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Resumen
A diferencia de la metáfora concep-
tual, la metáfora enactiva se define 
como un acto deliberado, la voluntad 
de enriquecer el mensaje para otorgar 
un papel activo al interlocutor en la in-
tegración del significado. El concier-
to didáctivo virtual reúne la intención 
de ilustrar la música y las ventajas del 
medio digital. Presentamos el marco 
conceptual que nos ayuda a compren-
der el papel de la metáfora enactiva en 
la educación, los medios digitales y, 
en particular, en la educación musical. 
En la demostración de la pertinencia 
de una perspectiva postcognitiva para 
la descripción lingüística, integramos 
el lenguaje figurativo didáctico, la mo-
dalidad digital y la conceptualización 
corporizada de la música. En el análi-
sis de los componentes multimodales 
del concierto, fincamos una visión crí-
tica que argumenta una asociación in-
eludible entre el racionalismo como 
sustrato de la agenda colonialista en 
el pensamiento científico y la idea de 
lenguaje construida en el cognitivismo 
estándar. Al evidenciar el sesgo ideo-
lógico en la construcción del objeto de 
estudio, buscamos advertir sobre la ne-
cesidad de transformar nuestras prácti- 
cas discursivas en las ciencias educa- 
tivas y del lenguaje.

Palabras clave: enactivismo; metá-
fora; educación musical; YouTube; 
colonialismo científico

Abstract
Unlike conceptual metaphor, enac-
tive metaphor is defined as a deliber-
ate act. That is, the will to enrich the 
message to give the speaker an active 
role in the integration of meaning. In a 
virtual educational concert, the aim of 
illustrating music and the advantages 
of digital media converge. We outline 
the conceptual framework that helps 
understand the role of enactive meta-
phor in education, digital media, and 
music education. In demonstrating the 
relevance of a post-cognitive view for 
linguistic description, we articulate the 
didactic figurative language, digital 
modality, and embodied conceptual-
ization of music. In the analysis of the 
musical performance multimodal com-
ponents, we establish a critical vision 
that asserts the close association be-
tween rationalism as a substrate of the 
colonialist agenda in scientific thought 
and the idea of language constructed 
in standard cognitivism. By clearly es-
tablishing the ideological bias in this 
construction of the object of study, we 
seek to warn about the need to trans-
form our discursive practices in lan-
guage and education sciences.

Keywords: enactivism; metaphor; 
musical education; YouTube; scientif-
ic colonialism
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1. Introducción

Nuestro propósito es presentar el concierto didáctico en su moda-
lidad digital como territorio nativo para la metáfora enactiva que, 
junto con otros recursos audiovisuales, tiene un papel crítico en la 
ruptura de las prácticas discursivas racionalistas en la educación y 
el lenguaje. Nos enfocamos en la virtualidad por la forma delibe-
rada en la que están dispuestos sus recursos comunicativos cuando 
hay una intención didáctica clara. Es decir, existe una selección 
consciente por parte del creador del video sobre la información y 
su presentación audiovisual.

Cuando decimos racionalismo, no nos referimos al sustrato 
del pensamiento colonialista (Flores & Rosa, 2022; Kallio, 2020; 
Posholi, 2020; Tupas, 2019) en el que se basa la conceptualización 
de la música como una manifestación lógica que puede representarse 
en una partitura, o que representa al lenguaje humano como gramá-
tica. La crítica no proviene de una controversia teórica, preferen-
cia metodológica o de una rivalidad histórica entre escuelas de 
pensamiento, sino de un cuestionamiento a las consecuencias nor-
malizadas de dicha perspectiva en temas de discriminación y su-
premacía cultural.

Durante mucho tiempo, hemos entendido a las posturas teóri-
cas y a los marcos conceptuales como valorativa y políticamente 
neutros, meras preferencias temáticas o metodológicas, en el mejor 
de los casos. No obstante, cada vez es más claro que el juego de la 
normalidad y el privilegio en las ciencias sociales y humanas está 
sentado sobre las bases de una versión eurocéntrica de los objetos 
de estudio, entre ellos, la música, la cognición y el lenguaje. Estas 
prácticas discursivas son a veces producto de la costumbre y no ne-
cesariamente provienen de una postura teórica deliberada por parte 
de las personas que las reproducen. Sin embargo, el hecho de que 
se repitan frecuentemente sostiene la cosifi cación intelectual de la 
experiencia musical y del lenguaje en general.

Proponemos el análisis de un concierto didáctico virtual rea-
lizado en el marco de esta investigación para mostrar el papel de 
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la comunicación enactiva y las particularidades del medio audio-
visual que tiene fi nes educativos. Aunque distintos trabajos, como 
revisaremos más adelante, han elaborado argumentos a favor de 
estas aproximaciones didácticas, así como de los medios digitales 
y los recursos multimodales (gestuales y verbales), consideramos 
que la articulación de los distintos conceptos que presentamos aquí 
según la perspectiva lingüística es una contribución necesaria para 
defender la adecuación descriptiva de este enfoque teórico crítico 
(que trata de ser socialmente responsable1) y su papel en la trans-
formación de nuestras prácticas discursivas.

Defi nimos metáfora enactiva (Gallagher & Lindgren, 2015) 
como un acto deliberado de reclutamiento de recursos expresivos 
para la integración de escenarios sensoriomotores que son más di-
versos que aquellos comúnmente proyectados en la comunicación 
cotidiana. Este acto articula intenciones lúdicas, ilustrativas y di-
dácticas con el fi n de entretener y promover la comprensión de un 
mensaje o concepto. A diferencia de otras nociones de metáfora y 
lenguaje fi gurativo (Dancygier & Sweetser, 2014; Lakoff, 1993), la 
perspectiva enactiva se basa en un principio fenomenológico (Gal-
lagher, 2018) de adecuación empírica, es decir, describe al lengua-
je como un evento de comunicación interactiva en el cual ningún 
recurso tiene, en principio, mayor relevancia que otro.

Como mencionamos al inicio, el caso de análisis selecciona-
do nos interesa debido al control que el creador del video puede 
ejercer sobre el guion, los ángulos de las cámaras de grabación y 
los efectos de posproducción. Sin embargo, estos no son los úni-
cos elementos relevantes, puesto que el análisis multimodal reve-
la otros aspectos fuera del margen de control, lo cual cuestiona 

1 Asumimos que partir de la agenda postcognitivista (corpórea y enactiva) para 
realizar análisis del lenguaje se trata de una postura crítica cuando se hace 
conscientemente desde un enfoque decolonial, como lo muestran trabajos que 
utilizan las nociones de epistemologías nativas, ontologías críticas o decoloni-
zación del conocimiento (Kincheloe, 2011; Macrine & Fugate, 2021; Oyetade 
& Adegoke, 2017; Welch, 2019; Werner, 2020).
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un enfoque racionalista de la comunicación. Podríamos decir que, 
al mostrar un análisis de la gestualidad en el marco de este plan-
teamiento teórico-conceptual, también estamos reforzando la evi-
dencia lingüística sobre por qué los medios digitales son más atrac-
tivos en temas educativos, y, por qué el enfoque racionalista no 
debería informar nuestro análisis ni nuestra planeación didáctica.

