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Glosarios de términos literarios

Glosario de términos narrativos

Acumulación: La abundancia de detalles amontonados para crear un efecto abrumador, 
típica en la novela realista del siglo XIX.

Aforismo: Una breve máxima que expresa una norma de vida o una sentencia filosófica. 
Ejemplo: “La mayor desgracia de la juventud es ya no pertenecer a ella” Salvador Dalí.

Aliteración: Repetición de la misma letra, del mismo sonido o grupo de sonidos para captar la 
atención y provocar un efecto de musicalidad o sonoridad. Ejemplo: “Tres tristes tigres 
comían trigo en un trigal.”

Anacoluto: Ruptura de la construcción sintáctica u omisión de la conclusión de una oración. 
Ejemplo: “Llegué por Príncipe Pío, me voy por Príncipe Pío. Llegué solo, me voy solo. 
Llegué sin dinero, me voy sin...” Luis Martín Santos Tiempo de silencio.

Anáfora: Repetición de palabras al principio de dos o más versos u oraciones para dar 
énfasis. Ejemplo: “Érase un hombre a una nariz pegado, / érase una nariz superlativa / 
érase una nariz sayón y escriba...” Francisco de Quevedo.

Argumento: Sucesos narrados en una obra literaria, que incluyen el orden en que ocurren los 
acontecimientos y el tema de la obra. Sinónimo: Trama.

Arquetipo: Personaje primario, modelo original o símbolo universal que se convierte en 
modelo. Según el psicólogo Carl Jung, los arquetipos forman parte del inconsciente 
colectivo. Ejemplo: un Don Juan.

Asíndeton: Omisión de conjunciones para intensificación y darle rapidez a la frase. Ejemplo: 
“¡Anda, corre, vuela!” “Vini, vidi, vinci” Julio César. Antónimo: Polisíndeton.

Autor empírico: El escritor de carne y hueso, el que existe en la vida real, que escribe una 
narrativa. Sinónimos: Emisor empírico, Autor real.

Autor implícito: Según The Rhetoric of Fiction de Wayne Booth, una versión cuasi-ficticia del 
Autor empírico que se halla detrás de la obra literaria. Se supone que este autor 
imaginario ha creado el mundo diegético, ha producido la voz narrativa, ha impulsado 
el desarrollo de la historia y así ha escrito el texto. A veces el Autor implícito se 
presenta en el texto mismo, comentando los acontecimientos de la Trama, ofreciendo 
información complementaria o emitiendo juicios ideológicos. El Lector empírico 
percibe al Autor implícito en la construcción y características del mundo diegético que 
transmiten símbolos, mensajes y significados para interpretar la historia (por ejemplo, 
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¿es la historia optimista o pesimista? ¿Se sirve la justicia en este mundo o es un 
mundo injusto? ¿Existe la esperanza o es un mundo cínico?). El Autor implícito se 
distingue del Narrador, en que el narrador puede tener morales, valores, prejuicios o 
Cosmovisión distintos de los del Autor implícito. También el Autor implícito se distingue 
del Autor empírico, en que habrá escrito otros textos y así habrá creado a otros 
Autores implícitos con distintos morales, valores o prejuicios o Cosmovisión en 
aquellos varios textos. Por eso el Autor implícito no necesariamente comparte el punto 
de vista del Narrador ni del Autor empírico. Ejemplo: El Autor implícito—una versión 
ficticia de Miguel de Unamuno—aparece al final de San Manuel Bueno, Mártir para 
distanciarse del texto que el Lector empírico acaba de leer (el Autor implícito finge que 
no escribiera la novela anterior, sino que la encontrara) y así cuestionar la autoridad 
textual.

Axioma: Del griego, digno de ser valorado (axios). Una afirmación universalmente aceptada 
que no necesita ser demostrada. Ejemplos: “El todo es mayor que cualquiera de sus 
partes.” “No podemos matar al tiempo, es el tiempo el que acabará por matarnos.”

Bildungsroman: Del alemán, novela de aprendizaje, que se formalizó en Wilhelm Meisters 
Lehrjahre (1796) de Johann Wolfgang von Goethe. Enfocándose en los simbólicos 
rituales de la iniciación, narra la historia de un personaje a lo largo del complejo camino 
de su formación intelectual, moral, estética o sentimental en el tránsito de la 
adolescencia y primera juventud a la madurez.

Cadena metonímica: Frecuentemente se dice que la narrativa consiste en una serie de 
causas y efectos—una cadena metonímica—tal como los efectos se convierten en las 
causas del siguiente sucedido.

Catarsis: Purificación por la que pasa el espectador de una tragedia o el lector de una obra 
por medio del miedo, ansiedad, angustia o compasión.

Circunloquio: Rodeo de palabras para expresar una idea de manera indirecta cuando ésta 
puede ser expresada de manera más directa.

Clímax: El momento culminante, el punto más alto de la acción en una obra literaria.
Coloquio: Composición literaria dialogada, escrita en prosa o en verso.
Cosmovisión: Del alemán (Weltanschauung), la actitud del Autor empírico ante la vida 

según se puede determinar mediante la lectura de sus obras.
Costumbrismo: Género literario dedicado a la descripción de costumbres de una región o 

país.
Cromatismo: Uso de colores para expresar ideas y sentimientos. Ejemplo: “Verde que te 

quiero verde / Verde luna, verdes ramas” Federico García Lorca “Romance 
sonámbulo.”

Cuadro de costumbres: Boceto que presenta escenas características de un lugar.
Cuento: Narrativa breve en prosa, escrita por un/a cuentista, de temática limitada, desarrollo 

reducido, clímax rápido e impacto inmediato.
Denotación: El significado literal—o el significado convencional según el diccionario—de una 

palabra. Ejemplo: El corazón es un órgano del cuerpo que hace circular la sangre. 
Sinónimo: Concretación. Ver también: Connotación.

Desarrollo: Eventos principales de la narración, acciones y motivos de los personajes.
Desenlace: Las consecuencias finales del clímax, la forma en que se resuelve el argumento. 

En el drama, la acción a partir del clímax.
Deus ex machina: Del latín, dios de la máquina. El nombre proviene de la época griega: En el 

teatro heleno existían unas plataformas móviles que subían y bajaban accionadas por 
poleas (machina). En ellas se situaban los dioses (deus), que aparecían desde fuera de 
la acción teatral. En la literatura, las apariciones deus ex machina se refieren a los 
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finales sorpresa, en los cuales una intervención llega desde fuera, sin anuncio previo y 
sin motivo aparente, que soluciona la trama o ayuda a un personaje a salir airoso de 
una situación comprometida.

Dicción: Manera de hablar o escribir, calificada como buena o mala literariamente 
considerando el empleo de las palabras y su construcción.

Diégesis: Lo que existe en el mundo ficticio en el que se sitúan los personajes y 
acontecimientos de la Trama. Por eso los personajes pueden percibir estos elementos 
diégeticos. Ver también: Extradiégesis.

Disfemismo: Sustituye la expresión usual por otra que acentúa aspectos peyorativos, 
humorísticos o burlescos, frecuentemente utilizado por los satíricos. Ejemplo: “Estirar la 
pata” (por fallecer). Ver también: Eufemismo.

Elipsis: Omisión de elementos de una oración o dejar una idea incompleta aunque sean 
necesarias para la correcta construcción gramatical. Ejemplo: “El oro hace soberbios y 
la soberbia, necios” (omite el verbo hacer: “la soberbia, hace necios”). También puede 
referirse a omisiones de tiempo en una historia que requiere que el Lector implícito 
compense la información omitida sobre los personajes o los acontecimientos. Ver 
también: Zeugma. 

