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RESUMEN DEL CONTENIDO Español (máximo 250 palabras): 

 
El presente proyecto de investigación analiza las metáforas ontológicas, orientacionales y 

estructurales presentes en dos tipologías discursivas específicas: ensayo y poesía, producidas 

por población adolescente y preadolescente escolarizada pertenecientes a una institución 

educativa bilingüe de Bogotá. La investigación es de índole mixto, con observaciones 

cualitativas y cuantitativas, frente al conjunto de datos obtenidos mediante la aplicación de 

ejercicios de escritura creativa con población adolescente y escolarizada. Algunos de los 

resultados obtenidos en la investigación son los siguientes: los estudiantes cuya identidad de 

género es femenino emplearon una mayor cantidad de metáforas conceptuales en ambos 

géneros discursivos, específicamente metáforas ontológicas. Finalmente, el análisis de la 

variable grado de escolaridad permitió concluir que los estudiantes de grado undécimo, al estar 

más cerca de la producción de textos argumentativos, produjeron una mayor cantidad de 

metáforas conceptuales que los de grados noveno y décimo. A su vez, la investigación permitió 

concluir que la producción y comprensión de metáforas conceptuales aporta considerablemente 

a la evolución de distintos procesos cognitivos como la percepción y el razonamiento. 
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RESUMEN DEL CONTENIDO Inglés (máximo 250 palabras): 

 
This research project analyzes the ontological, orientational, and 

structural metaphors present in two specific discursive typologies: 

essay and poetry, produced by adolescent and pre-adolescent 

schoolchildren belonging to a bilingual educational institution in 

Bogotá. The research is of a mixed nature, with qualitative and 

quantitative observations, compared to the set of data obtained 

through the application of creative writing exercises with 

adolescent and schoolchildren. Some of the results obtained in the 

research are the following: students whose gender identity is 

feminine used a greater number of conceptual metaphors in both 

discursive genres, specifically ontological metaphors. Finally, the 

analysis of the variable level of education allowed us to conclude 

that eleventh grade students, being closer to the production of 

argumentative texts, produced a greater number of conceptual 

metaphors than those in ninth and tenth grades. In turn, the 

research allowed us to conclude that the production and 

understanding of conceptual metaphors contributes considerably to 

the evolution of different cognitive processes such as perception 

and reasoning. 
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Resumen del contenido en español 

El presente proyecto de investigación analiza las metáforas ontológicas, 

orientacionales y estructurales presentes en dos tipologías discursivas específicas: ensayo y 

poesía, producidas por población adolescente y preadolescente escolarizada pertenecientes a 

una institución educativa bilingüe de Bogotá. La investigación es de índole mixto, con 

observaciones cualitativas y cuantitativas, frente al conjunto de datos obtenidos mediante la 

aplicación de ejercicios de escritura creativa con población adolescente y escolarizada. 

Algunos de los resultados obtenidos en la investigación son los siguientes: los estudiantes 

cuya identidad de género es femenino emplearon una mayor cantidad de metáforas 

conceptuales en ambos géneros discursivos, específicamente metáforas ontológicas. 

Finalmente, el análisis de la variable grado de escolaridad permitió concluir que los 

estudiantes de grado undécimo, al estar más cerca de la producción de textos argumentativos, 

produjeron una mayor cantidad de metáforas conceptuales que los de grados noveno y 

décimo. A su vez, la investigación permitió concluir que la producción y comprensión de 

metáforas conceptuales aporta considerablemente a la evolución de distintos procesos 

cognitivos como la percepción y el razonamiento. 

Palabras clave: Metáforas conceptuales, lingüística cognitiva, géneros discursivos, 

población preadolescente y adolescente, educación secundaria, escritura creativa. 
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Resumen del contenido en inglés 

This research project analyzes the ontological, orientational and structural metaphors present 

in two specific discursive typologies: essay and poetry, produced by the adolescent and pre- 

adolescent schooled population belonging to a bilingual educational institution in Bogota. The 

research is of a mixed nature, with qualitative and quantitative observations, with respect to the 

set of data obtained through the application of creative writing exercises with the adolescent 

and schooled population. Some of the results obtained in the research are the following: 

students whose gender identity is feminine used a greater amount of conceptual metaphors in 

both discursive genres, specifically ontological metaphors. Finally, the analysis of the school 

grade variable allowed us to conclude that students in eleventh grade, being closer to the 

production of argumentative texts, produced a greater number of conceptual metaphors than 

those in ninth and tenth grades. At the same time, the research allowed concluding that the 

production and comprehension of conceptual metaphors contributes considerably to the 

evolution of different cognitive processes such as perception and reasoning. 

Keywords: Conceptual metaphors, cognitive linguistics, discursive genres, preadolescent and 

adolescent population, secondary education, creative writing. 



8  

TABLA DE CONTENIDO 

1. Introducción… ............................................................................................................................ 11 

2. Objetivos de investigación .......................................................................................................... 12 

3. Justificación… .............................................................................................................................. 13 

4. Antecedentes de investigación….................................................................................................. 14 

5. Marco teórico… ........................................................................................................................... 16 

5.1. Lingüística cognitiva ................................................................................................................. 19 

5.2. La metáfora: perspectiva literaria ........................................................................................... 19 

5.3. La metáfora: perspectiva lingüística ........................................................................................ 20 

5.4. Tipos de metáfora ..................................................................................................................... 21 

5.5. Sociolingüística cognitiva ........................................................................................................ 24 

5.6. Prosa y poética ......................................................................................................................... 26 

6. Metodología… ............................................................................................................................ 27 

6.1. Método de recolección de datos ................................................................................................ 28 

6.2. Participantes ............................................................................................................................ 29 

6.3. Método de sistematización de datos ......................................................................................... 30 

6.4. Método de caracterización del corpus ..................................................................................... 31 

6.5. Método de análisis de datos .................................................................................................... 31 

7. Análisis y resultados… ............................................................................................................... 32 

7.1. Las variables lingüísticas: metáforas estructurales, orientacionales y ontológicas ................. 33 

7.2. Los dominios conceptuales ....................................................................................................... 35 

7.3. Variable social identidad de género y curso ............................................................................ 36 

7.4. Variable social edad................................................................................................................. 42 

7.5. Relaciones entre dominio fuente y dominio meta ..................................................................... 48 

8. Conclusiones… ........................................................................................................................... 58 

9. Oportunidades de investigación .................................................................................................. 60 

10. Referencias… ............................................................................................................................. 62 

11. Anexos….................................................................................................................................... 65 

11.1. Metáforas conceptuales halladas en el género discursivo ensayo ......................................... 65 

11.2. Metáforas conceptuales halladas en el género discursivo poesía .......................................... 81 



9  

LISTA DE CUADROS - GÉNERO ENSAYO 

 

Cuadro1. Hablante M1410B ................................................................................................... 45 

Cuadro 2. Ejemplificación de metáforas ontológicas ............................................................... 52 

Cuadro 3. Hablante F1611A .................................................................................................... 60 

Cuadro 4. Hablante M149A .................................................................................................... 61 

Cuadro 5. Hablante M1611A .................................................................................................. 62 

Cuadro 6. Hablante M1610A .................................................................................................. 64 

Cuadro 7. Hablante M1711B ................................................................................................... 65 

Cuadro 8. Hablante F1611B ..................................................................................................... 65 

Cuadro 9. Hablante F139A ...................................................................................................... 66 

Cuadro 10. Hablante F139B ..................................................................................................... 67 

Cuadro 11. Hablante F1510B ................................................................................................... 67 

Cuadro 12. Hablante M149B ................................................................................................... 68 

Cuadro 13. Hablante F1510A .................................................................................................. 69 

 

LISTA DE CUADROS – GÉNERO POESÍA 

 

Cuadro 14. Hablante F1510A .................................................................................................. 69 

Cuadro 15. Hablante F1510B ................................................................................................... 70 

Cuadro 16. Hablante M1610A ................................................................................................ 70 

Cuadro 17. Hablante M1410B ................................................................................................. 70 

Cuadro 18. Hablante F149A ..................................................................................................... 71 

Cuadro 19. Hablante F139B ..................................................................................................... 71 

Cuadro 20. Hablante F1611A .................................................................................................. 71 

Cuadro 21. Hablante F1611B ................................................................................................... 72 

Cuadro 22. Hablante M1611A ................................................................................................ 72 

Cuadro 23. Hablante M1711B ................................................................................................. 72 

Cuadro 24. Hablante M149A .................................................................................................. 73 

Cuadro 25. Hablante M159B ................................................................................................... 73 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Género discursivo por identidad de género ............................................................. 34 

Figura 2. Tipos de metáfora por identidad de género ............................................................. 35 

Figura 3. Tipos de metáfora por género discursivo .................................................................. 37 

Figura 4. Tipos de metáfora por edad ...................................................................................... 39 

Figura 5. Dominio conceptual por identidad de género .......................................................... 42 

Figura 6. Género discusivo por edad ....................................................................................... 43 

Figura 7. Dominio conceptual por grado… ............................................................................. 48 

Figura 8. Distribución porcentual de metáforas según su tipología .........................................51 



10  

LISTA DE SÍMBOLOS Y CÓDIGOS 

 

M: Masculino. 

F: Femenino. 

13, 14, 15, 16, 17: Edad del hablante. 

9A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B: Grado y curso del hablante. 



11  

1. Introducción 

El presente proyecto de investigación analizó la producción de diferentes tipos de 

metáforas conceptuales y, a través de dicha producción de metáforas, comprender cómo se 

asocian las variables sociales cómo género, curso y edad en la construcción de variables 

lingüísticas como metáforas cognitivas dentro del proceso de creación literaria en un ambiente 

escolar de una institución educativa bilingüe de Bogotá. Para ello, se recogieron un conjunto 

de textos literarios tanto en prosa como en poesía, los cuales son el producto de un taller de 

escritura creativa, abordado como espacio académico en los grados noveno, décimo y 

undécimo. La finalidad de recolectar los textos (ensayo argumentativo y poesía) fue 

comprender de qué manera son categorizados los tipos de metáforas conceptuales (Lakoff y 

Johnson, 1980) a la luz de estudios y observaciones desde la sociolingüística cognitiva 

(Kristiansen y Dirven, 2008) para la población escolarizada, mediante ejercicios de escritura 

literaria. 

La presente investigación aporta a la necesidad de observar tendencias en la 

categorización en este tipo de poblaciones, de quienes se ha encontrado que cumplen un rol 

importante en la consolidación de cambios lingüísticos en el ámbito social (Wagner, 2008). El 

estudio tiene un enfoque mixto: cualitativo, porque ilustra la presencia o ausencia de diferentes 

fenómenos de metaforización, y cuantitativo, dado que caracteriza las variables sociales 

(género y grado) que se pueden encontrar allí, al comparar las producciones metafóricas de 

hombres y mujeres en tres grados diferentes de escolarización. 

Por otro lado, el estudio ofrece una perspectiva sobre las variables y variantes que desde 

la producción escrita esbozan formas de conceptualización de la realidad en un grupo 

específico de adolescentes en términos de la influencia que las variables sociales como género, 

curso y edad tienen sobre la percepción, construcción y consolidación de las variables 

lingüísticas como lo son, para este caso particular, los tipos de metáfora. 
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La estructura de la monografía estará orientada, en primer lugar, a consolidar un corpus 

teórico pertinente dentro de la investigación sujeto a la tradición e innovación de los estudios 

más significativos dentro de la lingüística cognitiva, la sociolingüística cognitiva y los estudios 

sobre cambio y variación lingüística específicamente en contextos de escolarización. En 

segundo lugar, se identifican una serie de publicaciones asociadas con el estudio de la metáfora 

conceptual desde distintas perspectivas: la escuela, la lingüística teórica y la escritura creativa. 

Estos antecedentes son importantes debido a que permiten establecer un punto de partida y, a 

su vez, son un referente para establecer los retos a los cuales se puede enfrentar la monografía. 

Por último, la categorización, segmentación y análisis de los datos lingüísticos tendrá 

un enfoque mixto, lo que permitirá cuantificar la aparición de las variables lingüísticas en 

determinadas tipologías textuales e interpretar los datos desde una perspectiva analítica, con la 

finalidad de responder a la pregunta de investigación expresada al inicio de esta introducción 

respecto a la influencia de las variables sociales en la posible consolidación de cambios 

lingüísticos presentes en la conceptualización y creación de metáforas. 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

Analizar las diferentes tendencias sociales y textuales relacionadas con las metáforas 

conceptuales que subyacen a la construcción de ensayos y poemas, obtenidas en un taller de 

creación literaria con estudiantes de noveno, décimo y undécimo del Colegio Bilingüe 

Integral de Bogotá D.C. 

3. 2. Objetivos específicos 

1. Clasificar los diferentes tipos de metáforas conceptuales creadas por los estudiantes 

seleccionados para el estudio en sus ensayos y poemas. 
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2. Comparar, mediante un análisis mixto, la aparición de diferentes tipos de variables 

textuales y sociales para considerar los posibles correlatos y posibles causas que se hallarán 

en este estudio. 

3. Implementar un método de análisis lingüístico que aporte, desde la identificación de las 

variables y variantes, al estudio de la influencia de las metáforas en la escritura de textos 

ensayísticos y poéticos. 

3. Justificación 

Los estudios de la lingüística cognitiva han tomado una gran relevancia dentro de los 

paradigmas recientes de la investigación lingüística, lo que ha permitido establecer conexiones 

entre disciplinas transversales como las neurociencias, la psicología cognitiva y la 

psicolingüística, las cuales aportan nuevas perspectivas frente al estudio de fenómenos 

cognitivos como la categorización y la conceptualización de las entidades lingüísticas, 

funciones cognitivas que son examinadas en el análisis lingüístico. 

Al realizar esta investigación con estudiantes adolescentes de una institución educativa, 

se puede plantear una nueva perspectiva que aborde el funcionamiento de la categorización 

conceptual creando metáforas en el plano educativo. De esta manera, el estudio podrá ofrecer 

un panorama frente a la influencia que tienen los adolescentes en los cambios lingüísticos, 

aspecto que ha sido poco estudiado en el español hablado en Colombia. Esta información es 

relevante para la investigación en lingüística cognitiva debido a que ofrece una metodología 

para establecer la manera en que es categorizada la realidad lingüística del hablante a partir 

de la construcción de textos escritos con una finalidad estética. 

Por otra parte, la investigación busca aportar con la recolección de datos y de materiales 

que puedan ser aprovechados para futuros desarrollos en el contexto de posibles estrategias de 

comprensión y producción textual, acorde con lo encontrado en las variantes curso, género o 

edad. 
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Finalmente, el presente proyecto de investigación podría ser el primero dentro del marco 

de la maestría en lingüística del Instituto Caro y Cuervo en reunir la sociolingüística cognitiva, 

el estudio de la metáfora conceptual y la producción de textos literarios, lo cual permite 

desarrollar vínculos entre diferentes campos de estudio que, aunque con intereses en común, 

presentan metodologías y puntos de interés diferentes. De acuerdo con lo anterior, la 

interdisciplinariedad permitirá aprovechar las cualidades estéticas de los textos creativos a la 

luz de los vínculos de la sociolingüística cognitiva con el estudio de las tipologías textuales. 

