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Los textos literarios poseen una cronología en su génesis y en su esparcimiento, es decir, que,

como tantas veces se ha afirmado, están en la historia. Pero la viveza de su condición les dota

de una temporalidad singular en la que el acontecer diacrónico no es el propio de una compleja

serie lineal, sino el resultado de una compleja dinámica [...] en la que se interrelacionan el

pasado del texto, el presente del historiador y el futuro de los lectores que han de sobrevivirlos

(Leonardo Romero Tobar, Historia literaria/ Historia de la literatura, 2004: p. 80).

Descripción

               El XXI Congreso Internacional ALEPH se celebrará los días 7, 8 y 9 de mayo

de 2025. La Universidad de Málaga y la Asociación ALEPH invitan a los/las jóvenes

investigadores/as a presentar sus propuestas de comunicaciones a este congreso que,

un año más, será una gran ocasión para reforzar conexiones académicas y humanas. En

este encuentro, la voluntad es sumarnos a tejer la historia literaria y revisar esta misma,

centrándonos en la recuperación del patrimonio bibliográfico y las nuevas perspectivas

de las literaturas hispánicas.

           La literatura y los estudios literarios se erigen como motores del desarrollo

socio-cultural, de la identidad individual y colectiva, del acceso al conocimiento y de la

conformación del pensamiento crítico. Poner en valor fondos bibliográficos y

documentales desde los que ofrecer nuevos testimonios —tanto creativos como críticos

— supone un enriquecimiento del patrimonio literario latinoamericano y español en

cualquiera de sus épocas y géneros y de las perspectivas de recepción crítica

involucradas en los procesos historiográficos de establecimiento del canon. Así,

mediante la redefinición de los límites y de las relaciones entre el centro y la periferia, se

propone una ampliación de la historia crítica y recepcional que conocemos (Lotman,

1998; Burke, 2014).

          



          El análisis del canon y de los límites del mismo nos ayuda a conformar una

historia de la literatura más completa y objetiva que pone en valor las aportaciones

literarias de autores y autoras que han formado y forman parte del tejido cultural en sus

respectivos contextos sociales y literarios. Junto a ello, las nuevas perspectivas de

estudio aplicadas a la filología contribuyen a complejizar el espectro crítico con el

propósito de implementar enfoques teóricos y metodológicos que enriquecen y

actualizan las herramientas hermenéuticas.

             Rescatar, actualizar y comentar obras literarias de carácter patrimonial y de va-

lor histórico-crítico, con especial atención a testimonios inéditos, así como realizar

revisiones críticas de carácter multidisciplinar contribuyen al enriquecimiento del canon

literario a un lado y a otro del Atlántico y sirven de referente de calidad para la

innovación educativa, la comunicación, la gestión cultural y la industria creativa y del

ocio. Igualmente, desde las ciencias humanas se conecta con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible marcados por las Naciones Unidas, como la salud y el bienestar

(3), la educación de calidad (4), la igualdad de género (5), la reducción de desigualdades

(10), entre otros.

           En conclusión, la literatura y los estudios literarios no solo fomentan el desa-

rrollo socio-cultural y el pensamiento crítico, sino que también juegan un papel

fundamental en la preservación y renovación del patrimonio literario, tanto

latinoamericano como español. Este encuentro pretende indagar en el tejido de hilos

que han ido conformando nuestra visión crítica para, desde los diferentes enfoques y

propuestas, aunar en una misma red a la comunidad de jóvenes investigadores/as en las

literaturas y culturas hispánicas.

Líneas temáticas

1. Textos inéditos de autoras y autores dentro del canon: textos literarios desconocidos

y/o poco estudiados y con interés para la historiografía de la literatura, la crítica literaria

y la revisión del canon.

2. Textos inéditos de autoras y autores fuera del canon: textos literarios desconocidos

y/o poco estudiados de escritores/as marginales o sin adscripción concreta y con

interés para la historiografía de la literatura, la crítica literaria y la revisión del canon.

3. Patrimonio, fondos documentales, epistolarios y cultura libresca: fondos

documentales y personales para una historia inédita de la literatura española e

hispanoamericana.



4. Revisiones críticas e interartísticas: relación de la literatura con otras artes (pintura,

música, artes escénicas, cine, etc.) y disciplinas (política, filosofía, historia, antropología,

etc.).

