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apuche significa gente de la tierra 

y es allí donde hace pie su com-

promiso político y espiritual. A 

principios de octubre de 2022, un 

operativo violento y con la inten-

ción de dañar, dio como resulta-

do la detención de mujeres mapu-

che, entre ellas la machi Betiana Colhuan, presa por 

usurpación, un delito que es excarcelable. A pesar 

de haber avances en los diálogos, en la práctica 

todo sigue igual: ríos, lagos y kilómetros de terre-

nos ancestrales del pueblo mapuche se disputan 

para fines extractivistas. ¿Por qué quieren destruir 

la unidad del pueblo mapuche y cómo resisten sus 

líderes a tantas heridas? 

A pesar de las distintas dificultades y las cons-

tantes enfermedades que tanto ellas como sus hi-

jxs —seis menores de edad y una bebé nacida en 

cautiverio— atraviesan por tener que estar convi-

viendo encerradxs y hacinadxs desde hace ocho 

meses en una casa que se encuentra en pésimas 

condiciones edilicias, las mujeres mapuche recibie-

ron a Las12, y Betiana Colhuan, primera machi de 

este lado de la Cordillera, guía espiritual y autori-

dad ancestral de la comunidad, conversó con no-

sotras.

“Nos tienen presas acá con nuestros hijos por 

un delito que además de injusto es excarcelable. 

En ningún lugar del país hay personas detenidas 

por usurpación, solo nosotras”, asegura la machi 

para dejar en claro que las nefastas condiciones de 

la prisión domiciliaria son tan solo la superficie de 

un padecimiento muchísimo más grande: “El Es-

tado nos sigue manteniendo detenidas por nues-

tros ideales, por nuestro ser mapuche, somos pre-

sas políticas mapuche. Y nos definimos así también 

por nuestros lagmien, nuestros hermanos y herma-

nas que hoy están siendo perseguidos y obligados 

a mantenerse en la clandestinidad por lo mismo. 

Porque dentro de esta sociedad racista aún hoy 

nuestra identidad sigue significando un delito”.

¿De qué forma relacionas esta detención con la 

lucha y la resistencia de tu pueblo? 

-Antiguamente, cuando todavía no nos divi-

dían las fronteras que hoy nos imponen, en to-

das estas tierras caminaban nuestros antepa-

A principios de octubre de 2022, un operativo violento y con la intención de dañar, dio   
como resultado la detención de mujeres mapuche, entre ellas la machi Betiana Colhuan.

• Página 12 entrevista
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MUJERES MAPUCHE CRIMINALIZADAS

Betiana Colhuan, ocho meses 
de detención injusta
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sados. Somos un pueblo con un idioma, una 

cultura, una autonomía de pensamiento, una for-

ma de vida propia, pero nos sacaron de nuestros 

territorios, nos empobrecieron y nos obligaron a 

vivir en tierras desérticas, infértiles y abandona-

das. La historia siempre nos vinculó con lo salva-

je, lo indio, lo sucio, lo ignorante. Y ahora mismo, 

en la actualidad, somos los pobres, los esclavos 

de las periferias de la ciudad, porque nuestra 

gente sigue estando hacinada en los barrios y es 

la mano de obra barata de la sociedad. Pero a 

pesar de todo siempre resistimos, por la defensa 

de los territorios, por la conexión que tenemos 

con la naturaleza, y conservamos nuestra lengua 

y nuestra cosmovisión, en el conocimiento, en el 

recuerdo. Esa es la verdadera historia, por eso 

hoy en nuestra comunidad está surgiendo la ne-

cesidad de retornar al territorio, de recuperar las 

tierras, y por eso nosotras estamos asumiendo 

esta prisión política, porque vemos que nos esta-

mos enfrentando casi a lo mismo que se enfren-

taron nuestros antepasados, solo que ahora está 

más disfrazado. 

¿Qué respuesta reciben del Estado cuando 

plantean esto?

