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Temario  de la unidad 1. 

Texto Lirico 
 

 

2.1 Identificar un texto lírico. 

Ejercicio 1. Caperucita roja / Espero curarme de ti 

Primeras palabras 

2.2 Funciones de la lengua (emotiva) 

 Ejercicio 2  

Cuatro negro 

2.3 Identificar la enunciación y determinación del sujeto lírico. 

Ejercicio 3 Abrojos XV / A la guerra / hay un modo. 

Cadena de eslabones 

Otro tipo de poesía “Los caligramas” 

La estructura externa de un poema “clásico” 

La métrica 

2.6 Nivel fónico – fonológico. 

La Métrica. 

Ejercicio 4  

Ejercicio 5  

La rima 

La combinación métrica 

Ejercicio 6 

Verso silábico 

2.6.2 Identificar la figuras retóricas. 

2.6 Figuras del nivel fónico – fonológico. 

Ejercicio 7 Canto negro 

2.7 Figuras del nivel morfo-sintáctico. 

Comprensión del orden gramatical 

Ejercicio 8  

2.9 Figuras del nivel léxico-semántico. 

Ejercicio 9  

Nocturno 

2.11 Análisis intratextual y extra textual 

Ejercicio 10. 

Trabajo final 

 

 

 

 



 3 

EL ANÁLISIS DE LA POESÍA LÍRICA. 
 

 

La literatura es un producto artístico del hombre, 

cuyas manifestaciones son tan remotas como las 

grandes civilizaciones de la Antigüedad; por lo mismo, 

las obras creadas en tan diversas épocas y culturas 

son numerosas. Para estudiar la diversidad de la 

producción literaria, que tiene características similares o distintas, se ha clasificado en Géneros 

literarios. 

En la actualidad, el término Género literario está supeditado a lo que se denomina Tipo de 

discurso (carta, elegía, comedia, novela, etc.), elaborándose una clasificación (tipología) de éstos, 

con base en las características de su estructura y considerando los nodos de decir del discurso. 

El género Lírico agrupa al tipo de composiciones literarias que se caracterizan por que el 

autor expresa sus estados de ánimo, impresiones, reflexiones y afectos, tan personales que dan 

un tono íntimo y subjetivo a su obra, empleando un lenguaje connotativo que tiene valor artístico. 

 

El poeta: Construye un discurso con intención artística, para comunicar la subjetividad de su 

mundo interno; con una estructura compacta, cerrada y organizada para expresar una 

significación y un sentido global. Posee una función comunicativa por que  contiene un 

mensaje, pero la función que domina en él, lingüísticamente hablando, es la poética. 

 

El lector: La lectura del poema opera en el lector como un estímulo; éste puede relacionarse con 

él en forma intuitiva y emotiva o buscar un conocimiento mayor del poema a través de una 

lectura analítica. El lector es quien descodifica el poema y su capacidad de comprensión 

está determinada por dos puntos de vista: 

 

a) El suyo como lector: que de acuerdo con su contexto, podrá captar en mayor o menor 

medida el objetivo literario. 

b) El del poeta como emisor: a partir de la comprensión del contexto en el que él vivió, lector 

podrá tener un ángulo mayor de comprensión del poema en sí. 

 

El contexto Intratextual: Es, según Cesare Segre, el contorno verbal, las expresiones próximas al 

enunciado en cuestión. Para analizar este contexto se consideran la noción de niveles, que 

son los elementos que integran la estructura lingüística del poema. Estos niveles son: 

fónico-fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y lógico. 

 

El contexto extratextual: Es el contorno histórico-cultural y literario en el que se encuentra 

situado el poema. Determinados elementos de la Historia, la Cultura y la Corriente 

literaria inciden en la producción del poema. 

2.1 Identificar en la lectura de poemas 
líricos: poeta poema, lector, contexto 
intratextual, contexto. 
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EJERCICIO 1 

Menciona cual de los siguientes textos pertenece al género lírico y justifica tu respuesta. 

 

Caperucita Roja y el lobo 

Roald Dahl. 
Estando una mañana haciendo el bobo 

le entró un hambre espantosa al Señor Lobo, 

así que, para echarse algo a la muela, 

se fue corriendo a casa de la Abuela. 

"¿Puedo pasar, Señora?", preguntó. 

La pobre anciana, al verlo, se asustó 

pensando: "¡Éste me come de un bocado!". 

Y, claro, no se había equivocado: 

se convirtió la Abuela en alimento 

en menos tiempo del que aquí te cuento. 

Lo malo es que era flaca y tan huesuda 

que al Lobo no le fue de gran ayuda: 

"Sigo teniendo un hambre aterradora... 

¡Tendré que merendarme otra señora!". 

Y, al no encontrar ninguna en la nevera, 

gruñó con impaciencia aquella fiera: 

"¡Esperaré sentado hasta que vuelva 

Caperucita Roja de la Selva!" 

-que así llamaba al Bosque la alimaña, 

creyéndose en Brasil y no en España-. 

Y porque no se viera su fiereza, 

se disfrazó de abuela con presteza, 

se dio laca en las uñas y en el pelo, 

se puso la gran falda gris de vuelo, 

zapatos, sombrerito, una chaqueta 

y se sentó en espera de la nieta. 

Llegó por fin Caperucita a mediodía 

y dijo: "¿Cómo estás, abuela mía? 

Por cierto, ¡me impresionan tus orejas!". 

"Para mejor oírte, que las viejas 

somos un poco sordas". "¡Abuelita, 

qué ojos tan grandes tienes!". "Claro, hijita, 

son las lentillas nuevas que me ha puesto 

para que pueda verte Don Ernesto 

el oculista", dijo el animal 

mirándola con gesto angelical 

mientras se le ocurría que la chica 

iba a saberle mil veces más rica 

que el rancho precedente. De repente 

Caperucita dijo: "¡Qué imponente 

abrigo de piel llevas este invierno! ". 

El lobo, estupefacto, dijo: "¡Un cuerno! 

O no sabes el cuento o tú me mientes: 

¡Ahora te toca hablarme de mis dientes! 

¿Me estás tomando el pelo...? Oye, mocosa, 

te comeré ahora mismo y a otra cosa ". 

Pero ella se sentó en un canapé 

y se sacó un revólver del corsé, 

con calma apuntó bien a la cabeza 

y -¡pam!- allí cayó la buena pieza 

Al poco tiempo vi a Caperucita 

cruzando por el Bosque ...¡Pobrecita! 

¿Sabéis lo que llevaba la infeliz? 

Pues nada menos que un sobrepelliz 

que a mí me pareció de piel de un lobo 

que estuvo una mañana haciendo el bobo. 

ESPERO CURARME DE TI 

Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo 

las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad.  

¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una 

semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede 

prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio. Porque las 

mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada.  

Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. (Tú sabes cómo te digo que 

te quiero cuando digo: «qué calor hace», «dame agua», «¿sabes manejar?», «se hizo de noche»... Entre las 

gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho «ya es tarde», y tú sabías que decía «te quiero»).  

Una semana más para reunir todo el amor del tiempo. Para dártelo. Para que hagas con él lo que quieras: 

guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Sólo quiero una semana para entender las 

cosas. Porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. 
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Jaime Sabines 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

PRIMERAS PALABRAS. 

 

INSTRUCCIONES.- Elabora un poema de seis a ocho líneas, donde el comienzo de cada 

línea se realice con la misma palabra. 
TITULO: 

_________________________________ 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.  
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FUNCIONES DE LA LENGUA. 

 

Entre los lingüistas iniciadores del estudio de las 

características del texto literario se encuentra Román 

Jakobson quien en el primer tercio de este siglo se 

inició en el grupo de los formalistas rusos, y 

posteriormente se unió al Círculo Lingüístico de Praga. 

El problema que se planteó Jakobson fue el siguiente: ¿Qué es lo que convierte a un 

mensaje en una obra de arte? Deseando probar la idea de que un mensaje tiene un carácter 

literario, específicamente poético, Jakobson afinó la teoría procedente de Bühler y de 

Malinovski, y de Jan Mukarovski, sobre las funciones de la lengua, la cual se refiere a los 

diferentes factores de la comunicación y funciones de la Lengua que se manifiestan en los textos 

artísticos. Paulatinamente, concluyó que no existen “marcas de literariedad” fijas y permanentes, 

sino que son convenciones de la sociedad las que determinan la idea de texto artístico en cada 

época y en cada cultura. 

 
  REFERENTE O CONTEXTO. 

Función referencial: 
Consiste en la transmisión de un saber, 
una información. 

  

     
EMISOR. 

Función Emotiva: 
Estrechamente 
relacionada con el 
emisor cuyos 
contenidos emotivos 
transmite. 

 MENSAJE. 
Función poética: 
Orientada hacia el mensaje mismo, hacia 
su forma concreta de su construcción. Es 
la presentación del asunto, la ordenación 
de la materia verbal, la estructura del 
proceso lingüístico. 

 RECEPTOR. 
Función apelativa o 
conativa:  
Orientada hacia el 
receptor para actuar 
sobre él e influir en su 
comportamiento. 

     
  CONTACTO. 

Función Fáctica: 
Tiene por objeto establecer, prolongar o 
interrumpir la comunicación. El contacto 
es el canal físico a la conexión psicológica 
entre emisor y receptor. 