5. Teorías literarias como metodologías, nuevos enfoques y relecturas: lectura, relectura,

análisis y teorizaciones desde propuestas metodológicas que enriquezcan y actualicen las

herramientas hermenéuticas en la práctica (humanidades digitales, inteligencia artificial,

etc.) y en la teoría (feminismo, poscolonialismo, queer, teorías de la alteridad, literatura y

globalización, teoría de las categorías, etc.).
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Modalidad de participación

             Según lo recogido en los estatutos de la Asociación, invitamos a presen-

tar sus trabajos a todos/as aquellos/as investigadores/as no doctores/as en

literaturas y culturas hispánicas que actualmente estén cursando sus estudios

de máster o doctorado, o bien que hayan obtenido el título de doctor/a en

los dos últimos años naturales. Esta modalidad de participación como

comunicante conlleva la inscripción anual como miembro de la Asociación

ALEPH, cuya cuota es de 45€. Este encuentro tiene un carácter

exclusivamente presencial, por lo que no se admitirán intervenciones en

línea.

       La aceptación de propuestas estará condicionada por la acreditación

académico-administrativa que certifique que el/la participante está cursando

estudios de máster o doctorado (por ejemplo, mediante un certificado de

matrícula o de preinscripción avalado por el órgano universitario).

Presentación de contribuciones

         Las propuestas de comunicación deben ser originales e inéditas; si bien, se

permite presentar parte del trabajo realizado en el marco de la tesis doctoral o del

proyecto fin de máster. Su contenido debe estar dedicado a las literaturas o las culturas

hispánicas y enmarcado en el eje temático común del Congreso (entendiendo las líneas

temáticas en su sentido amplio e integrador). Las comunicaciones deben estar escritas

preferiblemente en español, aunque también se podrán admitir propuestas en cualquier

lengua cooficial y protegida del Estado Español, siempre y cuando se pueda garantizar

que algún miembro del comité científico pueda valorarla. La extensión máxima por

comunicación será el equivalente a 15 minutos. Las propuestas deberán enviarse en un

documento de Word al correo electrónico del congreso

(alephmalaga2025@gmail.com), bajo el asunto “Propuesta de comunicación ALEPH

Málaga 2025”. Estas deberán incluir:

Nombre y apellidos del/de la comunicante

Dirección de correo electrónico

Afiliación

Número de teléfono

Idioma en el que se realizará la comunicación



Resumen de la propuesta (de un máximo aproximado de 250 palabras)

Línea temática en la que se inscribe la comunicación

Breve currículum redactado (de un máximo de 200 palabras)

 También se valorarán sugerencias de paneles de un máximo de tres (excepcionalmente,

cuatro) comunicaciones. En este caso, se debe velar por la coherencia temática de la

propuesta y el interés del mismo dentro de la temática del congreso.

Inscripción al Congreso

 Tras ser recibida la propuesta, se remitirá un correo confirmando su recepción. Todas

aquellas propuestas que no sigan las pautas anteriormente definidas serán descartadas.

El plazo de recepción queda abierto desde el 23 de septiembre de 2024 al 29 de

noviembre de 2024 (23:59h).

Las propuestas de comunicación serán sometidas a un proceso de evaluación ciego por

parte del Comité Científico del Congreso. La organización del Congreso se pondrá en

contacto con los/las participantes para comunicarles la aceptación o el rechazo de su

propuesta a principios de enero. La organización también hará saber a los/las

aceptados/as las becas disponibles para la asistencia al Congreso, así como las

condiciones para poder solicitarlas.

                La cuota anual de inscripción de socios/as, que es de 45€, incluye:

La asistencia como comunicante al XXI Congreso Internacional ALEPH.

La asistencia y participación en la Asamblea General anual de socios/as que se

celebrará durante el mismo.

La posibilidad de publicar las comunicaciones (en los términos que se decidan en la

Asamblea General de socios/as).

             Solo se podrá formalizar la inscripción una vez comunicada la acepta-

ción de la propuesta (en el mes de enero) y el pago se realizará mediante

transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación ALEPH. Posteriormente deberá

enviarse el justificante de pago por correo electrónico a la organización del Congreso

(alephmalaga2025@gmail.com) con copia para Clara Siminiani León, tesorera de la

Asociación (tesoreria.aleph@gmail.com). Se detallarán con mayor precisión estas y otras

cuestiones en la SEGUNDA CIRCULAR.
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