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RESUMEN 

La lingüística cognitiva afirma que el ser humano proyecta 

metafóricamente su experiencia corporal para crear y entender ideas más 

abstractas. Estos procesos son únicos en cada comunidad, porque se 

desarrollan en un contexto sociocultural particular. El objetivo de este trabajo es 

explorar algunas de las metáforas conceptuales más habituales del lenguaje de 

economía en inglés, para ayudar a comprender el papel de la metáfora en este 

ámbito y para contribuir a una traducción al español adecuada. Con este fin, se 

identifican las expresiones metafóricas de un boletín económico del Banco 

Central Europeo, se reflexiona sobre las metáforas más frecuentes y se 

proponen varías traducciones al español teniendo en cuenta el procedimiento 

que se ha seguido con respecto a la conservación de las metáforas y de la 

información. Se observa que la metáfora juega un papel esencial en el lenguaje 

de economía en inglés y que no existen problemas significativos para traducirlos 

al español de economía.  

ABSTRACT 

Cognitive linguistics affirms that human beings metaphorically project their 

bodily experience to create and understand more abstract ideas. These 

processes are unique in each community, as they develop in a particular 

sociocultural context. The objective of this work is to explore some of the most 

common conceptual metaphors in the language of economics in English, to help 

understand the role of metaphor in this field and to contribute to an adequate 

translation into Spanish. With this purpose, this dissertation identifies the 

metaphorical expressions of an economic bulletin of the European Central Bank, 

reflects on the most frequent metaphors and proposes several translations into 

Spanish considering the procedure that has been followed regarding the 

conservation of metaphors and information. It is observed that metaphor plays 

an essential role in the language of economics in English and that there are no 

significant problems in translating them into Spanish of economics. 

 

Palabras clave: metáfora, lingüística cognitiva, economía, traducción, concepto. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La lingüística cognitiva explica la naturaleza del lenguaje relacionándola 

con la experiencia vital a través del pensamiento conceptual. Más 

concretamente, afirma que el ser humano categoriza el significado basándose 

en sus experiencias corpóreas y las utiliza después para conceptualizar ideas 

abstractas. Así, esta corriente académica postula que las culturas desarrollan 

conceptos abstractos a partir de metáforas de conceptualizaciones concretas, 

por lo que se deduce que cada cultura puede conceptualizar una idea abstracta 

a su manera. Por todo ello, la lingüística cognitiva ofrece una explicación sobre 

un asunto esencial para el profesional que busca comprender y luego traducir 

con éxito o, dicho de otro modo, transmitir un mensaje adecuadamente en una 

cultura diferente. El inglés y el español económicos no son una excepción de 

este fenómeno. Cada uno de estos lenguajes representa una cultura en sí 

misma, con sus características y desarrollo únicos. A nuestro modo de ver, 

respetar su singularidad es la única forma de entender el mensaje. Asimismo, 

estar mínimamente informado respecto a las explicaciones que el ámbito 

académico ofrece sobre la naturaleza y el funcionamiento de lenguaje es 

responsabilidad de todo aquel que se dedique a la lingüística, incluido el 

profesional traductor, ya que su deber es conocer lo que manipula en su día a 

día.  

En este trabajo se introducirá primero la noción de la metáfora dentro su 

posición en la corriente de la lingüística cognitiva, para luego observarla en el 

contexto del lenguaje económico en la lengua inglesa y explorar posibles 

traducciones al español. 
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MARCO TEÓRICO 
 

1. LINGÜÍSTICA COGNITIVA 
 

1.1. PRECEDENTES 

La lingüística cognitiva es, en gran parte, el resultado de resistencias a 

pensamientos dominantes tanto de épocas anteriores como contemporáneas. La 

naturaleza del lenguaje ha sido objeto de estudio prácticamente desde las 

primeras civilizaciones. Las varias reflexiones a lo largo de la historia sobre 

cuestiones como la arbitrariedad del lenguaje o su relación con el mundo exterior 

y el significado han supuesto las diferencias principales entre las grandes 

corrientes intelectuales en el ámbito de la lingüística, la psicología o la filosofía. 

Estas reflexiones y resistencias han forzado la construcción y el desarrollo de la 

opinión del ser humano respecto a la comunicación. La relación entre la 

experiencia corpórea, el pensamiento conceptual y la estructura lingüística, 

asunto principal de la corriente cognitiva, ha estado presente en los debates 

intelectuales en todas las épocas. A continuación, repasaremos brevemente la 

historia de este debate. 

En los orígenes de la cultura occidental, pensadores de la antigua Grecia 

como los sofistas, Aristóteles, Platón o los estoicos ya reflexionaban sobre el 

carácter natural o artificial del lenguaje (Beuchot, 2013).  Platón nos brindó un 

claro ejemplo de ello en su diálogo «Crátilo» del año 360 a. C., en el que narra 

el debate filosófico entre las dos posturas dominantes de su época. Más 

concretamente, se trata de una transcripción de una conversación entre 

Sócrates, defendiendo la relación natural entre las palabras y en significado, y 

Crátilo, quien postula que la relación es arbitraria y viene dada por el hábito 

(Platón, 2004).  

La oposición entre la postura naturalista y la convencionalista se heredó 

de los griegos en la cultura romana. El poeta Tito Lucrecio Caro (98-55 a. C.), 

por ejemplo, afirmaba que «El contacto de los hombres con las cosas, mediante 

la percepción sensorial, es lo que determina las diferencias de los sonidos y de 

las palabras» (Beuchot, 2013). Así, comenzando en la época antigua hasta 
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nuestros tiempos, se ha seguido debatiendo sobre la naturaleza del lenguaje y 

su relación con los conceptos y con la realidad.  

A comienzos de la Edad Media, San Agustín distinguió el signo, el 

significado y la realidad, y creía en una conexión directa entre estos. También 

diferenció los significados intramentales de los extramentales después de 

examinar varias palabras en el verso de la Eneida (Virgilio, siglo 1 a. C.), lo que 

supuso el comienzo de la tradición de la oposición concreto-abstracto (Beuchot, 

2013). Más adelante, en la época escolástica, los intelectuales europeos más 

destacados retomaron las obras griegas, sobre todo de la lógica aristotélica.  

Sin embargo, no fue hasta el Renacimiento cuando la reflexión sobre el 

lenguaje se pudo separar de la teología. Francisco Sánchez de Brozas (siglo XVI) 

fue el preludio del generativismo de Chomsky, en cuanto a que separó la 

gramática de la experiencia y buscó universales que pudiesen explicar 

fenómenos como la elipsis. Desde una perspectiva formal y racionalista, el autor 

creía en un número finito de vocablos y de combinaciones (Beuchot, 2013). Al 

pasar al Modernismo, se identifican dos líneas principales: la racionalista y la 

empirista. Los primeros, con René Descartes a la cabeza, hablaban de una base 

innata que sustenta la vida del lenguaje y afirmaban la existencia de la 

universalidad de las lenguas, en la relación entre las cosas y los sonidos y 

órganos de la voz, y en la proporcionalidad entre los símbolos y la realidad 

(Leibniz et al., 2017). Los segundos, liderados por John Locke y George 

Berkeley, afirmaban que las ideas se adquieren en forma de signos de cosas y 

que el lenguaje es la representación de esas ideas, es decir, un sistema de 

representación de conocimiento. Creían además que la relación entre la palabra 

y la idea era arbitraria y que la idea no coincide con la esencia real sino con el 

modo ideal de la cosa (Beuchot, 2013).  

Posteriormente, los movimientos del romanticismo, el positivismo o la 

hermenéutica de Nietzsche también exploraron la naturaleza del lenguaje, muy 

influenciados por la metafísica y otras ramas de la filosofía. Por lo tanto, aunque 

se pueda hablar de la lógica, de la gramática, de la retórica o de la continua 

preocupación por el lenguaje en la filosofía, los autores coinciden en que no se 

da una reflexión formal, estructurada e independiente hasta finales del siglo XIX 
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(Korta Carrión, 2007). La separación de la lingüística de la filosofía, que comenzó 

en el Renacimiento y se formalizó en este siglo, permitió abrir otras vías para 

explorar la naturaleza del lenguaje. 

Es entonces cuando aparece el estructuralismo de la mano de Ferdinand 

de Saussure. El autor define el lenguaje como un sistema, lo diferencia del habla 

y lo considera concreto y no abstracto (Beuchot, 2013). Reconoce además el 

carácter social de este. Saussure plantea varias dicotomías en su obra Curso de 

lingüística General (1913), como la diacronía-sincronía o el significado-

significante. 

A consecuencia de las declaraciones de Saussure respecto a la 

naturaleza de la lengua como instrumento de comunicación, nace a principios 

del siglo XX la corriente funcionalista. Esta consideración hace que, para definir 

e investigar sobre el lenguaje, se deben tener en cuenta más factores como la 

situación comunicativa. 

En la segunda mitad del siglo, aparecería una nueva corriente que haría 

frente a la tradición estructuralista y funcionalista de la mano de Noam Chomsky. 

Para el autor y otros académicos generativos, el lenguaje es un sistema formal, 

bien definido y estable. Asimismo, en su revolucionaria obra Syntactic Structures 

de 1957, Chomsky hace una separación entre gramática y semántica. En 

palabras del autor (Chomsky, 2002, p. 17), «I think that we are forced to conclude 

that grammar is autonomous and independent of meaning...». Según estos 

autores, una persona posee un órgano o facultad del lenguaje en el cerebro que 

le otorga una habilidad innata, es decir, una base del sistema del lenguaje, que 

permite a su vez aprender cualquier idioma. De nuevo, Chomsky explicó la 

adquisición de una lengua en términos de esta propiedad innata o, en otras 

palabras, a través de una gramática universal: 

To learn a language, then, the child must have a method for 
devising an appropriate grammar, given primary linguistic data. As a 
precondition to language learning, he must possess, first, a linguistic 
theory that specifies the form of the grammar of a possible human 
language, and, second, a strategy for selecting a grammar of the 
appropriate form that is compatible with the primary linguistic data 
(Chomsky, 1976, 25). 
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Los generativistas sostienen que esta facultad inherente es un tipo de 

conocimiento independiente del resto de tipos de cognición humana y, por tanto, 

que la gramática también puede explicarse por separado. Así, promulgaron un 

punto de vista formal. 

