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RESUMO

Este artigo explora, em uma perspectiva social e ideológica do discurso multimodal, a avaliação de 
ocupação e colonização da Araucanía em textos oficiais de história da educação básica chilena. O 
objetivo é examinar as crenças, valores e posições que atualmente são transmitidos às novas gerações 
do Chile sobre o povo Mapuche e a “Pacificação da Araucanía”. Os resultados mais relevantes mos-
tram concordância entre os testemunhos históricos visuais e verbais ao revelar a capacidade e o po-
der do exército militar chileno. Sem a inclusão de vozes alternativas ou desafiadoras, a ocupação e a 
colonização do sul do Chile se constrói como um processo territorial no qual a experiência do povo 
mapuche não tem lugar maior. A predominância de mapas no modo visual aliada a um tratamento 
metafórico no modo verbal contribui para uma visão perigosamente simplificadora da história. 

RESUMEN

Este artículo explora desde una perspectiva social e ideológica del discurso multimodal la valora-
ción de la ocupación y colonización de la Araucanía en textos de historia oficiales para la educación 
básica chilena. El objetivo es examinar las creencias, valores y posicionamientos que actualmente 
se están transmitiendo a las nuevas generaciones de Chile sobre el pueblo mapuche y la “Pacifi-
cación de la Araucanía”. Los resultados más relevantes muestran una concordancia entre los testi-
monios históricos visuales y verbales al relevar la capacidad y poder del ejército militar de Chile. 
Sin la inclusión de voces alternativas ni desafiantes, la ocupación y colonización del sur de Chile es 
construida como un proceso territorial en el que no tiene mayor cabida la experiencia del pueblo 
mapuche. El predominio de mapas en el modo visual junto con un tratamiento metafórico en el 
modo verbal contribuye a una visión peligrosamente simplificadora de la historia.

PALABRAS CLAVE: Estudios del discurso multimodal. Análisis de valoración. Testimonios históricos. 
Textos escolares de historia. Pueblo mapuche.

PALAVRAS CHAVE: Estudos de discurso multimodal. Análise de avaliação. Testemunhos históricos. 
Textos escolares de história. Cidade Mapuche.

ABSTRACT

This article explores from a social and ideological perspective of multimodal discourse, the eval-
uation of the occupation and colonization of the Araucanía in the official history textbooks for 
Chilean primary education. The objective is to examine the beliefs, values and positions that 
are currently being transmitted to the new generations of Chile about the Mapuche people and 
the “Pacification of the Araucanía”. The main results show a concordance between the visual 
and verbal historical testimonies with regard to the relevance given to the capacity and power 
of the Chilean military army. Without the inclusion of alternative or challenging voices, the 
occupation and colonization of southern Chile is constructed as a territorial process in which 
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the experience of the Mapuche people has little space. The predominance of maps in the visual 
mode together with a metaphorical treatment in the verbal mode contributes to a dangerously 
simplified view of the history.
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74Introducción

En este artículo presento un análisis de la valoración multimodal de la ocupación y colonización de 
la Araucanía en textos escolares de historia para la educación básica chilena. Particularmente, me 
centro en los posicionamientos, creencias y valores que se están transmitiendo a los niños y niñas 
de nuestro país sobre el pueblo mapuche y su experiencia en un evento histórico que trajo fuertes 
repercusiones que, hasta el día de hoy, son parte de las demandas por las que se levanta su lucha 
colectiva. Los textos escolares, licitados y distribuidos por el gobierno, funcionan como un material 
pedagógico clave en el contexto escolar en tanto construyen y transmiten ciertas ideologías, memo-
rias y silencios que se plasman como “narrativas aceptables” para las nuevas generaciones (Oteíza 
2011, 2014). Por lo tanto, son artefactos semióticos culturales (Martins 2006; Narvaja de Arnoux 
2008) que reflejan los valores y creencias que desean perpetuarse o no en nuestra sociedad.

La oficialidad de los textos escolares supone entender que se erigen sobre un discurso cuya 
función es iniciar, reproducir y legitimar los principios fundamentales para la reproducción de las 
categorías culturales y relaciones sociales dominantes. En otras palabras, presentan un saber apo-
yado en una base institucional (Foucault 1970), por lo que son portadores de un saber autorizado, 
cuya finalidad última es transmitir contenidos relevantes para el sistema de la cultura, para su man-
tención y reproducción. Si bien estos textos son solo uno de los materiales con los que interactúan 
los estudiantes en el contexto educativo, el texto escolar no deja de tener un rol clave. Los textos 
escolares son un material pedagógico distribuido gratuitamente al 90% de los establecimientos 
educacionales municipales y particulares subvencionados en nuestro país (Oteíza 2014).1

El análisis es realizado desde una perspectiva social e ideológica del discurso multimodal (Oteí-
za y Pinuer 2019). El discurso lo entiendo como una práctica social, expresada, simbolizada y 
semiotizada no solo por medio del lenguaje, sino también por medio de otros modos que ofrecen 
recursos semióticos culturales socialmente organizados y disponibles para la representación de la 
experiencia (Kress y van Leeuwen 2006/2021; Kress 2014; Jewitt et al. 2016; Maturana 2018; 
Mills y Unsworth 2018; Painter et al. 2013; Unsworth 2020), contribuyendo con más o menos 
predominancia al significado total del discurso (Kress 2009). Particularmente, me baso en los prin-
cipios teórico-metodológicos de la lingüística sistémico funcional (LSF) y en la propuesta para el 
análisis multimodal de la semiótica social que surge sobre el supuesto de que todos los modos se-
mióticos realizan significados ideacionales, interpersonales y textuales (Halliday 1978; Kress y van 
Leeuwen 2006/2021; Painter et al. 2013).

Entre los estudios multimodales de la construcción de los pueblos indígenas en textos escolares 
de historia en Chile, Manghi (2013a, 2013b) aborda los materiales pedagógicos multimodales en la 
enseñanza escolar de historia, destacando el rol de las fotografías que, con una estructura narrativa, 
permiten mostrar un conocimiento más de sentido común a los estudiantes. Asimismo, Altamira-

1 En Chile coexisten tres tipos de establecimientos educacionales: los colegios privados, los particulares- 
subvencionados, en los que los apoderados financian parte de la matrícula de los estudiantes y el Estado 
colabora con una subvención, y los que son completamente financiados por el Estado o establecimien-
tos municipales.
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75no, Godoy, Manghi y Soto (2014), analizan los inicios de unidades de textos escolares de historia de 
enseñanza básica chilena, entregando un panorama claro y sólido sobre cómo los recursos visuales 
reproducen la exclusión del pueblo mapuche en estos materiales pedagógicos. Desde una mirada 
más panorámica, en el contexto latinoamericano, otros investigadores también examinan la cons-
trucción verbal y visual de los pueblos originarios en textos escolares de historia, desde los estudios 
críticos del discurso y la pedagogía crítica, para comprender las posturas y creencias que circulan en 
los materiales pedagógicos respecto a los pueblos indígenas y su identidad, en países como Argenti-
na (Linares et al. 2017; Soler 2008), Colombia (Medina y Zapata 2018) y Venezuela (Bisbe 2009).