  

     
  CODIGO. 

Función Metalingüística: 
Emisor y receptor comprueban que usan 
el mismo código. 

  

 

En todo discurso una función de la Lengua es la dominante y determina la naturaleza del 

mismo. La lengua que emplea o que es dominante en el artista, el escritor, es la lengua en su 

función poética. Esta orientada en el sentido de su propia estructura lingüística, en la cual el 

significado y el significante son inseparables. El uso que el autor hace del lenguaje (cómo lo dice). 

La función emotiva es de gran importancia en el poema lírico, puesto que es un indicador de 

la actitud del emisor, le da un carácter personal y subjetivo al texto. A través de ella, el poeta se 

2.2 Comprenderá la importancia de la 
función lingüística emotiva. 
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muestra al lector abiertamente, sin ficciones; por medio de ésta, el poeta comunica la 

complejidad de sus sentimientos, de sus emociones: hace retratos, homenajes, censuras, describe 

paisajes y muestra con ello su percepción del objeto. Se identifica en el texto porque el poeta: se 

expresa en primera persona: Yo; hace exclamaciones relacionadas con un estado emocional; 

emplea interjecciones, y se dirige a sí mismo, o habla de sí, o impone su visión subjetiva del 

mundo. 

 

 
Texto 1 Texto 2 

MÉXICO, QUIEN CREE EN TI 
 
México, no creo en ti, 
¿cómo voy a creer en ti, 
Si aún hay niños sin escuela 
Y hombres que sudan por hallar trabajo 
Si de la costa pisoteada hasta la sierra 
Se ve el semblante humano hecho pedazos 
Y las mujeres benditas hembras 
Reflejando vergüenzas, 
Cubiertas de harapos. 
 
México, no creo en ti, 
Y me hiere tan profundo 
Este sentimiento; 
Pero tengo que protestar 
Y mirar hacia atrás, 
Contemplando los ideales de este noble movimiento. 
 
Tantos surcos manchados por la sangre 
Tantos surcos, 
Ahí quedaron tal vez los restos 
De los padres y de los hijos 
Y de la noble mujer 
Que lleva en su vientre otro producto. 
Nunca pidieron guerras 
Ni enemigos 
Solo querían comer 
Ver los hijos crecer 
Y un pedazo de tierra. 
 
México no creo en ti 
Porque tantas mentiras ya nos hartan y tantas promesas 
Nos aburren, solo sentimos que el 
Producto sube y la tortilla con sal no basta. 
Sube el maíz y el frijol. 
Y el azúcar no llega a nuestra casa, que aumentó el 
Tomate y la cebolla 
Que escaseó el arroz; 
Y dicen que aumentará el precio de la soya. 
¿cómo voy a creer en ti, méxico raro, 
Tan lleno de dolor y de contraste? 
En donde un patan se vuelve 
Solo por ser del presidente en turno, 
Su compadre. 
 
Y dicta una orden: 
Que se siembren los campos, 
Que solo los caminos queden sin sembrar; 
Nuestra deuda exterior, no asciende a tanto, 
Hay que pedir prestado, 

México, creo en ti 
 
México, creo en ti, 
Como en el vértice de un juramento. 
Tú hueles a tragedia, tierra mía, 
Y sin embargo, ríes demasiado, 
A caso porque sabes que la risa 
Es la envoltura de un dolor callado. 
  
México, creo en ti, 
Sin que te represente en una forma 
Porque te llevo dentro, sin que sepa 
Lo que tú eres en mí; pero presiento 
Que mucho te pareces a mi alma 
Que sé que existe pero no la veo. 
  
México, creo en ti, 
En el vuelo sutil de tus canciones 
Que nacen porque sí, en la plegaria 
Que yo aprendí para llamarte Patria, 
Algo que es mío en mí como tu sombra 
Que se tiende con vida sobre el mapa. 
  
México, creo en ti, 
En forma tal, que tienes de mi amada 
La promesa y el beso que son míos. 
Sin que sepa por qué se me entregaron; 
No sé si por ser bueno o por ser malo, 
O porque del perdón nazca el milagro. 
  
México, creo en ti, 
Sin preocuparme el oro de tu entraña; 
Es bastante la vida de tu barro 
Que refresca lo claro de las aguas, 
En el jarro que llora por los poros, 
La opresión de la carne de tu raza. 
  
México, creo en ti, 
Porque creyendo te me vuelves ansia 
Y castidad y celo y esperanza. 
Si yo conozco el cielo es por tu cielo, 
Si conozco el dolor es por tus lágrimas 
Que están en mí aprendiendo a ser lloradas. 
  
México, creo en ti, 
En tus cosechas de milagrería 
Que sólo son deseo en las palabras. 
Te contagias de auroras que te cantan. 
¡Y todo el bosque se te vuelve carne! 
¡Y todo el hombre se te vuelve selva! 
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La universiada lo va a necesitar. 
 
Que juzgaron a otro millonario 
A un tal barra garcía, 
Por robo y estafa en el agrario 
Que no era incondicional para la gran familia, 
Ni comunista… ni capitalista; 
Si no todo lo contrario, 
Sí, hay que votar por celestino, 
Es candidato a diputado 
Y no es de palabras reaccionarias… 
¿crees que deba de ser elegido? 
Tiene nube en un ojo y malo tiene el oido; 
Tan solo cursó el segundo de primaria 
Y le intra duro al mezcal y también al vino. 
Ha de ser diputado, ya está dicho. 
 
México, no creo en ti, 
Y busco el error del señor lopez velarde, 
Que diluyó el hechizo ante la tierra madre, 
Para ver otro méxico, sin mancha de dolor 
Ni sangre… 
Con oro en abundancia y soñar edénico, 
Con trinos que saciarán hambres, 
Paraíso pretérito de falsedades grandes, 
Porque si el diablo, nos lego petróleo, 
Por guardián, nos impuso al pueblo 
Yanqui, celoso de su deber, 
Porque infraganti, vemos como se lleva el oro negro… 
Gracias damos señor, porque el gobierno 
En noble acto de fé fijo un letrero; 
Ya no malos tratos al mestizo 
Que viene a luchar como brasero, 
Trátalo con amor, como a un hijo 
Del señor… aunque no sea güero. 
 
México, no creo en ti 
Porque tu nombre se escribió con sangre 
Y aún está fresca en los pilares, 
En las escuelas y en rotos ventanales 
Y en tlatelolco, cuna del debate, 
Y los alcohones hienas del combate, 
Están ahí, viven al asecho, esperando 
Una orden e iniciar masacres 
Y reir su triunfo al mirar deshechos 
Cuerpos de civiles, caras de estudiantes. 
México, no creo en ti, 
Como creer en ti, en tus políticos 
Florilogistas y folkloricos, 
Abortos de una revolución sin 
Nombre, fetos expulsados 
Por los cólicos de mujeres ultrajadas por mil hombres, 
Bastardos de la mitología de díaz 
Y lanzados al poder por magra boca 
Flujo de inútiles palabrerías y en contraste 
La risa y el dolor provocan. 
 
Como creer en ti, no eres el méxico que presencié de niño, 
Ni la cuna de los grandes hombres; 
Ni el paraíso de uno y mil colores que con anhelo 
Se escribió en los libros, 
Ni el coloso del mar pintado al oleo, 
Ni dueño del campo, ni del trigo 
Ni del bosque ancestral, ni de los ríos, 

México, creo en ti, 
Porque nací de ti 
Como la flama es compendio del fuego y de 
la brasa 
Porque me puse a meditar que existes 
En el sueño y materia que me forman 
y en el delirio de escalar montañas. 
  
México, creo en ti, 
Porque escribes tu nombre con la X 
Que algo tiene de cruz y de calvario: 
Porque el águila brava de tu escudo 
Se divierte jugando a los “volados: 
Con la vida y, a veces, con la muerte. 
  
México, creo en ti, 
Como creo en los clavos que te sangran: 
En las espinas que hay en tu corona, 
Y en el mar que te aprieta la cintura 
Para que tomes en la forma humana 
Hechura de sirena en las espumas. 
  
México, creo en ti, 
Porque si no creyera que eres mío 
El propio corazón me lo gritara, 
Y te arrebataría con mis brazos 
A todo intento de volverte ajeno, 
¡Sintiendo que a mí mismo me salvaba! 
  
México, creo en ti, 
Porque eres el alto de mi marcha 
Y el punto de partida de mi impulso 
¡Mi credo, Patria, tiene que ser tuyo, 
Como la voz que salva 
Y como el ancla…! 
 
 
Ramón López Velarde. 
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Ni siquiera eres dueño del petróleo. 
¿cómo creer en ti, si eres un pueblo 
Emboscado entre deudas y presiones; 
Con burócratas aguidos e ineptos 
Movidos por el dedo de solo hombres, 
Que se mueve entre ayudantes fétidos, 
Ávidos de poder y de blasones. 
 
¿y tú crees que eres méxico? 
Jamas, tú no eres méxico, 
Eres esclavo del yanqui, 
Eres latido tétrico, 
Eres filo del sable del sable, 
Más no eres méxico, 
Eres país por léxico, eres vena de sangre 
Más nunca méxico, 
Eres tierra del tiempo 
Eres fuego porque ardes 
Y eres la tierra madre; 
Pero tú, no eres méxico, 
Tú, no eres méxico. 
 
