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Una parte importante de las colocaciones léxicas en las lenguas, y en concreto en español, tiene carác-

ter metafórico. En este artículo proponemos que la atención a su significado figurado y la organización a 

través de las metáforas conceptuales que subyacen en él puede mejorar la conciencia colocacional de los 

aprendientes, a la vez que contribuye al aprendizaje de este tipo de combinaciones y, por extensión, al de 

otras unidades con significado metafórico. Por otro lado, como cualquier trabajo que ponga el foco en las 

metáforas lingüísticas, colabora en el desarrollo de la competencia metafórica y en el conocimiento del 

sistema conceptual metafórico de la lengua meta.
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Conceptual metaphors in the learning of lexical collocations

An important part of lexical collocations in languages, and specifically in Spanish, are metaphorical. This 

aspect can be leveraged in teaching Spanish as a foreign language to enhance the learning of this type of 

combination, which poses difficulties for learners. In this article, we propose that paying attention to the 

figurative meaning of collocations and organizing them through underlying conceptual metaphors can 

improve learners’ collocational awareness, while also contributing to the learning of these combinations 

and, by extension, to other units with metaphorical meaning. Moreover, like any work that focuses on lin-

guistic metaphors, it contributes to the development of metaphorical competence and understanding the 

metaphorical conceptual system of the target language.

Keywords: lexical collocations, conceptual metaphor, awareness of colocations, metaphoric competence, 

teaching techniques, second language instruction.

1. Introducción
En las últimas décadas las llamadas colocaciones léxicas han concitado la atención de mu-
chos investigadores en el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas. Combinaciones de 
palabras como cometer un error, dar un paseo, error garrafal o pedir encarecidamente se han 
revelado como un aspecto importante en la adquisición de una segunda lengua debido a 
que un buen dominio de estas combinaciones se relaciona con la mejora de la competen-
cia comunicativa de los aprendientes, muy especialmente en lo que se refiere a la velocidad 
de procesamiento, a la fluidez y a la corrección en la producción, así como, obviamente, a la 

Recibido: 14/03/2023 | Aceptado: 01/06/2023

Hernando Álvarez, M.S. (2023). Conceptual metaphors in the learning of lexical collocations. Lenguaje y textos, 57, 65-76. 
https://doi.org/10.4995/lyt.2023.19383

Artículos | Las metáforas conceptuales en el aprendizaje de colocaciones léxicas



Hernando Álvarez, M.S.66  |

©2023 SEDLL. Lenguaje y Textos, 57, 65-76

riqueza y precisión expresivas (entre otros, 
Lewis, 1993, 1997, 2000; Nation, 2001; Du-
rrant, 2008; Boers y Lindstromberg, 2009).

No obstante, diversos estudios empíri-
cos han puesto en evidencia que para los 
aprendientes de lenguas extranjeras es un 
aspecto problemático, incluso en niveles 
avanzados: usan colocaciones léxicas en 
menor medida de lo que un nativo en su 
producción lo haría, las aprenden con mu-
cha más lentitud que otros aspectos léxicos 
o gramaticales y son frecuentes errores y 
usos anómalos (por ejemplo, Granger, 1998; 
Nesselhauf, 2005; Kim y Yoon, 2008; Durrant 
y Schmitt, 2009; Prieto, Mosqueira y 
Vázquez, 2009; Nekrasova, 2009; Yamashita 
y Jiang, 2010; Li y Schmitt, 2010; Laufer y 
Waldman, 2010; Pérez Serrano, 2014). En 
definitiva, los aprendientes tienen dificulta-
des para conseguir un dominio colocacio-
nal suficiente.