Más recientemente, encontramos los trabajos de Franzani (2020), Oteíza y Franzani (en eva-
luación) y Oteíza (2021) que han analizado las creencias y valores sobre los mapuche en los textos 
escolares de historia que se están transmitiendo a los y las estudiantes de primaria y secundaria en 
el actual sistema educativo chileno. Siguiendo esta línea, en este artículo me centro en la valoración 
de los mapuche y su experiencia en un periodo decisivo, a saber, la ocupación y colonización de 
la Araucanía, en el discurso pedagógico de la historia. Así, las preguntas que busco responder son: 
¿qué tipo de evidencias se ocupan como testimonio histórico para construir la experiencia histórica 
del pueblo mapuche y cómo interactúan en el discurso?; ¿desde qué perspectivas se construye valo-
rativamente el evento histórico de la ocupación y colonización de la Araucanía?; y, en consecuencia, 
¿cuáles son las creencias y valores que se está buscando transmitir en la enseñanza básica del actual 
sistema escolar chileno y, por ende, perpetuar en nuestra sociedad?

1. Breve reseña histórica sobre el pueblo mapuche y la colonización de la 
Araucanía

Desde la conquista y colonización española (1540 – 1810), conforme avanzaba la expansión y con-
trol europeo, los pueblos indígenas se vieron expuestos en mayor o menor medida a una posición 
de subordinación y, con ello, a formas de violencia semejantes: apropiación territorial, sistemas 
de trabajo forzado, y dominación política, cultural y religiosa. De esta forma, la historia de los 
pueblos indígenas se ve marcada por una experiencia común que se tradujo, desde muy temprano, 
en la homogeneización de las sociedades americanas. Así, junto con ser categorizados como “in-
dios”, se les consideró como sujetos esclavizables sobre la base de que todos cargaban con el mismo 
temperamento a vista de los españoles: “tímidos”, “inferiores”, “débiles” y “temerosos” (Boccara y 
Seguel-Boccara 1999; Bello y Rangel 2002; Gallardo et al. 2002; Hill y Staats 2002; Bello 2004; 
Hopenhayn et al. 2006).

A pesar de los esfuerzos de los españoles, los mapuche no solo mantuvieron una clara resis-
tencia al sometimiento europeo, sino que además demostraron una gran capacidad de adaptación 
a las nuevas dinámicas políticas, sociales y económicas, lo que se manifestó en su hábil desarrollo 
como guerreros, comerciantes y negociadores. Estas condiciones provocaron, en el siglo XVII, la 
formación de una zona fronteriza a lo largo del río Bío-Bío y la implementación de políticas de 
conquista distintas por parte de las autoridades coloniales: la misión y el parlamento, instituciones 
que tenían como meta vigilar y educar en la civilización a los indígenas por medio de la inculcación 
de la “verdadera cultura y religión”, así como de la implementación de una norma jurídica común 
(Boccara y Seguel-Boccara 1999; Bello y Rangel 2002). No obstante, las sociedades indígenas del 
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76centro-sur de Chile continuaron viviendo y protegiendo su especificidad cultural y autonomía 
territorial e, incluso, fortaleciendo estratégicamente su cultura mediante las relaciones fronterizas 
que mantuvieron con los españoles durante ese periodo (Zavala 2008).

A fines del siglo XVIII, con la conformación de los nuevos Estados republicanos, se negó e invisi-
bilizó el aporte indígena en muchas de las estructuras productivas económicas, tanto coloniales como 
republicanas. Esta negación, que constituyó el discurso hegemónico de la época, se basaba en la clásica 
oposición “barbarie-civilización”, anclada en la época de la conquista y colonización, sobre la cual des-
cansaba la visión del indígena como un sujeto “salvaje” e “inferior”. Desde esta perspectiva, el indíge-
na era rechazado, porque no era visto como un aporte, sino como un sujeto “primitivo”, anclado en la 
“pobreza” y el “atraso” y, por ende, como una “carga” o “amenaza” (Gallardo et al. 2002; Hill y Staats 
2002; Bello 2004; Hopenhayn et al. 2006) para la prometedora nación que se estaba gestando. La 
negación del indígena se transforma en un factor clave para el propósito estatal de construir “una sola 
gran nación” y se traduce, finalmente, en la necesidad de esconder cualquier rastro de diversidad cul-
tural para asimilar y transformar al indígena en ciudadano chileno (Boccara y Seguel-Boccara 1999; 
Bello y Rangel 2002; Gallardo et al. 2002; Hill y Staats 2002; Bello 2004; Hopenhayn et al. 2006).

En 1848, con el inicio de la ocupación militar de la Araucanía o la mal llamada “Pacificación 
de la Araucanía”, favorecida por la ley de colonización de 1845, comienza un progresivo despojo de 
tierras mapuches que tiene como resultado la división del territorio y las comunidades indígenas y, 
finalmente, el ocaso del pueblo mapuche como entidad independiente. Desde la ley de radicación 
de 1866, la usurpación de tierras se acentúa, de modo que los mapuche llegan a estar constreñidos 
a títulos de merced que equivalen al 6% de su territorio histórico, iniciándose un profundo proceso 
de pauperización y campesinización (Boccara y Seguel-Boccara 1999; Mallon 2004; Bello 2004; 
Hopenhayn et al. 2006) que hasta el día de hoy no ha visto reparación. 

En las siguientes secciones, presento los principios teóricos y metodológicos fundamentales 
para el análisis multimodal de la representación y valoración del pueblo mapuche en los textos 
escolares de historia.

