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La revista Hegel Bulletin publicará un número especial dedicado al racismo y al 
colonialismo en la filosofía de Hegel. Para ello invitamos a los autores en cuyos ensayos se 
exploren estos elementos y su histórico y sistemático contexto, así como el rol que juegan estos 
tópicos en el legado de Hegel. 
 Los temas mas relevantes de este número especial incluyen el rol de la raza, la etnia, el 
colonialismo, la esclavitud colonial, el eurocentrismo, «white ignorance» (Mills 2007), y el 
universalismo filosófico y etnocéntrico en el pensamiento de Hegel; el contexto histórico de estos 
temas; el impacto de Hegel en el pensamiento racista/pro-colonialista y 
antirracista/anticolonialista; y el propio lugar de estos temas en la enseñanza académica de Hegel. 
 (Sobre el tema de la raza en el contexto específico del género, de la familia y del parentesco, 
Hegel Bulletin publicará otro número especial, editado por Susanne Lettow, con una convocatoria 
de artículos separada.) 
 Recomendamos a los autores que lean atentamente la siguiente información sobre el 
proceso de envío y la descripción detallada de la justificación del número y los temas sugeridos. 
También deberían comunicarse con los editores invitados antes de enviar el artículo si no están 
seguros de si son apropiados para este número especial. 
 
 Colaboradores confirmados: 
  Elvira Basevich 

Michael Hardimon 
Kimberly Ann Harris 
Karen Ng 
Alison Stone 

 
 Este número especial está diseñado como un número doble. 
  
 Todos los artículos (8.000-10.000 palabras, incluido notas y referencias) serán sometidos 
a una revisión «doble ciego». 
 
 Los editores de este número especial son Daniel James (daniel.james@uni-duesseldorf.de) 
y Franz Knappik (franz.knappik@uib.no). 
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 El proceso de envío consta de las siguientes etapas: 
1. Envío de resúmenes para artículos planificados de aproximadamente 1000 palabras por 

correo electrónico a franz.knappik@uib.no y daniel.james@uni-duesseldorf.de, con el 
siguiente asunto: «Abstract Special Issue Hegel Bulletin». Serán admitidos hasta el día 31 
de octubre (este inclusive) de 2021. 

2. Notificación a los autores seleccionados a finales de noviembre 2021. 
3. Envío de borradores de artículos hasta el fin del día 28 febrero 2022 por correo electrónico 

a franz.knappik@uib.no y daniel.james@uni-duesseldorf.de, con el siguiente asunto: 
«Draft Paper Special Issue Hegel Bulletin». 

4. Taller en línea para la discusión de los borradores previamente leidos en abril 2022. La 
fecha exacta se anunciará antes de abril. 

5. El envío de los artículos completos para su revisión «doble ciego» en el Hegel Bulletin 
finalizará el día 30 junio (inclusive) del 2022 (https://mc.manuscriptcentral.com/hegel, 
escoger ‘special issue’). 

 
 Los resúmenes, borradores de artículos, y trabajos completos pueden ser en inglés, francés, 
español, portugués, italiano, o alemán. Los artículos aceptados en idiomas además del inglés serán 
traducidos para su publicación por parte de los editores invitados. 
 
 Motivación de este número especial 
 Durante los últimos 30 años, el enorme aumento del interés filosófico en el pensamiento 
de Hegel ha demostrado de manera impresionante que hay mucho que, en las palabras de Benedetto 
Croce, todavía «vive» en su filosofía a pesar de sus partes «muertas» -- estas partes que sabemos 
están equivocadas, como sus especulaciones sobre la cantidad de planetas o sus intentos de deducir 
los cinco sentidos humanos. 

Parece que muchos incluirían en esta parte «muerta» su opinión de que hay diferentes 
«razas» (Rassen) (Enc. §393), algunas de las cuales son incapaces de desarrollar una verdadera 
libertad (e.g. GW 25.1, 114; GW 25.2, 611f.); su afirmación de que los diferentes espíritus 
(«nacionales» Volksgeister y «locales» Lokalgeister) corresponden a diferentes habilidades de la 
inteligencia y de buen caracter (Enc. §394); su creencia de que los habitantes de África 
subsahariana forman una nación de gente «infantil» (GW 25.1, 35) salvajes, barbaros, y crueles; 
su insinuación de que el colonialismo es una consecuencia necesaria del problema del pauperismo 
en los países industrializados (PhR §§246-248); o su interpretación de la esclavitud en las colonias 
europeas como una institución que promueve la «disciplina» que es precisa para obtener la libertad 
total (GW 25.1, 115). 