Entre las causas de esta dificultad 
podríamos destacar la falta de atención 
por inadvertencia. Por diferentes moti-
vos, este tipo de combinaciones les pasa 
desapercibido a los aprendientes, que en 
muchas ocasiones son capaces de com-
prenderlas, pero no las perciben como un 
aspecto al que hay que dedicar atención 
(Boers, Lindstromberg y Eyckmans, 2014; 
Hernando Álvarez, 2018). Dado que la 
atención es un aspecto importante para 
la adquisición (Schmidt, 2001), una de las 
soluciones que se han propuesto, espe-
cialmente desde el enfoque léxico y sus 
defensores (Lewis, 1993,1997, 2000), es 
conseguir que los aprendientes desarro-
llen una conciencia colocacional (raising 
awareness of collocations), es decir, que 

1 Los ejemplos de colocaciones metafóricas que se ofrecen en este artículo están extraídos de un corpus de elaboración propia a 
partir de prensa escrita española del año 2015, en concreto dos semanales, El País Semanal, del diario El País, y XL Semanal, de los 
periódicos del grupo Vocento.

tomen conciencia de la existencia de este 
tipo combinaciones dentro un marco más 
general de focalización del aprendizaje en 
bloques de lengua (chunks). En el caso de 
las colocaciones, en la medida en que un 
aprendiente esté familiarizado con el con-
cepto, será más capaz de percibir y prestar 
atención a estos patrones del lenguaje y, 
por tanto, aumentarán las posibilidades de 
su adquisición.

Un alto porcentaje de las llamadas co-
locaciones léxicas en las lenguas, y en con-
creto en español, tiene carácter metafórico. 
Ejemplos de ello son tragarse una mentira, 
despertar sospechas, caer enfermo, cultivar 
una afición, disciplina férrea, discusión aca-
lorada, fe ciega, dormir profundamente, fra-
casar estrepitosamente…1 Como vemos, en 
ellas el colocativo es un elemento con un 
sentido figurado de tipo metafórico que 
procede de un sentido literal, normalmente 
físico. La base, no obstante, mantiene un 
sentido recto, por lo que sigue existiendo 
un significado composicional en la medida 
en que cada elemento aporta un signifi-
cado, aunque uno de ellos sea figurado.

El significado metafórico no es, por 
supuesto, privativo de este tipo de com-
binaciones. En el nivel léxico es, de he-
cho, una de las características frecuentes 
de unidades pluriléxicas como locuciones 
(echar leña al fuego, irse al otro barrio, salir 
adelante), paremias (A perro flaco todo son 
pulgas, Después de la tempestad viene la 
calma), o compuestos sintagmáticos (cuello 
de botella, hombre rana), pero también en 
unidades simples (explotar ‘tener un acceso 
de ira’, derrumbarse ‘hundirse moralmente).
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Esta importante presencia de la me-
táfora en la lengua cotidiana es un fenó-
meno ampliamente reconocido desde la 
publicación de Metaphor we live (Lakoff y 
Johnson, 1980). A partir de esta esta obra 
fundacional de la teoría de la metáfora 
conceptual, inscrita dentro de la semán-
tica cognitiva, se abandona la visión de 
la metáfora como un mero ornamento 
retórico o literario y se muestra como un 
recurso cognitivo que tiene manifesta-
ciones en el lenguaje, pero no se reduce 
al lenguaje: “(…) metaphor is pervasive 
in everyday life, not just in language but 
in thought and action” (Lakoff y Johnson, 
1980, p. 3). La metáfora permite compren-
der y experimentar una cosa en términos 
de otra (Lakoff y Johnson, 1980, p. 5). Así, 
los seres humanos podemos entender y, 
por ende, expresar conceptos abstractos 
y complejos gracias a otros que relaciona-
mos con nuestra experiencia en el mundo. 
Como bien resumen Iñesta Mena y Pamies 
Bertrán (2002, p. 66):

Nuestra orientación en el espacio, la situa-

ción de los objetos en el mundo físico, el 

movimiento, etc., son fuentes de metáfora. 

De este modo, mediante la metáfora se ex-

plican realidades abstractas en términos de 

realidades concretas tomadas de nuestra 

experiencia.

