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Este convenio pretende repensar críticamente el concepto de internamiento en sus 
diversas formas1 indagando su evolución desde las prácticas coloniales hasta los 
actuales ‘archipiélagos de detención’ en los regímenes migratorios. 

Las lógicas, instituciones y prácticas del encierro, la concentración y el internamiento 
colectivo, como tales, son rasgos principales de la modernidad europea (Foucault, 1972 
y 1975) y del colonialismo europeo y, más ampliamente, occidental. Estas lógicas y 
prácticas también han sido utilizadas por los estados contra sus propios ciudadanos. 
Las colonias han sido laboratorios de violencia y control (Césaire, 2006; Arendt, 1951) 
desde el Renacimiento y la invasión paralela de las Américas por parte de españoles y 
portugueses (Mignolo, 1995). Más recientemente, en el siglo XX, durante el periodo de 
entreguerras, la España franquista y el Portugal salazarista desplegaron estas técnicas 
contra enemigos políticos nacionales y grupos considerados «indeseables». Estas 
prácticas también fueron empleadas por la Italia colonial, que a menudo recurría a la 
deportación y el internamiento de opositores en colonias penales situadas en islas del 
sur de Italia (Di Pasquale, 2018) y en toda Libia (Ahmida, 2021). Posteriormente, la Italia 
fascista y la Alemania nazi adaptaron y desarrollaron estos métodos de internamiento, 
transformándolos finalmente en uno de los aspectos más impactantes de la Segunda 
Guerra Mundial: los campos de concentración y exterminio. 

Menos conocido y reconocido, el confinamiento colectivo también figura en las políticas 
y prácticas europeas posteriores a 1945, mucho después de que salieran a la luz la 
naturaleza y las consecuencias de estas prácticas. Desde hace varios años, los estados 
miembros de la UE vienen adoptando estrategias que trasladan la «gestión» del asilo, los 
refugiados y la (in)migración a zonas confinadas lo más alejadas posible de los centros 
urbanos, de los marcos jurídicos y muchas veces -geográficamente- más allá del 
«continente» europeo. 

Este recurso contemporáneo a emplazamientos más allá de las fronteras de Europa, 
que evocan los viejos “presidios” de ultramar, tales como los «centros» para inmigrantes 
en Libia o Túnez, hace que estas prácticas y estas personas sean «invisibles» a los ojos 
de las legislaciones nacionales y de la opinión pública. Este hecho es menos 
sorprendente si tenemos presente que en el nacimiento de lo que se convirtió en la 

 
1 Con el término “internamiento” -en su forma plural- nos referimos a todas las formas de 
encarcelamiento y segregación forzosa, como el confinamiento, el acampamiento, la concentración, etc., 
que tienen por objeto trasladar/encerrar a individuos o poblaciones enteras en prisiones, campos o 
lugares adaptados de otro modo para este fin. 



Unión Europea (CECA, 1951; CEE y EURATOM, 1957), la mayoría de los estados 
miembros eran entonces imperios coloniales: Italia hasta 1960, Bélgica y Francia hasta 
1962, los Países Bajos hasta 1975 (Hansen & Jonson, 2022). Las derrotas de Alemania 
en las dos guerras mundiales provocaron la pérdida de sus posesiones coloniales, pero 
los países que se incorporaron posteriormente a la CEE, como Portugal, España y 
Dinamarca, siguen teniendo posesiones de ultramar como Francia y los Países Bajos. La 
propia UE cuenta actualmente con varios países con posesiones de ultramar. 

El objetivo de esta conferencia es explorar de forma interdisciplinar la intersección entre 
la historia colonial de Europa y las prácticas de internamiento antes y después de la 
Segunda Guerra Mundial, que condujeron a la marginación de los «indeseables» en 
régimen de internamiento. Nuestro objetivo es estudiar esta cuestión a lo largo del 
tiempo, desde el Renacimiento hasta los imperialismos de los siglos XIX y XX, desde una 
perspectiva que tenga en cuenta las jerarquías epistémicas que han surgido en relación 
con estas cuestiones. El objetivo es doble: por una parte, arrojar luz sobre las prácticas 
coloniales de internamiento desde los inicios de la expansión europea, a partir de la 
noción de colonialidad (Quijano, 2000); por otra, explorar la intervención del legado 
colonial en las diversas configuraciones que a lo largo de los últimos siglos han 
adoptado las “clases peligrosas”, desde las mujeres indeseables encerradas en el 
castillo de Loche (Valle del Loira) en los siglos XVI y XVII hasta las representaciones del 
capitalismo incipiente en torno al proletariado urbano y sus inquietantes derivaciones 
en el mundo contemporáneo. En definitiva, emplear los fundamentos teóricos de la 
colonialidad para someter a análisis las prácticas europeas modernas y 
contemporáneas de construcción de ciertas poblaciones como peligrosas. 