Encabalgamiento: La unión del final de un verso/frase/capítulo con el verso/frase/capítulo 
siguiente a fin de completar una idea. Ejemplo: Las transiciones entre capítulos 2 y 3, 
31 y 32 en La de Bringas de Benito Pérez Galdós.

Ensayo: Composición literaria escrita en prosa sobre un tema determinado. Ejemplo: José 
Ortega y Gassett La deshumanización del arte.

Epígrafe: Del griego, inscripción o título (epigrafhé). Frase o cita al comienzo de un escrito o 
capítulo que ilustra la temática de su contenido.

Epíteto: Adjetivo explicativo que se coloca ante el sustantivo al que califica y expresa 
una cualidad inherente o intrínsecamente ligada a él. Es adjetivación innecesaria: No 
añade ninguna información y se percibe como una intensificación del significado del 
sustantivo o redundancia. Ejemplos: Blanca nieve. Manso cordero. Roja sangre. Fiero 
león. También, lo que se refiere a una persona o su nombre. Ejemplo: El Cid “el que en 
buen hora nació.”

Escapismo: Tendencia de los escritores modernistas a buscar inspiración en mundos 
exóticos. Con frecuencia aparecen en la obra de estos autores referencias a la Grecia 
antigua, al lejano oriente, a los países nórdicos y a la corte Versalles.

Estructura: Disposición o arreglo de una obra literaria.
Eufemismo: Modo de expresar con suavidad o decoro ideas cuya franca expresión sería dura 

o malsonante. Ejemplo: “Pasar a mejor vida” (por morir). Ver también: Disfemismo.
Exordio: Prólogo o introducción al comienzo de una obra que presenta el tema de ésta.
Exposición: Planteamiento del asunto, datos básicos de una narración: Dónde y cuándo tiene 

lugar, descripción del ambiente, relaciones entre personajes, circunstancias iniciales.
Extradiégesis: Elementos que acompañan un texto pero no forman parte del mundo ficticio y 

así los personajes no los perciben. Ejemplos: Las Acotaciones en un drama, los títulos 
de capítulos en una novela, la biografía del autor en la solapa del libro, “El tablero de 
dirección” en la primera página en Rayuela de Julio Cortázar. Ver también: Paratexto, 
Diégesis.

Fábula: Historia imaginaria que utiliza frecuentemente animales para comunicar, por la vía del 
ejemplo, una enseñanza moral, literaria o filosófica.

Final abierto: El desenlace queda incompleta o sin resolución. La trama lleva implícita un 
desarrollo posterior.
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Final cerrado: Se ve la solución o resolución del hilo argumental. Ejemplos: La muerte del 
protagonista homólogo en Don Quijote. El descubrimiento del asesino al final de una 
novela policíaca.

Fluir de conciencia: La actividad mental de un personaje sin estructura formal o gramatical. 
Un discurso no pronunciado verbalmente por el Narrador, por el que un personaje 
expresa sus pensamientos íntimos, próximos a lo subconsciente y sin organización 
lógica, por medio de frases directas reducidas a una sintaxis elemental. Sinónimos: 
Monólogo interior, Monólogo autónomo.

Folklore: Del inglés, pueblo (folk) y saber (lore). Por una parte, el folklore narra los 
aspectos de la vida tradicional de un pueblo (conocimientos, usos, costumbres, fiestas, 
leyendas) y por otro lado es la ciencia que observa, documenta, analiza, clasifica, 
estudia, compara y explica los fenómenos folclóricos.

Hamartia: Culpa, error o punto débil del héroe trágico que lo conduce a la catástrofe. Ejemplo: 
En la mitología griega, el talón de Aquiles.

Hipérbaton: Alteración del orden lógico de las palabras para dotar la expresión de mayor 
elegancia, para enfatizar una idea o para imitar la estructura sintáctica del latín para 
ennoblecer la expresión. Ejemplos: “De verdes sauces hay una espesura” Garcilaso de 
la Vega (la colocación típica sería, “Hay una espesura de verdes sauces”). “Pidió las 
llaves a la sobrina del aposento” Miguel de Cervantes Don Quijote.

In medias res: Del latín, en medio de la acción. En la narrativa se refiere a una historia 
narrada que empieza a medio camino en vez de comenzar desde el principio. Luego 
provoca la Retrovisión. Ejemplo: “¿Y qué?” al comienzo de La pistola de mi hermano 
de Ray Loriga.

Interrogación retórica: Pregunta hecha para hacer que el oyente piense y no para ser 
contestada porque la respuesta es obvia o por la imposibilidad de encontrarla. 
Ejemplos: “¿Cuántas veces tengo que decirte que te vayas?” “¿Qué te iba a decir?” 
(tratando de recordar lo que pensaba decir). “¿Por qué este inquieto y abrasador 
deseo” José de Espronceda. Sinónimos: Pregunta retórica, Erotema.

Justicia poética: Resultado en el que los buenos son premiados y los malos castigados.
Lector empírico: Nosotros, los lectores que existimos en la vida real, que leemos una 

narrativa. Sinónimos: Receptor empírico, Lector real. Ver también: Lector implícito, 
Narratario.

Lector implícito: Los lectores ideales imaginados por el Autor empírico cuando escribía el 
texto. Serán capaces de captar la ironía, la metáfora, la parodia, la elipsis y las 
sutilezas del texto. Es el homólogo del Autor implícito. Ver también: Lector empírico, 
Narratario.

Leitmotivo: La repetición de una palabra, frase o imagen a lo largo de una obra para crear 
una cohesión temática.

Leyenda: Relato transmitido inicialmente por tradición oral, en prosa o en verso. En algunos 
casos se basa en acontecimientos históricos y en otros es fruto de la tradición popular. 
En la leyenda prevalecen elementos fantásticos o maravillosos, frecuentemente de 
origen folclórico. Puede tener como protagonista un personaje, espacio misterioso o 
acontecimiento.

Literatura: Del latín, letra (littera). Obras creativas escritas que exploran la complejidad de la 
psicología humana y del espíritu humano.

Metaficción: Ficción sobre ficción. Narrativa que atrae la atención al acto de su propia 
creación, a su propia identidad narrativa y lingüística y/o a su estatus de artefacto 
literario. El lector o el acto de la lectura frecuentemente están tematizados como una 
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parte de la estructura narrativa. Ejemplo: Juan Goytisolo Juan sin tierra comenta el 
proceso de su propia creación.

Mímesis: Imitación. Según Aristóteles, es el principio básico de todas las artes. En la novela, 
da lugar al realismo y objetividad.

Mise-en-abyme: Del francés—el abismamiento o puesto en abismo—término del novelista 
francés André Gide para describir el regreso infinito de reflejos entre dos espejos. En la 
narrativa, se inserta la ficción dentro de la ficción. Esta reduplicación puede establecer 
paralelismos entre los textos para comunicar mensajes de manera encubierta. No hay 
una distinción tajante entre Mise-en-abyme y la Metaficción. Ejemplos: Jorge Luis 
Borges “El jardín de senderos que se bifurcan.” El retrato del artista mismo en “Las 
meninas” de Diego Velázquez que pinta a los monarcas cuya imagen se refleja en el 
espejo de fondo. Sinónimo: Hipodiégesis. Ver también: Metaficción.

Mito: Del griego, fábula (mythos). Típicamente narra los acontecimientos ocurridos al 
principio de los tiempos en los que participan seres divinos o héroes. Se cuenta la 
creación del mundo, la creación del hombre. Hoy en día, el término presenta múltiples 
acepciones: se dice de personalidades convertidas en mito (los Beatles) o de un 
personaje literario considerado arquetipo y encarnación de ideales (Don Quijote). 

