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M e t á f o r a y p o e s í a parecen asociarse na tura l y l e g í t i m a m e n t e . 
S e g ú n u n lugar c o m ú n que se r emon ta en sus o r í g e n e s al pensa
mien to de R o m á n Jakobson , la es tructura p o é t i c a se funda en la 
m e t á f o r a , en tanto que las formas l i terarias cuyo medio de expre
s ión es la prosa s e r í a n esencialmente m e t o n í m i c a s . Incluso en una 
obra de tan ampl io alcance como La métaphore vive de Paul Ricoeur, 
se dedica una a t e n c i ó n preponderante a las relaciones entre me
t á f o r a y " p o é s i e " o "d iscours p o é t i q u e " (aun cuando hay que 
apuntar que estos t é r m i n o s parecen tener, para Ricoeur , una acep
c i ó n m á s a m p l i a de la que no rma lmen te se les confiere) . 

E l a t r i b u i r val idez t e ó r i c a a este v í n c u l o aparentemente tan 
í n t i m o entre m e t á f o r a y p o e s í a me parece no sólo una s impl i f ica
c i ó n de los hechos, sino u n e r ror de p r i n c i p i o . E l sentido c o m ú n 
nos ind ica que la m e t á f o r a opera de manera eficaz y no t r i v i a l 
en contextos no p o é t i c o s y no l i te rar ios , de t a l suerte que situar 
su func ionamien to en el texto l i t e ra r io dent ro del marco de una 
t e o r í a general del texto verba l es una pos ib i l idad razonable e i n 
teresante. Es t a m b i é n fácil de comproba r que la m e t á f o r a , conce
b i d a en sus t é r m i n o s m á s generales, remi te a p r inc ip ios generales 
de la a r t i c u l a c i ó n del sentido que no inc iden en la c o n f o r m a c i ó n 
espec í f i ca del lenguaje y que, por consiguiente, rebasan los l í m i 
tes de una t e o r í a f o rma l del lenguaje. C o n respecto a este pun to , 
r e m i t o a la in te l igente a p r e c i a c i ó n de Sadock 1 . 

L a de f in i c ión de lo que es la m e t á f o r a no i n c u m b e , pues, n i 

1 J . M . SADOCK, "Figurative speech and linguistics", en A . Orthony (ed.), 
Metaphor and Thought, Cambridge Univers i ty Press, Cambridge, 1979. Cabe 
apuntar, sin embargo, ciertas reservas con respecto a la definición que hace 
Sadock de ia me tá fo ra como un t ipo particular de acto de habla. T a l idea no 
encuentra n i n g ú n apoyo en las publicaciones de Searle sobre actos de habla. 
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al l i n g ü i s t a n i al c r í t i co l i t e ra r io , pero no por eso les dejan de i n 
teresar los efectos de la e x p r e s i ó n m e t a f ó r i c a en el texto. E l pro
p ó s i t o de este ensayo es trazar u n camino hacia una t e o r í a del 
func ionamien to de la m e t á f o r a en el texto l i t e ra r io , c o n s i d e r á n 
dolo en r e l a c i ó n con una t e o r í a general del texto . Se contrasta
r á n , en este in ten to , dos enfoques t e ó r i c o s , uno de los cuales se 
puede ident if icar con una perspectiva contextual y p r a g m á t i c a so
bre el lenguaje, y el otro con la p o é t i c a estructural is ta . E l p r ime
ro es de J o h n Searle, enunciado e x p l í c i t a m e n t e por p r i m e r a vez 
en una conferencia de 1977, y concebido como una e x t e n s i ó n o 
a p l i c a c i ó n de su conocida t e o r í a de los actos de habla {speech 
actsf; el segundo es el de Samuel L e v i n , qu ien aporta concepcio
nes t í p i cas de la p o é t i c a estructuralista al aná l i s i s textual de la me
t á f o r a en poemas l í r i co s 3 . Se i n t e n t a r á poner de relieve las 

2 Su trabajo " M e t a p h o r " fue presentado inicialmente en el congreso so
bre la me tá fo ra que tuvo lugar en la Univers idad de Il l inois (Urbana-
Champaign) en 1977, y fue publicado posteriormente tanto en las actas del 
congreso editadas por A . O R T H O N Y (ibid.) como en su propio l ib ro , Expression 
andMeaning. Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge Universi ty Press, 
Cambridge, 1979. 

3 S. R. L E V I N , "Concern ing what k ind of speech act a poem i s " , en T . 
A . V a n Di jk (ed.), Pragmatics of Langwge and Literature, Nor th-Hol land, Amster¬
dam, 1976, y "Standard Approaches to Metaphor and a Proposal for Li terary 
M e t a p h o r " , en O R T H O N Y , op. cit., Por razones de comodidad y de espacio, 
nos l imitamos a q u í a exponer las ideas de Lev in (y no las de otros especialistas 
de la misma tendencia), ya que las enuncia en una forma particularmente cla
ra y sencilla, y las lleva directamente al anál is is textual concreto. 

No hay que olvidar, sin embargo, que sus ideas se s i túan en el marco de 
una t rad ic ión de t eor ía poé t ica y estét ica. L a idea de formular una teor ía espe
cí f icamente l i teraria de la me tá fo ra se encuentra t a m b i é n en BEARDSLEY, por 
ejemplo (Aesthetics, Harcourt, Brace and W o r l d , New York , 1958, p. 134), quien 
pretende ver un isomorfismo entre la m e t á f o r a y la estructura de la obra lite
raria en su conjunto. Según este enfoque, la me tá fo ra , en calidad de unidad 
m i c r o c ó s m i c a o poema en minia tura , puede servir de "test case" para el aná
lisis de la obra entera. De ahí se desprende que Beardsley atribuye a la me tá 
fora caracter ís t icas específ icamente literarias y considera que se puede analizar 
en sí como objeto estét ico. 

Con respecto a la pretendida originalidad de la metá fora literaria, Ricoeur 
la asocia con las funciones estét icas de la me tá fo ra , por oposic ión a las que 
él caracteriza como funciones l ingüís t icas . No es difícil detectar en el punto 
de vista de Ricoeur la tradicional concepc ión lexicalista de la metá fora que 
Searle crit ica, como m á s adelante se verá . " L a contraparte de este tratamien
to lógico-l ingüíst ico de la d e n o m i n a c i ó n metafór ica —dice Ricoeur— es la dis
y u n c i ó n que de él se desprende entre m e t á f o r a lingüística y metá fora estética, 
siendo ésta la expres ión estilística de la me tá fo ra . Sólo algunas de las funcio
nes de la m e t á f o r a estét ica prolongan las de la m e t á f o r a l ingüís t ica (crear tér
minos nuevos, compensar la indigencia del vocabulario). Lo esencial de la 
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diferentes conceptualizaciones del texto i m p l í c i t a s en los dos en
foques, al igual que ciertas ideas reduccionistas que const i tuyen 
u n pe l igro para quienes qu ie ren asociar la m e t á f o r a con la "poe-
t i c i d a d " del lenguaje. 

A u n q u e no es m i i n t e n c i ó n ocuparme de las cuestiones filosó
ficas que suscita la m e t á f o r a , c o m e n t a r é ciertos puntos de contac
to que el enfoque de Searle puede tener con los de otros filósofos 
modernos especialistas en este campo, en par t icular Paul R icoeur 
y M a x Black 4 . C o n s i d e r a r é , a d e m á s , las implicaciones que po
d r í a tener el enfoque searliano para una c o n c e p t u a l i z a c i ó n de la 
v a r i a b i l i d a d del texto l i t e ra r io como la que propone Roger 
Fowle r ' . 

Por ú l t i m o , se i l u s t r a r á n las observaciones t e ó r i c a s por med io 
de u n a n á l i s i s de dos poemas de E n r i q u e G o n z á l e z M a r t í n e z , se
leccionados como ejemplos dignos de la t r a d i c i ó n p o é t i c a moder
na en L a t i n o a m é r i c a . 

E l i n t e r é s de las ideas de Searle sobre la m e t á f o r a se debe en 
g r an parte al marco t e ó r i c o general en que se s i t ú a n : la t e o r í a de 
los actos de habla 6 , que pe rmi te por p r i m e r a vez establecer u n a 
r e l a c i ó n e x p l í c i t a entre una t e o r í a f o rma l del lenguaje y u n a teo
r í a del discurso, r e l a c i ó n fundada en la c o n v i c c i ó n de que, como 
dice T e u n van D i j k , " l a r e c o n s t r u c c i ó n t e ó r i c a de enunciados en 
los niveles de la fo rma y del sentido debe complementarse con u n 
tercer n i v e l , es decir , el n ive l de la a c c i ó n " 7 . Searle logra siste
ma t i za r la d e s c r i p c i ó n de la d i m e n s i ó n p r a g m á t i c a del lenguaje 
med ian te la d i s t i n c i ó n entre "ac to e n u n c i a t i v o " (ílutterance act": 
el acto de enunciar u n mensaje l i n g ü í s t i c o en u n contexto c o m u 
n ica t ivo de te rminado) "ac to l o c u t i v o " (' :<locutionary act": el acto 
p ropos ic iona l o referencial que el emisor realiza en el mensaje), 
" a c t o i l o c u t i v o " ("illocutionary act,,\ el acto de a f i rmar , ordenar , 
p romete r , etc., realizado por el emisor por medio de u n mensaje 

m e t á f o r a estét ica está en otra parte. Su mi ra es la de crear la i lusión, sobre 
todo mediante la p resen tac ión del mundo bajo u n aspecto nuevo" , La métapho
re vive, É d s . du Seuil, Paris, 1975, pp. 138-139. (Las traducciones de este ar
t ículo son mía s . ) 

4 Sus obras claves son la ya citada de R I C O E U R {ibid.), y de B L A C K , Models 
and Metaphors, Cornel l Univers i ty Press, Ithaca, N Y , 1962. 

5 En Literature as Social Discourse. The practice of Linguistic Criticism, Batsford 
Academic and Educational, London , 1981. 

6 Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge Univers i ty 
Press, Cambridge, 1969. 

7 T . A . V A N D I J K , Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragma
tics of Discourse, Longman , London , 1977, p. 2. 
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verbal) y , en fo rma m a r g i n a l , "ac to p e r l o c u t i v o " (" perlocutwnary 
act": el efecto que causa la e n u n c i a c i ó n , como acto, en el inter
l o c u t o r ) 8 . 

L a propuesta de Searle para la de sc r i pc ión de la m e t á f o r a com
prende dos aspectos fundamentales: el p r i m e r o , y el m á s intere
sante, es la a t r i b u c i ó n del sentido m e t a f ó r i c o al acto enuncia t ivo 
en vez del acto locu t ivo o preposic ional : " P a r a d i s t i ngu i r de ma
nera concisa entre, por una parte, lo que u n sujeto hablante quie
re significar mediante la e n u n c i a c i ó n de palabras, oraciones y 
expresiones y , por o t ra , lo que signif ican en sí las palabras, ora
ciones y expresiones, l l a m a r é al p r i m e r o el sentido enunciativo del 
hablante (speaker's ustterance meaning), y al segundo el sentido léxico 
u oracional (word, or sentence meaning). E l sentido m e t a f ó r i c o siem
pre es sentido enuncia t ivo del hab lan te" 9 . L a mi sma n o c i ó n , que 

9 SEARLK, Expression and Meaning..., p. 7 7 . Los argumentos que L . J . C O 
HÉN presenta contra este punto de visca en " T h e semantic of metaphor" (Ort-
hony, ed., op. cü., pp. 6 4 - 7 7 ) nos parecen, en t é r m i n o s generales, espurios. 
C o h é n aduce, como incoveniente para la teor ía searliana, el hecho de que el 
sentido metafór ico se conserve bajo el efecto de una t r ans fo rmac ión , mientras 
que la fuerza ilocutoria de un mandato, por ejemplo, sí se pierde. C o h é n con
funde a q u í el sentido enunciativo con el acto enunciativo. Searle describe la me
táfora como un sentido que se comunica en el acto enunciativo, no como un 
acto en sí. De esta manera el sentido metafór ico se conserva exactamente co
mo se conserva el sentido, pero no la fuerza üocu t iva , del mandato en: " T o 
m á s dijo que se cerrara la puer ta" . Obviamente esta orac ión no puede ser 
enunciada como mandato, pero no tenemos ninguna dificultad en inferir de 
ella que en una determinada s i tuación en el pasado T o m á s emit ió tal acto de 
habla. 

