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I.Introducción 

 

1.Actualidad de investigación  

Despues de la Independencía nuestra República de Uzbekistán apoya a los 

linguistas y traductores que preparen nuevos manuales, traducciones para enseñanza. 

Estudiar,  analizar y traducir las obras hoy día es muy actual.  La traducción, literaría 

como fenómeno literaría, lingüístico y cognitivo es un tema que ha llamado la 

atención a traductores, lingüistas, teóricos de la literatura y de la retórica, psicólogos, 

etc. desde Aristóteles hasta nuestros días, pasando por la filosofía medieval, el 

racionalismo, el empirismo o el romanticismo. A este fenómeno se le ha prestado 

especial atención por parte de los filósofos y lingüistas del siglo XX y desde las 

posturas teóricas más dispares. Así, a la traducción se da mucha atención en nuestra 

República. 

En un amplio sentido el término la "traductología" es contrapuesto al término " 

la práctica de la traducción " y abarca cualesquiera concepciones, las posiciones y las 

observaciones que tocan de traducción la práctica, los modos y las condiciones de su 

realización, los factores distintos que prestan a ella la influencia recta o indirecta. 

Junto a tal comprensión la "traductología" coincide con la noción la "teoría de la 

traducción". 

En un sentido más estrecho la "traductología" incluye sólo en realidad la parte 

teorética de la teoría de la traducción y es contrapuesto a sus aspectos aplicados. 

La traducción - este fenómeno complicado poliedro, que aspectos separados 

pueden ser artículo de la investigación de las ciencias diferentes. En los cuadros de la 

teoría de la traducción son estudiadas otras partes psicológicas, de crítica literaria, 

etnográficas y de traducción de la actividad, también la historia de traducción de la 

actividad en uno u otro país o los países. Dependiendo del artículo de la investigación 

es posible repartir la teoría de la traducción psicológica (la psicología de la 

traducción), la teoría de la traducción literaria (la teoría de la traducción artística o 

literaria), la teoría de la traducción etnográfica, la teoría de la traducción histórica, 

etc. 
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2.Fin y tareas de investigación.   

Este trabajo pretende ser una revisión de los resultados más relevantes en el 

estudio traducción de la metáfora y otros en el siglo XX, aunque sin obviar alguna 

que otra referencia a teorías anteriores. De acuerdo con este objetivo, el trabajo se 

estructura en tres capítulos. En el capítulo 1,  se pretende alcanzar una definición de 

metáfora que nos permita delimitar el tema de estudio. A continuación se alude a la 

opinión que sobre la metáfora tuvieron algunos filósofos racionalistas y empiristas y 

a como la valoración del papel cognitivo que ejerce la metáfora cambia radicalmente 

con el último gran racionalista, Leibniz, y con el romanticismo. Posteriormente se 

analizan los sentidos de literal para hacer ver de qué modo lo literal se opone a lo 

metafórico. Y finalmente, se estudian las relaciones entre la metáfora y los demás 

tropos, haciendo especial hincapié en el eufemismo y en las funciones sociales que 

lleva a cabo este tropo y que no suelen llevar a cabo los demás tropos. 

3.Importancia teórica y práctica.    

Este trabajo enriquece parte teorica de investigación con nuevas opiniónes y da 

orientación al estudio de esta rama de la lingüistica. En la practica este trabajo se puede 

utilizar en la clases de lexicología, gramatica, literatura y traducción etc. 

4.Objeto de investigación. 

Para ello la metáfora pasa por tres momentos diferentes: metáfora novedosa, 

metáfora semilexicalizada y metáfora muerta o lexicalizada. Una metáfora novedosa 

sería aquella que se propone por primera vez sin que pertenezca al sistema de una 

lengua. Una vez que una metáfora novedosa toma cuerpo en el sistema de una lengua 

y es compartida por un número cada vez mayor de hablantes, se convierte en una 

metáfora semilexicalizada en la medida en que el término de que se trate se puede 

usar de acuerdo con su significado literal, de acuerdo con su significado translaticio o 

de acuerdo con ambos significados a la vez. Ahora bien, comoquiera que el 

significado translaticio de un término no es, en última instancia, una cuestión que se 

pueda discernir semánticamente, sino pragmáticamente, Pragmática de la metáfora, 

se estudian las estrategias pragmáticas que permiten la correcta interpretación de una 
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proferencia translaticia en función del contexto y de los conocimientos, creencias, 

ideas, opiniones y usos sociales de los participantes en el intercambio lingüístico. Y, 

comoquiera que una metáfora es susceptible de sufrir cambios lo mismo en el eje 

diacrónico que en el eje sincrónico, Metáfora viva y metáfora muerta, se estudian los 

tres estadios básicos en que puede encontrarse una metáfora desde el momento en 

que se crea hasta el momento en que se lexicaliza totalmente un significado 

metafórico. En la sección primera de este capítulo se sugiere la tesis de que una 

metáfora debe surgir en un marco en el que hablante y el oyente compartan un cierto 

grado de intimidad, pues, sin ese marco de intimidad compartida por hablante y 

oyente, la metáfora difícilmente sería comprendida correctamente. Una vez que una 

metáfora es propuesta en el marco de una intimidad compartida y se comienza a 

comprender, aceptar y usar por un número más amplio de hablantes de aquél en que 

se originó es cuando se puede decir que esa metáfora ha entrado a formar parte del 

sistema de una lengua.  Y, finalmente, cuando los hablantes pierden conciencia de 

que un determinado significado de un término fue alguna vez una metáfora, estamos 

ante una metáfora muerta o lexicalizada, de la que sabemos que fue una metáfora 

viva y creativa alguna vez en el pasado porque lo hemos aprendido recurriendo a los 

pertinentes estudios filológicos. Y, comoquiera que algunas veces se le han negado a 

las aseveraciones metafóricas los valores de verdad, el capítulo 2, Metáfora y verdad, 

es un intento de hacer ver en qué sentido podemos aplicarles los valores de verdad a 

las aseveraciones translaticias. Para ello se ponen en conexión las tres teorías 

principales sobre la verdad –la teoría de la verdad como adecuación/correspondencia, 

la teoría de la verdad como coherencia y la teoría de la verdad como 

desvelamiento/descubrimiento– con los tres estadios en que se puede encontrar una 

metáfora y que han sido analizados en el capítulo anterior. De acuerdo con ello, la 

teoría de la verdad como adecuación/correspondencia sería la pertinente para la 

adjudicación de los valores de verdad a las aseveraciones en que se usen metáfora 

muertas, la teoría de la verdad como coherencia sería la pertinente para la 

adjudicación de los valores de verdad a las aseveraciones en que se usen metáforas 

semilexicalizadas y la teoría de la verdad como desvelamiento/descubrimiento sería 
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la pertinente para la adjudicación de los valores de verdad a las aseveraciones en que 

se usen metáforas novedosas. Montero Reguera, Lázaro, F. Y Tusón, Marcos Matrín, 

Мenendes Pidal, Alborg J.L., Plavskin Z.I., Tetreyan V., Loyola A. etc.     

5.Metodología de investigación. 

Ese método de trabajo, o cualquier otro, require el auxilio de los siguentes 

métodos fundamentales de todo estudio: descrictivo analítico sintético, inductivo, 

deductivo traduccíon, comunicativo y interactivo que serán aplicados en los estudios de 

modelos, de lecturas selectas, en trabajos de crítica, ets. Uno de los hilos conductores 

de este trabajo es la convicción de su autor de que la metáfora es un universal 

lingüístico en la medida en que está presente en todas las lenguas y en todas las 

culturas. Pero, comoquiera que no se dan las mismas metáforas en todas las lenguas, 

aunque en todas ellas se den las metáforas, el capítulo V, La metáfora y las diversas 

lenguas, pretende ser, en primer lugar, un ensayo de clasificación de las metáforas en 

función de su mayor o menor grado de universalidad. De acuerdo con ello, existirían 

metáforas universales, metáforas generales y metáforas particulares.  

 

II.CAPÍTULO PRIMERO 

1. Traducción del verso y analisis lexico semántico 

El lugar Que conduce en la teoría de la traducción moderna pertenece a la teoría de la 

traducción lingüística (la lingüística de la traducción), que estudia la traducción como 

el fenómeno lingüístico. Los aspectos separados de la teoría de la traducción 

completan uno a otro, aspirando a la descripción multilateral de traducción de la 

actividad. 

La parte teorética de la lingüística de la traducción es compuesta por la traductología 

lingüística. En la redacción ulterior el término la "traductología" será utilizado en el 

significado " la traductología lingüística " sin cláusulas adicionales. En tal significado 
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en la traductología se diferencian " la traductología común "," la traductología 

privada " y " la traductología especial". 

La traductología común - el reparto de la traductología lingüística que estudia las 

leyes más generales lingüísticas de la traducción, independientemente de los rasgos 

de los pares concretos de las lenguas que participan durante la traducción, el modo de 

la realización de este proceso y los rasgos individuales del acta concreta de la 

traducción. Las posiciones de la traductología general abarcan cualquier tipos de la 

traducción de cualesquiera originales de cualquier lengua de partida a cualquier otra 

lengua. 

La traductología común compone la parte de la traductología lingüística, con las 

traductología privadas que estudian los aspectos lingüísticos de la traducción de una 

dada lengua a otra dada lengua, y la traductología especial que abren los rasgos del 

proceso de la traducción de los textos de los tipos diferentes y los géneros, también la 

influencia sobre el carácter de este proceso de las formas del discurso y las 

condiciones de su realización.En 1921 publicó su primera obra en verso, Libro de 

poemas, con la cual, a pesar de acusar las influencias románticas y modernistas, 

consiguió llamar la atención. Sin embargo, el reconocimiento y el éxito literario de 

Federico García Lorca llegó con la publicación, en 1927, de Canciones y, sobre todo, 

con las aplaudidas y continuadas representaciones en Madrid de Mariana Pineda, 

drama patriótico.  

Entre 1921 y 1924, al mismo tiempo que trabajaba en Canciones, escribió una obra 

basada en el folclore andaluz, el Poema del cante jondo (publicado en 1931), un libro 

ya más unitario y madurado, con el que experimenta por primera vez lo que será un 

rasgo característico de su poética: la identificación con lo popular y su posterior 

estilización culta, y que llevó a su plena madurez con el Romancero gitano (1928), 

que obtuvo un éxito inmediato.  

BALADILLA DE LOS TRES RIOS 

El río Guadalquivir 

va entre narajos y olivos. 

Los dos ríos de Granada 
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bajan de la nieve al trigo 

¡Ay, amor 

que su fue y no vino! 

El río Guadalquivir 

tiene las barbaras granates. 

Los dos ríos de Granada, 

uno llanto y otro sangre 

 ¡Ay, amor  

que se fue por el aire! 

Para los barcos de vela 

Sevilla tiene un camino; 

por el agua de Granada 

sólo reman los suspiros. 

  ¡Ay, amor 

que su fue y no vino! 

Guadalquivir, alta torre 

y viento en los naranjales. 

Dauro y Genil, torrecillas 

muertas sobre los estanques. 

 ¡Ay, amor  

que se fue por el aire! 

 ¡Quien dirá que el agua olivas, 

un fuego fatuo de gritos! 

 ¡Ay, amor 

que su fue y no vino! 

 Lleva azahar, lleva olivas,  

Andalucía, a tus mares. 

 ¡Ay, amor que se fue por el aire! 

Уч дарё манзумаси 

Гвадалнащр равон о=ар 

зайтунзору норанжзордан. 

/арнотанинг икки нащри  

вощаларга =очар =ордан. 

Ай, севги, келдингу кетдинг! 

Гвадалнащр мавжларида  

бал=иб ёнар анор гули. 

/арнотанинг икки нащри – 

бири =онли, бири мылдир. 

Ай, севги, =уюндай ытдинг! 

О= елканли =ай=чалар 

Севиллада сузар тылиб, 

/арнотанинг сувларида 

фа=ат сузар ощу сылиш. 

Ай, севги, келдингу кетдинг! 

Гвадалнащр, юксак минор, 

норанжзорда дайдир шамол. 

Минорлардай щовуз узра 

Дарро, Хенил туради лол. 

Ай, севги, =уюндай ытдинг! 

Доду фаред, \ам до\ини  

о=изарми дарё суви. 

Ай, севги, келдингу кетдинг! 

Андалуся, бащрларингга 

о=ар трунж, зайтун гули. 

Ай севги, =уюндай ытдинг!  

 

 

Siguiriyas gitanas 

Tó lo tengo en contra: 

los golpecitos de la marea fuerte 

me entran por la boca 

 

Subí a la muralla, 
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me respondió el viento: 

¿pá qué vienen tantos suspiritos 

si ya no hay remedio? 

 

A pasar fatigas 

estoy ya tan hecho,  

que las alegrías se me vuelven  penas 

dentro de mi pecho. 

 

Madrecita mía, 

¡qué buena gitana! 

De un pedacito de pan que tenía, 

la mitad me daba. 

Dame la mano, hermano,  

dámela por Dios  

que se le caen de ducas las  

alas a mi corazón. 

 

Como van y vienen 

las olas del mar, 

así son las penas que me están matando, 

que no puedo más. 

 

Déjame que vea 

los ojos grandes de la madre mía 

una vez siquiera. 

 

Hijo e mis entrañas, 

hijo er corazón, 

como te acuestas, te acuestas llorando, 

me acostaba yo. 

 

Penas tié mi madre, 

penas tengo yo, 

y las que siento son las de mi madre 

y las mías no. 

 

Debajo e un olivo 

me puse a llorar, 

y olivarito más desgraciadito 

ni lo hay ni lo habrá. 

 

A la lúa le pido, 

la del alto cielo, 

cómo   le   pido   que   saque  a   mipadre 

de donde está preso. 

 

El alma me duele 

de tanto llorar, 

porque mis penas nunca van a menos, 

siempre van a más. 

 

Mataron a mi padre 

de mi corazón, 

lo mataron en un viernes santo, 

día de pasión. 

 

Cá vez que me acuerdo 

de los acais de la madre mía, 

loquito me vuelvo. 

 

Tos los cementerios 

los traigo yo andados; 

la sepultura del padre de mi alma 

yo no la he hallado. 

 

Al campito solo 

me voy a llorar; 

como tengo llena e penas el alma, 

busco soledad. 

 

Queditos los golpes,  

queditos, por Dios,  

que  está mala la madre de mi alma 

corazón de  mi 

 

En el hospital, 

a mano derecha, 

así tenía la madre de mi alma 

la camita hecha. 

 

En el hospital 

me dijo mi madre: 

— Ahí te quedan dos hermanos  chicos, 

no los desampares. 

 

Madrecita mía, 

déjame llorar, 

deja que la pena que tengo en el pecho 

puéa desahogar. 

 

Hincarse e rodillas 

que ya viene Dios, 

va a recibir la madre de mi alma, 

de mi corazón. 

 

 

 

 

 

ЦЫГАНСКИЕ СИГИРИЙИ 

 

Среди бела дня 

плакал ветер, оттого .что смерклось 

в сердце у меня. 
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Ночью месяц ясный 

заклинаю в поле,  

чтоб отца, забитого в колодки,  

вывел из неволи. 

