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Resumen 

Reflejo del desinterés que suscita conocer las 

causas históricas del racismo, la historiografía 

española adolece de una puesta en valor de los 

estudios sobre la historia afroespañola y el 

racismo colonial y poscolonial. En los últimos 

años se está desarrollando una historiografía 

que trata estas temáticas desde un punto de 

vista crítico y afrocéntrico, problematizando el 

discurso de la historia oficial en el país y 

conectado con la fuerza creciente del 

movimiento antirracista en España. 
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 Abstract 

As a result of the absence of interest in 

knowing the historical reasons of racism, 

Spanish historiography suffers from a general 

lack of enhancement of studies on Afro-

Spanish history and colonial and postcolonial 

racism. In recent years some historiographical 

works have tackled these issues from a critical 

and Afrocentric point of view, questioning the 

discourse of the official history in the country 

and closely connected to the growing force of 

the anti-racist movement in Spain. 
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1. Introducción  

Ya nos decía Marc Bloch (1952) que “la incomprensión del presente nace fatalmente 

de la ignorancia del pasado. Pero no es, quizás menos vano esforzarse por comprender 

el pasado si no se sabe nada del presente”. Conocer el presente de España, las lógicas 

racistas que continúan vigentes y las raíces históricas de este fenómeno son 

fundamentales para poder construir nuevas geografías y espacios libres de 

subalternidad (Harvey, 2017). Ante esta realidad, las posibilidades que nos ofrece una 

reinterpretación de la historia de España desde una perspectiva afrocéntrica –

entendida como una teoría de cambio social que trata de equilibrar una historia de 

marcado carácter eurocéntrico (Asante, 2014) – son innegables. Entender que la 

Historia Negra es parte de la Historia Universal y que la Historia Negra es Historia de 

España (Toasijé, 2019), son imprescindibles para concebir el esfuerzo de la 

historiografía española y el de las propias contribuciones de autores y autoras 

africanas y afrodescendientes para romper con una identidad española rígida y 

excluyente que queda lejos del cosmopolitismo abierto e integrador al que aspiramos.  

 

 
2. El racismo en España “no existe”. Evidencias y negaciones de un fenómeno pasado y 

presente 

Asesinada en Aravaca a tiros por un guardia civil y tres menores de edad que ante la 

necesidad que sintieron los homicidas de “pasar a la acción y asustar a los 

inmigrantes” (De la Cuadra, 1993), el 13 de noviembre de 1992 la muerte de Lucrecia 

Pérez puso al descubierto un profundo problema social en España (Calvo, 2013). No 

sin hipocresía, este hecho se ha considerado el primer crimen racista de la historia de 

España, la nación europea que ha sostenido con mayor continuidad una institución 

como la de la esclavitud (Piqueras, 2016), o que institucionalizó en las posesiones 

españolas del Golfo de Guinea una jerarquización de los grupos humanos por motivos 

étnicos (Campos, 2003) y en donde decenas de miles de africanos trabajaron en 

condiciones de semi servidumbre, la mayoría de ellos procedentes de Liberia y 

Nigeria. 

Menos de un mes después de la muerte de Lucrecia Pérez, a la ciudadana 

afroespañola Rosalind Williams Lecraf (Toasijé, 2010), nacionalizada española desde 

1969, se le demandó la documentación por el mero hecho de ser negra. Lo que el 

Tribunal Constitucional español dictaminó en relación a este caso en 2001 fue que 

los rasgos físicos y raciales eran “indicadores razonables de origen no-nacional de 
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las personas que los tenían” estaba justificada, lo que supuso consecuencias 

“nefastas para la población negra española” (Toasijé, 2010, p. 11), hasta el punto de 

que el trato policial sigue siendo un espacio de discriminación para con las personas 

africanas y afrodescendientes. De hecho, según el último informe de 2020 del 

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Susa, 2020) existe 

una amplia normalización del trato discriminatorio en nuestras fronteras, en donde 

hasta el 51,8% de la población racializada manifiesta haberse sentido discriminada 

durante el último año. Por ello, cuando se asegura que la sociedad española es 

extraña ante su realidad pluriétnica (Angone, 2019) sólo está mostrando la punta del 

iceberg de un problema, el racismo (y en concreto la afrofobia), que es estructural, 

sigue estando presente y es negado, “interdicto jurídicamente y convertido en tabú 

coloquialmente” (González Alcantud, 2011, p. 335).  

