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› Resumen 

 

 A diferencia del Kurdistán milenario, el contemporáneo se encuentra inmerso en una compleja 
escisión espacial, étnica y cultural, atravesada por fuertes instancias de recuperación de principios y valores 
que, en el contexto de luchas por la imposición de unos sobre otros, resulta difícil de interpretar. En tal 
sentido, será relevante comprender la modalidad de la variable étnico – identitaria en un ámbito como el 
descripto, dado que las mujeres conforman un colectivo vulnerable.  
 En el presente trabajo se propone realizar una aproximación a los móviles que conducen a un sector 
de las mujeres kurdas a posicionarse al frente de la línea de fuego en acciones de defensa de lo que 
consideran su territorio. Para ello, el objetivo general planteado es enunciar reflexiones en torno de la 
problemática regional que las conduce a formar parte de una lucha de resistencia contra actores bélicos como 
el Estado Islámico entre otros. 
 Es por ello que, a partir de la interpelación de autores que abordaron la problemática, se describirá 
cómo las mujeres kurdas llegaron a esa lucha, inclusive militarizada, para comprender si representan un 
colectivo de liberación ante el sometimiento cultural que las condicionó por su género, o simplemente buscan 
una nostálgica reconstrucción de un pasado histórico con el que aún se identifican. 
 

› Presentación 

 

 El pueblo kurdo ha padecido a lo largo de su historia diferentes cambios regionales, en aspectos 
sociales, económicos, políticos y religiosos. El análisis de este trabajo de investigación se centra en el aspecto 
social, específicamente en el rol que ocupa la mayoría de las mujeres en una sociedad que fue 
transformándose dentro de un abanico trascendental de circunstancias, tanto internas como externas. El 
territorio de Kurdistán que hoy en día se proclama como legitimo por sus orígenes, sostiene una profunda 
lucha política, social y particularmente militar, en la cual el pueblo kurdo reclama la formación de un estado 
independiente y el reconocimiento mundial de su espacio geográfico. Luego de haber sufrido una separación 
a lo largo de la historia  para integrar otros estados, dicho pueblo emprendió acciones tendientes a 
subsanarla, tanto a través de una diáspora hacia Oriente próximo y por diferentes regiones del planeta, como 
por medio de una resistencia formal. 
 En el marco de esa búsqueda de reivindicación y legitimación de derechos como pueblo, nación y 
estado, es importante destacar la participación activa de la mujer tanto en lo social / político como en lo 
militar. En tal sentido se sustenta la hipótesis de que dicha intervención tuvo como motivación tanto la lucha 
por el reconocimiento nacional como la que buscaba cumplir con el deseo del colectivo del género femenino, 



que ansiaba también su liberación en el orden social interno, y respecto de usos / costumbres impuestas por 
el patriarcado dominante. 
 En la presente investigación se realizará un recorrido histórico para comprender, inicialmente, la 
problemática regional: el modo en que Kurdistán pasó de ser una comunidad homogénea a un escenario 
fragmentado incluido por la fuerza dentro de en diferentes estados tal como hoy se lo conoce.  Ese fenómeno 
impactó severamente en la población kurda ubicada en cada porción territorial, haciéndola objeto de diversos 
avatares en su inserción al interior de cada una de las sociedades donde fueron y/o siguen siendo absorbidos 
y discriminados. A partir de esa realidad, se abordará el tema específico de la mujer hacia el interior de la 
sociedad kurda y los móviles que la motivaron a liderar luchas sociales por medio del enfrentamiento 
armado. 
 Dado que se trata de una situación relativamente nueva y sugestiva, el material de consulta y las 
fuentes que serán utilizadas, serán en su mayoría trabajos de investigación recientes, y producciones 
periodísticas, a la vez que relatos orales sobre vivencias personales. Las anteriores aproximaciones serán 
contextualizadas con bibliografía pertinente, a partir de la cual se describirán los móviles de la participación 
de las mujeres kurdas en la lucha que pareciera darles el lugar anhelado, posiblemente en defensa de sus 
propios intereses y/o derechos, o también en pos de beneficios para el conjunto del pueblo kurdo, tales como 
la reivindicación y el reconocimiento del Estado de Kurdistán consolidado. 
 

