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Resumen
El objetivo de este estudio es responder a la pregunta: ¿Los nodos centrales de una red

social de personajes corresponden con los personajes protagonistas de una obra de

teatro? Para responder a esta cuestión, evaluamos diferentes medidas de centralidad

y otros valores cuantitativos textuales en relación con metadatos anotados manual-

mente en un corpus de veinticinco obras del teatro espa~nol correspondientes al

periodo de la Edad de Plata (1868-1936). Los resultados que hemos encontrado

se~nalan que la centralidad está en correlación moderada con la importancia, siendo

mayor la correlación con valores cuantitativos textuales.

Abstract
The objective of this study is to answer the question: Do the central nodes of a social

network of characters correspond with the protagonists of a theater play? To answer

this question we evaluate different measures of centrality along with other textual

quantitative values in relation to other manually annotated metadata on a corpus of

twenty five dramatic plays of the Spanish theatre of the Silver Age (1868-1936). The

found results show that centrality correlates moderately with importance, but the

correlation with the textual quantitative values is stronger.
.................................................................................................................................................................................

1 Introducción

La utilización de grafos y redes sociales en el estudio de

los personajes y sus relaciones aporta nuevas herra-

mientas y perspectivas interesantes al estudio de las

obras literarias (Marcus, 1973; Moretti, 2011). La cen-

tralidad es uno de los valores más utilizados dentro de

la teorı́a de grafos y de su aplicación para el estudio de

redes sociales (Jannidis et al., 2017) y constituye un

término asumido por las Humanidades Digitales
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(HD). Diferentes investigadores están aproximándose

a una mejor comprensión sobre qué representan exac-

tamente estos conceptos. Algee-Hewitt (2017) propone

conclusiones sobre la historia de la literatura con base

en la distribución de la centralidad eigenvector de los

personajes. El grupo DLINA (Trilcke et al., 2015 y

2016) está analizando en la actualidad las correlaciones

entre los conceptos de centralidad y otras medidas tex-

tuales sobre cada personaje. Ası́ mismo, Rochat (2014)

expone el concepto de centralidad aplicada a redes de

personajes textuales basados en la autobiografı́a del

francés Rousseau, para lo que hace uso del ı́ndice de

personas mencionadas en la obra y la página donde

aparecen, lo que da lugar a la obtención de información

relevante incluso para crear aristas.

Dentro de los estudios sobre Literatura Hispánica,

se han utilizado enfoques cuantitativos para analizar la

densidad versal en obras del Siglo de Oro

(Hermenegildo, 1995 y Espejo, 2002), para estudiar

tanto contenido simbólico y sociopolı́tico de los per-

sonajes de Galdós (Menéndez, 1983), ası́ como para

examinar el origen social y la caracterización de los

personajes de Lope de Vega (Oleza, 2013). Ya empie-

zan a existir interesantes trabajos que analizan las rela-

ciones entre los personajes a partir del estudio de las

redes sociales que se visualizan con los grafos, como,

por ejemplo, en las novelas de Galdós (Isasi, 2017); o

bien, estudios que defienden que, a más relaciones

directas entre los personajes, mayor centralidad

(Rodrı́guez, 2016).

En este trabajo queremos evaluar si es correcta la

interpretación intuitiva que cuanto más central sea un

nodo más importante es el personaje en la obra de

teatro. Además de las medidas de centralidad, evalua-

mos otros dos tipos de datos que pueden ser fácil-

mente rescatables de las obras de teatro. En primer

lugar, valores textuales sobre cada personaje, como

la cantidad de veces que habla. En segundo lugar,

consideramos la posición del personaje en la lista

(dramatis personae) que precede al texto teatral, ya

que esperamos que los protagonistas o personajes

más importantes aparezcan en los primeros puestos

de esa lista. En concreto, nuestra investigación parte

de cuatro preguntas capitales:

(1) ¿Cuán estrecha o relevante resulta la correla-

ción entre las medidas de centralidad y la

importancia del personaje?

(2) ¿Incluye siempre un dramaturgo a los person-

ajes más importantes al comienzo del dramatis

personae?