Esta negación del racismo se apoya en la creencia de que las actitudes racistas 

nacen desde los espacios de la extrema derecha, aludiendo a una definición de 

racismo muy restrictiva y referida a los actos violentos más explícitos. El caso de 

Lucrecia Pérez o los “incidentes de El Ejido” de 2000, “el mayor brote de violencia 

racista que ha tenido lugar en España en las últimas décadas” (Espelt, 2009, p. 95) en 

el que 700 personas de origen africano vieron como se les destrozaba sus precarias 

“viviendas”, han sido considerados como singularidades dentro de la historia del 

país. Por otro lado, la negación del racismo se apoya en numerosas ocasiones en la 

afirmación de que estamos ante casos de clasismo. Tras la quema de casas de familias 

de etnia gitana en 1986 en Martos se señalaba que “urge aclarar que, más que 

racismo, estos brotes son pura lucha de clases. Porque, antes que gitanos o negros, 

fíjense ustedes en que las víctimas son siempre pobres. No falla” (Belmonte, 1989). 

Es también una constante dentro de las memorias de los países occidentales 

considerarlo una cuestión superada, ligada a los pasados coloniales (Colucci, 2018). 

El racismo va mucho más allá de la violencia más explícita, pues es un conjunto 

de discursos y prácticas que niegan la completa humanidad de diversos colectivos y 

su acceso a derechos (Grosfoguel, 2016). Estos procesos de racialización “tienen el 

propósito de identificar estos grupos poblacionales y de fijar, con la mayor precisión 

posible, los límites dentro de los cuales pueden circular” (Mbembe, 2016, p. 51), 

siendo en este caso, el “negro”, un concepto que significa exclusión, 

embrutecimiento, degradación, “reflejo empobrecido del hombre ideal […] (y que 

sirve para) “subrayar una ausencia” (Mbembe, 2016, p. 80). Esto permite construir 

un discurso que obvia la situación de indefensión y precariedad de, por ejemplo, los 

trabajadores del campo, que desde finales de los 80 están formando un nuevo 
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proletariado rural, con unas condiciones salariales y jurídicas precarias, en muchas 

ocasiones por su situación irregular, sin posibilidad de sindicarse (Giménez, 1992) y 

que, como denunciaba el autor anobonés Francisco Zamora en 1994, ven en la época 

de trabajo en el campo cómo se relajan las medidas de vigilancia policial: “como por 

arte de magia el negro, trabajando como tal, puede llegar a ganar entre 500 y 1.000 

pesetas al día” (Zamora, 1994, p. 33), cronificando la concepción colonial del 

africano/a como “ser-mercancía” (Mbembe, 2016). Inongo-vi-Makomè (2000, p. 19) 

a inicios del siglo XX no dudaba al asegurar en relación a los campos del Maresme 

catalán que  

 
hoy los africanos no trabajan como lo hacían los esclavos de antaño, pero si medimos las 

horas que desempeñan sus labores y los salarios que perciben por ellas, podemos añadir 

delante de la palabra esclavo, el prefijo “semi”, para hacer justicia a su condición en este 

mundo libre y moderno donde ejercen sus labores (Inongo-vi-Makomè, 2000, p. 19). 

 

Este racismo que no es fácil de detectar. Actúa como una hidra de varias cabezas 

(Collectif/Brigade Anti Negrophobie, 2014) que va renovándolas continuamente. Y 

lo va haciendo a través del propio sistema político – en España, vemos la comodidad 

de ciertos partidos políticos utilizando al migrante que proviene de países 

empobrecidos de chivo expiatorio o el discurso utilitarista de las fuerzas progresistas 

para con la migración – (Pajares, 2011), a través de los medios de comunicación de 

masas que nos trasladan una imagen reducida de pobreza y guerra de África (Castel, 

2011) y deshumanizada del migrante africano (Fajardo y Soriano, 2016), y un sistema 

educativo en donde se reproduce un discurso histórico caracterizado por la 

invisibilización y el menosprecio, fundamentales para consolidar esa idea del 

“negro” como un ente lejano en su Humanidad a un “nosotros étnico”, una 

“comunidad imaginada” recurriendo a las palabras de Benedict Anderson (1993) 

para hablar de las naciones, que es también “blanca” y occidental. 