-Hoy a nosotras nos pesa una causa de usur-

pación, estamos esperando un juicio por eso, y sin 

embargo, estamos detenidas como si ya estuviéra-

mos condenadas, por un delito que es excarcela-

ble. Ningún ciudadano de Argentina va preso por 

usurpación más de un día, porque aunque la con-

dena fuese por la pena máxima, esa pena es de tres 

años en suspenso, mientras que la mínima es de 

seis meses. Incluso si nos llegasen a condenar por 

usurpación, que de todas maneras sería una injus-

ticia, con los casi ocho meses que llevamos dete-

nidas ya hubiéramos cumplido con esa pena. Son 

cuestiones que por ser nosotras se aplican de for-

ma distinta, y eso habla de un racismo muy grande 

por parte de la sociedad, del Estado y del Poder 

Judicial. 

¿Qué lectura hacen de lo que fue ocurriendo en 

la causa en estos ocho meses de detención?

-Nos sentimos muy decepcionadas, porque a 
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pesar de todas las torturas y humillaciones que 

pasamos, nosotras aceptamos dialogar. Una co-

mitiva mapuche viajó para reunirse con el Presi-

dente y se concretó una mesa de diálogo. Y tanto 

por parte del Estado como de la comunidad se lle-

gó a la conclusión unánime de que el rewe, nues-

tro espacio sagrado, debía ser devuelto a nuestro 

pueblo. Pero eso nunca se concretó, y ahora nue-

vamente volvemos a estar a la espera de los polí-

ticos de turno. Están jugando con lo más sagrado 

que tenemos, por eso hoy como pueblo mapu-

che estamos desesperados, y nuestra salud está 

en deterioro. Nuestro rewe está cayendo con no-

sotras, porque es una conexión mutua, espiritual 

y física la que tenemos, y no podemos ni quere-

mos permitir que eso suceda. Si ellos no toman en 

serio la mesa de diálogo y la quieren romper, no-

sotras vamos a tener que seguir luchando como 

lo hemos hecho hasta ahora, poniendo el cuerpo, 

porque lamentablemente los muertos siempre es-

tán de nuestro lado. 

¿Podrías contar un poco más sobre el espacio 

sagrado que significa el rewe para ustedes? 

-El rewe está plantado a la tierra, y la tierra so-

mos nosotros y nosotras. Somos parte de ese es-

pacio que también nos conecta con nuestros an-

tepasados. Es un lugar que le pertenece a todo 

el pueblo mapuche y no mapuche también, por-

que lo utilizamos para sanar espiritual y físicamen-

te distintas enfermedades. Muchas personas han 

llegado a buscar remedio para problemas que la 

medicina occidental no encuentra, y ahí han logra-

do salir adelante. Personas con esquizofrenia, por 

ejemplo, que en la medicina occidental se tratan 

pero no se curan, y se les receta medicaciones to-

talmente dañinas que generan dependencia; se 

han sanado con nuestra medicina, porque dentro 

de nuestra cosmovisión entendemos que esa en-

fermedad es en realidad un desequilibrio espiritual, 

y por lo tanto se puede curar. Y esto no es algo que 

decimos las mapuche nada más, sino que la medi-

cina occidental también reconoce que esas perso-

nas se sanaron.

¿Qué significa ser machi y qué función cumple 

ese rol dentro de tu comunidad? 

-Una machi es una médica, una sanadora, pero 

no solo de dolencias físicas, sino que también es 

una guía espiritual para todo el pueblo mapuche. 

Cualquier persona no puede ser machi, porque no 

es algo que se aprende o se elige. Con el newen, 

con este espíritu, se nace, y eso está definido por 

nuestros antepasados. Es un rol que llega y que solo 

puede ser descubierto por otra machi. Cada perso-

na tiene una función, todos venimos por algo a esta 

vida. En mi caso, soy machi y también soy protec-

tora de un espacio natural, porque hoy no solo me 

toca dedicarme a la medicina, sino también a res-

guardar y defender los remedios que aún quedan 

en mi territorio y que han sido saqueados por otras 

plantaciones que no los dejan crecer. Ser la prime-

ra machi de este lado de la Cordillera después de la 

Campaña del Desierto es asumir una responsabili-

dad muy grande, porque las guías de una comuni-

dad son también las primeras en ser encarceladas o 

asesinadas en un conflicto. Y que hoy ese rol vuelva 

a surgir significa el fortalecimiento de todo el pue-

blo mapuche y la guía y el levantamiento de mu-

chas otras comunidades originarias.

