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Versión bilingüe inglés-español del Thompson Motif-Index

Se presenta a continuación una propuesta de versión bilingüe inglés-español del esquema

de clasificación de relatos folklóricos Thompson Motif-Index. A través de este trabajo se

espera consolidar y disponibilizar en español un instrumento de referencia para la

documentación y clasificación de narrativas folklóricas. Es un punto de partida orientado a

mejorar las infraestructuras disponibles para la clasificación de narrativas.

A modo de presentación y contextualización se realizará una aproximación a los sistemas

formales de clasificación y sus características en tanto dispositivo social de mediación

simbólica. Luego se realizará un análisis de los vocabularios controlados en tanto

infraestructuras culturales para la identificación, representación y apropiación de fenómenos

sociales.

Luego se realizará una reseña relativa a la historia, alcance, características y presente de

los dos sistemas de clasificación más referenciados y conocidos, los llamados Thompson

Motif-Index y el ATU Tale Type Index.

Finalmente se realizará un sumario descriptivo de los pasos y procedimientos realizados

para el procesamiento de fuentes digitales del Thompson Motif-Index. Para el desarrollo e

implementación de la versión bilingüe del Thompson Motif-Index se utilizará una aplicación

informática de gestión de glosarios, taxonomías, clasificaciones y/o ontologías. El uso de

una herramienta web facilitará su disponibilidad pública, su integración y reúso en diferentes

escenarios (bases de datos bibliográficas, herramientas digitales de cotejo y comparación

de textos u otros) a la vez que permitirá su mantenimiento continuo e incorporación de

correcciones o nuevos términos.

Los sistemas formales de clasificación

La clasificación, en su acepción más amplia, es la segmentación espacio-temporal de la

experiencia. Un sistema de clasificación es un conjunto de cajas en donde dividir y poner el

mundo o nuestra experiencia. Esta segmentación, analizada en tanto dispositivo social, es

considerada por Foucault (2008) como un elemento constitutivo de lo social como

posibilidad, como modelo de orden y categorización de las prácticas. Bowker y Star (1999),

realizan un estudio orientado a analizar la dinámica de operación de los sistemas de

clasificación en diferentes contextos y escalas. Al respecto, los autores consideran que los

sistemas formales de clasificación son artefactos en el sentido de que son un aspecto del
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mundo material que puede ser creado y modificado socialmente y que tiene la particularidad

de ser simultáneamente ideal (conceptual) y material (Bowker y Star, 1999:289). Podría

decirse, pues, que las clasificaciones son artefactos lingüísticos con consecuencias

materiales y físicas.

Siguiendo a Bowker y Star, los sistemas formales de clasificación serían un tipo particular

de artefacto, concretamente, artefactos mediadores caracterizados por su capacidad para:

1. dotar de comparabilidad semántica a través de distintos contextos;

2. establecer condiciones de visibilidad presentando categorías (definir lo visible y lo

invisible: lo no categorizable es invisible); y

3. controlar los procesos de significación definiendo el alcance conceptual de términos,

categorías y clases.

En síntesis, los sistemas formales de clasificación se definen como artefactos mediadores

que permiten llevar adelante procesos de circulación discursiva a través de diferentes

contextos, diferentes comunidades de prácticas o a través del tiempo.

Las clasificaciones como infraestructuras

El uso de tecnologías basadas en la digitalización de datos ha generado importantes

transformaciones en las prácticas sociales en general y en particular en las metodologías y

concepciones aplicables a la organización y representación de bienes culturales y

simbólicos. Considerando entonces los sistemas formales de clasificación en tanto

artefactos sociales de mediación, resulta relevante elaborar una traducción local de

instrumentos de clasificación ya consolidados como los son el Índice Motif o el Índice ATU.

Se trata de un proceso que apela a la problemática de la traducción en tanto procedimiento

de apropiación. Como señala Rofes (2007), los medios digitales actualizan las

problemáticas propias de la traducción a través del solapamiento de hábitats de significado

locales como así también las tensión entre el hábitat global y la experiencia local.

