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INTRODUCCIÓN 

Interés por fa creatividad 

Todo aquello que es realizado esconde un deseo Y este trabajo de 

rnvest1gac1ón no esta exento de é! Esta sostenido por el deseo de hablar y 

acercarse al fenómeno de la creat1v1dad que por su misma fascinación desp1er1a 

múltiples intereses. ,, el misterio de las act1v1::Jades y creaciones ar1ist1cas es una 

de ellas La sat1sfacc1on rnisma ae par11c1par en algún arte nos acerca a la 

experiencia creativa aun si no tenernos l;:i far.una de crear algo s1gnif1ca:1110 que 

pueda ser agregado a la cultura As1rn1sm~J para to::Jos lo que riernos apreciado 

verdaderamente algun;:; obra anistica ha surg1ao en nosotros una realidad 

distinta que experimentamos como creadora Y es particularmente esta 111venc1a 

psíquica una dt- las 1nc1taáoras pr1n::::pa1es de este traba¡o Aquello que se crea. 

que aparece 1· que pueae provo=r una sonrisa se ubica faciimente en el ar11sta. 

en la admiración de una obra an1st1ca y en el c1ent1f1co (por dar algunos 

e¡emplos) pero en la vida cotidiana también se puede ubicar siempre que 

tengamos ese espiritu ae a!>o,-y1bro -<:;ue car acter:za al infante- al enfrentarnos 

con una real1da:::1 que nunc¡¡ a'ltes nab:a s:ao vista o sent1aa de esa manera. 

como ver por primera vez • .. ma bella puesta de sol que consecuentemente 

obscurece ei entorno 

Ademas de que ias realidades se crear. en las personas estas también 

crean realidades Y llama la a:en:::10:"1 aquello que dice George Hert>en Mead 

acerca de ta creat1v1cad que caca suieto social emerge en una sociecad. por el 

simple hecho de convenirse e:"1 persona el ·~·o" de caca persona interviene en 

los cambios oe la sociecad exper1mentanco e! descut>rim•ento que los an1stas. 

c1en:if1cos e in!"lovadores soc.ales viven sólo que estos últimos llevan a1Chos 



cambios y tal experiencia a su máxima expresión Por lo que podríamos decir que 

lo sufren de forma más apasionada 

Hay un deseo permanente que sostiene el trabajo que realizan estas 

personas. y una de las d:sc1plinas en donde podernos perc1b1r el trabaJO intenso 

sostenido por el deseo. es sin mas en la danza arte que encuentra el momento 

culminante en la función ·Asociado a un intenso placer derivado de una 

exacerbación que~ transforma la percepcion del tiempo ,, del propio ser. ese 

momento encuentra una promesa vivir la <<magia>> Es un tiempo que se vive 

como una conquista corno una real1zac1on es el momento brillante. <<color 

rosa>> producido por lo oue esta ""detras>> El deseo que sostuvo el trabaJO 

oscuro. el esfuerzo ( Baz 1995 p ~ 84 i En efecto hay un compromiso total con 

la danza que involucra sufr1mientos y sacr1lic1os pero también constantes 

satisfacciones que encuentran su ma:.·or goce en ei momenlO en que se es 

participe de esa asombrosa creac1on que se va d1b:..:1ando en el escenario Y es 

que en la creacion de la danza el coreografo construye metaforas siendo los 

cuerpos en movimiento su instrumento cma tal cometido y estos cuerpos 

s1nt1entes al expresarse y mostrar su est1io crean una realidad un mov1m1ento 

que grita , vida' :.· que quiere ser percibido por los otros 

No arbitrariamente se sabe cue el crear esta asociado con la muerte con 

e! miedo a morir Y en la danza la vida ,. 1a rnuene se tornan evidentes. aunque 

el test1mon10 eterno no sea corno e 1 de la literatura la poesia o la pintura La 

creación en la danza en cambio. es daca como en los sueños ·Todo arte 

encierra un deseo ae tr<?sce'1oenc:a de los lím,tes humanos la danza tiene que 

ver con la 1lus•on oe trascenae~ el caracter precario limitado y trans1tor10 que 

define el cuerpo huma'lo con lo cual recrea la asp1rac1ó'1 por un cuerpo luminoso 

y mítico· (!bid p 231) En los sueños no ha,, limites y el bailarín desea que 

tampoco los haya en su a:le en!rer.:andose constanteme;i:e con esta realidad y 

con la firme ilus1on de llegar al momento trascendente y fascinador estar en la 

magia y hacer magia 
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¿Por qué Gardner, Perkins y el Proyecto Cero? 

El compromiso que ha tenido el Proyecto Cero. de la Universidad de 

Harvard. con el estudio de las cuestiones ar1ist1cas y de la creat1v1dad en general. 

ha sido bastante confor1ante. es e¡emplar y merece ser reconocido. ya que este 

tipo de proyectos son los que le dan vida al conoc1m1ento 

Al parecer. Howard Gardner y David Perkins han tenido mucho que ver en 

la formación del concepto que se tiene de la creat1v1dad y en toda la sene de 

investigaciones que se han lievaao a cabo en este proyecto 

Aunque en realidad hoy en C1a ha~· muchos otros investigadores en el 

proyecto. es importante anunciar oue en esta ocasión no seran tomados en 

cuenta. pero seria interesante que en posteriores 1raba¡os de 1nvest19ac1ón se 

indagara en sus aportaciones 

Sin embargo pueae decirse aue Gardner y Perk1ns han sido 

fundamentales tanto en el terreno teorice como en la dirección del mismo Por 

eso es que en este estudio se ha dec:a1do enfocar el anál1s1s en varias cuestiones 

del pensamiento de estos dos autores referente a la def1rnc1on de creat1v1dad y 

cabe aclarar que el traba10 que t:ene aue ver específicamente con ella lo ha 

explotado mucho mas Garaner .o cual poara notarse en ei transcurso del escrito 

en turno que c1er1arnt:nte esta•a aorn1naao por su pensamiento 

Por otro laao uno de los pensadores que tamb1en merece ser considerado 

en este texto es Nelsori Goodman ou1e'1 fue creaaor ael Proyecto Cero y sus 

aportaciones han ten1ao u'1 luene 1mpac:o par11cularmente e'.l Gardner y en 

Perk1ns Asimismo s.e toara -eferenc1a a a:gu·i;:is pensadores que está" detrás de 

ellos. y tendra espec1alrnerite mucho lugar en todo este traba;o. el ps1cologo 

catedrat1co ae la Univers1dao de Ch:cago M1haly Cs1kszentm1!1aly1 quien ha 

tenido un c:::>ns1derable peso en ambos 



Ahora pues. lo que sigue es hablar. en el primer capitulo. sobre qué es el 

Proyecto Cero y acerca de los tres teóricos mencionados. para después 

centrarnos. en el segundo y tercer capitulo. en definir la creat1v1dad y tratar 

ciertos aspectos que la constituyen. tomando corno base a Gardner y a Perkins. 

quienes se han centrado en estudiar los avances creativos en el arte y la ciencia 

en términos cogn1:1·.-os Y de hecho en el capitulo 111 donae se hablará de los 

componentes cogn1t1vo afectivo\' sociocultural de la creat1v1dad se hara énfasis 

en el anal1s1s que Gardner hace con siete creadores de la era moderna entre 

ellos está el ps1coanal.1sta vienés S1g'.1lunc Freu·8 y la bailarina estadounidense 

Martha Graham quienes seran los dos 1nno .. adores que se abordarán con mayor 

detalle en este e5cr1to La manera en que es:an organizados d1cho5 componentes 

del tercer capítulo respecto a! tratamiento de estos dos creadores corresponde al 

siguiente lineamento e'l el componente cogrn:1,•c se hablara de las estructuras 

mentales que Gardner e>:pone acerca ae F•eu:J 1· Granarn en ei componente 

afectivo se 1nclu1ra entonces el analis1s que Garcner t1ace acerca de la vida de 

ellos dos resaltanao el aspecto emocional ,. en el cornponen:e sociocultural se 

enfatizara ¡ustame:>te en el trata'll1en:o cue Gard"ler hace acerca de la 1nmers1ón 

de estas perso'laliaades en e! coriteJ<10 

Es muJ' 1mpona:>:e aaver11r que 10 que se a•ra acerca de la creatividad esta 

su¡eto en su mayoría a la cultura occ1defltal y esto lo :.erien muy presente estos 

autores. y son conscientes ae las lim1tac1ones que esto conlleva 

Por último es propicio aecor que todo este traba;o se reali;:ará al fon y al 

cabo, con el deseo de poder acercarnos al enogmatico fenómeno de la 

creat1v1dad 



CAPÍTULO 1: 

