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LA CUESTIÓN KURDA 

I. Introducción 

El denominado Kurdistán es una región que en la actualidad comprende varios 

territorios pertenecientes a los estados de Iraq, Turquía, Siria, Irán y Armenia. Se trata de una 

tierra que abarca desde los montes Taurus, al sur de la Península de Anatolia, hasta los montes 

Zagros en la región de Irán.  

Esta condición montañosa ha propiciado que a lo largo de la historia haya sido 

habitada por numerosos grupos étnicos de comportamiento nómada, como los pueblos 

indoeuropeos de los cuales descienden los kurdos.  

La primera constancia de su existencia se remonta al año 3000 a.C. cuando el Imperio 

Sumerio que habitaba estas tierras, hace referencia en una de sus tablas a un pueblo al que 

denomina “Karda”.1 No obstante, no es hasta el siglo VII a.C. con el Imperio Medo, ya 

establecido en la región de Mesopotamia cuando se toma constancia de su ascendencia, origen 

que se puede confirmar a través del himno nacional del Kurdistán “Ey Reqîb” y cuya letra 

dice “Somos hijos de los medos”, haciendo referencia a dichas tribus.2 Siglos después durante 

la Edad Media en la que tiene lugar la llegada del Islam, el pueblo kurdo decide abrazar dicha 

religión. 

La práctica espiritual mayoritaria del pueblo kurdo, el yadizismo, queda relegada a una 

minoría que perdura hasta nuestros días. La conversión al islam permitió a los kurdos 

organizarse en principados que gozaban de cierta autonomía.3 

El declive de los califatos propicia el asentamiento y conquista de la zona por parte del 

pueblo otomano. De esta manera, la región del Kurdistán se situará en la mitad de los 

conocidos Califato Otomano e Imperio Persa, el pueblo kurdo por tanto se encuentra 

sumergido entre dos grandes culturas con las que aparentemente poco o nada tenía que ver. Si 

bien es cierto que la identidad comunitaria que les otorgaba su pertenencia al islam hizo 

posible que la autonomía del pueblo kurdo se mantuviera durante siglos, no obstante, fueron 

víctimas de represalias al encontrarse en la frontera entre ambos. Por un lado, el Califato 

Otomano les concedió un mayor autogobierno en forma de “emiratos kurdos” a causa de su 

inclinación sunita, mientras que aquellos kurdos que habitaban en el Imperio Persa eran una 

minoría religiosa debido a que estos últimos procesaban la rama chií.4  

La supresión de los emiratos kurdos tiene lugar a finales del siglo XIX con el intento 

de modernización del Califato Otomano, de manera que las políticas centralizadoras de los 

 
1 Juan A. E. González, “El Pueblo Kurdo y su relación con el petróleo”, V Congreso de Relaciones 

Internacionales, (2010): http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39724 
2 Kurdistan Regional Government, “Flag & Anthem”: http://www.krgspain.org/english-flag-anthem/ 
3 González-Arroyo España, Pedro. “Bajo el recuerdo de Saladino. Los Kurdos, ¿un pueblo sin Estado?, Treballs 

de la Societat Catalana de Geografía, Vol. 49, p.217-229, (2000): 

https://raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/236360.  
4 Francisco Meléndez de la Mata, "La autodeterminación del pueblo kurdo de acuerdo con el Derecho 

Internacional= Self-determination of Kurdish people according to International Law.",  
http://hdl.handle.net/10612/13029 

 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39724
http://www.krgspain.org/english-flag-anthem/
https://raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/236360
http://hdl.handle.net/10612/13029
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turcos provocaron una división en la sociedad kurda. Comienzan así las primeras rebeliones 

nacionalistas alimentadas por una élite kurda que añoraba ese estatus de autonomía del que 

gozaban hasta el momento. Tanto en el lado turco como en el persa las rebeliones son 

sofocadas por ambos imperios. 

A pesar de las diferentes transformaciones que han tenido lugar en la zona de las 

cuencas hidrográficas del Tigris y Éufrates, el pueblo kurdo ha mantenido su identidad 

nacional basada en una etnia y lengua común. Respecto a esta última característica, es 

fundamental mencionar que debido a que nunca ha existido un estado kurdo, la lengua kurda 

ha sufrido numerosas variaciones que hoy en día conforman una amalgama de dialectos. Los 

dos principales dialectos hablados por la población kurda son el sorani y el kurmanji, el 

primero se habla en la región central del Kurdistán, es decir, en Iraq e Irán, mientras que el 

kurmanji es hablado por la mayoría de los kurdos que viven en Turquía o zona norte del 

Kurdistán5. Ambos dialectos comprenden el 75% de los hablantes kurdos de la región.6 

 

Figura 1. Mapa del Kurdistán.7 

 

El Kurdistán del Norte conocido como Basur, comprende las zonas habitadas por 

población kurda dentro de las fronteras de Turquía, mientras que el Kurdistán del Sur 

denominado Bakur, se encuentra dentro del Estado de Iraq. Respecto a las partes de Irán que 

 
5 Littell, Patrick, David R. Mortensen, Kartik Goyal, Chris Dyer and Lori S. Levin. “Bridge-Language 

Capitalization Inference in Western Iranian: Sorani, Kurmanji, Zazaki, and Tajik.” International Conference on 

Language Resources and Evaluation (2016): https://aclanthology.org/L16-1529.pdf  
6 Sheykh Esmaili, Kyumars & Salavati, Shahin, “Sorani Kurdish versus Kurmanji Kurdish: An Empirical 

Comparison”, Conference: Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational 

Linguistics,vol.2,(2013):https://www.researchgate.net/publication/270877570_Sorani_Kurdish_versus_Kurmanj

i_Kurdish_An_Empirical_Comparison  
7 Milagros Perrota (2013). 

https://aclanthology.org/L16-1529.pdf
https://www.researchgate.net/publication/270877570_Sorani_Kurdish_versus_Kurmanji_Kurdish_An_Empirical_Comparison
https://www.researchgate.net/publication/270877570_Sorani_Kurdish_versus_Kurmanji_Kurdish_An_Empirical_Comparison


3 
 

conforman el Kurdistán del Este son conocidas como Rojhelat y aquellas situadas en el país 

de Siria, Kurdistán del Oeste o Rojava.  

La Primera Guerra Mundial marcará un antes y un después en la lucha del pueblo 

kurdo. Hasta ahora se había mantenido fiel al Imperio Otomano, hecho demostrado tras su 

participación en el genocidio armenio de 1915 bajo la promesa de una federación de los 

pueblos que formaban dicho imperio. Esta esperanza de federación turco-kurda también fue la 

causa del apoyo kurdo en la guerra de la independencia turca.8 Cualquier posibilidad de salir 

reforzados como pueblo se ve truncada tras el incumplimiento del Tratado de Sévres de 1920. 

Este tratado de paz preveía la fragmentación del ya derrotado Imperio Otomano reduciéndolo 

a la mayor parte de la península de Anatolia y una parte de Asia menor. El artículo 62 del 

tratado reconocía la formación de un Kurdistán bajo mandato franco-británico, de igual 

manera y en base al artículo 64, tras un año de este nuevo Estado cabría la posibilidad de serle 

concedido el derecho a la independencia con la celebración de un referéndum por parte del 

pueblo kurdo.9  

No obstante, la división y ocupación del Imperio Otomano por parte de las potencias 

aliadas generó una gran resistencia forjada alrededor del Movimiento Nacional Turco o 

Jóvenes Turcos, liderado por Mustafá Kemal Attatürk. Este movimiento de liberación dio 

lugar a la guerra de la independencia turca. Su victoria en la guerra provocó la retirada de las 

potencias extranjeras de la zona, además de la abolición del sultanato otomano. La recién 

nacida República de Turquía fija inmediatamente sus fronteras con la República Soviética de 

Armenia, excluyendo, por tanto, los territorios predispuestos en Sevrés para la formación de 

la Gran Armenia y aquellos que contemplaban la formación del Kurdistán. La negativa turca 

ante lo dispuesto en Sevrés no despertó reacción alguna por parte las potencias aliadas, para 

las cuáles la cuestión kurda era un interés menor en comparación con iniciar de nuevo una 

guerra con los turcos. La no ratificación de Turquía dio lugar a la firma del Tratado de 

Lausana de 192310, el cuál suprimía toda aquella aspiración kurda de formar un estado propio. 

La configuración de Oriente Medio tras este último tratado queda en manos del mandato 

británico sobre Palestina, Jordania e Iraq, mientras que Siria y Líbano pasarían a 

administración francesa. Con Lausana cualquier atisbo de independencia kurdo desaparece y, 

por ende, un pueblo que termina por volverse más heterogéneo al quedar fragmentado entre 

cinco naciones.  

Este hecho dificulta una estimación concreta y fiable del número de kurdos que 

habitan dichos países. Las estadísticas más recientes corresponden a las realizadas en las 

comunidades o asentamientos de mayoría kurda siendo aproximadamente 44, 1 millones los 

que conforman el pueblo kurdo de la región del Kurdistán. En Turquía son 20 millones lo que 

corresponde al 25% de la población del país; en Irán son 12 millones, formando un 17,50% de 

la población; en Iraq son 8 millones, lo que equivale al 27% de la población; en Siria son 3,6 

millones, es decir, el 15 % de la población, mientras que en Armenia se estima que apenas 

llegan a ser 45 mil, el 1,6% de la población. En cuanto a la diáspora kurda, aproximadamente 

 
8 Javier Fisac Seco, “La guerra de los Kurdos”, Tiempo de Historia, vol.59, (1979): 

http://hdl.handle.net/10366/25038  
9 José Fernando Rubio Navarro, 1915 El año más largo del Imperio Otomano Primera Guerra Mundial, (Bogotá: 

Universidad de Ankara y Universidad Externado de Colombia, 2015).  
10 José Agustín Goytisolo, “Un Kurdistán sin fronteras”, el Periódico, (1996): 

https://ddd.uab.cat/pub/jag/jagobrcre/1996/GoyP_0836.pdf  

http://hdl.handle.net/10366/25038
https://ddd.uab.cat/pub/jag/jagobrcre/1996/GoyP_0836.pdf
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1,5 millones viven en Europa, concretamente en Alemania, donde alcanzan los 950 mil y en 

Francia, 250 mil.11 

     

                Figura 2: Población kurda estimada por país y porcentaje12. Elaboración propia. 

II. Contexto histórico del Kurdistán 

Las décadas de los años 1920 y 1930 fueron testigo de revoluciones nacionalistas 

kurdas, principalmente en Turquía e Iraq. El nacionalismo turco se empeñaría durante años en 

agrupar a los kurdos dentro de un mismo grupo otomano musulmán no árabe. Los ideólogos 

kemalistas sostenían que era necesario un proceso de asimilación o “turquización” de los 

kurdos, razón por la cual nunca se refirieron a este pueblo como “kurdo” sino como “turcos 

de las montañas”. Como resultado, el gobierno turco prohibió la enseñanza del idioma kurdo 

en los espacios públicos, medida que hasta el año 2012 seguía vigente. La identidad de la 

república se forjó mediante la supresión de cualquier rasgo unificador del pueblo kurdo, entre 

las represalias destacan la quema de aldeas, aniquilación de la población sublevada, o los 

desplazamientos forzosos en la región oriental del país, habitada en su mayoría por kurdos.  

En cuanto a la región de Mesopotamia, si Sevrés se hubiera llevado a cabo, el vilayato 

de Mósul, parte del Imperio Otomano hasta su disolución, sería parte del prometido estado del 

Kurdistán según lo estipulado en el artículo 64 del tratado: “…ninguna objeción será puesta 

por las principales potencias aliadas en contra de la adhesión voluntaria a este Estado kurdo 

independiente de los kurdos que ocupan la parte del Kurdistán comprendida hasta el presente 

en el vilayato de Mosul”13. Tras quedar la zona bajo influencia británica, Gran Bretaña se 

anexionó esta provincia de Mosul durante años exigida por el Gobierno de Ankara.  

De esta manera, un gran porcentaje de kurdos quedaban integrados en lo que años 

después sería Iraq. A pesar de la independencia de Iraq en 1932, la tutela británica se mantuvo 

vigente, prueba de ello es el establecimiento de la monarquía hachemí por parte de los 

 
11 Institut Kurde de Paris, “The Kurdish Population”, https://www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-

population-1232551004  
12 Ibid.  
13 DIP, “TRATADO DE SVREÉS (1920)”, dipublico.org, 17 de mayo de 2010, 

https://www.dipublico.org/3680/tratado-de-sevres-1920/  

https://www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-population-1232551004
https://www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-population-1232551004
https://www.dipublico.org/3680/tratado-de-sevres-1920/
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ingleses. No obstante, la monarquía sería derrocada en 1958 dando lugar a la República de 

Iraq. 

El papel de la familia Barzani en el nacionalismo kurdo 

Se trata de una tribu cuya historia en Iraq se remonta a principios del siglo XIX. 

Emigraron de Irán asentándose en la villa de Barzan, ubicada en una zona montañosa al norte 

de Iraq.14 Con un marcado carácter tribal y guerrero, al poco tiempo se hacen con el control de 

la villa. El miembro más famoso del clan y pionero en la lucha kurda fue Mustafá Barzani. 

Con él, nace una larga dinastía de políticos kurdos quienes, a pesar de no ser miembros de la 

realeza, controlarán el escenario geopolítico de la región del Kurdistán iraquí hasta hoy día.  

Mustafá nace en 1903 en la villa de Barzan, en aquel momento parte del Imperio 

Otomano.15 Víctima de las agresiones por parte de las autoridades otomanas hacia su pueblo, 

con tan solo cinco años fue llevado a prisión junto a su familia. Más tarde, su padre, abuelo y 

hermano serían ejecutados. El poder tribal que mantiene su tribu en la zona norte del país 

siempre fue mal visto por el gobierno central, produciéndose años después fuertes 

insurrecciones contra los kurdos. 

Los primeros levantamientos kurdos en la zona fueron protagonizados por Mahmud 

Barzanji, quién se rebeló contra los británicos. Era jeque de una familia sufí de Qadiriyah del 

clan Barzanji de la ciudad de Sulaymaniyah, en el Kurdistán iraquí.16 Tras firmar un tratado 

de paz que les otorgaba una mayor autonomía en 1922, se autoproclama rey del Kurdistán.17 

Este Estado independiente duraría hasta la derrota de Barzanji en 1924.18  

El Basur fue testigo de importantes revueltas en 1931, protagonizadas por el clan 

Barzani. Ahmed Barzani, hermano mayor de Mustafá Barzani, se vio obligado a huir a 

Turquía tras ser derrotado por los británicos. Sin embargo, Mustafá volvería a revelarse contra 

el gobierno una década después, siendo exiliado a Irán en 1945. Con el apoyo soviético, 

Barzani convirtió la ciudad iraní de Mahabad en la capital de la República Independiente de 

Mahabad en 1946.19 Pronto las fuerzas soviéticas se retiraron dejando un gran vacío de poder, 

lo que le valió al gobierno iraní para suprimir dicha república. Aliados al bloque comunista 

por una causa meramente estratégica, Barzani y sus tropas fueron acogidos en la Unión 

Soviética. Mientras en Iraq, sus seguidores se negaban a reconocer la soberanía del gobierno 

central sobre aquellas zonas montañosas de difícil acceso a las que consideraban su estado 

kurdo.  