2. Discurso pedagógico de la historia

El discurso histórico se puede entender como un discurso producido por historiadores con el pro-
pósito de registrar, explicar e interpretar eventos pasados (Coffin 2006) para las generaciones del 
presente, desde determinados puntos de vista que producen miradas y silencios parciales de los 
acontecimientos y de los actores involucrados en ellos (Oteíza 2006). El discurso pedagógico de 
la historia, en este sentido, responde a una recontextualización del discurso histórico (Bernstein 
2000). Los textos escolares de historia que utilizan los estudiantes en la sala de clases son producto 
de una de-colocación y re-colocación, que implica una selección, exclusión y resemiotización de la 
significación histórica (Oteíza y Pinuer 2016), de acuerdo con las visiones del pasado institucional-
mente aceptadas y socialmente legitimadas.

El abordaje del discurso pedagógico de la historia implica mirar el pasado de una manera particular 
(Coffin 2006), alineada con los ejes o dimensiones desde los cuales se construye la experiencia social 
en este ámbito. Estas dimensiones son: la causalidad, la tempo-espacialidad y la evidencialidad (Martin 
2002, 2003; Coffin 2006; Oteíza 2009; Oteíza y Pinuer 2016). La causalidad alude a la representación 
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77discursiva de hechos, antecedentes, condiciones, motivaciones y factores implicados en una explicación 
histórica; la tempo-espacialidad refiere a la presentación temporal y espacial de los hechos que se presen-
tan; y la evidencialidad está asociada al tipo de fuentes incorporadas en el discurso como documentos 
primarios o secundarios, que son seleccionados e integrados con el propósito construir y legitimar, desde 
una perspectiva interpretativa, una determinada significación histórica sobre los hechos del pasado.

En este trabajo presto especial atención a la construcción de la evidencialidad por medio de 
diferentes recursos multimodales que, desde determinados posicionamientos, se presentan como 
testimonios históricos para la construcción y valoración del proceso de conquista y colonización de 
la Araucanía. Me interesa particularmente entender qué creencias y desde qué voces y posiciona-
mientos se incluyen en los testimonios históricos y cómo interactúan con diferentes grados de co-
herencia en el discurso a fin de construir una determinada significación de la experiencia histórica 
mapuche en la “Pacificación de la Araucanía”.

3. Valoración de la experiencia histórica desde una perspectiva multimodal

Desde una perspectiva social e ideológica del discurso, entender la representación y construcción 
valorativa de la experiencia mapuche demanda atender a la interacción de significados ideacionales, 
textuales e interpersonales expresados simultáneamente en el discurso. Sin embargo, requiere, más 
particularmente, enfocarse en los significados interpersonales, ya que son estos los que manifies-
tan los recursos lingüísticos que usamos para vincularnos, influenciar comportamientos ajenos, 
así como para construirnos y construir discursivamente a los demás, y expresar nuestros propios 
puntos de vista, visiones valóricas y sentimientos sobre el mundo (Halliday 1978, 1994; Halliday 
y Matthiessen 2004; Eggins 2004; Martin y White 2005; Caffarel et al. 2004; Oteíza 2017). Así, 
si los significados evaluativos cumplen un rol preponderante en la construcción y negociación 
discursiva de determinados posicionamientos valóricos sobre realidades social y culturalmente de-
finidas, el modelo de valoración (Figura 1), propuesto inicialmente por Martin y White (2005) 
y expandido posteriormente por otros y otras autoras hasta hoy (entre ellos, Hood 2010; Ngno y 
Unsworth 2015; Oteíza y Pinuer 2012, 2019), se presenta como una herramienta teórica-metodo-
lógica adecuada para los fines perseguidos en este trabajo.

El modelo de VALORACIÓN, en el marco de la LSF, proporciona de manera sistemática y 
comprehensiva los significados interpersonales empleados para valorar la experiencia social, por 
lo que constituye una herramienta teórico-metodológica útil para mapear los significados que, 
desde una perspectiva prosódica, evalúan determinados actores sociales, eventos, situaciones y 
procesos históricos a nivel semántico-discursivo (Martin y White 2005; Hood 2010; Martin 
2019). Este sistema organiza los significados interpersonales en tres áreas semánticas: actitud, 
gradación y compromiso. El subsistema de actitud organiza los tipos de valoraciones, posi-
tivas o negativas, que se pueden atribuir a las entidades discursivas valoradas, ya sean personas, 
cosas o fenómenos. El subsistema de gradación proporciona los recursos lingüísticos que per-
miten aumentar o disminuir el valor de las actitudes. El subsistema de compromiso presenta las 
opciones disponibles para la adopción de determinados posicionamientos frente a otras voces y 
posiciones posibles en el discurso y, además, para la construcción de la intersubjetividad más o 
menos alineada con determinadas evaluaciones actitudinales.
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Debido a que el análisis de la construcción y valoración de la conquista y colonización mapuche 
constituye un análisis sobre una experiencia histórica, social y cultural, en este trabajo se integra la 
reelaboración del subsistema de Apreciación, propuesta por Oteíza y Pinuer (2012), para el análisis 
de entidades discursivas de esta naturaleza. Los autores proponen, como se observa en la Figura 2 
las categorías de Poder, Conflictividad, Impacto e Integridad para el abordaje evaluativo, tanto vi-
sual como verbal, de eventos, situaciones y procesos históricos, sociales y culturales que caracterizan 
los discursos de las ciencias sociales (Oteíza 2017, 2018).

FIGURA 1

FIGURA 2

Red sistémica del modelo de valoración (Martin y White 2005).

Apreciación (Oteíza y Pinuer 2019).

ACTITUD JUICIO…

APRECIACIÓN

AFECTO…

poder

integridad

conflictividad

alto

media

medio

baja

bajo

alta

impacto

Legitimación y deslegitimación de 
eventos, situaciones y procesos

Monumentos, memoriales, conmemoraciones inscritas

Memoriales, monumentos, vigilias, 
evocadas; 
Símbolos de denuncia de las violación a los 
DDHH

Manifestaciones inscritas de violencia 
(armas, personas atacando o siendo 
atacadas, bombardeo)
manifestaciones sociales   

poder político inscrito/evocado; poder social 
inscrito/evocado; poder militar inscrito/evocado;
poder económico inscrito/evocado;
(manifestaciones sociales, audiencia que 
escucha/apoya, edificios)
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79Un estudio valorativo sobre la conformación del territorio nacional y la conquista y colonización 
del pueblo mapuche implica considerar los significados evaluativos que construyen la realidad so-
cial no solo verbal, sino también visualmente. La realidad social es discursivamente semiotizada 
y mediada (Halliday 1978; Martin 2014, 2019) no solo por el lenguaje, sino también por otros 
modos semióticos (Kress y van Leeuwen 2006/2021; Kress 2014; Jewitt et al. 2016; Maturana 
2018; Painter et al. 2013; Unsworth 2020). En este sentido, siguiendo a los autores, el discurso es 
entendido como una práctica discursiva multimodal que emerge social y culturalmente y, en últi-
ma instancia, como una práctica social codificada a partir de diversos recursos semióticos con sus 
propias potencialidades. Esto implica asumir, en palabras de Kress (2009, 2014), la parcialidad del 
lenguaje y, más específicamente, asumir que todos los modos en un complejo multimodal, como 
ocurre en el discurso pedagógico de la historia, contribuyen con sus propios potenciales materiales 
y con sus propias valoraciones sociales y culturales al significado total del discurso.