BREVE HISTORIA DEL PROYECTO CERO 

El Proyecto Cero de Harvard. es un programa de ínvest1gac1ón básica de la 

Escuela de Educación para Graduados de Harvard. dedicado a los procesos 

simbólicos humanos y el desarrollo de símbolos Ha 1nvest1gado el desarrollo de 

los procesos de aprend1za1e en niños adu!tos y organ1zac1ones durante más de 

34 años Actualmente el Proyecto Cero se está basando eri esta 1nves:1gac1ón 

para crear comunidades de estudiantes criticas e 1ridepend1entes y asi promover 

un entend1m1ento profundo dentro at: las d1sc1pl1nas y fomentar un pensamiento 

critico y creativo La m1s1ón del Proyecto Cero es entender e incrementar el 

aprendizaje el pensarniento y la creat1.-1dad en las anes. así como en las 

humanidades )' las d1sc1~111nas c1entif1cas tanto a nivel 1nd1v1dual como 

institucional 

Los programas de 1nvest1gac1on estan basados en un entendimiento 

detallado del desarrollo cognitivo humano y el proceso de aprendizaje en las 

anes y otras c1sc1pl1nas colocando ar aorenc1z en el centro del proceso 

edlJcativo. respetando las distintas formas en que un individuo aprende en 

distintas etapas de la vida. así como las a1ferenc1as 1nd1v1duales en las formas de 

perc1blf el mundo y expresar sus 1aeas 

El Proyecto Cero fue funaaao en !a Escuela de Educación para Gracuados 

de Harvard en 1907 por el filosofo Ne!son Goodman con el fin oe dilucidar la 

índole del pensamiento an,s:1co y con la conv•cc1on de que el aprend1za¡e de las 

anes aebia ae estua1arse como una actividad cognitiva sena El proyecto 

inicialmente tenia que ver con la psicología y la filosofía de la educación en las 

anes y más :arce fue ampí.ado para a!Ja•car el desarrollo de las oestrezas 

cognitivas en los campos humanísticos y cien!iftcos David Perk1ns y Howard 

Garoner. quienes fueron cadirec:ores del Pro)·ec:o Cero de 1972 a 2000. nan 
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contribuido favorablemente al desarrollo de este proyecto y actualmente son 

miembros del comité directivo 

Steve Se1del se unió al Proyecto Cero en 1987 y se convirtió 

recientemente en el nuevo director asi mismo es profesor en el departamento de 

Educación de la Escuela de Postgrado de Harvard Su investigación está 

enfocada en la exploración del traba10 reflexivo en los maestros. y también ha 

analizado el traba10 que realizan los estudiantes 

A través ae Jos arios el Pro)•ecto Cero ha mantenido un fuerte 

compromiso con la 1nvest1gac1ón en 1as a'1es al mismo tiempo que va 

expandiendo gradualmente sus intereses para incluir la educación en todas las 

d1sc1pl1nas no so!o para el nd1v1duo s.no para todo un salón de clases. toda una 

escuela y organ;zaciones educa!1vas y culturales Gran pane de este traba10 se 

lleva a cabo en tas escuelas públicas de Es:ados Unidos especialmente en 

aquellas en donce r1ay d1s::apa::>tados o co" necesicades especiales Mientras 

otra gran cant1cad de trat;a¡o se 1:eva a cabo cada vez mas en las escuelas y 

otras organ1za:::1ones educativas ;· culturales en el extran1ero El traba¡o del 

Proyecto Cero se encuentra fuerle"T1ente docu:i-1entaco en una variedad de 

publ1cac1ones y materiales realizados por los principales 1n11est1gadores del 

Proyecto 

Además. el Proyecto Cero ofrece simposios y ta!leres El mas notable o 

importante es el del 1nst1tuto de verano que se lleva a cabo anualmente 

Después de explicar en que cons:ste ei Proyecto Cero es 1mpor.ante de¡ar 

sentado que en esta 1m1est1gac1on no se trataran todos aquellos traba¡os (en 

1nst1tuc1ones culturales. escuelas cursos etc ) q:..se se han realizado en dicho 

proyecto Nos l1m1tarernos a hablar soore Ja def1nic:on que Gardner 

(principalmente) y Perk1ns han elaoorado acerca aei proceso crea!1vo que por 

supuesto ha sido funda'Tlenta! e~ la p~ act1ca del proyecto Por lo pronto lo que 
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sigue es ver quién fue el creador del Proyecto Cero, para después, entonces si, 

abordar a Gardner y a Perkins. 
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NELSON GOODMAN, fundador del Proyecto Cero 

Biografía y un poco de su obra 

Como investtgador asociado a la Escuela de Graduados de Educación de 

la universidad de Harvard. Nelson Goodman fundó el Proyecto Cero en 1967 con 

el propósito de dilucidar la índole del pensamiento artístico. estudiar y me¡orar la 

educación en las artes ~· así corpor:;:ar su conv1cc1on de que había que unificar 

las perspectivas filosóf1ca y ps1col6g1ca de las artes en un programa coordinado 

de invest1gac16n Gooc~nan creyó aue el aprend1::a1e de !as artes debía ser 

estudiado como una acti.·1dad cogn1t1·•a seria y en vista de que no se sabia 

prácticamente na(Ja sob•e ese :en-;a ,. no r.abia un es:a::i1ecrm1ento firme acerca 

del campo fue Que Goocman le dro estt- nombre 

D1r1gro e! Proyecto Cero hasta 1971 comprometiéndose con la 

1nvest1gac1ón basrc:a de la ea""e<i::rón y ce las artes a su vez proau¡o numerosos 

programas de orientación cel ane en cine dan;:a mus1ca teatro y poesía 

Además. Goocman caracterizo la s1m!:>ol1;:acrón an1st1ca y efectuó una 

descripción ~astan!e com~leta ~· pre::rsa ce Crvc;rsas clases de símbolos 

En 1968 Goocman fLle nombrado profesor de frlosofía en la universidad 

de Harvaro deDrdo a su nono:able c1st1ncron como frlósofo Sus estudios 

filosofrcos se reali;:aron en muchas areas rncluyendo la t6grca la epistemología. 

y la estétrca Ader.oas de tener n..;me•osos a'1iculos y criticas Goodman es autor 

de The structure of appearance Fact F ict1on and anc forecast. Language of Art 

An approa:::t1 to a Theory of Symbo!s Problems and Proyects. and Wa)'S of 

Worldmak1ng 
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Antes de ser parte de los académicos de Harvard. pasó 18 años 

enseñando en la universidad de Pensilvan1a ( 1946-1 964 ). obtuvo el Harry Austryn 

Wolfson Profesorshipen la universidad Brande1s (1964-1957) En 1968 fue 

nombrado d1stingu1do Merri Weatt1er V1s1t1ng Professor C \N post for cognit1ve 

stud1es En el mismo año dio la conferencia Alfred Nor1h Vvh1teeheaden Harvard y 

la conferencia John Locke en Oxford En 1 S63 fue el conferencista del 75º 

aniversario de American Geolog1cal Soc1et)' y en 1968 dio la conferencia de 

E1senberg en la universidad del estado de M1ch1gan 

Nacido el 7 de agosto de 1906 er. Sornerv1lle MA (Massachusets). el 

profesor Goodman rec1b1ó el B S magna cum laude en 1 928 y el doctorado en 

1941 en Harvard De 1929 a 1 940 rnaneJO una galería de ar1e en Boston y fue 

siempre un a!anado colecc1on1sta de arte antiguo y moderno Goodman murió en 

1998 a la edad de 92 años después de una larga enfermedad 
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Su trascendencia en el estudio del arte 

Nelson Goodman le da una importancia primordial a la interpretación en el 

arte y dice que la categoría que se le dé a las expresiones artísticas depende de 

la interpretación que se haga de ellas Argumenta que cualquier símbolo o signo 

depende también del contexto en que se encuentre. "del marco graf1co que lo 

rodea y del particular -:<contexto mental>> del observador (Gardner. 1982, p 

77) 

Goodman 1nflu1do por Ernst Gomor1ch sos~1ene que no existe el tal OJO 

inocente "El OJO se s1tua vetusto frente a su traba10 obsesionado por su propio 

pasado y por las 1ns1nuac1ones pasadas y· recientes del oido la nariz la lengua, 

los dedos el corazón y e: cerebro No func1cna como un 1:-istrurnento autónomo y 

solo sino como miembro sulT,,so de un organismo corr.pleto y caprichoso No 

sólo el cómo tamb1é'1 el qué esta regulado por la ne:::es1::!ad y el preJu1c10 El OJO 

selecciona. recha;:a O'ga,.-i1.::a C»scr1rn1,.-ia asocia cias1f1ca anal!;:a construye No 

actua corno un espeio que :al corno capta refle1a lo oue capta y·a no lo ve tal 

cual. corno da:o sin atributo alguno si no como cosas alimentos gentes. 

enemigos estrellas armas Naca se ve desnudo o desnudamente' (Goodman. 