Estas tres líneas de exploración analítica y conceptual (la me-
táfora enactiva, la multimodalidad y, en particular, el papel de la 
gestualidad en el lenguaje) demuestran el valor didáctico del con-
cierto virtual deliberadamente ilustrado y su papel en la transfor-
mación del discurso de la educación musical mediante plataformas 
virtuales o repositorios audiovisuales.

El resto del artículo está estructurado de la siguiente manera. 
En las siguientes subsecciones de la primera parte, describimos las 
nociones centrales de la investigación y justifi camos la relación 
entre la elección de la perspectiva teórica y el caso de análisis. 
En §2, introducimos brevemente la metodología y mostramos las 
líneas de observación empírica que integran la interpretación del 
análisis, el cual articula la teoría, descripción y crítica decolonial 
(§2.2). En §3, concluimos con un repaso del papel de la metáfora 
enactiva en la educación musical, el lenguaje y la deconstrucción 
de la perspectiva eurocéntrica de estos fenómenos.

1.1.  El concierto didáctico

Un concierto didáctico (Pérez Rodríguez, 2003; Richter, der Küns-
te, Kraemer, Yob & Herzig, 1996) es la interpretación de piezas 
musicales enriquecidas con un conjunto de recursos ilustrativos 
diversos de un escenario narrativo. Típicamente, se trata de músi-
ca instrumental de corte académico o la llamada “música clásica” 
en su sentido eurocéntrico. En el concierto el intérprete utiliza 
narración oral, efectos especiales, escenografía y otros medios, 
para proveer elementos a la integración creativa del espacio men-
tal del espectador, en general, un público no experto en la materia. 
La composición sinfónica de Sergei Prokofi ev Pedro y el lobo es 
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un ejemplo clásico, no obstante, se podría pensar que el concierto 
didáctico tiene sus raíces en todas las alusiones ostensivas y hu-
morísticas que se han representado a lo largo de la historia de la 
música; por ejemplo, durante el periodo del Barroco (1600-1750) 
(Kliuchynska, 2022).

Una vez que reconocemos el desarrollo histórico de la música, 
desde su interpretación exclusivamente en vivo hasta los concier-
tos disponibles en línea, pasando por las grabaciones magnéticas 
y el disco digital (Thibeault, 2012), la noción de música didáctica 
se amplía. Podríamos incluir en esta categoría a películas anima-
das como Fantasía y Fantasía 2000 de Walt Disney Pictures, o la 
famosa animación, basada en la obra de Richard Wagner, “¿Qué 
es la ópera, Doc?” (Warner Bros., Merrie Melodies).

Hoy en día, YouTube ofrece un amplio repertorio de música 
instrumental con elaboradas producciones audiovisuales (como el 
canal @thepianoguys, o el de la violinista @lindseystirling) que 
podrían incluirse en la categoría de didáctica musical. No obs-
tante, no es el propósito de este trabajo realizar un ejercicio de 
clasifi cación en dicha plataforma. Por esta razón, se ha elaborado 
un concierto didáctico virtual con producción básica y sin efectos 
especiales para simplifi car el análisis.

A continuación, justifi camos nuestro interés en el medio digi-
tal y su papel en la educación desde la perspectiva de la multimo-
dalidad y el análisis del lenguaje.

1.2.  Los medios digitales en la educación musical

La utilidad de los medios digitales en la educación y, en particular, 
del repositorio y red social YouTube está ampliamente documen-
tada (Jones & Cuthrell, 2011; Moghavvemi, Sulaiman, Jaafar & 
Kasem, 2018; Rahmatika, Yusuf & Agung, 2021). Existen trabajos 
que afi rman su papel positivo en correlación con el desarrollo cog-
nitivo y la activación integral de las modalidades de la inteligencia 
humana (Asmiarti & Winangun, 2018; Berk, 2009). Esto aplica 
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también a la educación artística, en específi co, la dancística (Hong, 
Chen & Ye, 2020) y, por supuesto, la musical (Cayari, 2018; Rah-
maturrizki & Sukmayadi, 2021; Waldron, 2012).

Entre las nociones que explican su atractivo y efi ciencia didác-
tica destacan la accesibilidad, la aceptación (Rosenthal, 2018), la 
posibilidad de repetición del video (Jebe, Konietzko, Lichtschlag 
& Liebau, 2019, citado en Beautemps & Bresges, 2021) y la rique-
za multimodal en la exposición de los contenidos. Es decir, gran 
cantidad de personas en entornos educativos aceptan, y a veces 
prefi eren, las lecciones en video porque lo consideran un medio 
que les permite estudiar a su ritmo, que en general está estructura-
do como una lección corta (7~15 min.) y claramente expuesta, y, 
sobre todo, que utiliza deliberadamente los recursos multimodales.

Beautemps y Bresges (2021), que realizaron un estudio con 
más de 5000 participantes, llegaron a estas mismas conclusiones. 
Los autores analizaron el efecto que el presentador y sus caracterís-
ticas semióticas, sociales y enactivas tienen sobre las preferencias 
de las personas. Encontraron que cerca de la mitad de los partici-
pantes del estudio (49%) elegían y permanecían atentos a un video 
o canal de YouTube solo por las características del presentador. Al 
integrar una lista de catorce elementos que sintetizaban sus resul-
tados acerca de qué caracteriza a un video educativo exitoso en 
ciencia, cuatro de ellos se relacionaban directamente con el aspecto 
multimodal del lenguaje: la riqueza semiótica del video, la calidad 
del video, la personalidad del presentador, esto es, gestualidad y 
claves de presentación de sí mismo (ing. self-presentation, ver p. 
ej. Huang & Jaszczolt, 2018; Kapidzic & Herring, 2015) y su uso 
del humor (lenguaje fi gurativo).

Estos hallazgos no son nuevos. Existe también una amplia 
literatura sobre el papel del lenguaje fi gurativo multimodal y el 
atractivo de la publicidad y los anuncios (Pérez-Sobrino, 2016; 
Pérez-Sobrino, Littlemore & Houghton, 2019; Pérez-Sobrino & 
Littlemore, 2020; Sweetser, 2017). Incluso, se ha estudiado cómo 
las particularidades culturales impactan en la interpretación de los 
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mensajes implícitos en los recursos expresivos de la publicidad 
impresa y en video (Forceville, 2017).

Aunque diversos autores parten de la idea que existe una es-
tructura básica metafórica en el fondo de toda esa complejidad 
semiótica (Kövecses, 2013; Lakoff, 1993), también afi rman que la 
comunicación enactiva va mucho más allá de la lógica de los re-
cursos verbales, su composicionalidad o, incluso, de la explicitud 
de los mensajes.