Desde este punto de vista, ni las me-
táforas conceptuales ni sus expresiones 
lingüísticas concretas son arbitrarias, sino 
que están motivadas por las experiencias 
físicas y culturales del ser humano y pue-
den agruparse en un número limitado de 
metáforas que se organizan en sistemas 
conceptuales que, al menos en parte, están 
dotados de una sistematicidad interna. No 
obstante, las metáforas pueden haberse 

convencionalizado tanto que podemos 
llegar a confundirlas con la realidad (Iñesta 
Mena y Pamies Bertrán, 2002, p. 66). Así 
cuando decimos que los precios han subido, 
han bajado o se han disparado, hablamos 
de crecimiento económico, pedimos a al-
guien que suba el volumen porque está muy 
bajo o hablemos de un pico de fiebre, es pro-
bable que no percibamos que detrás de to-
das estas combinaciones de palabras está 
la metáfora MÁS ESTÁ ARRIBA (y por tanto 
MENOS ESTÁ ABAJO) y nos parezca lógico 
que el concepto de ‘aumentar’ se asocie a 
subir, elevar, crecer, etc. y no a otros.

En este artículo defenderemos que 
trabajar específicamente con el significado 
metafórico de las colocaciones, aprove-
chando en parte los presupuestos de la 
teoría de la metáfora conceptual, es una 
forma de facilitar la percepción y el apren-
dizaje de las colocaciones léxicas, a la vez 
que conseguimos beneficios sobre la com-
petencia comunicativa de los aprendientes.

2. Importancia de la metáfora en 
el aprendizaje de una segunda 
lengua
El proceso de la conceptualización a través 
de metáforas es un mecanismo cognitivo 
compartido por los seres humanos que 
se manifiesta de forma generalizada en las 
lenguas. Dedicar una atención específica 
a las metáforas supone, por consiguien-
te, conectar con un mecanismo común y 
universal, aunque en muchos casos sea in-
consciente. Este proceso inherente en cada 
hablante nativo ha de aprovecharse en su 
posición de aprendiente de otra lengua.

Por otro lado, la metáfora es un ele-
mento ineludible. Es uno de los recursos ex-
presivos más poderosos con los que cuenta 
un idioma, ya que los hablantes nativos de 
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una lengua usan un gran número de expre-
siones metafóricas ya convencionalizadas, a 
la vez que también producen nuevas me-
táforas (Acquaroni, 2007, p. 65). Los apren-
dientes tienen que enfrentarse a ellas por 
fuerza en su aprendizaje de una lengua 
extranjera: han de comprenderlas, pero no 
solo eso. Si el objetivo de la adquisición de 
una lengua extranjera es conseguir acercar 
la lengua del aprendiente a la del hablante 
nativo, el uso de metáforas, al menos las 
convencionales fijadas por el uso, es im-
prescindible. Además, aunque muchos 
campos conceptuales son compartidos, 
las metáforas lingüísticas concretas varían 
entre lenguas y culturas como múltiples es-
tudios comparativos muestran (entre otros, 
Kövecses, 1995).

En este sentido, son muchos los au-
tores que defienden la idea de desarrollar 
en los aprendientes esta capacidad en las 
lenguas meta: entre otros, Danesi, 1986, 
1992, 1995; Low, 1988; Littlemore, 2001; 
Boers, 2001; Acquaroni, 2007. A este res-
pecto se han desarrollado conceptos como 
competencia metafórica (metaphorical com-
petence, Danesi, 1986 y metaphoric compe-
tence, Low, 1988), que explica la capacidad 
tanto de comprender como de producir 
metáforas, algo que estos autores conside-
ran clave en la competencia comunicativa 
de un aprendiente de una segunda lengua. 
Esta capacidad ha de ser cultivada, y en un 
contexto de aprendizaje en el aula requiere 
dedicarle tiempo y atención. Un paso pre-
vio es mostrar cuan presentes están las me-
táforas en las lenguas.

Trabajar específicamente colocaciones 
de carácter metafórico es una más de las 
vías posibles para desarrollar esta compe-
tencia y el conocimiento del sistema con-
ceptual de la lengua meta. Además, con 

este tipo de combinaciones la existencia de 
una metáfora puede ser percibida con faci-
lidad por el aprendiente por su significado 
composicional.