Por otro lado, el conocer cómo se están llevando a cabo procesos de expresión de 

categorías lingüísticas en producciones textuales en español, podría permitir una revisión de 

formas de enseñar contenidos en las clases de lengua española que cuenten con diversas formas 

de conceptualizar la realidad de los estudiantes como actores sociales que interactúan por 

medio del español como lengua materna. Así mismo, la investigación puede establecer una 

apertura a otros estudios que consoliden tendencias generales sobre los usos sociales de los 

procesos de expresión metafórica, que podrán consolidarse como posibles normas 

comunitarias. 

1. Antecedentes de investigación 

Dentro de los estudios de la lingüística cognitiva se han propuesto diferentes 

perspectivas de investigación que indagan respecto al uso de la metáfora conceptual dentro de 

la producción de textos de diversa tipología. Estos estudios han postulado sus planteamientos 

a la luz de diferentes contextos y escenarios, aunque uno de los más recurrentes es el contexto 

educativo. El estudio de las metáforas conceptuales dentro del contexto educativo es abordado 

por Hijazo (2011), quien indaga respecto a la función de diferentes tipos de metáforas dentro 

de la construcción de didácticas y de métodos de evaluación en el campo de los estudios de la 

comunicación. Otra de las propuestas del trabajo de Hijazo (2011) es el poder aplicar el estudio 

de las metáforas desde la perspectiva de la lingüística cognitiva como herramienta para el 



15  

desarrollo de habilidades comunicativas en contextos pedagógicos. El estudio arroja 

consideraciones relevantes frente al desarrollo de competencias escritas con población 

educativa, en relación con los procesos de argumentación que se realizan en espacios 

académicos de diversa índole. 

Por su parte, Quintero (2022) busca realizar una caracterización semántica de 

diferentes enunciados producidos por una comunidad de habla transmasculina desde la teoría 

de la metáfora conceptual. Uno de los objetivos de dicha investigación es dar cuenta de los 

procesos de significación y de la estructura conceptual de esta comunidad mediante el 

análisis de expresiones metafóricas. Para dicho análisis, fueron seleccionadas metáforas 

orientacionales, estructurales, fósiles y ontológicas, con el fin de comprender la estructura de 

los dominios fuente y su relación con los esquemas de imagen. Dentro de los resultados de la 

investigación podrían destacarse algunos aspectos como la influencia de la metáfora 

conceptual en la categorización semántica de las expresiones lingüísticas de personas que se 

sienten identificadas como transmasculinas, el uso de las metáforas conceptuales como un 

elemento para reflejar el arraigo cultural de la comunidad y las valoraciones socioculturales 

que estas comunidades de Bogotá hacen a su propia identidad mediante la producción de 

enunciados metafóricos. 

Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, Fajardo (2006) propone que las 

metáforas están ligadas, en un primer grado, al sistema conceptual y que dichas 

representaciones mentales pasan, en un segundo grado, a ser características del 

comportamiento lingüístico de los hablantes. Por otra parte, la autora destaca el valor autónomo 

de las metáforas como un fenómeno propio del sistema conceptual y que da soporte al sistema 

lingüístico, resaltando que no son conceptualizaciones aisladas de la realidad, sino que están 

ligadas a esta por la propia naturalidad del mundo. 
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En su artículo Metaphorically speaking: Gender and classroom discourse, Fiksdal 

(2008) propone una relación entre identidad de género y metáfora. Esta autora hace énfasis en 

que existen diferencias frente al uso de los recursos lingüísticos entre hombres y mujeres y 

que las metáforas pueden ser un claro ejemplo de esto. El trabajo de Fiksdal (2008) concluye 

que los hombres y mujeres utilizan actitudes lingüísticas en función, por ejemplo, de la 

temática de la conversación. 

La investigación de Huelva (2019) establece relaciones entre la construcción de 

metáforas temporales en el habla espontánea, y su uso que estas mismas pueden tener para 

clasificar nociones alusivas al tiempo en textos reflexivos como los filosóficos y textos 

estéticos como las obras poéticas. 

Otra perspectiva de investigación frente al uso de metáforas conceptuales dentro de la 

enseñanza del español como lengua extranjera es la propuesta por Rivera (2016), en la cual se 

establece a partir del uso de cuestionarios una relación entre la construcción de metáforas por 

parte del alumnado y la manera en que es concebido el docente de español como lengua 

extranjera. La investigación realizada por Rivera (2016) permite identificar las diferentes 

maneras de categorizar la realidad del docente de español como lengua extranjera, dentro de 

contextos educativos diversos. 

Tavera (2019) retoma la perspectiva de Lakoff y Johnson (1980), que le atribuyen a la 

metáfora una función literaria y características que la sitúan como construcción colectiva y 

cotidiana. Se resalta la relación entre la producción de metáforas como recurso narrativo de 

introspección psicoterapéutica y la producción de metáforas en un contexto comunicativo real. 

Desde esta perspectiva, las producciones literarias ancladas, por característica propia, a 

contextos culturales guardan estrecha relación con eventos de comunicación lingüística 

espontáneos que, en una primera impresión, podrían distar de las lógicas del texto literario, 

pero que guardan estrecha relación con este último. 
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Finalmente, la investigación realizada por Gualaman, Tobas y Zúñiga (2017) titulada 

La Metáfora Conceptual en el Aula ILE: Un Estudio Preliminar analiza las formas en que los 

docentes interactúan con los estudiantes mediante distintas metáforas conceptuales con el fin 

de establecer relaciones de poder y jerarquía, consolidadas a través de una tradición que rige la 

enseñanza de lenguas extranjeras. 

En la presente investigación se encontró que las metáforas son un puente para la 

construcción de un género discursivo dentro de otro con fines tanto estéticos como 

argumentativos, como es el caso de los ensayos que fueron recopilados como corpus para la 

investigación. 

5. Marco teórico 

 

5.1. Lingüística cognitiva 

 

Uno de los intereses de la lingüística es, en esencia, estudiar cómo la lengua puede 

funcionar como un sistema integrado de signos para lograr la comunicación entre seres 

humanos dentro de un plano social (Olarrea, 2010), lo que implica que es una ciencia 

descriptiva que busca comprender, desde diversas disciplinas (como la morfología, la sintaxis 

o la semántica), el funcionamiento de la estructura de la lengua como una construcción 

simbólica que se adapta a las diferentes necesidades representativas e interactivas. 

La lingüística moderna parte de comprender que el sistema de signos que se conoce como 

lengua se construye a partir de la interacción entre individuos dentro de dos planos, uno formal 

y otro histórico/social. Ahora bien, hacia finales de los años cincuenta y principios de los 

sesenta, con el advenimiento del generativismo propuesto en la obra Estructuras Sintácticas 

(Chomsky, 1956), el lingüista norteamericano Noam Chomsky centraba el conocimiento 

lingüístico en el plano de la mente. Si bien los postulados chomskianos daban cuenta de una 

necesidad de estudiar formas de valorar y de estructurar diferentes constituyentes gramaticales, 

fue con el desarrollo de la lingüística cognitiva que se superó el mentalismo ajeno a procesos 
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de significación y se estableció que la categorización debe ser uno de los intereses más 

importantes dentro de la lingüística moderna. Algunos de los representantes destacados de la 

lingüística cognitiva son Charles Fillmore (1968 y 1976), Mark Johnson y George Lakoff 

(1980), Ronald Langacker (1983) y Gilles Fauconnier y Mark Turner (2002). 

Conocer los pilares de la lingüística cognitiva como campo de estudio interdisciplinario 

entre la lingüística teórica y la psicología cognitiva es necesario para caracterizar los procesos 

de categorización que intervienen en la construcción de metáforas cognitivas. Respecto a lo 

anterior, Goddard (2021) expresa que: 

La lingüística cognitiva se ve mejor como una coalición o “movimiento” en 

lingüística cuyas principales ideas unificadoras son poner el significado (= 

conceptualización) en el centro de la descripción del lenguaje y hacer que la 

descripción del lenguaje sea realista desde un punto de vista cognitivo. (p. 1) 

 

Esta observación de Goddard (2021) permite inferir que la lingüística cognitiva se ha 

trazado como objetivo focalizar la descripción de la lengua en las formas de expresar y valorar 

el conocimiento humano, es decir, como representación mental de los procesos de significación 

que modifican, de manera determinante, la manera en que el hablante conceptualiza el mundo. 

De acuerdo con lo expuesto en párrafos anteriores, es posible afirmar que la lingüística 

cognitiva adopta, por un lado, una postura experiencialista, dado que defiende la idea de que el 

pensamiento presenta una estructura ecológica en el sentido en que la eficiencia del 

procesamiento cognitivo depende de la estructura global del sistema conceptual y, a su vez, 

adopta una postura objetivista, ya que afirma que el pensamiento es una manipulación mecánica 

de símbolos abstractos, que adquiere su significado por correspondencia directa con el mundo 

exterior (Cuenca y Hilferty, 1999). 

Estos dos planos, el experiencialista y el objetivista, sitúan al lenguaje como un 

instrumento de conceptualización y caracterización de la realidad, que representa un sistema 

conceptual activado mediante experiencias sociales y culturales que adquiere el hablante. La 
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relación entre lengua, cultura y sociedad está ligada al plano cognitivo, debido a que la 

conceptualización de los referentes está atravesada en sí misma por el pensamiento. 

Dentro de la propuesta de Cuenca y Hilferty (1999), la lingüística cognitiva posee cinco 

principios fundamentales, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

- El estudio del lenguaje no puede separarse de su función cognitiva y comunicativa. 

 

- La categorización se realiza a partir de estructuras conceptuales, relaciones prototípicas 

y de relaciones de familia. 

- El lenguaje tiene un carácter inherentemente simbólico. 

 

- La categorización lingüística involucra asociaciones entre sensaciones que se 

reconocen, no solo en la audición o la vista, sino también en los demás sentidos. 

- Se impone una caracterización dinámica del lenguaje que difumina las fronteras entre 

los diferentes niveles de la lengua. 

Desde esta perspectiva, la lingüística cognitiva propone que el lenguaje es un 

instrumento de comunicación que permite, en un primer momento, categorizar la realidad 

mediante estructuras conceptuales prototípicas; es decir, sistemas conceptuales que buscan 

idealizar una realidad. Esta idealización del mundo es posible porque el lenguaje simboliza las 

estructuras sociales asociándolas con representaciones mentales, las cuales permiten situar el 

aparato conceptual como un sistema abstracto del pensamiento. 

En los siguientes apartados del marco conceptual, será ilustrada la metáfora desde la 

perspectiva de la literatura y desde la perspectiva de la lingüística, a su vez, serán expuestos 

los diferentes tipos de metáforas y, por último, será abordado uno de los campos de estudio que 

encaminan la presente investigación, este es el de la sociolingüística cognitiva. 

5. 2. La metáfora: perspectiva literaria 

Uno de los elementos conceptuales más importantes para la presente investigación es la 

metáfora. En este apartado se abordará la metáfora desde su concepción en el campo literario 
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(Bourdieu, 1992), como figura retórica que aporta a la construcción del fenómeno estético en 

un texto, ya sea en prosa o en poesía. 

Según García (1956, p. 21), la metáfora fue concebida en primera instancia por el filósofo 

Aristóteles en su obra La Poética, escrita en el siglo lV a.C. En ella, Aristóteles menciona que 

“metáfora es transferencia del nombre de una cosa a otra”. Esta traducción que propone García 

(1956) a la obra de Aristóteles, alude no solo a la metáfora desde su plano literario, sino que 

también se refiere a ella desde su plano cognitivo. La transferencia de nombres entre los objetos 

de la realidad es una figura retórica usada como recurso literario para describir una situación 

aludiendo a las características de otra. 

Dentro de la concepción literaria de la metáfora, los procesos de metaforización implican 

una comparación entre fenómenos conceptuales que están mediados por el lenguaje toda vez 

que la metáfora permite situar un concepto en términos de otro (Ricoeur, 1975). El 

acercamiento al concepto de metáfora que el filósofo francés propone es, por un lado, 

hermenéutico, dado que concibe a la metáfora como un ejercicio de comparación entre dos 

formas que comparten características proporcionales entre sí; mientras que, por otro lado, 

plantea que la metáfora guarda un sentido restrictivo en sus nexos y busca establecer una 

asociación equivalente entre los elementos que se relacionan. 

5. 3. La metáfora: perspectiva lingüística 

De acuerdo con los postulados de los lingüistas Johnson y Lakoff (1980): 

 

Las metáforas impregnan el lenguaje cotidiano, formando una red 

compleja e interrelacionada para la que tienen pertinencia tanto las 

creaciones más nuevas como las fosilizaciones. La existencia de esta red 

afecta a las representaciones internas y a la visión del mundo que tiene el 

hablante (p. 12). 

 

La concepción de la metáfora en lingüística presenta diferencias con lo expuesto en el 

ámbito literario, siendo la principal de ellas que pueden ser empleadas por cualquier persona y 
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en determinado momento dentro de una interacción comunicativa. La representación que el 

hablante hace del mundo está ligada a su capacidad para ubicar conceptos en el plano de otros. 

Esta asociación conceptual es eminentemente lingüística debido a que el hablante asocia dicha 

estructura conceptual con un sinnúmero de combinaciones léxicas que pueden representar una 

realidad mediante el uso de la lengua. 

El enfoque cognitivista de George Lakoff y Mark Johnson les indujo a construir una 

teoría de la metáfora desde dos planos: el plano del pensamiento y el plano del lenguaje. Dentro 

de ambos planos, expresiones como perder el tiempo, atacar posiciones o ir por caminos 

distintos funcionan como metáforas que reflejan nuestro pensamiento. De esta manera, la 

lingüística ahonda en el estudio de la metáfora como se conoce en la actualidad, atribuyéndole 

un uso consciente dentro de cualquier sistema social. 

Por otro lado, la metáfora conceptual permite construir significados de manera continua 

partiendo de una base conceptual que el hablante atribuye a su experiencia sensorial; por tal 

razón, la metáfora parte de comparar elementos que son percibidos por la conciencia del 

hablante en contextos reales de comunicación. La comparación de sistemas conceptuales no es 

la única que subyace a la construcción de las metáforas, ya que el significado metafórico se 

construye también a partir del reemplazo de términos, lo que se conoce como teoría de la 

sustitución (de la Rosa, 2020). 

5. 4. Tipos de metáforas 

En apartados anteriores del marco conceptual se abordaba la metáfora desde dos 

enfoques fundamentales. Por un lado, el enfoque literario, el cual destacaba la función estética 

de la metáfora en relación con las producciones literarias de determinada comunidad (Ricoeur, 

1975). Por otro lado, el concepto fue abordado desde una perspectiva lingüística, según la cual 

el discurso en el habla espontánea emplea diferentes metáforas a manera de estrategias 
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discursivas para significar mediante el sistema lingüístico la realidad de los hablantes (Lakoff 

y Johnson, 1980). 