Según este posicionamiento, en este artículo analizo los significados visuales a partir de la gra-
mática visual elaborada por Kress y van Leeuwen (2006/2021) en el marco de la semiótica social. 
Los principios teóricos-metodológicos de este modelo, propuestos en un comienzo para el análisis de 
imágenes con el objetivo de avanzar más allá de lo verbal, tienen una conexión explícita y clara con 
los fundamentos que sostienen a la LSF como teoría socio-semiótica del lenguaje (Halliday 1978; 
Halliday y Matthiessen 2004). Al igual que para el lenguaje, Kress y van Leeuwen (2006/2021) 
entienden las imágenes cultural y socialmente codificadas e interpretadas, por lo que responden a 
las distintas formas de interacción posibles en contextos históricos, culturales y sociales disímiles. 

Esta perspectiva es clave, porque en base a ella se explica gran parte de la necesidad de poder conocer 
y relevar el trabajo historiográfico sobre el pueblo mapuche y su experiencia histórica. La interpretación 
de su experiencia, a partir de su realización parcial en el lenguaje y las imágenes en un material pedagó-
gico como el texto de historia, está supeditada al contexto histórico, cultural y social desde la conquista y 
colonización del pueblo mapuche hasta la actualidad en Chile. En definitiva, entender y estudiar cómo 
se producen e interpretan los significados lingüísticos y visuales, o multimodales en general, desde sus 
componentes y funcionamiento como testimonios históricos, es un trabajo inherentemente situado.

En su gramática visual, los autores postulan explícitamente una extensión de las herramientas 
sistemáticas de la LSF. Para esto, asumen que el modo visual posee tres funciones principales: repre-
sentacional, interactiva y composicional, alineadas con las metafunciones del lenguaje: ideacional, 
interpersonal y textual, respectivamente. En términos generales, el análisis representacional implica 
considerar aquellos significados que construyen el mundo, incluyendo eventos, objetos, participantes 
y circunstancias. El análisis interactivo toma en cuenta los significados que expresan las relaciones 
sociales codificadas, tanto entre imágenes y observador, como entre participantes representados y 
observadores, además de los posicionamientos ideológicos negociados entre productor y observador. 
Por su parte, el análisis composicional alude a la organización de los significados representacionales e 
interactivos en la imagen como un todo coherente tanto internamente como con el contexto en el que 
fue producida2. En la Figura 3,muestro las categorías para el análisis representacional de las imágenes.

2 Cada uno de estos análisis es explicado ampliamente por Kress y van Leeuwen (2006/2021) a partir de 
diferentes sistemas que, por motivos de espacio, me es imposible abordar extensivamente en este artículo.
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Si bien para el análisis representacional se ha propuesto una distinción más detallada de las imáge-
nes simbólicas (Oteíza 2021; Oteíza y Franzani, en evaluación), en este artículo este aspecto no es 
abordado, particularmente dada la naturaleza de las imágenes que se presentan en los textos anali-
zados. Por su parte, para el análisis interactivo de las imágenes, considero también la propuesta de 
Kress y van Leeuwen junto con la adaptación de Painter et al. (2013), que incluye los sistemas de 
Focalización, Distancia social y Actitud (Figura 4).

Por último, para el análisis composicional, además de los subsistemas de Valor informacional, 
Prominencia y Enmarcación, integro la adaptación elaborada por Painter et al. (2013) para el aná-
lisis de los libros-álbum, junto con los alcances sobre la unidad “fotografía+epígrafe” de Oteíza y 
Pinuer (2016) pensados para el análisis de la integración intermodal del texto escolar de historia.

4. Metodología

En este artículo presento cómo es construido y valorado multimodalmente el pueblo mapuche y su 
experiencia en la conquista y colonización de la Araucanía, en un texto escolar de historia distribui-
do para enseñanza básica en Chile. Para esto, adopto una perspectiva social e ideológica del discurso 
multimodal (Oteíza y Pinuer 2016), posicionándome explícitamente como analista comprometida 
con la realidad social e histórica de los pueblos indígenas, particularmente, del pueblo mapuche 
en Chile. Frente a la exclusión y discriminación que han sufrido los mapuche, desde el periodo de 

FIGURA 3
Red sistémica de significados representacionales (en base a Kress y van Leeuwen 2006/2021). 
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la conquista y colonia hasta la actualidad, busco visibilizar y transparentar, a partir de un análisis 
fundamentado teórica y metodológicamente, cómo este panorama tiene cabida actualmente en los 
manuales escolares de historia que son distribuidos por el Ministerio de Educación de Chile, para la 
formación de las nuevas generaciones, en el marco de un país que declara la aceptación y valoración 
de la diversidad de todos quienes, finalmente, conforman el país (Boccara y Seguel-Boccara 1999; 
Bello 2004; Bello y Rangel 2002; Mallon 2004; Boccara 2002; entre otros).

Los textos analizados en este trabajo son parte del texto de historia licitado el año 2018 y 
distribuido por el Ministerio de Educación de Chile para ser usado el año 2019 por los estudian-
tes de sexto básico. Los materiales educativos producidos, licitados y posteriormente distribuidos 
obedecen a los lineamientos del currículum nacional. En este caso, según las Bases Curriculares 
2012 vigentes para la enseñanza básica, para la asignatura de historia se señala que la comprensión 
de la sociedad tiene como fin poder orientar a los y las estudiantes a actuar crítica y responsable-
mente, sobre la base de principios como la solidaridad, el pluralismo y la valoración de la identidad 
nacional. Según lo anterior, se destaca la importancia de lograr que los estudiantes no perciban los 
contenidos como ajenos a su realidad, o como un saber lejano y desvinculado de su mundo. Se ape-
la, por el contrario, a la necesidad de que conozcan la sociedad, para poder desarrollar un sentido 
de identidad y pertenencia, y así involucrarse y participar de su construcción (MINEDUC 2012). 