Podemos aprovechar las muchas coin-
cidencias entre idiomas para poner de ma-
nifiesto el fenómeno de la metáfora en las 
lenguas. Por ejemplo, podemos partir de la 
casi universalidad de determinadas metáfo-
ras conceptuales. Es el caso de, por ejemplo, 
EL TIEMPO ES UN OBJETO VALIOSO, común 
en innumerables lenguas. En español, ca-
talán, alemán y japonés existe la paremia 
El tiempo es oro. En inglés, francés, italiano, 
ruso o húngaro se expresa como El tiempo 
es dinero, aunque también existe como 
variante en español. En otras lenguas no 
se identifica con un elemento concreto, 
solo con la característica de ‘valioso’, como 
ocurre en euskera: Ez da munduan gauza 
preziatuagorik denbora baino (‘No hay nada 
más precioso en el mundo que el tiempo’). 
A partir de esta paremia en español y de 
sus equivalentes en la lengua nativa de los 
aprendientes podemos identificar la metá-
fora conceptual que subyace y relacionarla 
con diferentes colocaciones. En español 
podemos rastrear la metáfora en numero-
sas colocaciones: perder el tiempo, gastar el 
tiempo, ganar tiempo, malgastar/desperdi-
ciar el tiempo, ahorrar tiempo, robar tiempo, 
agotarse el tiempo, calcular el tiempo, invertir 
tiempo en algo, tiempo precioso, tiempo va-
lioso… Muchas de estas colocaciones son 
iguales en otras lenguas, aunque no todas: 
por ejemplo, en español existe la combi-
nación hipotecar el tiempo, pero no así en 
inglés (Soriano, 2012, p. 97).
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3. Colocaciones metafóricas 
y desarrollo de la conciencia 
colocacional
Más allá de ese beneficio general, enfocarse 
en el sentido figurado de las colocaciones 
de tipo metafórico tiene beneficios espe-
cíficos sobre el propio aprendizaje de este 
tipo de combinaciones. Si las colocacio-
nes tienden a pasar desapercibidas para el 
aprendiente, cualquier forma de llamar la 
atención sobre ellas tiene como mínimo 
el efecto de hacerlas más visibles. Llamar 
la atención sobre el significado figurado de 
estas colocaciones contrastándolo con el 
literal es una buena estrategia para hacer 
conscientes a los aprendices de la existen-
cia de las colocaciones. Permite focalizar la 
atención sobre estas combinaciones favo-
reciendo su reconocimiento como unida-
des y, por extensión, como un fenómeno al 
que hay que atender.

Para ello, debemos hacer notar las 
colocaciones que podrían pasar inadver-
tidas fácilmente. Es el caso, por ejemplo, 
de conciencia limpia. Por un lado, es una 
combinación de palabras comprensible 
por un hablante no nativo que conozca el 
significado recto de sus componentes, es-
pecialmente en un contexto. La metáfora 
cognitiva que representa LO MORALMENTE 
BUENO ES LIMPIO puede ser rastreada en 
muchas lenguas, lo que también puede 
ayudar a la descodificación, aunque las 
metáforas lingüísticas concretas pueden o 
no coincidir con las del español.2 Señalar el 
significado físico y recto del verbo limpiar 
y el sentido figurado que adquiere a partir 

2 En inglés, por ejemplo, junto a clean conscience, encontramos clear conscience, con el colocativo con el significado de ‘claro, 
transparente’, que no se emplea en el español de España con este sentido.

3 En experimentos que filman los ojos de los aprendientes al leer libros, se ha comprobado que detienen más tiempo la mirada en 
las palabras nuevas que en las conocidas (Godfroid, Boers y Housen, 2013).

de él con esta palabra pone el foco en el 
fenómeno colocacional.

Otras colocaciones metafóricas pue-
den tener, en principio, más destacabilidad 
perceptiva, es decir, pueden llamar más la 
atención por diferentes causas. Una de ellas 
es que el elemento metafórico no sea una 
palabra frecuente o el aprendiente desco-
nozca su significado recto.3 En la colocación 
bordar un examen, un discurso, una tarea, 
una faena (LAS ACCIONES SON OBJETOS) 
se puede partir del descubrimiento del sig-
nificado recto y físico de bordar (‘adornar 
una tela con hilo’) para llegar al metafórico 
(‘realizar de forma excelente’) que adquiere 
con examen y otras palabras. Podemos 
aprovechar colocaciones como esta, cuyo 
rango colocacional es amplio, pero que 
puede ser sistematizado mediante una 
descripción de sus rasgos semánticos, para 
profundizar en su conocimiento. En este 
caso estamos ante una colocación en la 
que el verbo selecciona palabras que de-
signan el producto de actividades que re-
quieren habilidad para realizarse: podemos 
bordar un examen, una tarea, un plato, pero 
no *bordar una siesta, un paseo o una caída. 
Esto contribuye a la mejora de la concien-
cia colocacional porque dedica atención 
expresa al conocimiento del fenómeno 
de las restricciones combinatorias, a la vez 
que contribuye también a una compren-
sión más profunda de esa combinación en 
concreto.

