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Resumen 

Este texto introduce y resume las contribuciones del monográfico que tienen por objetivo 
reflexionar sobre las diferencias y similitudes de los contextos, proyectos y prácticas político-
discursivas de algunos movimientos kurdos en Oriente Próximo, particularmente en Irán, Iraq, 
Turquía y Siria. Las contribuciones son diversas en objetivos y metodología, pero parten de un eje 
de análisis común que cohesiona al monográfico que es la paradójica relación existente entre los 
kurdos y el Estado Nación moderno, en un contexto marcado por el autoritarismo, el militarismo y 
la intervención extranjera en nuestra región de estudio. A partir del análisis de elementos locales, 
regionales y transregionales, este texto retoma la existencia de una kurdidad como una categoría 
analítica que justifica el estudio de nuevas dinámicas transfronterizas en Oriente Próximo y 
presenta el monográfico como una contribución importante al campo de los Estudios kurdos 
publicada en lengua española. 

Palabras clave: Estudios kurdos/espacios transfronterizos/nuevas territorialidades en Oriente 
Próximo/kurdidad/ 

Abstract 

This short paper introduces the special issue and summarizes the papers included here, promoting 
insights on the differences and similarities of the contexts, projects and political-discursive 
practices in some Kurdish movements in the Middle East, particulary in Iran, Irak, Turkey and Syria. 
The academic contributions are diverse in objectives and methodology, but share a common and 
cohesive framework to study the Kurdish question through the paradoxical relationship between 
the Kurds and the modern Nation State. Based on the analysis of the local, regional and 
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transregional factors, in a context of authoritarianism, militarism and foreign intervention, this 
text recover kurdicity as an analytical category to justify the study of new cross-border dynamics in 
the Middle East, presenting the spetial Issue as an important contribution in Spanish language to 
the field of Kurdish Studies. 

Keywords: Kurdish studies/cross border spaces/ new territorialities in the Middle East/kurdicity 

 

Estudio Introductorio 

I 

Los estudios kurdos como los conocemos hoy en día son relativamente jóvenes. De hecho, una de 
las revistas académicas que sigue activa y que reclama el papel de pionera en el tema, The 
International Journal of Kurdish Studies, inició hasta el año 1986 en Nueva York cuando fue 
acompañada por una serie de pequeñas asociaciones de estudiantes y algunas instituciones en 
Alemania, Francia, Turquía y Reino Unido que se dedicaron al estudio de la denominada 
“kurdología” siguiendo los eventos políticos y sociales de los kurdos en Oriente Medio. 
Obviamente, si bien distamos mucho de saber si estas instancias son o no las primeras en haber 
iniciado los estudios kurdos contemporáneos, bien podríamos considerarlas como aquellos actores 
que dominan el gran grueso de los espacios de publicación de los temas kurdos hoy en día1. No 
obstante, también se defiende que el campo es relativamente nuevo porque la mayor parte de los 
estudios encontrados sobre “kurdología”, al menos antes del siglo XX, se caracterizaban por el uso 
de un enfoque de corte orientalista que, desde un principio, basó y legitimó su existencia en el 
estudio de la lengua kurda, al menos desde 1780, esto desde una óptica estructuralista que 
arrojaba algunas afirmaciones distorsionadas entre las cuales, por ejemplo, se ubicaba la creencia 
de que el kurdo no era otra cosa que una variante dialectal de la lengua persa moderna 
(Alsancakli, 2016: 77). 

Paralelamente, existe otra corriente proveniente de la escuela rusa que narra una historia 
diferente y que posiciona a algunas generaciones de estudiosos de los temas kurdos desde los 
años cuarenta y cincuenta en Yarevan y Moscú, en donde es común citar la obra de Basile Nikitine 
cuyo libro Les Kurdes; Etude sociologique et historique, prologado por Louis Massignon, y apoyado 
por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, lugar donde se exilió 
después de la revolución rusa de 1917, llegó a ser considerado como “la primera monografía 
publicada sobre los kurdos en Europa, esto en el año 1956” (Scalbert-Yücel y Le Ray, 2006: 3)2.  