Esta investigación nace desde la preocupación por el tratamiento del pueblo mapuche en los 
manuales escolares, específicamente, por las creencias y valores que se están transmitiendo a los es-
tudiantes en el actual sistema educativo chileno. Según las voces de la historiografía, como se revisó 
en la sección 1, la violencia ejercida hoy contra los pueblos indígenas se remonta a la conquista 
y colonización. Por lo tanto, en este artículo me centro en una selección de textos del manual de 
historia de 6to básico, dado que en este nivel escolar se aborda parte importante de lo que fueron 
estos periodos. Específicamente, de la unidad 4 “¿Qué beneficios y desafíos conlleva vivir en un 

FIGURA 4
Red sistémica de significados interactivos (Kress y van Leeuwen 2006/2021, p. 149, con modifica-
ciones de Painter, Martin y Unsworth 2013).
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82país independiente?”, lección 3 “¿Por qué para Chile fue importante consolidar el dominio de su 
territorio?”, los textos analizados son “Conformación del territorio nacional” y “La incorporación, 
colonización y ocupación territorial en el sur de Chile”, en los que se explica cómo continuó la 
conquista del territorio nacional una vez que se instaló la República de Chile, haciendo referencia 
principalmente a la incorporación del sur de Chile.

Como procedimiento metodológico, los significados verbales y visuales son analizados a partir 
de las categorías revisadas, respectivamente, en la sección 3. Si bien los análisis se realizan de manera 
separada, poner atención a la interacción multimodal de los recursos que se despliegan en el texto 
escolar, a favor de una determinada construcción del pueblo mapuche, demanda que los resultados 
se presenten y discutan de manera articulada e integrada. 

5. Análisis y discusión

A continuación, presento el análisis de los textos considerados para este artículo, atendiendo a la 
interacción entre los diferentes componentes del diseño composicional.

5.1. Ejemplo 1 “Conformación del territorio nacional”

El texto titulado “Conformación del territorio nacional” (SM 6to básico, 2019, p. 203) incluye en 
su diseño el cuerpo principal, tres documentos históricos (dos verbales escritos y uno visual) y un 
desafío para el estudiante, tal como se aprecia en la Figura 5. Al igual como se ha observado en otros 
trabajos (Franzani 2020; Oteíza 2021; Oteíza y Franzani, en evaluación) los documentos históricos 
aparecen visualmente de manera fragmentada, aunque incrustados como “Doc.” en el cuerpo prin-
cipal del texto escolar. El análisis lo centro en el cuerpo principal y en los primeros dos documentos.

FIGURA 5
Conformación del territorio nacional (SM 6to básico, 2019: 203).
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83En este primer texto, observamos que la significación histórica sobre la conformación del territorio 
nacional se centra en el territorio entendido como espacio de control y dominación. El cuerpo 
principal comienza con la voz del Estado chileno, evidenciado por medio del proceso mental “bus-
có establecer” (Tabla 13), equivalente a ‘planear’ o ‘pensar’. Se aprecia, así, lo que el Estado pensó 
desde el momento de la independencia, instanciando una orientación heteroglósica por expansión 
dialógica de reconocimiento.

Desde el posicionamiento del Estado chileno, se expresa un juicio positivo evocado de capacidad 
y poder territorial respecto de este organismo, en tanto buscó establecer la autoridad y gobierno 
de Chile de manera independiente. Esta evaluación se encuentra aumentada temporalmente, dado 
que fue un posicionamiento de parte del Estado que se presentó “a lo largo del siglo XIX”; intensi-
ficada por un recurso de foco de logro de actualización junto al proceso mental “buscó establecer 
claramente”; y también cuantificada en tanto buscó la soberanía sobre “todos los territorios”. Este 
juicio marca de aquí en adelante lo que hace el texto escolar, a saber, reforzar continuamente, 
tanto en el modo verbal como visual, la capacidad y poder militar/territorial del Estado como una 
institución poderosa que logró progresivamente incorporar el vasto territorio de Chile a la nación.

En el modo visual, con una máxima prominencia en la página, el texto escolar inserta el 
Doc. 1 que corresponde a un mapa de Chile (Figura 5) que representa los lugares que se fueron 
incorporando a Chile desde el siglo XIX hasta la actualidad. No incluye epígrafe; solo se señala el 
título arriba de la imagen y la fuente bajo la imagen (“Archivo editorial”), como se puede apreciar 
en la Figura 6:

3 En los análisis, las valoraciones de actitud inscrita (explícitas) están señaladas con negrita y subrayado, 
las evocadas (implícitas) con negrita en cursiva. Las gradaciones de estas valoraciones solo con subra-
yado (ya sea de Foco o de Fuerza).

TABLA 1
Análisis 1 cuerpo principal (SM 6to básico, 2019: 203).
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En términos representacionales, este mapa corresponde a una imagen conceptual analítica estructu-
rada de tipo inclusiva, topográfica y concreta. Se observa una representación estática de los partici-
pantes en términos de estructuras “parte-todo”, en la que el Portador (todo) es el territorio chileno 
completo y los Atributos posesivos (partes) son las zonas identificadas a lo largo de Chile mediante 
diferentes colores y nombres que designan algunas de las ciudades a lo largo del territorio. Así, el 
país aparece dividido en partes según se fue conformando a través del tiempo, desde el siglo XVI 
hasta la actualidad. Estas partes, además, aparecen organizadas y representadas a escala, respetando 
las relaciones físico-espaciales y la locación relativa de cada uno de los atributos posesivos, con un 
foco en la representación de aquellas zonas que se mantuvieron de la Colonia y las que se fueron 
integrando posteriormente a la soberanía del Estado chileno después de la independencia; de ahí, 
entonces, que se trate de una imagen analítica inclusiva y no exhaustiva.

Con este mapa, se acentúa evocadamente el juicio positivo de estima social por capacidad del 
Estado como una entidad institucional que es capaz de controlar y dominar paulatinamente el 
territorio a lo largo de Chile. Este valor se intensifica, a su vez, en la integración intermodal gracias 
al sustrato narrativo que, integrado en la simbología del mapa, entrega información sobre las cir-
cunstancias y procesos materiales que hubo detrás de la conformación de la nación, aludiendo no 
solo a las circunstancias tempo-espaciales, sino también a los eventos que gatillaron, en términos 
causales, la paulatina soberanía estatal. Cada color involucra la identificación de un territorio que 
fue “devuelto”, “cedido” “incorporado”, “objeto de transacción” o “resuelto” en diferentes años, tal 
como se aprecia en la Figura 7.