Fidencio Escamilla Cervantes 

 

 

EL CUATRO NEGRO. 

 

Redactar un texto de 8 líneas donde aparezca a 8 veces el adjetivo “negro”. 
 

 

TITULO: 

_________________________________ 

 

1.   

2.     

3.   

4.   

5.  

6.  

7.  

8.  
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LA ENUNCIACIÓN Y EL SUJETO LÍRICO 

 

 

La enunciación es un proceso 

discursivo durante el cual el 

emisor pone en juego los 

recursos lingüísticos para 

lograr la comunicación de un 

mensaje con el receptor, en 

circunstancias específicas de 

tiempo y lugar. El locutor o emisor es el protagonista del acto de comunicación y el productor del 

discurso, por tanto, es el sujeto de la enunciación. Esta enunciación se desarrolla regido por un 

principio, la tendencia a la repetición de esquemas métricos, rítmicos, sintácticos y semánticos; 

además, con frecuencia en los versos aparece un tipo de aliteración o repetición de fonemas, es 

decir, la rima. 

 

Poema   Relato  

     

Sujeto 

Enunciador 

 Sujeto 

Enunciador 

 Sujeto 

Enunciador 

     

Sujeto 

Lírico. 

 
Narrador 

 
Relator 

     

Poema  Narración  Representación. 

 

El yo enunciador en el poema es el autor, por lo que es el sujeto lírico. Se manifiesta abierta y 

auténticamente, se expresa por medio de la primera persona y expresa sus singulares emociones, 

sentimientos, experiencias y estados de ánimo. 

 

2.3 El estudiante identificará la diferencia en cuanto a la forma de 
enunciación entre un relato y un poema, mediante la distinción 
entre narrador y sujeto lírico, para que pueda acercarse con 
mayor facilidad a la lectura de textos. 
2.4 El estudiante determinará quién es el yo enunciador (sujeto 
lírico) en la lectura de poemas) estableciendo su función, con el 
fin de comprender quién se dirige el mensaje del texto. 
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EJERCICIO 3 

Escribe en la línea correspondiente quien es el enunciador y sujeto lírico de cada texto que a 

continuación se encuentra: 

 

TEXTO 1 

 

 

ABROJOS - XV 

 

A un tal que asesinó a diez  

y era la imagen del vicio,  

muerto, el Soberano Juez  

le salvó del sacrificio  

sólo porque amó una vez. 

Rubén Darío 
 

TEXTO 2 

 

 

A LA GUERRA 

 

A la guerra me lleva  

mi necesidad;  

si tuviera dineros  

no fuera en verdad. 

 

Miguel de Cervantes y Saavedra 

TEXTO 3. 

 

HAY UN MODO 

 

Hay un modo de que me hagas completamente feliz, amor mío: muérete. 

Jaime Sabines 

 

TEXTO 1: 

 

TEXTO 2: 

 

TEXTO 3: 
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CADENA DE ESLABONES. 

Tienes que seguir la redacción con la primera versificación dada. Tomando en cuenta que 

el último elemento que aparece en el periodo ha de ser el primero en la frase siguiente. 

 

1. La plaza tiene una torre, 

la torre.... 

2. toma la llave de Roma, 

por que Roma...  

 

3. No hay criatura sin amor, 

ni amor...  
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OTRO TIPO DE POESÍA 
LOS CALIGRAMAS 

 

Los caligramas son composiciones tipográficas que reproducen la 

forma del factor literario que motiva, desarrolla o explica la 

narración. Tuvieron su origen en el surrealismo literario. Consiste 

en jugar con la disposición espacial del texto. Es un recurso de 

poética, principalmente. Es decir, es un texto, a veces una simple 

frase o palabra, generalmente poético en el que se utiliza la 

disposición de las palabras, la tipografía o la caligrafía para 

procurar representar el contenido del poema. Los caligramas son 

poemas donde la disposición de los versos sugiere una forma 

gráfica. 

 

Los caligramas están en el tipo de poesía para mirar. En los 

caligramas, el poema dibuja un objeto relacionado al tema 

principal de este. Por ejemplo, si el poema habla de un 

castillo, se escribe el texto en forma de un castillo, aunque 

en ocasiones se da el caso de simples poemas visuales 

escritos en cierta forma o dibujo que no está relacionado 

con el caligrama. 

 

Debemos al poeta vanguardista Guillaume Apollinaire la moda 

de la creación de este tipo de poemas visuales en el siglo XX. 

La influencia de Apollinaire en la poesía posterior a 1918 

supuso la creación de numerosos ejemplos de poemas visuales 

en diversas lenguas y culturas.  

 

Cabe recordar no obstante que 

los orígenes del caligrama se 

remontan a la antigüedad, y se 

conservan en forma escrita 

desde el período helenístico 

griego.  
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Elabora tu caligrama 

Pega en esta hoja una imagen que sea de tus favoritas, puede ser de un personaje, lugar, o 

simplemente que te evoque (recuerde o reviva) un estado de ánimo o situación. 

Después consigue una hoja de papel albanene y ve escribiendo en el contorno de tu imagen, ideas 

que estén relacionadas a tu dibujo. 
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Estrofa. 

Verso 

Métrica 

Rima 
asonante. 

(sólo coinciden los 

sonidos vocálicos). 

 

LA ESTRUCTURA EXTERNA DE UN POEMA EN VERSO. 

 

Las partes estructurales de una poesía en verso las puedes observar en forma gráfica, con el 

siguiente ejemplo: 

 

 

 

 La Cucaracha, la cucaracha, 

ya no puede caminar, 

porque no tiene, porque le falta, 

marihuana que fumar. 

 

Ya se van los carrancistas, 

ya se van por el alambre, 

porque dicen los villistas, 

que se están muriendo de hambre. 

 

Pobre de la Cucaracha, 

se queja con decepción, 

de no usar ropa planchada, 

por la escasez de carbón. 

 

 

 

Po / bre / ci / to / de / Ma / de / ro,             8 

ca / si / to / dos / le han / fa / lla / do,         8 

Huer / ta / el / e / brio / ban / do / le / ro,   9 

es / un / buey / pa / ra / el / a / ra / do.        9 
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LA MÉTRICA. 

 

La igualdad rítmica se establece mediante la igualdad en el número de sílabas. En la gramática del 

español se le llama sílabas fonéticas, sin embargo para la medición de un poema lírico se les 

nombra como sílabas rítmicas, ya que el verso como entidad o cuerpo rítmico no consiste en 

palabras sueltas, sino en las unidades rítmicas que éstas forman. 

 

Par medir un verso tenemos que tener en cuenta, en que sílaba se acentúa la última palabra 

de éste, para lograr que toda la estrofa tenga el mismo número de sílabas rítmicas. Se considera 

de la siguiente forma: 

 

 

 Si la palabra es aguda se le sumará una sílaba al verso. (+1) 

 Si la palabra es grave el verso quedará con su número de sílabas que tiene.( = ) 

 Si la palabra es esdrújula  se le restará una sílaba al verso.(-1) 

 

 

Además utilizamos las licencias métricas; solo veremos las principales: 

 

 

SINALEFA.- Cuando una palabra del verso 

termina en vocal y la siguiente principia por 

vocal, estas dos se funden, formando un 

diptongo, formando así una sola sílaba. 

 

De no usar ropa planchada, 

 

De /  no u  / sar /  ro /  pa  /   plan  /  cha  /  

da, 

 

HIATO.- Para conservar la medida de la 

versificación regular, no se hace la sinalefa. 

 

 

Que si  el  agua  hallo  clara 

 

 

 que  /  si ]  [  el  /  a  /  gua  / ]  [  ha  /  llo  /  

cla  /  ra 

 

SINÉRESIS.- También nos vemos obligados a 

pronunciar dos vocales, que pertenecen a 

sílabas distintas, en una sílaba, como si fuese 

diptongo. 

 

que siete años había siete 

 

que  /  sie  / te a  / ños  /  ha  /  bía  /  sie  /  

te 

 

DIÉRESIS.- Es desintegrar un diptongo y hacer 

de él dos sílabas. Es lo contrario de la sinéresis. 

Se expresa   gráficamente   mediante   el signo 

“ ¨ ” colocados sbroe la vocal que se va a 

desdoblar. 

 

Me besó suavemente. 

 

Me  /  be  /  só  /  sü  /  a  /   ve  /  men   / te. 
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La nomenclatura de los versos, es a causa del número de sílabas que tengan, según éste, es el 

nombre que se le da al verso, que se clasifican en dos. 

 

 

2 sílabas = 

3 sílabas = 

4 sílabas = 

5 sílabas = 

6 sílabas = 

7 sílabas = 

8 sílabas = 

bisílabos 

trisílabos 

tetrasílabos 

pentasílabos 

hexasílabos 

heptasílabos 

octosílabos 

ARTE 

MENOR 

   

 9 sílabas = 

10 sílabas = 

11 sílabas = 

12 sílabas = 

13 sílabas = 

eneasílabos 

decasílabos 

endecasílabos 

dodecasílabos 

alejandrinos 

ARTE 

MAYOR 

   

 

 

El tipo de métrica de un poema puede ser: 

 

 Perfecta: cuando todos los versos del poema son del mismo número de sílabas rítmicas. 

