboles, y el mucho mis 
breve y contenido andar del romance atribuido a Oóngora. 

Ya sabemos que no hay total coincidencia temática, puHto que este 
1Hti1110 -repito- lo que hace es reflejar los requiebros de un negro y los re-
chazos de una ne9ra. la aproximación mayor est4 en la notable acumulación de 
la voz n.tQfi (y derivado•)' pr~cticamente en todos los versos del poeta, mieo 
tras que comparativamente, no se da tanta abundancia en el romance de Queve-
do. En definitiva, es necesario admitir que, en efecto, se trata de dos ro-
Mances con cierta proximidad temática y, sobre todo,con una misma estructura. 

Todas (o casi todas) las ventajas est'n a favor del poema quevedes-
co. Aparte, claro, de que no hay aqui nin;una duda ·acerca de su autoria. 



Si el otro fuera de Góngora (y est' probado -eso creo- que no lo ••) 
no 19rog~ria lauros especiales a gu obra. Su valor es subsijiario, ya que par 
lo comdn se lo suele citar, con 101 rasgos apuntados, cuanio se menciona el 
roaance de Quevedo (tal como, por otra parte, ocurre en estos p'rrafos). Y no 
hlble~os de l~ muy desigual descend~ncia de uno y otro, aunque tal hecho na 
siempre revele un gigno indiscutible de valar. 

En fin, yo me inclino a conuiderar que el romance atribuido a Gdn-
qora ie ~viene mucho m~s a uno de lc>s tantos seguidorea de Quevedo (del si-
Q!o XVII, o aun del XVIII), y, meno1, a Oóngora, sin que tal sospecha pre-
tenda conv9rtir~e en una defens& de éste, ni menos negar au capacidad para 11 
•'tira, de lo cual dio tantas prueba5. Y el propio Quevedo lo puede atesti-
guar (12). 

Por último, no me parecen g1·atuitos estos p'rra1os porque -co•o ver1 
•o~- •• pollible que en h f'cunda y v.arhda descendencia del romance de Que-
vedo, de indudabl~ prioridad wpoétic1" (y no entro en el motivo en si de la 
obra) es posible -repito- que en al9unas oc41ione1 101 derivado&, •4• o meno• 
folklóricos, hayan tenido presente versos y, particularmente, algunos rasgos 
de la acu•~lación ·que caracteriza al romance ~pócrifo. Mientra1 no tengamoa 
otros datos de apoyo~ no creo que podamo5 ir m'• lejos ••• 

Si, como eg fÁtil co~prender, la organización social y las diferen-
cias r11chles del siglo XVII pueden uplicar connotaciones del romance quev•-
desco, d~bemos convenir q~9 hoy, en m~dio de muchas miseri~s viejas y nuevas, 
h•llOS superado ciadas condiciones de vida de aquella .sociedad, y 1uperanda 
-eao creemoa- prejuicios étnicos y fgrmas da la esclavitud. 

Al dar esto como evidente~ aceptamos ~•imismo qua el motivo 'funda-
eent1l de l~ superviv•nci~ del poema de Quevedo y, •n e1pecial, de l•• ra•i-
fic.acionea y folklorización del romance sigue ast~ndo en al r1s90 inconfundi-
ble que da el perfil d~l poem1. Ea dectr, en su 1cumulación de tropos a hi-
pérb~les vincuhdos .al colur n&Qr·o. De .ahi que en la fortuna que ha tenido 11 
co•po~ición en América -en determinadas reQionem de Am~rica- se haya manteni-



do ••ta c1ract•r1atic1 definidora. 

Par r11on•s co•prensibl•s, •• han atenuado las versos •'• 1udac•• o 
•'• hiri•ntes, •in qu• sufri•r• ••lla •l ai9no v•ner1l del roaance, que, 1 •u 
Yltl p'r•an•c• co•o una incitaci6n para •'• o ••nos exi9entes torneos da in9e-
nio. En fin, lo que laa derivaciones •ue•tran por lo com~n es el debilita•ie~ 
to da aspecto• raciales, en conson1nci1 con el c••bio de lo• ti••poa y 11 dia 
tinta aitu1ción con que hoy •ir1•0• <•• un decir) 11 n•vro. Claro que -co•o 
.. ver'- no conviene exagerar de••aiado l•• posibles tranafor•1cionaa, con 
exc,pci6n del ro•ance chileno reco9ido por Violeta Parra, qua aionific1 ta•-
bifn el pa•o de lo 9rotasco a lo ••lodra•'tico y a 11 inclinación social. 
Pero sobra osta poa•a volver• despu••· 

Se •antienen -co•o digo- si9nos distintivos del ro•ance quevedesco, 
tinto en relación al t••• general y estructura, como en las variantes inter-
nas que 9iran sobra al color. Las diferencias mayores surgen en algunos casos 
del da1ao de fijar alli, a trav•• del tópico popular de la "noche de bodas" y 

lo• supuestos raood•o•, las r••i1ic1ciones qua~ en rel•ción •l te~a, per•iten 
los final•• inesper•dos o choc•ntea. Culminación y cierre, ain olvidar, cla-
ro, al rasoo del •calorA. 