Cuando comparamos la atención que temas como sus nociones de reconocimiento, la 
segunda naturaleza, o el idealismo han atraído en los últimos años, el racismo y pro-colonialismo 
de Hegel definitivamente no están entre las más populares en su erudición. Y cuando se reconoce 
que Hegel hizo afirmaciones tan escandalosas, tienden a ser dejadas de lado como prejuicios de su 
tiempo o marginales para su filosofía (e.g. Walsh 1971; Moellendorf 1992; McCarney 2000, 151; 
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Nisbett 2008, 118; Pinkard 2012, 66). En fin, se tratan como si son partes de su obra que se pueden 
ignorar sin problema, como los de la cantidad de planetas. En algunas subculturas de su erudición 
-- e.g., los estudios sobre Hegel realizados en países de habla germánica -- han habido pocos 
escritos sobre los elementos racistas y pro-colonialistas de su pensamiento (pero Neugebauer 1990, 
Kimmerle 1993 and Purtschert 2010 son excepciones notables). Y en otras -- p ej., las británicas, 
las de las Américas del norte y del sur, y las africanas -- varios autores han realizado contribuciones 
importantes sobre estos temas (p. ej., Serequeberhan 1989; Moellendorf 1992; Eze 1998; 
Bernasconi 1998, 2000, 2007, 2016; Buck-Morss 2000; Parekh 2009; Tibebu 2011; Narváez León 
2019; Stone 2017, 2020; Zambrana 2021), pero no han tenido mucho éxito en la erudición más 
general sobre Hegel (excepto las investigaciones que tienen que ver con los estudios poscoloniales 
y la historiografía de África). Pero considerando que estos pensamientos deberían estar 
depositados en la papelera de la historia de la filosofía, ¿no es sólo razonable ese olvido relativo? 

Este número especial tiene la intención de promover otra manera de conceptualizar y de 
tratar los elementos racistas y pro-colonialistas en la obra de Hegel, inspirado por autores como 
Robert Bernasconi y Alison Stone. En lugar de presuponer que estas nociones se pueden ignorar 
sin problema porque son marginales en su filosofía, o porque Hegel no forma parte importante del 
pensamiento racista o pro-colonialista en general, nosotros creemos que su contenido y roles 
sistemáticos en el pensamiento de Hegel, así como sus contextos históricos, se deberían estudiar 
cuidadosamente. Primero, tenemos evidencia de que el rol de Hegel en el desarrollo del 
pensamiento racista y pre-colonialista no fue simplemente pasivo. (Bernasconi 1998, 2016) 
Segundo, existen numerosos textos que evidencian una cercana relación sistémica entre ciertos 
elementos racistas y pro-colonialistas, por un lado, y partes del pensamiento de Hegel consideradas 
«vivas» por las que su erudición se preocupa hoy en día, por el otro. Por ejemplo, durante sus 
conferencias en Berlín sobre la filosofía del derecho y la filosofía del espíritu subjetivo, Hegel 
conecta su evaluación aunque ambigua de la esclavitud colonial  (PhR §57 Rem.) con temas como 
la conciencia de la libertad, la vida ética, su teoría de la personalidad jurídica y la propiedad, y la 
dialéctica del amo y el esclavo. Entre otras cosas, él sugiere que la esclavitud es apropiada para el 
hombre como un «ser natural», y que tiene una función liberadora para aquellos que, por culpa de 
su raza (p. ej., los africanos), no pueden desarrollar su verdadera libertad sin ayuda, o mucho menos 
llegar a ser un agente realmente libre. (e.g. GW 25.1, 114f) Además, hacia el final de su Rasgos 
fundamentales de la filosofía del derecho, Hegel relaciona el colonialismo con sus teorías de la ley 
internacional y de la historia del mundo. (PhR §351) Hasta Alison Stone (2020) nos ha mostrado 
que elementos esenciales en su concepción de la libertad nos pueden llevar a posiciones pro-
colonialistas. 

