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Resumen
Este trabajo examina los significados interpersonales multimodales utilizados para la expresión de la intersubjetividad en 
epew. Desde una perspectiva crítica y multimodal del discurso, el objetivo general es comprender cómo se manifiestan los 
posicionamientos intersubjetivos que se incluyen tanto en el modo verbal escrito como visual en estos relatos. A partir de los 
fundamentos teóricos-metodológicos de la lingüística sistémico funcional, particularmente del modelo de valoración (Mar-
tin y White, 2005; Oteíza, 2021; White, 2021), así como de la propuesta para el análisis de imágenes de la semiótica social 
(Kress y van Leeuwen, 2006/2021; Painter et al., 2013), se analizaron tres epew, en su versión en español, que versan sobre la 
relación ser humano-naturaleza. Los resultados muestran que la manifestación de la intersubjetividad tanto en los significados 
verbales como visuales, en los tres relatos analizados, se relaciona con los propósitos de las etapas del género. Se observa que 
ambos modos semióticos se complementan en los textos con el fin de promover valores de respeto y reciprocidad entre las 
personas y su entorno.
Palabras clave: intersubjetividad; valoración; multimodalidad; epew; relación ser humano-naturaleza. 
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Abstract
This work examines the multimodal interpersonal meanings used for the expression of intersubjectivity in epew. From a 
critical and multimodal discourse perspective, the general aim is to understand how the intersubjective positionings that are 
included in both the written verbal and visual modes are manifested in these narratives. Based on the theoretical-methodolo-
gical foundations of systemic functional linguistics, particularly the appraisal model (Martin and White, 2005; Oteíza, 2021; 
White, 2021), as well as the proposal for image analysis of social semiotics (Kress and van Leeuwen 2006/2021; Painter et al., 
2013). The analysis included three epew in their Spanish version. These narratives deal with the relationship between human 
being and nature. The results show that the manifestation of intersubjectivity in both verbal and visual meanings, in the three 
stories analyzed, is related to the purposes of the genre stages. It is observed that both semiotic modes complement each other 
in the texts in order to promote values of respect and reciprocity between people and their environment.
Keywords: intersubjectivity; appraisal; multimodality; epew; human-nature relationship.

Resumo
Este artigo examina os significados interpessoais multimodais utilizados para a expressão da intersubjetividade em epew. A 
partir de uma perspetiva discursiva crítica e multimodal, o objetivo geral é compreender como as posições intersubjectivas se 
manifestam nos modos verbal escrito e visual nestas narrativas. Com base nos fundamentos teórico-metodológicos da linguís-
tica funcional sistémica, em particular no modelo avaliatividade (Martin e White, 2005; Oteíza, 2021; White, 2021), bem 
como na proposta de análise de imagens da semiótica social (Kress e van Leeuwen 2006/2021; Painter et al., 2013), foram 
analisadas três epew, na sua versão espanhola, que tratam da relação homem-natureza. Os resultados mostram que a mani-
festação da intersubjetividade nos significados verbais e visuais das três histórias analisadas está relacionada com os objectivos 
das fases do género. Observa-se que ambos os modos semióticos se complementam nos textos, a fim de promover valores de 
respeito e reciprocidade entre as pessoas e o seu ambiente.
Palavras-chave: intersubjetividade; avaliatividade; multimodalidade; epew; relação homem-natureza.
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1. Introducción
En este trabajo, se examinan los recursos interpersonales multimodales utilizados para la manifestación 
discursiva de la intersubjetividad en epew. Particularmente, se busca comprender cómo se manifiestan 
los posicionamientos intersubjetivos que se incluyen tanto en el modo verbal escrito como visual en 
los relatos analizados. Desde una perspectiva multimodal e ideológica del discurso, en este estudio 
se analizan tres epew, en su versión en español, que tratan sobre la relación ser humano-naturaleza. 
Estos epew han sido registrados en la escritura como parte de un proyecto liderado por Endesa1 y la 
Fundación Pehuén2 con la participación de niños y niñas de diferentes establecimientos educacionales, 
localizados en el Alto Biobío. Para este trabajo, nos enfocamos especialmente en el análisis de un 
conjunto de relatos reunidos en un libro que los presenta en español y en chedungún, variedad de 
mapudungún que se habla en esta zona.

El libro que compendia los epew examinados en este trabajo aborda la relación ser humano-
naturaleza. A través de él, un lector que no es de la región se acerca al sistema de creencias y valores 
que vinculan a las comunidades mapuche con sus entornos. Asimismo, este libro puede comprobar 
las dinámicas entre castellano y mapudungún que se dan al interior de las comunidades. Olate 
(2017), al respecto, señala que la alternancia de estas dos lenguas en comunidades es un fenómeno 
ligado a un proceso histórico en el que el español se impone a la fuerza. Por consiguiente, la versión 
en español de los relatos, que es analizada en este estudio, no es sino la expresión del conocimiento 

1 Empresa Nacional de Electricidad

2 La Fundación Pehuén es una entidad sin fines de lucro constituida en 1992, a partir de la construcción de la Central Hidroeléctrica Pangue.
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que los miembros de estas comunidades tienen del relato en español, por cuanto muchos de ellos 
comprenden el chedungún, pero no lo hablan.

A partir de este trabajo, creemos que es posible mirar más críticamente parte del contexto 
sociohistórico de las comunidades mapuche, particularmente las consecuencias que han traído 
consigo las políticas públicas implementadas a lo largo del tiempo sobre el entorno donde habitan 
parte de estas comunidades. Los epew analizados son textos que permiten acercarnos a sus creencias 
y valores sobre la naturaleza, sin desconocer, por cierto, la parcialidad de esta aproximación. En 
efecto, desde hace casi 500 años, con el inicio de la conquista y colonización de Chile, hasta hoy, con 
el actual proyecto nacional del Estado, se ha insistido en la implementación de un modelo de vida 
incompatible con la cultura del pueblo mapuche (Bello y Rangel, 2002; Correa, 2021; Gallardo et 
al., 2002; Hopenhayn et al., 2006; Mallon, 2004). El proyecto nacional estatal vigente hasta hoy se 
ha visto marcado por un paradigma cultural occidental antropocéntrico, desde el cual la naturaleza y 
sus seres son cosas manipulables y explotables (Loncón, 2023). Como consecuencia de lo anterior, la 
deforestación, el agotamiento de recursos hídricos, y la desaparición de bosque nativo y de animales 
locales han sido algunos de los efectos de las políticas públicas impulsadas por el Estado. A su vez, 
estas consecuencias han repercutido en las tradiciones y prácticas sociales y culturales de los pueblos 
indígenas, en general, y del pueblo mapuche, en particular (Beltrán-Véliz et al., 2021; Carmona Yost, 
2017; Neira Ceballos et al., 2012; Rojas Bahamonde et al., 2020; Romero-Toledo et al., 2018). 

A la luz de señalar un contexto como este, es necesario hacer dos alcances. El primero es que, 
si bien se hace referencia a las consecuencias de las políticas públicas sobre las prácticas sociales y 
culturales de las comunidades mapuche, en este trabajo no se desconoce la necesidad de entender la 
experiencia histórica mapuche desde perspectivas heterogéneas. En este sentido, el pasado a partir 
del cual se explica el presente del pueblo mapuche así como la relación entre este y la naturaleza no 
son posibles de reducir a una sola realidad sin atender a las diferencias internas dentro del pueblo 
mapuche. El segundo alcance, relacionado con el anterior, es que entonces la aproximación a la 
expresión de la intersubjetividad en textos que abordan la relación entre el ser humano y la naturaleza, 
como la llevada a cabo en este artículo, implica una mirada parcial de la concepción de los mapuche 
sobre su entorno. De hecho, no se cree pertinente tomar estos textos como evidencia para conocer 
cómo las comunidades mapuche se relacionan con la naturaleza, ya que, primero, no se cree que haya 
una sola relación mapuche-naturaleza y, segundo, el estudio de estos textos no es posible entenderlo 
sin considerar las circunstancias de producción y circulación.

Uno de los puntos de entrada para acercarse a las creencias de las comunidades mapuche es el 
azmapu, sistema de pensamiento del pueblo mapuche. Según el azmapu, los mapuche y otras formas 
de vida coexisten, compartiendo el mismo origen y la misma energía o newen; por ende, constituyen 
en conjunto lo que es la madre naturaleza, la ñuke mapu. Esto implica que el mapuche como persona, 
como che, no es superior a otras formas de vida, sino un componente más del mundo (Quintriqueo 
y Torres, 2013). Por lo mismo, debe guiarse por ciertos principios valóricos como el cuidado y la 
empatía para así practicar un modo de vida de respeto y reciprocidad con la naturaleza que abogue 
por los equilibrios de la Tierra (Neira Ceballos et al., 2012; Beltrán-Véliz et al., 2021; Quilaqueo 
y Sartorello, 2018; Quilaqueo et al., 2022). La reciprocidad para los mapuche es, de hecho, un 
principio clave para las relaciones de solidaridad al interior de la sociedad (Tereucán-Angulo et al., 
2016), por lo que la armonía mapuche-naturaleza es indispensable para lograr un estado de bienestar 
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sobre la base de una relación horizontal y de mutua colaboración (Beltrán-Véliz et al., 2021). De no 
respetarse esta relación, todos los seres, humanos y no humanos, y las fuerzas de la naturaleza, se ven 
afectados (Loncón, 2023; Hasen y Cortez, 2012). 

Como analistas del discurso comprometidos con la realidad social y cultural del pueblo mapuche, 
nos aproximamos críticamente al estudio de estos relatos al entenderlos como prácticas discursivas. 
Esta concepción implica, en primer lugar, que reconocemos el valor sociosemiótico de estos relatos 
en tanto permiten reconstruir —aunque sea de manera parcial— la contrahistoria, ya que rescata 
saberes y creencias que han sido acalladas en el marco de un proyecto estatal que ha significado 
la negación y el silencio por parte de los mapuche (Quilaqueo y Sartorello, 2018; Quilaqueo et 
al., 2022). En segundo lugar, también supone que entendemos que las condiciones de producción, 
circulación y consumo (Fairclough, 2013) de estos relatos están fuertemente mediadas por los intereses 
y lineamientos de las instituciones que promovieron y dirigieron el proyecto del cual forman parte. 
Por lo mismo, es necesario dejar claro que con este estudio no se pretende dar a conocer el sistema 
de creencias del pueblo mapuche. Este trabajo busca contribuir al campo de los estudios del discurso 
crítico y multimodal a partir de la comprensión de los posicionamientos intersubjetivos que, en el 
marco de este contexto, son integrados y negociados en los epew analizados. 

El pueblo mapuche tiene una variedad importante de relatos orales. A lo largo de los años, 
quienes han estudiado la producción literaria mapuche han propuesto diferentes definiciones 
y categorizaciones para estos textos sobre la base de diferentes criterios. Por ejemplo, Lenz (1895) 
clasifica los relatos en aquellos que tienen un estilo retórico y aquellos que tienen estilo literario. 
En esta última categoría estarían los epew, que se definen como cuentos ficticios. Por otro lado, 
Golluscio de Garaño (1989) distingue el epew como un género narrativo no cantado, distinguiéndose 
del  ngïlam y el ngïtram. En tanto, Quilaqueo et al. (2017) diferencian cuatro tipos de discursos orales 
mapuche: gübam, pentukün, ülkantun y piam. Este último resulta especialmente relevante, puesto que 
comparte similitudes con el epew y, por ende, pueden ser confundidos. Si bien tanto el epew como 
el piam tienen un fin didáctico, este último se distingue porque aborda particularmente los orígenes 
de la naturaleza y la relación entre ser humano y entorno (Quilaqueo et al., 2017). Cabe destacar que 
estas no han sido las únicas taxonomías que se han establecido. Como bien recogen Calderón et al. 
(2018), ha habido un largo proceso de (re)definición y (re)clasificación que ha implicado, incluso, una 
superposición de tipologías textuales en la tradición literaria mapuche.

