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Fundamentación 

 

África es uno de los continentes con menor protagonismo, y al mismo tiempo con 

mayores prejuicios y recelos al momento de su tratamiento en el ámbito 

académico local. Mayoritariamente, prevalecen imágenes parciales de la 

compleja realidad de la región, estigmatizada, percibida como aislada del resto 

del Sur Global e inmutable en el tiempo. Sin embargo y a lo largo de su rica 

historia, este espacio ha exhibido un notable dinamismo y una fértil producción en 

todos los campos. África no sólo es considerada la cuna de la humanidad, sino 

que conserva innumerables testimonios de un pasado y un presente de 

permanente interacción con Europa, Asia y América.  

A lo largo de este curso ofreceremos una breve historia del África pre-colonial que 

nos permita comprender la composición multifacética de su pasado y los nexos 

construidos con el mundo conocido hasta el siglo XIX. A partir de allí, nos 

centraremos en la huella colonial que llevó al paroxismo un proceso iniciado 

desde los albores de la modernidad europea. Una vez identificados los primeros 

antecedente estructurales que enmarcaron las independencias africanas, nos 

sumergiremos en el hueso de este curso que pretende poner en tensión diferentes 

narrativas, actores, instituciones, rigideces y sinergias. En definitiva, un abanico de 
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variables  que pretenden comprender  la guerra y la paz, durante el período de la 

Guerra Fría y la Posguerra Fría en sus diferentes momentos. A través de las distintas 

unidades pretendemos proponer una mirada crítica, multicausal, interdisciplinaria 

que les permita a los interlocutores, establecer conexiones con realidades que no 

son específicamente africanas, sino que atraviesan de forma palpable otros 

escenarios del Sur Global. Discursos y narrativas vinculadas a los conflictos, como 

el nuevo barbarismo, las nuevas guerras, la maldición de los recurso, la avaricia vs 

el agravio, entre otras; tendrán su correlato y se entrecruzarán con estrategias de 

paz vinculadas a la justicia transicional, la paz liberal, estrategias tradicionales de 

sanación, de Tercer Nexo, etc. Estos procesos enriquecidos y atravesados a partir 

de diversas miradas como la decolonial, la feministas, entre otras, nos permitirán 

repensar las violencias, el fin del conflicto, los procesos de curación de las y los 

guerreras/os, entre otros.      

 

Objetivos 

- El curso, tiene como objetivo analizar teorías, categorías y enfoques, mediante la 

recapitulación y redefinición de marcos conceptuales que nos permitan una 

comprensión multidimensional de los conflictos y los procesos de paz en el África.  

 

- Contribuir a la formación epistemológica de los participantes, promoviendo una 

mirada crítica de las herramientas conceptuales y teóricas empleadas en el 

curso. 

 

- Propiciar un abordaje de carácter interdisciplinario en el análisis de las 

problemáticas presentadas durante el curso. 

 

- Brindar a los participantes, perspectivas teóricas y herramientas metodológicas 

que les permitan analizar y proyectar, de manera crítica, las dinámicas y 

complejas variables explicativas de los conflictos y los procesos de paz en el 

continente africano, y a partir de allí, hacia otros escenarios del Sur Global. 

 

Contenidos mínimos 

 

Unidad I.  

Breve Historia de Africa en el escenario internacional 

Africa y los africanos bajo la mirada del otro - dinámicas de perpetuación y 

deconstrucción de las categorías estigmatizantes. Construcción del Estado 

Moderno Africano del Colonialismo a las independencias. La disputa Este-Oeste y 
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su implicancia en el espacio africano. La guerra y la paz bajo el influjo de la 

Guerra Fría. La guerra por terceros y la implementación de las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidad. Las superpotencias y los 

contratos de mantenimiento.  

 

Bibliografia básica 

Bayart, Jean François (2000). El Estado en África. Barcelona: Ediciones Bellaterra. 

Buffa, Diego & Becerra, María José (2013). “La hora de los africanos. Recuperar el 

pasado, construir la esperanza”, en EXPLORADOR 5 - ÁFRICA, Le Monde 

diplomatique, edición Cono Sur, noviembre. 

Hobsbawn, Eric & Ranger, Terence (eds.) (2002). La invención de la tradición, 

Barcelona: Crítica. 

Iniesta, Ferrán (2000). Emitai. Estudios de historia africana. Barcelona: Bellatera. 

Mamdani, Mahmood (2003). “Darle sentido histórico a la violencia política en el 

África poscolonial”, revista ISTOR: África, la historia africana en la era de la 

descolonización, México DF, año IV, nº 14. 