 

1.2. MOVIMIENTO COGNITIVISTA 

La lingüística cognitiva nace en la década de 1980 gracias a autores como 

George Lakoff, Ronald Langacker o Mark Johnson. Principalmente, se basa en 

posiciones funcionalistas y surge de la crítica al movimiento generativista de la 

época. Contradiciendo las afirmaciones chomskianas, los lingüistas cognitivos 

declararon rechazar la independencia del lenguaje dentro de la cognición general 

y enfatizaron la necesidad de incluir otros aspectos (sociales, culturales, etc.) en 

la definición. Asimismo, Cuenca y Hillferty localizan esta corriente dentro del 

panorama lingüístico actual como un «modelo funcional, no formal y basado en 

el uso» (2007, p. 29). 

En Foundations of Cognitive Grammar (1993), Langacker hizo un gran 

esfuerzo en reflejar las principales ideas de este movimiento. A su entender, el 

conocimiento de una lengua se considera dependiente de un proceso y no es 

simplemente declarativo. Así, la gramática supone una serie de rutinas 

cognitivas que su uso va modificando, haciendo evolucionar y manteniendo 

continuamente. De hecho, la gramática y el resto de las habilidades lingüísticas 

están consideradas como una sola, con la cognición como centro del estudio. 

Langacker refleja magistralmente esta visión: «More specifically, the grammar of 

a language is defined as those aspects of cognitive organization in which resides 

a speaker’s grasp of established linguistic convention» (1993, p. 57). En cuanto 

al nivel de autonomía de la facultad de lengua, pues, la gramática se presenta 

como integrada y fusionada dentro del conocimiento general. Cuenca y Hilferty 

(2007) recogen los principios fundamentales de esta perspectiva en cuatro 

puntos: 

a) Naturaleza cognitiva y simbólica del lenguaje. 

b) Interrelación de la semántica y pragmática. 
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c) Relación entre los componentes de la gramática. 

d) Carácter difuso y dinámico del lenguaje. 

En oposición a la gramática generativa, se sostiene que el lenguaje 

funciona en el cerebro según principios cognitivos generales. Además, se 

entiende que la gramática y el significado están intrínsecamente unidos, ya que 

el lenguaje se describe como significativo debido a su dependencia del 

pensamiento. Al mismo tiempo, el pensamiento (y el lenguaje) siempre tiene 

significado porque funciona debido al funcionamiento del sujeto en la realidad 

(Lakoff, 1987). Por tanto, el lenguaje, el significado, el pensamiento y la realidad 

se presentan como conectados y dependientes uno del otro. 

En cuanto al campo de la semántica, estos autores visualizan las 

diferentes ramas de la lingüística (como la fonética o la sintaxis) unidas, dado 

que creen que todas estas ramas tienen como centro el significado. La 

semántica, por lo tanto, cobra más importancia que en enfoques anteriores y 

adquiere un sentido interdisciplinario. 

Asimismo, se ofrece otra explicación a la manera de entender las 

variaciones espacio-temporales del lenguaje. Desde que Ferdinand de Saussure 

hizo la división diacrónico-sincrónico, la tendencia dominante se ha movido en 

esa dirección. Los cognitivistas entienden que realizar un análisis desde un punto 

de vista sin considerar el otro es insuficiente y erróneo (Saeed, 2016). 

Además, rechazan el objetivismo, de tal manera que se cree que la 

estructura semántica en nuestra cognición condiciona nuestro acceso a la 

realidad, de modo que nuestra idea sobre el mundo se considera un producto de 

nuestra mente, y no de la realidad misma. Se deben considerar la experiencia, 

los pensamientos y el lenguaje de los individuos, por lo que los objetos del mundo 

no tienen propiedades inherentes ni relaciones fijas en el tiempo. Lakoff y 

Johnson en Metaphors We live By (1996) desmantelan el mito del objetivismo 

exponiendo estos y otros argumentos y bautizan esta visión con el nombre de 

experiencialismo. 
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La fusión entre conocimientos lingüísticos y enciclopédicos es una prueba 

más de que estos autores entienden que la semántica es interdisciplinar, 

relacionándola en este caso con la pragmática. Creen en un vínculo entre la 

información que una persona obtiene de lo que ha experimentado y los 

conceptos lingüísticos. Para explicar esta conexión se han propuesto varias 

teorías. Langacker (1993), por ejemplo, habla ampliamente sobre la forma en 

que una unidad simbólica se relaciona con nuestra red de conocimiento. En lugar 

de considerar las expresiones como contenedores de significado, al autor cree 

que la forma más correcta de analizar esta relación es centrándose en la 

correspondencia simbólica entre la estructura fonológica y semántica. Para el 

hablante, un predicado supone un conjunto de rutinas cognitivas arraigadas con 

tendencia a interrelacionarse, pero con una autonomía que les permite activarse 

por sí solas. Los conceptos léxicos serían puntos de acceso a una red abierta de 

relaciones o rutinas cognitivas y cuando una de estas relaciones se activa, el 

componente que comparte con otras relaciones facilita la activación de estas. 

Aunque no es necesario que se activen las mismas relaciones o rutinas cada vez 

que se utiliza la unidad simbólica, se puede predecir que algunas de ellas 

siempre se activan debido a su suficiente centralidad (Langacker, 1993). 

La semántica, entonces, se describe como el reflejo en el lenguaje de la 

estructura de categorías mentales creadas por la experiencia de vivir y actuar. 

De esta manera, se cree que el efecto que la realidad vivida produce en la mente 

nutre de significado el lenguaje (crea lenguaje). Visto de otra manera, la forma 

en que nuestras mentes organizan (categorizan) lo que percibimos de la realidad 

se refleja en el lenguaje (Saeed, 2016).  

En efecto, la categorización junto con la metáfora-metonimia son las 

capacidades que ayudan a construir la cognición a partir de la experiencia vivida. 
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1.3. CATEGORIZACIÓN 

Los cognitivistas intentan explicar la categorización de la estructura 

semántica. Sin embargo, lo que entienden por categorización no tiene mucho 

que ver con las teorías clásicas. 

Desde la época de Aristóteles se creía que las categorías eran claras, 

bien limitadas y libres de grados y medias tintas. Las cosas podrían estar fuera 

o dentro de una determinada categoría; debían cumplir las condiciones 

necesarias y suficientes y las propiedades comunes eran las que hacían que dos 

cosas fueran de la misma categoría. 

En la época de la Ilustración, el filósofo Immanuel Kant realizó una 

búsqueda de formas a priori, universales y necesarias que existen en el 

conocimiento del ser humano (Kant, 2003). Entre estas formas, aseguraba que 

existían las de la percepción y las del entendimiento. Dentro de las primeras 

están las formas absolutas del espacio y del tiempo y dentro de las segundas las 

categorías. Dedujo que existen doce categorías, que estas están basadas en los 

juicios y clasificadas por cantidad, cualidad, relación y modalidad (Kant, 2003). 

El filósofo Ludwig Wittgenstein fue de los primeros autores importantes 

que puso en duda estos supuestos clásicos sobre la categorización, que hasta 

ese momento eran verdades innegables. El autor dio cuenta de que los 

miembros de una categoría no necesitan tener propiedades comunes, sino 

diferentes similitudes entre miembros particulares del grupo y llamó a este 

fenómeno parecidos familiares (Lakoff, 1987). 

Rompiendo por completo esta tendencia, el trabajo de la psicóloga 

Eleanor Rosch (1973) se considera pionero en profundizar en la deconstrucción 

de las teorías clásicas y en dar más protagonismo a la categorización. Para ella, 

los miembros de una categoría tienen diferentes estatus y las categorías tienen 

estructuras asimétricas. Después de varios experimentos, la autora se dio cuenta 

de que, dentro de las categorías, había miembros considerados por los 

hablantes como los más representativos o prototípicos, mientras que otros, por 

el contrario, encajaban de manera muy vaga. 
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La lingüística cognitiva sigue el camino de estos visionarios. Según las 

propuestas cognitivas, la capacidad de categorizar es fundamental para el ser 

humano y se basa en el fenómeno de la metáfora, que consistiría en la 

interacción entre imaginación y experiencia, por un lado, e imágenes mentales, 

metáfora y metonimia, por el otro. Además, la acción de categorizar se describe 

como inconsciente y automática, y las entidades categorizadas son en gran 

medida abstractas (Lakoff, 1987). 

Las categorías lingüísticas, según Langacker (1993), son complejas; no 

siempre es posible incluir a todos los miembros en la misma descripción y, por 

lo tanto, no siempre se puede predecir la pertenencia a una unidad. El estado de 

membresía se basa en grados y depende de la inestabilidad de las convenciones 

lingüísticas. 

Volviendo al trabajo de Rosch (1973), la autora descubrió que dentro de 

una categoría hay algunos miembros que se consideran mejores ejemplos, a los 

que la autora se refiere como «puntos de referencia cognitivos» o «prototipos». 

Sin embargo, esto no significa que estos prototipos deban constituir la 

representación mental de la categoría. Las consecuencias de la existencia de 

miembros con un estatus especial o, en otras palabras, los efectos de los 

prototipos, son asimetrías dentro de las categorías (Lakoff, 1987). 

Estas asimetrías tienen sus efectos en el lenguaje. Uno de ellos es el 

marcado. Algunas categorías morfológicas, por ejemplo, tienen una «marca» y 

otras no, como el plural y el singular en la categoría «número» en inglés. Se 

entiende que el miembro no marcado sería más simple o más básico. En 

fonología se observó que existe una asimetría entre consonantes sonoras y 

sordas y, por tanto, se considera que la articulación determina la marcada. 

También en semántica, los pares de contraste como alto-bajo son asimétricos 

porque uno de ellos (el primero en el ejemplo) puede usarse con significado 

neutro (refiriéndose a la altura), pero no el otro (Lakoff, 1987). En general, los 

efectos prototípicos aparecen en todos los ámbitos del lenguaje, de una forma u 

otra, lo que revela tanto tendencias expresivas como cognitivas. 



 13 

En relación con esto, Lakoff describe cómo las categorías se organizan 

en estructuras radiales, con un caso central donde convergen todos los demás 

modelos y el resto de las subcategorías conceptuales alrededor. Estas 

subcategorías radiales no son producto de reglas generales del caso central, 

sino variaciones definidas por convención que operan en términos de algunos 

principios generales en una cultura concreta. Las estructuras radiales son fuente 

de efectos prototipo, siendo el modelo central el que motiva la ampliación y el 

que determina sus posibilidades. Por tanto, la comprensión de las subcategorías 

se da mediante el modelo central. 