 

 Imperfecta: cuando los versos del poema tienen distinto número de sílabas rítmicas. 

 

 

 

EJERCICIO 4 

 

INSTRUCCIONES: Sigue el modelado que tu profesor hará para sacar la métrica del poema de 

“Nocturno a Rosario” de Manuel Acuña. 

 

 

 

 



I 

¡Pues bien!, yo necesito decirte que te adoro, 

decirte que te quiero con todo el corazón; 

que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, 

que ya no puedo tanto, y al grito que te imploro, 

te imploro y hablo en nombre de mi última ilusión. 
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Después en equipo selecciona una estrofa y aplica el procedimiento para sacar la métrica correspondiente, además indica que 

nomenclatura tiene el poema. 

 

Análisis del poema lírico en el nivel fónico fonológico. Métrica 
ve

rs
o
 Poema 

S
íl
a
b
a
s 

fo
no

ló
gi
ca

s 

Ajustes 

S
íl
a
b
a
s 

m
é
tr

ic
a
s 

   
acentuación sinalefa 

14 

1 ¡Pues bien! Yo necesito decirte que te adoro, 15 Grave tea 14 

2 Decirte que te quiero con todo el corazón 14 Aguda (+1) doel 14 

3 Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro 16 Grave quees (2) 14 

4 Que ya no puedo tanto, y al grito que te imploro 16 Grave yal / teim 14 

5 Te imploro y hablo en nombre de mi última ilusión. 18 Aguda (+1) Teim / yha / 

bloen / miúl / 

mai 

14 
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II 

Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días  

estoy enfermo y pálido de tanto no dormir;  

que ya se han muerto todas las esperanzas mías,  

que están mis noches negras, tan negras y sombrías,  

que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. 
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III 

De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada  

y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver,  

camino mucho, mucho; y al fin de la jornada  

las formas de mi madre se pierden en la nada  

y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer. 
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IV 

Comprendo que tus besos jamás han de ser míos;  

comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás;  

y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos  

bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos,  

y en vez de amarte menos te quiero mucho más. 
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VII 

¡Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo. 

los dos unidos siempre y amándonos los dos: 

tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, 

los dos una sola alma, los dos un solo pecho, 

y en medio de nosotros, mi madre como un dios! 
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IX 

¡Bien sabe Dios que éste era mi más hermoso sueño, 

mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer; 

bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño, 

sino en amarte mucho bajo el hogar risueño 

que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer! 
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X 

Ésa era mi esperanza…mas ya que a sus fulgores 

se opone el hondo abismo que existe entre los dos, 

¡adiós por la vez última, amor de mis amores; 

la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores; 

la lira de poeta, mi juventud, adiós! 
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EJERCICIO 5 

Obtén la métrica del siguiente poema; tomando en cuenta la sílaba tónica; menciona que licencias 

métricas utilizaste, que nomenclatura le corresponde y el tipo de métrica que tiene. 

 

 

 
¿Qué les queda a los jóvenes? 

 

 

 

¿Qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de paciencia y asco? 

¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo? 

también les queda no decir amén 

no dejar que les maten el amor 

recuperar el habla y la utopía 

ser jóvenes sin prisa y con memoria 

situarse en una historia que es la suya 

no convertirse en viejos prematuros 

 

¿qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de rutina y ruina? 

¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas? 

les queda respirar / abrir los ojos 

descubrir las raíces del horror 

inventar paz así sea a ponchazos 

entenderse con la naturaleza 

y con la lluvia y los relámpagos 

y con el sentimiento y con la muerte 

esa loca de atar y desatar 

 

¿qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de consumo y humo? 

¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas? 

también les queda discutir con dios 

tanto si existe como si no existe 

tender manos que ayudan / abrir puertas 

entre el corazón propio y el ajeno / 

sobre todo les queda hacer futuro 

a pesar de los ruines de pasado 

y los sabios granujas del presente. 

 

MARIO BENEDDETTI. 
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LA RIMA.- 

 

Los versos se agrupan en conjuntos de dos o más versos dando lugar a la formación de las 

estrofas. La rima consiste en la semejanza que se da entre unos finales de versos con otros, a 

partir de la última vocal acentuada hasta el final. 

 

Cuando hay igualdad entre todos los 

fonemas, la rima se le llama consonante. 

 

Juventud, divino tesoro 

ya te vas para no volver. 

Cuando quiero llorar no lloro 

y a veces lloro sin querer. 

 

Cuando son iguales solamente las vocales, la rima 

se denomina asonante o vocálica. 

 

Por el burrito blanco de las Nueve Posadas, 

por el burrito negro del domingo de Palmas, 

que los arrieros vayan ensillar una estrella. 

¡Dejádmelo que muera! 

 

 Cuando el final de un verso no rima con ningún 

otro, se dice que es verso libre. 

 

Decimos en silencio 

o en voz alta, de pronto, “Primavera”, 

y algo nace o germina 

o tiembla o se despierta. 

 

 

 

El esquema que correspondiente a cada rima dependerá tanto del número de sílabas de cada 

verso como de la ubicación de cada verso que tenga la misma  rima: 

 

Los versos de arte menor se clasificarán con vocales “MINÚSCULAS”, mientras que los versos de 

arte mayor se les pondrá vocales “MAYÚSCULAS”. A cada verso se pareará con otro verso que 

tenga la misma terminación, por ejemplo:  

 

Ya se van los carrancistas, 

ya se van por el alambre, 

porque dicen los villistas, 

que se están muriendo de hambre. 

 

a  
b 
a 
b  

 Por el burrito blanco de las Nueve Posadas, 

por el burrito negro del domingo de Palmas, 

que los arrieros vayan ensillar una estrella. 

¡Dejádmelo que muera! 

 

A 
A 
B 
B 
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Las formas en que se pueden presentar la rima son variadas, a continuación te presentamos las 

más frecuentes: 

 

 

Monorrima: 

 

Todos los versos presentan una  

sola rima. 

__________________________A 

__________________________A 

__________________________A 

__________________________A 

 

 

 

Pareadas: 

 

 

Se presentan de dos en dos 

__________________________A 

__________________________A 

 

__________________________B 

__________________________B 

 

 

 

 

Cruzada o 

Abrazada: 

 

 

 

 

Se presenta de forma alternada. 

__________________________A 

__________________________B 

__________________________A 

__________________________B 

 

__________________________A 

__________________________B 

__________________________B 

__________________________A 

 

 

 

 

Encadenada: 

 

 

 

Se presenta en forma de cadena.  

Ese encadenamiento se da  

entre estrofas. 

__________________________A 

__________________________B 

__________________________A 

 

__________________________B 

__________________________C 

__________________________B 

 

 

La importancia de la rima trasciende el nivel fónico-fonológico de la lengua, pues influye en la 

distribución sintáctica de las palabras en el verso, y en la selección de las que deben rimar. De 

este modo, necesariamente influye también en el significado ya que la búsqueda de rimas puede 

encaminar al poeta hacia el hallazgo de nuevas figuras, pues la semejanza de los significantes da 

un lugar que se instituya una especie de parentesco o relación semántica entre ellos. La rima 

cumple la función de organizar el discurso, pues constituye un marco revelador de las relaciones 

constitutivas del sistema donde ellas mismas se manifiestan. 
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LA COMBINACIÓN MÉTRICA: 

 

Las combinaciones métricas es la reunión de varios versos, que enlazados entre sí, constituyen 

una organización autónoma. Estas combinaciones pueden ser numerosísimas, pero solo veremos las 

llamadas tradicionales., usadas preferentemente durante los siglos, XVI, XVII, XVIII Y XIX. 

 

 Pareado: de dos versos monorrimos. 

 Terceto: estrofa de tres versos endecasílabos. 

 El cuarteto: estrofa de cuatro versos endecasílabos con rima abab, o abba. 

 La cuarteta o redondilla: estrofa de cuatro versos de arte menor, generalmente de 

octosílabos, con rima consonante abba. 

 La quintilla: estrofa de cinco versos octosílabos con rima consonante, donde ningún verso debe 

quedar sin su correspondiente rima. 

 La sextina: son seis versos de cualquier metro con rima variada. 

 La septina o seguidilla: Estrofa de siete versos heptasílabos y pentasílabos, con rima variada. 

 La octava.- tiene esta composición de dos variantes: la octava real, llamada también octava 

italiana, composición de ocho versos endecasílabos con rima variada; y la octavilla, con versos 

de arte menor. 

 La décima: llamada también espinela, por ser su primer cultivador Vicente Espinel, es una 

estrofa de diez versos octosílabos con rima variada. 

 El soneto: consta de catorce versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos 

tercetos. Se usa exclusivamente la rima consonante, y ningún verso queda sin 

correspondencia. Los cuartetos tienen dos rimas en común: abba, abba. En los tercetos la rima 

es más libre, y las combinaciones más frecuentes son: cdc, dcd o cde, cde. 

 La lira: es una estrofa de 4,5 y 6 versos. Toma su nombre de la aparente figura de lira que se 

forma al combinarse libremente heptasílabos con endecasílabos. 

 La Silva: es una forma poética de series continuadas de versos, donde se combinan libremente 

heptasílabos y endecasílabos con rima variada, constituyendo estrofas de considerable 

extensión. 