¿Cómo ves el rol de las mujeres mapuche hoy? 

¿Crees que hay algo que se está despertando? 

-Desde siempre las mujeres mapuche han sido 

parte fundamental de la resistencia. Nuestra histo-

ria viene de abuelas que tenían cinco o seis hijos 

como mínimo, y no era algo casual, lo hacían para 

que nuestro pueblo no se termine. Y ahora también 

el despertar de las mujeres mapuche vuelve a ser 

muy fuerte. En cada trawn, en nuestras ceremonias 

rra, porque sin ella no podemos llamarnos mapuche. 

Mapuche significa gente de la tierra, por eso habla-

mos del retorno a nuestros territorios, para cuidarlos 

y protegerlos, porque nuestra salud también está ahí. 

¿Por qué crees que a la sociedad le falta tomar 

más conciencia sobre todo lo que está pasando 

con el pueblo mapuche y con la naturaleza?

-Creo que estamos atravesando un proceso 

en el cual se necesita no estar idiotizados. Hay 

que buscar aprender, informarse, escuchar más 

la voz de los pueblos originarios de estas tierras, 

y menos la del rico, la del extranjero terratenien-

te. La gente tiene que ponerse en nuestro lugar, 

entender la historia que nos atraviesa y darse 

cuenta que a pesar de todo lo que vivimos, no-

sotros y nosotras siempre apelamos a la vía más 

pacífica, siempre buscamos conversar y dialo-

gar. Pero cualquier animal, cualquier planta o 

ser vivo, cuando lo quieren asesinar, se defien-

de. Y eso es lo que está haciendo nuestro pue-

blo, porque no nos podemos quedar de brazos 

cruzados viendo cómo nos matan y cómo ase-

sinan a nuestra tierra. Por eso en estos tiempos, 

como también lo dijo en su momento el Rafa 

Nahuel, volvemos a decir que vamos a seguir re-

sistiendo hasta el final. Porque preferimos morir 

luchando, a tener que vivir toda la vida de rodi-

llas en esta sociedad.

y reuniones, somos muchas más mujeres. Creemos 

que así como tuvimos tiempos de lucha, de paz, de 

resistencia, hoy es el tiempo del rebrote: la tierra 

ha dejado brotes y esos brotes somos nosotros y 

nosotras. Las mujeres vuelven a dar brotes porque 

somos las que damos vida, y la resistencia es par-

te de nuestra vida: resistimos para vivir, para que 

nuestro pueblo viva, y también para que la vida en 

la tierra no se termine, para que los cerros, el agua, 

la naturaleza, no mueran. La vida está ligada a la 

energía de la mujer, y es un equilibrio porque todo 

tiene su parte masculina y su parte femenina, inclu-

so la naturaleza. Hoy vuelven a nacer los roles espi-

rituales, las machis, y vuelven a renacer las mujeres 

en ese rol. Es lo que nos toca, porque la naturaleza 

es sabia y así lo dispone, para que surja y que no se 

pierda, para que ese rol resista. 

La resistencia mapuche también defiende a la 

naturaleza de las prácticas extractivistas…

-Claro, porque las personas somos parte de la 

naturaleza y de la tierra, no sus dueñas. Hoy la na-

turaleza está en peligro porque los proyectos de las 

empresas multinacionales matan los territorios, así 

como también todos los proyectos que contaminan 

el medio ambiente, como las represas, el turismo con 

sus centros de esquí, todo eso que solo beneficia a 

los poderosos genera un cambio irreversible dentro 

de la naturaleza. Y nuestro pueblo es parte de la tie-
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iles de personas en provin-

cias del Perú pensaron que 

la llegada al poder de Pedro 

Castillo, un profesor rural de 

la lejana localidad de Caja-

marca, daría un vuelco a dé-

cadas de marginación. Sin 

embargo, su destitución el 7 de diciembre 

de 2022 bajo la acusación de rebelión, pro-

fundizó una vieja herida.