Narrador: En la narrativa, una voz que relata una historia, desarrollando el tiempo, el espacio, 
los personajes y sus acciones. Puede aportar cierta perspectiva sobre los sucesos 
narrativos según la persona y omnisciencia. Ver también: Narrador en primera 
persona, Narrador en segunda persona, Narrador en tercera persona, Narrador 
omnisciente, Narrador no omnisciente.

Narrador digno de confianza: La voz narrativa representa fielmente los sucesos de la 
historia, y por eso el lector no tiene motivo de dudarla. Sinónimo: Narrador fiable, 
Narrador fidedigno. 

Narrador en primera persona: La voz narrativa que narra en primera persona—yo—es un 
personaje dentro de la historia que participa en los acontecimientos de la Trama, se 
relaciona con los personajes y comenta los sucesos. Aporta información basada en su 
propia visión y opinión de los sucesos. Ejemplo: “…Y, sin embargo, yo juraría que la 
postura era la misma, creo que siempre he dormido así, con el brazo derecho debajo 
de la almohada…” Carmen Martín Gaite El cuarto de atrás. Sinónimos: Narrador interno 
o Narrador protagonista.

Narrador en segunda persona: La voz narrativa narra en segunda persona—tú—creando el 
efecto de estar contándose la narración a sí misma, a un yo desdoblado, al Narratario 
o al Lector empírico que será el protagonista. Es infrecuente en la narrativa. Ejemplo: 
“…en lo que a ti concierne, cariño, supongo que estarás satisfecho, que motivos no te 
faltan, que para inter nos, la vida no te ha tratado tan mal, tú dirás, una mujer sólo para 
ti…” La viuda Carmen se dirige a su esposo difunto en Cinco horas con Mario de 
Miguel Delibes.

Narrador en tercera persona: La voz narrativa se encuentra fuera de la historia y no se 
involucra directamente como personaje en la Trama. Ejemplo: “La primer señal por 
donde Asís Taboada se hizo cargo de que había salido de los limbos del sueño fue un 
dolor como si la barrenasen las sienes de parte a parte con un barreno fínisimo; luego 
le pareció que las raíces del pelo se convertían en millares de puntas de aguja y se le 
clavaban en el cráneo.” Emilia Pardo Bazán Insolación. Sinónimo: Narrador externo. 
Ver también: Narrador omnisciente, Narrador no omnisciente. 

Narrador no digno de confianza: La voz narrativa puede tener motivos de mentir, exagerar u 
omitir detalles, así que desconcierta al lector con una representación falsa o 
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distorsionada de la historia. Sinónimos: Narrador no fiable, Narrador no fidedigno, 
Narrador sospechoso.

Narrador no omnisciente: La voz narrativa es un observador y puede tener la perspectiva 
limitada o sólo cuenta lo que puede observar. Ejemplo: “Luego se habían metido poco a 
poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y 
la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les contagiaban como un 
cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos, hasta que ambas 
estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa.” Rafael Sánchez Ferlosio El Jarama.

Narrador omnisciente: La voz narrativa lo puede saber todo. Es capaz de percibir y así 
narrar los pensamientos, sentimientos, sensaciones, intenciones y planes futuros de los 
personajes o estar en varios lugares simultáneamente. Ejemplo: “La mañana del 4 de 
octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una 
noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se 
asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin.” 
Luis Landero Juegos de la edad tardía.

Narratario: El lector ficticio. El receptor inmanente de una narrativa misma que justifica su 
fenomenicidad. Ejemplo: Lazarillo de Tormes va dirigida a “Vuestra Merced.” Sinónimo: 
Lector explícito. Ver también: Lector empírico.

Narrativa: Según Robert Scholes y Robert Kellogg en The Nature of Narrative, una historia 
desarrollada por un narrador. Satisface el deseo de entender, explicar y profundizar el 
mundo que nos rodea.

Neologismo: Palabra inventada o frase nueva introducida en una lengua.
Neoplatonismo: Filosofía renacentista basada en las ideas de Platón que aboga el culto a la 

belleza idealizada y el amor espiritual.
Novela: Narrativa extensa en prosa, escrita por un/a novelista, que explora ampliamente unas 

temáticas, desarrolla a los personajes, profundiza los mensajes e intensifica el impacto 
emocional de una historia.

Novela rosa: Una serie de relatos dirigidos a un público de escasa cultura que busca una 
evasión ensoñadora y una gratificación de sus deseos de felicidad, imaginada en la 
consecución de un matrimonio ideal. El argumento, de gran simplicidad, se basa en el 
encuentro de una muchacha y un joven que topan con dificultades para la formación de 
pareja, motivadas por la diferente extracción social. A pesar de ello, el amor termina por 
superar estos impedimentos. Se caracteriza por sentimientos suplantados por un fácil 
erotismo, condicionado, a su vez, por una aparente y falsa moralidad. Ver el estudio 
Carmen Martín Gaite Usos amorosos de la posguerra española.

Palíndromo: Palabra o frase que se lee en sentido inverso sin sufrir cambios. Ejemplo: “Adán 
no calla con nada.”

Parábola: Del griego, analogía o semejanza (parabolē), literalmente echar (bolē) a lado de 
(para-). Narración de una metáfora extendida del que se deriva una enseñanza moral o 
una verdad importante. Por eso la parábola tiene un fin didáctico. El Nuevo Testamento 
se caracteriza por su cantidad de parábolas. Ejemplos: El buen samaritano, El hijo 
pródigo. Ver también: Alegoría, Fábula, Metáfora.

Paratexto: El conjunto de elementos textuales—el título de la obra, títulos de capítulos, notas, 
marginalia, mapas, ilustraciones—que acompañan una narrativa pero no forman parte 
del mundo ficticio (la Diégesis). Como los personajes no perciben estos elementos, el 
Paratexto forma parte de la Extradiégisis.

Parodia: Imitación burlesca de una obra seria. Ejemplo: Don Quijote es una parodia de los 
libros de caballería.

Peripecia: Cambio repentino de una situación dramática.
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Personaje dinámico: Un personaje cuyos valores, valores, principios, emociones, y 
Cosmovisión sí cambian después de experimentar los sucesos de la Trama. 
Antónimo: Personaje estático.

Personaje estático: Un personaje cuyos valores, principios, emociones, y Cosmovisión no 
cambian después de experimentar los sucesos de la Trama. Antónimo: Personaje 
dinámico.

Picaresca: Narración episódica narrada en primera persona por un pícaro. Se caracteriza por 
su realismo y crítica social. Ejemplos: Lazarillo de Tormes, Francisco de Quevedo El 
Buscón, Mateo Alemán Guzmán de Alfarache.

Pleonasmo: Redundancia de palabras. La repetición de palabras innecesarias o ideas de 
igual sentido para dar énfasis a la expresión. Ejemplos: “Subí arriba.” “Entré dentro.” 
“La vi con mis propios ojos” (refuerza el sentido y le da cierta gracia, como si fuera 
posible verla con los ojos de otra persona).

Polisíndeton: Repetición de conjunciones para dar mayor fuerza a la expresión. Ejemplos: “Ni 
te quiero, ni soy tu mujer, ni me vas a convencer.” “Y sufre tanto y ofrece tentaciones, y 
son tan duras sus lágrimas, y…” Ver también Asíndeton.

Prefiguración: Anticipación de lo que va a ocurrir en la Trama. Sinónimos: Anticipación, 
Prolepsis. Ver también: Retrovisión.