En algunos casos el significado metafó-
rico del colocativo es más frecuente que el 
propio significado recto de esa palabra. Es 
el caso de entablar una amistad o entablar 
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una conversación, que parte de la metáfora 
conceptual LAS PERSONAS SON EDIFICIOS. 
Entablar es mucho más usado en combi-
nación con determinadas palabras con el 
sentido figurado (‘dar comienzo’) que en 
su significado recto (‘cubrir o asegurar con 
tablas’). También en este tipo de casos cree-
mos que es rentable contrastar el signifi-
cado recto y el metafórico, ya que el efecto 
beneficioso de destacar la combinación 
sería el mismo.

Asimismo, la comparación de colo-
caciones metafóricas entre lenguas favo-
rece también la sensibilización hacia las 
colocaciones. Dar la oportunidad de que 
los aprendices contrasten las diferencias y 
similitudes entre combinaciones de la len-
gua meta y sus lenguas maternas también 
proporciona una buena oportunidad para 
centrar la atención en estos bloques de 
lengua.

Como hemos visto, muchas metáforas 
conceptuales son comunes en diferentes 
culturas, aunque su expresión lingüística 
puede ser compartida o variar: “metaphors 
are grounded in bodily experience but 
shaped by cultural understanding” 
(Yu, 2008, p. 247). Debemos, por tanto, dis-
tinguir entre metáforas conceptuales y sus 
expresiones en las lenguas, las metáforas 
lingüísticas.

Ambas situaciones son útiles para el 
aprendizaje. En el primer caso, el contraste 
entre la lengua del aprendiente y la lengua 
meta es una excelente herramienta para 
aprender por transferencia. La metáfora 
AMOR ES LOCURA es expresada en muchas 
lenguas con la misma colocación metafó-
rica: locamente enamorado (ESP), madly in 
love (ING), follemente inamorato (IT), folle-
ment amoureux (FR), loucamente apaixo-
nado (PORT), wahnsinnig verliebt (AL), 

îndrăgostit nebunește (RUM), безумно 
любить (RUS). Pese a las similitudes, no hay 
que perder de vista las diferencias cultura-
les: por ejemplo, el japonés conceptualiza 
esta metáfora a través de una expresión 
comparativa 狂ったように愛する –‘amar 
como un loco’– y no mediante una colo-
cación. Sin embargo, dado que la cultura 
japonesa no expresa de forma tan directa 
y abierta los sentimientos, esta expresión 
es muy extraña en un uso corriente, donde 
el amor, incluso romántico, se expresa con 
el verbo gustar 好き (です): 死ぬほど好き 
(です) –‘me gusta a muerte’– con otra me-
táfora: AMAR ES UNA ENFERMEDAD.

En el segundo caso –falta de coinci-
dencia entre metáforas lingüísticas– nos 
encontramos ante la situación idónea para 
llamar la atención sobre el hecho de la 
existencia de este tipo combinaciones de 
palabras cuya forma requiere aprenderlas 
conscientemente. Por ejemplo, dentro de la 
metáfora EL CUERPO ES UN CONTENEDOR 
DE EMOCIONES, omnipresente en las len-
guas, vemos una base muy productiva en 
español para colocaciones con sensacio-
nes físicas con valor incoativo, tales como 
entrar hambre/sed/sueño/frío, etc. y una am-
plia gama de sentimientos, tanto positivos 
como negativos: entrar miedo/alegría… En 
italiano es posible expresar esto en algu-
nos casos con el verbo venire sonno/fame, 
etc. (aunque frecuentemente asociado a 
la construcción sintáctica con el verbo fare 
(mi fa venire famme), mientras que para los 
sentimientos solo encontramos el uso del 
verbo fa: mi fa pena, sin valor incoativo, tra-
ducible al español por dar pena. En inglés 
tampoco encontramos expresión análoga 
dentro de esa metáfora conceptual: to get 
hungry, thirsty, scared…
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En definitiva, centrar la atención sobre 
el significado metafórico, en sí mismo o a 
través del contraste entre lenguas, es una 
buena forma focalizar la atención sobre 
este tipo de combinaciones y crear con-
ciencia de ellas.