 

Матери не стало. 

Мама моя, мама! 

Ты ломоть последний ради сына 

пополам ломала! 

 

Кровь моя родная, 

горестный ты мой, 

как тебе ночами плачется, я знаю 

по себе самой. 

 

Без тебя мне плакать 

в мире незнакомом, 

оглянусь — и сердце мое в горле 

застревает комом. 

 

Отозвался ветер,  

улетая прочь: 

Ч то все слезы, если нет ответа 

и нельзя помочь. 

 

Стыли камни в море,  

cтыли и молчали,  

и ходила к ним моя подруга  

поверять печали. 

 

Так давно и круто 

мы с судьбою  

что в душе, подруга, даже радость 

отдается горем. 

 

Говорит подруга, 

что неласков с нею, 

а я только гляну, гляну в ее очи 

и дохнуть не смею. 

 

Не глаза, а стекла,  

если милый рядом, —  

заглядится в них и разбивает,  

только брызги градом.  

 

Я при каждой встрече 

эти слезы вижу; 

за тебя пускай меня прирежут, 

если чем обижу. 

 

Я сама не знаю, 

что случилось, мама, 

но в какое зеркало ни гляну — 

сходит амальгама. 

 

Умирать я буду — 

в час последней муки 

этой прядью, прядью своей черной 

повяжи мне руки. 

 

Будь неладна, бедность, 

ты виной тому, 

что цветут глаза моей желанной 

не в моем, дому! 

 

Засыпаю с мыслью 

и всегда с одною: 

— Та звезда, что поутру будила, 

больше не со мною. 

 

Не дождусь я смерти 

и напрасно жду — 

видно, смерть и та меня жалеет 

на мою беду. 

 

Адского закала 

оказалась, мама, та наваха, 

что меня искала! 

 

Наказал я, мама, 

чтоб могилу рыли 

и платком, который ты носила, 

мне лицо закрыли. 

 

Не сквитался в жизни —  

под землей добуду,  

все могилы обойду на свете,  

а найду иуду. 

 

Спит родня в постели, 

за дверным запором, 

лишь один я, голова шальная, 

хоронюсь по норам. 

 

Как волнами камни 

бьет на берегу, 

били меня беды и теперь добили, 

больше не могу. 
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2.La traductología común, privada y especial. 
 

La traductología común da la argumentación teorética y determina las 

nociones básicas de la traductología privada y especial. La traductología privada y 

especial concreta las posiciones de la traductología general conforme a los tipos 

separados y los aspectos de la traducción. 

La traductología pone ante sí las labores principales siguientes: 

abrir y describir o6irj,elinguisticoe las bases de la traducción, indicar e.d., cuales 

rasgos de los sistemas de lengua y las leyes del funcionamiento de las lenguas son 

la base de traducción del proceso, hacen este proceso posible y determinan su 

carácter y la frontera; 

determinar la traducción como el objeto de la investigación lingüística, indicar su 

diferencia de otros aspectos de la intermediación de lengua; 

elaborar las bases de la clasificación de los aspectos de traducción de la actividad; 

abrir la esencia de traducción de la equivalencia como las bases de la equivalencia 

comunicativa de los textos del original y la traducción. 

 

«Gran camino de seda» 
SAMARCANDA: PASADO Y PRESENTE 

 

 Cerca al corazón de Samarcanda — conjunto arquitectónico Reguistán — se 

creará un centro cultural Ulugbek. El jurado internacional del concurso para el 

mejor proyecto arquitectónico, cuyo institutor del cual es el Comité Ejecutivo de 

Samarcanda, los sponsores el Fondo Internacional Aga-Han de Arquitectura y la 

Unión de Arquitectos de la EUI y República de Uzbekistán, confirmaron el trabajo 

de los vencedores. De 685 proyectos, presentados por 68 países, cinco fueron 

reconocidos los mejores. Sus autores son Patrick Berger (Francia) Stefan Mac 

Douglas (Gran Bretaña); Hidetoshi Ono (Japón), Alexander Larin, Ser-guei 

Skuratov, Nikita Vijodtsev, Faruj Yorgan Choglu y Kaya Ariglu (EEUU). 

     ¿Qué representará en sí el centro cultural, que lleva el nombre de! gobernador 

de Samarcanda y gran sabio del medioevo? 

Según los proyectos de los arquitectos, en un extenso territorio de unas cuantas 

hectáreas se levantarán modernos edificios-muscos, escuelas de arte, complejos 

deportivos, hileras de tiendas. Este conjunto arquitectónico como si continuará el 

centro histórico Reguisíán, en comienzo del cual fue iniciado en su tiempo por los 

gobernadores de Mave-rannahra Tamerlán y su nieto Ulugbek. Como es sabido, 

durante la gobernación de Ulugbek en la plaza histórica fue construido un gran 

edificio y de sus centros de enseñanza la medersa (ano 1425). Enfrente del Shir 

Dor, erigieron un janaka, morada del dervish ambulante con una gran cúpula, 

descripto con admiración por autores del medioevo, según las palabras de 

Zajiriddin Babur, que vio al janako a principios del siglo XVI, tal edificio 

majestuoso en esos tiempos no hubo. 

       Durante la gobernación de Ulugbek también determinó la construcción del 

mausoleo Gur-Emir y la decoración del conjunto Shaji-Zinda. 
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La creación del Centro Cultural en Samarcanda esto es una página de las más 

bonitas, que completa la historia del Samarcanda antiguo, que enlaza el hilo entre 

el pasado y presente. 

 

«Великий шелковый путь» 

САМАРКАНД: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

  Рядом с сердцем Самарканда — архитектурным ансамблем Регистан — 

будет создан Культурный центр имени Улугбека. Международное жюри 

конкурса На лучший архитектурный проект, учредителем которого выступил 

Самаркандский горисполком, а спонсорами стали Международный фонд 

Ага-Хана по архитектуре и союзы архитекторов СНГ и Республики 

Узбекистан, утвердило работы победителей. Из 685 проектов, 

представленных 68 странами, лучшими признаны пять. Их авторы Патрик 

Бергер (Франция), Стефан Мак Дугл (Великобритания), Хидетоши Оно 

(Япония), Александр Ларин, Сергей Скуратов, Никита Выходцев (СНГ), 

Фарух Иорган Чоглу и Кайа Ариглу (США). 

По замыслу архитекторов, на обширной территории в несколько 

гектаров поднимутся современны? здания — музей, школа искусств, 

спортивный комплекс, торговые ряды. Этот архитектурный ансамбль как бы 

продолжит исторический центр Регистан, начало которому положили в свое 

время правители Мавераннахра Тимур и его внук Улугбек. Как известно, при 

Улугбеке на исторической площади было построено самое большое здание из 

его учебных заведений — медресе (1425 г.). Напротив него, на месте ныне 

стоящего Шир-дора, соорудили ханаку —- обитель странствующих 

дервишей с огромным куполом, восхищенно описанную средневековыми 

авторами, а по словам Захириддина Бабура, видевшего ханаку в начале XVI 

века, такого величественного здания в то время не было вообще. 

При Улугбеке также завершилось строительство мавзолея Гур-Эмир и 

оформление ансамбля Шахи-Зинда. Создаваемый Культурный центр в 

Самарканде — это еще одна из прекраснейших страниц, дополняющих 

историю древнего Самарканда, связующая нить между прошлым и 

настоящим. 

 

 

ISLA  MARAVILLOSA 

La isla vedado Surjan sobre el río Amudariá — uno de los pocos lugares en 

el país, donde habitan los nobles, o como los llaman, ciervos de Bujará, inscriptos 

en el Libro Rojo. 

El vedado, dispuesto en la parte sur de la repúbllca-Surjandariá, se presta mucha 

atención a la conservación e incrementación de cabezas de animales salvajes y 

pájaros. Aquí se puede encontrar gamos, jabalíes, chacales, faisanes, gansos grises, 

pelicanos. 
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ЧУДО-ОСТРОВ 

Заповедный остров Сурхан на реке Амударье — одно из немногих в 

стране мест, где обитает благородный, или, как его еще называют, бухарский 

олень, занесенный в Красную книгу. 

В заповеднике, расположенном в самой южной области республики — 

Сурхандарье, большое внимание уделяется сохранению и преумножению по-

головья редких животных и птиц. Здесь можно встретить ланей, кабанов, 

шакалов, фазанов, серых гусей, пеликанов. 

 

HERRERO   MUKÍM-BOBÓ 

De antaño tienen fama por su maestría los herreros de Kashkadariá. Gozan 

de popularidad lejos de la frontera de la aldea natal de Kasbí. El primero entre los 

maestros herreros lo llaman a Mukím-bobó Aliev. Este aksakal dedicó a su oficio 

predilecto 80 de ios 93 años vividos. Hoy día continúan éste trabajo no solo los 

hijos y nietos sino los biznietos y tataranietos. Mukím-bobó tiene 150 personas 

descendientes. 

 

КУЗНЕЦ МУКИМ БОБО 
Исстари славятся своим мастерством касбинские кузнецы из 

Кашкадарьи. Их известность далеко перешагнула границы родного кишлака 

Касби. Первым среди мастеров кузнечного дела называют здесь Мукима-

бобо Алиева. Этот почетный аксакал посвятил любимому занятию 80 из 93 

прожитых им лет. Сегодня его дело продолжают не толь ко дети и внуки, но 

и правнуки и праправнуки. А их у Мукима-бобо 150 человек. 

 

DE CENTRALES ELÉCTRICAS A TELÉFONOS 

Medio siglo la producción con la marca de la empresa científica — 

productiva "Sre-dazelectroapparat", gozan de gran demanda. Aquí elaborarán 

artículos de completación para la construcción de centrales eléctricas, empresas 

industriales para nuestro país y el extranjero y no es casual que la empresa se 

cuenta una de las empresas líderes de construcción de aparatos en la región de Asia 

Central. 

En pertrechamientos técnicos y tecnológicos modernos la empresa presta 

gran atención a la elaboración de una nueva producción. Así, en un futuro cercano 

está designada una nueva generación de conmutadores y relés, que responden a un 

standard mundial, como también mercaderías de consumo popular, técnica 

doméstica complicada, teniendo en cuenta los modelos más nuevos de aparatos 

telefónicos.  

 

ОТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДО ТЕЛЕФОНОВ 
Полвека продукция с маркой научно-производственного объединения 

«Средазэлектро-аппарат» пользуется большим спросом. Здесь выпускают 

комплектующие изделия для строящихся в нашей стране и за рубежом 

электростанций, ЛЭП, многих промышленных предприятий. И не случайно 

поэтому предприятие считается одним из лидеров приборостроения в 

среднеазиатском регионе.  
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В оснащенном современной техникой и технологией объединении 

большое внимание уделяется разработке новой продукции. Так, в 

ближайшем будущем намечено выпускать новое поколение переключателей 

и реле, отвечающих мировым стандартам, а также товары народного 

потребления — бытовую технику, в том числе новейшие модели телефонных 

аппаратов. 

 

TRES SIGLOS DESPUÉS 

  Por primera vez la mano del sabio de Tashkent rozó con el tratado pérsico 

"Dastur al-muluk" (estatutos para soberanos) Muham-mada-rafí Ansarí, creado tres 

siglos atrás. En nuestro país este tratado no fue estudiado erl general y en Irán, en 

la patria del autor, fue editado por primera vez solo hace veinte años atrás. Este 

documento fue accesible en nuestra república no solo a especialistas, sino a un 

amplio círculo de interesados en política, economía y servicios del estado de tres 

siglos atrás y de épocas tempranas. 

En el tratado están anotados cargos estatales, rangos y el contenido 

correspondiente. Representa interés el informe de derechos y obligaciones de las 

personalidades estatales — desde el vizir hasta el sereno. Hay también informes 

sobre gente de profesiones libres: poetas, artistas, músicos, arquitectos. Esta fuente 

valiosa de sabiduría fue editado por la editorial académica "Fan" de Tashkent. 

A la gente siempre le era propia la gran pasión del descubrimiento, de 

conocimiento de oíros mundos y civilizaciones, de otros pueblos y de sus culturas, 

Nuestra revista también esta programada para esto. Les invitamos al viaje 

fascinante por la tierra de antiguas civilizaciones de Bactria y Sogdiana. Solo el 

conocimiento objetivo de un pueblo por el otro, y ante todo e! conocimiento de las 

culturas originales, de su pasado y presente históricos, causaron comprensión y 

respeto mutuos! y por consiguiente, el acuerdo y la paz en nuestras almas y casas. 

Pues, conozca: ¡Uzbekistán! 

 

ТРИ ВЕКА СПУСТЯ... 
Впервые рука ташкентского ученого прикоснулась к персидскому 

трактату «Дастур ал-мулук» (устав для государей) Мухаммада-рафи, Ансари, 

созданного три столетия назад. В нашей стране этот трактат не изучался 

вообще, да и в Иране, на родине автора, он впервые был издан лишь двадцать 

лет назад. Документ стал доступным в нашей республике не только 

специалистам, но и широкому кругу интересующихся политикой, 

экономикой и бытом государства трехсотлетней давности и более ранних 

эпох, благодаря старшему научному сотруднику Ташкентского института 

востоковедения имени Абу Райхана Беруни Аиде Вильдановой. 

В трактате расписаны государственные должности, чины и положенное 

им содержание. Интерес представляет свод прав и обязанностей государст-

венных деятелей — от везира до ночного сторожа. Есть в нем и сведения о 

людях свободных профессий — поэтах, артистах, музыкантах, архитекторах. 

Этот ценнейший источник знаний выпущен ташкентским академическим 

издательством «Фан». 
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Людям всегда была присуща великая страсть открытия для себя, 

познания иных миров и цивилизаций, народов и их культур. 

Запрограммирован на этот путь и наш журнал. Мы приглашаем вас в увле-

кательное путешествие по земле древнейших цивилизаций — Бактрии и 

Согдианы. Только объективное познание народами друг друга и, прежде 

всего, ихсамобытных культур, исторического прошлого и настоящего 

принесут взаимоуважение и понимание, а значит, согласие и мир в наши 

души и дома. Итак, знакомьтесь: Узбекистан! 

 

3. Traducción y analisís metáforica 

El sustantivo metáfora procede, vía latín, del sustantivo griego metáphora, 

que significa traslado o transferencia y está relacionado con el verbo metaphorein, 

que significa transferir o llevar. Así, por ejemplo, una transferencia bancaria sigue 

siendo en la jerga financiera griega actual “una metáfora”. Esto es, metáfora, en 

griego, es un término polisémico que, al ser tomado como préstamo por otras 

lenguas, ha restringido su significado para denominar a un determinado fenómeno 

lingüístico referente a un “tropo que consiste en trasladar el sentido recto de las 

voces a otro figurado, en virtud de una comparación tácita” o en una “aplicación de 

una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota 

literalmente, con el fin de sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y 

facilitar su comprensión” (Las definiciones de los términos españoles las tomaré de 

la vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española, de la Real 

Academia Española de la Lengua, DRAE, en adelante). En principio, esta 

definición neutra de metáfora podría ser compartida por todo el mundo y puede 

funcionar como un punto de partida común para un primer acercamiento al tema de 

este trabajo. 