Desde el día siguiente de su destitución, un 

sinfín de personas, mayormente del sur y de 

la región de Puno (fronteriza con Bolivia), to-

maron las calles para exigir la renuncia de su 

sucesora, Dina Boluarte, en su afán por impul-

sar unas elecciones adelantadas.

El resultado: casi 70 muertes, la mayoría 

producto de enfrentamientos con fuerzas de 

seguridad pública. Pese a la evidencia del uso 

ilegítimo de fuerza letal por parte de militares 

y policías, Boluarte ha reforzado su poderío.

El Congreso de la República (la institución 

más desprestigiada del país, según muestran 

sondeos) ha rechazado hasta en cinco oca-

siones un anticipo de comicios. Boluarte se 

niega a dimitir, lo que ha dejado el panora-

ma intocable. Legalmente podrían gobernar 

hasta 2026.

RACISMO COMO FACTOR

La semana pasada, la ONG Amnistía Inter-

nacional presentó otro in- forme que 

denuncia la represión esta- tal; la 

Fiscalía de la Nación citó a 

la Presidenta a decla-

rar por presunto 

genocidio, entre 

otros cargos; y 

también se di-

fundió un estu-

dio contundente.

El 72 % de las personas en Perú 

considera que la crisis política está vincu-

lada al racismo y a la discriminación contra 

los pueblos indígenas u originarios, reveló 

una encuesta del Instituto de Estudios Pe-

ruanos (IEP).

De ese grupo, un 51% contestó que el racis-

mo y la discriminación tienen mucho que ver 

con el clima político vivido en el país.

“Sienten que su voto, su influencia en la 

política es prácticamente ninguna, por esa ra-

zón relacionan discriminación con crisis polí-

tica”, explica Ana Leyva, integrante del grupo 

de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Na-

cional de Derechos Humanos (CNDH).

Leyva, quien trabajó de cerca en este estu-

dio, fue consultada por RT sobre las razones 

por las que tanta gente en Perú tiene esta per-

cepción: “Piensan que el sistema político no 

los incorpora, no los representa, está cerrado, 

es un espacio cerrado para los pueblos indíge-

nas”, sostuvo.

“Por más que han protestado, no ha habido 

la posibilidad de que sean escuchados, de que 

sus demandas sean incorporadas por ese sis-

tema político”, enfatizó la experta.

EL MAYOR FOCO

Leyva destacó que en la capital peruana 

hay una menor valoración de las comunida-

des originarias, en comparación con el resto 

de provincias. “El porcentaje más alto de per-

sonas que piensan que los pueblos indígenas 

son atrasados pertenecen a Lima y a los sec-

tores A y B”, detalló en referencia a las clases 

con mayores ingresos. Una tendencia que no 

sorprende a los analistas.

Durante el breve mandato de Castillo (2021-

2022), Lima fue el principal fuerte opositor. En 

cambio, apenas asumió Boluarte el control 

del Estado, la tendencia cambió.

Pese a la alta desaprobación de Boluarte, 

que en la capital supera el 60%, esta sigue 

siendo la zona donde la mandataria tie-

ne más seguidores (20% de respal-

do) en toda la nación, como 

plasmó una encuesta 

reciente de Ipsos.

• Fuente RT

Por más que 
han protestado, 

no ha habido 
la posibilidad 

de que sean 
escuchados, de 

que sus demandas 
sean incorporadas 

por ese sistema 
político”.

M

El racismo contra indígenas 
como germen de la crisis en Perú 

La nación andina no ha logrado superar rémoras del 
pasado y los indígenas se sienten desplazados y no 
tomados en cuenta.

“EL SISTEMA POLÍTICO NO LOS INCORPORA”: 
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  Un nuevo pacto 
social con una 

reforma política 
profunda que 

les permita a los 
pueblos tener 

representación 
y mayor nivel 

de influencia 
en las 

decisiones 
del país”.

La especialista de la CNDH estimó que esta 

segregación hacia los pueblos indígenas qui-

zás sea “por la distancia y la imposibilidad de 

interactuar, pero Lima no es muy consciente de 

lo que tiene del resto del país”.