 

Unidad II.  

Introducción a las nuevas dinámicas y actores de la guerra y la paz 

El continente africano y la postguerra fría. Introducción a diferentes visiones para 

comprender la guerra y la paz en los conflictos intra-estatales africanos. Las 

nuevas guerras, las emergencias políticas complejas y el intervencionismo 

humanitario. Enfoques y narrativas explicativas los "condicionantes estructurales", 

el "Nuevo Barbarismo" y la dicotomía "avaricia vs agravio". Nuevas respuestas de 

la comunidad internacional de organismos regionales. El Complejo de Paz Liberal 

y una nueva generación de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. La 

Economía Política de la Guerra y los dividiendo de la paz. El ocaso de la 

soberanía Estatal y la irrupción del Cosmopolitismo. El nuevo discurso del Tercer 

nexo.  

 

Bibliografia básica 

Chabal, Patrick & Daloz, Jean-Pascal (2000) África camina. El desorden como 

instrumento político. Barcelona: Bellatera. 

Duffield, Mark (2004). Las nuevas guerras en el mundo global. La convergencia 

entre desarrollo y seguridad, Madrid: Ediciones Los Libros de la Catarata. 

Pogge, T. (2005). La pobreza en el mundo y los Derechos Humanos. Barcelona: 

Paidós. 
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Ruiz-Giménez Arrieta, Itziar (ed.) (2012). Más allá de la barbarie y la codicia, 

Barcelona: Bellatera.  

Van De Goor, Luc [et al.] (eds) (1996). Between Development and Destruction: An 

Enquiry into the Causes of Conflict in Post-Colonial States, Washington: MacMillan 

Press, Houndmills. 

 

Unidad III.  

Apartheid en Sudáfrica: surgimiento, evolución y reconciliación nacional 

Entendiendo las implicaciones nacionales, regionales e internacionales del 

régimen del Apartheid en Sudáfrica. Reconciliación y re-construcción de Estado 

en Sudáfrica. La importancia de la memoria histórica en la reconciliación 

nacional sudafricana. 

 

Bibliografia básica 

Cupers, K., Roskam, C., & Hundessa, G. (2023). Architecture as Technical 

Governance at the African Union. Architectural Theory Review, 27(1), 103–135. 

Engel, U. (2014). The African Union, the African Peace and Security Architecture, 

and Maritime Security. African Security, 7(3), 207–227. 

Olivier, M. E. (2015). The role of African Union law in integrating Africa. South 

African Journal of International Affairs, 22(4), 513–533.  

 

Unidad IV.  

La Justicia Transicional como herramienta de resolución de conflictos en África 

Rwanda: Genocidio, Tribunal Penal Internacional para Rwanda y Tribunales 

Gacaca. Sierra Leona: Conflicto armado, Comisión para la Verdad y la 

Reconciliación y Corte Especial para Sierra Leona. Justicia Transicional 

Restaurativa en África: Argelia, Chad, República del Congo, Gambia, Ghana, 

Kenya, Liberia, Marruecos, Nigeria, Seychelles, Sudáfrica y Togo. 

 

Bibliografia básica 

Williams, P. D. (2009). The African Union’s Peace Operations: A Comparative 

Analysis. African Security, 2(2–3), 97–118. 

Engel, U., & Porto, J. G. (2014). Imagining, Implementing, and Integrating the 

African Peace and Security Architecture: The African Union’s Challenges. African 

Security, 7(3), 135–146. 

Ekeke, A. C., & Lubisi, N. (2019). Secession in Africa: An African Union dilemma. 

African Security Review, 28(3–4), 245–260.  
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Unidad V.  

Construcción y garantía de la paz en África: la Unión Africana  

De la Organización para la Unidad Africa (OUA) a la Unión Africana (UA). 

Entendiendo el proceso de integración continental en África. Las Comunidades 

Económicas Regionales (RECs) en la construcción de la paz en África. Sistema 

Continental de Alerta Temprana y Fuerza Africana de Despliegue Rápido en la 

construcción y garantía de la paz en África. 

 

Bibliografia básica 

Engel, U. (2018). Knowledge production on conflict early warning at the African 

Union. South African Journal of International Affairs, 25(1), 117–132.  

Apuuli, K. P. (2017). The African Union’s Mediation Mandate and the Libyan 

Conflict (2011). African Security, 10(3–4), 192–204.  

Baimu, E., & Sturman, K. (2003). AMENDMENT TO THE AFRICAN UNION’S RIGHT TO 

INTERVENE: A shift from human security to regime security? African Security Review, 

12(2), 37–45. 