1958, p 25) 

Tanto la captación como ia 1nterpretac1on afirma Goodrna,.-i son totalmente 

operaciones 1nterdepend1en!es a pesar de que se tia tendido a separarlas 

En Arte mente y cerebro Gardner sostiene que ari:es de cue Goodrnan 

escr1b1era su obra la filosof1a de! ane ·estaba atascada en una maraña de 

interrogantes 1nsolCJDies sobre el valor la belleza y 1as enioc10'1es· ( 1982 p 77) 

Y aunque es:os conceptos tienen un g'a'1 peso los filósofos intentaban aclarar un 

término tan comple;o corno el ar.e med1arite otros de 19~;al comp!e¡idad =mo la 

belleza Fue entonces que Gooaman vislumbro q..;e era rneior comenzar a 

analt.::ar 'as anes en otros términos es decir en elementos q..;e pudieran ser 

accesibles ~· anal1za:::iles en términos ae los símoolos a11ist1:::os que los 1nd1v1duos 
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crean y perciben La identificación y la forma en que funcionan los diferentes 

símbolos es la base de su filosofía 

Nelson Goodman. en su libro Maneras de hacer mundos. alude a W11J1am 

James, afirmando que la disputa entre monismo y pluralismo tiende a 

evaporarse tras un primer anal1s1s si sólo hubiera muchos mundos. su colección 

había de formar una unidad Cabe concebir un un1co mundo como s1 fueran 

muchos ' (Goodrnan 1978 p 18) 

Goodman considera que nuestros mundos son todas aquellas 

descripciones correctas que hacemos del mundo. las formas -en- que- el rnundo

es. y las versiones en las que nos aparece 

Ademas re:v1nd1ca al plural1sta sosteniendo que no es ant1c1entif1co sino 

muy por el contrario aceo:a el valor de las c•enc1as. y el oponente al cual tiende a 

enfrentarse es aquel materialista ó f1s1cal1sta monopolista que sostiene que hay 

un unico sistema preernine'lte 

Y a decir verjad 1nd1ca Goodman el aceptar que hay otras versiones y no 

sólo la de la física como 10 hacen les plural1stas no significa que hay poco rigor 

sino que esta acep:ac1on nos 1nd1ca y nos hace reconocer que se necesitan 

criterios diferentes de íos apl1caaos en la ciencia. criterios no por elio menos 

exactos para apreciar lo que componan las diversas versiones perceptivas. ya 

sean estas p1ctóriccs ó literarias 

Goodman esta conve'lc1do de oue existe una pluralidad ae versiones 

correctas que entra'l eri mutuo coniraste y que r.ay que encontrar su unidad en 

cuanto una organ1::ac1on g'obal que las pueda 1nclu1r a todas ellas Y mientras 

Cass1rer -argumenta Goodman- asume esta labor de busqueda por medio de un 

estudio transcultural de: deS3"0iio dei m•to ce la relig1on del Jengua¡e el ane y la 

c1enc1a Goodman nace· un es:ud10 analitico oe los tipos y oe las funciones oe Jos 

simbolos }' oe los s1s:er.ias s1rnt>o11cos No cabe anticipar uro un1co res,Jltado en 

ninguno de arnt>os casos Los universos que estan hechos oe mundos asi como 

los mundos mismos pueaen construirse ce rnuc~as maneras· (1t:J1d. p 22· 23) 

Goodman crea un sistema no:ac1ona1 para las a:"1es. el cua: es un sistema 

de símbolos que satisface diferentes c:iter1os s1ntact1cos } semanticos Y aunque 
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la mayoría de todos los sistemas de símbolos empleados en la práctica violan por 

lo menos uno de Jos criterios precisos de la notacionalidad, es posible clasificar 

los sistemas s1mból1cos segun el grado en que se acercan o se distancian de ella 

Puede afirmarse comenta Gardner. que gracias a lo que planteó 

Goodman acerca de los criterios de notac1onal1dad es que ahora se puede 

examinar y comparar toda la gama de sistemas de símbolos que han elaborado 

los seres humanos en term1nos de un un1co grupo de criterios de féic1I aplicación 

Y ademas actualmente se puede aver•guar si 1ntervrenen diferentes procesos 

ps1cológ1cos al operar con sistemas oe símt;olos con diversos grados de 

notac1onal1dao 

Goodrnan se :n:eresa en el problema de cómo funcionan los símbolos. es 

decir. cómo simbolizan en la pract•ca )' menciona modos de s1mbol1zac16n fuera 

del consenso cornun y rela!•vamente ignorados pero de igual 1mportanc1a Al 

mismo tiempo enfatiza el hecho ae que los sirnbolos pueden eJempl1f1car 

diversas propiedades 

Gardner nos liustra estas func:ones en su libro Arre mente y cerebro. 

considerando una obra musical 

·Estrictamente una obra musical no representa ni denota nada de lo que 

existe en el mundo Corno sostuvo en:re otros Strav1nsk)' Ja mus1ca es incapaz. 

por su propia esencia de trasm:t1r s•g:11!1cados especif1cos Por otra parte. es 

evidente que !a mus•ca tiene un considerable poder de comunicac16n Una obra 

musical pueoe e1empl:f1car l1tera:rnente cre~as propiedades como la rapidez o la 

sonoridad y al hacerlo puede aclarar esos mrsmos aspectos en nuestra 

experiencia cot1d1ana Aun mas reve;a:)or es el hechc ce que ia mus1ca puede 

e¡empl1f,car o "'"'expresar:-> me:a!óricacnen:e muchas o:ras propiedades. como la 

alegria la furia el ccn!lrc:o la ;:iasior el orguiic la pomoa y la solemnidad Por 

supuesto que la mus1c:<1 no p...,e:)e exh1tnr llte•alme'l!e estas propiedades el 

orgulio es una propiedad de las perso'las ;· ía pompa ce los acontec1m1entos 

Pero la mus1ca fun;::iona s1mbol1c.amen1e al recrear en forma metafórica esas 



13 

propiedades mediante el uso de recursos tales como la modalidad, el ritmo y el 

timbre·. ( 1982, p 79) 

Goodman postula -siendo ésta una de sus tesis centrales sobre el arte

que depende ae cuáles de las propiedades de los símbolos se tomen en cuenta 

para aue se pueda decir que funcionan o no como simbolos anist1cos Y en 

cuanto estas propiedades son percibidas y funcionan de una manera s1gn1f1cat1va 

en la obra. ésta es interpretada como un simbo!o anist1co 

A Goodman. como se ha pod,do ver le interesa la cuestión de <'..cuándo es 

ane? y sostiene que esto depende de la circunstancia es decir de la 

1nterpretac1ón que se le ai~ en cier:as condiciones Entonces propone vanos 

síntomas de los estético que •~s pronat,ie que aparezcan en primer plano en los 

casos en que un símbolo funciona estet1camente y que estén min1m1zados o 

ausentes en los casos en que esto no sucede Y comenta Un síntoma no es una 

cond1c1ón ni necesaria n1 su~1c1ente simplemente tiende ¡CJnto con o:ros sistemas 

seme¡antes a darse en la e>·per1enc1a estetica· '. Goodrna'1 1 %8 p 253) El 

primer síntoma de lo estético es la dens1aad sintáctica la cCJal es propia de los 

sistemas no linguist1cos )' en q"e las a1ferenc1as mas sutiles por e;emplo en un 

d1bu¡o. pueden const1'.u" una a1st1nc1on en:re s1mbolos la densidad semántica es 

propia de la represeriiac1on la aescr1pc1ón v la exp~es1ón en las aries )'donde los 

referentes de los s1-nbo1os se a1st1nguen por diferencias sutiles en c1er1cs 

aspectos la e¡emp/1f1cación aonae un s1rnbo:o se relaciona ccn un referente. por 

e¡emplo una rnelod1a pueae e¡empiif1car literalmente velocidad y 

metafóricamente gracia y la referencia m1,,·1:,pte .v compte¡a en conde el simbolo 

oesempeña varias funciones re~erenc1ales integradas y en 1nteracc1ón. algunas 

directas y otras por 1ntermec•o ae simbo:os diferentes 

El esquema que planteo ha permitido avan::ar al estudioso del arte. ya 

que puede concentrarse en hallar aquellos aspectos de un simbolo que 

contribu)'en a que funcione come obra de ar1e. cosa que antes se d1f1cultaba 
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El apone de Goodman llene mucha y singular importancia para la gente 

que estudia aspectos ps1cológ1cos relacionados con la actividad artística. Él ha 

hablado de diversas clases de destrezas y capacidades que son fundamentales 

para la gente que trabaja en el campo de las artes. y que por lo tanto se mueve 

con símbolos artísticos Goodman afirma que el creador artístico es aquella 

persona con una mu>' buena comprensión de las propiedades y funciones de 

ciertos sistemas de símbolos lo cual le permite crear obras oue sean realmente 

estéticas Es decir expresivas plenas densas con diversas lecturas y 

s1gnif1caaos. etc e igualmente el pre::eptor artístico deberá ser sensible a estas 

propiedades 

Debido a que Gooaman al 1gua! que Ernst Cass1rer re:::onoce que no 

existe un único mundo real con el cual comparar nuestras diversas versiones. se 

deslinda de la famosa >. d1fic1: ::uest1ón de qué es lo aue hace que una obra 

art1st1ca sea más eficaz que o:ra G~'o:::rnan está :::onven::1do de que existe un sin 

número de mundos los cuales !<en-.cs constru1ao y por lo tanto no se puede 

hablar de una superioridad ep1steff,ológ1ca de un munao sob~e otro 

En los lengua1es del arle Goodrnan sostiene 

"los síntomas de lo es:ét1co no son señales de mérito; y una 

caracterización de lo estetico n1 requ•ere ni proporciona defon1c1ón alguna de 

excelencia estética· ( 1908 p 2$5 ; 

Pare;::1era que Gooaman esta oefeno1endo un relat1v1smo absoluto Pero a 

pesar de que se niega a consiaerar a un dominio del conoc1m1ento 

intrins1camente superior a otro no def1enoe tal reiat1v1smo Gooaman argumenta 

que determinadas obras ari:st1;::as ·pueoen refle¡ar literal o metafor1camente. 