Por otro lado, Rosch (1973) llegó a la conclusión de que en las jerarquías 

taxonómicas el nivel psicológico más básico se encuentra en el medio de estas, 

y que este hecho también tiene sus efectos sobre las categorías, los llamados 

«efectos de nivel básico». Este nivel es el primero en entrar en el léxico de una 

lengua nombrada y comprendida por los niños, y el nivel más alto en el que una 

sola imagen mental puede reflejar toda la categoría, entre otras consecuencias. 

También se cree que la mayor parte de nuestro conocimiento está organizado 

en el nivel básico y que esto está relacionado con la forma en que una persona 

percibe y organiza el ámbito de la experiencia física. 

 

2. METÁFORA 
 

2.1. PERCEPCIÓN HISTÓRICA DE LA METÁFORA 
 

La perspectiva cognitiva choca de lleno con las percepciones y 

descripciones sobre la metáfora que se han ofrecido a lo largo de la historia. 

 Aristóteles ya hablaba de metáfora refiriéndose a la sustitución de un 

objeto por otro, en términos matemáticos, y sugirió que el lenguaje ordinario 

podría transformarse en metafórico aplicando ciertas transferencias o fórmulas. 

Desde entonces, la perspectiva occidental dominante ha visto la metáfora como 

una figura retórica con un propósito estético y ha ocupado un lugar marginal y 
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ornamental. Ya en tiempos modernos, diferentes corrientes filosóficas y 

lingüísticas han seguido subestimando el papel de la metáfora en nuestro 

pensamiento y lenguaje. Solo se acercaron a ella unos pocos como Johann 

Gottfried Herder, uno de los precursores del Romanticismo en el siglo XVIII. Este 

filósofo fue de los primeros en sugerir un papel importante de la metáfora que 

conecta la naturaleza y el «lenguaje originario» (Beuchot, 2013). 

Sin embargo, los movimientos dominantes siguieron la línea histórica. El 

movimiento objetivista, por ejemplo, hizo una clara separación entre el lenguaje 

literal que representa el mundo objetivo y las metáforas. Para ellos, el mundo 

tiene su estructura y nuestras proposiciones y conceptos corresponden a esa 

estructura (Johnson, 1990). La lingüística cognitiva deconstruye lo que se ha 

dicho durante siglos y sitúa ahora la metáfora en el centro del estudio semántico. 

 

2.2. METÁFORA Y CORPOREIZACIÓN 
 

La metáfora 

Para los cognitivistas, en contraposición a los pensamientos dominantes 

del pasado que muestran la metáfora como un recurso retórico relativamente 

complejo, la metáfora se considera la base de las expresiones lingüísticas en la 

mayoría de los casos. Kövecses, en su libro Metaphor: A practical Introduction 

(2010) ilustra esta perspectiva con la metáfora «la vida es un viaje». El autor 

argumenta que, mediante expresiones como «without direction in life» o «going 

though a lot in life», gran parte de la forma en que hablamos de la vida en inglés 

deriva de la forma en que hablamos de los viajes (2010). 

Por lo tanto, para llevar a cabo la organización o categorización de la 

experiencia, se considera que la metáfora es una herramienta elemental de 

nuestra capacidad mental de comprensión. En otras palabras, se piensa que 

nuestro sistema conceptual ordinario es en gran medida metafórico. Una 

consecuencia de estas afirmaciones es que la distinción clásica entre 

conocimiento figurativo y literal se vuelve borrosa. 
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La metáfora consiste en la asociación o analogía entre dos elementos. 

Uno de ellos, llamado dominio fuente o vehículo, es el que proporciona sus 

conceptos, es decir, la analogía. El otro, el dominio o tenor de destino, es el 

elemento en el que se superponen los conceptos proporcionados por el dominio 

de origen. Esta asociación nos permite experimentar y comprender un tipo de 

cosa en términos de otra. 

La mente humana entiende un hecho en términos de otro hecho ya 

internalizado y, por tanto, nos ayuda a comprender conceptos más abstractos y 

complejos a través de otros más concretos y simples. Este hecho es clave en el 

desarrollo de la cognición. 

Además, el proceso de metáfora se realiza de manera sistemática, en 

otras palabras, «metaphorical expressions in our language are tied to 

metaphorical concepts in a systematic way» (Johnson y Lakoff, 1996, p. 7). Esto 

se produce a través del proceso de mapeo o proyección que conecta dos 

dominios diferentes, uno de origen y otro de destino. El primer dominio funciona 

como fuente de recursos conceptuales para expresar y comprender el segundo 

dominio. La sistematicidad se considera una característica importante de la 

metáfora. 

Igualmente, los cognitivistas subrayan que el fenómeno de la metáfora no 

es una cuestión de lenguaje, sino de procesos de pensamiento y aseguran que 

es esencial también en la acción y el pensamiento humanos.  Así lo expresan 

Lakoff y Johnson en su obra Metaphors We Live By, cuando aseguran que «(…) 

metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and 

action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, 

is fundamentally metaphorical in nature» (1996, p. 3). La metáfora sale a la luz a 

través del lenguaje. Consecuentemente y tal y como se dijo antes, el lenguaje se 

considera parte del conocimiento general, por lo que se puede argumentar que 

la metáfora no se limita al lenguaje, sino que existe en nuestra cognición general. 

Debe puntualizarse que los cognitivistas hablan es este sentido de las 

metáforas conceptuales, distinguiéndolas así de las expresiones lingüísticas 

metafóricas. Según Kövecses (2010), estas últimas son palabras u otras 
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expresiones lingüísticas que provienen del lenguaje o la terminología del dominio 

conceptual más concreto. Así, todas las expresiones que tienen que ver con la 

vida y que provienen del ámbito del viaje son expresiones metafóricas 

lingüísticas, mientras que la metáfora conceptual correspondiente que 

manifiestan es que la vida es un viaje (Kövecses, 2010). 

Los lingüistas cognitivos también prestan atención al fenómeno cercano 

de la metonimia. Se considera una característica básica de la cognición y 

consiste en designar un concepto con el nombre de otro, recurriendo a alguna 

relación existente entre ambos (Johnson y Lakoff, 1996). Como el proceso de la 

metáfora, la metonimia se utiliza para llegar a un concepto en términos de otro y 

por lo tanto para el desarrollo de la cognición humana (Johnson y Lakoff, 1996). 

Es más, los cognitivistas se dieron cuenta de que este recurso aparece en el 

lenguaje según principios generales, no de forma aislada, y que esos principios 

no son los mismos en todos los idiomas (Kövecses, 2010).  

Los procesos de la metáfora, junto con los de la metonimia, constituyen 

una de las principales habilidades cognitivas que emplea el lenguaje. El 

profesional traductor debe tener presente la singularidad de los principios que 

cada cultura utiliza en el desarrollo cognitivo mediante la metáfora y la metonimia 

para poder realizar trabajos de calidad. 

La corporeización 

Muy unido al proceso cognitivo de la metáfora, el evento de la 

corporeización es también clave en esta corriente. Para comprender el concepto, 

antes que nada, es necesario entender el significado lingüístico como parte del 

significado general y, por lo tanto, las distinciones entre ellos se desdibujan. De 

ahí que, al contrario de lo que defienden las teorías tradicionales, las estructuras 

semánticas sean originalmente no proposicionales, es decir, que hayan sido 

creadas con ayuda de nuestra capacidad de percibir el entorno antes de la 

conceptualización de las estructuras de la experiencia. Se considera que estas 

estructuras prelingüísticas se aprenden en la primera infancia y permiten el 

desarrollo de metáforas conceptuales. 
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Desde el día en que nacemos, o incluso antes, nuestro cuerpo comienza 

a captar el significado de los procesos de nuestro entorno y de los 

acontecimientos internos. Posteriormente, estos patrones que se originaron a 

partir de interacciones corporales se convierten en estructuras de significado, 

permitiendo una comprensión del mundo más coherente, regular e inteligible. 

Con la ayuda de la comunidad, esas estructuras se expanden en sentido figurado 

y se modifican hasta donde aparece el significado en niveles abstractos de 

cognición. La expansión de las estructuras a un nivel abstracto ocurre a través 

del fenómeno de la metáfora, descrito como «the process by which we 

understand and structure one domain of experience in terms of another of a 

different kind» (Johnson, 1990, p. 15). Esta capacidad nos permite razonar y 

comprender. 

En resumen, un significado abstracto se basa en una estructura o 

esquema derivado de una experiencia corporal. Como escribió Johnson (1990, 

p. xix), «our reality is shaped by the patterns of our bodily movement, the contours 

of our spatial and temporal orientation, and the forms of our interaction with 

objects. It is never merely a matter of abstract conceptualizations and 

propositional judgements». 

Así, en la tarea de comprender el significado real de una expresión 

lingüística abstracta, será necesario identificar primero las proyecciones 

metafóricas aplicadas de las experiencias corporales básicas, que también 

constituyen parte del significado. Por lo tanto, se revelará un mapeo o proyección 

de la estructura desde un dominio de origen a un dominio de destino.  

En consecuencia, según esta teoría, la mente utiliza experiencias básicas 

para comprender conceptos más abstractos a través del sentido figurado 

apoyándose en determinadas estructuras o esquemas. Un esquema se entiende 

como una parte de nuestro sistema perceptivo constantemente modificable por 

nueva información proveniente de la experiencia. Estos esquemas llevan a cabo 

actividades exploratorias que, al mismo tiempo, conducen a más información 

nueva. 



 18 

Las propuestas cognitivistas se desarrollaron a partir de la asunción del 

evento de corporeización. 

 

2.3. LA TRADUCCIÓN DE LA METÁFORA 

Gracias a la perspectiva cognitiva, indagar en la conceptualización en la 

que se basa una expresión metafórica se vuelve relevante para la traducción y 

la traducibilidad (Schäffner, 2004). La metáfora no es simplemente un fenómeno 

de traducción de un texto en particular, sino un fenómeno intertextual 

(Samaniego, 2013) y extratextual. Además, las fronteras lingüísticas son al 

mismo tiempo fronteras de distintas comunidades culturales y la interpretación 

de las metáforas está fuertemente condicionada culturalmente: no consiste en la 

mera decodificación de signos lingüísticos (Samaniego, 2013). En este sentido, 

se deduce que las conexiones existentes entre la lengua y cultura de origen y la 

lengua y cultura meta son un factor importante en su traducción. Contradiciendo 

las palabras de Dagut (1987), cabe pensar que no estamos ante un caso de 

intraducibilidad generalizada, sino ante un fenómeno desafiante en términos de 

descomprimir la información del lenguaje de origen y recomprimirla en el de 

destino, en el que el entendimiento y aprovechamiento de la experiencia juegan 

un papel crucial (Samaniego, 2013). En otras palabras, el tratamiento de la 

metáfora supone uno de los retos más difíciles a la hora de traducir un texto.  