La perspectiva de la metáfora propuesta en el presente anteproyecto da lugar a una 

delimitación de los tipos de metáforas: las metáforas ontológicas, las orientacionales y las 

estructurales. Las metáforas ontológicas son aquellas que se refieren a entidades, substancias o 

contenedores. Este tipo de metáforas logran generar múltiples inferencias de un referente en 

particular (Delgado, 2019). Un ejemplo de metáforas de este tipo es el que propone Duță (2016) 

en el enunciado con ese flujo de ideas, no sabemos qué hacer. Esta metáfora da lugar a otras a 

partir de un referente específico, este es la mente. De esta manera, un concepto abstracto como 

mente o pensamiento tiene la función de contener otro posiblemente más abstracto, como el de 

ideas. Por su parte, Delgado (2019) afirma que “las metáforas ontológicas posibilitan que 

conceptos abstractos logren materializarse o cuantificarse por medio de entidades y sustancias” 

(p. 154). En este sentido, las metáforas ontológicas permiten a los hablantes concebir sus 

experiencias en términos de objetos, sustancias y contenedores en general. Ejemplo de ellos es 

el análisis que el profesor Jesús Miguel Delgado hace del poema eclipse escrito por Rodolfo 

Hinostroza, de quien Jesús Delgado afirma que: 

En «Bodas», se aprecian siete situaciones en las que se desarrolla la metáfora 

ontológica. En la primera: «Los heraldos / deben a mi bolsillo sus ropajes» 

(versos 5 y 6), el bolsillo adopta una connotación ontológica al conectarse de 

modo sinecdóquico la dicotomía parte-todo, ya que este elemento textil se 

refiere al ser (Delgado, 2019, p. 154-155). 

El análisis propuesto por Delgado (2019) permite esclarecer que las metáforas 

ontológicas se caracterizan por conectar una estructura aparentemente abstracta con una real. 

En este sentido, este tipo de metáforas permite configurar la connotación que recibe una 

realidad abstracta por parte del hablante. 

Las metáforas orientacionales permiten aludir a un concepto en lugar de otro mediante 

el uso de la direccionalidad. En este orden de ideas, una metáfora como arriba es feliz, abajo 
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es triste (Lakoff y Johnson, 1980) permite inferir una relación lógica entre la direccionalidad y 

estados emocionales. Es importante destacar que estos tipos de metáforas están relacionadas 

con nociones arbitrarias que le otorgan a determinada direccionalidad (arriba/abajo) nociones 

de positivo o negativo. 

Las metáforas orientacionales: 

 

(...) ordenan un repertorio general de significantes con otro repertorio; para ello, es 

requisito contar con todas las referencias de tiempo y espacio existentes, tales como 

la cultura o la geografía. Conceptos afines que más predominan por su acepción 

simbólica asumida son los de adelante-atrás, arriba-abajo, izquierda-derecha, alto, 

bajo, entre otros (Delgado, 2019, p. 154). 

 

Este tipo de metáforas establecen esquemas de direccionalidad que corresponden, a su 

vez, a esquemas de imagen más grandes que contienen sentidos abstractos. Los esquemas de 

imagen de superioridad o inferioridad (arriba/abajo) son construcciones simbólicas de la 

cultura, que tradicionalmente emplean estas proporciones de direccionalidad para delimitar el 

bien y el mal, entre otros conceptos abstractos. 

Finalmente, las metáforas estructurales son aquellas en las que una actividad o una 

experiencia se estructura en términos de otra (Nubiola, 2009). Las metáforas de este tipo 

permiten atribuir algunas características propias de un dominio conceptual A, que pueden ser 

compartidas con las características de un dominio conceptual B. Un ejemplo de metáfora 

estructural es un partido de fútbol es un conflicto bélico (Segura, 2009), en donde a un concepto 

A (partido de fútbol) se le atribuyen algunas características del concepto B (conflicto bélico), 

como la idea de que hay un enfrentamiento entre dos partes (los equipos) y con formas de 

referirse a los lanzamientos a puerta (tiro directo, un cañonazo, etc.). Esta atribución de 

categorías identitarias entre los términos está relacionada con las experiencias de vida que el 

hablante podría tener frente al concepto de jugar al fútbol. En este sentido, la metáfora ratifica 
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su valor icónico y simbólico, al estar directamente relacionada con valores de uso regidos por 

determinadas situaciones comunicativas. 

5. 5. Sociolingüística cognitiva 

En relación con los estudios cognitivistas alrededor del lenguaje, nace, de manera 

reciente, un campo de estudio interdisciplinar conocido como sociolingüística cognitiva, el cual 

busca explicar los fenómenos de variación lingüística y social desde una perspectiva 

cognitivista; en otros términos, este campo de estudio pretende comprender los modelos 

mentales asociados al comportamiento lingüístico de los hablantes dentro de determinado 

grupo social (Moreno, 2012). 

La necesidad de establecer una relación entre lengua, pensamiento y sociedad tuvo sus 

primeros planteamientos en las ideas del lingüista norteamericano Ronald Langacker, quien 

enfatiza en el carácter pragmático y discursivo de las expresiones lingüísticas. Dicha 

perspectiva cognitiva buscaría: 

Articular la naturaleza dinámica de la estructura conceptual y gramática nos 

Lleva inexorablemente a la dinámica del discurso y la interacción social. Si 

bien estos también han sido parte de la gramática cognitiva desde el 

principio, ciertamente no han recibido el énfasis que merecen 

(Langacker, 1999, p. 376). 

 

La perspectiva de Langacker (1999) permite establecer una asociación entre los procesos 

conceptuales que anteceden al uso de la lengua, como la percepción, la abstracción y la 

categorización mental (Croft y Cruse, 2008) y los esquemas sociales que subyacen en la 

interacción discursiva. 

La propuesta de Kristiansen y Dirven (2008) ofrece una ruptura conceptual entre algunos 

de los postulados teóricos más importantes de Noam Chomsky, como lo son la competencia y 

la actuación, para quien la estructura sintáctica de los enunciados estaba relacionada con la 

capacidad del hablante para conceptualizar el mundo y expresarlo mediante la manifestación 
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de su lengua (Chomsky, 1957). Esta perspectiva daría origen a propuestas de lingüistas de 

renombre dentro del campo del cognitivismo como lo es Ronald Langacker, quien ofrece ideas 

relevantes para lo que posteriormente se denominaría sociolingüística cognitiva. 

En relación con lo anterior, Kristiansen y Dirven (2008) afirman que: 

(...) todavía existe una tendencia generalizada dentro de la lingüística 

cognitiva hacia los estudios basados en la producción escrita de variedades 

estandarizadas, pero una lingüística cognitiva verdaderamente basada en el 

uso no puede ignorar la variación cualitativa y cuantitativa que se encuentra 

dentro de los estándares y las variedades no estándar de una lengua (p. 11). 

Por otro lado, el modelo Laboviano destaca que la variación social es la fuente de los 

cambios lingüísticos (Moreno, 2012), y que los estudios en sociolingüística de índole 

etnográfico dan cuenta de que las diversas expresiones lingüísticas están relacionadas con los 

procesos de identidad social y con la manera en que un grupo humano representa sus 

relaciones con el entorno en el que se desarrolla la interacción lingüística. En palabras de 

Labov (1983): 

Los procedimientos de la lingüística descriptiva están basados en una concepción 

Del lenguaje como conjunto estructurado de normas sociales. En el pasado, ha 

sido infrecuente considerar estas normas como invariantes, compartidas por todos 

los miembros de la comunidad lingüística. Sin embargo, estudios más precisos 

del contexto social en el que el lenguaje es utilizado ponen de manifiesto que 

muchos elementos de la estructura lingüística están implicados en la variación 

sistemática que refleja al tiempo un cambio temporal y procesos sociales 

extralingüísticos (p. 155). 

 

De acuerdo con la propuesta de Labov (1983), hay una clara influencia de las 

estructurales sociales en el marco de la constitución de las dinámicas en las que el lenguaje es 

usado. Los procesos sociales extralingüísticos, tal como los denomina Labov (1983), inciden 

en la configuración del sistema verbal, pero también en la forma en que dicho sistema 

representa e interpreta el contexto. 
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5. 6. Prosa y poética 

 

Los conceptos de prosa y poética son relevantes en el marco teórico de esta investigación 

porque constituyen dos géneros discursivos en los que se inscriben las prácticas textuales 

analizadas, las cuales reflejan a su vez las producciones metafóricas de los hablantes. De 

acuerdo con Garrido (2015) la prosa es un “discurso ordinario. En cuanto texto escrito, se 

opone, por su presentación en página como “todo seguido”, al “versus” ('vuelta'), texto que 

vuelve y repite estructura” (p. 1). 

La prosa se presenta como un instrumento de comunicación que aparentemente dista de 

lo ficcional. En los términos de Garrido (2015), la prosa se presenta como un texto lineal y 

generalmente secuencial; sin embargo, dentro de las construcciones narrativas la prosa permite 

explorar la voluntad de la imaginación, señalando también aquello que no está en el plano de 

lo racional, como lo haría la poética. 

Por otro lado, la RAE presenta diferentes acepciones frente al concepto de prosa. Una de 

ellas define a la prosa como “forma de expresión habitual, oral o escrita, no sujeta a las reglas 

del verso (RAE, 2022). Esta concepción plantea que la prosa es el uso cotidiano y habitual de 

la lengua en contextos de comunicación espontánea. 

El género discursivo ensayo, enmarcado dentro de la prosa, es un tipo de texto 

argumentativo y literario empleado en distintos contextos de comunicación escrita para 

expresar ideas y razones a través de distintos tipos de argumentos. Este género discursivo puede 

definirse como un tipo de texto estructurado y unificado alrededor de una tesis que se sustenta 

de diversas formas como razones e ilustraciones (Ordoñez, 2001). 

Por su parte, la poética se adhiere al lenguaje para dotarlo de una estética particular. El 

uso espontáneo de la lengua (como se observa en la prosa) generalmente no es premeditado y, 

como lo señala Garrido (2015), describe situaciones progresivas y secuenciales. 

En el caso de la poesía, Aristóteles menciona que: 

 

Es evidente que el origen general de la poesía se debió a dos causas; cada una de 

ellas parten de la naturaleza humana. La imitación es natural para el hombre 
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desde la infancia, y esta es una de sus ventajas sobre los animales inferiores, pues 

él es una de las criaturas más imitadoras del mundo, y aprende desde el 

comienzo por imitación. Y es asimismo natural para todos regocijarse en tareas 

de imitación (Aristóteles, s.f). 

 

En el sentido que propone Aristóteles, la poética es la configuración simbólica de la 

realidad. Esto implica varios aspectos. En primer lugar, la existencia de una imitación de la 

realidad es proporcional a la capacidad de representación del texto poético. El poema 

representa y simboliza la realidad, que, en contraste con la prosa, se narra y describe como un 

acto que comunica. 

Por otro lado, la prosa y la poesía se configuran entre sí, tanto en textos narrativos como 

líricos. Este punto es trascendental no solamente para la construcción del marco teórico de la 

propuesta, sino que también como un hecho susceptible de análisis que, desde la perspectiva 

de las construcciones metafóricas, rinde cuenta no solo del comportamiento lingüístico de los 

hablantes, sino que también de sus métodos de abstracción y representación. 

6. Metodología 

El diseño metodológico de este estudio es mixto, con observaciones cualitativas y 

cuantitativas, frente al conjunto de datos obtenidos mediante la aplicación de ejercicios de 

escritura creativa con población adolescente y escolarizada. Por otro lado, la investigación es 

exploratoria mientras se eligen doce participantes con rango de edad cercano para reconocer 

ciertos patrones de conceptualización metafórica en la población. 

Los temas de los poemas y ensayos escritos por los estudiantes fueron seleccionados 

libremente a partir de su experiencia de creación literaria en el marco del espacio educativo 

Escritura Creativa, derivado de la asignatura Análisis Literario. Durante el desarrollo de las 

sesiones de este espacio educativo, se abordaron dinámicas de escritura relacionadas con el 

relato de ficción, la poesía y sus vertientes, el relato autobiográfico, el cuento, el microrrelato 

y el ensayo argumentativo. Finalmente, para este estudio se seleccionaron los géneros 
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discursivos de ensayo y poesía porque fueron los que mayormente escribieron los estudiantes 

en el marco de los ejercicios de escritura creativa y, añadido a esto, los que presentaron una 

mayor diversidad de metáforas conceptuales. Los detalles se expondrán en las siguientes 

etapas: 

6.1. Método de recolección de datos 

La recolección de los registros escritos se realizó mediante la aplicación de diversas 

actividades de producción textual orientadas hacia la escritura literaria. La primera actividad 

consistió en presentar a la sesión un juguete de la infancia del estudiante y, posterior a una 

ronda de juegos infantiles, crear un texto poético que describiera la relación entre el juguete y 

su infancia. En la segunda actividad los estudiantes debían construir un ensayo argumentativo 

a raíz de una pregunta problema que ellos mismos construían a partir de un tema general. 

Durante algunas sesiones se construyeron estos ensayos motivados por preguntas problema 

diferentes. En el marco de la tercera sesión los estudiantes escribieron distintos poemas 

inspirados en una palabra que representara a un amigo. De esta forma se construyeron distintos 

poemas cuyo título fue la palabra que eligieron. Las actividades ejecutadas para la investigación 

guardan una relación entre sí y para ellas se emplearon recorridos por el paisaje y la 

cotidianidad de la institución y, a su vez, se identificaron problemáticas sociales que 

condujeron a la escritura de los textos argumentativos. 

Cada uno de los textos recibidos, tanto ensayos como poemas, tuvo una 

retroalimentación y una evaluación que fue justificada a partir de una rúbrica evaluativa 

elaborada en la planeación de las clases. La consolidación de estos textos tomó un bimestre 

académico, es decir, ocho semanas. Durante este tiempo, no solo se ejecutaron las actividades 

de escritura creativa, sino que, alternamente, los estudiantes evaluaron cualitativamente y de 

manera oral la dinámica propuesta, participando activamente del proceso. 

Los poemas y ensayos se recogieron en los cuadernos de los estudiantes participantes y 

en medios digitales. Durante el taller participaron cien estudiantes de grado noveno a once, 
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distribuidos en dos cursos por cada grado. La distribución de los participantes por curso 

obedece al siguiente orden: 11B: doce estudiantes, 11A: quince estudiantes, 10B: dieciocho 

estudiantes, 10A: diecinueve estudiantes, 9B: dieciocho estudiantes y 9A: dieciocho 

estudiantes. 

6.1.2. Participantes 

Para la investigación se seleccionaron veinticuatro (24) textos, dos por participante: Un 

ensayo y un poema: lo que equivale a tener 12 ensayos y 12 poemas. La selección de ambos 

géneros está relacionada con el interés de comparar el uso de diferentes tipos de metáforas en 

dos tipologías textuales diferentes, a su vez que se espera que las variable sociales género, edad 

y grado de escolaridad arrojen datos pertinentes para la investigación lingüística. 

Frente a la selección de los participantes para la investigación, se eligieron dos estudiantes 

por grado, un hombre y una mujer respectivamente, lo que equivale a seis participantes: tres 

hombres y tres mujeres. Esta selección obedece a la asiduidad de estos estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades de producción textual y a la factibilidad de dicha selección al 

establecer variables sociales como género y edad. El motivo por el cual fueron categorizados 

los participantes en hombres y mujeres obedece a la distinción binaria que hace la institución 

educativa y, dado que los participantes son en su totalidad menores de edad, la Registraduría 

Nacional hace explícito que antes de cumplir la mayoría de edad la comunidad se clasifica en 

dos géneros: masculino y femenino. 

