


Los estudios sobre redes transnacionales de solidaridad son un campo en expansión en el 
ámbito de la Historia, los estudios humanísticos y las Ciencias Sociales. Fueron iniciados a 
finales de la década de los años noventa del siglo pasado, pero se han consolidado como campo 
específico durante los últimos quince años. Su valor principal es demostrar y conocer cómo los 
agentes sociales al margen del estado influyen en la creación, mantenimiento y resolución de los 
conflictos que se producen dentro de ellos.

En función de esta proyección y del interés creciente por este campo, las instituciones 
organizadoras del Congreso Internacional La solidaridad transnacional en América Latina 
durante el siglo XX lanzan este llamado para la presentación de propuestas de ponencia que 
aborden la articulación de redes solidarias transnacionales y profundicen en las dinámicas que 
han permitido a estos espacios trascender, transformarse y rearticularse en diferentes lugares y 
coyunturas históricas a lo largo del siglo XX en América Latina.

Desde un balance de los avances realizados en este campo, de las corrientes interpretativas y 
líneas de investigación en auge, y de los debates que emanen del encuentro, el congreso se 
plantea dos objetivos fundamentales. Primero, definir una agenda de investigación a medio 
plazo en torno a la solidaridad transnacional. Y, segundo, articular a las y los investigadores 
especialistas en este campo mediante la formación de la Red Internacional de Estudios sobre 
Solidaridades (RedES), que tendrá en este marco su encuentro fundacional.

El congreso se desarrollará entre el 20 y el 22 de agosto de 2025 en la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), en modalidad presencial, y está organizado por el Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER) de esta institución, la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad de Santiago de Compostela (USC), 
El Colegio de la Frontera Norte y la Università IULM de Milán. Cuenta, además, con el aval 
académico de investigadores/as de México, Argentina, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra, Italia y Países Bajos.

El encuentro pretende, finalmente, poner en valor la historia reciente de Cuernavaca como 
espacio de solidaridad transnacional. En ella se asentaron a lo largo de los años sesenta y setenta 
militantes e intelectuales latinoamericanos que, como el brasileño Francisco Julião, huían de las 
dictaduras militares que azotaron el sur del continente. Ya en los ochenta, Cuernavaca fue 
nuevamente uno de los ejes que articuló la solidaridad mexicana con los pueblos de 
Centroamérica, mediante la labor del obispo Sergio Méndez Arceo y del Secretariado 
Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina (SICSAL), cuyo Archivo Histórico la 
UAEM ayudó a preservar.
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EJES TEMÁTICOS
Como propuesta para la articulación de las ponencias y facilitar los debates, el comité 
organizador propone los siguientes ejes temáticos:

1. Experiencias solidarias en América Latina en la primera mitad del siglo XX

La historia latinoamericana de inicio del siglo XX se caracterizó por el despliegue imperialista 
estadounidense, la conformación de los nacionalismos, así como el surgimiento de un sujeto 
popular con una importante capacidad de organización. En este periodo, desde distintos 
horizontes político-ideológicos, se apoyó la liberación de los anarquistas Nicola Sacco y 
Bartolomeo Vanzetti; se acompañó la huelga de hambre de Julio Antonio Mella contra la 
dictadura de Machado; se estructuró una red de solidaridad para sostener la lucha de Augusto 
C. Sandino frente la ocupación estadounidense y se respaldó a los republicanos en la Guerra 
Civil Española, por mencionar los casos más emblemáticos. Este eje temático busca recuperar 
las experiencias solidarias transnacionales que se presentaron en la región y que fueron 
delineando imaginarios antiimperialistas, latinoamericanistas, nacionalistas y anticolonialistas.

2. Solidaridad transnacional durante la Guerra Fría en América Latina

El triunfo de la Revolución cubana inició un ciclo de movilización revolucionaria en América 
Latina caracterizado por propuestas de intervención política armada, que se proyectó hasta 
el cierre de los procesos de negociación en Centroamérica (1996). En el marco de la Guerra 
Fría, la región experimentó la consolidación de gobiernos autoritarios y la emergencia de 
dictaduras militares, particularmente en el Cono Sur. Ambos procesos adoptaron un marcado 
carácter transnacional, mediante la movilización internacional de los actores, los procesos de 
exilio derivados de regímenes autoritarios y la organización de amplios movimientos de 
solidaridad en todo el mundo. En este sentido, el presente eje busca reunir ponencias enfocadas 
en el estudio de:

a) Las experiencias de solidaridad transnacional con los movimientos revolucionarios 
latinoamericanos;

b) Las organizaciones internacionales de denuncia contra los gobiernos autoritarios y de 
apoyo a los presos políticos;

c) La solidaridad latinoamericana con los procesos de liberación del Tercer Mundo y en 
apoyo a otros procesos políticos contemporáneos del siglo XX.