En cuanto a la práctica de traducir una metáfora de un lenguaje a otro, 

existen diversas aproximaciones, aunque muchos autores coinciden en que la 

proximidad entre las lenguas y las culturas implicadas facilita la correspondencia 

y aumenta las posibilidades de conservación semántica en la mayoría de los 

casos. Junto con la proximidad cultural, existen otras variables que determinan 

el grado de traducibilidad general de una metáfora que, a su vez, condicionarán 

la técnica de traducción por la que el profesional se inclinará (Samaniego, 2002). 

Estas variables son, según la recopilación de opiniones de diversos autores que 

realiza Samaniego (2002), además de las referencias culturales, «el propósito 

comunicativo de la expresión metafórica, su relevancia funcional, su carga 

informativa, su tipología, la restricción contextual y cotextual, el grado de 

compartimiento de estructuras formales y conceptuales entre las dos lenguas 
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implicadas, las normas sincrónicas del polisistema meta, la influencia de una 

lengua sobre otra, el grado de lexicalización de la figura, la competencia del 

traductor, la aceptabilidad del receptor, los tipos y géneros textuales en que esté 

inserta la metáfora, las connotaciones o asociaciones semánticas, el grado de 

anisomorfismo interlingüístico entre el campo origen y el campo meta, la 

interpretabilidad de la metáfora y su papel cognitivo» (Samaniego, 2002, p. 54).  

En este sentido, cabe destacar las palabras de Lakoff cuando habla de 

jerarquía entre metáforas. Para el autor, en muchos casos los mapeos 

metafóricos no ocurren aislados, sino que se organizan en estructuras 

jerárquicas en las que los mapeos «inferiores» heredan las estructuras de 

mapeos «superiores» (Lakoff 1987). En su opinión, las metáforas que se 

encuentran en niveles superiores en la jerarquía tienden a ser más universales 

y las de niveles inferiores culturalmente más restringidas. 

Samaniego advierte, además, de la existencia de otros factores que no 

están al alcance del investigador y que tienen que ver con la situación 

espaciotemporal del traductor y su entorno (Samaniego, 2002). Por lo tanto, las 

variables mencionadas favorecerán en algunos casos y perjudicarán en otros el 

trasvase de un sistema a otro. 

La traducción de la metáfora supone un punto crítico dentro del proceso 

de traducción general. Según dictan los postulados del cognitivismo, la metáfora 

está presente en gran parte de las expresiones lingüísticas que, a su vez, reflejan 

los procesos de nuestro pensamiento (Lakoff, 1987). Las metáforas, pues, 

representan sistemas complejos de analogías en muchos casos y tienen una 

base cultural. Es por ello por lo que el conocimiento de la complejidad y 

naturaleza de este mecanismo de cognición es imperativo para el profesional 

traductor. 
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3. LA METÁFORA EN EL LENGUAJE ECONÓMICO 
 

3.1. EL LENGUAJE ECONÓMICO 

El lenguaje económico se ha descrito como un lenguaje de especialidad, 

que se caracteriza, según Felber y Picht (1984, en Mateo Martínez, 2007, p. 191), 

por «poseer un número limitado de usuarios, una función restringida a su marco 

de actuación, un aprendizaje voluntario y un carácter no fundamental para la 

sociedad». En este sentido, Mateo Martínez (2007) reconoce el aspecto social y 

comunicativo del lenguaje de especialidad, que lo sitúa más allá del ámbito 

gramatical. El lenguaje se utiliza como transmisor con un objetivo determinado y 

refleja nuestra actividad cognitiva. No obstante, la especialización es gradual y 

los límites entre el lenguaje general y de especialidad no son claros.  

El nivel de especialización de un texto suele ser directamente proporcional 

a la densidad terminológica de este, esto es, a la del número de unidades 

terminológicas por unidades léxicas (Cabré et al., 2008). Lingüistas y expertos 

como María Teresa Cabré (2002) indican que los términos son el rasgo más 

característico del texto especializado y que le proporcionan precisión, concisión 

y sistematicidad (Cabré, 2002). La primera contribución de la terminología es la 

precisión, ya que los acuerdos que los expertos establecen de los contornos de 

sus contenidos definen y detallan la estructura conceptual. Por otro lado, los 

términos comprimen mejor el contenido del concepto y, por lo tanto, pueden ser 

más concisos que otras unidades. Además, la terminología establece una 

sistematicidad, tanto denominativa como conceptual, al existir una 

predisposición a usar términos consensuados por la comunidad experta.  

Asimismo, no hay que olvidar que cada lenguaje económico tiene sus 

peculiaridades. En el caso que nos concierne, si bien se sabe que las 

características del inglés y del español económico no coinciden plenamente, se 

puede decir que comparten la mayoría.  

Según sus características y su función, estos dos lenguajes se dividen 

principalmente en tres subtipos (Alcaraz Varó, 2001): el de economía, el 

financiero y el comercial. El primero es el lenguaje empleado en el ámbito 
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académico y en instituciones económicas como el Banco Central Europeo, con 

un registro elevado, abstracto, un vocabulario técnico, un estilo impersonal y una 

tendencia a la precisión.  En cuanto a sus rasgos lingüísticos, abundan las 

formas impersonales, las nominalizaciones, los latinismos y las metáforas 

(Román Mínguez, 2015). El financiero es un lenguaje en el que se aprecian 

diferencias relevantes entre estos dos idiomas; el inglés financiero es un 

lenguaje con un registro menos formal, caracterizado por el uso de neologismos, 

de léxico anglosajón y flexibilidad (Román Mínguez, 2015). El español financiero, 

por el contrario, suele ser un lenguaje más formal. Por último, el lenguaje 

comercial tiende a ser neutro y claro, su sintaxis simple y su registro menos 

formal que el de economía. Se utilizan tecnicismos, adjetivos y anglicismos (en 

español) y neologismos (en inglés) (Román Mínguez, 2015).  

 

3.2. LA METÁFORA EN EL LENGUAJE ECONÓMICO 

El papel de la metáfora en el lenguaje económico es fundamental, ya que 

expande estructuras de significado hacia ámbitos más abstractos de una manera 

singular y concreta.  Precisamente, Ramacciotti (2008) expone así el rol de la 

metáfora: 

La economía es un sistema abstracto complejo, que se 
caracteriza fundamentalmente porque su comportamiento muchas 
veces imprevisible, inestable, de difícil comprensión y está compuesto 
por una gran cantidad de elementos y relaciones que interactúan de 
manera complicada. Lejos de abordarse con un lenguaje que se 
atenga al sentido recto de las voces, los especialistas recurren a las 
metáforas para estructurar y acceder al concepto meta de la 
economía, en términos de la experiencia con otros dominios fuente 
que son más concretos, que se entienden y experimentan de manera 
cotidiana. Esto permite visualizar el trasfondo de las dinámicas que se 
dan en este sistema, referirse a sus interacciones, cuantificarlas y 
comprenderlas (Ramacciotti, 2008, 149). 

 

Se han realizado varios estudios sobre la metáfora en el ámbito 

económico a raíz del reconocimiento del lenguaje económico como un lenguaje 

especializado y de la consolidación de la perspectiva que considera que la 

metáfora es la base cognitiva de la mayoría de las expresiones lingüísticas. Han 

sido varios los autores que han observado el lenguaje metafórico utilizado en 
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este ámbito. Por comentar algunos, Deirdre N. McCloskey ya en la década de 

1980 se dio cuenta del peso de las metáforas en la retórica económica y observó 

varias analogías (1983). Asimismo, Charteris-Black (2000) realizó una serie de 

investigaciones sobre el uso y frecuencia de la metáfora en el discurso político y 

económico, como por ejemplo la observación de la analogía «economy is an 

organism». También se han realizado investigaciones interlingüísticas, como la 

expuesta en el artículo A Few Metaphorical Models in Economic Discourse de 

Boers y Demecheleer, donde analizan tres metáforas y sus frecuencias de uso 

en inglés, holandés y francés. En este, argumentan que existen diferentes 

grados de convencionalización en cada comunidad y desenmascaran qué 

metáforas ocupan un lugar más importante en la concepción de la economía en 

cada comunidad (Boers y Demecheleer, 1997). 

 

3.3. LA TRADUCCIÓN DE LA METÁFORA EN EL 
LENGUAJE ECONÓMICO 

Como se ha comentado en el punto 2.4., las múltiples variables que 

determinan la complejidad de la traducción de la metáfora influirán también en 

las características de la expresión que se utilice en el texto meta. La importancia 

del aspecto cultural hace que conocer las subculturas económicas en las que se 

encuentran ambos lenguajes sea un requisito esencial para poder traducir las 

metáforas. En el caso del español y el inglés económico, muchas de las variables 

favorecen el aumento de posibilidades de encontrar equivalentes de calidad. 

El hecho de que los dos lenguajes compartan un origen común 

indoeuropeo y de que exista una proximidad geográfica e histórica (como es la 

influencia de la lengua latina en la península ibérica y en Gran Bretaña) entre las 

comunidades que las hablan, ha ayudado a la existencia de similitudes 

gramaticales entre las dos lenguas.  

Asimismo, existen otros factores que favorecen más aún la existencia de 

correspondencias y similitudes en el caso concreto de los lenguajes económicos. 

En primer lugar, el dominio político y económico de los países angloparlantes a 

nivel internacional desde la batalla de Trafalgar (año 1805) ha supuesto que la 
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mayoría de las publicaciones académicas en Occidente se hayan escrito en 

inglés. Sumado a esto, el comienzo de los procesos de internacionalización y 

globalización a principios del siglo XX ayudó al incremento de intercambios 

comerciales entre distintos países y las políticas europeas a finales de siglo 

fomentaron aún más los contactos internacionales con la eliminación de las 

barreras a la circulación de bienes y personas (Álvarez García, 2011). En 

consecuencia, el inglés es desde entonces idioma de facto para las relaciones 

internacionales (Álvarez García, 2011) y en la mayoría de los casos los demás 

lenguajes quedan relegados al ámbito local. Muchas de las expresiones 

metafóricas que surgieron en las culturas anglosajonas y que se reflejaron en el 

lenguaje económico inglés, pues, se asimilaron en la lengua española a través 

de traducciones con una aproximación literal, a través de calcos en producciones 

académicas en español por autores con influencia anglosajona o simplemente 

gracias al contacto económico-financiero entre comunidades que utilizaban 

estas dos lenguas.  
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MARCO EMPÍRICO 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Hasta ahora, se ha definido la metáfora dentro del marco cognitivista, por 

un lado, y se ha comentado su papel en el lenguaje económico y en la traducción, 

por otro. A continuación, se observará la metáfora en un texto prototípico del 

lenguaje de economía y se valorará la traducción de las más frecuentes. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
La fuente del corpus de este trabajo es el Banco Central Europeo (BCE). 