Estos asuntos pertenecen más ampliamente y no solamente a la evaluación de la filosofía 
de Hegel. Muchos de los elementos que hemos mencionado han sido adoptados por diversos 
filósofos a lo largo de la historia, desde Marx y algunas variedades de marxismo, a la escuela de 
Fráncfort, hasta filósofos contemporáneos tanto en la tradición analítica como en la continental. Si 
es verdad que el racismo y el pro-colonialismo de Hegel están sistemáticamente relacionados a las 
partes «vivas» de su filosofía, corremos el riesgo de que estas den lugar a interpretaciones de su 



obra que no tienen muy presente estas conexiones. Pero al mismo tiempo, ciertos de estos mismos 
elementos han inspirado las teorías antirracistas y anticolonialistas de autores como W.E.B. Du 
Bois, C.L.R. James, y Frantz Fanon. El legado muy ambivalente de la filosofía de Hegel aumenta 
la necesidad de examinar las huellas racistas y pro-colonialistas en sus ideas, especialmente esas 
que todavía son apreciadas. 

Por eso, sostenemos que no deberíamos considerar dichas partes racistas y pro-colonialistas 
en el pensamiento de Hegel como «muertas», incluidas sólo para ser ignoradas. Recordemos que 
la ignorancia y la negligencia deliberadas son cruciales para mantener el racismo institucional en 
general (p. ej., Sullivan & Tuana 2007). En vez de estar «muertas», afirmamos que los elementos 
racistas y pro-colonialistas en el pensamiento de Hegel están «no muertas» -- como si fueran 
fantasmas o cadáveres resucitados. Como el racismo y el neocolonialismo en general, continúan 
persiguiéndonos -- cuando más los ignoramos, más visibles se vuelven. 

 Este número especial tiene com objetivo el mejoramiento de esta situación proporcionando 
una plataforma dedicada a la discusión del racismo y pro-colonialismo en la filosofía de Hegel. 
Para evitar la reproducción de mecanismos colonialistas que aún hoy podría decirse que persisten 
en la academia, este número especial quiere reunir a una variedad de autores de diversas 
procedencias así como con distintos antecedentes académicos -- p. ej., autores de países no 
occidentales y de América del Sur, y de formaciones académicas como filosofía analítica, teoría 
crítica, y teoría poscolonial. 

 Muchos de los pasajes referenciados en investigaciones anteriores provienen de lecciones 
y secciones «adicionales» recopiladas por los editores de Hegel. Creemos que las notas tomadas 
por sus estudiantes en sus clases de filosofía de la historia, filosofía del espíritu subjetivo, y 
filosofía del derecho publicados en los últimos años son una base filológicamente más segura para 
su erudición sobre estos temas. Invitamos a los autores a usar esas notas además de los escritos 
publicados por el propio Hegel, en lugar de las recopilaciones elaboradas por sus editores. 

 Lo que sigue a continuación es una lista de temas de interés y ejemplos de preguntas 
de investigación para posibles contribuciones por parte de los autores. Un escrito puede hablar de 
más de un tema. También es posible que el escrito hable de otros temas relacionados con el racismo 
y el colonialismo. 

 

 1. Hegel sobre raza y etnia 

 En su filosofía del espíritu subjetivo, Hegel introduce una teoría jerárquica de las «razas» 
además de etnias más específicas compuestas de espíritus «nacionales» y «locales». También los 
elabora en su filosofía de la historia. ¿Cuáles son los detalles filosóficos de esas teorías? ¿Cómo 
entiende Hegel la relación entre los factores biológicos, psicológicos, culturales, y geográficos que 
pertenecen en su concepción de la raza y los espíritus nacionales? ¿Cuál es el estado metafísico de 
las razas y los espíritus nacionales en su filosofía -- p. ej., son naturales o de formación? ¿Cómo 
se relacionan estas nociones en sus escritos sobre metafísica de los taxones biológicos y los 



conceptos «objetivos»? ¿Cómo diferenciar entre razas y espíritus nacionales, por una parte, y 
relacionar estas diferencias a distintos niveles de libertad personal y el desarrollo sociopolítico, 
por el otro? (Esa pregunta tiene que ver tanto con el «estado de naturaleza» como con la vida 
moderna.) ¿Hasta qué punto tienen esas diferencias un impacto normativo (p. ej., en imponer 
limitaciones sobre cómo se puede tratar legítimamente a las personas)? ¿Qué importancia tienen 
las afirmaciones de Hegel sobre esos temas en su sistema en general? 