Sistemas formales de clasificación de narraciones folklóricas

En el presente trabajo trabajo se tomarán como sistemas de clasificación de cuentos

folklóricos la Clasificación Aarne-Thompson-Uther de cuentos folklóricos

(Aarne-Thompson-Uther Classification of Folk Tales) y el Índice de motivos de la literatura

folklórica (Motif-Index of Folk-Literature). Según señalan diversos autores (Meletinski 2003,
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Lacarra Ducay 2000, Wurzbach 1997, Hernández Fernández 2006, Chertudi 1982, Propp

1984, Aína Maurel 2012, Uther 1996, 2009) ambas clasificaciones constituyen un

instrumento central para la organización del espacio teórico dedicado al análisis y estudio

del arte verbal y la literatura folklórica en general.

Basado en el ordenamiento propuesto en la compilación de cuentos populares rusos

publicada en 1885 (Aína Maurel 2012), en términos cronológicos el índice iniciado por Aarne

ha sido el primero en publicarse. Lacarra Ducay (2000:1040) señala que “la catalogación de

materiales folclóricos se inicia a principios del siglo XX, y tiene su arranque en la obra de

Antti Aarne. En 1910 publicó su Verzeichnis der Marchentypen, cuya finalidad primordial era

ayudar a clasificar la rica colección de cuentos finlandeses que él mismo había recogido.

Partiendo de la recopilación de los hermanos Grimm, así como de otros materiales nórdicos

[...] En 1928 reapareció la obra amplificada por Stith Thompson bajo el título, ahora en

inglés, The Types of the Folktale. A classification and bibliography, que habitualmente

citamos uniendo los dos apellidos Aarne-Thompson, a la que le siguió en 1961 una nueva

revisión.” Será Hans-Jörg Uther, en 2004, realizará la última actualización del índice y suma

de esta manera su nombre al nombre del índice que pasará a denominarse

Aarne-Thompson-Uther Index.

El principio fundamental de clasificación será la noción de tipo, definido como “un cuento

tradicional que tiene una existencia independiente. Puede contarse como una narración

completa y no depende, para su significado, de ningún otro cuento” (Thompson 1972: 528).

Adicionalmente el índice ATU contempla la idea de versión y variante. La versión estaría

dada por cada narración de un tipo de cuento de modo concreto e independiente en tanto la

variante de una narración estaría dada por los elementos o aspectos que en una versión

son capaces de establecer una diferencia con respecto a otras versiones (Thompson

1972:527-528). En base a estos criterios el ordenamiento inicial propuesto por Aarne en la

publicación de 1910 estará organizado según 3 categorías: Cuentos de animales, Cuentos

maravillosos y Cuentos de la vida cotidiana (Hernández Fernández 2006). Disponía de 560

tipos y, en consonancia con las prácticas de la época, cada tipo estaba asociado a una

notación numérica. La notación numérica pretendía resolver dos aspectos, por un lado la

posibilidad de utilizar un signo para la designación de una clase que no fuera dependiente

de las lenguas nacionales, y por el otro permitía organizar las colecciones físicas según

criterios de asociación temática. Estas dos capacidades resultaban cruciales en el contexto

de una agenda que concebía la unidad universal del conocimiento y que precisaba a su vez

disponer de herramientas capaces de resolver criterios de ordenamiento físico que

reprodujeran la organicidad de sus edificaciones simbólicas.
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En la revisión realizada por Thompson en 1928 se agregan 3 categorías: Chistes y

anécdotas, Cuentos de fórmula y Cuentos no clasificados (se parece a la ironía de Borges).

El último cambio, en términos estructurales, será en el año 2004 a partir de la revisión

realizada por Hans-Jörg Uther. Las categorías máximas del índice serán las siguientes:

Chistes y anécdotas, Cuentos de fórmula, Cuentos de animales, Cuentos maravillosos,

Cuentos de la vida cotidiana (cuentos realistas), Cuentos religiosos, Cuentos sobre ogros

estúpidos.

El Thompson Motif-Index, publicado por primera vez en 1932, es la obra en la que

Thompson materializa tres cambios con respecto al índice Aatu-Thompson. En primer lugar,

el índice abarca un espectro que va más allá de la cultura finesa o danesa a la que se

encontraba circunscrito la primera versión del índice Aatu-Thompson. En segundo lugar, el

índice de Thompson incorpora formas narrativas escritas e históricas (géneros medievales,

fábulas, etc). Y finalmente, se adopta un esquema estructural de clasificación basado en la

noción de motivo, una unidad de análisis considerada por Thompson en tanto menor a la del

tipo (Lacarra Ducay 2000, Uther 2009, Hernández Fernández 2006, Chertudi 1982).