Punto decisivo: Acción, decisión o revelación que cambia la dirección de la historia.
Realismo: Actitud literaria que aspira a recoger la vida, la cual es retratada con la mayor 

fidelidad posible. Ver también: Mímesis.
Realismo mágico: La literatura que combina la realidad objetiva con elementos fantásticos o 

mágicos.
Retrovisión: Un salto hacia el pasado a una escena anterior a la acción principal, 

típicamente utilizada para dar información de fondo. Sinónimos: Retrospección, 
Analepsis. Ver también: Prefiguración.

Sátira: Historia cuyo objeto es censurar o ridiculizar a personas o cosas.
Surrealismo: Movimiento literario y artístico que intenta expresar el pensamiento puro, 

inspirado en los sueños e influenciado por las teorías de Sigmund Freud, con exclusión 
de toda lógica o preocupación moral o estética.

Suspenso: La tensión dramática, el conflicto. Crea anticipación para el lector.
Tema: La idea central o la unidad de los conceptos del texto, tanto como el mensaje 

fundamental de estos conceptos. También marca la base ideológica del texto.
Trama: Los eventos que ocurren en una historia. Sinónimo: Argumento.
Verosimilitud: Lo que parece verdadero y creíble.
Zeitgeist: Espíritu del tiempo. La actitud intelectual, moral y social característica de una 

época.
Zeugma: Del griego, yugo o lazo. Una figura de omisión. Usar solo una vez un vocablo 

cuando es necesario emplearlo más veces. Ejemplo: “Por una mirada, un mundo, / por 
una sonrisa, un cielo, / por un beso…¡Yo no sé que / qué te diera por un beso!” 
Gustavo Adolfo Bécquer “Rima XXIII” (el verbo dar aparece solo una vez aunque se 
refiere a cada uno de los versos). Ver también: Silepsis.
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Cursos de literatura
Dr. Klodt

Glosario de términos teatrales

Acotación: Nota del dramaturgo para describir el escenario o para indicar la acción y 
movimiento de los personajes.

Aparte: Técnica empleada en el teatro cuando un personaje les comunica a los espectadores 
comentarios que los demás personajes no pueden oír o que no deben saber.

Auto sacramental: Composición teatral peculiar de la literatura española, en la cual 
intervienen personajes bíblicos y alegóricos que representan la muerte, la fe, la gracia o 
el pecado.

Comedia: Una obra dramática en general, típicamente del Siglo de Oro. También, una obra 
teatral con un final feliz.

Comodín: Un actor de desempeña diversos papeles en un mismo drama.
Drama: Obra teatral en la cual los personajes imitan los hechos de la vida ante unos 

espectadores.
Dramaturgo: Escritor de dramas.
Loa: En el teatro antiguo, un prólogo, discurso o diálogo que servía para dar comienzo a la 

función. Término empleado además para referirse a un poema dramático corto escrito 
para celebrar algún acontecimiento notable o alguna persona ilustre.

Metateatro: Representación de una obra teatral dentro de otra obra teatral. Ejemplo: La obra 
teatral El asesinato de Gonzago representada en Hamlet. Ver también: Metaficción, 
Mise-en-abyme.

Mise-en-scène: La escenificación, ambientación u orden visual de una obra teatral o 
cinematográfica que incluye el escenario, los disfraces, la iluminación y el movimiento 
de personajes.

Sainete: Obra teatral cómica de un acto que presenta las costumbres populares. 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Cursos de literatura
Dr. Klodt

Glosario de términos poéticos

La poesía: Del griego, creación, fabricación o construcción (poiesis). Es la expresión artística, 
escrita en verso o prosa poética, por medio de la palabra sometida a cierto ritmo y a cierta 
medida. Da al lenguaje musicalidad, sonoridad y armonía. Ningún tema es en sí mismo 
poético, porque lo que hace que un texto sea prosa o poesía no tiene que ver con el tema que 
se transmite sino con el modo de transmitirlo, es decir, con el arte que utilizan los poetas para 
transmitirlo. Por lo contrario se puede decir que cualquier tema puede ser objeto de un poema.

Alejandrinos: Versos de Arte mayor de catorce sílabas. Proceden originalmente de Francia. 
Ejemplo de Antonio Machado “Retrato”:

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, [14]
y un huerto claro donde madura el limonero; [14]
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla; [14]
mi historia, algunos casos que recordar no quiero. [14]

Arte mayor: Versos de nueve o más sílabas. Su rima se indica con letras mayusculas. 
Ejemplo: ABAB.

Arte menor: Versos de ocho sílabas o menos. Su rima se indica con letras minúsculas. 
Ejemplo: abab.

Beatus ille: Motivo poético creado por Horacio, uno de los cuatro aspiraciones del hombre del 
Renacimiento. De la frase en latín, Beatus ille qui procul negotiis (“Dichoso aquel que 
[vive] lejos de los negocios”). Se menosprecia la vida de la ciudad y se exalta la vida 
bucólica del campo como lugar donde se logra la paz espiritual.

Canción: Se deriva de la canzone italiana. Composición poética de tema amoroso.
Carpe diem: Motivo poético creado por Horacio que aconseja el gozo de los placeres 

presentes porque la vida es breve y nos espera la muerte.
Cesura: Pausa en el interior de un verso que se emplea para dividirlo en dos partes.
Copla de arte mayor: Estrofa de ocho versos Dodecasílabos de Arte mayor en Rima 

consonante ABBAACCA. Ejemplo de Juan de Mena:
Así lamentaba la pía matrona [12A] 
al hijo querido que muerto tú viste, [12B] 
haciéndole encima semblante de triste, [12B] 
según al que pare hace la leona; [12A] 
pues donde podría pensar la persona [12A] 
los daños que causa la triste demanda [12C] 
de la discordia el reino que anda, [12C] 
donde no gana ninguno corona. [12A]

Copla de arte menor: Estrofa de tradición popular de cuatro versos Octasílabos de Arte 
menor con Rima asonante en los versos pares y con los versos impares Sueltos (8- 
8a 8- 8a). Ejemplo de Miguel Altolaguirre “Vivir soñando”:

Parece que mi destino [–]
es el de vivir soñando. [a] 
A vida que es toda sueño [–]
la muerte no le hará daño. [a]

Copla de pie quebrado: Combinación de versos Octosílabos con versos Tetrasílabos.
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Cuaderna vía: Estrofa de cuatro versos Alejandrinos divididos en dos Hemistiquios con 
Rima consonante AAAA. Ejemplo de Arcipreste de Hita “Elogio del amor”: 

Amor hace sutil ___ a quien es hombre rudo; [A]
convierte en elocuente ___ al que antes era mudo; [A]
quien antes fue cobarde, ___ después todo lo pudo; [A]
al perezoso obliga ___ a ser presto y agudo. [A]

Cuarteta: Estrofa de cuatro versos de Arte menor con Rima consonante abab. Ejemplo de 
Antonio Machado “Yo voy soñando caminos”: 

En el corazón tenía [a]
la espina de una pasión; [b]
logré arrancármela un día: [a]
ya no siento el corazón. [b]

Cuarteto: Estrofa de cuatro versos de Arte mayor con Rima consonante ABBA. Ejemplo de 
Garcilaso de la Vega “Soneto XVII”: 

El ancho campo para mí es estrecho, [A]

la noche clara para mí es oscura, [B]

la dulce compañía amarga y dura, [B]

y duro campo de batalla el lecho. [A]

Cultismo: Neologismo que consiste en introducir en la lengua española palabras procedentes 
del latín. También se refiere a palabras que proceden del latín. Sinónimo: Latinismo.