El Colegio Bilingüe Integral se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires y está 

al servicio de la educación de los niños, niñas y jóvenes de esta localidad. Su misión es la de 

formar ciudadanos emprendedores, solidarios e integrales basados en una pedagogía 

significativa que permite el desarrollo de sus capacidades. Dentro de los valores institucionales 

se destacan la responsabilidad, la honestidad, la autonomía, la justicia, el respeto, la empatía y 

la solidaridad. Finalmente, la localidad de Los Mártires, en donde se encuentra el CBI, se 
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caracteriza por tener un estrato socioeconómico tres, aunque los estudiantes de la institución 

suelen llegar de sectores en donde el estrato social es más alto. 

Por último, cabe destacar que para la investigación se seleccionaron doce (24) textos, 

dos por participante (uno en prosa y otro en poesía, respectivamente), para doce textos en prosa 

(ensayos argumentativos) y doce en poesía. La selección de ambos géneros está relacionada 

con el interés de comparar el uso de diferentes tipos de metáforas en dos tipologías textuales 

diferentes, a su vez que se espera que la variable social género arroje datos pertinentes para la 

investigación lingüística. 

6.2. Método de sistematización de datos 

Frente a la sistematización de los datos, las tres variables sociales que se abordaron para 

los resultados de la encuesta de producción escrita son: la variable identidad de género (VIG), 

que se estudió en dos de sus variantes: femenino y masculino, la variable curso (VC) con tres 

variantes: noveno, décimo y once, y la variable edad (VE) cuya variante equivale a las edades 

de los estudiantes, la cual oscila entre los trece y los diecisiete años. A su vez, se tuvo en cuenta 

la variable lingüística tipo de metáfora: orientacionales, ontológicas y estructurales (Lakoff y 

Johnson, 1980). 

Para el estudio y categorización de las metáforas, se estimó la variable tipos textuales, 

cuyas variantes son el ensayo y el poema. Dichas variables y variantes lingüísticas y literarias 

fueron caracterizadas y analizadas desde los postulados teóricos y metodológicos mencionados 

anteriormente. 

Dentro de este estudio se identifican las siguientes variables independientes: 

género, tipología textual, edad y grado. Estas variables independientes están ligadas a cuatro 

variables dependientes, primero: masculino y femenino; segundo: ensayo y poema; tercero: las 

edades de los participantes, y cuarto: la categorización de los grados. Estas variables son 
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dependientes debido a que se despliegan de una variable mayor, o, como se explicitó, una 

variable independiente. 

6.3. Método de caracterización del corpus 

La caracterización del corpus se realizó, en primer lugar, a través de la categorización de 

las tipologías discursivas ensayo y poema. Al recopilar el total de las producciones textuales 

se buscó que estas fuesen equitativas en lo que respecta a la cantidad y en relación con la 

variable tipos textuales. Posteriormente, se categorizaron los tipos de metáforas a través de la 

teoría de la metáfora conceptual de Lakoff y Johnson (1980) abordada en el apartado 5.4. 

Siguiendo esta teoría, se resaltaron en los ensayos los tipos de metáforas siguiendo un patrón 

de colores, en donde las metáforas ontológicas se resaltaron con color rojo, las orientacionales 

con color amarillo y las estructurales con color verde. 

Seguido a lo anterior se crearon dos hojas de cálculo, una por cada género discursivo: 

ensayo y poema, respectivamente. En estas hojas de cálculo se organizaron los tipos de 

metáforas conceptuales en tablas dinámicas según las variables y variantes que fueron 

especificadas en el apartado 6.2. Finalmente, se construyeron figuras porcentuales con el fin 

de establecer las distintas apariciones de los tipos de metáforas en las producciones discursivas. 

Esto llevó a inferir e interpretar la manera en que las metáforas y sus caracterizaciones 

influyeron en la escritura de ensayos y poemas. 

6.4. Método de análisis de datos 

En esta última etapa se realizó un análisis mixto, con registro cualitativo (cuadros que 

permitieron clasificar y caracterizar los tipos de metáforas producidas por la población y el 

análisis e interpretación de dichas producciones metafóricas desde la perspectiva de la 

lingüística y la sociolingüística cognitivas). Por otro lado, se realizó un análisis cuantitativo de 

tipo exploratorio mediante el software Microsoft Excel (software que también fue empleado 

para el análisis cualitativo, debido a que permitió construir los cuadros de categorización), que 
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consiste en establecer frecuencias absolutas y porcentajes por grados de aparición de las 

diferentes metáforas en los ensayos y poemas a través de tablas que permitieron contar, calcular 

y graficar la información lingüística, para delimitar lasmetáforas conceptuales seleccionadas 

en ensayos y poemas. Finalmente, se realizó una comparación entre los resultados obtenidos, 

así como entre estos y algunos planteamientos teóricos revisados durante la investigación. 

7. Análisis y resultados 

Al indagar en los gráficos la aparición de metáforas ontológicas, estructurales y 

orientacionales, se determinó su frecuencia en dos géneros discursivos específicos: ensayo y 

poema. El análisis cualitativo de las metáforas permitió determinar, a su vez, los dominios 

conceptuales más frecuentes empleados en los procesos de conceptualización metafórica, 

siendo el arte, la mente y el pensamiento, y la guerra las más empleadas. Esta distribución de 

los campos semánticos se dio a partir de la revisión de los cuadros elaborados en Excel. A partir 

del análisis de dichos cuadros se encontraron campos semánticos específicos que se repitieron 

en los textos de las dos tipologías discursivas. A su vez, las instrucciones frente al proceso de 

escritura influyeron en dichas temáticas, ya que fueron asignadas de manera general a los 

hablantes con el fin de elaborar textos poéticos y ensayísticos. Por lo anterior, se puede inferir 

que los dominios conceptuales dentro de los cuales se producen las metáforas inciden de 

manera determinante en la construcción de estos recursos lingüísticos empleados para la 

producción y comprensión de diversas tipologías discursivas. 

La medición de la frecuencia de aparición de las metáforas ha permitido identificar un 

total de setenta y tres metáforas ontológicas, veintitrés metáforas estructurales, tres metáforas 

orientacionales y una mixta (orientacional/ontológica) como se detallará en la figura 4, siendo 

las metáforas ontológicas las más utilizadas en la construcción de ambas tipologías textuales. 

La cuantificación de las metáforas y la alta frecuencia de aparición de metáforas 

ontológicas en relación con las otras dos tipologías sugieren que los procesos de 
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conceptualización y producción del discurso escrito traen consigo, incluso dentro del discurso 

académico, un alto contenido metafórico. 

7.1. Las variables lingüísticas: metáforas estructurales, orientacionales y ontológicas 

En el marco de esta investigación se describió el fenómeno lingüístico en términos de 

la variación de las tipologías metafóricas establecidas para la investigación: estructural, 

orientacional y ontológica. Se desarrollaron tablas dinámicas que permitieron identificar la 

frecuencia y cantidad de aparición de las tipologías metafóricas en las dos tipologías textuales 

considerando variables sociales como identidad de género, grado y edad. Esto para responder 

a las preguntas derivadas del problema de investigación. 

Dentro de la investigación se encontró que un hablante cuya edad es de dieciséis años 

utiliza una metáfora compleja cuyo fin es aportar a la coherencia del texto. Esta metáfora 

compleja tiene un rango de aparición bajo, pues se registró sólo una vez en un hablante de 

grado Undécimo. El género discursivo en el cual apareció dicha metáfora es el poético, cuya 

finalidad estética ofrece una amplia posibilidad para emplear la creatividad lingüística del 

hablante y generar una metáfora ontológica que es, a su vez, orientacional. A continuación, se 

presenta el fragmento del poema en el que es hallada la metáfora compleja: 

antes de este poema 

ya había caído 

hacia el último sueño. 

 

Este fragmento presenta en primera instancia una metáfora ontológica debido a que “el 

último sueño” es una referencia hacia la muerte, aunque el concepto a señalar mediante la 

metáfora no es concreto sino abstracto. Esta característica es esencialmente metafórica, porque 

en la cognición del hablante se construye una representación arquetípica de la muerte. Por otro 

lado, esta metáfora es a su vez orientacional, dado que establece un dominio fuente de 

direccionalidad, en el que el sueño es abajo. 



34  

Esta caracterización de direccionalidad en la que la muerte es abajo permite inferir que 

una temática como la muerte está relacionada con un sentido orientacional de descendencia, 

posiblemente relacionado con una experiencia cultural en donde la muerte implica un descenso, 

es decir, un ir hacia abajo. Esta operación de asociación respecto a la muerte configura la 

cognición del hablante y le permite representar su realidad. 

En relación con las temáticas a las que se aludió recurrentemente en el corpus de los 

hablantes, se pudo establecer mediante la cuantificación de los dominios conceptuales que el 

dominio más empleado es el del arte. Este campo conceptual aparece en diecisiete ocasiones, 

siendo aludido por estudiantes de dieciséis años, que participan activamente en eventos y 

proyectos artísticos a nivel institucional. 

Quizá este dominio conceptual haya aparecido con tal frecuencia por la preferencia por 

construir un ensayo sobre el mismo tema: el arte. La elección de esta temática sobre la que 

construir los ensayos no se asocia con una instrucción basada en la que solo se podía escribir 

sobre el tema, sino que los estudiantes seleccionaron libremente a partir de sus gustos y 

preferencias personales. Por otro lado, es importante resaltar que dicho dominio conceptual 

sobre el que se desarrollan las variables lingüísticas está ligado a la variable social identidad 

de género, específicamente al valor femenino, en el cual con mayor preferencia se construyeron 

ensayos cuya temática central era la danza. De un dominio conceptual como este nace una 

metáfora que logra ligar dos formas de expresión artística: la danza y la literatura. 

En una metáfora como “La danza se llega a reflejar un poco en su literatura” se 

identifica, por ejemplo, una metáfora estructural en la que un dominio conceptual amplio como 

el arte, está en función de establecer una relación entre el autor y su producción artística. La 

metáfora no hace referencia tan solo a la conceptualización del hablante, sino que también se 

refiere a un registro narrativo del escritor, en el que la literatura es un espejo (uso de un 

concepto para explicar otro) en el que se refleja la danza. 
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Es importante insistir en que la metáfora es, ante todo, una estrategia empleada por la 

cognición para edificar la realidad. Lakoff y Johnson (1980) lo proponen de esta forma: 

Que conceptualicemos las discusiones como batallas influye sistemáticamente en 

cómo adoptan las discusiones y cómo hablamos acerca de lo que hacemos al 

discutir. Puesto que el concepto metafórico es sistemático, el lenguaje que usamos 

para hablar sobre ese aspecto del concepto es también sistemático (p. 43). 

 

En las metáforas encontradas se devela una sistematicidad que asocia los dominios 

conceptuales con la experiencia también sistematizada de los hablantes de acuerdo con los 

modos de percibir sus ideas y expresarlas metafóricamente. Los dominios conceptuales pueden 

entenderse como campos del conocimiento que dan lugar a expresiones metafóricas que 

intentan expresar entidades abstractas y concretas según la visión del mundo de los hablantes. 

7.2. Los dominios conceptuales 

La selección de los dominios conceptuales se realizó, en principio, a través de la 

categorización de las variables lingüísticas en tablas dinámicas elaboradas en hojas de cálculo 

del programa Microsoft Excel tal como se expuso en la metodología. Esta categorización tuvo 

como fin identificar el total de apariciones de metáforas ontológicas, orientacionales y 

estructurales en los ensayos y poemas escritos por los hablantes y en función de las variables 

sociales de identidad de género, curso y edad. Esta cuantificación permitió extraer, a su vez, 

los dominios conceptuales que subyacen a las producciones metafóricas y que, desde la 

perspectiva de la lingüística cognitiva, permiten establecer la relevancia del lenguaje 

metafórico en la construcción de expresiones lingüísticas en el habla espontánea. 

En este estudio, los dominios conceptuales surgieron a partir de una observación en la 

que se hallaron un total de dieciséis dominios conceptuales diferentes, relativos, a su vez, a 

campos semánticos desde los cuales los hablantes produjeron sus metáforas. Es relevante 

aclarar que los dominios conceptuales se activan en la estructura metafórica. Esto permite 

entender cómo se estructuran las metáforas para explicar dominios de la experiencia. 
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Los dominios de la experiencia anteceden a la construcción de las metáforas porque es 

desde dichos dominios que se puede entender la base de los esquemas metafóricos. Como se 

observó en la clasificación de los dominios conceptuales del proyecto, la experiencia del 

hablante en las temáticas seleccionadas determinó la forma en que fueron empleadas las 

metáforas en sus producciones textuales. 

Al tener dominios conceptuales previamente establecidos por medio de la instrucción 

didáctica, los hablantes produjeron sus textos y representaron sus experiencias cercanas con 

estos campos semánticos mediante el uso de metáforas conceptuales en función de expresar 

sus ideas. 

7.3. Variable social identidad de género y curso 

La clasificación de los tipos de metáforas se realizó en relación con las variables 

sociales de edad, identidad de género y grado. A continuación, se muestra una figura que ilustra 

la frecuencia de aparición de los tres tipos de metáforas en hablantes femeninos y masculinos 

y otra figura que ilustra la frecuencia de uso de los dos géneros discursivos en relación con el 

valor identidad de género: 

Figura 1 

Género discursivo por identidad de género. 
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Nota: La figura ilustra la frecuencia de aparición de los tres tipos de metáforas en hablantes 

femeninos y masculinos. 

 

 

Figura 2 

Tipo de metáfora por identidad de género. 

 

 

Nota: La figura dos ilustra los tipos de metáfora por identidad de género y la cantidad de 

metáforas de acuerdo con este valor. 

 

Como muestra la figura 2, los estudiantes que se identifican con el género femenino 

emplean una mayor cantidad de metáforas, utilizando un total de cincuenta y cuatro (54) 

metáforas en total, mientras que los estudiantes que se identifican con el género masculino 

registran cuarenta y seis (46). 

De estos datos es posible deducir la siguiente hipótesis: En el marco de esta 

investigación, los hablantes que se identificaron con el género femenino elaboraron un 8 % 
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más de metáforas conceptuales con respecto a los hablantes que se identificaron con el género 

masculino. 

Las instrucciones mencionadas para producir los textos fueron las mismas para los 

hablantes que se identificaron con el género masculino y para los femeninos, partieron de 

dominios conceptuales similares. 

La investigación tiene como uno de sus fines comparar los dominios conceptuales más 

activos en las metáforas conceptuales elaboradas por los valores de la variable social identidad 

de género. 

La población estudiantil en la que se aplicó la investigación prefiere los dominios 

conceptuales asociados a la representación de los sentimientos, lo que podría encontrar su causa 

en la experiencia socioafectiva de la población, según la cual las relaciones amorosas y/o 

afectivas son determinantes para construir metáforas distintas. 

Según la figura 2, la mayor cantidad de metáforas producidas en ambos géneros 

discursivos fueron ontológicas, en las que se busca atribuir características humanas a objetos 

inanimados. Una de las figuras más empleadas dentro de la construcción de las metáforas 

ontológicas es la personificación, en la que “un objeto material toma la forma de una persona, 

lo que nos permite entender diversas experiencias con entidades no humanas al atribuirles 

motivaciones, características y acciones propias de los seres humanos” (Lakoff y Johnson, 

1980, p. 71). Esta figura de personificación es mayormente usada por hablantes que se 

identifican con el género femenino, lo que podría implicar, de acuerdo con algunos de los casos 

estudiados, una inclinación por utilizar metáforas que estén asociadas con el campo conceptual 

de la guerra empleadas como recurso creativo dentro de la construcción de enunciados y 

argumentos coherentes, como se muestra en las siguientes metáforas extraídas del hablante 

F1611A: la guerra es una ambición desmedida, la guerra es un concepto, la guerra es una ardua 
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búsqueda de igualdad, esto es algo que nos ha perseguido a lo largo de los años (refiriéndose a 

la guerra), evadir los conflictos internos y ponerlos de manera externa. 