Ahora bien, el hecho de que podamos usar el lenguaje metafóricamente, esto es, el 

hecho de que, en el contexto de una proferencia, podamos utilizar al menos un 

término, que significa literalmente un objeto, para denominar a otro objeto distinto 

que quizás no tenga nada que ver con el primero, es un fenómeno que ha 

maravillado a lingüistas y filósofos a lo largo de la historia. Y ello por los muchos 
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e interesantes efectos que tiene este fenómeno. Entre estos efectos podríamos 

destacar los siguientes: 

 Su abundante uso en el lenguaje cotidiano.  

 Su no menor uso en los ámbitos retóricos y poéticos.  

 Su presencia en el lenguaje de la ciencia, aunque, en este caso, muchas veces 

de forma solapada y vergonzante. 

 El hecho de que la metáfora sea un potente mecanismo cognoscitivo.  

 El hecho de que muchas metáforas –a pesar de que su uso es, en principio, 

ocasional– terminan lexicalizándose y creando nuevos significados sin 

necesidad de multiplicar los significantes. Esto es, la metáfora es quizás el 

mecanismo lingüístico más generalizado para crear polisemias.  

En función de estos fenómenos las preguntas que se han hecho filósofos y 

lingüistas sobre la metáfora a lo largo de la historia podrían resumirse en las 

siguientes u otras similares: ¿Por qué necesitamos las metáforas? ¿Qué añade el 

uso de una metáfora al uso de una expresión literal? ¿Es la metáfora un mero 

recurso estético o tiene también una función cognitiva? ¿Qué nos permite usar 

metafóricamente un término dado para referirnos a un objeto y no cualquier otro 

término? Estas preguntas han sido aproximadamente las mismas a lo largo de la 

historia del pensamiento, pero las que han variado grandemente a lo largo de la 

historia han sido las respuestas que se le han dado a estas cuestiones. Y, entre estas 

respuestas, se puede afirmar que ha habido tradicionalmente un cierto consenso en 

las siguientes opiniones: 

 La razón última que permite utilizar un término que literalmente significa un 

objeto para referirnos metafóricamente a otro objeto distinto radicaría en la 

existencia de algún parecido entre ambos objetos. Así, si podemos afirmar 

cosas como “Tus ojos son de azabache”, sería porque entre la negritud del 

azabache y unos ojos negros habría algún parecido, aunque también haya 

muchas diferencias.  
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 La metáfora ejerce una función estética indudable y por ello es un 

mecanismo retórico y poético de primera magnitud al que recurrimos 

continuamente cuando llevamos a cabo la función poética del lenguaje.  

 En razón de que la metáfora es un recurso retórico y poético de primera 

magnitud, su papel también parece ineludible cuando queremos ver un 

objeto desde una perspectiva distinta a la habitual.  

 La metáfora también ejerce una función cognitiva además de las funciones 

retórica y poética.  

Esto último es especialmente relevante para una consideración de la metáfora 

desde un punto de vista filosófico, pues casi nadie ha negado que la metáfora lleve 

a cabo una función cognitiva, aunque sí haya habido muchas opiniones divergentes 

sobre la valoración de esa función cognitiva indudable. Dicho de otra manera, lo 

que se ha discutido hasta la saciedad es si esa función cognitiva debe ser valorada 

negativamente de cara a una correcta comprensión del mundo o si, por el contrario, 

esa función cognitiva es un instrumento precioso que nos ayuda a enfrentarnos 

cognoscitivamente al mundo, de modo que una metáfora nueva nos permitiría ver 

al mundo y sus objetos desde una perspectiva novedosa que complementaría las 

perspectivas anteriormente existentes. Y aquí es precisamente donde las 

valoraciones que históricamente se han hecho de la metáfora varían enormemente 

en función de las diversas posturas teóricas. Estas posturas que se han dado 

históricamente pueden sintetizarse en dos: las que han considerado a la metáfora 

como un mecanismo perjudicial para un lenguaje que pretenda ser referencial y las 

que, por el contrario, consideran a la metáfora un mecanismo no sólo ineludible 

sino incluso muy conveniente para el lenguaje referencial, de modo que el uso de 

metáforas en el lenguaje referencial no sólo no debería ser criticado sino que 

debería ser potenciado. Pues la metáfora tiene un papel ineludible lo mismo a la 

hora de formularse preguntas sobre la realidad que a la hora de transmitir nuestros 

conocimientos, ideas, creencias u opiniones sobre la realidad, incluidas las propias 

preguntas y respuestas de la metafísica. 
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4. Algunas opiniones históricas 

I. LA COGIDA Y LA MUERTE 

 

A las cinco de la tarde.  

Eran las cinco en punto de la tarde.  

Un niño trajo la blanca sábana  

a las cinco de la tarde .  

Una puerta de cal ya prevenida  

Lo demás era muerte y solo muerte  

a las cinco de la tarde.  

El viento se llevó los algodones  

a las cinco de la tarde.  

Y el óxido sembró cristal y níquel  

a las cinco de la tarde.  

Ya luchan la paloma y el leopardo  

a las cinco de la tarde.  

Y un muslo con un asta desolada  

a las cinco de la tarde.  

Comenzaron los sones del bordón  

a las cinco de la tarde.  

 

Las campanas de arsénico y el humo  

a las cinco de la tarde.  

En las esquinas grupos de silencio  

a las cinco de la tarde.  

! Y el toro solo corazón arriba !  

a las cinco de la tarde.  

Cuando el sudor de nieve fue llegando  

a las cinco de la tarde.  

cuando la plaza se cubrió de yodo  

a las cinco de la tarde.  

la muerte puso huevos en la herida  

a las cinco de la tarde.  

A las cinco de la tarde.  

A las cinco en punto de la tarde.  

Un ataúd con ruedas es la cama.  

a las cinco de la tarde.  

Huesos y flautas suenan en su oído  

a las cinco de la tarde.  

El toro ya mugía por su frente  

a las cinco de la tarde  

El cuarto se irisaba de agonía  

a las cinco de la tarde.  

A lo lejos ya viene la gangrena  

a las cinco de la tarde.  

Trompa de lirio por las verdes ingles  

a las cinco de la tarde.  

 

Las heridas quemaban como soles  

a las cinco de la tarde.  

y el gentío rompía las ventanas  

a las cinco de la tarde .  

! Ay, qué terribles cinco de la tarde !  

! Eran las cinco en todos los relojes!  

! Eran las cinco en sombra de la tarde!

БУ+А ЩАМЛАСИ ВА ЫЛИМ 

Кечки пайт соат бешда. 

Кечки пайт соат беш эди. 

Чойшаб олиб келди бола 

кечки пайт соат бешда. 

Ощактырва щозир былди 

кечки пайт соат бешда 
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Кейин ылим, ёл\из ылим – 

роппа-роса бешда. 

Мос пахтани юл=иди бод 

кечки пайт соат бешда. 

Унди никел, биллурда до\ 

кечки пайт соат бешда. 

Ызин отди барсга каптар 

кечки пайт соат бешда. 

Сон ёрилди мугузлардан. 

кечки пайт соат бешда. 

Садо берар йы\он торлар 

кечки пайт соат бешда. 

Маргимушбый, тутун босар 

кечки пайт соат бешда. 

Унда-бунда оломон жим 

кечки пайт соат бешда. 

Бу=а нафас олар =атти= 

кечки пайт соат бешда. 

Музлаганда тер томчиси 

кечки пайт соат бешда, 

сар\айганда майдон ичи 

кечки пайт соат бешда, 

ылим =уртлар жарощатда 

кечки пайт соат бешда. 

Кечки пайт соат бешда. 

Роппа-роса соат бещда. 

Кат ыринга – маргарава 

кечки пайт соат бешда. 

Садо берди суяк – найлар 

кечки пайт соат бешда. 

Калласида бу=а саси 

кечки пайт соат бешда 

Гулдай яшнар талвасаси 

кечки пайт соат бешда. 

Етиб келар =орасон щам 

кечки пайт соат бешда. 

Савсан бурни яшил човда 

кечки пайт соат бешда. 

Кундай ё=ар жарощатлар 

кечки пайт соат бешда. 

Деразалар ланг очилар  

кечки пайт соат бешда. 

Ай, дащшатли соат бешда! 

Барча соат бешда эди! 

/ира-шира кечки пайт соат бешда!  

Нападение быка и смерть  

В пять часов вечера.  

Было пять часов точно вечера.  

Ребенок принес белую простыню  

в пять часов вечера.  

Дверь из уже предусмотрительной извести  
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Остальное было смертью и одинокое 

смерть  

в пять часов вечера.  

Ветер убрал хлопки  

в пять часов вечера.  

И оксид сеял стекло и никель  

в пять часов вечера.  

Уже сражаются голубь и леопард  

в пять часов вечера.  

И бедро с опустошенным флагштоком  

в пять часов вечера.  

Они начали посоха  

в пять часов вечера.  

 

Колокола мышьяка и дыма  

в пять часов вечера.  

В углах группы молчания  

в пять часов вечера.  

! И бык одинокое{единственное} сердце 

достигает!  

в пять часов вечера.  

Когда пот снега прибыл  

в пять часов вечера.  

когда площадь была покрыта йодом  

в пять часов вечера.  

смерть поместила яйца в рану  

в пять часов вечера.  

В пять часов вечера.  

В пять часов точно вечера.  

Гроб с колесами - кровать.  

в пять часов вечера.  

Кости и флейты звучат в его слухе  

в пять часов вечера.  

Бык уже мычит  из-за его передняя 

стороны   

в пять часов вечера  

Переливались всеми цветами радуги 

четверть агонии  

в пять часов вечера.  

Издали уже приходит гангрена  

в пять часов вечера.  

Рог ириса из-за зеленые  

в пять часов вечера.  

Раны были горячими как солнца  

в пять часов вечера.  

и толпа ломала окна  

в пять часов вечера.  

! Вздох, какие ужасные пять вечера!  

! Было пять часов во всех часах!  

! Было пять часов в тени вечера! 

 

 

 

 

 

Dado que este trabajo no parece ser el lugar más adecuado para hacer una historia 

pormenorizada de los matices de cada una de estas dos posturas y de la nómina de los 

pensadores que han mantenido una u otra, me voy a limitar a dar cuenta de algunos de 

los hitos más destacados de cada una de estas dos opciones teóricas sobre la metáfora 



 21 

en el pensamiento moderno y contemporáneo, aunque las teorías y opiniones sobre la 

metáfora están presentes en el pensamiento lingüístico y filosófico al menos desde 

Aristóteles. La postura que ha intentado expulsar –sea tácita o explícitamente– a la 

metáfora del ámbito del lenguaje referencial, y especialmente del ámbito del lenguaje 

de la ciencia, de la filosofía y de cualquier otro lenguaje que pretenda ser referencial, 

ha sido compartida por todos aquellos que han defendido que el lenguaje de la ciencia 

debe estar hecho de un barro distinto al del lenguaje ordinario. 

Comoquiera que utilizaré las aportaciones al tema de la metáfora de todos ellos –y de 

algunos más– a lo largo de este trabajo, me limitaré en este capítulo introductorio a 

señalar sucintamente los que, en mi opinión, son los hallazgos más relevantes de la 

filosofía del siglo XX sobre la metáfora. Éstos serían básicamente los siguientes: 

 Lo metafórico sólo puede ser definido en función de y en contraste con lo literal. 

La metáfora es detectable precisamente en la tensión entre los términos que se 

usan literalmente en una proferencia y los que se usan translaticiamente.  

 La metáfora no sólo se limita a poner de manifiesto una analogía aceptada por 

una determinada comunidad lingüística entre dos objetos dados, la metáfora 

también puede crear esta analogía.  

 En función de esa analogía que crea la metáfora es como podemos 

conceptualizar determinadas ideas, especialmente las ideas de aquellos objetos 

de los que no tenemos una experiencia sensible, como es el caso de Dios.  

 Las metáforas no funcionan aisladamente unas de otras, sino en la medida en 

que forman parte de redes conceptuales que pueden ser complementarias unas de 

otras o incompatibles entre sí.  

 En función de esa pertenencia de las metáforas a redes conceptuales, las 

metáforas conforman nuestra concepción de la realidad. Dicho de otro modo y 

usando la afortunada expresión , “vivimos de metáforas”, lo mismo en el 

lenguaje cotidiano que en cuales quiera jergas especializadas, sean éstas las 

jergas de los carpinteros, de los militares, de los científicos, de los teólogos o de 

los filósofos  
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5. Traducción estilistica y literaría 

TIERRA SECA 

Tierra seca, tierra quieta de noches  

inmensas.  

 

(Viento en el olivar,  

viento en la sierra.)  

 

Tierra vieja del candil y la pena.  

Tierra de las hondas cisternas.  

Tierra de la muerte sin ojos  

y de las flechas.  

(Viento por los caminos. Brisa en las 

alamedas.) 

 

+уру= ер 

 

Щадсиз 

кечаларнинг тошли макони, 

сокин макони. 

(Зайнутзорда шамол, дала-даштда 

шамол) 

Изтироб ва шамнинг =адим макони 

Чу=ур кыллар макони. 

Кызсиз ылим, новаклар макони. 

(Йылакларда шамол, 

теракларда шамол.) 

Si lo metafórico se entiende como un cambio en el significado de un término de 

modo que ese término signifique un objeto distinto del que habitualmente significa, 

entonces una metáfora sólo podrá ser detectada y comprendida en el contexto de una 

proferencia y en la medida en que el significado translaticio resulte chocante o raro 

para los hablantes de una lengua dada y en un determinado momento sincrónico. Esto 

es, si podemos decir que la metáfora conlleva un significado translaticio o derivado 

de un término es porque tenemos en mente que el término de que se trate tiene un 

significado apropiado o literal, que sería el significado normal que los hablantes 

adjudicarían a ese término. Así, si decimos que en “Juan es un pájaro” la palabra 

pájaro está usada translaticiamente es porque sabemos que Juan es un ser humano y 

porque sabemos también que, en este contexto, esa palabra no significa “ave, 

especialmente si es pequeña”, sino “hombre astuto y sagaz, que suele suscitar 

recelos”. 
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Esta noción de literal que estoy proponiendo tiene graves dificultades teóricas 

(Bobes Naves, 2004: 148-149), aunque sea una noción bastante de sentido común, 

plausible y operativa. Y estas dificultades teóricas afectan lo mismo al ámbito 

diacrónico que al sincrónico. Desde un punto de vista diacrónico la distinción entre el 

significado literal de un término dado y el significado (o significados) que tuvo ese 

término en el pasado no siempre puede establecerse con nitidez. Y ello porque 

algunos hablantes pueden tener conciencia del significado arcaico u obsoleto de un 

término y de su significado actual, y, en razón de ello, usar el término siendo 

conscientes de esa duplicidad semántica para conseguir determinados efectos 

retóricos o cognoscitivos. Y, desde el punto de vista sincrónico, el criterio para 

decidir cuál sea el significado de primer orden de un término y cuáles sean sus 

significados de segundo o de tercer órdenes puede variar grandemente entre los 

hablantes de los diversos dialectos y sociolectos de una lengua. No obstante, y a 

pesar de estas discrepancias, se puede mantener razonablemente la existencia de un 

núcleo semántico básico para la mayoría de los términos y para la mayoría de los 

hablantes de una lengua dada, núcleo semántico básico con respecto al cual los otros 

significados del término serían considerados translaticios, estén o no estén 

lexicalizados en un momento dado. 