En este sentido, el lenguaje multimodal y enactivo se entiende 
mejor en un entorno multidimensional y de espacios mentales in-
tegrados (Fauconnier & Turner, 1998). Su comprensión deriva, por 
decirlo así, menos de la imagen computacional del lenguaje y más 
de la idea que tenemos de la expresión poética (Sweetser, 2017),2

según la cual los símbolos se disponen con el fi n de motivar un pa-
pel activo en el interlocutor (espectador-participante), quien integra 
sus propios escenarios complejos de signifi cación.

De tal suerte, podemos partir de una presuposición general: 
un video con fi nes educativos en YouTube tiene como uno de sus 
atractivos principales el recurso de la metáfora enactiva, según el 
amplio sentido en que la hemos defi nido. Asimismo, se posiciona 
como un recurso con ventajas didácticas con respecto a la expo-
sición en los ámbitos presenciales (físicos) educativos, por moti-
vos cognitivos, psicosociales y culturales. Las personas se sienten 

2 “Poetry may not be unique in such uses of partially explicit expressions and 
open meaning possibilities, creating multiple interactions between meaning 
spaces. Advertisers who evoke potential source and target frames certainly 
do not have to lay out the mappings between them to prompt construction of 
a metaphoric blend. Often parallel inferential structures guide the blending 
process…” [“La poesía puede no ser la única en los usos de expresiones par-
cialmente explícitas y con posibilidades interpretativas abiertas, creando in-
teracciones múltiples entre distintos espacios de signifi cado. Los publicistas 
que evocan esos potenciales marcos de fuente y meta ciertamente no tienen que 
desplegar el mapeo entre ellos para incentivar la integración de una metáfora. 
Frecuentemente las estructuras inferenciales paralelas guían el proceso de in-
tegración…”] (Sweetser, 2017, p. 5; las traducciones de las citas son nuestras).
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menos estresadas frente a la pantalla de su computadora, además, 
la posibilidad de repetición del video ayuda a descargar la ten-
sión en el proceso de aprendizaje. Sin duda, tanto la evidencia 
sobre el tema como el panorama presentado por la pandemia del 
COVID-19 lo posicionan como un medio de alta relevancia en la 
educación (Vladova, Ullrich, Bender & Gronau, 2021).

Con respecto al tema que desarrolla el presente trabajo, la li-
teratura señala que existe una cuestión pedagógica en el modo en 
que los videos se estructuran (Beautemps & Bresges, 2021; Iskru 
& Schulz, 2020), por lo que el análisis de sus componentes enac-
tivos y multimodales, así como su relación con la transformación 
del discurso educativo en un nivel ideológico y teórico son fun-
damentales. Esto, como se ha visto, es un tema que atraviesa a las 
ciencias cognitivas y del lenguaje.

1.3.  Lenguaje, música y la agenda postcognitiva

Parafraseando a Lawrence Zbikowski (2008), la comunicación 
musical no está contenida en las partituras de Bach, Beethoven o 
Glass, sino en los patrones sonoros y sensoriomotores que adquie-
ren signifi cado para las personas en la interacción colectiva. Ese 
acto de signifi cación, por tanto, no se realiza en la bidimensiona-
lidad y pentagramaticalidad de una partitura, sino en la emisión y 
orquestación de sonidos, gestos, posturas, pausas e intenciones. 
Sucede en un contexto específi co, en una reunión de escenarios 
subjetivos que se articulan.

Desde diferentes perspectivas, algunos investigadores del 
lenguaje y la cognición han coincidido en una premisa de fon-
do: la experiencia del lenguaje es irreductible a su representación 
(Enfi eld & Sidnell, 2014; Gibbs, 2019; Kendon, 2014; Mondada, 
2016). Ya sea que se hable de gramática, transcripción o comenta-
rios sobre las generalidades de las prácticas comunicativas de las 
personas, esta máxima se sostiene incluso a un nivel básico. Es 
decir, constituye una versión lingüística de la postura ontológica 
según la cual las cualidades de la experiencia son irreductibles a 
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la materia, los procesos neurológicos o cualquier otra versión de 
aquello-que-existe-con-independencia-del-sujeto (Gallagher, 2020: 
43; Kastrup, 2019: 22).

Las aplicaciones conceptuales y metodológicas en las que esta 
premisa se diversifi ca se pueden agrupar bajo la etiqueta de “post-
cognitivismo” o “cognición 4E” (Newen, Gallagher & De Bruin 
2018). Se trata de una agenda común que cuestiona la presuposi-
ción del cognitivismo tradicional que señala que la interacción co-
municativa es, esencialmente, un programa de computadora en el 
cerebro. En su versión más común, las 4 “E” provienen de las pa-
labras en inglés embodied, enactive, embedded y extended, que se 
pueden traducir como corpórea, enactiva, mutualista y extendida. 
En otras versiones (Stilwell & Harman, 2021) se sustituye una de 
las “E” por emotional (emocional) e, incluso, se habla de una cog-
nición 5E o 6E al añadirse la palabra ecological (ecológica).

Todos estos términos redundan en la concepción, con distintos gra-
dos de compromiso ontológico, de la cognición (y el lenguaje) 
como algo que sucede y se defi ne en un contexto particular. Es cor-
pórea porque el cuerpo es el medio de interacción con el mundo, y 
ha evolucionado con él. Es enactiva porque, en tanto no es reducti-
ble a una estructura o programa de computadora, existe cuando se 

FIGURA 1. Representación 6E de la agenda postcognitiva

Agenda
postcognitiva

Corpórea

ExtendidaEnactiva

Mutualista

Ecológica

Emocional
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realiza y no como una representación fi ja y abstracta. Es mutualista
(Szokolszky, 2019: 18; Withagen, 2022: 116–120) porque no solo 
se trata de lenguaje en un contexto, sino de una interacción comu-
nicativa situada cuyas dinámicas se explican únicamente en virtud 
de las características integrales de su contexto.

Es extendida porque la cognición y el lenguaje suceden a todo 
lo largo y ancho de la experiencia subjetiva concreta (no adentro ni 
afuera). Es ecológica porque todos los recursos de la interacción 
comunicativa situada la constituyen sin que podamos considerar, 
en principio, a unos primarios y a otros secundarios. Y, fi nalmen-
te, es emocional porque la suposición de que la base explicativa es 
racionalista o lógica conlleva una expectativa eurocentrista (Flores 
& Rosa, 2022) y sin base empírica (Kastrup, 2018). Resulta más 
adecuado modelar la cognición según las dimensiones del fenó-
meno que representa y no como un sustrato arbitrario e ideológi-
camente sesgado hacia el racionalismo europeo del siglo xviii. En 
otras palabras, postular una cognición lógica, emotiva, espacial 
y sensoriomotora, advirtiendo que el lenguaje, entonces, no puede 
ser ni sola ni primordialmente lógico-verbal.