O t ro ejemplo de C o h é n , para mostrar que la in t e rp re t ac ión de la metáfo
ra se puede hacer en forma independiente de su contexto enunciativo: " T o r a 
said that the boy next door is a ball of f i r e " (el ejemplo se cita en inglés ya 
que el sentido metafór ico es intraducibie). P o d r í a m o s q u i z á tratar de demos
trar que la m e t á f o r a depende de su contexto de e n u n c i a c i ó n variando el ejem
plo (las connotaciones de " T o m said that the gir l next door is a ball of fire" 
p o d r í a n ser bien diferentes) o contrastando la me tá fo ra con u n posible sentido 
li teral (si el muchacho sale corriendo de su casa incendiada con su ropa ar
diendo el ejemplo p o d r í a tener un sentido li teral aunque forzado) M á s con
vincente, sin embargo, resulta otro ejemplo en el que la var iac ión contextual 
de sentidos se aprecia en forma patente: " T o m said that Sam is a p i g " . El 
valor preciso de " p i e " a n u í d e p e n d e r á de las intenciones de T o m va que el 
t é r m i n o permite una variedad de sentidos metafór icos convencionales- comer 
cantidades excesivas tener modales o háb i tos sucios ser cruel y déspo ta o ffe-
neralmente an t ipá t i co ser miembro de alguna o rg an i zac i ó n o partidario de 
a k u n a corriente ideológica que se considera nefasta y represiva etc ) En una 
s i tuación determinada T o m podr ía enunciar la prepos ic ión sobre Sam con uno 
u otro de los sentidos mencionados- o con varios a la vez ^ sólo p o d r á captar 
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ya se p o d í a in fe r i r del ensayo de 1975 en el que Searle t ra ta los 
actos de habla ind i rec tos 1 0 , h a b í a servido de base a toda una co
r r i en te de estudios sobre la m e t á f o r a en el campo de la p s i co log í a 
cognosc i t iva 1 1 . Es m á s : par t iendo del p r i n c i p i o , reconocido sobre 
todo por p s i có logos y especialistas de la in te l igencia a r t i f i c ia l , de 
que " las palabras t ienen significados variables que se ub ican de 
acuerdo a l ími tes fluctuantes y dependientes del contexto, m á s bien 
que a conjuntos fijos de componentes s e m á n t i c o s " 1 2 , se ha llega
do a poner en duda la pos ib i l idad o la u t i l i d a d de reduci r el l la
mado "sent ido l i t e r a l " de una o r a c i ó n a su contenido proposicional 
pa ra el n i v e l de lo que el l i n g ü i s t a l l a m a " a c t u a c i ó n " ( "per 
f o r m a n c e " ) . 

E l segundo aspecto que contiene la propuesta de Searle es la 
p o s t u l a c i ó n de una serie de p r inc ip ios lóg icos que pe rmi t en al ha
blante pasar de una i n t e r p r e t a c i ó n l i t e ra l de u n mensaje hacia una 
m e t a f ó r i c a e ind i rec ta en u n contexto comun ica t i vo de termina
do. U n o de estos principios, el de buscar u n sentido figurado donde 
el sentido l i tera l de una e n u n c i a c i ó n parece l ó g i c a m e n t e defectuoso 
( s i t u a c i ó n que se presenta con frecuencia, sin ser c o n d i c i ó n nece
saria, en los contextos m e t a f ó r i c o s ) , se concreta en la estrategia 
s iguiente: " d o n d e el enunciado resulta defectuoso si se in terpre ta 
l i t e r a lmen te , busca u n sentido enunc ia t ivo que dif iera del sentido 

el interlocutor este sentido o estos sentidos evaluando las intenciones comuni
cativas de T o m . Son estas intenciones y no la función "desambiguadora" del 
contexto (que permite distinguir, en cambio, entre sentidos figurados y litera
les) el elemento clave para la i n t e rp re t ac ión . 

O t r o argumento de C o h é n consiste en seña la r que la función "desambi
guadora" del contexto opera tanto con sentidos literales como con los metafó
ricos, y que no hay, por consiguiente, bases suficientes para fundar una teor ía 
de la m e t á f o r a en la teor ía de los actos de habla. Pero contra esto se puede 
argumentar que, para captar la realidad p r a g m á t i c a de la enunc i ac ión , la teo
r ía de los actos de habla no sólo es necesaria para el lenguaje metafór ico , sino 
para el lenguaje en sreneral (incluyendo toda expres ión li teral) . L a manera en 
que Searle enfoca la enunc iac ión de sentidos metafór icos depende, de hecho, 
de su manera de enfocar la e n u n c i a c i ó n l i teral . E l argumento de C o h é n carece 
de toda lógica. 

1 0 J . R . SEARLE, " Ind i rec t Speech A c t s " . en P. Co lé y J . L . M o r g a n 
(eds.), SyntaxandSemantics, t. 3: Speech Acts, Academic Press, New Y o r k , 1975. 

1 1 V é a n s e , por ejemplo, H . H . C L A R K , "Responding to Indirect Speech 
A c t s " , CogP, 11 (1979), 430-477; H . H . C L A R K y P. L U C Y , "Unders tanding 
W h a t is Meant from What is Said: A Study in Conversationally Conveyed 
R e q u e s t s " , y K L K B , 14 (1975), 56-72; R . W . GIBES, " A Cri t ical Examination 
of the Con t r ibu t ion of Li tera l M e a n i n g to Understanding Nonli teral Dis¬
course", T. 2 (1982), 9-27. 

1 2 V é a s e el a r t ícu lo de GIBBS citado en la nota anterior. 
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o r a c i o n a l " 1 3 . Este p r i n c i p i o ha sido m u y cr i t icado por ps i có logos 
que han demostrado con datos experimentales que el hablante no 
recurre n i necesaria n i s i s t e m á t i c a m e n t e , en su a c t u a c i ó n verbal , 
al sentido l i t e ra l de u n enunciado como paso prev io a u n a in ter
p r e t a c i ó n m e t a f ó r i c a 1 4 . I r ó n i c a m e n t e , Searle parece plantear, en 
este caso, una i n t e r a c c i ó n entre el sentido l i t e ra l y el figurado en 
el contexto de la e n u n c i a c i ó n , que no deja de recordar aspectos 
de las t e o r í a s " in t e racc ion i s t a s " de Black y otros que él m i s m o 
cr i t ica . 

Si la propuesta de Searle, ta l como es t á , parece no ajustarse 
al t ipo de modelo de procesamiento verbal que requiere el p s i có 
logo, es i nnovadora al replantear la c o n c e p t u a l i z a c i ó n de la me
t á f o r a en t é r m i n o s de su r e a l i z a c i ó n act iva en el proceso de la 
c o m u n i c a c i ó n , en vez de r e c u r r i r a los cri terios o n t o l ó g i c o s , s im
bó l i cos y s e m á n t i c o s que h a b í a n prevalecido en las t e o r í a s t r a d i 
cionales. E l enfoque que presenta es precisamente uno que aspira 
a relacionar " c o m p e t e n c i a " l i n g ü í s t i c a con compor t amien to 
verba l : 

Ya que los conocimientos que permiten a la gente producir y 
comprender enunciados metafóricos van más allá de su conocimiento 
de los sentidos literales de las palabras y las oraciones, los princi
pios que buscamos no se incluyen, o por lo menos no se incluyen 
enteramente, dentro de una teor ía de la competencia semánt ica tal 
como ésta se concibe tradicionalmente. Desde el punto de vista del 
interlocutor, el problema enfocado por una teor ía de la metáfora 
consiste en explicar cómo puede el interlocutor comprender el sen
tido enunciativo del hablante, dado que sólo oye una oración que 
contiene sentido léxico y oracional. Desde el punto de vista del ha
blante, el problema consiste en explicar cómo este puede querer de
cir algo diferente del sentido léxico y oracional de la oración que 
enuncia. A la luz de estas consideraciones, nuestra pregunta origi
nal, ¿ C ó m o funcionan las metáforas?, puede reformularse de la ma
nera siguiente: ¿Cuáles son los principios que permiten a los hablantes 
enunciar, y a los interlocutores comprender, enunciados meta
fóricos? 1 5 

1 3 SEARLE, Expression and Meaning..., p. 105. 
1 4 G I B B S , art. cit . 
1 5 SEARLE, Expression and Meaning..., p. 78. Vale la pena hacer h incap ié 

en la ú l t i m a parte de esta cita. La meta de Searle es investigar c ó m o funciona 
la me tá fo ra en el comportamiento verbal, no definir la esencia de la me tá fo ra 
n i indagar por q u é la gente emplea metá fo ras . M O R G A N ("Observations on 
the Pragmatics of M e t a p h o r " , Or thonv , op. cit., p. 147) se plantea esta ú l t ima 
pregunta, observando —acertadamente, en nuestra o p i n i ó n — que " u n t i ! we 
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Es esta p r e o c u p a c i ó n —no por la m e t á f o r a en sí, sino por su 
r e a l i z a c i ó n l i n g ü í s t i c a y (con) tex tua l— la que m o t i v a las c r í t i cas 
de Searle a las t e o r í a s tradicionales de la m e t á f o r a . Las d iv ide , 
s iguiendo el ejemplo de Beardsley y Black, en dos tipos funda
mentales: las que postulan, desde t iempos de A r i s t ó t e l e s , una com
paración o r e l a c i ó n de semejanza entre dos (o m á s ) entidades, y las 
de o r igen m á s reciente que postulan u n a interacción u oposición ver
bal entre dos contenidos s e m á n t i c o s . 