Kurdistán: Historia y mujeres 

 

 Históricamente el pueblo kurdo estuvo ubicado en la región de Anatolia, zona de dominio de pueblos 
indoeuropeos y descendientes de medos, entre los montes Taurus, Zagros y Elburz (Daverio, 2003). Su 
ubicación y su constitución como población la definen como una de las comunidades más antiguas. Como 
grupo, se caracterizaron por su alta homogeneidad en cultura, lengua y religión. Ӧcalan (2008) refiere que las 
mujeres ocupaban un lugar de importancia en una comunidad agrícola y en la religión zoroastriana, hasta que 
con la dominación del imperio Otomano se repartió territorialmente al pueblo kurdo entre Turquía, Irán, Irak 
y Siria. Esos cuatro países, devenidos como diseño de las potencias dominantes en Oriente Medio: Gran 
Bretaña y Francia, utilizaron los recursos de la región en beneficio propio: petróleo, agua, gas, etc. fueron la 
clave del colonialismo informal. 
 Dicha fragmentación dio marcha al comienzo de una represión y opresión sistemática en contra del 
pueblo kurdo, al extremo de negar sus orígenes para evitar amparos institucionales y, de esa forma es cómo 
se fueron fusionando y asimilando costumbres con los estados gobernantes a los cuales fueron 
perteneciendo. No obstante, ese pueblo dividido y aplastado fue resistiendo en el tiempo, reclamando y 
defendiendo sus derechos como nación, hecho que no es difícil de entender, dado que mientras exista un solo 
punto de interés de quienes usurparon su territorio, su lucha seguirá siendo reclamo de justicia internacional 
y de amparo para sus propias instituciones y su propia cultura. 
 En tal división existen diversas problemáticas, siempre relacionadas con el plano social, donde los 
herederos del pueblo kurdo tuvieron o fueron obligados a migrar y / o someterse a los estados creados con el 
fin de poseer el dominio absoluto de la región, en especial se puede analizar el caso del Estado turco, en el 
cual se fue integrando una gran parte de la población kurda, y quien ejerce un mayor control y presión sobre 
ésta, por medio de violencia y opresión. 
 Fue en el marco de esa diversidad de dificultades en que el pueblo kurdo fue recobrando, a mediados 
del siglo XX, la fortaleza de un reclamo justo e incesante por sus propios derechos para conservar y hacer 
respetar toda el bagaje propio de su herencia cultural, de su propia identidad: sus costumbres, lengua, 
tradiciones, y en lo más relevante,  la resistencia al dominio y exterminio de su marcada identificación con los 
rasgos que los caracterizan. 
 La población kurda está calculada en 40 millones de habitantes aproximadamente repartidos entre 
las cuatro naciones dominantes en la región y en el resto del mundo, quienes viven en la diáspora (Haddad y 
Albani, 2014).  Es por ello que tal población, aspirando a una independencia legítima, haya sido promotora de 
los tratados de Sevres (1920) y Lausanne (1923), que no sólo no prosperaron, sino que produjeron la 



profundización de divisiones internas, derivadas en kurdos en Turquía, el Kurdistán iraquí, kurdos en Siria y 
kurdos en Irán (Torres, 2011).   
 

El PKK y la participación feminista 

 