Décima: Estrofa de diez octosílabos de Arte menor con Rima consonante abbaaccddc. 
Sinónimo: Espinela. Ejemplo de Pedro Calderón de la Barca La vida es sueño: 

Cuentan de un sabio que un día [8a] 
tan pobre y mísero estaba [8b] 
que sólo se sustentaba [8b] 
de unas yerbas que cogía. [8a] 
“¿Habrá otro—entre sí decía— [8a] 
más pobre y triste que yo? [8c] 
Y cuando el rostro volvió [8c] 
halló la respuesta, viendo [8d] 
que iba otro sabio cogiendo [8d] 
las hojas que él arrojó [8c]

Diéresis: Dos vocales que forman un diptongo pronunciadas como sílabas distintas. 
Ejemplos: Rü-í-na (tres sílabas en vez de dos). In-sa-cï-a-ble (cinco sílabas en vez de 
cuatro, lo correcto sería in-sa-cia-ble). Sü-a-ve (tres sílabas en vez de dos). Sinónimo: 
Dialefa. Ver también: Hiato.

Dodecasílabo: Verso de doce sílabas.
Égloga: Poema bucólico en forma dialogada. Ver también: Beatus ille.
Elegía: Poesía lírica en la cual la Voz poética lamenta la pérdida de un ser querido u otro 

elemento de gran valor (la ilusión, la vida, el tiempo).
Endecasílabos: Versos de Arte mayor de once sílabas. Son de origen en la poesía italiana y 

son unos de los versos más comunes en español. Ejemplo de Antonio Machado “A un 
olmo seco”: 

Al olmo viejo, hendido por el rayo [11]
y en su mitad podrido, [11]
con las lluvias de abril y el sol de mayo [11]
algunas hojas verdes le han salido. [11]
¡El olmo centenario en la colina [11]
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que lame el Duero! Un musgo amarillento [11]
le mancha la corteza blanquecina [11]
al tronco carcomido y polvoriento. [11]

Épica: Balada, romance o leyenda que relata en verso las hazañas de héroes históricos o 
legendarios y exalta los valores nacionales. Ejemplo: Cantar de mío Cid.

Estribillo: Versos que se repiten a intervalos a lo largo de un poema, frecuentemente al final 
de una Estrofa.

Estrofa: Secuencia de versos ordenados que forman la estructura de un poema. Típicamente 
dividida en Versos.

Hemistiquio: Mitad de un verso separada de la otra mitad por la cesura.
Heptasílabo: Verso de siete sílabas.
Hexadecasílabo: Verso de dieciséis sílabas. Sinónimo: Octonarios.
Hexámetro: Verso de medida clásica de seis pies.
Hexasílabo: Verso de seis sílabas.
Hiato: Dos vocales contiguas que no forman diptongo pronunciadas como dos sílabas 

distintas. Ejemplos: Po-e-ta. Te-a-tro. A-ho-ra. Ma-rí-a. Re-ú-ne. Rí-o. Pa-ís. Ver 
también: Diéresis.

Jitanjáfora: Juego onomatopéyico y fonímico de palabras que no tienen sentido por sí 
mismos pero que son usados para dar musicalidad a un poema. Ejemplos: Lewis 
Carroll “Jabberwocky” y Rafael Alberti “El Bosco”: 

El diablo liebre,
fiebre,
notiebre,
sepilitiebre,
y su
comitiva,
chiva,
estiva,
silipitriva,
cala,
empala,
desala,
traspala,
apuñala
con su
lavativa.

Letrilla: Composición poética de tema satírico, festivo o amoroso, escrita en versos de Arte 
menor, que se caracteriza por su brevedad y en la cual se repite un Estribillo que 
encierra la intención de la Letrilla.

Lira: Estrofa de tres versos Heptasílabos y dos Endecasílabos con Rima consonante 
aBabB de acuerdo con el esquema 7a 11B 7a 11B 7a. Ejemplo Fray Luis de León “Oda 
I Vida retirada”: 

Vivir quiero conmigo; [7a]
gozar quiero del bien que debo al cielo, [11B]
a solas, sin testigo, [7a]
libre de amor, de celo, [11B]
de odio, de esperanzas, de recelo. [7a]

Métrica: El estudio de la versificación.
Metro: Medida aplicada a cierto número de palabras para formar un verso.
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Octava real: Estrofa de ocho versos de Arte mayor con Rima consonante ABABABCC.
Octosílabo: Verso de Arte menor de ocho sílabas empleado en la poesía tradicional y 

popular españolas. Ejemplo de Manuel Machado “La copla”:
Hasta que el pueblo las canta [8]
las coplas, coplas no son, [8]
y cuando las canta el pueblo [8]
ya nadie sabe su autor [8]. 

Oda: Poema lírico escrito para celebrar atributos de Dios o de los santos, cantar grandes 
hazañas, expresar sentimientos de la conciencia o las reflexiones del poeta, o algún 
otro aspecto placentero de la vida.

Paráfrasis: Interpretación o explicación de un texto para hacerlo más claro e inteligible. 
También la traducción de un poema a otra lengua en la que el traductor o autor de la 
paráfrasis no se siente obligado a mantener escrupulosa fidelidad del texto que le 
inspira.

Paralelismo: Repetición de ideas o conceptos opuestos en dos o más versos o estrofas.
Pareado: Estrofa de dos versos que riman entre sí de Rima asonante o Consonante. 

Sinónimo: Dístico. Ejemplo Jorge Luis Borges “Un soldado de lee”:
No hay un mármol que guarde tu memoria; [A]
seis pies de tierra son tu oscura gloria. [A]

Ejemplo de Federico García Lorca “Lunes, miércoles y viernes”:
Ante una vidriera rota [8a] 
coso mi lírica ropa. [8a]

Ejemplo de Manuel Machado “Cantares”:
Vino, sentimiento, guitarra y poesía [12A] 
hacen los cantares de la patria mía. [12A]

Parnasianismo: Corriente poética francesa del siglo XIX que propone el concepto de “el arte 
por el arte.” Para los parnasianos la intención del poeta debía ser principalmente 
estética. Entre los temas parnasianos se encuentran referencias a las culturas clásicas 
y a paisajes y objetos exóticos. Ver también Preciosismo.

Pentasílabo: Verso de Arte menor de cinco sílabas. Ejemplo del poema anónimo “Endechas 
a la muerte de Guillén Peraza”: 

Llorad las damas [5]
si Dios os vala [5]
Guillén Peraza [5]
quedó en la Palma [5]
la flor marchita [5]
de la su cara [5].

Perífrasis: Figura retórica en la que se expresa mediante muchas palabras, un rodeo o de un 
modo más elegante lo que pudo haberse expresado en unas pocas palabras, en una 
oración gramatical simple o con sencillez. 

Poema: Creación literaria escrita en verso, típicamente dividida en Estrofas.
Poema en prosa: Un texto híbrido que no es relato ni poema con elementos formales como 

rima y métrica. Incluye características del lenguaje poético como hablante lírico, actitud 
lírica, tema y objeto.