importantes formas sent,m1emos af1n1caaes y contrastes de la trama ae la vida" 

íGardner 1982 p 83) Es aec:r las versiones ael mundo que percibimos como 

·correctas· o · 1ustas· son las que c.a;:i:amos con as;::iectos s1gnif1cat1vos de 

nuestras propias ac:1tudes percepciones. 1ntu1c1ones y experienc:as 



15 

El artista. por eiemplo. puede llegar a producir una muestra justa del 

mundo visual Es decir. crear una experiencia que otros reconocerán como una 

versión auténtica de la realidad 

"El hecho de que el ar11sta. a! hacerlo. también crea realidad está ilustrado 

por una anécdota de P1casso Cuando este pintor mostró su retrato de Gertrude 

Ste1n. un observador corru:ntó que no se parecia mucho a ella <<No importa>>, 

repuso P1casso. <<ya se parecera:»' ( 1b1d p 84 ¡ 

Goodman sostiene firmemente que las pautas ae corrección no pueden ser 

inmutables Y es que una de las funciones constan:es de las obras de arle es la 

de alterar el modo en que conceb;mos la experiencia y por ende en cambiar 

nuestras acti!udes en cuanto a qué nos parece bien y aué es 1mpor:ante Por lo 

que se puede concluir que nuestras versiones del mundo cambian también 

permanentemente y dichas versiones que construimos siguen influyendo y 

mod1f1canao nuestras concepc1::ines siempre y cuando lo permitamos 

Goodma,; se rehusa a atr1bu1r un status S•nguiéH a !a versión de la realidad 

del fis1co o ael ar11sta s1rr embargo nos brinda :os r:1ed1os para evaluar y 

comparar las versiones elaboraaas dentro oe cada com1nio creativo Y asi. 

Goodman. nos ha proporc1onaao el acceso a cuestiones referentes a la esencia 

de las artes)' los méritos relativos de las obras de ane 

Goodman es:a en p!ofunco aesacuerdo con la a1cotom1a tan fuerte que se 

ha hecho en cuanto a que lo c1ent1f1co equivale a conocer y lo artístico a sentir. 

"Esta dicotomia profuncamente arraigada es en si misma dudosa por 

bastantes razones ;• su a;::!1cac1on aquí se vuelve bastante enigma!1ca cuando se 

percibe que tanto la experiencia este:1C<J corno la científica son fundamentalmente 

de tipo cognosc1t1vo Pe:o no nos libraremos fac1lme:-ite de ia idea oe que el ane 

es algo más emotivo aue ia ciencia· (Gooc'1'1an 1968 p 2<:6·247) 

Esta 01cotomia -argumenta Goodman- nos ha 1mpos1b1htado ver que en la 

experiencia estetica las emociones funcionan cognosc1t1vamente No sólo 
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empleamos los sent1rn1entos para explorar el contenido emocional de una obra. 

Hasta cieno punto -añade Goodman- uno puede sentir cómo es una obra, del 

mismo modo que puede ver cómo siente. y esto nos lo puede ilustrar el actor. 

bailarín y el mismo especlador quienes en ocasiones observan o recuerdan el 

sent1m1ento de un mov1m1ento más que su forma hasta donde pueden 

d1st1ngu1rse lo uno de lo otro Asi pues Goodman afirma que la emoción en la 

experiencia estética nos pos1bll1ta 1dent1f1car las propiedades que una obra posee 

y expresa 

Goodman argumenta que las experiencias sensibles y emotivas se 

relacionan de rr.anera mu1· comple¡a con las prop1eaades de los ob¡etos Y 

además las ernoc,o:-ies funcionan cognosc1t1vamente corno elementos en mutua 

comb1nac1ón al igual que con otros medios de conoc1m1e.nto Entonces. la 

concepción y el sent1m1ento se en:reme;:clan y se influyen por lo aue es d1fictl 

hacer una separación entre los componentes emo:1vos y no emotivos Y algo 

también 1mponante sostiene Goooman es que muchas veces las 

comparaciones. contrastes y la organ1::".ac.on 1mpl1cada en el proceso 

cognosc1t1vo afectan las emociones en !'-'ego 

En la experiencia estética - ser,aia- la emoc10:1 positiva o negativa es un 

modo de sens1bll1zac1on ante una o::ira 

Goodman insiste e:i que nay ct:i•as de ane que pueden tener o no un 

contenido emotivo y que incluso a veces el contenido emotivo percibido puede 

captarse con medios no emotivos 

Además -añade- en c..;alqu1er ciencia a pesar de que la ob1et1v1dad 

requerida nos exige q..;e no haya un pensamiento caprichoso. una lectura con 

pre¡u1c1os oe Ja ev:denc:a el recna;:o de les resultados no deseados etc no por 

esto se nos niega la pos1bil10ad de! er.1pleo del sentimiento en la exploración y el 

descubr1m1en10 el impetu de la 1nspirac1ó'1 y ia cunosidaa. ni las pistas 

proporcionadas por la exaltación acerca de problemas tntrigantes e hipótesis 

prorneteaoras 
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La diferencia entre arte y ciencia, sostiene Goodman. es sencillamente la 

del dominio de algunas características o símbolos específicos 

Y añade ·cuando se perciba que las anes y ciencias lrabaian de consuno 

-inventando, aplicando leyendo. lransformando manipulando- con los sistemas 

simbólicos que concuerdan y se diferencian de maneras especificas tal vez 

podamos emprender la 1nvest1gac16,.-, psicológica señalada de la manera como las 

apt1ludes apropiadas se 1nh1ben o favorecen unas a otras y el resultado pudiera 

muy bien ex1g1r cambios de !ecn::ilogia educativa M1 ob;et1vo ha consistido en 

dar unos pasos hacia un es1ud10 sistemático de los simoolos y sistemas 

s1mból1cos y de la manera como funcionan en nuestras percepciones y acciones, 

artes )' ciencias y. por consiguiente. en la creación y comprensión de nuestros 

mundos· (1b1d, p 264-265) 
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HOWARD GARDNER 

Biografía y un poco de su obra 

Howard Gardner es profesor en cognición y educación en la Escuela de 

Educación de Graduados de Harvard. profesor ad¡unto en psicología de la 

Universidad de Harvard. profesor aa1unto en neurología de la escuela de 

medicina de la Universidad de Harva·d y ¡efe del comité directivo del Proyecto 

Cero de Harvard De 1972 a 2000 fue cod1re:::1or del mismo 

Gardner ha recb:do numerosos honores Re:::1b16 e! premio Soc1c~dad Mac 

Arthur en 1981 Ha !eniao 18 gracos honorarios- incluyendo el grado de la 

Universidad de Pr1cen:on la Un:vers1aaa Me Gil: y en el 50 aniversario ael estado 

de Israel en la Universidad de Te! Av1v En 1990 fue el primer estadounidense en 

rec1b1r un premio en eduC<Jc1on ce la Un:vers1aaa Lousv1/le y en el año 2000 

obtuvo el premio sociedad Gug9enhe1m 

Es autor de i 8 lib~os y cientos ae aniculos Gardner es sumamente 

conocido en los c1rculos eau=11vos por su Teoria de las lntehgenoas Múlt1ples 

(expuesta en el i1bro Es:ruc~uras de la !.'ente ;953, conce critica la idea de que 

sólo existe una intel1genc1a huma:-ia que puede ser medida por instrumentos 

ps1cometr1cos es:andares Du• a'lte Jos ~ 5 años p<isadcs el y sus colegas del 

proyecto cero han :raba;ado e:-i el diseño ae su perfecc1onam1ento basandose en 

Ja evaluacion edu~c1cn ~ en:ena1r111enw y el uso ae !as tntel!genc1as Múltiples 

para lograr me¡orar currículos personales 1ns!rucc1ones ~· evaluaciones 

Rec:enteme:-ite se ha 1n1c;aao ei Goo~ \.Yori<. Pro¡ect del c~al Gardner es director 

y en donde tiene u'1 es!ud10 de ia naturaie;:a 1n1erd:sc1ph•1ar1a El traba¡o se lleva 

a cabo en s1!1os p'eescolares y escolares y en ocasiones en inst1tuc1ones de 
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investigación Los investigadores son tanto examinadores como 1nd1v1duos que 

desean aplicar Good Work teniendo éxito en hacer que dure el tiempo cuando las 

condiciones cambian muy rápido y tener un sentido del tiempo y del espacio en 

existencia radicalmente alterada por la tecnología Gardner y sus colegas a 

veces han hecho estudios en 1nst1tuc1ones 1nterd1sc1pf1nar1as y curriculares Los 

dos libros más recientes de Gardner son The 01sc1pltned Mmd Beyond the facts 

and Stanaad1zed Test. The K-12 EduC<Jt1on that Every Ch1ld Oeserves (2000). 

lnteff1gent Reframet (2000) y Good VVoork \IVhen E)'cellence and Eth1cs Meet 

12001) 

H Gardner nació en Scranton P A en 1943 es t11¡0 de refugiados de la 

Alemania nazi Está casado con Ellen \'v1nner. una psicóloga competente que 

enseña en la escuela de Boston y con quien tiene cuatro h1¡os Es apasionado a 

su familia y a su traba10 y d1sfruw v1a¡a~ )' oroenar metódicamente piezas de arte 