Las t e o r í a s de c o m p a r a c i ó n , dice Searle, confunden el senti
do de los t é r m i n o s ( l ingüís t icos) relacionados m e t a f ó r i c a m e n t e con 
las inferencias que pe rmi t en al emisor p r o d u c i r la m e t á f o r a , y al 
receptor comprender la . C o n ejemplos tales como " S a l l y is a block 
o f i c e " y " R i c h a r d is a g o r i l l a " (pp . 87-91) , demuestra que las 
expresiones m e t a f ó r i c a s no son ipso Jacto aseveraciones de s i m i l i 
t u d , sino que cualquier r e l a c i ó n de semejanza asociada con ellas 
f o r m a parte del proceso de c o m p r e n s i ó n efectuado por el recep
to r o in te r locu to r : " las semejanzas func ionan como u n a estrate
gia de c o m p r e n s i ó n , no como u n componente del sent ido" (p. 90). 
E n concreto, los ejemplos citados son af irmaciones sobre Sally y 
R i c h a r d , respectivamente, y los rasgos convencionales (reales o 
imag ina r io s ) que se a t r i buyen al hielo y a los gorilas no afectan 
en nada las condiciones de verdad de las proposiciones. Si se com
para a R i c h a r d , por e jemplo, con u n gor i la p o r su c a r á c t e r an t i 
p á t i c o y v io len to , huelga demostrar que los gorilas son en real idad 
animales mansos: t a l evidencia no i n v a l i d a la p r o p o s i c i ó n . A h o r a 
b i en , p o d r í a m o s a rgumenta r que los a t r ibu tos de los gorilas y del 
hie lo en estos casos son conceptos establecidos por c o n v e n c i ó n so-
c iocu l tu r a l que de a lguna manera quedan desligados referencial-
mente de los conjuntos de individuos que normalmente se designan 
como gorilas y bloques de hie lo . Pero el m i s m o c a r á c t e r conven
cional de estos conceptos es lo que los une a sus contextos de enun
c iac ión . D e todas formas, el sentido m e t a f ó r i c o no se puede reducir 
a u n a c o m p a r a c i ó n lóg i ca y l i t e r a l , y la r e l a c i ó n entre sentido me
t a fó r i co y sentido l i t e ra l es demasiado comple ja como para enfo-

get at the question of why metaphor is used, I doubt that we w i l l ever unders¬
tand what it i s " , y lamentando que Searle "apparent ly assumes that the fun
damental questions of metaphor can be dealt w i t h and understood without 
wor ry ing about its purposes". No creemos que Searle haya afirmado en nin
guna parte que quiera resolver los problemas "fundamentales" de la metáfo
ra; m á s bien advertimos en sus escritos una conciencia n í t ida de los l ímites 
de su campo de inves t igac ión y si no se ocupa de los problemas "fundamenta
les" de la m e t á f o r a es porque trascienden la expl icac ión de su funcionamiento 
en el comportamiento verbal. 
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carse como simple efecto de s u s t i t u c i ó n . 
Para M a x Black, las t e o r í a s de c o m p a r a c i ó n cons t i tuyen u n a 

v e r s i ó n especial de las t e o r í a s de s u s t i t u c i ó n , s e g ú n las cuales la 
m e t á f o r a sirve de susti tuto a u n a e x p r e s i ó n l i t e ra l . R e d u c i r una 
m e t á f o r a a una a n a l o g í a l i t e ra l e x p l í c i t a es, s e g ú n Black, u n a ta
rea inú t i l y m a l concebida, ya que: " c o n f o r m e nos vamos acer
cando a tales formas, las declaraciones m e t a f ó r i c a s van perdiendo 
su eficacia y su r a z ó n de ser. Necesitamos las m e t á f o r a s precisa
mente para aquellos casos en los que t o d a v í a no existe la pos ib i l i 
dad de una d e c l a r a c i ó n c ien t í f ica exacta. Las declaraciones 
me ta fó r i cas no son sustitutos de comparaciones formales n i de cual
quier otro g é n e r o de d e c l a r a c i ó n l i t e ra l , sino que t ienen sus lo
gros y potencialidades propios y pecu l ia res" 1 6 . L a d i s t i n c i ó n 
esbozada entre el discurso c ien t í f ico y u n discurso que h ic iera uso 
de la m e t á f o r a recibe la a t e n c i ó n m á s a m p l i a que merece en 
R icoeu r 1 7 . 

Black propone enfocar en su p rop ia t e o r í a , no las entidades 
a las que se hace referencia por med io del lenguaje, sino las pala
bras mismas (es decir , pa ra nosotros, el texto verbal ) . E n este n i 
vel o p e r a r í a , s e g ú n él, una i n t e r a c c i ó n entre el t é r m i n o m e t a f ó r i c o 
y al menos u n t é r m i n o entendido l i te ra lmente : 

" T h e c h a i r m a n p l o w e d t h r o u g h the d i s cus s ion" . A l l l a m a r es
ta o r a c i ó n e jemplo de m e t á f o r a , i n s inuamos que hay al menos u n a 
pa labra (en este caso l a pa l ab ra " p l o w e d " ) que se emplea m e t a f ó r i 
camente en la o r a c i ó n , y que al menos u n a de las palabras restantes 
se emplea l i t e r a l m e n t e . L l a m e m o s la pa labra " p l o w e d " elfoco de 
la m e t á f o r a , y el resto de la o r a c i ó n en que esta pa labra se presenta 
el marco [ . . . ] . E n t r e otras cosas, s e r í a bueno c o m p r e n d e r c ó m o la 
presencia de u n m a r c o d e t e r m i n a d o puede c o n d u c i r al empleo me
t a f ó r i c o de la pa lab ra c o m p l e m e n t a r i a , en t an to que la presencia 
de o t ro m a r c o d i s t i n t o pa ra l a m i s m a pa lab ra no conduce a la 
m e t á f o r a 1 8 . 

L o que Searle pone en tela de j u i c i o en este a rgumento es la pre
s u p o s i c i ó n de que u n a pa labra o serie de palabras c o m p r e n d i d a 
l i t e ra lmente pueda generar la i n t e r p r e t a c i ó n m e t a f ó r i c a de o t ra . 
Observa que en determinadas circunstancias resulta i eua l decir 
"Sa l ly is a block o f i c e " que " M i s s Jones is a block of i c e " o " T h a t 
g i r l over there i n the c ó r n e r is a block o f i c e " , porque las pala-

1 6 B L A C K , op. cit., p . 37. 
1 7 R I C O E U R , op. cit., sobre todo el octavo ensayo. 
1 8 B L A C K , op. cit., pp. 27-28. 
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bras no son bases suficientes para la d e t e r m i n a c i ó n del sentido 
m e t a f ó r i c o . S e ñ a l a t a m b i é n que no puede haber i n t e r a c c i ó n en
tre marco l i t e ra l y sentido m e t a f ó r i c o en ejemplos tales como la 
frase de Russell, "Quadr i l a t e r a l i t y dr inks p rocras t ina t ion" , donde 
todos los t é r m i n o s se emplean con sentido m e t a f ó r i c o . C la ro e s t á 
que proposiciones como és tas se interpretan con respecto a u n con
texto no verba l " r e a l " que pertenece a la s i t u a c i ó n comunica t iva 
en la que se enuncian, pero és ta es precisamente la tesis que Searle 
quiere defender. 

Cabe dudar , sin embargo, de que los enfoques de Searle y Black 
fueran realmente t a n contrar ios como la c r í t i c a (necesariamente 
e s q u e m á t i c a ) de Searle nos hace suponer a p r i m e r a vista. E n Black 
se encuentra el siguiente pasaje que por su r iqueza conceptual c i 
to in extenso: 

Hasta ahora, he tratado la " m e t á f o r a " como predicado que se 
puede aplicar con propiedad a ciertas expresiones, sin prestar aten
ción a cualquiera de las ocasiones en las que dichas expresiones se 
emplean, n i a los pensamientos, actos, sentimientos e intenciones 
de los que hablan en tales ocasiones. Y este procedimiento es segu
ramente adecuado para algunas expresiones. Reconocemos que de
cirle a un hombre "pozo negro" es emplear una metáfora , sin 
necesidad de saber qu ién emplea la expresión, n i en qué ocasiones, 
ni con qué intención. Las reglas de nuestra lengua determinan que 
algunas expresiones deben contar como metáforas ; y el hablante es 
tan incapaz de cambiar eso como de decretar que "vaca" signifi
que lo mismo que "oveja" . Pero debemos reconocer t ambién que 
las reglas l ingüíst icas establecidas dejan un margen amplio a la va
riación, a las iniciativas, y a la creatividad del individuo. Hay un 
n ú m e r o indefinidamente grande de contextos (incluyendo casi to
dos los casos interesantes) en los que el significado de una expre
sión metafórica se tiene que reconstruir de las intenciones del hablante 
(entre otros indicios), ya que las reglas amplias del uso es tándar son 
demasiado generales para proporcionar la información requerida. 
Cuando Churchi l l se refirió a Mussolini como "aquel utensil io", 
el tono de voz, la si tuación verbal, las circunstancias históricas, ayu
daron a determinar cuál metáfora se empleaba. ( A u n aqu í , sin em
bargo, es difícil concebir cómo la frase "este utensi l io" pudiera 
aplicarse a un hombre sin que fuera insulto. En este caso, como en 
otros, las reglas generales del uso operan para restringir la libertad 
del hablante para significar lo que le dé la gana.) Éste es un ejem
plo, aunque todavía sencillo, de cómo para reconocer e interpretar 
una metáfora puede ser necesario prestar a tenc ión a las circunstan
cias específicas de su e n u n c i a c i ó n 1 9 . 

19 Ibid., p. 29. 
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E l pá r r a fo contiene, sin duda, ciertos detalles objetables: " u t e n 
s i l i o " puede no tener u n va lo r despectivo como m e t á f o r a (se pue
de imag ina r , por ejemplo, que u n a persona sea " u t e n s i l i o " o 
in s t rumen to de Dios o de la j u s t i c i a ) , a diferencia del caso de las 
acepciones de " v a c a " y " o v e j a " que el hablante no puede m o d i 
ficar o in te rcambia r a su an to jo 2 0 . Pero lo que i m p o r t a destacar 
en el comentar io de Black es su c a r a c t e r i z a c i ó n sucinta de la na
turaleza var iable de la m e t á f o r a , que fluctúa entre los polos de 
las intenciones m á s personales del hablante y las convenciones m á s 
generales del lenguaje. Es precisamente este espacio de fluctua
c i ó n posible el aspecto de m a y o r i n t e r é s y provecho, en m i op i 
n i ó n , no sólo para la t e o r í a general de la m e t á f o r a , sino t a m b i é n 
para su a p l i c a c i ó n al aná l i s i s t ex tua l , ya que concebir los dos po
los de esta v a r i a c i ó n como nociones absolutas imp l i ca de hecho 
desconocer la naturaleza m i s m a de la m e t á f o r a . Por u n a parte , 
las m e t á f o r a s enteramente personales s e r í a n incomunicables, y por 
o t ra , las completamente convencionales no dejan n i n g ú n lugar a 
la i n t e n c i ó n m e t a f ó r i c a . Las m e t á f o r a s completamente convencio
nales s e r í a n , a nuestra manera de ver , las que h a b r í a n sido com
pletamente lexicalizadas como nuevas acepciones de las palabras 
p o r med io de las cuales se expresan. 

D e b i d o a lo anter ior , la supuesta inc idencia de la m e t á f o r a en 
la e s t r u c t u r a c i ó n léx ica de u n a lengua, t ema que d e b e r í a ser, se
g ú n la c o n c e p c i ó n general , de g ran i n t e r é s para el l i n g ü i s t a , no 
es m á s que una tangente i n ú t i l para la d i s c u s i ó n de los rasgos de-
finitorios de la m e t á f o r a . Dedicarse a la a r q u e o l o g í a de la m e t á f o 
ra en el campo lexicológico es instalarse sobre u n terreno movedizo 
en el que todo l í m i t e entre lo m e t a f ó r i c o y lo l i t e ra l comienza r á 
p idamente a esfumarse. E l p r o b l e m a esencial e s t á en que el def i
n i r una palabra como, por e jemplo , rascacielos, como m e t á f o r a 
( h i p e r b ó l i c a ) no nos aclara en nada su func ionamiento n i su ra
z ó n de ser en la c o m u n i c a c i ó n . Este t i po de enfoque léx ico debe 
reconocerse impoten te , a d e m á s , pa ra captar la d i s t i n c i ó n de gra
do que i n t u i t i v a m e n t e se percibe, p o r e jemplo , entre las dos me
t á f o r a s contenidas en la frase " t h e skyscrapers i n the B i g A p p l e " . 
E n suma, no interesa que las formas l i n g ü í s t i c a s puedan o no co
m u n i c a r sentidos m e t a f ó r i c o s ; lo que i m p o r t a preguntar es si el 

2 0 Es t án en juego a q u í distintos niveles de sistematicidad l ingüística, a los 
que se refiere W I D D O W S O N con los t é r m i n o s de "use" y "usage", cada uno 
con sus reglas y procedimientos. Para estas distinciones, véase su trabajo "Ru le 
and Procedures in Discourse Ana lys i s " , en T . E. Myers , ed., The Development 
oj Conversation and Discourse, Ed imburgh Univers i ty Press, Edimburgh , 1979. 
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hablante quiere o no emplear estas formas m e t a f ó r i c a m e n t e . L a 
i n v e s t i g a c i ó n s i s t e m á t i c a de esta c u e s t i ó n corresponde a u n a teo
r í a de la p r a g m á t i c a del compor t amien to verbal . Si este i m p e r a t i 
vo no ha sido debidamente reconocido, ha sido en parte por la 
fal ta de t e o r í a e x p l í c i t a hasta fecha reciente. 