Y es que a pesar de la corta duración de la República de Mahabad, el solo hecho de 

haber sido el primer estado kurdo en la historia de este pueblo, fortaleció el movimiento 

nacionalista kurdo, especialmente en el plano militar, mediante la creación de una resistencia 

 
14 Barzan, cuna de los "monarcas" de la independencia kurdoiraquí | Internacional (elmundo.es) 
15 Ídem.  
16 Azeez, Ranjdar, “British Attitude Towards Southern Kurdistan between 1917 and 1919.”, Journal of Garmian 

University, vol. 6, no 3, (2019): 262-271. https://doi.org/10.24271/garmian.196353  
17 Metin Atmaca, “The Road to Sèvres: Kurdish Elites and Question of Self-Determination After the First World 

War”, International Journal of Conflict and Violence, vol.16, (2022): 

https://www.ijcv.org/index.php/ijcv/article/view/5686/5242 
18 Bayar Mustafa, “Instability in the Middle East is not the Kurds’ fault”, Aljazeera, (2017): 

https://www.aljazeera.com/opinions/2017/11/26/instability-in-the-middle-east-is-not-the-kurds-fault 
19 Juan A. E. González, op. cit. 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/06/11/5cfe8b26fc6c83ed0f8b4666.html
https://doi.org/10.24271/garmian.196353
https://www.ijcv.org/index.php/ijcv/article/view/5686/5242
https://www.aljazeera.com/opinions/2017/11/26/instability-in-the-middle-east-is-not-the-kurds-fault
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guerrillera organizada. El establecimiento de la República de Iraq trajo consigo el retorno de 

Barzani. Las buenas relaciones entre Barzani y el nuevo primer ministro de Iraq, Abdul Karim 

Qasim no durarían mucho.  El Partido Democrático del Kurdistán (PDK) creado por Barzani, 

se hace con las instituciones del Basur mediante la sustitución de altos dirigentes del gobierno 

de Bagdad por miembros del partido. A principios de la década de 1960, el alto grado de 

organización de los kurdos iraquís provocaría una guerra civil contra Bagdad, cuya contienda 

duraría diez años. No obstante, la sucesión de distintos gobiernos aparentemente 

revolucionarios permitiría un alto al fuego en esta guerra, pero que de nuevo volvería a 

estallar años después. En otras palabras, fue una década marcada por numerosos avances y 

retrocesos al punto de partida en la lucha kurda.  

Con el partido Baaz en el gobierno, se llama a los kurdos a una solución pacífica. El 

teórico del nacionalismo árabe y fundador del partido Baaz afirmaba “La satisfacción de las 

reivindicaciones del movimiento nacional kurdo se inscribe en la línea de conducta de la 

revolución árabe… El movimiento kurdo es un elemento legítimo y auténtico de la revolución 

árabe contra el imperialismo, el sionismo y la explotación de clases”20.  

Barzani acepta los llamados acuerdos de paz de 1970 bajo la promesa de un censo de 

la población kurda que determinase las provincias que formarían la región del Kurdistán bajo 

una autonomía administrativa. A pesar de firmar la paz, nunca llegaría a desarmar a su 

ejército, cuya fuerza radica en la búsqueda de un cambio democrático en el gobierno de 

Bagdad orientado al bienestar de todos los pueblos que conforman la República de Iraq. Este 

lema le valió el apoyo de distintos sectores de la población iraquí que no necesariamente eran 

de etnia kurda. Asimismo, la situación empeoraría con las tácticas llevadas por el gobierno, 

como concentrar a población árabe en zonas históricamente habitadas por kurdos, con el fin 

de manipular el censo de la población. Ello determinaría la no concesión de autonomía a una 

región que acumula dos tercios del petróleo producido en el país.21 

Precisamente es en la región kurda de Iraq donde se encuentran los principales 

yacimientos petroleros, razón por la cual, ni los kurdos querían someterse a las órdenes de 

Iraq, ni el gobierno se planteaba la idea de concederles autonomía alguna.  

La negativa del régimen de Ahmad al Bakr a la concesión de autonomía desencadena 

otra guerra kurdo-iraquí en 1974, cuya consecuencia más destacada fue el exilio del clan 

Barzani junto con miles de sus seguidores. La rebelión de Mustafá determinaría el inicio de 

las relaciones entre Estados Unidos y el pueblo kurdo. Este último dejaría de aliarse con la 

URSS para recibir apoyo de la mismísima CIA.22 Estados Unidos proporcionaría armas y 

dinero a los peshmerga, en el contexto de estallido de una posible guerra entre Irán e Irak que 

se evitó mediante el Acuerdo de Argel de 1975, poniendo fin a la disputa territorial que 

mantenían acerca del río Shatt al Arab, frontera natural entre ambos.  

Israel e Irán también proporcionaron grandes cantidades de armamento con el fin de 

desestabilizar a Iraq. No obstante, en cuanto se llevó a cabo el Acuerdo de Argel, todas las 

tropas que instruyeron a los kurdos abandonaron Iraq. El gobierno iraní por su parte pudo 

 
20 Enrique García-Blanco Peinador,“El Kurdistán: la Polonia del Oriente Medio”, Revista de Política 

Internacional, nº14, (1971): 61-99. https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/34113rpi118061.pdf  
21 Ibid. 
22 Lortz, Michael G, “Willing To Face Death: A History Of Kurdish Military Forces — The Peshmerga — From 

The Ottoman Empire To Present-Day Iraq” (2005), http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_migr_etd-1038.  

https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2021-12/34113rpi118061.pdf
http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_migr_etd-1038
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negociar con Iraq la evacuación de Barzani y algunos de sus seguidores a Irán. El exilio de 

Barzani debilitó profundamente a los peshmerga y su causa. Mustafá Barzani muere el 2 de 

marzo de 1979 en Estados Unidos, país al que había viajado unos años antes con el fin de 

recibir tratamiento para el cáncer de pulmón de padecía. 23 Le sucedería su hijo, Masud 

Barzani, como presidente del PDK y líder de la causa, cargo que ocupa hasta día de hoy. 

Asimismo, fue presidente de la región del Kurdistán iraquí desde 2005, año el que se le 

concedió plena autonomía a la zona, hasta 2017 con la sucesión de su sobrino Nechirvan 

Barzani24. El papel de primer ministro es desempeñado por el hijo mayor de Masud, Mansour 

Barzani, desde el año 2019.25 

III.  Estructura y organización de la causa kurda 

El movimiento kurdo varía dependiendo del estado bajo cuya jurisdicción se 

encuentre, pues el desarrollo de Turquía, Irán, Iraq, Siria y Armenia no ha sido homogéneo a 

lo largo del siglo XX. Lo que en un principio se basó en recuperar aquel estatus de autonomía 

del que gozaban los principados o emiratos kurdos en el Imperio Otomano, y que con motivo 

de las políticas centralizadoras y nacionalistas del gobierno turco fueron eliminados, terminó 

por convertirse en un movimiento nacionalista kurdo. La heterogeneidad entre los diversos 

clanes no contribuyó a la formación de una identidad sólida, a esto hay que añadirle que de 

forma paralela surge una identidad árabe la cuál si cuenta con unas diferencias étnico 

lingüísticas claras. Por ende, el movimiento kurdo surge no por causas forjadas alrededor de 

una conciencia nacional kurda, sino debido a la opresión de los gobiernos centrales de dichos 

países. Las élites kurdas ya no aspiran a agruparse dentro de una misma identidad musulmana, 

sino que emplearán cualquier tipo de diferencia cultural, lingüística o étnica para desligarse 

tanto de los turcos como de los árabes.  

1. Movimiento kurdo en Iraq 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo kurdo toma rumbos distintos. La 

mayoría de los levantamientos en la región de Turquía se promueven desde los sectores 

estudiantiles con inclinaciones marxistas. Mientras que, en aquellos países de mayoría árabe, 

el movimiento viene de la mano de descendientes de los jefes tribales de la zona, como es el 

caso de la familia Barzani, clan que dominará la causa kurda en la región del Kurdistán iraquí 

hasta el día de hoy. En 1946, Mustafá Barzani aglutinó todos los bandos kurdos en una sola 

facción dando lugar al Partido Democrático del Kurdistán (PDK) o KDP siendo estas sus 

siglas en inglés, la mayor fuerza política kurda en Iraq hasta la actualidad.  Las diferencias 

internas en el PDK provocarían años más tarde la desvinculación de una parte dando lugar a 

la formación del otro partido mayoritario kurdo, la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) o 

PUK en inglés, fundado en 1975 por quién llegaría a ser presidente de Irak en 2003, Yalal 

Talabani. Como vemos tanto los descendientes de los clanes tribales de los Talabani y de los 

Barzani dominan el panorama político de la independencia kurda. 

 
23 Ibid.  
24 Carrión, Francisco, “Barzan, cuna de los "monarcas" de la independencia kurdoiraquí”, El Mundo, 11 de junio 

de 2019. 
25 Gobierno Regional del Kurdistán, “Primer ministro”, krgspain, 2023 

http://www.krgspain.org/es/government/profiles/english-prime-minister/  

http://www.krgspain.org/es/government/profiles/english-prime-minister/
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Diez años después de la proclamación de la República de Iraq, en 1968 el Partido Baaz 

se hace con el gobierno, momento en el que las políticas de segregación contra los kurdos se 

intensifican. A diferencia de Turquía, el idioma kurdo no se prohibió en Iraq, no obstante, la 

nueva república instauró un programa de arabización en las zonas habitadas mayoritariamente 

por kurdos. A finales de la década de 1980 el gobierno de Saddam Hussein inicia la campaña 

“Al-Anfal”, que consistió en ataques sistemáticos contra la población kurda. En el marco de la 

guerra Irán-Irak, el ejército iraquí llevó a cabo un genocidio en aquellos pueblos controlados 

por las fuerzas armadas kurdas o pershmerga que surgieron a mediados de siglo para luchar 

por la independencia kurda, y los cuales eran fieles a Barzani y a la efímera República de 

Mahabad, de manera que estos apoyaban a Irán.  

El más destacado fue el genocidio de Halabja, dónde fueron asesinadas entre 4000 y 

5000 personas con armas químicas.26 Se estima que durante esta época y en lo que respecta a 

la población kurda, unas 5000 aldeas y pueblos se volvieron inhabitables, al menos 50000 

personas fueron asesinadas27 y 3 millones de kurdos desplazados.28 Según la organización 

Human Rights Watch, la cifra aproximada llega a las 100.000 personas kurdas asesinadas.29 

Posteriormente y tras la derrota de Hussein en la Primera Guerra del Golfo, los ataques a la 

población kurda persistieron dando lugar a una gran oleada de refugiados. Como resultado, el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite la Resolución 688 en la que condena dichos 

actos y exige al gobierno iraquí su cese inmediato. Por ende, las negociaciones de una posible 

concesión al Kurdistán iraquí de una región autónoma se llevan a cabo entre Hussein y los 

representantes kurdos, no obstante, una nueva insurrección de kurdos interrumpe el proceso e 

imposibilita cualquier tipo de consenso entre ambas facciones.  

El ansiado estatus de autonomía para los kurdos iraquís se logra con la aprobación de 

la Constitución de 2005. La participación de los peshmerga del lado de la coalición 

compuesta por Estados Unidos y la oposición durante la invasión de Iraq en 2003, propicia la 

caída de Sadam Hussein, surge entonces la esperanza de un estado federal donde se respeten 

los derechos de todas las minorías que lo conforman. Así pues, el gobierno regional del 

Kurdistán se establece según lo predispuesto en el artículo 117: “La constitución consagra 

como región federal la región de Kurdistán y sus autoridades regionales y federales, a partir 

del momento en que esta constitución entra en vigor”30. De igual forma, el idioma kurdo es 

reconocido como uno de los idiomas oficiales de Iraq: “La lengua árabe y la lengua kurda 

son las dos lenguas oficiales de Irak, se garantiza el derecho de los iraquíes a enseñar a sus 

 
26 Carla Escobar, “YIHADISMO ISLAMISTA Los grupos terroristas de carácter fundamentalista islámico”, 

(Trabajo Final de Grado, Universidad Obrera de Cataluña, 

2021):https://www.researchgate.net/publication/358214563_YIHADISMO_ISLAMISTA_Los_grupos_terrorista

s_de_caracter_fundamentalista_islamico  
27 Sebastián Estremo Paredes, “La construcción de nacionalismos en el Kurdistán y la revolución del Rojava 

(Bakur)”, (Tesis, 2017): https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10004874  
28 Consuelo Ramon Chornet, “Los derechos del pueblo kurdo. Un ejemplo de los límites de la declaración de los 

derechos”, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, vol.XIV, (1998): 

https://hdl.handle.net/10171/21632  
29 Human Rights Watch, “Genocide in Iraq - The Anfal Campaign Against the Kurds”, hrw, 14 de Agosto de 

2006, https://www.hrw.org/report/2006/08/14/genocide-iraq-anfal-campaign-against-kurds/report-

summary#:~:text=Human%20Rights%20Watch%C2%B4s,between%20February%20and%20September%20198

8  
30 Saleh (Trad.), Waleed “La Constitución iraquí”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, nº3, 

(2007):  https://revistas.uam.es/reim/article/view/758.  

https://www.researchgate.net/publication/358214563_YIHADISMO_ISLAMISTA_Los_grupos_terroristas_de_caracter_fundamentalista_islamico
https://www.researchgate.net/publication/358214563_YIHADISMO_ISLAMISTA_Los_grupos_terroristas_de_caracter_fundamentalista_islamico
https://hdl.handle.net/20.500.11986/COLMEX/10004874
https://hdl.handle.net/10171/21632
https://www.hrw.org/report/2006/08/14/genocide-iraq-anfal-campaign-against-kurds/report-summary#:~:text=Human%20Rights%20Watch%C2%B4s,between%20February%20and%20September%201988
https://www.hrw.org/report/2006/08/14/genocide-iraq-anfal-campaign-against-kurds/report-summary#:~:text=Human%20Rights%20Watch%C2%B4s,between%20February%20and%20September%201988
https://www.hrw.org/report/2006/08/14/genocide-iraq-anfal-campaign-against-kurds/report-summary#:~:text=Human%20Rights%20Watch%C2%B4s,between%20February%20and%20September%201988
https://revistas.uam.es/reim/article/view/758
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hijos en sus lenguas maternas como la turcomana, la siríaca y la armenia en las instituciones 

educativas públicas, conforme a las instrucciones pedagógicas, así como en cualquier otra 

lengua en las instituciones educativas privadas”.31  

 

2. Movimiento kurdo en Irán 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en Irán se instauró la República de 

Mahabad gracias al apoyo soviético y de los grupos de kurdos iraquís al mando de Mustafá 

Barzani. El otro fundador de este Kurdistán independiente fue Qazi Muhammad, quién creo el 

principal partido kurdo de Irán, hoy día en el exilio, el Partido Democrático del Kurdistán 

Iraní (PDKI). Durante la monarquía del último shá, Mohamed Reza Pahlevi, el pueblo kurdo 

fue duramente reprimido con el fin de que asimilasen los valores de la sociedad persa, de 

manera que nunca se llegó a reconocer su lucha. Resulta contradictorio, por tanto, que el shá 

apoyara al ejército kurdo, pero no al iraní sino al iraquí pues a ambos les unía un objetivo 

común: debilitar al gobierno de Iraq. Asimismo, Pahlevi, quien era partidario del gobierno de 

los Estados Unidos durante la Guerra Fría, temía que la influencia soviética se extendiera a las 

demás zonas del Golfo Pérsico. La idea del shá era clara, tenía que desestabilizar al gobierno 

iraquí desde dentro, lo que unido a las ya tensas relaciones entre Barzani y Muhammad 

propiciaría la ruptura entre ambos movimientos kurdos.  