Siguiendo esta línea, en nuestro trabajo nos enfocamos en la 
noción de enacción (Varela, Thompson & Rosch, 1991; Ward, Sil-
verman & Villalobos, 2017). Nos proponemos argumentar a favor 
de una mirada situada y dinámica del estudio de la fi guración o la 
representación metafórica en la enseñanza musical. Aunque puede 
sonar a cliché, cuestionarse sobre el estatus lingüístico de la músi-
ca es un ejercicio conceptual inducido por estas nuevas formas de 
concebir la experiencia subjetiva que incluye a la comunicación. 
Es decir, si al lenguaje hablado o en señas no lo delimita una repre-
sentación estructural y se trata de una inmersión integral en un con-
texto comunicativo intersubjetivo ecológico y global (que incluye 
la comunicación emocional), no presenta ningún problema con-
ceptual o metodológico caracterizar a la música como un lenguaje.

Los estudios sobre gestualidad, por ejemplo, ya han intro-
ducido en la discusión sobre qué es y cómo funciona la comunica-
ción el concepto de las modalidades semióticas paralelas (Kendon, 
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2014; McNeill, 2017; Okrent, 2002), esto es, las distintas mane-
ras de expresarse en la interacción lingüística y —aún más rele-
vante— los diversos modos de interpretar o construir el mensaje. 
No todo (o casi nada) se puede reducir a signos lingüísticos con 
signifi cado que integran cadenas composicionales en las que cada 
palabra contribuye con un signifi cado identifi cable, de tipo léxico 
o, por decirlo de otra manera, un signifi cado básico (más su red de 
signifi cación asociativa).

Los gestos, como ha mostrado la amplia literatura sobre el 
tema (McNeill, 2016; Pagán Cánovas, Valenzuela, Alcaraz Carrión, 
Olza & Ramscar, 2020; Wagner, Malisz & Kopp, 2014), son esen-
ciales para el lenguaje y funcionan con una semiótica global; es 
decir, su interpretación es sensoriomotora, basada en actos de sig-
nifi cación concretos y multidimensionales, más como imágenes 
corpóreas que como léxico. Según nuestro punto de vista, la obser-
vación detallada de diversos ejemplos muestra que el lenguaje es 
básicamente global y que en dicha globalidad existe un subconjun-
to de manifestaciones codifi cadas que se comportan como léxico.

Por su parte, la música conlleva una semiótica que, si bien 
no puede ser reportada verbalmente en todos los casos, no tiene 
por qué ser verbal para constituir lenguaje, sino todo lo contrario. 
Cuando refl exionamos sobre el acto comunicativo de un concierto 
didáctico, habría que preguntarnos, siguiendo con la lógica plan-
teada desde los estudios gestuales, si no todo el lenguaje es, en un 
sentido bastante concreto, un concierto.

1.4.  Metáfora enactiva

La metáfora se defi nía, en su sentido literario, como una estructu-
ra fi gurativa que enriquece la expresión de una idea en una forma 
fi ja del tipo “A es B” (Kövecses, 2010). El primer elemento se de-
nominaba meta y, el segundo, fuente. Es decir, A era aquello que 
se pretendía ilustrar, enriquecer, redimensionar con intenciones 
retóricas o fi gurativas, mientras que B era el terreno o el dominio 
metafórico que sumaba una dimensión de interpretación al elemen-
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to meta. En un ejemplo como ‘eres la luz de mi vida’, A, en este 
caso una persona, es identifi cada con las propiedades de la luz, B, 
lo que genera un efecto fi gurado interesante, pues uno puede ima-
ginarse visualmente el estado mental y emocional de regocijo que 
hace a una persona expresarse así de otra. Cabe señalar que este 
proceso no se trata de una simple operación de apropiación de las 
características físicas de la fuente, sino de la expresión lingüística 
de la experiencia subjetiva.

La metáfora conceptual, por su parte, es una idea que partió 
de una transformación histórica en la teoría lingüística, a su vez, 
considerada una revolución cognitiva (Lakoff, 1993). En pocas 
palabras, se trató de la reubicación (o localización) del programa 
central con el que funciona el lenguaje, esto es, su gramática, que 
pasó de ser una estructura abstracta y deslocalizada a una estruc-
tura en el cerebro con propiedades conceptuales, representaciones 
esquemáticas y funciones de integración de conceptos. El cere-
bro, a partir de entonces, se consideró una especie de computado-
ra orientada a representaciones tipo “objetos conceptuales”; por 
ejemplo, el concepto [MANZANA], y no la palabra ‘manzana’, 
como unidad del léxico mental.

Es en dicho terreno del léxico conceptual que Lakoff y John-
son (1980) propusieron abandonar la defi nición tradicional de me-
táfora, basada en su identidad escrita o retórica formulada bajo una 
lógica simple (A es B), y sustituirla según la nueva representación 
cognitiva de la gramática: si a las palabras subyacen conceptos 
como su cara representativa y operativa en el cerebro, entonces la 
metáfora es una operación conceptual. Dicha operación sigue te-
niendo la estructura “A es B”, pero a nivel conceptual, por lo que 
en la expresión lingüística es necesario que presente esa forma. A 
su vez, la característica fi gurativa de la expresión constituye el re-
sultado de la integración del dominio conceptual meta en el fuente: 
el dominio [PERSONA] queda integrado en el dominio [LUZ].

En este sentido, afi rmar que la frase ‘Lucecita, ven conmigo’ 
también es metafórica porque el nombramiento de una persona 
con el diminutivo de luz implica el patrón metafórico conceptual 
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[UNA PERSONA ES LUZ (A es B)], representa una explicación 
que ya no tiene anclaje empírico “directo” en la expresión lin-
güística. Si bien esto no es ilegítimo como argumentación teórica, 
su pertinencia explicativa debe estar cuidadosamente justifi cada. 
Al proponer, por otra parte, que se trata de una operación concep-
tual, queda claro que dicha pertinencia depende de la noción de la 
computadora conceptual, ya que la identidad de las fi chas de aje-
drez, es decir, los conceptos, y sus reglas de interacción, existen o 
tienen pertinencia solamente en el entorno del tablero, el cerebro.

Por esta razón, la defi nición de metáfora de Lakoff y Johnson 
(1980) es dependiente del solipsismo cognitivo y pierde su perti-
nencia explicativa “fuera” de él. Es decir, depende del supuesto 
de que todo aquello necesario para que el lenguaje funcione debe 
ocurrir en el cerebro. Cualquier versión alternativa o más laxa en 
cuanto a los límites de la cognición echaría por la borda su consis-
tencia como operación básica. Diversos autores han reconocido la 
ineludible obsolescencia de la metáfora conceptual como opera-
ción lingüística cognitiva (Cserép, 2014; Escobar, 2021; McGlo-
ne, 2007) una vez que se abandona el estricto confi namiento del 
lenguaje como resultado del cómputo neurológico.