Con respecto a los diversos sociolectos de una lengua también nos encontramos con 

el mismo fenómeno. Así, por ejemplo, el verbo especular significaba literalmente en 

latín reflejar o espejear. Pero este verbo ha pasado a las lenguas modernas con los 

significados de segundo orden de “registrar, mirar con atención algo para reconocerlo 

y examinarlo”, “meditar, reflexionar con hondura, teorizar” y “perderse en sutilezas o 

hipótesis sin base real” (DRAE), que ahora podrían ser considerados como los 

significados básicos de ese verbo y que se usan muy a menudo en la jerga filosófica. 

Pero estos significados han sufrido ulteriormente otros cambios que hacen que el 

verbo especular signifique “efectuar operaciones comerciales o financieras, con la 

esperanza de obtener beneficios basados en las variaciones de los precios o de los 

cambios”, “comerciar, traficar” o “procurar provecho o ganancia fuera del tráfico 
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mercantil” (DRAE) en el sociolecto o jerga de los economistas. Como resultado de 

ello los significados de especular son muy distintos si el verbo se usa en la jerga 

filosófica o en la jerga económica, aunque en ambos casos sus significados actuales 

sean metáforas lexicalizadas con respecto a su significado original. Y lo que se dice 

para el verbo especular es válido también, mutatis mutandis, para sus derivados y 

cognados como el adjetivo especulativo, el sustantivo especulación o el adverbio 

especulativamente. 

El resultado de estas divergencias semánticas entre los hablantes en el eje diacrónico 

y de los diversos sociolectos y dialectos de una lengua en el eje sincrónico será el 

que, en algunos casos, los hablantes pertenecientes a un grupo determinado entiendan 

un significado como translaticio, mientras que los hablantes pertenecientes a otro 

grupo lo entiendan como literal. Pero en la mayoría de los casos sí hay un acuerdo 

entre los hablantes para decidir cuál sea el significado literal de un término (o cuáles 

sean, en su caso) y cuál sea su significado translaticio (o cuáles sean, en su caso). 

6.De la semántica a la pragmática 

Dado que una de las características de la metáfora es su ambigüedad, desde el ámbito 

meramente semántico resulta sumamente difícil desambiguar el significado de 

muchas expresiones y distinguir cuándo hacemos un uso literal de ellas y cuándo un 

uso translaticio. 

La decisión sobre si una palabra o una expresión están usadas literal, metafórica, 

eufemística o irónicamente, por ejemplo, parece que no podemos tomarla en muchos 

casos desde el ámbito estrictamente semántico. De ahí que aparezca como 

imprescindible el plantear una estrategia pragmática que dé razón de cómo y por qué 

cambian de significado los términos y las expresiones que los contienen en función 

del contexto en que son proferidas. Aunque la interpretación pragmática de las 

metáforas se ha hecho de acuerdo con otros planteamientos, para enmarcar 

teóricamente la cuestión de las estrategias pragmáticas voy a aludir básicamente al 

planteamiento clásico. 
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7. Los tres estadios en la vida de una metáfora 

ROMANCE DE LA LUNA, LUNA 
1
 

La luna vino a la fragua  

Con su polisón de nardos.  

El niño la mira, mira.  

El niño la está mirando.  

En el aire conmovido  

mueve la luna sus brazos  

y enseña, lúbrica y pura,  

sus senos de duro estaño.  

-Huye luna, luna, luna.  

Si vinieran los gitanos,  

habrían con tu corazón  

collares y anillos blancos.  

- Niño, déjame que baile.  

Cuando vengan los gitanos,  

te encontrarán sobre el yunque  

con los ojillos cerrados.  

-Huye luna, luna, luna,  

que ya siento sus caballos.  

-Niño, déjame, no pises  

mi blancor almidonado.  

                                                 
1
 F.G.Lorca “Prosa, Poesia, teatro” M., Editorial 

progreso, 1979 

Todos  los versos tomados de este libro 

el jinete se acercaba  

tocando el tambor del llano.  

Dentro de la fragua el niño  

tiene los ojos cerrados.  

Por el olivar venían,  

bronce y sueño, los gitanos.  

Las cabezas levantadas  

y los ojos entornados.  

Cómo canta la zumaya,  

!ay, como canta en el árbol!  

por el cielo va la luna  

con un niño de la mano.  

Dentro de la fragua lloran,  

dando gritos, los gitanos.  

El aire la vela, vela.  

El aire la está velando. 
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ОЙ ЩА+ИДА РОМАНС
1
 

Келди налгар \орига ой 

настариндан ыраб рымол, 

+арар, =арар бола фа=ир. 

Бола фа=ир тикилар лол. 

Ой =ылларин ёзиб, ыйнаб,  

сыл=иллатиб =алай тусли, 

беору пок кыкракларин, 

олар тунги шамол щушин. 

Беркиниб ол, ойим, ойим! 

Келиб =олса лылилар гар,  

юрагингдан сандонларда 

о= щал=алар зарб =илишар. 

+ыр=ма, бола, =ыр=ма сира, 

сен лылилар келган тобда 

сандонга бош =ыйиб ётгин, 

уй\онмассан сира хобдан. 

Беркин ойим, ойим, ойим! 

туйдим олис от дупурин. 

+ыр=ма, бола, биро= босма 

ощорланган ипак нурим. 

Отли= елар йиро=лардан 

но\орадай чалиб дузни. 

Шырлик бола муз сандонга 

бош =ыйганча юмар кызин. 

Зайтунзордан бринжа туш – 

лылилар щам чи=иб келар, 

                                                 
1
 Шавкат Рахмон «Энг =ай\ули шодлик» Т.,1989. 

Г.Лорка шеърларининг таржимаси шу китобдан 

олинган. 

бошларини тутиб баланд, 

кызларини =исиб келар. 

Ых, =айси бир о\оч ё=дан  

додловар бой=уш \ариб. 

Ой боланинг =ылчасидан 

ушлаб кетар осмон сари. 

Ногощ \ордан янграр фарёд. 

хотин=халаж =ий-чувлари. 

Шамол эса кезар бедор. 

Шамол кезар увлаб-увлаб. 
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Acabo de mantener que, para que una metáfora novedosa sea correctamente 

comprendida, se requiere que sea propuesta entre hablantes que comparten un 

cierto grado de intimidad y que el éxito de esa metáfora nacida en el ámbito de la 

intimidad consistirá precisamente en que abandone el ámbito en el que nació y se 

generalice entre los hablantes de una lengua, incluso hasta el punto de que los 

hablantes pierdan conciencia de que alguna vez fue una metáfora. Lo que haré en 

el resto de este capítulo será analizar los tres estadios en los que puede encontrarse 

una metáfora desde el momento en que es propuesta por primera vez hasta que se 

lexicaliza y, en muchos casos, ya no es entendida como tal metáfora. Estos tres 

estadios en la vida de una metáfora serían los de metáfora novedosa o creativa, 

metáfora semilexicalizada y metáfora lexicalizada o muerta. 

8. Metáfora novedosa 

Una metáfora creativa nace normalmente a causa de una necesidad comunicativa 

del hablante que cree tener algo nuevo que decir, sea porque se trate de una 

realidad nueva o porque se crea haber entendido una realidad ya conocida de 

manera distinta a como se venía haciendo habitualmente. Puesto que el hablante no 

tiene términos usaderos para referirse a esa realidad, tiene que echar mano de 

términos que ya tienen un significado literal perfectamente delimitado para, 

cambiando metafóricamente ese significado, poder hablar del objeto nuevo o de la 

realidad nueva. A partir del cambio metafórico de significado de este término 

nuclear, los términos que se relacionan con el que ha cambiado de significado, por 

parecido o por oposición, deberán cambiar también de significado para poder 

conformar una nueva forma de entender y hablar de la realidad de que se trate, 

hasta construir una completa red de metáforas novedosas. Por su parte, si hubiese 

ya algún otro sistema de metáforas semilexicalizadas que no fuese compatible con 

el nuevo sistema, ese otro sistema antiguo deberá ir desapareciendo para referirse 

al objeto de que se trate en cuanto que se comenzará a considerar por los hablantes 

como inadecuado. Esto hace que el proceso de aparición y de aceptación por parte 
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de la comunidad de los hablantes de las metáforas creativas tenga una cierta dosis 

de paradoja, puesto que las metáforas creativas son incongruentes con las redes de 

metáforas semilexicalizadas ya existentes y con las creencias y asociaciones que 

conllevan esas redes vigentes en un momento dado. Y, sin embargo, si tienen éxito 

–lo que sucede normalmente cuando su creación obedece a razones cognoscitivas– 

su destino será el de pasar, con el tiempo, a generar otros sistemas metafóricos que 

rivalizarán y, en su caso, sustituirán a los anteriormente existentes para hablar del 

objeto de que se trate. 

Quizás sea en los ámbitos de la ciencia y de la filosofía en los que resulte más 

ilustrativo un análisis del proceso de rivalidad y sustitución entre dos redes de 

metáforas, una red semilexicalizada y aceptada comúnmente por la comunidad de 

los hablantes y otra que se propone para completar o para refutar a la anterior. En 

estos ámbitos teoréticos la aparición de una nueva teoría científica o filosófica 

suele tener en su base, o generar como resultado, una nueva metáfora creativa y 

una red de metáforas subsidiarias de ella con, al menos, tres consecuencias 

importantes: 

 Proponer un nuevo modelo o un nuevo marco de referencia para conocer la 

realidad.  

 Crear una red de metáforas subsidiarias que permita generar un número 

indefinido de aseveraciones sobre esa realidad congruentes con la metáfora 

básica.  

 Entrar en colisión y sustituir, si tiene éxito, a las teorías rivales anteriores y/o 

contemporáneas cuyas redes de metáforas se muestren incompatibles con la 

nueva.  

 En resumen, la segunda función de la metáfora creativa, la función 

consistente en construir modelos para comprender una realidad y poder hablar de 

ella, asume y amplía la función anterior de nombrar o denominar. Comoquiera que 

los términos no suelen cambiar metafóricamente de significado de forma aislada, 

sino que un cambio metafórico en un término suele llevar aparejados cambios en 
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los significados de los términos relacionados con el que ha cambiado de 

significado en primer lugar, se facilita con ello la creación de redes conceptuales, 

que conforman un modelo o patrón desde el que poder hablar y comprender un 

objeto o un grupo de ellos. En el marco de estas redes conceptuales es donde un 

término cualquiera va perfilando y concretando su significado metafórico hasta el 

momento en que sea entendido como el significado literal o técnico del término en 

cuestión. La adecuación o inadecuación del uso de ese término será uno de los 

criterios que permitan adjudicar a las aseveraciones en que entre a formar parte los 

valores de verdad y también permitirá al oyente inferir si el hablante ha 

comprendido bien la actividad o ciencia de las que dice estar hablando. Y ello 

porque las metáforas suelen surgir allí donde una comunidad de hablantes 

comparte ciertas creencias, que modelan su forma de ver el mundo. Por ello la 

lexicalización de los significados metafóricos suele ser un buen índice para saber si 

alguien está bien adiestrado en determinadas creencias, sean éstas generales en la 

comunidad de los hablantes o particulares de una ciencia o de una escuela o 

colegio más reducido en alguna actividad. 

9. Metáfora semilexicalizada 

De más interés y más significativo que el estudio sobre las metáforas lexicalizadas 

quizás sea, para la reflexión filosófica sobre el lenguaje y para indagar sus 

implicaciones gnoseológicas, el estudio de las metáforas semilexicalizadas. Y ello 

es así porque en esta situación de semilexicalización es cuando, partiendo de una 

metáfora básica, que permite denominar, entender y conceptualizar a un objeto con 

términos que literalmente se aplican a otro objeto, podemos generar todo un 

complejo sistema de conexiones conceptuales usando metáforas subsidiarias y 

congruentes con la metáfora básica central. Y esto no se queda circunscrito 

meramente a la función de nombrar o denominar, sino que estas conexiones 

metafóricas, que establecemos al hablar de un objeto con términos que literalmente 

sirven para hablar de otro distinto, conllevan sistemas diferentes de entender la 

realidad y conceptualizarla. No obstante creo que hubiera sido más acertado 
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traducir ese título como Las metáforas de las que vivimos, lo cual recogería mejor, 

en mi opinión, lo mismo la literalidad del título que su contenido doctrinal; amén 

de ser una colocación análoga a las de “vivir del propio trabajo”, “vivir de 

ilusiones”, “vivir del cuento”, “vivir del aire”, “vivir de quimeras”, etc. 

Cuando escogemos una metáfora básica para referirnos a un objeto, escogemos un 

juego de lenguaje que hay que jugar de acuerdo con ciertas reglas. Y quizás la 

regla principal, una vez escogida la metáfora básica o nuclear, sea la de que, desde 

ese preciso momento, los términos relacionados semánticamente con el que sirve 

de foco a la metáfora básica son también pertinentes para hablar del objeto de que 

se trate, si se aplican a ese objeto como se aplicaban al objeto al que los términos 

en cuestión se aplicaban literalmente. 

Por otra parte, sobre un mismo objeto se pueden establecer muy diversos sistemas 

metafóricos; esto es, podemos hablar de y conceptualizar a un dominio término no 

sólo usando términos extraídos de un único dominio origen, sino usando términos 

procedentes de varios dominios origen, y el resultado de ello será que, según el 

dominio origen que escojamos, resaltaremos –y a su vez ocultaremos– facetas 

distintas del objeto, que nos pueden llevar a cambiar radicalmente nuestra 

conceptualización del objeto y a descubrir cosas nuevas en él. Tomemos, por 

ejemplo, para su análisis algunas de las formas como podemos y solemos hablar 

metafóricamente de una discusión académica y veamos cómo, según la metáfora 

básica que escojamos para hablar de ese objeto, nuestra forma de entender qué sea 

una discusión académica puede ir variando de manera sustancial. Aunque sería 

posible multiplicar indefinidamente las metáforas básicas de las que podemos 

servirnos para referirnos al origen, desarrollo y objeto de una discusión académica, 

creo que será suficiente para mis propósitos con centrarme en cuatro de ellas, que 

son muy corrientes, por lo demás, en nuestras expresiones habituales. Éstas pueden 

ser las siguientes: 

 “Una discusión académica es una guerra”; 
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 “Una discusión académica es una corrida”; 

 “Una discusión académica es un juego”, 

“Una discusión académica es un comercio”. 