Los significados interactivos desplegados, tales como, la ausencia de personas, la focalización 
oferta/observa, la prominencia del territorio como objeto y la distancia impersonal, favorecen el 
distanciamiento y la orientación hacia la objetividad y el conocimiento. No obstante, de manera 
recurrente los mapas se ajustan a las convenciones que rigen el trabajo cartográfico. Por lo tanto, 

FIGURA 6
Doc. 1 “Chile desde el siglo XVI hasta la actualidad” (SM 6to básico, 2019: 203).
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desde ese punto de vista, también se aumenta o nivela la cercanía entre lo representado y el obser-
vador. El estilo realista, considerando las posibilidades de representación de un territorio, permite 
que los mapas utilizados como evidencia histórica en el texto escolar sean interpretados como tes-
timonios válidos y confiables.

En el cuerpo principal, el plan o búsqueda de la soberanía por parte del Estado chileno se reto-
ma como una “iniciativa” que responde a intereses específicos de diferente índole, pero que obedece 
sobre todo al deseo de construir “una sola gran nación”, como se observa en la Tabla 2:

FIGURA 7
Simbología en el Doc. 1 “Chile desde el siglo XVI hasta la actualidad” (SM 6to básico, 2019: 203). 

TABLA 2
Análisis 2 cuerpo principal (SM 6to básico, 2019: 203). 
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86Desde una monoglosia por aserción, la voz autoral reformula de manera nominalizada el proceso 
de “buscó establecer” (Tabla 1) como una “iniciativa”. A partir de esta “iniciativa”, mediante una 
cláusula afirmativa en torno a un proceso relacional bajo la forma condicional del modo indicativo, 
el autor da cuenta de cómo en el pasado la búsqueda de la soberanía por parte del Estado chileno 
tuvo hipotéticamente un propósito que a futuro fue la construcción de una sola nación. Así, la 
construcción de una sola nación aparece valorada positivamente desde su relevancia y valor, a la 
vez que es apreciada positivamente desde su integridad. Asimismo, la nación aparece como “una 
sola gran nación” lo que involucra un doble ensamble entre fuerza por cuantificación (“una sola”) 
e intensificación (“gran”) y apreciación por impacto alto. Según Bello (2004), con la conformación 
de los nuevos Estados republicanos surgidos de los procesos de independencia, efectivamente el 
objetivo fue construir una sola nación, pero no sin nuevas formas de dominación y violencia, como 
sugiere esta prometedora y única “gran nación”.

El Doc. 2 es un documento verbal escrito, titulado “La nación”, cuyos autores son Boccara 
y Seguel-Boccara (1999). En el diseño composicional, se ubica en posición Dado-Centro, justo 
debajo del cuerpo principal del texto escolar, como se ve en la siguiente Figura 8.

FIGURA 8
Doc. 2 “La nación” (SM 6to básico, 2019, p. 203).

El texto escolar recupera un fragmento de Boccara y Seguel-Boccara (1999) y expone de manera 
bastante simplificada este proceso histórico, aprovechando algunos de los significados desplegados 
para validar y legitimar la acción estatal, ocultando gran parte de lo que significó la conformación 
de una “gran nación” para los mapuche. Desde la voz historiográfica, en este caso, se integra la voz 
de Chile para manifestar cómo se pensó que debía ser el Estado en nuestro país, como se observa 
en la siguiente Tabla 3:

Los autores, por medio de una heteroglosia de expansión dialógica de atribución por reconoci-
miento, manifestada en el proceso mental “pensó”, integran el posicionamiento particular de Chile 
en torno a cómo pensó que debía ser la configuración del Estado. Primero, mediante la metáfora 
léxica de la “casa” se construye al Estado, desde el punto de vista territorial, como un espacio fami-
liar y seguro que debe ser construido por todos, comparación que supone una apreciación positiva 
de integridad evocada de tipo provoca. Esta evaluación revela, además, la participación, entendida 
como obligación (“debía construirse”) más que como opción, desde un discurso dialógicamente 
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expansivo que manifiesta una consideración por obligación, ya que todos deben hacer el esfuerzo 
de construir la gran nación, lo que sugiere, según Boccara y Bolados (2008) la participación como 
campo de dominación. Segundo, en términos de la población, los autores, desde la voz de Chile, 
construyen el Estado desde el afecto entendiéndolo como “una hermandad o gran familia” donde 
hay normas establecidas por las autoridades que se deben respetar.

Debemos notar que el texto escolar no hace referencia a las consecuencias concretas que tuvo 
esta conformación de una “gran nación” para los mapuche. Por medio de los historiadores, el texto 
escolar recupera la voz del Estado e ignora el proceso de homogeneización que hubo detrás de la 
constitución de esta “casa” o “familia”, dejando en evidencia una mirada bastante simplificada de 
los hechos. Se excluye que los indígenas eran vistos como ‘obstáculos’ que interferían en el objetivo 
estatal de conformar una sola nación. Se silencian las voces que afirman que la nación se constituyó 
sobre la base de la negación y abolición de la diversidad. El sometimiento, la marginación, la dis-
criminación, el despojo territorial, la pobreza sostenida y cada vez más profunda son consecuencias 
que se dejan fuera (Boccara y Seguel-Boccara 1999; Hill y Staats 2002; Gallardo et al. 2002; Bello 
2004; Mallon 2004; Hopenhayn et al. 2006). Así, frente a esta complejísima historia, el estudiante 
solo tiene acceso a las “reglas” que fueron impuestas dentro de la “casa”, lo que deja entrever una 
mirada peligrosamente metafórica de los hechos.

Como se evidencia hasta aquí, la experiencia mapuche no es traída al discurso ni por el 
cuerpo principal ni por los testimonios históricos seleccionados como evidencia. La nación se 
construye desde la prominencia del territorio como objeto. No hay personas, sino solo territorio 
que debe ser dominado e incorporado. El cuerpo principal se centra en el avance territorial por 
parte del Estado a lo largo del país y, de esa forma, se le valora evocadamente por su capacidad y 
poder militar, combinándose en el discurso con testimonios que visual y verbalmente potencian 
esta misma evaluación.

TABLA 3
Análisis Doc. 2 “La nación” (SM 6to básico, 2019: 203). 
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885.2. Ejemplo 2 “La incorporación, colonización y ocupación territorial en el sur de Chile”

El texto “La incorporación, colonización y ocupación territorial en el sur de Chile” incorpora: un cuer-
po principal; ocho documentos históricos, de los cuales tres son visuales y cinco verbales escritos; y un 
desafío para el estudiante. Para este análisis, me centro en los documentos identificados en la Figura 9.