 El romance: es el género poético más genera, más constante  más característico de la 

literatura española. Consiste en un número indeterminado de versos octosílabos, asonantados 

los pares y libres los impares. 

 El verso blanco: Es el que toma en cuenta solo la rima. 

 El verso libre: Se caracteriza por no tener medida fija en sus versos ni una rima determinada. 
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EJERCICIO 6 

Subraya  con azul la rima del siguiente poema, obtén su esquema y menciona a que combinación 

métrica corresponde. 
Desaparecidos 

 

Están en algún sitio 

concertados 

desconcertados 

sordos 

buscándose 

buscándonos 

bloqueados por los signos y las dudas 

contemplando las verjas de las plazas 

los timbres de las puertas 

las viejas azoteas 

ordenando sus sueños sus olvidos 

quizá convalecientes de su muerte privada 

na die les ha explicado con certeza 

si ya se fueron o si no 

si son pancartas o temblores 

sobrevivientes o responsos 

ven pasar árboles y pájaros 

e ignoran a qué sombra pertenecen 

cuando empezaron a desaparecer 

hace tres cinco siete ceremonias 

a desaparecer como sin sangre 

como sin rostro y sin motivo 

vieron por la ventana de su ausencia 

lo que quedaba atrás  

 ese andamiaje 

de abrazos cielo y humo 

cuando empezaron a desaparecer 

como el oasis en los espejismos 

a desaparecer sin últimas palabras 

tenían en sus manos los trocitos 

de cosas que querían 

están en algún sitio  

 nube o tumba 

están en algún sitio 

estoy seguro 

allá en el sur del alma 

es posible que hayan extraviado la brújula 

y hoy vaguen preguntando preguntando 

dónde carajo queda el buen amor 

porque vienen del odio.                                                                                        Mario Benedetti. 
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VERSOS SILÁBICO. 

 

1. Redacta un poema de undecasílabos con rima consonante. 

 

SILABAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

E
J
E
M

PL
O
 

U na ga ta sen si ble sus pi ra ba 

Por un her mo so ga 
to / 

a 
quien a ma ba 

Mas al ver su des ví o con e no jos 

De / 

u 
na ca ri cia le sa có los o jos 

 

1            

2            

3            

4            

5            

 

1            

2            

3            

4            

5            

 

1            

2            

3            

4            

5            
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FIGURAS RETÓRICAS. 

 

Se definen como palabra o grupo de palabras 

utilizadas para dar énfasis a una idea o 

sentimiento. El énfasis deriva de la desviación 

consciente del hablante o creador con respecto 

al sentido literal de una palabra o al orden 

habitual de esa palabra o grupo de palabras en 

el discurso. Las nuevas investigaciones retóricas y lingüísticas han analizado y revisado la 

clasificación de las figuras según la retórica tradicional. Es el caso, entre otros, de Roland 

Barthes, Jean Cohen, Tzvetan Todorov, Gérard Genette y el Grupo µ. 

 

Hay muchas forma de clasificar dichas figuras retóricas, la que utilizaremos se basa en el tipo de 

recurso empleado según el nivel lingüístico. Teniendo esto en cuenta podemos dividir las figuras 

retóricas en figuras de recursos: morfo-sintácticos, fónico-fonológico y léxico-semánticos.  

 

En el discurso artístico el empleo de estas figuras es más abundante, más deliberado, más 

sistemático, y produce un choque psíquico que muchos han llamado impresión estético. En efecto 

el texto literario no se lee con indiferencia, sacude, desazona, produce desasosiego, conmueve ya 

sea produciendo gozo, alegría, horror, tristeza o cualquier emoción. Por lo que la connotación esta 

presente. 

2.6.2 El estudiante identificará las figuras en este 

nivel aparecen en el texto, a partir de establecer la 

denotación y connotación del texto y reconocer el 

sentido del lenguaje, con el objeto de explicar qué 

dice el texto. 
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Nivel fónico fonológico: 
 

 

La poesía es un ritmo poético algo 

semejante a la música. El verso, es 

decir, cada línea, es una unidad rítmica 

que se logra por: 

 

 Una secuencia de sonidos; 

 Una secuencia de entonaciones; 

 Una secuencia de sílabas acentuadas, o átonas, según determinado esquema que forma la 

métrica; 

 Una secuencia de contenidos psíquicos (Imágenes y sentimientos). 

De tal manera que en el  nivel fónico-fonológico se encuentran todos los recursos que van 

dirigidos a provocar una intensa sensación de ritmo y musicalidad. Las principales son: 

 

Figura Definición Ejemplo 

Aliteración Consiste en la repetición de 

determinados sonidos especialmente 

sugerentes. 

 

“En el silencio sólo se escuchaba un 

susurro de abejas que sonaba.” 

 

Garcilaso de la Vega. 

Paranomasia Se da cuando se combinan dos palabras 

fonéticamente semejantes en un mismo 

enunciado 

“Aquel poderoso metal que todo lo 

rinde y todo lo riñe."  

Baltasar Gracián 

Con dados hacen condados." 

Francisco de Quevedo. 

Onomatopeya Consiste en reproducir un sonido por 

medio de fonemas. 

Croack-croack 

cantaba la rana 

Croack-croack 

debajo del agua. 

Paso un caballero 

de capa y sombrero 

croack-croack 

vestido de negro. 

Anónimo. 

Antanaciasis Consiste en la repetición de una 

palabra en dos sentidos diferentes 

 

Escudos pintan escudos 

Ducados compran ducados 

Y tahures muy desnudos 

Con dados hacen condados." 

Francisco de Quevedo. 

2.6 El estudiante conocerá la estructura básica que 
presenta un poema lírico en el nivel fónico – fonológico 
a partir de reconocer sus características y figuras, con 
el fin de establecer las relaciones de éste con los otros 
niveles (morfosintáctico y léxico – semántico) que 
permitan establecer el significado del poema. 
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EJERCICIO 7 

Ubica en el poema la sonoridad de las palabras y subraya con diferentes colores los sonidos que 

se repitan, menos la rima. Identifica las figuras del nivel fónico-fonológico que se encuentran 

dentro del poema. 

Canto Negro  

¡Yambambó, yambambé! 

Repica el congo solongo, 

repica el negro bien negro; 

congo solongo del Songo 

baila yambó sobre un pie. 

Mamatomba, 

serembe cuserembá. 

El negro canta y se ajuma, 

el negro se ajuma y canta, 

el negro canta y se va. 

Acuememe serembó, 

aé 

yambó, 

aé. 

Tamba, tamba, tamba, tamba, 

tamba del negro que tumba; 

tumba del negro, caramba, 

caramba, que el negro tumba: 

¡yamba, yambó, yambambé!  

Nicolás Guillén  
1 Las figuras retóricas que se encuentran en el poema del nivel fónico fonológico son: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Los sonidos me remiten a: 

 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. La sensación que producen los sonidos son (gratos o molestos) y por qué: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 36 

NIVEL MORFO-SINTÁCTICO. 

En este segundo momento del plano de la 

expresión el análisis del poema lírico consiste 

en identificar: los “juegos” y las 

“Desviaciones” de los elementos gramaticales 

que el autor utiliza para producir un efecto 

de sentido artístico. 

 La morfología se refiere a la 

composición de palabras, mientras que la sintaxis considera la función y la distribución de las 

palabras en la oración. Es decir, cada autor maneja la gramática de acuerdo con su intención 

poética. 

De esta manera, el nivel morfo-sintáctico de un poema son los recursos que tienen que ver con la 

ordenación o con la disposición de los elementos que forman un enunciado. 

 

Figura Definición Ejemplo 

Anáfora 

 

Consiste en repetir una o más palabra a 

lo largo de un poema o de un párrafo. Es 

reforzar el significado de la palabra que 

se repite 

 

Y ella ha viajado y ha viajado, 

Mareada por el ruido de la 

conversación, por el traqueteo de las 

ruedas y por el humo, por el olor a 

nicotina rancia. 

Dámaso Alonso. 

 

Anadiplosis 

 

Consiste en repetir una palabra al final 

de un verso o de una frase y repetirla al 

inicio del siguiente. 

 

...hoy siento por vosotros,  

en el fondo del corazón tristeza, 

tristeza que es amor. 

Antonio Machado. 

 

Asíndeton 

 

Consiste en suprimir la conjunción entre 

los términos que forman una 

enumeración. Efecto de vaguedad e 

imprecisión 

 

Menos tu vientre 

Todo es confuso 

Menos tu vientre 

Todo es futuro 

Fugaz, pasado 

Baldío, turbio. 

Miguel Hernández 

Hipérbaton 

 

Consiste en una alteración del orden 

normal de los elementos que forman una 

frase. 

 

Los árboles presento, 

entre las duras peñas, 

por testigo de cuanto os he encubierto. 

Garcilazo de la Vega. 

 

Polisíndeton 

 

Consiste en repetir innecesariamente la 

conjunción entre los elementos que 

forman una enumeración. 

Su jardín sin una flor 

Y sus bosques sin un roble 

Y viejo 

2.7 Identificará la estructura básica que 
presenta un poema lírico en el nivel 
morfosintáctico, estableciendo las categorías 
gramaticales presentes en el texto, con el fin de 
comprender con mayor facilidad el significado 
de la obra. 