Para decirlo, co•o corresponde, a ir•vés de lo• ejemplos, esto •• lo 
que resalta en una de las dos v•r•ionea entrerrianaa reco9idas por Ismael "º-
ya y en 11 letra de la milonqa reco9ida (o recreada) por Edmundo Rivero. Eso 
•I, aunque qutz6s resulte redund1nte hacer la aclaración, lo qua •uestran 
raal••nt• la• distintas versione~ que acepta~os co•o folklori1aci6n del ro••~ 
ce quevedesco, ••• all' de la• atenuaciones y cambios finales, •• el sello 
qu•, desde un co•ienzo, la fijó el po~ta ••paWol, al mismo tiempo que le con-
flri6 un car6cter !•borrable. Lleva su nombre, y ese nombre se reconoce en 
todas las d•rivaciones que est4n a nua1trc •lcance. Derivaciones que -podemoa 
sospechar- no son las ~nicas. 

Atendiendo ahora a loa testimonios recogidos en el sur del continen-
te, y, en especial, en la Ar9entina, vemos que, sin •arcar una divi•idn ta-
Jant•,. pode•o• distinguir doa orupas1 por un lado, el que cabe ••Walar como 
el tlpico eJa•plo de folklorización, y, por otro, el que incluye Y• la• que 
•cept••o• co•o especial•• formaa d• recre~ción liter~rio-muaicales. No creo 



qu .. haya •ayor•• dudas •n el pri••r r.asu, donde nos airven d• r••P•ldo, sobre 
~~~ 

tocio, la• co•poa:ldon•• reco9id111 por Jt.iM Alfonso Carrizo, en Tucu•'n• y por 
l•••el "ºYª' en recopilac:lon•• li9ad1s a la provincia de Entr• Rio•. En to-
t•l, tr•• ro•ance•, y no tene•o• noticie• de po•ible• aco•paRa•i•nto• •uatca-
l•• para ellos, 1 pe•ar d• que, por ej•aplo, Carrizo lo lla•a •cantar•. 

~uan Alfonso Carrizo precia• que el •cantar• que tran•crib• lo reco-
Qi6 de libio• de. Pacifico Ar9aR1r1s, vecino de "•cio <"ontero•>· Con•t• d• 
••i• estro'f••• y copio varia• d• este ro•ance qu• enunchiao• con •u pri••r 
veraoa 

Para decir e&te veruo, 
•• ha de no~brar ~ San Pedro, 
que ea no•brami•nto 'forzo•o 
cuando •• t~ata d~ nP.Qro•. 

N9oro• novio• y pad1•inoa, 
neoro el que hizo al ca•••i•nto, 
ne9ro el cur& que los casa, 
ne9ro •l aco•paft~~i•nto • . . . . . " .... " ............ . 
Fueron a aua neQras casas, 

•n Mata negro bebieron• 
•• acostaron em h caeu 
hicieran com•• de negro. ......................... (13) 

Por otra parte, la• do• compoaicione• qu• incluye l••ael "ºYª en au 
Rpaanc•ra,a falta de ••yor•• precisiones (que no da) lo• ac•pta10• ca•a trana 
cripcion•• d• la 1uy het•rotfne• Col•cción de Folklor• oroaniztda por el an-, 

tt9uo Cona•Jo Nlcional de Educación, donada post•rior••nt• 11 Inatituto d• 

Lit•r•tura Ar9entin1 d• lt Facultad da Filoso'fia y Letr1a de 8u•no• Air ... 
Ion lt• que titul1 UD. c••••itnta ti. ~ i lmlJ. d.t n•9ros. Copio alounaa •a 
tro1aa de ••toa dos roaanc•• 1ai9n1dos a la provincia de Entr• Rioa. 

UD. c••••i•nt~ fiJt rutru:t21. 

V'lo••• el Dios de loa ci•los, 
Y'lt••• el •~nto San P•dro, 
cuando ll•oó a e!s notici~• 
un caaaaiento da ne9roa. 



Ntt;roa eran loa padrinos, 
n•oro el 1compa~1mlento, 
para d•finir el cuanto 
neoro fue eate C••~•iento. 

Fueron 1 su naor• iQl•aia, 
aua nevraa vel•• prendieron, 
y el cur1 que los casó 
fue un n•oro •'• ~rand• que elloa • 
• • • 11: •••••••••••••••••• 

F"eron 1 sua neor1B c1•a•, 
neoras cortin1a t•ndieron, 
y lueoo que se acoataron 
hicieron coa~• de negros. (14) 

8eWores, voy a contarlas 
lo que •• sucedió •n San Pedro. 
Tuv• 11 dicha d• hallar•• 
en una boda de ne9ros. 

Neoros la novia y el novio, 
negro su aco•p1W1mianto, 
sólo •• veia de blanco 
•l Sagrado Sacra•ento. 
