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científica de toda índole, sino también en 
el desarrollo de agendas internacionales 
que han ido respondiendo a las numero-
sas demandas de los movimientos femi-
nistas. Es decir, ha tenido una expresión 
tanto teórica como normativa. 

Un punto de inflexión muy im-
portante en esta trayectoria fue la apro-
bación en Naciones Unidas de la Resolu-
ción 1325 en octubre del año 2000, ex-
presión formal y visible del trabajo que se 
realizó durante décadas —desde la socie-
dad civil, los organismos internacionales 
y el mundo académico— sobre cuestio-
nes relativas a mujeres, paz y seguridad. 
La Resolución 1325 dio pues inicio a la 
agenda oficial de mujeres, paz y seguri-
dad. Esta agenda se establece en torno 
a tres ejes principales: 1) la promoción 
de la participación política de las muje-
res en los procesos de paz y de cons-
trucción postconflicto; 2) su protección 
en las situaciones de conflicto y postcon-
flicto por el hecho de ser mujeres —por 
ejemplo la violencia sexual como arma 
de guerra—; 3) el reconocimiento de las 
necesidades específicas de las mujeres en 
los procesos postconflicto (repatriación, 
reasentamiento, rehabilitación, reintegra-
ción y reconstrucción). 

Dentro de los estudios feministas 
de paz nos encontramos con los feminis-
mos críticos que, a la vez que evidencian 
la invisibilización de las cuestiones de gé-

L os estudios de paz surgieron 
como campo de investigación a 
mediados del siglo XX. Desde 

su origen tuvieron un fuerte carácter 
interdisciplinar, pues en el marco de 
las Relaciones Internacionales no 
encontraron el espacio de desarrollo que 
necesitaban —al ser esta una disciplina 
cuya ontología estuvo muy enfocada 
hacia el estudio de la guerra—. Pese a 
ello, los estudios de paz han estado muy 
ligados a las Relaciones Internacionales, 
constituyendo una subdisciplina marcada 
por una fuerte heterogeneidad de 
perspectivas teóricas. Entre la miríada 
de enfoques teóricos, encontramos una 
serie de posiciones epistémicas que se 
agrupan en torno a lo que se conoce 
como los estudios críticos de paz. Estos, 
tienen como punto común su crítica al 
modelo hegemónico de construcción de 
paz: el modelo de paz liberal.

En paralelo a las dinámicas teóri-
cas de las Relaciones Internacionales, no 
fue hasta la década de los 80 cuando los 
estudios feministas y de género irrum-
pieron en los estudios de paz. Entre las 
diversas posiciones epistémicas de los 
estudios críticos encontramos los estu-
dios feministas que, a su vez, también se 
componen de una gran variedad de en-
foques distintos. El creciente interés por 
analizar procesos y dinámicas internacio-
nales desde una perspectiva de género ha 
sido evidente no solo en la producción 
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nero en los procesos y estudios de paz, tam-
bién critican la propia agenda oficial de muje-
res, paz y seguridad. Autoras como Carmen 
Magallón nos recuerdan que ya no es tanto 
una cuestión de incluir la agenda de género 
en los procesos y estudios de paz, sino una 
cuestión de cómo lo incluímos. 

Es en este cómo, donde encontramos 
la clave del libro de Zirion Landaluze. La agen-
da oficial de mujeres, paz y seguridad ha sido 
criticada por diversas causas vinculadas, en-
tre otras, a la falta de cuestionamiento de las 
estructuras perpetuadoras de lógicas patriar-
cales, a su peligro como herramienta revic-
timizadora de las mujeres en situaciones de 
conflicto y postconflicto, a la invisibilización 
de otras formas de violencia contra las mu-
jeres más allá de la violencia sexual, o a su 
poco éxito en su implementación. En el caso 
de la obra que nos ocupa en esta reseña —y 
a partir del cuestionamiento de los procesos 
de Desarme, Desmovilización y Reintegración 
(DDR)—, el autor analiza la incidencia de la 
agenda internacional de género en el desarro-
llo de los procesos de DDR, y cuáles son las 
causas y consecuencias de una ausencia de un 
enfoque de masculinidades —en un espacio 
en donde la construcción de masculinidades 
juega un papel central—. Esto nos lleva, en 
último término a complejizar esa tradicional 
asociación entre estudios de género y muje-
res.