 

Unidad VI.  

Mujeres, paz y seguridad en el continente africano 

La agenda Mujeres, Paz y Seguridad (MPS). Los antecedentes y implementación 

de a la resolución 1325. Las resoluciones posteriores del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. Los Planes de Acción Nacional. Cuestionamientos a la agenda 

MPS desde los feminismos críticos. La agenda MPS en el continente africano: dos 

escenarios distintos (1975-2000) y (2000-2025), cambios y continuidades. Caso de 

estudio: La agenda MPS en Mozambique. La agenda de género y el movimiento 

de mujeres y feminista en Mozambique. El modelo de paz liberal y la agenda MPS 

en Mozambique. El Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad 

(2018-2022) de Mozambique. 

 

Bibliografia básica 

Alaga, Ecoma (2010). Challenges for Women in Peacebuilding in West Africa. Aisa 

Policy Brief, n. 18. Africa Institute of South Africa. 

Cunha, Teresa; Casimiro, Isabel (2019). Epistemologías del Sur y Alternativas 

feministas de vida. Las cenicientas de nuestro Mozambique quieren hablar. En 

Alberdi, J. et al. (coord.) Territorios en Conflicto. Claves para la construcción de 

alternativas de vida. Asociación de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz. 

Gibbings, Sheri Lynn (2011). No Angry Women at the United Nations: Political 

Dreams and the Cultural Politics of United Nations Security Council Resolution 1325. 
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International Feminist Journal of Politics, 13 (4), 522-538. 10.1080/14616742.2011.61 

1660 

Hudson, Heidi (2011). La violencia de la construcción de la paz neoliberal en 

África: analizando sus “trampas” a través de una lente de género. Relaciones 

Internacionales, 16, 73-95. https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/arti 

cle/view/5064 

Ruíz-Giménez Arrieta, Itziar (2016). Mujeres, Paz y Seguridad: Controversias 

Feministas en torno a la Paz Liberal. En Caterina García i Segura (coord.) La 

tensión cosmopolita: avances y límites en la institucionalización del 

cosmopolitismo (pp. 322-369). Tecnos. 

 

Unidad VII.  

El conflicto, resistencia y la verdad.  

Una mirada alternativa desde la propuesta de Gandhi. 

Contexto histórico del surgimiento de la idea de “no violencia” (ahimsa) (Siglo Vl 

antes de Nuestra Era, budismo y jainismo). Proceso de curialización de los 

guerreros: el caso del Emperador Ashoka y la “no violencia”. La figura de Gandhi 

y su trayectoria histórica. Sus ideas acerca de la violencia/el conflicto, la 

resistencia y la verdad (satyagraha). Las dinámicas de su pensamiento en la lucha 

independentista de la India. Gandhi como ícono de la “no violencia” y su 

influencia hasta la actualidad. Trayectorias materiales de la “no violencia” en la 

proyección internacional de la India.   

 

Bibliografia básica 

Carrillo Prieto, I. (2017). La no violencia: Gandhi. En Rebeldía y Desobediencia 

(Reflexiones Jurídio- Políticas) (pp. 355-369. Universidad Nacional Autónoma de 

México – UNAM. 

de Mingo Rodríguez, A. M. (2010). Noviolencia, desobediencia civil y 

ejemplaridad. (una aproximación al pensamiento ético-político de M. Gandhi). 

Revista de Paz y Conflictos, 3, 62-75. DOI: https://doi.org/10.30827/revpaz.v3i0.442 

Hernández Garciadiego, R. (2017). Contribuciones de Gandhi a los movimientos 

actuales de liberación. Sistema Universitario Jesuita: Fideicomiso Fernando Bustos 

Barrena sj. 

López Martínez, M. (2012). Gandhi, política y satyagraha. Ra Ximhai, 8(2), 39-70.  

POLIS, Revista Latinoamericana, 43: “Noviolencia, resistencias transformaciones 

culturales”.  https://journals.openedition.org/polis/11809 
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Bibliografia complementaria 

Abogados sin Fronteras Canadá; MULEIDE; ISRI (2018). Impacto dos Conflitos 

Armados na Vida das Mulheres e Raparigas em Moçambique: Relatório da 

pesquisa de campo nas províncias de Nampula, Zambézia, Sofala e Gaza. 

https://www.fes-mozambique.org/ 

fileadmin/user_upload/PDF_Files/Relatorio_ASF_CEEI_UJC.pdf 

Amélia, Lilsia; Araujo, Shaista; Domingos, Maira; Jaime, Unaiti; Marques, Suzete; 

Menezes, Celma; Meque, Percina; Monjane, Valuarda; Muthemba, Ligia; 

Nhachote, Rosalina; Sitoe, Yolanda y Uaciquete Mwema (2011). Movimento 

Feminista em Moçambique. Nawey.net. http://www.nawey.net/wp-content/uplo 

ads/downloads/2012/11/Movimento-Feminista-em-MoÃ§ambique.pdf 

Amín Samir (1989). El Eurocentrismo. Crítica de una ideología. México: Siglo XXI.  