Figura 3 

Tipos de metáfora por género discursivo. 

 

Nota: La figura ilustra la cantidad de metáforas y su tipo según las dos tipologías 

textuales: ensayo y poesía. 

Las metáforas conceptuales del corpus y que vehiculan aspectos del dominio conceptual 

de la guerra guardan relación, desde su condición de dominio meta, con los postulados 

elaborados por lingüistas como George Lakoff y Mark Johnson dentro del campo de la 

lingüística cognitiva, dado que este dominio conceptual fue uno de los más utilizados por estos 

autores para explicar el proceso cognitivo que subyace a la construcción de metáforas en la 

vida cotidiana (Lakoff y Johnson, 1980). 

En este corpus se encontraron metáforas cuyo dominio meta es la guerra. Un hablante 

calificó la guerra como un evento que tiene su origen en la motivación humana mediante una 
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metáfora ontológica: la guerra es una ambición desmedida. Hacer la guerra tiene objetivos a 

largo plazo como poder, riquezas, dignidades, entre otros que, para ser alcanzados, requieren 

importantes esfuerzos. 

La intención de dar a los textos una coherencia textual solvente, hizo que se crearan 

metáforas combinadas o híbridas, de las que se tiene poca información y no son comunes en 

los libros de texto o en artículos de investigación recientes. La metáfora híbrida que se logró 

extraer la produjo un hablante de dieciséis años, que se encontraba cursando al aplicar la 

investigación grado undécimo. Esta metáfora es a su vez orientacional y ontológica y se 

presentó dentro de la tipología textual de la poesía. La metáfora es la siguiente: antes de este 

poema ya había caído hacia el último sueño. En ella se encuentra que un esquema conceptual 

como la poesía toma características físicas al poder tener un movimiento de desplazamiento 

vertical de un lugar alto hacia un lugar bajo, en este caso el último sueño. 

Las variables sociales como la edad y la identidad de género no solamente son evidentes 

en la construcción de metáforas ontológicas, sino que también pueden interpretarse en las dos 

variables lingüísticas restantes, las metáforas estructurales y las orientacionales. Como se 

observa en la siguiente gráfica (figura 4), los hablantes de dieciséis años elaboraron una mayor 

cantidad de metáforas ontológicas tanto en ensayos como en poemas. 

Las metáforas ontológicas producidas en los dos géneros discursivos se asocian con la 

configuración del sistema conceptual del hablante, que genera figuras de personificación con 

entidades abstractas como los géneros musicales. 

En la metáfora su gran contraparte era el sur de Cali, donde vivía la gente con menos 

recursos, donde reinaba la salsa, los dominios fuente son: la salsa es un rey y el sur de Cali es 

un reino. Este dominio fuente se asocia con la identificación de categorías conceptuales más 

amplias, donde el hablante concibe un género musical como entidad de poder suprema en una 

región cuya cultura musical coincide con el mencionado en la metáfora conceptual construida. 
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Lo anterior es un ejemplo de que las metáforas conceptuales están, también, en función de la 

coherencia cultural, ligadas a hábitos, experiencias y visiones del mundo del hablante. A 

continuación, se presenta la figura 4, en la que se ve representada la frecuencia de uso de las 

tres variables metafóricas en relación con la edad de los hablantes: 

Figura 4 

Tipos de metáfora por edad 

 

 

Nota: La figura representa la relación entre tipo de metáfora y edad de los hablantes, con el fin 

de comprender la frecuencia de aparición de las tipologías metafóricas según la edad. 

Según la figura 4, en el corpus de textos se encontraron setenta y tres metáforas 

ontológicas producidas en su mayoría por hablantes de dieciséis años. Este dato es relevante 

para la investigación porque permite evidenciar una tendencia en la construcción de metáforas 

ontológicas para representar dominios de la experiencia cercanos a su realidad inmediata y que 

están asociados con dominios conceptuales tales como la guerra, el amor o el territorio. 
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Los hablantes de dieciséis años se encuentran, en promedio, en grado undécimo de 

bachillerato. Desde la relación entre curso y edad, se encuentra que las metáforas ontológicas 

en las que se representan entidades abstractas atribuyendo a ellas características concretas son 

preferentes en el marco conceptual del arte, como se evidencia en estas metáforas utilizadas 

por el hablante de grado undécimo M1611A: En esos tiempos la música como la salsa también 

iba en contra de preceptos conservadores y religiosos, el cine agota, uno de los objetivos más 

importantes del arte es comprender el mundo que los escritores ponen ante la historia. Los 

hablantes sujetos a la investigación tienen una relación directa con este dominio conceptual no 

solo en la escuela sino también en su vida cotidiana. En el marco de la investigación se 

estableció que muchos hablantes participan directa o indirecta en alguna manifestación 

artística. 

Las metáforas sobre todo ontológicas asociadas al arte se relacionan regularmente con 

la danza o la literatura, y muy pocas con las artes visuales. Los hablantes cuentan dentro de su 

formación académica con cuatro horas semanales de formación artística en el campo de la 

música, la danza o la pintura. El sistema educativo mediante el cual participan en alguna forma 

de expresión artística y cultural incide determinante en la organización de su sistema 

conceptual, expresado a partir de metáforas en poemas y ensayos. 

7.4. Variable social edad 

La variable social edad en relación con la variable lingüística tipos de metáforas es 

relevante para comprender que algunos rasgos sociales determinan la estructura conceptual del 

hablante, manifestada en el discurso escrito. La edad es un factor determinante para el 

desarrollo cognitivo del hablante, y la experiencia que este recoge durante sus años determina 

los procesos de percepción y conceptualización de la realidad. La evolución de la frecuencia 

de producción de las metáforas ontológicas, estructurales y orientacionales en relación con el 

valor edad implica que las metáforas conceptuales, como recursos lingüísticos, varían en 
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relación con la edad del hablante y, a medida que la edad aumenta, se incrementa también la 

cantidad de metáforas producidas. En la figura 4 (tipos de metáforas por edad) se evidencia que 

los hablantes de dieciséis años produjeron cuarenta y ocho (48) metáforas conceptuales, treinta 

y tres (33) más que los hablantes de trece años, los de menor edad en la investigación, quienes 

produjeron quince (15) metáforas conceptuales. 

Los aportes de la sociolingüística cognitiva permiten profundizar en el análisis de los 

datos de esta investigación. Según esta disciplina, este tipo de variables sociales como la edad 

o el género rigen diferencias trascendentales en los recursos lingüísticos utilizados tanto en 

habla espontánea como en textos académicos. Este último aspecto es el que se busca demostrar 

en la investigación ya que los datos tratados evidencian que, aunque los esquemas conceptuales 

empleados en los textos se comparten en la mayoría de los casos, por hablantes identificados 

con el género masculino y por los femeninos, la frecuencia de aparición de estos en ambas 

tipologías textuales sí se modifica. 

La investigación ha arrojado que los hablantes identificados con el género femenino 

presentan más metáforas conceptuales cuyos dominios conceptuales son la guerra y la 

construcción. Ahora bien, en el dominio conceptual “sociedad”, los hablantes identificados con 

el género masculino superan por ocho metáforas a los hablantes que se han identificado con el 

género femenino. En el esquema conceptual de “sociedad” se construyeron metáforas en 

función de establecer jerarquías, estatus y relaciones de poder como se observa en metáforas 

como: Cali, una ciudad que se enfrenta a un nuevo cambio, américa latina adquirió un lugar 

reconocido en el imaginario internacional literario, una sociedad de jóvenes con hambre de 

libertad. 

En estos ejemplos extraídos del corpus lingüístico recolectado para esta investigación 

se encuentra que en las esferas sociales que son representadas mediante las metáforas 

conceptuales subyacen relaciones de poder y rivalidad, en las cuales la sociedad se configura 
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como un escenario de disputa. Mediante la siguiente figura se ilustran los dominios 

conceptuales y su frecuencia de aparición en las metáforas de acuerdo con la identidad de 

género de los hablantes: 
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Figura 5 

Dominio conceptual por identidad de género. 
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Nota: La figura ilustra la cantidad de dominios conceptuales según la identidad de 

género de los hablantes. 

En la investigación elaborada por Fiksdal (2008) desde el enfoque de la sociolingüística 

cognitiva se encuentra que la repetición de algunas metáforas en diferentes contextos 

conversacionales está relacionada con la intención comunicativa del hablante por repetir esos 

registros metafóricos y utilizarlos de manera reiterada como estrategia argumentativa. En este 

proyecto, los hablantes usaron metáforas conceptuales asociadas con el dominio conceptual del 

arte con alta frecuencia, siendo este dominio el de preferencia para la producción, 

principalmente, de metáforas ontológicas (como ilustra en la figura 5). La edad en la que más 

se produjeron metáforas en este dominio conceptual fue de dieciséis años. A su vez, los 

hablantes de esta edad fueron los que más produjeron distintos tipos de metáforas en los dos 

valores de identidad de género propuestos, dato que se ilustra en la siguiente figura: 



47  

Figura 6 

Género discursivo por edad. 
 

 

Nota: La figura anterior expresa la cantidad de metáforas que los hablantes, según su género 

discursivo, realizaron de acuerdo con su edad. 

De acuerdo con la figura 6, con un total de cien (100) metáforas conceptuales 

producidas entre los géneros discursivos ensayo y poesía, los hablantes de dieciséis años tienen 

una mayor frecuencia de producción de metáforas conceptuales para representar esquemas 

mentales en sus procesos de escritura académica y literaria. El aspecto interesante de la figura 

6 se asocia con la preferencia de metáforas en producciones textuales donde la argumentación 

es uno de sus fines, como el ensayo (Omaña, 2019). Si bien es cierto que los ensayos literarios 

están consolidados como un género literario (Aullón, 2005), los ensayos académicos 

construidos en el marco del taller de creación literaria y utilizados como corpus para la 
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investigación no presentan, al menos en su totalidad, la finalidad de abordar un tema de la 

literatura. 

En relación con lo anterior, es interesante destacar que el género discursivo ensayo 

argumentativo, el cual puede definirse como “un tipo de texto estructurado y unificado 

alrededor de una tesis que se sustenta de diversas formas como razones e ilustraciones” 

(Ordoñez, 2001), presenta una mayor cantidad de metáforas conceptuales que los textos 

poéticos. Existen diferentes posibles causas que explican este hallazgo, aunque destacan estas: 

en primer lugar, el ensayo académico es un texto que, por su función argumentativa y 

expositiva, tiene una extensión mayor que el texto poético. La extensión del ensayo le permite 

al hablante la capacidad de construir metáforas conceptuales con mayor frecuencia en distintos 

fragmentos del texto. En segundo lugar, la investigación arroja que varios de los enunciados 

que son construidos para favorecer la coherencia del ensayo poseen metáforas conceptuales 

que generan una carga semántica adecuada para los argumentos y contraargumentos 

esgrimidos. Esto explica que, quizás de manera inconsciente, los hablantes que producen textos 

encuentran en las metáforas (preferiblemente ontológicas) una estrategia discursiva para 

persuadir al lector. 

7.5. Relaciones entre dominio fuente y dominio meta 

La sociolingüística cognitiva como campo de estudio relativamente reciente ha buscado 

examinar la incidencia de los entornos sociales en la variación lingüística desde un enfoque 

cognitivo (Moreno, 2012). Desde esta perspectiva, la relación entre el dominio meta y el 

dominio fuente es determinante para caracterizar y comprender los procesos de interacción 

entre el hablante y el texto. 

Al examinar los dominios fuente elaborados para las metáforas construidas por los 

estudiantes se encuentra que las metáforas estructurales requieren de una mayor descripción 

para determinar un dominio fuente que explique el origen del recurso metafórico. Por otro lado, 
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la consolidación del dominio fuente para las metáforas ontológicas permite establecer 

correspondencias conceptuales entre la metáfora ontológica y el dominio fuente de esta. Estas 

correspondencias son, a su vez, equivalencias conceptuales que trasladan la imagen mental 

construida por el hablante a un esquema que explica las motivaciones o intenciones que 

subyacen a la producción textual. A continuación, se proyecta un uno de los cuadros elaborados 

para la investigación que ilustra algunas metáforas conceptuales con sus respectivos dominios 

fuente y meta, correspondientes a un hablante masculino de grado décimo cuya edad es de 

catorce (14) años, identificado con el código M1410B: 

Cuadro 1 

M1410B 
 

 

Nota. Este cuadro presenta las metáforas estructurales realizadas por el hablante M1410B y 

su respectiva caracterización previa al análisis. 
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La función de los cuadros elaborados para la investigación, incluidos en los anexos, es 

clasificar los tipos de metáforas conceptuales de los textos, y también busca comprender y 

estandarizar las motivaciones y los fines de construcción de las metáforas. El cuadro anterior 

está en función de ilustrar la relación entre el dominio meta y el dominio fuente en las metáforas 

estructurales producidas por un mismo hablante. El dominio fuente el relato de ficción es un 

ser vivo correspondiente a la metáfora estructural el autor afirma que la evolución del relato 

de ficción es gradual y progresiva se construye a partir de la atribución de una característica 

según la cual solo los seres vivos evolucionan, razón por la cual el relato de ficción es una 

entidad viva. Dentro de este campo de acción se pueden constituir distintos eventos, en el caso 

de esta metáfora, artísticos. 

En la metáfora la lengua puede evolucionar con la creación de textos literarios, el 

concepto de lengua se entiende dentro del dominio conceptual del arte. El arte, al ser cambiante 

y variable, es una entidad que permite comprender la experiencia de la creación a través del 

concepto de la evolución, tal como se ilustra en el dominio fuente la lengua es un ser vivo, los 

textos literarios son especies. Este dominio fuente propone una relación de dependencia entre 

la lengua y el texto literario. El texto literario es una especie, un tipo de ser vivo, dentro de un 

espacio biológico. 

En la metáfora estructural rastrear con textos escritos las posibles relaciones sociales 

entre el contexto y el autor se encuentra que la imagen mental construida para el concepto 

implícito de lector es función de la lectura, la de rastrear. Por eso, dentro de un dominio 

conceptual amplio como la sociedad, el hablante puede tejer otros dominios conceptuales que 

están dentro de este dominio conceptual y que están relacionados entre sí, como la literatura y 

su contexto de creación. 

La configuración de los dominios conceptuales distintos pero que guardan relaciones 

de significado aparente entre sí ha permitido observar, en relación con el objetivo principal del 
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proyecto de investigación, que las distintas tendencias temáticas que subyacen a las 

producciones textuales marcan, a su vez, distintas tendencias sociales proyectadas a través de 

variables como edad, género y curso. En la figura 2 se observa que los hablantes que se 

identifican con el género femenino cuentan con una mayor producción de metáforas 

ontológicas y orientacionales mientras que los hablantes masculinos presentan una mayor 

productividad de metáforas estructurales. Esta variación dentro de las producciones 

metafóricas arroja una tendencia de productividad particular para cada género, lo que abre a su 

vez una oportunidad de investigación frente a las causas y orígenes de esta tendencia. 