 

 
3. Invisibilidades y distorsiones del discurso histórico contemporáneo  

En el discurso histórico que domina escuelas, institutos y la academia española, sigue 

perpetuándose la idea de que la historia de la humanidad es sinónimo de la historia 

del hombre blanco y en donde África ocupa el mismo espacio conceptual que planteó 

el filósofo alemán Hegel, a saber, la de África como lugar que “no tiene interés 

histórico propio, sino el de que los hombres viven allí en la barbarie y el salvajismo, 
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sin suministrar ningún ingrediente a la civilización” (Hegel, 1974, p. 180). Esta 

ahistoricidad de las sociedades africanas y su nulo aporte a la historia de la humanidad 

justifican a priori esa ausencia en los discursos hegemónicos. 

Esta es la razón por la cual estudiamos el continente en tanto en cuanto el hombre 

blanco llegó –colonialismo–, supuestamente se fue –descolonización– y como reflejo 

de las miserias del ser humano – Tercer Mundo –. No sin hipocresía, la figura de 

Leopoldo II aparece como chivo expiatorio que olvida la importancia del racismo 

institucional que instauraron todos los países colonizadores. O la descolonización, 

que aparece como un punto de ruptura, muy lejos de una realidad presente que 

sigue encontrando lazos muy fuertes de opresión de raíz colonial. Urge recordar hoy 

las palabras de Frantz Fanon (1986, p. 45), y es que “la historia que escribe (el colono) 

no es, pues, la historia del país al que despoja, sino la historia de su nación en tanto 

que ésta piratea, viola y hambrea”. 

Para el caso de España, además, estos discursos institucionales olvidan la 

existencia de población africana y afrodescendiente desde la Edad Moderna en 

España a raíz de la ruta Atlántica por la cual en el sur de la Península “Cervantes 

llegó a comparar la ciudad hispalense con un ’tablero de ajedrez‘, por su diversidad 

étnica, y Lope de Vega llamó a las mulatas ’los lunares de Sevilla‘” (Martín Casares, 

2014, p. 318). Ello a través de la existencia de un sistema de esclavitud que en España 

se ha presentado siempre como “la historia de otros” (Piqueras, 2012, p. 11) y nunca 

la nuestra propia. Sin embargo, el relato oficial nos dice que la existencia de personas 

africanas y afrodescendientes se remonta a finales de los años 80 ligada 

fundamentalmente a las migraciones económicas. Como tampoco se plantea la 

colonización en el África Subsahariana como una realidad importante de nuestro 

pasado histórico. Donato Ndongo lo expresa de la siguiente manera: “España no ha 

superado el complejo del colonizador1 […] al contrario que en otras antiguas 

potencias coloniales, que no se ha asumido el hecho colonial como fenómeno 

histórico”2. 

Este hecho también se refleja en generaciones de personas de origen 

guineoecuatoriano que, tras la independencia vivieron en los márgenes sociales en 

España, muchas de ellas apátridas, y que tuvieron que hacer frente a una política 

 

1  Véase Memmi, 1957. 
2  Conferencia impartida por Donato Ndongo Bidyogo el 18 de enero de 2018 en el aula 

Francisco Muñoz de la Universidad de Granada bajo el título: “La independencia de Guinea 

Ecuatorial: 50 años después. Conferencia”. 



 

 

José Manuel Maroto Blanco    

68 

institucional que se denominó “Materia reservada”3 y les impedía comunicación con 

su patria ante la dejación de la antigua metrópoli. El 13 de noviembre de 1971, uno 

de ellos, Fermin-Nvó Abaga Obono publicaba en Fuerza Nueva una carta abierta en 

el que denunciaba que “hace dos meses he tenido un hijo al que no conozco. ¿Qué 

razones puede haber para que un padre, que no ha cometido mal alguno, se vea 

privado del gozo legítimo de dar un beso a su hijo? ¡Y pensar que eres tú, Madre 

España, quien me lo impide…!4. 

