
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Sánchez Téllez, Alba. 

DNI: 09067510-J 

 
 

TUTORA: Carreras Presencio, Ana Isabel. 

 

 

 

 

En Madrid, a 27 de noviembre de 2023 

 

  

TRABAJO FIN DE GRADO 

GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024 

CONVOCATORIA: NOVIEMBRE 

TÍTULO: 

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN KURDA Y LA LUCHA DE LAS MUJERES 

EN LA REGIÓN TURCA Y SIRIA DEL KURDISTÁN. 



ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN KURDA Y LA LUCHA DE LAS MUJERES EN LA 

REGIÓN TURCA Y SIRIA DEL KURDISTÁN. 

2 

 

Resumen 

En el presente trabajo se analiza la cuestión kurda en Turquía y Siria, y se relaciona con 

el desarrollo del movimiento de emancipación de las mujeres kurdas. Sin duda, una 

problemática de relevante actualidad que combina temas como la liberación de la mujer en 

Oriente Próximo con movimientos nacionalistas, y conceptos como la identidad étnica y el 

género. De igual manera, en este texto se observará cómo los diferentes acontecimientos 

históricos han afectado a la nación kurda y las consecuencias de la división de este pueblo en 

cuatro países a lo largo de Oriente Próximo. Comenzando desde la creación de las nuevas 

fronteras tras la firma del Tratado de Sèvres en 1920, hasta la actualidad con la Turquía de 

Erdoğan y la guerra en Siria.  

 

Para una mejor comprensión de la problemática que vive el pueblo kurdo, en el texto se 

desarrollará el concepto de identidad nacional, en especial, la identidad étnica y cultural. Así 

como, el contexto geoestratégico y la sólida influencia transfronteriza entre el sudeste de 

Turquía y el norte de Siria. Para ello, se hará un repaso de los diversos actores que lideran el 

panorama político y cultural kurdo en ambos países. También se estudiará a fondo la ideología 

que mueve al nacionalismo kurdo y su evolución desde el comienzo como proyecto 

revolucionario nacionalista hasta el presente como movimiento pacífico y democrático.  

  

De igual modo, se analizarán las más de cuatro décadas de trayectoria del movimiento 

de mujeres kurdas y se relacionará con la causa kurda. Se desglosará la misión y las 

motivaciones que llevaron a estas mujeres a formar un poder autónomo y a organizarse 

combinando lucha armada y activismo. Género y nacionalismo son dos conceptos clave en este 

trabajo que permitirán comprender cómo la liberación de la mujer se incorporó a la lucha kurda 

como requisito para lograr la libertad de dicha nación. Como resultado, el movimiento 

nacionalista kurdo otorgó a las mujeres su espacio con un doble objetivo: la liberación de la 

mujer y la liberación nacional.  
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Abstract 

This thesis analyses the Kurdish question in Turkey and Syria and relates it to the 

development of the Kurdish women's emancipation movement. This is undoubtedly a highly 

topical issue that combines issues such as women's liberation in the Middle East with nationalist 

movements and concepts such as ethnic identity and gender. It will also look at how different 

historical events have affected the Kurdish nation and the consequences of the division of the 

Kurdish people into four countries across the Middle East. Starting from the creation of the new 

borders after the signing of the Treaty of Sèvres in 1920, to the present day with Erdoğan's 

Turkey and the war in Syria. 

 

For a better understanding of the problems faced by the Kurdish people, the concept of 

national identity, especially ethnic and cultural identity, will be developed. Moreover, the 

geostrategic context and the strong cross-border influence between south-eastern Turkey and 

northern Syria will be analyzed. This will include an overview of the various actors leading the 

Kurdish political and cultural landscape in both countries. The ideology driving Kurdish 

nationalism and its evolution from the beginning as a revolutionary nationalist project to the 

present as a peaceful and democratic movement will also be studied in depth. 

 

Similarly, the more than four decades of the Kurdish women's movement's trajectory 

will be analysed and related to the Kurdish cause. It will break down the mission and 

motivations that led women to form an autonomous power and organise themselves by 

combining armed struggle and activism. Gender and nationalism are two key concepts in this 

thesis that will provide an understanding of how women's liberation was incorporated into the 

Kurdish struggle as a prerequisite for achieving Kurdish freedom. As a result, the Kurdish 

nationalist movement gave women their space with a double objective: women's liberation and 

national liberation. 

 

 

Palabras clave 

 

Kurdistán, Identidad cultural, Etnia, Conflicto armado, Género, Nacionalismo, 

Autonomía, Rojava, ISIS, Revolución. 

 

Keywords 

 

Kurdistan, Cultural identity, Ethnicity, Armed conflict, Gender, Nationalism, 

Autonomy, Rojava, ISIS, Revolution. 

 

  



ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN KURDA Y LA LUCHA DE LAS MUJERES EN LA 

REGIÓN TURCA Y SIRIA DEL KURDISTÁN. 

4 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 6 

CAPÍTULO I: LA PROBLEMÁTICA KURDA: UN PUEBLO SIN ESTADO .... 9 

1.1. La nación kurda: identidad étnica y cultural .................................................. 10 

1.2. Contexto geoestratégico del Kurdistán ........................................................... 12 

1.2.1. Kurdistán turco / Bakur............................................................................ 14 

1.2.2. Kurdistán sirio / Rojava ........................................................................... 16 

CAPÍTULO II: MOVIMIENTO POLÍTICO Y CULTURAL KURDO EN 

TURQUÍA Y SIRIA ................................................................................................... 19 

2.1. Actores del movimiento kurdo ....................................................................... 19 

2.2. El nacionalismo kurdo en la Turquía moderna ............................................... 21 

2.2.1. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ............................... 21 

2.2.2. El proceso de integración de Turquía a la UE ......................................... 26 

2.3. Rojava y el Confederalismo Democrático ...................................................... 27 

2.3.1. El Confederalismo Democrático: democracia sin Estado ........................ 27 

2.3.2. La Revolución de Rojava ......................................................................... 30 

CAPÍTULO III: LA MUJER EN LA NACIÓN KURDA ...................................... 37 

3.1. Movilización de la mujer kurda ...................................................................... 37 

3.1.1. El movimiento de las mujeres kurdas en Turquía .................................... 39 

3.1.2. Las mujeres en el sistema político y social de Rojava ............................. 43 

3.2. Guerra y mujeres: misión y motivaciones ...................................................... 45 

3.2.1. Lucha armada en el ámbito del PKK ....................................................... 45 

3.2.2. Contra el ISIS en Siria ............................................................................. 46 

3.3. Nacionalismo y género: El movimiento kurdo y la lucha de las mujeres ...... 48 

3.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible ................................................................ 50 

CONCLUSIÓN ........................................................................................................... 54 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 56 

ANEXOS ..................................................................................................................... 65 

Anexo I: Mapa Kurdistán ......................................................................................... 65 

Anexo II: Tabla de los principales actores políticos y sociales en la región del 

Kurdistán turco y sirio .......................................................................................................... 66 

Anexo III: Mapa Rojava (2014) ............................................................................... 67 

Anexo IV: Mapa Rojava (2020) ............................................................................... 68 

Anexo V: Mapa Siria (2023) .................................................................................... 69 

Anexo VI: Mapa elecciones municipales Turquía (2014) ........................................ 70 

Anexo VII: Entrevistas ............................................................................................. 71 

 



ALBA SÁNCHEZ TÉLLEZ 

5 
 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

AANES Administración Autónoma del Norte y Este de Siria 

AKP Partido de la Justicia y el Desarrollo 

BDP Partido de la Paz y la Democracia 

CHP Partido Republicano del Pueblo 

DFNS Federación Democrática del Norte de Siria 

EE. UU. Estados Unidos 

ELS Ejército Libre Sirio 

FDS Fuerzas Democráticas Sirias 

HDP Partido Democrático de los Pueblos 

HPG Fuerzas de Defensa Popular 

ISIS / EI / Daesh Estado Islámico de Iraq y el Levante / Siria 

KADEK Congreso de la Libertad y la Democracia en Kurdistán 

KCK Unión de las Comunidades del Kurdistán / Confederación de 

los Pueblos del Kurdistán 

KONGRA-GEL Congreso del Pueblo del Kurdistán 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte 

PAJK Partido de las Mujeres Libres del Kurdistán 

PJKK Partido de Mujeres Trabajadoras del Kurdistán 

PKK Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

PYD Partido de la Unión Democrática 

TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

UE Unión Europea 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

YAJK Unión de Mujeres Libres de Kurdistán 

YJA-STAR Unidades de Mujeres Libres 

YJWK Unión de Mujeres Patriotas del Kurdistán 

YPG Unidades de Protección Popular 

YPJ Unidades de Protección de Mujeres 



ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN KURDA Y LA LUCHA DE LAS MUJERES EN LA 

REGIÓN TURCA Y SIRIA DEL KURDISTÁN. 

6 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La región de Oriente Próximo1 es particularmente conflictiva y la mayoría de los 

conflictos existentes tienen su fundamento en cuestiones de fronteras e identidad nacional. La 

región del Kurdistán durante siglos estuvo dividida entre el Imperio Persa y Otomano, pero tras 

la Primera Guerra Mundial el pueblo kurdo quedó repartido en una zona geográfica que 

comprende los actuales Estados de Iraq, Irán, Turquía y Siria, y es el hogar de aproximadamente 

casi 45 millones de personas en total. Además, cada una de estas naciones interactúa de manera 

diferente con este pueblo. En Iraq, los kurdos disfrutan de un gobierno autónomo en la zona 

norte del país2, mientras que en Turquía e Irán son reprimidos y discriminados por el propio 

gobierno. Sin duda, la represión es mucho mayor en Turquía en la actualidad por el gobierno 

de Erdoğan. Entre tanto, en Siria tienen que combatir en medio de otra guerra y contra el Estado 

Islámico. El conflicto kurdo existe desde hace más de un siglo y es por eso por lo que es de 

suma importancia la reivindicación de una identidad étnica. 

 

Pese a que los kurdos se distribuyen principalmente a lo largo de cuatro países, este 

trabajo se centra en la región del sudeste de Turquía y norte de Siria. La problemática que 

presenta este tema es un pueblo que se ha convertido en la nación más grande del mundo sin un 

Estado propio, donde el papel de las mujeres es fundamental y es necesario destacar. 

Primeramente, hay un conflicto de identidad étnica que lleva largos años sin resolverse y, 

relacionado con este conflicto, hay un grupo de mujeres que luchan por una doble causa. Las 

mujeres kurdas tienen y han tenido un rol protagonista en la política, sociedad e historia kurda. 

Si bien ellas tienen que hacer frente a numerosas y continuas violaciones de derechos humanos, 

se han convertido en una comunidad bastante organizada y con un alto nivel de activismo tanto 

político como social. Pese a las contradicciones existentes que genera afirmar que estas milicias 

femeninas contribuyen a la construcción de la paz en la región, se debe tener en cuenta cuál es 

la lucha de estas mujeres y cuál su realidad. Otro de los grandes problemas contemplados es la 

identidad étnica y la autodeterminación como pueblo. Los intereses del pueblo kurdo se basan 

en una identidad nacional que reclama un Estado propio. Se trata de una identidad étnica 

diferenciada, pues no tienen ningún vínculo o parentesco con los turcos ni con los árabes. 

Tienen una cultura e idioma propio. Este deseo de formar un Estado se ve truncado por la 

intolerancia y opresión que ejercen los países donde la comunidad kurda se encuentra y que 

impide cualquier tipo de avance. A esto se une la guerra de Siria, en la cual se ven inmersos y 

que sigue activa en la actualidad.  

 

La cuestión kurda siempre ha supuesto una encrucijada de forma especial en Turquía. 

La opresión que ejerce el gobierno turco hacia su población kurda atañe prácticamente a todos 

los aspectos de su vida, especialmente con su idioma y cultura. Prácticamente son considerados 

 
1 Jorge Pisa Sánchez, Breve historia de los persas (Nowtilus, 2011), 19. Se entiende por Oriente Próximo las 

regiones que abarcaban a la antigua Mesopotamia, el Levante, Egipto y Persia. Es decir, los países que se agrupan 

entorno a la costa este del mar Mediterráneo hasta la península arábiga. Estos son: Turquía, Chipre, Armenia, Siria, 

Líbano, Palestina, Israel, Jordania, Irak, Kuwait, Baréin, Qatar, Arabia Saudí, Yemen, Omán y Emiratos Árabes 

Unidos. Y normalmente también se añaden Egipto e Irán.  
2 Nicolò Perazzo, "Kurdistan Iraquí, De Hecho Un Estado Dentro El Estado", Instituto Español de Estudios 

Estratégicos - Ministerio de Defensa, abril de 2013, pág. 5. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7482962. [Consultado: el 17 de febrero de 2023]. La 

Constitución Iraquí de 2005 acepta el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) y recibe así su reconocimiento 

como región autónoma en el norte del Estado de Iraq con las provincias de Erbil, Sulaymaniyah, y Dohuk. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7482962
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y tratados como extranjeros en su propio país.3 Los kurdos se mantienen como el desafío más 

serio para este país al lograr convertirse en uno de los actores subestatales más poderosos. La 

creación del Estado turco tras la Primera Guerra Mundial y la llegada de Mustafa Kemal Atatürk 

al poder dieron comienzo a décadas de violencia y represión legitimada hasta la actualidad con 

Recep Tayyip Erdoğan, pese a que esta actitud está afectando negativamente a su proceso de 

integración en la Unión Europea. Además, Turquía se distingue por ser la cuna de los partidos 

políticos kurdos más importantes y desde donde se aborda más la cuestión kurda en 

profundidad. Aquí destaca el político e intelectual Abdullah Öcalan (se desarrollará más 

adelante), considerado terrorista por el gobierno turco, así como todas las organizaciones y 

partidos kurdos, debido a su “traición” hacia el gobierno por tener fines separatistas.  

 

La cuestión kurda en Siria es un conflicto dentro de otro conflicto. La región de Rojava, 

si bien no es una entidad autónoma regional como el caso del Kurdistán Iraquí, está siendo 

gobernada por un sistema político muy característico que cuestiona las fronteras existentes 

mediante el rechazo de la idea del Estado-nación y que defiende el autogobierno y la 

democracia popular. Además, se declaran abiertamente feministas y ecologistas. Aunque 

muchas mujeres ya estaban implicadas en la política desde la década de los noventa, no fue 

hasta la década del 2010, con el inicio de la guerra de Siria, cuando se crearon las Unidades 

Femeninas de Protección. Se trata de una organización militar exclusivamente de mujeres. Por 

un lado combaten contra el ISIS, el cual pretende acabar con el pueblo kurdo, por lo que intentan 

terminar con la violencia directa que se ejerce hacia su pueblo. Y por otra parte, luchan contra 

el sistema patriarcal y las imposiciones de dominación hacia las mujeres, desafiando todas las 

estructuras. El hecho de que exista un ejército exclusivamente de mujeres rompe con muchos 

de los esquemas y estereotipos, ya que representan un modelo único de mujer en Oriente 

Próximo y una amenaza en la narrativa hegemónica de los conflictos armados. No solo por estar 

en primera línea en la guerra, sino por poner en tela de juicio la configuración y funcionamiento 

de los organismos militares ya existentes4. 

 

El objetivo general es realizar un análisis político, cultural y étnico de la cuestión kurda 

y relacionarlo con el papel revolucionario de las mujeres en la sociedad kurda, concretamente 

de Turquía y Siria. La intención no es encontrar una solución a esta problemática, sino 

investigar hasta qué punto es tan crucial e importante la lucha y el papel que desempeñan estas 

mujeres en relación con las ideas y el pensamiento político que mueve el nacionalismo kurdo, 

a la vez que se hace un repaso por los distintos acontecimientos ocurridos en la región.  Mientras 

que los objetivos específicos son conocer más a fondo los elementos fundamentales del papel 

de la mujer dentro de la comunidad kurda. Saber qué es exactamente lo que ha llevado a estas 

mujeres a tener un papel un papel tan activo, tanto en la vida pública como en conflictos 

armados. También investigar cuál es su contribución en la cuestión kurda y su repercusión a 

nivel regional e internacional. A su vez, es interesante conocer la relación existente entre el 

nacionalismo kurdo y la lucha de las mujeres. Así como también en qué medida el uso de las 

armas contribuye a una posible construcción de la paz en la región. 

 

 
3 Pedro Aldo Navarro Sánchez, “La cuestión kurda en Turquía” (Proyecto de investigación, Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey, 2010), pág. 58. Disponible en: 

https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/629272/33068001087434.pdf?sequenc. [Consultado: el 17 de 

febrero de 2023]. 
4 Anna Enrech Calbet, "YPJ: ¿Constructoras de paz desde las armas?", www.elsaltodiario.com, 10 de marzo de 

2021. Disponible en: https://www.elsaltodiario.com/mapas/ypj-constructoras-de-paz-desde-las-armas. 

[Consultado: el 23 de abril de 2023]. 

https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/629272/33068001087434.pdf?sequenc
https://www.elsaltodiario.com/mapas/ypj-constructoras-de-paz-desde-las-armas
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A raíz de conocer la problemática y los objetivos del trabajo, surgen varias cuestiones a 

resolver que abordan todo el tema en su conjunto. Especialmente, con respecto a la etnicidad y 

el género. Sabiendo que el nacionalismo y el feminismo kurdo van de la mano, la principal 

hipótesis es entender cuál es la repercusión del movimiento de las mujeres en la cuestión kurda. 

Así como, conocer si realmente la emancipación de estas mujeres y su papel tan activo en la 

sociedad favorecen a la causa kurda, ya sea para una posible independencia, o para la obtención 

de unos derechos culturales, lingüísticos y políticos para la comunidad kurda. De igual forma, 

saber si la creación de brigadas femeninas efectivamente conduce a una emancipación de la 

mujer. Además, con respecto a la lucha del movimiento de las mujeres kurdas, conviene 

corroborar cómo el Estado-nación se ve desafiado por nuevas formas de comunidad. 

 

El trabajo está dividido en un total de tres capítulos. El primero trata la cuestión kurda 

en sí, abordando de cerca su identidad cultural y étnica. Se hace un repaso a las características 

y elementos étnicos que conforman este pueblo. Así como también un breve recorrido por la 

historia reciente de Turquía y Siria desde la descolonización y formación de ambos países hasta 

la actualidad, y cómo ha afectado esto al pueblo kurdo. El segundo capítulo se centra en la 

cuestión política en las dos regiones. Cómo los diversos actores políticos kurdos han impactado 

en la región en Turquía y en Rojava. Y también, cuáles son los principios e ideales del 

pensamiento político e ideológico que mueve el nacionalismo kurdo, como el rechazo del 

Estado-nación y la participación de las mujeres en la política y en la guerra. En el tercer capítulo 

se trata exclusivamente el papel de las mujeres kurdas: su rol como agente revolucionario, su 

movilización y su participación en la guerra. Además, dentro de este capítulo, se realiza un 

breve análisis desde los Objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

 

Cabe destacar el contenido de los anexos, pues contienen mapas e imágenes que ayudan 

a comprender mejor el tema del trabajo. Además, se han realizado una serie de preguntas a 

modo de entrevista a un total de tres personas kurdas con el objetivo de conocer de primera 

mano la realidad en la que viven y su opinión acerca de una posible solución a la problemática 

kurda5.  

 

Este trabajo presenta una investigación descriptiva y exploratoria que trata de estudiar 

a fondo la problemática que se presenta y de comprender la realidad de la comunidad y los 

distintos actores involucrados, mediante una técnica de investigación cualitativa. El tema 

expuesto supone un ejercicio de reflexión acerca de la realidad que viven millones de personas 

y una revisión de los conceptos occidentales, como la creación de Estados-nación en territorios 

donde se han separado a pueblos mediante fronteras impuestas. La instauración de este modelo 

estatal occidental ha dado lugar a fallas que han legitimado la violencia, la discriminación y la 

represión hacia diversas comunidades y grupos. Asimismo, este trabajo ofrece muchos retos 

porque presenta un tema complicado y delicado, ya que involucra muchos otros temas que en 

la actualidad están aún sin resolver, como la cuestión de la autonomía del Kurdistán, la guerra 

de Siria y el terrorismo islámico. A estos temas geopolíticos se unen asuntos sociales, como la 

emancipación de la mujer en la sociedad musulmana, la realidad de la mujeres en los 

enfrentamientos bélicos y la vulneración de derechos humanos al que se enfrentan. Donde 

además, para las mujeres kurdas, se suma su pertenencia a una comunidad étnica oprimida y 

marginada. 

 

  

 
5 Ver Anexo VII: Entrevistas en Anexo VII. 
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CAPÍTULO I: LA PROBLEMÁTICA KURDA: UN PUEBLO SIN ESTADO 

 

Los orígenes del pueblo kurdo se remontan a tribus indoeuropeas que emigraron desde 

Asia Central hace más de 5000 años, por lo que su bagaje histórico es muy amplio. Son 

descendientes del Imperio medo6 y han estado bajo el dominio de muchos otros, entre ellos el 

Imperio Persa y el Imperio Otomano. La región del Kurdistán en la antigüedad ocupaba unos 

500.000 km2, y hoy es lo que se conoce entre distintas comunidades independentistas kurdas 

como el Gran Kurdistán7. El Kurdistán moderno en la actualidad se extiende por cuatro países 

diferentes en Oriente Próximo, así como una pequeña zona del Cáucaso, por lo que forma un 

territorio similar al de la antigua Mesopotamia. El territorio kurdo se corresponde así con los 

cuatro puntos cardinales: Kurdistán septentrional (sudeste de Turquía), Kurdistán occidental 

(norte de Siria), Kurdistán meridional (norte de Iraq) y Kurdistán oriental (noroeste de Irán)8. 

 

La cuestión kurda hace referencia al conflicto que se inició a raíz de la firma de distintos 

tratados internacionales tras la Primera Guerra Mundial. Los años de la guerra y los posteriores 

fueron cruciales para la independencia del pueblo kurdo que se vio truncada por la intervención 

de potencias extranjeras, la situación de descontrol generalizado y falsas promesas. Los kurdos 

quedaron en manos de intereses ajenos mientras todo Oriente Próximo se configuraba siguiendo 

un modelo moderno de Estado-nación. 

 

Uno de estos acuerdos fue el Acuerdo Sykes-Picot en 1916. Se trata de un pacto secreto 

que dividió y repartió Oriente Próximo entre Gran Bretaña y Francia. Por aquel entonces, el 

presidente estadounidense Woodrow Wilson llevó a cabo una postura diplomática que se 

fundamentaba en una Doctrina con su mismo nombre, más conocida como “Los catorce puntos 

de Wilson”. El punto número doce declaraba la “seguridad de desarrollo autónomo de las 

nacionalidades no turcas del Imperio Otomano”. Este punto inicialmente reconocía una 

autonomía para el pueblo kurdo que se formalizó con el Tratado de Sèvres en 1920 tras la caída 

del Imperio Otomano. Varios artículos de este tratado prometían la autodeterminación del 

Kurdistán, pero la verdad fue que limitaron las futuras fronteras a las zonas más pobres de la 

región y al final la promesa de independencia quedó en papel mojado con el surgimiento de la 

Turquía moderna con Kemal Atatürk. 9 Mientras que el proyecto independentista del Kurdistán 

quedó anulado en 1923 con el Tratado de Lausana, al mismo tiempo comenzaba la 

descolonización. Se delimitaron las fronteras de los actuales países en Oriente Próximo 

mientras que los kurdos perdieron la mínima posibilidad que tenían de formar un Estado. Este 

fue un evento que cambió irreversiblemente el curso de la historia de los kurdos. Las ilusiones 

independentistas quedaron truncadas por las distribuciones territoriales como consecuencia de 

la guerra mundial. Todos los pueblos quedaron divididos, y las distintas identidades y culturas 

se disiparon y dieron lugar a diferentes conflictos que perduran hasta la actualidad. 

 

 

 
6 Sánchez, Breve historia de los persas, pág. 22. El Imperio medo también se conoce como Media. Se trata de un 

Imperio emparentado con los persas que fue potencia hegemónica en la Antigüedad, ocupó el territorio que hoy 

pertenece a Irán, y posteriormente se anexionó a Persia. 
7 Laila Rojo, "Kurdistán: un conflicto pendiente." Papeles de cuestiones internacionales, n.º 67 (1999): pp. 85–

94. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2892755. [Consultado: el 17 de febrero de 

2023]. 
8 Ver Anexo I: Mapa Kurdistán en Anexo I. 
9 David Pérez Fernández, "El problema kurdo en Turquía: una cuestión de permanente actualidad." (Tesis doctoral, 

Universidad de Valladolid, 2007), pág. 3. Disponible en:  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2361406. [Consultado: el 17 de febrero de 2023]. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2892755
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2361406
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1.1. La nación kurda: identidad étnica y cultural 

 

Desde entonces la situación no ha cambiado. El pueblo kurdo se ha convertido en la 

nación más grande sin Estado que existe. Después de los árabes y los turcos, los kurdos 

pertenecen a la tercera nación más grande e importante en Asia Occidental en cuanto a 

población. A lo largo de la historia, y también en la actualidad, han sido objeto de opresión y 

negación de sus derechos por parte de los diferentes regímenes de los gobiernos de los cuatro 

principales países en los que residen: Irán, Iraq, Siria y Turquía. Se calcula que hay entre 35 y 

45 millones de kurdos viviendo en esta región. Suponen un 20% de la población en Turquía (de 

15 a 18 millones), una cuarta parte de la población en Iraq (de 5 a 7 millones), un 17% en Irán 

(8 millones) y más de un millón en Siria. Debido a represiones y guerras, muchos han emigrado 

a exrepúblicas soviéticas. Sobre todo a Armenia y Azerbaiyán, donde hay cerca de medio millón 

de kurdos, aunque también en países de Asia Central como Turkmenistán. Muchos refugiados 

han llegado a Europa, principalmente a Alemania donde son más de un millón.10 Además, el 

problema principal que presenta este pueblo es su heterogeneidad, esto es lo que hace que le 

impida unirse. La falta de homogeneidad, sumada a todos los problemas que han ido arrastrando 

a lo largo de su historia, ha provocado que nunca hayan tenido la oportunidad de establecerse 

como un Estado independiente y la cuestión sea compleja.  

 

Realmente es muy complicado definir de forma específica el concepto de nación, 

aunque los investigadores Walter Cadena y Mónica Rosas definen la cultura, la lengua, la etnia, 

y la libre determinación como factores fundamentales a la hora de formar una nación. Ahora 

bien, esto no quiere decir que todas las naciones prosperen finalmente como Estados, ni que las 

naciones dependan de estos. Aun así, es el nacionalismo el que se encarga de hacer valer todos 

estos elementos para buscar su poder dentro del Estado11. Los rasgos mencionados 

anteriormente suelen compartir un territorio y una forma política, y este es el caso de la 

comunidad kurda.  

 

De acuerdo con el historiador Elie Kedourie, hay dos factores esenciales que forman 

parte de la construcción de una nación: el idioma y la religión. Hay algunas cuestiones 

nacionales como festividades que unen a todo el pueblo kurdo, pero las diferencias de vivir en 

diferentes países son notables, ya que no existe una unión en cuanto al aspecto lingüístico y 

religioso. El idioma no es solo la base y el rasgo característico de una nación, sino que es 

también el que le reconoce el derecho a la formación de un Estado propio, y lo que lo mantiene 

vivo. En otras palabras, “el idioma original es ser fiel al propio carácter, mantener su identidad, 

más fácil le resulta a la nación realizarse a sí misma e incrementar su libertad.” 12 En definitiva, 

es clave para construir una identidad nacional. Es aquí donde se engloban todas las festividades 

y símbolos nacionales, como por ejemplo la bandera o el himno, que no dejan de ser respuestas 

a los diversos sentimientos y comportamientos que comparte una comunidad y que dan sentido 

a la misma.  Por otro lado, la identidad religiosa también se alimenta de toda la simbología 

nacional mencionada anteriormente, mediante interacciones en las que la religión influye 

directamente en la vida personal, social y colectiva. Aun así cabe señalar que la identidad 

 
10 Nota de la propia autora. Las cifras de la población kurda en la región del Kurdistán y en la diáspora varían 

notoriamente dependiendo del autor. En el presente trabajo se exponen con flexibilidad y son orientativas, 

haciendo una valoración de la media en los mínimos y máximos más frecuentes. 
11 Walter Cadena Afanador y Mónica Rosas Márquez, "Nación y nacionalismo en el Sáhara occidental: una 

perspectiva desde el constructivismo", Revista Republicana, n.º 9 (2015): pág. 2. Disponible 

en: http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/82. [Consultado: el 6 de marzo de 

2023]. 
12 Elie Kedourie, Nacionalismo (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985), pp. 47-51. 

http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/82
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religiosa no tiene por qué traer consecuencias en la identidad individual o colectiva, así como 

tampoco una correspondencia identitaria a dicha institución religiosa. Según los sociólogos 

Azucena Reyes y Alberto Fiocchetto13, entender la identidad, así como actos de identificación 

y su estructura, hace que no haya errores a la hora de identificar las propiedades de las 

identidades con los atributos de los sistemas de creencias religiosas. 