Por otro lado, los dominios conceptuales varían también en relación con la variable 

social curso. Los hablantes de los grados noveno y undécimo presentan producciones 

metafóricas asociadas con el dominio conceptual del arte, mientras que los hablantes de grado 

décimo produjeron metáforas conceptuales dentro de dominios conceptuales como el arte 

(aunque con menos frecuencia que los hablantes de grados anteriores), el dolor, la construcción 

y la mente y el pensamiento. Las metáforas conceptuales producidas por estudiantes de grado 

décimo son menores que las producidas por los hablantes de las dos variantes de grado 

restantes, lo que explica su baja aparición en los distintos dominios conceptuales identificados, 

como se ilustra en la siguiente figura: 
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Figura 7 

Dominio conceptual por grado 

 

 

Nota: Esta figura presenta los dominios conceptuales según los tres grados de 

escolaridad tratados en el estudio, y su frecuencia de aparición. 

Para la investigación, las motivaciones que consolidan dichas tendencias se orientan 

por la libre elección de las temáticas que guiaron las producciones textuales en el género 

discursivo ensayo y en la poesía. En la variable social edad, los hablantes de trece años 

presentan ocho dominios conceptuales distintos, mientras que los hablantes de dieciséis años 

presentan metáforas en doce dominios conceptuales diferentes. Este dato refleja una importante 

brecha que se sostiene respecto al uso de metáforas en hablantes de distintas edades. Ahora 
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bien, es importante destacar que, aunque el rango de edad no sea muy amplio, la cantidad de 

producciones metafóricas encontradas tanto en ensayos como en poemas sí es notorio. 

En la figura 4 se observa que la brecha de producción de metáforas entre las edades de 

catorce y dieciséis años desaparece en cuanto a las metáforas estructurales, dado que en la 

figura mencionada se ilustra que los hablantes de dieciséis años presentan la misma cantidad 

de metáforas estructurales que los hablantes de catorce años. Por otro lado, se observa que en 

los hablantes de quince años la variable lingüística metáfora estructural disminuye 

considerablemente, mientras que en los polos opuestos de trece y diecisiete años no se 

presentaron metáforas de este tipo. Se observa, por el contrario, una igualdad en cuanto a la 

cantidad de metáforas estructurales producidas para los hablantes de quince (15) años, pero un 

aumento de una metáfora ontológica en el mismo valor de edad, lo que señala una similitud en 

las formas de conceptualización de la realidad en estas edades. En la producción cuantitativa 

de metáforas, se puede tejer una hipótesis en la que las metáforas estructurales están más 

estandarizadas por la población adolescente de catorce y dieciséis años respectivamente, en 

contexto escolarizado. Los hablantes de diecisiete años produjeron una menor cantidad de 

metáforas en las tres variables lingüísticas: metáforas estructurales, ontológicas y 

orientacionales, aunque este resultado obedece a que dentro del corpus recolectado solamente 

un hablante cuenta con esta edad. 

Como los hablantes de diecisiete años presentan una menor aparición en la construcción 

de las tres variables metafóricas, su representatividad en el corpus seleccionado para el análisis 

es inferior a los de trece, catorce, quince o dieciséis años. La categorización de los datos indica 

que los estudiantes de grado décimo y undécimo tienen entre quince y dieciséis años. Este dato 

explica, en cierta medida, que los hablantes de dieciséis años, al ser mayores y tener un 

esquema conceptual más amplio, tengan una mayor productividad en los tres tipos de metáforas 

conceptuales estudiadas con respecto a los estudiantes de otras edades. 
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Por otro lado, se puede establecer que una causa fundamental para que los estudiantes 

de dieciséis años identificados con el género femenino produzcan más metáforas por parte de 

con respecto a los identificados con el género masculino, es el grado de escolaridad. El uso 

recurrente y mayoritario de las metáforas conceptuales en el género discursivo del ensayo 

producidas por hablantes de grado undécimo está asociado con que, dentro de este grado 

académico, el ensayo es el género discursivo más empleado a nivel transversal en las distintas 

asignaturas, siendo este el grado que mayor estudiantes de dieciséis años presenta. 

Dentro de la investigación se encontró que algunas de las metáforas conceptuales 

utilizadas como recurso lingüístico son creadas de manera consciente, aunque sin ser 

catalogadas por el hablante como metáforas. Al observar el proceso de escritura de los 

hablantes, se identificó que, aunque tienen una leve idea del concepto de metáfora, no son 

plenamente conscientes del uso de esta como recurso lingüístico, por lo que la llegan a usar 

como elemento de cohesión dentro de la expresión de una idea o un argumento. Lo anterior 

indicaría que la población estudiantil de grados superiores de bachillerato ha desarrollado 

procesos de argumentación a través de las metáforas desconociendo que lo que están 

construyendo son, en definitiva, metáforas. Lakoff Y Johnson (1980), referentes conceptuales 

en esta investigación, presentan como hipótesis que los hablantes conceptualizan el mundo 

mediante metáforas cotidianas. Esta hipótesis se corrobora en este estudio por la cantidad de 

metáforas encontradas para dar coherencia al discurso argumentativo. Se identificó, por 

ejemplo, que un hablante cuya edad es de dieciséis años utilizó una metáfora compleja 

(ontológica y estructural al mismo tiempo) para lograr dar coherencia a un fragmento de su 

discurso. Este hallazgo da soporte no solo a la hipótesis formulada por George Lakoff y Mark 

Johnson hace más de cuarenta años en el marco de la lingüística cognitiva, sino que responde 

a una de las preguntas de investigación del presente trabajo relacionada con la influencia de las 

variables sociales en las producciones metafóricas. En efecto, las variables sociales dentro de 
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un contexto educativo inciden en la conceptualización, apropiación y construcción de 

diferentes metáforas dado que el proceso de instrucción y formación de la cognición es 

continuo, puesto que los hablantes están relacionados constantemente con un espacio educativo 

como escritura creativa que, de una u otra manera, los lleva a esquematizar y expresar sus ideas. 

En este gráfico se ilustran las metáforas identificadas en la investigación, que equivalen 

a 100. Este total de metáforas halladas se divide de la siguiente manera: veintitrés (23) 

estructurales, setenta y tres (73) ontológicas, tres (3) orientacionales y una (1) compleja o 

binaria, constituida por un enunciado metafórico portador de una metáfora estructural y una 

ontológica. La figura que ilustra estos datos cuantitativos es la siguiente: 

Figura 8 

Cantidad de metáforas por tipología. 
 

 

 

 

Nota: En esta figura se ilustran la cantidad de metáforas conceptuales halladas en el corpus 

según su tipología. 
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metáforas ontológicas permiten comprender la realidad a través de dos categorías esenciales: 

objetos y sustancias. Lakoff y Johnson (1980) lo proponen de esta forma: 

Entender nuestras experiencias en términos de objetos y sustancias nos permite 

elegir partes de nuestra experiencia y tratarlas como entidades discretas o 

sustancias de un tipo uniforme. Una vez que hemos identificado nuestras 

experiencias como objetos o sustancias podemos referirnos a ellas, categorizarlas, 

agruparlas y cuantificarlas — y, de esta manera, razonar sobre ellas. (p. 63). 

 

Las metáforas ontológicas le permiten al hablante asociar experiencias de su 

cotidianidad que, al menos en primera instancia, están estructuradas en su mente para 

nombrarlas, identificarlas y abstraerlas. El proceso cognitivo de la abstracción es esencial para 

la comprensión y creación de las metáforas ontológicas, puesto que este tipo de metáforas 

permite concretar una experiencia aparentemente abstracta y razonar sobre ella. 

Algunas metáforas ontológicas extraídas del corpus en la investigación y que permiten 

representar mejor estás cualidades de la tipología metafórica son las siguientes: 

Cuadro 2 

Metáfora ontológica. 
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Nota: Este cuadro presenta un ejemplo de metáfora ontológica según la edad, el grado y la 

identidad de género de tres hablantes distintos. 

El cuadro 2 ejemplifica, mediante tres metáforas de hablantes con grados de 

escolarización y edades distintas, una de las características de las metáforas ontológicas de 

asociar experiencias cognitivas con sustancias u objetos reales. En la metáfora la ciudad era el 

escenario adecuado para transmitir emociones bajo diferentes matices el dominio meta es 

comprendido como un escenario en el que las emociones transmitidas son una obra dramática. 

El teatro, el arte escénico y el arte en general son una experiencia cercana al hablante, entendida 

como escenario. Esta cercanía entre el hablante y su experiencia no es literal sino figurativa, es 

decir, metafórica. De esta forma, las metáforas conceptuales logran cohesionar el sistema 

conceptual del hablante con la experiencia más cercana a su realidad inmediata. 

En la metáfora dentro de los postulados de un método que, si bien es tanto una técnica 

como una epistemología, requiere de un abordaje preciso y riguroso el dominio fuente traslada 

una imagen concreta como la de recipiente a una idea abstracta en donde los postulados se 

entienden como un espacio a abordar. Uno de los fines para estas metáforas es asociar una 

forma con una función, lo que implica que esta asocia conceptos al relacionar características 

compartidas entre conceptos cercanos dentro de un esquema mental. 

En la metáfora el dogma alimenta, ayuda a sostener y a legitimar los valores el dominio 

fuente asocia dos imágenes abstractas relacionadas semánticamente entre sí: el cuidado y la 

paternidad. Un fin habitual para estas metáforas es el de referirse, lo que implica que cumple 

una función referencial al aludir a una característica del dogma, ya que nutre los valores y los 

configura como una verdad. 

El análisis de las metáforas conceptuales ha permitido establecer que, a través de los 

dominios conceptuales, los fines, los dominios fuente y los dominios meta, las metáforas 

cognitivas reproducen, en cierto sentido, prácticas culturales y experiencias de vida 



58  

socialmente compartidas en donde la comunidad lingüística incide y determina los procesos de 

conceptualización de la realidad en el hablante. El contexto educativo sobre el que desarrollan 

gran parte de sus prácticas comunicativas determina las visiones de mundo y, por ende, las 

metáforas con las que se representan visiones de mundo colectivamente. 

8. Conclusiones 

Las metáforas conceptuales constituyen procesos cognitivos relacionados con la 

percepción, abstracción y expresión de esquemas mentales construidos para conceptualizar la 

realidad del hablante. Dichos esquemas se producen a partir de la experiencia cultural y 

simbólica que el hablante significa desde su posición como sujeto dentro de una comunidad 

lingüística y, por lo tanto, cultural. 

De acuerdo con la categorización de las tres variables lingüísticas: metáforas 

estructurales, ontológicas y orientacionales, las metáforas ontológicas, con un total de setenta 

y tres apariciones en las producciones textuales, fueron las más empleadas por los hablantes 

dentro de la escritura de las dos tipologías textuales: ensayo y poesía. 

Las metáforas ontológicas son las más representativas dentro de los procesos de 

conceptualización metafórica de los hablantes, lo que implica que la población adolescente y 

preadolescente escolarizada alude a entidades concretas o sustancias para referirse a 

sentimientos, emociones o situaciones de su cotidianidad. 

Con respecto a las variables sociales, en general, es notoria su incidencia dentro de los 

procesos de conceptualización metafórica y de escritura tanto argumentativa (como en el caso 

del ensayo) como poética (como en el caso de la poesía). Los hablantes cuyas variables sociales 

edad y grado son mayores tienden a construir una mayor cantidad de metáforas conceptuales. 

Los hablantes de dieciséis años cuyo grado es undécimo, tienen una mayor cercanía a la 

producción de textos argumentativos como el ensayo. Su constante relación con la tipología 
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discursiva les permite, como se ilustra en el análisis lingüístico, tener procesos argumentativos 

más sólidos frente a hablantes de otras edades y grados. 

El uso recurrente de metáforas conceptuales en el ensayo está asociado con el propósito 

argumentativo de esta tipología discursiva. Los estudiantes emplean los recursos lingüísticos 

como las metáforas para cohesionar sus ideas y construir textos argumentativos coherentes. De 

esta forma, la metáfora conceptual no es solo una figura literaria aislada de los esquemas 

conceptuales cotidianos, sino que, como señalan los lingüistas cognitivistas Lakoff y Johnson 

(1980), está presente tanto en el habla espontánea dada en contextos de comunicación 

cotidianos, como en procesos de argumentación textual. 

Las metáforas conceptuales empleadas en textos poéticos cumplen a su vez con la 

función de dar coherencia a los enunciados que constituyen el poema. Los estudiantes usan 

metáforas conceptuales en textos poéticos para dotar de una estética particular al lenguaje y 

estructurar de manera coherente las imágenes poéticas propias del género discursivo. 

Por otro lado, las experiencias culturales que envuelven a los hablantes y que son 

propias del sistema educativo configuran su manera de concebir la realidad y representarla 

mediante la escritura. Esta hipótesis se originó tras analizar los dominios conceptuales dentro 

de los cuales se construyen las metáforas conceptuales. El dominio conceptual del arte, con un 

total de veintiuna apariciones dentro de las metáforas categorizadas, es el más recurrente en 

ambos géneros discursivos. La relación cercana de los hablantes con manifestaciones artísticas 

como la danza, la música, el teatro, la literatura y la pintura configura las temáticas desde las 

cuales eligen escribir sus producciones textuales. Por lo anterior, la relación entre contexto y 

hablante influye en los dominios conceptuales sobre los cuales se producen las metáforas. 

Los hablantes identificados con el género femenino emplearon más dominios 

conceptuales respecto a los hablantes identificados con el género masculino. La investigación 

permitió establecer que los hablantes identificados con el género femenino emplearon más 
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metáforas conceptuales en dominios conceptuales como el arte, la muerte, la guerra o los 

sentimientos, mientras que los hablantes identificados con el género masculino se refirieron a 

dominios conceptuales como la mente y el pensamiento, la sociedad o el territorio. Las 

relaciones entre dominios conceptuales e identidad de género pueden estar asociadas con 

esquemas de imagen que se representan con mayor regularidad en hablantes identificados con 

el género masculino o femenino. 

Finalmente, las producciones discursivas enmarcadas en un contexto educativo están 

correlacionadas con las dinámicas culturales dentro de las que se desenvuelve la población 

educativa. Las metáforas producidas en las tipologías textuales ensayo y poesía son coherentes 

con las experiencias que los hablantes adquieren durante sus vivencias institucionales, así como 

con las vivencias externas a la institución. El discurso académico y el discurso literario no son 

ajenos a dichas vivencias, y los mecanismos lingüísticos utilizados para expresarlas ilustran la 

manera en que las narrativas del exterior de la escuela inciden en las prácticas de comunicación 

que se tejen en el ámbito educativo. 

9. Oportunidades de investigación 

La presente investigación ha abierto un panorama interesante para los estudios sobre 

sociolingüística y lingüística cognitivas, específicamente en el ámbito de las metáforas 

conceptuales y su incidencia en la escritura de ensayos y poemas. Uno de los intereses de la 

investigación es el de relacionar el análisis lingüístico de las variables metafóricas con las 

variables sociales que inciden en los procesos de conceptualización, esquematización y 

construcción de las metáforas conceptuales. 