“UN PROBLEMA HISTÓRICO”

Lima fue la capital del virreinato del 

Perú hasta que el movimiento independen-

tista, liderado por el prócer argentino José 

de San Martín, rompió lazos con el reino de 

España. No son pocos los historiadores que 

relacionan esta herencia con la propia cul-

tura limeña.

En ese sentido, Leyva abogó por “un nuevo 

pacto social con una reforma política profunda 

que les permita a los pueblos tener represen-

tación y mayor nivel de influencia en las deci-

siones del país”.

Recomendó aplicar “políticas realmente in-

terculturales que nos ayuden a aceptar y a va-

lorar nuestra diversidad étnico-cultural”.

“Si no resolvemos la discriminación y 

el racismo, que es un problema histórico 

en el Perú, vamos a estar entrampados 

como país. No vamos a poder avanzar 

con objetivos realmente nacionales por-

que esos problemas nos impiden caminar 

juntos”, manifestó.

De hecho, esta semana, dirigentes de orga-

nizaciones sociales provincianas, mayormente 

de Puno, encabezaron un paro regional.

“El conflicto va a permanecer porque si un 

sector es maltratado, es discriminado, es ig-

norado de las políticas, de los beneficios, va 

a protestar porque no está siendo adecuada-

mente tratado, incluido”, avanzó Leyva.

Instamos a autoridades estatales, nacio-

nales y regionales, a respetar y exigir la pro-

tección de los derechos de los pueblos indí-

genas en situación de aislamiento y contacto 

inicial (Piaci). Estos grupos tienen protección 

normativa y se encuentran reconocidos por 

el Ministerio de Culturas del Perú.

Más del 20% de la población en 

Perú valora a los pueblos origi-

narios como “obstáculos”, afir-

mó en mayo la Coordinadora 

Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) con base en una encues-

ta realizada por el Instituto de Es-

tudios Peruanos (IEP).

El 68% (7 de cada 10 perso-

nas encuestadas) cree que los 

pueblos originarios cuidan la na-

turaleza y que sus culturas aportan al 

futuro de la nación andina. En tanto que 

el 23% considera que sus pensamientos y prác-

ticas son “atrasadas”.

“Hay un sector que considera que son un obstáculo, que 

no son valiosos”, declaró la integrante del grupo de Pueblos 

Indígenas de la CNDH, Ana Leyva, al canal estatal TVPerú. 

“El 23% que tiene esa percepción principalmente son jóve-

nes”, puntualizó.

Solo una tercera parte (34%) tiene una noción que se acerca al 

número real de pueblos indígenas u originarios que existen en Perú, 

que en total son 55.

Leyva señaló que es necesario aplicar “un trabajo de sensi-

bilización”, porque “la no valoración del otro puede dar pie a la 

discriminación, a la exclusión”.

“El tema de la discriminación por mucho tiempo no ha sido 

tratado (…) es toda la sociedad la que discrimina, entonces las 

políticas tienen que ser enfocadas hacia toda la sociedad y no 

solamente hacia los pueblos indígenas”, manifestó.

La experta indicó que se trata de un “problema estructural” 

en el Perú y abogó por una “interculturalidad que sea integral”.

De hecho, un 26% de personas consultadas opinó que las políticas 

existentes promueven la desaparición de las culturas; el 24% cree que 

las políticas públicas vigentes buscan el intercambio entre culturas y 

el aprendizaje mutuo; mientras que el 34% piensa que las políticas del 

Estado promueven la conservación de las lenguas y tradiciones.

El estudio del IEP, divulgado el lunes, se efectuó del 22 al 27 

de abril y participaron 1.202 personas distribuidas en 24 depar-

tamentos, 142 provincias y 430 distritos.

                  MÁS DEL 23% DE LA POBLACIÓN TILDA A LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE “OBSTÁCULOS” 
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sa cifra es un tercio más que 

lo sumado en 2022 y eleva la 

capacidad global instalada a 

4.500 gigavatios, aproximada-

mente la producción total de 

energía de Estados Unidos y 

China, dijo la entidad.