La música ha sido muy 1mponan!e en su 111da }' disfruta mucho tocar f;f p.ano 

Desde que se acuerda le r1an encantaoo !as a:::!1>J1aaaes anist1cas infantiles 

primero fas que el mismo desempeño y mas tarde las que observo en otros 

niños En la sec:..inaaria con1enzó a dar 1e::c1ones de piano a otros chicos. y 

continuó ha::1éndolo en su epoca de estua•ante un.vers1tar10 Pero tras enseñar a 

niños de cinco a siete años en un programa oe aula abierta fue cuando se 

convenció de que las act1v1daaes an1st1C<JS ae elles const1tU1an un milagro. que 

necesitaba y e.•1gia una explie<lc<e'ln prclunoa 

Toca su ec:.ica::•on aespués ae la secundaria ha sido en la Universidad de 

Harvard. siempre demostro. como se ve. un gran 1nteres por la ps1cofogia y 

posteriormente se melino también por fa neurops1cofogia 
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Su Interés por la psicologla evolutiva de las artes; su introducción e 

importancia en el Proyecto Cero y algunos aportes teóricos significativos 

Gardner ha estudiado los procesos humanos creativos. particularmente 

manifestados en las ar1es. desde la perspectiva de la psicología cognitiva Su 

forma de ver todos estos procesos ha ido cambiando con los años pero su 

motivación principal ha segu:do s:enao el conocer ampliamente Jos procesos y 

productos creativos 

Cuando Gardner comen;:o a estudiar psicología de! desarrollo muy pronto 

se percató de c1er.as l1m1tac1ones eri el campo ya que en general se consideraba 

al niño como a una criatura exclcJs1vamente raciona! un c1entif1co de pantalones 

conos· con capacidad de resolver problemas Esto se debía pr1nc1palrnente a la 

1nfluenc1a de Jea·1 P:aget y en cneno· mea1ac; a Je•ome Bruner lev Vygotsky y 

Alexanaer lur1a Se prestaba rlcJ)' po-:o interés al desarroilo social. mora\. 

emocional y de la personal1daa e• cep:o e,., el caso de algunos investigadores de 

orientación ps1c.o;mai1t1ca entre eilos estaba Er1c Er1kson quien fue su maestro 

en la Universidad y quien escr1b10 textos ps1co-h1stór1cos y ps1co- b1ograf1cos que 

cautivaron a Gardner 

Otra de las Jim1t.3c1ones aue adv1rtio Garaner ce!ac1oriad<J con la anterior. 

era la de darle u'1 lugar pr1ori:a"c: ce,...,tro de' campo cogn1t1vo a ciertas formas de 

pensamiento logico- racional Y cebiao a ia intensa preparac•on musical y el 

permanente 1nteres por la artes comprendió de forma ·instintiva· que dicha 

perspectiva no era =rrecta Asi que mientras cursaba estudios en la 

un1vers1cad y a! ver u,-.a cla'a fa::a oe 1nteres por !as cuestiones relativas a la 

creac1on art1st1ca e?O!'e sus profesores y compañeros Gardner dec1d16 orientar 

sus 1nvest1gac1ones hacia Ja :::s1co1ogia evolutiva oe las artes. y tratar de 

convencer a sus colegas de aue conven1a y aun mas. era necesario tomar en 

cuenta las fo~mas artísticas del pensa'111en:o 
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Y como anillo al dedo. tuvo entonces la fortuna, de integrarse desde su 

fundación, al Proyecto Cero, empresa de 1nvest1gac1ón centrada en la naturaleza 

del conocimiento y educación artística 

La labor de Gardner baJO el patrocinio del Proyecto Cero ha sido 

trascendente tanto corno miembro como director de este proyecto Ha estudiado 

el desarrollo humano en niños normales y supe,dotados asi como el fracaso de 

las capacidades y talEmtos humanos en caso de lesión cerebral Además su 

desempeño en este proyecto ~'ª dado lugar a numerosos estudios 

experimentales y a su primer libro. The Ar1s and Human Development ( 1973¡ 

Desde entonces muchos otros traba1os han defendido la causa del desarrollo y 

las artes 

El Proyecto Cero ha prop1c1ado estuo1ar la naturaleza de la s1mbol1zac1ón 

humana. con una particular referencia a las formas de simbolizar que son clave 

para las artes Y mas concretamente Gardner ~· sus colegas han 1nvest1gado la 

forma en que determinados ¡óvenes se vuelven músicos poetas o pintores. por 

qué la ma>•oria de ellos n:::i lo hacen y las formas en que las capacidades se 

desarrollan o se atrofian tanto en su cuitura corno en otras 

En Arte. mente y cereDro Gardner comenta 

··s1 he incurrido en el pecado propio de los ps1cologos contemporáneos. de 

subrayar demasiado e: aspecto cogn1t1vo espero al menos tiaoer contribuido a 

ampliar el concepto ae lo que <<cuenta>> respecto de la mente y también 

haberme ocupado de la personal1da.:l las emociones y el contexto cultural en el 

que necesariamente se dese'."lvuelven tooos los procesos mentales· ( 1982. p 

. -, 
1 ( ·' 

Gardner afirma en dicho lib'o que su ob¡eto final siempre na sido el 

esclarecer la real1:".ac1ó:i a'1;st1ca en su max1mo nivel de expres1on y que su 

enfoque preferido ha sido el estud10 de las act1v1aades concretas del niño 

pequeño que es:á en p'.oceso de desarroilar su competencia ar1is11ca Además. 

añade que existe un enigma fundamental que !o ha motivado los muchos nexos 
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que se observan entre las producciones aparentemente casuales de los niños 

pequeños y las obras de arte de los artistas consumados. En general - afirma -

las s1mtl1tudes y las d1ferenc1as entre el ·ane infantil" y el Arte, han rondado tanto 

dicho libro como su vida académica 

En Mentes creativas ( 1993) Gc.'dner expone que en sus 1ri1c1os él no se 

dedicó propiamente a la creat1v1dar.J s:r. embargo Jo asociaron automáticamente 

con ella debido a la v1ncuJac1on tan estrecha que se ha hecho entre arte y 

creat1v1dad en nuestra sociedad Y dado su 1nte~és por Jos logros de ciertas 

personalidades extraordinarias no le importo este error de 1::lent1f1ca:::•on 

Poco despues realmente se e.-,:romet16 con profund1oac en el estudio de 

la creat1v1dad Dos acontec1m1e:-itos importantes lo ayuda~on a dar este paso La 

evolución de su propio trabaJO fue el pfirnero de ellos Sus estudios sobre niños y 

adultos con les1ores cerebrales lo con,•enc1ero'1 de aue la cogn1c1on humana es 

pol1face!1ca y que el intelecto tiuma'1D es un co:-11.;nto ae facultades relativamente 

autónomas E 5le punto de vista lo e~;:-·o~ie en su l.bro ae 1983 E stru:::turas de la 

Mente el C.Jal creó mucho inleres y controversia "ª que entre otras cosas critica 

la noción ae que existe una sola :ntel1gen:::1a que pueae ser evaluada y 

estandarizada por instrumentos ps1cometricos. y a! exponer la teoria de las 

inteligencias múltiples "'º cJara•nen:e sus 1mpl1ca::1ones en la creat1v1dad 

igual que es absurdo que u'i ind1v1ouo ~ea cons1aeraco sin mas. listo 

o tonto así tamb1er. la busaued;:i ae 1na·v1duos <•:9enér1camente creativos>> y la 

invención de test que supuestamente so·1aeaban ia crea:1v1aad me parecían 

empresas abocadas a! fracaso S1 la 1ntei1genc1a es p:ural también io es a fon1on 

la creat1v1daa· (Gardner 1993 p 1-4) 

El otro acontec1m1ento que pro~i.c10 el cambio fue el ingreso en una 

·universidad 1nv1s;ble' en aonoe cono:::10 1nd1v1auos C•plomados en psicología 

evolutiva social. ~· pedagog1ca Encentro con ellos mucnos intereses comunes, 

como la s1mpatia por P1aget y su aprox1mac•ón al desarrollo cogn1t1110 y al mismo 

tiempo la conv1:::c1ón de que algunos postulados ae P1aget no podían mantenerse, 



les interesaba la naturaleza )' la operatrvrdad de las capacidades humanas que 

utrllzan 5imbolos·. les rnquretaba las diferentes vías de desarrollo que pueden 

percibirse en diferentes culturas. y la curiosidad acerca de las relaciones entre 

cualidades humanas tales como la rntelrgencra la creat1vrdad la perrera. el 

talento. la cornpetenc1n y la prodrgiosrdad Y menciona a Mihaly Csikszentrn1halyr. 