L a naturaleza var iable de la m e t á f o r a abre perspectivas so-
c io l ingüís t icas en el sentido m á s ampl io del t é r m i n o , ya que el peso 
m á s o menos convencional de u n a e x p r e s i ó n verbal r emi te de al
guna manera al papel sociocul tural del lenguaje y a la pertenen
cia del i n d i v i d u o a u n a c o m u n i d a d l i ngü í s t i ca . Podemos plantear, 
entonces, la pos ib i l idad de si tuar la t e o r í a searliana del funciona
m i e n t o de la m e t á f o r a en el marco de una t e o r í a de la v a r i a c i ó n 
s o c i o l i n g ü í s t i c a , cuyo i n t e r é s para el aná l i s i s de la obra l i t e ra r i a 
destaca Roger Fowler : 

es un hecho que las reglas de los "textos li terarios" de las que se 
ocupa la poét ica descriptiva son muy diversas est i l ís t icamente —sin 
embargo, no va r í an en forma aleatoria, ya que las repeticiones de 
hechos de estilo son muy visibles. Esta pluralidad estilística [ . . . ] es 
un postulado de la teor ía global del discurso, y constituye t amb ién 
el punto de partida para estudios descriptivos. Una de las tareas pr i 
mordiales de la sociolingüística es la descripción, la in terpre tac ión 
y la explicación de variedades l ingüísticas, y aquel conjunto de ac
tividades analí t icas se vuelve aplicable e importante para la teoría 
de la literatura que presentamos a q u í 2 1 . 

Para comprender la per t inenc ia s o c i o l i n g ü í s t i c a del lenguaje 
l i t e r a r i o , hay que enfocarlo no como u n a var iedad en sí , sino co
m o pun to de confluencia de diversas variables: 

U n texto escrito, o un discurso oral, es (entre otras maneras per
tinentes de enfocarlo) la mediac ión de un conjunto de ideas cuyas 
formas de expresión se derivan de una, o más normalmente, de más 
de una, variedad. " L a l i teratura" no constituye una variedad en 
sí; cualquiera de los textos que se consideran literarios puede anali
zarse como const rucción hecha a base de una o m á s variedades, de 
la misma manera, exactamente, que otros textos. Algunas de las 
variedades empleadas en la const i tución de un texto " l i t e r a r i o " es
pecífico podr í an mostrar la tendencia a incidir en otros textos " l i t e 
rarios" (en algunos pero no todos), pero no se l imi tan a textos 
" l i te rar ios" (la r ima y la al i teración se encuentran en anuncios co
merciales); y los textos " l i te rar ios" t ambién aprovechan patrones 
que tienden a presentarse en textos "no l i terarios" (tales como una 

2 1 F O W L E R , op. cü., p. 192. 
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conversación o un noticiero). Este traslapo estilístico, y la ausencia 
de todo criterio necesario y suficiente para el texto " l i t e ra r io" , son 
hechos bien conocidos aunque con frecuencia se olvidan (ibid., pp. 
20-21). 

Este modo de acercarse al texto l i terar io no impl ica que su com
p o s i c i ó n es t ructural y es t i l í s t ica se tenga que m e d i r en fo rma me
c á n i c a , ya que, como s e ñ a l a Fowler , cada var iable textual puede 
real izar dist intas potencialidades s e m á n t i c a s : 

El valor de la teoría de las variedades lingüísticas para la poéti
ca descriptiva aumenta si a la noción de variedad sumamos la de 

función [ . . . ] . Si esta hipótesis se hace extensiva a la sociolingüística, 
es posible proponer que la selección consistente de variables socio-
lingüísticas constituye una variedad, realiza un conjunto congruente 
de opciones semánt icas . Propongo que las variedades lingüísticas 
en el sentido sociolingüístico del t é rmino —registro, dialectos, có
digos, lenguas distintas en diglosia— codifican distintos potenciales 
semánt icos . . . (ibid., pp. 194-195). 

Las variedades l i n g ü í s t i c a s descritas de esta manera operan, 
de acuerdo con u n enfoque funcional is ta , como una serie de " c ó 
d i g o s " : " U n texto se concibe como la r e a l i z a c i ó n mate r ia l de u n 
discurso que i n v o l u c r a u n n ú m e r o de te rminado de c ó d i g o s 'se
leccionados' de u n reper tor io per t inente a la f u n c i ó n de la comu
n i c a c i ó n efectuada entre emisor y receptor(es)" (id.). E l concepto 
de " c ó d i g o " ha conocido aplicaciones m u y variadas, desde los 
c ó d i g o s s o c i o s e m á n t i c o s que postula Basi l Bernste in para exp l i 
car el compor t amien to verba l de diferentes clases sociales en 
I n g l a t e r r a 2 2 , hasta los c ó d i g o s s e m i ó t i c o s y la d i m e n s i ó n 
filosófico-estética del proceso de la c o d i f i c a c i ó n a la que se refiere 
Pau l R icoeur : 

En primer lugar, el discurso es el sitio donde se efectúa un tra
bajo de composic ión, o de " d i s p o s i c i ó n " —para retomar el térmi
no de la re tór ica antigua— que hace de un poema o de una novela 
una totalidad irreductible a una simple suma de oraciones. Luego 
esta " d i s p o s i c i ó n " obedece a reglas formales, a una codificación que 

2 2 B A S I L BE RNST E IN i n t en tó , en el transcurso de los años sesenta, explicar 
el diferente comportamiento verbal de las clases sociales en Inglaterra por me
dio de su distinta o r ien tac ión y potencialidad s imból icas , utilizando las nocio
nes de " c ó d i g o elaborado" y " c ó d i g o res t r ingido" . Los fundamentos teóricos 
de su enfoque fueron expuestos en el pr imer tomo de su obra, Class, Cades and 
Control, Routledge & Kegan Paul, London , 1971. 
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ya no es de lengua sino de discurso, y que hace de éste lo que aca
bamos de llamar un poema o una novela. Este código es el de los 
" g é n e r o s " literarios, es decir, de los géneros que rigen la práct ica 
del texto. Por ú l t imo, esta producc ión codificada da como resulta
do una obra particular: tal poema, tal novela 2 3 . 

Esta c i ta de R icoeur resulta pa r t i cu la rmente interesante para 
nosotros, porque t ra ta uno de los temas centrales de Fowler y de 
otros especialistas de la l i n g ü í s t i c a del texto: el proceso de gene
r a r u n tex to . Es notable que en é s t e , u n o de los pasajes de la obra 
de R icoeu r m á s di rectamente comparables con Fowler , el filósofo 
h a y a recur r ido a la n o c i ó n de " c ó d i g o " , aun cuando la ident i f ica 
someramente con la de " g é n e r o " ; cabe notar de todos modos que 
" g é n e r o " a q u í debe entenderse como u n concepto generativo (ya 
que r ige la p r á c t i c a del t ex to) , no como una simple c a t e g o r í a de 
l a t a x o n o m í a e s t é t i c a de las obras l i terar ias . 

Cons iderando resumidamente los puntos de vista expuestos 
hasta a q u í , dos ideas relacionadas con la m e t á f o r a parecen de l i 
nearse con especial c l a r idad : 

a) que la m e t á f o r a , como sentido indirecto, tiene su propia ma
nera de funcionar , independiente en muchos aspectos del sentido 
l i t e r a l , y que el t ra ta r de def in i r o descr ibir la m e t á f o r a en t é r m i 
nos del sentido l i t e ra l puede verse como u n reduccionismo dema
siado s impl is ta ; 

b ) que la d i s c u s i ó n del func ionamien to de la m e t á f o r a nos l le
v a n a t u r a l y l e g í t i m a m e n t e hacia u n a c o n c e p t u a l i z a c i ó n d i n á m i 
ca del texto como p r o d u c c i ó n ve rba l en u n proceso de 
c o m u n i c a c i ó n entre u n emisor y u n receptor, no como simple pro
duc to u objeto en cuya g e o m e t r í a e s t á t i c a el va lor de la m e t á f o r a 
se reduce a la p o s i c i ó n que ocupa. 

Estas ideas no deben interpretarse como u n a manera de res
ta r fuerza a la c o n s i d e r a c i ó n de la parte que tiene la m e t á f o r a en 
l a es t ructura de la obra l i t e r a r i a o del m u n d o referencial que p ro 
pone; s implemente nos parece que es t ructura y m u n d o se com
p r e n d e n mejor enfocando el proceso m i s m o de su c o n s t r u c c i ó n . 
D e n t r o de esta perspectiva, s e g ú n parece, es como hay que inter
pre ta r la n o c i ó n de m u n d o ta l como la presenta Ricoeur : " l a es
t r u c t u r a de la obra es en efecto su sentido, el m u n d o de la obra 
su d e n o t a c i ó n [ . . . ] I n t e rp re t a r u n a ob ra es desplegar (déployer) el 
m u n d o al que ella se refiere en v i r t u d de su « d i s p o s i c i ó n » , de su 
« g é n e r o » y de su « e s t i l o » " 2 4 . Esta a s e v e r a c i ó n de R icoeur parece 

2 3 R I C O E U R , op. cit, p. 277 (el subrayado es m í o ) . 
2 4 En las l íneas que siguen a esta cita, Ricoeur pasa a tratar el papel de 
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proponer u n a c o n c e p c i ó n de m u n d o que no se l i m i t a a la eviden
cia superficial del texto, sino que se va e laborando como proyec
c i ó n l ó g i c o - f e n o m e n o l ó g i c a a cada paso de la g e n e r a c i ó n tex tua l . 

la me tá fo ra en la cons t rucc ión del mundo referencial de la obra li teraria. El 
asunto es p r o b l e m á t i c o , según Ricoeur, ya que la obra l i teraria p l an t ea r í a el 
caso insólito de un mundo sin referencia l i teral ; " L a «l i teratura» sería aquel 
t ipo de discurso que ya no tiene deno tac ión , sino solamente connotaciones" 
(ibid., p . 278). De ah í se postula que el mundo l i terario se construye por me
dio de una referencia de segundo nivel ("de second rang'', o ' 'second leveV' según 
la t r aducc ión inglesa, t i tulada The Rule ofMetaphor, Toron to Univers i ty Press, 
Toronto , 1977, p. 221), que sería precisamente una referencia metafór ica . Por 
medio de tal enfoque Ricoeur establece un pretendido paralelismo entre lo que 
él l lama me tá fo ra de la referencia y me tá fo ra del sentido: " A s í como el enun
ciado metafór ico es el que hace valer su sentido como metafór ico sobre las r u i 
nas del sentido li teral , t a m b i é n es el que adquiere su referencia sobre las ruinas 
de lo que se puede l lamar, por s imet r ía , su referencia l i t e r a l " (ibid., p. 279). 