Es probable que una segunda generación de académicos apareciera en Europa durante los años 
sesenta y setenta ocupándose de la cuestión kurda, pero no sólo como una cuestión literaria, sino 
también como una cuestión política. De hecho, es probable que una nueva ola de estudios kurdos 
emergiera por el impacto causado por la revuelta de Mustafa Barzani en Iraq en 1961 y, 
posteriormente, debido a la guerra de guerrillas en Irán y Turquía desde la década de 1970 la cual 
se extendió hasta 1990, eventos que al ser estudiados recuperaban de manera sistemática la 
historia de Mahabad como antecedente inmediato para entender las dinámicas políticas de los 

                                                           
1 Entre algunas instancias se pueden citar el Instituto Kurdo de Paris que publicó Studia Kurdica de 1983 a 1996, la 

Berliner Society for the progress of Kurdology en Berlin o el Estambul Kurdish Institute en Turquía, entre otros. 

2
 Se dice que el texto esperó veinte años para ser publicado hasta que el CNRS aceptó hacerlo en 1956. Después de 

dos capítulos dedicados a la controvertida cuestión de los orígenes raciales y a la geografía del Kurdistán, Nikitine 

procede a un detallado examen de los diversos aspectos de la sociedad kurda en general, particularmente la forma de 

vida y cultura (Nikitine, 1965). 
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kurdos durante toda la Guerra Fría3. Es en aquella intersección entre lo político y lo literario 
donde, tal vez, se pueda rastrear el origen de los trabajos académicos que más se acercan al 
objetivo que se ha planteado en este monográfico, es decir, un enfoque que intenta ofrecer una 
serie de textos producidos en el ámbito de las Ciencias Sociales que, aunque positivistas, 
proporcionan mecanismos de diálogo y entendimiento con ángulos de acción y pensamiento 
producidos no sólo en décadas pasadas, sino también en años actuales si consideramos a los 
especialistas que conectan las dinámicas geopolíticas que ocurren en sus objetos de estudio con el 
tema kurdo. 

Dicho lo anterior, es entendible que la escasez de textos en lengua española sobre la cuestión 
kurda al interior de la comunidad científica de las Ciencias Sociales, en general, y entre los 
especialistas en las Relaciones Internacionales y los Estudios de Área, en particular, haya sido el 
motor para llevar a cabo este monográfico. Lo anterior, sólo ha sido posible gracias a la ayuda de 
colegas que pertenecen a tres generaciones distintas de la academia hispanoamericana y que 
cuentan con amplia experiencia y trayectoria en los países donde enfocan sus textos, así como con 
un gran interés en colocar sus investigaciones en diálogo con lo publicado y expuesto por 
generaciones anteriores de diversas partes del mundo sobre los kurdos.  

Uno de los principales objetivos de esta serie de escritos es proporcionar reflexiones refrescantes 
sobre las diferencias y similitudes de los contextos, proyectos, narrativas y prácticas político-
discursivas de algunos movimientos kurdos en Oriente Medio, incorporando las miradas de otras 
latitudes como las de América Latina y España, tomando como plataforma la Revista de Estudios 
Internacionales Mediterráneos, su difusión y su prestigio, tanto en Europa como fuera del viejo 
continente. 

El eje de análisis que cohesiona nuestro trabajo, pese a la heterogeneidad que existe entre estos 
movimientos y las perspectivas de análisis, es el componente de resistencia que, como conjunto, 
los kurdos plantean al discurso hegemónico y autoritario del Estado-Nación moderno en Medio 
Oriente, igual contra Monarquías y Repúblicas y, desde luego, el estudio de algunas de sus 
propuestas políticas que de dicha resistencia se producen y las cuales se visibilizan en la esfera 
pública global como fuerzas políticas modernas que influyen, sin lugar a dudas, en el actual 
reacomodo geopolítico que experimenta la región.  

La producción de un texto como este conlleva a una paradoja que debe ser considerada antes de 
estudiar el tema en cuestión en Oriente Medio, la cual radica en decir que, si bien los movimientos 
kurdos desafían al discurso del Estado-Nación moderno en esta zona del mundo, la mayor parte de 
ellos, por no decir todos, mantiene diversas relaciones de cooperación y cercanía con actores 
estatales, regionales y extra regionales, interesados en debilitar a sus adversarios geopolíticos 
respectivos, aprovechando la crisis hegemónica global que se proyecta en la zona a través de los 
problemas existentes en Siria, Iraq, Yemen, Libia y Palestina, esto a casi una década de las 
protestas populares del año 2011. 