Barrow, Amy (2009). ‘[It’s] like a rubber band.’ Assessing UNSCR 1325 as a gender 

mainstreaming process. International Journal of Law in Context, 5 (1), 51-66. 

10.1017/ S1744552309005035  

Basini, Helen; Ryan, Caitlin (2016). National Action Plans as an obstacle to 

meaningful local ownership of UNSCR 1325 in Liberia and Sierra Leone. 

International Political Science Review. 37 (3), 390-403. 10.1177/0192512116636121 

Bayart, Jean François (2011). África  en el espejo. Colonización, criminalidad y 

Estado. México DF: Fondo de Cultura Económica. 

Berdal, M. & Malone, D. (eds.) (2000). Greed and Grievance. Economic Agendas 

in Civil Wars. Boulder: Lynne Rienner. 

Björkdahl, Annika; Selimovic, Johanna Mannergren (2015b). Translating UNSCR 

1325 from the global to the national: protection, representation and participation 

in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and Rwanda. Conflict, Security 

& Development, 15 (4), 311-335. 10.1080/14678802.2015.1071973 

Bou, Luis Cesar (2010). África y la Historia. Rosario: Colegio Editorial el Último 

Recurso. 

Buffa, Diego & Becerra, María José (2014). “Guerra y paz al sur del Sahara. Nuevos 

abordajes conceptuales, frente a un escenario cambiante”, Historelo. Medellín: 

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Universidad Nacional de 

Colombia. 

Buffa, Diego & Becerra, María José (2020). Africa Diversa. Cuestionando los 

Estereotipos. Córdoba: Programa de Estudios Africanos | CEA | FCS | UNC & 

Programa de Investigación sobre África y su Diáspora en América Latina | 

AFRYDAL - CIECS (CONICET-UNC). 
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Casimiro, Isabel María (2004). ‘Paz na Terra, Guerra em Casa’ Feminismo e 

Organizações de mulheres em Moçambique. Promédia. 

Chabal, Patrick & Vidal, Nuno (eds.) (2007). Angola. The Weight of History, Londres: 

Hurst & Company. 

Cilliers, Jakkie & Dietrich Christian (eds.) (2000). Angola’s War Economy. The Role of 

Oil and Diamonds, Pretoria: Institute for Security Studies. 

Clapham, C. (1996). Africa and the International System. The Politics of State 

Survival, Cambridge U.P. 

Cohn, Carol; Kinsella, Helen; Gibbings, Sheri (2004). Women, Peace and Security. 

Resolution 1325. International Feminist Journal of Politics, 6 (1), 130-140. 

10.1080/1461674032000165969 

Cramer, C. (1999). “The Economics and Political Economy of Conflict in Sub- 

Saharan Africa” Discussion Paper, 1099. Londres: Centre for Development Policy & 

Research, SOAS. 

CRESPIAL (2013). Salvaguardia del patrimonio cultural inmterial de los 

afrodescendientes en América Latina 1. México: Centro Regional para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina. 

Cunha, Teresa (2012). As memórias das guerras e as guerras de memórias. 

Mulheres, Moçambique e Timor Leste. Revista Crítica de Ciências Sociais, 96, 67-86. 

Di John, Jonathan (2002). “Mineral Resource Abundance and Violent Political 

Conflict: A Critical Assessment of the Rentier State Model”, Crisis State Programme: 

Working Paper Series, London, nº 20. 

Diop, Cheikh Anta [1954] (2012). Naciones negras y cultura. Barcelona: Ediciones 

Bellaterra. 

Doornbos, Martin (2002). “State collapse and Fresh Stars: Some Critical 

Reflections”, Development & Change, Oxford, nº 33. 

Ellis, Stephen (2004). “Interpreting Violence: Reflections on West African Wars”, en 

Whitehead, Neil (ed) Violence, Oxford: School of American Research Press y 

James Currey. 