4. Atención al significado 
metafórico y mejora en la 
retención y aprendizaje de las 
colocaciones
Además de la creación de la conciencia 
colocacional, la atención y el trabajo con 
el significado metafórico contribuye a la 
memorización. Hay evidencias empíricas 
de este beneficio en otro tipo de unidades. 
Por ejemplo, Boers (2000a) llevó a cabo tres 
estudios experimentales con locuciones 
(idioms) y phrasal verbs que concluyen que 
el uso de las metáforas conceptuales (o te-
mas metafóricos, denominación que pre-
fiere el autor) facilita su retención. Por ello, 
propone despertar la conciencia metafóri-
ca como estrategia específica de retención 
léxica. Otros muchos estudios muestran 
la relación beneficiosa entre la atención al 
significado metafórico y el aprendizaje de 
idioms, proverbios, phrasal verbs, expresio-
nes o léxico en general (entre otros, Boers 
2000b, 2001, 2004; Verspoor y Lowie, 2003; 
Boers, Demecheleer y Eyckmans, 2004a, 
2004b; Boers, Demecheleer y Eyckmans, 
2004; Boers, Eyckmans, y Stengers, 2007; 
Guo, 2007; Li, 2009; Gao y Meng, 2010; 
Yasuda, 2010). Hasta donde sabemos, la 
evidencia empírica específicamente sobre 
colocaciones léxicas es muy escasa (Dai, 
Wu, y Xu, 2019), pero apunta a las mismas 
conclusiones positivas. En cualquier caso, 
creemos que podemos asumir el mismo 
efecto beneficioso para las colocaciones 
que para los otros tipos de unidades.

Señalar de alguna forma la diferencia 
entre el significado recto y el metafórico 
proporciona una comprensión más pro-
funda que parece favorecer la retención. 
Además, estas metáforas sugieren una ima-
gen mental en el aprendiente, que tendría 
un efecto beneficioso en la recuperación de 
estas unidades, atribuible a la codificación 
dual (dual coding) (Boers, 2000a, p. 563).

Una de las estrategias didácticas más 
útiles es la agrupación de diferentes unida-
des a través de las metáforas conceptuales. 
Sabemos que el léxico estructurado es más 
fácil de retener puesto que la creación de re-
des favorece la memorización y la retención. 
La agrupación de las colocaciones de esta 
manera funciona como una forma de orga-
nización léxica. En palabras de Boers (2004b, 
p. 224), “The identification of distinct source 
domains (or metaphoric themes) behind 
sets of expresions provides a framework of 
vocabulary organisation, which is konwn to 
facilatate memory storage”.

Así, podemos, por ejemplo, sistemati-
zar colocaciones bajo un mismo tema me-
tafórico, como en el caso de EL CUERPO 
ES UN CONTENEDOR DE EMOCIONES Y 
SENSACIONES, que podemos ilustrar con los 
siguientes ejemplos, entre muchos otros:

Entrar miedo/hambre/sueño/pereza/

alegría/ira, /mal humor…

Llenarse de/(estar) lleno de ira/rencor/

orgullo/ira…

Albergar esperanzas/ilusiones/deseos/

sospechas/dudas…

Gastar(se)/agotar(se) la paciencia (de alguien)

Acabar con la paciencia (de alguien)

Acabarse el amor/la pasión

Guardar odio/rencor…

Estallar en lágrimas/gritos/carcajadas…

Tragarse los sentimientos/las emociones/los 

disgustos.
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Especialmente interesantes para la memorización pueden ser las agrupaciones me-
nos evidentes y más llamativas. Por ejemplo, podemos agrupar bajo la metáfora LAS 
ENFERMEDADES SON ANIMALES, colocaciones como pescar un resfriado, incubar una enfer-
medad, enfermedad galopante, entre otras.