(3) ¿Existe correlación entre la importancia de un

personaje y los valores textuales (cantidades de

unidades textuales de dicho personaje)?

(4) ¿Qué valores podrı́amos utilizar para distinguir

a los personajes protagonistas de los que no lo

son?

2 Textos y Metadatos

A diferencia de otras lenguas europeas, el espa~nol no

cuenta con un gran corpus teatral anotado en XML-

TEI. El grupo de investigación sobre teatro y

Humanidades Digitales (GHEDI) surgió en la

Universidad Internacional de La Rioja en 2015

y continúa su labor dentro del proyecto

HDATEATROUNIR cuyo objetivo es investigar la

aplicación de las redes sociales con grafos en el estudio

del teatro espa~nol del Siglo de Oro y de la Edad de

Plata. Uno de sus principales proyectos es la Biblioteca

Electrónica Textual del Teatro en Espa~nol de la Edad de

Plata (1868-1936) (BETTE), donde ha publicado

veinticinco obras en XML-TEI de Lorca, Valle,

Galdós, Cları́n o Mu~noz Seca, como repositorio

GitHub (Jiménez et al., 2017). En la versión 2.0 cada

personaje ha sido anotado con diferentes metadatos

que hemos empleado para la evaluación posterior:

† Sexo
† Papel en la obra (protagonista, amante, antagoni-

sta u otro)
† Naturaleza (persona, animal, no humano para

objetos animados. . .)
† Importancia (personaje primordial, secundario o

terciario)
† Persona individual frente a grupo1

Por otro lado, también se a~nadieron una serie de

valores textuales cuantitativos de manera automática

para cada personaje y que nos permiten obtener de

manera rápida y sencilla información referida a:

† Posición en el dramatis personae
† Cantidad de texto que pronuncia
† Cantidad de intervenciones
† Cantidad de referencias a su nombre
† Cantidad de escenas en las que aparece
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Se puede ver a continuación, en la Figura 1, un

ejemplo de toda esta información incluida en dicho

corpus en lenguaje de marcado XML-TEI:

El metadato que utilizamos para la correlación es el

valor de importancia de un personaje. Los tres grados

diferentes de importancia fueron asignados a partir de

los resúmenes – incluidos también en el archivo TEI -

que de cada pieza realizaron los especialistas en

Filologı́a Espa~nola que llevaron a cabo la edición en

lenguaje de marcado de este corpus.2 Se establecieron

tres posibles valores ordinales según los siguientes

criterios:

† Minor: si el personaje no aparece en el resumen
† Secondary: si el personaje aparece nombrado en el

resumen
† Primary: si pertenece al grupo de entre dos y cuatro

personajes esenciales, pues su nombre se repite o se

resalta dentro del resumen en más de una ocasión

De esta manera tenemos de cada personaje (sobre

un total de 516) cuatro informaciones que se comple-

mentan y pueden incidir en el mayor o menor grado

de relevancia de dicho personaje:

(1) Un valor de su importancia dentro de la obra

(que puede ser utilizado como ground truth o

verdad fundamental)

(2) Diferentes valores cuantitativos textuales

(3) Posición en dramatis personae

(4) Diferentes valores según medidas de centralidad3

3 Metodologı́a

La implementación para extraer, analizar, evaluar y vis-

ualizar los datos se realizó en Python mediante

bibliotecas como lxml y networkx. Por otro lado, para

la creación de las redes sociales se definió la arista no

direccional como la coaparición en escenas, mientras

que los personajes constituyen los nodos en los grafos

(Fig. 2):

A partir de estas redes sociales calculamos diferentes

medidas de centralidad e información sobre los nodos.

En total, se establecen nueve medidas diferentes:4

† Degree centrality (centralidad de grado)
† Betweenness centrality (centralidad de

intermediación)
† Eccentricity
† Closeness centrality (centralidad de cercanı́a)
† Load centrality
† Current flow betweenness centrality
† Eigenvector centrality (centralidad de vector propio)
† Approximate current flow betweenness centrality
† Communicability centrality exp

4 Resultados

En primer lugar, analizamos la dependencia entre la

importancia asignada por especialistas y el resto de

valores y calculamos su correlación (Spearman rho;

Evans, 1996, 152):

Fig. 2 Red social de personajes en Do~na Rosita la soltera de

Lorca

Fig. 1 Metadatos de personajes en XML-TEI en Luces de

bohemia de Valle-Inclán, procedente del corpus de BETTE

¿Existe correlación entre importancia y centralidad?