Por lo anterior, si bien los autores de la compilación que reúne los textos analizados en este trabajo 
se refieren a los relatos como epew, esta decisión podría ser discutible desde un enfoque literario. En 
efecto, dada la diferenciación de relatos que ha surgido a lo largo de los años, estos relatos podrían 
clasificarse de otra manera. Sin embargo, en este estudio nos sumamos a la identificación de estos 
relatos como epew, debido a los rasgos que presentan y, también, porque, como parte de nuestro 
posicionamiento, nos parece imprescindible respetar la denominación original que se le ha dado 
a estos relatos. La aproximación crítica a los textos analizados implica abordar los significados de 
manera situada, considerando las circunstancias de producción, circulación y consumo. Nos interesa 
resaltar la perspectiva de los constructores de significados (estudiantes de escuelas del sur de Chile 
apoyados por la fundación Pehuén, dependiente de Endesa), en lugar de la nuestra como validadores 
de determinado conocimiento. En vista de lo anterior, en este trabajo los relatos son entendidos tal 
cual fueron nombrados y reconocidos en su contexto de producción, esto es, como epew.
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El epew forma parte de la cultura oral del mundo mapuche y constituye una de las formas 
tradicionales clave para el traspaso de la historia y conocimiento de los mapuche a su propio pueblo 
y a las generaciones futuras. En este estudio, entendemos el epew como un género que narra la 
relación entre los animales y la naturaleza con los seres humanos (Loncón, 2023; Riquelme Mella 
et al., 2023). Además de entretener, enseña sobre la espiritualidad de la naturaleza y cómo debe ser 
la interacción entre el ser humano y esta para mantener los equilibrios, entendiendo que “el saber y 
el conocimiento permite a las personas mantener una relación de armonía con la fuerza creadora, 
con el medio social y con la naturaleza” (Quintriqueo y Torres, 2013, p. 207). Podría considerarse, 
entonces, como parte de los métodos educativos del pueblo mapuche (Arias-Ortega y Quintriqueo, 
2021; Quilaqueo et al., 2022; Quilaqueo y Sartorello, 2018). Los tres epew analizados en este trabajo, 
como se verá posteriormente en el análisis, tratan sobre la relación que mantienen los mapuche con 
su entorno y los animales, poniendo de relieve valores como el respeto y la reciprocidad3

Dado que el foco de este estudio es identificar los posicionamientos presentes en los epew y describir 
los recursos verbales escritos y visuales utilizados para su manifestación, se enfatiza en la dimensión 
social del lenguaje (Thompson y Hunston, 2000). Específicamente, hay un foco en los significados 
interpersonales en el modo verbal escrito (Martin y White, 2005) y en los significados interactivos 
en el modo visual (Kress y van Leeuwen, 2006/2021; Painter et al., 2013). Estos significados son 
los que permiten expresar la intersubjetividad en el discurso; es decir, negociar relaciones sociales, 
adoptar determinados posicionamientos frente a otras posibles posturas en el discurso, influir en 
el comportamiento de otros, así como expresar sentimientos y puntos de vistas sobre el mundo. 
Dada la función que cumplen, su análisis resulta fundamental para este trabajo en el que buscamos 
comprender cómo se expresa la dialogicidad en relatos tradicionales mapuche en los modos semióticos 
verbal escrito y visual en juego.

Desde la perspectiva social e ideológica del discurso multimodal (Oteíza y Pinuer, 2016, 2019) 
adoptada en este estudio, el lenguaje se entiende como una práctica social semiotizada no solo 
por el lenguaje, sino también por otros modos semióticos que, con sus propias potencialidades y 
materialidades, permiten expresar tanto el sistema de valores propio como el de la comunidad a la 
que pertenecen los hablantes. Esto quiere decir que el lenguaje se define como un sistema de opciones 
disponibles para la construcción e interpretación de significados en la vida social y, simultáneamente, 
como multimodal en tanto adherimos a la parcialidad del lenguaje y comprendemos que existen 
otros modos semióticos que contribuyen con más o menos fuerza al significado total de un discurso 
(Halliday, 1978; Kress y van Leeuwen, 2006/2021; Kress, 2014; Jewitt et al., 2016; Maturana, 2018; 
Painter et al., 2013). De este modo, la coocurrencia de significados verbales escritos y visuales posibilitan 
una lectura intersemiótica con diversos grados de complementariedad, oposición, expansión, entre 
otras opciones de construcción de la coherencia multimodal (Oteíza y Franzani, 2022).

Debido a esta mirada, el análisis se basa en los fundamentos teóricos-metodológicos de la lingüística 
sistémico funcional y en la propuesta para el análisis de imágenes de la semiótica social (Kress y van 
Leeuwen, 2006/2021; Painter et al., 2013) que tiene una conexión explícita con los fundamentos que 
sostienen a la LSF como teoría socio-semiótica del lenguaje (Halliday, 1978; Halliday y Matthiessen, 
2004). Para el análisis de los significados verbales, nos centramos en el modelo de valoración 
(Martin y White, 2005), especialmente, en el área semántica de compromiso (Hood, 2012; Martin 
y White, 2005; Oteíza, 2021, 2023; Oteíza y Pinuer, 2012; White, 2010, 2011, 2021). Por su parte, 
3 Al final de este artículo, se incluye un anexo con los tres epew analizados en este trabajo. 



Intersubjetividad en epew sobre la relación ser humano-naturaleza: una aproximación crítica y multimodal del discurso
Paola Franzani, Cristina Arancibia y Horacio Román

Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 2, julio-diciembre 2024276

para el análisis visual, nos enfocamos en los significados interactivos organizados en los subsistemas 
de Focalización, Actitud y pathos, considerando la propuesta de Kress y van Leeuwen (2006/2021) 
y el trabajo de Painter et al. (2013).

El objetivo general de este trabajo es comprender cómo se expresa la intersubjetividad en los 
epew analizados. Los objetivos específicos son los siguientes: (1) identificar qué posicionamientos se 
incluyen en el modo verbal escrito y en el modo visual en los epew analizados; (2) describir qué recursos 
interpersonales verbales escritos y visuales son utilizados para incorporar dichos posicionamientos, 
y (3) determinar con qué grado de coherencia multimodal se presentan tales posicionamientos en el 
discurso.

A continuación, presentamos, en primer lugar, los principios teóricos-analíticos clave para este 
estudio, con un foco en el modelo de valoración, particularmente en el sistema de compromiso y, 
en segundo lugar, la organización de significados interactivos visuales.

2. Fundamentos teórico-analíticos

2.1. Perspectiva sociosemiótica del lenguaje

La perspectiva sociosemiótica del lenguaje se asienta en la propuesta de Halliday (1978) y Halliday y 
Matthiessen (2014), quienes lo conciben como un sistema estratificado de opciones para significar. 
Este rasgo permite a los seres humanos comprender su propia experiencia, interactuar con su entorno 
social y natural, y organizar sus mensajes orales y escritos en flujos coherentes y cohesionados. Desde 
esta perspectiva, las opciones de significados que se presentan a los hablantes de una lengua no son 
aleatorias, sino que están correlacionadas con la actividad cultural modelada por las instituciones de 
una sociedad o comunidad (Martin y Rose, 2008). El vínculo dialéctico entre contexto y lenguaje 
es representado por Martin y White (2005), Martin y Rose (2008) y Hood (2010, 2019), mediante 
la división del contexto en dos estratos más abstractos, a saber, género y registro. Desde esta mirada, 
en el caso del epew, los relatos son considerados instancias de la cultura, en los que los patrones de 
organización social se despliegan en patrones de discurso (Martin y Rose, 2008). 

En este escenario teórico, el estudio de los epew desde la perspectiva sistémico funcional, requiere, 
como señalan Halliday y Matthiessen (2014), Martin y Rose (2008) y Martin (2014, 2019), explorar 
los discursos asumiendo una mirada trinocular, la cual prioriza la perspectiva descendente, con 
foco en el sistema. De este modo, el análisis de fenómenos discursivos, como afirman Martin et al. 
(2021), requiere que el analista observe los recursos léxicogramaticales que realizan los patrones de 
significado semántico en el discurso, por cuanto esto hace posible un análisis explícito, transparente 
y preciso procurando mantener el rigor académico.

2.2. Relatos orales tradicionales: género y registro

El epew desde la sabiduría mapuche es un tipo de narración oral que, si bien ha sido abordado desde 
la literatura, ha recibido poca atención desde los estudios del discurso. Catrileo (1992) define el 
epew como aquella narración, con el objetivo de enseñar o entretener, que relata un acontecimiento 
imaginario, perteneciente a la tradición de creencias e incluso narraciones en las que los protagonistas 
son animales. Posteriormente, de manera coincidente con Catrileo (1992), Caraballo (2012), en 
Argentina, se refiere al epew producido por las comunidades Ranquel como un relato de ficción, 
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mientras que Sánchez (2014) presenta el epew de comunidades pehuenches, localizadas en el sur 
de Chile, como una novela breve protagonizada por animales, los que representan especies que 
conforman el entorno natural de las comunidades. Desde la teoría de género propuesta por Martin 
y Rose (2008), los epew pertenecen a la familia de géneros de los relatos. Particularmente, los epew 
son narraciones y, como tal, poseen una estructura potencial (Labov y Waletsky, 1967), que Martin 
y Rose (2008) y Humphrey (2017) definen como enfocadas en la alteración del curso normal de los 
eventos narrados mayoritariamente en orden cronológico. 

En el caso de los epew que son parte de este estudio, y desde la perspectiva discursiva que es 
nuestro foco en esta investigación, el hilo narrativo del relato sigue un orden cronológico con 
eventos que marcan las etapas centrales del género. A saber, se reconoce la Orientación, o despliegue 
introductorio de circunstancias, la Complicación, o conflicto que altera el curso normal de los eventos, 
y la Resolución, o desenlace del relato. A estas tres etapas, pueden agregarse fases como la Sinopsis, 
o breve resumen experiencial de los eventos que serán relatados; u otras etapas como la Evaluación, 
o valoración de las acciones o comportamientos de los/las participantes, y la Coda, o segmento que 
realiza una observación del relato en su conjunto (Rothery, 1990). 

Como hemos señalado, el epew, mirado a partir de la teoría de género (Martin y Rose, 2008), 
constituye una instancia de la cultura mapuche que habita la zona andina de la región de Biobío. Desde 
esta perspectiva, las dimensiones contextuales conformadas por el campo, actividades orientadas 
hacia un propósito institucional; tenor o la relación de poder y solidaridad entre interlocutores y entre 
los interlocutores y el tema discutido; y el modo o recursos que contribuyen a organizar un texto oral 
o escrito, adquieren características que, por ejemplo, representan los fenómenos narrados a partir de 
una mirada dinámica como una secuencia de actividades. Asimismo, los recursos involucrados en 
la construcción de relaciones de estatus, de afecto y de afiliación en los relatos representan, como 
señalan Quintriqueo y Torres (2013), la relación armoniosa que las comunidades mapuche tratan de 
mantener con la naturaleza. Finalmente, en relación con la dimensión de modo, los relatos poseen 
características propias de la oralidad, que principalmente, se caracteriza por asentar las narraciones 
en las acciones que resuelven un determinado conflicto.