Pese a su innegable atractivo estét ico, el punto de vista de Ricoeur se fun
damente en ciertas presuposiciones cuestionables que lo llevan, desgraciada
mente, a un extremismo innecesario. L a ident if icación de la " l i t e r a tu r a " con 
la obra de ficción y con un tipo particular de discurso resulta sumamente difí
cil de sostener en t é r m i n o s empí r icos . Pero esto nos l levaría a una discusión 
demasiado extensa como para incluir la a q u í . Aceptando, pues, l imi t a r nues
tras observaciones a la ficción li teraria, s eña l a remos que no existe una sola 
manera de definir ficción sino varias, todas cargadas de ideología: véanse , pa
ra esta cues t ión T A van D i i k ed Pragmatics of Language and Literature en 
especial el ensayo de S. J . S C H M I D T , "Towards a Pragmatic Interpretation of 
'F ic t ional i tv ' " Poetics 11 (1982)- del mismo autor " Fictionali ty in Li terarv 
and Non-Li te ra rv Discourse" Poetics 9 (1980) 5 2 5 - 5 4 6 - t a m b i é n I F I H W E 
y H . RIESER, " N c r m a t i v e and Descriptive Theories o f F i c t i o n . Some Con¬
temporary Issues", Poetics, 8 (1979), 63-84; el n ú m e r o especial de Poetics t i tu 
lado Semantics of Fiction- v Dor ú l t imo el tercer caü í tu lo de SEARLE ob cit 
t i tulado " T h e Logical Status of Fictkmal Discourse' ' . 

H a y buenos argumentos a favor de considerar la ficcionalidad, no como 
cues t ión de referencia, sino de p r a g m á t i c a ; la ficcionalidad no reside en las 
carac ter í s t icas objetivas de la obra, sino en el t ipo de contrato o de acuerdo 
que se establece entre autor y lector sobre la manera en la que éste va a leer 
la obra. No hay necesidad, entonces, de negar a la obra bases literales para 
que sea ficción, n i de suponer que el Pa r í s de Balzac, por ejemplo, o el Méx ico 
de Carlos Fuentes, se hubieran podido nombrar de cualquier otra manera da
do que son lugares imaginados. Y por m á s que se insista en la calidad imagi
naria de D o n Quijote, es innegable que sus rasgos físicos y espirituales, y el 
mundo en el que se mueve, le confieren un peso h is tór ico . A diferencia de R i 
coeur, quiero proponer que existe una re lación constructiva entre referencia 
literal y c reac ión l i teraria m á s bien que una suspens ión de la referencia literal 
para que surja la metafór ica-novelesca E n suma parece imposible la cons
t rucc ión de cualquier mundo, sea l i terario o no, 'sin d e n o t a c i ó n : la obra de 
ficción no es tal por su t ipo de referencia o por su contenido metafór ico , sino 
por su acto de e n u n c i a c i ó n en sí mismo. 
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T a l c o n c e p c i ó n es m u y ampl ia , pero no incompat ible con los m u n 
dos, sub-mundos y series de mundos lóg icos propuestos por a lgu
nos l i n g ü i s t a s del texto, para expl icar l a coherencia del texto y el 
paso desde su estructura subyacente hacia su fo rma l inea l y 
super f i c i a l 2 5 . 

¿ C ó m o se debe enfocar, entonces, ya m á s en concreto, la re
l a c i ó n entre mundo y m e t á f o r a en la obra literaria? ¿ P o d e m o s acep
ta r l a idea t rad ic iona l que Samuel L e v i n re toma en t iempos 
recientes, s e g ú n la cual la obra l i t e r a r i a , y en par t i cu la r el poe
m a , posee su p rop io m u n d o creado por el lenguaje? Para L e v i n , 
parece que la n o r m a esencial de la c o n s t r u c c i ó n del m u n d o p o é t i 
co rad ica en la f u n c i ó n e s t é t i c a de la c rea t iv idad i n d i v i d u a l y o r i 
g i n a l : lo bello se centra en lo n u e v o 2 6 . S e g ú n L e v i n , el m u n d o 
p o é t i c o " n o se crea por med io de a lguna m o d i f i c a c i ó n sencilla y 
sin i n t e r é s del estado real de las cosas, sino por medio de una r u p 
t u r a radical y fundamental con ese es tado" 2 7 , y la manera en que 
el lector t iene acceso a este m u n d o es median te la i n t e r p r e t a c i ó n 
l i t e r a l del lenguaje figurado: 

se ha caracterizado a los poetas como "videntes", a los poemas co
mo "mundos" . Sin alguna concepción de la metáfora parecida a 
la que se presenta en este trabajo, tales características —si no es que 
son meras fórmulas re tór icas— no son ellas mismas m á s que metá 
foras. En cambio, si concebimos las imágenes de un poema en fun
ción de lo que el lenguaje representa literalmente, entonces es 
congruente considerar al poeta como vidente, como vate, como pro
feta, inspirado, hasta loco de alguna manera —todas funciones o 
condiciones que se le han atribuido tradicionalmente. Por otra par
te, el postulado de que el poeta es creador y el poema un mundo 
t a m b i é n encuentra apoyo en el enfoque sobre la metáfora que adop
tamos aquí . Si se toma literalmente el lenguaje del poema, enton
ces el mundo representado es verdaderamente una creación (ibid., 
p. 133). 

D e j a n d o de lado el p r o b l e m a del alcance de esta caracteriza
c i ó n del lenguaje m e t a f ó r i c o — s i se apl ica a la p o e s í a l í r i ca exclu
s ivamente , a la p o e s í a en general , o si se hace extensiva, aunque 

2 5 Para tal enfoque, véanse sobre todo V A N D I J K , y la obra de J . S. PETÓ-
F I en general. 

2 6 R I C O E U R sigue una l ínea de a r g u m e n t a c i ó n semejante e igualmente 
equivocada a m i manera de ver, en algunas de sus reflexiones sobre la natura
leza de la obra l i teraria, cf. n . 3 . 

2 7 L E V I N , "Standard Approaches to M e t a p h o r . . . " , pp. 1 3 3 - 1 3 4 . 
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sea en fo rma parc ia l , a toda obra l i t e r a r i a—, se pueden s e ñ a l a r 
en ella varias deficiencias t e ó r i c a s y p r á c t i c a s . E n p r i m e r lugar , 
la r u p t u r a radical con el m u n d o " n o r m a l " que plantea L e v i n po
d r í a ser u n concepto adecuado a la i n t e r p r e t a c i ó n de u n poema 
concreto, pero no base de u n a e s t é t i ca coherente. L a o r i g i n a l i d a d 
del poeta no puede entenderse en u n sentido absoluto, sino sólo 
en r e l a c i ó n con u n a t r a d i c i ó n , a cier ta c o n f o r m a c i ó n i d e o l ó g i c a 
de lo " n o r m a l " , inclusive en las e s t é t i ca s de base ind iv idua l i s t a . 
E n segundo lugar , la i d e n t i f i c a c i ó n que L e v i n parece hacer entre 
la r u p t u r a con el m u n d o n o r m a l y lá c r e a c i ó n de u n m u n d o m á 
gico, fantasioso, resulta a ú n m á s discutible. I m p l i c a reducir la poe
sía a funciones escapistas, casi d i r í a m o s al n ive l de u n cuento de 
hadas, si no fuera que el cuento de hadas t a m b i é n puede tener 
va lo r l i t e r a r io , precisamente en caso de que cons t i tuya u n a refle
x i ó n seria sobre el m u n d o " n o r m a l " . Nues t ro concepto i n t u i t i v o 
de la o r i g i n a l i d a d se ajusta me io r a ta l ac t i tud ref lexiva que a es
capismos y f a n t a s í a s . 

Estas objeciones no son, sin embargo , tan centrales a nuestro 
t ema como la que le podemos hacer a la propuesta de L e v i n de 
re in te rpre ta r la m e t á f o r a en sentido l i t e ra l . Fuera del marco de 
u n a t e o r í a de la s u s t i t u c i ó n , c r i t icada por Black como v imos a r r i 
ba, y t an insatisfactoria para la obra l i t e ra r ia como lo es para el 
lenguaje en general , es difícil comprender c ó m o se imp lemen ta -
r í a la propuesta l ev in iana en t é r m i n o s p r á c t i c o s . Esta d i f i cu l t ad 
se hace patente en su comentar io del siguiente poema de E m i l y 
D i c k i n s o n : 

The mountain sat upon the plain 
I n his eternal chair, 
His observation manifold, 
His inquest everywhere. 
The seasons prayed around his knees, 
Like children round a sire: 
Grandfather of the days is he, 
O f dawn the ancestor 2 8. 

2 8 Ser ía imposible ofrecer a q u í una t r aducc ión adecuada del poema, y de 
sus aspectos comentados por L ev i n , al e spaño l . Pero para facilitar en lo posi
ble la c o m p r e n s i ó n del texto, ofrezco la siguiente vers ión que, por literal y d i 
recta, resulta mediocre y parcial (huelga decir que yo, no E mi l y Dickinson, 
soy el responsable de la pobreza poét ica del resultado): " L a m o n t a ñ a estaba 
sentada en el l lano/ en su asiento eterno,/ su obse rvac ión era mú l t i p l e , / e in 
qu i r í a en todas partes./ Las estaciones oraban alrededor de sus rodillas,/ como 
n iños alrededor de un señor : / él es abuelo de los d í a s , / antecesor del a lba" . 
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S e g ú n L e v i n , una i n t e r p r e t a c i ó n t rad ic ional d e s c r i b i r í a el poe
m a de u n a manera " e x t r a o r d i n a r i a " o pintoresca de expresar una 
experiencia ord inar ia , la de perc ib i r u n a m o n t a ñ a como alta y vie
j a . L e v i n , en cambio , s i t u a r í a el c a r á c t e r " e x t r a o r d i n a r i o " del 
p o e m a en su c o n c e p c i ó n misma: c o n c e b i r í a u n m u n d o en el que 
las m o n t a ñ a s se sientan, ven , etc. S in detenernos en el p rob lema 
de de te rminar lo que esta vis ión ext raordinar ia de la m o n t a ñ a tiene 
de o r i g i n a l o de va lor l i t e ra r io , podemos concebir otras in terpre
taciones ( m á s ricas) del poema en las que la m o n t a ñ a no const i tu
ye l i t e ra lmen te el tema, sino que es s í m b o l o de o t ra cosa, de una 
figura pa t r i a rca l , centro de au to r idad , de u n " d i o s " , por ejem
p l o , con lo cual la d e s c r i p c i ó n na tu ra l que leemos en la superficie 
del poema cobra la d i m e n s i ó n de una re f l ex ión filosófico-religiosa 
sobre l a existencia. L o que i m p o r t a s e ñ a l a r a q u í no es la mayor 
o m e n o r l e g i t i m i d a d de ta l i n t e r p r e t a c i ó n , sino la impos ib i l i dad 
de l legar a ella con el enfoque l i m i t a d o de L e v i n . Son, precisa
men te , las m e t á f o r a s religiosas de t i po convencional en el poema 
las que nos l levan na tura lmente a a t r i b u i r u n va lor s i m b ó l i c o a 
l a i m a g e n cent ra l . Este va lor s iempre t e n d r á , claro e s t á , cierto 
margen de a m b i g ü e d a d porque depende de las inferencias del lector 
sobre las intenciones comunicat ivas del poeta pero ; c ó m o lleear 
a él razonablemente sin dejar a la m e t á f o r a su f u n c i ó n s i m b ó l i c a 
(y para la obra l i t e ra r i a , t a m b i é n es t ructura l ) de m e t á f o r a ? 