Las contribuciones podrán centrarse en particular en las lógicas, los lugares y las 
prácticas de confinamiento, concentración e internamiento, utilizando enfoques que 
pueden ser históricos, sociológicos, antropológicos, jurídicos, filosóficos, literarios, etc. 

Archipiélago de internamientos 

- Cartografía, morfologías de los sistemas de campos; monografías o estudios 
comparativos de prisiones políticas, colonias penales, reformatorios, campos de 
trabajos forzados, campos de refugiados en la época moderna y contemporánea; 

- Estudios de casos o comparaciones de prácticas de internamiento dirigidas a 
poblaciones como tales, ya sea en contextos coloniales o nacionales; 

- ¿Qué relaciones se forjaron entre los confinados y la población local? ¿Cuál fue 
el impacto social, cultural y medioambiental (a largo plazo) del campo sobre la 
zona y su población? 

Genealogías 

- ¿Cómo se relacionan las distintas formas de internamiento del pasado con el 
presente? ¿Cómo tomaron prestados o innovaron los sucesivos conocimientos y 
prácticas de lógicas, instituciones y prácticas anteriores? ¿Cómo se transmiten 
estos conocimientos?  



- ¿Existe una genealogía de las prácticas contemporáneas de internamiento, por 
ejemplo, de inmigrantes, en todo el continente europeo, que puede trazarse 
desde el siglo XV hasta el XXI?  

- ¿Cuál es el papel de los actores no estatales, como las organizaciones 
internacionales o las agencias intergubernamentales (en el contexto europeo, 
EU-Lisa, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea), ¿en la genealogía de 
la detección y la vigilancia hacia las prácticas de internamiento? 

- Genealogías materiales: ¿Qué nos dice hoy la (re)utilización de lugares como 
castillos o fortalezas, su reconversión o la reasignación de campos a lo largo del 
tiempo o durante transiciones políticas? (por ejemplo: el castillo de Amboise — 
fortaleza medieval, sitio y residencia real, prisión en el siglo XVII y durante la 
Revolución Francesa, monumento histórico desde 1840, luego lugar de 
detención durante cuatro años del emir ‘Abd el Kader de Argelia y su séquito 
(1848–1852), hospicio, refugio para refugiados durante la Segunda Guerra 
Mundial, almacén militar y finalmente reasignado al patrimonio). Se prestará 
especial atención a las instalaciones materiales que permiten el internamiento y 
a su reutilización en las estrategias de gestión de migrantes y refugiados, tanto 
dentro de los Estados europeos como en el marco de una gestión 
“externalizada”;  

- (Dis)continuidades en los lugares y en las técnicas: ¿Cómo han evolucionado las 
prácticas de internamiento en el tiempo y en el espacio? 

Ontologías 

- Concepciones y formas de categorización de los grupos objeto de las estrategias 
de internamiento (rebeldes, «desviados», maleantes, prostitutas, migrantes, 
terroristas, etc.); evolución de estas categorías y categorizaciones, circulación o 
transposición de estas categorías a otros grupos;  

- Espacios racializados, de género (etc.) y definiciones de diferencia, riesgo, 
desviación, peligro; formas de segregación. 

Género e internamiento 

- ¿Existen políticas de internamiento por motivos de género dirigidas a las mujeres 
y a la comunidad LGBTQIA+, tanto históricamente como en la actualidad? ¿Cómo 
se redefinieron los roles de género y la sexualidad durante el Renacimiento y bajo 
los regímenes coloniales en Europa, África y América? 

- ¿Cómo ha creado la necropolítica de la migración (Mbembe, 2020b) nuevos 
espacios «informales» de confinamiento que agravan las vulnerabilidades físicas 
de los migrantes y los trabajadores?  ¿Existen diferentes estrategias de 
internamiento para hombres y mujeres? 

- ¿Cómo se relacionan la racialización de los individuos y su género con estos 
procesos de confinamiento? ¿Puede aplicarse el internamiento/confinamiento a 
los burdeles coloniales o a las zonas «reservadas» para prostitutas en la 
actualidad? 

  



Experiencias de internamiento 

- ¿De qué manera la diversidad de formas, prácticas y motivos del internamiento, 
en el tiempo y en el espacio, configura las experiencias y representaciones de las 
personas que se ven obligadas a vivirlo? ¿Qué puede decirse de las emociones, 
percepciones, subjetividades y procesos cognitivos y reflexivos que se 
desarrollan durante el confinamiento?  

- ¿Cuáles son las formas de expresión, los modos en que las personas se 
expresan, las maneras en que cuentan sus historias y sus efectos, los factores de 
vulnerabilidad o resistencia que transforman la experiencia del internamiento? 