2.3. El subsistema de compromiso

El subsistema de compromiso es una dimensión semántica del sistema de valoración, que mapea 
los recursos interpersonales que contribuyen a la construcción de perspectivas autorales y anticipan 
lectores/oyentes ideales (Martin y White, 2005; White, 2021) en el discurso oral y escrito. El 
acercamiento teórico hacia los posicionamientos intersubjetivos, adoptados por escritores/hablantes 
en sus textos, es comprendido a partir de las nociones de heteroglosia y dialogismo, propuestas 
por Bakhtin (1986). Por una parte, la comunicación verbal es definida como un proceso dinámico 
condicionado por elementos contextuales históricos, sociales y culturales que ofrecen un escenario 
inestable a las interacciones. En este contexto, el sistema de compromiso intenta explicar la manera 
en que todo texto oral o escrito responde, afirma, busca apoyo, anticipa respuestas o es influido por 
otras voces.

Como se ve en la Figura 1, la elección básica en el sistema de compromiso corresponde a los 
movimientos denominados monoglosia y heteroglosia. La monoglosia, según White (2010, 2021) 
reúne aquellos significados orientados a resaltar el carácter concluyente de una proposición expresada 
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como aserción o que acentúan la existencia de valores y creencias previamente compartidas como 
ocurre en el caso de la monoglosia por presunción (White, 2010).

La opción heteroglosia, por su parte, reconoce o desafía otras perspectivas en el discurso. 
Esta dimensión semántica está subdividida en opciones de contracción y expansión del espacio 
dialógico (Hood, 2010, 2019). La contracción dialógica comprende aquellos recursos organizados 
en dos movimientos heteroglósicos [contraer: refutar] y [contraer: proclamar] que contribuyen a la 
construcción de posicionamientos intersubjetivos que se imponen sobre aquellas voces que difieren 
de las voces autorales (Oteíza y Pinuer, 2019; Fryer, 2022; Valerdi, 2021). En el caso del movimiento 
[contraer: refutar], la opción de contracción está dirigida a negar o resistir perspectivas que contradicen 
las voces que se insertan en el discurso. El efecto de esta opción es proyectar el desalineamiento de la 
voz autoral con perspectivas que se oponen en términos de valores, creencias y actitudes, entre otras 
opciones. Respecto del movimiento [contraer: proclamar], la contracción dialógica de esta opción está 
orientada a relevar el posicionamiento de la voz autoral por encima de posicionamientos alternativos 
(Valerdi, 2021; Oteíza, 2021). 

Figura 1
Red sistémica del sistema de compromiso

Nota. A partir de Martin y White (2005), traducida por Oteíza y Pinuer (2019, p. 223) con contribuciones de White 
(2003) y Fryer (2022)

La expansión dialógica, por su parte, comprende aquellos recursos que acentúan las proposiciones 
expresadas por las voces autorales como alternativas a otros posicionamientos. Los movimientos 
dialógicos [expandir: considerar] y [expandir: atribuir] invitan, por consiguiente, a la audiencia a 
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reflexionar frente a posicionamientos diversos que pueden diferir de las perspectivas autorales 
(Valerdi, 2021). En el caso del movimiento [expandir: considerar], la presencia de recursos del sistema 
de modalidad, expresa posicionamientos respecto del conocimiento, del hacer y del parecer, que 
contribuyen a presentar las proposiciones en expansión dialógica, abriéndose así a otras miradas hacia 
los fenómenos discutidos. En el caso del movimiento [expandir: atribuir], la inserción de otras voces 
en el discurso permite expresar la distancia o proximidad de la voz autoral respecto de otras miradas 
al fenómeno que se negocia (Oteíza y Pinuer, 2019; Oteíza, 2021). Cada una de las opciones en la 
red axial del subsistema de compromiso, se presenta como un conjunto de elecciones cerradas por 
corchetes y en grado de delicadeza de izquierda a derecha, como muestra la Figura 1.

2.4. Análisis de imágenes

El análisis visual de las imágenes realizado en este artículo se enmarca en el trabajo de Kress y 
van Leeuwen (2021/2006), quienes postulan una extensión de las herramientas sistemáticas de la 
LSF propuestas por Halliday (1978) y Halliday y Matthiessen (2014), para el trabajo con imágenes. 
Los autores adoptan el principio clave de metafuncionalidad y proponen las metafunciones 
representacional, interactiva y composicional, asociadas con las tres grandes funciones del lenguaje: 
ideacional, interpersonal y textual, respectivamente. En vista de los objetivos de investigación, el foco 
de la siguiente explicación está en los significados interactivos y los otros dos tipos de significados son 
abordados de manera general. 

Los significados representacionales permiten construir el mundo. Según el tipo de participantes 
representados, se distinguen imágenes narrativas e imágenes conceptuales. Las primeras se 
caracterizan por presentar a los participantes conectados por medio de un vector como “haciendo a” 
o “actuando sobre” otro, las segundas presentan a los participantes en términos de su clase, estructura 
o significado, mostrando a alguien o algo por lo que “es”. A mayor grado de delicadeza, es posible 
diferenciar distintos tipos de representaciones narrativas y conceptuales (Kress y van Leeuwen, 
2006/2021). Por su parte, los significados composicionales tienen relación con la organización de 
los otros dos tipos de significados en un todo coherente tanto internamente como con el contexto 
en el y para el que fueron producidos (Kress y van Leeuwen, 2021/2006). Estos se organizan de 
acuerdo al Valor informacional, relacionado con la ubicación de los elementos en la composición 
visual; la Prominencia, asociada a la importancia que adquieren estos en la imagen; y la Enmarcación, 
vinculada con cuán conectados o desconectados se presentan entre sí.

Los significados interactivos expresan las relaciones e interacciones sociales en las imágenes. 
Para este trabajo, consideramos solo los significados agrupados en Focalización y Actitud, que se 
muestran en la Figura 2. El sistema de Focalización propuesto por Painter et al. (2013) e inspirado 
en el sistema de contacto de Kress y van Leeuwen, 2021/2006) distingue dos opciones: cuando 
hay contacto visual entre el participante representado y el observador y, por ende, se encuentran 
conectados por el vector que supone la mirada [contacto] o cuando no hay contacto visual y, por 
ende, el observador ya no es objeto, sino sujeto de la mirada [observa] (Kress y van Leeuwen, 
2021/2006; Painter et al., 2013).

Sumado al tipo de Focalización, en función del ángulo o punto de vista de una imagen, es 
posible expresar distintas actitudes hacia los participantes representados (Kress y van Leeuwen, 
2006/2021). Mientras el ángulo frontal posibilita que lo representado sea construido como parte del 



Intersubjetividad en epew sobre la relación ser humano-naturaleza: una aproximación crítica y multimodal del discurso
Paola Franzani, Cristina Arancibia y Horacio Román

Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 2, julio-diciembre 2024280

mundo del observador, el ángulo oblicuo da cuenta de que lo representado no es parte del mundo 
del observador. Esta distinción propone que lo representado puede plasmarse desde un mayor o 
menor [Involucramiento] o [Distanciamiento] entre los participantes. Además, si los participantes 
están representados desde un ángulo superior/desde arriba, el observador se ubica en una posición 
de superioridad y poder por sobre los participantes representados, al contrario que cuando los 
participantes están representados desde un ángulo inferior/desde abajo. Si la imagen está al nivel de 
los ojos, entonces, el punto de vista es de igualdad. Los autores señalan, de acuerdo con lo anterior, 
que el ángulo frontal es el ángulo de la máxima involucración y, por ende, la actitud está orientada 
hacia la acción. En cambio, el ángulo de arriba hacia abajo es el ángulo de máximo poder, por lo que 
se encuentra orientada hacia el conocimiento (p. 145) (ver Figura 2).

Figura 2 
Red sistémica de significados interactivos

Nota. A partir de Kress y van Leeuwen (2006/2021) con modificaciones de Painter et al. (2013)

Adicionalmente, consideramos el sistema de pathos, elaborado por Painter et al. (2013). Este 
sistema se relaciona con el estilo de los personajes como una realización del sistema de compromiso, 
en el sentido de que sería posible simbolizar la alineación del lector en el diseño de los participantes 
representados. De este modo, los autores proponen un continuo que va desde un estilo más 
minimalista a uno más realista/naturalista. Maturana (2018) explica que se trata de un continuo en 
el que en un extremo hay una postura apreciativa en el caso de un diseño minimalista, lo que conlleva 
un menor compromiso emocional con el observador, y en el otro extremo una postura personalizada 
asociada a un estilo realista, lo que implica una mayor cercanía entre participantes. En el medio, la 
postura empática conlleva un estilo genérico que permite al observador ver al personaje como “tipo”, 
logrando, así, identificarse con él. Por último, el pathos alienante se genera con un estilo caricatura. 
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Finalmente, tomamos en cuenta la adaptación del subsistema de actitud (Martin y White, 
2005) realizada por Painter et al. (2013) para el análisis de imágenes. Al igual que para el lenguaje, 
las definiciones para las opciones de [afecto], [juicio] y [compromiso] son muy generales y pueden 
instanciarse de distintas maneras. El criterio que se ha utilizado para las imágenes ha sido demostrar 
cómo pueden realizarse las categorías, tal como lo han observado Oteíza y Pinuer (2016).

3. Metodología
Esta investigación se aborda desde una perspectiva cualitativa. Los relatos son concebidos como 
artefactos culturales producidos en el marco de un proyecto liderado por Endesa y la fundación 
Pehuén junto con estudiantes de educación primaria pertenecientes a escuelas localizadas en el 
espacio cordillerano de Chile. El corpus de este estudio está constituido por tres epew, en su versión 
en español, en los que se explora la relación entre ser humano y naturaleza construida por quienes 
participaron en su producción. Si bien valoramos la participación de niños y niñas, que habitan el 
territorio mapuche, en la construcción de estos relatos, somos críticos respecto al origen institucional 
de estos productos semióticos. Creemos que es imposible ignorar que en estos textos han intervenido 
representantes de la empresa Endesa, la que paradójicamente ha contribuido a la explotación de 
los territorios mapuche. En consecuencia, reconocemos que la intervención de dicha empresa pudo 
redundar en la transformación de los epew con el fin de alcanzar una alineación epistémica con 
posiciones institucionales ajenas al pueblo mapuche. 

En este trabajo, nos aproximamos críticamente al estudio de la intersubjetividad en los relatos 
tradicionales mapuche en tanto prácticas discursivas situadas social y culturalmente. Este punto 
de vista involucra la consideración de las circunstancias de producción, circulación y consumo 
(Fairclough, 2013) que enmarcan el fenómeno sociosemiótico. Particularmente, esta decisión implica 
que el estudio aborda el análisis de la inclusión y exclusión de determinados posicionamientos 
mediante los recursos lingüísticos y visuales a la luz de dichas condiciones contextuales. Sin duda, 
los recursos empleados para integrar determinadas voces en lugar de otras repercuten en la manera 
en que se construye y entiende la relación mapuche-naturaleza. En este sentido, el estudio crítico de 
la intersubjetividad conlleva no solo una descripción de los patrones discursivos, sino también una 
interpretación (Fairclough, 2013) en el contexto de teorías provenientes de las ciencias sociales y 
humanidades para darle un sentido situado a las instancias textuales (Oteíza y Pinuer, 2019).

