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1. Introducción: Drama Corpora Proyect (DraCor)

https://dracor.org/

https://dracor.org/


2. Objetivos

• Mostrar las intersecciones en la
funcionalidad del chorus como
elemento esencial de la dramaturgia
griega y de la corriente renovadora del
teatro español contemporáneo de
principios del siglo XX

• Estudiar de las relaciones del Coro con
los dramatis personae mediante las
redes sociales con grafos

Representación de Yerma, de Federico, García Lorca, con Margarita Xirgu



3. Metodología: Shiny DraCor

 Medida métrica de los nodos (Metric for nodes size):
centralidad intermedia (Betweeness Centrality)

 Algoritmo de clusterización (clusterization Algorithm):
clúster óptimo (cluster optimal)

 Carga (Charge): 9
 Tamaño de fuente (Font Size): 20
 Tamaño de los nodos (Nodes Size): 1
 Tamaño de las aristas (Edges Size): 1

https://shiny.dracor.org/

https://shiny.dracor.org/


3. Metodología



4. Resultados: el coro en la tragedia clásica griega

Fig. 1: Grafo creado con Shiny Dracor de Antígona de Sófocles

• El Coro no siempre 
ocupa un lugar central 
en el Grafo.

• Suele ser el único que 
interviene con el resto 
de dramatis personae.

• Sirve de enlace o punto 
de unión con grupos de 
personajes que no 
interrelacionan entre sí.



4.Resultados: el coro en el teatro de la Edad de Plata española

Fig. 2: Grafo de Yerma de García Lorca, realizado con Shiny Dracor



4. Resultados: el coro en el teatro de la Edad de Plata española

Fig. 3: Grafo de Yerma de García Lorca, realizado con Shiny Dracor



5.Conclusiones

Estreno de La casa de Bernarda Alba en España, 1950. 

Fuente: https://www.universolorca.com/estreno-obra-literar/tea_10-47/ 



5. Conclusiones: el coro en la tragedia clásica griega 

• No se observan diferencias remarcables entre las conexiones de

otros personajes con el Coro dentro de la tragedia, pero sí con la

comedia griega (Aristófanes) y con la tragedia romana (Séneca).

• Apenas hay rastro del Coro en el teatro del Siglo de Oro que sí

aparece, con ciertos matices y características propias, en el de

Shakespeare.

• El Coro constituye un personaje irremplazable en las obras

clásicas griegas y resulta una aparición esporádica en las obras de

los dos dramaturgos españoles contemporáneos.



5. Conclusiones: el coro en el teatro de la Edad

de Plata española

• Reincorporación del coro y elementos corales (cantos, danzas, expresividad
corporal, ritos populares, pasajes poéticos) en las obras dramáticas de la
Edad de Plata española como elemento renovador (Ramón del Valle-Inclán y
Federico García Lorca).

• Los personajes del Coro pueden intervenir en bloque – las intervenciones
genuinamente “corales” – o de forma individual, pero sin llegar a constituir
o parecerse a los corifeos de algunas tragedias griegas.

• El coro lorquiano se desdobla en diversos coros menores, no interactúa con
todos los personajes.

• En Valle-Inclán la técnica coral va unida al realce del personaje colectivo.



5. Conclusiones finales

Similitudes
• El Coro ofrece comentarios líricos a la acción, eco a las vivencias de los 

protagonistas
• Expresión de participación colectiva, transmisor de valores tradicionales

Diferencias
• El Coro como presencia inamovible y personaje irremplazable en las 

obras clásicas griegas versus la aparición, esporádica y no fija, de este
personaje colectivo en las obras de los dos dramaturgos españoles
contemporáneos.
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Thank you for your attention!!!