Se pueden plantear también agrupaciones a partir de imágenes o de otro tipo de infor-
mación verbal que ponga en evidencia el carácter metafórico de la colocación.

Es posible crear otro tipo de asociaciones que integren diferentes metáforas y que, 
por tanto, amplíen la red léxica y conceptual. Podemos establecer lazos entre diferentes 
dominios fuente que se asocian con un mismo dominio meta. Es el caso del dominio meta 
CALOR, que se concreta en diversas metáforas como EL AFECTO ES CALOR (una cálida/una 
calurosa bienvenida, una persona cálida/fría…), EL AMOR Y LA PASIÓN SEXUAL ES CALOR 
(un amor tórrido, una relación tórrida, encender pasiones…), LA INTENSIDAD ES CALOR (una 
encendida defensa/crítica, arder en deseos de…) o EL CONFLICTO/LA IRA ES CALOR (un tema/
una polémica/un asunto candente, una discusión/defensa acalorada, calentarse/caldearse el 
ambiente/los ánimos…).

Podemos también hacer agrupaciones partiendo del dominio meta. De esta forma el 
AMOR se identifica con las diferentes metáforas AMOR ES CALOR (amor ardiente/abrasador/
fogoso, encender pasiones…), AMOR ES LOCURA (enamorarse locamente, perdidamente ena-
morado, loco de amor, arrebato de amor…), EL AMOR ES UN OBJETO (dar amor, cortar una 
relación…), EL AMOR ES UNA ENFERMEDAD (una relación sana/enfermiza/tóxica, el mal de 
amores, morir de amor), etc.

Este trabajo de contraste entre significado literal y metafórico puede ser llevado a cabo 
aportando información explícita a los aprendientes, pero preferentemente debería ser un 
proceso que los implique activamente,. En general, las actividades que se centran en el 
significado literal y metafórico van a tener un previsible efecto positivo en la memorización 
y adquisición, ya que implican un procesamiento cognitivo más profundo (entre otros, Ellis, 
1994). Así, en contextos de enseñanza, podemos emplear actividades orientadas a este fin 
como las siguientes:
• Inferir el significado de una colocación metafórica o hacer hipótesis sobre él y su origen.
• Investigar su significado o su origen en diccionarios u otro tipo de fuentes.
• Hacer agrupaciones de colocaciones basándonos en diferentes criterios (metáforas 

conceptuales, dominios, imágenes, etc.).
• Localizar colocaciones metafóricas en textos.
• Crear textos en los que se empleen grupos de colocaciones que compartan dominios.
• Relacionar colocaciones con imágenes que se proporcionan.
• Ilustrar colocaciones con imágenes dibujadas o buscadas por el aprendiente.
• Buscar diferencias, similitudes y equivalencias entre las metáforas en las colocaciones 

en la lengua meta y otras lenguas como la lengua nativa del aprendiente.
Todas ellas requieran esfuerzo cognitivo, por lo que favorecen una elaboración cogni-

tiva mayor. En cualquier caso, como en cualquier otro contexto de aprendizaje, el trabajo de 
revisión, repetición y evocación de forma cíclica y espaciada será necesario para garantizar 
una retención y recuperación óptimas.
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5. Asociación de unidades con 
significado metafórico
Las mismas metáforas conceptuales pue-
den rastrearse en el sistema conceptual de 
una lengua cuyas expresiones lingüísticas 
concretas emergen en diferentes unidades 
y niveles, lo que nos permite relacionar co-
locaciones con otro tipo de unidades. De 
esta forma, el trabajo con colocaciones me-
tafóricas puede ayudar, por extensión, en 
la comprensión y memorización de otras 
unidades del lenguaje fraseológico aparen-
temente más oscuras o difíciles de inter-
pretar que frecuentemente presentan un 
significado no composicional, es decir, que, 
a diferencia de las colocaciones, la interpre-
tación de su significado no suele darse por 
la suma de los significados de cada uno de 
sus formantes.