Se trata de una institución dependiente de la Unión Europea (UE) encargada de 

«gestionar el euro, mantener la estabilidad de los precios y dirigir la política 

económica y monetaria de la UE» (Unión Europea [UE], s.f.). Al mismo tiempo, 

el BCE y los demás bancos centrales de los estados miembros componen el 

Eurosistema, que se ocupa de la política monetaria, del cambio de divisas, de 

las reservas exteriores de la zona euro y del buen funcionamiento de los 

sistemas de pago (Banco Central Europeo [BCE], s.f.).  

 

3. OBJETIVOS 
El objetivo principal de este trabajo es explorar las metáforas 

conceptuales empleadas en el lenguaje de economía en inglés, con la intención 

de contribuir a una comprensión más completa de la metáfora en este ámbito y, 

en consecuencia, a una traducción más adecuada de los textos económicos del 

inglés al español. Esto se hará desde la perspectiva de la lingüística cognitiva. 

En concreto, estos son los objetivos que se perseguirán en este trabajo: 

- Observar la naturaleza y composición de algunas de las metáforas 

conceptuales más frecuentes en este tipo de lenguaje. Esto se hará 
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después de realizar un análisis cuantitativo de las expresiones 

metafóricas y de destacar las más frecuentes del corpus. 

- Proponer traducciones al español de los casos que sean frecuentes 

en el corpus, después de haber observado los recursos y dominios que 

se utilizan para entender un concepto abstracto en el lenguaje de 

economía en inglés. 

- Promover el punto de vista de la lingüística cognitiva y destacar sus 

ventajas. 

- Contribuir a la concienciación de la importancia de la metáfora en el 

lenguaje en general y en el lenguaje especializado económico en 

particular. 

La lingüística cognitiva sitúa la metáfora en el centro del estudio 

lingüístico. Es de vital importancia para el lingüista, para el traductor o para el 

lego comprender que los lenguajes abstractos se construyen desde las 

metáforas, puesto que se trata de la base de nuestro lenguaje y de nuestro 

conocimiento. En el caso del lenguaje económico, es importante saber sobre el 

funcionamiento y alcance de estas expresiones para poder comprenderlas y 

traducirlas adecuadamente. Además, es relevante comprender este lenguaje por 

otro motivo: se utiliza para expresar decisiones y eventos que afectan a nuestras 

condiciones de vida.  

 

4. METODOLOGÍA 
La metodología que se seguirá para desarrollar este trabajo será mixta, 

es decir, primero se realizará un análisis cuantitativo de las expresiones 

metafóricas y de las metáforas que estas representan y después se realizará un 

análisis cualitativo de las metáforas conceptuales más frecuentes. Esta 

observación se hará de acuerdo con el marco teórico que ofrecen Johnson y 

Lakoff (1996) para la clasificación de las metáforas. 
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Como objeto de análisis hemos escogido un boletín económico, disponible 

en el Anexo del presente trabajo. Se trata de un informe que el BCE realiza ocho 

veces al año y en el que se analiza la evolución económica y monetaria e incluye 

un examen de las proyecciones macroeconómicas sobre inflación, crecimiento, 

finanzas públicas y comercio exterior (BCE, s.f.). En el caso de nuestro trabajo, 

se utilizará el tercer boletín económico del año 2024 como representante 

prototípico del lenguaje de economía, que consta de 141 páginas. 

A partir de la observación y el análisis del documento, se extraerán las 

expresiones metafóricas manualmente, se identificarán las metáforas 

conceptuales que representan, se elegirán aquellas más frecuentes y se 

reflexionará sobre su funcionamiento. Además, se propondrán traducciones al 

español y se valorarán teniendo en cuenta dos criterios: la conservación de la 

metáfora utilizada en el texto de origen y la conservación de la información. 

Siguiendo estos criterios, pues, cada procedimiento se ha denominado con una 

letra y un número, como vemos en la Tabla 1, y se utilizarán posteriormente en 

la exposición de los ejemplos del corpus: 

 
SIN PÉRDIDA PÉRDIDA 

PÉRDIDA + 
COMPENSACIÓN 

MISMA METÁFORA 

MISMA PERSPECTIVA 
M1 M2 M3 

MISMA METÁFORA 

OTRA PERSPECTIVA 
P1 P2 P3 

METÁFORA DIFERENTE D1 D2 D3 

LENGUAJE MENOS 
ABSTRACTO 

L1 L2 L3 

OMISIÓN  O2  

Tabla 1. Procedimientos de traducción de la metáfora. 
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Los procedimientos indicados en cada ejemplo del Análisis de datos 

(punto 5) se refierirán exclusivamente a las traducciones de la metáfora que se 

esté analizando en ese momento, y no a las traducciones de las demás 

metáforas que puedan aparecer en los ejemplos junto a esta. 

Esta observación se enmarcará en la clasificación de las metáforas 

propuesta por Johnson y Lakoff en su obra Metaphors We Live By (1996), 

probablemente la clasificación más utilizada en el ámbito académico y en la que 

los autores ofrecen una explicación bastante nítida. Esta organización se basa 

en la función cognitiva de las metáforas y ayudará a comprender mejor las 

distintas naturalezas de las expresiones metafóricas. Asimismo, se debe 

puntualizar que esta ordenación no está ni mucho menos bien definida ni es 

estable. Una metáfora concreta puede ubicarse dentro de definiciones de varios 

tipos de metáforas.  

 

5. ANÁLISIS DE DATOS 
El texto se caracteriza por el uso de metáforas, un registro formal y una 

densidad terminológica elevada. Se han identificado aproximadamente 3 688 

expresiones lingüísticas que se refieren a metáforas. Se podría decir que el 

lenguaje figurado está presente en la mayoría de las oraciones del documento. 

A continuación, se muestra la frecuencia aproximada de las expresiones 

metafóricas según la clasificación propuesta por Johnson y Lakoff (1996): 

 % CANTIDAD ABSOLUTA 

TOTAL EXPRESIONES 100 3 688 

ORIENTACIONALES 22 811 

ONTOLÓGICAS 51 1881 

ESTRUCTURALES 27 996 

Tabla 2. Expresiones metafóricas en el corpus. 
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Este recuento se ha realizado con el único objetivo de hacerse una idea 

aproximada de las frecuencias, ya que, como bien dicen Johnson y Lakoff 

(1996), algunas metáforas pueden cumplir los criterios de más de un tipo. Ahora, 

observaremos las metáforas más habituales que representan estas expresiones 

más detalladamente. 

 

5.1. METÁFORAS ORIENTACIONALES 

Como su propio nombre sugiere, las metáforas orientacionales son 

recursos que aprovechan la orientación espacial del ser humano para ayudar a 

entender y definir un concepto. Parten del hecho de que tenemos cuerpos de la 

manera en que los tenemos y que funcionan de la manera en que lo hacen en 

nuestro entorno físico (Lakoff y Johnson, 1996). Cada sistema cognitivo 

construye este tipo de estructuras metafóricas basándose en la experiencia 

física, cultural y social, por lo que no se constituyen de manera arbitraria y existen 

variaciones entre lenguajes. A pesar de que en algunas metáforas la relación no 

se pueda ver tan claramente, los autores afirman que existe una base cultural y 

física (Lakoff y Johnson, 1996).  

Por lo tanto, las metáforas esconden una base física desde la que se 

expanden y se entremezclan con un sesgo sociocultural para finalmente definir 

nuevos conceptos. Este proceso establece una regularidad sistemática a la hora 

de definir el concepto de destino. Las tendencias de elección de una orientación 

u otra para describir un concepto de manera metafórica, según Lakoff y Johnson 

(1996), están influenciadas por la coherencia con el sistema cognitivo general. 

En nuestro corpus, se han identificado 811 expresiones lingüísticas que 

se refieren a metáforas orientacionales, lo que supone un 22 % del total de 

metáforas identificadas.  

A. « MORE is UP» y « LESS is DOWN» 

Según Johnson y Lakoff (1996), la base física que nos brinda nuestra 

experiencia para construir esta metáfora es el hecho de que cuando añades más 
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de una sustancia u objetos físicos en una pila o contenedor, el nivel sube. Así, 

esta metáfora no solo es común en el lenguaje de economía, sino también en el 

lenguaje general inglés. En lenguajes especializados con tendencia al lenguaje 

figurado en los que se habla de datos, cantidades y números está muy presente. 

En español, también se utiliza esta analogía.  

Para plasmar esta metáfora lingüísticamente se han utilizado expresiones 

como: «high», «rise», «raise», «up» or «push up». Veámoslas en contexto: 

ECB contacts with non-financial companies suggest that investment is likely to 

remain low for the first half of 2024 but should pick up later in the year to the extent 

that demand strengthens as expected. 

(…) reflecting both lower rates on large loans and higher rates on small loans. 

At the same time, the disruption to shipping in the Red Sea area and the application 

of the EU Emissions Trading System to shipping to and from ports within the 

European Union were factors pushing up transport costs, albeit from low levels. 

 

De igual manera, se han utilizado expresiones como «down», «low», 

«push down», «drop», «fall» o «decline»: 

Loan-deposit margins on new business continued their broad-based decline across 

euro area countries (…) 

The prices of intermediate goods such as steel, chemicals and paper had fallen to 

extremely low levels (…) 

(…) activity in the property market continues to fall (…) 

 

También se utilizan otro tipo de expresiones como «threshold», para 

referirse a un mínimo de cantidad: 
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The threshold applied thus allows wage-sensitivity to be effectively captured at the 

HICPX level. 

 

Por lo general, su traducción no presenta grandes dificultades y se pueden 

realizar traducciones con una transferencia proporcional de información de un 

lenguaje a otro. Sin embargo, a veces su traducción del inglés al español tiende 

a ser problemática, sobre todo cuando se expresa en forma de adverbio. Esto se 

debe a que las diferencias tipológicas entre lenguas con un patrón de 

lexicalización de marco verbal o de marco satelital tienen importantes 

consecuencias discursivas y retóricas para la expresión de «caminos de 

movimiento» y «manera de movimiento» (Ibarretxe-Antuñano, 2003). Este es 

nuestro caso, ya que el inglés se identifica como un lenguaje de marco satelital 

y el español de marco verbal. La principal diferencia radica en la pérdida o 

ganancia de información sobre las especificaciones de camino y manera durante 

el proceso de traducción. Veamos este ejemplo: 

Against this background, credit dynamics remain weak. Bank lending to firms grew 

marginally faster in February, at an annual rate of 0.4%, up from 0.2% in January. 