FIGURA 9

TABLA 4

La incorporación, colonización y ocupación territorial en el sur de Chile (SM 6to básico, 2019: 
204-205). 

Análisis 1 cuerpo principal (SM 6to básico, 2019: 204).

El cuerpo principal comienza haciendo referencia al territorio que el Estado no logró dominar ni 
controlar, durante el siglo XIX, por la ocupación que ejercían las comunidades mapuche. Si en el 
análisis anterior se señalaba cuál era el territorio que, efectiva o realmente ocupó el Estado chileno 
con el objetivo de construir una sola gran nación, en este caso, se introduce el territorio que el 
Estado no logró ocupar ni conquistar y que, por ende, se transformó en un obstáculo para la con-
formación de una “gran casa”, como se muestra en la Tabla 4:
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89La “verdadera frontera” que supuso el territorio ubicado entre los ríos Biobío y Toltén evoca ne-
gativamente la alta conflictividad e impacto de esta zona. Aunque el texto escolar no transparenta 
en qué sentido es una verdadera frontera, esta nunca fue una real separación ni supuso un límite 
inquebrantable entre los mapuche y el ejército chileno. Como afirma Zavala (2008), la frontera es 
resultado del poco control sobre el territorio, por ende, no es producto de un avance en la coloni-
zación, sino consecuencia del retroceso del movimiento colonizador. En este contexto, el Estado 
es evaluado en un comienzo por un juicio de estima social de capacidad negativo que se interpreta 
evocadamente a partir de su falta de control e incompetencia para ejercer una ocupación efectiva.

Esta incapacidad del Estado prontamente es reemplazada en el discurso, contrariamente, por 
un poder territorial del organismo estatal en la medida en que políticas como la ley de colonización 
de 1845 y la posterior campaña militar al sur de Chile dieron resultados efectivos a favor del pro-
yecto nacional. Esta tendencia queda plasmada en el modo visual con un predominio del territorio 
como objeto de dominio. En la siguiente Figura 10, vemos que los testimonios visuales que son 
presentados por el texto escolar son mapas que, como imágenes conceptuales analíticas estructura-
das inclusivas, tienen una modalidad alta. Son representaciones que guardan la proporcionalidad 
de las relaciones físico-espaciales de los atributos y se ajustan a las convenciones propiamente car-
tográficas, promoviendo la transmisión de un conocimiento creíble sobre este proceso histórico.

FIGURA 10
Testimonios visuales (SM 6to básico, 2019: 203).

Mediante estos mapas, los agentes de la colonización quedan valorados por juicios positivos de esti-
ma social que traen al discurso la capacidad y el poder militar y territorial de los colonos y del ejér-
cito militar. Estas valoraciones, a su vez, suscitan una evaluación positiva del Estado chileno como 
agente regulador de la conquista, colonización y conformación de la “gran nación”. Asimismo, si 
nos fijamos en el modo verbal, en el Doc. 2, es la legislación de 1845 que, como iniciativa estatal, 
condujo a la llegada masiva de colonos al territorio chileno. Sin embargo, lo que no se señala es 
que el objetivo de esta normativa es propiciar que los colonos trabajen ‘racionalmente’ la tierra y 
mejoren las ‘deficientes costumbres’ de la población (Boccara y Seguel-Boccara 1999; Mallon 2004; 
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90Zavala 2018). En este sentido, contrariamente a lo esperado, la colonización es tratada como el 
resultado de un sentimiento o estado emocional, como podemos ver en la Tabla 5:

TABLA 5

TABLA 6

Análisis Doc. 2 La colonización alemana (SM 6to básico, 2019: 204).

Análisis 2 cuerpo principal (SM 6to básico, 2019: 204).

Efectivamente, los colonos sienten una inclinación, pero por las tierras aún no dominadas por parte 
del Estado. Los colonos, lejos de transformarse en “vecinos” de la población mapuche, son los terrate-
nientes abusivos y usurpadores de tierras, cuya acción es justificada y legitimada por el Estado, puesto 
que vienen a “civilizar” y otorgar la organización política y económica de la que, desde el punto de 
vista del Estado, carecen los mapuche (Boccara y Seguel-Boccara 1999; Mallon 2004; Zavala 2018).

Es necesario notar que tanto la colonización del Estrecho de Magallanes, como la de la región 
de Aysén, son construidas desde una apreciación negativa por conflictividad alta y que, aunque los 
documentos no incorporan a los indígenas como involucrados en el proceso de ocupación, el cuer-
po principal evoca, desde una clara indiferenciación de la población indígena, cómo el hecho de 
que estén habitadas por “pueblos indígenas nómades” es un problema que se suma a la complicada 
geografía de la zona. Este análisis lo podemos ver en la Tabla 6.
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91La conflictividad de Magallanes y Aysén es utilizada, en diferentes ocasiones, para aumentar el valor 
de los procesos de ocupación y colonización e intensificar el significado actitudinal de la capacidad 
y poder militar de las expediciones que lograron arribar y ejercer control sobre dicho territorio. Por 
ejemplo, en el Doc. 3, el eje actoral acumula valoraciones de la tripulación, mayormente evocadas, 
a partir de significados experienciales expresados en procesos materiales que acumulativamente 
intensifican la visión de los militares como agentes de éxito, como se muestra en la Tabla 7:

TABLA 7

TABLA 8

Análisis Doc. 3 “Una ocupación estratégica” (SM 6to básico, 2019: 204).

Análisis cuerpo principal 3 (SM 6to básico, 2019: 204).

Hacia el final de este ejemplo, el cuerpo principal, desde un discurso heteroglósico de contracción 
dialógica por respaldo, introduce la Araucanía como un ejemplo de la capacidad y poder estatal 
para controlar exitosamente el territorio. El análisis de este fragmento podemos verlo en la Tabla 8.
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92Cuando avanzamos hacia la “pacificación” de la Araucanía, nuevamente, hay una referencia en el 
modo verbal y visual a la capacidad y poder militar del ejército chileno que jugó un rol clave en este 
proceso. Como vemos en la Figura 11, en el modo verbal se acentúa el valor de la línea del Malleco 
y la capacidad del ejército militar a partir de su perfeccionamiento en términos de disciplina, in-
corporación de armamento moderno y desarrollo de comunicaciones. Así, mediante una prosodia 
valorativa saturada de apreciaciones por impacto alto, se evalúa indirectamente al ejército como 
una institución con capacidad y poder. El hecho de que Bengoa, citado por el texto escolar, acentúe 
la importancia y la capacidad del ejército se vincula con el rol central que tiene el ejército en el plan 
elaborado por Cornelio Saavedra. Como sostienen Boccara y Seguel-Boccara (1999), el despojo 
legal de las “tierras baldías” junto a la fuerza militar se transformaron en dos medidas decisivas para 
la merma del territorio indígena.