 

En relación con la lengua, pese a que el idioma hablado es el kurdo, en cada región se 

utiliza un dialecto diferente, lo que hace que haya un total de tres dialectos que utilizan el 

alfabeto kurdo. En Turquía predomina el Kurmanji y, en la zona centro y sur de la región, el 

Sorani y el Zaza. Respecto a la religión, tampoco hay uniformidad. En su mayoría son 

musulmanes sunníes, pero igualmente existen chiíes, yazidíes, cristianos, judíos, alevís, entre 

otros. A todo esto se suma el carácter seminómada que ha provocado que su población limite 

las capacidades de recibir una educación mínima (leer y escribir). “En la actualidad, no se 

presentan como una nación homogénea, sino como una comunidad étnica que no puede 

continuar siendo ignorada”, apunta el historiador y escritor David McDowall14. Además, su 

estructura social está jerarquizada, pues se basa en clanes tribales, independientes entre ellos y 

bajo el mandato de un líder. Esta organización ha sido clave para su desarrollo a lo largo de la 

historia, ya que es lo que los ha formado como nación. Defienden la autosuficiencia como pilar 

fundamental y es lo que ha permitido que estos clanes estén cerrados a posibles cambios 

sociales y políticos que se han ido originando en Oriente Próximo.  

 

La festividad nacional del Newroz15 es un claro ejemplo de cómo una referencia a la 

historia antigua del pueblo kurdo se ha convertido en una tradición contemporánea. Se ha 

reinventado un antiguo mito de la nación kurda en un símbolo de resistencia actual para la 

liberación nacional y clave para forjar una identidad. El extenso conflicto armado ha preparado 

el terreno para la aparición de una conciencia común, y ha facilitado la creación de unos 

significados y una comunidad política compartida entre los millones de kurdos. Como resultado 

de un conflicto prácticamente perenne, la identidad kurda y la conciencia política está 

especialmente presente.16 

 

El profesor e investigador Mehmet Gurses considera oportuno tener en cuenta la 

confluencia entre la etnicidad y la religión17. Hay casos donde la religión es lo que marca la 

diferencia entre dos grupos, y es entonces cuando la identidad religiosa se pronuncia y se 

fortalece como resultado del propio conflicto armado. Pero la naturaleza de un conflicto se 

puede ver alterada por la superposición de identidades étnicas y religiosas, lo que podría 

provocar una transformación de un conflicto secular en un conflicto religioso. Sin embargo, en 

la cuestión kurda en Turquía por ejemplo, es muy probable que la propia guerra favorezca y 

fortalezca la identidad étnica en detrimento de la identidad religiosa, pese a que ambas 

 
13 Azucena Reyes y Ernesto Mario Alberto Ernesto Mario Alberto Fiocchetto, "Aportes sobre el concepto de 

“identidad” en la Sociología de la Religión", Revista Digital de Ciencias Sociales III, n.º 5 (2016): pág. 142. 

Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5665449, [Consultado: el 19 de febrero de 2023]. 
14 David McDowall, A modern history of the Kurds (Bloomsbury Publishing, 2021), pág.11, citado en Rojo, 

“Kurdistán: un conflicto pendiente”, 2 
15 Delal Aydın. “Mobilizing the Kurds in Turkey: Newroz as a Myth.” (Tesis Doctoral, Middle East Technical 

University, 2005), pág. 45. Disponible en: https://hdl.handle.net/11511/15545. [Consultado: el 20 de febrero de 

2023]. Festividad tradicional de Irán que celebra el comienzo de la primavera y el nuevo año persa cada 21 de 

marzo. También es celebrada por el pueblo kurdo como símbolo de resistencia y libertad ante la discriminación y 

represión que sufren. 
16 Mehmet Gurses, Anatomy of a Civil War: Sociopolitical Impacts of the Kurdish Conflict in Turkey. (University 

of Michigan Press, 2018), pp. 88-89. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/j.ctvh4zj0p. [Consultado: el 20 de 

febrero de 2023]. 
17 Gurses, Anatomy of a Civil War, pág. 100. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5665449
https://hdl.handle.net/11511/15545
http://www.jstor.org/stable/j.ctvh4zj0p
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sociedades profesen la misma religión. Si bien la religión podría tener el papel de mediador, el 

desencadenamiento de la guerra hace que las prioridades y los objetivos cambien y sean 

diferentes. “Independientemente de si la religión fue o no parte del complejo de causas que 

iniciaron una guerra, la importancia de la religión se verá alterada como resultado del conflicto”, 

argumentan también los profesores Kristian Berg y Hanne Eggen18. En definitiva, los kurdos, 

como minoría étnica, van a enfatizar sus diferencias y no sus puntos en común con el grupo 

dominante (en el Kurdistán turco, Turquía; en el iraquí, Iraq; etc.). Esta “diferenciación de 

identidad” construye una identidad étnica reforzada por el conflicto armado donde la religión 

no es más que un elemento subordinado. En un contexto de guerra civil étnica donde se ha 

politizado la religión, esta pierde su papel como fuerza dominante y se establece una identidad 

religiosa “nacionalizada” dando lugar a una secularización19. 

 

Existen controversias dentro de la historia de la lucha kurda respecto a los términos y 

nociones de nación, territorio, pueblo y políticas independentistas kurdas. Los debates 

historiográficos están centrados en torno al reconocimiento de la autonomía territorial del 

Kurdistán, bajo la premisa de la herencia ancestral de la tierra20. Los proyectos políticos kurdos 

tienen diversos objetivos, desde la independencia total y creación del Kurdistán, hasta la 

demanda de derechos políticos y culturales dentro de las actuales fronteras, o autonomías 

regionales como la región kurda del norte de Iraq o Rojava (norte de Siria). Además, todos estos 

proyectos han ido evolucionando con el paso del tiempo y varían dependiendo de la región. 

Todos estos cambios y evoluciones políticas, ideológicas y organizacionales impactaron en la 

conceptualización de la política nacionalista y en las relaciones de género. Sin embargo, la 

mayoría de las obras de referencia gira en torno a dos ideas clave. La primera de ellas es la 

importancia del reconocimiento de la heterogeneidad étnica, cultural y religiosa del pueblo 

kurdo, y la segunda es el debate sobre los distintos significados del ideal de libertad21. 

 

 

1.2. Contexto geoestratégico del Kurdistán 

 

El territorio del Kurdistán se caracteriza por sus numerosos accidentes geográficos, ya 

que se trata de una zona muy montañosa y bastante desigual y abrupta, así como extrema en 

cuanto a temperaturas y sin salida al mar. De hecho, a los kurdos se les conoce despectivamente 

como “los turcos de las montañas”22. Es una zona muy rica en recursos como petróleo, 

minerales, cereales, etc., y eso hace que sea un área muy atractiva. Desde el extremo nordeste 

del mar Mediterráneo, con el golfo de Alejandreta, hasta los montes Zagros en el golfo Pérsico, 

se tiende una cordillera con una altura de hasta 5000 metros que protege a este pueblo. Además, 

 
18 Kristian Berg Harpviken y Hanne Eggen Røislien, "Faithful brokers? Potentials and pitfalls of religion in 

peacemaking", Conflict Resolution Quarterly 25, n.º 3 (2008): pp. 351–73. Disponible 

en: https://doi.org/10.1002/crq.212. [Consultado: el 21 de febrero de 2023]. 
19 Gurses, Anatomy of a Civil War, pág. 101. 
20 Mariana Miggiolaro Chaguri y Flávia X. M. Paniz, "Women’s War: Gender Activism In The Vietnam War And 

In The Wars For Kurdish Autonomy", Sociología & Antropologia 9, n.º 3 (diciembre de 2019): pág. 903. 

Disponible en: https://doi.org/10.1590/2238-38752019v938. [Consultado: el 21 de febrero de 2023]. 
21 Umut Erel y Necla Acik, "Enacting intersectional multilayered citizenship: Kurdish women’s politics", Gender, 

Place & Culture 27, n.º 4 (14 de junio de 2019): pág. 481. Disponible 

en: https://doi.org/10.1080/0966369x.2019.1596883. [Consultado: el 22 de febrero de 2023]. 
22 Viridiana María López Castillo, "La conformación del movimiento cultural y político kurdo en Turquía y Siria: 

algunas dinámicas transfronterizas", Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, n.º 27 (19 de diciembre 

de 2019): pág. 66. Disponible en: https://doi.org/10.15366/reim2019.27.005. [Consultado: el 22 de febrero de 

2023]. 

https://doi.org/10.1002/crq.212
https://doi.org/10.1590/2238-38752019v938
https://doi.org/10.1080/0966369x.2019.1596883
https://doi.org/10.15366/reim2019.27.005
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se encuentra en un punto que ha sido lugar de antiguas rutas que unían Oriente con Occidente. 

Su posición geoestratégica hace que las montañas sean la clave de su resistencia y, junto a sus 

riquezas naturales, es lo que hace que este conflicto permanente sea tan complejo y siempre 

hayan predominado los intereses de potencias extranjeras. 

 

Prácticamente la gran parte del petróleo que se suministra a Turquía, Siria e Iraq 

proviene de esta región. Una de las zonas más ricas del mundo en petróleo se encuentra en el 

Kurdistán iraquí. En dos de las provincias del norte (Mosul y Kirkuk) y en la provincia iraní de 

Tabriz, se encuentran los pozos más importantes que hizo que Gran Bretaña en el siglo XIX se 

encargara de su explotación. Los ingleses los ocuparon hasta la posterior llegada de Atatürk. Si 

bien en las regiones de Turquía y Siria las reservas de crudo no son particularmente altas, existe 

la posibilidad de que se descubran nuevos yacimientos en un futuro. Aun así, los recursos 

petrolíferos, tanto de esta región como de otras en Oriente Próximo, siempre son foco de 

continuas tensiones. También minerales como el hierro, el cromo y el cobre son muy 

abundantes. El agua, al igual que el petróleo, es un gran recurso que el Kurdistán posee con las 

mayores reservas de agua potable en la región, como los ríos Tigris y Éufrates, que forman una 

pieza clave en las relaciones en Oriente Próximo y Oriente Medio23. De hecho, la mayoría de 

las relaciones entre Turquía y Siria han girado en torno al agua, sobre todo respecto al río 

Éufrates que atraviesa la frontera de estos dos países. Siempre han tenido discrepancias acerca 

de quién aprovecha este río, ya que no solo abastece a campos de cultivo y grandes ciudades, 

sino que se ha utilizado también como objeto de chantaje entre las dos naciones. Siempre ha 

existido una demanda por parte de Siria por la disposición de Turquía al privar a su vecino de 

varios caudales24. Del mismo modo, el cultivo de trigo abastece a gran parte de la población de 

los países cercanos y hay grandes zonas de pastoreo. Todos estos recursos es lo que le da a esta 

región su valor geoestratégico. 

 

De la misma forma que Gran Bretaña, Turquía ha sabido explotar toda esta riqueza para 

desarrollar varios proyectos en la región. Uno de los más importantes los ha pactado con Arabia 

Saudí sobre el trasvase del río Seyhun hasta dicho país. El llamado “Acueducto de la paz”, 

donde el agua se ha convertido un recurso tan relevante como el petróleo y da lugar a conflictos. 

Otro de ellos es el GAP (Proyecto de Anatolia Suroriental25). Se trata de un proyecto de 

desarrollo integral que comenzó en el 2005 y tenía como principal objetivo la agricultura y la 

producción hidroeléctrica. Se llevó a cabo en estas provincias mediante la colosal construcción 

de numerosas infraestructuras hidráulicas y centrales eléctricas que beneficiaron a regadíos y a 

la producción de electricidad.26 Aun así, se trata de un proyecto con serias implicaciones tanto 

regionales como internacionales, puesto que provocó la expulsión de kurdos de su área y 

Turquía lo ha utilizado como una forma de presionar a Siria, como se ha mencionado 

anteriormente. 

 

En relación con las cuatro regiones, el Kurdistán turco se conoce como Bakur y se sitúa 

en el sudeste de Turquía, en las regiones de Anatolia Suroriental y Oriental. Es el más poblado 

 
23 Pérez Fernández, "El problema kurdo en Turquía”, pág. 2. 
24 Francisco José Torres Alfosea, "Fracturas y tensiones entre Oriente Próximo y el sudeste europeo: el 

Kurdistán", Investigaciones Geográficas, n.º 55 (15 de septiembre de 2011): pág. 161. Disponible 

en: https://doi.org/10.14198/ingeo2011.55.08. [Consultado: el 22 de febrero de 2023]. 
25 I. H. Olcay Unver, "Southeastern Anatolia Project (GAP)", International Journal of Water Resources 

Development 13, n.º 4 (diciembre de 1997): pág. 453. Disponible en: https://doi.org/10.1080/07900629749575. 

[Consultado: el 22 de febrero de 2023]. La región de Anatolia Suroriental engloba siete provincias del sudeste de 

Turquía: Adıyaman, Batman, Diyarbakir, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt y Şırnak. Se localizan en las 

cuencas de los ríos Éufrates y Tigris. 
26 Pérez Fernández, "El problema kurdo en Turquía”, pág. 2. 

https://doi.org/10.14198/ingeo2011.55.08
https://doi.org/10.1080/07900629749575
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y el más extenso, con un total de 17 provincias. Diyarbakır (Amed, en kurdo) es considerada la 

capital de esta región. Rojava es el nombre del Kurdistán sirio, en el norte de Siria. Rojava es 

una administración autónoma fundada en 2014. Oficialmente es una región autónoma de facto, 

por lo que carece de reconocimiento por parte del gobierno sirio. Esto es precisamente lo que 

le diferencia del Kurdistán iraquí, el cual sí es un organismo autónomo federal reconocido por 

el gobierno. Rojava está formada principalmente por tres cantones: Efrîn (perteneciente a la 

gobernación de Alepo), Kobanê y Cizîrê (derivado de Jazira, isla en árabe, en referencia a su 

localización entre los ríos Tigris y Éufrates). Como dato característico, los tres enclaves no se 

conectan los unos con los otros, aunque sí que guardan proximidad geográfica entre ellos y 

limitan con las zonas kurdas de Turquía e Iraq27. 

 

 

1.2.1. Kurdistán turco / Bakur 

 

Tras el Tratado de Sèvres, que limitaba considerablemente la soberanía a Turquía, surgió 

Mustafa Kemal Atatürk, un oficial del ejército que consiguió un nuevo resurgir del sentimiento 

nacional. Logró revertir los efectos decretados en Sèvres mediante el Tratado de Lausana en 

1923 con el cual se recuperó su independencia y reconocimiento internacional. Turquía 

recupera así el mandato sobre todo el territorio habitado mayoritariamente por turcos. En 

octubre de ese mismo año, fundó la República de Turquía. Atatürk enseguida se hizo con la 

escena política turca debido a su liderazgo carismático y reputación nacionalista, y gracias a 

esto, pudo realizar cambios muy profundos en el país. La religión, el idioma y la educación 

fueron aspectos clave en el nacionalismo turco kemalista. El objetivo era desligarse de 

instituciones y valores que perpetuaban el antiguo orden. Uno de estos cambios fue el 

establecimiento de una nueva Constitución laica, con énfasis en valores republicanos y 

libertades individuales como libertad de expresión y prohibiciones a la tortura y trabajo forzado. 

También se separó del pasado islámico aboliendo el sultanato y el califato, y la lengua turca 

pasó del alfabeto árabe a letras latinas.  

 

A Atatürk se le conoce como “el padre de la Turquía moderna” porque bajo su mandato 

llevó a cabo una modernización mediante reformas tanto en el ámbito político y económico 

como en el ámbito social. Se fundó entonces un nuevo Estado bajo el dogma nacionalista de 

una unión homogénea cultural, lingüística y étnica. Esta nueva República Parlamentaria se 

bautizó con el nombre de “kemalismo” y seguía unos principios básicos: republicanismo, 

nacionalismo, populismo, estatismo, secularismo y reformismo28. Es decir, el nuevo Estado 

turco kemalista se caracterizaba principalmente por realizar una secularización de la cultura 

política turca mediante reformas sociales radicales. El Islam se hizo mucho menos visible, pero 

a su vez fue un elemento clave en la creación de la identidad nacional turca. Turquía, en especial 

la élite, empezó a identificarse más con Occidente29 y conseguirá formar parte de la OTAN en 

1952.  

 
27 Castillo, "La conformación del movimiento cultural y político kurdo en Turquía y Siria”, pág. 67. 
28 María de Lourdes Sierra Kobeh, La influencia del factor externo en la conformación del Medio Oriente Moderno 

y sobre sus relaciones internacionales (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2007), pág. 47. Disponible en: https://doi.org/10.22201/fcpys.9703243320p.2007. [Consultado: el 26 

de febrero de 2023]. 
29 Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones, 8a ed. (Paidos Ibérica Ediciones S a, 2001), pp. 51-3. Samuel 

Huntington define Occidente como una civilización y entidad que se compone, por lo general y según numerosos 

investigadores, por Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Existe una controversia sobre si Latinoamérica se 

 

https://doi.org/10.22201/fcpys.9703243320p.2007
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A pesar de todas estas medidas modernas, que podrían definirse como occidentales, y 

esa intención de ser visto en Europa como un nuevo país laico y moderno, en realidad Turquía 

utilizó y sigue utilizando distintos medios con la intención de destruir cualquier elemento que 

sugiera una identidad kurda. Cualquier otra identidad que no fuera la turca chocaba con el 

proyecto kemalista y pondría en riesgo la indivisibilidad del país. Con la idea de consolidar el 

nuevo Estado de Turquía, se inició lo que se conoce como “turquificación”, es decir, un 

proyecto nacionalista que tenía la identidad turca como idea predominante. Fue la élite la que 

llevó a cabo proyectos con la nueva identidad turca donde la religión tenía un papel 

nacionalizado y redefinido. Es así como comenzaron las persecuciones hacia pueblos y etnias 

diferentes a los turcos, por lo que ya desde la década de 1920 se dieron las primeras 

discrepancias hacia los kurdos 30. Según la doctora e investigadora María Sierra: “Los esfuerzos 

de Atatürk por forjar una nueva identidad dejaron, sin embargo, poco espacio para el pluralismo 

político. Un ejemplo de lo anterior fue su tenaz resistencia a aceptar las demandas de su 

población kurda, quien habría de sufrir una fuerte represión por parte de las nuevas 

autoridades.”31 Se puede decir entonces que fue con Atatürk cuando se inició la intolerancia 

hacia cualquier otra forma de expresión de identidad que no fuera la establecida y aceptada por 

el poder. 

 

Se produjeron algunos enfrentamientos entre el emergente Estado turco y el pueblo 

kurdo. La razón del surgimiento de todas estas rebeliones fue el cambio de estructuras y 

organización de poder al pasar de ser un Imperio para convertirse en un Estado-nación. Ya se 

produjeron alteraciones entre ambos en las últimas décadas del Imperio Otomano como la 

rebelión de Simko (1915-1930) y la de Shaykh Mahmun (1919-1939). Una vez establecida la 

nueva República, surgió la revuelta en 1925 de Sheikh Said y la de Arabat (1927-1928)32. Esta 

última se trata de una revuelta que hubo en el sudeste del país que buscaba la creación de una 

República kurda encabezada por el partido Xoybûn, y que finalmente fue derrotada por el 

ejército turco en 1930.  

 

El auge de la identidad turca, junto a los principios del kemalismo, favorecieron el 

surgimiento de limitaciones políticas y culturales hacia el pueblo kurdo. Esto es lo que provocó 

que durante los años veinte las tribus kurdas, dirigidas por la élite kurda, iniciaran 

enfrentamientos que finalmente dieron fruto a movimientos nacionalistas. Esta élite 

principalmente defendía la conservación y el poder de las tradicionales estructuras tribales. Más 

adelante, en la región siria, ocurrirá lo mismo que en el territorio turco. Durante la década de 

los años veinte y treinta se agudizó la represión hacia el pueblo kurdo mediante la marginación 

de su cultura y la instauración de medidas de exclusión o asimilación a través del nacionalismo 

kemalista. Con las revueltas aparecen los primeros acercamientos con el nacionalismo kurdo 

estableciendo como pilar fundamental el sentimiento de pertenencia con una identidad 

compartida: idioma, tradiciones y costumbres. El historiador Hamit Bozarslan afirma que 

realmente fue la élite tradicional kurda la que rehusó las nuevas políticas turcas. Surgió así una 

 
considera una subcivilización dentro de la occidental o está emparentada con esta. También se incluiría dentro de 

Occidente algunos países que fueron colonias europeas, como Australia o Nueva Zelanda. Huntington señala la 

importancia de no confundir occidentalización con modernización, pues también existen una controversia entre 

ambos conceptos. 
30 Gurses, Anatomy of a Civil War, pág. 96. 
31 Sierra, La influencia del factor externo en la conformación del Medio Oriente Moderno, pág. 48. 
32 Castillo, "La conformación del movimiento cultural y político kurdo en Turquía y Siria”, pp. 67-68. 
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resistencia hacia el gobierno turco gracias a la participación de los jefes tribales que los impulsó 

hacia el nacionalismo kurdo.33 

 

En lo que respecta a la actualidad, la política turca continúa con una seña kemalista que 

busca laminar al máximo cualquier identidad cultural discorde. Cabe destacar que el idioma 

kurdo está prohibido de forma expresa en toda Turquía. En la Constitución turca de 1982, 

posteriormente reformada en 2017 con Erdoğan en el poder, establece que no se enseñará ni se 

utilizará en las escuelas ningún otro idioma que no sea el turco, ya que esa es la única lengua 

materna de todos los ciudadanos turcos. A pesar de que la mayoría de los kurdos no sabía hablar 

turco en los años de Atatürk. Y en el caso de las lenguas extranjeras, habrá instituciones y 

centros destinados para ello que serán determinados según la ley. El idioma, como ya se ha 

mencionado anteriormente, es clave en la identidad de un pueblo, por lo que el gobierno turco 

consideraba que reconocer de forma oficial el idioma kurdo derivaría en la exigencia de una 

independencia y esto supondría un riesgo para la unidad nacional turca. Pese a esto, es necesario 

señalar que el uso de la lengua kurda se tolera (no su enseñanza), aunque más bien se emplea 

en el ámbito privado y doméstico, debido en parte a la integración de Turquía en la Unión 

Aduanera con la UE34.  

 

Adicionalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno turco expuso en su 

página web su posición acerca de la cuestión kurda. En estas declaraciones, el Ministerio dejaba 

claro que “solo existen minorías no musulmanas en Turquía” y “es erróneo referirse a los 

ciudadanos turcos de origen kurdo como una minoría”, porque “la ciudadanía turca es un 

concepto jurídico global”. Es decir, engloba a todos los ciudadanos en Turquía como un solo 

pueblo turco, puesto que no establece una distinción étnica entre sus habitantes. Además, resulta 

paradójico que el gobierno turco plantee la cuestión kurda como un asunto internacional, 

cuando todo el contenido de la cuestión hace referencia a un conflicto interno de separatismo. 

Estas declaraciones estuvieron disponibles en la web hasta 2011.35 En definitiva, Turquía no 

reconoce la existencia de un conflicto interno respecto a la cuestión kurda porque niega la 

existencia de una étnica kurda diferenciada. Para el gobierno turco lo que existe es un problema 

de terrorismo que amenaza a la unidad nacional.  

 

1.2.2. Kurdistán sirio / Rojava 

 

La realidad de los kurdos en Siria fue muy diferente a la de Turquía. Durante el mandato 

de Francia en Siria, se respetaron a los grupos minoritarios y etnias, mientras que en Turquía 

cualquier intento de apertura fue reprimido. El profesor McDowall apunta que los franceses 

después de la Primera Guerra Mundial llevaron a cabo unas políticas que promovían e 

impulsaban la identidad de las minorías con el objetivo de disminuir el poder de la mayoría 

 
33 Hamit Bozarslan. “The making of Kurdish identity: Pre 20th century historical and literary discourses”. Editado 

por Abbas Vali. Essays on the origins of Kurdish nationalism and the question of origins, Estados Unidos, Mazda 

publishers inc. (2003): pp. 163-64. Disponible en: https://novacat.nova.edu:446/record=b1598245~S13, 

[Consultado: el 26 de febrero de 2023], citado en Castillo, "La conformación del movimiento cultural y político 

kurdo en Turquía y Siria”, pág. 68. 
34 Miguel Ángel Ballesteros Martín, "El Kurdistán Iraquí", en Panorama geopolítico de los conflictos 

2017 (Instituto Español de Estudios Estratégicos - Ministerio de Defensa, 2017), pág. 116. Disponible 

en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6259895. [Consultado: el 9 de marzo de 2023]. 
35 Torres Alfosea, "Fracturas y tensiones entre Oriente Próximo y el sudeste europeo”, pág. 148. 

https://novacat.nova.edu:446/record=b1598245~S13
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6259895
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árabe sunita36. Y ese fue el caso de diversas minorías, entre ellas los kurdos, los cristianos, los 

alauitas y los drusos37. 

 

Las políticas kemalistas en Turquía provocaron una migración masiva hacia Siria de 

participantes de las revueltas, tanto de líderes e intelectuales como kurdos. Esta migración fue 

posible en parte gracias al factor geográfico y lingüístico debido a la inexistencia de una frontera 

natural entre Turquía y Siria, y también al idioma común. Como consecuencia del exilio de 

kurdos procedentes de Turquía, se formaron organizaciones que se vieron favorecidas por la 

política francesa de apoyo a grupos minoritarios. Fue entonces cuando surgió en Siria un 

movimiento político y cultural con tintes independentistas. Los profesores Christian Sinclair y 

Sirwan Kajjo afirman que “los exiliados kurdos de Turquía se involucraron rápidamente en la 

sociedad kurda de Siria, convirtiéndose en parte del tejido social, cultural y político, no 

obstante, su objetivo principal continuaba siendo en contra del gobierno turco”38. 

 

Todas estas organizaciones tuvieron su base en la influencia de los movimientos 

originarios en Iraq y Turquía y la flexibilidad de la política del mandato francés hacia los 

kurdos, al igual que las formaciones políticas y movimientos culturales que siguieron en Siria 

en los años posteriores. Se dio paso por lo tanto al inicio del nacionalismo kurdo en Siria, donde 

tanto líderes de tribus y otros colectivos de la población como intelectuales y dramaturgos, a 

través de dichas organizaciones, se unieron con base en elementos identitarios: idioma, cultura, 

tradiciones, etc. En definitiva, se desarrolló un sentimiento de pertenencia a una historia y 

territorio común que fomentó la cultura del pueblo kurdo. El teórico político y social kurdo 

Abbas Vali apunta que el discurso nacionalista kurdo no deja de ser el resultado de la 

centralización de la identidad nacional del Estado, en este caso, de la centralización de los 

Estados en Turquía, Iraq e Irán. Es decir, el kemalismo en Turquía provocó que se negara una 

diferencia étnica y no hubiera un pluralismo cultural y se legitimara la violencia de acuerdo con 

la centralización territorial39. 

 

En 1946 se fundó la República Árabe Siria con la posterior retirada de las tropas 

francesas. El naciente gobierno, con la intención de contrarrestar las políticas que durante el 

mandato de Francia favorecían a las minorías, puso en práctica una serie de políticas de corte 

nacionalista árabe para lograr una unidad nacional sunita. Esto supuso un cambio desfavorable 

y una marcha atrás en la cuestión kurda en Siria. Un ejemplo de ello fueron las políticas del 

partido Baaz40, que nunca reconoció al pueblo kurdo y fue el comienzo de largos años de 

 
36 David McDowall, A modern history of the Kurds (Bloomsbury Publishing, 2021), pág. 468. 
37 Danny Zahreddine, "A CRISE NA SÍRIA (2011-2013): UMA ANÁLISE MULTIFATORIAL", Conjuntura 

Austral 4, n.º 20 (1 de noviembre de 2013): pp. 4 y 13. Disponible em: https://doi.org/10.22456/2178-8839.43387. 