•••••111:1•,,••••••••m•••• 

Aclaro qu• •l dltimo ro•ance, fuera del co•ienzo que reit•ra estruc-
tur1 y el•••ntos conocidos, cambia, al avanzar, los rasoo• o•n•ral•• de la 
co•posición y ofrec•, por 1U timo, un ·Hnll que pU"ece trunco. 

Despu•• de estas Mue~tr~1 qua -insiato- d•b••o• incluir en loa tf pi-
cos •Je•plos d• folklorizaciónp ea necesario reparar en un ••oundo 9rupo, que 
r•spaldan lo• no•br•• de Ed•undo Rivero, en la Ar9entin1, y d• Violet1 Parra, 
en Chile. Por supuesto, con conRxione1 visibles en relación a la raiz queve-
d••ct y su d•scendencia, pero también con al9unas particularidades propias. 
En •1ecto, tinto Edaundo Rivera como Violeta Parra apar•c•n co•o r•creadar•• 
o individuali1adorea de un "•otivo popular"• tienen sin duda •n cuenta el ra-
•ance de Quevedo, pero nos convencen •'• de que el punto de partida ••t' Y• 

en la• folklori1acion••· Han re1petado rasoo• inconfundible• y, a su vez, hin 
au•1do nuevos •l•••ntoa. En finp han aQr&gado el sello especial que infunde 
•l. 1co•paW1•iento •usical. Acompañ~miento que •• identifica con ritmos popu-
lar•• nacional••• 1cord1t• al Motivo y A•bito de h. obra1 "•ilon91", en Ed•un-
do Riv•roa •parabi•n" o 11 ton1d1M 1 en Violeta Parra. 



~;'~rh qu• .•Qr•gar qu• h IUJ.Jt'l.V.J.. ID.. !!UL2 de Ed.•undo Riv•ro ••U 
e.•atant• c;•rc1, Hlvo d9un11 v1rhnbs, dt Un c.u.ut1nto. d.I. nt.ua, r1cooido 
9n 11 provinci• d• Entre Rio• y al cual ya m1 r1feri. Con todo, 11 •ilono• 
oat•nta v1rio• rasvo• individualiz1dor••• y su efecto Jocoso •'• d•stacado •-
parte• •n la cul•inación y final de la composición. Asi lo escucha•o•• 

L• noche del ca•••itnta 
cosas d1 negros hicieron• 
la n1or1 durmió en la c••• 
y 11 ntoro dur•ió en el suelo. (16) 

En fin, ll1ga•o• 1 los verso~ recogidos por Violet1 Pirra, qui, si 
por un lado •u1str1n ta•bi•n su inconfundible r1iz quevedesca, par otro 1st•n 
ya, can au d1s1rrollo ••lodr••'tico y su intención social, muy 11Joa d1 la 
burl1 cruel d• su origen. Ad•Mía, co•o si subrayara asi ••Jor 11 dif1r1nci1, 
aanti•n• 11 verso y 11 faraa del romane•~ piro la disposición en estrofas •• 
ha~• 9n unidad•• de ••i• versos. Preci•••ente, por todas estas c1r1ct1rfsti-
caa, •• p1r1c1 que lo •'• adecuado es reproducir el romance en su totalidad. 

c_~aamianto !ti. ~~qr_Q.1. 
(Parabién) 

Se ha formao un cas~miento 

todo cubierto de ne9ro1 
negros novios y padrinos, 
negros cu~aos y suegros, 
y 11 cura que los casó 
era de los aes•o• neoros. 

CuMdo e•peuron ·h fiesh 
pusieron un •antel n1gro, 
luevo llegaron al poatr•• 
ae sirvieron hiQoa aecos. 
Y1 •• fu•ron • acostar 
debajo d• un cielo ne9ro. 

Alli eat~n las dos cab•zas 
de la ne9ra con el negro. 
Y a•anecieron con fria, 
tuvieron que prender 1uego, 
carbón trajo la ne9rita, 
carbón que también es negro. 

Al90 le duele a la neora, 
vino el médico del pueblo, 
r•c•tó emplasto de barro, 



p•ro d•l barro •ja n•vro~ 
qu• la dieren 1 11 n•9r1 
zu•o d• ••qui d•l cerro. 

Ya •• •urió la ne9rit1. 
¡Qu• pena p1'l pobre n•gro! 
La puao ad•ntro un cajón, 
cajón pintao de negro. 
No pr•ndieron ni una v•la 
i•Y qu• Y•lorio •ja negro! (17) 



CgnclutlOn. 

No creo que ••• casual 11 vitalidad del romance quevedesco en His-
p1noa•érica, y, p1rticul1r••nte, en las regiones del sur. El encadena•iento 
puede coapletarse haciendo especial hinc1pi6 en su difusión ar9entina. Es po-
sible, ta•bién, que, aun con las transfor•acionas y v1riantea, esto ae deba a 
la eacasez da negros en nueatro territorio, factor que posibilita alusiones y 

chistes que van da lo inocente a lo subido o hiriente, y que resulta mucho 
m4s dificil da admitir (dificil, pero no imposible) en una sociedad donde a-
bunde la 9ente de color. 