 



 37 

 Y cansado 

A orillas del mar 

Bebióse sorbo a sorbo su pasado. 

Antonio Machado. 

Epíteto 

 

Es el empleo de un adjetivo 

significativamente innecesario para 

expresar una cualidad inseparable de lo 

significado por el sustantivo. 

Por ti la verde hierva, el fresco viento 

el blanco lirio y colorada rosa 

Y dulce primavera me agradaba  

Garcilaso de la Vega 

 

Retruecano Inversión de los términos de una frase 

en otra subsiguiente 

¿Cuál mayor culpa ha tenido 

En una pasión errada: 

la que cae de rogada, 

o el que ruega de caído? 

¿O cuál es más de culpar, 

aunque cualquiera mal haga, 

la que peca por la paga 

o el que paga por pecar? 

Sor Juana Inés de la Cruz 

Elipsis Omisión de elementos necesarios para 

la recta construcción gramatical. 

La casa oscura, vacía;  

humedad en las paredes; 

brocal de pozo sin cubo, 

jardín de lagartos verdes 

Nicolás Guillén. 

 

Recordemos que a la palabra o conjunto de palabras que expresan una idea completa se le llama 

enunciado u oración. Que consta de dos miembros principales, sujeto y predicado. La palabra 

principal del sujeto es un sustantivo, una frese sustantiva, o un pronombre. La palabra más 

importante del predicado es el verbo. Éste puede estar formado únicamente por el verbo, o 

puede tener alguno elementos más, llamados complementos, que pueden ser directos , indirectos o 

circunstancial, este último indica el lugar, modo o manera en que la acción ha sido realizada. 

 

El orden normal de la oración castellana es: 

SUJETO – VERBO – PREDICADO. 

Y de los complementos: 

DIRECTO – INDIRECTO - CIRCUNSTANCIAL. 
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INSTRUCCIONES: Contesta la siguiente pregunta y después, con ayuda de tu profesor, 

analiza el modelado que se te brinda. 

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA ORACIÓN? 

 

Los sapos. 

José Juan Tablada. 

Tozos de barro, 

Por la senda en penumbra 

saltan los sapos. 

 

SUJETO 

¿Quién? 

VERBO 

¿Qué realiza? 

PREDICADO. 

  ¿Qué saltan?      ¿En dónde?    ¿Cómo es? 

Los sapos. saltan  tozos de barro, por la senda en penumbra. 

 

2: INSTRUCCIONES: Coloca en orden gramatical los siguientes Haikús: 

Poema Orden gramatical. 

Saúz 
José Juan Tablada. 

 

Tierno saúz 

casi oro, casi ámbar, 

casi luz... 

 

 

Salvo el crepúsculo 
Matsuo Bashoo 

 

Este camino 

ya nadie lo recorre, 

salvo el crepúsculo. 

 

 

Haikú 112 
Mario Benedetti. 

 

Tantos amigos 

entre un invierno y otro 

nos van dejando. 
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NIVEL LÉXICO – SEMÁNTICO Y LÓGICO. 

 

En este tercer nivel de análisis se 

sustenta en dós áreas básicas de la 

lingüística: la lexicografía, que se ocupa 

de las palabras y otras unidades que 

participoan en los procesos de 

formación de palabras (morfológicos, 

semánticos y etimológicos) y la 

semántica, que studia el significado de los signos lingüisticos y de sus combinaciones. Es decir, 

veremos “qué” se dice y “cómo” se dice. 

 

 

Figura Definición Ejemplo 

Comparación 

o símil 

 

Consiste en la unión mediante un nexo 

de dos términos que presentan 

semejanza. En la comparación, existe un 

término real (aquel del cual parte la 

comparación) y otro llamado imagen 

(aquel conque se compara) 

 

Busca, pues el sosiego dulce y caro 

como en la oscura noche del Egeo 

busca el piloto el eminente Faro. 

 

Alonso Fernandez de Andrada 

Metáfora 

 

Consiste en la sustitución del nombre 

de una cosa por el de otra a la cual se 

asemeja, es una figura semejante a la 

comparación, pero no existe ningún 

nexo entre el término real y la imagen. 

 

Enhiesto surtidor de sombra y sueño 

que acongojas el cielo con tu lanza. 

Gerardo Diego. 

(Enhiesto:erguido) 

Metonimia 

 

Se da al utilizar un término para hacer 

referencia a otro con el que guarda 

algún tipo de relación, no de semejanza 

sino de proximidad, en algún sentido. 

Signo por la cosa significada. 

 

Tú, pueblo alegre y florido, 

te irás llenando de sol, 

de humo blanco, de humo azul, 

de campanas y de idilio. 

 

Juan Ramón Jiménez. 

Prosopopeya 

 

 

Es la atribución de cualidades 

propiamente humanas a seres 

inanimados. 

 

Dan voces contra mí las criaturas. 

la tierra dice: ¿Por qué le sustento?; 

el agua dice: ¿Por qué no le ahogo?; 

el fuego dice: ¿Por qué no le abrazo? 

 

Antítesis Consiste en oponer frases o palabras de 

significación contraria para 

resaltar una de ellos. 

cuando quiero, no lloro 

y, a veces, lloro sin querer. 

Rubén Darío. 

Pleonasmo  

 

Es el empleo de palabras innecesarias y 

redundantes para resaltar una idea o 

Amor, más que inmortal. Que pueda verte. 

Te toque, oh Luz huidiza, con las manos. 

2.9 Conocerá la estructura básica que presenta un 
poema lírico en el nivel léxico semántico, a partir de 
reconocer sus características, figuras y las relaciones 
que se dan, con el fin de lograr comprender el efecto 
global de sentido que tiene el texto. 
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sentimiento 

 

Blas de Otero. 

(Huidiza: fugaz, efimero.) 

Hipérbole Consiste en exagerar 

desmesuradamente una cualidad o 

sensación. Con esta figura el poeta 

consigue efectos cómicos, trágicos... 

 

"Yace en esta losa dura 

una mujer tan delgada, 

que en la vaina de la espada 

se trajo a la sepultura." 

Baltasar de Alcázar. 
 

Gradación Enumeración ordenada por grados de 

significación, expresividad, extensión, 

comprensión, entre otros. 

Por una mirada un mundo; 

por una sonrisa un cielo; 

por un beso…, yo no sé 

qué te diera por un beso 

Gustavo Adolfo Bequer. 

Paradoja Uso de expresiones o frases que 

envuelven una contradicción aparente. 

Vivo sin vivir en mí 

Y tan alta vida espero 

Que muero por que no muero. 

Santa Teresa de Jesús. 

Sinestesia Consiste en adjetivar uno de los cinco 

sentidos con adjetivos propios, de otro 

sentido corporal distinto 

 

-Es de oro el silencio.  

La tarde es de cristales azules. (Hora inmensa) 

-en el cénit azul,  

una caricia rosa! (Elegías lamentables) 

por el verdor teñido de melodiosos oros; 

 (Elegías lamentables) 

Juan Ramón Jiménez 

Ironía 

 

Consiste en decir en tono de burla todo 

lo contrario de lo que aparentemente se 

dice. 

 

el demonio al tabernero: Harto es que 

sudéis el agua, no nos la vendáis por 

vino  

Francisco de Quevedo 
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EJERCICIO 9 

Para poder tener un acercamiento a la interpretación de un poema lírico, elaborarás los siguientes 

pasos: 

 

1. Buscarás en el diccionario las palabras que no entiendas, elaborarás la lista y copiarás el 

significado de las palabras buscadas. 

2. Ubicarás las figuras retóricas del nivel léxico-semántico que se ubican dentro del poema. 

3. Elaborarás un sintagmario del poema, es decir, de cada frase que encuentres en sentido 

figurado, elaborarás su posible sentido. 

4. Escribirás una paráfrasis de cada estrofa que haya en el poema. 

5. Al final elaborarás una pequeña interpretación de todo el poema, apoyandote en 

trascripciones del poema y las imágenes que a ti te evocan. 

 
CERCADOS POR EL MIEDO  - Julio Ameller 

Cercado por el miedo 

vivimos formulando preguntas sin respuesta. 

Acechante el insomnio nos anuncia la hora 

del último naufragio 

en grises cementerios sin cruces ni sepulcros. Un día 

me dijeron que debía matar. 

En mis manos recién adolescentes, 

en mis oscuras manos que conservaban tibio 

el llanto de mi madre, 

pusieron un fusil. 

Y me hablaron de cosas y de cosas. 

Me enseñaron el arte sutil de la emboscada 

y urgieron mis oídos con siniestras canciones. 

Era yo un adolescente 

con os ojos abiertos al milagro del alba, 

del viento y de los mares, 

y debía matar. 

Unos hombres sin nombre, 

cegados por el sucio designio de otros hombres 

reptaban -como yo- en la maraña. 

Me debían matar. 

Dime, soldadito: 

nuestros uniformes son distintos 

nada más ¿no es verdad? 

Y en tu vieja cabaña que nunca visitaron 

los que entregan fusiles 

alguien quedó llorando, también, ¿no es verdad? 

¿Qué hacemos desolado camarada, 

qué hacemos con los hombres que nos dan fusiles?. 
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NOCTURNO. 