[Consultado: el 4 de marzo de 2023]. El alauismo es una rama del Islam Chií. Actualmente es la minoría religiosa 

más importante en Siria. Mientras que el drusismo es un grupo etnorreligioso esotérico que se nutre de tradiciones 

musulmanas y cristianas y representa un 3% de la población en Siria. 
38 Christian Sinclair y Sirwan Kajjo, "The evolution of Kurdish politics in Syria", Middle East Report Online, 

2011. Disponible en: https://merip.org/2011/08/the-evolution-of-kurdish-politics-in-syria/, [Consultado: el 4 de 

marzo de 2023], citado por Castillo, "La conformación del movimiento cultural y político kurdo en Turquía y 

Siria”, pág. 69. 
39 Hamit Bozarslan. “The making of Kurdish identity”. Editado por Abbas Vali, pág. 97. 
40 "El partido Baath", Bienvenidos a Carpetas Docentes de Historia — Carpetas Docentes de Historia. Secretaria 

de Extensión Facultad Humanidades y Ciencias de la Educación – UNLP. Disponible 

en: http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-3/notas/el-partido-baath, [Consultado: el 5 de marzo de 2023]. 

El Partido Baaz Árabe Socialista se inició en los años cuarenta de la mano de unos intelectuales sirios y estudiantes 

en París. “Baaz” significa renacimiento en árabe. Este partido reclamaba tres principios: “la unidad árabe 

(panarabismo), la libertad y el socialismo”. Fue presidido en sus inicios por Hafez Al-Assad, tras su muerte fue 

sucedido por su hijo Bashar Al-Assad hasta la actualidad. 

https://doi.org/10.22456/2178-8839.43387
https://merip.org/2011/08/the-evolution-of-kurdish-politics-in-syria/
http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-3/notas/el-partido-baath
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marginación y opresión. Durante esta nueva etapa de intenso nacionalismo árabe, los partidos 

políticos u organizaciones que fueran de minorías étnicas eran difíciles de establecer debido a 

la poca apertura cultural y política.  

 

La situación empeoró con la llegada al poder de Hafez Al-Assad a principios de la década 

de los setenta. Las medidas de represión y exclusión hacia la población kurda en Siria se 

agudizaron con su idea de nacionalismo árabe en el país. El propio nombre de “República 

Árabe” ya plantea un conflicto al no tener en cuenta a las minorías étnicas y religiosas. Se 

prohibió la enseñanza del idioma kurdo en las escuelas y no se reconoció su historia. En las 

décadas siguientes continuaron estas políticas represivas con el objetivo de “arabizar” a la 

población kurda41. El partido Baaz era nombrado en el preámbulo de la Constitución de 1973 

como el primer y único partido de lucha socialista y nacionalista que representa la patria y la 

unidad árabe. En este preámbulo también se expone como el partido que logrará unir el pasado 

memorable árabe y un futuro en busca de la voluntad y libertad de todos los pueblos.42 

 

En 2011 llegó a Siria la Primavera Árabe mediante una oleada de alzamientos contra los 

gobiernos autoritarios que desembocó en la aparición de una oposición por parte de toda la 

población siria hacia el presidente Bashar Al-Assad. La severa respuesta del gobierno hizo que 

el conflicto enseguida se militarizara. Una de las primeras potencias extranjeras que se 

pronunció fue Turquía, quien pidió al gobierno de Assad que pusiera fin al conflicto civil. Cabe 

destacar que Turquía tiene numerosos desacuerdos con Siria, sobre todo respecto a la disputa 

territorial de la provincia de Hatay43. Erdoğan esperaba la intervención de Estados Unidos para 

derrocar al régimen de Assad, pero finalmente el presidente estadounidense Barack Obama se 

limitó a luchar contra el EI, mientras que Rusia e Irán intervinieron como aliados del régimen. 

Dentro de este contexto, los kurdos iniciaron también su lucha contra el ISIS y se convirtieron 

en la fuerza militar más grande en el norte de Siria, y contaron con la confianza y una 

dependencia por parte de EE. UU de estas fuerzas kurdas y una creciente preocupación del 

gobierno turco por las faltas de restricciones hacia la comunidad kurda en Siria44. 

 

  

 
41 International Crisis Group, "Syria’s Kurds: A Struggle Within a Struggle", Middle East Report, n.º 136 

(2013): pág. 7. Disponible en: https://icg-prod.s3.amazonaws.com/syrias-kurds-a-struggle-within-a-struggle.pdf. 

[Consultado: el 6 de marzo de 2023]. 
42 Constitución Siria, 13 de marzo de 1973, Preámbulo. Disponible en: https://aceproject.org/ero-

en/regions/mideast/SY/syria-constitution-1973/view. [Consultado: el 5 de marzo de 2023]. 
43 Verónica S. Souto Olmedo, "La humanidad en el limbo. El sistema de protección internacional de Turquía ante 

la crisis humanitaria del conflicto en Siria", Foro Internacional 58, n.º 4 (28 de septiembre de 2018): pp. 722-23. 

Disponible en: https://doi.org/10.24201/fi.v58i4.2550. [Consultado: el 14 de marzo de 2023]. La provincia de 

Hatay se sitúa en el sur de Turquía, en la costa del mar Mediterráneo, fue una antigua provincia de Siria llamada 

Alexandretta. El conflicto hace referencia a una disputa, tanto diplomática como bélica, iniciada a raíz de la 

posición del gobierno turco en la guerra civil de Siria entre Turquía y el gobierno de Siria. Fue en esta provincia 

donde ingresaron los primeros refugiados tras el comienzo de la guerra. 
44 Eva María Resch, "Syriaʹs Impact on the Kurdish Peace Process in Turkey", Istituto Affari Internazionali (IAI), 

2017, pág. 7. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/resrep09821. [Consultado: el 14 de marzo de 2023]. 

https://icg-prod.s3.amazonaws.com/syrias-kurds-a-struggle-within-a-struggle.pdf
https://aceproject.org/ero-en/regions/mideast/SY/syria-constitution-1973/view
https://aceproject.org/ero-en/regions/mideast/SY/syria-constitution-1973/view
https://doi.org/10.24201/fi.v58i4.2550
http://www.jstor.org/stable/resrep09821
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CAPÍTULO II: MOVIMIENTO POLÍTICO Y CULTURAL KURDO EN TURQUÍA Y 

SIRIA 

 

Los intentos del pueblo kurdo por formar partidos políticos, así como cualquier 

organización de carácter político, han sido fallidos. Tanto desde los tiempos de sultanato hasta 

el reparto de los territorios con la formación de los Estados modernos. Estas fallas se deben en 

cierta medida a causa de factores externos. Como ya se ha comentado anteriormente, su 

situación geográfica y sus recursos naturales hace que sea una región muy atractiva para las 

potencias extranjeras, por lo que siempre ha estado influenciado por factores externos. 

Prácticamente hasta los años sesenta, la sociedad kurda seguía las ideas de los jefes tribales y 

carecía de una autoridad central. Teniendo en cuenta la pertenencia de la gran mayoría del 

pueblo kurdo a la clase campesina y la opresión ejercida por los países reaccionarios que ocupan 

su territorio, han carecido de la capacidad de comprender las dinámicas de la política 

contemporánea. Como consecuencia de la desintegración del modelo tribal y feudal, así como 

de la migración del pueblo kurdo hacia los núcleos urbanos en los nuevos Estados, los 

campesinos empezaron a participar en la vida política y surgieron nuevas clases sociales, como 

la élite revolucionaria45. 

 

Cabe señalar que los kurdos han sido y siguen siendo un factor clave en el desarrollo de 

las relaciones entre Ankara y Damasco, siendo utilizados como herramienta de presión y 

provocación entre ambas partes. En particular para Siria, que considera al pueblo kurdo como 

un arma eficaz contra la voluntad política del gobierno turco para solucionar los problemas 

durante los años noventa. El factor kurdo sirve de equilibrio de poderes tanto en las relaciones 

bilaterales entre ambos países como en la región. 

 

 

2.1. Actores del movimiento kurdo46 

 

La Confederación de los Pueblos del Kurdistán (KCK, Kôma Civaken Kurdistan en 

kurdo) es una organización fundada en 2005 con el objetivo de implementar el Confederalismo 

Democrático (será explicado más adelante) desarrollado por Abdullah Öcalan, así como la 

intención de organizar a todo el pueblo kurdo y otorgarles cierta autonomía en los actuales 

Estados – nación en los que se encuentran. Se puede decir que el KCK es una organización 

transnacional que actúa como un partido paraguas englobando a los principales partidos 

políticos kurdos de los cuatro Estados en los que se distribuye la comunidad kurda, así como 

también a cientos de organizaciones sociales, políticas y militares. En el caso de Turquía 

engloba al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), y en Siria engloba al Partido de la 

Unión Democrática (PYD). La función del KCK es administrativa, pues hay otros órganos que 

se reparten el poder legislativo, ejecutivo y judicial47. Precisamente quien encarna el poder 

legislativo dentro del KCK es el Congreso Popular del Kurdistán (KONGRA-GEL), que 

anteriormente era la estructura política del PKK. Según el propio Öcalan, el KCK expresa una 

 
45 Sánchez, “La cuestión kurda en Turquía”, pág. 72. 
46 Ver Anexo II: Tabla de los principales actores políticos y sociales en la región del Kurdistán turco y sirio 

en Anexo II. 
47 Rana Khalaf, "Governing Rojava. Layers of Legitimacy in Syria", Middle East and North Africa Programme, 

Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, diciembre de 2016, pág. 10. Disponible 

en: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-12-08-governing-rojava-

khalaf.pdf. [Consultado: el 24 de marzo de 2023]. 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-12-08-governing-rojava-khalaf.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-12-08-governing-rojava-khalaf.pdf
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pirámide de administración que asegura la coordinación entre las distintas unidades de trabajo 

y no debe confundirse con los órganos de gobierno de un Estado48.  

 

En Turquía lidera el partido del PKK como organización pro-kurda. Se trata de una 

organización militante fundada en 1978 con Abdullah Öcalan como líder. El objetivo inicial de 

este partido era hacer frente al Estado turco y crear un Estado kurdo. Posee dos brazos armados: 

las Unidades Femeninas Libres (YJA-STAR, Yekîneyên Jinên Azad ên Star) y las Fuerzas de 

Defensa Popular (HPG, Hêzên Parastina Gel). El PKK declaró su alto al fuego en 1999 y fue 

entonces cuando el partido cambió su nombre a Congreso de la Libertad y la Democracia del 

Kurdistán (KADEK, Kongreya Azadîya Demokrasîya) con la intención de retomar ahora un 

curso político pacífico49.  

 

En lo que respecta a la actualidad, cabe destacar al Partido Democrático de los Pueblos 

(HDP, Halkların Demokratik Partisi en turco). Si bien este partido se encuentra bajo la 

influencia de la KCK y en gran parte del PKK, no presenta ningún nexo con ninguna otra 

agrupación. El HDP fue fundado en 2012 en Turquía y representa una alternativa política en 

este país. Esto se debe a que, aunque sea un partido pro-kurdo, no se limita a las zonas kurdas 

porque también es seguido de cerca por agrupaciones turcas en pro de los derechos de las 

comunidades y minorías oprimidas en Turquía. Según su carta fundacional, defienden los 

derechos de los inmigrantes, colectivo LGTB+, campesinos, mujeres, etc., y luchan por acabar 

con cualquier tipo de discriminación50. El HDP se diferencia de las demás organizaciones pro-

kurdas en que no está catalogado como organización terrorista y es un partido legal que puede 

participar en las elecciones. De hecho, en las elecciones generales de 2015 alcanzaron un 13,2% 

de los votos y se posicionó como el primer partido pro-kurdo con representación en el 

Parlamento51. Sin embargo, unos 26.000 militantes de este partido fueron encarcelados en 2018 

con Erdoğan en el poder52. 

 

En Siria destaca el Partido de la Unión Democrática (PYD, Partiya Yekîtiya Demokrat 

en kurdo) fundado en 2003. Fue creado por kurdos sirios simpatizantes del PKK y se puede 

decir que es una filial siria militante de este. Este partido, al igual que el PKK, tiene dos brazos 

armados: las Unidades Femeninas de Protección (YPJ, Yekineyen Parastina Jin) y las Unidades 

de Protección Popular (YPG, Yekineyen Parastina Gel). En un principio, el PYD fue perseguido 

por el régimen de Bashar Al-Assad, aunque, posteriormente con su debilitamiento y el 

comienzo de la guerra civil, permitió la creación de la Federación Democrática del Norte de 

Siria (DFNS), habitualmente llamada Rojava53. La DFNS está siendo gobernada por una 

 
48 Abdullah Öcalan, Democratic Nation (Cologne, Germany: International Initiative Edition, 2016), pág. 39. 

Disponible en: https://ocalanbooks.com/downloads/democratic-nation.pdf. [Consultado: el 24 de marzo de 2023]. 
49 Rodi Hevian, "The Main Kurdish Political Parties", Middle East Review of International Affairs 17, n.º 2 

(2013): pág. 104. Disponible en: https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/meria/v17i2/f_0029656_23971.pdf. 

[Consultado: el 25 de marzo de 2023]. 
50 "Carta Asamblea General HDP", Halkların Demokratik Kongresi, enero de 2020. Disponible 

en: https://halklarindemokratikkongresi.net/hdk/tuzuk/1747. [Consultado: el 25 de marzo de 2023]. 
51 Guillermo Arribas Sánchez, "Transformación ideológica de Abdullah Öcalan: el movimiento kurdo y la 

confederación democrática" (Trabajo de Fin de Grado, Universidad Complutense de Madrid, 2018), pág. 31. 

Disponible en: https://Rojavaazadimadrid.org/transformacion-ideologica-de-abdullah-ocalan-el-movimiento-

kurdo-y-la-confederacion-democratica/. [Consultado: el 25 de marzo de 2023]. 
52 Anne Andlauer, "Turquie: le parti pro-kurde lutte pour sa survie", Le Soir Plus, 9 de febrero de 2018. Disponible 

en: https://web.archive.org/web/20180210181615/http://plus.lesoir.be/139235/article/2018-02-09/turquie-le-

parti-pro-kurde-lutte-pour-sa-survie. [Consultado: el 25 de marzo de 2023]. 
53 Contrato Social Rojava, 29 de enero de 2014. Disponible en: 

https://www.peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/. [Consultado: el 25 de marzo de 

2023]. 

https://ocalanbooks.com/downloads/democratic-nation.pdf
https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/meria/v17i2/f_0029656_23971.pdf
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https://web.archive.org/web/20180210181615/http:/plus.lesoir.be/139235/article/2018-02-09/turquie-le-parti-pro-kurde-lutte-pour-sa-survie
https://www.peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/


ALBA SÁNCHEZ TÉLLEZ 

21 
 

coalición de partidos donde se distingue el PYD por ser el partido que más éxito ha tenido en 

la aplicación del Confederalismo Democrático en la región. 

 

  

2.2. El nacionalismo kurdo en la Turquía moderna 

 

Entre 1923 y 1938, considerados los años de la formación de la Turquía moderna, los 

kurdos no lograron cambiar su relación con el gobierno turco ni formar un partido u 

organización que los representara. Desde entonces hasta los años sesenta se califican como las 

décadas silenciosas, ya que se puede decir que hubo una tranquilidad forzada con una represión 

absoluta hacia la comunidad kurda, aunque también fue el comienzo de su resistencia. Desde 

la década de los sesenta hasta los ochenta, la sociedad kurda en Turquía estuvo sujeta a grandes 

cambios que transformaron notablemente sus estructuras tradicionales. En su mayoría eran 

trabajadores agrícolas, aunque también contaban con una pequeña burguesía, que fueron 

dejando atrás su carácter nómada y empezaron a migrar del campo a las grandes ciudades y 

centros urbanos. Esta influencia de la modernidad metropolitana dará lugar a nuevas corrientes 

revolucionarias. Fue entonces cuando entraron en contacto con organizaciones proletarias e 

intelectuales, lo cual provocó que el ambiente se politizara prontamente54. El nacionalismo 

kurdo también se vio afectado por estos cambios y fue evolucionando a los largo de estas 

décadas. Estos cambios se dejan ver perfectamente en la evolución de uno de los partidos más 

importantes e influyentes del nacionalismo kurdo: el PKK, con Abdullah Öcalan a la cabeza. 

El nacimiento de este movimiento es el resultado de décadas de opresión y discriminación 

contra la comunidad kurda, violando muchos de sus derechos y libertades.  

 

2.2.1. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) 

 

Según la catedrática alemana Kariane Westrheim, el PKK es fruto de la reacción a 

continuas políticas de interferencia militar, desapariciones, asimilación, asesinatos y vigilancia 

por parte del gobierno turco hacia la comunidad kurda55. Este partido fue fundado por un 

pequeño grupo de estudiantes universitarios kurdos en la década de los setenta y se ha 

convertido en uno de los actores no estatales más poderosos en Turquía y en toda la región. De 

acuerdo con el profesor e investigador Mehmet Gurses, el énfasis en la insurgencia de este 

partido se debe a dos razones principales. La primera de ellas es su gran capacidad y resistencia 

para sobrevivir y adaptarse en un entorno en constante cambio a lo largo de cuatro décadas, ya 

que ha sobrevivido al gobierno turco así como a la captura de su líder Abdullah Öcalan. El PKK 

ha llegado a presentar el desafío más serio al Estado turco desde su fundación en 1923, y 

también ha influenciado e inspirado a otros grupos sobre el terreno de la lucha contra el EI en 

Siria e Iraq. La segunda justificación son los cambios sociales y políticos también apreciables 

que el PKK ha ido generando durante muchos años pese a encontrarse en un entorno hostil y 

una cultura desfavorable56. Por añadidura, el PKK en Turquía no ha podido desarrollar un 

sistema con un gobierno integral y se ha visto inmerso en un conflicto contra una de las fuerzas 

militares más grandes de la OTAN. De esta organización precisamente ha sabido aprovecharse 

 
54 Sánchez, “La cuestión kurda en Turquía”, pág. 64. 
55 Kariane Westrheim, "The Importance And Meaning Of Resistance In Prison | Demokratik Modernite", 

Demokratik Modernite, 30 de octubre de 2021. Disponible en: https://demokratikmodernite.org/the-importance-

and-meaning-of-resistance-in-prison/. [Consultado: el 21 de marzo de 2023]. 
56 Gurses, Anatomy of a Civil War, pp. 3-4. 
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el gobierno turco mediante apoyo tanto militar y de inteligencia como diplomático por parte de 

EE. UU y de la UE.  

 

La cuestión kurda en Turquía se caracteriza por pertenecer a una sociedad de cultura 

islámica, que además cuenta con unos niveles bajos de desarrollo socioeconómico. La región 

kurda en Turquía estaba prácticamente aislada del resto del país en la década de los ochenta con 

el comienzo de la lucha armada con el PKK, lo que suponía un atraso que no ha cambiado con 

el paso del tiempo. En la actualidad sigue siendo de los pueblos más pobres del país y 

predominantemente agrario. Según el profesor Mehmet Gurses, las particularidades de una 

religión islámica y un bajo desarrollo socioeconómico se relacionan de forma negativa con el 

desarrollo de una cultura democrática y una posible secularización57. Sin embargo, a medida 

que la sociedad iba avanzando también lo hacía el PKK. Los ideales, los discursos y las 

estrategias se transformaron a la vez que cambiaban la sociedad y la realidad del momento.  

 

El revolucionario Abdullah Öcalan 

 

La figura de Abdullah Öcalan aparece en Turquía en un contexto revolucionario en los 

años setenta. Nacido en el seno de una familia kurda y pobre en la provincia de Şanlıurfa, en el 

sudeste del país, desde joven tuvo conciencia política para observar la realidad que vivían los 

kurdos. Durante esos años empezaron a crearse en las universidades asociaciones y grupos de 

debate que formaron el campo de cultivo idóneo para la aparición de nuevas ideologías. Tras 

su estancia en varias ciudades como Estambul o Diyarbakır, fue en la facultad de Ciencias 

Políticas de la universidad de Ankara donde Öcalan llegó a la conclusión de la necesidad de 

organizar un partido que tomara acción ante todas las injusticias que se estaban cometiendo 

hacia el pueblo kurdo. 

 

Tras cumplir siete meses de condena acusado de brutalidad militar al participar en una 

protesta58, estuvo varios años dedicando todo su tiempo a organizar su futuro partido y a 

estudiar diversas ideas y teorías revolucionarias. Fue así como comenzó creando la Asociación 

Estudiantil Democrática Patriótica de Ankara (APOCUS). Esta asociación inicialmente contó 

con unos 16 miembros que decidieron cambiar la sede al sudeste del país con la intención de 

captar más miembros y contar con más apoyo en la población kurda que también esperaba la 

creación de una nación propia. Finalmente, fue en noviembre de 1978 en la ciudad de 

Diyarbakır donde la agrupación APOCUS se transformó en un partido: el Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán (PKK, Partiya Karkaren Kurdistan en kurdo59) y Abdullah Öcalan 

se convirtió en su líder. Fue ese mismo día cuando establecieron también los objetivos del 

partido bajo “La proclamación de independencia del PKK”.60  

 

El partido ha mantenido relaciones tensas con el gobierno turco desde su creación, ya 

que ha sido considerado como una amenaza a la integridad nacional del país. De hecho, está 

considerado como organización terrorista, ya no solo por Turquía, sino también por EE. UU y 

 
57 Ibidem, pág. 5. 
58 Stephanie Lynne Kiel, "Understanding The Power Of Insurgent Leadership: A Case Study Of Abdullah Öcalan 

And The PKK" (Trabajo Fin de Máster, Georgetown University, 2011), pág. 22. Disponible 

en: http://hdl.handle.net/10822/553528. [Consultado: el 25 de marzo de 2023]. 
59 Michael Gunter, “The Turkish-Kurdish Peace Process.”, Georgetown Journal of International Affairs 14, no. 1 

(2013): pág. 101. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/43134390. [Consultado: el 23 de marzo de 2023]. 
60 Laura Fernández Bermejo, "La trayectoria del terrorismo separatista en Turquía: el Partido de los Trabajadores 

Kurdos", UNISCI Discussion Papers - Universidad Complutense de Madrid, n.º 11 (2006): pág. 123. Disponible 

en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76701113. [Consultado: el 21 de marzo de 2023]. 

http://hdl.handle.net/10822/553528
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la UE. A principios de la década de los ochenta se abrió un nuevo capítulo cuando comenzó la 

lucha armada entre el PKK y las fuerzas turcas. El gobierno sirio protegió a Öcalan hasta 1998. 

Fue en el año 1999 cuando fue encontrado y detenido en Kenia y posteriormente condenado a 

cadena perpetua en Turquía. Desde entonces y hasta día de hoy, continúa preso en la pequeña 

isla de Imrali, en el mar de Mármara. Su caso ya ha sido denunciado por Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH) y el Comité Internacional para la Prevención de la Tortura por 

condiciones injustas durante su juicio, así como condiciones de trato inhumanas en prisión61. 

 

Biografía del PKK: ideología, estrategia y evolución. 

 

En su inicio, el PKK se fundó como organización clandestina bajo un movimiento de 

carácter izquierdista y revolucionario en la década de los setenta. El objetivo inicial del partido 

de Öcalan era un proyecto nacionalista con la creación de un Estado kurdo independiente y, 

además, socialista en el sudeste de Turquía. En el mismo año de su creación, se elaboró el 

“Manifiesto de la Revolución de Kurdistán”, el cual, según el politólogo francés Olivier 

Grojean, se asemeja al programa de cualquier movimiento de liberación nacional porque utiliza 

las ideas del marxismo. Términos como “lucha de clases”, “materialismo histórico”, “teoría del 

valor-trabajo” o “socialismo científico” aparecen muy a menudo en el documento, por lo que 

se puede decir que adoptó como doctrina prestada el marxismo-leninismo.62 Estos referentes 

son los que orientaron la lucha del partido durante la década de los ochenta y los noventa, con 

énfasis en la necesidad de transformar radicalmente la sociedad kurda y su organización política 

y social.  

 

El PKK se define a sí mismo como marxista-socialista y ve al Estado como una 

herramienta de opresión, es por eso por lo que su propósito a medio plazo es hacer frente al 

gobierno turco mediante la revolución y una “guerra de liberación nacional”63, con la intención 

de crear un Estado socialista kurdo. El PKK considera al Kurdistán como una colonia 

interestatal y resolver la cuestión kurda dentro de las fronteras dentro de los actuales Estados 

significaría colaborar con la burguesía de esa nación. Es decir, siguen una lógica de liberación 

nacional por medio de movimientos nacionalistas64. Para lograr esto, el partido se servirá de la 

lucha armada con el objetivo de vencer al Estado turco. En el propio Manifiesto del partido 

establecen que una lucha para la liberación nacional no solo es necesaria, sino que es un deber 

para lograr la libertad y la independencia del pueblo kurdo contra el colonialismo turco65. Esta 

es la ideología que siguió el partido en su etapa inicial, desde su creación y toda la década de 

los ochenta.  

 

Con el paso del tiempo los objetivos del partido han ido cambiando progresivamente, 

debido a los cambios ideológicos de su líder Öcalan. Se puede decir que su pensamiento 

ideológico-teórico se divide en dos etapas. La primera se inicia en los años ochenta con la 

 
61 European Court of Human Rights. Case of Öcalan v. Turkey. Application no. 46221/99, Judgment, Strasbourg, 

12 May 2005. Disponible en: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69022.  
62 Olivier Grojean, "La production de l’Homme nouveau au sein du PKK", European journal of Turkish studies, 

n.º 8 (31 de diciembre de 2008): pág. 5. Disponible en: https://doi.org/10.4000/ejts.2753. [Consultado: el 22 de 

marzo de 2023]. 
63 Ali Kemal Özcan, Turkey's Kurds: A Theoretical Analysis of the PKK and Abdullah Ocalan (Taylor & Francis 

Group, 2005), pág. 52. Disponible en: https://doi.org/10.4324/9780203019597. 
64 İsmet G. İmset, The PKK: A report on separatist violence in Turkey, 1973-1992 (Kavaklıdere, Ankara: Turkish 

Daily News, 1992), pág. 21. 
65 Özcan, Turkey's Kurds, pág. 87. 
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fundación del PKK, y que se caracteriza por un corte marxista, totalmente influenciado por las 

ideas de la Unión Soviética, que defendía la creación de un Estado kurdo mediante un 

movimiento independentista en Turquía. Y la segunda etapa comienza a finales de los noventa, 

un poco antes del encarcelamiento de Öcalan. En esta segunda etapa, se produce una renovación 

ideológica siguiendo una nueva línea filosófica hacia un concepto de autonomía basado en un 

“municipalismo libertario”66. 

 

De acuerdo con el profesor y académico turco Ali Kemal Özcan, si bien no ha habido 

un cambio en lo que respecta a los objetivos esenciales del PKK, ya en los años noventa se 

empezó a evitar utilizar el término “Kurdistán unido-independiente”, y en su lugar se sustituyó 

por un “Kurdistán Libre”, entonces la idea de un Kurdistán unido e independiente se fue 

desvaneciendo en la década de los ochenta. Esto quiere decir que se produjo un cambio en la 

concepción de los términos “libertad” e “independencia", y Öcalan se centró mucho más en la 

libertad como individuo y en la independencia en el sentido de las ideas y la voluntad individual. 

Todo fueron esfuerzos teóricos, hasta la llegada de la lucha armada en 1984. La pregunta 

realmente es si esto presenta algún cambio considerable en el desarrollo de la teoría del partido. 

La respuesta se encuentra en la reafirmación del programa del PKK al enfrentarse a la realidad 

tras su fundación. Fue, por un lado, en consecuencia al reafirmar sus políticas de emancipación 

nacional kurda mediante la lucha armada, y por otro, acabar con la discriminación hacia todo 

lo kurdo.67 

 

De 1984 a 1999, el PKK libró una guerra contra Turquía con consecuencias 

devastadoras para los kurdos. El conflicto armado comenzó el 15 de agosto de 1984, cuando el 

brazo armado del PKK atacó dos comisarías. Durante 1986, se produce un cambio de estructura 

militar en el partido con el inicio de la participación de las mujeres, primero en el área política 

del PKK, y posteriormente en un brazo armado que actúa de forma independiente: las YJA-

STAR. Durante 15 años, se llevó a cabo una guerra de guerrillas que lograron transformar la 

teoría y las bases del partido. A medida que se desarrollaba este conflicto, Öcalan abandona los 

conceptos del marxismo clásico, así como también “el lenguaje de agitación de la liberación 

nacional”, y empiezan a ser reemplazados gradualmente por otros conceptos más filosóficos y 

generales como “emancipación humana”, “personalidad liberada”, “humanización”, etc.68. En 

un congreso de 1993, Abdullah Öcalan reconoce que con el paso del tiempo se ha demostrado 

que la unidad del pueblo kurdo no se ajusta y no puede desarrollarse dentro de un modelo 

clásico o moderno. Por lo que, desde ese momento, el objetivo no es nacionalizar el Kurdistán, 

sino crear un movimiento basado en la libertad mediante cambios más transcendentales con 

conceptos filosóficos69. Esta nueva línea ideológica, política y filosófica tiene su base en la idea 

de “socialismo democrático”, donde Öcalan propone un sistema que pueda autogobernarse y 

autoorganizarse a modo de confederación70. 