FIGURA 11
Análisis Doc. 6 “La guerra en la Araucanía” y Doc.7 “La Araucanía”.

Si nos centramos en el mapa como testimonio visual (Doc. 7), la construcción verbal de un ejército 
preparado se potencia visualmente con una imagen conceptual analítica que da cuenta de la lógica 
defensiva de los militares por la gran cantidad de fuertes ubicados estratégicamente a lo largo de la 
Araucanía. De este modo, queda en evidencia nuevamente la prominencia del territorio entendido 
como objeto de conquista. El mapa refuerza de manera inscrita la capacidad del ejército y la acción 
militar desde un poder e impacto altos, invisibilizando por completo al pueblo mapuche. De he-
cho, debido al título, el mapa se lee como “Esta es la Araucanía”, lo que sugiere, por un lado, un 
territorio vacío sin pueblo y, por otro, la representación de la zona sur de Chile y no la ocupación 
por un despliegue significativo y sistemático de fuertes militares. En este sentido, la Araucanía es 
reducida por el texto escolar al rol central del ejército o, en otras palabras, la ‘Araucanía es ocupa-
ción militar’. Un posicionamiento como este es sumamente violento, puesto que, aunque en esa 
época efectivamente el ejército tuvo un rol central en la ocupación y colonización de la Araucanía y 
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93los mapuche fueron entendidos como un ‘obstáculo’, el texto escolar desde la actualidad no rescata 
la experiencia mapuche, sino que se alinea y reproduce, para las generaciones del presente, la invi-
sibilización y exclusión de la diferencia.

Los mapuche apenas tienen cabida en la significación histórica que se hace de este proceso 
histórico. Una escasa referencia, al final de este ejemplo, respecto de la derrota final del pueblo 
mapuche en 1883 es, incluso, ocupado a favor del contraste entre la capacidad y poder del ejército 
militar y del pueblo mapuche. Así, como podemos ver en la Tabla 8, mientras se inscribe la inca-
pacidad de los mapuche, desde una voz pasiva que permite ocultar a los militares como quienes 
desarmaron, desorganizaron, mataron, confinaron y controlaron, el ejército militar es implícitamente 
valorado por una acumulación de significados experienciales que, prosódicamente, lo construyen 
con poder alto sin ser sancionado explícitamente como agente de violencia, como se aprecia en la 
siguiente Tabla 9.

TABLA 9
Doc. 8 “Desarme y control” (SM 6to básico, 2019: 204).

Nuevamente, en este caso, hay un tratamiento muy simplificado de las consecuencias que tuvo en la 
práctica la acción militar. La valoración por integridad negativa asociada al pueblo mapuche queda 
apenas esbozada, sin una explicación de cómo este ‘desarme’, ‘desorganización’, ‘matanza’ y ‘con-
finamiento’ tuvo consecuencias complejísimas para las comunidades mapuches (Mallon 2004). El 
desarraigo de la tierra es también un desarraigo cultural y una violencia contra su identidad, costum-
bres y formas de vida. Sin embargo, por cómo se presenta en el texto escolar, difícilmente el estu-
diante podrá conocer, evaluar y reflexionar sobre esta “otra cara” de la historia que aparece silenciada.
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946. Conclusiones

Al igual como hemos demostrado en trabajos previos (Franzani 2020; Oteíza 2021; Oteíza y Fran-
zani, en evaluación), en este corpus de 6to básico, la interacción entre ambos modos semióticos 
tiende a reforzar un mismo sistema de creencias sobre el pueblo mapuche. El cuerpo principal, en 
concordancia con la evidencia histórica tanto verbal como visual, se centra en recoger la capacidad 
y poder del ejército militar, sin hacer mayor referencia a la experiencia mapuche. La ocupación y 
colonización de la Araucanía es construida y valorada como un proceso eminentemente territorial. 
De este modo, predominan visualmente los mapas que, como imágenes conceptuales, permiten dar 
cuenta de la ocupación y despliegue militar a lo largo de la Araucanía, mientras los mapuche y su 
experiencia en este evento histórico apenas quedan esbozados. 

Los testimonios históricos en ambos modos no presentan posturas desafiantes ni críticas 
respecto de las explicaciones del pasado. Hay una clara tendencia a integrar voces alineadas con 
los valores que se transmiten desde el cuerpo principal del texto escolar. Incluso, dentro de los 
mismos documentos históricos, tiende a predominar la voz autoral por una monoglosia por aser-
ción y si aparecen otras voces estas son por lo general ligadas a la institucionalidad y al mundo 
militar, como la del presidente Bulnes que rescata el valor de la expedición hacia el Estrecho de 
Magallanes y la voz de Cornelio Saavedra como militar y político que ideó el plan para la ocu-
pación efectiva de la Araucanía.

Los documentos históricos visuales traídos al discurso como testimonios de la conquista y 
ocupación de la Araucanía permiten preguntarnos por las distorsiones de la realidad (Burke 2001) 
presentes en los textos escolares de historia. Los mapas, como imágenes conceptuales analíticas 
con modalidad alta, probablemente sean percibidos de manera naturalizada como representaciones 
verdaderas de los hechos del pasado. Sin una explicación, los y las estudiantes difícilmente los en-
tenderán como interpretaciones históricas particulares incorporadas intencionalmente en los textos 
y, por ende, como recursos que potencian y a la vez excluyen otros puntos de vistas y posiciona-
mientos de lo que fue la ocupación de la Araucanía de Chile. 

En este contexto, se vuelve urgente incorporar la lectura intersemiótica al momento de abordar 
el discurso pedagógico de la historia. El trabajo en la sala de clases puede transformarse, sin duda 
alguna, en un espacio valiosísimo para enriquecer y cuestionar las significaciones e interpretaciones 
del pasado, contribuyendo a cambiar la manera en que los y las jóvenes de hoy comprenden la 
experiencia mapuche pasada y, por ende, la forma en que empatizan y se acercan a su lucha actual. 
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