 

En casos en los que, debido a la naturaleza verbal del español, sea difícil 

encajar esta expresión y contenga una carga semántica poco relevante, se 

tiende a eliminar esta información, esto es, a la reducción. En este caso, se 

podría traducir así: 

(…), desde el 0.2 % en enero. 

 

En otras ocasiones se tiende compensar esta pérdida con otros recursos 

lingüísticos: 
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Revisions to the inflation outlook for this year were much smaller, up by just 0.2 

percentage points. 

Las revisiones de las perspectivas de inflación para este año fueron mucho menores 

con una corrección al alza de solo 0,2 puntos porcentuales. 

 

A continuación, se proponen traducciones de varios ejemplos de 

expresiones de esta metáfora: 

Ejemplo Procedimiento 

(…) firms are absorbing part of the rise in labour costs in their profits.  

L1 
(…) las empresas están absorbiendo parte del aumento de los costes 

laborales en sus beneficios. 

(…) the PMI for employment has declined in the manufacturing sector (…) 

M1 

(…) el PMI de empleo ha descendido en el sector manufacturero (…) 

Market-based measures of inflation compensation (based on the HICP 

excluding tobacco) at the longer end of the yield curve edged up mildly, (…) 

L2 
Las medidas de compensación de la inflación basadas en el mercado 

(basadas en el IPCA excluido el tabaco) en el extremo más largo de la 

curva de rendimiento aumentaron ligeramente, (…) 

More recently, building construction output dropped by 1.5% in January 

2024 (…) 

M1 

Más recientemente, la producción de la construcción de edificios cayó un 

1,5% en enero de 2024 (…) 
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In February lending rates for firms fell to 5.12%, down from 5.18% in 

January (…) 

P1 

En febrero, los tipos de interés de los préstamos a las empresas cayeron 

hasta el 5,12%, frente al 5,18% de enero. 

Tabla 3. Ejemplos  y traducciones de metáforas orientacionales. 

 

En muchos casos se puede traducir tanto conservando la metáfora del 

texto de origen como utilizando expresiones más literales. 

 

5.2. METÁFORAS ONTOLÓGICAS 

Estas metáforas proyectan todavía más carga semántica desde el dominio 

fuente al dominio de destino que las orientacionales. Lakoff y Johnson 

argumentan que las necesidades y propósitos humanos exigen que se tengan 

que imponer límites artificiales a experiencias (como hacemos también con las 

cosas) que en realidad no tienen. Una vez delimitadas, se tratan como entidades 

o substancias y se pueden categorizar, clasificar, ordenar y argumentar sobre 

ellas. Representan una gran variedad de metáforas, puesto que se utilizan para 

expresar actividades, ideas, emociones o eventos, entre otros. Según ellos, esta 

extensión metafórica es necesaria incluso para intentar lidiar racionalmente con 

nuestras experiencias (Lakoff y Johnson, 1996). 

Se debe puntualizar que las metáforas orientacionales se aplican también 

en expresiones ya metafóricas como por ejemplo en metáforas ontológicas que 

traten un concepto como una entidad. A medida que se vuelven cuantificables 

también se vuelven objeto de ser tratadas de forma figurada: 

However, this gap is not stable over time and widens substantially in periods of higher 

inflation (…) 
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Aquí, vemos que «inflation» es tratada como una entidad (metáfora 

ontológica), lo que nos permite cuantificarla, y, al mismo tiempo, se sustituye 

«more» por «higher» (metáfora orientacional). 

En nuestro corpus, se han identificado 1881 expresiones lingüísticas que 

se refieren a metáforas ontológicas, lo que supone un 51 % del total de metáforas 

identificadas, es decir, la mayor parte de las expresiones identificadas. A 

continuación, se presentan las más frecuentes: 

 

A. «INFLATION is an ENTITY» 

La inflación se ha tratado como una entidad en el corpus. La palabra 

«inflation» y sus diferentes formas son de las más repetidas en el texto, aparecen 

459 veces. Lakoff y Johnson (1996) también se apoyan en esta metáfora para 

justificar sus argumentos. Los autores opinan que gracias a esta analogía 

podemos referirnos a «inflation», cuantificarlo, identificar un aspecto particular 

de el, tratarlo como una causa, actuar con respecto a él e incluso creer que lo 

entendemos. Sin ir más lejos, en nuestro corpus la metáfora se ha reflejado de 

la siguiente manera: 

Haciendo 
referencia 

Evidence from Eurobarometer Survey Data”, The World 

Economy, Vol. 40, No 4, April 2017, pp. 654-677, suggests that 

expected inflation determines trust. 

Cuantificando Services inflation stands at 4.0% (…) 

Identificando 
aspectos 

Price adjustment in the data is “lumpy”, meaning that individual 

prices change infrequently, but price increases and decreases 

can be large, with both elements being crucial determinants of 

inflation dynamics.  
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Identificando 
causas 

Given the present and future effects of both increased interest 

rates and loss of purchasing power owing to inflation, (…) 

Estableciendo 

objetivos y 
motivando 

acciones 

The euro itself relies on the trust of its users, as is the case with 

any fiat currency, and increased trust in the ECB has been shown 

to better anchor inflation expectations. 

Table 4. Ejemplos de propiedades de «inflation» cuando se trata como una entidad. 

 

Como observación, la mayoría de las veces que se cuantifica la inflación 

en el corpus, si no todas, se hace mediante la metáfora orientacional «more is 

up». 

La traducción de las expresiones de esta metáfora al español tampoco 

supone grandes dificultades y las decisiones en la traducción no parecen 

depender de mucho más que de diferencias en frecuencias de uso de la metáfora 

en cada cultura y, en casos concretos, de las limitaciones gramaticales de cada 

lengua. 

Este recurso también se utiliza en español. A continuación, se proponen 

traducciones de varios ejemplos de expresiones de esta metáfora: 

Ejemplo Procedimiento 

Market-based measures of near-term euro area inflation outcomes suggest 

that investors expect inflation to decline further in 2024 (…) 

P1 
Las medidas de mercado de los resultados de la inflación en la zona del 

euro a corto plazo sugieren que los inversores esperan que la inflación siga 

disminuyendo en 2024 (…) 
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In the United States, the contribution of goods inflation to overall inflation is 

already slightly negative, (…) 

M1 

En Estados Unidos, la contribución de la inflación de bienes a la inflación 

general ya es ligeramente negativa, (…) 

(…) they are more likely to regard controlling inflation as a responsibility of 

the national government (…) 

M1 

(…) es más probable que consideren el control de la inflación como una 

responsabilidad del gobierno nacional (…) 

However, most contacts now saw the easing of inflation and subdued 

demand as factors contributing to a moderation, (…) 

M1 
Sin embargo, la mayoría de los contactos consideraba ahora la disminución 

de la inflación y la moderación de la demanda como factores que 

contribuían a una moderación, (…) 

(…) but an escalation of the Middle East conflict still poses a significant risk 

to trade and inflation. 

M1 

(…) pero una escalada del conflicto en Medio Oriente sigue suponiendo un 

riesgo significativo para el comercio y la inflación. 

Tabla 5. Ejemplos  y traducciones de la metáfora «inflation is an entity». 

 
 

B. PERSONIFICACIÓN: 

Una de las metáforas ontológicas más representativas es la 

personificación, esto es, la que proyecta características humanas a entidades no 

humanas a propósito de definirlas y entenderlas (Lakoff y Johnson, 1996). 

Además, existen variedad de personificaciones según los aspectos que se 

tengan en cuenta de la persona o la perspectiva desde la que se mire. 
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En nuestro corpus y en el lenguaje de economía en general, se dan una 

gran cantidad de personificaciones en forma de metonimia. Veamos los 

conceptos a los que se les han atribuido cualidades humanas en el corpus: 

Organizaciones económicas 

En estos casos, se atribuyen cualidades del ser humano a instituciones y 

asociaciones del ámbito de la economía como a «company», «bank», «firm» o 

«council», para referirse a las acciones y estados de sus miembros: 

Banks expect the cumulative net impact of the ECB’s key interest rate decisions on 

bank profitability to diminish over the next six months (…) 

(…) firms considered maintaining profit margins (…) 

 

Datos 

Cuando se mencionan datos, estadísticas o previsiones también se tiende 

a la personificación. En lugar de hablar de las conclusiones que se puedan sacar 

de los datos, se habla de las acciones o estados de estos. Más concretamente, 

este recurso se utiliza para reflejar en el dominio meta la habilidad humana de 

comunicar, es decir, de lo que «dicen», «indican», etc.: 

Indicators signal a short-term rebound in the growth momentum of the United 

Kingdom (…) 

Survey data indicate that firms’ expectations for wage growth remain high (…) 

 

La traducción de las expresiones de las personificaciones al español parte 

con la ventaja de que en español también se puede utilizar. A continuación, se 

proponen traducciones de varios ejemplos de expresiones de esta metáfora: 
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Ejemplo Procedimiento 

(…) firms signalled a modest reduction in the need for bank loans, while 

fewer firms reported a decline in the availability of bank loans.  

M1 
(…) las empresas señalaron una ligera reducción en la necesidad de 

préstamos bancarios, mientras que menos empresas informaron de una 

disminución en la disponibilidad de préstamos bancarios. 

Our empirical results suggest that euro area ILS rates mainly reflect pure 

inflation compensation, (…) 

M1 

Los resultados empíricos del análisis sugieren que los tipos ILS de la zona 

del euro reflejan principalmente la compensación por inflación pura, (…) 

The main findings from the ECB’s recent contacts with non-financial 

companies point to a subdued start to the year, especially for the 

manufacturing sector, (…) 

L1 

Según las principales conclusiones de los contactos recientes del BCE con 

sociedades no financieras, se espera un comienzo de año moderado, 

especialmente en el sector manufacturero, (…) 

Incoming data continue to signal overall weakness in spending on goods in 

the first quarter of 2024.  

M1 

Los nuevos datos siguen señalando una falta general de dinamismo en el 

gasto en bienes en el primer trimestre de 2024. 