Hay bastante ho•o9eneidad en 11 mayor parte de loa ro•ances qua he 
citado. Y, por su parte -tal co•o he seRalado- la excepción general corres-
ponde o la letra recogida por Violeta Parra, si bien no deja de mantener una 
explicable relación con al poema de origen. La diferencia est' en su signifi-
cado y sentido, muy alejados del punto de partida (18). 

I9ual•ente, conviene reparar, tanto en el caso de Violeta Parra como 
en el de Edaundo Rivero~ en qua el agregado musical ha contribuido a que el 
viajo ro•anca burl•s.co de Quevedo, con lal Modificaciones apuntadas, goce hoy 
de renovada actualidad. Aunque •• muy posible que en el j•bito de su ••yor di 
fusión una buena parte de los que escuchan esos "motivos populares", no siem-
pre conozcan o puedan captar su lejana raiz quevedesca. Y eso que todavia es-
t4 lejos de agotarse la continuada derivación del poeta español, sea a trav•s 
de la vertiente auténtica, sea a través de las vertientes miticas y apócri-
1as ••• 

Posible•ente el itinerario recorrido se preste a muy diversas consi-
deraciones. Si atendemos a la trasmi5ión de un texto poético (aunque no fal-
tan loa qua niegan esa categoria a composiciones burlescas o satiricas) no 
creo que haga falta detenernos en subrayar excesos o aspectos negativos en la 
obra de origen. En todo caao, m~s i•porta explicar la atracción que, aun con 
esa caracteristica (o sin esa caracteristica) tuvo desde temprano el romanea 
de Quevedo. Apoyado en lo que el poema superponia, a fuerza de ingenio, sobr• 
la endeblez "humana" de au burla. 

Hoy, por descontado, no aceptamos ni la estructura étnica ni la or-
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ganización social que se trasuntan en el romance. Aun colocando~ m~s all~ de 
lo debido, el niv•l 1oci1l que el autor tenia, y en el cual se coloca. A pe-
sar de todo ésto el ro•ance de Quevedo •• mantiene vivo. Y, a la vista est4, 
una prueba de su vitalidad debemos admitirla a través de las doa direcciones 
q\1e hemos recorrido. Vale decir, la de las folklorizaciones propiamente di-
chas, y las de las recreacionea m•s o menos "literarias". Y eso, a los tres 
519los del nacimiento del romance de Quevedo. ¿Nueva prueba de uno de los mu-
chos rasgos contrapuestos o de contraste que pujan en el espiritu humano? E& 
posible ••• 
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(1) Ver, entre otros estudioi&, un ci111tulo sobre Cªr.r~.~ ~-' l~. Y.il.O.d.f_rª. t A.YJl
~.i...cl2. en 111i estudio E1 U..b!.Q rJ....1. .tQ~ !!Li.t..t.J..r.tQ.I.• El !....t. .. u..rJ ... U_q d.t. i;.i...t..9.Q.I. ,_,,-
.~~.m.i.!H~.n.\.1.1.. (Madrid, 1976, P°'Os. 1oq-115). De manera especial, laa rell-
ciones que procuro establecer enlre este romance burlesco de Quevedo y 
diver1oa aspectos de la obra americana. Sobre todo, como posible raiz 
del apodo "Concolorcorvo". 

(2) Ver Quevedo, º1lr.ü. ~.11..tu.. ~.tt:..'-º• Ed. de l'ladrid, 1943, p4'9s. 326-327. 

(3) Ver James O. Crosby, En. 1º..r..11q ª- 1-i\ Q.P..t.11.ll. d.1. !ilYt.Ve.d..P.· l'ladrid,1967, ptigs. 
172-174a Quevedo, Q.b.rt. a..Q.f .. lli.!, u, ed. de Madrid, 1970, p.Ag. 321. (Edi-
ción cuidada por Jos" l'l&nuel Blec:ua,l. 

(4) Crosby sospecha una edición ant~rior, de 1636, de 101 Romances vario~. 
Pero no puede pasar da la sospecha. En cambio, si se conocen las edicio-
nes de 1640 y 1643 (las dos, de Zaragoza), y la de 1648 (de Córdoba). l'I• 
li•ito a citar loa datos d• Jame~ O. Crosby (p.Ag. 173). 

(5) Escribió Ezequiel "artinez Eatr"ºª~ con m~s acierto, es indudable, al 
co•ienzo qu• ~l final del pjrrlf~~ 

•Aunque todo juicio sint•tico sobre la psicoloofa de un pueblo, o 
sobre 103 rasoos predo•inante~ de su psique étnica, es arbitrario, 
en algunos cuos esos jui <:iofi han servido para fiJu un concepto 
de lo qu<f H h1 llamado el alma colectiv1 ••• " CB..u.lld.M. )'.. lin..ll.
ll.t. fil1. IC.alui;, Bahh Bhnc~ ~ 1964, págs. 797-798). 

{6) Cf., ~1ulio Caro hroJa, io.btt ~Jl'·"·'· r...M.i.i .. h.1. tn. E_,_R.!\.ñ..~. r .. w.r..e. paicplo-
lQ.ili tinii;A. (en B.u .. n, P..Y.l.hl.R..!? .. t U.n.il1.1., l'ladrid, 1957, ptigs. 141-164). 