Una descripción del proceso racional de una discusión académica en estos términos 

no se limita a transmitir al oyente una información verdadera o falsa sobre la 

discusión académica en cuestión, sino que conlleva asociado todo un complejo 

sistema conceptual que condiciona la forma de ver el objeto discusión académica, 

según el cual las teorías, las ideas, los argumentos y los hombres que los mantienen 

luchan entre sí, vencen o son derrotados. Y el oyente, probablemente, no será 

consciente de que no sólo lo estamos informando sobre el acontecimiento de la 

discusión académica, sino que, con nuestra información, le estamos formando 

también un juicio o le estamos proporcionando una conceptualización determinada 

de qué sea eso que se llama una discusión académica. 

De acuerdo con la metáfora básica de [6], que pone en relación discusión 

académica y guerra, podemos construir un juego de lenguaje autoconsistente en el 

que sólo nos refiramos al proceso de comunicación racional, que se supone que 

debe ser una discusión científica, en términos bélicos. Este juego de lenguaje que, 

por lo demás, no es demasiado rebuscado, pone de relieve determinados aspectos 

de la discusión y oculta otros de no menor importancia. Precisamente, los aspectos 

de lucha y hostilidad en una discusión académica, que destaca la metáfora básica 

de , y el hecho de que se oculten con ella otros aspectos no menos significativos y 

relevantes para hacerse una idea cabal de ese objeto es lo que posibilita, e incluso 

exige, la existencia de otras redes metafóricas para referirse a ese mismo objeto. En 

estas otras se ocultarán sistemáticamente los aspectos destacados en  y se 

destacarán, también sistemáticamente, otros distintos. 

Un grado menor de agresividad, aunque aún no se renuncie al “derramamiento de 

sangre”, puede ser el que se observa si sustituimos el juego de lenguaje en el que 
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nos introduce la metáfora bélica de  por el que nos posibilita la metáfora taurina de 

, cuyo uso tampoco resulta chocante en el ámbito cultural del español. En 

congruencia con la metáfora básica de  obtendríamos un juego en el que tendrían 

sentido y serían susceptibles de ser calificadas como verdaderas o como falsas 

aseveraciones. 

Las metáforas analizadas hasta aquí en esta sección participan de la característica 

común de ser metáforas habituales en nuestro ámbito cultural, con un uso bastante 

frecuente, bien delimitado y suficientemente tipificado. Por tratarse de unas 

metáforas semilexicalizadas y ser de uso habitual por parte de los hablantes es por 

lo que se ha dicho que vivimos de ellas y que conformamos los objetos de acuerdo 

con ellas, pero su función cognoscitiva parece que queda reducida a señalar 

relaciones o características de los objetos ya conocidas y comúnmente aceptadas 

por la comunidad de los hablantes. En este sentido es en el que se puede decir que 

su función cognoscitiva queda reducida a la de transmitir conocimientos que ya 

poseemos. Por el contrario, parece que su utilidad es menor si de lo que se trata es 

de entender las mismas realidades con nuevas formas. Esto es, no ayudan a 

cambiar de forma novedosa nuestra conceptualización de los objetos a los que 

hacen referencia. Esta última función es la que llevan a cabo las metáforas 

creativas o novedosas que hemos visto y analizado en la sección anterior. 

10. Metáfora muerta 

Finalmente, y aunque parezca una obviedad de la que se podría prescindir, 

conviene terminar este capítulo con la consideración de que una metáfora 

lexicalizada o muerta es una metáfora que, en su día, estuvo viva y fue creativa. Es 

más, fue lo suficientemente creativa como para que el significado originalmente 

literal de la palabra en cuestión fuese sustituido por el nuevo significado 

metafórico, llegándose a olvidar en la conciencia lingüística de los hablantes el 

significado original de primer orden o, en su caso, permaneciendo operativos los 

dos significados, entendiéndose ahora los dos significados como un caso de 

polisemia. 
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Justamente esta condición de lexicalizada de una metáfora muerta es la que ha 

llevado a algunos estudiosos del tema a mantener que su consideración carece de 

relevancia para una teoría de la metáfora. 

Analicemos, por medio de un ejemplo clásico, cómo ha podido llegar una metáfora 

a su último grado de lexicalización o fosilización. Se trata de la palabra testa, que 

en español actual, aunque con un cierto matiz peyorativo en algunos casos, 

significa literalmente cabeza. Sabido es que, en latín clásico, el término que 

literalmente significaba lo que significa el español cabeza era caput, de donde 

procede la palabra española. Por su parte testa significaba literalmente puchero o 

vasija de barro, de donde procede la palabra española tiesto. Pues bien, mediante 

una metáfora del latín vulgar, que tenía bastante de humorística, se comenzó a 

llamar testa a lo que en latín clásico se denominaba con la palabra caput. Esta 

metáfora jocosa llegó a lexicalizarse hasta tal punto que testa ha pasado al italiano, 

al español, al portugués y al catalán con la misma grafía, y, como tête, al francés. 

Por su parte, caput pasó al español con su significado literal clásico de cabeza, al 

catalán (cap) y al portugués (cabeça). Sin embargo, caput pasó al francés (chef) 

con un nuevo significado metafórico como sinónimo de gobernante, director o 

superior; y con ese significado, ahora ya como significado literal, ha pasado del 

francés al español (jefe), al inglés (chief), al alemán (Chef), al portugués (chefe) y a 

otras lenguas. Con ello estamos ante casos de metáforas que, por haber cumplido 

perfectamente su proceso de lexicalización, los hablantes toman ya sus significados 

como literales y, a partir de ellos, pueden recomenzar el proceso y reconstruir 

nuevas metáforas con significantes cuyos significados actuales, aunque 

metafóricos en su origen, ya no se entienden como tales. 

Quizás el mejor modo de reconocer una metáfora completamente lexicalizada sea 

el hecho de que la lengua ha debido recurrir a una nueva palabra para designar al 

objeto que se significaba anteriormente con el término metafórico ahora 

lexicalizado. Y ello es lo que hace que nos encontremos ante sinónimos, que 
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permiten explicar el significado de un término utilizando únicamente otro término, 

sin necesidad de recurrir a una paráfrasis. 

Con testa estamos, pues, ante el caso de una metáfora perfectamente fosilizada 

cuya génesis y evolución sólo pueden ser rastreadas con un pertinente saber 

filológico. Por otra parte, este caso extremo, que hace adecuado el adjetivo 

calificativo “fosilizada” aplicado a esta metáfora, se ha dado en el tránsito de una 

lengua –el latín vulgar– a otras lenguas distintas como son el italiano, el español, el 

catalán o el portugués. Pero este último fenómeno se da también en el seno de una 

misma lengua, llegándose también a sustituir el significado literal de una palabra 

por su nuevo significado metafórico; proceso que se cumple tan completamente 

como para que se olvide el antiguo significado literal o sigan conviviendo 

pacíficamente los dos significados en el mismo significante, ahora como ejemplos 

de homonimia. 

Un caso análogo al de grève es el del término español policía. El término policía –

y sus cognados en las lenguas modernas– deriva de la palabra griega pólis, que 

significa ciudad. Y el primer significado que tuvo policía y sus cognados estaba 

relacionado con la cortesía, la urbanidad, la buena crianza y la limpieza, que se 

creían más propias de los habitantes de la ciudad que de los habitantes del campo. 

Una vez lexicalizado el significado de limpieza para el significante policía es 

cuando este significante se pudo usar metafóricamente para designar a los agentes 

de la autoridad, en la medida en que se entendió su función represiva como una 

especie de limpieza moral de la vida pública. Y este significado metafórico de 

tercer orden es justamente el que se ha hecho el más habitual en la actualidad para 

el significante policía, hasta el punto de que muchos hablantes han olvidado los 

otros significados cronológicamente anteriores o, todo lo más, los consideran como 

arcaicos y obsoletos. 

Y lo relevante de esto es que, una vez completado este proceso, ahora podemos 

añadirle nuevos significados metafóricos al significante policía, significados que 
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ya no estarían relacionados ni con el dominio de la ciudad ni con el dominio de la 

limpieza, sino con el dominio de los cuerpos represivos. Así si afirmamos 

 “Los glóbulos blancos son la policía del cuerpo”, 

para un hablante español medio en la actualidad, el significado de policía es algo 

que tiene que ver primeramente con los agentes de la autoridad, y no con el “buen 

orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliéndose las leyes 

u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno”, ni con la “limpieza, aseo”, ni 

con la “cortesía, buena crianza y urbanidad en el trato y costumbres”, sino con 

“cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad 

de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas” (DRAE). 

Precisamente porque para el hablante común policía significa ya casi 

exclusivamente agente de la autoridad, las metáforas que podemos construir ahora 

con ese término tienen que ver más con los aspectos represivos de la policía que 

con los aspectos relacionados con la limpieza. Por ello es por lo que un caso como 

[10] nos llevará normalmente a conceptualizar los glóbulos blancos como 

ejerciendo una cierta actividad represora de los microorganismos hostiles al 

cuerpo. Por su parte, si quisiéramos conceptualizar la actividad de los leucocitos 

como una actividad de limpieza, quizás consideraríamos más apropiada una 

aseveración metafórica del tipo de 

 “Los glóbulos blancos son el servicio municipal de limpieza de la sangre”. 

Estos ejemplos creo que muestran suficientemente que, aunque un significado 

metafórico lexicalizado haya dejado de ser una metáfora en sentido estricto, no 

obstante su análisis no es un mero pasatiempo erudito. Y no es un mero pasatiempo 

erudito porque este análisis nos descubre cuál es la función y el destino de las 

metáforas. La función de la metáfora –y por ello su estudio es imprescindible para 

cualquier reflexión sobre el lenguaje– no es otra que la de crear nuevos 

significados sin multiplicar los significantes. Y el destino de una metáfora se 
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cumple cuando estos significados nuevos dejan de ser entendidos por los hablantes 

como metafóricos para pasar a ser entendidos como literales y, en el caso de las 

actividades intelectuales, incluso como “significados técnicos”. Que sea mayor o 

menor el número de metáforas que consigan alcanzar su objetivo y lexicalizarse es 

una cuestión meramente cuantitativa que en nada afecta a la función cualitativa de 

la metáfora. Y, finalmente, conviene insistir en que el proceso de lexicalización de 

las metáforas es normalmente muy lento en la historia de una lengua y que no 

todas las metáforas se lexicalizan al mismo ritmo, ni de forma uniforme en todos 

los dialectos y sociolectos de una lengua. Durante mucho tiempo las metáforas 

permanecen en un estado de semilexicalización en el que tienen otras 

características además de la característica de denominar o nombrar los objetos, que 

parece básica en las metáforas lexicalizadas o muertas. 

III. CAPÍTULO SEGUNDO 

1. Verdad literal y verdad metafórica 

PRECIOSA Y EL AIRE  

 

Su luna de pergamino  

Preciosa tocando viene  

por un anfibio sendero  

de cristales y laureles.  

El silencio sin estrellas,  

huyendo del sonsonete,  

cae donde el mar bate y canta  

su noche llena de peces.  

En los picos de la sierra  

los carabineros duermen  

guardando las blancas torres  

donde viven los ingleses.  

Y los gitanos del agua  

levantan por distraerse  

glorietas de caracoles y ramas 

de pino verde.  

Su luna de pergamino  

Preciosa tocando viene.  

Al verla se ha levantado  

el viento que nunca duerme.  

San Cristobalón desnudo,  

lleno de lenguas celestes,  

mira a la niña tocando  

una dulce gaita ausente.  

-Niña, deja que levante  

tu vestido para verte.  

Abre en mis dedos antiguos  

la rosa azul de tu vientre.  

Preciosa tira el pandero  

y corre sin detenerte.  

El viento-hombrón la 

persigue  

con una espada caliente.  

Frunce su rumor el mar.  

Los olivos palidecen.  

Cantas las flautas de umbría  

y el liso gong de la nieve.  

! Preciosa, corre, preciosa, 

Preciosa,  

que te coge el viento verde!  

!Preciosa, corre, Preciosa!  

!Míralo por donde viene!  

Sátiro de estrellas bajas  

con sus lenguas relucientes.  

Preciosa, llena de miedo,  
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entre en la casa que tiene,  

más arriba de los pinos,  

el cónsul de los ingleses.  

Asustados por los gritos  

tres carabineros vienen,  

sus negras capas ceñidas  

y los gorros en las sienes.  

El inglés da a la gitana  

un vaso de tibia leche,  

y una copa de ginebra  

que Preciosa no se bebe.  

 

Y mientras cuenta, llorando,  

su aventura de aquella gente,  

en las tejas de pizarra  

el viento, furioso, muerde.

ПРЕСИОСА ВА ШАМОЛ 

Дафназору биллур тыла  

\ира-шира ойдин рощда 

ойдан дафни Пресиоса 

даранглата уриб ыйнар. 

Ситораси ычган жимлик 

суронлардан =очар нари 

бали= тыла тунни ыйнаб 

шопираётган денгиз 

сари. 

Олис =орли чы==иларда 

инглистонлар яшаган о= 

=ыр\онларни гир 

=уршаган 

со=чиларни босар 

мудро=. 

Ыйнашиб сув лылилари, 

щаммаларга чо\ланишиб,  

эгар на=шин \орлар сари 

санобарнинг шохларини. 

Ойдай дафни Пресиоса  

даранглатар экан ногощ 

пайдо былар кыз ынгида 

бащайбат бир ёмон 

шамол. 

Бу ялан\оч 

Христофордир, 

самовий тил, жисми 

кабир, 

=арар =изга щам 

вишиллар 

найнинг хунук саси каби. 

Щой, лыли =из, 

этагингни 

бир кытариб, =айра 

ташлай, 

=орнингдаги кык атиргул 

=ылларимда турсин 

яшнаб. 

Пресиоса ойдай дафни 

ташлаб =очар 

жонщолатда  

Ыйнаб  чы\дай 

шамширини  

шамол =изни =ува 

бошлар. 

Совир денгиз 

тыл=инлари. 

Бот бызарар 

зайтунзорлар. 

Куйлар \орлар 

сурнайлари, 

о\ир зангин чалар 

=орлар. 

Пресиоса, тезро=, югур,  

ахзар шамол етиб олар! 

Пресиоса, тезро=, югур, 

кифтларингга човут 

солар! 

Юлдузлардан ерга 

тушган 

яр=ираган тилли Сотир. 

Пресиоса санобарзор 

узра савлат тыкиб турган  

инглистонлар 

консулининг  

=ыр\онига ызин урар. 

+из додини эшитган чо= 

чопиб келар апил-тапил, 

беретларин =ийши= 

кийган, 

=ора тынли учта щарбий. 

Бир бордо=да сут 

обкелиб, 

лыли =изга тутар биров, 

биров майли финжон 

тутар, 

бечора =из ичмас биро=. 

Йи\лаб-си=таб одамларга 

не былганин сыйлар 

бещол, 

таш=арида том сополин 

аччи\идан \ажир шамол. 
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Si este trabajo tuviese la pretensión de ser meramente un estudio lingüístico o 

filológico de la metáfora podría terminarse con el análisis de los tres estadios en los 

que puede encontrarse una metáfora. Pero, en un trabajo de corte filosófico, parece 

inexcusable no indagar si a las aseveraciones metafóricas podemos aplicarles los 

valores de verdad y en qué sentido podemos hacerlo. 