“La crisis energética global ha demostrado 

que las renovables son cruciales no solo para 

volver la provisión de energía más limpia, sino 

también más segura y accesible”, declaró el di-

rector ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, quien re-

conoció que “los Gobiernos responden con es-

fuerzos para instalarlas más rápidamente”.

Según la AIE, aproximadamente dos tercios 

del aumento de la capacidad de energía re-

novable este año provendrá de la fotovoltaica 

(FV), con la multiplicación significativa tanto 

de granjas solares en gran escala como instala-

ciones en los techos de los consumidores.

La AIE dijo que también aumenta la capaci-

dad de fabricación de componentes FV, sobre 

todo en China.

Birol advirtió de que, no obstante, es necesario 

actualizar y ampliar las redes eléctricas, teniendo 

en cuenta la naturaleza intermitente de la energía 

solar y eólica, que requiere un enfoque fundamen-

talmente diferente por parte de los operadores de 

redes en comparación con las plantas existentes 

basadas en carbón y gas o las nucleares.

Expertos han señalado que el objetivo del 

Acuerdo de París (limitar la elevación de la 

temperatura a 1.5 °C respecto a los nivel pre-

industriales) requiere reducir las emisiones a la 

mitad para 2030 y a “cero neto” hacia media-

dos de siglo.

Los precios elevados de los combustibles fósiles y los temores por la seguridad 
energética han impulsado el sector de la energía solar y eólica, que podría sumar una 
capacidad instalada de 440 gigavatios en 2023, informó la Agencia Internacional de 
Energía (AIE), con sede en París.

• Cuba Debate

E

Aumenta la capacidad de 
energía renovable global 

La Agencia Internacional de Energía Reno-

vable ha pedido un mayor aumento de las in-

versiones en energía solar y eólica. Los países 

discutirán una meta internacional para el desa-

rrollo de la energía renovable en la conferencia 

climática de la ONU (COP 28), prevista del 30 

de noviembre al 12 de diciembre en Dubái.

CRECIMIENTO ACELERADO DESDE 2023

El Consejo Global de Energía Eólica (GWEC, 

por sus siglas en inglés), presentó el lunes su 

Informe Eólico Mundial anual, en el que pro-

yecta que el crecimiento de la industria se 

acelerará este año con incentivos y cambios 

de políticas en países clave, en medio de un 

auge de la preocupación por el cambio climá-

tico a escala global.

El GWEC estima que para 2027 se instalarán 

generadores de nueva energía eólica terrestre 

y marina por un total de 680 gigavatios, sufi-

cientes para alimentar alrededor de 657 millo-

nes de hogares al año.

“Los desafíos gemelos de los suministros de 

energía seguros y los objetivos climáticos impul-

sarán la energía eólica a una nueva fase de cre-

cimiento extraordinario”, señala en el informe la 

organización internacional, con sede en Bruselas.

Según la asociación, el mercado de la ener-

gía eólica se estancó en 2022 debido a políticas 

gubernamentales que alentaron precios de “una 

carrera hasta el fondo” y debido a la inflación, los 

costos logísticos más altos y las reglas ineficien-

tes de permisos y licencias, agregó el Consejo.

La industria agregó alrededor de 78 gigava-

tios de capacidad eólica a nivel mundial en 2022, 

un 17% menos que en 2021, pero siguió siendo su 

tercer mejor año en cuanto a capacidad nueva.

De acuerdo con las proyecciones del 

GWEC, el sector alcanzará un hito histórico 

este año: un teravatio (1 000 gigavatios) de 

energía eólica instalada en todo el mundo. El 

hito de dos teravatios debería llegar en 2030 

si los poderes legislativos fortalecen las cade-

nas de suministro para satisfacer la demanda 

y abordar los permisos y otros cuellos de bo-

tella, agrega el Consejo.

“2023 marcará el comienzo de un cam-

bio decisivo”, escribió el director ejecutivo del 

GWEC, Ben Backwell, en el informe. “Los Go-

biernos de las principales naciones industria-

lizadas han promulgado políticas que darán 

como resultado una aceleración significativa 

del despliegue”.