Digital Scholarship in the Humanities, Vol. 36, Supplement 1, 2021 i83

D
ow

nloaded from
 https://academ

ic.oup.com
/dsh/article/36/Supplem

ent_1/i81/5849159 by C
airns Library, U

niversity of O
xford user on 30 M

ay 2023



Como se puede comprobar en la figura 3, nin-

guna de las medidas de centralidad tiene una cor-

relación fuerte (con valor absoluto mayor de 0.6

según Evans, 1996). El valor máximo (-0.5) corre-

sponde a current flow betweenness centrality,

también conocida como information centrality

(Brandes y Fleischer, 2005; Stephenson y Zelen,

1989), medida que no está entre el repertorio usual

de las HD.

En cuanto a la hipótesis de que el dramaturgo sitúa

a los personajes principales al principio del dramatis

personae, la correlación entre la posición y la impor-

tancia es de 0.42, una correlación moderada similar a

la de las medidas de centralidad. Conclusión

Fig. 3 Boxplots (diagramas de caja) y correlaciones con importancia de todas las obras de BETTE
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corroborada porque en el dramatis personae a veces los

escritores eligen criterios diferentes, como Mu~noz

Seca que los ordena según su sexo.

En relación a las medidas cuantitativas textuales,

todas muestran correlaciones notablemente más altas,

llegando hasta 0.66 en la cantidad de intervenciones,

un resultado inesperado.

Ante estos datos nos hemos preguntado si las med-

idas cuantitativas textuales y las medidas de centralidad

están captando aspectos diferentes sobre la importan-

cia de los personajes. Para investigar su posible difer-

enciación, calculamos la correlación entre el valor

textual con valor más alto en el gráfico anterior (pers_-

mes_sps) con el resto. Si las correlaciones son similares

a las del anterior gráfico, pensaremos que tanto los

valores textuales como las medidas de centralidad cap-

tan matices similares de la importancia de los person-

ajes, tal y como se puede observar en la Figura 4:

Fig. 4 Scatterplots (gráficos de dispersión) y correlación entre las veces que un personaje habla <sp> y otros valores
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Se observa que la information centrality, de nuevo,

es la medida de centralidad con la correlación más

fuerte, junto con la cantidad de intervenciones, mien-

tras que el resto de las medidas de centralidad tienen

correlaciones similares a las del anterior gráfico. Es

decir, no tenemos razones para pensar que los valores

textuales y las medidas de centralidad estén captando

aspectos diferentes sobre la importancia de los person-

ajes. Finalmente, nos hemos planteado si la distribu-

ción de centralidad o valores textuales son diferentes

para los protagonistas de los del resto de personajes,

que quedan reflejados en la Figura 5:

La mayor diferenciación de ambos diagramas de

caja entre las medidas de centralidad se consigue

Fig. 5 Boxplots (diagramas de caja) de protagonistas frente al resto de personajes
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mediante approximate current flow betweenness cen-

trality, seguido de current flow betweenness (o informa-

tion) centrality. El solapamiento menor se consigue

mediante la cantidad de texto pronunciado

(pers_mes_characters).

5 Conclusiones y futuros pasos

Coincidimos con la propuesta de Moretti (2013)

respecto a la necesidad de distinguir tres tipos de per-

sonajes respecto a su relevancia. Ese tercer tipo de

personaje - “minor minor”, para Moretti y “minor” o

“terciario” dentro de nuestro análisis – implica una

relevancia más baja que la del protagonista, pero tam-

bién del personaje secundario o “secondary” y que

coincide, en algunos casos, con los actores figurantes

del cine o la televisión. Además, comparamos la ido-

neidad del género dramático para este análisis de redes

sociales, pues el diálogo y el cómputo directo de las

intervenciones de los personajes permite trabajar con

los datos y metadatos de manera más fiable y sencilla

que en otro tipo de obras, como puede ser la novela.