Polimetría: Variedad de metros en los versos de un poema.
Preciosismo: La tendencia de los modernistas a buscar la belleza en el refinamiento de las 

imágenes y expresiones. Ver también Parnasianismo.
Quinteto: Estrofa de cinco versos de Arte mayor octosílabos con Rima consonante.
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Quintilla: Estrofa de cinco versos de Arte menor octosílabos con Rima consonante. Puede 
tomar configuraciones ababa, abaab, abbab, aabab ó aabba. Muy utilizada durante el 
Siglo de Oro. Ejemplo de Garcilaso de la Vega “Copla II”: 

Por quereros, ser perdido [8a]
pensaba, que no culpado; [8b]
mas que todo lo haya sido [8a]
así me lo habéis mostrado, [8b]
que lo tengo bien sabido. [8a]

Ejemplo de Francisco de Quevedo “Quintillas I”:
Beldad, como por despojo, [8a]
van en copla a vos las vidas [8b]
que defiendo con enojo. [8a]
Y ¿quién puede, sino un cojo, [8a]
abogar por las caídas? [8b]

Redondilla: Estrofa de cuatro versos octosílabos de Arte menor de Rima consonante abba. 
Ejemplo de Juan Rodríguez del Padrón:

Bien amar, leal servir, [a]
gritar y decir mis penas, [b]
es sembrar en las arenas [b]
o en las ondas escribir. [a]

Rima: Semejanza o igualdad entre los sonidos finales del verso a partir de la última vocal 
tónica.

Rima abrazada: Se produce cuando el esquema de la rima es abba, cddc, effe. 
Rima asonante: Rima entre dos palabras que tienen sonidos vocálicos iguales a partir de la 

última vocal acentuada. Ejemplo de Federico García Lorca “Romance de la luna, luna”:
La luna vino a la fragua [–]
con su polisón de nardos [a: rima a-o en los versos pares]
El niño la mira, mira 
El niño está mirando [a]
El aire conmovido
mueve la luna sus brazos [A]
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño. [A]

Rima consonante: Rima entre dos palabras cuyos últimos sonidos—las vocales y los 
consonantes—son iguales a partir de la última vocal acentuada. Ejemplo de Dámaso 
Alonso “Ciencia de amor”:

Yo no sé si eres muerte o eres vida [A]
si toco rosa en ti, si toco estrella, [B]
si llamo Dios o a ti cuando llamo. [C]
Junco en el agua o sorda piedra herida [A]
sólo sé que la tarde es ancha y bella. [B]
sólo sé que soy hombre y que te amo. [C]

Rima continuada: Se produce cuando los versos de una estrofa tienen la misma rima. 
Sinónimo: Monorrima.

Rima encadenada: Se produce cuando la rima es abab, cdcd ó ABAB, CDCD.
Rima gemela: Se produce cuando la rima entre dos versos seguidos es aa, bb, cc ó AA, BB, 

CC.
Ritmo: Cadencia de un verso producida por la distribución de los metros y acentos 

principales.
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Romance: Composición poética de versos octosílabos con Rima asonante en los versos 
pares. Los versos impares quedan Sueltos.

Romancillo: Poema no estrófico de un número indefinido de versos Octosílabos que poseen 
Rima asonante en los versos pares mientras los versos impares quedan sueltos (8-, 
8a, 8-, 8a, 8-, 8a, 8-, 8a…). Ejemplo de Miguel de Unamuno “Romancero del destierro”:

Cuando el alba me despierta [8-] 
los recuerdos de otras albas [8a] 
me renacen en el pecho [8-] 
las que fueron esperanzas. [8a] 
Quiero olvidar la miseria [8-]  
que te abate, pobre España, [8a]  
la fatal pordiosería [8-] 
del desierto de tu casa. [8a] 
Por un mendrugo mohoso [8-] 
vendéis, hermanos, la entraña [8a] 
de sangre cocida en siesta [8-] 
que os hace las veces de alma. [8a]

Seguidilla: Corta composición poética usada en cantos populares. Estrofa de cuatro versos 
(dos Heptasílabos y dos Pentasílabos) con el esquema métrico 7- 5a 7 -5a. Ejemplo 
de el Duque de Rivas Don Álvaro o la fuerza del sino:

Poned en estudiantes [7-]
vuestro cariño, [5a]
que son, como discretos, [7-]
agradecidos. [5a]

Serventesio: Estrofa de cuatro versos Endecasílabos de Arte mayor cuya rima es ABAB. 
Ejemplo de Ruben Darío “Yo soy aquel que ayer no más decía”:

Yo supe que el dolor desde mi infancia, [A]
mi juventud… ¿fue juventud la mía?, [B]
sus rosas aún me dejan su fragancia, [A]
una fragancia de melancolía. [B]

Sextina: Estrofa de seis versos Endecasílabos con Rima consonante ABABCC. Ejemplo de 
Gerardo Diego “Fábula de equis y zeta”:

Amor amor obesidad hermana [11A]
soplo de fuelle hasta abombar las horas [11B]
y encontraste al salir una mañana [11A]
que Dios es Dios sin colaboradoras [11B]
y que es azul la mano del grumete [11C]
—amor amor amor—de seis a siete [11C]

Silva: Composición poética formada por versos Endecasílabos o por una combinación de 
versos endecasílabos y Heptasílabos sin orden de rima o estrofas.

Simbolismo: Corriente poética francesa que surge a finales del siglo XIX caracterizada por el 
verso libre y la musicalidad en la poesía. Es una reacción contra el Realismo y el 
Naturalismo, recoge parte del espíritu romántico y trae una experiencia de lo absoluto y 
un modo intuitivo de conocimiento.

Sinalefa: Elemento de cómputo silábico que une dos vocales: Cuando una palabra termina 
con vocal y la siguiente empieza también con una vocal se unen y se cuenta como una 
sola sílaba. 
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Sinéresis: Contracción de dos vocales de un Hiato creando un diptongo artificial con el 
propósito de disminuir en uno las sílabas del verso. Ejemplo de Antonio Machado “La 
tierra de Alvargonzález”:

Es una noche de invierno. [8]
Cae la nieve en remolino. [8: Normalmente serían 9 sílabas]
Los Alvargonzález velan [8]
un fuego casi extinguido. [8]

Sonetillo: Versos de Arte menor que se combinan en forma de Soneto.
Soneto: Composición poética de catorce versos de Arte mayor constituida por dos cuartetos 

seguidos de dos tercetos.
Terceto: Estrofa formada por tres versos Endecasílabos de Arte mayor con Rima 

consonante. Ejemplo Francisco de Quevedo “¡Cómo de entre mis manos te resbalas!”: 
Cualquier instante de la vida humana [A]
es nueva ejecución con que me advierte [B]
cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana. [A]

Tetrasílabo: Verso de Arte menor de cuatro sílabas. Es de origen en la Edad Media pero no 
fue hasta el Romanticismo y el Modernismo que fue usado ampliamente. Suele 
aparecer combinado con otros versos de diferente medida. Sinónimo: Cuatrisílabo. 
Ejemplo de José de Espronceda Canción de pirata: 

En las presas [4]
yo divido [4]
lo cogido [4]
por igual. [3+1: Verso agudo por terminar en palabra aguda]
Sólo quiero [4]
por riqueza [4]
la belleza [4]
sin rival. [3+1: Verso agudo por terminar en palabra aguda]

Trisílabo: Verso de Arte menor de tres sílabas. Ejemplo de José de Espronceda El 
estudiante de Salamanca:

Tal, dulce [3] 
suspira [3] 
la lira [3] 
que hirió [3] 
en blando [3] 
cencento [3] 
del viento [3] 
la voz [2]

Tono: La actitud de la voz poética hacia la materia tratada.
Versificación: Estudio de los principios estructurales del verso.
Verso: Cada una de las líneas que componen un poema. Palabra o conjunto de palabras 

sometidas a cierta medida y ritmo. La unidad de la Versificación.
Verso agudo: Al contar el verso, se cuenta una sílaba más porque la última palabra del verso 

tiene el acento en la última sílaba. Ver también: Verso esdrújulo.
Verso esdrújulo: Al contar el verso, se cuenta una sílaba menos porque la fuerza de la voz se 

encuentra en la antepenúltima sílaba. Ver también: Verso agudo.
Verso libre: Verso que no tiene ni rima ni medida. Ver también: Verso suelto.
Verso llano: Verso que tiene el mismo numero de sílabas gramaticales que sílabas poéticas.
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Verso suelto: Versos sin rima intercalados entre versos que tienen rima. Sinónimo: Verso 
blanco. Ver también: Verso libre. Ejemplo de Federico García Lorca “Romance de la 
luna, luna”:

La luna vino a la fragua [–: los versos impares no tienen rima]
con su polisón de nardos
El niño la mira, mira [–]
El niño está mirando
El aire conmovido [–]
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura, [–]
sus senos de duro estaño.