 

Elabora un poema de cinco a diez líneas titulado “Nocturno”, donde se utilicen palabras 

que tengan como lexema o grafema los términos: turno, turn, tur, urno, urn, ur y palabras 

que rimen en asonante con nocturno. 
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INTERPRETACIÓN DE UN POEMA. 

 

La temática de los poemas puede hacer 

alusión a acontecimientos 

autobiográficos, pero también a la 

Economía, la política, la organización 

social, la religión la filosofía, la ciencia, 

el arte, la Literatura anterior o 

contemporánea, y alas conducta y los 

sentimientos humanos, de una época determinada. 

Además al igual que los textos literarios, los poemas están determinados por los contextos 

literario, cultural e histórioco-geográfico que envolvió y determinó al autor, es decir, que éstos 

también tener conexión con una realidad extratextual. 

 

El contextos de los poemas. 

 

Además de los sucesos autobiográficos que en ellos se reflejan, el contexto de los poemas están 

conformado: 

 

I.- La serie literaria: 

a) Los demás poemas u obras del autor. 

b) Los textos anteriores o contemporáneos que haya leído el autor 

c) Las convenciones literarias – propias de un “movimiento” o “escuela” (corriente literaria)- que 

estén vigentes en esa época. 

 

II.- La serie cultural: 

a) Otros textos y conocimiento no literarios- artes, ciencias, filosofía, religión, etc. – a los que 

haya tenido acceso el autor. 

b) Las preocupaciones, costumbres y modas propias de la época que influyeron en el autor. 

 

III.- La serie histórica: 

a) EL modo de producción dominante. 

b) Las revoluciones, guerras o pactos políticos o económicos – particulares o a nivel mundial-, que 

hayan afectado al país del autor. 

c) Otros acontecimientos trascendentes, de cualquier índole, que hayan ocurrido en la época del 

autor. 

 

 Finalmente, recordemos que el contexto del lector, es decir, nuestra realidad 

contemporánea, concepción actual de los que es literario, desarrollo intelectual, experiencia vital 

– y vivencial-, y la capacidad de análisis, son determinantes para la mayor o menor comprensión 

del poema, para el desentrañamiento de sus posibles interpretaciones, y para su valoración. 

 

2.11 Interpretará el contenido de un poema lírico a 
partir de relacionar la estructura interna del texto 
con la concepción del emisor, estableciendo quién 
es el autor y la corriente literaria a la cual pertenece 
a fin de ubicar el texto en sus aspectos intratextual 
y contextual. 
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EJERCICIO 10 

Elaborarás una interpretación del poema, que a continuación se te proporciona, tomando en 

cuenta el contexto intra y extra textual del texto. 

1.- Investigar.- 

a) Biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. 

b) Su contexto: geográfico, cultural, histórico, político de ella y de su obra. 

c) Corriente literaria a la que pertenece, cuál es y que características tiene. 

2.- Analizar el poema en los niveles léxico-semántico. (con los pasos del ejercicio que realizaste) 

3.- Elaborar un pequeño escrito vinculando el sentido que le das al texto con lo que investigaste 

del autor. 

4.- Escribe que es lo que tú opinas del cuestionamiento que elabora el autor, si estás de acuerdo o 

no y por que. Apóyate en trascripciones del poema y en tú experiencia. 

 

QUÉJASE DE LA SUERTE: INSINÚA SU AVERSIÓN A LOS VICIOS, 

Y JUSTIFICA SU DIVERTIMIENTO A LAS MUSAS 

 

¿En perseguirme, mundo, qué interesas?  

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento  

poner bellezas en mi entendimiento  

y no mi entendimiento en las bellezas?  

Yo no estimo tesoros ni riquezas,  

y así, siempre me causa más contento  

poner riquezas en mi entendimiento  

que no mi entendimiento en las riquezas. 

Y no estimo hermosura que vencida  

es despojo civil de las edades  

ni riqueza me agrada fementida,  

teniendo por mejor en mis verdades  

consumir vanidades de la vida  

que consumir la vida en vanidades. 

Sor Juana Inés de la Cruz  
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POEMAS PARA TRABAJAR EVALUACIÓN 

CANTO A LA LIBERTAD - José Antonio Labordeta 

 

Habrá un día 

en que todos 

al levantar la vista, 

veremos una tierra 

que ponga libertad. 

 

Hermano, aquí mi mano, 

será tuya mi frente, 

y tu gesto de siempre 

caerá sin levantar 

huracanes de miedo 

ante la libertad. 

 

Haremos el camino 

en un mismo trazado, 

uniendo nuestros hombros 

para así levantar 

a aquellos que cayeron 

gritando libertad. 

 

Habrá un día 

en que todos 

al levantar la vista, 

veremos una tierra 

que ponga libertad. 

 

Sonarán las campanas 

desde los campanarios, 

y los campos desiertos 

volverán a granar 

unas espigas altas 

dispuestas para el pan. 

 

Para un pan que en los siglos 

nunca fue repartido 

entre todos aquellos 

que hicieron lo posible 

por empujar la historia 

hacia la libertad. 

Habrá un día 

en que todos 

al levantar la vista, 

veremos una tierra 
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que ponga libertad. 

 

También será posible 

que esa hermosa mañana 

ni tú, ni yo, ni el otro 

la lleguemos a ver; 

pero habrá que forzarla 

para que pueda ser. 

 

Que sea como un viento 

que arranque los matojos 

surgiendo la verdad, 

y limpie los caminos 

de siglos de destrozos 

contra la libertad. 

 

Habrá un día 

en que todos 

al levantar la vista, 

veremos una tierra 

que ponga libertad. 
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LA POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO - Gabriel Celaya 

 

 

Poesía para el pobre, poesía necesaria 

 

como el pan de cada día 

 

como el aire que exigimos trece veces por minuto 

 

para ser, y en tanto somos, dar un "sí" que glorifica. 

 

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan 

 

decir que somos quien somos, 

 

la poesía no puede ser sin pecado un adorno. 

 

Estamos tocando fondo. 

 

Maldigo la poesía concebida como un lujo 

 

cultural por los neutrales 

 

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. 

 

Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. 

 

Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren 

 

y canto respirando. 

 

Canto y canto, y cantando más allá de mis penas 

 

personales, me ensancho. 
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Defensa de la alegría    Mario Benedetti 

 

 

 Defender la alegría como una trinchera  

defenderla del escándalo y la rutina  

de la miseria y los miserables  

de las ausencias transitorias  

y las definitivas  

 

defender la alegría como un principio  

defenderla del pasmo y las pesadillas  

de los neutrales y de los neutrones  

de las dulces infamias  

y los graves diagnósticos  

 

defender la alegría como una bandera  

defenderla del rayo y la melancolía  

de los ingenuos y de los canallas  

de la retórica y los paros cardiacos  

de las endemias y las academias  

 

defender la alegría como un destino  

defenderla del fuego y de los bomberos  

de los suicidas y los homicidas  

de las vacaciones y del agobio  

de la obligación de estar alegres  

 

defender la alegría como una certeza  

defenderla del óxido y la roña  

de la famosa pátina del tiempo  

del relente y del oportunismo  

de los proxenetas de la risa  

 

defender la alegría como un derecho  

defenderla de dios y del invierno  

de las mayúsculas y de la muerte  

de los apellidos y las lástimas  

del azar  

y también de la alegría. 

 

 



YO TE NOMBRO, LIBERTAD 

 

Standard 

“Yo te nombro, libertad” es un poema de Paul Èluard escrito en 1942. Los versos de este poema fueron 

lanzados desde los aviones ingleses sobre la Francia ocupada de la época: 

 

Por el pájaro enjaulado 

Por el pez en la pecera 

Por mi amigo que esta preso 

Por que ha dicho lo que piensa 

Por las flores arrancadas 

Por la hierba pisoteada 

Por los arboles podados 

Por los cuerpos torturados 

Yo te nombro Libertad 

 

Por los dientes apretados 

Por la rabia contenida 

Por el nudo en la garganta 

Por las bocas que no cantan 

Por el beso clandestino 

Por el verso censurado 

Por el joven exilado 

Por los nombres prohibidos 

Yo te nombro Libertad 

 

Te nombro en nombre de todos 

Por tu nombre verdadero 

Te nombro y cuando oscurece 

cuando nadie me ve 

 

Escribo tu nombre 

en las paredes de mi ciudad 

Escribo tu nombre 

en las paredes de mi ciudad 

Tu nombre verdadero 

Tu nombre y otros nombres 

que no nombro por temor 

 

Por la idea perseguida 

Por los golpes recibidos 

Por aquel que no resiste 

Por aquellos que se esconden 

Por el miedo que te tienen 

Por tus pasos que vigilan 

Por la forma en que te atacan 

Por los hijos que te matan 

Yo te nombro Libertad 
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Por las tierras invadidas, 

Por los pueblos conquistados 

Por la gente sometida 

Por los hombres explotados 

Por los muertos en la hoguera 

Por el justo ajusticiado 

Por el heroe asesinado 

Por los fuegos apagados 

Yo te nombro Libertad 

 

Te nombro en nombre de todo 

Por tu nombre verdadero 

Te nombre cuando oscurece 

cuando nadie me ve 

 

Escribo tu nombre 

en las paredes de mi ciudad 

escribo tu nombre 

en las paredes de mi ciudad 

 

Tu nombre verdadero 

Tu nombre y otros nombres 

Que no nombro por temor 

Yo te nombro Libertad                                    

 



Gracias a la Vida. - Violeta Parra   Escucha el midi : Gracias a la Vida.mid 

 

 

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 

Me di dos luceros que cuando los abro 

Perfecto distingo lo negro del blanco, 

Y en alto cielo su fondo estrellado 

Y en las multitudes al hombre que yo amo. 