3. Internacionalismos

Con diferentes acepciones, el internacionalismo puede entenderse como una práctica particular 
de solidaridad transnacional. Diferentes individualidades y colectivos políticos latinoamericanos, 
desde postulados ideológicos diversos, desarrollaron experiencias internacionalistas en apoyo a 
numerosos procesos revolucionarios a lo largo del siglo XX. Este eje busca reunir ponencias que 



profundicen en estos procesos en dos direcciones. En primer lugar, llamamos a propuestas que 
aborden la diversidad de experiencias internacionalistas impulsadas en y desde América Latina 
a lo largo del siglo pasado: estudios de caso en función de procesos políticos o de corte nacional, 
aproximaciones desde enfoques comparados y/o ponencias que aborden el desarrollo del 
internacionalismo desde una perspectiva diacrónica, analizando continuidades y rupturas a lo 
largo del s. XX. En segundo lugar, el eje se enfoca a problematizar el internacionalismo, en vista 
de la heterogeneidad de significados que acompaña a este concepto.

4. Solidaridad cultural y redes académicas e intelectuales

El ámbito cultural ha sido históricamente un espacio sensible a los procesos de movilización 
social, con capacidad de trascender las fronteras nacionales, superar las barreras lingüísticas e, 
incluso, de establecer puentes entre identidades políticas diversas. La música, las producciones 
gráficas y audiovisuales y otras expresiones culturales han acompañado la movilización solidaria 
a lo largo del s. XX. Del mismo modo, desde el ámbito académico, estudiantil y de la 
intelectualidad, se movilizaron redes de apoyo y denuncia particulares, que se articularon con 
movimientos de solidaridad más amplios. Desde esta perspectiva, este eje busca reunir 
comunicaciones en torno a la solidaridad desde el plano cultural y artístico, así como 
investigaciones que incidan en la conformación de redes solidarias intelectuales, académicas y 
estudiantiles.

5. Experiencias de solidaridad desde los ámbitos religiosos

En el siglo XX las distintas iglesias, especialmente la católica, fueron actores fundamentales en 
los procesos de cambios políticos y sociales en América Latina. Después de la Revolución 
cubana y el Concilio Vaticano II emergieron organizaciones de creyentes laicos y religiosos que 
se vincularon con las causas sociales. La expresión más visible de este proceso fue la Teología 
de la Liberación que consideró “la opción por los pobres” una práctica solidaria con la vida de 
las/os otras/os. Esto permitió que surgieran nuevas interpretaciones de los textos doctrinales y 
organizaciones como Cristinos por el Socialismo y el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer 
Mundo. Este eje temático convoca los análisis que aborden las experiencias solidarias de 
distintas expresiones religiosas; las interpretaciones de la categoría solidaridad dentro de los 
cuerpos doctrinales; la participación de grupos religiosos como núcleo o parte de experiencias 
de solidaridad; el papel de la solidaridad de los grupos religiosos para la configuración de 
organizaciones para la defensa de derechos humanos.

6. Redes de mujeres y feminismos transnacionales

Hablar de mujeres y feminismos significa identificar históricamente una variedad de dinámicas 
de poderes globales y considerar una amplia gama de redes y movimientos que surgieron en 
diferentes épocas y en contextos sociopolíticos específicos con el fin de ganar espacios de 
acción en los escenarios internacionales o construir redes de apoyo inspiradas en los valores de 
la solidaridad transnacional. Situarse en este ámbito de reflexión historiográfica significa 
también problematizar las proyecciones internacionales de los valores feministas “universalistas”, 



es decir, reflexionar sobre las críticas que diversas académicas feministas han hecho al uso de 
conceptos como “sororidad universal” y “feminismo global”. Este eje temático invita a explorar 
esta complejidad, buscando reunir propuestas construidas desde una perspectiva 
multidisciplinaria, atenta a la historización de los conceptos y a las tensiones entre los contextos 
locales y globales de los movimientos de mujeres y redes feministas transnacionales, con especial 
atención a las interconexiones e intercambios con América Latina.