A dicha paradoja, es necesario agregar el hecho que los proyectos políticos kurdos que 
estudiaremos aquí no sólo tienen interacción con actores estatales, sino también con actores no 
estatales, hablando no sólo de las relaciones intra-kurdas que se desarrollan en una subregión 
muy bien delimitada cultural, lingüística, geográfica y étnicamente conocida como el Kurdistán, 

                                                           
3
 También hay una escuela muy importante que no separa los enfoques literarios de los políticos pues defiende que la 

literatura en particular y el arte en general siempre es político. La obra Las Plumas, de Selim Barakat, es una evidencia 
para este argumento. Véase (Barakat, 2017). 
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sino también hablando de las relaciones que tienen con otros movimientos como los actores 
islamistas que también suelen ser transnacionales, transfronterizos, de carácter armado, y muchas 
veces patrocinados por elites estatales que los instrumentalizan para extender sus propias 
agendas políticas lo que obliga, hasta cierto punto, a redibujar el mapa de nuestro objeto de 
estudio para efectos de investigación y divulgación científica4. 

II 

Así, antes de entrar en materia, quisiera mencionar que el estudio de este tema, al menos en este 
monográfico, se plantea el objetivo de discutirse en resonancia con otras luchas por la justicia 
social en Oriente Medio, tal como lo podría ser la lucha palestina. Esto se menciona porque en 
algún momento del proceso de redacción, algunos colegas se acercaron con desconfianza al 
estudio de “la cuestión kurda” cuando se percataron que los kurdos de Iraq, por ejemplo, habían 
sido entrenados no sólamente por Estados Unidos, sino también por el Mossad israelí en múltiples 
ocasiones desde el año de 1965 y a lo largo de la década de los setenta cuando Eliazar Tsafrir (jefe 
del Mossad en el kurdistán iraquí en 1965) se acercó a Mustafa Barzani para escuchar sus 
aspiraciones nacionalistas y proponerle acercamientos tácticos para beneficio propio. 
Posteriormente, el hijo de Mustafa Barzani, Massoud Barzani, y el gobierno del entonces primer 
ministro israelí, Issac Rabin, mantuvieron comunicación para enfrentar juntos a Sadam Hussein en 
el marco del fin de la Guerra Fría, al grado de saber que, hoy en día, el Mossad tiene una 
participación muy amplia en el proyecto autonómico que lidera la familia Barzani en el norte de 
Iraq para mantener una cohesión al interior de su base social, la cual se había estado erosionando 
por la falta de canales de participación política entre las nuevas generaciones de kurdos que le 
reclaman al clan Barzani diversos actos de corrupción. 

Por supuesto que este monográfico no omite esas cuestiones ni el hecho de que el estudio del 
kurdistan iraquí pueda ser instrumentalizado por fuertes intereses sionistas para justificar sus 
ataques a regímenes nacionalistas, religiosos y seculares, que si bien han sido autoritarios y 
profundos violadores de derechos humanos en la zona, ciertamente han representado el 
obstáculo más grande al proyecto hegemónico regional de Israel, el cual incluye, la reducción al 
mínimo de la población palestina en el territorio que ocupa de manera ilegal desde 1967. 

Y si bien el caso de los kurdos en Iraq es un gran espacio para discutir aquella polémica, como se 
verá, no es la única ventana para estudiar la cuestión kurda, ni el enfoque antes planteado es el 
que forzosamente deba prevalecer necesariamente cuando se habla de las elites políticas en Erbil. 
También, existen otros movimientos kurdos que han estado cerca de los palestinos y de otras 
causas sociales en la región, haciendo puentes, dialogando y exportando numerosas resonancias 
político-discursivas de carácter global, incluso llegando a nuevas latitudes como a los zapatistas en 
México o a algunas comunas europeas, una realidad que es campo fértil para las personas 
interesadas en el estudio de la conexión entre las luchas anti sistémicas a nivel global, un campo 
que no es poca cosa.  

Con el surgimiento de la Revolución de Rojava, por ejemplo, el líder del Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan, declaró su deseo de convertir a la región del 

                                                           
4
 Los kurdos, como categoría de análisis, son un pueblo diverso en lengua, ideología política, confesión y estrategia 

armada. Entre los que viven dentro de y, entre las, fronteras de Iraq, Siria, Irán y Turquía, suman entre 30 y 40 

millones. Además, hay que contar a los kurdos de la diáspora no sólo en Europa, sino también en otros continentes. 