 

En parte, una de las razones de este agotamiento de la tendencia socialista se debe a la 

caída de la URSS. Öcalan mantiene esa aspiración de carácter socialista en el PKK, pero con 

un enfoque distinto, con el foco en el individuo. Este fue un punto determinante en el desarrollo 

de la evolución ideológica del partido. Otra de las razones fue el estancamiento de la guerrilla 

 
66 Castillo, "La conformación del movimiento cultural y político kurdo en Turquía y Siria”, pág. 75. 
67 Özcan, Turkey's Kurds, pp. 90-1. 
68 Ibidem, pág. 95. 
69 Ibidem, pp. 96-7. 
70 Abdullah Öcalan, Guerra y paz en el Kurdistán, perspectivas para una solución política a la cuestión 

kurda (Madrid: Rojava Azadî Madrid, 2015), pág. 23. Disponible 

en: https://rojavaazadimadrid.files.wordpress.com/2015/09/gp.pdf. [Consultado: el 25 de abril de 2023]. 
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en su lucha contra el Estado Turco. El conflicto se intensificó y se complicó aún más. Los 

kurdos se vieron obligados a pedir sucesivas treguas que lo único que provocaron es que 

aumentara la represión en los centros con mayoría kurda71.  

 

El encarcelamiento de Abdullah Öcalan en 1999 significó un antes y un después para el 

PKK. Desde ese momento, su único escenario ha sido la prisión en la que sigue aislado. Se 

produjo así un cambio drástico, no solo en la organización, sino en la ideología y práctica de la 

agrupación. Tras su captura, el PKK dejó de ser un partido como tal en abril de 2002 y cambió 

su identidad para convertirse en un “congreso”: KADEK. El programa de KADEK no es para 

nada uno que aspire a una liberación nacional. En efecto, en el año 2000, el PKK ya adoptó un 

programa de liberación no nacional cuando estableció como principal objetivo estratégico 

lograr una transformación democrática en Turquía para potenciar la solución a la cuestión 

kurda. Esto viene a significar que el programa del PKK, siendo un partido pro-kurdo, que en su 

etapa inicial declaró su intención de crear un Estado kurdo, pasó a convertirse simplemente en 

el programa de un partido con una óptica socialista sobre Turquía en general72.  

 

En el 2004, finalmente el KADEK / PKK se disuelve por completo y da paso a un 

movimiento “pacífico y democrático”, creando así el Congreso del Pueblo del Kurdistán 

(KONGRA-GEL)73. Actualmente, cualquier agrupación que mantenga relación con el PKK, así 

como los brazos armados del partido, se considera terrorista. De hecho, el propio partido 

continúa catalogado como organización terrorista por Turquía y, a petición del gobierno turco, 

el Departamento de Estado de EE. UU también lo incluyó en su lista, a lo que le siguió la UE74. 

A pesar de que este partido no haya amenazado los intereses de ninguno de estos dos. 

 

Influencia del PKK en Siria  

 

Pese a que el activismo político kurdo estaba prohibido en Siria, el PKK encontró la 

manera de trabajar con el régimen de Assad. El Gobierno sirio de Hafez Al-Assad concedió 

asilo político a Abdullah Öcalan y apoyo al PKK al permitirle establecer campos de 

entrenamiento militar, aun cuando existía una relación antagónica entre el propio régimen y el 

gobierno turco. La justificación de este apoyo es por una razón estratégica, ya que en parte se 

debe a que Siria buscaba posicionarse como un líder en la región, entonces al apoyar al PKK 

conseguiría desestabilizar al gobierno turco. Como se ha mencionado en el capítulo anterior, ya 

existían disputas entre ambos países por el control del río Éufrates y por la región de Hatay. 

Además, en este contexto, el PKK supo aprovechar este espacio para desarrollar su capacidad 

de movilización popular y su estrategia, y formará el campo de cultivo perfecto que el PYD 

aprovechará en el futuro para crear Rojava75.  

 
71 Sánchez, "Transformación ideológica de Abdullah Öcalan”, pág. 11. 
72 Özcan, Turkey's Kurds, pp. 52-3. 
73 Juan Carlos Sanz, "La guerrilla kurda PKK anuncia su disolución para buscar una salida pacífica al conflicto 

con Turquía", El País, 12 de noviembre de 2003. Disponible 

en: https://elpais.com/diario/2003/11/12/internacional/1068591607_850215.html. [Consultado: el 28 de marzo de 

2023]. 
74 Unión Europea. Reglamento de Ejecución (UE) 2022/147 del Consejo, de 3 de febrero de 2022, por el que se 

aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas 

a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y se deroga el Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/1188, Diario Oficial de la Unión Europea L25, 4 de febrero de 2022, p.4. Disponible en: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:025:FULL&from=ES. [Consultado: el 22 

de marzo de 2023]. 
75 Khalaf, "Governing Rojava. Layers of Legitimacy in Syria", pág. 8. 
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El estallido de la guerra civil en Siria, con la llegada de la Primavera Árabe, se debió en 

gran parte a la represión a la que estaba sometida toda su población por parte de las fuerzas del 

régimen. Es entonces cuando se formó el Ejército Libre Sirio (ELS), mediante una fractura del 

ejército, con el propósito de derrocar al régimen de Bashar Al-Assad. Esta escisión contaba con 

grupos paramilitares tanto de Siria como de otros países de la zona como Líbano, Jordania y 

Turquía. Bajo el régimen Bashar Al-Assad, la población kurda siempre ha estado oprimida, y 

el ELS tampoco se interesó en las reivindicaciones kurdas. Fue en este contexto cuando el brazo 

armado del PYD, en julio de 2012, decidió intervenir desalojando edificios gubernamentales en 

la zona norte del país. Esta intervención, sumada a la retirada de las fuerzas del régimen por la 

revolución, culminó con la proclamación de la autonomía de los tres cantones kurdos (Efrîn, 

Kobanê y Cizîrê). Esta región se denominó Rojava y lleva a cabo un autogobierno al margen 

del gobierno sirio que coexiste hasta la actualidad con el régimen de Bashar Al-Assad76. 

Además de este motivo, el PYD estaba a favor de un acuerdo de no agresión con el régimen de 

Al-Assad y, a cambio de evitar una rebelión contra el gobierno, consiguió asumir la 

responsabilidad de gobernar el norte77. El objetivo del PYD en Siria fue establecer una 

autonomía de los cantones de Efrîn, Kobanê y Cizîrê dentro de una Siria democrática y federal. 

Lo que caracteriza a esta región es la puesta en práctica de la doctrina de Abdullah Öcalan: el 

Confederalismo Democrático.  

 

En el año 2013, las facciones kurdas se implicaron más en el conflicto sirio definiéndose 

en la oposición, contra el régimen de Assad y el ELS. Ya desde 2012, las YPG se enfrentaron 

al ISIS. Cabe destacar que el gobierno turco desde el inicio de la guerra ha llevado a cabo varias 

operaciones para establecer una franja de seguridad en toda la frontera con Siria. El objetivo es 

implantar un territorio libre de cualquier milicia relacionada con el PKK (sobre todo las YPG) 

y también del Daesh. Un ejemplo de ello es la operación “Manantial de Paz”, que no deja de 

ser una ofensiva militar del gobierno turco hacia la población kurda en Siria con la intención 

de crear un “cinturón de seguridad” a lo largo de la frontera. El hecho de que se haya 

consolidado una administración kurda en Siria y las YPG se hayan aliado con EE. UU supone 

una amenaza para Turquía, por eso, con esta operación, junto con varias anteriores, lanzó una 

ofensiva que contemplaba establecer una franja de 450 kilómetros de largo y 30 de ancho. Estas 

operaciones, junto con la guerra, al final lo único que han provocado ha sido el desplazamiento 

de miles e incluso millones de refugiados78. 

 

2.2.2. El proceso de integración de Turquía a la UE 

 

Si en Turquía los kurdos van ganando pequeños espacios de reconocimiento es debido 

a los intereses del gobierno turco con potencias extranjeras. Los acontecimientos 

internacionales ocurridos en la década de los noventa tuvieron un gran impacto en la cuestión 

kurda en Turquía. Por un lado, la Guerra del Golfo en 1991 provocó que tanto EE. UU como el 

Reino Unido ofrecieran protección a la población kurda del norte de Iraq, y por lo tanto 

despertaran conciencia sobre la cuestión kurda, movilizando así a numerosos civiles en Turquía 

 
76 Ander Alonso Pastor, “El papel de las mujeres en el conflicto Kurdo dentro del actual contexto internacional de 

seguridad" (Trabajo Fin de Máster, Universidad Pontificia de Comillas, 2016), pág. 18. Disponible en: 

http://hdl.handle.net/11531/18294. [Consultado: el 28 de marzo de 2023]. 
77 Khalaf, "Governing Rojava. Layers of Legitimacy in Syria", pág. 8. 
78 Daniel Iriarte, "Manantial de Paz: Claves de la ofensiva militar de Turquía contra los kurdos en Siria", 

elconfidencial.com, 10 de octubre de 2019. Disponible en:  https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-10-

10/claves-intervencion-turquia-siria-kurdos_2277011/. [Consultado: el 28 de marzo de 2023]. 

http://hdl.handle.net/11531/18294
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en pro de los derechos de esta comunidad. Pero sin duda el evento más relevante para Turquía 

que afecta directamente a su población kurda fue la concesión del estatus de candidato a 

miembro de pleno derecho de la UE en 1999. Aunque Turquía ya consiguió vincularse a 

Occidente al pasar a ser miembro de la OTAN, desde la década de los ochenta el principal 

objetivo de la política exterior turca ha sido formar parte de la UE. Este es el talón de Aquiles 

de Turquía, pues la posibilidad de entrar como miembro es bastante dudosa y remota, como lo 

califica el politólogo Samuel Huntington79. Desde la concesión de estatus como candidato, la 

UE ejerce una presión constante respecto a la cuestión kurda en Turquía, mediante la demanda 

de reformas y un reconocimiento a la minoría kurda del país80. 

 

Con la llegada del partido de Erdoğan al poder (AKP, Partido de la Justicia y el 

Desarrollo) a principios de los dos mil, el gobierno turco comenzó un acercamiento con la 

minoría kurda del país con la intención de ampliar su base electoral en la región de Anatolia. 

Promovió un desarrollo más equitativo entre las ciudades kurdas y turcas, en gran parte por el 

ansia de Erdoğan de comenzar el proceso de adhesión a la UE. El periodista y sociólogo alemán 

Günter Seufert califica a la etapa de gobernanza de Erdoğan como la búsqueda de una “Nueva 

Turquía”, que se caracteriza por ese entusiasmo por entrar en la UE y la intención de renovar y 

establecer nuevos valores nacionales. Por ejemplo, enfatizando el carácter islámico del país.81 

Al centrarse en la religión islámica, pretende atraer votantes, no solo turcos, sino también entre 

la comunidad kurda. Pese a que la UE reconoce pequeños avances en cuanto a la protección de 

las minorías en Turquía, la cuestión kurda sigue sin resolverse y esto supone una gran barrera 

a la hora de poder ingresar como Estado miembro.  

 

 

2.3. Rojava y el Confederalismo Democrático 

 

2.3.1. El Confederalismo Democrático: democracia sin Estado 

 

A raíz del encarcelamiento de Abdullah Öcalan en 1999, se produjo un cambio 

ideológico y político en su pensamiento. En el transcurso de sus primeros años en prisión, 

Öcalan empezó a influenciarse por ideas de otros autores y a formular nuevas teorías sobre 

diferentes temas como formas de organización social y política, sobre el capitalismo, entre 

otros, que dejó plasmadas en numerosos escritos y libros. En este contexto se dio origen a un 

nuevo proyecto político llamado Confederalismo Democrático, que se puede considerar el fruto 

de la coyuntura entre la transición y reflexión ideológica de Öcalan, y su compromiso 

intelectual con el trabajo de una serie de académicos. 

 

Como se ha comentado anteriormente en la evolución del PKK, en esta segunda etapa 

en la ideología de Öcalan destaca su cambio sobre la posible resolución de la cuestión kurda al 

pasar de perseguir una independencia a una autonomía. Se deduce que las razones de este 

cambio se deben a su vida personal y a los acontecimientos por lo que estaba pasando el pueblo 

kurdo. Su ingreso en prisión, sumado a todas las bajas que estaban sufriendo los kurdos debido 

 
79 Huntington, El choque de civilizaciones, pág. 172. 
80 Resch, "Syriaʹs Impact on the Kurdish Peace Process in Turkey”, pág. 4. 
81 Günter Seufert, "Erdoğan’s “New Turkey”. Restoring the Authoritarian State in the Name of Democracy", SWP 

Comment - German Institute for International and Security Affairs, n.º 44 (octubre de 2014): pp. 2-3. Disponible 

en: https://www.swp-berlin.org/en/publication/erdogans-new-turkey. [Consultado: el 28 de marzo de 2023]. 
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a su lucha de guerrillas contra el gobierno turco, tuvo repercusión en los objetivos del 

movimiento kurdo. Öcalan comenzó a criticar a las sociedades modernas, el capitalismo y el 

concepto de Estado-nación. Realmente la formación de un Estado kurdo no solo sería ir en 

contra de sus ideas, sino que su creación no proporcionaría una solución genuina a la cuestión 

kurda, pues ve al Estado como una herramienta de opresión con una naturaleza intrínsicamente 

explotadora donde el individuo no llega a ser libre. Es por ello por lo que el propio Öcalan 

reconoce en uno de sus escritos que la creación de un Estado kurdo no tendría sentido, y crear 

ese Estado kurdo sería “reemplazar unas viejas cadenas por otras nuevas” continuando la 

modernidad capitalista. Además, para él, el Estado-Nación no representa realmente los intereses 

del pueblo sino los intereses de la burguesía, y esto sería fomentar aún más la injusticia social 

y restringir la libertad del pueblo.82 

 

En marzo de 2005 se declara de forma oficial el Confederalismo Democrático como 

ideología general de la KCK. Unos años más tarde, Öcalan publica un libro del mismo nombre 

donde enuncia los fundamentos ideológicos, los principios y las bases de este nuevo modelo 

político y social. Actualmente, Rojava es la única región del Kurdistán que ha adoptado el 

Confederalismo Democrático como forma de organización política y social. El investigador 

alemán Lasse Steffens aclara que el Confederalismo Democrático se trata de un proyecto 

holístico que aboga por transgredir los límites geográficos y sociales mediante un enfoque 

anticapitalista, antiestatista y feminista83. Debe ser entendido como un modelo de coordinación 

fundamentado en la práctica de una democracia directa y un municipalismo libertario donde se 

ensalzan los aspectos positivos de la vida comunal, la libertad, el feminismo y la ecología84. 

 

El rechazo al Estado-nación es una de las características principales del Confederalismo 

Democrático, pues va más allá de una estrategia espacial nacional y territorial. Öcalan señala 

lo siguiente: “es un movimiento antinacionalista. [...] a través del avance de la democracia en 

todo Kurdistán sin cuestionar las fronteras políticas existentes. Su meta no es la fundación de 

un Estado-nación kurdo. [...] tiene como intención establecer estructuras federales en Irán, 

Turquía, Siria e Iraq que estén abiertas a todos los kurdos”85. Pese a que el derecho a la 

autodeterminación significa el derecho a un Estado propio, el Estado no fomenta la libertad de 

las personas. Es decir, la ideología de Öcalan no se acoge al derecho de libre determinación de 

los pueblos, pues no existe la intención de buscar o crear nuevas fronteras políticas86. En 

definitiva, el Confederalismo Democrático rechaza el modelo tradicional del Estado-nación, 

entendiéndolo como una “nación de poder”, no nación en el sentido sociológico de la palabra, 

como se explicó en el primer capítulo de este trabajo. Para Öcalan, el Estado-nación se sustenta 

en la modernidad capitalista, y el Confederalismo Democrático lo que propone es una nación 

democrática87. 

 

Otra de las peculiaridades de este proyecto político es su inspiración e influencia del 

trabajo del socialista estadounidense Murray Bookchin. El Confederalismo Democrático tomó 

los conceptos de democracia radical y comunalismo libertario que Bookchin desarrolló como 

 
82 Abdullah Öcalan, Confederalismo Democrático (International Initiative Edition, 2012), pág. 19. Disponible 

en: http://catedraalonso-ciesas.udg.mx/sites/default/files/confederalismo_democratico.pdf. [Consultado: el 29 de 

marzo de 2023]. 
83 Lasse Steffens, "Turning away from Growth with State-less Democracy: Expanding the Degrowth Debate with 

the Idea of Democratic Confederalism" (Tesis de Máster, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2022), pág. 

38. Disponible en: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16256.51208. [Consultado: el 31 de marzo de 2023]. 
84 Sánchez, "Transformación ideológica de Abdullah Öcalan”, pág. 23. 
85 Öcalan, Confederalismo Democrático, pág. 34. 
86 Öcalan, Guerra y paz en el Kurdistán, pág. 23. 
87 Steffens, "Turning away from Growth with State-less Democracy”, pág. 43. 
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crítica al Estado. Ambos autores, condenan el fracaso de los movimientos de liberación nacional 

y del socialismo que se consideraban atrapados en las ideas del Estado y su construcción. 

Bookchin elaboró los valores comunales que predominaban en la sociedad y que no pudieron 

ser del todo destruidos por la sociedad jerárquica construida sobre el Estado. Estos valores 

comunales son: la socialización basada en el género, una sociedad basada en la comunalidad y 

solidaridad y una vida compatible con la naturaleza88. 

 

El fundamento del sistema democrático que propone Öcalan es la participación de base, 

donde las decisiones las toma la comunidad, sin jerarquías. Esta democracia tiene que estar 

basada en un consenso colectivo, unas elecciones directas y una participación voluntaria. 

Mientras que los pilares centrales son una economía alternativa, el feminismo y la ecología89. 

Teniendo como pilares estos valores y los valores comunales mencionados anteriormente, se 

organizan cuatro niveles de autogobierno donde son los propios ciudadanos los que gobiernan 

sin restricciones mediante comunidades locales organizadas en forma de consejos abiertos, 

ayuntamientos, parlamentos locales y congresos90. En esto es precisamente en lo que Öcalan 

se inspira de Bookchin, en el llamado municipalismo libertario, el cual sugiere una política 

radical que sitúa la democracia en las comunidades aldeanas y tribales, y cuyo objetivo es crear 

estructuras democráticas locales91. 

 

En lo que respecta al ámbito económico, el Confederalismo Democrático propone una 

forma de economía social. Öcalan interpreta que en la modernidad capitalista, así como también 

en Estados denominados socialistas, se justifica la explotación de los trabajadores en pro de la 

rentabilidad y la producción. En estos sistemas industrialistas, el trabajador queda subyugado a 

un salario y eso hace que se separen la vida natural y el aspecto integrador de la vida social del 

propio individuo92. Esto no quiere decir que se reniegue de la industrialización, sino que esta 

deberá estar alineada con la ecología, a lo que Öcalan denomina eco-industria93. Además, 

siempre ha existido una concepción negativa respecto al mundo rural que ubica a las aldeas en 

oposición a las ciudades a favor de una urbanización en los núcleos urbanos para su progreso. 

El Confederalismo Democrático opta por complementar la ciudad y las aldeas, y encontrar una 

armonía y un equilibrio ecológico entre ambos espacios94. Para ello establece tres elementos 

centrales con el objetivo de alcanzar una autonomía económica: las comunas, la propiedad de 

uso y las cooperativas. Las comunas representan la piedra angular del Confederalismo 

Democrático. Ellas forman la organización más básica de la sociedad a nivel local. Se 

caracterizan por ser autosuficientes, estar interconectadas entre sí, analizar de manera directa 

las necesidades y gestionar los recursos más básicos. La propiedad de uso no supone el fin de 

la propiedad privada, sino que se trata de una “propiedad efectiva” que se concede a quien 

trabaje los medios de producción. Las comunas también poseen derechos de propiedad, aunque 

 
88 Ahmet Hamdi Akkaya y Joost Jongerden, "Reassembling the Political: The PKK and the project of Radical 

Democracy", European journal of Turkish studies, n.º 14 (1 de junio de 2012): pág. 14. Disponible 

en: https://doi.org/10.4000/ejts.4615. [Consultado: el 1 de abril de 2023]. 
89 Öcalan, Confederalismo Democrático, pág. 21. 
90 Abdullah Öcalan, War and Peace in Kurdistan (Cologne, Germany: International Initiative Edition, 2008), pág. 

32. Disponible en: https://www.freeocalan.org/wp-content/uploads/2012/09/Ocalan-War-and-Peace-in-

Kurdistan.pdf. [Consultado: el 1 de abril de 2023]. 
91 Akkaya y Jongerden, "Reassembling the Political: The PKK and the project of Radical Democracy", pág. 14. 
92 Sánchez, "Transformación ideológica de Abdullah Öcalan”, pág. 24. 
93 Öcalan, Democratic Nation, pág. 64. 
94 Abdullah Öcalan, Manifiesto para una civilización democrática., vol. 2, Volumen II: Civilización 

Capitalista (Editorial Descontrol, 2017), pág. 315. Disponible 

en: https://ia802905.us.archive.org/33/items/civilizacion-capitalista/Civilizacion%20Capitalista.pdf. 

[Consultado: el 2 de abril de 2023]. 
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limitados. Y por último, las cooperativas que representan la unidad más básica de autogestión 

dentro de la comuna95. 

 

Para los kurdos, la liberación de la mujer es una revolución dentro de otra revolución, y 

no puede haber una liberación nacional sin una liberación de la mujer. Se tiene en el centro de 

la vida a la mujer, pues toda la discusión acerca de la vida social en las sociedades adheridas al 

Confederalismo Democrático gira especialmente entorno al papel de la mujer. Öcalan ve al 

Estado como una construcción social patriarcal y capitalista, que para él son dos conceptos que 

van de la mano, y llega a la conclusión de que hasta que no se termine con el patriarcado, no se 

podrá desarticular el Estado. Los antropólogos David Graeber y Pinar Öğünç resumen esta 

lógica: “Uno no puede deshacerse del capitalismo sin eliminar el Estado, uno no puede 

deshacerse del Estado sin deshacerse del patriarcado”96.  

 

En el libro Liberando la vida: la revolución de las mujeres, escrito por Öcalan, se 

remonta a la era del Neolítico para explicar el origen de la jerarquización entre sexos y el 

sistema capitalista. En aquellas agrupaciones sociales existía un sistema matriarcal, una 

sociedad que estaba construida alrededor de las mujeres, donde la posición de las mujeres era 

diferente al de ahora. Lo que califica como “socialismo primitivo”, donde lo que se cazaba y se 

recolectaba pertenecía a todo el grupo y no había propiedad. Los principios eran la solidaridad, 

y la fuerza era considerada una amenaza. También tenían unos principios ecológicos y una 

conciencia hacia la naturaleza, de ahí que existieran numerosas divinidades en referencia a ella. 

En resumen, una convivencia basada en una veneración hacia la madre-mujer en armonía con 

la naturaleza que comprendía la esencia de la vida colectiva97. Así es como comenzó hace miles 

de años la jerarquización entre sexos. El sometimiento de la mujer y la instauración del 

patriarcado es lo que dio paso a la formación de las sociedades estatistas y la consolidación de 

un sistema basado en la jerarquía. Öcalan deja claro la importancia de la liberación de la mujer: 

“Sin igualdad de género, ninguna exigencia de libertad e igualdad tiene sentido. De hecho, la 

libertad y la igualdad no se consiguen si no se consigue la igualdad de género. El elemento más 

permanente y completo de la democratización es la libertad de la mujer”98. El criterio de rechazo 

hacia la opresión que ejerce el Estado queda reflejado en la visión de una sociedad libertaria e 

igualitaria donde el rol de las mujeres juega un papel fundamental en la vida política, social y 

militar. A su vez, se parte de un sistema de autoorganización desde abajo hacia arriba, es decir, 

desde lo local hacia lo general Por ello, la emancipación de las mujeres es esencial en el 

proyecto del Confederalismo Democrático. 

 

2.3.2. La Revolución de Rojava 

 

Para una mejor comprensión del proyecto de Rojava es necesario hacer un breve repaso 

histórico mencionando los principales acontecimientos desde su creación hasta la actualidad. 

Tras la formación del PYD en 2003 y su establecimiento como principal partido en la región 

kurda en Siria, en 2011 se ve obligado a posicionarse con la llegada de la Primavera Árabe y el 

 
95 Sánchez, "Transformación ideológica de Abdullah Öcalan”, pág. 25. 
96 David Graeber y Pinar Öğünç, "No. This is a Genuine Revolution", Anarchist Library, 2014, pág. 8. Disponible 

en: https://theanarchistlibrary.org/mirror/d/dg/david-graeber-and-pinar-ogunc-no-this-is-a-genuine-

revolution.c6.pdf. [Consultado: el 3 de abril de 2023]. 
97 Abdullah Öcalan, Liberando la vida: la revolución de las mujeres (International Initiative Edition, 2014), pág. 

53. Disponible en: https://ocalanbooks.com/downloads/liberando-la-vida-la-revolucion-de-las-mujeres.pdf. 

[Consultado: el 3 de abril de 2023]. 
98 Ibidem, pág. 53. 
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levantamiento contra el régimen. Los años 2011 y 2012 son años de revueltas contra el régimen 

y el comienzo de conflictos. El PYD se mantuvo al margen del conflicto sirio y optó por 

negociar con Assad. Estas negociaciones desembocaron en la formación de un gobierno 

efectivo en el norte del país debido a la necesidad de Assad de redirigir sus tropas militares en 

la frontera con Turquía a otros frentes. Estos hechos le dieron al PYD una posición privilegiada 

y unas condiciones que, unos años después, le permitirá proclamar la autonomía de Rojava99. 

 

El PYD proclama la DFNS en Siria en 2012 con la unión de los tres cantones kurdos, 

Efrîn, Kobanê y Cizîrê, aunque fue en enero del 2014 cuando se firmó la Declaración de 

independencia de Rojava formando así una autonomía de facto100. Desde entonces es gobernada 

por una coalición de partidos entre los que se encuentra el PYD. El PYD sigue prácticamente 

los fundamentos ideológicos y políticos del PKK, y es la fuerza política y militar kurda más 

poderosa en Siria. La base de este partido es el llamamiento por el reconocimiento 

constitucional de los derechos del pueblo kurdo y una autonomía democrática, y aboga por una 

democracia pluralista. Como se comentó anteriormente, respecto a su posición en la guerra 

Siria, rechaza unirse o armarse junto con la oposición al régimen sirio, optando así por una 

tercera vía sin hacer la guerra: el diálogo. En cuanto a política exterior, mantiene una hostilidad 

abierta hacia Turquía por el encarcelamiento de Öcalan101. 

 

Los dos brazos armados del PYD, las YPG y las YPJ, fueron fundamentales a la hora 

de alcanzar el control efectivo en los tres cantones kurdos. En 2013 ayudaron a que no quedara 

prácticamente ninguna otra fuerza en la región del norte de Siria, y en 2014, un año más tarde, 

fueron capaces de defender varias ciudades kurdas de los ataques del EI. El hecho de haberse 

enfrentado al Daesh y haber salido victoriosos otorgó a las YPG una importante reputación. A 

nivel regional, han demostrado que en Siria tienen la fuerza y la capacidad para mantener cierto 

nivel de seguridad en el norte del país. Esto les ha otorgado legitimidad, tanto a nivel local 

como internacional. Algo que se traslada al PYD, que también mantiene un estatus de 

estabilidad institucional y proveedor de legitimidad102. A nivel internacional, las YPG han 

contado con el apoyo y respaldo de EE. UU. Este apoyo hacia las fuerzas kurdas está 

relacionado con la necesidad de EE. UU de implicarse en el conflicto para poder controlar al 

Daesh103. Se puede decir entonces que el PYD queda como un aliado de EE. UU y Francia, 

mientras que Turquía sigue llevando a cabo operaciones militares104, sobre todo en la zona 

 
99 Juan Amancio Estévez, "La cuestión kurda a raíz del conflicto con Daesh en Siria e Irak", Grupo de Estudios 

en Seguridad Internacional - Universidad de Granada, n.º 20 (22 de septiembre de 2015): pp. 12-3. Disponible 

en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5395920. [Consultado: el 30 de marzo de 2023]. 
100 Ver Anexo III: Mapa Rojava (2014) en Anexo III. 
101 Carnegie Middle East Center, "The Kurdish Democratic Union Party", Carnegie Middle East Center - Carnegie 

Endowment for International Peace, marzo de 2012. Disponible en: https://carnegie-

mec.org/diwan/48526?lang=en. [Consultado: el 29 de marzo de 2023]. 
102 Khalaf, "Governing Rojava. Layers of Legitimacy in Syria", pág. 12. 
103 Hana Hussein, "What is behind the US' support of the YPG?", Middle East Monitor, 30 de enero de 2018. 