En términos estructurales, los epew están escritos en chedungún y español chileno. Cada relato 
tiene una longitud similar y un foco temático en común: la relación entre los mapuche y la laguna 
El Barco. La laguna El Barco está ubicada en el sector Alto Biobío, parte del territorio pehuenche 
en Chile. Además, en todos los epew se incorporan imágenes. Estas imágenes corresponden a 
ilustraciones de Themo Lobos (1928-2012), reconocido dibujante chileno, por lo que en el análisis 
también reconocemos que estas ilustraciones manifiestan su propia perspectiva y estilo. Para este 
trabajo, solo analizamos la versión en español de los epew y las imágenes.

La unidad de análisis de esta investigación es el texto multimodal constituido por elementos de 
naturaleza verbal escrita y visual.  Su propósito comunicativo se alcanza en el diálogo intersemiótico 
entre los recursos lingüísticos y las imágenes. De este modo, de acuerdo con los objetivos de 
investigación, se utiliza un conjunto de herramientas analíticas que permiten mapear posicionamientos 
intersubjetivos en los modos semióticos verbal escrito y visual. En el caso del modo verbal escrito, el 
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análisis se llevó a cabo mediante los recursos discursivos que se organizan en el sistema de valoración 
(Martin y White, 2005; Oteíza y Pinuer, 2019), con foco en compromiso (Fryer, 2022; Martin y 
White, 2005; Oteíza, 2023; White, 2010). En tanto, para el análisis del modo visual, se recurrió a 
los significados organizados en Focalización, Actitud y pathos (Kress y van Leeuwen, 2021/2006; 
Painter et al., 2013). 

En la siguiente sección, se presentan los resultados del análisis en conjunto con la discusión de 
estos. Dada la aproximación crítica de este estudio, resulta pertinente reportar los resultados a la vez 
que interpretarlos.

4. Análisis y Discusión

4.1. La joven pehuenche que se enamoró en la Laguna El Barco  

En su diseño composicional, este primer relato integra a la izquierda el relato en español, al centro 
una imagen y a la derecha el relato en mapudungun, como se ve en la Figura 3.

Figura 3 
La joven pehuenche que se enamoró en la laguna El Barco

 
Nota. Fundación Pehuén y Empresa Nacional de Electricidad (s/f )

En el modo verbal escrito, se puede observar en la etapa de Orientación una predominancia de 
significados que codifican una tendencia de [monoglosia: aserción]. Por medio de Procesos materiales, 
como se ve en (1), se van desplegando los primeros acontecimientos y, para ello, este tipo de Proceso 
es clave para describir lo que van haciendo los personajes desde el comienzo de la historia.  

1. Esta historia ocurrió hace varios otoños. Dos niñas pehuenches salieron a piñonear, después 
de haber estado toda la mañana en eso, se sentaron a descansar cerca de la laguna El Barco.4 
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Luego, en el Conflicto del relato es posible observar cómo el espacio dialógico se abre a una mayor 
presencia de recursos heteroglósicos que permiten introducir posicionamientos particulares:

2. Mientras descansaban vieron unos patos salir de un cerrito y a ellas se les ocurrió ir a ver si 
los patos estaban poniendo... 

3. …Después de una canastada se entusiasmaron y quisieron sacar otra así que una de las 
niñas fue nuevamente al cerrito donde estaban los huevos pero en ese momento el cerro 
empezó a correrse hacia el medio de la Laguna 

Como podemos ver en (2) y (3), el posicionamiento incorporado en el relato es el de las niñas. 
Son ellas las que ‘vieron’, a las que ‘se les ocurrió’ hacer algo, quienes ‘se entusiasmaron’ y ‘quisieron 
sacar’ huevos [heteroglosia: reconocer]. Podemos ver que estas opciones, al expresar el interés, el 
agrado y placer de las niñas por lo que acontece, no solo codifican significados de compromiso, sino 
también de afecto. En esta parte del relato ya se deja entrever la relación de las niñas mapuche con 
su territorio, una relación de cercanía que despierta sentimientos positivos de satisfacción y felicidad 
en tanto brinda los recursos necesarios para la vida, a la vez que confirma su identidad mapuche que 
no puede definirse si no es en referencia a la relación entre el individuo y su entorno (Beltrán-Véliz et 
al., 2021; Neira Ceballos et al., 2012; Quintriqueo y Torres, 2013). 

En el mismo ejemplo (3), el discurso se contrae para dar cuenta explícitamente del conflicto de 
la historia por medio de una opción de [heteroglosia: oponer] instanciada en el conector adversativo 
pero. El conflicto está dado por el afán de las niñas de extraer una segunda canastada de huevos, 
por lo que el epew resalta el consumo desmedido de los recursos que brinda la naturaleza. Las niñas 
han cometido una transgresión a la naturaleza y no han pedido permiso ni agradecido al espíritu 
de la zona por la canastada que han logrado sacar, incumpliendo el protocolo cultural de ingreso, 
extracción y manipulación (Neira Ceballos et al., 2012). Es por lo anterior que el ngen o dueño/
espíritu, en la zona de la laguna El Barco, llama la atención de las niñas y les cobra su acto desmedido 
al arrastrar el cerro hacia sí con una de ellas en él. Esto deja entrever, finalmente, la importancia del 
comportamiento humano hacia la naturaleza para lograr mantener un estado de bienestar (Beltrán-
Véliz et al., 2021; Neira Ceballos et al., 2012; Hasen y Cortez, 2012; Quilaqueo y Sartorello, 2018; 
Quilaqueo et al., 2022). 

Frente a esta situación, en (4) se introduce el miedo y la desesperación de las niñas, lo que manifiesta 
no solo una opción [heteroglosia: reconocer], sino también y nuevamente un recurso de afecto, en 
este caso, [-va afecto: insatisfacción]. 

4. Las dos niñas se asustaron mucho, en su desesperación gritaban pidiendo ayuda, pero en 
esa pinalería no había nadie 

Nuevamente, el conector adversativo pero contrae el espacio dialógico por medio de una 
[heteroglosia: contraer: oponer] e introduce una nueva dificultad para los personajes. Si avanzamos 
en el relato, observaremos que el ensamble entre significados de [heteroglosia: expandir] y afecto, 
seguido de un significado de [heteroglosia: contraer] es un patrón recurrente a lo largo de la historia, 
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que tiene como objetivo presentar los posicionamientos y las emociones de los personajes y, a la vez, 
las dificultades que se les presentan en un género que tiene un fin educativo.

Al continuar, en lloraba desconsoladamente del ejemplo (5) podemos apreciar la perspectiva de la 
niña frente a lo que le está pasando a su hermana, a la vez que identificar un significado actitudinal de 
[-va afecto: insatisfacción/infelicidad]. Se trata de la postura de la niña frente a los hechos expresada 
en el Proceso conductual ‘llorar’ cargado afectivamente por ‘desconsoladamente’. Nuevamente, 
este tipo de significado se sigue de una opción de [heteroglosia: oponer]: la niña no se hundió por 
completo como se esperaba.

5. Sólo lloraba desconsolada mientras veía que su hermana se iba en el cerrito hundiéndose sin 
salir más, pero solo una parte se quedó afuera.

Hasta aquí, vemos que la expansión del espacio dialógico está fuertemente dada por la instancia-
ción de recursos de actitud. En efecto, con las instancias ‘entusiasmarse’, ‘se asustaron’ y ‘lloraba 
desconsoladamente’ es posible observar que, cuando los procesos conductuales son expresados por la 
voz autoral de manera tal que quedan teñidos en términos actitudinales, no solo dan cuenta de cómo 
los personajes reaccionan o se comportan frente a lo que va aconteciendo, sino que además son huella 
de sus propias subjetividades.

En los siguientes ejemplos, continúa apareciendo el patrón observado hasta el momento. En (6), 
el posicionamiento de la niña instanciado en el Proceso verbal ‘contar’ [heteroglosia: atribuir] es 
teñido actitudinalmente por un recurso de [-va afecto: insatisfacción] expresado en tristemente. Sin 
embargo, en (7), nuevamente, aparece una opción de [heteroglosia: oponer] que introduce una nueva 
dificultad expresada en ‘pero’: pese a que los padres fueron al lugar, no pudieron verla.

6. La niña que quedó dejó todo tirado; los Piñones, los canastos, todo, y corrió, corrió hasta casi 
quedar sin aliento y tristemente le contó a sus padres lo sucedido.

7. Ellos vinieron al lugar de la Laguna pero no pudieron verla

Hacia el final del relato, se introduce el posicionamiento del papá de las niñas (8). Mediante el 
Proceso mental soñar se codifica una [heteroglosia: atribuir] que refiere, en este caso, a la perspectiva 
del padre de las niñas que anuncia el futuro, según la visión mapuche del tiempo (Loncón, 2023). 
Esta opción de compromiso se sigue de una contraexpectativa que, instanciada en ‘pero’, contrae el 
espacio dialógico para incorporar una nueva dificultad, el hecho de que nunca más la volverían a ver.  

8. Esa noche el papá soñó que su hija se había enamorado y que se iba a casar, pero que nunca 
podría salir de la Laguna.

En (8), asimismo, ya podemos observar la etapa de Resolución, la cual es sin duda positiva. La hija 
se había enamorado (8) y les avisó que era muy feliz (10), con lo que se instancian significados de [+va 
afecto: felicidad]. Así, queda representada cómo la conexión entre el ser humano y la naturaleza es, 
finalmente y pese a todo, positiva e integradora; una relación en la que se resguardan los equilibrios 
entre las personas y la naturaleza desde el respeto y la reciprocidad.
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En (9) y (10), al final del relato, continúa predominando un discurso heteroglósico por medio de 
Procesos verbales (‘dijo’, ‘indicó’ y ‘avisó’), aunque lo más importante aquí es cómo queda expresada 
una relación armónica en la que el ser humano se entrega a la naturaleza para cuidarla y la naturaleza 
también provee de sus recursos para la vida y el bienestar humano.

9. También ella le dijo que fueran a buscar un regalo que les daría su esposo; entonces indicó 
una hora...

10. ...Ella, en sueños, les avisó que era muy feliz

Es recién aquí, al final del epew, donde la ilustración incorporada en el relato adquiere sentido 
(Figura 3). En este ejemplo y los que siguen, la imagen no se encuentra enmarcada en el diseño 
composicional, de modo que los límites difusos provocan: (1) que el observador sienta que 
está apreciando solo una parte de la escena total representada y (2) la sensación de unión entre 
los significados visuales y verbales de la composición total. Es una imagen narrativa en la que los 
participantes representados son los padres de las niñas que han llegado a la laguna El Barco a ver 
el regalo que en sueños les había dado su hija, los peces. Esta imagen codifica un doble proceso de 
reacción transaccional unidireccional (Kress y van Leeuwen, 2021/2006). Por un lado, podemos ver 
a la madre que dirige la mirada y alza las manos frente al padre. El Reactor es la madre, el Fenómeno 
es el padre. Por otro lado, el padre dirige la mirada y apunta con una de sus manos a los peces. El 
Reactor es el padre, el Fenómeno los peces.