El estudio de la incidencia de las variables sociales en la construcción de metáforas 

conceptuales no es reciente; pero esta investigación se ha enmarcado esta relación en un 

contexto educativo, considerando variables relevantes como la identidad de género, la edad y 

el curso. 
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Las investigaciones que a futuro busquen estudiar la relación entre las producciones 

metafóricas y la identidad de género tendrán un amplio camino por emprender. La aparición 

de nuevas y distintas identidades de género y su inclusión en el sistema educativo enriquece un 

campo de investigación en el que se relacionan disciplinas como la lingüística, los estudios 

culturales y los estudios de género. Por lo anterior, los lingüistas que se propongan investigar 

en torno a estas relaciones disciplinares, encontrarán un desafío importante frente a la 

interdisciplinariedad que exige la investigación en el campo de las ciencias sociales y humanas. 
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11. Anexos 

 

11.1. Metáforas conceptuales halladas en el género discursivo ensayo. 

 
Anexo 1- Cuadro 3. Hablante F1611A. Cuadro de categorización de metáforas conceptual 

Metáfora 
Est1uctural 

Metáfora 
Est1uctural 

Est1uctural 
Estructural 

Est1uctural 
Ontol•gica 

Ontol•gica 
Ontol•gica 

Met•fora 
Ontológica 

Met•fora 
Ontológica 

Metáfora 
Ontol6gioa 

•• 
la guerra es una ambición 
desmedida 

La guerra es un concepto 

La guena es un deseo sin La guerra 
l•mites. 

Lagut11aes u.na Concepto 
representaci•n mental 
abst1acta. 

La gueu a es una ardua b•squeda Al iniciar una guerra se toma la g.ieHa 
de Igualdad un camino oonduoenie a 

. un destino: la igualdad. 
Esto esalgo que nos ha p ,seguido La guerra es vn adversar lo La gue11a 

lo largo de los a•os que persigue, 

La gue11aes un de~o 

La guerra es una idea 

Establecer un fin 

Personffloaoi•n 

la falta de respeto derrumba los 
valot s fundamentales de la 
humanidad y de la •usllcla. 

La humanidad y la justicia La falta de 1espe10 v los valoref lden11fiear YOa causa y 

sonedifie os. Los: valores referirse 
fundamentales son sus 
cimientos:, Lafahde 
respeto es una conrnoc••n. 
Por consiguiente, la falta de 
respeto oaus.a el 
de11umbamiento de los 
valores fundamentales de la 
humanidad y de la jusi cia, 

El di•logo nos brinda la opottunldad El di•logo es una persona El df •logo 
de conocer las diferentes generosa 
perspectivas, y busoai soluciones 
pac•ficas. 
Evadir los confliolos inttrnl)S y Los oonfliotos internos son Los oonlllotos internos. 
ponerlos: de manera e11te1na. una sustancia per•udio•al, 

No se enfrentan ni se abordan los La soluci•n de los Los problemas 
problemas dentro de si mismos. problemas est• afuera de 

ellos 

Personilioaci•n 

La persistencia d@ los 
confliotos es adentro, la 
soluei6n de los conflictos 
esaluera. 
La re.soluci•n de un 
ptoblema es aluer a, la 
persistencia persistencia persistencia 
problemas es adentro. 
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Anexo 2–Cuadro 4. Hablante M149A. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

M14~A 

Met•fo,a 
Estructural 

Met•for 
Est1uotu1al 

Met•fora 
Ontológica 

• 

Met•fora Conceptual Dominio fuente Dominio Meta 

.., 

La dogm•,ica es ,una obra del La dogm•tica es vna la dogm•,ioa. 
pensamiento creaci•n del pensam ento. 

El pensamiento es un 
creado,. 

El dogma es e! reflejo del conjunto El dogma es una •magen El dogma 
de creencias e ideas de una debilitada de una lut 
persona 

El dogma .es Ufla construcción 

reflectada por un oue1po en 
una zona menos clara, El 
conjunto dt crtenolas • 
ideas de una persona son la 

luz que su ser•cuerpo 
refleja 

El dogma es un tdfo o Una construcci•n 

fin 

Refe,irse. 

Establecer que el dogma 
es una imagen mental 

Referirse. 
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Metáfora El dogma es es evoluclon El dogmaes ser v•vo, por lo Evolucl6n 
Esuuctural oonst nte tanto es una entidad que 

evoluciona. 

Met•fora el pensamiento se presenta al El pensamiento es una El pensamiento 
. Ontol6gioa oues1lonar la veracidad 1otal del persona cr•tica 

dogma 

Met•fora 
Ontol•g•o 
Met•fo,a 
Orientaoional 

el dogma alimenta, ayuda a El dogma es un cuidador. El dogma 
sostener y a, legitimar los valores 
las lnter aooionts sociales y el El dogma es un cenHo y las Compartir alrededor de este 
oompi!lir alrededor de este dogma insteraooiones soelales son dogma 
nos dan un sentido de pertenencia on medio, Enue m•s oe,oa 

se se est• del cen1ro m•s 
sentido de pertenenola hay. 

Personilioaci6n 

Dotar de oar acterf si loas 
humanas 

Referirse 

Eslableoer una relaol•n de 
centro-perileria. 
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Anexo 3–Cuadro 5. Hablante M1611A. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 

M1611A 

Metáfora 
M1611A 

Metáfora 
Estructural 

Metáfora 
Ontológica 

Met~fora 
Ontológica 

Met•fora 
Ontológica 

Met•fora Co,.ceptual Oomínío fuente 
1 -

Dominio Meta fin ., 
el colombiano José Eust.aslo Rivera El artista es un mensaje, La El colombiano Jos• Eustaolo Relao onar dos oonceptos 
con el estilo realista, da al mundo Vorágine es elmensaje. R•ver a y la Vorag•ne que se couesponden. 
"La Vor•g•ne" 

Cali era el epfcentro de un temblor La cultura es un fen•meno 
cultural que se e11tendi• a lo largo natural. 
de todo el país 
Uno de los obiet•vos m•s Lahte,atura es un con!unto 
importantes de dicho arte es de seres y o osas creados. 
comprende1 creados. creados. y complejo 
mundo que los. esor•tores ponen 
ante nuestros ojos 

Cal,, una ciudad que se enfrenta a El oambio es un adve1sa,io 
un nuevo oamblo 

una novela en donde la naturaleza La naturaleza es un 
americana se conv erte en la 
protagonista de la historia 

personaje ficticio. 

La cultura 

La l•teratu,a 

Nuevo cambio 

La na11,1raleza 

Identificar un aspecto. 

ldentilloar aspectos 

Establecer una relacl•nde 
adversidad. 

Identificar una 
oar actel•stica. 
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Metáfora lasnovelasoreadasenesta pooa Lasnovelassonreuatistas. Lasnovelas 
Dntológioa reu atan diferentes escenarios y 

momentos de los pueblos 
latiooam rloanos. 

Metáfora 
Ontológica 

Met•fora 
Ontol•gica 

Met•fora 
Ontológica 
Metáfora 
Ontológica 

am•rica latina adquiri• un lugar 
reconocido en el imaginario 
lntemaoional lit erario 

lalinoam•rlca nace para las Ietr as 
unlversales en los a•os setenta del 
siglo XX 

1,1na generaci•n envuelta en las 
drogas 
Las obras narrativas que surgieron 
a mediados v finales del slglo XIX 
ten•an tintes costumbristas, pues 
busoaban resal! r lo m•s relevante 
de laculi1.ua looal, y se 
encontrabari estrechamente 
relacionadas con una leve oleada 
de romant•cismo. 

Amerioa latina es un Am•rloaLatina 
propietario. Adquirir, en su 
primera aoepcion, un bien a 
titulo gr atu•to o oneroso. 

latinoam 'rica es vn hijo La1lnoame1ioa 
que h sido reconoc,do. 

Las drogas son una Las d,ogas 
envoltura, 
El romanticismo es el mar, Las obras narrativas 
las obras narrallvas del siglo 
XIX son una ola, 

Relerlrse, 

Refe1irse. 

Establece, ~na relaci•n 
entrelaliterat1,11a y un 

fen•meno de la naturaleia 
(unaol&l. 
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Mtt•for a una sooiedad de j•venes oon 
Ontológica hambre de libertad, 

Met•fora 
Ontol•gica 

se requiere consumir el arte 

la ciudad era el escenario 

la libertad es un al•mento. L Lbertad 

El ar(e es un alimento Arte 

la ciudad es un teatro y las La ciudad es un teatro y las Met•fora 
Ontológica adecijado para uansm•!ir emociones 11ansml!idas son emociones transm•t•das son 

emociones bao diferentes matices. una obra di am•tioa. una obra dram•tioa, 

E11piesar una cualidad, 

Expresar una cualidad 

Asociar la oaracte1•stioa 
espacial de la oil(dad con 
la del teatro, 
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Anexo 4-Cuadro 6. Hablante M1610A. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

Metáfora 
Ontológica 

Met•fora 
Ontológica 

M1610A 
Met•fora 
Estructural 

Met•fora 
Est,uctur.al 

Met•fora 
Estructural 

Estructural 
Estructural 

Metáfora 
Ontol•gica 

I• 

Es lmporta~e destacar que el est~o 

es lo que conUere a cada autor su 
personalidad y onginahdad como 
anista. 

El estao es una persona con El estílo 
el poder de otorgar una 
dignidad a los autores que 
lo merecen. La 
personalidad y la 
oi•ginal,dad son las 
dignidades de los aut~es. 

Es impof!an{e destacar que el estiao 
es lo que confiere a cada autor su 
personalidad y oiig•nalidad como 
artista. 

El estilo es ~a persona con El estilo 
el poder de otorgar una 
dignidad a los iKJtores que 
lo merecen. La 

Mt't•fora Conct'ptual 
a la l\)z de 10'5 paradigmas m•s 

importan(es d la literatura 

St>r•n abordados los puntos 

nucleares de la lectura 

Las precisiones c:•ue- el autO( hace 

frente a ambos teMtos permken te•er 

un di•logo entr• ambos 

es pos,bk- precisar dos ideas qu• 

recogen los planteamientos 

defendidos en los apartados 

anterio,es del ensayo 

dentro de los postulados de un 

pe.sonaridad y la 
origioal,dad SO/'l las 
dignidades de los a~Ofes. 

Dominio F ut'nte Dominio Meta 
Los pa, adigm as son i.ina Los par ad,gmas 

fuente de luz 

Las ideas son nucleos y la Las idus y la lt>ctura 

lectu1a es !)!la c•lula 

El aut•' es un tejedor. las El autor, las precisiones y el 

precisiones son sus hilos, el di•logo. 

di•logo es un tejido 
Las ideas son recoleetoies L~s ideas 

los postulados son un los postulados 
método que, si bk-n e,s tanto una rec•ptt>nte 

t•cnica como una una 

requiere de un abordaje preciso y 

riguroso 

- Fín 

Establecer una 

caracte1•s1ioa 

Establecer una 
car actet• stica 

Indicar""'• oa, acter•sdca 

ldt>nt•ficat aspE-ctos 

Referiise 

Referirse 

Asociar una forma con una 

funci•n 

l 
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Anexo 5 –Cuadro 1. Hablante M1410B. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 

 

 
Anexo 6 – Cuadro 7. Hablante M1711B. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 

M1410B 

Met•fora 
Esuuctural 

Met•fora Conceptual Dominio Fuente Domin'o Meta 

El autor af•ma q1,1e la evoluci•n del El rela10 de Hcci•n es un se, El relato de ciencia licci•n 
re ato de ficci•n es gr adval v vivo 
progresivo 

Met•for.a la lengua puede evolucionar a La lengua es un ser vi'JQ, los La lengua 
Esuuctur al trav•s de la creación de distintos te11tos btetarlos son 

., 
Otorgar una caracter•stica 
animada a una entidad 
inanimada. 
Otorgar una oaracte1•stioa 
animada a una entidad 

tei<tos literarios especies inanimada. 
Met•fora 
Estructural 

N1lfl 

Met fora 
Ontol•gica 

Rastrear media"'e el estudio de 
textos escritos las posibles 
relacion-es sociales entre el 
contei<to y el autor 

El lec{or es un r asue.ador. El lector, los textos esc111os y Referirse 
Las posibles relaciones las relaciones sociales •itre 
sociales e~re el coritexto y constextos 
el autor son los objetos dt la 
b•squeda. Los textos 
esolitos sonlo.s rastros y su 
estudio es el mecanismo de 
búsqueda. 

Mlllar1Conolplual Ooaio .... o.NoNat1 Fkl 
" 

El amor p triot oo omo oen ro d El mor p r •llco lil'l El mor p tilo loo El morp td 100 

~odos los ciudadanos Mpacio de cohesi•n est• en eloentro en 
ciudadana. desamor patri•tico 

es1~ en la pe1iler a. 
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Anexo 7 – Cuadro 8. Hablante F1611B. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 

f1611B Metáfora Conceptual Dominio fuente Domi1nio Meta Fín 

Metá fora 
Estructural 

Met•fora 
Ontológío a 

Met•f•ora 
Ontológ oa 

Metafora 
Esuuotural 

Met•fora 
Ontol•gica 

Met•fo,a 
Ontológíc 
Met•fora 
Ontológica 

Durante toda su. vida Andr•s 
Caioedo consigui• vivir en toda la 
ciudad conociendo as• s:ug,an 
brecha culu,u~I. 

la ciudad es un camino con la ciudad 
brechas. Las brechas 
constituyen la eult.u1a. 

Sugraneonlraparte era el wr de la salsa es un rey y el sur de la s:alsa yelsu, de la 
Cali, donde viv• a la gente con menos Calles un reino. caudad. 
recursos, donde reinaba la salsa. 

En esos ,iempos m•sica como la 

salsa tambi•n ibe en oon11 a de 
muchos priceptos conse1uadores: v 
religiosos. 
la danza se llega a reflejar un poco 
en su literatura. 

El libro miente 

El cine agota 

laletratransponavnmensaje 

la música es un oposi,or. Lam•sioa. 

la literatura es on espejo. la l1,era1u1 a 

El libro es una persona Elhbro 
mernirosa. 

Elcine es vnaent dad que El cine 
puede, generar 
El mensaie es un pasa ero la let, a 

Identificar aspectos. 

Establecer una 
relación enire dos 
conceptos que se 
complem•ntan, 

Personificaci•n. 

Establecer una 
relaci•n d• 

semejanz:a. 

PersonJioaoi•n. 

Personificaci•n, 

lden,ifloar aspectos. 
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Anexo 8 – Cuadro 9. Hablante F139A. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

F139A 

Met•fora 
Ontológica 

Metáfora Conceptual 

m•sica profundarTlente ar, a•gada 
denlfo de nosouos 

y 

Dominio Fuente Dominio Meta 

... 
La música es una planta de \ La rn•sioa 
ra•ces largas 

fín 

... 