a David Perk1ns y a muchos miembros del Proyecto Cero como unos de sus 

colegas mas cercanos en estE: esfuerzo 

En Mentes creativas Gardner inspirado par11cularmente er. Ja formulación 

de Cs1kszentm1hal)'I enfoca de manera rn,eva la conceptualización de los 

fenómenos crentivos Dicho concepto parte del 1nd1viduo ocupandose después 

del campo concreto o sistema de simbolos en el aue :raba¡a y del grupo de 

personas entendidas o integrantes del amb1to que ¡uzgan sobre la calidad de los 

nuevos traba¡os realizados en el campo Esta conceptual1zac16n abstracta motivó 

a Gardner a e¡empl1f1carla cot1 S1grnund Freud persona 1nd1scut1blemente 

creativa de nuestros tiempos y despues a compararlo con otra genialidad como 

P1casso 

Gardner se preguntaba cómo la creat1v1aad se expresaba en !as diferentes 

1ntel1genc1as y de ahi surgió la idea oe nacer un estudio comparativo de un ¡usto 

numero de 1nd1v1duos en el que caca uno eiernpl1f1cara una 1ntel1genc1a humana 

diferente Decidió entonces seiecc1onar a siete tnd1111duos de la misma época 

S1gmund Freud Alben E1nste1n Pablo P1casso lgor Stravrnsky T S Ehot. Mar1ha 

Graham y Mahatma Gandh1 Persona¡es que en su libro Mentes Creativas 

e¡emplrf1can la creat1v1dao 

Algunos aportes teoncos de Gardner al Proyecto Cero 

Como ya se ha expuesto a Gardner le ha interesado de sobremanera el 

desarrollo ar1ist1co en los niños y ef1 Arte mente y cerebro expresa que le 

parece maravilloso )' sorprendef1te como se lleva acabo este proceso De hecho 

considera a la act1v1dad creativa del niño pequeño como una de las maravillas 

existentes Y ha decir verdad la rnfaf1C•a por donde se vea es fascinante Sobre 



todo la primera 1nfanc1a esta llena de sorpresas. el niño comienza a descubrirlo 

todo. Todo empieza a crearse para él. vive como en una constante fundación de 

coses Alrededor de los 5 años el niño ya domina el material simbólico del 

mundo y su curiosidad por conocer el mundo es increíble 

Todo eslo ha llevado a que muchos autores vean en el niño preescolar una 

edad privilegiada para la creat1v1cad arlist1ca la edad de oro de la creat1v1dad" 

Dentro del Proyecto Cero Gardner y sus colegas han llegado a la 

conclusión de que la clave de la habd1dad ar:isl1ca de los r.1ños radica en 

comprender las pautas del desarrollo 1nfan:il y expone que el primero y segundo 

año de vida el betie conoce y ap·ende acerca ae! munao a tr::ives ae sus sentidos 

}' sus acciones de una manera totalmente directa y sr: lleva a:::abo su primer 

encuentro con ei mundo social Aprox1macamente ae los 2 a los 7 años. edad 

revoluc1onar1a en el conoc1m1en:c el niño conoce y lue.go dorrnna los simbolos de 

su cultura a~1ora puede captar y con1un:ca• su co~oc1m1ento de cesas y personas 

a través de muchas formas en especial de las i1ngu1sl1cas Llegan a unir 

elementos oe dominios difere'ltes para hacer una !1gura poet1ca · Un chico puede 

caracteri;:ar la estela ae humo que deja <..m avión er-i un vuelo como <..:una cicatriz 

en el cielo>> mientras cue otro descr1b1ra su cuerpo aesnudo d·c•endo que esta 

<<descalzo del todo-->· t Ga~dner p 107 1982) Aaemas del lenguaje los niños 

aprenden a usar ot~os simt>o!os '>' asi tamb1er-i le encuentra ser-1!1do al mundo. 

como son los gestos y· mov1m1en:os con toao el cuerpo los d1t>u;os los numeras. 

etc . los cuales pueden ser nasta mas 1mportar-ites que e leng..JaJe mismo A la 

llegada de los seis ar'los Jos niños pueoen co~b1nar íos símbolos de una manera 

muy sorprendente 

Despues ce unos pocos años ya estando en la eoad escolar. esta 

creat1111dad va decl!nanoo y comienza una ·etapa litera!· una preocupacion total 

por el realismo. la cual es man•festaoa por la forma ce hab:ar en S<..JS d1bu¡os y en 

toda la gama de símbolos que ocupan "La 1nclir-iac16n a some!erse a las 

convenciones. a adaptarse a los pares viene a afectar las ac!!\11daaes de los 

niños Asi como er-i sus Juegos los cl11cos man1f1es:an su determ1nac16n de acatar 

las reglas al pie oe la letra y de no tolerar n1ng<..J."la des111ac1ón. tampoco en el 
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empleo de símbolos habrán de aceptar ni la experimentación ni la novedad". 

(ibid .. p 109) 

Gardner sostiene que se ha despreciado mucho esta "etapa literal' y le 

parece que es una etapa muy importante ya que puede ser una etapa dec1s1va 

del desarrollo debido a que el niño aprende a dominar las normas, y esto es 

1nd1spensable para cualquier proceso Puede verse en los niños de esta edad un 

avance en su compresión y respuestas a :as obras creadas por otros 

Y en los af1os precedentes a la aaolesceric1a surge una agudización de los 

gustos y la compres1on Muestran mas sens1bil1dad al arte en su con¡unto su 

gusto se vuelve mas arnpl10 y pueden a;Yec1ar todo tipo y estilo ce obras Sin 

embargo esto ú!t1rno no s1gn1í1ca que pcr ende la creat1v1dad StJba ··Solamente 

una pequeña m1noria de quienes crearon libremente cuando pequeños llega a 

retomar sus ac!1v1daaes la mayor ia de los cernas parecernos contentarnos (O 

resignarnos¡ con part1c1par en las ar1es como rniemoros de! publico (1b1d, p 109) 

Garoner explica que muchos estudiosos han planteado que el desarrollo 

artístico sigue las lineas de una curva en u Un extremo representa la edad 

preescolar el arco de la u la ·etapa l1tera1· ;·el ultimo extremo representa un nivel 

elevado y nuevo de real1::ac1ón ar1ist1ca (por parte de al menos algunos 

adolescentes) 

Segun Gardner 'Existen claras diferencias entre la act1v1dad artist1ca de 

los niños y la de los adultos S1 bien el niño puede tener =nc1enc1a de que está 

haciendo las cosas de un moco distinto de otras personas. no acepta las normas 

y las convenciones de los amb1tos s1rnbolicos su 1nrrep1dez encierra muy poca 

s1gn1f1cac1on El a:11sta adulto en cambio tiene pleno conoc1m1ento ae las normas 

aaap:adas por c:ro!' su voluntad su co:npuls1on por rechazar las cor111enc1ones 

se conc~e:a cuando menos con total cor~c1er.c1a ae lo que esta t1ac1endo a un 

consiaerable costo ps1qu1co Corno observo una vez P1casso <<Yo antes 

dibujaba como Rafael pero me llevó una vida entera aprender a d1bu¡ar como un 

niño>>' (1b1d p 110) 
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Y piensa que nadie sabe en realidad por qué la mayor parte de los adultos 

cesa su actividad artística. Pero sostiene que el análisis de las biografías de los 

grandes artistas con¡untándola con los principios del desarrollo humano 

suministran algunos indicios 

Gardner dice que hay muchas cuestiones en cuanto el logro artístico pero 

lo que parece estar fuera de C1scus1ón es su carácter innato la aptitud natural 

que expresan los 1nd1v1duos para las artes desde temprana edad 

Se le hace importante se"ialar que durante el periodo de los años 

preescolares en donde se cesbord¡:¡ y es natural la act1v1dad a11íst1ca no es 

preciso intervenir act1var.oentE- sólo fac111tarles los materiales (crayones o 

xilófonos) y exponerlos a ias c::xas (cuentos o 01bujOSJ Ya er la etapa escolar 

donde se adquieren las normas y las con·Jenc1ones el medio debe intervenir 

activamente ~· son oe 9rar1 1~;::ior1anc1a ios maestros o instructores que les 

pueden enser'lar y dar res;::;ues:as a sus c..;est1ones 

Gardner ve en los ;:vics que ;:ireceden a la adolescencia un "periodo 

sensible"' Es necesario que el e''ºº se capacite con rap1aez para cuando llegue 

a la adolescencia ya sea un buen E'iecutante debido a que los años adolescentes 

son difíciles la autocr1t1ca es severa los chicos se encuentran en una etapa 

decisiva >' es fácil que se desarwnen y abanoonen las cosas raaicalmente 

Gardner argumenta que aunque se combine el talento innato. una 

pedagogía aproo•ada >' una buena capac1tac1ó'1 tal 1nte9•ac1ón no es suf1c1ente 

para dar lugar a! artista creat1vc Y entonces le concede :a~b1en 1mpor.anc1a a la 

personalidad ~' al caracter 

"El 1nd1v1auo propenso a a;C<Jn::ar la granae::a a'1•st:ca debe tener la firme 

motivación ae sob•esal1r ~ oes.:a::ars.e Poseido de una poderosa v1s16n debe 

sentirse compel1ao a expresarla u'1a ~·otra ve;: ae'1tro ae: medio s1moól:co de su 

elección Debe estar dispuesto a v1v1r en la incenidumbre. a correr ei nesgo de 

fracasar r de sufrir afrentas a volver repetidamente a su proyecto hasta 
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satisfacer sus propias exigencias. al tiempo que se comunica poderosamenie con 

otros·. (p 111. 1b1d ) 