Para conseguir este objetivo, Zirion 
Landaluze divide el libro en dos grandes blo-
ques: un primer bloque donde desarrolla una 
serie de conceptos teóricos vinculados con 
los modelos de construcción de paz, la rela-
ción entre género y (post)conflicto armado, 
y los procesos de DDR en el continente afri-
cano; y un segundo bloque en el que aterriza 
todas estas consideraciones teóricas en un 
caso de estudio muy determinado que son las 
provincias de los Kivus —Kivu Norte y Kivu 

Sur— situadas en el este de la República De-
mocrática del Congo. A su vez, cada bloque 
está dividido en tres capítulos, con lo que el 
libro cuenta con un total de seis capítulos, a 
los que se suma una introducción y unas con-
clusiones. 

La introducción es una brillante decla-
ración de intenciones en la que quedan perfec-
tamente plasmados los desafíos ontológicos, 
epistemológicos y metodológicos del trabajo. 
El autor aprovecha las primeras páginas para 
situar conscientemente su locus de enuncia-
ción, destacar la relevancia de su investigación, 
y justificar la elección de su caso de estudio. 
Es necesario realizar una lectura pausada de 
esta introducción, pues nos da una serie de 
claves fundamentales para la comprensión del 
estudio en su conjunto.

El capítulo primero, está dedicado al 
tratamiento de un marco teórico articulado 
en tres grandes ejes. Un primer eje en el que 
se analiza y cuestiona el modelo paz hege-
mónico en África Subsahariana, situando sus 
principales características, así como las críti-
cas fundamentales realizadas desde los estu-
dios críticos de paz. Un segundo eje centrado 
en las aportaciones feministas a los estudios 
de paz y seguridad donde se establece clara-
mente una diferenciación entre los análisis 
feministas y los de género —análisis comple-
mentarios pero no sinónimos—, y cómo es-
tos análisis no están centrados (o no deberían 
estarlo) en la inclusión del género en los es-
tudios de paz y seguridad sino más bien en la 
visibilización de las relaciones de género que 
están ya implícitas tanto en la teoría como en 
la práctica. Finalmente, un tercer eje donde el 
autor nos introduce en los estudios de mas-
culinidades y los aportes que estos pueden y 
deben hacer a los estudios de paz y seguridad.

El capítulo segundo está dividido en 
dos partes. La primera parte nos detalla cómo 



197
Licencia CC BY-NC-ND 4.0 Int

R
Relaciones Internacionales 
Número 44 • Junio 2020 - Septiembre 2020

Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales 
Universidad Autónoma de Madrid 

el conflicto y el postconflicto armado son ex-
periencias generizadas, es decir, experiencias 
atravesadas por las relaciones de género —
yendo más allá del esencialismo clásico en 
donde se vincula a la mujer con la paz y al 
hombre con la guerra—, en donde las mascu-
linidades son protagonistas por el desarrollo 
y consolidación de las masculinidades militari-
zadas que derivan en la hipermasculinización 
del contexto posconflicto. La segunda parte 
analiza críticamente la agenda internacional 
de género en la paz y seguridad, concluyendo 
que la ausencia de análisis centrados en el pa-
pel de los hombres y las masculinidades aso-
ciadas a ellos es un lastre fundamental para la 
consecución de la igualdad real en sociedades 
y realidades postconflicto. 

El capítulo tercero cierra este primer 
bloque de conceptos teóricos. El autor lo tra-
baja en dos grandes apartados. En el primero 
realiza una trayectoria histórica de las dife-
rentes generaciones de los procesos de DDR, 
partiendo de su conceptualizando y termi-
nando con una caracterización general de di-
chos procesos. En el segundo apartado, el au-
tor nos introduce en la dimensión de género 
de los procesos de DDR y cómo se producen 
desigualdades de género —y las implicaciones 
de estas— desde la fase de diseño hasta la 
fase de aplicación en las diferentes etapas: en 
la de desarme, en la de desmovilización y en 
la de reintegración.