Ligada a esta experiencia colonial y rompiendo con la idea de Zygmunt Bauman 

de la inexistencia del compromiso intelectual en el presente (Tabet, 2017), el papel 

jugado por la población afroespañola está siendo fundamental para poner al 

descubierto toda una historia llena de racismo. Lucía Mbomío (2017) nos muestra la 

parte más íntima del racismo en donde nos describe los problemas a los que se 

enfrentaron mujeres (esposas de hombres negros y madres de hijos mestizos) ante 

un “régimen emocional” marcadamente racista en los 70, 80 y 90's del siglo pasado 

y que aún continúa vigente. O Desirée Bela-Lobedde (2018), mostrando a través de 

su propia experiencia vital los mensajes inferiorizadores a los que ha tenido que 

enfrentarse (Los Negritos de África Que se Mueren de Hambre del Domund o la de 

“Yo soy aquel negrito del África tropical” de Cola Cao), parada por la policía siendo 

una niña de tan solo 13 años por su color de piel, el blackface, con toda la historia de 

racismo que conlleva o prácticas como el alisamiento del pelo o el blanqueamiento 

de la piel, que ilustran un complejo de inferioridad que nació de la deshumanización 

y estigmatización de las poblaciones denominadas negras5. De la misma manera, 

desde colectivos feministas afrodescendientes se decidió posicionarse en 2018 contra 

la huelga del 8-M recuperando el espíritu de Sojourner Truth de 1851 en Ain't I a 

woman? (¿Acaso no soy yo una mujer?) ante la invisibilización de las 

reivindicaciones de las mujeres negras en la huelga feminista (Soler, 2018).  

Sin embargo, estos saberes históricos, pese a que nos ayudan “a entender el 

presente, desde sus raíces históricas, […] (para) introducir rectificaciones (y) 

proyectar nuevas estrategias” (Baldó, 2013, p.24) aparecen como saberes incómodos 

 

3  El 30 de enero de 1971, el Ministerio de Asuntos Exteriores, al amparo de la Ley de Secretos 

Oficiales vigente en España había declarado “Materia Reservada” toda información relativa 

a la República de Guinea Ecuatorial y sus relaciones con España. Véase Fernández, 1976. 
4  Archivo General de Administración. R-13430-045. Abaga Obono, 1971. 
5  Véanse los trabajos de Aixelà-Cabré, 2020 y 2020b, en donde se pone de manifiesto los 

problemas de ser mujer negra en España y la necesidad de utilizar sus memorias para 

implementar políticas de equidad. 
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para el discurso hegemónico dentro la historiografía. Contra esta historia oficial 

luchan en primera fila los propios africanos y afrodescendientes en España. Son los 

casos de los ecuatoguineanos, apátridas, la “generación perdida” (Nerín, 2018) que 

quedó entre un país que los rechazó y otro que les negó su propia nacionalidad. A 

través de sus obras se reescribe la historia colonial española poniendo en el centro 

del relato las opresiones y las resistencias de los diferentes pueblos africanos. Donato 

Ndongo (1987; 1998 y 2020) Justo Bolekia (2016) o Francisco Zamora (2017) son 

exponentes de este tipo de literatura. De la misma manera, Juan Balboa Boneke 

(1978), también desde su exilio en España escribía aquel “¡Oh! Guinea errante, 

Guinea del exilio: ¿Dónde estás?” esperanzado mientras confiaba en un país, 

España, que dejó prácticamente de lado a unos ciudadanos originarios de su antigua 

colonia en el África Subsahariana.  

Son también relevantes los trabajos de Inongo-vi-Makomè6 mostrándonos las 

opresiones y resistencias de la población africana desde finales del franquismo hasta 

la actualidad, o Edmundo Sepa (2017) hablando en primera persona de la utilización 

política que se les ha dado a los migrantes y ciudadanos racializados en este país 

para conseguir un puñado de votos. O la de los migrantes procedentes del África 

Subsahariana en el periodo más reciente. Mamadou Dia (2014) hablando en primera 

persona de esa masa de trabajadores africanos, en situación irregular que, obligados 

a mandar remesas, trabajan en situaciones de semiesclavitud; Pathé Cissé (2008), 

narrando el viaje en cayuco en el que se juegan la vida miles de compatriotas cada 

año, o Mahmud Traoré (2014), denunciando en primera persona los sucesos de la 

valla de Melilla en las que fueron asesinados varios africanos en septiembre de 2005. 

Sin duda, se trata de una literatura que nace de la “herida colonial”7 y que, a 

través de sus testimonios y creaciones artísticas comprometidas, atestiguan la 

continuidad de las opresiones de carácter racista en el espacio colonial y poscolonial 

español, que es carácter estructural y forman parte de la cotidianeidad de sus vidas, 

planteando que la descolonización no ha sido un punto de ruptura. Son la prueba 

más evidente de que la lacra del racismo no ha desaparecido. A través de la función 

social de estos relatos, se intenta luchar contra el hegemónico relato de los medios 

de comunicación de masas y de unas Ciencias Sociales y Humanas que, como 

aseguraban Jordi Tomás y Albert Farré (2009, p.8) ya hace una década, se siguen 

encontrando en una “efervescencia precaria”.  