Disponible en: https://www.middleeastmonitor.com/20180130-what-is-behind-the-us-support-of-the-ypg/. 

[Consultado: el 31 de marzo de 2023]. 
104 Lluís Miquel Hurtado, "Las claves de la 'operación Rama de olivo'", ELMUNDO, 23 de enero de 2018. 

Disponible en: https://www.elmundo.es/internacional/2018/01/23/5a661701ca4741c2638b456e.html; “¿Éxito o 

desastre? El balance de la operación militar turca en Siria”, Sputnik Mundo, 1 de abril de 2017. Disponible en: 

https://sputniknews.lat/20170401/turquia-operacion-siria-1068017020.html; Daniel Iriarte, "'Manantial de Paz': 

Claves de la ofensiva militar de Turquía contra los kurdos en Siria", El Confidencial, 10 de octubre de 2019. 

Disponible en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-10-10/claves-intervencion-turquia-siria-

kurdos_2277011/. [Consultado: el 31 de marzo de 2023]. Tres son las intervenciones militares más importantes 

que Turquía ha realizado en Rojava: Operación Escudo del Éufrates, Operación Rama de Olivo y Operación 

Manantial de Paz. La Operación Escudo del Éufrates comenzó en 2016 y tuvo como objetivo “liberar” más de dos 
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https://sputniknews.lat/20170401/turquia-operacion-siria-1068017020.html
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-10-10/claves-intervencion-turquia-siria-kurdos_2277011/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-10-10/claves-intervencion-turquia-siria-kurdos_2277011/
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occidental de Rojava, y apoyando al ELS. En cambio el régimen de Bashar Al-Assad está 

apoyado por Rusia.  

 

Desde septiembre del 2014 hasta marzo del 2015 se vivió en la ciudad de Kobanê una 

batalla contra el EI, que significó el inicio de la caída del ISIS. El EI se creó en el 2003 en el 

contexto de la invasión de EE. UU en Iraq, y en un principio fue una rama iraquí de la 

organización Al-Qaeda. En el 2013 se fusionó con la rama siria y se fundó así el Estado Islámico 

de Iraq y el Levante / Siria. El EI ascendió en Siria con motivo de la guerra y consiguió derrotar 

a numerosos grupos y dominar buena parte del territorio estableciendo como capital la ciudad 

de Al-Raqqa (ciudad al este del país, junto al río Éufrates). El objetivo del EI era establecer un 

califato a medida que iba ocupando territorios e infundiendo el terror. Primero ocupó la capital 

de Iraq, Mosul, y posteriormente empezó a ocupar en Siria. La situación empeoró con las 

salvajes ejecuciones hacia periodistas estadounidenses y soldados sirios. En septiembre de 2014 

comenzó el asedio en Kobanê, con la intención de demostrar su fuerza tras el éxito militar en 

Mosul, el EI tenía la intención de controlar toda la frontera turco-siria. El EI contaba con una 

gran capacidad militar y un gran número de combatientes. El comienzo del asedio fue muy 

duro, pues las fuerzas kurdas todavía no contaban con los refuerzos estadounidenses, pero aun 

así, las YPG – YPJ resistieron y se mantuvieron en el frente. No fue hasta octubre cuando EE. 

UU y Turquía llegaron a un acuerdo y las fuerzas estadounidenses entraron en el conflicto 

bombardeando al EI en esa ciudad, mientras que Turquía finalmente permitió la entrada de 

combatientes kurdos provenientes del Kurdistán iraquí, los Peshmerga. Con estos dos apoyos 

se logró revertir la situación a favor del pueblo kurdo y se fue poco a poco recuperando terreno 

ocupado105. El conflicto contra el EI llegó a su fin en marzo de 2015 con la derrota del ISIS y 

la victoria de valientes hombres y mujeres que estuvieron durante dures meses al frente de la 

batalla. 

 

Esta batalla supuso un punto de inflexión para el pueblo kurdo en Siria, ya que a nivel 

simbólico representó una resistencia heroica en la narrativa nacionalista kurda. Durante estos 

meses se produjo un fuerte apoyo occidental al PYD, y desencadenó una crisis entre la relación 

de Turquía con EE. UU., pues la ayuda militar por parte de EE. UU. fue un elemento decisivo 

para la victoria de las YPG. Así mismo, la resistencia de las fuerzas kurdas compuestas, no solo 

por las YPG, sino también por las combatientes femeninas de las YPJ, así como numerosos 

voluntarios no kurdos que se unieron de forma solidaria106. 

 

Resultan interesantes los comentarios del escritor Mehmet Gurses acerca de la batalla 

de Kobanê. Este conflicto marcó el inicio de una asociación estratégica entre el pueblo kurdo 

en Siria y EE. UU., pues el PYD ha sido imprescindible para las fuerzas estadounidenses y 

viceversa. Aunque también es cierto que muchos autores han tachado esta coalición como una 

 
mil kilómetros cuadrados de territorio, en la región de Alepo y Efrîn. Fundamentalmente evitó la creación de una 

zona territorial kurda a lo largo de toda la frontera. La Operación Rama de Olivo fue posterior, aunque el objetivo 

era el mismo, impedir que cualquier fuerza afín al PKK se consolidase en la frontera. La única diferencia con la 

operación anterior es que Rusia autorizó a las fuerzas turcas a usar el espacio aéreo sirio. La Operación Manantial 

de Paz fue creada en 2019 y, al igual que las dos anteriores, tiene el mismo objetivo. El gobierno turco pidió 

permiso al gobierno de EE. UU. con Donald Trump a la cabeza para que dejara de apoyar a las milicias kurdas y 

creara una “zona tapón” en la frontera desde el río Éufrates. 
105 "La batalla de Kobane y la experiencia comunal del Kurdistán sirio - Izquierda Web", Izquierda Web, 24 de 

mayo de 2015. Disponible en: http://izquierdaweb.com/la-batalla-de-kobane-y-la-experiencia-comunal-del-

kurdistan-sirio/. [Consultado: el 1 de mayo de 2023]. 
106 Güneş Murat Tezcür y Helin Yıldız, "Kurdish politics in post-2011 Syria: From fragmentation to 

hegemony", Mediterranean Politics, 25 de septiembre de 2019, pág. 6. Disponible 

en: https://doi.org/10.1080/13629395.2019.1671677. [Consultado: el 1 de mayo de 2023]. 

http://izquierdaweb.com/la-batalla-de-kobane-y-la-experiencia-comunal-del-kurdistan-sirio/
http://izquierdaweb.com/la-batalla-de-kobane-y-la-experiencia-comunal-del-kurdistan-sirio/
https://doi.org/10.1080/13629395.2019.1671677
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“alianza circunstancial”, ya que solo responde a intereses estratégicos. Con el posterior mandato 

de Donald Trump, EE. UU retiró sus tropas de Rojava y pasó a considerar más importante su 

relación con Turquía, teniendo en cuenta que Turquía también es parte de la OTAN y donde 

además tiene importantes bases militares107. No obstante, la batalla de Kobanê ha desempeñado 

un papel fundamental en otorgar al pueblo kurdo el reconocimiento internacional que llevaban 

tanto tiempo buscando, no solo por el éxito militar, sino también por llevar a la práctica una 

democracia progresista que contrasta completamente con la ideología del Daesh. El EI ha sido 

responsable de cometer actos atroces contra la población, en concreto contra las mujeres, que 

eran relegadas a ciudadanos de segunda y utilizadas como esclavas sexuales. El profesor Gurses 

destaca que las unidades combatientes de mujeres representaron el 40 por ciento de los 

combatientes kurdos y han sido fundamentales para expulsar al EI108. 

 

Respecto a la posición de Turquía en la batalla de Kobanê, Erdoğan desestimó la lucha 

kurda y se mantuvo al margen del conflicto. De hecho, el gobierno turco siendo enemigo 

acérrimo de las fuerzas kurdas, impidió que los kurdos en Turquía cruzaran a Siria para 

combatir y ayudar a defender la ciudad. A pesar de esto, algunos pudieron cruzar la frontera y 

su ayuda fue fundamental. Se estima que unos 349 kurdos nacidos en Turquía perdieron su vida 

en territorio sirio mientras luchaban dentro de las YPG en 2015109. La razón de esto se encuentra 

en la amenaza que supone a la seguridad nacional turca cualquier avance significativo o 

desarrollo de los kurdos en Siria. Incluso algunos autores han señalado que el gobierno turco 

considera más peligroso al PYD que al ISIS y, por si fuera poco, Turquía apoya de forma tácita 

al EI. Asimismo, resulta contradictorio que el AKP (partido político de Erdoğan) haya evocado 

a la hermandad islámica en su programa electoral para ganarse el voto de la población kurda, 

como ya se ha comentado anteriormente, y haya demostrado en este conflicto su desinterés 

hacia el horror que vivió el pueblo kurdo contra el ISIS. Este hecho simplemente demuestra el 

interés por la captación de votantes y la desesperanza y decepción del “Islam como 

denominador común” 110. 

 

Cabe destacar el gran número de refugiados que ha dejado esta batalla. En septiembre 

de 2014, la cifra ascendió a 130000 refugiados, en su mayoría kurdos, que buscaron auxilio en 

la frontera turca. La mayoría se establecieron en campos de refugiados en el sur de Turquía111. 

A pesar de esta batalla, el ISIS no ha sido eliminado por completo, aunque se puede decir que 

ha sido derrotado territorialmente desde el 2019, pues el EI ya no tiene bajo su posesión ninguna 

ciudad o región. Posteriormente ha permanecido activo sobre todo en el este de Siria, en la 

región de la ciudad de Deir ez-Zor y alrededores.  

 

El objetivo del pueblo kurdo de luchar y terminar con el EI ha dado lugar a la creación 

de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), con EE. UU. como principal socio. Las FDS fueron 

fundadas en octubre de 2015 y están formadas por una coalición de milicias de diversas etnias 

y grupos religiosos: kurdos, árabes, turcomanos, armenios, asirios y circasianos. Estas fuerzas 

 
107 Norberto Paredes, "Por qué Trump "traicionó" a los kurdos en Siria y qué consecuencias tiene esto para Medio 

Oriente - BBC News Mundo", BBC News Mundo, 7 de octubre de 2019. Disponible 

en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49959967. [Consultado: el 30 de abril de 2023]. 
108 Gurses, Anatomy of a Civil War, pág. 3. 
109 Tezcür y Yıldız, "Kurdish politics in post-2011 Syria”, pág. 6. 
110 Gurses, Anatomy of a Civil War, pp. 126-7. 
111 Lluís Miquel Hurtado, "Turquía recibe 130.000 refugiados kurdos desde Siria en sólo 72 horas", ELMUNDO, 

22 de septiembre de 2014. Disponible 

en: https://www.elmundo.es/internacional/2014/09/22/541ff0c7e2704ecb778b4573.html. [Consultado: el 1 de 

mayo de 2023]. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49959967
https://www.elmundo.es/internacional/2014/09/22/541ff0c7e2704ecb778b4573.html


ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN KURDA Y LA LUCHA DE LAS MUJERES EN LA 

REGIÓN TURCA Y SIRIA DEL KURDISTÁN. 

34 

 

luchan a favor de Rojava y contra el Daesh. 112 Estas milicias se limitan a actuar dentro de 

Rojava como fuerza de autodefensa y tienen terminantemente prohibido actuar fuera del norte 

o este de Siria. Dentro de esta coalición, las YPG tienen una gran influencia, así como EE. UU., 

para diversificar la coalición, reclutar nuevos combatientes y proporcionar nueva logística. El 

hecho de que las FDS tengan contacto directo con entidades afines al PKK los coloca en 

conflicto con Turquía. 

 

En 2018 se produjeron dos acontecimientos fundamentales para la historia de Rojava. 

El primero tuvo lugar en enero cuando el cantón de Efrîn fue ocupado por las fuerzas militares 

turcas, el cual continúa bajo ocupación hasta día de hoy. La característica de este cantón es su 

separación geográfica respecto a los otros dos cantones y, a diferencia de estos, se encontraba 

bajo influencia rusa y no estadounidense, como sí lo hacían Kobanê y Cizîrê. Como 

consecuencia de esta invasión, las FDS se vieron obligadas a retirarse de Efrîn. Respecto a la 

población kurda en Efrîn, antes del comienzo de la guerra civil siria, representaba casi el 90 por 

ciento de sus habitantes, mientras que tras la ocupación turca solo el 25 por ciento. Es decir, la 

intención de Turquía es cambiar por completo la demografía y expulsar a la población kurda 

mediante el asentamiento de no kurdos provocando así el desplazamiento de miles de 

personas113. Ya desde el 2016 se llevan produciendo intervenciones militares turcas en el 

territorio de Rojava. En concreto, dos operaciones importantes en Efrîn, y también en la región 

del norte entre Kobanê y Cizîrê114, mediante el control de la autopista M4115. Esta autopista 

posee una importancia estratégica, ya que atraviesa Siria desde el oeste en la costa de Latakia, 

hasta el este con la frontera de Iraq, pasando por Rojava. En 2020 esta autopista se abrió 

finalmente al tráfico civil, en parte debido a la mediación de las tropas rusas y negociaciones 

entre el gobierno sirio y las FDS116.  

 

El segundo evento importante en 2018 fue el cambio de denominación de la DFNS a 

Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES)117. El cambio de nombre se debió 

a que las FDS lograron liberar del ISIS a numerosas ciudades del este de Siria que conforman 

un total de siete regiones que pasaron a estar bajo la AANES: Cizîrê (contiene los cantones de 

Qamishlo y Hasakah), Euphrates (que contiene los cantones de Kobanê y Tel Abyad), Efrîn, 

Manbij, Tabqa, Raqqa y Deir-ez-Zor118. Aunque están teniendo problemas para seguir 

garantizando la seguridad y estabilidad en estas ciudades y tienen que hacer frente a escasez de 

alimentos, energía y agua. 

 

Una vez desarrollada la aproximación histórica a la historia de Rojava, es conveniente 

explicar los principios políticos que defiende este proyecto. Abdullah Öcalan desarrolló la 

ideología política del Confederalismo Democrático como modelo para un proyecto 

emancipador y liberador, y encontró su terreno fértil en Rojava, en medio de la guerra civil 

 
112 Genevieve Casagrande, "The Road To Ar-Raqqah: Background On The Syrian Democratic Forces", Institute 

for the Study of the War, 22 de noviembre de 2016, pág. 1. Disponible 

en: https://www.understandingwar.org/sites/default/files/The%20Road%20to%20ar-

Raqqah%20ID%20FINAL.pdf. [Consultado: el 27 de abril de 2023]. 
113 "Explainer: Afrin, 5 years under Turkish occupation – Rojava Information Center", Rojava Information Center, 

23 de enero de 2023. Disponible en: https://rojavainformationcenter.com/2023/01/explainer-afrin-5-years-under-

turkish-occupation/. [Consultado: el 1 de mayo de 2023]. 
114 Ver nota 100. 
115 Ver Anexo IV: Mapa Rojava (2020) en Anexo IV. 
116 ANF, "Abren la autopista M4 al tráfico civil", ANF News, 26 de mayo de 2020. Disponible 

en: https://anfespanol.com/noticias/abierta-la-autopista-m4-al-trafico-civil-20207. [Consultado: el 29 de abril de 

2023]. 
117 Ver Anexo V: Mapa Siria (2023) en Anexo V. 
118 "Más Allá De La Línea De Frente”, pág. 23. 

https://www.understandingwar.org/sites/default/files/The%20Road%20to%20ar-Raqqah%20ID%20FINAL.pdf
https://www.understandingwar.org/sites/default/files/The%20Road%20to%20ar-Raqqah%20ID%20FINAL.pdf
https://rojavainformationcenter.com/2023/01/explainer-afrin-5-years-under-turkish-occupation/
https://rojavainformationcenter.com/2023/01/explainer-afrin-5-years-under-turkish-occupation/
https://anfespanol.com/noticias/abierta-la-autopista-m4-al-trafico-civil-20207
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siria. Pese a que fue en el verano de 2012 cuando la región del norte quedó liberada de las 

fuerzas gubernamentales, no fue hasta enero de 2014 cuando se aprobó la Constitución de 

Rojava, que contaba con un total de 96 artículos, también conocida como el Contrato Social de 

la Federación Democrática del Norte de Siria. La Carta Constitucional de Rojava supuso un 

hito de originalidad en todo Oriente Próximo, ya que representa un tipo de organización espacial 

alternativa que se desvincula por completo del centralismo característico de los Estados, 

reconoce el pluralismo religioso ofreciendo una protección a todas las comunidades y minorías 

religiosas, presenta una base en la igualdad de género con el foco en la emancipación de la 

mujer, instaura como forma de gobierno la democracia directa y plantea una sociedad con 

conciencia ecológica. En el preámbulo de la Carta se declara la intención de mantener una paz 

nacional e internacional mediante un espíritu de pluralismo, reconciliación y participación 

democrática. En definitiva, garantiza un sistema que protege los derechos humanos y libertades 

fundamentales mediante los principios de igualdad, justicia, libertad, democracia y 

sostenibilidad ambiental119. Posteriormente, la Constitución fue modificada en diciembre de 

2016 con motivo de la liberación de otras áreas. 

 

Hay un elemento muy importante a destacar de lo que muchos autores ya denominan 

como la “Revolución de Rojava”, pues no solo nació de un proceso de revueltas y revoluciones 

hacia el régimen establecido, sino que, como se ha comentado anteriormente, representa un hito 

en cuanto a su forma de organización, principios, etc. Desde su creación en 2014, comenzó 

llamándose Rojava con la intención de representar un movimiento exclusivamente kurdo, pero 

con el paso del tiempo se puede ver que ya no es así. En el norte y este de Siria, si bien hay 

áreas de mayoría kurda, los kurdos conviven con numerosas comunidades árabes, así como 

armenias, asirias y turcomanas, y de diferentes religiones como cristianos y yazidíes. Desde el 

inicio de la guerra en Siria no solo han luchado contra el EI, sino también contra potencias y 

ocupaciones extranjeras. El elemento clave es que el proyecto político y social de Rojava ha 

entendido la diversidad multiétnica y religiosa de la región, y ha sabido compartir unos 

principios y valores que les ha permitido organizarse. Esto se ha dejado ver por ejemplo en el 

cambio de nombre al pasar de Rojava a Federación democrática del Norte de Siria, y finalmente 

denominarse Administración Autónoma del Norte y Este de Siria. En definitiva, cambiar a un 

nombre más inclusivo para las otras comunidades étnico-religiosas que también conviven en la 

región, ya que Rojava literalmente significa Kurdistán Occidental en kurdo. Es decir, han 

promovido la idea de una nación democrática abierta a todos, por ello han podido expandirse 

hacia otras regiones del Este. Al igual que también se puede ver por ejemplo con la creación de 

las FDS, que no dejan de ser coaliciones militares de distintas etnias y comunidades con el 

objetivo común de derrocar al ISIS. Otro ejemplo se observa en la adopción del kurdo, árabe y 

arameo siríaco como los idiomas oficiales en el norte y este de Siria120. 

 

La estructura democrática y administrativa de los cantones (Efrîn, Kobanê y Cizîrê) 

funciona de forma descentralizada y posee un fuerte carácter localista, donde cada uno tiene su 

propia gobernación, coordinación, administración y leyes propias compatibles con la Carta 

Constitucional de Rojava. La toma de decisiones se lleva a cabo desde las comunas hacia arriba, 

es decir, hacia los consejos de distrito, los ayuntamientos y, finalmente, a los cantones121. En 

 
119 Contrato social de la Federación Democrática del Norte de Siria, 29 de diciembre de 2016. Disponible en: 

https://rojavaazadimadrid.files.wordpress.com/2018/03/contrato-social-de-la-federacion-democratica-del-norte-

de-siria.pdf. [Consultado: el 26 de abril de 2023]. 
120 "Más Allá De La Línea De Frente. La Construcción Del Sistema Democrático En El Nordeste De Siria", Rojava 

Information Center, febrero de 2020, pág. 13. Disponible 

en: https://rojavainformationcenter.com/2020/02/reporte-del-sistema-democratico-en-el-nordeste-de-siria/. 

[Consultado: el 26 de abril de 2023]. 
121 Khalaf, "Governing Rojava. Layers of Legitimacy in Syria", pág. 11. 

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
https://rojavainformationcenter.com/2020/02/reporte-del-sistema-democratico-en-el-nordeste-de-siria/
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resumen, el cantón representa el primer nivel de división administrativa y cuenta con órganos 

legislativos, ejecutivos y judiciales, mientras que las comunas representan la unidad mínima. 

La administración civil en Rojava entonces se caracteriza por cooperación entre los distintos 

grupo étnico-religiosos y la existencia de asociaciones populares que se reparten diferentes 

tareas. Además, se sigue un sistema de co-presidencia donde gobierna conjuntamente un 

hombre y una mujer en todos los niveles de la administración, así como una cuota del 40 por 

cierto de mujeres en todas las organizaciones. Esto tiene como objetivo fomentar una búsqueda 

de consenso mediante la descentralización del poder garantizando así la igualdad entre ambos 

sexos122. 

 

Cabe destacar que la infraestructura que se ha desarrollado en Rojava es compleja y no 

es uniforme. Por otra parte, a medida que ha ido avanzando el conflicto sirio se han presentado 

distintas situaciones que han amenazado al propio proyecto político y social de Rojava y a la 

configuración de las zonas de influencia kurdas. La guerra contra ISIS, la ocupación por parte 

de las fuerzas turcas, disputas con el régimen de Assad, campos de refugiados, una pobreza 

generalizada y malas cosechas son las adversidades por las que ha tenido que pasar esta región. 

A pesar de todas estas dificultades, las instituciones políticas y sociales en Rojava continúan 

funcionando de forma relativamente estable. Durante más de una década, la Revolución de 

Rojava ha sabido mantener sus valores y ser fiel a los principios con los que fue fundada y, por 

imperfecta que sea, ha demostrado una capacidad de resistencia123.  

 

  

 
122 Azize Aslan, "Hevrin Khalaf y el espíritu de Rojava", www.elsaltodiario.com, 26 de noviembre de 2019. 

Disponible en: https://www.elsaltodiario.com/rojava/hevrin-khalaf-rojava-turquia-espiritu-nacion-democratica. 

[Consultado: el 3 de mayo de 2023]. 
123 "La revolución de Rojava – Una década después (Parte I)", Rojava Information Center, Parte I. Historia de la 

Revolución: Mucho por hacer, mucho por conseguir (julio de 2022). Disponible 

en: https://rojavaazadimadrid.org/la-revolucion-de-rojava-una-decada-despues-parte-i/. [Consultado: el 29 de 

abril de 2023]. 

https://www.elsaltodiario.com/rojava/hevrin-khalaf-rojava-turquia-espiritu-nacion-democratica
https://rojavaazadimadrid.org/la-revolucion-de-rojava-una-decada-despues-parte-i/
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CAPÍTULO III: LA MUJER EN LA NACIÓN KURDA 

 

El movimiento de las mujeres kurdas cumple ya más de cuatro décadas de trayectoria. 

Desde sus inicios, fueron poco a poco ampliando su presencia en el movimiento político y 

armado hasta crear su propia autonomía. Han ofrecido una resistencia revolucionaria 

combinando activismo y guerrilla, lucha armada y no armada, que se escapa de las formas 

convencionales. Por un lado, en Turquía han tenido y tienen que seguir haciendo frente a una 

violencia gubernamental por parte del Estado turco. En este país, el movimiento de mujeres 

kurdas pasó por una primera fase, en los años noventa, con un aumento significativo de 

guerrilleras. Y posteriormente, una segunda fase, ya entrado el nuevo milenio, donde dejaron a 

un lado la lucha armada y dieron comienzo a un fuerte activismo. Mientras que por otro lado, 

en el norte de Siria, las mujeres tuvieron primero que organizarse militarmente para ser 

partícipes de un intenso conflicto contra el ISIS que terminó en victoria, para, después, sacar 

adelante el proyecto político y social de Rojava124. Luchadoras y activistas que han transgredido 

los roles de género tradicionales y las jerarquías patriarcales. 

 

 

3.1. Movilización de la mujer kurda  

 

El movimiento kurdo adoptó la liberación de la mujer como parte de su lucha. Abdullah 

Öcalan veía la libertad de las mujeres como un requisito para la libertad de la nación. Para 

lograr esa liberación, las mujeres deberían sobre todo fortalecer su voluntad y hacerla 

independiente. Para ello, era indispensable un poder y una organización autónoma. El 8 de 

marzo de 1987 se creó la primera organización autónoma de mujeres, la Unión de Mujeres 

Patriotas del Kurdistán (YJWK). Esta organización se puede considerar de carácter libertario y 

revolucionario, ya que planteó los primeros debates acerca de la construcción de la mujer y el 

concepto de familia, así como también evaluaciones teóricas sobre los problemas históricos a 

los que tuvieron que hacer frente. Desde su creación en 1987, rompieron con todos los esquemas 

establecidos y crearon nuevos marcos teóricos. Desarrollaron grandes trabajos y esfuerzos que 

consiguieron rápida respuesta en la práctica. En 1993 se fundó el primer ejército de mujeres125. 

Öcalan siempre estuvo apoyando este movimiento de mujeres, puesto que consideraba que era 

necesaria una solución real y no se podía retrasar esta cuestión para después de la revolución. 

El movimiento de liberación kurdo y la liberación de la mujer van de la mano, son 

complementarios. Realmente, el movimiento de las mujeres kurdas se convirtió en un 

movimiento de masas que engloba discusiones teóricas y crea una conciencia colectiva que 

llega a la práctica y a las soluciones reales. La liberación tanto en el papel como en la práctica126. 

Es así como se dio comienzo a análisis sociológicos y nuevos métodos científicos que, 

posteriormente, dieron lugar al concepto de Jineolojî.  

 
124 Nisa Göksel, "Gendering Resistance: Multiple Faces of the Kurdish Women's Struggle", Sociological Forum, 

8 de agosto de 2019, pág. 1114. Disponible en: https://doi.org/10.1111/socf.12539. [Consultado: el 5 de junio de 

2023]. 
125 Jorge Alonso, Jineolojî - Movimiento de Mujeres Kurdas (Guadalajara: Cátedra Interinstitucional, 2019), pág. 

26. Disponible en: http://www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/sites/default/files/jineoloji.pdf. [Consultado: el 27 de 

mayo de 2023]. 
126 Paula Andrea Pulgarín Lara y Liceth Juliana Pedraza Novoa, "La Violación de los Derechos Humanos a las 

Mujeres Kurdas Yazidíes Desde la Interpretación Radical del Estado Islámico" (Trabajo de Grado, Universidad 

Militar Nueva Granada, 2020), pág. 19. Disponible 

en: https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/61/browse?type=author&amp;value=Pedraza+Novoa,+Lice

th+Juliana. [Consultado: el 27 de mayo de 2023]. 
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Entre el feminismo y Jineolojî hay puntos en común pero también numerosas 

discrepancias. La investigadora alemana Isabel Käser llega a la conclusión de que el 

movimiento de mujeres kurdas no se puede calificar como una “lucha feminista”, sino, como 

se ha mencionado anteriormente, una lucha por la liberación de la mujer. El propio movimiento 

ya rechazó el término “feminista” a finales de los años noventa porque era visto como una 

corriente elitista y burguesa. El feminismo logró importantes cambios y desarrollos a nivel 

político y social, pero no fue capaz de hacer frente al sistema capitalista y patriarcal. Se dedujo 

que el feminismo fue corrompido por el capitalismo, y esto chocaba de lleno con la ideología 

de la lucha kurda. Es por ello por lo que se desarrolló un nuevo concepto que va más allá del 

feminismo y se convirtió en uno de los cimientos del Confederalismo Democrático: Jineolojî127.  

 

Después del cambio de paradigma en la lucha kurda tras el encarcelamiento de Öcalan 

y el desarrollo del Confederalismo Democrático a finales de los noventa y principios de los dos 

mil, el líder kurdo propuso Jineolojî en 2008 con el lanzamiento de su libro Sociología de la 

libertad. Este concepto se traduce literalmente como “ciencia de las mujeres” (del kurdo jin, 

mujer). La palabra jin también tiene una conexión etimológica con la palabra jiyan (vida en 

kurdo), por lo que a su vez se traduce como “ciencia de la vida”. Es por ello por lo que este 

concepto destaca la gran relación entre la naturaleza y la mujer, a nivel biológico y social. 