En cuanto a los kurdos iranís, y con motivo de la opresión vivida por los mismos 

durante el régimen de Pahlevi, apoyaron la transición a lo que posteriormente sería la 

República Islámica de Irán, participando en el bando del ayatolá Jomeini durante la 

revolución de 1979 que derrocaría al shá. Este hecho no les valió para conseguir una mayor 

autonomía, pues con el ayatolá Jomeini en el poder su situación empeoró. Comienza así una 

guerra de guerrillas entre el PDKI y el gobierno, que se mantiene hasta la actualidad. Jomeini 

no tardó en considerarlos un peligro para el gobierno central, por lo que el ejército iraní 

comenzó una fuerte persecución en aquellas zonas controladas por los kurdos, donde 

establecieron un gobierno autónomo. Bajo el pretexto de ejercer el control sobre las zonas 

fronterizas con el país vecino Iraq, y en vísperas de una posible guerra entre ambos, el 

gobierno de Teherán llevo a cabo una limpieza étnica en la que miles de personas fueron 

asesinadas por el ejército de Jomeini, los denominados “pasdaranes”, y cientos de pueblos 

bombardeados, lo que obligó a los sobrevivientes a refugiarse en Iraq y otras zonas del país. 

Razón por la cual, en el marco de la guerra Iraq-Irán, los kurdos iraníes apoyaron al régimen 

de Saddam Hussein contra el Ayatolá Jomeini. De igual manera, y tras finalizar esta guerra, 

los kurdos iraníes no vieron ningún avance en su lucha. No obstante, en 1996 con la elección 

del nuevo presidente, Mohammed Jatamí, se produce un ligero acercamiento hacía las 

minorías por parte del gobierno central. Esto posibilita el uso del idioma kurdo en diferentes 

radios y programas de televisión, llevándose a cabo actividades culturales hasta el momento 

inconcebibles en Irán. Asimismo, era la primera vez que el pueblo kurdo obtenía 

representación en el parlamento a través de una facción llamada Frente Unido Kurdo. 32 Nos 

encontramos, por tanto, con dos escisiones del pueblo kurdo, una primera más centrada en un 

 
31 Ídem. Art.4.  
32 Moisés GARDUÑO GARCÍA, “La cuestión kurda en Irán: dinámicas de un sectarismo de Estado”, Revista de 

Estudios Internacionales Mediterráneos, vol.27, (2019): https://doi.org/10.15366/reim2019.27.003  

https://doi.org/10.15366/reim2019.27.003
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enfoque cultural y político dentro del país, y la segunda que continuaba la guerra contra el 

gobierno el cuál seguía sofocando las revueltas con gran brutalidad.  

Ya en 2005, con la elección del nuevo presidente Mahmoud Ahmadineyad, se retorna 

a las políticas de criminalización de las minorías. Los programas culturales que daban cierta 

voz a los kurdos y mantenían la memoria histórica de su pueblo fueron suprimidos, además de 

implantarse nuevas medidas nacionalistas. Hasta el momento, el movimiento kurdo había 

tenido una mayor representación gracias al nombramiento de Abdullah Ramezanzadeh como 

primer gobernador kurdo de la provincia del Kurdistán.33 En este periodo se funda el otro 

partido principal kurdo de Irán, el Partido por una Vida Libre del Kurdistán o PJACK, cuyo 

líder Rahman Haji Ahmad se ganó el apoyo de los sectores más juveniles de la población 

kurda. 

 

3. Movimiento kurdo en Turquía 

Desde su independencia en 1923 y dado el aislamiento del pueblo kurdo en el país, su 

lucha se ejerció desde la clandestinidad. Este hecho facilitó la asimilación de las políticas 

kemalistas y “turquización” de las minorías dada la escasa actividad de la oposición. Su 

fuerza comienza gracias a la legalización de partidos políticos socialistas que nacen con la 

instauración de la segunda república en 1961. El principal problema de los kurdos de Turquía 

es que su región, el Bakur, nunca se llegó a identificar como parte de un Kurdistán 

independiente hasta finales del siglo XX, a excepción de algunos grupos tribales. Esta minoría 

que conforma casi un 25% de la población aspiraba a restablecer el califato tras el Tratado de 

Lausana e integrarse dentro de una misma comunidad islámica suní, siendo esto el único lazo 

de cohesión entre kurdos, árabes y turcos. En su lugar, el gobierno de Atatürk llevó a cabo 

una secularización del Estado que determinó la ruptura entre aquellas comunidades no turcas 

que habitaban en la región ilegitimando su causa. Los deseos kurdos de retornar al califato 

otomano junto con la promesa de Atatürk de una mayor autonomía se vieron truncados.  

Durante años, la existencia de este pueblo fue negada por el gobierno, evidencia que 

encontramos en la prohibición del kurdo además de la manipulación de datos históricos que 

borrasen cualquier rasgo que los identificase como nación. El gobierno kemalista instauró una 

conciencia nacional turca basada en que dicha etnia era el origen de todas las demás, con el 

pretexto de que el resto de las comunidades que habitaban Turquía se identificaban como tal 

debido a que aún no habían pasado por el proceso de civilización o “turquización”. Todos los 

nombres de los pueblos de la región que estaban en el idioma kurdo fueron sustituidos por 

nombres en turco, y sus habitantes reubicados por toda la península de manera que no 

sobrepasaran el 5% de población de ningún lugar34. Esta ley implementada por el gobierno en 

1934 desató una gran revuelta kurda que dio lugar a la denominada masacre de Dersim. Entre 

50.000 y 70.000 kurdos fueron asesinados. 35De igual manera, el Bakur fue marginado social 

y económicamente.  

 
33 Ídem.  
34 Sebastián Estremo Paredes, op. cit. 
35 Ruiz, Rosa, “Kurdistán una oportunidad para vivir empaz”, Revista Española de Defensa, 296 (2013): 46-53. 

https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/red_296.pdf  

https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/red_296.pdf
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En la década de 1970, el surgimiento de los grupos socialistas se da en un contexto de 

crisis política caracterizado por el desempleo, el éxodo rural y una enorme división de la 

sociedad turca agrupada en torno a las facciones izquierdistas las cuáles irrumpían con fuerza 

en las universidades y, las facciones derechistas partidarias del gobierno. Esta situación 

propicia el nacimiento en 1978 del Partido de los Trabajadores del Kurdistán o PKK por sus 

siglas en kurdo, fundado por Abdullah Öcalan, quien sentó las bases para la emancipación del 

Kurdistán. Surge, por tanto, un movimiento político puramente enfocado en la formación de 

una conciencia nacional kurda. Lo que comenzó como una ofensiva ante el Estado al declarar 

la existencia de esta nación, desembocaría en una guerra entre el PKK y el gobierno.  

La débil atmosfera política de los años 80 junto con la amenaza del nuevo partido 

kurdo era motivo de preocupación para los militares turcos, quienes llevaron a cabo un golpe 

de Estado en 1980, liderados por Kenan Evren, presidente de Turquía hasta 1989. El auge del 

movimiento socialista-marxista turco durante esta década fue duramente reprimido por la 

nueva Junta Militar, lo que obligo a los miembros de las organizaciones radicales de 

izquierdas a huir a otros países como Iraq, donde fueron acogidos por Barzani, o al valle de 

Bekaa, territorio libanés controlado por Siria en aquel momento y el cual se convertiría en su 

centro de operaciones. El régimen sirio dio apoyo armamentístico al PKK en esta época, pues 

en sus inicios el apoyo del PKK era fundamentalmente político y carecía de fuerza militar 

dedicándose a actividades ilegales como la extorsión, el robo de joyas o el tráfico de drogas.36 

Esto se debió en gran parte a las disputas territoriales e hidrográficas que Siria mantenía con 

Turquía relativas a la provincia de Hatay y al recurso del agua respectivamente.37 

En 1984, el PKK inicia una guerra abierta contra el gobierno turco. Pronto su enfoque 

comienza a desligarse del objetivo que tenían en común los partidos kurdos del momento, 

mientras que el PDK y el cada vez más débil PDKI exigían una mayor autonomía y 

representación en los estados donde se situaban, la lucha armada del PKK tenía como objetivo 

un Kurdistán independiente y socialista. El partido de Öcalan comenzó a reclutar civiles de 

zonas rurales al igual que el propio gobierno turco, lo que desató una oleada de violencia en el 

país que duraría dos décadas. El PKK fue pronto concebido como una organización terrorista 

pues entre sus métodos destacaban la extorsión, el asesinato o el soborno entre otros, tanto 

hacia la población turca como kurda, lo que ocasionó un aumento considerable entre sus 

guerrilleros a finales del siglo XX.  

El PKK comenzó a tener apoyos mediante la difusión de ideas nacionalistas en 

diferentes programas de televisión y radio kurdos emitidos en Europa. Sin embargo, pronto 

los países europeos se percatarían del mensaje terrorista y violento difundido en los mismos 

por lo que deciden clausurarlos. Esto unido a la revelación de la procedencia de los fondos del 

PKK, como el tráfico de personas o estupefacientes entre otros, hizo que países como Bélgica, 

Alemania o Suecia prohibieran su presencia en dichos Estados, además de calificarla como 

organización terrorista. En cuanto a Siria, quien financiaba y suministraba armas a su causa, 

firma con Turquía el Acuerdo de Adana en 1998, mediante el cual deja de proporcionar al 

PKK apoyo de cualquier índole.38 Tras su huida de Siria y búsqueda de asilo en otros estados, 

 
36 Laura F., "La trayectoria del terrorismo separatista en Turquía: el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK)." 

Revista UNISCI, no. 11 (2006):121-136. Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76701113  
37 Ibid.  
38 Ibid.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76701113
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el líder del PKK fue capturado en Kenia, siendo sentenciado por las autoridades turcas a 

cadena perpetua.  

Abdullah Öcalan: líder del PKK. 

Nació en 1949, en la provincia de Sanliarfa, en el Kurdistán turco. De origen humilde, 

se crió en el seno de una familia muy religiosa y conservadora dedicada al campo. En 1966 se 

mudó a Ankara para estudiar una formación profesional que le permitiera trabajar en las 

oficinas de catastro de tierras. En aquel momento, las organizaciones de izquierdas operaban 

desde la clandestinidad, sin embargo, tras el establecimiento de la segunda república en 1960, 

nace el primer partido de corte socialista Türkiye İşçi Partisi (TIP). Las universidades son el 

escenario principal de las organizaciones marxistas compuestas por jóvenes estudiantes, allí 

nacen los Doğu Devrimci Kültür Ocakları (DDKO), los Centros Culturales Revolucionarios 

del Este, compuestos en su mayoría por estudiantes de etnia kurda39. Öcalan comenzó a 

interesarse por la política e ingresa en las DDKO, por aquel entonces había comenzado sus 

estudios en ciencias políticas en la Universidad de Ankara. No obstante, un nuevo golpe de 

estado en 1971 perpetrado por el ejército prohíbe las DDKO y el partido socialista del TIP. La 

reacción en las calles no tardó en producirse. En una de estas manifestaciones contra el 

gobierno del primer ministro Süleyman Demirel, quien posteriormente dimitiría40, Öcalan fue 

detenido por primera vez. Su estancia en prisión le valió para familiarizarse más con aquellos 

dirigentes de los movimientos radicales de izquierdas del momento, sin embargo, y tras su 

salida de prisión, este movimiento había sido fuertemente reprimido por el régimen golpista.  

Para Öcalan, la izquierda turca no satisfacía las aspiraciones de los kurdos dejando en 

un segundo plano la cuestión kurda. Por otro lado, buscar ayuda extranjera para dar a conocer 

su causa tampoco era una opción, a la vista estaba la reciente derrota de Barzani y el 

abandono de sus aliados en Iraq. Si bien es cierto que el nacionalismo kurdo no es más que 

una reacción hacia la opresión social, económica y política que han sufrido los kurdos a 

manos de los gobiernos de Irán, Iraq, Siria y Turquía, pero cuya aplicación ha sido posible en 

la mayoría de los casos gracias a la búsqueda de apoyo en el exterior, ya sea por parte de los 

británicos en la cuestión del vilayato de Mosul, o la Unión Soviética en la República de 

Mahamad fundada en el Kurdistán iraní. Dichas experiencias sin resultado alguno motivaron 

a Öcalan a crear su propio grupo, basado en la noción del sociólogo turco İsmail Beşikç, 

quién más tarde sería un fuerte crítico de Öcalan y su cambio de perspectiva dentro de la 

lucha del PKK. Besikc consideraba que el Kurdistán era una colonia internacional, la cual 

había sido ocupada por cinco naciones.41 El futuro líder del PKK, crea entonces un grupo 

denominado los Revolucionarios Kurdos o Soresgeren Kurdistan (SK), formado por jóvenes 

kurdos de origen rural y humilde que al igual que Öcalan, habían sido radicalizados por las 

asociaciones estudiantes marxistas-leninistas.  

 
39 Sebastían Estremo Paredes, citar 
40 Corporación de Radio y Televisión de Türkiye, “Süleyman Demirel (1924-2015), "El Padre" de la política 

turca”, TRT, 17 de junio de 2015, https://www.trt.net.tr/espanol/turquia/2015/06/17/suleyman-demirel-1924-

2015-el-padre-de-la-politica-turca-306811  
41 De Jong, Alex, “¿De apisonadora estalinista a mariposa libertaria? La evolución ideológica del PKK”, 

VIENTO SUR 140 (2015): 5-37. https://vientosur.info/wp-

content/uploads/spip/pdf/VS140_A_de_Jong_La_evolucion_ideologica_del_PKK-2.pdf  

https://www.trt.net.tr/espanol/turquia/2015/06/17/suleyman-demirel-1924-2015-el-padre-de-la-politica-turca-306811
https://www.trt.net.tr/espanol/turquia/2015/06/17/suleyman-demirel-1924-2015-el-padre-de-la-politica-turca-306811
https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/VS140_A_de_Jong_La_evolucion_ideologica_del_PKK-2.pdf
https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/VS140_A_de_Jong_La_evolucion_ideologica_del_PKK-2.pdf
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El atractivo principal del grupo residía en las acciones violentas hacia otros grupos de 

corte fascista, ganándose el respeto de la juventud radicalizada. El apoyo en algunas ciudades 

de la región kurda permitió su reorganización dando lugar al nacimiento del Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán (PKK) en 1978. Con un manifiesto similar al marxista, Öcalan no 

tardó en declarar que el objetivo principal del PKK era la formación de un “Kurdistán 

independiente y democrático” contrario a la obtención de una autonomía. La lucha armada 

adquiere forma en un momento caracterizado por otro golpe de estado en 1980, y cuya 

consecuencia inmediata fue la Constitución de 1982 que establecía la prohibición de los 

partidos kurdos.42 

Tras un breve periodo en el Líbano y Siria, Öcalan regresa a Turquía. En el Líbano 

mantuvo contacto con miembros del Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), 

quienes entrenaron a los kurdos que acompañaron a Öcalan en su huida. En 1982, el PKK 

junto con estos grupos palestinos lucharon contra Israel tras la invasión israelí del Líbano. 

Más tarde en 1984, el PKK declara la guerra al estado turco, siendo este uno de los conflictos 

más sangrientos de finales del siglo XX. Era una lucha que nacía desde los sectores más 

marginales de la población, jóvenes que procedían de la Turquía rural y que se veían 

representados por primera vez. La revolución se produce bajo una concepción maoísta de la 

guerra prolongada, siendo el fin último del PKK la toma del poder43.  