En términos de los significados interactivos, no hay contacto visual entre participantes representados 
e interactivos, por lo que hay una [oferta]. La madre mira al padre sorprendida y el padre mira a los 
peces ubicados a la orilla de la laguna, de modo que ambos dirigen su mirada hacia otro lado y se 
someten a la mirada y escrutinio del observador (Kress y van Leeuwen, 2006/2021; Painter et al., 
2013). Además, el ángulo oblicuo codifica lo representado como ajeno al mundo del observador, lo 
que supone un distanciamiento entre participantes representados e interactivos. Asimismo, el hecho 
de que el punto de vista desde el cual se examina la imagen esté dispuesto levemente desde arriba 
implica que el observador está en una posición de superioridad. Estos rasgos construyen una imagen 
subjetiva. Sumado a lo anterior, los personajes son representados desde un pathos de [compromiso: 
empático] (Painter et al., 2013). No hay un estilo realista mediante el cual el observador pudiese 
identificar a los personajes como reales y lograr una postura personalizada ni tampoco se trata de 
un diseño minimalista que logra una simple postura apreciativa. En efecto, la representación facial y 
corporal en general, así como los detalles con los que se representa la escena en su totalidad, permiten 
pensar a los personajes desde un estilo genérico que los hace parecer un referente o “tipo”. De todos 
modos, hay que considerar que el contexto en el que circula el material y por quién es “leída” la 
imagen puede provocar un pathos diferente.

Por último, por tratarse de una imagen narrativa reaccional, es posible afirmar que en términos 
de significados actitudinales predomina una [+/- va apreciación: reacción]. Son los padres los que 
valoran desde su reacción más o menos positiva o negativamente el regalo que les ha enviado su hija. 
Si nos centramos puramente en los significados visuales, no hay rastro de que sea necesariamente 
una reacción positiva. Sin embargo, a partir del diálogo entre ambos modos semióticos, sería posible 
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pensar que se trata de una apreciación positiva al Fenómeno, puesto que finalmente la Resolución de 
la historia en la que adquiere sentido esta imagen es positiva.

4.2. El día que se formó la Laguna El Barco

El segundo epew  relata el origen de la laguna El Barco. Respecto de los significados composicionales, 
la imagen se ubica a la derecha mientras el texto en español y la traducción al chedungún se encuentran 
a la izquierda (Figura 4). La etapa de Orientación correspondiente al fragmento (11) construye el 
escenario natural de esta narración, un valle en el que una familia mapuche y su joven hija habitan. Los 
recursos del subsistema de compromiso, en interacción con significados del subsistema de actitud, 
construyen una prosodia proyectiva (Hood, 2019) positiva que inscribe y evoca la satisfacción que 
siente la protagonista al verse rodeada de ese espacio natural.

Figura 4 
El día que se formó la Laguna El Barco 

Nota. Fundación Pehuén y Empresa Nacional de Electricidad (s/f )

11. Érase una vez un fundo4 llamado El Barco en un hermoso valle donde vivía un matrimonio. 
Eran muy felices y tenían una sola hija de nombre Isabel. Era muy linda y jugaba todo el día 
con los animales y con las mariposas. También recogía flores y cuando se cansaba, subía un 
cerro pequeño que había en medio del valle.

Como se puede observar en (11), la orientación monoglósica por [aserción] retrata la experiencia de 
Isabel en este espacio natural mediante Procesos materiales como ‘jugar’ todo el día, ‘recoger’ flores y 
‘subir’ un cerro pequeño, los que construyen una secuencia de actividades que nos permite visualizar 
la estrecha relación de la protagonista con su entorno. Desde esta primera etapa del género, cuyo 
propósito es describir el escenario del relato, la narración avanza hacia la siguiente.
4 Según Catrileo (1992), la utilización de dos códigos en la escritura de un texto, a propósito de trabajos que se comienzan a realizar en ambas 
lenguas a partir de 1960, puede cambiar el contenido, tono y/ o la intencionalidad de un enunciado. En este caso, la influencia del español en el 
relato sería notorio.
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El fragmento (12) nos introduce a la Complicación, en la que el posicionamiento dialógico 
dominante sigue orientado hacia la monoglosia. El cierre del espacio dialógico a la negociación de 
perspectivas alternativas, en (12), se expande al comienzo en (13) con la inserción de la perspectiva 
de la joven mediante el movimiento heteroglósico [atribuir] en ‘se alegró’. La inserción del ángulo 
intersubjetivo de la joven anticipa una lectoría alineada con las circunstancias que construyen el 
conflicto.

12. Un día nublado fue a jugar a ese lugar y le salió de entre las matas un conejito.

13. Ella se alegró y lo comenzó a acariciar sin darse cuenta que un gran toro negro y feroz venía 
contra ella, este la siguió y la mató.

Esta atmósfera positiva, no obstante, se ve interrumpida por el repentino ataque que sufre la 
joven por un toro. Luego, la orientación del relato está marcada en este episodio por una secuencia 
de actividades, realizada en el estrato léxico-gramatical por Procesos materiales con una fuerte 
carga actitudinal: ‘venía contra ella’, ‘la siguió y la mató’. Estos mismos recursos observados desde la 
perspectiva actitudinal constituyen instancias de [-va apreciación: impacto de la presencia del toro 
(evocado)]. 

El espacio dialógico en la Resolución continúa orientado hacia la monoglosia. La voz autoral 
mediante una secuencia de actividades refiere a la consecuencia que tiene el ataque del toro a la joven, 
el cual termina con la muerte del animal. Esta secuencia está realizada mayoritariamente por Procesos 
materiales en construcciones impersonales en el estrato léxico-gramatical. Desde los significados 
interpersonales, las construcciones impersonales sugieren recursos del sistema de apreciación que 
construyen el impacto de la muerte de la joven por el ataque del animal. En esta parte del relato, se 
observan dos principios básicos que definen la relación mapuche-naturaleza, a saber, el equilibrio y 
la reciprocidad (Quilaqueo et al., 2022; Beltrán-Véliz et al., 2021). En esta etapa vemos que luego de 
matar a la joven, el toro cae en un hoyo con agua, muriendo también.

14. Cuando todo esto ocurrió el toro se desriscó y cayó en un hueco donde caía agua desde un 
estero que pasaba por el medio del valle. 

15. De esta manera se trancó totalmente y poco a poco el agua empezó a juntarse, a subir, 
formándose una inmensa laguna cada vez más grande quedando al medio el cerro que había 
en el valle donde iba la niña a jugar

Este hecho sugiere, desde una mirada más interpretativa, una suerte de balance natural en el 
que la muerte de un humano por el ataque de un animal es cobrada con la muerte del animal. 
Respecto de este argumento, Beltrán-Véliz et al. (2021) señalan que existe una relación mapuche-
naturaleza asentada en el respeto, balance y reciprocidad, valores a partir de los cuales la relación 
ser humano-naturaleza es de protección mutua. Si este lazo se rompe, el equilibrio debe volver a 
imponerse. En el caso de este relato la formación de la laguna El Barco tendría el propósito de 
sanar un equilibrio destruido con la muerte de la joven. El agua, según Ñanculef (2016, p. 25), es 
un elemento fundamental del mito de la creación mapuche. La tierra, para la cultura mapuche, no 
significa nada sino está asociada a la energía del agua, puesto que es el agua la que engendra en la 
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tierra. La laguna El Barco, producto del estancamiento de agua que produce el cuerpo del toro al 
obstaculizar el f lujo normal que provenía de un estero, es una fuente de newen o energía que aporta 
a la zona, no solo agua, sino también un espíritu protector como se verá en la coda.

Finalmente, en la Coda, un ciclo narrativo que responde a la pregunta: y luego ¿qué ocurrió? 
(Guerrero y Müller, 2016, p. 31), se observa que la voz autoral, asume una voz colectiva, expandiendo 
el espacio heteroglósico mediante el movimiento dialógico [atribuir]. 

16. Dicen que el cerro es su casa, porque era ahí donde ella vivía y que ese cerro se mueve 
cuando uno lo mira y que desde lejos parece un barco, es por eso que le llaman Laguna 
del Barco. 

17. Cuentan que ahora se ven cosas raras, según dicen porque ahí viven las almas del matrimonio 
y de la niña encantada, que aún permanece en su querido valle bajo las profundidades de 
la laguna. 

Los movimientos heteroglósicos expansivos de [atribuir] actualizan los eventos en la cadena 
de enunciaciones que comienza en este relato con una voz autoral que se posiciona desde una 
orientación monoglósica y anticipa un interlocutor alineado con las perspectivas expuestas desde 
la etapa de Orientación hasta la Resolución. El cambio de sujeto hablante (Bakhtin, 1986) en la 
Coda marca un proceso de reinterpretación, recreación y reactualización de los significados del 
relato, mediante la información que confirman y agregan las voces insertas.

En relación a la imagen asociada a este relato, su estructura narrativa representa a sus 
participantes en dos planos (Figura 4). La joven en esta imagen, de acuerdo a Kress y van Leeuwen 
(2021, p. 62) asume el rol de Reactor mientras el conejo es el Fenómeno observado y acariciado. 
El toro dirige la mirada hacia la niña [oferta], aunque la profundidad de su mirada pareciera que 
contactara hasta el observador. En un segundo plano, se distingue un toro grande y de color 
negro, de cuyos ojos emana un vector hacia la espalda de la niña. En este caso la estructura 
visual es unidireccional y posiciona al toro como un Actor y a la joven como Meta hacia quien 
la acción del toro se dirige luego en el relato. La escena completa instancia una imagen subjetiva 
al ser retratada desde un ángulo oblicuo que implica un [Distanciamiento] entre personajes 
representados y observadores. Asimismo, desde el sistema de pathos (Painter et al., 2013), los 
protagonistas del este epew aparecen ilustrados con bastantes características y, por consiguiente, 
involucran a la audiencia desde una postura empática hacia la joven quien, al dar la espalda al 
toro, no está consciente del peligro que corre.

Finalmente, los significados actitudinales en este texto visual involucran el área semántica del 
afecto. A diferencia de las imágenes de los demás epew, estos significados son modelados como 
instancias de afecto. Podemos observar que la mirada que dirige el toro hacia la joven plasma una 
instancia de [-va/afecto: insatisfacción (explícita)]. En el caso de la joven, su posición corporal de 
rodillas, sosteniendo a un conejo entre sus manos, mientras sus ojos están fijos en la criatura y una 
sonrisa se dibuja en su rostro, evocan una instancia de [+va/afecto: satisfacción (evocada)].
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4.3. Las trenzas 

El tercer análisis corresponde al epew denominado ‘Las trenzas’. Como se aprecia en la Figura 5, este 
epew conforma una estructura multimodal de tres elementos. En la izquierda de esta composición 
se presenta una imagen que ilustra un episodio de este relato, mientras que en la derecha se expone 
el texto verbal en español y mapudungun. 

Figura 5 
Las Trenzas

Nota. Fundación Pehuén y Empresa Nacional de Electricidad (s/f )

En el comienzo de este epew, como ha ocurrido en los relatos anteriores, hay una tendencia 
intersubjetiva monoglósica. La voz autoral, mediante la cláusula relacional (18), clasifica una secuencia 
de eventos como una ‘historia’, es decir, como una experiencia que vale la pena compartir. Además, se 
enuncian sus personajes, así como el acontecimiento que gatilla la Complicación. Estos patrones de 
lenguaje se orientan a la creación de una sensación de anticipación temática en los lectores putativos, 
típico en la etapa Sinopsis (Rothery, 1990).