Jineolojî es el resultado de todo el proceso reflexivo y la larga experiencia del movimiento de 

liberación de las mujeres kurdas.  

 

El objetivo principal es redefinir y redescubrir la ciencia y el conocimiento para crear 

una vida libre. El porqué de una “ciencia de las mujeres” se debe a que este movimiento ve al 

conocimiento como una forma de poder, y el conocimiento se deriva de las ciencias. Las 

ciencias modernas son eurocéntricas y rechazan cualquier objeto alejado del sistema de poder, 

pues consideran que no son capaces de producir conocimiento ya que carecen de objetividad. 

Como por ejemplo los pueblos oprimidos, las clases bajas y las mujeres. Creen que la historia 

está escrita según quiénes y contiene muchos sesgos. Jineolojî se cuestiona la validez del 

conocimiento y de las fuentes, y por qué unas se consideran más validas que otras. Además, 

culpa y critica a las ciencias sociales de deslegitimar los conocimientos ancestrales y convertirlo 

en un espacio de poder, sexismo y racismo. Para Jineolojî, las ciencias sociales se han 

constituido como sistemas de poder y conocimiento a fin de controlar la difusión de las ideas 

mediante la teoría del positivismo. Asimismo, cualquier campo científico lleva la huella del 

discurso masculino. Entonces, si se quiere transformar esa mentalidad, es necesario poseer unos 

métodos propios para reinterpretar la historia y cambiar la forma de producir el conocimiento, 

es decir, la manera de “hacer ciencia”128.  

 

La activista e integrante kurda del comité europeo Jineolojî, Zîlan Diyar, establece tres 

tareas principales en Jineolojî. La primera de ellas es la intención de mostrar la historia de 

colonización y subordinación de las mujeres llevado a cabo por los hombres mediante la 

violencia física y psicológica. Ya se he comentado anteriormente que el movimiento kurdo 

afirma que la primera opresión en la historia fue la opresión a la mujer, y se mantuvo a través 

 
127 Isabel Käser, “The PKK – A Woman’s Party?: A History of the Kurdish Women’s Freedom Movement 1978–

2020.”, en The Kurdish Women's Freedom Movement: Gender, Body Politics and Militant Femininities 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2021), pág. 61. Disponible en: 

https://www.cambridge.org/core/books/kurdish-womens-freedom-movement/pkk-a-womans-

party/A154F270788B30BB87C8705A5C3E794C. [Consultado: el 28 de mayo de 2023]. 
128 UCR Sede del Pacífico, "Jineoloji la ciencia de las mujeres de Kurdistán: reinterpretar la historia, liberar la 

vida.", YouTube, 1 de diciembre de 2021, vídeo, 34:30. Disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=GSRjZRkdks0. [Consultado: el 29 de mayo de 2023]. 

https://www.cambridge.org/core/books/kurdish-womens-freedom-movement/pkk-a-womans-party/A154F270788B30BB87C8705A5C3E794C
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de la dominación patriarcal. Como por ejemplo, con la privación de recibir una educación y 

trabajar, entre otros. Jineolojî se cuestiona estas prácticas que solo llevan al mantenimiento de 

unas costumbres patriarcales y perpetúan esta situación. La segunda tarea es transformar esta 

mentalidad y garantizar la libertad de las mujeres. Aquí es donde se pone en marcha la parte 

práctica, ya que para ello se han establecido multiplicidad de comités y academias, no solo en 

el norte y este de Siria y Turquía, sino en muchos lugares del mundo. Y se impulsa el 

establecimiento de organismos autónomos de mujeres en todos los ámbitos, así como sistemas 

de copresidencia y organismos de autodefensa. La tercera y última tarea es crear un Contrato 

Social que garantice el objetivo de una vida libre para las mujeres. Un ejemplo de esto es el 

Contrato Social firmado en 2014 con la creación de Rojava129.  

 

En resumen, Jineolojî hace que la práctica y la teoría vayan de la mano. Se trata de una 

ciencia prospectiva transversal que pretende realizar una reinterpretación de las ciencias 

sociales mediante paradigmas alternativos desde la perspectiva de una mujer libre y una 

deconstrucción de lo que se entiende tradicionalmente por “femenino” y “masculino”. El 

objetivo final es crear una naturaleza femenina complementaria e igual a la del hombre130. 

Jineolojî sirve perfectamente al propósito del movimiento de las mujeres kurdas y al 

movimiento de liberación kurdo, es el núcleo de la revolución131. Desarrollar una ciencia de la 

vida y de la sociedad que reviva la esencia de la vida construida entorno a la mujer para 

desarrollar una verdadera sociología acorde con la lucha kurda132. Jin, Jiyan, Azadî (mujer, vida 

y libertad en kurdo) es el lema que se repite constantemente y representa, no solo al movimiento 

kurdo actual, sino la liberación de mujeres en todo el planeta. Se puede encontrar un claro 

ejemplo en las revueltas producidas en 2022 en Irán por la muerte de la joven kurda Jina Mahsa 

Amini a manos de la “policía de la moral”133. 

 

3.1.1. El movimiento de las mujeres kurdas en Turquía 

 

El activismo de las mujeres en Turquía surgió a principios del siglo XX en el contexto 

de construcción de la identidad nacional y la lucha por la autodeterminación. Antes de la 

creación del Estado turco, las élites kurdas en el Imperio Otomano reconocían que las mujeres 

desempeñaban un importante papel en la sociedad, especialmente como madres. Un papel muy 

simbólico y un indicador de progreso a la hora de construir una nueva nación y educar a nuevas 

generaciones. Por aquel entonces, en los discursos nacionalistas predominaba la ideología y los 

intereses de los hombres, ya fueran turcos o kurdos y, aunque se les ha asignado a las mujeres 

roles relevantes, no eran iguales. Numerosos escritores nacionalistas kurdos señalan que 

históricamente las mujeres kurdas han disfrutado de una posición más igualitaria a nivel social 

y familiar en comparación con el resto de las mujeres en Oriente Próximo y Oriente Medio. Lo 

cierto es que el pueblo kurdo se basaba en un sistema tribal donde las mujeres solo podían 

 
129 Ibidem, 51:50. 
130 Velantina Dean, "Kurdish Female Fighters: the Western Depiction of YPJ Combatants in Rojava", Glocalism: 

Journal of Culture, Politics and Innovation, 2019, pág. 8. Disponible en: https://glocalismjournal.org/kurdish-

female-fighters-the-western-depiction-of-ypj-combatants-in-rojava/. [Consultado: el 3 de junio de 2023]. 
131 Comité de Jineolojî de Europa, "Jin, jiyan, azadî, Jineolojî y la propuesta del movimiento de mujeres kurdas", 

El Topo, 2018. Disponible en: https://eltopo.org/jin-jiyan-azadi-jineoloji-y-la-propuesta-del-movimiento-de-

mujeres-kurdas/. [Consultado: el 30 de mayo de 2023]. 
132 Jineoloji Videos, "Tovên Jineolojî - 2. Çima Jineolojî?", YouTube, 23 de diciembre de 2020, vídeo, 00:40. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8BupnydMAuE. [Consultado: el 29 de mayo de 2023]. 
133 "Jin, Jiyan, Azadî: ¿por qué y para qué?", Pikara Magazine, 22 de noviembre de 2022. Disponible 

en: https://www.pikaramagazine.com/2022/11/jin-jiyan-azadi-por-que-y-para-que/. [Consultado: el 29 de mayo 

de 2023]. 
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alcanzar un estatus social alto por descendencia o matrimonio. Por lo tanto, no es posible 

afirmar que ya en el siglo anterior las kurdas alcanzaran una influencia singular o que la 

sociedad kurda ya tenía una tendencia establecida hacia la igualdad de género134.  

 

Tras la Primera Guerra Mundial, la sensibilización hacia una igualdad de derechos y la 

libertad de las mujeres parecía haberse adherido a la agenda nacionalista. El nacionalismo kurdo 

emergente en Turquía provocó la formación algunas organizaciones en pro de los derechos de 

las mujeres. En 1919 algunos miembros de la élite nacionalista en el exilio crearon la primera 

organización de mujeres kurdas, la Sociedad para el Avance de las Mujeres Kurdas. Por medio 

de la revista de esta asociación llamada Jin (mujer en kurdo), se difundieron ideas sobre el papel 

único de la mujer en el despertar nacional y sirvió como un importante foro para el desarrollo 

de estas ideas hasta su cierre tras la formación de la República de Turquía. Posteriormente, se 

formó el segundo organismo de mujeres: el Partido de la Mujeres. Sin embargo, todos los 

esfuerzos por formar grupos políticos y culturales se vieron truncados con el establecimiento 

del Estado turco con Kemal Atatürk135.   

 

El proyecto de modernización de Atatürk y su intención de crear un nuevo Estado 

homogéneo a nivel étnico, lingüístico y cultural provocó la doble marginación de las mujeres 

kurdas. Por un lado, debido a las nuevas políticas kemalistas en las primeras décadas de la 

República, la identidad étnica kurda quedó gravemente afectada y se dio comienzo a la 

marginación y opresión al pueblo kurdo. Por otro lado, también se dio lugar a una brecha entre 

las mujeres turcas y kurdas, pues las mujeres turcas se vieron beneficiadas con las reformas 

kemalistas. El investigador Metı̇n Yüksel establece tres elementos de lo que él denomina fuentes 

de insatisfacción. La primera de ellas es el aislamiento y marginación de las mujeres kurdas 

como consecuencia del desmantelamiento de la identidad kurda durante las reformas kemalistas 

en la década de 1920. Este autor señala que, como se ha comentado en el capítulo I de este 

trabajo, en Turquía nunca se ha considerado que el pueblo kurdo tuviera una identidad propia, 

ya que al ser una comunidad musulmana pertenecen a la misma “nación musulmana” (Umma 

en árabe) a pesar de sus diferencias étnicas y culturales. Esta teoría se desarrolla en el ya 

nombrado Tratado de Lausana en 1923 al garantizar la protección de las minorías no 

musulmanas, por lo que los kurdos no entran en esta definición. Este concepto es heredado por 

Atatürk en la creación del nuevo Estado-nación al no permitir ninguna otra identidad que no 

fuera la turca y favorecer la construcción de una nación turca homogénea136.  

 

La segunda fuente de insatisfacción que establece Metı̇n Yüksel está relacionada con el 

modo de enfocar a las mujeres kurdas dentro del movimiento nacionalista kurdo desde finales 

de los años setenta hasta la década de 1990. Las mujeres kurdas llegaron a la política bajo el 

paraguas del nacionalismo kurdo. En la década de 1980 las mujeres se movilizaron 

políticamente por medio de su identidad étnica, aunque realmente subordinadas a sus 

compañeros hombres. No fue hasta los años noventa cuando las mujeres kurdas comenzaron a 

tomar conciencia y a cuestionar el movimiento que dio paso a un activismo político organizado. 

Su activismo se enfocó en asociaciones y revistas feministas, algunas también con tintes 

 
134 Ina Merdjanova, "The Kurdish Women’s Movement in Turkey and Its Struggle for Gender Justice", Histories 1, 

n.º 3 (12 de agosto de 2021): pág. 184. Disponible en: https://doi.org/10.3390/histories1030018. [Consultado: el 4 

de mayo de 2023]. 
135 Shahrzad Mojab, Women and Nationalism in the Kurdish Republic of 1946. (Mazda Publishers, 2001), pág.86. 

Disponible en: http://fcis.oise.utoronto.ca/~mojabweb/publications/0001E478-80000012/0695C75E-001257DC.-

1/mojab_03.pdf. [Consultado: el 5 de mayo de 2023]. 
136 Yüksel, "The encounter of Kurdish women with nationalism in Turkey", Middle Eastern Studies 42, n.º 5 

(septiembre de 2006): pp. 777-8. Disponible en: https://doi.org/10.1080/00263200600828022. [Consultado: el 5 

de mayo de 2023]. 
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nacionalistas. Yüksel afirma que esta nueva ola de mujeres kurdas feministas e independientes 

aparecieron como consecuencia involuntaria del nacionalismo kurdo, al ser utilizadas en los 

grupos políticos y agrupaciones nacionalistas kurdas dominadas por hombres137.  

 

La tercera fuente de insatisfacción que establece Metı̇n Yüksel hace referencia a la 

marginación de las mujeres kurdas dentro del movimiento feminista en Turquía. No solo el 

nacionalismo kurdo fue un factor crucial que llevó a las mujeres kurdas a politizarse, sino 

también otro elemento importante fue el fracaso del movimiento feminista en Turquía. Durante 

los primeros años de la República de Turquía con Atatürk se llevaron a cabo grandes cambios 

en pro de la emancipación de la mujer. La abolición de la poligamia y los matrimonios 

infantiles, el derecho al divorcio y el derecho al voto de las mujeres en 1930 fueron algunas de 

las reformas kemalistas. Aun así, no surgió un movimiento femenino turco. Las críticas que 

plantean algunas académicas feministas es que, a pesar de que estas reformas eran progresistas 

y significaban una separación con el pasado otomano, se mantuvo una continuidad del 

patriarcado como base y el conservadurismo cultural. Dicho de otra manera, el patriarcado 

islámico fue reemplazado por el patriarcado del Estado-nación. No obstante, no es razonable 

sostener que la modernización kemalista no contribuyera a la mejora de la situación de la mujer 

turca. La clave está en que el régimen republicano kemalista abrió un espacio para el feminismo, 

pero dentro de unas fronteras determinadas colocando la identidad nacional por encima de otros 

tipos de identidad, excluyendo a movimientos de mujeres pertenecientes a otra reivindicación 

étnica como las mujeres kurdas. Por ello, se abrió una brecha entre las mujeres turcas y kurdas 

al ser solo las turcas las beneficiadas de las reformas kemalistas138. Como señala la socióloga 

Nermin Abadan Unat, las reformas femeninas realizadas por Atatürk tenían como pilares la ley 

y la educación, de las que la élite femenina mayoritariamente urbana se vio beneficiada. Esto 

quiere decir que la posición social, así como si la mujer pertenecía a un entorno rural o urbano, 

o si hablaba turco, determinaba si podía beneficiarse de estas leyes, pero sobre todo, si la mujer 

era turca o no139. 

 

En definitiva, el investigador Metı̇n Yüksel llega a la conclusión de que, durante los 

primeros años de la República, no es fácil determinar dónde y cuándo comienza la opresión 

hacia unos y otros, y eso hace que sea una tarea difícil analizar las experiencias de las mujeres 

kurdas. El autor recalca que no conviene centrarse únicamente en el proyecto kemalista como 

fuente principal de subordinación y opresión hacia las mujeres kurdas, aunque sí que es una 

causa crucial. Si bien las reformas en beneficio de las mujeres eran generales e igualmente 

válidas para todas, las mujeres kurdas han sufrido, ya sea de forma directa o indirecta, las 

políticas de la modernización kemalista. En un entorno en el que no se reconoce y se niega su 

identidad lo que provoca es que se cierre cualquier vía hacia un posible cambio y se siga 

perpetuando la situación. Por ejemplo, una barrera muy importante era y sigue siendo el idioma. 

El hecho de que el único idioma permitido fuera el turco, hizo que las mujeres kurdas ya fueran 

apartadas de todo el ámbito legal y oficial al no conocer el idioma. Es decir, las mujeres en 

Turquía solo podían beneficiarse de las reformas si podían hablar turco140. Además, 

continuando el tema de la identidad nacional, el autor se plantea hasta qué punto una persona 

puede ser feminista e ignorar su identidad nacional. Para Yüksel el problema está en que las 

mujeres turcas, siendo las feministas de la mayoría y teniendo una posición nacional dominante, 

 
137 Ibidem, pág. 780. 
138 Ibidem, pp. 781-2. 
139 Abadan-Unat, "The Impact of Legal and Educational Reforms on Turkish Women", Women in Middle Eastern 

History. Yale University Press, 2008, pág. 177. Disponible en: https://doi.org/10.12987/9780300157468-012. 

[Consultado: el 5 de mayo de 2023]. 
140 Metin Yüksel, "The encounter of Kurdish women with nationalism in Turkey", pp. 783-4. 
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deberían problematizar su relación con su identidad nacional más que las kurdas. Realmente se 

convirtieron en cómplices del Estado turco en ignorar los problemas por lo que estaban pasando 

las kurdas. O sea, el asunto de pertenencia nacional realmente solo atañe a las mujeres kurdas141.  

 

La consolidación del movimiento de las mujeres kurdas en Turquía se produjo en la 

década de 1990 cuando la ideología de igualdad de género pasó a ser un elemento esencial en 

la lucha kurda. Ya en 1970 hubo un crecimiento del activismo de izquierda en Turquía que 

provocó que muchas mujeres se pudieran organizarse y adquirir una identidad política. 

Posteriormente, en los años ochenta, Turquía experimentó una liberalización y muchas 

transformaciones sociales que se expandieron también al sudeste del país. Finalmente, en los 

años noventa, las mujeres se unieron en la resistencia armada contra los turcos. La profesora 

Ina Merdjanova asegura que dentro del movimiento nacionalista kurdo, las mujeres tuvieron 

que hacer frente a una doble marginación y conseguir un doble objetivo: la liberación nacional 

y la liberación de la mujer. Por un lado, las mujeres kurdas tuvieron que luchar contra la 

opresión y militarismo del Estado turco por sus políticas de asimilación contra el pueblo kurdo, 

y por otro, contra la dominación masculina y mentalidad sexista que reinaba dentro del 

movimiento nacionalista kurdo. A pesar de estas limitaciones, el propio potencial del 

movimiento nacionalista creó oportunidades para que las mujeres tuvieran una mayor presencia 

a nivel político y social, y desarrollar así una “conciencia feminista colectiva”. Gracias a la 

ideología de igualdad de género introducida por Abdullah Öcalan, se produjo un ascenso de las 

mujeres kurdas. El activismo se centra en tres sectores fundamentales: el ámbito político, la 

sociedad civil y la resistencia armada142. 

 

Durante la lucha armada contra el Estado turco desde los años ochenta hasta finales de 

los noventa, comenzó una nueva etapa en la resistencia kurda donde las mujeres se convirtieron 

en participantes activas. Las manifestaciones, represiones y detenciones impulsaron a las 

mujeres a protestar contra esta situación y comenzaron a asumir un papel más activo en la 

sociedad y en la familia. Muchas pasaron de ser amas de casa a activistas políticas para condenar 

la situación y manifestarse. Además, durante estos años, se produjo una oleada de migraciones 

forzosas de familias que tuvieron que abandonar sus aldeas tras el arresto o asesinato de sus 

familiares varones, por lo que muchas mujeres se empoderaron en esa coyuntura de guerra y 

desplazamientos forzosos. Comenzaron a asumir mayores responsabilidades fuera de la esfera 

doméstica y desarrollaron una conciencia fundamentada en los derechos humanos y de las 

mujeres143. Según el profesor Mehmet Gurses, aunque la guerra destruyó la región y ocasionó 

la muerte de miles de vidas, también provocó un cambio en las estructuras y rompió con los 

roles tradicionales establecidos. Los avances en los derechos de las mujeres eran claramente 

notables en todos los ámbitos y, de forma progresiva, las mujeres se iban haciendo más visibles 

en la esfera pública trabajando y dirigiendo organismos públicos y participando directamente 

en la lucha armada144. 

 

El 8 de marzo de 1995 se estableció la primera organización política de mujeres kurdas, 

la Unión de Mujeres Libres de Kurdistán (YAJK, Yekitiya Azadiye Jinen Kurdistan en kurdo). 

Esta organización se desarrolló en sintonía con el PKK, con las mismas bases y argumentos, 

por lo que no dejan de ser organizaciones femeninas afiliadas al PKK. Durante estos años 

también se crearon numerosas agrupaciones políticas y se llevaron a cabo numerosos congresos 

con el objetivo de debatir sobre las diferentes problemáticas de igualdad y género. Entre ellos, 

 
141 Ibidem, pág. 785. 
142 Merdjanova, "The Kurdish Women’s Movement in Turkey”, pp. 186-7. 
143 Ibidem, pág. 787-8. 
144 Gurses, Anatomy of a Civil War, pág. 70. 
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el Partido de Mujeres Trabajadoras del Kurdistán (PJKK). Muchos de estos grupos políticos 

fueron finalmente prohibidos por el gobierno turco145. En la actualidad, como se ha comentado 

en el capítulo anterior, el único partido pro-kurdo legal que participa en las elecciones en 

Turquía es el HDP.  

 

Como conclusión, el movimiento de las mujeres kurdas en Turquía ha estado sujeto a 

numerosas transformaciones. El crecimiento de este movimiento y su conformación como una 

estructura organizativa autónoma ha podido realizarse debido a la ayuda del liderazgo 

masculino, así como un trabajo dedicado y compartido, y a una ideología basada en la igualdad 

de género. Pese a una continua marginación y represión por parte del gobierno turco, este 

movimiento ha hecho frente a todos los desafíos y ha desarrollado su propia ideología 

comprometida con la emancipación de la mujer. Ha significado un paso muy importante dentro 

del movimiento kurdo, ya que ha sido un proceso de aprendizaje que ha beneficiado tanto a 

hombres como a mujeres. Se ha originado una redefinición de la identidad kurda que ha 

desafiado las estructuras establecidas y ha adoptado el compromiso por la justicia de género y 

el empoderamiento femenino como parte de su lucha146. 

 

3.1.2. Las mujeres en el sistema político y social de Rojava 

 

El movimiento de liberación kurdo en el sistema político del Norte y Este de Siria 

(AANES) se caracteriza fundamentalmente por establecer la igualdad de género, no como algo 

adicional a su sistema, sino como el núcleo de sus principios y doctrina. Antes de que se iniciara 

lo que se conoce como la “Revolución de Rojava” en el 2012, ya existía una conciencia basada 

en el equilibrio de poderes entre hombres y mujeres. Esta experiencia de liberación de las 

mujeres ha ido desarrollándose durante décadas y ha dado lugar a un sistema con unas 

estructuras políticas sólidas basadas en este principio. El programa ideológico que se sigue en 

Rojava proviene de Öcalan y es el resultado de la puesta en práctica del Confederalismo 

Democrático. Los investigadores Huseyin Rasit y Alexander Kolokotronis afirman que Rojava 

representa un sistema híbrido entre un método revolucionario anarquista y marxista en forma 

de “vanguardismo descentralista” que está representado por mujeres. Ambos señalan que esta 

posición especial que poseen las mujeres en esta región es el resultado de la combinación de 

tres principios: el establecimiento de organizaciones autónomas de mujeres, la elevación teórica 

de la mujer como un agente revolucionario y un modo de actuación vanguardista en la 

movilización y en la educación en general147. 

 

La reformulación ideológica del PKK a finales de los años noventa, sobre todo a raíz de 

la encarcelación de Öcalan, concedió a la mujer un papel histórico. Como se ha comentado 

anteriormente, Öcalan se remonta a las raíces de la civilización para llegar a la conclusión de 

que las mujeres fueron el primer grupo dominado y el patriarcado fundó la base de los 

posteriores sistemas de dominación.  Desde entonces, la tarea de abolir al patriarcado forma 

parte de la lucha revolucionaria kurda, lo que se traduce en situar a la mujer como un agente 

revolucionario histórico principal y fundamental para, no solo su emancipación, sino la 

 
145 Merdjanova, "The Kurdish Women’s Movement in Turkey”, pág. 191. 
146 Ibidem, pág. 196. 
147 Huseyin Rasit y Alexander Kolokotronis, "Decentralist vanguards: women’s autonomous power and left 

convergence in Rojava", Globalizations 17, n.º 5 (11 de febrero de 2020): pág. 870. Disponible 

en: https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1722498. [Consultado: el 8 de mayo de 2023]. 

https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1722498
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liberación de todo el pueblo. Este concepto es muy similar a la visión de Karl Marx sobre el 

proletariado148 y su praxis se lleva a cabo a través de las organizaciones autónomas de mujeres.  

 

En Rojava, las estructuras autónomas de las mujeres es un pilar esencial del movimiento. 

El origen de estas estructuras se encuentra en el PKK, tras el establecimiento en 1993 de las 

primeras unidades de guerrilla exclusivamente de mujeres. En la década de los noventa, el 

pueblo kurdo en Siria se desarrollaba de forma paralela al movimiento kurdo en Turquía y su 

influencia era notable. Con la posterior creación de Rojava, el poder autónomo de las mujeres 

se convirtió en el principio central de la lucha kurda. Los autores Huseyin Rasit y Alexander 

Kolokotronis explican que las estructuras civiles en Rojava se pueden dividir en dos tipos. Por 

un lado están las instituciones generales que son mixtas, es decir, incluyen a hombres y mujeres. 

Se entiende por instituciones los consejos, tribunales, comisiones, comunas, etc. Todas estas 

organizaciones mixtas establecen una cuota de género donde las mujeres deben representar al 

menos un 40 por ciento en los puestos de liderazgo. Además, se lleva a cabo lo que se conoce 

como liderazgo dual o copresidencia, que consiste en que el mando recae sobre dos personas, 

en este caso en un hombre y una mujer. De hecho, no solo sucede en el ámbito político y social, 

sino que también en el sector de la educación y en el sector agrícola las mujeres representan 

incluso más de la mitad de los trabajadores149. Por otra parte, trabajando de forma paralela y en 

consonancia con la estructura general mixta, se encuentra una red de estructuras autónomas de 

mujeres. Esto se da en todos los niveles y distintos grados dentro del sistema político y social 

de Rojava. Este sistema transciende de una simple representación igualitaria, ya que el objetivo 

es que las mujeres tengan un poder autónomo donde se representen a sí mismas y se garantice 

su voluntad150.  

 

Continuando el planteamiento de ambos autores, mediante esta autonomía 

organizacional en Rojava, se demuestra que las mujeres son capaces de compaginar un papel 

revolucionario de movilización y educativo, tanto en la teoría como en la práctica. El 

establecimiento en 2013 de las unidades femeninas del YPJ como fuerza militar independiente, 

la creación de comités de mujeres y una doctrina basada en la mujer como elemento 

revolucionario revela su capacidad de liderazgo y resistencia. Realmente, la clave está en los 

esfuerzos organizativos y educativos a través de una praxis persistente. En los distintos centros 

y consejos de mujeres se difunden principios y valores a través de la movilización y educación, 

el tercer principio nombrado anteriormente151. La movilización va más allá del nivel práctico 

como el reclutamiento, sino que, mediante la educación, gradualmente se van erosionando los 

valores y la mentalidad para crear una atmosfera positiva e igualitaria. Mediante la educación 

han conseguido que las hijas de muchas familias se involucren socialmente en defensa de sus 

derechos152. Un claro ejemplo es la confederación de mujeres Kongreya Star (Congreso Estrella 

en español). Se trata de un movimiento fundado en 2005 sobre la base de una lucha democrática 

mediante la unión de mujeres de aldeas y pueblos del norte de Siria, sean kurdas o no. La 

intención es formar una Rojava libre y democratizar Siria y Oriente Medio siguiendo el 

concepto de nación democrática y promocionando la libertad de las mujeres. Según sus 

principios fundacionales, es una organización paraguas, ya que numerosas instituciones y 

organizaciones trabajan bajo su estatuto (asambleas, cooperativas, asociaciones, partidos, etc.). 

 
148 Ibidem, pág. 875. 
149 Anja Flach et al., Revolution in Rojava: Democratic Autonomy and Women's Liberation in the Syrian 

Kurdistan (Pluto Press, 2016), pág. 90. Disponible en: https://www.plutobooks.com/9781783719884/revolution-

in-rojava/. [Consultado: el 16 de mayo de 2023]. 
150 Rasit y Kolokotronis, "Decentralist vanguards”, pág. 876. 
151 Ibidem, pág. 877. 
152 Flach et al., Revolution in Rojava, pág. 88. 

https://www.plutobooks.com/9781783719884/revolution-in-rojava/
https://www.plutobooks.com/9781783719884/revolution-in-rojava/
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Hay una dependencia mutua y, a su vez, cada organización integrada preserva su identidad, 

pero siempre mediante una participación democrática y aceptando la diversidad153. 

 

 

3.2.Guerra y mujeres: misión y motivaciones  

3.2.1. Lucha armada en el ámbito del PKK 

 

El concepto de Jineolojî se plantea si el gran potencial organizativo de las mujeres fue 

lo que cambió su situación y estatus. Tras la creación de la primera organización autónoma de 

mujeres en 1987 (YJWK), se fomentaron los debates acerca de su propia organización y la 

construcción de la familia. Las mujeres tomaron la creación de este organismo como una 

llamada hacia su libertad y hacia la revolución para resolver el problema de la liberación 

nacional. Esta organización realizó numerosas tareas singulares entre los años 1987 y 1993154. 