(7) Ver 111arcoa Victorh~ En.Hl'..O R.r .. !tlJJlli.D...ll. '-º~.r..f. lQ. i;;.útli..'º-• Buenos Airea, 
1958, p4'9. 112. 

~8) C1., Quevedo, b.cl b.º1.:J. U. 19JiQJ. )'. l-,A Fortym\. ~..QJ1 \'-H_Q (en Q..IU:.u. '-º6.llln., 
Prosa, ed. de l'ladrid, 1941, p,g. JOJ). Ver también mi estudio titulado 
Bltnco1. )'.. o.u.~, Q. nurn )'.. .!tl.in.i;;.P.t. (en L..ª. o..ts:.,_jA, de Tucum.in, 26 de 
enero de 1986) • 

: 9) Cf., Quevedo, El E'.._~.r.füll.Q E.'-'...P..A5..tl Q. l...il !ll!.IY.1. r.t1.!.l..ll. l1Y.u. Ul.li. (1 • ed., 
"adrid, 1648). Ver II, ed. de Zar~goza, 1886, p&gs. 140-142. 

:10) Cf., R. Foulché-Delbo1c (que lo incluye como "ro•ance atribuido•• ver 
Oóngora, Q..Q.r~J?. P.O!tl.!.il~. III, Nuevil York, 1921, P'9•· 127 y 133) • Juan • 
Is•b•l Mill~ y Gim•n•z (en el "indice de poesias atribuibles"; ver Gón-
gora, !J..b.r.i.1. ~Q..l~}J..li\i., MAdridp 19q3)J Alfonso Reyeaa Pedro Henriquez 
Ur•ñ• (no lo incluy• am au •dicióri de Gón9or11, Bi?liCl_gf. r.. llirJ1lll .• 1td. 
d•· Buenoa Air~~P 1939) ••• 

11) Eso no i•pide qu~~ por eJwmplop •~tudioaoa rioplatenses que tocaron este 
teea •• refieran invariable•ente l 1• composición como "romance de Gdn-
go~a". Ocurre eao en Ju•n Alfonso Carrizo, Ism~el Moya, Ildefonso Pereda 
VAldez y otrom. Sólo una cita1 · 
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"Finillmente, don Luis toc:a el tema del n•9ro en el ro1n.nce e.tH:. 
Mil .. ~. ~ u.ñP..r.l• f'ar o .:1q1.1:l niada del sabor n•9ro se encu1tntru 
es e~ jueqo de pal~br~s que se complace en repetir tr1tint1 y 
do~ veces h palabra i:ii.~;.r._q. 'Exag1tración del 9esto y d• la u-
presión ',. 1'or111u d9l virtuodtHio barroco, que se aprecia t111-
bién en Casamitmt.r.1 Qli 1.u~g_r_g.1. [sic] de don Fr1111chco de Quevedo 
y Ville9ils que ~n eat~ ~nica composición de &u extenso reperto-
rio poético vislumbra el tema negro". (lldefo~so Pereda Vald•a, 
l&.n.t...r.i.b.Y.hi®. il 1.rt_1.1tü1 d.tl n.u..t2. en 1A 1 i ttrt..t.IAU. c:1n te U.t.D.J. 
llu.ti.i ·fJu~.1. u 1.1. Ei1Atl. U. llr.:-º., en El. nur.2 r:ill.lihn.1.1. l P.ira 
t.n.H.tQ.I., l'lontevideo, 1937, pá9. 16). 

(12) En lo que s• refiere a l& larg~ guerrilla literaria •antenida entre BOn-
gora y Quevedo, hay ya un~ copius~ bib~iografia. Y, en el c1ao particu-
lar de la prioridad de un romance de negros sobr• otro, na pretendo re-
s1.1ci hr ephodios co110 el del ~Ur-..ti!lll. d..1. fil Ra1ance1 y el QuiJgte, que 
tanta tint~ ha hecho Qastar ••• Volviendo un poca haci1 1tr,1, c1ua1 ex-
trañeza (o quizÁ1 no) que Astrmna Marin no sólo no dud• de 11 p1ternid1d 
de Góngora en relación al romance E'..12.r. !ADA lllQ.~l 11Wora, sino qui a 11 
yez considera que el romance de> Uuevedo for1H t1111bi6n parte del torneo 
d• rivalidad entre uno y otro, con la consiguiente ventaJ1 de Quev1do. 
(Cf., liluirvedo, Obras. '-P...u.lilif .• VR.r.l!h ed. citada, p,g. 326) • 

... 
(13) Cf. ! . Juan Alfonso Cilrrizo, C..1.11,1,;..iº.!11.r.Q. D.º.R!JJ . .-_r. d.t. l!tClLll!.!n., II, Buenos Ai-

re•~ 1937~ p&g. 316. 

(14) Cf., Ia1a.ael Moya, R.ºJo~n_!;Jtro, I P Buenos Aires, 1941, p6gs. 339-340. 