Voz poética: El yo poético que desarrolla el Poema. Como el Narrador en la narrativa, no se 
debe confundir la Voz poética con el poeta mismo. 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Cursos de literatura
Dr. Klodt

Glosario de tropos literarios

Los filósofos griegos—Aristóteles, Quintillón y Cicerón—son los primeros de reconocer los 
tropos retóricos. En griego, tropo (trepein) significa “un cambio” o “una vuelta” y por eso indica 
un cambio en el lenguaje. Los tropos son el empleo de palabras en un sentido figurativo para 
conseguir efectos que trascienden el significado literal. Consisten en designar a los elementos 
no por su nombre habitual, sino por otro en el que se refleje la visión personal del autor. Lo 
que dicho en lenguaje normal dejaría al lector indiferente, gracias a esta substitución, le 
impresiona. Todo uso de lenguaje es de alguna manera trópico, y por eso una lectura analítica 
avanzada requiere el estudio y análisis de los textos en términos de sus relaciones trópicas y 
sus pautas de construcción.

Alegoría: Del griego (allegorein) que implica decir (goreo) otro (alle) de lo que se expresa, o 
hablar figurativamente. La asociación híbrida de una imagen y un concepto, que puede 
ser considerada como una metáfora continuada. La alegoría es una metáfora compleja 
cuyos tropos aluden a un mensaje universal, una interpretación simbólica o un 
comentario sobre la condición humana. Ejemplos: una mujer ciega con una balanza es 
una representación alegórica de la justicia. El gran teatro del mundo de Calderón de la 
Barca: La vida humana se ofrece como una representación teatral (Dios es el 
dramaturgo de la vida, la gente son los actores, la conducta son los papeles que 
desempeñan, el premio a las buenas obras son los aplausos del público).

Alusión: Una comparación que plantea su significado indirectamente al estimular una 
asociación de ideas. Ejemplo: “Y cuando llegue el día del último viaje / y esté al partir la 
nave que nunca ha de tornar, / me encontraréis a bordo ligero de equipaje / casi 
desnudo, como los hijos de la mar” Antonio Machado “Retrato” (el último viaje es una 
alusión a la muerte).

Analogía: El modo por el que procede un Símil. Una semejanza establecida por la 
imaginación entre dos o más elementos distintos.

Antanaclasis: Del griego, reflejar o tener doble sentido. Figura retórica en que se repiten 
palabras pero en cada aparición su significado es distinto. Ejemplo de Tomás de Iriarte:

—He reñido a un hostelero:
—¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?  
—Porque cuando como me gusta que me traten con esmero.

Sinónimo: Equívoco. Ver también: Paronomasia.
Antífrasis: Del griego, decir lo contrario (antíphrasis). Designar a personas o cosas con 

nombres que significan lo contrario de lo que son, o una expresión en sentido contrario 
al literal por medio de la ironía o eufemismo. Ejemplo: “¡Vaya angelito!” por un 
malcriado. 

Antítesis: Del griego, contradicción (antithesis). Contraponer o contrastar conceptos de 
significación contraria. Asociación de conceptos por contraste. Ejemplo: “Feliz 
desgraciado.”

Antonomasia: Tipo de sinécdoque que sustituye el nombre propio por el apodo (o 
viceversa). Ejemplos: El niño (por Cristo), un Nerón (por un déspota), el Pontífice 
(por el Papa). Ver también: Sinécdoque.

Apóstrofe: Del griego, apartarse. Dirigirse a una abstracción, a una idea personificada, a una 
persona ausente o a un muerto como si pudieran oír. Ejemplo: “Olas gigantes… 
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¡Llevadme con vosotras!” Gustavo Adolfo Bécquer “Rima LII.” Si la entidad se dirige al 
narrador, es Prosopopeya. Ver también: Personificación.

Auxesis: Del griego, crecimiento o aumento. Magnificar o exagerar la importancia de algo 
para enfatizar el punto. Ejemplo: “Te mando infinitas gracias.” Antónimo: Meiosis. Ver 
también: Hipérbole.

Connotación: Sugerir—además de su significado explícito—otra idea o asociación 
relacionada a la palabra. Ejemplos: El corazón como coraje (“Tiene gran corazón”), el 
amor (“Una aventura [amorosa] de corazón”) o la esencia (“Es puro de corazón”). Ver 
también: Denotación.

Hipérbole: Del griego, exceso. Exageración al aumentar o disminuir excesivamente las 
cualidades, acciones o descripciones para producir un efecto dramático o para dar 
énfasis. No se debe entender literalmente. Ejemplos: “Te he dicho mil veces que no 
exageres.” “No quiero verlo ni en pintura.” “Las heridas queman como soles” Federico 
García Lorca “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías.” “Por dolor me duele hasta el aliento” 
Miguel Hernández.

Ironía: Del griego, disimulo (euronia). Burla fina y disimulada, que consiste en dar a entender 
lo contrario de lo que se dice. Ciertos signos (entonación, situación, conocimiento de la 
realidad descrita) indican que es preciso superar el sentido evidente para reemplazarlo 
por su contrario. También se refiere a una situación en que sucede lo contrario de lo 
esperado. Ver también: Metonimia, Sarcasmo.

Ironía circunstancial: Situación en la que el lector/el espectador se entera de la ironía en el 
momento culminante al mismo tiempo que el personaje.

Ironía dramática: El lector sabe lo que va a acontecer antes de que lo sepa el personaje. O el 
espectador percibe una intriga que permanece oculta para el personaje y le impide 
actuar con conocimiento de causa. O lo que cree el personaje no es lo que el lector 
sabe que es la verdad. En todos casos, el lector sabe más que el personaje y prevé 
una conclusión contraria a lo que espera el personaje, y así las declaraciones y 
acciones del personaje adquieren un sentido irónico. La ironía dramática es un principio 
estructural (ver Ironía estructural) y siempre está vinculada a la situación (ver Ironía 
situacional).

Ironía estructural: El uso de un protagonista ingenuo o narrador no fiable cuya perspectiva 
del mundo no coincide con las circunstancias verdaderas reconocidas por el lector. 
Este tipo de ironía subraya la superioridad del lector frente al personaje o narrador. 
Ejemplo: La locura de Don Quijote.

Ironía situacional: Lo que parece que va a suceder en la trama no ocurre.
Ironía trágica: Ironía del destino. El héroe se engaña totalmente con respecto a su situación y 

corre hacia su perdición, cuando de hecho cree que podrá salir del Paso.
Ironía verbal: Palabras que aparentemente tienen un significado, pero en realidad significan 

lo opuesto. La forma más baja de la ironía verbal es el Sarcasmo.
Litote: Del griego, simplicidad. El uso deliberado de subestimación para enfatizar lo 

expresado. También puede expresar un Eufemismo. Ejemplo: “¿Será cierto que os 
vais, sombras gentiles…?” Antonio Machado (aquí se refiere a su existencia en tierra, 
“os vais” alude a la muerte).

Meiosis: Del griego, disminuir. Una forma de ironía que rebaja o menosprecia la importancia 
de algo que realmente la tiene o la debería tener. Ejemplo: Un mecánico es “un mono 
de grasa.” Antónimo: Auxesis.