La anotación en detalle de información sobre los

protagonistas nos permite no solo visualizar y

explorar los datos con medios digitales, sino también

evaluar esos mismos métodos digitales. Las respuestas

a las cuatro preguntas arriba planteadas, para el caso

del corpus BETTE, quedan, por tanto, contestadas de

esta forma:

(1) La importancia tiene una correlación solamente

entre débil y moderada con cualquier formaliza-

ción de centralidad de redes sociales, teniendo la

correlación más fuerte la information centrality,

como hemos podido comprobar.

(2) La posición en el dramatis personae tiene una

correlación moderada con la importancia,

similar a la que muestran las medidas de cen-

tralidad. Nos resulta sorprendente este dato

pues, salvo en las obras de Mu~noz Seca, donde

los personajes femeninos preceden a los mas-

culinos, en el resto de las estudiadas la lista de

personajes sigue el criterio de relevancia dentro

de la obra, para el autor, y no el orden alfabético

o de aparición de los personajes en la pieza.

(3) Los valores cuantitativos textuales tienen

correlaciones más fuertes que el resto de

valores, algo sorprendente si se tiene en cuenta

su sencillez a la hora de extraer dicha

información.

(4) Los valores cuantitativos textuales son también

los que mejor distinguirı́an a los personajes

entre protagonistas y no protagonistas (ya

sean secundarios o terciarios)

El resultado más relevante de este trabajo estriba en

que unidades textuales (tan sencillas como la cantidad

de parlamentos de cada personaje) aportan más infor-

mación sobre la importancia o protagonismo del per-

sonaje que las complejas medidas de la centralidad en

redes, que resumen la interacción entre los personajes.

Aun ası́, nos preguntamos si otros parámetros como la

formalización de las aristas no podrı́a arrojar resulta-

dos más beneficiosos para las medidas de centralidad.

Por otro lado, el estudio no implica que los estudios

con grafos puedan proporcionar otros datos intere-

santes para responder otras preguntas, como, por

ejemplo, respecto a la estructura de la obra, un cambio

en la tradicional visión de los papeles principales (cf.

Martı́nez Carro, 2019) o el estudio por sexos de los

personajes dentro de este corpus, que también están

anotados.

Por último, como propuestas a futuro, querrı́amos

indicar que, aunque el tama~no del corpus se asemeja a

otros trabajos en redes sociales (cf. Moretti, 2011 y

2013; Rochat, 2014), nos gustarı́a ampliar el corpus

y estamos ya trabajando en esa lı́nea. Por otro lado,

nos parece interesante comprobar si el comporta-

miento entre distintos géneros - dramas, tragedias y

comedias - obedece a unas coordenadas comunes; o

bien, matizar más la investigación por periodos

(dramaturgia publicada en el siglo XIX, por un lado,

y por el XX, en otra). Otra cuestión interesante puede

ser analizar obras de un mismo autor, en la lı́nea de los

dos trabajos de Moretti antes comentados (2011 y

2013), donde el centro de interés se fija en menos

textos, pero el análisis más pormenorizado permite

visibilizar más y mejor la relación entre la trama y

los personajes.
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Notes
1 En algunas obras, algunos personajes hablan y aparecen

en escena exclusivamente de manera conjunta, funcio-

nando como un personaje coral. Para este tipo de casos,

utilizamos el elemento personGrp. Como ejemplo pode-

mos mencionar el grupo de modernistas de la obra Luces

de bohemia, de Valle-Inclán.

2 El listado de especialistas puede consultarse junto a las

obras en el repositorio. https://github.com/GHEDI/

BETTE.

3 Utilizamos la terminologı́a en inglés mencionada en la

documentación de la biblioteca referenciada, pero apor-

tamos la traducción ya asentada de algunos términos al

espa~nol (Martı́nez Carro 2019 y Herrero, 2000).

4 Los datos, el código (como Jupyter Notebook) y

todas las visualizaciones pueden consultarse en el

repositorio GitHub especı́fico para este artı́culo, a

través del siguiente enlace: https://github.com/

GHEDI/BETTE/tree/master/publicacions/2018_DSH/.

ipynb_checkpoints.
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