US) Cf.: Is1111el l'loya~· R._Q.&\Ar.Ha.r.2, I!~ ed. citada1, p491. 285-286. lst11Hl '1oy1 
inc~ ye •n su recopil•ción otros "ro•ances de negros". Pero ninguno de 
ell~~ tiene rel~ción con el romance de Quevedo. 
Aclaro que Horacio Jorge 8ecco reprodujo hace a~os, en su selección ti-
tulada ~.Q!~i i m~~ ID. 1 . ..l kBnkÍ.~rutr.~ Riopl1t1n11 <Buenas Aires, 
1953, p'gs. 50-53) tanto el ru~~nce recogido por Carrizo, como lo• dos 
que figuran en 91 B.P.lll.~m--~.Q. de I s1au~l l'loya. 

(16) En la cinh donde se incluy~ 1;1 qrabación de h nuongt '-D. nu.r..g_, con el 
aco•paWa•iento de la orquest1 ~•• Anibal Troilo, figura co•a "Motivo po-
pular. Recopilac:!ón y arregl.o c!e Emundo Rivero". No cabe duda dt que 
Rivero h~ pirtido de las 1olkluriz~cionea del romance y ha cambiado la• 
tipicas forma~ de la rim& con sus irregularidade1. En concreto, no •• 
ya un romance, s&lvo la estrofa final, tan ll.amativ1. 

El verso "un negro tango bailar~ntt introduce preciaaaente •1 motivo del 
tango, vincul~do a los negros. ~un dentro de 1u inaerción circunatancial 
iaerece deahct11·tu~ y~ qu1t sutth &1cept11rse, en general, la pasible rafl 
nevra del t~ngo y de l~ milonqJ. Es cierto que falta la obra detallada 
que el tem~ merec•, pero podernos tener en cuenta, hasta' hoy, dato• del 
pintoresco y poUmico Vicemte:i RoHi (!&UJ! u n.ttr.RI.• L..21. grigenu. W 
U.JUU! )!'.. º--1.r..º-t. M.2LU.I. L\l :f._g.l..MQi~.!t !':.1.i:ul.td.•u11.u v•r 2° ed. 1 al cuidado de 
Jorge H. Becco~ Bu@noa Airee, 19~8) y del m~a sereno y docu••ntado Fer-
nando O. AnunHo (~l li.IHJQ ~ 11tia ill.tM.O.d.i.!l.d.ll (1Jlº-::.ll2.Q.>, Buenas 
Air.••• 1994). Con todo, in~i~to en que f~lta tadavia el eatudio 
exhaustivo (iY eao que hay titulo$ para citar!). 
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(17)·T1xto facilitado por 11 Dra. Reb1ca Torres Rivera. Ver, tambi•n, cinta 
dtl H.Q.l.IJl.IÍI. ~ ~iol1ta e.J.r.r..t. (E"I, 16~63-61-2400684). 

(18) Sin 1x191r1r 11• •••1j1nzas, y sólo co•o v190 parecido, •e recu1rd1 algo 
• c'iertas deriv1ciones de 11 influencia aru11hh en España, cuando, con 
•otivo de la 1x1c1rbación de las lucha• religiosas por un lado, y la 
•uert• de Er1s1110, por otro, sus obra• 1ueron incluidas en el Ind..IJ.. ("'ª 
corr1cta•1nt1, p1rt1 dt su1 obras). Aai, por acatamiento o t1mor, no 11 
lo s19uia abi1rta111nta en la parte doctrinal, pero si s1 lo apreciaba e 
i•i t.b1 .n sus chht•• y partes 1111nos ptliQroaas. 
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I 

Vi, d•be de hab•r tr•• di••• 
en l•• 9radas de San Pedro, 
una t•n•broaa boda 
porque era toda de ne9ros. 

Parecia ~•trimonio 
concertado en el infierno1 
n•9ro esposo y ne9ra e•posa, 
y negro acompa~amiento. 

Sospecho yo que, acostados, 
par•cer'n sus dos cuerpos, 
Junto el uno con el otro, 
al9odones y tintero. 

Hundiase de estornudos 
1• calle por do volvieron, 
qu• una boda sem•Jante 
hace dar m'• que un pimiento. 

Iban los dos da las manos 
COMO pudieran dos CURrYOSJ 
otros dicen, como 9raJos, 
porque a grajos van oliendo. 

Con hu•os van de vengara•, 
que siempre va de humos llenos, 
d• los que por afrentarlos 
hacen lom labios traseros. 
Iba afeitada la novia · 

todo el tap,tado gesto, 
con hollin y con carbón, 
y con tinta de sombr•ros. 

Tan pobr~s son que una blanca 
no •• halla entre todos •llos, 
y por tener a un cornado 
ca1aron ~ e~te ~oreno. 

El •• ll1maba Tom• 
y ella Francisca del Puerto. 
Ella, ••clava, y el es-clavo 
que quiere hinc~rsele en medio. 

Ll•9aron al negro patio 
donde est• •l negro aposento 
en donde la negra boda 
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ha d• ten•r n•gro efecto. 