A u n q u e L e v i n no comenta las m e t á f o r a s comunicadas por las 
palabras " e t e r n a l " , " c h a i r " , " p r a y e d " , " i n q u e s t " , " s i r e " etc., 
debido a su falta de o r ig ina l i dad , es evidente que t ienen u n a fun
c i ó n es t ruc tura l b ien def in ida como u n a serie de elementos que 
c o n t r i b u y e a la coherencia referencial del t ex to . A r a í z de esta ob
s e r v a c i ó n podemos luego pregunta r si las m e t á f o r a s mencionadas 
d i r i g e n la a t e n c i ó n del lector hacia la imagen cent ra l de la monta 
ñ a , o si es la imagen centra l la que nos hace in te rp re ta r estas me
tá foras como serie. ¿ O se rá que los dos movimientos interpretativos 
operan a la vez? Q u i z á la especificidad del texto l i t e ra r io tenga 
que ver con su t ex tu ra , con el hecho de que su coherencia se esta
blece u n poco menos a u t o m á t i c a m e n t e que en textos m á s corrientes 
o sencillos. 

Siguiendo el ejemplo de L e v i n , podemos ocuparnos brevemente 
del c a r á c t e r l í r i co del poema. Si b i e n , como acabamos de ver, no 
se excluye la i m p o r t a n c i a de m e t á f o r a s convencionales en el gé
nero l í r i c o , p o d r í a m o s a t r i b u i r por inferencia u n va lor personal 
al s í m b o l o de la m o n t a ñ a , que se s i t ú a luego en u n marco de refe
rencia un iversa l , la naturaleza en general . E l potencia l s e m á n t i c o 
que as í se establece nos pe rmi t e ver el poema a l a vez como refle-
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x i ó n sobre la existencia personal y sobre la c o n d i c i ó n h u m a n a en 
general . 

Pasando ahora del poema concreto al n ive l del " c ó d i g o " o del 
" g é n e r o " ( s e g ú n la f o r m u l a c i ó n de R icoeu r ) , podemos p regun
tarnos si la doble vert iente (personal-general) del poema de E m i l y 
D i c k i n s o n consti tuye u n rasgo g e n é r i c o . E l s imbol i smo personal 
del poema l í r ico nos parece ser la base de la o r i g i n a l i d a d concep
t u a l que L e v i n busca en é l , pero este s imbol ismo no pe rmi t e por 
sí m i smo de l imi t a r las fronteras del m u n d o referencial del poe
m a . L a p o e s í a l í r i ca ha tenido siempre su parte convencional , que 
t a l vez expl ique en gran m e d i d a la e v o l u c i ó n m i s m a del g é n e r o 
(ya que sabemos que t e m á t i c a y es t ructuralmente la p o e s í a l í r i ca 
ha cambiado en el transcurso de los siglos). D i c h o con otras pala
bras, la p ropiedad s i m b ó l i c a del i n d i v i d u o no tiene u n contenido 
constante, sino que se define de acuerdo a contextos h i s t ó r i c o -
sociales. 

Para enfocar m á s e x p l í c i t a m e n t e la va r i ab i l i dad de las funcio
nes meta fór icas en la poes ía l í r ica , pasaremos a comentar dos textos 
del poeta modernis ta mexicano E n r i q u e G o n z á l e z M a r t í n e z . A m 
bos son de los m á s conocidos y reconocidos por su cal idad a r t í s t i 
ca. Provienen del m i s m o l i b r o , Los senderos ocultos, de 1911. H u e l g a 
menc iona r la i m p o r t a n c i a del p r i m e r o , " T u é r c e l e el cuello al cis
n e " , como h i to en la h i s to r ia del m o v i m i e n t o modern is ta , en v i r 
t u d de su cr í t ica a u n a belleza meramente superficial y decorativa, 
y de su e x h o r t a c i ó n a u n a p o e s í a m á s cerebral y p ro funda , con 
la que se in ic ia la l l amada segunda etapa del m o d e r n i s m o . 

Las consabidas i m á g e n e s centrales del famoso soneto, el cisne 
y el b ú h o , func ionan como temas de sus dos partes, de los cuarte
tos y de los tercetos respect ivamente. C o m o i m á g e n e s t e m á t i c a s , 
parecen funcionar a la vez como m e t á f o r a s y como s í m b o l o s , su 
va lo r m e t a f ó r i c o es e x p l í c i t o y enteramente convencional ; como 
s í m b o l o s , en camb io , p o d r í a n tener (por inferencia) valores m á s 
personales y menos claramente definibles. E l va lor m e t a f ó r i c o del 
cisne se establece en f o r m a di rec ta y evidente por su in te r tex tua-
l idad (sobre todo en re l ac ión con la p r o d u c c i ó n rubendariana desde 
Azul). L a c o n v e n c i ó n que asigna los a t r ibutos de in te l igencia y 
s a b i d u r í a al b ú h o es de r a í z m u c h o m á s an t igua y universa l ; t ie
ne m á s que ver con lo que J u n g l l a m a r í a el " inconsciente colecti
v o " que con u n pensamiento de base racional . C o m o las m e t á f o r a s 
del hielo y del gor i l a citadas por Searle, el b ú h o es sabio (o el zo
r r o es l is to) no por l ó g i c a , sino por u n a t r a d i c i ó n s i m b ó l i c a cu l tu 
r a l . G o n z á l e z M a r t í n e z subraya la diferencia de alcance de las dos 
i m á g e n e s , asociando el b ú h o con el m u n d o c l á s i co , y de a h í con 
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u n a t r a d i c i ó n de b ú s q u e d a de excelencia a r t í s t i c a que de alguna 
manera engloba el modern i smo . Pese a la a m p l i t u d referencial 
de estas m e t á f o r a s , no debemos olvidar que deben su c a r á c t e r claro 
y espec í f ico en este poema al contexto h i s t ó r i c o - c u l t u r a l específ i 
co de su e n u n c i a c i ó n , es decir , que se v i n c u l a n con una intenciona
lidad clara p o r parte del autor . 

Las otras m e t á f o r a s del p r i m e r cuarteto son de i m p o r t a n c i a 
puramen te local : 

Tuérce le el cuello al cisne de engañoso plumaje 
que da su nota blanca al azul de la fuente; 
él pasea su gracia no más , pero no siente 
el alma de las cosas ni la voz del paisaje 2 9. 

L o que acaso nos l l a m a la a t e n c i ó n m á s d i rec tamente en el estilo 
de esta estrofa es la c o m b i n a c i ó n de m e t á f o r a y m e t o n i m i a . L a 
t r a d i c i ó n modern i s t a enunciada en la m e t á f o r a del cisne se hace 
a q u í espacio, paisaje, vista y o í d o ; y las me ton imias " e l azul de 
la fuen te" y " [ e l cisne] pasea su gracia" son t a m b i é n m e t á f o r a s 
debido , precisamente, a su referencia a la t r a d i c i ó n modernis ta . 
D e nuevo es el sentido enunc ia t ivo , no el sentido léx ico de las pa
labras, el que pe rmi t e establecer esta r e l a c i ó n . 

H a y tres i m á g e n e s m á s que debemos considerar brevemente 
en esta estrofa: " e l alma de las cosas" y " l a voz del paisaje" son 
ejemplos poco l l amat ivos de u n mecanismo m e t a f ó r i c o universa l , 
la p e r s o n i f i c a c i ó n . T i e n e n , sin embargo , cier to i n t e r é s por suge
r i r u n a d i m e n s i ó n esp i r i tua l oculta en u n ambien te que se descri
be en t é r m i n o s p r i m o r d i a l m e n t e físicos. L a imagen de la " n o t a 
b l a n c a " es, en potencia por lo menos, m á s su t i l y a m b i g u a que 
las anteriores. L a nota se puede ver , de hecho, como amalgama 
de las dimensiones sonora y v isual de la d e s c r i p c i ó n , a las que 
a ludimos a r r iba . L a a c e p c i ó n de nota como " m a r c a escr i ta" cons
t i tuye su va lo r e t i m o l ó g i c a m e n t e p r i m i t i v o (en el l a t í n , po r ejem
p lo ) , del que d e r i v a n las acepciones " m a r c a escrita en una 
p a r t i t u r a " y " s o n i d o de u n a frecuencia de te rminada , tocado por 
a l g ú n i n s t r u m e n t o m u s i c a l " desde la é p o c a en la que se in ic ia la 
t r a n s c r i p c i ó n mus ica l de t i po tona l . 

De lo an te r io r se desprende que se le puede dar a la imagen 
u n a lec tura p o l i s é m i c a . L a in t e r t ex tua l idad modern i s t a del poe
m a respalda la i n t e r p r e t a c i ó n m e t o n í m i c a de la nota como "can -

2 9 Las citas de los poemas de G o n z á l e z M a r t í n e z se toman de la edición 
de sus obras completas preparada por El Colegio Nacional ( M é x i c o , 1971). 
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t o " 3 0 , mientras que la a d j u n c i ó n del adjet ivo " b l a n c o " abre la 
pos ib i l idad de que la a c e p c i ó n de nota 'marca escrita' se extiende 
a la de 'pincelada de u n cuadro ' (que contrasta c r o m á t i c a m e n t e 
con el " a z u l de la fuen te" ) . L a fus ión s ines t é s i ca de las artes que 
a s í se establece por referencia i m p l í c i t a encuentra ampl io apoyo 
en la in te r tex tua l idad modern i s ta . L a a c e p c i ó n 'marca escrita en 
u n a pa r t i tu ra ' t a m b i é n subsiste como una v i r tua l idad textual , res
paldada por su va lor de r e p r e s e n t a c i ó n i c ò n i c a del cisne ( r e c u é r 
dese la exp lo tac ión de valores semejantes en la sección " L o s cisnes" 
de Cantos de vida y esperanza de R u b é n D a r í o ) . A u n q u e esta com
pleja red de posibilidades s i m b ó l i c a s s i m u l t á n e a s parece depen
der , a p r i m e r a vista, de su contexto ve rba l , sólo cobra coherencia 
desde el m o m e n t o en que el lector in ten ta in fe r i r las intenciones 
del autor . L a s ines t é s i ca p l u r a l i d a d de i m á g e n e s ser ía , por ejem
p l o , p u r o efecto gra tu i to si no v i é r a m o s en ella una a l u s i ó n cons-
c í e n t e a la praxis modernis ta . 

L a segunda estrofa, en la que G o n z á l e z M a r t í n e z resume su 
ars poetica, no apor ta novedades en el terreno de la m e t á f o r a : 

Huye de toda forma y de todo lenguaje 
que no vayan acordes con el r i tmo latente 
de la vida profunda... y adora intensamente 
la vida, y que la vida comprenda tu homenaje. 