 Los límites geográficos que desmiembran etnias, lenguas y hasta familias enteras, han proporcionado 
una división poblacional tanto de un lado como del otro lado de las diferentes fronteras, pero a pesar del 
debilitamiento intencionado, se puede plantear que el pueblo kurdo comenzó una lucha defensiva de sus 
derechos creando diferentes partidos políticos, entre los cuales se puede destacar el PKK o Partido de los 
Trabajadores Kurdos, surgido en 1978 en Turquía, y liderado por Abdullah Ӧcalan. Dicho partido es el de 
mayor resonancia, planteando la independencia y la participación activa no solamente de los hombres sino 
también de las mujeres en pos de la liberación del pueblo kurdo. 
 En 1984 aquél comenzó una lucha armada contra Turquía dando por finalizado el reclamo de un 
Kurdistán independiente en 1993 (Ruiz G., 2013). Debido a vanas promesas que se diluyeron en el tiempo se 
efectuó la detención y la reclusión hasta hoy del líder partidario, Ӧcalan.  Lo que es importante destacar de la 
lucha del partido es el rol relevante que se le da a la mujer en su participación como integrante elemental de 
la población kurda.  
 En esa participación activa es interesante analizar cuál es el verdadero interés de tal intervención, y 
si se trata de un acto de rebeldía o la conciencia nacional que las motiva a defender sus derechos y la de sus 
compatriotas kurdos. A la conocida lucha social apoyada por la fundación de ONGs, participación en medios 
de comunicación, arte, educación, etc.; cabe destacar también la lucha armada como recurso para acentuar la 
posición que ocupa la mujer con respecto a sus pares hombres, demostrando cómo se han hecho fuerte en las 
diversas circunstancias hostiles. 
 Desde las bases del PKK, se posibilitó la participación igualitaria de las mujeres, tanto en la cuestión 
administrativa como en el reto que conlleva armarse, facilitando de esta manera la oportunidad de poder 
crear en 1993 al primer ejército guerrillero de mujeres (Albani, 2013). Una manifestación de lucha armada 
por los kurdos tanto en Turquía como también en Siria,  pudo dar lugar a la declaración de autonomía en 
2012, presionando tanto al gobierno como al ejército sirio. Dicha declaración fue denominada como la 
Revolución de Rojava, que determinó que en 2013 se crearan tres cantones: Afrȋn, Kobanȇ y Cezȋre, como 
nuevas formas de auto-gobierno (Díaz L. y Marengo, 2014). 
 

Rojava1 y una lucha de grandeza aunada 

 

 En la región de Rojava autónoma, se ve reflejada la lucha militarizada como un inicio o continuidad y 
una vía de fortalecimiento del pueblo kurdo. Allí las mujeres son participe del combate armado, posicionadas 
en la línea de fuego como un indiviso con los hombres kurdos, en un desafío que ha tomado relevancia en el 
plano internacional, no sólo por el reconocimiento a la población kurda sino también por la participación 
destacable de sus mujeres. 
 Dicha intervención de las mujeres en el frente de lucha, parece haber incentivado y/o motivado a que 
muchas más mujeres se incorporaran año tras año al ejército femenino. Entrevistas a diferentes líderes 
relatan cómo es su propia lucha y la del conjunto; Melike Yasar (como se citó en Guevara, 2015) manifiesta 
que “Mi honor es mi libertad”, es por ello que las militantes que están en contacto con las bases, no poseen 
familia, ni casa propia, no se casan ni tienen relaciones sexuales; todo como parte de un entrenamiento para 
poder enfrentar al enemigo. Todas esas medidas favorecen indirectamente a las familias, pues la 

                                                           
1
 Región siria fronteriza con Turquía, que tiene una extensión de 18.300 kilómetros cuadrados y está dividida en 

tres cantones (regiones): Kobanȇ, Cezȋre y Afrȋn. (Albani, 2015, p.10) 



participación de sus hijas en el frente de lucha armada, permite que no sea un insulto al ´honor´ de las 
mismas. 
 ¿Qué es lo que las motiva a posicionarse en la línea de fuego y a participar de un combate armado? 
Fue una tradición antigua que en los diferentes Estados-naciones que integran hoy el territorio del pueblo 
kurdo, las mujeres tenían negado el acceso a la educación, empleo e igualdad de derechos y, sufrieron a diario 
violencia doméstica; ante esa situación de desprotección, se potenció el surgimiento de movimientos de 
liberación y autodefensa, en una lucha contra un sistema patriarcal instituido, contra el mismo Estado y 
también contra otros grupos rebeldes del territorio, en búsqueda de su propia identidad. 
 