Era una caballeriza, 
y ••taban todo~ inquietos, 
qu• loa abr~s~v~n pulgas 
por p•rr•ngue• o por perros. 

A 11 •••• •• tl~ntaron, 
donde ta•bifn l~• pu•i•ron 
n•vros ••nteleB y platos, 
nevra sopa y m~njar negro. 

Echólea la beíldición 
un nevro veinl~1oaeno, 
con un rastro tle u1b1che 
y •anos de ter~iopelo. 

Di•ronl•• el vino tinto, 
pan entre mul~~o y prieto• 
carbonada hubo, por ser 
tizon•• los qu~ comieron. 

Hubo jetas •n la mesa, 
y en la boca dQ loa due~os, 
y hongos, por ~9r la boda 
de honvoa, según sospecho. 

TruJeron •uch~s morcillas, 
y hubo algunos que, de miedo, 
no las coeieron penundo 
•• comian 1 ai meaeo. 

Cual, por morder d•l mondongo, 
se atarazaba alg~n d•do, 
pues sólo dife~enciaban 
en la u~a d• lo negro. 

"'ª cuando ll9gó el tocino 
hubo grandes •~ntimientos, 
y pringados con pringadas 
un rato se enternecieron. 

Acabaron de c~mer, 
y entró un ministro guineo 
para darles aguamanos 
con un coco y un caldero. 

Por toalla trujo al hombro 
las bayetas da un entierro. 
Lav,ronse y quedó el agua 
para ensuciar todo un reino. 

Negros dellos se sentaron 
sobre unos negros asientos, 
y n•gra• vocea cantaron 



Ne9ra •• la ventura 
d• aquel casado 
cuya novia •• n•9ra 
y el dat• en blanco. 

CE.l e.t.r.n.uo. Ü.R."íJº-l• l.1Y.f..t. ~tl..tt, XVIII. 
V•r II, •d. d• Zara9oza, 1BB6, pá91. 
140-142) 



(Fals1 1tribucidn 1 Bdn9or•> 

Por una neor~ seRora 
un nevro 01U11 dol iltnte 
nevr•• l'ori~a~ derraaa 
de un ne9ro pgcho que tiene. 

H1blóle una negra noche, 
y tan ne9ra, que parece 
que de su negra pasión 
el negro luto le viene1 

ll•va una negra guitarra. 
neoraa 11• cuerdas y verde•• 
ne9r1a t•abién laa cl1viJ1s, 
por aer ne9ro el que 11• tuerce. 

-¡Ne9r1• PHCllll •• di Dio• 
ai •'• negro no me tienen 
los neoroa ••ore~ tuyos 
que el negro color de allende! 

Un negro favor te pido, 
si negros favores vendes, 
y si con favores negros 
un negro pagar se debe. 

La negra señora, entonces, 
enfadada del negrete, 
con estas negras razones 
el 9aUn negro entrhtec1u 

-Vaya muy enhorabuena 
el negro que,t1l pretende, 
pues para galanes negros 
se hicieron n~~ro1 desdenes. 

El negro señor, entonces, 
no queriendo ennegrecerse ª'' de lo neg~o, quitóse 
el negro sombrero y fuese. 

(!J.,\ !Jl.1..1º-.r.u R.Q.t.1.U.1., ed. de l'ladrid, 1918, 
p~g~. 188-1B9J Gónoora, º-trr.tI ~ftic•~,III. 
Nl.u?11a York, 1921. p~gs. 127 y 133). 



fQ.lklQr.i¡1cion11 
Tucu•~n 
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II 

Ptra decir e5te verso 
se ha de nombrar a San Pedro, 
que es nombra~iento forzoso 
cuando ae trata de negros. 

Ntt9ro1, novio y padrinos, 
n19ro, 11 que hizo el casamiento, 
n19ro el cura que los casa, 
ne9ro, el acompa~amiento. 

Fueron a la negra iglesia, 
las velas negras prendieron, 
ni la pavesa fue blanca 
porque el pabilo fue negro. 

Fueron a sus negras casas, 
en •ate negro bebieron• 
se acostaron rn la cam1, 
hicieron cosas de negros. 

"•ndaron para función 
tratr un n1gro ternero• 
si no vinieran tan pronto 
lo mat1n 11 mismo negro. 

Trtjeron unas longanaa 
que daban temor y miedo1 
no las comieron~ pensando 
que eran loa dedos de un negro. 

(Juan Al fon so Carrizo, C..~.o..d.Q.111.r.P.. R.QJ>-Ylu:. d..t. 
I.Ywm!n., II,.Buenos Aires, 1937, ptlg.338-339) 



E.n.ir.t. Ria 

Un. '-A!H.!!li.t.n..1º. d.I. D.t.Q.r_Q_t_ 

Vjl9••• el Dios de los cielos, 
yjl9a•e el santo San Pedro 
cu•ndo llevó 1 •i• noticias 
un casa•iento de ne9ros. 

Ne9ros eran los padrinos, 
ne9ro el acompa~amianto, 
para definir el ~uento 
ne9ro fue este casamiento. 