7. Migraciones y exilios

Las migraciones y los exilios políticos han constituido históricamente un campo generador de 
redes de solidaridad en América Latina, a menudo vinculadas a movimientos revolucionarios o 
a las luchas contra gobiernos totalitarios. Durante el siglo XX, se observan cuatro coyunturas 
críticas: desde la Guerra Civil española hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la 
recepción de exiliados europeos; en las décadas de 1960 y 1970, con los golpes de Estado y 
dictaduras del Cono Sur; durante las guerras en Centroamérica que provocaron un movimiento 
de refugiados hacia países de América Latina y la formación de movimientos de tipo “Santuario”; 
finalmente, la solidaridad con migrantes en un contexto de endurecimiento de las políticas 
migratorias y emergencia de ideologías xenófobas. El objetivo de este eje temático es promover 
la discusión y el análisis en el campo de la hospitalidad y la solidaridad a partir de estudios de 
caso o de trabajos comparados.

8. Solidaridad con los movimientos indígenas

En la segunda mitad del siglo XX los movimientos indígenas protagonizaron importantes 
movilizaciones sociales y se articularon en organizaciones para el reconocimiento de sus 
derechos humanos, de su diversidad cultural, la defensa de sus territorios y la resistencia a los 
procesos de colonización iniciada con la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. En este 
contexto se enmarcan organizaciones e iniciativas como ECUARUNARI (1972), el Primer 
Parlamento Indio Americano del Cono Sur (1974), el Consejo Internacional de Tratados Indios 
(1974), la Reunión de las Organizaciones Independientes de México, América Central y el Caribe 
(1981), el rechazo a la celebración del Quinto Centenario del “descubrimiento de América” (1992) 
y el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1994), entre otras. El propósito de 
este eje es reunir aquellos trabajos que den cuenta de la configuración de mecanismos y redes 
que permitieron los acercamientos e intercambios, así como la realización de acciones en 
conjunto tanto en la región latinoamericana como fuera de ella.

9. La solidaridad en el fin de siglo: Nuevos actores, nuevas demandas

Tras la caída del bloque comunista las investigaciones establecieron cambios en el paradigma 
de la solidaridad debido a la mayor tecnificación de las sociedades a finales de siglo. Los vuelos 
rápidos, internet y el uso generalizado del inglés, entre otros, llevaron a un aumento y rapidez de 
contactos y coordinación entre los grupos que realizaban reclamaciones en cada una de sus 
propias arenas políticas. En este eje se pretende, además de entender hasta que punto los 
avances tecnológicos modificaron las relaciones solidarias, establecer cómo los cambios 



ideológicos de la década de los noventa y principios del siglo XXI afectaron a los movimientos 
transnacionales. Principalmente se quiere incidir en el cambio que se produjo en el trasvase de 
recursos, la modificación de los mensajes y los objetivos en un mundo global.

10. Estados ¿agentes de solidaridad?

Con esta pregunta se pretende plantear un debate acerca de su participación dentro de los 
procesos solidarios desde dos puntos de vista. En primer lugar, ¿las clásicas relaciones 
internacionales entre estados son solidaridad? y, en segundo lugar, ¿cómo influyen los estados 
en las relaciones solidarias entre los grupos que reclaman solidaridad y aquellos que la ofrecen? 
Tras la Guerra Fría nacieron las políticas de ayuda al desarrollo. Los procesos de descolonización 
llevaron a relaciones económicas y culturales desequilibradas entre las antiguas metrópolis y 
sus colonias. Desde entonces hasta finales de siglo estas ayudas han sido, además de asistencia 
para momentos puntuales de crisis, un medio para obtener fines políticos y económicos que 
acompañan al soft power. Las relaciones entre los grupos que demandan y ofrecen solidaridad 
están condicionadas por las arenas políticas donde cada uno se moviliza. Por ello, los estados 
influyen por medio de su apertura o cierre a las reivindicaciones sobre las propias dinámicas de 
la solidaridad.

ENVÍO DE PROPUESTAS
El envío de propuestas estará abierto desde el 5 de febrero hasta el 30 de abril de 2025. Las 
propuestas en castellano, inglés o portugués se dirigirán al correo ci_solidaridad_al@uaem.mx 
y deben incluir la siguiente información:

- Título y resumen de la propuesta (100-200 palabras)
- Eje o ejes temáticos en los que se integra.
- Breve síntesis curricular de las/os autoras/es (máximo 150 palabras)
- Adscripción institucional y correo electrónico de contacto

Una vez finalizado el plazo de recepción de propuestas, el Comité organizador, publicará en su 
segunda circular la relación de las ponencias aceptadas y enviará a las/os autoras/es un 
certificado de aceptación de sus propuestas.

Fechas importantes
30/04/2025: Deadline para el envío de propuestas de ponencia.
10/05/2025: Segunda circular en la que se informará de las ponencias aceptadas.
15/06/2025: Tercera circular con la organización final del Congreso.
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