Identidad, liberación y movilización por una revolución sistémica 

 
 Identidad pareciera ser la clave de la lucha, de la resistencia, de la búsqueda de igualdad entre 
hombres y mujeres en todos los niveles políticos, administrativo y militares. De la lucha en la región de 
Rojava surgió la organización comunitaria con igualdad de género y respeto por la diversidad, igualdad que 
reclaman y defienden, basada en el marco de la libertad de cada mujer como del conjunto de ellas. Para 
fortalecer dicha identidad en la igualdad optaron por una educación basada en un entrenamiento militar y 
una educación liberadora de opresiones patriarcales y estatales. 
 Expresiones como las de Ӧcalan (2013), quien dice que “Las mujeres se sumaron masivamente a la 
lucha, no solo para resistir al colonialismo sino también para terminar con el feudalismo interno y exigir 
libertad…” (cap.8), o declaraciones como las de Alan Kanjo (como se citó en Gabón, 2015) quien manifiesta 
que las mujeres representan el 40% de las milicias del YPG (Unidades de Protección Popular), donde cumplen 
un rol importante rompiendo tabúes y, donde las mujeres expresan que: “El planteamiento es sencillo: o me 
quedo en casa o sumarme a la lucha por liberar a mi pueblo del ISIS.” 
 El PKK del Kurdistán turco, es el espacio político que le abrió las puertas a las mujeres en defensa de 
su propia identidad, su propia libertad, generando un proceso de cambio social, de igualdad, facilitando en 
ese sentido la organización de los movimientos de mujeres que propiciaron la liberación de muchas de ellas a 
mitad de los años ´90. Es por ello que “…en la ideología del PKK: hoy en día son las mujeres como tales las que 
son consideradas la vanguardia de la lucha […] protagonistas de su propia liberación.”(Alex de Jong, 2015, p.22) 
 Liberación, otro concepto para destacar en la lucha feminista de las mujeres kurdas de Rojava, 
particularmente de Kobanȇ, es una lucha unificada en el YPJ (Unidades de Protección de Mujeres), 
movimiento kurdo en Siria. Para poder dar relevancia al concepto de ´liberación´ fue importante poder 
asumir funciones de dirigentes, y fue por ello que Alex de Jong en su análisis planteó que: “Se considera que las 
mujeres tienen que estar en la vanguardia de la lucha de liberación pero para ser capaces de desempeñar esta 
función, primero tienen que liberarse a sí mismas de lo que llaman su ´mentalidad esclava´...” (Alex de Jong, 2015, 
p.24) 
 En esta lucha de liberación, independientemente de la propia decisión de cada mujer, es destacable el 
rol de los movimientos feministas, de sus líderes activistas pertenecientes a movimientos de mujeres kurdas, 
como el claro ejemplo de Dilar Dirik (como se citó en Jorba y Rodó, 2014) quien en una entrevista 
proporcionada, destaca la clara eliminación de la discriminación de género, junto con un proyecto político 
entre el YPG y el YPJ, donde la educación ideológica y política genera un mayor interés por la educación y el 
empoderamiento de las mujeres. La activista expresa que: “Las mujeres en Rojava no solo llevan a cabo una 
guerra existencial contra ISIS, sino que paralelamente también llevan a cabo una revolución social...”, y con la 
lucha armada, militante y social han demostrado el verdadero significado de un lema popular kurdo: 
“Berxwedan Jiyan e” (La resistencia es la vida). 
 Los movimientos favorecieron el medio para poder visibilizar la lucha integral de todas las mujeres, 
las voces representadas en una sola voz, que reclama ´derechos´ igualitarios para hombres y mujeres; dichas 
voces muy a menudo son calladas por medio de represiones, como los diferentes atentados, de los cuales cabe 
remarcar los hechos que han ocurrido en Paris en 2013 y la Ciudad de Suruç en Turquía, en 2015, los cuales 
han conmovido en el plano internacional. 
 En ambos incidentes como otros tantos prevaleció la injusticia, en Paris las activistas, una de ella 
fundadora del PKK (Sakine Cansiz) como sus compañeras Fidan Dogan representante en Francia del Congreso 
Nacional de Kurdistán y Leyla Soylemez, una joven activista, fueron asesinadas, o más bien fueron 