Veamos algunos ejemplos con metá-
foras conceptuales ya mencionadas. Bajo la 
metáfora LA IRA/EL CONFLICTO ES CALOR 
encontramos colocaciones tales como en-
cenderse los ánimos, calentarse/caldearse el 
ambiente/los ánimos; discusión acalorada/
encendida; afirmaciones/declaraciones in-
cendiarias, etc. Los aprendientes pueden 
establecer lazos con expresiones fijas como 
las locuciones arder/hervir la sangre, echar 
humo (por las orejas), echar chispas, estar 
alguien que arde, estar alguien que fuma en 
pipa, echar fuego por los ojos, saltar chispas, 
estar entre dos fuegos, ser algo una patata 
caliente. echar leña al fuego... Bajo la metá-
fora cognitiva LO MORALMENTE BUENO ES 
LIMPIO, encontramos un buen número de 
colocaciones tales como limpiar la concien-
cia, conciencia sucia/limpia, pensamientos 
sucios, limpiar/ensuciar la reputación, ganar 
limpiamente, etc. a los que podemos aso-
ciar locuciones como jugar limpio/sucio, en-
suciarse las manos, etc.

Conocer un tema metafórico ayuda a 
comprender más fácilmente, incluso poder 
predecir, el significado de otras unidades 
que lo comparten. También proporciona 
un esquema de organización del léxico 
más amplio, beneficioso para la retención y 
la recuperación. Abogamos por un trabajo 
globalizador que tenga en cuenta la metá-
fora y que conecte diferentes unidades gra-
maticales y léxicas. Para ello podemos partir 
de las colocaciones léxicas, lo que parece 
una vía facilitadora en la medida en que las 
colocaciones son más fáciles de entender 
–por ser transparentes– y de retener –por 
no presentar fijación–, para llegar a unida-
des más oscuras debido a su idiomaticidad.

6. Conclusiones
En este artículo hemos defendido que el 
trabajo con el significado figurado y lite-
ral de las colocaciones de tipo metafórico 
conlleva varias ventajas en el aprendizaje 
de una segunda lengua.

Además de un beneficio general, 
como es el desarrollo de la competencia 
metafórica, este tipo de trabajo presenta 
beneficios específicos con respecto al 
aprendizaje de este tipo de combinaciones, 
que suponen una dificultad probada para 
los aprendientes de una segunda lengua.

Las intervenciones pedagógicas que 
se centran en señalar el significado literal 
y metafórico tienen un gran interés en la 
mejora de la retención y aprendizaje este 
tipo de colocaciones en concreto, espe-
cialmente si se hace a través de activida-
des que impliquen una mayor elaboración 
cognitiva. Hemos propuestos técnicas tales 
como inferir, aventurar o investigar el sig-
nificado de una colocación o su origen, 
asociar imágenes y colocaciones o cual-
quier otro tipo de trabajo con imágenes, 
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agrupar colocaciones de diferentes formas, 
relacionar las colocaciones con otras uni-
dades con significado metafórico, etc. De 
gran utilidad puede ser también centrarse 
en las diferencias y similitudes entre la len-
gua meta y la lengua nativa. Todas ellas son 
tipos de tareas que requieran un mayor 
esfuerzo cognitivo, por lo que favorecen la 
memorización y el aprendizaje a través de 
un procesamiento cognitivo más profundo 
y, además, facilitan la creación redes de re-
lación entre unidades léxicas.

Por otro lado, todas estas tareas 
contribuyen conjuntamente a la crea-
ción de la conciencia colocacional en los 

aprendientes, lo que se traduciría en una 
atención extra a estos patrones del len-
guaje, que podrían colaborar en la me-
jora del aprendizaje de colocaciones no 
metafóricas.

El estudio de las colocaciones léxicas 
es un área de investigación en desarrollo, y 
se espera que investigaciones futuras apor-
ten nuevos conocimientos y perspectivas 
en relación con este fenómeno lingüístico 
y sus implicaciones en la enseñanza. En 
este sentido, son necesarios futuros estu-
dios empíricos específicos que validen esta 
propuesta y determinen con más precisión 
las mejores técnicas y actividades.
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