Con relación a lo anterior. reconoce que debido a que fa mayor parte de 

los conoc1m1entos de él y sus colegas sobre el desarrollo artist1co provienen de 

estudios efectuados en las sociedades occidentales no se pueden hacer 

generalizaciones ya que no se puede saber si en otro amb1to cultural las cosas 

funcionarían del m1srno modo Aqui Gardner le esta aando un papel 1rnportante a 

la cultura y por cons1gu11::nte a la sociedad 

Gardner co1nc1dt- cor: Aridre Malraux en que una vida entera de 

experiencias capacitación y aed1cac1ón separa al niño pequeño ··cuyas dotes lo 

controlan· del ar1,sta adulto oue controla sus dotes' Y sin embargo dice 

Gardner ·En el placer de la incesante exploración y en la voluntad de no prestar 

atención a qué puedan decir los demas. existe u'l vinculo entre cada niño y cada 

artista adul:o talentoso Para ambos ademas ei medio a'1ist1co proporciona los 

instrumentos necesarios para abordar ideas y emociones ae gran s1gni!1cac1on. 

que no pueden ari1cuiar n1 dom1,.-,ar a traves del lenguaJe corriente· (p 111 1b1d) 

Gardner expone aue la tradrc:on romántica de nuestra cultura nos ha 

hecho ver al niño corno an1sta )' a ver que en toco art:s:a t1ay uro niño (en otros 

momentos h1storicos nuroca se hub1em visto esto\ Ahora como ya se ha 

comentado t1a)· que ver las s1rnd1tudes y las d1!ere'.lc1as que se encuentran entre 

uno y otro Esto de ver a1 niño ::iequer'\o corr10 ar11s:3 sostiene se ha t1echo más 

convincente al dnrse cuenta oue en la etapa ::iosierior es aec1r en los años 

escolares hay una reducc:on cuan:1tat1va en la ac:1v1aad art1s:1ca ~· u'.l cambio de 

actitud nc:able Es:a n:ic:ón a..ie se tiene del n.i'10 escolar es relativa afirma 

Gardner ,.. tiene que ve' co~. es:ándares ac:ua:es Hace u"' siglo :odo este 

realismo en los d1bu;os es:a preo::..ipacrón por la ;xec1s1on en e! ~•abta nabria sido 

considerada un progreso es!ét1cc )' actualmente a1cnos a1r1ou:os en esta etapa 

son lamen:ables para m_,cnos c1rculos 

Entonces vuelve a ta pre;::;..1nta de si es licito conferir a las producciones del 

niño pequeño el titulo de ·Arie· Para dar algun tipo de respuesta a esta pregunta 



Gardner acude a la obra de Nelson Goodman (antecesor importante para él), 

quien consideró a los ob¡etos artísti=s como símbolos e 1dent1f1có las 

características de los símbolos que los hacen funcionar como obras de arte. y 

quien dice que el d1buJO funciona como símbolo estético en la medida que explota 

las propiedades plenas y expresivas del medio gráfico Cuando funciona de un 

modo pleno 

Como ya se ha planteado Garaner y sus colaboradores. tras sus estudios 

con niños llegan a la conclusión y a la paradoia segun señala. de que en la 

misma época en que los niños se vuelven sensibles a los aspectos estéticos. su 

propio trabajo en muchos casos parece !ornarse menos interesante 

Esto ultimo se puede ejempl1f1car con el caso de las metáforas en donde 

los niños escolares dejan de producirlas Los estudios de Gardner y sus 

colaboradores sugieren que si se les presiona los escolares pueden producir 

metáforas tal como lo hacían cuando eran r7ias ch:cos lo que sucede es que ·son 

mas sensible~ a la :ens1ón oc.e 1mpl1ca tra·1sgredir las fronteras de cada 

categoría llegan a obses1ona•se co•1 e: aeseo ae cumplir correctamente estas 

prácticas y es irnpor!a'lte para s:.; b•enestar ps1cológ1co no 111olar las 

correspondientes normas (1b1a pp 121-~22) 

De hect10 existe un ascenso en la capaciaad del niño para comprender las 

metaforas (asi como en el caso ael 01bu;o y otros campos) Ademas de que se 

incrementa con ia edad la sens1b,i:aa::i a 1as metaforas perceptivas y funcionales. 

en la etapa escotar los niñcis tamtJ1e~1 adquieren la capacidad de entender 

metaforas expres:vas y rs:co1og1cas que hasta entonces no comprendían 

Gardner ve en los niños ae seis o siete años un ·proyecto 1nic1a1· de 

actividad artística y le parece ra::cna::i1e ei cue se nable ce un florec1m1ento de la 

reali::ación anist•ca ceb1ao a que ya en esta epoca los cruces tienen bastante 

conciencia de los es:andares de la c.;::ura y ya no producen obras enteramente 

egocentricas Lo curioso es que aprox1rnadarne:-::e en esta edad se produce un 

camt>10 irnponante y repentino Al entrar a la escuela el niño emp1e::a a adquirir 

muchas reglas y pa:.;:as y se preocupa por obeaecertas tal y como lo hacen los 

que los rodean 
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Haciendo una vinculación entre el niño pequeño y el ar11sta. Gardner 

afirma: •tanto el niño pequeño como el ar11sta muestran una d1spos1c1ón, incluso 

una avidez, por explorar su medio por probar diversas alternativas. por dar 

rienda suelta a cienos procesos inconscientes es en las formas de expresión 

que permiten las anes donde se dan los vinculos rnas estrechos entre el niño 

pequeño y el artista adulto Para ambos el arte brinda un medio pr1vliegrado. y 

qu1zas único de expresar las ideas los sent1m1entos y los conceptos que son 

mas importantes para ellos So10 de este modo pueden los 1ndrv1duos enfrentarse 

consigo mismos y exprE:sar su pro;:lla v1s1on oel mundo de manera que resulten 

accesibles a otros Al final el log'o ar11s!1co ap<irece como rntensamente personal 

e rntrins1camente social como un acto quE: brota de los niveles mas profundos 

de la persona pero que se dirige a o!ros miembros de la cultura· (1b1d, pp 123 -

124) 

Gardner comenla que los cr1rcos pasan por tres etapas d1st1ntas en su 

comprensión del ane 

Los niFios entre cuatro y siete años pasan por una época 

mecanic1sta en la que se centran en los aspectos concretos del ane. 

viendo a este como una act1v1cad simple y creen que todos los Juicios 

respecto de la calidad artística son igualmente validos 

Los ct11cos de aprox1madé2men:e diez años son mu)' literales y 

creen que. por eiernplo uria pintura debe ser una copia 1dent1ca de la 

realidad Y piensan que se cebe ¡cJzgar si una obra es b;.iena o mala a 

diferencia de los n1f1os mas pequeños 

Ya ai llegar a la aoolescenc1a la comvens1of" del ane toma 

un giro. los ct11cos tienen una v1s1ón mas comple¡a de este ~· su actitud es 

más flexible 

A Gardner le 1mp0na m'-Jcho el hecho de que a los n1rios les interese el 

arte. y cree que· s: se OeJa a los n1!íos solos. para que aprenoan por si mrsmos a 

comprender el ane es mur posible oue todo el campo anis:ico permanezca par 
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ellos tan distante como una estrella y tan misterioso como las palabras de una 

lengua muerta" ( 1bid .. p 1 31 ) 

Gardner admite que es un verdadero logro la rapidez y la manera en que 

los niños adquieren la capacidad de utilizar diversos medios artísticos y que sin 

embargo hoy en día esto sólo se puede comprender vagamente Cree además 

que falta por descubrirse las razones de las características diferentes que 

presentan las obr<is de d1st1ntos n1i1os Ve a la hat.ll1dad infantil todavía como un 

enigma pero piensa que ha)' esperar.zas en las 1nvest!gac1ones que se han 

venido haciendo <J::erca del empleo creat:vo de simooios por pane del niño y 

piensa que ya na hab•do avances al respecto 

Gardner le ca una 1mponanc1a primord1a! a la S•mbolizac1on en todos los 

aspectos de la "'ºª y sostiene que espec1almt:nte en ias artes cumple un papel 

muy importante Y añade oue gran parte del uso de símbolos que 1n1c1almente 

hacen los niños st: centran en íos r:1ed1os p•op1os del ar-:e 

Gard'1er cree que · u•1 simbolo es un elecnen:o complejo y mult1facét1co. y 

que la s1mbol1zac1ón es un proceso consecuentemerite 1ntr1ncado' (1b1d. p 136) 

Sin embargo dice en la psicología se ha tomaao un solo cr1ter10 para estudiar el 

símbolo. el cogn1t1v1sta por una parte 'I el afect1v1sta por otro El primer enfoque se 

centra en los lunaa•nentos intelectuales oe los s1mboios y a! empleo de estos los 

verán como 1na1c•o de crec•m•ento nienta: El segunoo explora los usos que se 

dan a la s1mbol1zac1on la razon de tales usos y el roi que cumplen los simbolos 

en la vida afectiva y emocional de! niño 

Lo oue me rarece 1rnpo'1an1e oe to:io esto es que Gardner adv1eria la 

neces•dad de integrar los aspectos cogn1::vos y afectivos de la s1mbol1zac1on 

Ex::ii1ca que todos los es:ua•os oue ha'l hecho hasta ese momento tian 

mostrado tres aspectos ae! uso tempra:io ae simoolos ·1a enorme variedad entre 

los niños como lo 1nd:can ios t~aba!os ce Max1 y Mar1ta (ambos niños de tres 

años) la necesidad de investigar los medios s1mbol1cos por sepa~ado debido a 

las man1f1estas a1ferenc1as que ex1sle'1 entre ellos y la venta¡a ae integrar. de 
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algún modo, las posturas de los afectiv1stas y los cogrntiv1stas. con el fin de evitar 

una v1s1ón parcial y deformante de la s1mbollzac1ón" (1b1d. p 137) 