´ejecutadas´ (Mora, 2013). Dos años más tarde en Turquía, fueron asesinadas 31 activistas de la sociedad civil 
por medio de un bombardeo, y muchas de ellas eran defensoras de los derechos humanos. (Karaman y 
Ghorbani, 2015) 
 Esta represión se encuadra en los intereses políticos que encabeza Turquía en oposición al activismo 
kurdo, llevado adelante por mujeres y hombres que acompañan una lucha necesaria para poder lograr la 
obtención de los derechos reclamados. Dicho activismo pretende llamar la atención del mundo para que sus 
territorios sean devueltos, y de modo conexo, para la liberación de las mujeres. Es por ello que “…la liberación 
de la mujer es una revolución dentro de una revolución.” […] “Cuantas más mujeres se empoderen, más 
recuperarán su personalidad libre y su identidad…” expresa (Ӧcalan, 2013, p.39). 
 Tal empoderamiento expresado por los autores mencionados se caracteriza por la presencia de las 
guerrilleras en el Consejo de la Comandancia general (Albani, 2013) en particular en los campamentos de 
insurgencia en las montañas de Kandil en el norte de Irak. El autor también explica que por la represión 
patriarcal y la que consideran derivada de la religión musulmana local, las guerrilleras no son ni esposas, ni 
madres, ni hermanas sino ´camaradas´ que luchan contra la modernidad capitalista, en oposición al sexismo 
que las explota como mano de obra barata. Desde esa idea, el autor plantea que las mujeres kurdas deben 
liberarse para liberar a la sociedad, extirpando de esta forma al machismo revolucionario. 
 Las mujeres, en su propia rebelión representan un papel de resistencia en lo que se denomina la 
´Revolución del siglo XXI´ y, fueron también las mujeres las que armaron un sistema confederal, dado por la 
lucha armada y la construcción política: “La fuerza de las mujeres fue el cambio fundamental en Kurdistán” 
(Albani, 2015, p.20). Amara, una alto mando de los YPG/YPJ en Kobanȇ (como se citó en Albani, 2015, p.21) 
explica que “Sin igualdad y plenos derechos para las mujeres, una sociedad no puede considerarse democrática”. 
Es por ello que las mujeres se sublevan a un contexto machista, sexista, capitalista y religioso que las limita, 
generando así una verdadera revolución. 

 

› A modo de cierre 

 

 Concluyendo y en base al análisis realizado se desprende del presente trabajo que,  si bien las 
mujeres kurdas debieron atravesar por diferentes instancias de enfrentamiento bélico desde el Kurdistán 
milenario hasta lo que hoy conocemos como la lucha en defensa de su territorio, han sabido asumir que de 
sus batallas también dependía el reto de toda la sociedad kurda. 
 Han pasado de ser una población constituida con un territorio integrado a una sociedad disgregada 
en una geografía fragmentada, con un culto que propiciaba el trabajo aunado a una religión que divide y 
somete con una subordinación extrema, instaurada por hombres sobre las mujeres. La riqueza de su suelo, 
dio lugar a una campaña inescrupulosa de intereses oscuros que instauraron Estados-naciones conocidos hoy 
como Turquía, Irán, Irak y Siria. 
 El siglo XX, aparece abierto a nuevas oportunidades de defensa de derechos, de igualdades y, de 
identidades intencionalmente olvidadas. La numerosa población kurda aspiró desde el siglo pasado y hasta 
hoy a una real independencia, buscando recuperar al gran Estado del Kurdistán. Es por ello que esa 
aspiración dio lugar a la creación de partidos, como lo fue la fundación del PKK de la mano de Abdullah 
Ӧcalan y movimientos populares y feministas en favor de una lucha necesaria para la reconfiguración de la 
identidad, la obtención de la libertad y el reconocimiento de una autonomía que no deja de expresarse, tanto 
en la lucha militarizada como en la representación social. 
 El PKK fue el engranaje inspirador para poder impulsar el sentido al reclamo, no solo de los hombres 
sino también de las mujeres que reclamaban igualdad de derechos. La creación del ejército guerrillero de 
mujeres abrió un espacio de lucha armada y defensa territorial como así también un espacio para la 
emancipación de las mujeres, seres que asumieron el reto de incorporarse al conflicto bélico y de liderar 
grupos de combate. 
 Rojava, como región autónoma conquistada por la perseverancia en la lucha, demostró que el desafío 
propuesto de liberación, recuperación de identidad y defensa en la igualdad de derechos, no debe ser 



abandonado, sino que resta profundizar la lucha. Las mujeres han demostrado que supieron cultivar y 
defender su resistencia a los diferentes atropellos provenientes de instituciones y otros actores sociales. 
 Como expresa Albani en su obra, “Las mujeres luchan y las mujeres protegen. Las mujeres paren y 
alumbrarán una nueva generación en Rojava. Berman, de 28 años y nacida en Kobanȇ, lo resumió de esta 
manera: Nuestro lema sigue siendo: ´Mujer, vida y libertad´”. Un lema de lucha que dio lugar a una revolución 
social y feminista en búsqueda de un reconocimiento legítimo y de liberación patriarcal; una lucha armada 
que manifiesta un llamado internacional en defensa de igualdad, en de su propia identidad; con rebeldías y 
conciencia social, en pos de un pueblo kurdo consolidado. 
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