Fue en este momento cuando cientos de mujeres comenzaron a unirse a la lucha armada para 

combatir, no bastaba con analizar el sistema. Resulta interesante el análisis de la investigadora 

Isabel Käser en el que afirma que en un primer momento las mujeres se unieron a la lucha en 

pro de la revolución y de la guerra contra el Estado turco, no pensando en el movimiento de 

mujeres. En ese momento la prioridad era sobrevivir, y la mayoría se unieron como 

combatientes por necesidad. Fue poco a poco cuando se empezaron a dar cuenta, junto con los 

análisis de Öcalan, que con esta lucha también estaban liberándose a sí mismas155. 

 

La ocupación no era el único objetivo de su lucha, sino también muchas condiciones 

que estaban en su contra, como una sociedad que no era capaz de ver a las mujeres fuera del 

hogar y unos compañeros que tampoco las querían ver en primera línea de guerra. Ellas no 

cedieron y siguieron avanzando en la teoría y en la práctica, siempre con el apoyo de su líder 

Öcalan. En la década de los noventa, las mujeres se establecieron como una fuerza emergente. 

Habían demostrado que tenían la determinación y valentía suficiente para ser parte de la 

revolución junto con sus compañeros, solo faltaba crear una estructura organizativa para su 

fuerza. Fue así como en 1993 se originaron las primeras guerrillas de mujeres en las montañas 

del Kurdistán156.  

 

El papel de la mujer en la guerra fue redefiniéndose. El ejército de mujeres se iba 

transformando con la práctica, y fueron construyendo una conciencia de autodefensa. Toda la 

experiencia adquirida durante el proceso de creación de estas guerrillas fue muy beneficiosa 

para poder romper el molde establecido y escapar de la modernidad capitalista. Las mujeres 

kurdas tomaron las palabras de Öcalan de “la que es libre será bella” como filosofía de vida. 

La lucha existencial de las mujeres se puso en evidencia con la creación de este ejército, pero, 

aun así, se dieron cuenta que era necesaria una nueva fase para que su lucha estuviera completa. 

Fue de esta forma como se dio comienzo a un nuevo proceso mediante la fundación de la YAJK 

en 1995. Esta organización tuvo un impacto muy importante en muchos ámbitos y llevó a cabo 

 
153 Meghan Bodette, "Kongreya Star and its committees. The Diplomatic Relations of Kongreya Star.", Rojava 

Information Center, 2021, pp. 6-9. Disponible 

en: https://rojavainformationcenter.com/storage/2021/07/Kongreya-Star-2018-Brochure.pdf. [Consultado: el 16 

de mayo de 2023]. 
154 Alonso, Jineolojî - Movimiento de Mujeres Kurdas, pág. 27. 
155 Käser, “The PKK – A Woman’s Party?”, pág. 53. 
156 Jineoloji Videos, "Tovên Jineolojî - 1. Bingeha Jineolojî", YouTube, 26 de diciembre de 2020, video, 09:00. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gmvj2K1UfhI. [Consultado: el 30 de mayo de 2023]. 

https://rojavainformationcenter.com/storage/2021/07/Kongreya-Star-2018-Brochure.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gmvj2K1UfhI
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un papel fundamental a nivel político para el empoderamiento de las mujeres y su autonomía 

en el pensamiento y en la acción. Las kurdas consiguieron ocupar su lugar en la política y se 

generaron los primeros pasos hacia un autogobierno, una organización, una educación y una 

autodefensa mediante de unos valores que las representaran. Todos estos pasos facilitaron el 

establecimiento de una cultura de la militancia, donde conceptos como la solidaridad, la 

comprensión y la “lucha de género” pasaron a ser esenciales en la lucha. Estos avances y 

esfuerzos históricos sirvieron para la formulación de diversas teorías para la liberación. 

Además, se consideró necesario construir tanto la identidad de la mujer libre como la del 

hombre libre con el objetivo de una mejor comprensión de la realidad entre ambos géneros y 

terminar con las actitudes machistas157.   

 

En 1998 se anunció el Ideario de la Liberación de la Mujer. En este ideario se establecían 

los principios esenciales para esta liberación: el libre pensamiento y libre voluntad, 

organización autónoma, la defensa de la tierra, el conocimiento de la lucha y la ética - 

estética158. Estos principios fueron esenciales para todos los militantes hombres y mujeres. 

Sobre esta base se estableció el Partido de Mujeres Trabajadoras del Kurdistán (PJKK) en 1999 

tras el encarcelamiento de Öcalan, que posteriormente cambió su nombre a Partido de las 

Mujeres Libres del Kurdistán (PAJK) en el 2006. Este partido fue fundamental para que las 

mujeres se organizaran de acuerdo con el principio de libertad en la sociedad y en las 

guerrillas159. 

 

3.2.2. Contra el ISIS en Siria 

 

En la batalla de Kobanê en 2014, las combatientes kurdas se convirtieron en un símbolo 

al defender Rojava y conseguir expulsar a ISIS de la región. La lucha y resistencia organizada, 

llevada a cabo especialmente por estas guerrillas de mujeres, han dado lugar a una alteración 

de la narrativa tradicional, así como a la creación de nuevos imaginarios y un nuevo modelo de 

mujer en Oriente Próximo y Oriente Medio. La catedrática Lucia Yar aclara que el papel que 

desempeñaron las combatientes durante y después de su conflicto contra el EI no es posible 

analizarlo sin haber antes comprendido el desarrollo del movimiento armado kurdo en Turquía. 

Si bien fue tras esta batalla de 2014 cuando estas unidades femeninas llamaron la atención del 

público internacional, el movimiento armado femenino kurdo en Siria se desarrolló de forma 

paralela al mismo movimiento en Turquía. Aunque las unidades femeninas en Siria afirman 

estar desvinculadas de cualquier partido, la realidad es que, como se ha comentado ya 

anteriormente, están estrechamente relacionadas con la ideología y política del PKK160.  

 

Fue a principios de la década de 2010 cuando las mujeres del YPJ-STAR (combatientes 

del PKK) empezaron a entrenar a sus compañeras en Siria. Entrenamientos tanto prácticos como 

teóricos para lograr una capacitación en habilidades militares y de autodefensa. Todo este 

proceso llevó a miles de mujeres a sumarse a la lucha con el inicio de la Revolución de Rojava 

en 2012. Fue este contexto el que dio lugar a la creación de las unidades femeninas autónomas 

en 2013: las YPJ. Con el establecimiento de esta milicia exclusivamente femenina se 

construyeron academias y centros de defensa de mujeres por toda la región de Rojava. Junto 

 
157 Ibidem, 16:30. 
158 Alonso, Jineolojî - Movimiento de Mujeres Kurdas, pág. 27. 
159 Jineoloji Videos, "Tovên Jineolojî - 1. Bingeha Jineolojî", 23:00. 
160 Lucia Yar, "Kurdish Female Fighters In Syria During And After The Fight Against ISIS Emancipation As A 

Fundamental Motive For The Struggle In Northeastern Syria", Obrana a Strategie 20, n.º 2 (2020): pág. 33. 

Disponible en: https://doaj.org/article/7e660b4bece9473eb190a8ddc0ca85f7. [Consultado: el 3 de junio de 2023]. 

https://doaj.org/article/7e660b4bece9473eb190a8ddc0ca85f7
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con las YPG (unidades masculinas) se encargaban de proteger los tres cantones, aunque tras el 

establecimiento de la Federación Democrática del Norte de Siria, las FDS pasaron a ser las 

fuerzas de legítima defensa161. La legítima defensa se convirtió en uno de los principios 

fundamentales de las YPJ, y así se indicó el Contrato Social de Rojava. Öcalan lo denominó 

como “Teoría de la Rosa”, porque afirmaba que las mujeres eran como las rosas con espinas, 

pues ellas poseían un sistema de autodefensa con la finalidad de protegerse, no de atacar. 

Precisamente, el objetivo de las unidades de protección es doble. Por un lado proteger la 

autonomía democrática de Rojava, y, por otro, difundir y educar en los ideales del 

Confederalismo Democrático162. 

 

En cada uno de los cantones existe una academia militar de las YPJ. La primera de ellas 

se estableció en Cizîrê tras la creación de estas unidades. La formación que reciben es tanto 

militar como educación teórica. Siguen un método de educación no formal donde se enseña y 

se aprende de manera colaborativa en ámbitos teóricos de política e historia y práctica, como 

manejo de armas, todo con la intención de promover una convivencia y conciencia colectiva. 

Las propias combatientes son las que enseñan a las nuevas compañeras que se van alistando163.  

 

En 2014, se declaró que había unos 50000 combatientes en las filas de las YPJ y las 

YPG. Pero, aunque estos números varían dependiendo de la fuente, se estima que del 20 al 40 

por ciento de estos soldados eran mujeres. Sin embargo, cabe destacar que la participación 

política de las mujeres en Rojava se impulsó tras su victoria contra el EI. Por lo que la 

participación de las mujeres primero fue militar y después política. Fue en julio de 2013 cuando 

los kurdos combatieron por primera vez contra ISIS, tanto las YPJ como otros grupos militares 

kurdos comenzaron los intentos por liberar algunas zonas que ISIS iba tomando. No obstante, 

fue la batalla de Kobanê en 2014 la que marcó un antes y un después en las milicias femeninas 

kurdas en Siria. En el verano de 2015, junto con sus compañeros y aliados internacionales, 

consiguieron expulsar al EI de toda la región. Fue así como el mundo se hizo eco del papel 

activo de estas mujeres combatientes164. Los profesores Tuncay Kardaş y Murat Yesiltas 

concuerdan en que las guerrilleras kurdas que participaron en la batalla de Kobanê no solo 

quedaron simbolizadas como supervivientes a los ataques del Daesh, sino que también fueron 

supervivientes del extremismo misógino165.  

 

Durante los ataques de los yihadistas del Daesh, los kurdos fueron víctimas de masacres, 

ya que eran considerados paganos. Especialmente, mujeres y niñas yazidíes fueron separadas 

de sus familias para ser vendidas como esclavas y sometidas a matrimonios forzados. El ISIS 

iba ocupando cuidades en el norte de Siria, y también en Iraq, a medida que iban cometiendo 

atrocidades bajo el nombre de la Shariah. Se estima que más de 5000 niñas y mujeres fueron 

secuestradas por ISIS. La organización no gubernamental Human Rights Watch declara que los 

asesinatos, los abusos y los secuestros sistemáticos que estaban cometiendo contra la población 

kurda yazidí podrían considerarse crímenes de lesa humanidad166. 

 

 
161 Ver nota 113. 
162 Dean, "Kurdish Female Fighters: the Western Depiction of YPJ Combatants in Rojava", pág. 11. 
163 Ibidem, pág. 11. 
164 Yar, "Kurdish Female Fighters In Syria During And After The Fight Against Isis, pág. 37. 
165 Tuncay Kardaş y Murat Yesiltaş, "Rethinking Kurdish geopolitical space: the politics of image, insecurity and 

gender", Cambridge Review of International Affairs 30, n.º 2-3 (4 de marzo de 2017): pág. 17. Disponible 

en: https://doi.org/10.1080/09557571.2017.1410098. [Consultado: el 5 de junio de 2023]. 
166 Kirk Semple, "Yazidi Girls Seized by ISIS Speak Out After Escape (Published 2014)", The New York Times, 

15 de noviembre de 2014. Disponible en: https://www.nytimes.com/2014/11/15/world/middleeast/yazidi-girls-

seized-by-isis-speak-out-after-escape.html. [Consultado: el 8 de junio de 2023]. 

https://doi.org/10.1080/09557571.2017.1410098
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A modo de conclusión, la batalla que han librado estas mujeres no fue solo contra el 

Daesh, fue contra un sistema que consideran dominante: el patriarcado y el capitalismo / 

Estado-nación. Es por ello por lo que su tarea no se reduce a combatir físicamente, va más allá 

de las armas y el reclutamiento. Han reconceptualizado la libertad y la han materializado. 

Mediante la militarización, han llevado a cabo un proceso de destrucción de la lógica 

tradicional. Esto no quiere decir que en Rojava ya haya dejado de existir el patriarcado y se 

haya establecido una sociedad igualitaria, sino que la clave está en que la liberación de la mujer 

se ha establecido como parte de su agenda. Las combatientes de las YPJ juegan un papel 

fundamental en su propia lucha: su liberación mediante autosacrificio. Esto es lo 

verdaderamente revolucionario167.  

 

3.3. Nacionalismo y género: El movimiento kurdo y la lucha de las mujeres 

 

La investigadora Nisa Göksel realiza un análisis interesante acerca de los nuevos 

paradigmas que se configuran cuando se produce un cambio de régimen mediante una lucha 

revolucionaria armada o no armada. Llega a la conclusión de que normalmente cuando se 

origina un cambio de régimen a través de una revolución son los hombres los que se identifican 

con la verdadera acción revolucionaria, generalmente a través de una resistencia armada. Se 

pregunta qué significado y qué consecuencias tiene para las mujeres el hecho de participar de 

forma activa en acciones revolucionarias militantes. Para ello distingue dos sujetos y dos modos 

de acción: las combatientes con resistencia armada y las activistas con resistencia desarmada. 

Pues la autora considera necesario no centrarse únicamente en la presencia de la mujer en las 

milicias, sino también en el papel de las activistas kurdas para explicar cómo se produce una 

transformación revolucionaria. La clave está en conseguir armonizar la política revolucionaria 

con la vida cotidiana, y es aquí donde se encuentran las activistas kurdas, en este “término 

medio”. El trabajo del activismo consiste en desplegar un campo de acción intermedio para 

traducir la resistencia “heroica”, conseguida por sus compañeras, a una resistencia “ordinaria” 

con un activismo cotidiano que gira alrededor de los derechos humanos, democracia y violencia 

de género. Este análisis concluye que el movimiento de mujeres kurdas, tanto combatientes 

como activistas, aúna lo heroico y lo cotidiano con el objetivo de modelar las relaciones de 

género de la vida diaria168. 

 

Generalmente, todo lo relacionado con el mundo militar acostumbra a estar ligado a 

virtudes “varoniles” relacionadas con la fuerza, la agresividad y el riesgo. Sin embargo, lo que 

se considera “cotidiano” siempre está ligado al ámbito de la mujer y vinculado con los cuidados, 

la reproducción y se consideran portadoras de la paz. Así como también el papel de una muerte 

heroica en batalla, lo que se conoce como mártir, suele asociarse a un hombre. Pero en el caso 

kurdo, tanto las mujeres como los hombres caminan en dirección al mismo objetivo 

revolucionario: la voluntad de resistencia mediante el autosacrificio. La agenda revolucionaria 

de las mujeres kurdas gira en torno a un afecto por su nación y lo demuestran por medio de una 

resistencia abnegada. El hecho de ser combatiente y servirse de la lucha armada no significa 

que de forma espontánea se reconozca a las mujeres como heroínas ni se prometa su liberación, 

sino que es su modo de resistencia, el autosacrificio por la causa kurda, lo que les convierte en 

sujetos revolucionarios169.   

 

 
167 Dean, "Kurdish Female Fighters: the Western Depiction of YPJ Combatants in Rojava", pág. 13. 
168 Göksel, "Gendering Resistance: Multiple Faces of the Kurdish Women's Struggle", pág. 1113-6. 
169 Ibidem, pág. 1122-3. 
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Numerosos académicos declaran que durante los movimientos nacionalistas se suelen 

apartar las reivindicaciones feministas. Opinan que la emancipación de la mujer se encuentra 

en la cara opuesta a un proyecto nacionalista y que este solo fomenta el patriarcado. Sin 

embargo, hay otros académicos que discrepan y afirman que son los propios movimientos 

nacionalistas los que proporcionan el espacio para que las reivindicaciones de las mujeres 

puedan desarrollarse. Los estudios más novedosos acerca de este tema se distancian de 

generalizaciones sobre si el nacionalismo es positivo o negativo para el movimiento de lucha 

de la mujer170. La ideología del partido también es clave a la hora de establecer las políticas 

acerca de la representación de las mujeres. Normalmente, los partidos considerados de 

“izquierdas” tienen a apoyar este tipo de políticas, mientras que los partidos que defienden 

causas étnicas o religiosas poseen una baja representación de mujeres elegidas171. No obstante, 

depende completamente del contexto histórico y cultural en el que se encuentre. En un contexto 

como el caso kurdo, tratándose de una minoría étnica, existe un vínculo sólido, aunque 

complicado, entre la liberación de la mujer y la liberación nacional. 

 

La profesora Ranjoo Seodu Herr hace una distinción entre nacionalismos justificables e 

injustificables. Según ella, los nacionalismos justificables deben tener un doble objetivo: una 

autodeterminación y un reconocimiento internacional. A nivel interno deben perseguir una 

igualdad entre sus individuos y colaborar entre sí para fomentar una prosperidad172. A pesar de 

estas reflexiones, en definitiva, las reivindicaciones feministas suelen estar excluidas de los 

movimientos nacionalistas. También ocurre cuando las mujeres forman parte activa de la lucha 

armada. Durante su participación en un conflicto nacionalista adquieren un alto estatus que se 

desvanece una vez terminada la guerra nacional, y vuelven a resurgir los roles de género 

tradicionales. Como fue el caso de Eritrea, Vietnam, Palestina, entre otros173. Esto contrasta con 

el caso de Rojava, cuyo objetivo es mantener una continuidad temporal, es decir, no se pretende 

que una vez acabada la guerra las mujeres vuelvan a su anterior situación, sino sostener una 

praxis persistente con una igualdad real174.  

 

Es indudable que hay un desarrollo paralelo entre las demandas del movimiento de 

mujeres y el nacionalismo kurdo. La entrada de mujeres en el movimiento kurdo, mediante su 

presencia en la escena política a partir de finales de los años ochenta y principios de los noventa, 

fue motivado por el propio movimiento. Los primeros escritos de Öcalan acerca de la 

emancipación de la mujer datan de 1986. Posteriormente, fueron surgiendo diversas 

organizaciones, como la YAJK, la primera organización política de mujeres kurdas, que definió 

tres principios fundacionales conforme a la causa kurda: su compromiso con el PKK, la lucha 

nacional y el patriotismo. Comenzó así la reclama por su espacio en la política y en la línea de 

combate donde se desligaron del rol tradicional como madres y esposas. Esto suscitó una 

conciencia femenina en el pueblo kurdo en la que la participación de las mujeres pasó a formar 

 
170 Nadje Al-Ali y Latif Tas, "Reconsidering nationalism and feminism: the Kurdish political movement in 

Turkey", Nations and Nationalism 24, n.º 2 (8 de enero de 2018): pág. 454. Disponible 

en: https://doi.org/10.1111/nana.12383. [Consultado: el 10 de junio de 2023]. 
171 Zeynep Sahin-Mencutek, "Strong in the Movement, Strong in the Party: Women’s Representation in the 

Kurdish Party of Turkey", Political Studies 64, n.º 2 (12 de febrero de 2015): pág. 472. Disponible 

ne: https://doi.org/10.1111/1467-9248.12188. [Consultado: el 11 de junio de 2023]. 
172 Al-Ali y Latif Tas, "Reconsidering nationalism and feminism: the Kurdish political movement in Turkey", pág. 

455. 
173 Ibidem, pág. 456. 
174 Dean, "Kurdish Female Fighters: the Western Depiction of YPJ Combatants in Rojava", pág. 15. 

https://doi.org/10.1111/nana.12383
https://doi.org/10.1111/1467-9248.12188
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parte de la cultura kurda y se convirtió en un símbolo de revolución y libertad175. A raíz del 

cambio de paradigma ideológico con el encarcelamiento de Öcalan, se estableció una búsqueda 

hacia una autonomía democrática, por lo que se dejó de buscar una independencia para 

Kurdistán. Fue entonces cuando quedó asentada la idea de que la liberación del Kurdistán tiene 

como condición indispensable la liberación de la mujer.  

 

Como se comentó anteriormente, son las actividades cotidianas las que poco a poco 

generan un cambio en lo que respecta a las desigualdades de género y el poder masculino. 

También las mujeres en el campo de batalla se han tenido que enfrentar a numerosas 

dificultades. Si ya de por sí estar en combate no es una terea sencilla, el hecho de enfrentarse a 

una ocupación que tradicionalmente se ha visto como una “cosa de hombres” hace que tengan 

que realizar un doble esfuerzo para demostrar su valía. Respecto a este tema, se abre un 

llamativo debate que plantea el sociólogo Massoud Sharifi. Esta “nueva mujer kurda”, que 

queda bastante distante del canon convencional de feminidad, hace que las mujeres deban 

mantenerse en todo momento en el ámbito del proyecto nacional kurdo. Esto ha suscitado 

quejas de las mujeres implicadas en la vida política por una ausencia de voluntad por parte de 

los hombres para poner en práctica el discurso del movimiento. Por lo tanto, se pone en 

evidencia una discrepancia entre la ideología del movimiento kurdo y la realidad social, porque 

todavía existe cierto influjo de la cultura tradicional. No obstante, se trabaja de forma activa y 

no ha supuesto un desafío ideológico para el movimiento176. 

 

Retomando las palabras del sociólogo Sharifi, llega a la conclusión de que “las mujeres 

kurdas reclaman el reposicionamiento de su estatus en el proyecto nacional para lograr la 

siguiente etapa que será la liberación nacional”. Es decir, ellas participan de forma conjunta con 

el objetivo de redefinir su papel en el movimiento nacionalista y no limitarse a “intereses 

prácticos de género”. La participación de la mujer en todos los ámbitos aparece como refutación 

a un control histórico de los hombres. También puede considerarse como un punto intermedio 

entre la singularidad del caso kurdo y la emancipación de las mujeres177. 

 

3.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

En 2015, todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible178. Se trata de una llamado urgente a 

la acción mediante un plan compartido que consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Se pretende alcanzar la prosperidad y la paz tanto de las personas en todo el mundo 

como del propio planeta. Los ODS persiguen la reducción de desigualdades, el fin de la pobreza 

y otras necesidades, la conservación del medio ambiente, el desarrollo económico, entre 

 
175 Massoud Sharifi Dryaz, "Women and nationalism: How women activists are changing the Kurdish conflict" 

(2011), pág. 2. Disponible en: https://www.semanticscholar.org/paper/Women-and-nationalism-:-How-women-

activists-are-the-Dryaz/56cd3b45fbbeee78cd099d533ff1a90c85135347. [Consultado: el 8 de junio de 2023]. 
176 Ibidem, pág. 4. 
177 Ibidem, pág. 5. 
178 La Resolución 70/1 de la Asamblea General, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”, A/RES/70/1, del 25 de septiembre de 2015. Disponible en: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/93/PDF/N1529193.pdf?OpenElement. [Consultado: el 15 de junio de 

2023]. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Women-and-nationalism-:-How-women-activists-are-the-Dryaz/56cd3b45fbbeee78cd099d533ff1a90c85135347
https://www.semanticscholar.org/paper/Women-and-nationalism-:-How-women-activists-are-the-Dryaz/56cd3b45fbbeee78cd099d533ff1a90c85135347
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/93/PDF/N1529193.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/93/PDF/N1529193.pdf?OpenElement


ALBA SÁNCHEZ TÉLLEZ 

51 
 

muchos otros. Además, con el fin de monitorear estos objetivos, se han desarrollado unos 

indicadores179 y se realizan informes globales de forma anual.  

 

En este apartado se va a desarrollar de forma breve la relación entre el ODS número 5: 

Igualdad de género, y la lucha de las mujeres. El ODS 5 se propone lograr la igualdad de género 

y empoderar a todas las mujeres y niñas a nivel mundial. Para conseguirlo, marca una serie de 

metas entre las que se encuentran: poner fin a cualquier forma de discriminación y violencia 

hacia las mujeres y niñas, incluyendo la trata y el matrimonio forzado; reconocer y valorar a las 

trabajadoras domésticas y cuidadoras no remuneradas; garantizar una igualdad de 

oportunidades de liderazgo en todos los ámbitos sociales y políticos; y consolidar unos derechos 

reproductivos y el acceso a la salud sexual y reproductiva mediante la aprobación de políticas 

que lo garanticen180. Algunos de los indicadores que determinan el progreso hacia el 

cumplimiento de este objetivo se basan en: la proporción de mujeres y niñas desde los 15 años 

que han sufrido cualquier tipo de violencia a manos de su pareja; proporción de niñas casadas 

antes y después de los 15; proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico; proporción de 

escaños y cargos directivos o políticos ocupados por mujeres; proporción de países con leyes 

destinadas al avance y acompañamiento en igualdad de género; etc.181  

 

Primeramente, conviene conocer algunos datos que revelan la situación en la que se 

encuentra Turquía y Siria respecto al tema de igualdad de género. El Foro Económico Mundial 

publica anualmente un informe acerca de la brecha de género basándose en estadísticas muy 

parecidas a los indicadores de los ODS. Turquía se colocó en el puesto número 124 de 146 

países en el índice global de brecha de género en 2022, con una puntuación de 0,639 (siendo 1 

paridad y 0 lo contrario) 182. Este índice se calcula como una media de otros cuatro indicadores 

específicos referentes a las mujeres: participación económica y de oportunidades; nivel 

educativo; salud y expectativa de vida; y empoderamiento político. A pesar de estar en un 

puesto bajo y lejos de garantizar una igualdad de género, Turquía va realizando pequeños 

avances que se han dejado ver con el paso de los años, aunque de forma muy lenta. El informe 

Sustainable Development Report mide anualmente el progreso del cumplimiento de los ODS, 

y situó en 2022 a Turquía en el puesto 71 de 163 países y obtuvo un porcentaje de logro del 70 

sobre 100. Sin embargo, la desigualdad de género sigue suponiendo uno de los grandes retos 

para el país y el informe califica la situación sobre este tema como “estancada”183. Igualmente, 

carece de un marco legal que garantice a las mujeres unos derechos reproductivos y la brecha 

salarial entre hombres y mujeres sigue siendo alta. Las mujeres representan tan solo un 10 por 

cierto de los escaños en gobiernos locales y un 17 en el parlamento. La participación y 

empoderamiento de la mujer ha crecido en comparación a principios de siglo pero apenas 

 
179 La Resolución 71/313 de la Asamblea General, “Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, A/RES/71/313, del 6 de julio de 

2017. Disponible en: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/207/67/PDF/N1720767.pdf?OpenElement. [Consultado: el 16 de junio de 

2023]. 
180 "Objetivos de Desarrollo Sostenible | Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo", Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2023. Disponible en: https://www.undp.org/es/sustainable-development-

goals/igualdad-genero. [Consultado: el 15 de junio de 2023]. 
181 Ver nota 173. 
182 Foro Económico Mundial, Global Gender Gap Report 2022 (Génova, julio de 2022), pp. 342-3. Disponible 

en: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf. [Consultado: el 16 de junio de 2023]. 
183 Sustainable Development Solutions Network, Sustainable Development Report 2022 (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2022), pp. 438-9. Disponible 

en: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2022/2022-sustainable-development-report.pdf. 

[Consultado: el 16 de junio de 2023]. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/207/67/PDF/N1720767.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/207/67/PDF/N1720767.pdf?OpenElement
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals/igualdad-genero
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals/igualdad-genero
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2022/2022-sustainable-development-report.pdf
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aumenta con el paso de los años y se encuentra bastante lejos de cumplir las metas del ODS 

5184. 

 

Relacionando el ODS 5 con las mujeres kurdas, sin duda interesa comentar la 

representación femenina en la política. Como se ha explicado anteriormente, la presencia de las 

mujeres en el ámbito político es fundamental para visibilizar las problemáticas y hacer efectivo 

sus derechos. El movimiento femenino kurdo es un movimiento social que desafía los códigos 

culturales y políticos y, ya conociendo su discurso, pretenden lograr una paridad a nivel local 

mediante una participación femenina político-institucional. Pese a que aún sea minoritaria, hay 

una tendencia creciente en la presencia de mujeres en los gobiernos locales de la región kurda 

en Turquía. Y, sin duda, la incorporación de nuevas políticas feministas en pro de una mejor 

representación de las mujeres es un factor significativo para la política turca. Los 

internacionalistas Alejandro Ciordia y Anais Manchón realizaron un estudio basado en las 

elecciones municipales turcas de 2014 donde observaron y analizaron el incremento de la 

presencia de mujeres en los gobiernos locales185. El partido pro kurdo Partido de la Paz y la 

Democracia (BDP, Barış ve Demokrasi Partisi en turco), actualmente disuelto y sucedido por 

HDP, aunque solo consiguió el 7,2 por ciento de los municipios, presentó el 86 por ciento de 

las mujeres alcaldesas y co-alcaldesas. Esto es fruto de la estructura de co-presidencia y de la 

cuota interna del partido kurdo186.  