Los primeros procesos de paz en este conflicto datan de 1989, el presidente de aquel 

entonces Turgut Özal se refirió por primera vez a la población de las provincias con mayoría 

kurda como kurdos. Igualmente, la ley que prohibía hablar en kurdo se derogó. Para el año 

1993, el partido dio un giro político al reivindicar una Turquía de corte federal donde se 

reconociera su región, en lugar de un estado kurdo independiente.44 La disposición del líder 

del PKK a negociar con el nuevo presidente se truncó debido al fallecimiento de este último, 

y el primer ministro Süleiman Demirel no dio la opción a un posible diálogo que causara el 

descontento de las Fuerzas Armadas. Ya en 1999, Öcalan es arrestado y sentenciado a muerte, 

condena la cual se revocó en 2002 siendo sentenciado a cadena perpetua. Antes de su arresto, 

las fuerzas del PKK abandonaron Turquía para refugiarse en las montañas de Qandil, en el 

Kurdistán iraquí, donde permanece su base hasta la actualidad. En 2004 volverían a declarar 

la lucha al estado turco, para el año 2009 se da la posibilidad de una negociación entre ambas 

partes en la ciudad de Oslo, sin embargo, el alto al fuego cesó con un nuevo atentado por 

parte del PKK que mató a 24 soldados turcos45.  

En 2013, Öcalan declaró el alto al fuego con la marcha de los militantes kurdos a 

Qandil de nuevo, a espera de un proceso de paz. La transición ideológica del PKK ha pasado 

de la demanda de un estado kurdo independiente de corte socialista, al rechazo de los estados-

nación. Dicho proceso también fracasó debido a la implicación de Turquía en la guerra civil 

siria y posteriormente la lucha contra el Estado Islámico. Turquía permitió la creación del 

 
42 Shmatko, Olesya, “La configuración política de la identidad kurda en Turquía e Iraq: el PKK y la UPK” 

(Trabajo fin de grado, Universidad Complutense, 2021),  https://politicasysociologia.ucm.es/file/09o_olesya_tfg  
43 De Jong, “¿De apisonadora estalinista a…” 
44 Turquía es un estado unitario, compuesto por once provincias. El poder político está muy centralizado en el 

Gobierno de Ankara.  
45 Rewards for justice, “Partido de los Trabajadores de Kurdistán (Kurdistan Workers’Party, PKK)”, rewards for 

justice, 2023, https://rewardsforjustice.net/es/rewards/partido-de-los-trabajadores-de-kurdistan-kurdistan-

workers-party-pkk/  

https://politicasysociologia.ucm.es/file/09o_olesya_tfg
https://rewardsforjustice.net/es/rewards/partido-de-los-trabajadores-de-kurdistan-kurdistan-workers-party-pkk/
https://rewardsforjustice.net/es/rewards/partido-de-los-trabajadores-de-kurdistan-kurdistan-workers-party-pkk/
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Consejo Nacional Sirio en la ciudad de Estambul, sin embargo, rechazó las demandas de los 

kurdos sirios encabezadas por el Partido de la Unión Democrática, partido hermano del 

PKK.46 En otras palabras, a pesar de formar parte de la alianza que luchaba contra el avance 

del EI, el estado turco siempre se ha mostrado reacio a colaborar con los kurdos del norte de 

Siria.  

Se estima que aproximadamente 40.000 personas han perdido la vida en el conflicto 

armado entre el PKK y Turquía.47 

 

4. Movimiento kurdo en Siria 

Este movimiento surge debido a la migración masiva de kurdos que habitaban Turquía 

y que tras el establecimiento de la República en el país fueron objeto de políticas de 

asimilación. Durante el mandato francés en Siria, el pueblo kurdo pudo desarrollar su 

identidad y cultura libremente lo que fomentó la aparición de asociaciones nacionalistas 

kurdas caracterizadas por un enfoque meramente cultural y político. En otras palabras, el 

movimiento durante esta época no buscaba la emancipación del Kurdistán sirio sino los 

derechos culturales del pueblo. 

La independencia de Siria en 1945 instauro una Constitución que al igual que la de 

Turquía, ignoraba la existencia del pueblo kurdo. Igualmente, se llevaron a cabo políticas 

similares a las turcas, como la prohibición del uso del idioma kurdo, el cambio de aquellos 

nombres kurdos de localidades por nombres árabes y prácticas que los identificaran como un 

pueblo diferente al árabe. Miles de kurdos fueron reubicados en distintas zonas, e incluso se 

les retiró la ciudadanía siria en 1962 a aquellos habitantes de la región de al-Hasaka que 

suponían un estorbo para el proyecto nacionalista árabe del gobierno.48  

El primer partido kurdo sirio es fundado en 1957 por Uthman Sabri, el Partido 

Democrático de los Kurdos en Siria o PDK-S, partido hermano del PDK de Barzani. Sin 

embargo, este derivó en varios partidos debido a numerosos factores como la heterogeneidad 

entre sus miembros y la organización política del gobierno.49 Y es que durante esta época, 

Siria y Egipto forman la República Árabe Unida, de manera que las aspiraciones de una 

nación plenamente árabe se intensifican. El PDK-S pasó a estar prohibido y la encarcelación 

de sus miembros ramifica su estructura en dos alas, una derecha de rasgos más moderados y 

otra izquierda más nacionalista. Se forma entonces el también denominado PDK-S con el 

nombre de Partido Democrático del Kurdistán de Siria por Abdel Hamid Darwish, es decir, el 

PDK-S del ala derecha. Mientras que el ala izquierda se organizaría entorno a Uthman Sabri.  

Durante el gobierno de Hafez al-Assad, el Baaz ideó el Plan del Cinturón Árabe, que 

consistió en una franja al norte del país cuyo objetivo era modificar la composición étnica del 

Kurdistán sirio mediante la deportación de miles de kurdos y su sustitución por familias de 

 
46 Lemée, Guilles, “La cuestión kurda”, VIENTO SUR 188 (2023) https://vientosur.info/la-cuestion-kurda/  
47 Ibid. 
48 Sebastián Estremo Paredes, op. cit. 
49 Viridiana María López Castillo, “La conformación del movimiento cultural y político kurdo enTurquía y Siria: 

algunas dinámicas transfronterizas”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 27 (2019): 64-83. 

https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/reim2019.27.005 

https://vientosur.info/la-cuestion-kurda/
https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/reim2019.27.005
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origen árabe.50 Esta limpieza étnica se basó en el uso de numerosos procedimientos políticos, 

militares y legales que terminaron por excluir a la población dentro del régimen sirio. De 

igual manera y con motivo de la perdida de la ciudadanía siria, se les negó el acceso a 

cualquier tipo de derecho social.  

La llegada del PKK en los años ochenta determinó la permanencia de sus ideas hasta 

la actualidad en territorio sirio. A pesar de que el gobierno rompiera lazos con la organización 

y la calificara de terrorista como ya hemos mencionado anteriormente, la influencia del líder 

del PKK dio como resultado en 2003 la formación del Partido de la Unión Democrática o 

PYD según sus siglas en kurdo, rama siria del PKK. Tras la detención de su líder, el PKK 

cambió la estructura de la organización, en sus inicios caracterizada por una base política y 

social de corte leninista-marxista llevó a cabo una transición hacia lo que Öcalan denomino 

confederalismo democrático, término que trataremos más adelante.  

 

5. Movimiento kurdo en Armenia 

La comunidad kurda en Armenia se sitúa en un pequeño enclave al sur del país. Al 

tratarse de un grupo étnico minoritario con menos población que en el resto de los países que 

conforman el Kurdistán, los kurdos armenios ascienden a 45.000 personas. No se han 

organizado de la misma manera que en los demás estados, ni sus reivindicaciones han ido más 

allá de la obtención de derechos culturales. En otras palabras, los kurdos de esta zona no han 

establecido un movimiento enfocado en la emancipación o autonomía del pueblo. 

Lo más destacado de esta comunidad es que establece una diferencia entre kurdos y 

yazidíes. El yazidismo es un conjunto de prácticas espirituales y religiosas de origen 

preislámico, el cual se considera la tradición espiritual primitiva por excelencia del pueblo 

kurdo. Sin embargo, con la llegada del Islam, la gran mayoría de kurdos se convierten a la 

rama sunnita, siendo el yazidismo una minoría hoy día. Algunos kurdos no diferencian entre 

kurdo y yazidí, ya que consideran lo primero una etnia y lo segundo una religión, mientras 

que la gran mayoría de yazidíes de Armenia coinciden en que son un pueblo distinto. El 

dilema reside en que los propios yazidíes hablan kurmanji, dialecto de la región norte del 

Kurdistán, por lo que formarían parte de la etnia kurda. En el plano político, el pueblo kurdo 

es representado por Knyaz Hasanov, miembro del Parlamento armenio.51 

La población kurda emigró a Armenia en el siglo XIX debido a las guerras ruso-persas 

y ruso-turcas52. La integración de kurdos y yazidíes fue positiva por lo que nunca aspiraron a 

la formación del Kurdistán. Los yazidíes de la zona consideran que la religión es un factor 

suficiente para tenerlos en cuenta como una etnia diferente53. Se estima que en Armenia viven 

 
50 Ibid 
51 First Channel News, “NA President Meets with Representative of Kurdish Community in Parliament”, 1lurer, 

12 de Agosto de 2021, https://www.1lurer.am/en/2021/08/12/NA-President-Meets-with-Representative-of-

Kurdish-Community-in-Parliament/535473  
52 Minority Rights Group International, “Kurds (Kurdsmanzh)”, minorityrights, 2023. 

https://minorityrights.org/minorities/kurds-kurdmanzh/  
53 Dalalyan Tork, “CONSTRUCTION OF KURDISH AND YEZIDI IDENTITIES AMONG THE KURMANJ-

SPEAKING POPULATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA”, Changing Identities: Armenia, Azerbaijan, 

Georgia (Collection of Selected Works, Edited by V. Voronkov, S. Khutsishvili, J. Horan), Heinrich Böll 

Stiftung South Caucasus (2011): 177-201. https://www.kurdipedia.org/files/relatedfiles/2013/87571/0001.PDF  

https://www.1lurer.am/en/2021/08/12/NA-President-Meets-with-Representative-of-Kurdish-Community-in-Parliament/535473
https://www.1lurer.am/en/2021/08/12/NA-President-Meets-with-Representative-of-Kurdish-Community-in-Parliament/535473
https://minorityrights.org/minorities/kurds-kurdmanzh/
https://www.kurdipedia.org/files/relatedfiles/2013/87571/0001.PDF
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aproximadamente 40.000 yazidíes,54 sin embargo, la cifra no es clara ya que tras el genocidio 

perpetrado por el EI en 2014 a aquellos que vivían en Iraq, unos 100.000 huyeron a 

Armenia.55 El gobierno ha implementado numerosas reformas orientadas a la protección de 

sus prácticas espirituales y culturales, en un estado donde el 98% es de etnia armenia. Los 

yazidíes cuentan con sus propias escuelas, templos y estaciones de radio.56 

Sin embargo, y pese a los intentos de inclusión, la falta de inversión pública determina 

que en la práctica estas reformas no se lleven a cabo. Los yazidíes viven en aldeas remotas 

donde se dedican al campo y pastoreo, las infraestructuras son muy precarias por lo que 

mayoría viven sumidos en la pobreza extrema.  

 

 

 

 
54 Radio Free Europe/Radio Liberty, “A Yazidi Village in Armenia Keeps Its Identify Alive”, rferl.org, 20 de 

junio de 2013. https://www.rferl.org/a/armenia-yezidi-minority-kurds/25023869.html  
55 Diego Ibarra, Ethel Bonet, “Yazidíes en Armenia, una comunidad históricamente perseguida y desprotegida”, 

France24, 31 de mayo de 2022. https://www.france24.com/es/programas/reporteros/20220531-armenia-

comunidad-yazidies-irak-genocidio  
56 Ariel Sophia Bardi, “Inside the world’s biggest Yazidi temple in Armenia”, ALJAZEERA, 11 de noviembre de 

2019. https://www.aljazeera.com/features/2019/11/11/inside-the-worlds-biggest-yazidi-temple-in-armenia  

https://www.rferl.org/a/armenia-yezidi-minority-kurds/25023869.html
https://www.france24.com/es/programas/reporteros/20220531-armenia-comunidad-yazidies-irak-genocidio
https://www.france24.com/es/programas/reporteros/20220531-armenia-comunidad-yazidies-irak-genocidio
https://www.aljazeera.com/features/2019/11/11/inside-the-worlds-biggest-yazidi-temple-in-armenia
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EL PAPEL DE LA MUJER 

IV. Antecedentes históricos de la participación de la mujer en la lucha kurda 

La situación de la mujer kurda 

Al igual que en el caso del pueblo kurdo, la situación actual de la mujer en la región 

depende del régimen político del estado en el que se encuentren, además del factor cultural 

común entre los países árabes y los países no árabes, ya sean estos últimos turcos o persas. 

Estos dos elementos han contribuido a la formación del contexto político y social de la mujer 

en Oriente Medio. La lucha de las mujeres aparece en un ambiente inmerso en otras luchas 

antiimperalistas y nacionalistas. Si echamos la vista hacia atrás, después de la descolonización 

de la región son diversos los modelos políticos que se asientan en dichos estados. Naciones 

como Iraq y Siria, acogen el panarabismo como ideología gobernante, al contrario que otros 

gobiernos como el de Irán. A diferencia de otros modelos de gobierno teocráticos como 

aquellos de los países del Golfo, la ideología panarabista sí reconoce, aunque de manera 

formal, la igualdad entre hombres y mujeres.  

Este hecho permitió el establecimiento del Sindicato de Mujeres Sirias, asociación 

vinculada al partido Baaz. No obstante, la participación de las mujeres en estas asociaciones 

dependía de su vinculación al Baaz por lo que comienzan a organizarse en asociaciones 

ilegales.  

Integración de la mujer en la filosofía del PKK 

Pronto las ideas de Öcalan empiezan a calar en un ambiente de represión hacia el 

pueblo kurdo a finales del siglo XX. La idea de libertad y lucha de clases del PKK promueve 

la liberación de la mujer entre sus líneas, por primera vez la lucha contra el patriarcado es 

debate en un congreso del partido. Por tanto, la emancipación del capitalismo comprende 

también la lucha por la liberación de las mujeres, las cuáles se encuentran oprimidas dentro 

del mismo.  

La primera organización de mujeres se crea en 1987 bajo el nombre de Unión de 

Mujeres Patriotas de Kurdistán o Yekitiya Jinên Welatparezên Kurdistan en kurdo. Comienza 

a forjarse así un nuevo marco teórico basado en la liberación, igualdad y cuestiones de género 

dentro del PKK. Ya en el año 1995 se crea la Unión de Mujeres Libres de Kurdistán o 

Yekitiya Azadiya Jinên Kurdistan en kurdo. Más tarde, en 1999 se funda el Partido de las 

Mujeres Trabajadoras del Kurdistán.57  

Un cambio de estrategia a principio de los años 2000 determinó que la independencia 

y formación de un Kurdistán socialista ya no era el objetivo principal del partido, sino su 

autonomía bajo el paradigma del confederalismo democrático. El encarcelamiento del líder 

marcó un antes y un después en una lucha que no encontraba una solución y que dejo como 

resultado numerosas bajas humanas y una crisis a nivel de seguridad nacional. Para Öcalan ya 

no tenía sentido la formación de un estado kurdo independiente pues resultaba contradictorio 

cuando su lucha siempre se basó en la destrucción de los estados modernos y los poderes 

 
57 Ibid.  
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dominantes de los mismos. La liberación de la sociedad kurda no podía darse un contexto 

donde la estructura del gobierno fuera asimilacionista y autoritaria. El confederalismo 

democrático, por tanto, se trata de un proyecto político, económico y social en el que cada 

colectivo se organiza de forma autónoma, de esta manera las jerarquías son horizontales y las 

decisiones se toman a nivel comunitario mediante asambleas locales o comunas. Las 

asociaciones de los diversos sujetos revolucionarios, kurdos, feministas, ecologistas, etc. 

deben ser voluntarias, pues la democracia no es más que un consenso voluntario de estos 

grupos. Diferentes movimientos políticos e ideológicos adquieren significado y se aglutinan 

dentro del confederalismo democrático. 