Refe1irse. 
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Metáfora 
Ontol•g•ca 

Me1•fora 
Ontol•gica 

Met•fora 
Ontológica 
Met•fora 
Ontol•gica 

Me1•fora 
Ontol•gica 

Metáfora 
Ontolóoioa 

la danza ha desempe~ado ,,in ,,in La configuraci•n de los la danza y la 
.fund menta en la configuración de acon1eoimientos hist6rleos eonfiguraol•n 
l los aoonteoimientos hist•ricos y ts una obra aJt• stioa, 
sigue hao éndolo hoy en dí a. 

la tecnolog•a, y las col~bor aclones En una telac••nde poder, la la tecnolog•as y las 
I interd1sciplinares han permitido a l•a ttcnolog• y las oolabor aciones. 
danza oontt>mpor •nea seguir colaboraciones 
evolucionando 1ntt>rd1sc phnares t enM 

autoridad sobre la danza 
contempQr •ne a, 

la danza i•ene vn rico legado La danza es W'la heredera ta danza 
histórico 
la danzas gue evolucionando La danra es un ser 11ivo Evok,oi•n 

El arte se enfrenta a retos: como la Los retos son adversarios. Financiaci•n y 

1 .falta de financiaci•n y de aocesibilldad del arte 

1 

accesibil•dad 

m•sioa profundamente arraigada La m•sica es tJna ~anta. La m•sica 
dentro de nosotros Nosotros somos la tierra. 

Es1ablecer uM 

cualidad 

lden1alcar aspec10s, 

Refer rse 

Establecer una 
caracter•stica 

Establecer una 
,elaci•n de rivalidad. 

denOlioaruna 

lrelacl•n 
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Anexo 9–Cuadro 10. Hablante F139B. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 

f139B 

M~t•fora 
Ontológioa 

Met•fora 

Ontológica 

Metáfora 
Ontológica 

Met•fora 

Metáfora Conceptual Dominio fuente Dominio Meta fin 

,, 

las pr •otioas de signifioaoi6n que se Las pr •otioas de Las p,actioas de E stableoer una 
tejen dentro del oonte>1to eduoa1ivo sign•fioaoi•n son tejidos. El signlfioaoi•ri que se relacion d 

oontextoeduoativo es un te•en. correspondencia. 
ielar. 

la poblaoi6n estudiantil oonsuuye 
una ideniidad colectiva 

La poblaci•n estudian1il es la iden1idad ooleouva. ldentilioar aspectos. 
un constructor y la identidad 
colectiva es un ed,ficio. 

Las d1lerentes circunstancias que las diferentes Las diferentes 
han golpeado el sentido de uni•n de oi1cuns1anoias son un olrcunstanclas. 
la la ag,esor v el sentido de unión 

de la oomun dad s una 
la pregunta que orienta el presente La pregunta es un g!J• a la pregunta 

Referirse. 

Personffioacl6n 
Ontológíoa ensa90 

Metáfora 
Ontol•gica 

Dentro del 001pus elegido, se 
encuent,a justamente que los 
mensajes q~e en •l est•n ubioados 
expres n una conole,ncia ooleeiiva 

El corpus es 1,,1n reoipienlt. 
Los mensa•es son 
oontenidos. 

El corpus elegído. E)!presar una 
cualidad. 
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Anexo 10 – Tabla 11. Hablante F1510B. Tabla de categorización de metáforas conceptuales. 

Met•fora 
Ontológ Met•fora 

F1510B 

Met•fora 
Esttuolural 

Met•fora 
Esuuolural 

Metáfora 
0ntol6g1oa 

Esta comunidad ha presentado la comunidad es un 

dentro de su In eraooi•n 0011~ana redp•enlt. 
una serie de d,lerenoias 

• 

lacornu 1dad, Referirse. 

nos perm te rele1eno r 1 
impo tanela de sus aportes para el 
oampo de la literatura 

la literat1.ua e un espaoio. La liter tur y las 
Los aportes son posiciones. posiciones 

Asociar 
oaracter•stioas 

es tf asoendente identificar el El objetivo es un camino, 
objetivo que los autores se trazan a redactar y publicar son 
1 hora de redactar y publioar ,,in metas. 
te)(tO 

los principales aportes de 'w'1ede la literatura es una 
giran en torno a la construcol6n de edifloac .•n. El teitto y la 
una literatura que pe1mita un dialogo sociedad son personas, 
entre el texto y la sociedad 

El objeti110, redactar y Establecer metas y 
publicar motivaciones 

La liter tura y la 
soo edad 

f,ipresar una 
relac •n 



78  

Anexo 11 – Tabla 12. Hablante 

M149B 

Met•fora 
Ontológica 

Met•fora 
Estruottual 

Met•fora Conceptual Dominio Fuente Dominio Meta 

elemento freo1.1entado desde El tejido tejido es un ed~lcio. Edilicio 
d1f e,entes enfoques art• stlcos v que, 
de manera precisa, Guti•,rez (2021) 
aborda con una postura emp•tica 
para lograr oonst,uir una visión del 
tejido social 

La funci•n de Isabel (personaje 
central de la historial. es 
desempolvar el suave tacto de la 
empat•a 

La empat• a es una mano La empat• a 

f in 

r-:-
ldentifloar aspectos. 

ldentífloar aspectos. 
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M149B. Tabla de categorización de metáforas conceptuales. 

Metáfora 
Estruc.tur al 

Metáfora 
Estructural 

Met•fo,.a 
Ontológica 

Metáfora 
Ontológíca 

Desd~ esta pe1spect11Ja; la vida de Las p,obl•ma1ic as sociales La problemáticas 
Isabel expone con claridad, desde son un alimento sooiales 
su lnf anoia, problem•tioas sociales 
que han dejado un sinsabor en la 
ideniidad lat noamerioana 

Las esleras soo alessonrenglones La sociedad esun Las esleras sociales 
sobie los cuales el artista danza escenario sobre el que el 

anista danza 

la narrativa es una imaginaci•n 
poitad01 a en cierto sen(ido de una 
rea,dad 

la narrativa es una la l~eralura 
imaginaci•n que porta una 
realidad la in'\ ginao 6n es 
un v~•oulo y una parte de 
la realidad es un pasaje10, 

El personaje femenino en la obra es, El sistema social es una obra La mujer 

sin duda, un arquetipo de la unidad de teatro. La mu•er es una 

que trae consigo el papel de la mujer actriz. 

dentro del sistema social 

Referirse. 

Identificar aspectos 

Referirse 

lden(~icar aspectos. 
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Anexo 12 – Tabla 13. Hablante F1510A. Tabla de categorización de metáforas conceptuales. 

f1510A ,. Metáfora Conceptual ,. Dominio fuente .. Dominio Meta .... Fin B 
Met•fora Tejer la lengua La lengua es un tejido. La lengua Referirse 
Ontológica 

Met•fora La construcc•6n d u• pensamien,o El pensamiento es una El pensamiento Referitse. 
Ontol6gica divergente e i!"lcluyente oo s-olo se ed•ficaoi•n 

prod~oe reoonooiendo oausas 
humas, sino que tambi•n es 
Indispensable reoonooer los motivos 
de la natura za. 

Met•fora Esas ouas formas de de de se La vida es un ltjido, las Fo1mas de vlda Asociar 
Ontol•gica tejen en torno al tetr•tolio formas de vida son los hilos. oaraoter• sticas 

Met•fora oonstruir nau aciones en torno a las narraciones son Cuerpos y divinidad Asooiar 
Ontológica elementos de la naturaleza es tejer ed1fioaclones. El puente es oar aoter• slicas 

un puente entre el cue1po y la una de estas edifioaciones. 
dlvnldad. El puente es un tejido. El 

cuerpo y la divinidad son 
lugares. 

Met•fora Se debe reconocer que esos otros El lengua e e un espe•o, el Ellenguaje y el alma ldesttlioar aspectos 
Estn~ch.nal l•nguajes son un espejo de la luz alm• del hombtHs su h1Aman~ 

in!erior del hombre reflejo 

Met•fora se pronunoían las voces del olvido El olvido es un oolectivo de El olvido y la voz Pe1sonifl0aoíón 
Ontológica personas que se 

manJfies{an 11erbalmen1e. 

Met•fora Uno los puntos m•s altos en la En la narr atlva del video la La telvindioaoi6n del Referirse auna 

Orientac•onal narrativa del v•deo, es la 1e•11indioaol6n del te11ito1io terr•toro oaraoter•stioa 
reivindloaci•n del te11ito1 o oomo una es arriba y el desistimiento positiva 

de las esencias m•s Importantes del del teuitor o es b io. 
set Ind•gena 
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11.2. Metáforas conceptuales halladas en el género discursivo poesía. 

 

Anexo 13 – Cuadro 14. Hablante F1510A. Cuadro de categorización de metáforas 

conceptuales 

 

 
Anexo 14 – Cuadro 15. Hablante F1510B. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 

Anexo 15 – Cuadro 16. Hablante M1610A. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 

F151DA ... Metáfora Conceptual ... 

Met•fora Heridas que bajan y me 

Orientacional encuentran, 

en el dolor convivo. 

F1510B Metáfora Conceptual 

GJ B 
Metáfora La felicidad se 
Ontol•gica i nm I scuye entre 

nosotros 

Dominio Fuente • 

Las heridas son un 

cuerpo móvil. El 

cuerpo se traslada 

en dirección hacia 

abajo. El dolor es 

abajo. 

Dominio Meta 
Las heridas y el 

dolor. 

Dominio Fuente Dominio Meta 

B 
La felicidad es una La felicidad 

persona 

entrometida 

... Fin 

G 

El gozo es arriba, 

el dolor es abajo. 

Fin 

.. 

G 
Personlflcac,i•n. 

Metáfora Las entrañas de la La tristeza tiene Las entrañas de la Identif icar 

Ontol•gica 

Metáfora 
ontológica 

M.l610A 

Met•fora 
Ontológica 

Met•fora 
Ontol•gica 

1 

.... 

tristeza entrañas, tristeza 

entonces; es un 

ser vivo. 

Mi mente jugando en el La mente es un ser La mente. 

espacio vivo 

Met•fora Conce.ptual Dominio Fuente Dominio Meta 

.... .., 
De las cosas m•s bellas, La sonn sa es una La sonrisa. 
así como la sonrisa que cosa. Esa cosa (la 

es una de ellas. sonrisa) es parte 

deun todo. 

La alegría viene de la La belleza es un La alegria. 

belleza origen. 

aspectos 

Referirse, 

Fin 

-., -• 
Cuantificar 

Atribuir 

caracter•sticas 

..i 
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Anexo 16 – Cuadro 17. Hablante M1410B. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 
Anexo 17 – Cuadro 18. Hablante F149A. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 
Anexo 18 – Cuadro 19. Hablante F139B. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 

M1410B [ Metáfora [ ... Dominio Fuente .,, Dominio Meta G Fin E 
Met•fora Pero de pronto, bailarás La persona es un Persona Referirse 

Ontológica la música que 

cantaré. Al final, creo 

que soy un caso 
perdido. 

caso jurídi co. 

F149A _____ •_M!t•fora Conc!ptualf.,, Dominio Fuent~Domini~~e~ ... Fin 
Met•fora La avaricia sí empre La avariciai es una la avaricia. Personificación 

Ontológica domina ignorando la persona poderosa. 
distancia. 

Met•fora 

Ontológica 

F1398 

Metáfora 
Ontológica 

Mirar el tiempo como El tiempo es 

un castigo pero en el dinero. 

fondo saber que es el 

regalo 

m•s oculto que nadie 

agradece. 

... Met•fora Conceptual[,, 

El tiempo te da la 
respí ración en un 
problema. 

Dominio Fuente "' 
El tiempo es un 
método de 
medición de la 
respiración y el 

problema es un 
ser vivo. 

El tiempo. 

Dominio Meta 
El tiempo y el 
problema. 

Metáfora 
Ontológica 

a veces el mismo El tiempo es una El tiempo. 

tiempo son heridas que herida. 
no soportamos. 

Establecer una 

relación de valor 

[ ... Fin 

Referirse. 

Referirse. 
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Anexo 19 – Cuadro 20. Hablante F1611A. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 
Anexo 20 – Cuadro 21. Hablante F1611B. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 

f1611A 

Met•fora 
Ontológica 

Met•fora 

Ontol•gica 

Met•fora 

Ontol•gica 
Met•fora 

Ontol•gica 

F16118 

Met•fora 
Ontológica 

Metáfora 
Ontológica 

Metáfora 
Estructural 

r 

... Metáfora Conceptual 

cada grieta de mi 
cuerpo, latido de una 

herida. 

Aparece entre retazos 
del pasado la pregunta 

., Dominio Fuente ., Dominio Meta 

El cuerpo humano es una Grieta 

entidad sólida y 

continua. Las grietas 

sobre su superficie son 
heridas. 

El pasado es una tela de El pasado 

retazos. Los retazos son 

por el fuego. recuerdos. 

., Fln • 

Identificar un aspecto 

Referirse. 

Todo poema tiene su ra•z El poema es una planta y El poema y la memoria. Referirse. 

en tu memo~la la memoria es la tierra 

ta ceniza ha sepultado La ceniza es un La ceniza y cada Refer rse. 

cada pliegue del sepulturero pliegue del si lenci o. 

silencio. 

Metáfora Conceptual Dominio Fuente Dominio Meta Fin . [" ,, 1 y 

El silencio es un ser vivo ta boca y el silencio. Referirse. 

Nadie sabe qué me y la boca es una tumba 

espera 

solo sé del silencio 

que se esconde bajo m 1 

boca 

y en ella, muerto, 

descansa. 

sonido que sepulta El sonido es un El sonido y las últimas Personificación 

las últimas palabras de sepulturero y las últ imas palabras de amor. 

amor. palabras de amor son 

una persona muerta. 

Sé de la muerte La muerte es un destino La muerte Refenrse 

final del camino 

• 



84  

Anexo 21 – Cuadro 22. Hablante M1611A. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 
Anexo 22 – Cuadro 23. Hablante M1711B. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 

 
Anexo 23 – Cuadro24. Hablante M149A. Cuadro de categorización de metáforas conceptuales. 

 

M1611A 

Met•fora 
Met•fora 

Met•fora 
Ontol•gica 

M1711B 

Met•fora 
Ontol•gira 

M149A 

Met•fora 
Estructural 

.. Metáfora Conceptual 1 .. Dominio Fuente , • Dominio Meta 

Esa flor que aunque La flor es una persona La flor 

estés 
en lo m•s profundo 

siempre te levantará. 

que toma decisiones. La 

flor puede ejectuar 

acciones humanas, como 

levantar a alguien o algo. 

Pero sí mi flor 

mi mundo 

Mi fl or, mi mundo y mi La tristeza 

mi jardín 

se convierten en un 
bosque incinerado 

por las llamas de la 

tristeza sin retorno. 

jardín son árboles de un 

bosque. La tristeza es 

fuego. 

-r Met•fora Conceptual • Dominio Fuente 

Las palabras v•elan en el No hay seres vivos 

T l Dominio Meta 

Las palabras y la 

aire porque muere una inmortales. Entonces, es ilusión 

ilusl6n posible prescindir de la 
refatlva especjficativa 

• l Metáfora Conceptual ... 'Dominio Fuente "'!Dominio Meta 
En un abismo de pensar La rumlaclón mental es Abismo de pensar. 
ca• un abismo 

FlFin 
Dotar de cualídades 

vivas a un objeto 
inanimado 

Referirse. 

.. Fin 

Señalar una 

característica anhnada 
en una entidad 
Inanimada. 

•IFin 
Referirse. 
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Anexo 24 – Cuadro 25. Hablante M159B. Cuadro de categorización de metáforas conceptuale 

M159B l M159B Met•fora Conceptual • Dominio Fuente ~ Dominio Meta 
Metáfora M s l•grimas pasando Los ojos son un camino, Los ojos 

Ontol•gica por mis ojos me 

lastiman, 

,, !Fin 

Referirse. 



 

 