Incluso, vale la pena nombrar a aquellos que interactúan por medio de relaciones de cooperación y conflicto con 

actores tan diversos como mercenarios, espías, grupos paramilitares, organizaciones extremistas, organizaciones 

internacionales, organismos no gubernamentales, particularmente las de ayuda humanitaria (como la Media Luna 

Roja kurda), entre otros actores que convierten a este tema en un nuevo reto teórico y metodológico para la 

academia. 
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norte de Siria en el “actual valle de Bekaa”. Lo que quería decir Öcallan, era que la región de Bekaa 
del Líbano había sido un centro para la formación revolucionaria, el desarrollo y la solidaridad para 
las guerrillas marxistas de los años setenta y ochenta, y que ahora en el mundo actual Rojava 
debería serlo, o al menos a aspirar a serlo, como un espacio liberado para los nuevos luchadores 
sociales. En este sentido, vale la pena recordar que el valle de Bekaa fue significativo no sólo para 
la internacional socialista que quería unirse a la lucha palestina (ya que era el hogar de los 
campamentos administrados por la Organización de Liberación de Palestina [OLP]), sino que 
también fue el lugar donde el PKK envió a sus combatientes a entrenar en gran número, esto a 
finales de los años setenta. En particular, las facciones marxistas palestinas del Frente Popular 
para la Liberación de Palestina (PFLP) y del Frente Democrático para la Liberación de Palestina 
(DFLP), ayudaron a facilitar el entrenamiento militar para los cuadros del PKK que serían esenciales 
antes de la declaración de la guerra contra los turcos en los años ochenta. Mustafa Karasu, un 
miembro fundador del PKK, recordó esta relación histórica en un comunicado en abril de 2019 
pasado, mencionando cómo en 1982 trece de sus soldados habían caído en la lucha contra la 
ocupación del Líbano por parte de Israel, “el mismo Estado que había participado en la 
conspiración internacional para apresar a Abdullah Öcalan en 1999”.  

Si bien con respecto a lo anterior existen plumas solidarias y detractoras, críticas y complacientes, 
activas y pasivas, al tiempo de escribir estas líneas, la causa kurda permite apreciar dinámicas tan 
distintas como aquellas de solidaridad entre kurdos y palestinos donde las visitas que realiza, por 
ejemplo, Leyla Jaled, a mujeres kurdas como Leyla Güven se manifiestan a través de huelgas de 
hambre por la liberación de su líder a dos décadas de haber sido encarcelado (Abolition Media 
Worlwide, 2019), hasta las comunicaciones que hay entre los tenientes coroneles de Trump como 
Robert Pat White con Masrour Barzani, Primer Ministro del Gobierno Regional del Kurdistán, para 
coordinar proyectos de seguridad en la frontera sirio-iraquí en plena crisis siria (Garduño, 2019). 

Así, en este monográfico aspiramos a proporcionar un espacio de discusión de este y otros 
enfoques críticos sobre la compleja y diversa cuestión kurda con la meta de estimular reflexiones y 
críticas sobre este tema que nos interpela. Se intenta contextualizar a las luchas kurdas en el 
Oriente Próximo no para generalizar, sino para estudiarlas como una subregión que ha planteado 
una serie de dinámicas locales, regionales e internacionales las cuales han logrado, en ocasiones, 
rediseñar las territorialidades con las que solíamos estudiar la geografía del Medio Oriente, con lo 
cual tenemos que rediseñar también algunas de nuestras herramientas teóricas y metodológicas 
para entender los elementos de cambio y continuidad que estos hechos provocan. 

III 

Dicho lo anterior, de tal manera que se pueda visibilizar el reto que implica el estudio de la 
compleja, múltiple y diversa cuestión kurda, en este número hemos preparado nueve textos 
científicos y tres reseñas de libro para acercar al lector a este polémico tema. 