 

 2. Hegel sobre el colonialismo 

 Hegel aborda el colonialismo europeo en su filosofía del derecho y en la filosofía de la 
historia bastante favorablemente. ¿Por qué no se preocupa de los problemas de la legitimidad del 
colonialismo, de la misma forma que de los derechos a la propiedad de los pueblos indígenas? ¿En 
qué se basa sus opiniones acerca de la legitimidad del colonialismo y sobre su comprensión de la 
ley internacional y de la historia del mundo? ¿Cómo, en su opinión, un régimen opresivo como el 
colonialismo puede promover la libertad? 

 

 3. Hegel sobre la esclavitud colonial 

 En la obra de Hegel se pueden encontrar muchos comentarios sobre la esclavitud en general 
y sobre la esclavitud en las colonias europeas en particular. En su filosofía del derecho, Hegel 
presenta el debate entre los abolicionistas y los antiabolicionistas como una «antinomia» (PhR §57 
Rem.), insinuando que las dos partes del debate tienen al menos un poco de razón. ¿Cómo funciona 
esta evaluación ambivalente sobre la esclavitud en detalle? ¿Cómo esta incorporada la esclavitud 
en sus discusiones de (entre los temas) la conciencia de la libertad, del estado de la naturaleza en 
comparación con la vida ética, y la lucha por el reconocimiento, propiedad, y personalidad? ¿Cuan 
sólida es la conexión entre sus pensamientos sobre las razas y el colonialismo, por una parte, y su 
opinión a cerca de que la esclavitud es un aspecto emergente de la libertad, por la otra (cf. Pinkard 
2012, Alznauer 2015)? ¿Cómo evalúa la revolución haitiana, y qué consecuencias filosóficas tiene 
esta evaluación? 

 

 4. El eurocentrismo de Hegel 

 En la historia de la filosofía de Hegel, los pueblos indígenas de África, Australia, y América 
están «excluidos» de la historia -- una historia que necesariamente progresa hacia la plena 
realización de la libertad y la razón en Europa. Por eso, Hegel ha sido acusado de eurocentrismo 
(p. ej., Dussel 1995; Tibebu 2011; Stone 2017; para crítica, cf. Buchwalter 2009). ¿Qué 
importancia tiene este eurocentrismo en la filosofía de Hegel en general? ¿Cómo influye aquellas 
partes de su pensamiento que tienen que ver con su propia concepción de la filosofía o sus 
opiniones sobre el colonialismo? ¿Podemos también ver indicios de eurocentrismo en sus 
comentarios sobre las culturas asiáticas? 



 

 5. El universalismo de Hegel 

 Se supone que la filosofía de Hegel está dedicada a los derechos universales y al valor 
absoluto del ser humano, sin darle importancia al país de origen, su «raza», o su género. Para 
Hegel, lo único que importa es la habilidad racional. Aunque hay muchos elementos en sus escritos 
para apoyar esta afirmación, no está claro cómo este universalismo se relaciona con aquellos 
elementos racistas, pro-colonialistas, y eurocentristas de su obra. ¿Existe alguna contradicción en 
su pensamiento? ¿O posee una concepción del universalismo que le permite decir que unos seres 
humanos son «más iguales» que otros? ¿Puede ser que de verdad no crea en el universalismo? ¿O 
qué es capaz de resolver la contradicción desestimando gente fuera de Europa como seres 
«subhumanos» (cf. Mills 2005)? 

 

 6. Preguntas históricas 

 Robert Bernasconi (1998, 2016), Allegra de Laurentiis (2014), Tom McCaskie (2019), y 
otros ya han escrito sobre las fuentes citadas por Hegel en sus discusiones sobre la raza fuera de 
Europa, pero aún queda por investigar. Por ejemplo, ¿cual es la respuesta del Hegel a otras teorías 
de la raza de su tiempo, y a los debates contemporáneos sobre el colonialismo y la esclavitud? 
¿Acaso el idealismo alemán tiene un problema con la otredad racial, étnica, y cultural, teniendo en 
cuenta los elementos racistas y pro-colonialistas en la filosofía de Kant, el antisemitismo de Fichte, 
y el racismo explicíto en las lecciones de Schelling sobre «reinrationale Philosophie»? ¿En qué 
momento en la carrera de Hegel aparecen opiniones sobre la raza y el colonialismo? ¿Se 
desarrollan lo largo del tiempo? ¿En qué medida tienen que ver sus escritos anteriores (p. ej., la 
discusión sobre la dialéctica del amo y el esclavo en los de Jena) con estos temas, y cómo están 
relacionados con las discusiones más explícitas sobre la raza y el colonialismo de sus textos 
posteriores? 