 

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 

Me ha dado el cielo que en todo su ancho 

Graba noche y día grillos y canarios, 

Martillos, turbinas, ladridos, chubascos 

y la voz tan tiene de mi bien amado. 

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 

Me ha dado el sonido y el abecedario 

Con las palabras que pienso y declaro, 

Madre, amigo, hermano y luz alumbrando 

La vida del alma del que estoy amando. 

 

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 

Me ha dado la marcha de mis pis cansados, 

Con ellos anduve ciudades y charcos, 

Playa y desiertos, montanas y llanos 

Y la casa tuya, tu calle y tu patio. 

 

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 

Me di el corazón que agita su mano 

Cuando miro el fruto del cerebro humano, 

Cando miro el bueno tan lejos del malo, 

Cuando miro el fondo de tus ojos claros. 

 

Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto, 

Así yo distingo dicha de quebranto, 

Los dos materiales que forman mi canto 

Y el canto de todos que es mi propio canto. 

 

Gracias a la vida, que me ha dado tanto. 
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TRABAJO DE EVALUACIÓN. 

LAPBOOK 

 

Los lapbooks que vienen a ser un pequeño libro plegable de 

solapas, son una manera muy útil y atractiva para trabajar en 

proyectos. Una lapbook sería un soporte desplegable en cartulina 

o cartón que permite organizar un guión  o esquema para 

construir un texto informativo o exponer un tema. En el interior 

es posible incorporar diversos soportes: esquemas, fotos, dibujos, 

desplegables y todo lo que facilita una mejor explicación y 

desarrollo del tema. 

 

Los materiales que vamos a necesitar son: 

 Una cartulina DINA·3 o una carpeta de archivo 

tamaño carta. 

 Tijeras 

 Cartulinas o papeles de colores variados 

 Sobres pequeños 

 Pegamento 

 Lápices de colores, pinturas, bolígrafos y 

rotuladores de diferentes grosores. 

 Fotos recortadas o impresas. 

Vamos a necesitar una cartulina o una carpeta de archivar de cartón fino, de esa que ya viene con un 

doblez interior. La doblaremos como se muestra, doblando hacia dentro las alas externas, dejándolo 

cuatro veces menos ancho que al principio y luego desdoblando el pliegue central o directamente 

doblándola en tres, con la parte central el doble de ancha que las laterales. Esta será nuestra base para el 

lapbook. 

 

 
 

 

La idea es que en el pequeño libro plegable podamos incluir toda la información significativa que 

podamos y que sea de  interés, de forma atractiva y divertida, con una organización secuenciada de 

introducción; desarrollo y conclusión; dejando que nos guíe la imaginación y haciendo, además, una 

obra atractiva visualmente y que todo aparezca ante nuestros ojos rápidamente.  
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Dentro de la carpeta pondremos bolsillos de cartulina, papeles doblados dentro de ellos, desplegables 

adicionales y colores llamativos, pequeños libritos, sobres pequeñitos, cualquier elemento que nos 

permita guardar y mantener la información guardada y organizada. Las letras y los dibujos que 

pongamos deberían ser de colores llamativos y diferentes formatos, para ser más llamativas y hacer que 

podamos encontrar lo que buscamos fácilmente. Por supuesto, si en los papeles adicionales incluimos 

esquemas, mapas mentales, mapas, entre otros, pero siempre tratando de ofrecer la información de 

forma visual y clara. 

 

 

 
 

A partir de cualquier tema, un lapbook proporciona un soporte que se adapta perfectamente a todo tipo 

de proyectos y como a partir de una guía inicial, siempre se le puede sacar muchísimo jugo al tema 

elegido. 

Así, muchas veces empezamos un lapbook con la idea de incluir ciertas informaciones o ilustraciones y 

sin darnos cuenta el proyecto empieza a crecer y crecer agotando el espacio disponible. En otras 

ocasiones, ya de entrada vemos que se quiere poner tantas cosas que podríamos hacer dos lapbooks. Y 

otras veces, un lapbook que ya estaba “terminado” despierta el interés y decide continuarlo con 

información que ha encontrado en un libro o en una página de internet. En todos estos casos, el lapbook 

sigue siendo una opción con muchísimas posibilidades. Existen dos soluciones sencillas que seguro nos 

serán muy útiles: añadir extensiones o realizar un lapbook doble. 

 

Si lo que queremos es tener mucho más espacio, una excelente solución es confeccionar un lapbook 

doble. Para ello tomaremos dos archivadores y los uniremos con pegamento por sus laterales tal y 

como se observa en la fotografía. Incluso si lo necesitáramos podríamos unir más de dos archivadores, 
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tantos como queramos usando el mismo proceso de unión. De esta forma, el espacio nunca será un 

límite. 

 

 
 

 

Para realizar una extensión, tomaremos un folio o mejor una cartulina del tamaño de un folio. Esta 

cartulina, se une al lapbook mediante grapas o celo, así ganamos el espacio de dos folios ya que 

podemos incluir información por las dos caras. Podemos poner extensiones centrales y también 

podemos hacer extensiones en los laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay que pensar en hacerlo todo de golpe, un lapbook es un proyecto que hacer con mimo y vamos a 

dedicarle una semana por lo menos. Si antes de empezar hemos hecho un esquema con las cosas que 

podemos incluir, podremos hacer un pequeño calendario, que de paso, sirva para planificar las tareas en 

un futuro y saber organizar sus actividades. 

 

Para planificar el contenido podemos hacer un esquema vertical típico o un mapa mental, estructurando 

los contenidos ayudándonos de preguntas como ¿qué es?, ¿cuándo sucede o sucedió?, ¿cómo es?, 

¿dónde lo encontramos?, ¿de qué partes está hecho?, ¿con qué cosas se relaciona? o ¿para qué se usa? 
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Antes de empezar podemos inspirarnos buscando recursos en la biblioteca, internet, un museo o un 

lugar natural relacionado. También podemos ver una película o un documental, incluso unos dibujos 

animados. Charlar del tema y mirar los libros que tenemos en casa, recortar fotos o imprimirlas… todo 

eso nos ayudará a inspirarnos y organizarnos con todas las cosas que, seguro, se nos van ocurriendo 

para incluir. 

 

EJEMPLOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Videos de apoyo para lapbook. 

 

 

Estructura. 

Instrucciones generales para un lapbook 

http://www.youtube.com/watch?v=JQU9Q2Czsjc 

Tutorial (Ingles) 

http://www.youtube.com/watch?v=SUBQKmjlKkA&NR=1&feature=endscreen 

Lapbook de 3 portafolios 

http://www.youtube.com/watch?v=WKjDsmnh1Bs&feature=endscreen&NR=1 

 

 

Accesorios. 

 

Elementos. 

http://www.youtube.com/watch?v=YQHcau25nZ0&feature=related 

Triangulos. 

http://www.youtube.com/watch?v=ugyN5QR8esQ&feature=relmfu 

Libro circular. 

http://www.youtube.com/watch?v=LFB8ufHf2n8 

Cuadro interno. 

http://www.youtube.com/watch?v=0P_9xQI80fU&feature=relmfu 

Libro escalera. 

http://www.youtube.com/watch?v=4N0X3DkXNtM&feature=relmfu 

Ideas. 

http://www.youtube.com/watch?v=Syom89A_ops&feature=related 

Popup. 

http://www.youtube.com/watch?v=VE0MggXT2PQ&feature=related 

PopUp básicos. 

http://www.youtube.com/watch?v=T-FFeBAV9Y0 

Cascada. 

http://www.youtube.com/watch?v=WdLOYG0OBdo&feature=related 

Libro 1. 

http://www.youtube.com/watch?v=WaP3vXiioJk&feature=related 

Libro 2. 

http://www.youtube.com/watch?v=AbRbrg1MIpQ&feature=fvwrel 

 

Otros formatos. 

Cuadros. 

http://www.youtube.com/watch?v=tME1v37CGZE&feature=related 

Romboides. 

http://www.youtube.com/watch?v=xWh-n4JdAqI&feature=related 

Multi-hojas. 

http://www.youtube.com/watch?v=4ZtPBpzc-Bw&feature=related 

 

Ejemplo. 

Harry Potter. 

http://www.youtube.com/watch?v=qV3IWhKGxuo 
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http://www.youtube.com/watch?v=WKjDsmnh1Bs&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=YQHcau25nZ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ugyN5QR8esQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=LFB8ufHf2n8
http://www.youtube.com/watch?v=0P_9xQI80fU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=4N0X3DkXNtM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Syom89A_ops&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VE0MggXT2PQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=T-FFeBAV9Y0
http://www.youtube.com/watch?v=WdLOYG0OBdo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WaP3vXiioJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AbRbrg1MIpQ&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=tME1v37CGZE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xWh-n4JdAqI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4ZtPBpzc-Bw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qV3IWhKGxuo

