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En los últimos años ha aumentado el interés público y la investigación sobre temas relacionados con 
las culturas y las identidades étnico-raciales en España. En esa línea, concretamente en la reflexión 
sobre las culturas afrodescedendientes, pueden agruparse trabajos realizados desde distintas 
disciplinas y contextos. Para introducirlos de manera general, cabría destacar dos grandes objetos y 
líneas de investigación: una vinculada a la historia y el legado de la esclavitud en España, en la que 
se han examinado el rol de distintas ciudades como Sevilla, Cádiz y Granada (véase Cosano 2017, 
2019, 2020; Morgado 2016; Martín Casares 2000 o Moreno 1997); y una vinculada a las músicas 
populares, entre las que destacan tradiciones culturales como el jazz y el blues (Iglesias 2017; Pedro 
2018), el hip hop (El Chojín y Reyes 2010: Green 2013) y el flamenco (Goldberg 2019; Goldberg y Pizà 
2022; Mora 2017a, 2017b; Rosales 2016).  

A ello hay que añadir la creciente reflexión identitaria en primera persona que, más allá de la 
academia, se está realizando desde la literatura, el periodismo, la fotografía y el teatro por parte de 
autores afroespañoles (véase, entre otros, Bela-Lobedde 2018; Bermúdez 2018; Gerehou 2021 o 
Mbomío Rubio 2019). Su contribución resulta fundamental en el escenario contemporáneo de 
expresión y reflexión sobre las identidades étnico-raciales en España.   

Sin obviar sus diferencias y múltiples registros, el libro Sonidos negros. Sobre la negritud del flamenco 
puede situarse en este gran, y a la vez minoritario, marco de estudios y publicaciones. A partir de un 
paradigma interpretativo valiente y estimulante, su principal preocupación es indagar en la negritud 
del flamenco, en las implicaciones étnico-raciales que contiene y que han impregnado su historia. La 
autora K. Meira Goldberg, con una dilatada trayectoria como bailaora tanto en España como en 
EE.UU., publicó originalmente la obra en inglés, con el título Sonidos negros. On the Blackness of 
Flamenco, y en la prestigiosa editorial Oxford University Press (2019). Disponer de una cuidada 
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edición traducida al español a cargo de su colega Kiko Mora, también prologuista, supone un raro 
lujo, así como un testimonio de la voluntad dialógica de la autora y de la editorial Libargo. Tratándose 
de flamenco, el público y los investigadores españoles constituyen en principio una comunidad 
receptora de referencia, dados los complejos, pero omnipresentes, vínculos entre la tradición 
flamenca y la nación y la cultura española. No obstante, la mirada investigadora que propone 
Goldberg dista mucho de planteamientos cerrados o nacionalistas. Más bien despliega una invitación 
abierta y poliédrica, que se sumerge en diálogos, contradicciones, desplazamientos y tensiones –en 
viajes de ida y vuelta a través del atlántico negro que conceptualizó Paul Gilroy (1999).   

La obra está formada por seis capítulos, precedidos de una fundamental introducción y sucedidos 
por un breve epílogo, donde la autora reafirma la comprensión del flamenco como un arte 
globalizado cuyo desarrollo nos habla acerca de “ese perturbador encuentro con el Otro” (p. 346). 
En la introducción se precisan fundamentos teóricos, metodológicos y etimológicos de la 
investigación. Valga destacar el uso del concepto de “negritud”, que se refiere al “dogma catastrófico 
de que los no-cristianos deben ser esclavizados” (p. 48). En esta formulación, como se revela a lo 
largo del libro, la noción de negritud se aleja del determinismo biológico –aun sin abandonar su 
conexión con cuerpos y pieles negras u oscuras– y se comprende como una categoría socialmente 
construida y abierta, que afecta tanto a personas negras o afrodescendientes como a identidades 
gitanas, judías, musulmanas y moriscas. En este sentido, la autora destaca la inspiración que toma 
del célebre escritor Federico García Lorca, presente tanto en la noción de “sonidos negros” que da 
título al libro como en lo que podríamos llamar su solidaridad dialógica con los subalternos: “el ser 
de Granada”, explicó Lorca en 1931, “me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos. Del 
gitano, del negro, del judío… del morisco que todos llevamos dentro” (p. 84).  Además, en la 
introducción se advierte también uno de los aspectos más diferenciales del libro: su mirada 
interpretativa compleja, capaz de combinar la investigación histórica con el análisis étnico-racial, 
cultural, literario, musical y performativo.  

Los dos primeros capítulos conforman la primera parte de la obra: “Cambiar de sitio. La 
representación de la raza y del imperio en el fandango del siglo XVIII”. En ellos la autora indaga en la 
“ida”: la reinvención o criollización de la cultura peninsular en el mundo colonial. Así, se examina la 
figura del “pastor bobo” y la narrativa de la redención, junto a las representaciones que acompañan 
el viaje a las Américas. En la segunda parte, “Sobre el devenir modernista: el poder de la Negritud”, 
se analiza la “vuelta”: la reintegración de la americanidad dentro de la identidad española. Está 
formada por cuatro capítulos y, en este caso, se examinan figuras como la de “El Tío Caniyitas”, una 
manifestación española de los tropos del blackface norteamericano, que conecta con La cabaña del 
Tío Tom. A partir de estos vínculos se exploran otras figuras como “Mungo”, “Harlequin Friday” y 
“Jim Crow”. Este último, que llegó a denominar a toda una época de segregación y discriminación 
étnico-racial en EE.UU., la era de Jim Crow (1877-1965), resulta de especial relevancia para los 
interesados en la cultura afronorteamericana, de donde emergieron las tradiciones del blues y el 
jazz.  

En los dos últimos capítulos se analizan los casos de Jacinto Padilla “El Negro Meri”, un polifacético 
artista flamenco que apareció en las películas de los hermanos Lumière sobre la canción española 
en la Exposición de París (1900), y de Juana Vargas “La Macarrona”, símbolo de la representación de 
la negritud en la mujer flamenca. Estos dos casos resultan especialmente interesantes, dado su papel 
pionero y el desconocimiento generalizado de estos artistas. Asimismo, permiten acercarse a la 
ambivalente representación de lo exótico y lo familiar a través de la interpretación del flamenco en 
distintos escenarios, entre ellos el parisino, el malagueño, el sevillano o el madrileño.      
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Sonidos negros. Sobre la negritud del flamenco es una original y provocadora invitación a sumergirse 
en la tradición ancestral del flamenco, en su desarrollo gradual e intercultural, en los diálogos 
transatlánticos de ida y vuelta que lo conforman. Su interrogación a partir del concepto de negritud, 
vinculado inevitablemente a la “raza”, ilumina una variedad de procesos de construcción de sentido 
sobre lo blanco y lo negro. Y en ese juego dinámico aparecen la modernidad y lo primitivo, lo puro y 
lo impuro, lo lascivo, lo transgresor, la bulla… Una multiplicidad de representaciones donde lo 
musical se entiende junto a lo corporal, lo gestual, lo pictórico y lo audiovisual. De modo que, junto 
al flamenco en un sentido amplio, esta obra invita al lector a redescubrir aspectos de la historia 
musical, cultural, política y religiosa de España y de su memoria. La impactante y sugerente imagen 
de portada, con un cuerpo desnudo de mujer bajo una enorme peineta flamenca, añade un atractivo 
más a este libro, que pide ser releído y redescubierto a través de sus figuras y personajes. 
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