 

A modo de conclusión, el aumento de la presencia de mujeres en los gobiernos locales 

se debe en gran parte a las iniciativas del feminismo kurdo por parte del BDP (actual HDP). 

Los autores afirman que la influencia y la presión que ha ejercido la ideología kurda no es 

equiparable al feminismo kemalista o islamista del partido de Erdoğan (AKP) o del Partido 

Republicano del Pueblo del fundador Atatürk (CHP, Cumhuriyet Halk Partisi en turco). Las 

elecciones municipales de 2014 se definieron como un “evento crítico” respecto a la 

representación de las mujeres en la política que afectó de forma decisiva y positiva a los 

recursos organizativos, marcos identitarios y estructura de oportunidades referente al 

feminismo en Turquía187. Pese a que es una proporción minoritaria, se trata de un gran avance 

que, poco a poco, va ayudando a cumplir una de las metas del ODS 5 para asegurar una 

participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política.  

 

También es necesario comentar los datos relacionados con el ámbito de la educación. 

La población con al menos una educación secundaria y la proporción de años de educación 

recibida entre hombres y mujeres en Turquía es muy distante. En 2020, tan solo un 59 por ciento 

de las mujeres mayores de 25 años recibió una educación secundaria188. La situación empeora 

cuando se trata de mujeres kurdas, pues el hecho de hablar una lengua minoritaria agudiza 

todavía más la marginación de ser mujer. El 43 por ciento de las niñas kurdas procedentes de 

 
184 United Nations, "SDG Indicators Database Turkiye", Department of Economic and Social Affairs, 2022. 

Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/countryprofiles/TUR#goal-5. [Consultado: el 16 de junio de 

2023]. 
185 Ver Anexo VI: Mapa elecciones municipales Turquía (2014) en Anexo VI. 
186 Alejandro Ciordia Morandeira y Anais Manchón Canitrot, "El creciente papel de las mujeres en los gobiernos 

locales del sudeste de Turquía y su influencia en el debate sobre paridad a nivel nacional. The increasing role of 

women in the local governments of Turkey’s Southeast and its influence on the national debate over 

parity", Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos 20, n.º 2016 (2016): pág. 112. Disponible 

en: https://doi.org/10.15366/reim2016.20.006. [Consultado: el 20 de junio de 2023]. 
187 Ibidem, pág. 113. 
188 "Gender Inequality Index | Human Development Reports", Human Development Reports, 2021. Disponible 

en: https://hdr.undp.org/data-center/thematic-composite-indices/gender-inequality-index#/indicies/GII. 

[Consultado: el 19 de junio de 2023]. 

https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/countryprofiles/TUR#goal-5
https://doi.org/10.15366/reim2016.20.006
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familias desfavorecidas únicamente han recibido dos años de educación, mientras que el 

promedio nacional es del 6 por ciento. Esta es otra meta por conseguir para el ODS 5, que la 

proporción de años de educación recibida entre hombres y mujeres sea la misma. Según la 

UNESCO, dos tercios de los analfabetos en el mundo son mujeres, y el 75 por cierto de las 

niñas que no van a la escuela pertenecen a alguna minoría lingüística, étnica o religiosa. En 

general, para los kurdos en Turquía hay un riesgo del 30 por ciento de recibir menos de cuatro 

años de educación, en contraste con el 5 por cierto de los turcos189. 

 

En el caso de Siria, por el contexto de guerra en el que lleva sumido el país durante más 

de una década, es difícil encontrar datos acerca de la situación real. El informe del Foro 

Económico Mundial de 2021 referente a la brecha de género lo clasificó en el puesto 152 de los 

156 países, con una puntuación de 0,568 (siendo 1 paridad y 0 lo contrario)190. Mientras que en 

el informe Sustainable Development Report lo situó en el puesto 129 de 163 países en 2022 

respecto al cumplimiento de los ODS y un porcentaje de rendimiento del 26 sobre 100191. En 

lo que respecta al ODS 5: Igualdad de género, el informe indica que, no solo no hay ningún 

avance, sino que la situación va decreciendo. Se sabe que en el año 2023 tan solo un 10 por 

ciento de los escaños en el parlamento son ocupados por mujeres, mientras que a nivel local el 

porcentaje se reduce al 7. Esta proporción ha disminuido con los años. La relación entre la 

participación femenina y masculina en la población activa también sigue siendo muy 

distante192.  

 

Desde 2011, la República Árabe Siria se ha visto envuelta en una guerra que ha causado 

la mayor crisis de refugiados del mundo: 6,7 millones de desplazados internos y 5,6 millones 

de refugiados fuera de las fronteras del país193. Esta crisis ha tenido particulares consecuencias 

para las mujeres, especialmente las residentes en zonas afectadas por el terrorismo yihadista, 

como la población kurda del norte. Sus derechos más básicos han sido restringidos y han sido 

víctimas de una fuerte violencia de género como violencia sexual y matrimonios forzados. 

Además, los índices de pobreza se han agudizado con la llegada de la COVID-19, y ha impedido 

el acceso de las mujeres a servicios sociales más específicos como el control de la desnutrición 

y seguridad alimentaria o la salud reproductiva. Todos estos servicios cayeron hasta en un 50 

por ciento durante el inicio de la pandemia en 2020194. Es por ello por lo que la ONU ha decidido 

llevar a cabo una estrategia especial en Siria, teniendo en cuenta sus circunstancias. El programa 

se desarrolla en consonancia con los ODS y cuenta con 4 pilares: disponibilidad y acceso a 

servicios básicos y sociales; recuperación socioeconómica sostenible; entorno propicio para un 

retorno resiliente y resiliencia de las personas; y capacidad de respuesta institucional195.   

 
189 Suzanne Romaine, "Keeping the promise of the Millennium Development Goals: Why language 

matters", Applied Linguistics Review 4, n.º 1 (29 de marzo de 2013): pp. 6-7. Disponible 

en: https://doi.org/10.1515/applirev-2013-0001. [Consultado: el 19 de junio de 2023]. 
190 Foro Económico Mundial, Global Gender Gap Report 2022, pp. 361-2. 
191 Sustainable Development Report 2022, pp. 420-1. 
192 United Nations, "SDG Country Profile - Syrian Arab Republic", Department of Economic and Social Affairs, 

2023. Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/countryprofiles/syr. [Consultado: el 21 de junio de 

2023]. 
193 Naciones Unidas, "Alrededor de 13 millones de sirios "agotados" y desplazados necesitan ayuda", Noticias 

ONU, 18 de octubre de 2021. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/10/1498552. [Consultado: el 21 de 

junio de 2023]. 
194 United Nations, "2022-2024 Syrian Arab Republic", United Nations Strategic Framework, 1 de septiembre de 

2022, pág. 6. Disponible en: https://syria.un.org/sites/default/files/2022-10/UNSF%202022-

2024%20English%20Final%20Signed.pdf. [Consultado: el 21 de junio de 2023]. 
195 Naciones Unidas, Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Documentos del 

programa para la República Árabe Siria”, DP/FPA/CPD/SYR/9 (6 a 10 de junio de 2022). Disponible en: 

 

https://doi.org/10.1515/applirev-2013-0001
https://unstats.un.org/sdgs/dataportal/countryprofiles/syr
https://news.un.org/es/story/2021/10/1498552
https://syria.un.org/sites/default/files/2022-10/UNSF%202022-2024%20English%20Final%20Signed.pdf
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CONCLUSIÓN 

 

En referencia a la hipótesis planteada acerca de la relación entre el nacionalismo kurdo 

y el movimiento de las mujeres kurdas, se pueden desarrollar varias conclusiones. El enfoque 

más adecuado para comprender la agencia de las mujeres es el enfoque constructivista. Es decir, 

la participación de las mujeres en movimientos insurgentes depende de las condiciones sociales 

y de la ideología del grupo. En este caso, conviene tener en cuenta la diferencia entre el contexto 

de Turquía y de Siria. Siria vive en un contexto de guerra que ha provocado que sus ciudadanos 

se vean obligados a aliarse a algunas de las partes, unirse como combatientes o convertirse en 

refugiados. Mientras que en Turquía, los kurdos tienen que hacer frente a unas fronteras internas 

culturales. Como nación no estatal, el nacionalismo kurdo desafía el concepto de Estado-nación 

y esta podría ser una causa por la que más mujeres se ven atraídas a alistarse a estas guerrillas 

que a las fuerzas armadas estatales. Las motivaciones que llevan a las mujeres kurdas a querer 

unirse proceden de ese movimiento de liberación antiestatal. Ellas se han convertido en un 

símbolo de revolución y liberación para el movimiento y para la propia cultura kurda196. 

 

El concepto de “ciudadanía interseccional” formulado por la socióloga británica Nira 

Yuval-Davis ayuda a teorizar la lucha del movimiento de las mujeres kurdas respecto a nuevas 

formas de comunidad más allá del Estado-nación. Esta socióloga aclara que la ciudadanía está 

constituida por múltiples capas (local, étnica, nacional, estatal, transestatal y supraestatal) y por 

su relación en cada contexto histórico. En contextos no occidentales como el caso kurdo, el 

Estado-nación se ve desafiado por una lucha entre una minoría que tiene que hacer frente a la 

mayoría nacional. La nación kurda comprende una ciudadanía transnacional con múltiples 

niveles que no está representada por un Estado. Es precisamente en esta ciudadanía 

interseccional de múltiples capas donde se enmarca de forma teórica la lucha del movimiento 

de las mujeres. Particularmente, desde principios de los dos mil, la política kurda situó el foco 

en un gobierno y una autonomía local y multiétnica que choca con la homogeneidad étnica que 

el Estado turco pretende garantizar. Asimismo, existen sólidos lazos transfronterizos y una gran 

influencia mutua entre la comunidad kurda de Turquía y Siria en lo que respecta a las políticas 

de género197.  

 

De igual manera, resulta interesante el enfoque de “interseccionalidad situada” 

desarrollado por la misma autora, el cual valora la configuración y el contexto social e histórico 

examinando las divisiones y relaciones sociales para realizar un análisis global. Llega a la 

conclusión de que las divisiones sociales étnicas se constituyen por medio de fronteras 

culturales particulares. En cambio, las divisiones sociales referentes al género mediante las 

relaciones de reproducción y sexualidad. Esta perspectiva interseccional reconoce que las 

divisiones sociales, tales como la etnicidad y el género, disponen de distintos significados 

dependiendo del entorno y del escenario198. Desde la óptica del Estado turco, las mujeres kurdas 

 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/main-

document/ES_DP.FPA_.CPD_.SYR_.9%20Syria%20CPD%20-%20FINAL%20-%2026Apr22.pdf. [Consultado: 

el 21 de junio de 2023]. 
196 Gül Pembe Akbal, "Female Combatants: Same goals, different motivations?", E-International Relations, 2 de 

junio de 2017, pp. 2-4. Disponible en: https://www.e-ir.info/2017/06/02/female-combatants-same-goals-different-

motivations/. [Consultado: el 6 de julio de 2023]. 
197 Nira Yuval-Davis, "The 'Multi-Layered Citizen'", International Feminist Journal of Politics 1, n.º 1 (enero de 

1999). Disponible en: https://doi.org/10.1080/146167499360068 [Consultado: el 7 de julio de 2023], citado en 

Erel y Acik, "Enacting intersectional multilayered citizenship: Kurdish women’s politics", pp. 484-5.  
198 Nira Yuval-Davis, "Situated Intersectionality and Social Inequality", Raisons politiques 58, n.º 2 (2015). 

Disponible en: https://doi.org/10.3917/rai.058.0091. [Consultado: el 10 de julio de 2023], citado en Erel y Acik, 

"Enacting intersectional multilayered citizenship: Kurdish women’s politics", pp. 485-6. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/main-document/ES_DP.FPA_.CPD_.SYR_.9%20Syria%20CPD%20-%20FINAL%20-%2026Apr22.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/board-documents/main-document/ES_DP.FPA_.CPD_.SYR_.9%20Syria%20CPD%20-%20FINAL%20-%2026Apr22.pdf
https://www.e-ir.info/2017/06/02/female-combatants-same-goals-different-motivations/
https://www.e-ir.info/2017/06/02/female-combatants-same-goals-different-motivations/
https://doi.org/10.1080/146167499360068
https://doi.org/10.3917/rai.058.0091
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carecen de un capital cultural, ya que experimentan una privación educativa y económica que 

les impide ser reconocidas como ciudadanas competentes por su pertenencia a una minoría 

étnica marginada. Mientras que en la cultura kurda, la mujer no queda como un objeto pasivo 

de la comunidad, sino que se convierte en parte fundamental del movimiento. A pesar de tener 

todo en su contra, a través de estos procesos se tornan en sujetos políticos. Además, la 

intersección de la étnica y el género es una cuestión crucial para los movimientos de liberación 

nacional199.  

 

A modo de respuesta a la principal hipótesis acerca de la relación entre el nacionalismo 

kurdo y la emancipación de la mujer, se puede confirmar que el movimiento de las mujeres 

kurdas favorece a la causa kurda. Aun así, pese a todos los aspectos problemáticos, tanto el 

movimiento como el activismo de las mujeres kurdas han construido de forma conjunta el 

movimiento nacionalista kurdo creando una nueva visión y conciencia donde la igualdad de 

género y los problemas de las mujeres están profundamente relacionados con los derechos 

civiles y étnicos. El movimiento de mujeres kurdas ha modificado las formas de ciudadanía 

existentes desafiando todos los roles y políticas establecidas. La lucha por la igualdad dentro 

del movimiento kurdo se deja ver en el ámbito político, social y militar. Por ejemplo, a través 

de las brigadas femeninas, han tomado nuevos roles en los combates que presentan una nuevo 

concepto más emancipador sobre el género. De igual forma, han establecido una cultura política 

emergente a través de múltiples medidas que han conseguido transformar el concepto de 

libertad y justicia dentro del nacionalismo kurdo200.  

 

Como se ha comentado en la introducción, no se pretende encontrar una solución a la 

cuestión kurda, pero sí que se pueden extraer varias conclusiones en cuanto a la asimilación 

cultural. Respecto al caso turco, si Turquía se reconociera como un Estado multiétnico, sería 

más que suficiente para que el propio movimiento kurdo abandonara la escena política. De ser 

así, el proyecto político kurdo se reduciría a un modo de resistencia en lugar de un ideal de 

construcción201. De igual manera, la candidatura de Turquía a Estado miembro de la UE 

condiciona considerablemente la situación de la comunidad kurda en el país. En el caso de Siria, 

sin duda la batalla de Kobanê, hace casi una década, significó un antes y un después en el 

movimiento tras la victoria de las brigadas femeninas contra el ISIS. La creación de estas 

brigadas femeninas sirvió para hacer visible la lucha de las mujeres y mostrar que la situación 

que ellas estaban viviendo no era solo “cosa de mujeres”, sino una cuestión de libertad y 

democracia para toda la comunidad kurda.  

 

De igual manera, a raíz de realizar las entrevistas a diferentes personas kurdas202, se ha 

podido observar la problemática respecto a la cuestión de esta comunidad. En Turquía, en 

general, se sienten oprimidos y censurados. Es por ello por lo que anhelan el reconocimiento 

de unos derechos culturales que les permita expresar su identidad con libertad y, quizás algún 

día, la consecución de cierta autonomía. También son conscientes de que la democracia, la 

libertad y la igualdad son las bases de cualquier nación o pueblo. Por esta razón, coinciden en 

que la mejor forma de llegar a un posible acuerdo o solución es mediante la vía pacífica. 

 

 
199 Umut Erel, Migrant Women Transforming Citizenship (Routledge, 2016), pág. 44. Disponible 

en: https://doi.org/10.4324/9781315595238. [Consultado: el 14 de julio de 2023]. 
200 Erel y Acik, "Enacting intersectional multilayered citizenship: Kurdish women’s politics", pp. 496-7. 
201 Pinar Tank, "Kurdish Women in Rojava: From Resistance to Reconstruction", Die Welt des Islams 57, n.º 3-4 

(17 de octubre de 2017): pág. 411. Disponible en: https://doi.org/10.1163/15700607-05734p07. [Consultado: el 

14 de julio de 2023]. 
202 Ver Anexo VII: Entrevistas en Anexo VII. 

https://doi.org/10.4324/9781315595238
https://doi.org/10.1163/15700607-05734p07
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ANEXOS 

Anexo I: Mapa Kurdistán 

 
Mapa 1: Región del Kurdistán 

Nota: Mapa de la región del Kurdistán. Se muestra en color verde las zonas habitadas por el pueblo kurdo. 

También aparecen las tres fronteras propuestas por la Conferencia de Paz de París en 1919, el Tratado de Sèvres 

en 1920 y la Conferencia de San Francisco en 1945. 

Fuente: Philippe Rekacewicz, "Kurdistan borders", Le Monde diplomatique, mayo de 2013. Disponible 

en: https://mondediplo.com/maps/kurdistanborders. [Consultado: el 26 de abril de 2023]. 

  

https://mondediplo.com/maps/kurdistanborders
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Anexo II: Tabla de los principales actores políticos y sociales en la región del Kurdistán turco 

y sirio 
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Tabla 1: Principales actores políticos y sociales en la región del Kurdistán turco y sirio 

Nota: En esta tabla se muestran las principales agrupaciones kurdas en Turquía y Siria: partidos políticos y sus 

brazos armados. Se trata de una tabla simple y genérica, pues no se muestran todas las agrupaciones existentes, 

tan solo las fundamentales para comprender la cuestión de este trabajo. 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado por Atlantic Council. Alev Erhan y Aaron Stein, 

"Mapping “The Kurds”: An Interactive Chart", Atlantic Council, marzo de 2016. Disponible 

en: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/mapping-the-kurds-an-interactive-chart/. [Consultado: el 

24 de marzo de 2023]. 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/mapping-the-kurds-an-interactive-chart/
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Anexo III: Mapa Rojava (2014) 

 

Nota: Mapa de Rojava tras su creación en el año 2014. En color azul y rosa: los tres cantones (Efrîn, Kobanê y 

Cizîrê). En amarillo: área reclamada por Rojava, pero todavía no controlada por los kurdos en ese año, sino 

controlada por ISIS. 

Fuente: Leandro Albani, “Una federación de pueblos en el rompecabezas sirio – Marcha”, Marcha, 22 de marzo 

de 2016. Disponible en: https://marcha.org.ar/una-federacion-pueblos-rompecabezas-sirio/. [Consultado: el 29 de 

abril de 2023]. 

  

Mapa 2: Rojava (2014) 

https://marcha.org.ar/una-federacion-pueblos-rompecabezas-sirio/
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Anexo IV: Mapa Rojava (2020) 

 

Nota: Mapa de Siria en enero de 2020. En color verde claro: territorio de Rojava controlado por la AANES. En 

verde oscuro: zona que lleva ocupada por Turquía desde 2016. Color naranja: controlado por el gobierno sirio 

con ayuda de potencias extranjeras, anteriormente por ISIS ya derrotado. Color azul oscuro y claro: fuerzas 

yihadistas y rebeldes. ISIS ya no ocupa apenas ningún territorio. 

Fuente: Chris Den Hond y Mireille Court, “«El futuro postergado de Rojava» - Le Monde diplomatique en 

español", Le Monde diplomatique en español - Periódico mensual de información y análisis internacional, 

febrero de 2020. Disponible en: https://mondiplo.com/el-futuro-postergado-de-rojava. [Consultado: el 1 de mayo 

de 2023]. 

Mapa 3: Rojava (2020) 

https://mondiplo.com/el-futuro-postergado-de-rojava
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Anexo V: Mapa Siria (2023) 

 

 
 

Mapa 4: Siria (2023) 

Nota: Mapa de Siria de 2023. El nordeste se encuentra controlado por la AANES (color amarillo) y en algunas 

zonas con presencia del Ejército del gobierno (color naranja). Al igual que el Mapa 3 del Anexo IV, las zonas en 

color verde en el norte (pertenecientes a Rojava) continúan bajo ocupación turca. En el resto del país predomina 

el mandato del régimen de Assad. 

Fuente: "Map of Syrian Civil War - Syria news and incidents today - syria.liveuamap.com", 

Liveuamap. Disponible en: https://syria.liveuamap.com/. [Consultado: el 1 de julio de 2023]. 

  

https://syria.liveuamap.com/
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Anexo VI: Mapa elecciones municipales Turquía (2014) 

 

 
Mapa 5: Elecciones municipales Turquía (2014) 

Nota: Mapa de las elecciones municipales en Turquía en 2014 con el número de alcaldesas y co-alcaldesas. Con 

asterisco donde la alcaldesa gobierna el área metropolitana. Las provincias en verde claro y verde oscuro 

pertenecen al partido pro kurdo BDP y corresponde al área kurda de Turquía (sudeste). En amarillo el partido de 

Erdoğan (AKP) y en rojo el partido fundado por Atatürk (CHP).  

Fuente: Alejandro Ciordia Morandeira y Anais Manchón Canitrot, "El creciente papel de las mujeres en los 

gobiernos locales del sudeste de Turquía y su influencia en el debate sobre paridad a nivel nacional. The 

increasing role of women in the local governments of Turkey’s Southeast and its influence on the national debate 

over parity", Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos 20, n.º 2016 (2016): pág. 113. Disponible 

en: https://doi.org/10.15366/reim2016.20.006. [Consultado: el 20 de junio de 2023]. 

 

  

https://doi.org/10.15366/reim2016.20.006


ALBA SÁNCHEZ TÉLLEZ 

71 
 

Anexo VII: Entrevistas 

 

Se han realizado una serie de preguntas a modo de entrevista a un total de tres personas 

kurdas (dos hombres y una mujer). Los tres han vivido en Turquía. Dos de ellos siendo 

refugiados en este país, y originalmente de Siria. Uno de ellos recientemente se ha mudado a 

Europa. Las entrevistas se realizaron en inglés y posteriormente se tradujeron al español. Las 

preguntas en cuestión son las siguientes: 

 

1. Preséntate (de dónde eres, dónde vives…) 

2. ¿Qué significa para ti ser kurdo/a y por qué crees que es importante? 

3. ¿Cómo te hace sentir el hecho de pertenecer a una etnia pero no tener un país que te 

represente? 

4. ¿Alguna vez te has sentido discriminado/a por ser kurdo en Siria / Turquía / Europa? 

5. ¿Cuál sería para ti el mejor escenario o la situación ideal acerca de la cuestión kurda en 

general? ¿Qué tipo de avances te gustaría ver? 

6. A través de los medios de comunicación, el mundo conoció la lucha y resistencia de las 

unidades femeninas de defensa contra ISIS en el norte de Siria. ¿Conoces el movimiento 

de mujeres kurdas desarrollado en Rojava? ¿Qué opinas? 

7. El lema “Jin, Jiyan, Azadî” adquirió reconocimiento internacional tras la muerte de la 

joven kurda iraní Jîna Mahsa Aminî. ¿Conoces el significado de este lema? ¿Qué 

significa para ti? 

 

Berfîn, 29 años, Diyarbakır (Amed), Turquía. 

 

1. Mi nombre es Berfîn. Soy de Diyarbakır y vivo en Diyarbakır. 

2. En primer lugar, para mí ser kurda significa estar censurada; significa no poder 

hablar tu lengua madre; significa que muchos de mis hermanos están encarcelados 

por su etnia; significa estar perseguida por el gobierno turco por compartir o cantar 

canciones en kurdo. 

3. La verdad es que es un poco difícil responder a esta pregunta porque es está muy 

ligada a la política. Tener un país no significa que los problemas se vayan a 

solucionar. De nada sirve tener un país si no hay democracia, libertad o igualdad. 

Por ejemplo, en el norte de Iraq existe una región autónoma (kurda), pero no hay 

democracia, libertad y derechos para las mujeres. 

4. No existen apenas kurdos en Turquía que no hayan sido discriminados. Yo misma 

he sufrido discriminación en varias ocasiones debido a mi identidad kurda. Un 

ejemplo de ello fue durante mi visita a la prisión donde está mi hermano. Los 

guardias utilizaban violencia psicológica hacia los parientes de los reclusos. 

5. A pesar de todas las presiones, las familias hablan la lengua kurda con sus hijos en 

el ámbito familiar y social, aunque esto no esté bien visto, o no sea incluso posible, 

en Turquía. En resumen, la herencia y transmisión de la lengua, etnia y cultura por 



ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN KURDA Y LA LUCHA DE LAS MUJERES EN LA 

REGIÓN TURCA Y SIRIA DEL KURDISTÁN. 

72 

 

parte del pueblo kurdo a sus propias generaciones es lo que mantiene al pueblo kurdo 

unido y necesita luchar más por ello. 

6. Es una lucha por una sociedad democrática, por la libertad de género y la ecología. 

Y esta lucha está liderada por mujeres. Las mujeres, que fueron oprimidas por el 

régimen sirio, ahora participan en todos los niveles de gobierno en Rojava. Por 

ejemplo, con el sistema de copresidencia, la presidencia está dividida entre hombres 

y mujeres. Existe una lucha, no sólo por los derechos de los kurdos, sino también 

por los de todos los pueblos oprimidos. Así, Rojava nos muestra la posibilidad de 

un sistema democrático contra el sistema capitalista. Y la guerra allí no es sólo 

contra ISIS, sino también contra el sistema dominado por hombres que alimenta a 

ISIS. 

 

Mohammad, 21 años, Kobanê, Siria. 

 

1. Mi nombre es Mohammad Fadel. Me considero del Kurdistán, pero como mi tierra 

está ocupada y no está reconocida internacionalmente, se me considera sirio por 

nacionalidad. He vivido en Siria, Turquía, y ahora en Europa, en Austria. 

2. Ser kurdo literalmente significa todo para mí, porque es un regalo de Dios. Es algo 

que no elegí, como cualquiera nacido con una cultura o raza diferente, no fue su 

elección. 

Es importante porque representa la cultura de todo un pueblo. Al igual que la 

existencia de otros grupos de personas como árabes españoles, indios, persas, 

serbios, alemanes, etc. 

3. Duele, pero mientras la gente siga viva y tenga voluntad, algún día se podrá 

conseguir. Como sucedió con todos los pueblos de la tierra que se libraron de la 

opresión y la tiranía y finalmente consiguieron la libertad, como Cuba, Bosnia y 

Herzegovina, Escocia, etc. 

4. Sí, me he sentido discriminado en numerosas ocasiones en Turquía por ser kurdo. 

5. Creo que la mejor manera de resolver este conflicto es mediante el debate y una 

solución pacífica. Deseo ver un Kurdistán independiente, con su pueblo viviendo en 

completa libertad, y que se sienta como un pueblo triunfador. 

6. Tras el ataque del Estado Islámico a la ciudad de Kobanê, en el norte de Siria, en 

2014, hubo que plantarles cara y enfrentarse a ellos. En ese momento todos 

defendieron la ciudad, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, así que tras la 

liberación de la ciudad, se formaron las Unidades de Protección de la Mujer y 

mientras esto les haga felices, es algo bueno para ellas. 

7. El significado de este eslogan es: primero las mujeres, después la vida y después la 

libertad. Porque sin el papel de las mujeres no se puede alcanzar la libertad, ya que 

son la mitad de la sociedad, y este eslogan significa mucho para los kurdos. 
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Awaz, 26 años, Kobanê, Siria. 

 

1. Mi nombre es Awaz. Soy de Rojava, y he vivido en esta región la mayor parte de mi 

vida. Ahora vivo en Şanlıurfa, Turquía. 

2. Para mí, ser kurdo significa preservar nuestra cultura, nuestra lengua y el sueño de 

la autonomía. Es esencial porque representa nuestra identidad y nuestra lucha 

constante. 

3. Es agridulce. Aunque aprecio mi identidad kurda, la falta de una patria es un 

recordatorio constante de nuestros retos históricos. 

4. Sí, la discriminación ha formado parte de mi vida, especialmente en Turquía, donde 

a menudo se han restringido los derechos de los kurdos. 

5. El mejor escenario es el reconocimiento de la autonomía y los derechos culturales 

kurdos, fomentando la paz y la igualdad en la región. 

6. Conozco el movimiento de mujeres kurdas de Rojava. Es inspirador y promueve la 

igualdad de género en un entorno difícil. 

7. "Jin, Jiyan, Azadî" significa "Mujer, Vida, Libertad". Simboliza nuestro 

compromiso con la igualdad de género y la libertad, y el recuerdo de Jîna Mahsa 

Aminî inspira nuestra lucha. 