En esta democracia sin Estado propuesta, el feminismo es uno de los pilares 

fundamentales, pues el sexismo al igual que el nacionalismo es concebido como un producto 

ideológico del Estado-Nación y de las relaciones de poder inmersas en él. Para el movimiento, 

la formación de estos estados dominados por el feudalismo se ha logrado por medio de la 

esclavización de la mujer. Considerando el patriarcado la forma más antigua de dominación y 

jerarquía, la oposición a las estructuras estatales del momento y la emancipación de la mujer a 

partir de la lucha por la libertad, el PKK logra transformarse en un movimiento popular.  

Primeros movimientos encabezados por la mujer kurda 

Durante los años 1990, las mujeres se aglutinan en organizaciones bajo el liderazgo 

del partido Baaz, mientras que en otros estados como Turquía e Irán su presencia en la esfera 

pública es inexistente acompañada de una enorme represión. Sin embargo, en 1991, la 

primera diputada kurda en entrar al parlamento turco, Leyla Zana, jura su cargo en kurdo. 

Esta acción prohibida en aquel momento le valió su entrada a la cárcel y sentencia de 11 años 

con motivo de apología al terrorismo.58 Y es que las mujeres son las principales víctimas de 

los conflictos armados, durante la guerra de guerrillas del PKK contra el Estado turco, la 

aniquilación de miles de pueblos por el gobierno se estima que 3 millones de personas fueron 

obligadas a emigrar.59 Los desplazamientos forzosos implicaron la reubicación de miles de 

familias en las ciudades del país, dando como resultado numerosos problemas de adaptación y 

la dificultad de encontrar empleo. Su establecimiento en las zonas urbanas tuvo lugar en las 

periferias, que en aquel momento carecían de los servicios básicos como recogida de basuras, 

iluminado, escuelas y alcantarillado entre otros. Las principales afectadas fueron las mujeres 

quienes tuvieron que soportar la carga de trasladar a sus familias a otros hogares, y es que los 

desplazamientos están directamente vinculados a un aumento de los suicidios, crímenes de 

honor y violencia doméstica.60 

El movimiento de las mujeres kurdas inicia de manera formal en el año 2005 mediante 

la creación de la organización Yekitiya Star, más tarde conocida como Kongreya Star, en la 

región norte de mayoría kurda en Siria conocida más tarde como Rojava. La organización 

establece el modelo de autonomía impulsado por el PKK. Desde el siglo XX y con motivo de 

 
58 Ander Alonso Pastor "El papel de las mujeres en el conflicto Kurdo dentro del actual contexto internacional de 

seguridad”, (Trabajo Fin de Master, Universidad Pontificia de Comillas, 2016): 

http://hdl.handle.net/11531/18294  
59 Abla B., Lorena T., Luis M., “La mujer kurda: entre el conflicto y la tradición” Mujeres que se mueven por el 

mundo, Mujeres que mueven el mundo. Género y Codesarrollo en la sociedad global Editorial Gran Vía, 

Burgos, (2013): https://www.upv.es/contenidos/CATIERRA/info/851693.pdf#page=42 
60 Ibid. 

http://hdl.handle.net/11531/18294
https://www.upv.es/contenidos/CATIERRA/info/851693.pdf#page=42
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la represión hacia los kurdos en Siria, los hombres se vieron obligados a abandonar sus 

hogares para luchar, por lo que las mujeres adquirieron no solo un mayor rol en el ámbito 

privado sino también en el público. Ambas estructuras fueron redefinidas y, por consiguiente, 

su papel en la sociedad se vio enormemente reforzado. Los consejos o asambleas propuestos 

por el confederalismo democrático incluían también la creación de consejos de la mujer, así 

como su participación igualitaria en asuntos relativos a la educación y la seguridad. Su 

participación comienza a ser muy significativa y resulta una amenaza para el estado, el cual 

comienza a detener e interrogar a las principales líderes del movimiento repartidas tanto en 

ciudades kurdas como sirias. Se habla incluso de desapariciones hoy en día sin resolver.61  

No resulta sorprendente, por tanto, que tras el inicio de la revolución de Rojava 

declarada en 2012 como entidad autónoma, el movimiento se encontrase plenamente 

preparado para el cambio estructural y práctico que la autonomía trajo consigo. Este hecho se 

debió fundamentalmente al carácter organizado de las mujeres kurdas en Siria. Desde el inicio 

de la revolución las mujeres contaron con numerosas bases distribuidas por todo el país, lo 

que les permitió reavivar la lucha e internacionalizar la cuestión kurda. Se forma entonces el 

Consejo de Rojava compuesto por un sistema de copresidencia entre hombres y mujeres. 

 

V. La Revolución de Rojava 

El germen de esta revolución tiene lugar durante las protestas de la Primavera Árabe 

en 2011. Las manifestaciones dieron paso a una transformación política en el país y por 

consiguiente una guerra civil que dividió a Siria en dos bandos, el régimen de Al-Saad o 

Fuerzas Armadas Sirias y el Ejército Libre Sirio que aglutinaba las fuerzas opositoras al 

gobierno y cuyo brazo político es el Consejo Nacional Sirio. Los grupos armados contrarios al 

régimen baazista estaban formados por desertores de las fuerzas armadas sirias además de 

guerrilleros civiles, sin embargo, pronto aparecen organizaciones yihadistas de orientación 

salafista. En este contexto, los kurdos toman una parte del norte de Siria donde establecen una 

autonomía al estilo del modelo del confederalismo democrático. Es la denominada Federación 

Democrática del Norte de Siria más conocida como Rojava, basada en tres pilares 

fundamentales fundados en el confederalismo democrático: sociedad autónoma y 

democrática, equidad de género y sostenibilidad ecológica.62 

Los kurdos no apoyaron ni a la oposición ni al gobierno, a pesar de que este último 

intentó ganarse su apoyo mediante la concesión de la ciudadanía a aquellos kurdos registrados 

como extranjeros o “ajanib” mediante el Decreto nº49 del 7 de abril de 2011.63 

Históricamente todas las naciones que integran el mapa político del Kurdistán se han 

aprovechado de su causa para la consecución de victorias nacionales. En cuánto, a la 

 
61 "¡La revolución de las mujeres de Rojava no tiene precedentes en Oriente Medio! - Kurdistan America 

Latina". Kurdistan America Latina -, 2012  
62 Erika S. Aguilar Silva, “Mujer-vida-libertad. Participación de las mujeres en el proyecto económico/ecológico 

de la Federación Democrática del norte de Siria-Rojava”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 27 

(2019): 150-169.  https://doi.org/10.15366/reim2019.27.010 
63 Comisión Española de Ayuda al Refugiado, “Siria Nacionalidad de las Personas Kurdas”, Informe 2012 

(2012): https://www.cear.es/wp-content/uploads/2013/08/SIRIA.-2012.-Nacionalidad-de-las-personas-

Kurdas.pdf  

https://doi.org/10.15366/reim2019.27.010
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2013/08/SIRIA.-2012.-Nacionalidad-de-las-personas-Kurdas.pdf
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2013/08/SIRIA.-2012.-Nacionalidad-de-las-personas-Kurdas.pdf
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oposición, tampoco tenía intereses en integrar en su agenda las demandas de las minorías, es 

decir, del pueblo kurdo. Asimismo, las fuerzas opositoras contaban con el apoyo del Estado 

turco, lo cual era incompatible con la lucha kurda. Paralelamente se forma el Consejo 

Nacional Kurdo compuesto por los distintos partidos kurdos sirios, y que, junto con el partido 

principal, el PYD, crean en julio del 2012 el Consejo Supremo Kurdo. Con el fin de defender 

a la población civil de los ataques del estado para recuperar las zonas del norte y noroeste de 

Siria controladas por los kurdos, estos se organizan bajo el PYD cuyas milicias armadas están 

compuestas por las Unidades de Protección Popular o YPG y las Unidades de Femeninas de 

Protección o YPJ.  

La revolución toma acción mediante el Movimiento de la Sociedad Democrática 

(TEV-DEM), plataforma de representación de los partidos y las milicias kurdas, que expulsa a 

las fuerzas estatales y se hace con las ciudades de Kobane, Afrin y Cirize de mayoría kurda en 

julio de 2012. La retirada del bando gubernamental en la región permitió el avance de las 

YPG quienes en unos meses tomaron el control de gran parte de la zona, siendo la mayoría de 

su población de etnia kurda. Las milicias kurdas, por tanto, se encargaron de preservar el 

control social para que la guerra civil no se extendiera por Rojava, en otras palabras, 

mantuvieron alejados tanto a las fuerzas opositoras como a las progubernamentales. Así pues, 

una guerra civil que azotaba todo el país salvo esa pequeña región al norte de Siria, llega en el 

año 2014 a Rojava con la ocupación ISIS. 

Las instituciones de poder fueron cubiertas por el TEV-DEM hasta la declaración de 

los gobiernos autónomos de Rojava el 6 de enero de 2014. En sus inicios, la administración se 

realizó de arriba hacia abajo, es decir, desde asociaciones previamente fundadas en la 

organización de la región en lugar de comunas elegidas por el pueblo, siendo esto último el 

objetivo principal del confederalismo democrático bajo el cual se integran los ideales de 

Rojava. Esto fue así, debido al rápido avance de la guerra que no permitió la elección 

democrática de dicho gobierno. No obstante, esta administración supo tejer las posteriores 

relaciones sociales y de poder que darían forma al gobierno, cubriendo las principales 

necesidades de la población como la educación, la salud, la defensa o la infraestructura entre 

otras. La declaración de autonomía de Rojava en 2014 tuvo lugar en la ciudad de Amude, 

mediante el Contrato Social de Rojava. Esta región autónoma comprende una división en tres 

cantones independientes formados por tres gobiernos autónomos, los de Cezire, Kobane y 

Afrin.64  

                       
 
              
 

 
64 Azize Aslan, Economía anticapitalista en Rojava. Las contradicciones de la revolución en la lucha kurda, 

1ºed. (Guadalajara: Bajo Tierra, 2022)  
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Figura 3. Mapa de la Administración Autónoma de Rojava65. 

VI.   El fanatismo y terrorismo del Estado Islámico 

El vacío de poder generado por la guerra civil fue aprovechado por grupos yihadistas 

representados por El Estado Islámico de Irak y Levante (EIIS), posteriormente denominado 

Estado Islámico (EI) y Al-Nusra, afín a Al-Qaeda. Conforme avanza la guerra, una coalición 

de grupos rebeldes islamistas crean Jaysh Al Islam o el Ejército del Islam, que se integraría en 

el Frente Islámico, organización que representa la alianza de los principales grupos yihadistas 

sirios.  

Sin embargo, ha sido el Estado Islámico el responsable de la reconfiguración de las 

relaciones interestatales en Oriente Medio. Este grupo terrorista surge en 2003 con la 

ocupación estadounidense de Iraq que fragmentó el país por completo. Pero no es hasta el año 

2011 y con la ya mencionada Primavera Árabe protagonizando las calles, que el EI dirige sus 

pretensiones político-militares hacia Siria, país limítrofe.  

El EI ha sabido aprovechar la crisis y por consiguiente la legitimidad de las 

autoridades religiosas durante una guerra cuyo trasfondo radica en un incesante conflicto 

sunita-alauí. Este fenómeno destaca por comprender una diversidad de perfiles entre sus 

miembros, es decir, sujetos que hasta el momento no encajaban con el perfil de una persona 

“radicalizada”. 

Si bien es cierto que la radicalización de los individuos que entran a formar parte de 

este tipo de organizaciones depende en su mayoría de las condiciones sociales que se den, 

entre las filas del EI ya no encontramos sujetos excluidos de un colectivo o de un entorno 

familiar. En otras palabras, el perfil de lo que se conoce como un terrorista ya no es aquel que 

busca aquellas relaciones ausentes en el ámbito familiar o de amistad. La religión más que 

una forma de procesar una fe siempre fue un modo de protección en el contexto de las 

relaciones garantizando la obtención de aquello que se carecía, ya sea una familia armoniosa, 

una relación libre de violencia en algunos casos, etc. Los terroristas encuentran manifestados 

estos deseos y aspiraciones en los textos sagrados, no obstante, la interpretación de los textos 

 
65 Sebastián Estremo Paredes, op. cit. 
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religiosos de una manera extrema no evita conductas indeseables y dista mucho de lo que 

ocurre en la realidad. La crítica hacia un determinado modo de vida hace que las personas 

radicalizadas pretendan alcanzar una identidad religiosa que va más allá de una dimensión 

política o ideológica, se trata también de una identidad que les otorga un respeto del que 

carecían hasta el momento.  

 Por otro lado, nos encontramos con el sentimiento de pertenencia a un grupo que no 

necesariamente tiene que estar vinculado con el objetivo político o ideológico de la 

organización. La labor propagandista del EI es fundamental en el reclutamiento de sus 

miembros, quienes son atraídos por la figura del guerrero islámico o muyahidín que las 

organizaciones terroristas ensalzan a través de sus comunicados. Este personaje adquiere un 

sentido en el contexto de una guerra y, por ende, sus miembros consideran la realización de 

ataques terroristas y suicidas como vía para reafirmar su identidad y hacer frente a esos 

sentimientos de frustración no gestionados. La figura del mártir por tanto es de un individuo 

que más allá de sacrificarse por sus “hermanos musulmanes” tal y como hacen referencia los 

grupos terroristas, busca ocupar un lugar importante dentro de la organización y no limitar su 

participación en ella.  

El perfil menos común hasta el momento era el del individuo extranjero proveniente 

de familias con una situación socioeconómica estable y un buen nivel de escolarización. Los 

ambientes familiares les inculcan desde pequeños una actitud positiva hacia la escuela y su 

entorno, lo que implica en muchos casos cierto rechazo u omisión de sus orígenes religiosos y 

culturales con el objetivo de un ascenso social. Sin embargo, una vez adquieren cierta 

madurez con la llegada al instituto, se encuentran inmersos en un conglomerado de grupos 

sociales los cuáles comienzan a discriminarlos y rechazarlos por sus raíces foráneas. Estas 

humillaciones y juicios sociales con connotaciones raciales hacen que no sean capaces de 

encontrar “su lugar”, cuestionan por tanto lo que se les ha inculcado en casa y lo que se 

encuentran fuera de la misma. En consecuencia, hallan el modelo de comunidad ideal en los 

grupos terroristas que al igual que ellos han sido rechazados en sus lugares de origen.66 Como 

vemos, los actos más hostiles ya no solo provienen de círculos precarios sino de buenos 

alumnos provenientes de familias estables pero insatisfechos con su proyecto de vida 

anhelado de manera que su unión a la llamada yihad es una forma de renacer.  