De hecho, la noción misma de metáfora pierde sentido analí-
tico cuando abarca prácticamente por entero el potencial fi gurativo 
del lenguaje y deja de distinguirse de otras fi guras como la meto-
nimia (Littlemore, 2015). Por ejemplo, es común encontrar en la 
literatura sobre el tema la interpretación de verbos como ‘entrar’ 
en ‘me entran unas ganas de llorar’ como metáforas conceptua-
les, esto según el argumento de que se está utilizando el patrón 
metafórico [LAS EMOCIONES SON SUSTANCIAS] que entran 
en el cuerpo, puesto que el verbo ‘entrar’ tiene un signifi cado de 
base que es físico, como en ‘entrar en la tienda’ o ‘le entró agua 
al vaso’.

En contraste con esta postura, en nuestro trabajo asumimos 
que el potencial fi gurativo del lenguaje se manifi esta en la situa-
ción comunicativa. En este sentido, la metáfora enactiva (Galla-
gher & Lindgren, 2015), como acto deliberado de reclutamiento 
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de recursos expresivos, permite la integración de escenarios sen-
soriomotores más ricos en comparación con aquellos comúnmente 
proyectados en la comunicación cotidiana. Además, tiene intencio-
nes lúdicas, ilustrativas y didácticas. Nos expresamos así para entre-
tener, promover la comprensión de un mensaje o concepto abstracto, 
o procurar que nuestros interlocutores vivan una experiencia más 
completa y comunicativamente más efi ciente.

Desde el enactivismo, el acto de signi� cación es el acto comu-
nicativo en sí y no subyace a él una estructura mental donde el sig-
nifi cado se asigne antes de expresarse con palabras, señas o gestos. 
El término metáfora, entonces, no hace referencia a una operación 
mental, sino al acto de metaforización en sí (Müller, 2019). Para-
fraseando a de Haan (2020), el término metáfora enactiva, como la 
denominación del acto deliberado de signifi cación multimodal y fi -
gurativa, no se opone a la noción de metáfora como una operación 
interna o mental, se opone a una situación comunicativa cotidiana 
en la que no exista tal voluntad ilustrativa de parte del hablante. 
En pocas palabras, las metáforas son enactivas o no son metáforas.

Por tanto, el análisis de la metáfora enactiva en un concierto 
didáctico virtual que proponemos en la siguiente sección resulta 
pertinente para examinar las dinámicas de la fi guración del len-
guaje en el favorecimiento de la comprensión de contenidos mu-
sicales. Como hemos señalado, este formato promueve el interés 
público y la ruptura de barreras socioculturales propias de la co-
lonización del arte y la creatividad, que descansan en prejuicios 
que fomentan la división social, como el prestigio o el esnobismo 
(Kallio, 2020; Leech-Wilkinson, 2020). Como pocos formatos, el 
concierto didáctico virtual es un espacio que favorece las enaccio-
nes metafóricas al nivel del teatro didáctico (Grajales-Acevedo & 
Posada-Silva, 2020; Stagg & Verde, 2019) y que además cuenta 
con todas las ventajas del medio digital.
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2. Análisis y discusión

Para el análisis del componente gestual, retomamos una represen-
tación simplifi cada de sus propiedades semióticas basada en lo que 
McNeill (2005) denomina el continuo de Kendon. Este continuo 
es la propuesta de Adam Kendon (2004) de comparar las propie-
dades de la gestualidad con las atribuidas en la teoría lingüística 
a la lengua, en cuanto a su autonomía como signo lingüístico, su 
estabilidad forma-signifi cado y sus otras características como sím-
bolos expresivos del lenguaje, con el fi n de clasifi carlas. Con el 
paso del tiempo, la observación empírica y el cambio teórico nos 
han llevado a comprender que esta clasifi cación no funciona des-
criptivamente como grupos de gestos, sino como focalizaciones 
semióticas (ing. semiotic foregrounding). Es decir, intenciones o 
efectos ostensivos que enfatizan una posibilidad semiótica entre 
otras. Convencionalmente, esta clasifi cación resulta en, al menos, 
cinco focos semióticos en la gestualidad:

• Rítmicos. Aquellos cuyo foco principal es el ritmo sensorio-
motor.

• Deícticos. Aquellos cuyo foco es la referencia a una entidad 
en el contexto de la interacción comunicativa vía un vector de 
señalamiento de algún tipo.

• Emblemas. Aquellos que tratan de ser un mensaje en sí mis-
mos, como el gesto de ‘hola’ o ‘adiós’.

• Representativos icónicos. Aquellos cuyo foco está en la simu-
lación de propiedades analógicas del escenario comunicativo, 
como cuando las manos forman ‘una esfera’ para representar 
una pelota.

• Representativos metafóricos. Aquellos que en la misma me-
dida simulan propiedades, pero lo hacen en términos de una 
representación más abstracta, como cuando las manos for-
man ‘una esfera’ para representar no una pelota sino un tema 
o concepto.
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Cada uno de estos focos tiene propiedades particulares en el 
discurso. Ahora bien, aunque puede haber gestos claramente rít-
micos-icónicos-deícticos y solo unos pocos que no parezcan te-
ner más de un foco semiótico, la integración de los recursos en 
la interacción comunicativa, incluyendo los intersubjetivos o de 
co-construcción del signifi cado, defi ne ciertos usos convenciona-
les. Por ejemplo, los gestos de palma abierta hacia arriba (paa) 
son, como su nombre indica, gestos hechos con la (o las) palmas 
abiertas hacia arriba.

Otros focos semióticos han sido divididos en epistémicos y 
presentativos (Cooperrider, Abner & Goldin-Meadow, 2018; Mü-
ller, 2004). En el primer caso, su función es expresar distancia del 
hablante con respecto a la veracidad / seguridad / evidencialidad de 
la información, y se acompañan comúnmente con un alzamiento 
de hombros (ing. shoulder shrug). En el segundo caso, proyectan 
un escenario ostensivo, ya que presentan al interlocutor información 
relevante o, incluso, distinguen niveles de presentación ostensiva 
del mensaje. Se trata, en suma, de un deíctico ostensivo con una 
forma emblemática de invitación, permiso o cesión de la palabra.

Antes de proceder con el análisis, es importante aclarar otro 
detalle técnico. Los gestos tienen una estructura articulatoria. La 
manera de nombrar esta estructura sigue convencionalmente estos 
pasos. La unidad gestual es el nombre de la actividad articulatoria 
entre dos estados de reposo, desde que las manos se empiezan a 
mover hasta que se detienen, por ejemplo. La frase gestual, por su 
parte, son los segmentos de actividad gestual con cierta autonomía 
semiótica, aunque no siempre con distinta forma; por ejemplo, 
cuando una fi gura pública saluda (ing. hand-waving) a las personas 
frente a ella y luego a las personas a su derecha. Cada frase gestual 
tiene un núcleo compuesto por un estado de preparación, uno de 
movimiento y uno de detención. Adicionalmente, se habla de un 
estado de retracción cuando la articulación regresa a un estado de 
reposo o de inicio de un nuevo movimiento. En este trabajo, com-
binamos este análisis con el de la lengua de señas (Escobar, 2008; 
Johnson & Liddell, 2010; Liddell & Johnson, 1989), y etiquetamos 
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con X a los estados transitorios (preparación y retracción), con M a 
los movimientos y con D a las detenciones, que deben ser estados 
articulatoriamente estables durante, al menos, tres cuadros de video.