18. Esta es la historia de dos hermanas Pehuences que fueron a buscar huevos a la laguna El Barco. 

Posteriormente, al inicio de la Orientación, el espacio dialógico se dilata para incluir de forma 
indirecta las voces de las protagonistas. Tal como se muestra en (19), la voz autoral reconoce las 
perspectivas que las niñas sostienen sobre la laguna El Barco, a través de recursos que ensamblan 
con significados actitudinales positivos de [afecto: felicidad] y [apreciación: reacción]. De esta 
manera, podemos acceder a las disposiciones afectivas de felicidad que las niñas despliegan ante la 
estética de la laguna y los bienes que adquieren allí.
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19. A ellas les gustaba estar en este lugar tan bonito y cada vez que podían iban a jugar, a buscar 
flores y huevos por eso cuando vieron un gran nidal no resistieron la tentación de ir a 
buscarlos.

Luego, en esta misma etapa se instancia un recurso de compromiso heteroglósico contractivo 
de [justificación], codificado en la léxico-gramática por la locución conjuntiva ‘por eso’. La función 
dialógica de esta estructura es sustentar el intenso entusiasmo que sintieron las niñas cuando 
divisaron un ‘gran nidal’, con base en el contraste implícito que se genera entre experiencias 
cotidianas e inusuales. Sin embargo, el estrechamiento del espacio dialógico desencadenado por 
la [justificación] es momentáneo, ya que la voz autoral despliega de inmediato una maniobra 
intersubjetiva que reconoce los afectos de [inclinación: deseo] de las protagonistas, a través de la 
cláusula mental ‘no resistieron la tentación…’. 

La etapa de Complicación (20) inicia con una cláusula material que codifica [monoglosia: 
aserción]. Por medio de esta cláusula, se reporta que una de las niñas se introdujo en la laguna, lo 
que origina el embrollo que involucra a ambas protagonistas.

20. Una de las niñas saltó a la orilla de la laguna y ya dentro vio que el cerrito en forma de isla, 
dentro de la Laguna, empezaba a moverse y cada vez se iba más y más adentro.  

Luego, a través del Proceso mental de percepción ‘vio’, se proyecta la experiencia sensitiva de la 
niña ante el movimiento del cerro. Esta relación de proyección posibilita la expansión del espacio 
dialógico para [atribuir: reconocer] la voz de este personaje. Además, a través de su voz, accedemos 
a una vivencia que puede resultar ajena a la luz de concepciones occidentalizadas de la naturaleza: el 
cerro como una entidad con vida (Beltrán-Véliz et al., 2021).  

La etapa de Evaluación pone en acción una tendencia heteroglósica expansiva. Las voces de las 
hermanas son recuperadas en el discurso para dar cuenta de sus reacciones frente a los acontecimientos 
problemáticos que ocurren en su entorno próximo. En el complejo clausular (21) se reportan los 
afectos de [inseguridad] de la niña que es arrastrada por el movimiento del cerrito en la laguna, al 
señalar ‘comenzó a gritar desesperada’. 

21. Ella comenzó a gritar desesperada al ver lo que le estaba ocurriendo, y así estuvo por tres 
días (…). 

22. (…) y se “encantó”.

La cláusula material pasiva ‘se encantó’, en (22), retrata la principal consecuencia que experimenta 
la niña en el cerro en movimiento. En español chileno, el verbo pronominal ‘encantarse’ se usa 
para traducir ‘karüwa’, que es el lexema en mapudungun para referir a los efectos producidos por 
poderes mágicos (Villena, 2017). En específico, consideramos que, en estas dos últimas narraciones, 
el encantamiento implica una fusión con la naturaleza. 

En la última parte de la etapa de Evaluación, se mantiene una orientación heteroglósica 
expansiva, como se muestra en (23) y (24). Sin embargo, esta vez se reconoce la reacción de la otra 
hermana. Así, en (23), el Proceso mental emotivo ‘no hallaba’ proyecta los afectos de [inseguridad: 
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incertidumbre] de la niña frente a lo que está viendo. Posteriormente, en (24), el Proceso verbal 
‘rogándole’ y el Proceso mental desiderativo ‘quería’ atribuyen afectos de [inclinación: deseo] a este 
personaje. A pesar de que el encantamiento ha sido representado como un fenómeno adverso, se 
infiere que la niña desea experimentarlo para reencontrarse con su hermana.

23. La otra hermana al ver lo que pasó, no hallaba qué hacer (…)

24. (…) y se sentó en una piedra rogándole a Dios, ya que ella también quería encantarse.

El reconocimiento explícito de la subjetividad de las hermanas permite acceder directamente a 
cómo otros reaccionan frente a eventos que suceden en el mundo. En concreto, los modelos afectivos 
(i.e., cómo otros sienten) incorporados en el epew funcionan como una herramienta pedagógica para 
enseñar valores sobre relaciones propositivas entre seres humanos y el entorno natural (Riquelme-
Mella et al., 2023). 

En la etapa de Resolución, la crisis es apaciguada, como se ve en (25) y (26). Así, en (25) el ngen 
de la laguna El Barco, representado zoomórficamente como un toro con cachos de oro, responde a 
los ruegos de la niña. La posición de la niña frente a esta respuesta es incorporada en el discurso a 
través de un recurso de compromiso heteroglósico expansivo de [atribuir: reconocer], realizado por 
el Proceso mental ‘vio’. De este modo, accedemos al devenir de este personaje a través de su propia 
experiencia interna.

25. De repente, vio un inmenso toro con cachos de oro que venía hacia ella y la mató.

En (26), la voz autoral especifica monoglósicamente que el encantamiento se traduce en la fusión 
de la niña con la naturaleza. Sus trenzas han quedado adheridas a una piedra del entorno, como un 
símbolo de respeto hacia la naturaleza. De acuerdo con la religiosidad mapuche, la misión de los 
ngen es preservar el balance de la naturaleza. Cuando las interacciones recíprocas con la naturaleza 
y el ‘código preservacionista’ son transgredidos, estos espíritus aplican castigos (Grebe, 1993) con el 
objeto de promover una ética para el diálogo justo y mesurado con el medio ambiente. 

26. Sus dos Trenzas se pegaron en una piedra fuertemente quedando también encantada.

Finalmente, en la Coda, el espacio dialógico se expande para reconocer las voces de la comunidad 
de la laguna El Barco (27). La función de esta etapa es situar el relato en el presente (‘hasta el día 
de hoy’) y evaluar el impacto que han provocado los acontecimientos narrados, especialmente en la 
gente que habita este territorio (Martin y Rose, 2008). De esta manera, los valores y principios éticos 
difundidos adquieren un alcance que trasciende la temporalidad construida en el relato.

27. “Esas dos Trenzas quedaron allí”, cuenta la gente hasta el día de hoy.

La imagen de esta composición multimodal cobra sentido en la etapa de Complicación, ya 
que ilustra lo que ocurre cuando la niña es arrastrada laguna adentro (Figura 5). En términos 
representacionales, la ilustración corresponde a una imagen narrativa (Kress y van Leeuwen, 
2021/2006). Particularmente, realiza un proceso de reacción transaccional bidireccional, es decir, 
los participantes de esta estructura narrativa desempeñan simultáneamente las funciones de Reactor 
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y Fenómeno (Kress y van Leeuwen, 2021/2006). La niña con vestido azul, en función de Reactor, 
mira a su hermana, en función de Fenómeno, para solicitar ayuda. A su vez, la niña con vestido 
morado, como Reactor, mira a su hermana5, que codifica la función Fenómeno. Cada niña, como 
Reactora, se ubica en distintas posiciones: primer plano y segundo plano. Esto implica, en términos 
representacionales, diferentes grados de prominencia y distintos valores informacionales. 

En términos interactivos, la niña con vestido azul establece un [contacto/no mediado] con su 
hermana y con los participantes observadores. Se colige que su mirada, cargada de afectos de [-va 
inseguridad: desesperación], se orienta a pedir auxilio. Por otro lado, la niña con vestido morado 
[observa] los eventos, por tanto no establece contacto ocular con los observadores, mas suponemos que 
sí lo hace con su hermana. Además, el dorso de esta niña [media] la participación de los observadores 
en la imagen, con lo que nos hace pensar que ‘estamos en sus zapatos’, reaccionando ante la desgracia 
que ha ocurrido. La ilustración constituye una imagen subjetiva, dado que los observadores, ubicados 
desde un ángulo oblicuo y levemente alto, son construidos como participantes distanciados y con 
un poder medio. Por último, al igual que las otras dos imágenes, los participantes en este epew 
son representados con un estilo genérico que produce un pathos empático. De este modo, quienes 
observan la imagen reconocen en las niñas y el paisaje referencias a la cultura mapuche. 

5. Conclusiones
De acuerdo con los objetivos de esta investigación, es posible afirmar que en los epew analizados 
la intersubjetividad se manifiesta a partir de la instanciación de diversos recursos verbales escritos 
y visuales. En el modo verbal escrito, en la versión en español que fue analizada en este trabajo, la 
expresión de determinadas opciones lingüísticas está fuertemente asociada a las propias etapas de los 
relatos en las que se integran y a las funciones que cumplen cada una de ellas dentro del género. Al 
comienzo de los epew, tanto en la Sinopsis como en la Orientación, observamos Procesos materiales 
y relacionales, que codifican una [monoglosia: aserción] con el fin de presentar el epew, de introducir 
los primeros acontecimientos, así como de describir el escenario donde estos ocurren. Aunque los tres 
relatos inician desde una tendencia monoglósica, prontamente abren el espacio dialógico para incluir 
otros posicionamientos. 

Los posicionamientos que tienen cabida en los relatos son los de los mismos personajes de las 
historias. En la etapa de Complicación y Evaluación suelen expresarse por medio de opciones que 
ensamblan significados de [heteroglosia: atribuir] y [afecto]. Resulta interesante la proliferación 
de Procesos que, por un lado, dan cuenta del comportamiento de los personajes y, por otro lado, 
expresan las emociones y sentimientos de los protagonistas, como sucede en “llorar”, “entusiasmarse” 
o “alegrarse”. En este sentido, observamos que la voz autoral no solo es conocedora del relato al dar 
cuenta de los Procesos mentales y conductuales en los que participan los protagonistas, sino que 
además da cabida a sus propias subjetividades mediante la co-ocurrencia de significados actitudinales. 
Por lo mismo, los significados de [afecto] fueron clave para rastrear el reconocimiento de otras voces 
en el texto. 

Asimismo, este análisis permitió identificar cómo los recursos de compromiso juegan un 
importante rol en la expresión más o menos transparente de la Complicación. En el primer epew 
analizado, esta etapa y las distintas dificultades que la componen se expresan recurrentemente como 

5 A pesar de que no podamos acceder a su expresión facial, asumimos que dirige su mirada a su hermana.
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contraexpectativa a través de un conector adversativo ‘pero’ que codifica una [heteroglosia: oponer]. 
En comparación con las siguientes, esta opción es la que identificamos como la más transparente 
para introducir un acontecimiento que es problemático para los personajes. Luego, de manera 
un poco menos explícita, en el segundo epew, es la negación que acompaña a un Proceso mental 
cognitivo en “sin darse cuenta” la que permite introducir el conflicto, ya no desde una oposición, sino 
desde un recurso de [heteroglosia: negar]. Esta opción la definimos como menos transparente, pues 
demanda mayor esfuerzo entender que ese desconocimiento implica la presencia de un problema 
para la protagonista. Finalmente, el tercer epew presenta la opción menos transparente, porque la 
Complicación ya no se codifica a partir de la contracción del espacio dialógico, sino de la expansión 
de este por medio de un recurso [atribuir: reconocer]. Aunque también hay un Proceso mental en 
juego, en este caso, de percepción, no es fácil identificar que se trata claramente de un problema o si 
lo que está pasando va en contra de una expectativa o un deseo. 