Avance del Estado Islámico 

Además de contar con una estrategia comunicacional poderosa, el éxito del EI se debe 

en su mayoría al enfoque político que se apoya en la concesión de los poderes a los jefes 

tribales de cada población que van conquistando. Esto hace que, a diferencia del resto de 

fuerzas insurgentes en el conflicto, el EI sea visto como una solución a las aspiraciones de los 

actores locales en lugar de una fuerza ocupante o extranjera. Asimismo, la aceptación del EI y 

por ende de sus órdenes morales, se funda en la previa marginalización de la sociedad árabe 

sunnita que a primera instancia ve al EI como alternativa a un Estado represor.  

A diferencia de Iraq donde el Estado pudo expulsar y mantener una tonalidad 

religiosa, Siria es un país multiconfesional en el cual históricamente han coexistido 

 
66 Laurent Bonelli, Fabien Carrié, “LA “RADICALIZACION YIHADISTA” EN FRANCIA. ENTRE LA 

CATEGORIZACIÓN ESTATAL Y LA DIVERSIDAD DE LAS PRÁCTICAS”, Revista Crítica Penal y Poder, 

nº19 (2020): 78 – 105. https://hal.science/hal-02565333/document  

https://hal.science/hal-02565333/document
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numerosas minorías religiosas. Compuesto por un mosaico de etnias y religiones, drusos, 

chiíes, sunnís, cristianos, kurdos, armenios y turcomanos entre otros, la comunidad alauita 

marginada hasta el momento se hace con el gobierno tras el ascenso del partido Baaz en los 

años 1970. Su poder se mantiene hoy en día gracias a un sistema de lealtades hacia la familia 

Al-Assad que beneficia a la comunidad chií alauí en un Estado de mayoría sunní. El 

antagonismo entre sunnís y chiíes en la región aumenta conforme lo hacen las protestas y se 

desarrolla la guerra civil, conflicto al que se suma el EI como una opción viable para un 

Estado de derecho fundado en una percepción salafista de la ley sharia.  

En junio de 2014, la organización pasaría a denominarse Estado Islámico declarando 

así la inexistencia de fronteras en su proyecto caracterizado por una base territorial. En lugar 

de llevar a cabo un terrorismo descentralizado como es el caso de Al-Qaeda, es decir, la 

guerra contra Occidente efectuada fuera del marco geopolítico en el que se encuentran, el EI 

aboga por establecerse en lo que considera el epicentro de su Estado y desde ahí expandirse 

sin límite alguno, siendo esto un terrorismo territorializado.67 En este momento el EI ya había 

comenzado su campaña conquistando las provincias iraquíes de Tikrit y Mosul, dividiendo 

Iraq en dos califatos: uno sunní al norte y otro chií al sur controlado por el gobierno de 

Bagdad. En cuanto a los kurdos, mantuvieron su dominio legítimo de la región del Kurdistán, 

acción que el PDK venía ejerciendo desde hacía décadas. Sin embargo, en agosto de 2014, el 

EI lleva a cabo una masacre ejercida contra la minoría kurda de los yazidíes en la ciudad de 

Sinyar.68 Asimismo, la elección de Fuad Masum del partido kurdo PUK como el nuevo 

presidente de Iraq, dificultó la retirada de un EI que conquistaba cada vez más territorios. Las 

amenazas yihadistas sobre la capital del Kurdistán iraquí, Erbil, persistieron hasta la 

intervención de los Estados Unidos en defensa de esta mediante ataques aéreos. 

Esto dio lugar a la formación de una coalición internacional durante la cumbre de la 

OTAN en Gales en septiembre de ese mismo año. Compuesta por 68 países y organizaciones, 

sus acciones amparadas por Naciones Unidas tienen como objetivo combatir el terrorismo y 

frenar la expansión del EI. Asimismo, insisten en la importancia de prevenir la radicalización 

de las personas mediante la cohesión de las comunidades tribales o locales de la región. La 

ayuda proporcionada se basó además en la creación del Centro de Coordinación del 

Kurdistán, donde los peshmergas o combatientes kurdos, son entrenados. No obstante, la 

creación de un ejército estable que proteja la región autónoma kurda se ve obstaculizada por 

la falta de acuerdo entre el PUK y el PDK, los principales partidos kurdos. El control de la 

zona, por tanto, se divide entre ambos que a su vez son abastecidos en material y 

entrenamiento por la ya mencionada coalición, en especial, Estados Unidos quién ha 

destinado un total de 400 millones de dólares a las milicias kurdas e iraquíes.69 «Los 

 
67 Moussa Bourekba, “¿POR QUÉ ATRAE EL ESTADO ISLÁMICO?”, Notes Internacionals CIDOB 112 

(2015): 1-5. 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_112/por_que_atrae_el_est

ado_islamico  
68 Wladimir van Wilgenburg, “LA CUESTIÓN KURDA Y LA LUCHA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO”, 

Revista AWRAQ 13 (2016): 25-35. 

http://awraq.es/blob.aspx?idx=5&nId=134&hash=ac042830ff69bc915ce49459f7a52b37  
69 Álvaro Escalonilla, “El Departamento de Estado de Estados Unidos entrega 12,5 millones de dólares en ayuda 

militar a los Peshmerga”, Atalayar, 9 de enero de 2021. 

https://www.atalayar.com/articulo/politica/departamento-estado-estados-unidos-entrega-125-millones-dolares-

ayuda/20210108162307149253.html  

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_112/por_que_atrae_el_estado_islamico
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_112/por_que_atrae_el_estado_islamico
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peshmergas muestran voluntad y capacidad para luchar», dijo el secretario de Defensa de los 

Estados Unidos, Ashton Carter, en junio de 2015.70 Las fuerzas armadas kurdas se han 

convertido en un aliado fundamental del gobierno de los Estados Unidos en su lucha contra el 

EI, logrando recuperar gran parte de los territorios conquistados por la organización yihadista.  

 

 

 Figura 4. Mapa de los territorios controlados por el EI en 201471 

 

Mientras en Siria, el EI lograba hacerse con el cantón autónomo de Kobane (Rojava). 

Las YPG e YPJ comienzan su lucha desde el interior de los cantones ya que no existía 

conexión territorial alguna entre los tres. En octubre tiene lugar el primer acto de sacrificio 

ante la insuficiente resistencia kurda, la combatiente Arîn Mîrkan, se inmoló con el fin de 

rescatar a sus compañeras y recuperar el terreno que había ocupado el EI. El sacrificio de 

Kobane abrió los ojos a una comunidad, especialmente femenina que no tardó en aumentar las 

filas del YPJ y hacerse oír en el resto de los países incluidos aquellos de la diáspora en 

Europa. La resistencia ejercida entorno a Kobane supuso un punto de inflexión en la cuestión 

kurda y con ello las relaciones entre los respectivos partidos kurdos y los gobiernos de los 

países donde se hallan. La relación entre Turquía y el PKK pendía de un hilo al presionar este 

último al gobierno para que ayudara a liberar Kobane, viéndose obligada a abrir la aduana de 

Xabur que posibilitó el cruce de los guerrilleros del PKK a Siria. Bajo la bandera de los 

peshmergas, se establecieron diversos corredores humanitarios para alcanzar los cantones de 

Kobane y Cezire, hasta el 26 de enero de 2015 cuya resistencia llegaba a su fin tras el anuncio 

de la liberación de Kobane por las YPG y las YPJ.  

 

 
70 Álvaro Escalonilla, op.cit.  
71 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Ministerio de Defensa. (2014) 
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Figura 5: territorios perdidos por el EI 2015-2016.72 

 

Genocidio yadizí 

El pueblo yazidí es un grupo religioso monoteísta que mezcla elementos de otras 

creencias, religiones y tradiciones como el Zoroastrismo, Islam, Cristianismo y Judaísmo 

entre otros. Al igual que los kurdos musulmanes, los yazidíes también sufrieron las campañas 

de “arabización” y “turquizacion”. 

El yazidismo es una creencia prácticamente desconocida hasta el momento, debido a 

que la sociedad yazidí es muy conservadora. Para ellos, la pertenencia a la comunidad es de 

nacimiento, razón por la cual no se aceptan los matrimonios mixtos ni las conversiones. 

Asimismo, y a diferencia del resto de religiones monoteístas, no cuentan con un libro sagrado 

por lo que sus tradiciones se han trasmitido oralmente de generación en generación. Veneran a 

“Malak Taus” o el Ángel del Pavo Real, conocido por el resto de las religiones, como el 

demonio o el ángel caído. No obstante, este concepto dista mucho de la realidad religiosa de 

los yazidíes, para quienes el cielo y el infierno no existen73. Esta concepción errónea de su 

religión ha provocado que históricamente dicha minoría religiosa haya sido fuertemente 

perseguida y aislada por todas las sociedades de los estados donde se asentaban.  

 
72 BBC Mundo. (2017) 
73 Alto Comisionado de Naciones unidas para los Refugiados Ginebra, “PAUTAS DE ELEGIBILIDAD DEL 

ACNUR PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y NECESIDADES DE 

SOLICITANTES DE ASILO IRAQUÍES”, refworld.org, 2007. 

https://www.refworld.org.es/pdfid/4a7061332.pdf  
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Se estima que la población yazidí son entre medio millón y un millón74. En el noroeste 

de Irak, concretamente en los montes Sinjar, existía hasta el año 2014 un importante 

asentamiento yazidí. Tras la instauración del califato por parte del EI en la ciudad de Mosul, 

avanzaron hacia el norte hasta llegar a Sinjar. Los peshmerga que custodiaban la región se 

retiraron dejando al pueblo yazidí indefenso, por lo que la madrugada del 3 de agosto de 

2014, el EI llevo a cabo una limpieza étnica que duraría dos semanas. Los hombres y las 

mujeres mayores fueron brutalmente asesinados, mientras que los jóvenes y niños fueron 

reclutados a la yihad. El EI secuestró a las niñas y jóvenes yazidíes con fines de explotación 

sexual y laboral. Aquellos que se negaron a convertirse al islam se ejecutaron al momento. Al 

menos 5.000 yazidíes fueron asesinados, entre 5.000 y 7.000 secuestrados y hasta 500.000 

desplazados.75 

Según algunas fuentes, en la actualidad unos 2.700 yazidíes76 se encuentran en 

paradero desconocido, ya sea en fosas comunes o a manos de militantes del Daesh. Las 

mujeres son sometidas a humillaciones, violaciones y torturas, aquellas que logran huir 

relatan que son vendidas en un mercado de esclavos. El EI realiza un expediente en el que 

detalla la edad, hijos, nivel de belleza, etc, sobre la mujer o niña, para posteriormente 

exhibirlas a los soldados. Subastadas como si de una propiedad se tratase, son vendidas como 

botín de guerra. Mientras que otras son entregadas a emires o miembros suicidas a modo de 

obsequio. Para el pueblo yazidí, mantener relaciones sexuales con personas de otra religión 

está prohibido, e incluso en caso de violación se considera una deshonra. Asimismo, la 

conversión a otra religión también es una deshonra para la persona y su familia. El EI es 

consciente del daño que esto produce a las víctimas y, en consecuencia, la muerte social que 

ello conlleva. Los militantes del Daesh justifican sus acciones como una vía para difundir el 

monoteísmo islámico, siendo esto el mayor honor del islam para los incrédulos.77 

Los yazidíes que lograron huir se refugiaron en las montañas de Sinjar, sin embargo, 

debido a la falta de suministros, muchos fallecieron por el camino. La ayuda de la coalición y 

del gobierno regional del Kurdistán iraquí fue escasa al principio. Diez días después, las 

milicias de las Unidades de Protección (YPG) y Unidades Femeninas de Protección (YPJ), 

junto a las del PKK lograron abrir un corrector que permitiera el paso entre Sinjar y la 

frontera con Siria. Igualmente, kurdos de Rojava se ofrecieron como voluntarios para evacuar 

 
74 Federico Aznar Fernández-Montesinos, “Reflexiones sobre el genocidio yazidí”, Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, nº18 (2020): 313-334. 
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75 Ibid.  
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yazidí: Iniciativa Nadia y la OIM Iraq marcan un hito”, oim, 23 de febrero de 2023. 
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a yazidíes. El despliegue de las milicias kurdas fue posible gracias a la ayuda de la coalición, 

la cual debilitó ciertas posiciones del EI para que los peshmerga pudieran avanzar78.  

VII. Situación de las mujeres en el Kurdistán 

El hecho de que el pueblo kurdo a lo largo de la historia tuviera un fuerte carácter 

tribal en lo que a su estructura se refiere, ha influido notablemente en su concepto de libertad 

colectiva. En otras palabras, la organización meramente tribal de la sociedad kurda ha 

mantenido su existencia intacta a lo largo de las distintas transiciones de una civilización a 

otra, siendo testigos de numerosos imperios como los sumerios, hititas, asirios u otomanos, 

entre otras denominaciones. Su sentido de libertad, por tanto, se ha fortalecido.  

El desarrollo de esta característica ha contribuido a que las mujeres tuvieran un lugar 

prominente en la sociedad kurda a diferencia de otras sociedades de la región. Como resultado 

de la realidad histórica vivida, tradicionalmente la mujer kurda ha sido una figura libre e 

influyente. Para Öcalan, este protagonismo muere con la implantación del capitalismo, el cual 

elimina todas las sociedades basadas en la cultura de la mujer-madre.79 La sacralidad de la 

familia es incompatible con el mantenimiento de la hegemonía del capitalismo, primero se 

colocó a la mujer bajo la servidumbre del hombre y posteriormente se suprimieron las 

sociedades locales y agrarias. Según el líder del PKK, se trata de un sistema basado en la 

negación del amor, ya sea hacia la mujer, a la familia o a dios. En contraposición, las 

sociedades neolíticas estaban fundadas en la igualdad y libertad dando lugar a un socialismo 

primitivo. Este socialismo hizo posible un orden social de carácter matriarcal donde no existía 

la propiedad, un factor clave en el aumento de la división de la sociedad. Con la revolución 

neolítica se abandona el nomadismo dando paso a una economía agrícola y ganadera, lo que 

supuso una reorganización del trabajo y, por ende, un mayor protagonismo a la mujer que 

trabajaba en el campo. En este momento comienza a asociarse la fertilidad femenina con la 

fertilidad de la tierra por medio de creencias y símbolos que perdurarán siglos.  

Respecto a la opresión del papel relevante de la mujer, las primeras rupturas de género 

se dan en los siglos anteriores al surgimiento del capitalismo tal y como lo conocemos hoy 

día. El nacimiento del patriarcado es complejo y no se atribuye a un momento específico de la 

historia, sino que emerge con la evolución de las sociedades humanas. Conforme se 

intensifica la división del trabajo, aparecen los roles de género. Algunos autores establecen su 

origen con el reconocimiento de la paternidad biológica, requisito para determinar los hijos 

que iban a heredar las propiedades del padre de familia. Sin embargo, entorno al año 4.000 

a.C. y con motivo de los cambios climáticos se producen las primeras migraciones dirigidas 

por hombres80. Se ensalza la figura del hombre guerrero que conquistaba territorios, mientras 

que la mujer queda relegada a un segundo plano en el hogar. Asimismo, el hombre comienza 

a conquistar la esfera pública y la mujer se convierte en esclava no solo de él sino del estado. 

La sociedad enraizada en valores comunales conocida hasta el momento, se transforma en una 

sociedad patriarcal bajo el dominio del hombre.  