2.1.  Multimodalidad y enacción

El concierto didáctico que analizaremos, en el cual se interpreta 
el vals opus 8 n. 4 de Agustín Barrios, está disponible en YouTube 
(https://youtu.be/ca4HtmOS0fk). Segmentos ilustrativos de los ar-
gumentos presentados en este trabajo fueron transcritos por los 
autores en ELAN 6.4 (Lausberg & Sloetjes, 2009; The Language 
Archive, 2022), como se muestra en las Figuras 2, 3, 4 y 5.

Hemos dividido la exposición de los ejemplos en tres temáti-
cas relacionadas con la integración y relevancia de la retórica en-
activa deliberada del concierto: 

 (I) la diferencia entre la representación lineal como racionali-
zación del ritmo musical y su presentación sensoriomotora; 

 (II) la importancia de la enacción en la construcción de los ni-
veles ostensivos de la comunicación, y 

 (III) el aspecto intersubjetivo, en este caso, a través de los recur-
sos de autopresentación e involucramiento del presentador.

Como se muestra en la Figura 2, la transcripción toma en cuenta la 
gestualidad, defi nida previamente en términos metodológicos, y 
la expresión oral como fuentes primarias para los datos presentados, 
aunque en futuras exploraciones no se descarta la posibilidad de in-
cluir más rasgos multimodales, como la dirección de la mirada o la 
postura del hablante, entre otros. La intención de este primer ejem-
plo es argumentar cómo ninguna representación escrita o expli-
cación lineal, en este caso de la base rítmica de un vals, podría inte-
grar la información que se muestra a partir de la metáfora enactiva 
o la enacción sensoriomotora.

En la Figura 3 se muestra la misma transcripción de la Figura 
2, pero señalando: los bordes de las palabras orales basados en el 
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espectrograma (A1-A9),3 los bordes de las frases gestuales [G1-
G7] y los picos de intensidad basados en la curva generada en 
Praat 6.3.01 (1, 2, 3) (Boersma & Weenink, 1992-2022). La lógica 
de nuestra argumentación es la siguiente: decir que la base rítmi-
ca del vals es “a tres” no incluye información sobre coordinación 
compleja, la cual sí se transmite de forma multimodal; por ejem-
plo, no se trata de únicamente mover los pies con cada pulso, si no 
de señalar que también existen tiempos débiles y fuertes. Adicio-
nalmente, podríamos preguntarnos si realmente creemos que sea 
posible reducir la información rítmico-musical a una representa-
ción verbal o a una gramática, como la expresada en las partituras 
(Harnoncourt, 2006).

Podemos observar, entre otras cosas, cómo en casi todas las 
ocasiones hay una distancia entre el borde de la frase gestual y el 

3 Hemos propuesto la distinción con paréntesis y corchetes en correspondencia 
icónica con la forma en la que aparecen estas etiquetas en la Figura 3.

FIGURA 2. Ejemplo de transcripción en ELAN 6.4
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borde de palabra, una asincronía rítmica que queda clara cuando 
uno observa el segmento del video transcrito. Son excepciones 
los bordes de palabra (A6) y (A8), que coinciden con [G4] y [G6] 
respectivamente. Este orden asincrónico de la expresión enactiva 
se muestra también en la coincidencia entre bordes de palabra, 
bordes de frase gestual y picos de intensidad, los más claros son 
[G2], [G4] y [G5]. Mientras que, en otros casos, como [G1] y el 
borde de palabra en (A3), parecen más bien coincidir con un valle 
o contrapicado en la intensidad de la expresión oral.4

Asimismo, en la Figura 3 se muestra cómo la expresión gestual del 
ritmo del vals transita por distintos focos semióticos. Al inicio, en 
la primera secuencia 1–2–3, el hablante mueve solo el torso y los 

4 Está ampliamente documentado (Wagner et al., 2014) cómo la coincidencia 
más frecuente se da entre el pico entonativo, y no el de intensidad, y el ápi-
ce gestual, es decir, el momento de mayor actividad articulatoria. Dado que 
nuestro argumento busca mostrar la complejidad que es irreductible a la lógica 
racionalista de las instrucciones escritas o puramente verbales no hemos enfa-
tizado esta regularidad, que parecería permitir la simplifi cación algorítmica de 
la coordinación multimodal.

FIGURA 3. Análisis de la relación entre los picos de intensidad acústica, los bordes de palabra 
y los límites de las frases gestuales en una instrucción rítmica musical
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hombros, después, en la segunda secuencia, involucra más acti-
vamente la cabeza, con un movimiento lado a lado, y, fi nalmente, 
en la tercera ocasión que esta secuencia se repite, mueve la mano 
derecha. Este fenómeno constituye un patrón general en la gestua-
lidad según el principio de no redundancia (Escobar, 2022: 23–24; 
McNeill, 2005), que afi rma que ningún recurso en la multimoda-
lidad enactiva es equivalente a otro ni, por tanto, a la repetición de 
una secuencia. Los hablantes, incluso en una aparente reiteración, 
usamos distintos énfasis o, como hemos dicho previamente, focali-
zamos diversa información semiótica.

En la Figura 4, se muestra el papel de la ostensión en la forma del 
gesto palma abierta hacia arriba (paa) junto con los niveles de or-
ganización de este mensaje multimodal. Las tres apariciones de 
paa son consideradas emblemas, como se observa en las líneas 
de transcripción representadas en la fi gura como corchetes redon-
deados. Se puede observar la coincidencia entre las frases gestua-
les y las palabras orales. El gesto paa (1) que presentamos ocurre 
inmediatamente después de la enacción del ritmo de vals que se 
exhibe en las Figuras 2 y 3. El hablante abre un espacio semiótico-

FIGURA 4. Tres niveles de ostensión gestual
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discursivo distinto con este gesto presentativo para decir ‘es’. Pos-
teriormente, con la mano izquierda paa (2), acompaña ostensiva-
mente a la expresión ‘normal’ como una forma de “mostrar un es-
tado de cosas” (Cooperrider et al., 2018: 10–11). En tercer lugar, 
integra ambas manos en un paa bimanual (3), para expresar ‘nos 
den’, una ostensión presentativa de una concepción colectiva inte-
gradora de la dimensión pronominal de la expresión (a nosotros).