El monográfico abre con el texto “La vinculación de la cuestión kurda con el Orden Mundial: del 
Tratado de Sévres a la Pax Americana” a cargo de Jaime Isla Lope, profesor de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la UNAM y pionero en los Estudios sobre Oriente Medio en México quien, 
además de trazar una breve historia de la denominada cuestión kurda, propone un análisis 
deductivo que sirve para entenderla como un conflicto internacional. Esta idea resulta relevante 
ya que la cuestión kurda no puede ni debe desconectarse del ámbito global dado el discurso 
histórico que la permeó casi todo el siglo XX, esto es, la consecución de un Estado kurdo 
independiente. La cuestión del Estado, de acuerdo con Isla, influyó enormemente en la identidad 
del activismo político y militar de muchas organizaciones kurdas a lo largo de la Guerra Fría hasta 



6 
 

el derrumbe de la Unión Soviética y el inicio de la Pax Americana, fenómenos que obligaron a 
múltiples facciones kurdas a virar hacia la construcción de una narrativa alternativa que les alejara 
de la teoría clásica del Estado, con consecuencias interesantes en términos políticos, geopolíticos y 
organizativos.  

En un segundo texto, quien suscribe estas líneas presenta “La cuestión kurda en Irán: dinámicas de 
un sectarismo de Estado”, donde se aborda la cuestión kurda en Irán como primer estudio de 
caso, particularmente por haber sido Irán uno de los países donde se dieron los primeros ejemplos 
de organización política tal como lo evidenció el breve experimento de la República de Mahabad. 
A través del estudio de la relación de poder y resistencia entre algunos liderazgos kurdos y el 
gobierno central iraní, desde la monarquía Pahleví hasta el Irán posrevolucionario, el texto 
defiende que dicha relación puede estudiarse a la luz de una consistente política sectaria por parte 
del Estado iraní, debido al interés que tiene el Estado de mantener dos de sus pilares 
fundamentales:  el monopolio del discurso público y la defensa de la integridad territorial. El 
trabajo estudia de tres actores concretos; el Partido Democrático del Kurdistán de Irán (PDK), el 
Partido de los Trabajadores Revolucionarios del Kurdistán Iraní (Komala) y el Partido por una Vida 
Libre del Kurdistán (PJAK), así como algunas de sus dinámicas y estrategias para mantener su 
supervivencia política a pesar de las políticas sectarias provenientes del Estado. 

El tercer artículo titulado “La (de)seguritización del Gobierno Regional del Kurdistán. El 
movimiento kurdo en Iraq desde 1991” es escrito por el experto en cuestiones kurdas Juan Carlos 
Castillo Quiñones, profesor de la Universidad de Quintana Roo. En su trabajo, Castillo examina de 
forma empírica las interacciones de seguridad entre el Gobierno Regional del Kurdistán y el Estado 
iraquí, mostrando cómo a pesar de que la cuestión kurda en Iraq entró en un proceso de gradual 
normalización política o deseguritización a partir de 1991, al mismo tiempo muchas dimensiones 
del tema permanecieron seguritizadas. En su artículo, Castillo usa la figura de las narrativas 
polarizadoras para mostrar los efectos negativos de estas acciones en el largo plazo, concluyendo 
que la (de)seguritización terminó por introducir más violencia en la política iraquí, creando 
condiciones para la prolongación del conflicto entre los kurdos y el gobierno central en Bagdad, 
condiciones que persisten al tiempo de escribir estas notas. 

La cuarta entrega titulada “La conformación del movimiento cultural y político kurdo en Turquía y 
Siria: algunas dinámicas transfronterizas” es presentado por Viridiana López Castillo, egresada del 
posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien analiza la compleja 
conformación del movimiento cultural y político kurdo en Turquía y Siria a través del estudio de la 
interacción de los dos actores políticos más relevantes en este proceso: el Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el Partido de la Unidad Democrática (PYD). La parte integral del 
manuscrito de López Castillo destaca cómo la zona transfronteriza del norte de Siria y el sur de 
Turquía sirvió como un espacio de interlocución de los proyectos de autonomía, tanto en Rojava 
como de Bakur, los cuales se han influenciado mutuamente en diferentes periodos de la historia 
contemporánea, desde mediados del siglo XX hasta lo que llevamos del siglo XXI. El objetivo 
central del artículo es explicar cómo los kurdos en Turquía encontraron más obstáculos para el 
desarrollo de sus proyectos autonómicos en Bakur (el Kurdistán turco), mientras el movimiento 
sirio de Rojava, que fue históricamente influenciado por el mismo PKK y las ideas de Abdullah 
Öcallan, logró organizarse de manera más exitosa a pesar del contexto autoritario que enfrentó 
durante la crisis política en Siria del año 2011.  