 

6  Véase de Inongo-vi-Makomè, 2006; 2017 y 2000.  
7  Véase Maroto Blanco, 2019.  
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4. Un breve estado de la cuestión sobre la situación de la historiografía española  

En lo que respecta a la Historia Contemporánea, entre los trabajos que han intentado 

sacar a la luz toda esta historia española en relación con la negritud y la colonización 

podemos destacar las obras de Gustau Nerín (2009; 1998 y 2010). En ellas se plantea el 

escaso poder colonial efectivo en la región del Muni antes de la I Guerra Mundial, algo 

completamente ausente de los grandes manuales de Historia, así como la 

desmitificación del discurso franquista del hispano tropicalismo, caracterizado por 

una supuesta vocación africana de los españoles, un comportamiento históricamente 

no racista como “demostraba” la presencia del mestizaje, y una tendencia misionera 

de la nación española. Trabajos muy importantes para conocer el papel del discurso 

colonial, la existencia de segregación racial y la teoría y praxis de una jerarquía 

generorracial que aún tiene efectos palpables en la realidad presente de Guinea 

Ecuatorial, como la monetarización del sexo o la asunción de la superioridad blanca.  

Así mismo, el dossier del número 108 de Ayer. Revista de Historia Contemporánea bajo 

el título ‘La colonización española en el golfo de guinea: una perspectiva social’ 

coordinado por Gonzalo Álvarez Chillida y Gustau Nerín (2018) plantea temas 

relacionados con la memoria de la colonización y las resistencias al propio proceso y 

sus efectos. Desde el estudio de la colonización, también se han planteado trabajos 

para analizar aspectos recientes. La obra de Mayca de Castro Rodríguez (2019, p.599) 

aporta luz a la hora de entender “las prácticas discursivas e históricas del racismo 

español”. En ella plantea que la Guinea Española “fue un espacio donde proyectar 

cierta utopía del nacional-catolicismo franquista y sus consensos en relación al género, 

la raza, la nación y la clase […] (pues) África sirvió como metonimia del yo colonial y 

viril español” (de Castro, 2019, pp. 602-603). O los volúmenes más recientes de 

Aranzadi y Álvarez Chillida (2020) en donde se expone el tema del olvido colonial, la 

esclavitud, la violencia o la economía colonial. 

Otros trabajos han intentado ligar la experiencia colonial a la historia reciente y 

el presente de España. Memoria colonial e inmigración: la negritud en la España 

posfranquista (2007) obra editada por Rosalía Cornejo Parriego, consta de trabajos 

relacionados con la memoria colonial relacionados con la negritud en Cuba y Guinea 

Ecuatorial, la mirada a las migraciones subsaharianas durante el periodo 

postfranquista. Todo ello a partir de un acercamiento desde la historia cultural, en 

donde las producciones fílmicas y las canciones producidas desde España toman un 

protagonismo que nos desvela ya, en este año, una realidad completamente 
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invisibilizada. Otras compilaciones como la de Beatriz Frieyro de Lara y José Luis 

Rodríguez Jiménez (2015) lo han realizado desde una mirada ligada a la seguridad 

y al mundo militar, muy útil para analizar las continuidades coloniales en cuanto a 

la relación de España con África. 

En la línea de los anteriores surgió la obra colectiva Migraciones y población africana 

en España. Historias, relatos y prácticas de resistencia (Maroto y López, 2019)8. En ella se 

señala, por un lado, toda una continuidad colonial y racista que ha existido en 

España con respecto al negro en la actualidad, poniendo énfasis en el 

“blanqueamiento” del relato nacional, que ha tratado de excluir a las personas 

denominadas negras, desmontando una serie de mitos que está siendo aprovechada 

por los discursos xenófobos, poniendo al descubierto la estructura racista actual, 

tanto a través de la legislación, de prácticas silenciadas como el consumo de 

prostitución en España proveniente de la trata de personas o la existencia de racismo 

en la comunidad LGTB tanto en España como en Guinea Ecuatorial, en este último 

caso, influido por la herencia colonial.  