 
78 Guillermo Di Marco, “El genocidio yazidí de 2014 y sus implicaciones”, Descifrando la guerra, 5 de agosto 

de 2020. https://www.descifrandolaguerra.es/el-genocidio-yazidi-de-2014-y-sus-implicaciones/  
79 Abdullah Öcalan, Liberar la vida: la revolución de las mujeres, 1º ed. (Colonia: International Initiative, 2013) 
80 Instituto Andrea Wolf, Matar y transformar al hombre dominante, (2021) 

https://www.descifrandolaguerra.es/el-genocidio-yazidi-de-2014-y-sus-implicaciones/
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Con el nacimiento de las religiones monoteístas, las funciones más importantes dentro 

de las mismas son ocupadas por varones. Surgen también interpretaciones religiosas acerca 

del deber de la mujer que darán lugar a los estereotipos actuales, el sometimiento de la mujer 

al marido, su función procreadora y de servicio a la familia, el deber de actuar con modestia, 

etc. Podemos decir, por tanto, que la mujer es la primera esclava en la historia de la 

humanidad. 

VIII. La resistencia de la mujer kurda desde el feminismo poscolonial 

Para entender el papel de la mujer kurda es necesario conocer la situación específica a 

la que se enfrenta como mujer colonizada desde una perspectiva etnocéntrica de género. 

Primero tiene lugar la división de roles con motivo de las valoraciones que se dan en la 

sociedad a la mujer, lo que determina las relaciones jerárquicas presentes en la actualidad. A 

esto hay que añadirle el papel de los estados-nación que durante el proceso de colonización 

alteran las instituciones de las poblaciones autóctonas lo que agudiza la violencia ejercida 

contra las mujeres. A su vez promueven políticas para luchar contra esta misma violencia, 

pero de una manera “occidental” sin tener en cuenta las estructuras de funcionamiento 

colectivo de estas comunidades. La colonización, por tanto, no solo se basa en la dominación 

que ejerce una metrópoli blanca, patriarcal y occidental sobre un determinado grupo o 

colonia, sino que también comprende una situación de violencia particular sobre aquellas 

mujeres y niñas que forman parte de esta. Ante la falta de representatividad en el movimiento 

feminista tan extendido hoy día y con un matiz meramente occidental, surgen multitud de 

feminismos que integran a las mujeres negras, islámicas, latinas, asiáticas entre otras.  

Las barreras étnicas o sociales entorpecen las acciones del movimiento feminista que 

presenta numerosos obstáculos para entender el resto de los sectores populares que lo 

integran. La incomprensión entre los distintos grupos feministas radica en su grado de 

familiarización con los marcos teóricos del feminismo. El feminismo tradicional se encuentra 

fuertemente arraigado en el pensamiento racionalista ilustrado que a lo largo del tiempo ha 

evolucionado y adquirido numerosos enfoques. Sin embargo, el feminismo occidental ha sido 

el más generalizado y con mayor repercusión debido a su ámbito histórico y geográfico. Nos 

encontramos por tanto ante una escisión entre este feminismo occidental con gran capacidad 

comunicacional y un alto nivel de autoconciencia, y un feminismo poscolonial ligado a la 

consecución de pequeños logros como forma de supervivencia diaria. Estas últimas 

provenientes de distintos grupos étnicos desconocen el discurso legítimo feminista, pues su 

lucha se basa en negociar con los hombres mediante tácticas de sumisión y que gracias a su 

invisibilidad en la sociedad patriarcal en la que viven, permiten su ascenso de una manera más 

práctica pero no por ello menos válida que aquella enfocada en el marco teórico del 

feminismo. 

Esta divergencia produce una falta de entendimiento y compresión entre ambos 

grupos. Las asociaciones feministas y ONG’s adoctrinan a las mujeres nativas sobre cuáles 

deben ser sus reivindicaciones en lugar de adaptar sus demandas al contexto sobre el que se 

ejerce el feminismo poscolonial. Esto es así debido a que las primeras ven a las demás como 

ignorantes y pasivas. Las mujeres feministas poscoloniales materializan dicha formación 

adaptándola a su situación particular y tejiendo redes de autoayuda entre ellas. En 

contraposición con aquellas tesis que entienden el feminismo como un movimiento que 

generaliza a todo el colectivo de mujeres, la antropóloga Dolores Juliano afirma “Así las 



29 
 

mujeres pueden entenderse como parte integrante, no de una cultura estática y autosuficiente, 

sino de una subcultura en interrelación con la dominante”.81 

Lucha contra el colonialismo étnico y sexista. Jineología o feminismo kurdo. 

El objetivo del confederalismo democrático es el de un sistema democrático en el cual 

haya espacio para cualquier grupo confesional, comunidad étnica o colectivo de género, 

pudiéndose organizar de manera autónoma. Esta alternativa responde a la inmersa diversidad 

de religiones y etnias que conforman Oriente Medio. Rojava parece ser la materialización de 

este concepto, cuyo enfoque se basa en el establecimiento de una nación ecológica y 

feminista. Según Juliana Díaz “La dominación del hombre para con la mujer es la célula 

madre que da nacimiento a todas las otras formas de desigualdades, entonces, lejos de estar 

resolviendo, si uno empieza por otro aspecto de la sociedad, otro aspecto del conflicto nunca 

va a poder plantear algo realmente revolucionario”.82 

La revolución por la libertad pone en tensión las brechas de género de la sociedad de 

la que forman parte y de las perspectivas construidas por Occidente. La mujer kurda no lucha 

dentro del feminismo liberal, sino que se desliga de este en el momento en el que afirma que 

el Estado no brindará solución alguna siendo esto tarea de la Jineología. Es la ciencia de las 

mujeres que busca eliminarlas de los rangos de la sociedad patriarcal. El primer paso para 

derribar la subordinación existente es conseguir el poder político. La paradoja aquí es que el 

poder político no se consigue a través de la politización de la figura de la mujer de manera 

que ocupe un lugar preponderante dentro del Estado. Es decir, no se trata de la estatización de 

la mujer sino de luchar contra los sistemas estatales y jerárquicos. Para ello la mujer debe 

formar parte de todos los componentes de la sociedad civil, asumiendo la misma posición que 

el hombre tanto en materia de derechos humanos como todo lo que le corresponde atender a 

los gobiernos locales.83 

La puesta en práctica de lo que declaraba Öcalan dentro de la Jineología es la 

duplicación de todos los cargos políticos y administrativos en Rojava. Esto implica que la 

toma de decisiones se realiza mediante el sistema hevserok o de jefaturas dobles. En cuanto a 

la composición de las organizaciones, el 50% de los miembros tienen que ser mujeres 

mientras que también existen organizaciones formadas exclusivamente por ellas. Su destacada 

participación reside en el Contrato Social de Rojava cuyo artículo 26 establece que “tendrán 

derecho a participar en régimen de igualdad en todos los ámbitos de la vida -político, social, 

cultural, económico, administrativo y otros- y a tomar decisiones relevantes para los asuntos 

que las conciernen”84. La federación se caracteriza por un sistema interno compuesto por 

comunas, siendo la comuna “la forma organizativa fundamental de la democracia directa. La 

comuna es una instancia de gestión y de toma de decisiones dentro de sus límites 

organizaciones y administrativos. La comuna funciona como una asamblea independiente en 

 
81 Juliano, Dolores, El juego de las astucias: mujer y construcción de modelos sociales alternativos, 1ºed. 

(Madrid: Horas y Horas, D.L., 1992) 
82 Díaz, Juliana, “Kurdistán: La revolución silenciada: la resistencia de un pueblo con mujeres en el frente”, 

contrahegemoniaweb, 7 de noviembre de 2014. https://contrahegemoniaweb.com.ar/2014/11/07/kurdistan-la-

revolucion-silenciada-la-resistencia-de-un-pueblo-con-mujeres-en-el-frente/  
83 Abdullah Öcalan, op. cit.  
84 Erika S. Aguilar Silva, op.cit.  

https://contrahegemoniaweb.com.ar/2014/11/07/kurdistan-la-revolucion-silenciada-la-resistencia-de-un-pueblo-con-mujeres-en-el-frente/
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2014/11/07/kurdistan-la-revolucion-silenciada-la-resistencia-de-un-pueblo-con-mujeres-en-el-frente/
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todos los niveles de la toma de decisiones”85. Respecto a las asambleas, son unidades sociales 

encargadas de debatir, decidir y formular las políticas a nivel de pueblos, barrios, ciudades, 

distritos, cantones y regiones.86  

Principios de la Jineología 

I. Welatparêzî 

El primer principio básico de esta ciencia es Welatparêzî, que vincula la tierra con el 

amor, en contraposición con la negación del amor que como ya se ha mencionado 

anteriormente es característico del capitalismo. La entrega de las personas a su propia tierra es 

necesaria para eliminar la colonización, razón por la cual las sociedades de mujeres han 

apostado por la formación de cooperativas agrícolas además de guerrillas que expulsasen a los 

enemigos de su tierra. Consiste en proteger los orígenes desde una perspectiva 

medioambiental y cultural. 

II. Pensamiento libre 

El dominio patriarcal sobre la sociedad kurda no se puede superar sin la voluntad de 

las propias mujeres a participar en ella. Si no existe libertad de expresión ni pensamiento la 

mujer no puede ocupar un lugar determinante. El primer paso por tanto es la formación, ya 

que para obtener la voluntad o auto-consciencia es necesario llegar al auto-conocimiento.87  

III. Organización 

La base del movimiento de las mujeres reside en su organización. Desde la iniciativa 

colectiva las mujeres han formado comités organizativos dotándolas de poder de decisión en 

todos los niveles. Se entiende por tanto que la libertad social no se logrará con la libertad 

individual de la mujer pues los seres humanos somos seres sociales. La comunalidad objetivo 

de la jineología solo puede lograrse si las mujeres comparten sus ideas, emociones y 

habilidades. 

IV. Lucha 

Comienza con la creación del Ejército de Mujeres kurdas dentro del PKK en 1993. Es 

el primer ejército autónomo que surge como parte del movimiento de la liberación de la 

mujer. Sirve como ejemplo de cara a la organización civil ya que tanto el movimiento como la 

guerrilla tienen la misma base ideológica, pues lo que se aplica en la guerrilla sirve de 

ejemplo para las mujeres de la sociedad.  

V. Ética y estética 

Son dos conceptos existenciales ligados a la mujer en tanto que su conexión con la 

vida es mucho más completa que la del hombre. Históricamente las mujeres han desarrollado 

una mayor inteligencia emocional que dota de sentido el hacer la vida más bella. Como 

resultado, éticamente está más preparada para decidir sobre todos los aspectos relacionados 

 
85 “Contrato social de la Federación Democrática del Norte de Siria”, Rojava Azadi, 29 de diciembre 2016. 

Artículo 48. https://rojavaazadimadrid.files.wordpress.com/2018/03/contrato-social-de-la-federacion-

democratica-del-norte-de-siria.pdf  
86 Ibid. Artículo 49 
87 Cátedra Jorge Alonso, Jinealojî Movimiento de Mujeres Kurdas, 1º ed. (Jalisco: Grafisma editores S.A. de 

C.V, 201). http://www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/sites/default/files/jineoloji.pdf  

https://rojavaazadimadrid.files.wordpress.com/2018/03/contrato-social-de-la-federacion-democratica-del-norte-de-siria.pdf
https://rojavaazadimadrid.files.wordpress.com/2018/03/contrato-social-de-la-federacion-democratica-del-norte-de-siria.pdf
http://www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/sites/default/files/jineoloji.pdf
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con la educación, la vida, la paz y la guerra.88 Es imprescindible reformar la estética mal 

usada hasta el momento por los hombres asociando la belleza con la mujer para su propio 

beneficio. La estética por tanto debe rediseñarse moralmente a partir de los valores 

revolucionarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Abdullah Öcalan, op. cit.  
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                          LAS UNIDADES FEMENINAS DE PROTECCIÓN O YPJ 

Las Unidades Femeninas de Protección o YPJ según sus siglas en kurdo “Yekîneyên 

Parastina Jin”, son el ala femenina de las Unidades de Protección o YPG en kurdo 

“Yekîneyên Parastina Gel”. Surgen en el año 2013 con el anexo de las ya formadas 

combatientes del PKK, bajo el paraguas del confederalismo democrático cuyo pilar esencial 

es la liberación de la mujer. Acogidas por este paradigma, las mujeres kurdas abogan por un 

Estado democrático, con una política secular que garantice la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres, proyecto materializado en la Administración Autónoma del Norte y Este 

de Siria conocida como Rojava.  

El papel de las mujeres kurdas se dio a conocer internacionalmente tras la liberación 

de Kobane por las YPJ a principios de 2015. Su implicación tenía como fin defender sus 

tierras de la ocupación que el EI venía ejerciendo meses atrás. A diferencia de las conocidas 

como “novias de la yihad” que reclutaba el EI, las guerrilleras kurdas han liderado las 

campañas de ofensiva. Existe una creencia extendida entre las filas del EI de que aquellos que 

son asesinados por una mujer no podrán acceder a ningún paraíso, pues para ellos es una 

ofensa perder la vida a manos de estas mujeres quienes logran desestabilizarlos con sus 

acciones. Por tanto, la derrota final del EI no solo fue militar sino también psicológica.  

La finalidad de la mujer kurda es la doble liberación, como kurda por un lado y como 

mujer por el otro. Forman parte de la lucha por la emancipación de un pueblo con miles de 

siglos de presencia en Oriente Medio, y cuya experiencia colectiva frente a la opresión ha 

contribuido al proyecto que hoy día es Rojava. La cuestión étnica, por tanto, se une a la 

violencia dirigida hacia las mujeres llegando a una única conclusión: la liberación de la mujer 

debía darse dentro de la propia revolución y no inmediatamente después. Y es que, a lo largo 

del siglo XX los movimientos sociales que abarcaban también la lucha de la mujer incluían 

una solución a esto tras la obtención del objetivo principal, como el caso del proletariado cuya 

lucha es posterior a la opresión ejercida hacia la mujer. La aparición de cualquier conflicto 

armado aumenta la violencia de género que en el caso de las mujeres y niñas kurdas no solo 

es la ejercida por el Estado, sino por sus propios familiares de etnia kurda. 

La mujer kurda no solo ha tenido problemas de adaptación a la vida urbana tras los 

desplazamientos forzosos con motivo de las guerras, sino también de integración en la 

educación. Es el caso de Turquía, por ejemplo, donde el hombre kurdo cuenta con gran 

ventaja respecto a la mujer en lo que al idioma kurdo respecta. Este tiene la posibilidad de 

aprender turco durante el servicio militar obligatorio, mientras que las mujeres provenientes 

de las zonas de mayoría kurda situadas al este del país no han tenido contacto alguno con esta 

lengua lo que convierte a la mujer en el colectivo más discriminado. 

La lucha de estas mujeres no solo es armada, ya que formar parte de las YPJ es 

también una forma de escapar de los roles tradicionales impuestos en la sociedad patriarcal. 

Para algunos autores, esta brigada femenina se creó inicialmente con el fin de suprimir las 

jerarquías existentes en las YPG del PYD, además de acabar con el acoso sexual existente en 

los grupos mixtos formados al inicio de la guerra civil. Entre sus miembros no solo hay 

mujeres kurdas, sino que las YPJ están formadas por mujeres de distintas etnias y 

nacionalidades, árabes, estadounidenses e incluso europeas. Todas ellas forman parte de una 

lucha por su liberación, desafiando así el concepto de superioridad tradicionalmente asociado 

a la figura del hombre, pues hasta el momento era inconcebible, por ejemplo, que una mujer 
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casada formara parte de una milicia. El lugar que ocupa la mujer kurda en la sociedad está 

condicionado por su sexualidad, siendo esta la característica principal que define su “namus” 

u honor. Los hombres en cambio obtienen su “namus” en base a la pureza sexual de las 

mujeres de su familia, ya sean hermanas, hijas, esposas, etc. Es decir, que las mujeres en todo 

momento, desde que nacen hasta sus últimos días deben hacer todo lo posible por conservar 

su honor, pues representan a su familia ante la sociedad. Por esta razón, son los hombres 

quienes las vigilan y se aseguran de que esto se cumpla siempre, ya que de ellas depende el 

respeto que se tenga o no a su familia. Con el fin de eliminar dicha estructura feudal 

patriarcal, las mujeres kurdas han abandonado el ámbito privado en el cual se encontraban 

oprimidas, y han pasado a la acción participando en el conflicto armado. Y es que la 

verdadera arma de estas mujeres no es el rifle, sino su organización autónoma. La liberación 

de Rojava por tanto, se solapa con la emancipación de la mujer.  