At its meeting on 11 April 2024, the Governing Council decided to keep the 

three key ECB interest rates unchanged. 

M1 

En su reunión del 11 de abril de 2024, el Consejo de Gobierno decidió 

mantener sin cambios los tres tipos de interés oficiales del BCE. 

Tabla 6. Ejemplos  y traducciones de personificaciones. 
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C. «ECONOMY IS A LIVING BEING» 

Con esta analogía se pretende expresar la situación de la economía 

tratándola como si fuese un ser vivo, es decir, en términos de su estado de salud, 

su crecimiento o su prosperidad. Sin duda, esto nos recuerda al ganado del que 

dependía la economía (y la subsistencia) de la mayoría de las familias no mucho 

tiempo atrás. La economía en nuestro corpus, pues, está débil o fuerte, se toman 

medidas para cuidarla y aparecen amenazas que dañan su salud: 

The economy remained weak (…) 

This recovery is expected to be supported by rising real incomes, resulting from lower 

inflation, increased wages and improved terms of trade. 

 

A su vez, como si de distintas cabezas de ganado se tratase, esta metáfora se 

extiende también a factores y conceptos que afectan de manera directa al estado 

de la economía como «trade», «GDP», «imports», «exports», «demand», 

«productivity», «employment» o «investment», que también son mencionados en 

términos de seres vivos: 

This can be attributed to the current weakness in imports, (…) 

Global trade is expected to gradually recover after a weak fourth quarter of last year. 

 

Como se puede observar, en el corpus se utilizan frecuentemente 

palabras como «weak», «recovery» y sus diferentes formas. Esto se puede 

entender como el reflejo de «economy is a patient», una extensión de la 

conceptualización de la economía y demás conceptos mencionados como un ser 

vivo.  
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A continuación, se proponen traducciones de varios ejemplos de 

expresiones de esta metáfora: 

 

Ejemplo Procedimiento 

Investment is expected to have remained weak in the first quarter of 2024, 

(…) 

P1 

Se espera que la inversión haya seguido siendo débil en el primer trimestre 

de 2024, (…) 

In addition, the growth of euro area exports should pick up over the coming 

quarters, as the global economy recovers and spending shifts further 

towards tradables.  

M1 y M1 

Además, el crecimiento de las exportaciones de la zona del euro debería 

repuntar en los próximos trimestres, a medida que la economía mundial se 

recupere y el gasto siga orientándose hacia bienes comerciables. 

In the euro area, the projected uptick in GDP growth and a recovery in 

productivity to levels closer to pre-pandemic trends should support lower 

unit labour cost growth in the future.  

M1 y M1 
En la zona del euro, el repunte previsto del crecimiento del PIB y una 

recuperación de la productividad a niveles más cercanos a las tendencias 

prepandémicas deberían respaldar un menor crecimiento de los costos 

laborales unitarios en el futuro. 

There were also reports that demand for consumer electronics was starting 

to recover.  

M1 

También se señaló que la demanda de productos electrónicos de consumo 

estaba empezando a recuperarse. 
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This outcome brought GDP growth in 2023 to a modest 0.4% (…) 

D2 

Este resultado moderó el avance del PIB en 2023 a un 0,4% (…) 

Tabla 7. Ejemplos  y traducciones de la metáfora «economy is a living being». 

 

Asimismo, merece la atención el uso constante de la palabra «growth», 

que aparece 162 veces en el corpus. Se utiliza para referirse a incrementos 

experimentados en actores económicos como los mencionados y conceptos 

relacionados más directamente con el concepto del dinero como «wage», 

«cost», «income», «price», «loan» o «bond»: 

Since 2022 growth in household nominal income has largely offset the rise in housing 

costs 

(…) stagnant loan growth and worsening asset quality, (…) 

 

Así, la metáfora del ser vivo se turna con la metáfora orientacional «more 

is up» para expresar las diferentes variaciones producidas en los conceptos 

económicos. 

 

D. «ECONOMIC VALUES are WEIGHTS» 

Conceptos abstractos como el dinero, la inflación u otros valores 

analizables se entienden en el texto como entidades físicas para poder así 

proyectar la característica del peso en estos. Así, el peso del valor es en realidad 

la importancia o influencia que tiene en comparación con otro, en otro o con 

relación al conjunto al que pertenece: 

(…) the loan-to-value (LTV) ratio, which determines the relative weight of the debt 

service cost versus foregone income (…) 
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La palabra «weight» y sus derivadas representan la mayoría de las 

expresiones lingüísticas de esta metáfora y se utilizan principalmente para 

referirse a la consideración o análisis de un valor. En el lenguaje español, pues, 

se estaría hablando de la «ponderación» de ese valor. También se usa 

«burden», para referirse a la importancia relativa de un valor: 

The increase in the housing cost burden is also evident from CES data (…) 

 

A continuación, se proponen traducciones de varios ejemplos de 

expresiones de esta metáfora: 

Ejemplo Procedimiento 

(…) it is helpful to use import intensity-adjusted demand (IAD) as a measure 

of demand because higher weights are assigned to the most import-

intensive components of GDP (…) 

M1 
(…) es útil utilizar la demanda ajustada por la intensidad de las 

importaciones (IAD, por sus siglas en inglés) como un indicador de la 

demanda porque se asignan ponderaciones mayores a los componentes 

del PIB más intensivos en importaciones (…) 

Banks indicate that the reduction of the ECB’s monetary policy asset 

portfolio had continued to weigh on their financing conditions and liquidity 

positions over the past six months, (…) 

D1 
Los bancos indican que la reducción de la cartera de activos de política 

monetaria del BCE ha seguido teniendo un impacto negativo en sus 

condiciones de financiación y posiciones de liquidez durante los últimos 

seis meses, (…) 
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Among lower-income groups, a substantial proportion of households are 

overburdened by their housing costs. 

D1 

Entre los grupos de bajos ingresos, los costes de la vivienda suponen un 

sobreesfuerzo para una proporción significativa de hogares. 

(…) but the delayed effects of the Federal Reserve System’s restrictive 

monetary policy are expected to weigh on future economic activity. 

D1 
(…) pero se espera que los efectos retardados de la política monetaria 

restrictiva del Sistema de la Reserva Federal afecten a la actividad 

económica futura. 

Aggregate measures of economic activity, such as GDP, are not an ideal 

measure of import demand because they give a high weight to less trade-

intensive components, such as government spending, (…) 

M1 
Los indicadores agregados de la actividad económica, como el PIB, no son 

una medida ideal de la demanda de importaciones porque conceden una 

gran ponderación a componentes menos intensivos en comercio, como el 

gasto público, (…) 

Tabla 8. Ejemplos  y traducciones de la metáfora «economic values are weights». 

 
 

E. «ECONOMY is a BUILDING» 

Otras veces, la economía tiene características de un edificio y se pone el 

foco en la calidad y resistencia de este. Los diferentes factores que garantizan 

el buen funcionamiento de la economía nos recuerdan a las columnas de un 

edificio, que proporcionan más o menos estabilidad dependiendo de su fuerza. 

Esta metáfora aparece menos veces en nuestro corpus que las demás metáforas 

ontológicas que se mencionan en este trabajo. 
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Eurostat’s input-output tables illustrate the structure of the economy in terms of the 

inputs used and outputs generated in each sector (…) 

 

Esta metáfora se puede transferir al español. A continuación, se proponen 

traducciones de varios ejemplos de expresiones de esta metáfora: 

Ejemplo Procedimiento 

(…) in order to account for the possibility that the recent period of high 

inflation might have caused a structural break.  

M1 

(…) para tener en cuenta la posibilidad de que el reciente período de alta 

inflación haya causado una ruptura estructural. 

(…) an effective and speedy implementation of the Next Generation EU 

programme and a strengthening of the Single Market would help foster 

innovation and increase investment in the green and digital transitions. 

M1 

(…) una implementación efectiva y rápida del programa Next Generation 

EU y un fortalecimiento del mercado único ayudarían a fomentar la 

innovación y a aumentar la inversión en las transiciones verde y digital. 

The later peak of wage pressures in the euro area compared with the United 

States is explained by both cyclical and structural factors. 

M1 
El último pico de presiones salariales en la zona del euro en comparación 

con Estados Unidos se explica por factores tanto cíclicos como 

estructurales. 

The structural differences relate among other factors to the lack of firms at 

the global technology frontier and the slower diffusion of new technologies, 

(...) 

M1 
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Las diferencias estructurales están relacionadas, entre otros factores, con 

la falta de empresas en la frontera tecnológica global y la difusión más lenta 

de las nuevas tecnologías, (...) 

(…) fiscal adjustment requirements may be smoothed over time to support 

growth via incentives for public investment and structural reforms. 

M1 
(…) los requisitos de ajuste fiscal pueden suavizarse con el tiempo para 

apoyar el crecimiento mediante incentivos a la inversión pública y reformas 

estructurales. 

Tabla 9. Ejemplos  y traducciones de la metáfora «economy is a building». 

 
 

5.3. METÁFORAS ESTRUCTURALES 

Este tipo de metáforas se caracteriza por servirse de un concepto muy 

estructurado y bien definido para estructurar otro (Lakoff y Johnson, 1996). Van 

más allá que las dos anteriores, ya que permite elaborar un concepto en detalle 

y encontrar medios apropiados para destacar algunos aspectos y esconder 

otros. 

Estas metáforas están integradas en el sistema conceptual de la cultura 

en la que se utiliza y por lo tanto se transmite una abundante carga semántica 

de un concepto al otro (Lakoff y Johnson, 1996). Cuando se emplean, no solo el 

conocimiento del concepto de origen, sino también la experiencia de uno mismo 

con relación a él va a determinar el entendimiento y el modo de empleo del 

concepto de destino. Como se ha mencionado antes y al igual que las metáforas 

orientacionales y ontológicas, las estructurales se basan en correlaciones 

sistemáticas dentro de nuestra experiencia (Lakoff y Johnson, 1996). Debe 

tenerse en cuenta que, como pasa con las metáforas ontológicas, en la relación 

de analogía entre dos dominios en una metáfora estructural, el uso de 

características del dominio de destino es selectivo, es decir, algunos aspectos 

se transfieren al dominio meta y otros se esconden. 
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En nuestro corpus, se han identificado 996 expresiones lingüísticas que 

se refieren a metáforas estructurales, lo que supone un 27 % del total de 

metáforas identificadas. A continuación, se presentan las más frecuentes: 

 

A. «ECONOMY is WAR» 

Los autores Johnson y Lakoff (1996) achacan la existencia de este tipo de 

analogía a las peleas entre animales. Al ser «animales racionales», nuestras 

luchas se han institucionalizado de distintas maneras y una de ellas es la guerra. 