La agencia de los colectivos africanos y afrodescendientes en la historia de 

España también han sido analizados por Antumi Toasijé, subrayando como hechos 

clave de la esta historia olvidad años como el de 1992 – el inicio del panafricanismo 

diaspórico en el contexto del asesinato de Lucrecia Pérez y la brutal paliza a Rodney 

King en un clima en España de acoso de la extrema derecha con carteles y pintadas 

en Aravaca como “INMIGRACIÓN STOP Primero los Españoles”, “Defenderse 

contra la invasión” o “Fuera Negros N.J.” de grupos de extrema derecha o el encierro 

en 2004 en la catedral de Barcelona (Toasijé, 2009). A lo que siguió la denominada 

“desafricanización” de España, en donde si ya con Felipe González hubo un discurso 

de criminalización del migrante africano, esto se acentuó con Aznar, volviéndose 

más beligerante hasta el punto de que en el Consejo Europeo de junio de 2002 en 

Sevilla se plantearan sanciones económicas a los países emisores de migración 

(Toasijé, 2009).  

Esta “desafricanización” se ha estudiado partiendo de los whiteness studies, 

campo en expansión dentro de los estudios ibéricos (Persanch, 2020) y que van más 

allá de la consideración de que la entrada en la Comunidad Económica Europea tras 

la superación de la dictadura franquista nos permitió dejar atrás aquella acusación 

 

8  Véanse las aportaciones de Antumi Toasijé, Mbuyi Kabunda, Susana Moreno-Maestro, 

Moha Gerehou, Habiba Houdiaf, Momadou Diagne Lo, Melibea Obono o Ricardo Abeso en 

Maroto Blanco - López Fernández, 2019; o Maroto Blanco, 2021. 
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de que “África empieza en los Pirineos”, que Juan Goytisolo señalaba como que 

“otros son ahora los marginales, los no-europeos, los verdaderos africanos” 

(Cornejo, 2007, p.18). El intento de superar esta visión orientalizante ya empezó a ser 

negada por el franquismo. Martin Repinecz (2018) lo ejemplifica con el “Spain must 

be different, but not too different”, con el que hace alusión a ese intento por 

demostrar que España formaba parte de la blanquitud europea, y el proceso de 

modernización y europeización se podría hacer bajo la guía de Franco. Un ejemplo 

lo propone con el estudio de la comedia desarrollista o el landismo, en donde se 

alude al pasado colonial español como ejemplo del histórico rol de España en la 

configuración de una jerarquía racial a nivel global, se muestra la modernización del 

país, manteniendo la mirada exótica del exterior a través de la hipervirilización del 

hombre español o macho ibérico, y se denigra al negro a través del “humor”.  

 

 

5. Conclusiones y reflexiones finales  

Pese a ser negado de manera sistemática en la sociedad española y a través de sus 

distintas instituciones, el racismo sigue teniendo un papel clave para entender la 

sociedad y las lógicas de poder y opresión que funcionan en España. Entendido como 

una ideología que ha tratado de deshumanizar a grupos humanos – y lo sigue 

haciendo tal y como atestiguan numerosas fuentes – se ha valido, entre otros, de 

discursos generados en el ámbito de las enseñanzas medias y universitarias, teniendo 

su reflejo en la propias historiografía española que, tradicionalmente, ha prestado poca 

atención a fenómenos como la esclavitud, el colonialismo en América Latina y África, 

y la realidad poscolonial, con exiliados, migrantes y afrodescendientes como 

protagonistas principales.  

Todo estos “olvidos” en los discursos hegemónicos en España han contribuido a 

crear una identidad rígida y excluyente de lo que significa ser ciudadano y una 

negación sistemática del racismo, haciendo del cosmopolitismo una necesidad para 

poder construir discursos más abiertos y una praxis política y social más justa. En 

este contexto tenemos que poner en valor las producciones de autores y autoras 

africanas y afrodescendientes así como de la propia historiografía española que, pese 

a su “efervescencia precaria” tratan de romper con las visiones tradicionales y 

coloniales del presente y del pasado de España. El recorrido realizado en este trabajo 

nos demuestra que son numerosas las producciones culturales e historiográficas que 

luchan desde el cosmopolitismo por la relectura del pasado español y por la creación 

de una(s) identidad(es) ciudadanas antirracistas en España. 
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