Thompson distingue el tipo del motivo, y considera a este último en tanto el elemento más

pequeño en un cuento que tiene el poder de persistir en la tradición (Thompson 1972:528).

Explica que hay tres clases de motivos según estén basados en: los actores del cuento; 2)

los elementos que desarrollan la trama argumental (objetos mágicos, creencias, etc.); o 3)

los incidentes narrados (Aína Maurel 2012, Chertudi 1982, Uther 2009, Hernández

Fernández 2006).

La posibilidad de utilizar un elemento menor al tipo permite disponer de una estructura de

clasificación con un mayor grado de atomicidad en sus descripciones y algún grado de

conmutabilidad. Esta característica es una diferencia central entre las estructuras de ambas

clasificaciones. Como señalan Lacarra Ducay y Meletinski, la estructura basada en tipos

genera un esquema de clasificaciones extremadamente rígido de corte sintagmático, es

decir, los cuentos deben adecuarse a la exacta sucesión sintagmática de elementos

consignada en cada tipo. Por ejemplo, el tipo 0882 “La prueba por la castidad de la esposa”

o el 1377 “Una esposa adúltera deja a su esposo fuera de las puertas”. Por el contrario, el

I-Motif considerará motivos como el H0460 “Pruebas de esposa” o el motivo K1510

“adúltera que engaña a su marido”. Como es posible apreciar, los términos y estructura

basada en los denominados motivos del I-Motif permiten una mayor flexibilidad facilitando

un modelo más pragmático (Lacarra Ducay 2000, Wurzbach 1997). Como señala Lacarra

Ducay, la propensión descriptiva del esquema adoptado por el índice ATU por momentos
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ofrece tipos que se asemejan a los seres descritos por Borges en la Enciclopedia Emporio

celestial de conocimientos benévolos.1

Críticas

En correspondencia a la centralidad, tradición y omnipresencia de ambas clasificaciones, es

posible relevar diversas y sucesivas críticas. A veces referidas a los esquemas adoptados,

otras a la arbitrariedad o falta de uniformidad, otras veces a problemas de coherencia o

cobertura (Uther 1996, 2009). El presente enfoque considera que ese tipo de críticas son

aplicables a todos los esquemas de clasificación existentes (Bowker y Star). Por el contrario

podría resultar de interés considerar las críticas referidas a las concepciones de base

utilizadas y sus posibles limitaciones. En esa línea y en el contexto de la bibliografía

analizada, las críticas establecidas por Propp y Chertudi resultan productivas. Chertudi

centra su atención en la debilidad de las definiciones ofrecidas para la noción de tipo y

motivo. La autora considera que en tanto la definición de motivo resulta vaga, la de tipo

resulta ambigua. Adicionalmente considera que es imposible autonomizar la noción de

motivo de la tipo.

Entre las críticas formuladas por Vladimir Propp las que resultan de interés para el presente

trabajo surgen de las diferencias en la concepción de género y arte verbal. En su trabajo

Propp (1984) considera que no es posible establecer un análisis coherente de los relatos

folklóricos que no contemple los contextos de narración. Asimismo considera la existencia

de cuatro aspectos o dimensiones necesarias para la determinación del género de un relato

folklórico. En primer lugar, el sistema poético o la poética propia del relato; en segundo

lugar, el tipo de utilización del relato en la vida cotidiana o sus posibles usos sociales; en

tercer lugar, el tipo de performance vinculado al relato; y finalmente la musicalidad o ritmo

del relato. Estas dimensiones resultan sumamente reveladoras con relación al relato

folklórico en tanto artefacto cultural: sería para Propp una performance poética útil en la vida

social vinculada formalmente con la musicalidad o el ritmo.

Más allá de las críticas, ambos autores coinciden en la utilidad y eficacia operativa de las

dos clasificaciones analizadas y su importancia en tanto modelo para la elaboración de

clasificaciones nacionales y regionales. Chertudi ofrece una aproximación interesante y

quizás superadora al problema de la clasificación de relatos folklóricos. Si los relatos

folklóricos deben ser vistos como acontecimientos, como realizaciones nunca iguales de un

1 Borges, Jorge Luis (1989). “El idioma analítico de John Wilkins”. En: Otras Inquisiciones. Obras
completas. T.2.Barcelona: Emecé
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modelo, cada tipo de cuento es en realidad la abstracción de un cuento que vive en

perpetua mutación. Este sería el sentido y potencia de las clasificaciones aquí analizadas.