 Significado literal de una palabra es una relación que establecemos entre una 

palabra y un objeto o, si se quiere en terminología saussuriana, entre un significante y 

un significado; relación a la que hemos llegado mediante un proceso de aprendizaje. 

Justamente, como hemos visto antes, una de las funciones de la metáfora radica en 

cambiar esta relación significativa entre la palabra y el objeto, de modo que, en un 

momento determinado, un significante puede tener un significado de primer orden 

(literal) y un significado de segundo orden (metafórico). El aprendizaje de ese 

significado de segundo orden, y su uso por parte de los hablantes, hará que la palabra 

en cuestión pueda tener más de un significado y convertirse en polisémica. El 

aprendizaje que hemos hecho en español de la palabra virtud y sus derivados en 

aseveraciones como 

 “Juan tiene muchas virtudes”, 

hace que digamos que  es verdadera si, y sólo si, Juan tiene reconocidas habilidades 

manuales y/o intelectuales (toca bien el piano, por ejemplo) y/o morales (es una 

persona honrada). Por decirlo con la añeja terminología escolástica, [1] es verdadera 

si, y sólo si, Juan tiene “hábitos operativos buenos”. Por el contrario, diremos que  es 

falsa si creemos que no se dan esas cualidades en Juan o si realmente no se dan. 

Ahora bien, y con ello entro en el segundo punto, esta relación entre la palabra virtud 

y ciertos hábitos intelectuales, manuales o morales de Juan, que nosotros entendemos 

como una relación literal, es fruto del adiestramiento a que hemos sido sometidos en 

el aprendizaje del español y de la cultura occidental. Sin embargo, para un latino 
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clásico,  sería falsa si entre las virtudes de Juan no figurara, primera y 

principalmente, la virilidad y aquellas características que el hablante latino cree 

propias de los varones, como el valor. 

Por su parte, en latín postclásico y en latín eclesiástico los valores de verdad de  

serían justamente los inversos. Y, si estos valores de verdad han cambiado de signo, 

es porque ha cambiado, mediante una serie de transferencias metafóricas, el 

significado de virtus, de modo que, según el contexto histórico en que nos situemos, 

los valores de verdad de las aseveraciones cambiarán en sintonía con el cambio de 

significado de los términos que las componen. 

En tercer lugar, este cambio en los valores de verdad no se da sólo en el eje 

diacrónico, sino que también se da en el eje sincrónico y no sólo con respecto a las 

palabras usadas metafóricamente, sino también con respecto a las palabras usadas en 

su sentido más literal. Esto hace que el significado de las palabras y el valor de 

verdad de las oraciones no sea posible establecerlo, en muchos casos, más que con el 

recurso al contexto en que esas oraciones hayan sido proferidas. 

2. Metáfora y verdad descubrimiento. 

El hombre no suele darse por satisfecho con lo conocido en cada momento, sino que 

en cada momento lo sabido y lo establecido como verdadero le aparecen como 

insuficiente. Esta situación de insatisfacción con respecto a lo conocido es la que lo 

lleva a intentar continuamente saber cosas nuevas o a conocer más profunda y 

ampliamente las cosas que cree insuficientemente sabidas. 

Glosando la famosa aseveración aristotélica del comienzo del libro A de la 

Metafísica, se podría decir que el hombre desea por naturaleza conocer cada vez más 

cosas nuevas y más profundamente las cosas ya sabidas. En esta situación de 

insatisfacción para con lo sabido es donde tiene su lugar adecuado la noción de 

verdad como descubrimiento/desvelamiento y, en relación con la expresión de los 

conocimientos novedosos, es donde ejerce plenamente su papel la metáfora creativa. 
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Las nociones de verdad como adecuación y de verdad como coherencia llevan 

asociadas una concepción estática del saber, mientras que la noción de verdad como 

descubrimiento/desvelamiento lleva asociada una concepción dinámica del saber. 

Quizás como mejor se haya expresado históricamente la concepción estática del 

conocer, que conllevan las nociones de verdad como adecuación y de verdad como 

coherencia, haya sido mediante la metáfora del espejo, metáfora que lleva a entender 

los procesos cognitivos como reflejo de lo que las cosas son. Para que la mente pueda 

reflejar o espejear la realidad ambos extremos de la reflexión, mente y realidad, 

deben estar en una situación de reposo, por lo que cualquier cambio en uno de los 

extremos aparece como un elemento perturbador para este ideal, como tematizaron 

abundantemente los escépticos en sus tópicos. En el ámbito semántico esta 

adecuación o correspondencia se debe dar entre el significado de una sentencia y los 

hechos. 

En el momento en que se produzca un cambio en uno de los dos extremos de la 

relación entre el significado de la sentencia o de la palabra y los hechos, la 

correspondencia deberá aparecer como inadecuada o falsa. Y precisamente esto es lo 

que ocurre muy a menudo con el propio ejemplo de Davidson. Justamente la palabra 

madre es el caso de una palabra usada muy a menudo metafóricamente, de modo que, 

al usarla translaticiamente, se rompe la relación de maternidad cuando se llama 

madre a muchos objetos que no pueden tener literalmente hijos. Cuando hablamos de 

madre patria, madre naturaleza, madre tierra, ser la madre del cordero, salirse de 

madre, sacar de madre, madre superiora, desmadrarse o enmadrarse, parece que la 

relación de maternidad no tiene mucho que ver, en estos casos, con el hecho 

biológico de dar a luz hijos. 

Por su parte, la noción de verdad como coherencia también conlleva asociada la idea 

de una cierta estabilidad basada en una adecuación previa, explícita o implícitamente 

establecida. A partir de una adecuación establecida anteriormente la coherencia 

permite inferir lo que ya estaba establecido en la adecuación de partida. Pero todo 

aquello que no esté asumido en la adecuación de partida deberá ser entendido como 
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falso o contradictorio con ella. Un caso típico y clásico de coherencia es el que se 

suele dar en las ciencias formales. Así, por ejemplo, a partir del postulado euclidiano 

de las paralelas sólo puede construirse una geometría que sea coherente con él, en 

cuanto que ese postulado es entendido y aceptado como una adecuación verdadera. 

Si, por el contrario, sustituimos la creencia de que por un punto exterior a una recta 

sólo puede pasar una paralela a esa recta por la creencia de que pueden pasar infinitas 

paralelas o de que no puede pasar ninguna, los sistemas coherentes con estos nuevos 

postulados deben llevar, y han llevado históricamente, a construir geometrías 

distintas de la euclidiana. Y este proceso tiene algo de mecánico. 

Por el contrario, la noción de verdad como descubrimiento/desvelamiento conlleva 

asociada la idea de que el conocer es un proceso dinámico porque la adecuación entre 

lo conocido sobre los hechos y los hechos mismos es susceptible de no estar 

definitivamente clausurada. Así, por ejemplo, si decimos 

[17] “Venus es un planeta”, 

estaremos haciendo una afirmación más adecuada a los hechos, de acuerdo con 

nuestros actuales saberes astronómicos, que si decimos 

[18] “Venus es un lucero”. 

Y [18] será más adecuada a los hechos, de acuerdo con nuestros actuales saberes 

astronómicos y teológicos, que si decimos 

[19] “Venus es una diosa”. 

Y esta gradación de adecuaciones entre [19] y [17] es posible porque entre ellas ha 

mediado un proceso de descubrimiento que ha mostrado paulatinamente diversos 

niveles de verdad entre lo que nosotros conocemos o creemos conocer sobre el objeto 

Venus y el objeto o cosa a la que nos referimos con la palabra Venus. Aunque toda 

verdad fruto de un descubrimiento termine resolviéndose en una nueva adecuación, 

que acaba por falsar a otra u otras adecuaciones establecidas y entendidas 
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anteriormente como verdaderas, en el momento en que se establece un 

descubrimiento o desvelamiento nuevos, éstos deben ser entendidos –para que 

puedan ser considerados como estrictamente novedosos– como incoherentes o 

inadecuados con lo sabido sobre el objeto. Y ello es lo que lleva a concebir el trabajo 

de la mente como una actividad dinámica, que continuamente está haciendo y 

deshaciendo adecuaciones. 

En esta actividad de descubrir verdades, creencias u opiniones verosímiles sobre la 

realidad es donde la metáfora novedosa o creativa ejerce una función fundamental 

para conceptualizar y comunicar esos descubrimientos o desvelamientos de la 

realidad, sean estos descubrimientos de los que solemos entender como 

transcendentales para la humanidad o, más modestamente, descubrimientos 

cotidianos y considerados como menos dignos de atención. Ahora no se trata sólo de 

llamar de otra manera, por razones literarias o estéticas, a algo ya conocido, sino de 

conceptualizar algo que presumimos no conocido o que su conocimiento actual 

aparece como inadecuado o incoherente.  

Pero esta función de nombrar o denominar a algo nuevo con palabras cuyo 

significado de primer orden se aplica a otra cosa no es una función neutral en la que 

la verdad descubierta y los pensamientos sobre ella puedan ser separados de los 

términos con que los expresamos. Los términos metafóricos novedosos con que 

nombramos eso que queremos comunicar como un descubrimiento terminarán por 

conformar el propio fenómeno descubierto, que no es nada para nosotros más que en 

la medida en que nos referimos a él de una determinada manera. 

Una metáfora creativa o poética significa, pues, el descubrimiento de una cuestión 

nueva o el descubrimiento de que una vieja cuestión puede ser considerada desde una 

perspectiva distinta de aquella perspectiva desde la que se venía considerando 

tradicionalmente. En este sentido es en el que se puede hablar propiamente de que 

una metáfora creativa conlleva el descubrimiento o desvelamiento de una verdad 

sobre lo que las cosas sean, al menos, para el hablante. Y este descubrimiento, para 
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que sea tal descubrimiento, debe comenzar por ser incoherente con los saberes o 

creencias admitidos y con las verdades establecidas por esos saberes o creencias. Por 

ello una metáfora creativa tiene que aparecer a los oyentes como chocante con los 

saberes o creencias en los que están firmemente instalados, al modo como resulta 

chocante el descubrimiento de un hecho científico no previsto por la teoría dominante 

en el momento en que ese descubrimiento se produce. Y, al igual que el 

descubrimiento de un hecho científico no previsto por la teoría obliga, tarde o 

temprano, a reformar la propia teoría o a sustituirla por otra y a reformar los sistemas 

de asertos sobre la realidad que la primera conlleva, la aparición de una metáfora 

creativa obliga a los hablantes a reformularse los esquemas de pensamiento con los 

que venían conceptualizando el objeto al que la metáfora creativa se refiere y los 

objetos relacionados con el primero. 

Pero el destino de una metáfora creativa y de la verdad 

descubrimiento/desvelamiento que conlleva es –como el de un descubrimiento 

científico o geográfico– dejar de serlo y pasar a pertenecer al ámbito de lo sabido. 

Una vez aceptada por la comunidad de los hablantes la verdad como 

descubrimiento/desvelamiento de una metáfora creativa y asumido el esquema 

conceptual que conlleva o al que pertenece, esa verdad pasará a ser considerada como 

una adecuación verdadera susceptible de crear su propia red de metáforas 

subsidiarias y coherentes con ella. Esto hace que una metáfora creativa esté siempre 

en una situación de equilibrio inestable. Y ello porque, desde el mismo momento en 

que haya llevado a cabo su objetivo de crear un nuevo esquema conceptual, la 

adjudicación de los valores de verdad de lo aseverado con ella o con sus metáforas 

subsidiarias habrá que hacerla desde las nociones de verdad como 

adecuación/correspondencia o de verdad como coherencia. Pero a estos extremos no 

se habría podido llegar si no hubiese mediado antes un proceso de descubrimiento o 

desvelamiento novedoso de verdades sobre las cosas o, por decirlo con una fórmula 

más radical, si esa metáfora no hubiese creado antes una verdad sobre lo que las 

cosas sean. 
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En resumen, a las aseveraciones metafóricas se les pueden aplicar los valores de 

verdad del mismo modo a como se aplican a las aseveraciones literales. Y esto se 

puede hacer teniendo como marco de referencia las tres teorías filosóficas clásicas de 

la verdad, cuya aplicación sería especialmente pertinente para cada uno de los tres 

estadios en que se puede encontrar una metáfora: metáfora lexicalizada, metáfora 

semilexicalizada y metáfora creativa o novedosa. 

3. Metáforas y falsos amigos 

He señalado de vez en cuando que la metáfora es un mecanismo privilegiado para 

crear polisemias, esto es, para crear significados nuevos sin multiplicar los 

significantes. Y este fenómeno también es universal en todas las lenguas. Ahora bien, 

el hecho de que en dos lenguas dadas se hayan hecho transferencias metafóricas 

distintas a partir de un término que tiene una misma referencia literal en ambas 

lenguas está en el origen del fenómeno de los falsos amigos semánticos; fenómeno 

que, a su vez, está en el origen de muchos problemas de comunicación intercultural y 

de traducción. Por falsos amigos semánticos se entiende el hecho consistente en que 

dos términos de dos lenguas dadas tengan un mismo origen etimológico y una forma 

fonética y/o gráfica muy parecida, pero que, sin embargo, sus significados sean total 

o parcialmente diferentes. Y el carácter capcioso de los falsos amigos radica 

justamente en que, dado que son términos fonética y/o gráficamente muy parecidos o 

exactamente iguales, que tienen un mismo origen y que, además, tienen un mismo 

significado en muchos contextos, los hablantes pueden no ser conscientes de que sus 

referencias sean total o parcialmente distintas; especialmente cuando sus significados 

pueden tener sentido en el contexto convencional o conversacional en que aparecen. 

El que pares de términos en dos lenguas dadas hayan terminado por significar total o 

parcialmente cosas distintas y se hayan convertido en falsos amigos semánticos se 

explica justamente en función de las divergentes transferencias metafóricas que han 

tenido lugar en las lenguas de que se trate. Y, en este sentido, los casos 

paradigmáticos pueden ser de tres tipos: 
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 En cada una de las lenguas en cuestión se han producido transferencias 

metafóricas divergentes con respecto al significado original de un término.  

 Una de ellas ha mantenido el significado original de un término mientras que 

la otra no lo ha mantenido y su significado, en un determinado momento, no es 

más que el que en otro momento del pasado fue su significado metafórico.  

 En las dos lenguas en cuestión los significados literales de un par de términos 

son básicamente los mismos, pero una de ellas ha añadido un nuevo 

significado translaticio mientras que la otra no lo ha hecho. Es más, una vez 

que el significado metafórico de un término se ha lexicalizado en una lengua, 

los hablantes de esa lengua pueden añadir nuevos significados metafóricos a 

ese término.  

 En el caso de los préstamos suele ser frecuente el que en la lengua término se 

produzcan transferencias de significado que no acontecen en la lengua origen.  

El par topic/tópico es un claro ejemplo del primer caso aludido. Ambos sustantivos 

proceden de la palabra griega tópos, que significa sitio o lugar, significado que sigue 

apareciendo en las lenguas modernas en compuestos como toponimia o topografía. 