Metáfora: Del griego, transferencia (metaphorá). El tropo más común. Se traslada el sentido 
de una palabra a otra palabra por la semejanza que tienen entre sí (sin usar la palabra 
como, tal como o cual, o es decir un Símil) para comunicar un mensaje trascendente y 
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profundo. También se puede considerar una afirmación de identidad. Ejemplos: “Mi 
marido es un toro” (es tan fuerte como esa bestia). “Marga es una rosa” (ella es tan 
bonita como una rosa). “Nuestras vidas son los ríos / Que van a dar en la mar / Que es 
el morir” Jorge Manrique (la mar es metáfora de la muerte).

Metonimia: Del latín, cambiar de nombre. A diferencia de una Sinécdoque, la metonimia es 
una sustitución basada en una relación de causalidad, sucesión, posesión, grado de 
proximidad, contigüidad o pertenencia a un grupo/especie: sustituir la causa por el 
efecto (o viceversa), el receptáculo por lo que contiene, el autor por su obra, el signo 
por la cosa significada. Ejemplos: “El Prado tiene un Goya” (por el cuadro que él pintó). 
“Bebimos un Jerez estupendo” (por la ciudad de donde procede ese vino). “España ha 
ganado a Francia” (los países de donde proceden los equipos de fútbol). “La lágrima 
fue dicha” Ángel González “Nada es lo mismo” (o sea “hablamos de las lágrimas” 
[efecto], que se refiere a lo que hizo que lloráramos [causa]). Ver también: 
Sinécdoque, Cadena metonímica.

Nombres que sirven de etiquetas: Una forma de Alusión. Ejemplos: Sancho Panza, 
personaje en Don Quijote, cuyo apellido se refiere a la barriga. Doña Perfecta, el 
nombre irónico de la personaje intolerante en la novela homóloga de Benito Pérez 
Galdós.

Onomatopeya: Del griego, nombre (ónoma) y hacer (poieo), que significa la creación de 
palabras. Imitación de los sonidos mediante el uso de palabras que imitan, recuerdan o 
sugieren los sonidos reales. Es usada en las obras literarias como recurso estilístico. 
Ejemplos: Croar (de las ranas). Miau (de los gatos). Quiquiriquí (de los gallos). Susurrar 
(hablar en voz baja).

Oximorón: Del griego que significa un ingenuo refrán paradójico. Combinación de conceptos 
que se contradicen pero a la vez producen un significado nuevo. Ejemplos: “belleza 
terrible,” “cortesanos labradores,” “esqueleto vivo.”

Paradoja: Del griego, lo que va en contra de la opinión pública (paradoxos). Afirmaciones 
auto-contradictorias. Una metáfora que combina términos parecen mutuamente 
exclusivos, pero a la vez contiene cierta razón. Ejemplo: “El avaro, en sus riquezas, 
pobre.” Ver también: Oximorón.

Paronomasia: Del griego, juego de palabras similares. Emplear palabras con sonidos 
similares pero de distinto significado. Ejemplo: “Tanta tinta tonta que te atenta y que te 
atonta” La canción “Tanta tinta tonta” de Estopa. “Vendado que me has vendido” Luis 
de Góngora (refiriéndose al dios de Amor). Ver también: Retruécano, Antanaclasis.

Personificación: Atribuirles características humanas (el sentimiento, la palabra, la acción) a 
objetos inanimados o a animales, que típicamente se comportan como si fueran seres 
humanos. Si el narrador se dirige a la entidad, es Apóstrofe. Si la entidad se dirige al 
narrador, es Prosopopeya.

Prosopopeya: Del griego, persona o cara (prosōpon) y realizar (poiein). Consiste en atribuir 
cualidades o acciones propias de seres humanos a animales, muertos, objetos o ideas 
abstractas. Ejemplo: “Si los padres de nuestra patria nos vieran se estarían revolviendo 
en la tumba.” También una entidad (una abstracción, la naturaleza, un animal, un 
muerto) personificada que puede dirigirse al narrador o lector. Ejemplo: “El sillón nos 
invitar a sentarnos.” Si el narrador se dirige a la entidad, es Apóstrofe. Ver también: 
Personificación.

Retruécano: Juego de palabras producido por la repetición o reorganización de una frase en 
sentido inverso, cuyos elementos discordantes producen una conexión graciosa. 
Ejemplos: “Queremos ver, y para siempre, la cara de la dicha, por cara que nos cueste 
dicha cara” Francisco de Quevedo. “Un pintor es un hombre que pinta lo que vende, un 
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artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta” Pablo Picasso. “Piensa el 
sentimiento, siente el pensamiento” Miguel de Unamuno.

Sarcasmo: Del griego, rasgar la carne (sarkasmós). Ironía verbal corrosiva o la burla cruel. 
Sugiere lo contrario de lo que se dice, pero a diferencia de la Ironía, el sarcasmo 
destaca la amargura. El propósito del sarcasmo es ofender, censurar o maltratar a las 
personas. Ejemplo: “Me gustó tu discurso, solo me dormí media hora.”

Silepsis: Del griego, considerar juntos (sullēpsis). Utilizar una palabra con dos significados 
distintos según el contexto o la relación con otras palabras. Ejemplo: “Vive el que ha 
vivido” Antonio Machado “A Don Francisco Giner de los Ríos” (el hombre que ha vivido 
[en carne y hueso] es el que ahora vive [en espíritu]). “…que mi camino fatal / alguien 
va sembrando el mal / para que yo lo recoja” Gustavo Adolfo Bécquer (el sentido 
estricto [sembrar: echar el grano] y el sentido figurado [hacer el mal continuadamente]). 
Ver también: Zeugma.

Símbolo: Una metáfora cuya forma concreta representa una abstracción. Ejemplos: La cruz 
simboliza la religión cristiana. La bandera simboliza la patria. La vara simboliza el poder 
monárquico. En Luis Martín Santos Tiempo de silencio, los silencios simbolizan la 
represión del regimen franquista

Símil: Del latín, comparación. Comparación entre objetos usando los adverbios como, tal 
como o cual para expresar una idea más viva, eficaz y significativa. Ejemplo: “El 
guerrero corría como un torrente desbordado, que ha roto los diques en su rápido 
curso.” “¡Oh, soledad sonora! Mi corazón sereno / se abre, como un tesoro, al soplo de 
tu brisa” Juan Ramón Jiménez.

Sinécdoque: Del griego, entender una cosa por otra. Sustituir una parte por el todo (el 
nombre de un edificio por sus habitantes, la materia de que está formado un objeto por 
el objeto mismo, el individuo por la especie, lo específico por lo general, lo concreto por 
lo abstracto, o vice versa). Ejemplos: “La ciudad tiene veinte mil almas” (por veinte mil 
habitantes). “Danos el pan de cada día” (por la alimentación). “Él es un Judas” (por 
traicionero). “Tal vez la mano, en sueños, / del sembrador de estrellas, / hizo sonar la 
música olvidada” Antonio Machado (la mano de Dios, en vez de Dios, es el músico). La 
sinécdoque es una forma de Metonimia. Ver también: Antonomasia.

Sinestesia: Una sensación (tacto, olfato, visión, oído, gusto) que describe a otra. Los 
simbolistas franceses del siglo XIX emplean la sinestesia para así intentar captar 
nuevas realidades. Ejemplos: “Álamos de casi música” Jorge Guillén (el color verde de 
los árboles sugiere un sonido armonioso). Rubén Darío “Sinfonía en gris mayor” (la 
música evoca un color).
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