El Consejo apunta a los incentivos para 

el desarrollo de energía renovable en la Ley 

de Reducción de la Inflación en Estados 

Unidos y en las políticas en Europa y China 

que amplían aún más el papel de las ener-

gías renovables.

También destaca que “Vietnam y Filipi-

nas están promulgando nuevos planes para la 

energía eólica, India parece dispuesta a acele-

rar el ritmo y Brasil continuará estableciéndose 

como una potencia de energía eólica”.

El informe muestra que el año pasado 

China lideró el mundo en el desarrollo de 

energía eólica tanto terrestre como marina y 

se espera que continúe a la cabeza del pla-

neta en 2023.

La región Asia-Pacífico superó a Europa 

en 2022 como el mercado eólico marino más 

grande del mundo, según el informe. Europa 

sigue construyendo la mayoría de los parques 

eólicos marinos.
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a Casa de Moneda dio a cono-

cer que Margot Duhalde, primera 

mujer chilena que pilotó aviones 

de guerra y voluntaria en la Se-

gunda Guerra Mundial, fue elegi-

da como rostro para el impreso 

conmemorativo de la campaña. 

Más de 100.000 personas parti-

ciparon en la iniciativa, cuyo objetivo es resaltar 

y reconocer el importante rol de las mujeres en la 

sociedad y en la historia del país.

Entre las candidatas estuvieron, además de 

Margot Duhalde, la escritora María Luisa Bombal; 

la primera médica de Chile, Eloísa Díaz; la escri-

tora Isabel Allende; la embajadora de ONU Mu-

jeres Valentina Muñoz; la astrónoma María Tere-

sa Ruiz; la artista, música, compositora y cantante 

Violeta Parra; la expresidenta Michelle Bachelet 

(2006-2010 y 2014-2018) y la futbolista profesio-

nal Christiane Endler.

Quienes pasaron a la etapa final del concurso 

fueron Duhalde, que obtuvo un 47% de los votos, 

seguida por Violeta Parra con un 30,2% y Eloísa 

Díaz con un 22,8%.

Al saber la noticia, la Fuerza Aérea de Chile 

(FACH) comunicó que la institución se siente or-

gullosa del reconocimiento “que los chilenos han 

hecho a Margot Duhalde por su increíble trayec-

toria como pionera en la aviación mundial. Ella 

será el rostro de un impreso conmemorativo de 

la casa de la moneda”.

¿QUIÉN FUE ESTA MUJER?
Margot Duhalde nació el 12 de diciembre 

de 1920 en Río Bueno, Región de los 

Ríos. Era “hija de un empresario agri-

cultor del sur de Chile que nada tenía 

que ver con la aristocracia militar”, 

refirió a Sputnik Isaac Gajardo, 

historiador de la Universidad 

Alberto Hurtado y magís-

ter en 

En el marco de su 280 aniversario, la Casa de Moneda de Chile, encargada de la impresión del dinero 
en el país sudamericano, organizó el concurso Mujeres Valiosas para definir qué personaje histórico 

será el rostro del impreso conmemorativo de la institución. Duhalde fue la elegida por la ciudadanía.

• Fuente Sptunik

L

La piloto chilena que 
combatió a los nazis en la 
Segunda Guerra Mundial

Educación, quien remarcó algunos elementos con 

relación a la historia personal de la piloto.

“Ella no era parte de la Fuerza Aérea chilena. 

La aviación es muy marcada por su tradición fa-

miliar. Es decir, los pilotos eran hijos de pilotos y 

así sucesivamente. Esta idea de la familia militar 

se sigue manteniendo incluso hasta hoy”, indicó 

el historiador.

Gajardo explicó que Duhalde se 

destacó por su atrevimiento per-

sonal. Cuando cumplió 16 años, 

Duhalde ingresó al Club Aé-

reo de Chile e hizo el cur-

so de piloto, a pesar de 

que los instructores fue-

ron reacios en primera 

instancia a aceptarla por 

ser mujer.

Aún no había cum-

plido los 18 años cuando 

se recibió de piloto civil. 