Ahora bien, lo mismo el sustantivo español tópico que el inglés topic derivan 

directamente de una alusión a los Tópicos, de Aristóteles, obra en la que se presentan 

los temas habituales que debe conocer cualquier estudiante y que en la Edad Media 

era utilizada a modo como utilizamos los libros de texto en la actualidad. A partir de 

aquí, y mediante una transferencia metafórica meliorativa, el sustantivo inglés topic 

ha pasado a ser sinónimo de subject, matter o issue; de modo que, de un profesor 

inglés del que se diga que está enseñando fastidious topics, es obvio que será 

considerado un excelente profesor. Por su parte, el sustantivo español tópico, y 

mediante una transferencia metafórica peyorativa, se ha convertido en sinónimo de 

lugar común, cosa sabida o trivialidad, con lo que, de un profesor de quien digamos 

en español que enseña tópicos fastidiosos, será considerado un pésimo profesor. 
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4. Modismos y refranes 

No quiero terminar este capítulo sin referirme, aunque sea brevemente, al hecho de 

que ejemplos como (de) pata negra o una comida regular adquieren sus significados 

translaticios y sus implicaturas generalizadas porque son casos de colocaciones, esto 

es, de un tipo de unidades fraseológicas. Por “unidades fraseológicas” se entiende el 

hecho de que un determinado grupo de palabras tenga un significado translaticio 

convencionalizado que se suele disparar con preferencia a su significado literal 

(Naciscione, 2001). Y las unidades fraseológicas pueden ser de cuatro tipos: 

colocaciones, modismos, refranes y aforismos. 

Para efectos de la comunicación intercultural y de la traducción, los modismos y las 

colocaciones, en la medida en que rara vez un determinado modismo o una 

determinada colocación funcionan en dos lenguas, también plantean serios 

problemas. Por ello, un modismo de la lengua origen deberá ser traducido a la lengua 

término por una perífrasis o por otro modismo que, teniendo un significado 

translaticio igual o similar al que tiene el modismo de la lengua origen, no tenga el 

mismo significado literal. 

Por su parte un refrán o un aforismo son sentencias que tienen también un significado 

translaticio que funciona como una implicatura generalizada en una lengua dada, 

implicatura que suele expresar una verdad, una creencia o una opinión que los 

hablantes dan por sentada. Aunque las diferencias entre un refrán y un aforismo 

tampoco se pueden delimitar de forma clara, no obstante, se suele reservar el término 

refrán para aquellas sentencias que son generalmente compartidas en una lengua 

dada y para las que los hablantes han olvidado sus orígenes: “dicho agudo y 

sentencioso de uso común” (DRAE). Por su parte, el término aforismo se aplica a 

sentencias similares a los refranes, que normalmente son usadas por hablantes de un 

cierto nivel cultural y de las cuales se suele conocer su autoría: “sentencia breve y 

doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte” (DRAE). 
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 Un traductor al español, que quiera mantener la misma implicatura que tiene  

para los portugueses, deberá buscar un refrán de la lengua término que tenga una 

implicatura análoga a la que tiene [9], refrán que podría ser 

 “De Antequera, ni mujer ni montera, y, si algo ha de ser, mejor montera que mujer”. 

Un aforismo, por su parte, sería un tipo de sentencia similar al refrán –y con una 

implicatura también similar– pero que suele ser usada por un tipo de hablante al que 

se le supone un nivel cultural superior al del hablante medio y cuya autoría suele ser 

de un personaje inidentificable históricamente. Y, si la traducción de un aforismo se 

antoja más fácil que la de un refrán, eso ocurre en la medida en que los hablantes de 

las dos lenguas que intervienen en el proceso de traducción, comparten una misma 

tradición cultural y se han formado en un marco de referencia común. 

En resumen, las metáforas se pueden clasificar en tres tipos básicos en función de su 

mayor o menor grado de universalidad. Los falsos amigos semánticos tienen su 

origen en los cambios de significado que un término ha tenido en una lengua dada y 

que no coinciden con los que el mismo término ha podido tener en otra lengua, lo 

cual plantea serios problemas para la traducción. Por su parte, en las colocaciones, 

modismos, refranes y aforismos, es su significado translaticio el que se dispara con 

preferencia al significado literal. Y el resultado de esto es que, al igual que los falsos 

amigos son un problema para la traducción y para la comunicación intercultural, las 

colocaciones, modismos, refranes y aforismos también lo son en la medida en que 

sus traducciones literales pueden ser malentendidas o no entendidas en absoluto 

porque sus implicaturas no funcionen en la lengua término o sólo funcionen en muy 

contadas ocasiones. 

EL NIÑO Y EL TIEMPO 

El lo alto de aquel monte 

hay un arbolito verde. 

 

Pastor que vas, 

pastor que vienes. 
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Olivares soñolientos 

bajan al llano caliente 

 

Pastor que vas, 

pastor que vienes. 

 

Ni ovejas blancas ni perro 

ni cayado ni amor tienes 

 

Pastor que vas 

 

Como una sombra de oro 

en el trigal te disuelves. 

 

Pastor que vienes.  

 

                          (Cuatro baladas amarillas). 

 

“...Al levantarse el telón está Yerma dormida con un tabique de costura a los pies. La 

escena tiene una extraña luz de sueño. Un pastor sale de puntillas, mirando fijamente 

a Yerma. Lleva de la mano a un Niño vestido de blanco. Suena el reloj...”  

                          (Yerma, acto primero, cuadro primero). 

 

Se despierta Yerma. Empieza el espectáculo de la esperanza, del Amor, de la 

desespreación y de la Muerte. Y siempre en un monte lejano, tan verdadero y tan 

irreal va y viene el Pastor, y, con el Pastor, el Niño.  

 

Yerma vive y sufre, se muere y ama, pero siempre hay un monte por donde va y 

viene el Pastor y, con el Pastor, el Niño. La vida real corre como una rueda, canta y 

tiene hijos. Yerma vive y sufre, pero siempre en un monte lejano hay un Pastor y un 

Niño que van y vienen... 

 

En el espectáculo hay tres mundos, tres niveles: 

1.     El mundo real  de María que va a tener hijos. 

2.     El mundo de Yerma que quiere tener hijos. 
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3.     El mundo mágico del Pastor y del Niño.  

Yerma vive sola y el mundo real existe sin interesarse de ella. El Pastor está lejos 

y no se puede ver. Los tres mundos viven paralelos e independientes, pero cuando 

un mundo, por casualidad, toca al otro, sale la luz e invade el espacio:  

Cuando sale el Pastor, la luz azul se cambia por una alegre luz de mañana de 

primavera. – es el primer y el último encuentro de Yerma con el niño que da la luz 

a toda la obra.  Cuando se encuentran Yerma y María y después, Yerma y Victor, 

nace otra luz: el embarazo de María le hace soñar a Yerma. Ella sonríe, ríe, canta. 

Luego se encontrarán Yerma y Victor y éstos serán los encuentros simbólicos: 

Victor aquí es aquel pastor inalcanzable, que va y viene:  

Yerma. ¿Oyes? 

Victor.   ¿Que? 

Yerma.  ¿No sientes llorar? 

Victor. (Escuchando) No. 

Yerma. Me había parecido que lloraba un niño. 

Victor. ¿Sí? 

Yerma. Muy cerca. Y lloraba como ahogado. 

Victor. Por aquí hay siempre muchos niños que vienen a robar fruta. 

Yerma. No. Es la voz de un niño pequeño. 

                                                                (Pausa.) 

 

Este diálogo es el punto donde se encuentran los tres mundos. Yerma lo siente y oye 

la voz del niño que, sin duda, está presente aquí, en este mismo lugar, pero invisible... 

El pastor, el símbolo bíblico de Dios, da la mano a un niño. El mundo invisible de 

Dios también es el mundo invisible del niño. Y, si Dios es eterno, sin embargo, el 

niño que va con él también es eterno. El paso de los dos, del Niño y del Pastor, es 

eterno, ellos van y vienen pero nunca se van para siempre. El tiempo del niño y del 

pastor se queda inmóvil y extenso pero los pasos del pastor marcan pequeños puntos 

en la eternidad. Aunque el Pastor aún puede encontrarse con el mundo real, con el 

mundo de Yerma, el niño no lo hace. Es imposible e infinito, como la eternidad 
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marcada por los pasos del pastor. ¿Porqué dice Lorca que Yerma es “un drama sin 

tiempo”? El espacio de Yerma sólo tiene el pulso (los pasos del Pastor) y es 

imtemporal porque siempre hay un niño, una eternidad clara e invisible.  

¿Porqué son tan frecuentes los tiempos inmóviles en el arte de Lorca? 

Ya hemos visto en los capítulos previos el tiempo-punto, el tiempo-espacio, el 

tiempo-hueco – los tiempos inmóviles pero con un pulso oculto. Acordarémonos de 

la conferencia sobre la Imaginación, inspiración y evasión en la que el poeta explica 

la inspiración como un estado en el que “las cosas son poruqe sí, sin que haya causa 

ni efecto especiales” y el hecho poético “no se puede controlar con nada. Hay que 

aceptarlo como se acepta la lluvia de estrellas. Pero alegrémonos de que la poesía 

pueda fugarse, evadirse, de las garras frías del razonamiento”. Vamos a comparar 

este fragmento con el otro, de la conferencia sobre las nanas infantiles: “El niño...está 

obligado a ser un espectador y un creador al mismo tiempo, ¡y qué creador 

maravilloso! Un creador que posee un sentido poético de primer órden. No tenemos 

más que estudiar sus primeros juegos, antes de que se turbe de inteligencia, para 

observar qué belleza planetaria los anima, qué simplicidad perfecta y qué misteriosas 

relaciones descubren entre cosas y objetos...” El niño real y el poeta puro son casi lo 

mismo. Ambos crean su propia realidad, pero esta realidad es “realísimo mundo de 

los sueños” que para ellos no es imaginación, sino el hecho poético creado no por 

intelecto, sino por la inocencia del autor. Lorca siempre se comparaba con un niño en 

lo inocente y espontáneo  que era, así hablaban de él sus amigos (Luís Cernuda: “Si 

alguna imagen quisiéramos dar de él, sería la de un río, siempre era el mismo y 

siempre era distinto, fluyendo inagotable, llevando a su obra la cambiante memoria 

del mundo que él adoraba. Su poesía es libre y espontánea como fuerza natural, como 

un árbol o una nube, también misteriosa con la de ellos”. J.M. Lorera: “La simpatía 

de Lorca era su poder central de comunicación y vitalidad. Esa espontaniedad que le 

lleva a conectar muy bien con los niños, ya que él no dejó nunca de serlo.”). Y ahora, 

acordémonos de ¿qué impresión del tiempo teníamos cuando eramos niños? Lo 

pregunté a unas veinte personas de distinta edad, profesión y nacionalidad y todos me 

respondieron una sola cosa: “En la infancia el tiempo no se movía, parecía infinito. 
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Se cambiaban las cosas, se mudaban los días y las noches, pero el tiempo no se 

movía. No existía futuro ni pasado. Sólo un presente inacabable”. Así todos lo 

sentimos en la infancia. Así, según Lorca, lo siente un poeta, porque lo más 

importante es el niño que vive en su corazón. Creo, que por eso encontramos tantos 

ejemplos del tiempo inmóvil en la obra de Federico. Pastor va y viene. Pero el niño 

es eterno, porque su tiempo es eterno, es un espacio vibrante o un punto profundo, 

pero siempre es la eternidad.  

Pero, si el tiempo inmóvil es el de niño, ¿Qué es un tiempo – hueco, si puede 

compararse con estos tipos temporales o no? En el “Poeta en Nueva York” la 

inmovilidad del tiempo es la del hueco y también puede ser comprendida como un 

espacio con pulso ardiente, pero es un espacio muerto y falso.  Aquí no hay lugar 

para la infancia. Los niños aquí se pierden, se mueren. El niño Stanton se queda sólo 

en su casa, su hermanita se ahoga en un pozo, el hijo de la “Iglesia abandonada” ya 

no volverá. Un niño muerto es la eternidad muerta, el tiempo muerto. No hay pasado, 

porque el pasado, la infancia, se ha roto. Pero tampoco hay presente, porque todo lo 

presente es falso. Sólo existe la grande tensión al futuro. Porque un tiempo muerto no 

es eternidad, el hueco tiene que ser rellenado con algo. La vientre del tiempo quiere 

tener un hijo,  acabando con esta eternidad falsa. 

De los tiempos móviles sólo el tiempo musical a veces se relaciona con el tema 

infantil, porque, como ya hemos visto,  el tiempo musical tiene forma parecida a un 

círculo, se repite y va temblando por la mudanza de las imágenes sin cambiar mucho 

lo principal. Es, en algún sentido, el tiempo inmóvil (el círculo es el símbolo del 

infinito), es decir, el tiempo, donde el punto de vista infantil resulta lógico.  

El tiempo de la danza nunca tiene algo infantil. La danza para Lorca es algo que es 

muy sensible a los cambios temporales y rápidamente se mueve por los tiempos. Su 

estructura linear no tiene principio ni final fijos. En la danza siempre existen las 

preguntas: “A dónde vas, Siguiriya?”...Es un baile en el último grado de la escalera 

de la vida,  el baile siempre fatal, el baile de la pérdida del sentimiento de la 

inmortalidad del mundo y del alma propia que va buscando al niño-infinito pero 

nunca lo encuentra. Aunque lo encuentre, no lo va a tener vivo (como en el Romance 
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de la luna, luna, en el que la Luna, bailando le atrae al niño y lo asesina con su fuerza 

mágica). La danza del hueco niega la misma existencia del tema infantil en el mundo. 

La paranda salvaje de la muerte, la mezcla terrible de los tiempos le expulsa al niño 

vivo de su espacio, dejando lugar sólo a los niños muertos o falsos, pedacitos del 

tiempo muerto. El sentimiento de la destrucción contiene en sí la idea paradójica de 

no existencia de la eternidad. Sólo las líneas de las danzas de unas vidas falsas vienen 

del hueco y vuelven a él, sin sentido. La muerte del Niño, del Poeta convierte el 

mundo en una construcción monstruosa que no se mueve al presente ni al futuro pero 

está destruyéndose y matando su propio ser. El Pastor se va porque viene el 

Mascarón.  Pastor nuestro, Dios, se va y empieza la Danza de la Muerte que conduce 

a los últimos niños al pozo... 

Ahora podemos analizar el camino vital de Federico para entender este cambio, esta 

evolución que se efectúa a lo largo de su vida y, mediante la cual, el infinito infantil 

se convierte en la Danza de la Muerte.  