Frente al cuadro tan pobre que a q u í se ofrece, el lector puede a t r i 
b u i r rasgos de m e t á f o r a a " h u i r ' ' , ' ' comprende r ' ' , y a las i m á g e 
nes musicales y espirituales de "acordes" , " l a t en t e" , " p r o f u n d a " 
y " a d o r a " . Pero estos valores e s t á n t a n cerca de las acepciones 
normales de los t é r m i n o s l é x i c o s , cuyos sentidos literales consti
t u y e n en rea l idad , que no parece exis t i r u n espacio s e m á n t i c o su
ficientemente a m p l i o para que se pe rc iban como m e t á f o r a s . D e 
nuevo, se debe recalcar la i m p o r t a n c i a del c a r á c t e r in tencional del 
lenguaje s i m b ó l i c o : donde el lector no puede in fe r i r cierta v o l u n 
t ad de e x p r e s i ó n figurativa de parte del au tor (aunque é s t a sea, 
en el caso ex t remo, inconsciente) , deja de exis t i r , entre otras fi
guras, la m e t á f o r a . 

N o obstante lo an te r ior , podemos s e ñ a l a r cierta m o t i v a c i ó n 
figurativa, siquiera en potencia, de los t é r m i n o s "acordes" y " p r o 
funda ' ' : el p r i m e r o porque p ro longa la serie de alusiones musica-

3 0 Agrupamos las figuras re tór icas de s inécdoque y de metonimia bajo la 
des ignac ión ún ica de metonimia, de acuerdo con el proceder normal de la se
m á n t i c a l ingüís t ica moderna. 
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les que presenta la p r i m e r a estrofa, el segundo por su especial 
s ign i f i cac ión in te r t ex tua l en la obra de G o n z á l e z M a r t í n e z . Este 
c a r á c t e r potencial del lenguaje s i m b ó l i c o en el poema const i tuye, 
na tu ra lmente , u n aspecto de la aper tura de la obra l i t e ra r i a hacia 
sus distintas lecturas posibles. 

E n la segunda m i t a d del soneto, el lenguaje figurado parece 
camb ia r j u n t o con el cambio t e m á t i c o : 

M i r a el sapiente buho cómo tiende las alas 
desde el Ol impo, deja el regazo de Palas 
y posa en aquel árbol el vuelo taciturno.. . 

Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta 
pupila, que se clava en la sombra, interpreta 
el misterioso l ibro del silencio nocturno. 

E l monte O l i m p o y la diosa Palas son i m á g e n e s de m a y o r alcance 
t ex tua l que las an te r io rmente estudiadas: ayudan a expl ic i ta r el 
sentido global de la imagen del buho en vez de i n d i v i d u a l i z a r los 
a t r ibu tos del m i s m o . Su carga h i s t ó r i c o - c u l t u r a l e x p l í c i t a , como 
figuras de los valores espiri tuales, las artes y la s a b i d u r í a , crea 
u n espacio s imbó l i co cuya func ión central es la de dar mayor realce 
a la i m p o r t a n c i a representat iva del ave noc tu rna . E n este proceso 
perc ib imos de nuevo que la m e t á f o r a no opera aisladamente, si
no complementada por meton imias y hasta de í c t i co s . L a m e n c i ó n 
de "aquel á r b o l " ayuda a concretar los v í n c u l o s del á m b i t o h i s t ó 
r i co con el presente del poeta: se sugiere que el b u h o recorre una 
t rayector ia espacio-temporal que parte de u n pasado y u n p a í s re
motos para l legar a u n presente cercano en que el poeta puede 
s e ñ a l a r con p r e c i s i ó n la p o s i c i ó n del á r b o l . M e t o n í m i c a s , por su 
par te , son las i m á g e n e s del " v u e l o t a c i t u r n o " (si leemos " t a c i 
t u r n o " como mod i f i cado r de " v u e l o " y no del b ú h o m i s m o ) y 
de la " i n q u i e t a p u p i l a " (sust i tuto de " m i r a d a " ) , mien t ras que 
es por d e s i g n a c i ó n m e t a f ó r i c a que el b ú h o es " s a p i e n t e " y que 
su m i r a d a "se c l a v a " en la sombra . A m b a s m e t á f o r a s no son en 
absoluto orieinales Parece imponerse en suma la c o n c l u s i ó n de 
que si b ien el poema no carece de matices personales (y el poeta 
los enuncia s in t iendo su i m p o r t a n c i a v i t a l ) , su inc idenc ia en la 
e x p r e s i ó n m e t a f ó r i c a del poema es m í n i m a . Las m e t á f o r a s ceden 
algo de su eficacia s i m b ó l i c a a las necesidad de cons t i tu i r signos 
que denotan tradiciones a r t í s t i co - l i t e r a r i a s ' su peso es enteramente 
convenciona l . ' 

"Psalle et s i í e " se diferencia del poema an te r io r tan to por su 
m é t r i c a como p o r la na tura leza m á s í n t i m a de su t ema: nuestra 
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m i r a d a enfoca ahora la v i d a personal del poeta. Pero impera el 
m i s m o tono d i d á c t i c o , t an c a r a c t e r í s t i c o en la p o e s í a de G o n z á l e z 
M a r t í n e z , esta vez como e x h o r t a c i ó n a con t ro la r las emociones 
y mantener una ac t i tud serena, incluso resignada, frente a la v i 
da . Las cinco estrofas del poema e s t á n organizadas en fo rma ta l 
que la segunda m i t a d del texto const i tuye u n a especie de reflejo 
al r e v é s de la p r i m e r a ; los versos iniciales y finales son casi i d é n t i 
cos. D e esta manera , la d i s p o s i c i ó n f o r m a l del poema parece sub
rayar el parale l ismo entre v i d a i n t e r i o r del i n d i v i d u o y v i d a exte
r i o r del m u n d o que se va elaborando a lo la rgo del poema, y que 
const i tuye el eje central de su e s t r u c t u r a c i ó n s i m b ó l i c a . N o co
mentaremos é s t a en todos sus detalles, para poder concentrarnos 
me jo r en el papel especí f ico de la m e t á f o r a . 

U n p r i m e r pun to de contraste con el poema anter ior es que 
las m e t á f o r a s de "Psal le et s i l e " se j u n t a n en cadenas que con t r i 
b u y e n directamente a la c o h e s i ó n l é x i c a del texto: ' 'quema... el in
cienso de t u santa i n q u i e t u d " ; "sube p o r la escala del s u e ñ o " ; " l a 
v i d a . . . g ran lago cuajado. . . que l l e v a . . . las estelas de todas las son
risas/ y los surcos de todos los do lo r e s " . Esto, p o r supuesto, se de
be a razones m á s fundamentales: todas las m e t á f o r a s parecen 
d e s e m p e ñ a r u n a f u n c i ó n m á s di rec ta que en el poema anter ior 
en la c o n s t r u c c i ó n del eje s i m b ó l i c o del poema, es decir , la serie 
de correspondencias entre u n a rea l idad externa y ot ra in te r io r . 
E n este proceso los s ími les complemen tan las m e t á f o r a s , y hay 
u n m o v i m i e n t o de v a i v é n entre el lenguaje figurado exp l í c i to y 
el s imbol i smo i m p l í c i t o . Este m o v i m i e n t o pe rmi t e u n desencade
namiento general de potencialidades s imb ó l i ca s en todo el lenguaje 
del poema, factor que inf luye sobre todo en nuestra in terpreta
c i ó n de la tercera estrofa, como luego veremos. 

L a po la r idad esencial del poema se manif ies ta desde la p r ime
ra imagen figurativa s e ñ a l a d a e x p l í c i t a m e n t e como t a l , " l a fuen
te escond ida" , fuente de las l á g r i m a s del suf r imien to espir i tual 
del poeta. Es en la segunda estrofa, sin embargo , donde se co
mienza a apreciar verdaderamente l a a rqu i t ec tu ra del poema: las 
m e t á f o r a s se enriquecen mutuamen te en u n paralelismo entre tres 
m o v i m i e n t o s de a s c e n s i ó n que pertenecen a tres distintas á r e a s 
vivenciales del ser h u m a n o : la esp i r i tua l , l a o n í r i c a y la na tu ra l . 
E l h u m o del incienso sube en el aire como el s o ñ a d o r sube por 
la escalera del s u e ñ o y el vapor sube del m a r para fo rmar nubes. 
C o n t a l parale l ismo se r í a difícil que las i m á g e n e s del m a r y del 
cielo —denotado por la p e r í f r a s i s mode rn i s t a del " a z u l 
i n m e n s o " — no adqu i r i e r an para el lector nuevos valores s i m b ó 
licos en vez de l imi ta rse a referencias objetivas literales. 
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E l m i s m o enr iquec imien to potencia l se extiende luego a todo 
el cuadro objet ivo de la tercera estrofa: 

Y guarda la mirada 
que divisaste en tu sendero —una 
a manera de ráfaga de luna 
que filtraba el tamiz de la enramada—; 
el perfume sutil de un misterioso 
atardecer; la voz cuyo sonido 
te m u r m u r ó m i l cosas al oído; 
el rojo luminoso 
de una cumbre lejana; 
la campana 
que daba al viento su gemido vago... 

" M i r a d a " , " s e n d e r o " , " r á f a g a de l u n a " , " t a m i z de la enrama
d a " , etc., son todas m e t á f o r a s en potencia: su valor in tenc iona l 
como tales sólo se puede in fe r i r de la e n u n c i a c i ó n de otras m e t á 
foras, con lo cual vemos que, a u n cuando no aceptemos la tesis 
de Black sobre la presunta i n t e r a c c i ó n entre lenguaje m e t a f ó r i c o 
y lenguaje l i t e r a l , las interacciones m e t a f ó r i c a s sí pueden tener 
u n papel creat ivo en el texto p o é t i c o . L a imagen que expresa la 
correspondencia ex te r io r - in te r io r en fo rma m á s clara es q u i z á " e l 
t a m i z de l a e n r a m a d a " que recuerda, como r e p r e s e n t a c i ó n figu
r ada de los ojos del poeta, la belleza decorat iva de la pe r í f r a s i s 
shakespeariana de The Tempest: " t h e f r inged curtains o f th ine 
e y e " 3 1 . 

S i consideramos la " o r i g i n a l i d a d " de las m e t á f o r a s , t a m b i é n 
notamos una p r o g r e s i ó n desde las convencionales al comienzo del 
poema hacia los matices m á s personales de la tercera estrofa. L a 
"escala del s u e ñ o " es, s e g ú n J u n g , u n " m o t i v o " de los m á s an t i 
guos en la i m a g i n a c i ó n h u m a n a 3 2 , y vale decir lo m i s m o de la 
imagen de la fuente. D e o t ra naturaleza son, sin embargo, la " r á 
faga de l u n a " , por e jemplo, o la ú n i c a m e t á f o r a e x p l í c i t a de la 
tercera estrofa, " e l gemido v a g o " de la campana. A u n q u e a q u í 
l a t é c n i c a b á s i c a de la p e r s o n i f i c a c i ó n no es, obv iamente , u n ele
m e n t o novedoso, el sonido inusi tado de lamento que emite la cam
pana sirve para subrayar el tono í n t i m o de toda la d e s c r i p c i ó n 
ob je t iva . 

Las operaciones m e t a f ó r i c a s vue lven a ser comple tamente ex-

3 1 W . SHAKESPEARE, The Tempest, acto I , escena I I , 1. 4 0 5 . 
3 2 C . J U N G , Dreams, t rad. R . F. C . H u l l , Princeton University Press, Prin¬

ceton, 1 9 7 4 , p. 1 3 1 . 