Estos conflictos, a causa del deseo de no ser dañado físicamente, han derivado 

en el desarrollo de las instituciones que luchan por sus intereses. Por 

consiguiente, se utiliza el vocabulario que recuerda a la actividad de la guerra, 

como «impact», «pressure», «face» o «provisions» para referirse a la actividad 

político-económica: 

Manufacturing firms are facing weak demand and production is still subdued. 

 

El mapeo de un dominio a otro, como bien explica Lakoff (1993), se 

produce de manera selectiva y no todas las características del dominio de origen 

se transfieren. Así, por ejemplo, las empresas, organizaciones o economías 

nacionales se conciben como entidades animadas participantes e involucradas 

en una lucha, muchas veces en contra de enemigos como la inflación, los costes 

u otro tipo de amenazas: 

Banks may face higher provisioning costs if risks to the non-financial sectors 

materialise as a result of weak economic conditions. 
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También se observa un uso importante de la palabra «pressure», lo que 

nos recuerda a la tensión existente en una palea o lucha que hace peligrar la 

harmonía: 

(…) monetary policy has been effective in cooling inflationary pressures in both 

economies. 

 

La financiación y los préstamos bancarios serían las provisiones 

necesarias en la batalla: 

A well-capitalised banking system is key to ensuring the sustainable provision of credit 

to the real economy under adequate conditions (…) 

 

Además, las condiciones y situaciones de la economía o las posibles 

situaciones se tratan como las condiciones y situaciones en que ocurre o se 

desarrolla la guerra: 

(…) several fiscal adjustment scenarios are considered for the euro area over the 

period 2025-26 (…) 

 

En cuanto a la traducción de las expresiones de esta metáfora al español, 

la economía también se podría tratar como un escenario de guerra o usando 

términos bélicos. A continuación, se proponen traducciones de varios ejemplos 

de expresiones de esta metáfora: 
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Ejemplo Procedimiento 

(…) firms signalled a modest reduction in the need for bank loans, (…) 

M1 
(…) las empresas señalaron una modesta reducción en la necesidad de 

préstamos bancarios, (…) 

The impact on credit standards was reported as broadly neutral (…) 

M1 
Se indicó que el impacto sobre los criterios de aprobación de créditos había 

sido prácticamente neutral (…) 

(…) although banks expect further tightening pressure over the next six 

months. 

M1 

(…) aunque los bancos esperaban nuevas presiones restrictivas durante 

los próximos seis meses. 

(...) manufacturing firms are facing weak demand and production is still 

subdued (...) 

M1 y P1 

(...) las empresas manufactureras se enfrentan a una demanda débil y la 

producción sigue siendo contenida (...) 

This improvement was the result of declining concern about the risk 

exposure of the banking sector as a whole to commercial real estate. 

M1 
Esta mejora fue resultado de la menor preocupación por la exposición al 

riesgo del sector bancario en su conjunto en el sector inmobiliario 

comercial. 

Tabla 10. Ejemplos  y traducciones de la metáfora «economy is war». 
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B. «TIME is SPACE» 

El tratamiento de un concepto tan singular como el tiempo se intenta 

entender desde un concepto más concreto como es el espacio. El paso del 

tiempo se entiende como el movimiento en una dirección unidimensional. 

Longer-term euro area risk-free rates increased mildly during the review period 

We show that this weakness was mainly because of the composition of GDP growth 

following a period characterised by weak exports and consumption  

 

Lakoff comenta en Contemporary theory of metaphor (1993) dos casos 

especiales dentro de esta metáfora, a saber, en el que el observador es fijo y las 

entidades se mueven con respecto a él, y en el que los tiempos están fijados y 

el observador se mueve con respecto al tiempo.  

A continuación, se proponen traducciones de varios ejemplos de 

expresiones de esta metáfora: 

Ejemplo Procedimiento 

(…) the question arises of how housing investment will evolve in the period 

ahead. 

P1 

(…) se plantea el interrogante de cómo evolucionará la inversión en 

vivienda en el próximo período. 

Indicators signal a short-term rebound in the growth momentum of the 

United Kingdom. 

M1 

Los indicadores señalan una recuperación a corto plazo del ritmo de 

crecimiento del Reino Unido. 
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(…) forward-looking indicators – for exports of both goods and services – 

suggest that the recovery in exports could continue (…) 

L1 
(…) los indicadores prospectivos (para las exportaciones tanto de bienes 

como de servicios) sugieren que la recuperación de las exportaciones 

podría continuar (…) 

(…) the CES sample period would need to be longer. 

M1 

(…) el período de muestra de CES tendría que ser más largo. 

Overall, these developments suggest that momentum in housing 

investment is likely to remain weak in the near future, (…) 

P1 

En general, esta evolución sugiere la probabilidad de que el impulso de la 

inversión en vivienda siga siendo débil a corto plazo. 

Tabla 11. Ejemplos  y traducciones de la metáfora «time is space». 

 

5.4. SOBRE LA REPRESENTACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS 

METÁFORAS CONCEPTUALES 

Como se ha mencionado en el apartado 4, la clasificación de las 

metáforas ofrecida por Johnson y Lakoff en su obra Metaphors We Live By 

(1996) se ha utilizado como índice con el objetivo de mantener un orden en la 

exposición de las metáforas encontradas en el corpus.  

Se han identificado varias expresiones metafóricas que parecen 

representar más de una metáfora o que, por la falta de contexto, no se puede 

determinar qué metáfora concreta representan. Otras veces, se identifica más 

de una metáfora en una expresión concreta; cuando un concepto se trata como 

una entidad (metáfora ontológica), por ejemplo, se vuelve cuantificable y, por lo 

tanto, susceptible de metáforas orientacionales. Al mismo tiempo, este concepto 



 50 

puede formar parte de una metáfora estructural que evoque al participante de 

una guerra. 

En nuestro corpus, varias personificaciones parecen formar parte a la vez 

de una metáfora estructural, veamos estos dos fragmentos: 

Banks expect the cumulative net impact of the ECB’s key interest rate decisions on 

bank profitability to diminish over the next six months, with a moderately negative 

contribution from higher provisioning needs and impairments. 

(...) manufacturing firms are facing weak demand and production is still subdued (...) 

 

Al mismo tiempo que «banks» y «firms» se refieren a los responsables de 

las entidades, también se pueden entender como participantes de una batalla, 

en la que se aprovisionan o se enfrentan a sus enemigos. A su vez, «demand» 

se entiende tanto como una entidad y como un enemigo. En el siguiente ejemplo, 

se podría decir que se describe una acción metafórica a la que a su vez se le 

aplica la personificación, o quizás se podría explicar argumentando que el 

«Government Council» es un actor de una metáfora estructural más compleja 

como «argument is war»: 

(…) The Government Council will continue to follow a data-dependent and meeting-

by-meeting approach (…) 

 

Partiendo de la asunción cognitivista de que las metáforas son procesos 

cognitivos y no del lenguaje, se puede entender que en ocasiones el lenguaje no 

refleje de manera clara todas las proyecciones metafóricas que se producen en 

nuestra cognición. Por este motivo, en el corpus de este trabajo se han 

identificado aquellas expresiones que reflejan de manera nítida las metáforas 

conceptuales a las que se refieren y los datos de la Tabla 2 (5. Análisis de datos) 

son, por lo tanto, orientativos. 
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En este trabajo se han examinado, desde la perspectiva de la lingüística 

cognitiva, las metáforas más frecuentes que se utilizan en un texto prototípico 

del lenguaje especializado de economía en inglés y se han propuesto algunas 

traducciones al español.  

Se ha descubierto que en el corpus existe una densidad elevada de 

expresiones metafóricas y que, entre estas, predominan las de tipo ontológico. 

También se utilizan, aunque en menor medida, las metáforas orientacionales y 

estructurales. Dicho de otro modo, la terminología económica tiene una base 

metafórica, entendida como una analogía sistemática entre dos dominios y con 

origen en la experiencia corpórea. Es más, se puede afirmar que el lenguaje de 

economía inglés es fuertemente metafórico.  

En cuanto a las analogías, se han identificado y comentado las metáforas 

«more is up», «inflation is an entity», personificaciones de instituciones y datos, 

«economy is a living being», «economic values are weights», «economy is a 

building», «economy is war» y «time is space». Las expresiones que reflejan 

estas metáforas están fuertemente arraigadas en el discurso. 

En cuanto a la conservación de las metáforas, se han podido transferir al 

español todas las metáforas observadas en este trabajo. No se ha tenido que 

recurrir a medidas extremas como la omisión total de la expresión, lo que 

concuerda con la afirmación de que se utilizan metáforas similares en el ingles y 

el español de la economía. Además, se observa que, mientras que para las 

traducciones de las expresiones que utilizan metáforas orientacionales pueden 

existir alternativas menos metafóricas, para las expresiones que reflejan 

metáforas más complejas es más difícil, ya que en ocasiones los conceptos que 

representan se han construido originariamente desde una base metafórica.  

Por otro parte, en la mayoría de las traducciones propuestas se ha podido 

conservar la información del texto de origen, salvo en ejemplos concretos por 

razones gramaticales. Se intuye que, por diferencias formales y socioculturales, 

puedan existir variaciones entre las dos lenguas. Por ejemplo, debido a las 

diferencias que existen entre la lexicalización de marco verbal o de marco 
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satelital, se sospecha que pueda existir una variación en la densidad de 

metáforas orientacionales entre el español y el inglés de economía.  

En general, pues, se puede decir que las metáforas que se utilizan en 

inglés se pueden transferir al castellano, ya que se identifican las mismas 

metáforas o similares en los dos lenguajes. Por otro lado, se da por supuesta la 

posibilidad de variaciones de uso en español debido a tendencias socioculturales 

de frecuencia y restricciones gramaticales. 

Para complementar las observaciones de este trabajo sería interesante 

analizar las expresiones metafóricas en un texto similar en español de economía 

y así poder contrastar el comportamiento de la metáfora en los dos lenguajes. 

Vista la complejidad cognitiva que existe detrás de nuestras expresiones 

lingüísticas, la idea de que la traducción se debe basar en razones semánticas 

se ve reforzado. Más concretamente, la comprensión de la metáfora conceptual 

nos lleva inevitablemente a comprender un poco más la naturaleza y 

funcionamiento de nuestro conocimiento y, por ende, a descifrar lo que existe 

detrás de un texto. 
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