Fue entonces que quiso sa-

lir del país para ir a Europa: 

tuvo que mentirles a sus pa-

dres, a quienes les dijo que iría a 

Canadá como instructora.

Poco después de estallar la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), la joven se enlistó en 

las fuerzas de la Francia Libre —Gobierno francés 

en el exilio, al mando del general Charles De Gau-

lle— en Inglaterra.

“Por una parte está la vida pública 

como militar y aviadora trabajando para 

las fuerzas francesas. Pero por otro lado 

su visión política estaba muy marcada en 

contra del nazismo y el fascismo. Y es por 

ello que decide combatirlos”, 

señaló el historiador 

Gajardo.

Cuando con-

cluyó su traba-

jo con los franceses y, pese a no hablar inglés, in-

gresó a la Real Fuerza Aérea británica (RAF por 

sus siglas en inglés). Allí voló numerosos tipos de 

aviones, desde aviones de transporte y entrena-

miento a bombarderos y cazas.

Luego de la derrota de la Alemania nazi, Du-

halde obtuvo la Legión de Honor de Francia por 

su actuación durante la guerra. Poco tiempo des-

pués, retornaría a su hogar sudamericano.

PIONERA EN SU ÁREA
Duhalde volvió a Chile a co-

mienzos de 1947, donde se 

desempeñó como piloto co-

mercial. Al poco tiempo, se 

convirtió en la primera mujer 

controladora aérea del país. 

Trabajó como jefa de torre de 

control para la Fuerza Aérea, 

un puesto que mantuvo duran-

te más de cuatro décadas.

En 2002, en el marco del Día 

Internacional de la Mujer, recibió 

el homenaje de la aviación militar 

chilena, que la reconoció como la pri-

mera piloto de combate del país.

La aviadora murió el 5 de febrero de 2018, a 

los 97 años.

BILLETE CONMEMORATIVO
Pese a que en un momento se creyó que el bi-

llete circularía de la misma forma que lo hacen los 

pesos oficialmente en el país, la Casa de Moneda 

explicó que solo tendrá el carácter de un docu-

mento coleccionable y sin valor nominal —no per-

mite adquirir bienes y servicios—, “dado que le-

galmente solo el Banco Central tiene la facultad 

de imprimir billetes de curso legal y de decidir las 

figuras o rostros que se incluyen en ellos”.

El impreso conmemorativo que honra la me-

moria de Margot Duhalde estará disponible de 

manera gratuita para la ciudadanía y se distribui-

rán 100.000 copias a lo largo del país durante oc-

tubre. Los detalles de entrega serán dados a co-

nocer próximamente por la institución.

A la fecha, el único billete en circulación en el 

país sudamericano con el rostro de una mujer es 

el de 5.000 pesos (seis dólares aproximadamen-

te), con la imagen de la premio nobel de literatura 

Gabriela Mistral.

Gajardo destacó que Margot Duhalde “era una 

mujer que tenía fuerza, potencia, atrevimiento, y 

un pensamiento político antifascista y antinazi tan 

fuerte que la llevó a enlistarse” para combatir en 

la Segunda Guerra Mundial.

MARGOT DUHALDE
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Los ganadores 2023 del premio al Fotógrafo de la Vía 
Láctea del año ya han sido anunciados. La brillante 
banda de estrellas de nuestra galaxia, visible en el cielo 
nocturno, fascina a la gente desde tiempos inmemoriales, 
dando lugar a numerosas leyendas y mitos.

El portal del árbol botella, del fotógrafo británico-libanés Benjamin Barakat, es uno de 

los 25 mejores trabajos del concurso Fotógrafo de la Vía Láctea de 2023.

La imagen Ojos del Universo, del fotógrafo búlgaro Mihail Minkov.

La Astroexperiencia de La Palma, del artista alemán Jakob Sahner.

Las noches del río del viento, del fotógrafo estadounidense Brandt Ryder.

La foto Al sur de la casa, del italiano Lorenzo Ranieri Tenti, figura entre las 25 mejores 

imágenes del concurso.
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Los ojos del universo 
y el tren nocturno: los 
ganadores del premio 
Fotógrafo de la Vía 
Láctea 2023
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