246 R O D N E Y W I L L I A M S O N N R F H , X X X V 

p l í c i t a s al final del poema , en las estrofas cuar ta y q u i n t a . Prosi
guiendo con el inconfundib le tono o n í r i c o de la p r i m e r a estrofa, 
la cuar ta se in i c i a a su vez con u n s ími l l í q u i d o : " l a v i d a debe 
ser como u n gran l a g o " cuya superficie congelada l leva las mar
cas de toda la gama de las emociones humanas ("sonrisas y dolo
r e s " ) . L a imagen de u n a superficie b lanca en la que se inscr iben 
marcas significantes permi te al lector pasar na tu ra lmente de la 
m e t á f o r a del lago a la de la p á g i n a que se enuncia p o r i m p l i c a 
c i ó n en la q u i n t a estrofa: las emociones que siente el poeta que
d a n " i m p r e s a s " en su ser, de donde podemos suponer que pasan 
al texto impreso del poema: 

C a d a e m o c i ó n sent ida, 
en lo m á s h o n d o de t u ser impresa 
debe quedar , po rque la ley es é s a : 
no t u r b a r el si lencio de la v i d a , 
y sosegadamente 
l l o r a r , si hay que l l o r a r , como l a fuente 
escondida . . . 

Este breve comentar io de los dos poemas ha sido, sin duda , 
u n a manera de recorrer u n camino conocido. N o ha l levado a i m 
portantes descubrimientos originales en la i n t e r p r e t a c i ó n de los 
textos. Pretende simplemente expl ic i tar lo que muchos o todos sa
bemos e infer imos sobre las m e t á f o r a s de dos poemas c é l e b r e s . 
E n p r i m e r lugar, espero haber demostrado que las m e t á f o r a s cons
t i t u y e n sólo u n aspecto — q u i z á el m á s c laramente enunciado y 
enunciable— de la a r t i c u l a c i ó n s i m b ó l i c a de u n poema, pero que 
s e r í a u n er ror descuidar otros elementos de este complejo proce
so: los m e t o n í m i c o s , i cón icos , etc. U n a t e o r í a de la m e t á f o r a nunca 
p o d r í a ser, entonces, base suficiente para la exéges i s de la obra 
l i t e r a r i a , n i del texto p o é t i c o en pa r t i cu la r , dado que la supuesta 
preeminenc ia de la m e t á f o r a en la p o e s í a es, como ya v imos , m á s 
aparente que real . 

Y a que la m e t á f o r a puede, por o t ro lado, guardar u n a rela
c i ó n í n t i m a e ind iso luble con el marco s i m b ó l i c o que propone el 
poema (s in que esta r e l a c i ó n deba tomarse como u n a necesidad 
a x i o m á t i c a ) , s e r á n o r m a l m e n t e insuf ic iente , para la e x p l i c a c i ó n 
del func ionamien to t ex tua l de la m e t á f o r a , u n a t e o r í a que reduz
ca valores m e t a f ó r i c o s a valores l i terales. C o m o ya v i m o s , Black 
c r i t i ca t a l pos tura haciendo u n a d i s t i n c i ó n entre el discurso cien
tífico y el que necesita m e t á f o r a s . Para el caso de la p o e s í a , la pos
t u r a es a ú n menos sostenible: nada m á s i l óg i co , en efecto, que 
el querer r educ i r a u n a l ó g i c a u n í v o c a y l i t e r a l u n discurso que 
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se e m p e ñ a en ser ambiguo , en dejar sin decir , como simple po
t enc ia l idad signif icat iva, u n a parte t a n esencial de lo que el poe
m a de todos modos comunica . V i m o s sobre todo en "Psalle et 
s i l e " c ó m o las m e t á f o r a s ( aun las m á s exp l í c i t a s ) pueden respal
d a r esta a m b i g ü e d a d fundamenta l . Y el que el poeta no diga m u 
cho de lo que su poema logra comunica r es, de hecho, u n a 
necesidad ineluctable, dado que, como s e ñ a l a T o m á s Segovia 3 3 , 
su lenguaje s i m b ó l i c o remi te por d e f i n i c i ó n a u n no-saber. Pero 
l a m e t á f o r a , aunque parezca contradic tor io , pertenece precisamen
te a l acto de e n u n c i a c i ó n ; es, si queremos, el algo que no dicen 
las palabras (el lenguaje l i t e ra l ) pero que pensamos que alguien 
(el emisor i m p l í c i t o ) quiere decir . Desde el m o m e n t o en que el 
s í m b o l o reviste in tenc iona l idad c o m u n i c a t i v a (porque se ha vue l 
to algo que puede decirse), pasa a ser m e t á f o r a . 

A u n q u e la m e t á f o r a como lenguaje s i m b ó l i c o no enuncia he
chos verif icables, s e r í a u n er ror relegarla a u n lenguaje i r rea l ( i n 
cluso en la obra de ficción), n e g á n d o l e su parte de re f l ex ión seria 
sobre la rea l idad . C o m o sentido enunciado , la m e t á f o r a tiene i m 
por t anc i a i d e o l ó g i c a ; como sentido figurado no es verif icable, pe
ro se apl ica o se refiere a situaciones y objetos reales que sí lo son. 
Su f u n c i ó n de v incu l a r lo enunciado y lo no enunciable explica 
en par te la a m p l i t u d y v a r i a b i l i d a d de su func ionamien to en el 
t ex to p o é t i c o . Se ha constatado esta v a r i a b i l i d a d de manera em
p í r i c a en nuestro aná l i s i s de los dos poemas de G o n z á l e z M a r t í 
nez. E n la p r i m e r a parte de " T u é r c e l e el cuello al c i sne" , las 
m e t á f o r a s d e s e m p e ñ a n u n a f u n c i ó n esencialmente o rnamenta l y 
loca l , y si t ienen m a y o r alcance referencial en la segunda parte 
del poema, es porque el " m u n d o " o el marco referencial del b u 
ho debe ser m á s a m p l i o que el del cisne. Las m e t á f o r a s son exp l í 
citas y convencionales, como debe ser cuando c u m p l e n la f u n c i ó n 
de poner valores s i m b ó l i c o s al servicio de argumentos racionales. 

E n "Psalle et s i le" el papel estructural de las m e t á f o r a s es m u y 
d i s t i n to : se a r t i cu lan en series porque su i n t e r a c c i ó n debe con t r i 
b u i r a la e x p r e s i ó n de u n a v i s i ó n c ó s m i c a de l a existencia (si , co
m o v i m o s , Searle i nva l ida la idea de la i n t e r a c c i ó n del sentido 
m e t a f ó r i c o con su en torno l i t e r a l , podemos, en cambio , a d m i t i r 
la i m p o r t a n c i a del p r i n c i p i o de la i n t e r a c c i ó n entre sentidos me
t a f ó r i c o s en el texto l i t e r a r i o ) . E l poeta ve la existencia i n d i v i d u a l 
como reflejo y mic rocosmo de la existencia general , del o rden del 
m u n d o ; p o r eso, las emociones ind iv idua les deben ser t a m b i é n 

3 3 E n su ar t ícu lo " O w e n , el s ímbolo y el m i t o " , NRFH, 29 (1980), 
556-573. 
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privadas, c a l l á n d o s e frente al gran silencio del m u n d o . Y si la exis
tencia es cosmos, lo general t a m b i é n es espejo de lo pa r t i cu la r , 
el gran espacio de la naturaleza se hace escenario de las vivencias 
personales. Pero esto lo sugiere el poeta i m p l í c i t a m e n t e antes de 
decir lo e x p l í c i t a m e n t e , porque el lector debe descubrir esta ver
dad por sí m i s m o para convencerse de la val idez de las exhorta
ciones del poeta. Para establecer esta reciprocidad entre lo impl íc i to 
y lo expl íc i to , la m e t á f o r a constituye u n instrumento indispensable. 

L o anter ior ya nos sugiere dos p a r á m e t r o s significativos para 
la d e s c r i p c i ó n de la va r i ab i l i dad m e t a f ó r i c a en el texto l i t e ra r io , 
que se p l a n t e ó a r r i b a como pos ib i l idad t e ó r i c a . E l sentido m á s o 
menos convencional de las m e t á f o r a s , y su c o n t r i b u c i ó n m á s o me
nos impor t an te a la coherencia tex tua l (su o r g a n i z a c i ó n en series 
y su r e l a c i ó n con los temas principales del texto, o b ien su funcio
namiento ind iv idua l ) p o d r í a n ser criterios razonables para una cla
sificación inter textual del lenguaje me ta fó r i co , a los cuales se p o d r í a 
sumar q u i z á u n p a r á m e t r o que no se ha pod ido evaluar en este 
breve estudio: la r e a l i z a c i ó n gramat ica l de la m e t á f o r a (a n ive l 
de palabra , frase, o r a c i ó n o conjunto orac ional ) . Tales p a r á m e 
tros p o d r í a n luego organizarse ta l vez en í n d i c e s de v a r i a b i l i d a d 
es t i l í s t ica que p e r m i t i e r a n m e d i r el grado de pertenencia de u n 
texto de te rminado a u n g é n e r o o s u b g é n e r o l i te rar ios . 

O t r o aspecto s o c i o l i n g ü í s t i c a m e n t e i m p o r t a n t e de la m e t á f o r a 
es su f u n c i ó n de i m p l e m e n t a r en el texto " c ó d i g o s " s o c i o s e m á n -
ticos del t ipo menc ionado por Fowler . E n este sentido, la m e t á f o 
ra tiene impor tanc ia como elemento textual generador de esquemas 
i d e o l ó g i c o s . C l a r o e s t á que estos esquemas cons t i tuyen conjuntos 
estructurados en los que cada " c ó d i g o " enunciado sólo resulta 
s ignif icat ivo por med io de su r e l a c i ó n con el todo . L a presencia 
de m e t á f o r a s religiosas en u n soneto de G ó n g o r a , por e jemplo, 
no hace de él p o e s í a rel igiosa. N o se me escapa la d i f i cu l t ad de 
l levar este t i po de consideraciones a u n a c u a n t i f i c a c i ó n confiable, 
pero como h i p ó t e s i s parece enteramente razonable sostener que 
los textos l i te rar ios se inser tan en el conjunto de textos generados 
en de te rminado á m b i t o de p r o d u c c i ó n social gracias, en par te , al 
peso i d e o l ó g i c o de su lenguaje figurado. L a c o n f i g u r a c i ó n i d e o l ó 
gica del texto ( l i t e ra r io o no) se define, en suma, como u n a cues
t i ó n in t e r t ex tua l . Cabe destacar, por ú l t i m o , que ta l c u e s t i ó n n i 
s iquiera se p o d r í a enfocar sin una t e o r í a que v incu l a r a la m e t á f o 
ra con el acto enunc ia t ivo . 

E n c o n c l u s i ó n , qu ie ro apuntar que soy consciente de las nece
sarias l imi tac iones del enfoque que me propuse adoptar en estas 
p á g i n a s . Exp lo r a r el funcionamiento textual de la m e t á f o r a no i m -
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p l i ca , de n i n g u n a manera , adentrarse en la p r o b l e m á t i c a de su 
r a z ó n de ser, p r o b l e m á t i c a cuyo debido t r a t amien to corresponde 
a la filosofía y a la s e m i ó t i c a . U n b u e n p u n t o de pa r t i da para esta 
empresa se encuentra , a m i manera de ver, en la d i s t i n c i ó n esbo
zada p o r T o m á s Segovia entre lenguaje m í t i c o , l i t e ra l y s i m b ó l i 
co. L a m e t á f o r a en sus diferentes aspectos ofrece — a s í lo prueban 
los estudios sobre el tema producidos en los ú l t i m o s a ñ o s — u n 
f ruc t í f e ro campo de c o o p e r a c i ó n in t e rd i sc ip l ina r i a . Espero haber 
demos t rado a q u í s iquiera que u n tema c o m ú n de l i n g ü i s t a s y c r í 
t icos l i te rar ios no l leva necesariamente a u n d i á l o g o de sordos. 
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