El texto de López sirve de puente a la siguiente serie de textos del monográfico. Después del 
análisis histórico de la cuestión kurda, así como del estudio de los casos de dicha cuestión en Irán, 
Iraq y Turquía, el monográfico presenta cinco textos relacionados con el Kurdistán sirio (Rojava). 
Es posible que la visibilidad alcanzada por este proyecto revolucionario se haya alcanzado, en 
parte, por la difusión de imágenes de sus mujeres combatiendo al denominado Estado Islámico en 
plena crisis siria, aunque de acuerdo con sus declaraciones, ellas insisten en que la lucha armada 
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es sólo el 10% de su revolución, un factor que ha sido altamente atractivo y discutido por 
movimientos similares en América Latina y altamente visible en todo el mundo (Herrera y Guillén, 
2019: 9). No obstante, es necesario un estudio sistemático desde diversos ángulos para entender 
retos y oportunidades, causas y consecuencias, de este proyecto, por lo que el monográfico se ha 
producido como un espacio de estudio crítico de este proyecto desde diversas disciplinas, 
privilegiando en los últimos dos manuscritos el papel de la mujer en el llamado Confederalismo 
Democrático. 

Dicho esto, el quinto artículo titulado “El autonomismo kurdo en Siria: el proyecto de Rojava en el 
contexto de un Estado en flotación”, escrito por el profesor de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Ignacio Gutiérrez de Terán, enfatiza en la situación de los kurdos en la región 
septentrional de Siria y defiende que dicho espacio geopolítico constituye uno de los apartados 
más delicados de la crisis actual en dicho país, pese al supuesto fin de la campaña contra el Estado 
Islámico. Después de ofrecer un contexto geopolítico en el que se produjo la crisis en Siria, con sus 
actores y detractores, el autor reflexiona sobre el futuro inmediato de Rojava, particularmente 
frente a las recientes ofensivas del ejército turco en las zonas controladas por milicias kurdas, 
insertando el término conflicto en flotación, el cual ayuda a explicar de manera sostenida las 
condiciones de indefinición de un conflicto que resultan favorables para la intervención directa de 
varias potencias regionales e internacionales con intereses contrapuestos. Gutiérrez es crítico con 
los actores involucrados y argumenta que esta situación ha originado una serie de mecanismos 
que rigen las dinámicas de los actores internos, que pasan a ser “actores contingentes”, por lo cual 
las estrategias de actores rusos, iraníes, turcos y estadounidenses, por ejemplo, adquieren un 
protagonismo relevante a la hora de definir la viabilidad del proyecto autonómico kurdo, el cual es 
catalogado por el autor como “una precaria entidad autónoma”. 

En un nivel de análisis similar, el texto “Las relaciones del Kurdistán con el Golfo: el papel de las 
monarquías árabes en la lucha kurda en Iraq y Siria”, de David Hernández Martínez, investigador 
huésped en la Universidad Autónoma de Madrid, orienta su estudio hacia la interacción de los 
kurdos de Siria e Iraq con actores preponderantes en Oriente Medio, tal como lo son Arabia Saudí, 
Catar y Emiratos Árabes Unidos. En sus argumentos, el especialista defiende que la situación 
reciente en Iraq y Siria ha favorecido el auge político de algunos movimientos kurdos que se han 
visto obligados a buscar respaldo y comunicación de los gobernantes de las petrocracias, para lo 
cual analiza las relaciones e interacciones de los principales actores políticos kurdos en Iraq y Siria 
con miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, desde 2011 hasta la actualidad. Una de las 
grandes contribuciones del texto de Hernández es el estudio de los intereses y estrategias sauditas 
y de los demás regímenes con un sector frecuentemente olvidado en los denominados estudios 
kurdos, esto es, las milicias kurdas islamistas. 