Fanon, Frantz (1999). Los condenados de la tierra, Nafarroa: Ed. Txalaparta. 

Fearon, James & Laitin, David (2002). “Ethnicity, Insurgency, and Civil War”, 

American Political Science Review, Cambridge, vol. 97, nº 1. 

Ferro, Marc (2000). La colonización una historia global, DF. México: Siglo XXI 

Editores. 
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Ferro, Marc (Dir.) (2005). El libro negro del colonialismo. Siglos XVI al XXI: del 

exterminio al arrepentimiento. Madrid: La Esfera de los Libros. 

Hall, Sturart (2013). Discurso y Poder, Perú: Huancayo. 

Halliday,  Fred (2002). Las relaciones Internacionales en un mundo en 

transformación, Madrid: Los Libros de la Catarata. 

Hodges, Tony (2002). Angola: do afro-estalinismo ao capitalismo selvagem. 

Cascais: Principia. 

Iniesta, Ferrán (2007). La frontera ambigua. Tradición y democracia en África. 

Barcelona: Bellatera. 

Kaldor, Mary (2001). Las nuevas guerras. Violencia organizada en la Era Global. 

Barcelona: Tusquets Editores. 

Kaplan, Robert (1994). “The Coming Anarchy: How Scarcity, Crime, 

Overpopulation, Tribalism and Disease Are Rapidly Destroying the Social Fabric of 

Our Planet”, The Atlantic Magazine, Washington, fev.. 
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Maestria en Relaciones Internacionales, Instituto de Relaciones Internacionales | 

IRI | UNLP. 

Le Goff, Jaques (1989). El orden de la memoria. Barcelona: Editorial Gedisa.  

Magallón Portolés, Carmen (2012). Pensamiento, prácticas e iniciativas de mujeres 

para construir la paz: La resolución 1325 del Consejo de Seguridad. En Sanahuja 

Perales, J.A. (coord.) Construcción de la paz, seguridad y desarrollo: Visiones, 
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Cronograma tentativo 

El curso se estructura alrededor de siete bloques temáticos. Los encuentros serán 

de carácter virtual y sincrónico, contarán con la exposición de los docentes 

responsables       -quienes harán un recorrido por los tópicos principales- de cada 

uno de los bloques temáticos. El curso acreditará cuarenta horas (40 hs) reloj. De 

las cuales 30hs. serán de modalidad virtual y sincrónica, a cargo de las/os 

profesores/as dictantes y 10hs. de tutorías de carácter sincrónicas como 

asincrónicas.  

Cronograma tentativo de los encuentros: los días 15, 22, 29 de abril y 06, 09 y 13 

de mayo de 2025. Horario: 17hs. a 22hs. Con excepción del encuentro del día 09 

de mayo que prevé su concreción de 15hs a 20hs. 

 

Modalidad de dictado 

Se pretende desarrollar los contenidos del Curso desde un abordaje crítico y 

reflexivo. A través de marcos conceptuales que nos permitan asociar 

herramientas teóricas a herramientas metodológicas.  

Desde el punto de vista estrictamente metodológico, el Curso combinará: 

- Clases expositivas a cargo de los/as profesores/ras. 

- Lectura y discusión de textos y documentos. 

- Debates en torno a autores. 
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- Tutorías / Clases de consulta. 

 

Destinatarios  

Está destinado a alumnos de carreras de posgrado y egresados de carreras 

universitarias, en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Cupo estimado  

Se prevé un cupo máximo de 25 alumnos.  

Condiciones de aprobación 

Para la aprobación del curso de posgrado se exigirá una asistencia al 80% de las 

clases y la aprobación de la evaluación final (en alguna de las dos modalidades 

planteadas) con nota no inferior a siete (7) puntos, en una escala de uno (1) a 

diez (10). 

Evaluación final del curso 

Los alumnos cursantes, como ya se mencionara, deberán cumplimentar como 

primer requisito, el asistir al 80% de las clases. La evaluación del curso se realizará a 

través de la elaboración y presentación de un trabajo escrito de 

aproximadamente 10 páginas, sobre un tema a elección del presente Programa. 

Se utilizará para ello, la bibliografía básica y la bibliografía complementaria, 

pudiendo recurrir a textos y fuentes adicionales previa consulta con los/as 

docentes responsables. Los alumnos deberán obtener una calificación mínima de 

7 (siete) puntos en una escala de 1 (uno) a 10 (diez).  

Se concertarán tutorías de carácter sincrónicas como asincrónicas para facilitar 

la entrega de los trabajos y despejar dudas por parte de los/as estudiantes. 