 

 7. El legado del racismo y colonialismo de Hegel 

 Aún hemos investigado poco la influencia que los elementos racistas y pro-colonialistas 
del pensamiento de Hegel han tenido sobre sus contemporáneos y diversos intelectuales de las 
generaciones posteriores. ¿En qué medida han compartido o criticado el racismo y el pro-
colonialismo de Hegel esos autores trabajando con las diversas hebras de su pensamiento en los 
últimos 200 años? ¿Están las formas del racismo y pro-colonialismo post-hegelianas en deuda con 
los fundamentos sistemáticos que esas opiniones mismas parecen tener en su propia filosofía? 
¿Debería la idea de progreso racional -- una que todavía tiene éxito en el pensamiento neohegeliano 
(cf. Allen 2016; Brandom 2019) -- ser tratada con precaución a causa de la conexión que tiene al 
racismo y pro-colonialismo en la filosofía de Hegel? ¿Cómo contribuyó Hegel a la construcción 
de la blanquitud? 



 

 8. Hegel como fuente de pensamientos antirracistas/anti-colonialistas 

 El hecho de que la filosofía de Hegel incluye importantes elementos racistas y pro-
colonialistas no ha evitado que autores como W.E.B. Du Bois, Frantz Fanon, C.L.R. James, Aimé 
Césaire, y Stephen Biko usaran a Hegel como un fuente de inspiración para sus escritos 
antirracistas y su activismo anticolonialista. ¿En qué medida, y con qué análisis y críticas, han 
podido usar las «herramientas del maestro» para desmantelar la casa del amo? ¿Qué recursos 
filosóficos encontramos en el pensamiento de Hegel para «rescatarlo de sí mismo» (Stone 2020), 
sin ignorar las conexiones sistemáticas que los elementos racistas y pro-colonialistas en su filosofía 
parecen tener con otras partes de su sistema? 

 

 9. Hegel y «white ignorance» 

 El hecho de que muchas partes de la erudición de Hegel hayan ignorado temas 
concernientes a la raza y al colonialismo en su filosofía se puede entender como una instancia de 
«white ignorance» -- el punto ciego con respecto al racismo y colonialismo que sigue apoyando la 
existencia de estructuras racistas y neocoloniales. (Mills 2007) ¿En qué sentido es Hegel en sí 
mismo una víctima del «white ignorance»? ¿En qué medida ha contribuido su filosofía a la 
creación, formación, y mantenimiento de las estructuras de «white ignorance» -- p. ej., con sus 
ideas de la historia del mundo y la historia de la filosofía, y su influencia sobre cómo se formó el 
canon filosófico y se institucionalizó la filosofía académica (cf. Park 2013)? ¿El hegelismo y partes 
de su erudición estarían afectados por estructuras de «white ignorance»? ¿Además de esa noción 
de «white ignorance», cuales son los otros recursos dentro de la teoría racial crítica y de la filosofía 
poscolonial que gente interesada en el racismo y el pro-colonialismo de Hegel pueden usar para 
una mayor comprensión? 

 

 10. Enseñando el «no muerto» dentro de la filosofía de Hegel 

 El descuido de los aspectos racistas y pro-coloniales en la filosofía de Hegel ha afectado 
no solo a las investigaciones académicas de su obra, sino también la forma en la que se enseña. En 
los últimos años nos hemos dado cuenta de que nuestra manera de enseñar a los autores clásicos -
- especialmente los autores de la Ilustración -- debería ser más atenta en lo concerniente a los 
asuntos de la raza y de género. En el caso de Hegel, ese debate todavía perdura, y es una de las 
razones para realizar este número especial, y promover así la discusión sobre este tema. Invitamos 
pues a las contribuciones que reflexionen sobre cómo lo «no muerto» en el pensamiento de Hegel 
puede -- y debe -- ser enseñado en la universidad. ¿Cómo podemos animar a profesores y 
estudiantes a confrontar su racismo y pro-colonialismo? ¿Qué recursos y métodos pedagógicos se 
pueden utilizar para confrontar esos temas en el aula? Además de los ensayos sobre estas 



preguntas, cabría la posibilidad de entregar recursos didácticos que formarán parte de una 
colección que planeamos publicar como suplemento online al número especial. 

 

(Agradecemos a Carlota Salvador Megias por la traducción.)  
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