Fuentes utilizadas y metodología

Analizadas las dos clasificaciones, finalmente se seleccionó Thompson Motif-Index en

consideración de su mayor grado de complejidad y cobertura.

Para la gestión y publicación de la versión bilingüe inglés-español del Thompson Motif-Index

se utilizó un software especializado en la gestión de vocabularios controlados y

clasificaciones. Se seleccionó e implementó la herramienta web TemaTres. La misma fue

elegida en virtud de una serie de capacidades las siguientes capacidades (Angel Marzal

2020). Entre las capacidades analizadas, se enumeran aquellas consideradas más

relevantes para el presente proyecto:

● Gestión distribuida y multiusuario del vocabulario.

● Ciclo de gestión continua para posteriores ediciones o modificaciones

● Soporte para vocabularios multilingües

● Exportar y exponer los vocabularios controlados a través de una variedad de

esquemas de metadatos

● Disponibilidad de API de servicios web: las capacidades de la interfaz de servicios

web de TemaTres permite generar subproductos independientes y articulares con

respecto al vocabulario controlado como tal.

● Exportación hacia formatos de publicación (PDF, XML, TXT y otros)

● Interoperabilidad e integración con herramientas de gestión documental o entornos

de teleformación

Se seleccionó como fuente de referencia del Thompson Motif-Index la versión en línea

recopilada por el profesor Shawn Urban de la Universidad de Alberta2. Los términos y

relaciones representados en la página web fueron codificados en un formato importable

hacia la herramienta Tematres.

Una vez importada la versión en inglés se creó una versión gemela pero vacía en español,

se tradujeron los términos respetando las relaciones jerárquicas y notaciones establecidas

en la versión en inglés. Finalmente se estableció la correspondencia entre cada término en

inglés hacia la versión en español y viceversa.

Únicamente con el fin de evaluar la replicabilidad de la metodología utilizada, se realizó

también el procesamiento, codificación e importación de una versión del ATU Tale Type

2 https://sites.ualberta.ca/~urban/Projects/English/Motif_Index.htm
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Index. Para este procesamiento se utilizaron las fuentes disponibles en el proyecto

Multilingual Folk Tale Database del Centro de Linguística da Universidade de Lisboa

(Janssen 2014-).

Resultados

Como resultado del trabajo realizado se ha consolidado una versión bilingüe inglés-español

del Thompson Motif-Index. Existen referencias de correspondencia entre cada una de las

versiones. Las versiones disponen de esquemas de gestión independientes entre sí para

permitir el mantenimiento, edición y crecimiento de cada una de las mismas de manera

autónoma. Esto permitirá un eventual desarrollo autónomo y local de las clasificaciones sin

perder condiciones de articulación y correspondencia con el índice original.

Cada una de las versiones se encuentra conformada por 1716 términos de clasificación

distribuidos en 23 facetas a través de 1693 relaciones jerárquicas.

Asimismo se encuentra disponible en el mismo entorno de gestión una versión e inglés del

ATU Tale Type Index. La viabilidad de la metodología utilizada permite tanto la futura

elaboración de una versión en español de este último índice como el agregado de nuevas

lenguas a cualquiera de las clasificaciones analizadas.

Como se dijo anteriormente, se trata de un punto de partida orientado a brindar

herramientas de análisis y descripción útiles para la comunidad de prácticas del campo de

las narrativas folklóricas.

A continuación se listan los acceso a los resultados alcanzados:

● Índice de motivos de la literatura folklórica

○ versión en español en línea: https://vocabularyserver.com/motif/es/

○ versiones en pdf:

■ Vista sistemática

■ Vista alfabética

● Motif-Index of Folk-Literature

○ versión en inglés en línea: https://vocabularyserver.com/motif/en/

○ versiones en pdf:

■ Vista sistemática

■ Vista alfabética

● Aarne-Thompson-Uther Classification of Folk Tales

○ versión en inglés en línea: https://vocabularyserver.com/atu/en/
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○ versiones en pdf:

■ Vista sistemática

■ Vista alfabética
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