Fueron a su ne9ra iQlesia, 
sus ne9r1s velas prendieron, 
y •l ne9ro que los casó 
fue un negro m41 grande que ellos. 

Fueron a sus ne9ras casas, 
las negras •esas tendieron, 
no hallaron a quien mandar 
porque todos eran negros. 

Para definir la fiesta 
buscaron un blanco terneros 
por lo pronto, no encontraron, 
Mataron a uno de los negros. 

Hicieron un~ morcilla 
que de verla daba miedos 
pensaban que era de chancho, 
y era de los mismos negros. 

Fueron a sus negras camas, 
negras cortinas tendieron, 
y luego que se acostaron 
hicieron cosas de negros. 

(Ismael Moya, Bom.!i\nC~.r._q I, Buenos Aires, 
1941, pégs. 339-340). 



tn.:\ r..t. RlP.t. 

SeWorea, voy a contarles 
lo que •• sucedió en San Pedro. 
Tuv• la dicha de hallarme 
•n una boda de negros. 

NeQra la novia y el novio, 
neQro •l acampa~amiento, 
1ólo se vela de blanco 
•l Sagrado Sacramento. 

A eso de la medianoche 
entró un negrito a la farra, 
vestido de botas y chiripj 
•••••••••• 1 ••••••••••••••• 

Que 1e empezó a enamorar 
de otra negra como él, 
que andaba para el amor ••s fino que un alfiler. 

La cara como puchero 
que lo cocieron sin salJ 
11 boca como becerro 
que lo acabaron de lustrar. 

A eso de la madrugada 
montaron en un pingo negro, 
que a fuerza de garrotazos 
lo llevaron hasta el pueblo. 

(Ismael Moya, RQ~~n,erQ, 11, Buenos 
Aires, 1941, pigs. 285-296). 
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III 

F..Rlkl.o.r.lu.d.Rnt• u:.r..egJ.U.u. 
Cgn t . .!:Jt.Ut!l••i•n~ lll!l.l,t.l • 

Ed•undo Riv1ro 

All' en una negra casa, 
bajo un negro firmamento, 
y donde el negro momento 
una negra escena pasa, 

donde es negro el dueño'e casa 
y negros sus habitantes, 
pero negros muy galantes 
y de educación no escasa, 

la negra doña Tomasa, 
que una negra hija tiene, 
con otro negro pretende 
su negra hija casar. 

Resulta que el negro novio, 
todo como negra idea, 
quiere que de negro sea 
la fiesta •'• singular. 

II 

Se van a una negra iglesia, 
a su negra religión~ 
donde con negro mantón 
un negro fraile esperaba. 

Negro el s~cristán, estaba 
senh.do en negro sillón~ 
y con negra devoción 
un negro a Cristo besaba. 

III 

Negro es el novio y la novia~ 
negro e1 el suegro y la suegra~ 
siendo la madrina negra~ 
negro también el padrino; 

negros también sus vestidos 
y negra la concurrencia~ 
que con su negra presencia 
alfan a negro vino. 
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Se sientan en negra mesa, 
neoros mantele1 tendieron, 
y naoroa loa brindia fueron 
hechos con negra pereza. 

Deapu•• ¡qu• negra tristeza! 
aquello• negros cantaron, 
un negro tango bailaron 
dentro de la negra pieza. 

IV 

Despu6s de asta fiesta negra 
loa negros novios se fueron, 
• un negro cuarto aubieron, 
neora• •'banas tendieron, 

y a eso de la media noche 
cosas de negros hicieron• 
la negra dur•id en la cama 
y el negro durmió en el suelo. 

(Cinta RCA, APMS 3487, Sur, "Troilo-Rivero") 
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~..u..1.lln..to u. n_,g_n;i.1 
(Parabién) 

Se h1 for•ao un casamiento 
todo cubierto de negros 
negros novios y padrinos. 
negros cuR1oa y suegros. 
y el negro que loa casó 
era de los mesmos negros. 

Cuando e•pezaron la fiesta 
pusieron un •antel n•gro. 
luego ll•garon al postre, 
se sirvieron higos secos. 
Ya ae fueron a acostar 
debajo de un cielo negro. 

Alli est~n las dos cabezas 
de la negra con el negro. 
Y •••necieron frio, 
tuvieron que prender fuego, 
carbón trajo la negrita, 
carbón que también es negro. 

Algo le duele a la negra, 
vino el •édico del pueblo, 
recetó emplasto de barro, 
pero del barro m's negro, 
que l• dieran a la negra 
zueo de maqui del cerro. 

Ya •• •uriO la negrita 
¡Qu• pena pa'l pobre negro! 
La puso adentro un cajón, 
cajón pintao de negro. 
No prendier~n ni una vela 
i•Y qué velorio m's negro! 

(Cinta, El'II, 16563-61-2400684, 1:1.P-@tt..D..iJ.1. t. 
Y.1Qltli. E'._~...rr::.u texto 1acili tado por Rebe-
ca Torres Rivera). 