Terminada la infancia, el jóven poeta empieza a crear su propio mundo. Entre sus 

obras de este período podemos 

encontrar poemas influidos por los autores y compositores a quienes más respetaba él 

en auqel tiempo, como Verlaine, Debussy, Bequer, Chopin. Escribe poemas 

románticos, basados en la imitación de las formas musicales, como, por ejemplo, la 

“Sonata de la nostalgia” en la que los diálogos de los instrumentos musicales son 

“traducidos” a la lengua de palabras de un modo bastante simple, que pretende 

explicar la música. Este período de búsqueda e imitación es tan lógico como 

importante en el proceso del desarrollo profesional de cada poeta. Pero, lo que 

podemos ver es que para Federico resulta más importante y muy triste lo que, en este 

período no siente cerca su infancia. Para él está perdida. Con anhelo busca el jóven 

poeta rastros del jardín claro de su niñez, como podemos verlo en sus cartas de aquel 

tiempo. Pasado este período, llega el otro, cuando, después de la publicación de 

“Impresiones y paisajes” Lorca se siente más seguro en el espacio literario y, 

investigando, esperando, encuentra los caminos de su propio estilo poético y... de la 

infancia perdida que aparece en sus Canciones. Se considera niño, se siente orgullozo 
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por lo “inocente” que es, defiende su punto de vista de la sabiduría infantil en los 

poemas, en el teatro, en las conferencias. Pero la verdad es que la infancia que tiene 

ya no es la infancia del mismo poeta, es aquel niño imposible que nunca va a ser real. 

La tragedia de la imposibilidad de la materialización de la infancia que vive en el 

corazón pero nunca va a salir afuera, hace nacer a los personajes infantiles, 

ensimismados y confundidos, como los niños Mudo y Loco. El viaje a Nueva York  

de nuevo aleja la infancia del poeta, de nuevo están perdidos “aquellos ojos míos de 

mil novecientos diez”... El epígrafo al poema “Tu infancia en Menton” es muy 

significativo para este período: “Sí, tu niñez: ya fábula de fuentes”(Jorge Guillén). 

Através de todo el poemario va un deseo fuertísimo de escapar, de adelantar, de 

acercar el futuro por malo que sea, de matar a la Muerte para que desemboque el 

agua.  

La velocidad crece. El pozo ya se ve y el poeta lo siente. El fino “Diván del Tamarít” 

es la última luz que tampoco es alegre, es una luz tímida, color de sangre, porque 

“Todas las tardes en Granada,/todas las tardes  se muere un niño...”  

Los sonetos del amor oscuro son verdaderamente oscuros, llenos de los malos 

presentimientos y de angustia, del dolor de la imposibilidad de amar, de encontrar la 

luz. El pozo se abre en 1936. Y no sólo para Federico, sino para todo el país y, más 

tarde, para todo el mundo. 

“...se quedó desnuda el agua.”  

Pero el alma infantil del poeta Federico García Lorca se quedó en el mundo. El pozo 

puede devorar el cuerpo, pero el alma, nunca. 

El drama Así que pasen cinco años tiene subtítulo la leyenda del tiempo. ¿En qué 

consiste la leyenda? Podemos explicarlo con la frase del Viejo, del Primer acto: “Hay 

que ver antes”. En esta obra, una de las más complejas de Lorca, el tiempo es 

múltiple, o sea, todos los tipos del tiempo y todos los tiempos están unidos y actúan 

juntos. Sin duda, el jóven, el viejo, así como los dos amigos del primer acto forman 

parte de un gran retrato de una sola persona, en los distintos períodos de su vida. Por 

ejemplo, el personaje del Amigo 2º, el Pierrot tradicional siempre recuerda su 

infancia. Vive en ella y no la deja huir, es decir, es la metáfora viva del pasado.  El 
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Amigo 1º, el tradicional Arlequín, que se burla de todo, puede demostrarnos la 

superficie, lo visible de una persona, o sea, lo presente.  El viejo, sin duda, es el 

futuro. Siempre lo puede prever todo  y sabe lo que tiene que pasar. El Maniquí, la 

angustia de no tener hijos, es el tiempo muerto que, a pesar de que quiere escaparse el 

jóven, no le deja pasar. El pequeño teatro en la escena del acto 3º parece a las 

paréntesis en los poemas lorquianos, es la alusión al pasado (la Mecanógrafa en este 

acto repite la frase del jóven del primer acto: “De pequeña, yo guardaba los dulces 

para comerlos después”).Y en el último acto, aunque ya han pasado los cinco años, se 

presa el tiempo y se vuelve así, como hacia cinco años. El punto más importante, en 

mi opinión, es la muerte del niño que nos hace pensar en la escena del niño y 

gato/gata del acto primero. Todo el drama está construído de un modo así que todos 

los tiempos se ven de todos los lugares del espacio de la obra. ¿Con qué compararlo? 

Con una rueda grande y transparente. Con la vida de Federico García Lorca.  

He aquí la transformación de la imagen infantil a lo largo de la obra: 

La infancia: los dulces -> la infancia recordada (el Pierrot) -> la infancia muerta (la 

gata y el niño) –> la infancia imposible (el Maniquí)-> la infancia lejana (el niño de 

la Máscara 1ª)->la infancia muerta (la muerte del niño) ->el pozo (la muerte del 

jóven).  La velocidad se cambia de acuerdo con la distancia que separa al autor de su 

infancia, del Gran Niño:  

1.     Muy rápido se va de la infancia a la infancia perdida. En la juventud todavía 

no entendemos toda la importancia de guardar siempre al niño en el corazón y 

lo perdemos fácil y rápidamente.  

2.     Muy lento en la escena del niño y de gato/gata. La infancia muerta produce 

la apariencia del hueco, no se mueve nada. 

3.     La infancia imposible del Maniquí. La velocidad se hace más activa. Aparece 

la angustia. Empieza la búsqueda del niño que está cerca pero es muy difícil 

encontrarlo.  

4.     La velocidad crece, la cierta angustia de la Mecanógrafa y de la Máscara 

primera en la espera de los amantes hace rodar más activamente la rueda del 

tiempo.  
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5.     La velocidad se estalla, pero en silencio. Es la muerte de un niño que otra vez 

produce el cambio del movimiento: empieza la danza de la muerte que ya no se 

puede parar (el tema de los jugadores).  

6.     La muerte. Se abre el pozo. El telón.  

CONCLUSIÓN 

La traductología común da la argumentación teorética y determina las nociones 

básicas de la traductología privada y especial. La traductología privada y especial 

concreta las posiciones de la traductología general conforme a los tipos separados y 

los aspectos de la traducción. 

La traductología pone ante sí las labores principales siguientes: 

abrir y describir o6irj,elinguisticoe las bases de la traducción, indicar e.d., cuales 

rasgos de los sistemas de lengua y las leyes del funcionamiento de las lenguas son la 

base de traducción del proceso, hacen este proceso posible y determinan su carácter y 

la frontera; 

determinar la traducción como el objeto de la investigación lingüística, indicar su 

diferencia de otros aspectos de la intermediación de lengua; 

elaborar las bases de la clasificación de los aspectos de traducción de la actividad; 

abrir la esencia de traducción de la equivalencia como las bases de la equivalencia 

comunicativa de los textos del original y la traducción. La traductología común 

compone la parte de la traductología lingüística, con las traductología privadas que 

estudian los aspectos lingüísticos de la traducción de una dada lengua a otra dada 

lengua, y la traductología especial que abren los rasgos del proceso de la traducción 

de los textos de los tipos diferentes y los géneros, también la influencia sobre el 

carácter de este proceso de las formas del discurso y las condiciones de su 

realización.En 1921 publicó su primera obra en verso, Libro de poemas, con la cual, 

a pesar de acusar las influencias románticas y modernistas, consiguió llamar la 

atención. Sin embargo, el reconocimiento y el éxito literario de Federico García 

Lorca llegó con la publicación, en 1927, de Canciones y, sobre todo, con las 
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aplaudidas y continuadas representaciones en Madrid de Mariana Pineda, drama 

patriótico.  

 Aunque muchas de las ideas expuestas en este trabajo serían matizables y muchas de 

ellas han sido matizadas de hecho por los autores que las han expuesto, creo que las 

principales conclusiones a las que se puede llegar de acuerdo con el estado actual de 

los estudios sobre la metáfora podrían ser las siguientes: 

 La metáfora es un mecanismo lingüístico que consiste en usar un término que 

literalmente significa un objeto, accidente o acción para significar un objeto, 

accidente o acción diferentes.  

 Este mecanismo lingüístico tiene relevantes efectos estilísticos, estéticos y 

cognitivos.  

 Los demás tropos serían clases particulares de metáfora, aunque algunos de 

ellos –especialmente el eufemismo– llevan a cabo funciones sociales sin las 

que la convivencia en sociedad sería difícilmente imaginable.  

 La metáfora no se da en un término aisladamente considerado, sino en la 

medida en que ese término esté enmarcado en una proferencia.  

 El significado exacto de una proferencia metafórica sólo es posible alcanzarlo 

mediante una adecuada estrategia pragmática.  

 Una metáfora se crea allí donde existe un cierto grado de intimidad entre el 

hablante y el oyente, a la vez que sirve para reforzar la intimidad de los 

hablantes.  

 El uso de una determinada metáfora sirve para identificar la pertenencia de un 

hablante dado a un grupo social, profesional o académico. Esto es, cada 

sociolecto puede ser caracterizado por las metáforas que usa, de modo que, 

muchas veces, los significados metafóricos para un término cuyo significado 

literal es compartido difieren grandemente de un sociolecto a otro.  

 Una vez creada, una metáfora pasa por tres estadios distintos: metáfora 

novedosa, metáfora semilexicalizada y metáfora lexicalizada o muerta. El éxito 
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de una metáfora consiste precisamente en lexicalizarse y dejar de ser entendida 

como tal metáfora.  

 La metáfora es un mecanismo privilegiado para crear polisemias en una 

lengua, esto es, para multiplicar los significados sin multiplicar los 

significantes.  

 Los valores de verdad pueden adjudicarse a las aseveraciones metafóricas de 

un modo análogo a como los adjudicamos a las aseveraciones literales. Las tres 

teorías clásicas sobre la verdad –la teoría de la verdad como 

adecuación/correspondencia, la teoría de la verdad como coherencia y la teoría 

de la verdad como desvelamiento/descubrimiento– son aplicables a las 

aseveraciones metafóricas en función del estadio en que se encuentre una 

metáfora.  

 La metáfora es un universal lingüístico, aunque no todas las metáforas sean 

universales. En función de su mayor o menor grado de universalidad, las 

metáforas serían clasificables en metáforas universales, metáforas generales y 

metáforas particulares.  

 Precisamente en función de que no todas las metáforas son compartidas por 

todas las lenguas, el que se dé una metáfora en una lengua determinada y no en 

otra lengua cualquiera puede plantear, y de hecho plantea, graves problemas 

para la comunicación intercultural y para la traducción.  

De nuevo en España, en 1932 Federico García Lorca fue nombrado director de La 

Barraca, compañía de teatro universitario que se proponía llevar a los pueblos de 

Castilla el teatro clásico del Siglo de Oro. Su interés por el teatro, tanto en su 

vertiente creativa como de difusión, responde a una progresiva evolución hacia lo 

colectivo y un afán por llegar de la forma más directa posible al pueblo. Así, los 

últimos años de su vida los consagró al teatro, a excepción de dos libros de poesía: 

Diván del Tamarit, conjunto de poemas inspirados en la poesía arabigoandaluza, y el 

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1936), hermosa elegía dedicada a su amigo 

torero, donde combina el tono popular con imágenes de filiación surrealista. 
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Las últimas obras de Federico García Lorca son piezas teatrales. Yerma (1934) es una 

verdadera tragedia al modo clásico, incluido el coro de lavanderas, con su corifeo que 

dialoga con la protagonista comentando la acción. Parecido es el asunto en Bodas de 

Sangre (1933), donde un suceso real inspiró el drama de una novia que huye tras su 

boda con un antiguo novio (Leonardo). La huida, llena de premoniciones, en la que la 

propia muerte aparece como personaje, presagia un final al que se viene aludiendo 

desde la primera escena y en el que ambos hombres se matarán, segando así la 

posibilidad de continuidad de la estirpe por ambas ramas y renovando la muerte del 

padre del novio a manos de la familia de Leonardo. De esta manera, la pasión y la 

autobúsqueda concluyen con la destrucción de todo el orden establecido. Estudió en 

Salamanca, tomó órdenes menores en 1585 y fue canónigo beneficiado de la catedral 

cordobesa, en cuyo cometido viajó en diversas comisiones de su cabildo por Navarra, 

y por Andalucía y ambas Castillas (Madrid, Salamanca, Granada, Jaén, Cuenca, 

Toledo). Felipe III le nombró capellán real y para desempeñar tal cargo vivió en la 

corte hasta 1626, arruinándose para conseguir cargos y prebendas a casi todos sus 

familiares; murió al año siguiente en Córdoba. Velázquez lo retrató con frente amplia 

y despejada, y por los pleitos, los documentos y las sátiras de su gran enemigo, 

Francisco de Quevedo, sabemos que era jovial y hablador, muy sociable y amante del 

lujo y de las diversiones profanas, como por ejemplo los naipes y los toros, hasta el 

punto de que se le llegó a reprochar muy frecuentemente lo poco que dignificaba los 

hábitos eclesiásticos. En la época fue tenido por maestro de la sátira, aunque no llegó 

a los extremos expresionistas de Quevedo ni a las negrísimas tintas de Juan de Tassis 

y Peralta, segundo Conde de Villamediana, que fue amigo suyo y uno de sus mejores 

discípulos poéticos. Murió de apoplejía grave a los 65 años, aunque años antes ya 

había perdido la memoria. 

En su poesía se solían distinguir dos períodos: el tradicional, en que hace uso de los 

metros cortos y temas ligeros. Para ello usaba canciones, tercetos, décimas, 

romances, letrillas, etc. Este período iba hasta el año 1610, en que cambiaba 

rotundamente para volverse culterano, haciendo uso de metáforas difíciles, muchas 
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alusiones mitológicas, cultismos, hipérbatos, etc.; pero Dámaso Alonso demostró que 

estas dificultades estaban ya presentes en su primera época y que la segunda es 

solamente una intensificación de estos recursos realizada por motivos estéticos. 

 La metáfora: es el procedimiento retórico central de su estilo. Bajo la 

influencia de Góngora, Lorca maneja metáforas muy arriesgadas: la distancia entre 

el término real y el imaginario es considerable. En ocasiones, usa directamente la 

metáfora pura. Sin embargo, a diferencia de Góngora, Lorca es un poeta 

conceptista, en el sentido que su poesía se caracteriza por una gran condensación 

expresiva  

Federico comparaba las cosas más naturales y sencillas con imágenes 

maravillosas: son sus metáforas.  

Las ruedas del tiempo se mueven, cada una con su propia velocidad, formando una 

imagen muy entrañable que también proviene del mundo infantil: El TIOVIVO.  

Este tiempo múltiple, el modelo de la vida, el concepto temporal más importante fue 

también el autorretrato del autor y... un juego. Un juego poético en el que “...ese 

aquel y su caballo se alejan por el camino de ramas oscuras hacia el río para volver a 

marcharse por donde empieza el canto una vez y otra vez, siempre de manera 

silenciosa y renovada”. El Niño y el Tiempo. El Tiovivo que se mueve y nunca se 

para. La infancia eterna. El pozo sin fondo. Y el pulso musical que llena cada 

movimiento de cada rueda del tiempo... No hay nada más que decir. 

Sólo leer un poema de Federico García Lorca, uno de los más claros e infantiles... 
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