Desde una perspectiva más concentrada en el Confederalismo Democrático, el texto de Rodrigo 
Rubén Hernández González, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, describe 
algunas de las principales características de este proyecto como un ejercicio anticapitalista. El 
artículo titulado “Confederalismo Democrático en Rojava: anticapitalismo y modernidad 
democrática”, contiene una propuesta sólida y original en la cual se defiende que el proyecto de 
Rojava va más allá de la búsqueda de una organización política para gobernar y que, mediante 
asambleas, cooperativismo y la auto organización popular, este proyecto se trata de una 
cosmovisión más amplia que implica la configuración de una modernidad democrática donde 
prácticas como el comunalismo, el ecologismo y la participación de las mujeres son vitales para la 
construcción de un modelo alternativo de bienestar, todo esto en medio de una zona dominada 
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por el autoritarismo interno y la intervención extranjera. El texto de Hernández es enfático al 
defender que las prácticas discursivas con las que Rojava sobrevive al contexto en el que se 
encuentra son, en conjunto, un ejercicio valioso de corte anti-capitalista. 

En sintonía con el texto anterior, el monográfico intenta profundizar más en lo que plantea el 
Confederalismo Democrático desde una mirada producida por mujeres. En esta dirección, el texto 
“Jineolojî: pensamiento crítico y prácticas emancipadoras desde el Kurdistán”, de Cristina de Lucio 
Atonal, describe cómo los años de lucha de las mujeres kurdas en el PKK impulsaron el 
surgimiento de Jineolojî, la Ciencia de la mujer, un pensamiento crítico alternativo al conocimiento 
impuesto positivista y a la opresión que éste ha causado históricamente a las mujeres. En su 
artículo, la egresada de El Colegio de México y doctoranda de la Universidad Autónoma de Madrid, 
explora una probable ruptura epistémica y política que tiene el objetivo de transformar los 
sistemas de poder existentes en Occidente, al tiempo de reconocer a las mujeres kurdas de Rojava 
como sujetos políticos mediante el análisis de algunas propuestas y prácticas de Jineolojî dentro y 
fuera del Kurdistán. 

El monográfico cierra la sección de los artículos científicos con la contribución de Erika Susana 
Aguilar Silva, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante su manuscrito 
“Mujer-vida-libertad. Participación de las mujeres en el proyecto económico/ecológico de la 
Federación Democrática del norte de Siria – Rojava”, en el cual instrumentaliza los principios de la 
Ecología Social para explicar cómo el Confederalismo Democrático ha propiciado que sus 
protagonistas consideren ineludible su adscripción al sistema de comunas y cooperativas a través 
de las cuales se está creando un modelo sustentable de producción económica, el cual es 
considerado por la autora como uno de los logros más importantes de la base social del 
movimiento. La autora defiende que la evidencia más representativa de este modelo es la 
creación de Jinwar, la única aldea ecológica de mujeres que existe en el mundo. No obstante, en 
un ejercicio de autocrítica, Aguilar enuncia cómo el proyecto económico/ecológico de Rojava 
también enfrenta a una serie de dificultades que ponen en peligro su subsistencia y señala las 
contingencias locales, regionales e internacionales a considerar para mantener un análisis sólido 
sobre los límites y alcances de un proyecto que cautivó a gran parte de la esfera pública global y 
que se encuentra en constante redefinición. 

IV 

Una de las oportunidades de coordinar un monográfico como este, es que se abre la posibilidad de 
visibilizar algunas de las fuentes con las que muchos estudiosos están trabajando el tema que nos 
convoca. En este sentido, se presentan tres reseñas de obras bibliográficas actuales que que 
intentan mostrar la pluralidad de pensamiento que hay alrededor no sólo de las distintas luchas 
kurdas que aquí se examinan, sino también al interior de cada una de ellas y de las interacciones 
que estas luchas puedan tener en los territorios que producen. 

En este tenor, en primer lugar, se encuentra la reseña del texto de Gengiz Gunes (2019), titulado 
“The Kurds in a New Middle East: The Changing Geopolitics of a Regional Conflict”, elaborado por 
Kyra Núñez González, del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En este texto, 
Núñez relata cómo el libro ofrece un vasto análisis sobre los factores que influyeron en cada una 
de las territorialidades estatales para el estudio local, regional e internacional de la cuestión kurda 
contemporánea, al brindar información detallada y actualizada sobre los principales actores, 
eventos y procesos que intervienen en la configuración de relaciones y fuerzas, dentro y entre los 
cuatro países con regiones kurdas. Se trata actualmente de un texto de referencia que acepta los 
límites teóricos y metodológicos aún existentes en las Ciencias Sociales para entender 
sistemáticamente las cambiantes interacciones de los actores kurdos que analiza. 