Hacia el final de los relatos, la voz autoral trae al discurso no solo las voces de los personajes, 
sino también las de la comunidad mediante Procesos verbales. Estos Procesos que realizan la 
opción heteroglósica [atribuir] contribuyen a reactualizar la narración en la voz del colectivo. Por 
un lado, en la Resolución el conflicto en el que se ven envueltos los personajes se soluciona dando 
paso a la enseñanza de cada epew. Observamos que estos tres relatos tradicionales promueven a 
modo de enseñanza una relación armónica y respetuosa con la naturaleza. El castigo que reciben 
los protagonistas por parte de los espíritus del entorno natural permite inferir que el respeto y la 
reciprocidad son los valores clave que rigen la relación ser humano – naturaleza. Por su parte, la Coda 
es un espacio para recuperar y dar cabida a los posicionamientos de la comunidad y, en ese sentido, es 
también para el lector una oportunidad para comprender cómo los relatos circulan y son entendidos 
en la comunidad mapuche. 

Las ilustraciones dan cuenta del posicionamiento del artista visual chileno Themo Lobos y, por 
consiguiente, de su forma de concebir y retratar la experiencia de los personajes en estos relatos 
tradicionales del pueblo mapuche. A partir del análisis visual, centrado en los significados interactivos, 
es posible reconocer que el observador es construido desde una orientación subjetiva ambivalente. 
Por un lado, el observador es posicionado como un participante ajeno a la experiencia retratada 
mediante el preponderante uso del ángulo oblicuo utilizado para ubicar a los personajes respecto 
de su mirada. Por otro lado, los protagonistas de los relatos son construidos con suficientes rasgos 
corporales reconocibles para quien observa, lo que posibilita un compromiso emocional de tipo 
[empático]. De esta manera, si bien el observador es distanciado de la realidad mapuche en el sentido 
de que no es incluido en lo que acontece en las imágenes, el estilo genérico de los participantes facilita 
su involucramiento afectivo. Por lo tanto, la intersubjetividad en el modo visual revela los vínculos 
emocionales más que la compartición de creencias y experiencias. 

A partir del análisis de ambos modos semióticos, en términos de coherencia multimodal, 
observamos una alta complementariedad en el diálogo intersemiótico entre los significados verbales 
en español y los significados visuales. Esta complementariedad se sostiene sobre la co-ocurrencia de 
recursos verbales y visuales que aluden a una misma experiencia construida. Los modos semióticos 
no se oponen entre sí, ni tampoco expanden mayormente las posibilidades de lectura. Ambos se 
remiten a presentar parte de la historia, coincidiendo lo que se transmite en verbalmente como 
visualmente, aun cuando reconocemos las potencialidades diferenciadas de cada modo semiótico 
(Kress y van Leeuwen, 2006/2021). Ahora bien, los vínculos de coherencia en los textos, tal como 
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se vio en el análisis, cobran sentido en diferentes etapas de los tres epew. Mientras en el primero la 
imagen coincide con los significados verbales de la Resolución del conflicto, en los otros dos epew esta 
pone de manifiesto la Complicación. 

Para finalizar, es necesario mencionar algunas limitaciones y proyecciones de este trabajo. La 
primera limitación refiere a la información sobre el proceso de producción de los textos, ya que a 
la que se pudo acceder no es más que la presentada en el mismo libro. Al final de la compilación, 
solo se incluye un agradecimiento a las niñas y los niños que participaron de la creación de los epew, 
así como las escuelas a las que pertenecen. También se agregan a los directores y profesores de los 
establecimientos educacionales, a los “Monitores Pehuenches y amigos” que colaboraron, a Endesa y 
la Fundación Pehuén, así como a Themo Lobos y a las empresas encargadas del diseño y la impresión 
del libro. En segundo lugar, y relacionado con el punto anterior, hubiese sido valioso conocer con 
más detalles cómo fue el proceso de creación en general. Por ejemplo, si primero se elaboró la versión 
en chedungún o la versión en español (o si fue paralelamente), entonces quiénes participaron de la 
construcción de ambas versiones de cada epew y con qué rol(es), hasta qué punto participaron las 
niñas y los niños, en qué sentido ayudaron los monitores, cuáles fueron las directrices entregadas 
al dibujante a cargo de las ilustraciones e, incluso, cómo nació el proyecto y con qué objetivo fue 
propuesto por parte de Endesa y la Fundación Pehuén. En último lugar, si bien en este trabajo solo 
nos hacemos cargo de la versión en español de los relatos, también sería valioso que estudiosos/as de la 
lengua chedungún analizaran la otra versión en la que se presentan estos epew. A modo de proyección, 
esto permitiría comparar los recursos lingüísticos que ofrece tanto el español como el chedungún 
para construir intersubjetividad en el discurso y, de esa forma, examinar cómo interactúan todos los 
significados en juego al interior los epew analizados.



Intersubjetividad en epew sobre la relación ser humano-naturaleza: una aproximación crítica y multimodal del discurso
Paola Franzani, Cristina Arancibia y Horacio Román

Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 2, julio-diciembre 2024 295

Referencias
Arias-Ortega, K. y Quintriqueo, S. (2021). Relación educativa entre profesor y educador tradicional 

en la educación intercultural bilingüe. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 23(5), 
1-14. https://doi.org/10.24320/redie.2021.23.e05.2847

Bakhtin, M. H. (1986). Speech Genres and Other Late Essays. University of Texas Press. 

Bello, A. y Rangel, M. (2002). La equidad y la exclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes 
en América Latina y el Caribe. Revista de la Cepal, 76, 39–54. https://www.cepal.org/sites/
default/files/publication/files/10800/076039054_es.pdf

Beltrán-Véliz, J., Tereucán Angulo, J., Alarcón, A.M., Gálvez-Nieto, J.L., y Klenner Loebel, M. (2021). 
Fundamentos éticos que sustentan la relación mapuche y naturaleza. Aportes para una salud 
intercultural. Acta Bioethica, 28, 19-24. http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2022000100019

Beltrán-Véliz, J., Tereucán-Angulo, J., Pérez Morales, S. y Klenner Loebel, M. (2021). Relación 
Mapuche y Naturaleza. Fundamentos Epistémicos para una Educación Ambiental en Contextos 
Interculturales. Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science, 10, 158-
179. http://dx.doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i1.pXX-XX

Calderón, M., Fuenzalida, D. y Simonsen, E. (Eds.) (2018). Mapuche nütram. Historias y voces 
de educadores tradicionales. Centro de Investigación Avanzada en Educación y Programa 
Transversal de Educación. 

Caraballo, M. E. (2012, 21-23 de marzo). Los epew: Una forma de relatar la cosmovisión ranquel [en 
línea]. V Jornadas de Filología y Lingüística, La Plata, Argentina. http://www.memoria.fahce.
unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3752/ev.3752.pdf

Carmona Yost, R. (2017). Pueblo mapuche, estado y explotación forestal. Extractivismo y desigualdad 
en un conflicto socio-ambiental de larga data en Chile [Ponencia]. El Extractivismo en América 
Latina: Dimensiones Económicas, Sociales, Políticas y Culturales, Sevilla, Universidad de 
Sevilla. https://idus.us.es/handle/11441/74549

Catrileo, M. (1992). Tipos de discursos y textos en mapudungun. Actas de Lengua y Literatura 
Mapuche, 8, 63-70

Correa, M. (2021). La historia del despojo. El origen de la propiedad particular en el territorio mapuche. 
Pehuén.

Fairclough, N. (2013). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language (2nd ed.). Routledge. 

Fryer, D. L. (2022). Engagement in Medical Research Discourse: A Multisemiotic Approach to Dialogic 
Positioning. Routledge. 

Fundación Pehuén y Empresa Nacional de Electricidad. (s/f). Epeu ngutram-che ka taiñ mapu-
meo. Relatos del Hombre y la Naturaleza. https://pegundugun.files.wordpress.com/2011/07/
mahuida_volumen_1.pdf

Gallardo, V., Martínez, J. y Martínez, N. (2002). Construyendo identidades desde el poder: los 
indios en los discursos republicanos de inicios del siglo XIX. En G. Boccara (Ed.), Colonización, 
Resistencia y Mestizaje en las Américas (siglos XVI – XX) (pp. 27–46). IFEA.

https://doi.org/10.24320/redie.2021.23.e05.2847
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/10800/076039054_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/10800/076039054_es.pdf
http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2022000100019
http://dx.doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i1.pXX-XX
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3752/ev.3752.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3752/ev.3752.pdf
https://idus.us.es/handle/11441/74549
https://pegundugun.files.wordpress.com/2011/07/mahuida_volumen_1.pdf
https://pegundugun.files.wordpress.com/2011/07/mahuida_volumen_1.pdf


Intersubjetividad en epew sobre la relación ser humano-naturaleza: una aproximación crítica y multimodal del discurso
Paola Franzani, Cristina Arancibia y Horacio Román

Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 2, julio-diciembre 2024296

Golluscio de Garaño, L. (1989). Los principios pragmáticos en la producción de un Epew ( 
«cuento») mapuche: un abordaje etnolingüístico. Caravelle, 52, 57-72. https://doi.org/10.3406/
carav.1989.2395

Grebe, M. E. (1993). El subsistema de los ngen en la religiosidad mapuche. Revista chilena de 
Antropología, 12, 45-64.

Guerrero, S. y Muller, V. (2016). La “coda” narrativa: una propuesta de clasificación y aplicación al 
estudio variacionista en el español chileno. Lenguas modernas (Santiago), 48, 29–46.

Halliday, M. A. K. (1978). Language as social semiotic. The social interpretation of language and 
meaning. University Park Press.

Halliday, M. A. K. y Matthiessen, C. M. I. M. (2014). Halliday’s Introduction to Functional Grammar: 
Fourth Edition. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203431269

Hasen, F. N. y Cortez López, M. A. (2012). Aproximaciones a la noción de küme mogñen: equilibrio 
necesario entre el individuo, su comunidad y la naturaleza. Revista Electrónica De Psicología 
Iztacala, 15(2), 575-592. https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/32368

Hood, S. (2010). Appraising Research: Evaluation in Academic Writing. Palgrave Macmillan.

Hood, S. (2012). Voice and stance as appraisal: Persuading and positioning in research writing across 
intellectual fields. En K. Hyland y C. Guinda (Eds.), Stance and Voice in Written Academic 
Genres (pp. 51-68). Palgrave Macmillan.

Hood, S. (2019). Appraisal. En W. L. Bowcher, L. Fontaine y D. Schoenthal (Eds.), The Cambridge 
Handbook of Systemic Functional Linguistics (pp. 382-409). Cambridge University Press.

Hopenhayn, M., Bello, A. y Miranda, F. (2006). Los pueblos indígenas y afrodescendientes ante el 
nuevo milenio. CEPAL. 