Epistemologías 

- ¿Qué modos de pensamiento (filosofías, discursos, razonamientos, 
epistemologías) hacen que el internamiento sea posible, racional, normal, 
incluso deseable? 

- ¿Cómo se construyen las condiciones de internamiento, en particular en los 
Estados del sur de Europa, ya sea en un contexto nacional o colonial?  

- ¿Cuáles son las codificaciones jurídicas y el despliegue informal del derecho en 
las prácticas de internamiento? 

Patrimonio, memoria y debate publico 

- Algunos sitios que forman parte del patrimonio nacional, incluso algunos museos 
contemporáneos, fueron en el pasado antiguos espacios de reclusión de 
individuos o grupos «peligrosos». Este aspecto se ignora a menudo en la 
redacción de las historias nacionales, como ocurrió con los castillos del valle del 
Loira (Loches, Amboise, Valençay, etc.). ¿Cuál es la contra-memoria de estos 
lugares? ¿Es posible reescribir la historia deconstruyendo los relatos dominantes 
sobre estas prisiones, campos o edificios de confinamiento desde el punto de 
vista de quienes estuvieron internados?  

- ¿Existe un «lado oscuro» en la transformación de estos antiguos lugares de 
internamiento en sitios patrimoniales?  

- Al mismo tiempo, espacios recientes de confinamiento se han convertido en 
centros de interpretación de la memoria, como sucede, por ejemplo, con la 
antigua prisión Modelo de Barcelona. En estos casos, ¿cuáles son los efectos de 
la patrimonialización sobre víctimas y verdugos?  

- ¿Qué relación guarda la reconversión patrimonial con los procesos de reparación 
del daño infligido? ¿Se tiene presente, en tales procesos, el papel jugado por el 
legado colonial? 

- Las antiguas potencias coloniales han ocultado el pasado, y las lagunas 
intencionadas de los documentos oficiales, las ausencias de los programas 
escolares y de los lugares de memoria (Nora, 1997) son indisociables de la 
reproducción de los mecanismos y lógicas de internamiento de los antiguos 
países coloniales en materia de migración. ¿Cómo se aplican estas políticas?  
¿Cómo se han hecho cargo de estos diversos lugares de internamiento los 



nuevos Estados surgidos de la descolonización? ¿Cuáles son los factores que 
permiten romper el silencio en torno a las prácticas históricas de internamiento y 
llevarlas al debate público? 

Los organizadores agradecerán contribuciones sobre cualquiera de estos aspectos y 
subrayan que la lista anterior no es exhaustiva. 

 

Organización, financiación, modalidades y fecha límite para el envío de propuestas 

El convenio está organizado por la red científica internacional INTERCOL – El gran 
encierro colonial: Formas de internamiento en el marco de la colonialidad – que 
actualmente reúne a siete instituciones asociadas y una decena de investigadores e 
investigadoras a título individual. Su financiación está asegurada por la Universidad de 
Tours y el consorcio internacional Neolaia (https://neolaiacampus.eu/).  

Los responsables científicos del coloquio son Francesco Correale (CNRS), Hélène 
Bertheleu (Univ. de Tours), ambos en el UMR 7324 CITERES en Tours, y Andrea Teti (Univ. 
de Salerno). 

Las propuestas podrán presentarse en francés, inglés o español (máx. 2000 palabras), 
acompañadas de un breve CV y lista de publicaciones (máx. dos páginas).  

Deberán enviarse a  

• Francesco Correale (francesco.correale@cnrs.fr) 
• Hélène Bertheleu (helene.bertheleu@univ-tours.fr) 
• Andrea Teti (gteti@unisa.it) 

antes del 7 de septiembre de 2025. 

Se podrá considerar un número limitado de ayudas económicas – totales o parciales – 
especialmente para investigadores/as no afiliados/as cuyas propuestas hayan sido 
seleccionadas. Más información al respecto se proporcionará a partir de septiembre. 

 

 

	 	



Scientific	Committee/Comité	scientifique/Comité	cientifico	:	

José-Luis	Anta	Félez,	Un.	Jaén	

Estella	Carpi,	Un.	College	London	

Alberto	López	Bargados,	Un.	Barcelona	

Chiara	Loschi,	Un.	Bologna	

Bénédicte	Michalon,	CNRS	-	UMR	5319	Passages,	Bordeaux	

Maâti	Monjib,	Un.	Mohammed	V,	Rabat	

Antonio	Morone,	Un.	Pavia	

Chiara	Pagano,	Un.	Graz	

Fabien	Sacriste,	Un.	Poitiers	-	UMR	7301	Migrinter	

Andreas	 Stucki,	 chercheur	 indépendant/independent	 researcher/investigador	
independiente,	Berne.	

Sylvie	Thénault,	CNRS	-	UMR	8058	CHS,	Paris.	
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