En segundo lugar se encuentra la reseña del texto de Cuma Çiçek (2017) titulado “The kurds of 
Turkey: National, Religious and Economic Identities”, escrito por Jorge Luis Vélez Agudelo, de la 
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Universidad Nacional de Colombia. A través de las reflexiones de Vélez, el texto expone cómo 
Cuma Çiçek produce una obra extensa, pausada y rigurosa, en contenido empírico, metodológico y 
conceptual, para definir a los problemas de los kurdos que tienen su base particular en Turquía. El 
autor los explica a estas organizaciones como construcciones históricas y sociales donde 
intervienen no sólo ellos como actores no estatales, sino también el Estado central como núcleo 
de poder, una relación que al darse produce diversas ideas e intereses políticos e ideológicos entre 
los kurdos y las instancias políticas turcas, formales e informales. Vélez es cuidadoso al exponer la 
tipología en la que el autor clasifica a estos actores, al hablar de los principales bloques kurdos 
como los nacionales, los religiosos y los económicos. 

La tercera reseña, la cual es el texto que cierra el monográfico, es del manuscrito que, tal vez, se 
trate del libro más actual en América Latina sobre la cuestión kurda al momento de escribir estas 
líneas. Se trata de la obra coordinada por Hadasa Herrera y Alejándra Guillén (2019) titulada 
“Revolución de las mujeres y luchas por la vida. Defender Rojava es defender la humanidad”, 
elaborada por Marlene Hernández Morán, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM. En su reseña, Hernández narra de manera concisa y precisa cómo el texto permite 
acercarse al proyecto político y económico kurdo en Rojava en clave femenina, esto mediante una 
práctica cotidiana, transversal y anti patriarcal que necesita ser analizada en relación con 
proyectos autónomos desarrollados en América Latina y con el pensamiento de cada una de las 
personas que escriben en dicha compilación. 

La existencia de una kurdidad, como subregión, y su mayor visibilidad en la esfera pública 
trasnacional a casi una década de las revueltas populares de 2011, son elementos que justifican la 
necesidad de producir perspectivas teóricas y analíticas interdisciplinarias para el estudio de estas 
nuevas territorialidades desde una perspectiva crítica y en un contexto marcado por el 
autoritarismo, el militarismo y la intervención extranjera en Oriente Próximo, por lo que 
esperamos que este trabajo sea de utilidad para generar más dudas sobre este fenómeno político 
y que contribuya a una mejor comprensión del mismo el cual, en los últimos diez años, está 
tomando una visibilidad cada vez mayor en la academia, el activismo, el campo de los derechos 
humanos, en los estudios sub alternos, los feminismos y los estudios territoriales. 

Antes de concluir, quisiera mencionar que es sumamente necesario agradecer la 
retroalimentación recibida no sólo de las plumas que escribieron en el monográfico, sino también 
de aquellas personas que de alguna manera también participaron mediante una entrevista, 
recomendación o una serie de consejos editoriales. Entre esas personas se encuentran Ana Planet 
Contreras, Miguel Herrando de Larramendi, Luz Gómez García, Waleed Saleh Alkhalifa, María de 
Lourdes Sierra Kobeh, Jorge Alonso Sánchez, Selim Barakat, Dilbirin Remo, Pedro Buendía, Ignacio 
Álvarez-Ossorio, Carmen Rodríguez, Mohammad Aldali y otras que la tiranía del espacio me impide 
enlistar. A todas ellas, por sus críticas y comentarios, mis más sinceros agradecimientos.  

Finalmente, pero no menos importante, quisiera manifestar mi agradecimiento más profundo al 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección 
General de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (DGAPA), que a 
través del respaldo al PAPIIT IN305119 “Sectarismo y Justicia Social en el Medio Oriente” brindó 
todo el apoyo para que este monográfico fuera posible. De igual forma, un agradecimiento público 
se manifiesta para el Grupo Coimbra, el cual a través del Scholarship Programme for Young 
Professors and Researchers from Latin American Universities, me otorgó la oportunidad de 
documentar información valiosa para la producción de estos trabajos en Salamanca, España, 
durante una estancia de verano en el año 2019. 
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