Humphrey, S. (2017). Academic literacies in the middle years: a framework for enhancing teacher 
knowledge and student achievement (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315625584 

Jewitt, C., Bezemer, J. y O’Halloran, K. (2016). Introducing Multimodality. Routledge.

Kress, G. (2014). Multimodal discourse analysis. En J. P. Gee y M. Handford (Eds.), The Routledge 
Handbook of Discourse Analysis (pp. 35-50). Routledge.

Kress, G. y van Leeuwen, T. (2006/2021). Reading Images: The Grammar of Visual Design. Routledge.

Labov, W. y Waletzky, J. (1967). Narrative analysis. En J. Helm (Ed.), Essays on the verbal and visual 
arts (pp. 12-44). University of Washington Press. 

Lenz, R. (1895). Estudios araucanos. Materiales para el estudio de la lengua, la literatura i las costumbres 
de los indios mapuche o araucanos. Anales de la Universidad de Chile Tomo XCVII.

Loncón, E. (2023). Azmapu. Ariel.

Mallon, F. (2004). La sangre del copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno 
1906-2001. LOM.

https://doi.org/10.3406/carav.1989.2395
https://doi.org/10.3406/carav.1989.2395
https://doi.org/10.4324/9780203431269
https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/32368
https://doi.org/10.4324/9781315625584


Intersubjetividad en epew sobre la relación ser humano-naturaleza: una aproximación crítica y multimodal del discurso
Paola Franzani, Cristina Arancibia y Horacio Román

Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 2, julio-diciembre 2024 297

Martin, J. R. y Rose, D. (2008). Genre Relations: Mapping Culture. Equinox.

Martin, J. R. y White, P. (2005). The Language of Evaluation. Appraisal in English.  Palgrave 
Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230511910

Martin, J. R. (2014). Evolving systemic functional linguistics: beyond the clause. Functional 
Linguistics, 1(3), 1-24. https://doi.org/10.1186/2196-419X-1-3

Martin, J. R. (2019). Discourse Semantics. En G. Thompson, W. L. Bowcher, L. Fontaine y D. 
Schönthal (Eds.), The Cambridge Handbook of Systemic Functional Linguistics. Cambridge 
Handbooks in Language and Linguistics (pp. 358-381). Cambridge University Press.

Martin, J. R., Quiroz, B. y Figueredo, G. (Eds.). (2021). Interpersonal grammar: systemic functional 
linguistic theory and description. Cambridge University Press.

Maturana, C. L. (2018). Intersemiosis verbal-visual en seis libros álbum chilenos (2010-2015): 
análisis de ensambles multimodales desde una perspectiva sociosemiótica [Tesis de doctorado, 
Pontificia Universidad Católica de Chile].

Neira Ceballos, Z., Alarcón, A. M., Jelves, I., Ovalle, P., Conejeros, A. M, y Verdugo, V. (2012). 
Espacios ecológico-culturales en un territorio mapuche de la región de la Araucanía en 
Chile. Revista de Antropología Chilena, 44(2), 313-323. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-
73562012000200008

Ñanculef, J. (2016). Tayiñ mapuche kimün. epistemología mapuche - Sabiduría y conocimientos. 
Universidad de Chile.

Olate, A. (2017). Más allá del estado de vida de las lenguas… elementos para el diagnóstico 
sociolingüístico de la dinámica interactiva del contacto mapuzugun /castellano. Alpha (Osorno), 
(45), 255-272. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22012017000200255

Oteíza, T. (2021). El sistema de compromiso en español escrito: dialogicidad en el campo del 
discurso de la historia. Boletín de Filología, 3(2), 799-819.

Oteíza, T. (2023). Graduating points of view in Spanish written language: the role of modality. 
Language, Context and Text. The Sociosemiotic Forum, 5, 163-194. https://doi.org/10.1075/
langct.00045.ote

Oteíza, T. y Franzani, P. (2022). Valoración del pueblo mapuche desde la evidencialidad histórica: un 
análisis crítico y multimodal del discurso. Literatura y lingüística, (46), 389-426. https://dx.doi.
org/10.29344/0717621x.46.3082

Oteíza, T. y Pinuer, C. (2012). Prosodia valorativa: construcción de eventos y procesos en el discurso 
de la historia. Discurso y Sociedad, 6(2), 418–446. http://www.dissoc.org/ediciones/v06n02/
DS6%282%29Oteiza%20&%20Pinuer.pdf

Oteíza, T. y Pinuer, C. (2016). Des/legitimación de las memorias históricas: Valoración en discursos 
pedagógicos intermodales de la enseñanza básica chilena. Signos, 49(92), 377–402. http://
dx.doi.org/10.4067/S0718-09342016000300006

https://doi.org/10.1057/9780230511910
https://doi.org/10.1186/2196-419X-1-3
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562012000200008
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562012000200008
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22012017000200255
https://doi.org/10.1075/langct.00045.ote
https://doi.org/10.1075/langct.00045.ote
https://dx.doi.org/10.29344/0717621x.46.3082
https://dx.doi.org/10.29344/0717621x.46.3082
http://www.dissoc.org/ediciones/v06n02/DS6%282%29Oteiza & Pinuer.pdf
http://www.dissoc.org/ediciones/v06n02/DS6%282%29Oteiza & Pinuer.pdf
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342016000300006
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342016000300006


Intersubjetividad en epew sobre la relación ser humano-naturaleza: una aproximación crítica y multimodal del discurso
Paola Franzani, Cristina Arancibia y Horacio Román

Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 2, julio-diciembre 2024298

Oteíza, T. y Pinuer, C. (2019). El sistema de valoración como herramienta teórico-metodológica 
para el estudio social e ideológico del discurso. Logos, 29(2), 1–32. http://dx.doi.org/10.15443/
rl2918

Painter, C., Martin, J. R. y Unsworth, L. (2013). Reading Visual Narratives. Image Analysis of Children’s 
Picture Books. Equinox.

Quilaqueo, D., Fernández, C. y Quintriqueo, S. (2017). Tipos discursivos a la base de la 
educación familiar mapuche. Universum, 32(1), 159-173. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
23762017000100159

Quilaqueo, D. y Sartorello, S. (2018). Retos epistemológicos de la interculturalidad en contexto 
indígena. Alpha, 47, 47-61. https://dx.doi.org/10.32735/s0718-220120180004700163

Quilaqueo, D., Torres Cuevas, H. y Álvarez Santullano, P. (2022). Educación familiar mapuche: 
epistemes para el diálogo con la educación escolar. Pensamiento Educativo, 59, 1-12. https://doi.
org/10.7764/PEL.59.1.2022.1

Quintriqueo, S. y Torres, H. (2013). Construcción de Conocimiento Mapuche y su relación con 
el Conocimiento Escolar. Estudios pedagógicos, 39, 199-216. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
07052013000100012

Riquelme Mella, E., Nahuelcheo, M., Padilla Soto, E., Calfunao, F., Toledo, J., Bizama, K. y Jara, 
E. (2023). Socialization of Knowing How to Feel through the Epew in Mapuche Culture: 
Guidelines for Early Childhood Education. Education Sciences, 13, 1-16. https://doi.org/10.3390/
educsci13060622

Rojas Bahamonde, P., Amalia Mellado, M. y Blanco-Wells, G. (2020). Sobre naturaleza mapuche: 
extractivismo, seres no humanos y miedo en el Centro Sur de Chile. Revista Austral De Ciencias 
Sociales, 38, 7–30. https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2020.n38-01

Romero-Toledo, H., Castro, F. y García, Y. (2018). Agua, extractivismo y etnoterritorialidades: 
los aymara y los mapuche en Chile. En A. Ulloa y Romero-Toledo (Eds.), Agua y disputas 
territoriales en Chile y Colombia (pp. 57-83). Universidad Nacional de Colombia. 

Rothery, B. J. (1990). ‘Story’ Writing in Primary School: Assessing Narrative Type Genres [Tesis de 
doctorado, University of Sydney].

Sánchez, G. (2014). El gato machi. Epew pewenche. Boletín De Filología, 49(1), 195–218. https://
boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/32427

Tereucán-Angulo, J., Briceño-Olivera, C. y Gálvez-Nieto, J. (2016). Equivalencia y valor en procesos 
de reciprocidad e intercambio entre los mapuches. Convergencia, 23(72), 199-220. http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352016000300199&lng=es&tlng=es

Thompson, G. y Hunston, S. (2000). Evaluation: An Introduction. En S. Hunston y G. Thompson 
(Eds.), Evaluation in Text (pp. 1-27). Oxford University Press.

Valerdi, J. S. (2021). Exploring new perspectives and degrees of delicacy in Appraisal studies: An 
analysis of Engagement resources in academic discourse in Spanish. En M. E. Brisk y M. J. 
Schleppegrell (Eds.), Language in Action: SFL Theory across Contexts (pp. 119-148). Equinox.  

http://dx.doi.org/10.15443/rl2918
http://dx.doi.org/10.15443/rl2918
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762017000100159
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762017000100159
https://dx.doi.org/10.32735/s0718-220120180004700163
https://doi.org/10.7764/PEL.59.1.2022.1
https://doi.org/10.7764/PEL.59.1.2022.1
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052013000100012
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052013000100012
https://doi.org/10.3390/educsci13060622
https://doi.org/10.3390/educsci13060622
https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2020.n38-01
https://boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/32427
https://boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/32427
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352016000300199&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352016000300199&lng=es&tlng=es


Intersubjetividad en epew sobre la relación ser humano-naturaleza: una aproximación crítica y multimodal del discurso
Paola Franzani, Cristina Arancibia y Horacio Román

Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 2, julio-diciembre 2024 299

Villena, B. (2017). Fray Félix José de Augusta: Diccionario Mapudungún - Español/Español - 
Mapudungún. Universidad Católica de Temuco. 

White, P. R. R. (2003). Beyond modality and hedging: A dialogic view of the language of 
intersubjective stance. Text & Talk, 23(2), 259-284. https://doi.org/10.1515/text.2003.011

White, P. R. R. (2010). Taking Bakhtin Seriously: Dialogic Effects in Written, Mass Communicative 
Discourse. Japanese Journal of Pragmatics, 12, 37–53. http://pragmatics.gr.jp/ content/files/
SIP_012/SIP_12_White.pdf

White, P. R. R. (2011). Appraisal. En J. Verschueren, J. Östman, J. Blommaert y C. Bulcaen (Eds.), 
The Handbook of Pragmatics (pp. 14–36). John Benjamins.

White, P. R. R. (2021). Alignment, persuasiveness and the putative reader in opinion writing. 
Language, Context and Text, 3(2), 247–274.

https://doi.org/10.1515/text.2003.011
http://pragmatics.gr.jp/ content/files/SIP_012/SIP_12_White.pdf
http://pragmatics.gr.jp/ content/files/SIP_012/SIP_12_White.pdf


Intersubjetividad en epew sobre la relación ser humano-naturaleza: una aproximación crítica y multimodal del discurso
Paola Franzani, Cristina Arancibia y Horacio Román

Lengua y Sociedad. Vol. 23, n.º 2, julio-diciembre 2024300

Anexos
Anexo 1
Epew “La joven Pehuenche que se enamoró en la Laguna El Barco” 

Anexo 2 
Epew “El día que se formó la Laguna El Barco” 
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Anexo 3
Epew “Las Trenzas” 
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