Mártires de la causa 

La formación de una brigada femenina en Oriente Medio supuso una novedad e 

impulso la lucha contra los conceptos del patriarcado arraigados en la sociedad de manera 

significativa. Si bien es cierto, que muchos de los hombres que formaban parte del YPG eran 

contrarios a la iniciativa, pues mantenían que las mujeres eran débiles y no aptas para una 

guerra. Por dicha razón, las primeras acciones de estas mujeres se llevaron a cabo en forma de 

ataques suicidas.  

La toma de la ciudad de Alepo y demás zonas rurales que la rodean por parte del EI en 

2012, estableció el escenario de una de las batallas más violentas y sangrientas de la guerra. 

Es en este año cuando se inmola la primera mártir kurda, Selmo Guliselmo.89 Y es que a pesar 

de que en aquel momento las YPJ no existían, algunas mujeres kurdas junto con un pequeño 

porcentaje de mujeres árabes estaban siendo entrenadas en la zona. La ciudad de Kobane a 

manos del EI en octubre de 2014 fue testigo de la inmolación por parte de la ya mencionada 

miliciana kurda, Arîn Mîrkan. Este acto suicida causó la muerte de 14 yihadistas. El 85% de 

la ciudad había sido conquistada por el Daesh tan solo tres semanas antes, el califato se 

estableció desde Alepo hasta la provincia de Diyala, en territorio iraquí90. 

Según fuentes kurdas, de los primeros 20 ataques suicidas realizados en Kobane, 10 de 

ellos fueron perpetrados por mujeres. De igual manera, tan solo en el año 2013 se llevaron a 

cabo 700 ataques suicidas, 200 de ellos por mujeres91. El hecho de que las mujeres hayan 

ejercido este papel de mártir en la lucha no solo reside en la demostración de su valentía y 

compromiso con la expulsión del EI, sino también en su propia defensa. Todas aquellas 

mujeres que dieron su vida eran conscientes de lo que les pasaría si caían en manos de los 

yihadistas. Por otro lado, dado que sus ataques son más inesperados por el enemigo, su 

efectividad es superior. Esto hace que las mujeres tengan un mayor índice de letalidad que los 

 
89 Fehim Tastekin, “Kobani is becoming Turkey's war”, AL-MONITOR, 8 de octubre de 2014. https://www.al-

monitor.com/originals/2014/10/turkey-syria-kurds-isis-kobani-war.html  
90 RTVE, “Guerra civil en Siria Alepo, cronología de una pesadilla”, rtve.es, 14 de diciembre de 2016. 

https://www.rtve.es/noticias/20161214/alepo-cronologia-pesadilla/1453742.shtml  
91 Isabel García, “Las dinámicas de género en las brigadas femeninas de la guerra siria”, Millars Espai i Història, 

Vol.46, Nº1 (2020): 173-196. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7459298  

https://www.al-monitor.com/originals/2014/10/turkey-syria-kurds-isis-kobani-war.html
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hombres combatientes. Asimismo, la cobertura mediática de los hechos es mucho más 

significativa92.  

Un 73% de los ataques suicidas fueron realizados por mujeres provenientes de 

entornos familiares con escasos recursos. Separadas de sus familias a los 10 años, estas niñas 

eran sometidas a entrenamientos militares cuyo fin último era dar la vida por la causa kurda93.  

Según Syrian Network for Human Rights (SNHR) o la Red Siria para los Derechos 

Humanos (RSDH), entre los años 2014 y 2015, tanto las YPG como su ala femenina, se 

adentraron en suburbios de las gobernaciones de Alepo y Al-Hasakah con el fin de reclutar 

jóvenes. Estas zonas se encontraban bajo dominio del EI en aquel momento. Más tarde, se 

establece la ley de servicio militar en el norte y este de Siria, conocida como “Ley del Deber 

de Autodefensa”94. A pesar de que el servicio militar fuera obligatorio solo para los hombres, 

las mujeres y niñas de las zonas kurdas se encontraban en riesgo de reclutamiento y detención 

forzosa para formar parte de las YPJ. La SNHR afirma que, durante ese tiempo, 69 mujeres 

fueron detenidas, 34 de ellas menores de edad.95 

La revolución de las mujeres 

Hasta el año 2018, se estimaba que las mujeres combatientes del YPJ eran entre 7.000 

y 10.000. Antes de ingresar en las YPJ, las milicianas kurdas eran sometidas a un mes de 

entrenamiento en sus propios campos de formación compuestos exclusivamente por mujeres. 

Enviadas después a combatir contra el EI, son mujeres precisamente quienes han liderado la 

operativa en las batallas más importantes de la lucha contra el Daesh. La batalla de Kobane, 

librada hasta julio de 2015 momento en el que la ciudad es liberada por la coalición 

antiterrorista, destacó por el rol operativo de la comandante Meysa Abdo, más conocida como 

Narin Afrin en la guerra. Se estima que en torno al 40% de los soldados kurdos que 

participaron en dicha batalla, eran mujeres del YPJ96. Otro ejemplo, es la expulsión del EI de 

la ciudad de Raqqa, conocida como la batalla de Raqqa, también fue liderada por la 

comandante kurda Rojda Felat97, en octubre de 201798.  

La expulsión de EI de Sinjar, requirió la unión de las YPJ con las milicias del PKK a 

finales del 2014, operación conjunta vital a la hora de evacuar a los yadizíes atrapados en los 

montes, tras el genocidio del pueblo yadizí por los yihadistas.  

Desde el inicio de la guerra civil en Siria, y la conquista de gran parte del territorio por 

parte del Daesh, prácticas abusivas contra mujeres y niñas como el matrimonio infantil y la 

poligamia se extendieron por toda la región, incrementándose del 5% al 30% en 2015. Por el 

contrario, en aquellas regiones como Rojava, controladas por combatientes femeninas se ha 
 

92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Rojava Azadi, “Ley relativa al servicio militar en el norte y este de Siria”, rojavaazadimadrid.org, 7 de 

septiembre de 2020. https://rojavaazadimadrid.org/ley-relativa-al-servicio-militar-en-el-norte-y-este-de-siria/   
95 Syrian Network for Human Rights, “Syrian Women in the Eye of the Storm”, snhr.org,  27 de noviembre de 

2015. https://snhr.org/blog/2015/11/27/14982/  
96 Pablo del Amo, “La lucha de la mujer kurda”, Descifrando la guerra, 11 de febrero de 2018. 

https://www.descifrandolaguerra.es/la-lucha-de-la-mujer-kurda/  
97 García, “Las dinámicas de género en las brigadas…” 
98 Tomás Purroy, “La batalla de Raqqa”, Descifrando la guerra, 1 de noviembre de 2017. 

https://www.descifrandolaguerra.es/la-batalla-de-raqqa/  
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impulsado notablemente una campaña de sensibilización que garantice la igualdad y libertad 

de las mujeres, prohibiendo dichas prácticas. Igualmente, se ha promovido la igualdad en caso 

de divorcio y herencia. Respecto al sistema de copresidencia entre hombres y mujeres 

mencionado con anterioridad, destaca el papel de la primera ministra del cantón de Afrin, 

Asya Adbullah, co-presidenta también del PYD, partido que gobierna la administración 

autónoma de Rojava. Otra iniciativa significativa es la concesión gratuita de los estudios en la 

Universidad de Qamisli para aquellas mujeres que deseen formarse99. Con estudios 

exclusivamente impartidos en lengua kurda, algo que fomenta la exclusión hasta el momento 

de aquellos kurdos que no hablaban en público su lengua materna, destaca la enseñanza de 

asignaturas como Cultura Democrática100, esencial en el proyecto del confederalismo 

democrático que da vida a Rojava. 

Dicha universidad abrió sus puertas en plena guerra contra el EI, siendo esto otra 

victoria más para la revolución de Rojava y sus protagonistas, las combatientes kurdas.  

 

 

 
99 Del Amo, “La lucha de la mujer…” 
100 Karlos Zurutuza, “Una universidad para los kurdos de Siria”, IPS noticias, 26 de septiembre de 2022. 

https://ipsnoticias.net/2022/09/una-universidad-para-los-kurdos-de-siria/#google_vignette  

https://ipsnoticias.net/2022/09/una-universidad-para-los-kurdos-de-siria/#google_vignette
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CONCLUSIONES 

La lucha por la emancipación del pueblo kurdo data de siglos de historia, desde la 

obtención de mayor libertad en forma de emiratos kurdos, la independencia como nación del 

Kurdistán hasta los proyectos de autonomía o regionalismo hoy día presentes en países como 

Siria e Irak. El problema fundamental bajo el cuál se desarrolla el movimiento de la causa 

kurda, es que, a pesar de ser tener su lengua propia, cultura e incluso prácticas espirituales 

propias hasta la llegada del Islam, su propagación o asentamiento en cinco naciones ha 

debilitado profundamente esta lucha. La causa kurda varía dependiendo del país en que dicha 

comunidad se asiente, ya que su desarrollo como pueblo depende totalmente de la apertura de 

los gobiernos de dichos países, además de su carácter aconfesional o religioso.  

Los kurdos asentados en países multiconfesionales como es el caso de Siria, han 

logrado establecer un movimiento más homogéneo con una organización bastante extendida a 

lo largo de la zona norte del país, todo ello sin obviar que también sufrieron un proceso de 

arabización muy fuerte tras la llegada del panarabismo. Sin embargo, en el caso de Turquía, la 

población kurda ha sido reprimida desde antes de la República, después de la llegada de 

Attatürk al poder su situación no mejoró y la turquización a las minorías trajo consigo el 

exilio de miles de kurdos. En Armenia fueron bienvenidos miles de kurdos yazidíes tras el 

genocidio de estos por el EI en los montes del Sinjar, sin embargo, la inexistente inversión 

estatal a favor de su inclusión en la sociedad armenia los ha sumido en la pobreza extrema. El 

caso de Irán, su sistema teocrático que ya de por sí reprime cualquier tipo de libertad, para 

esta minoría no hay opción a una autonomía, sin embargo, cuentan con una provincia que 

lleva el nombre de Kurdistán, pero que no concentra a toda la población kurda residente en 

Irán.  

De entre todos los casos, podríamos decir que el avance más significativo es el de los 

kurdos de Iraq, a quiénes después de tantas masacres se les concedió la ansiada autonomía en 

forma de Gobierno Regional del Kurdistán. La autonomía de los kurdos iraquís, sin embargo, 

es controlada por la familia Barzani, lo más parecido a la realeza en la región. Lideran la 

causa kurda desde principios del siglo XX, a costa de aliarse con los distintos gobiernos de los 

países vecinos. En otras palabras, cada movimiento kurdo adquiere su propia dimensión y 

lucha, pues como se ha expuesto a lo largo del trabajo la unión del Kurdistán como pueblo no 

se ha llevado a cabo en ningún momento. Por el contrario, los kurdos de cada país se han 

aliado con distintos gobiernos bajo falsas promesas de libertad, aun cuando lo pactado 

implicará perjudicar a personas de su propia etnia kurda, es decir, los kurdos de los países 

vecinos. 

En cuanto al movimiento de las mujeres kurdas es más que una organización cuyo 

objetivo es la igualdad de género en una sociedad democrática y ecologista. Las acciones 

realizadas por las mujeres kurdas descritas a lo largo del presente trabajo son la consecuencia 

directa de décadas llenas de conflicto contra un pueblo sobre el cuál se han llevado a cabo 

numerosos proyectos con el fin de borrar su identidad. Este hecho ha influido de manera 

significativa en el colectivo de las mujeres, forzándolas de cierta manera a abrirse ante un 

proceso de reflexión, como mujer colonizada y como mujer oprimida. La mujer kurda ha 

planteado una nueva identidad desconocida hasta el momento por movimientos feministas 

occidentales y movimientos emancipadores del pueblo kurdo.  
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Su labor principal reside en la educación no solo de las nuevas generaciones sino 

también de aquellas interiorizadas en las jerarquías de género. Incentivar su participación en 

los puestos civiles y administrativos como es el caso de Rojava, es una herramienta 

fundamental a la hora de reivindicar sus derechos y repudiar aquellos como los crímenes de 

honor ya mencionados o los matrimonios forzosos. No obstante, su educación no cuenta con 

ninguna ayuda estatal, a diferencia de aquella otorgada por las diversas potencias integradas 

en la coalición internacional contra el terrorismo y destinada íntegramente al ámbito militar. 

Es importante recalcar la manera en la que las mujeres kurdas han sabido aprovechar la ayuda 

militar para demostrar que también son parte esencial en el movimiento de emancipación 

kurdo, y que este último depende de la ayuda femenina. La lucha, por tanto, debe ser común 

entre las mujeres y los hombres.  

El rol activo de las mujeres kurdas en la lucha armada contra el EI ha 

internacionalizado la causa kurda, por un lado, y el papel del feminismo en Oriente Medio por 

otro. Y es que, sin su aportación operativa a la hora de recuperar territorios conquistados por 

el Daesh, esta guerra contra el terrorismo, prácticamente inexistente hoy día en la región, no 

hubiera llegado a su declive en el año 2017, tanto solo tres años después de su inicio en 2014.  

Tras una guerra dada por finalizada por la coalición, estas potencias abandonaron la 

región y con ello la ayuda que otorgaban hasta el momento a las brigadas kurdas. El papel de 

la mujer kurda perdería protagonismo y aunque su lucha no solo reside en el ámbito militar, 

internacionalmente se dejaría de hablar de su valentía. No obstante, hay un conflicto que no 

parece tener fin y es aquel entre el gobierno de Turquía y los kurdos. El escenario principal de 

la batalla es el norte de Siria, donde Erdogan lleva a cabo una ofensiva contra lo que el 

considera una organización terrorista, las YPG, milicia del PYD que en unos inicios se 

encontraba ligada al PKK, enemigo del gobierno turco. Sin embargo, en la actualidad las 

YPG niegan cualquier tipo de relación con el PKK y mantienen su independencia de este.  

Pese a ello, el gobierno de Ankara continúa con ataques hacía los kurdos en la frontera 

sur de Turquía, además de cortar los suministros de luz y agua bajo el pretexto de acabar con 

la organización terrorista. El hecho de que los kurdos sigan en guerra ha paralizado los 

objetivos de Rojava y su Contrato Social, en un ambiente en el que la ayuda internacional 

para frenar los ataques de un miembro de la OTAN como es Turquía, no llega. Las palabras 

de agradecimiento del gobierno estadounidense tras la guerra contra el EI, calificando a los 

militantes kurdos como valientes y gente maravillosa, se desvanecen con el papel de mero 

observador ante los hechos. Se desconocen cuáles son los límites de incursión que debe 

sobrepasar el gobierno turco para que el resto de los miembros de la OTAN hagan algo al 

respecto. Por el momento, las YPG y su ala femenina continúan librando una batalla que 

parece no tener fin.  
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