Por último, en la Figura 5, observamos otro tipo de asincronici-
dades que serían impredecibles desde la lógica racionalista de aná-
lisis lingüístico y que, adicionalmente, expresan matices senso-
riomotores que resultan irreductibles a lo escrito o lo puramente 
verbal. El hablante dice ‘les voy a platicar la historia que yo per-
sonalmente me imagino’ para introducir un escenario metafórico 
enactivo en su presentación de la pieza musical en cuestión, no 
obstante, al decirlo sus gestos tienen un orden contrario al que se 
supondría desde una interpretación ‘secundaria’ o ‘dependiente’ de 
la gestualidad con respecto a la lengua oral (Wagner et al., 2014). 
Este es un fenómeno ya observado en otras ocasiones (Escobar, 
2022: 251; Goldin-Meadow, 2014: 8; McNeill, 2016: 115).

En este caso, el gesto metafórico (1), que parece asociarse 
conceptualmente con la expresión oral ‘imagino’, coincide tem-

FIGURA 5. Relaciones multimodales no lineales
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poralmente con la expresión oral ‘la historia que’; mientras que el 
gesto deíctico (2) coincide, como es esperable, con el pronombre 
‘yo’. Posteriormente, el hablante realiza el gesto deíctico en (3), 
con la palma abierta, para representar el ámbito de lo ‘personal’ 
(Cooperrider, 2014). Y, por último, en (4), acompaña a la expre-
sión con un emblema tipo palma abierta que se dirige ‘hacia abajo’ 
como un atenuador (Caffi , 1999; Fraser, 1980), que expresa epis-
témicamente la postura del hablante con respecto al estatus de la 
narración que presentará, una especie de “es solamente mi versión 
de esa historia”.

2.2.  Enacción y didáctica musical

Partiendo de las tres líneas de evidencia descriptiva presentadas, 
podemos ver cómo un ejercicio relativamente sencillo de análisis 
devela un contundente soporte empírico, según el enfoque lingüís-
tico, para las transformaciones que busca la agenda postcognitiva 
en su asociación con la crítica decolonial. Asumimos, como se ha 
hecho desde los inicios de la lingüística cognitiva (Evans, Bergen 
& Zinken, 2007; Lakoff & Johnson, 1980; Langacker, 1991), que 
la base del lenguaje es la comunicación o, por decirlo en términos 
analíticos, que todos los recursos tienen un impacto en el signifi -
cado de la expresión.

CUADRO 1. Contribuciones del componente gestual según las líneas de análisis presentadas

Rítmico
Evidencia de la complejidad no lineal de la interacción rítmica de los recursos multimodales y 
su impacto en la semántica global (sensoriomotora) del mensaje (Figura 3).

Ostensivo
Evidencia de la distribución de la atención en la interacción comunicativa, así como del esce-
nario sensoriomotor de la expresión lingüística (“ser”, “ser normal”, “nosotros”, Figura 4).

Autopresentativo
Evidencia de la construcción del “sí mismo” narrativo (involucramiento subjetivo) e interlo-
cutivo* (Figura 5).

* Esta diferencia se puede formalizar como, por un lado, lo interlocutivo, es decir, la llamada “pragmática indexical” (Jaszczolt, 
2018), que alude concretamente a los recursos de referencia (en términos amplios) relacionados con la primera persona del 
discurso. Y, por el otro lado, el involucramiento subjetivo como la construcción de la narrativa del “sí mismo” en el escenario 
experiencial. Más cercano, en este segundo sentido, a lo que en la literatura se le conoce como “narrativa del yo” en su sentido 
fi losófi co y, particularmente, fenomenológico (Gallagher, 2017).
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Como se muestra en el Cuadro 1, incluso la danza rítmica de los 
recursos tiene un impacto en la semántica cuando la concebi-
mos como una integración global (imaginística o de espacios men-
tales) y sensoriomotora (corpórea) con un sustrato abstracto ló-
gico-racional (semántico, en su sentido componencial), y no al 
contrario. Lo mismo sucede con la construcción ostensiva de los 
escenarios en frases como ‘es normal que nos den ganas de bailar’ 
en los distintos niveles de presentación del involucramiento sub-
jetivo, así como en la integración de la narrativa del “sí mismo”.

Parte de las consecuencias interpretativas de la evidencia pre-
sentada por otras investigaciones, es que la comprensión de la mú-
sica no puede seguir las mismas prácticas discursivas, según las 
cuales es básicamente matemáticas, partitura, reproducción de un 
guion. No se trata tampoco, como hemos observado en la Figura 3, 
de una sucesión azarosa de recursos multimodales. Existen fi nos 
patrones de coordinación gestual. La conciencia, por ejemplo, de 
que lingüísticamente hablando no existe tal cosa como la repetición 
de una expresión si se consideran los distintos focos semióticos 
que adquiere el canal sensoriomotor, debería transformar nuestra 
idea sobre la comunicación.

Esto, claro, sucede automáticamente en un medio audiovisual. 
No obstante, es importante insistir en que estas propiedades de la 
didáctica dejen de invisibilizarse en el discurso o se piensen como 
enriquecimientos accesorios o secundarios del mensaje, como ha 
sucedido en la historia de los estudios gestuales (de Beer Hogrefe, 
Hielscher-Fastabend & de Ruiter, 2020; McNeill, 2005; So, Kita & 
Goldin-Meadow, 2009).5 Juzgar ciertas propiedades del fenómeno 

5 Resulta interesante cómo siguen coexistiendo perspectivas sobre el papel de 
la gestualidad en el lenguaje que no advierten las consecuencias ideológicas 
de sus posturas. Cuando se habla de redundancia entre la lengua oral y la ges-
tualidad, se está perdiendo de vista que es empíricamente inadecuado juzgar 
que dos expresiones con condiciones materiales y semióticas distintas estén 
signifi cando lo mismo. Por ejemplo: “there are many times when gesture and 
speech convey information that appears to be redundant: the gesture contri-
butes information that is already fully specifi ed in the speech” [“hay muchas 
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como centrales no en términos de la acotación del análisis, donde 
sería adecuado, sino en términos de su misma concepción (o natu-
raleza), se trata de una clara manifestación de un patrón generali-
zado de discriminación cultural.

La observación detallada de lo que sucede formalmente en la 
expresión de una intención didáctica musical nos hace cuestionar 
la historia y la tradición de la representación de la música, así 
como sus prácticas institucionales y costumbres educativas, que 
muchas veces han normalizado todo tipo de violencia (Fernán-
dez-Morante, 2018).

Por otra parte, en el análisis de las Figuras 4 y 5, podemos ob-
servar la importancia comunicativa de las expresiones ostensivas y 
de los signifi cados globales que se menosprecian en la educación 
formal. En el concierto didáctico virtual, el presentador, partiendo 
de una noción enactiva de fi guración lingüística vía su intención 
didáctica, provee al espectador de recursos que completan los ni-
veles de comunicación del mensaje que se está construyendo: el 
escenario propuesto para la comprensión de la narrativa musical, 
las propiedades sensoriomotoras de un vals y no solamente su re-
ducción numérica a tres y a un compás de ¾, así como las claves 
emocionales que legitiman la experiencia subjetiva de este acerca-
miento a la música académica.