Adentrándonos en el segundo bloque, 
el capítulo cuarto es un necesario contexto 
sociohistórico y político de los conflictos en 
la República Democrática del Congo (RDC) 
y particularmente en dos provincias que es 
donde se centra el caso de estudio: Kivu Nor-
te y Kivu Sur, los Kivus. Este capítulo de con-
textualización nos da paso al capítulo quinto, 
en donde el autor nos detalla las políticas de 
construcción de paz en la RDC y el papel que 
ocupa el género en dichas políticas, así como 

el rol que la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas (MONUSCO) desempeña 
en este contexto territorial y la perspectiva 
de género que adopta. Por último, el capítu-
lo sexto está dividido en tres epígrafes en el 
que el primero está dedicado a la complejidad 
y multiplicidad de los procesos de DDR en 
la RDC, el segundo a las relaciones entre los 
procesos de DDR con la Reforma del Sector 
de la Seguridad (RSS) y la justicia transicional, 
y el tercero dedicado a un análisis de género 
de estos procesos de DDR centrados en las 
provincias de los Kivus.

Para finalizar el estudio, Iker Zirion 
Landaluze dedica las últimas páginas a unas 
conclusiones que acertadamente divide en 
tres partes: las dedicadas a las políticas do-
minantes de construcción de paz y su pers-
pectiva de género, las dedicadas al impacto de 
la agenda internacional de género en la MO-
NUSCO y en los actores locales congoleños, 
y las dedicadas a la necesidad de adoptar un 
enfoque de género —y concretamente de 
masculinidades— en los procesos de DDR 
en la RDC. A su vez, nos deja también unas 
breves reflexiones sobre hacia dónde deben 
proseguir las líneas futuras de investigación en 
esta materia, haciendo hincapié en su relevan-
cia política y social. 

La obra Desarme, Desmovilización y Re-
integración de Ex Combatientes. Género, Mascu-
linidades y Construcción de paz en la República 
Democrática del Congo es, en conjunto, un tra-
bajo eminentemente cualitativo bien estruc-
turado y redactado, que a su vez es muy com-
pleto y necesario. 

Completo porque, a partir de un ex-
haustivo tratamiento bibliográfico, Zirion 
Landaluze traza un profundo mapa teórico 
asociado a los estudios de paz y seguridad 
con el cuestiona por un lado los modelos 
hegemónicos de construcción de paz liberal 
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—y sus implicaciones en la construcción de 
sociedades postconflicto—, y por otro lado 
la tradicional asociación entre estudios de 
género con estudios de mujeres lo que ob-
via que en los estudios de género es también 
necesario incluir la dimensión de las masculi-
nidades —en tanto en cuanto los análisis de 
género analizan la construcción social de las 
masculinidades y feminidades, y cómo ambas 
moldean las relaciones entre hombres y mu-
jeres en el mundo—. Adicionalmente, ambos 
cuestionamientos son realizados tomando en 
consideración las especificidades del contex-
to de África Subsahariana.

Necesario porque, gracias al aterrizaje 
de las consideraciones teóricas en el análisis 
del estudio de caso —las provincias de los 
Kivus en la RDC— la obra retrata la necesi-
dad de deconstruir las lógicas androcéntricas 
y patriarcales que imperan en el modelo de 
construcción de paz liberal a nivel general, y 
en los procesos de DDR a nivel particular. Una 
deconstrucción que es sustancial si lo que se 
pretende es construir sociedades postconflic-
to realmente igualitarias y, por tanto, pacíficas. 

Sin embargo, como plantea el autor el 
camino aún es largo pues son necesarios mu-
chos más análisis sobre las implicaciones de 
las relaciones de género en estos procesos 
y sobre las masculinidades presentes. Análisis 
y estudios que nos permitan profundizar en 
la comprensión de estas masculinidades mili-
tarizadas con el objetivo de deconstruirlas y 
poder reconstruir así otros modelos alterna-
tivos de masculinidad. La obra constituye de 
esta forma un primer e importante paso, pero 
no es más que el inicio de un apasionante ca-
mino teórico y normativo. 
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