La descripción de estos recursos de ostensión gestual de la 
complejidad rítmica, sobre todo al tratarse de una pieza asociada 
al baile,6 los niveles de la semántica global tanto de la descripción 

ocasiones cuando la gestualidad y el habla expresan información que parece 
redundante: el gesto contribuye con la información que ya está completa en el 
habla”] (Abner, Cooperrider & Goldin-Meadow, 2015: 6). Mientras que, por 
otra parte, se afi rma que “Speech and gesture are co-expressive but nonredun-
dant in that each has its own means for packaging meanings” [“El habla y el 
gesto son co-expresivos pero no redundantes dado que cada uno tiene su propia 
estrategia de signifi cación”] (McNeill, 2005: 91).

6 También la separación histórico-cultural de la música instrumental del entorno 
corpóreo (el baile, la danza y el festejo) durante los periodos romántico y mo-
derno es motivo de análisis en cuanto a su sesgo colonial y racionalista (Haynes, 
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por parte del presentador del escenario narrativo de cada pieza 
como del involucramiento de sí mismo como sujeto que también 
experimenta la música que interpreta, son la regla en toda interac-
ción lingüística. En el concierto didáctico virtual, estos recursos se 
focalizan como parte de una estrategia metafórica enactiva. Su ca-
rácter esencial en la comunicación debería modifi car el papel que 
tienen comúnmente en los temas lingüísticos, cognitivos y educa-
tivos: pasar de ser enriquecimientos “obvios” y “secundarios” a ser 
elementos transformadores del discurso de la teoría y la práctica.

3. Conclusiones

En términos del lenguaje fi gurativo en general, Pérez-Sobrino y 
Littlemore (2020) ya habían identifi cado las características de un 
predictor consistente de la viralidad de los videos en redes sociales. 
Adicionalmente, estos autores, junto con la amplia literatura cita-
da en su trabajo, encuentran efectos claros con respecto a la mul-
timodalidad del lenguaje empleado (imágenes y palabras). Desde 
nuestro punto de vista, se trata de dos caras de la misma moneda 
enactivista. Cuando los videos hacen un uso intencionalmente bien 
organizado de los recursos multimedia, resultan más atractivos.

Gallagher y Lindgren (2015) focalizan, siguiendo la defi ni-
ción de metáfora enactiva, el papel de los contenidos multimodales 
en los contextos educativos formales y, sobre todo, su orientación 
semiótica, que favorece una comprensión integral de conceptos 
relevantes para distintos cursos y programas. Citan también un 
buen número de autores que muestran datos experimentales y ob-
servan criterios de signifi cancia estadística de la correlación entre 
el acto deliberado de metáfora, la comprensión y el aprendizaje. 
Entre ellos, Glenberg (2008), quien señala los efectos positivos que 

2007). No podemos negar que parte del discurso de la supremacía cultural que 
justifi có las invasiones imperialistas se relacionaba con la separación ritual 
de las conductas que eran percibidas como “salvajes” o “incivilizadas”; entre 
ellas, la íntima asociación de la música y el cuerpo, sobre todo “el cuerpo” li-
bre de la normatividad social.
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se generan cuando los alumnos de materias como, por ejemplo, 
ciencia y matemáticas actúan y representan de manera sensorio-
motora (corpórea) los experimentos y resultados que comparten 
en clase.

La consistente evidencia que clama una transformación ra-
dical de nuestra idea de aprendizaje, sobre todo en el contexto 
de la educación formal, que vaya de los contenidos estáticos (se-
gún la noción de sitting metaphor o metáfora estática de Galla-
gher y Lindgren, 2015) a los contenidos dinámicos y enactivos, 
no ha sido ignorada por la educación musical. Al contrario, desde 
aproximaciones como el método Dalcroze (Juntunen, 2016; Su-
tela, Juntunen & Ojala, 2020) y el reconocimiento específi co de 
la perspectiva enactiva (Bremmer & Nijs, 2020; Gutierrez, 2019; 
Hayes, 2019), se ha discutido y aplicado el principio de situación, 
contextualidad, corporeidad y actuación como mecanismos de in-
tegración del signifi cado en una interacción que tiene como obje-
tivo específi co la formación de los alumnos en temas de teoría e 
historia musical.

Schiavio y van der Schyff (2018), y, más recientemente, van 
der Schyff, Schiavio y Elliott (2022), han refl exionado, desde la 
pedagogía musical y las ciencias cognitivas, sobre el continuo sen-
soriomotor del aprendizaje cotidiano de las personas y la relación 
corpórea y sensorial del músico y su instrumento. Argumentan 
que al caracterizar el aprendizaje como una dinámica autopoiética, 
esto es, de constante reescritura de signifi cados o emergencia si-
tuada, es posible comprender cómo surgen naturalmente principios 
de autoorganización en la relación del individuo y su aprendiza-
je de acuerdo con intenciones expresivas musicales. Su aproxi-
mación, como la del resto de la literatura citada, aunque centrada 
en formulaciones pedagógicas, implica la promoción de ambien-
tes de aprendizaje que favorezcan la integración generosa y crea-
tiva de recursos expresivos diádicos, tanto de quien guía el apren-
dizaje como de quien está en papel de aprendiente.

La metáfora en el concierto didáctico virtual es enactiva en 
dos sentidos, uno ontológico y otro epistemológico o hasta metodo-
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lógico. En el primer sentido, es enactiva porque no puede ser otra 
cosa si concedemos que el lenguaje es acción situada, experiencia 
subjetiva o, mejor dicho, intersubjetiva. En el segundo, y posible 
tercer sentido, es enactiva porque la sutileza de la integración de 
los recursos mediante los cuales se expresa existe en un contexto 
situado y corpóreo. Queda claro que la adecuación descriptiva en 
el ejercicio de transcripción del lenguaje es pobre si no se consi-
deran, al menos, cuatro o hasta seis dominios de modalidad expre-
siva: (1) oral, (2) oral-gestual (Dingemanse, 2020; Okrent, 2002), 
(3) viso-gestual, (4) interactiva (Enfi eld & Sidnell, 2014; Fusaroli, 
Gangopadhyay & Tylén, 2014; Linell, 2017), (5) proxémica y (6) 
háptica (Pezzulo, Roche & Saint-Bauzel, 2021).

El baile de la interactividad es aún más rico que el concierto 
de la multimodalidad individual que hemos mostrado en este tra-
bajo, en particular, en la Figura 3. No obstante, la evidencia de esta 
enacción metafórica que es esencial en la ostensión del concierto 
didáctico virtual basta para comprender cómo, cuando decimos 
que la gestualidad, la metáfora multimodal o el lenguaje fi gurati-
vo tienen efectos positivos en el atractivo de un video de YouTube, 
en el aprendizaje o en la comprensión de conceptos abstractos, en 
realidad, estamos diciendo que el lenguaje completo es mejor que 
el lenguaje empobrecido.
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