Gardner llega a varios puntos después de sus 1nvestigac1ones "el carácter 

d1st1nt1vo de los productos de los niños y por cieno del producto de cada niño. es 

refle¡o de la interacción de varios factores el dominio general que tenga el niño 

por la s1rnbol1zac1on su prope:-is1ón a verbal izar a 1n1c1ar trabaJOS y a centrarse en 

las personas. el panicular e1erc1c10 propuesto dentro del medio los hechos 

recientes y los rasgos~· mot•vac1ones profundas que caracterizan su 111da por citar 

unos pocos' (1b1d p í43) 

Critica el hecr10 de que a los cogn:t1v1stas se les escapa las enormes 

diferencias ond1v1duales que presentan los niños a determinada edad debido a 

que están centrados en agrupar a los chicos según su nivel de desarrollo Por 

otra parle sostiene que los afect1>•istas suelen pasar por alto ·las profundas 

continuidades oue se dan entre los cl'l•Cos e" cuanto a la capacidad de proaucir y 

comprender por centrarse aemasiaao en las caracteristicas personales y las 

cualidades 1deos1ncrat1C<:ls 

Gardner ~· sus colaboradores tienen la f;rme conv1cc1on de que se debe 

ae¡ar de laao a1ct1a dicotomia y lograr una comprensión mas integ•a ce la obra 

del niño pequer'lo 

Expresa entonces ·el verdadero reto que enfrenta la actual generación de 

investigadores no radica en poder o::iservar alternadamente las facetas cogn1t1va 

y afectiva ae la s1mbol1zac1ón sino en aeterm1nar si podemos percibir el mismo 

ob¡eto a la luz de estas y otras facetas de la s1mbol1zac1ón en forma simultanea· 

( p 45. 1b1d ) 

Arios posteriores a las investigaciones citadas Gardner expone en Mentes 

creativas que la crea:1v1daa es un misterio que nay que intentar descifrar y cree 

que · si podemos entenaer me¡or los avan::es conocidos por 1nd1111Cuos 

selecc1onaaos en campos diversos podremos ir aescubr1endo los pr1nc1p1os que 

gobiernan la a:::1v1dad creativa humana donde quiera que sur¡an los avances 

creativos en un aorn1n10 no pueden meterse acn:1carnente en el mismo saco con 
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avances en otros dominios ... Un tipo único de creatividad es un mito ... • (Gardner, 

1993, p 25). 

Lo antes citado fue uno de los motivos por el cual Gardner se decidió a 

investigar a los siete creadores (Freud. E1nste1n P1casso. Strav1nsky, Eliot. 

Graham y Gandh1) todos ellos pertenecientes a la era moderna del siglo xx. Se 

propone en el l1!:lro demostrar aue c1enas configuraciones y necesidades de la 

personalidad son caracterist1cas oe los 1nd1v1duos creativos en el siglo veinte, y 

de que otros nurneroscs rasgos comunes tiñen nuestros modos de =ncebir, 

expresar y responder a ideas 

·Sostengo que las ar1es o~•cios conoc1m;en:os c1entif1cos y sintes1s 

Intelectuales en E-1 s1gio d1ecinue.·e ;·a no se tenian por adecuadas y que en 

respuesta a las 1nadecuac1ones perc1b1aas estos siete creadores forjaron unos 

cr1ter:os nuevos de acción que han sido perfectamente desarrollados. 

Sostendré ademas que cad.:i ava.,:::e creativo supone un cruce de la niñez y la 

madurez la genialidad peculiar oe lo moc:emo en este siglo. ha cons1st1do en su 

1ncorporac1on de la sensibilidad del niño muy pequeño· (1b1d p 25) 

Aclara que las conclusiones generales son muy riesgosas es muy 

1mponante el CO'"l!exto h1stor1co- cultL:•al ccncre:o 

cuando se pasa a estud:ar una era h1stór1ca concreta y a sa:::ar de ahi 

conclusiones generales se p:ari:ea,-, cuestiones mas espinosas estos 

ind1v1duos sirven de ·controles· recipro:::os-1'l::J1v1duos instalados en la misma vida 

corriente y el mismo espacio ~l:urat auriqCJe hab1arl eleg1ao traba1ar (o fueron 

elegidos para ello) en c1s11ntas esferas ae la experiencia 

·Natucalrnen!e ca'1a uno ae estos 1nd1v1ducs pose1a toda una sene de 

1nteligenc1as y t1ac1a uso de ellas er su traba10 Sin embargo. parece =rrecto 

mantener Ce.Je cada uno pon1a ce rei1eve una 1n:eligenc1a humarla diferente y que 

su avance crea11vo suponia el uso sofisticado ae simbolos. imágenes .,. 

operaciones asociadas con una 1ntel1genc1a concreta que actuaba en una 

d1sc1p!ina o campo concreto· (1b1d p 31) 



.la historia tiene su dinámica propia. en que unos temas e ideas 

concretas pasan necesariamente a primer plano en un momento dado, para 

después ceder su puesto def1nit1vamente. en otro momento. a una serie distinta 

de ternas· (1b1d. pp 31-32) 

Gardner explica que importantes dimensiones de la creatividad 

adulta tienen su origen en la 1nfanc1a del crea::Jor 

"S1. al pr1nc1p10 de su vida los niños tienen la oponunidad de descubrir 

mucho sobre su mundo y la aprovechan de forma adecuada explorando. 

acumularan un 1nca!culable .,<cap:tal de creat1v1aad.,> del que podran hacer uso 

el resto de su vida S1 por el contrario a los n11'1os se les 1mp1de tales act1v1dades 

de descubr1rT'1ento se les en>puJa en una ú:-i1ca direcc1on o se les imbuye la 

opinión de Que solo hay una respuesta correcta o de que las respuestas 

correctas sólo deben ser dadas por au1enes :1enen au1or1dad entonces las 

pos1bd1dades de Que se aventuren ~·or su cuenta SE: reducen sensiblemente 

·Muchos 1na1v1duos creativos señata'l con a:90 ae pena las restricciones de 

sus pnmeros años de 1nfanc1a Pero 1nc1wso au1enes sufrieron u~ régimen 

estricto. cons19u•eron conservar ae algún rnoao una chispa de curiosidad. 

posiblemente porque eran personalidades fuertes y rebeldes. pero aun mas 

probablemente poraue encontraron al menos. un mo;:le!o a 1m1tar que no acataba 

simplemente io dispuesto. si no que an1r.-.ab;:, mas bien a una postura mas 

aventurera respecw a la vida· l1b1c pp .:s-so; 

Para Garoner lo que distingue a los 1nd1v10uos creativos oe los cernas son 

sus mocos de util1;:ar provechosamente las 1ntu1c1ones sent1m1entos y 

experiencias ce la n:ñe;: El creador es una perso'.la que sabe afrontar un desafio 

totalmente form:dable sabe v1ncu:ar los conoc1m1entos mas avanzados 

alcanzaaos por un campo con la clase oe problemas cuestiones asuntos ~· 

sent1m1entos que caracterizaban !undamen:a1m~>nte su vida de niño lleno ae 

asombro 

Gardner sos:•ene la tesis de qJe se neces.tan al menos diez anos de 

traba¡o constante en una d1sc1pl1na o ane para ilegar a dominar la especialidad 

independientemente ce la 1nte:-.s1daa del esfuerzo Y la capacidad de dar un gire 



creativo requiere precisamente esa maestria, y, por lo tanto. raramente pueden 

documentarse descubrimientos s1grnf1cat1vos antes de que se haya cumplido una 

década de act1v1dad sostenida. señalando que con los siete creadores que 

estudió transcurrió una década de logro innovador 

Esto no quiere decir que tienen que pasar todos esos años para que el 

creador actúe por cuenta propia Las personas que terminan t1ac1endo avances 

creativos suelen ser aesde el primer momento exploradores e innovadores No se 

conforman con la sabiduría rec1brda si no que exigen mas bien ver por s1 

mismos 

tr¿:¡s un periodo de desarrollo de dE-strE-zas con o sin ab1e'10 desafio a la 

autoridad el futuro innovador muestra claramente una d1spos1c1ón a soltar 

amarras en nuevas direcciones a vE-ces 1nterv1enen los acontec1m1entos. por 

eiemplo cuando una cr1s1s en la d1sc1pl1na aler1a a toda una generación de 

Jóvenes operarios ae ia neces1da;J de vo!ver a pensa( (1b1d p 51) 

Cuando Gardner haba de la crea:::1on de una obra con una perspectiva 

cognitiva dice que e: creador aceptanoc de •n1c10 el lengua;e común o el sistema 

s1mból1co ael campo descubre pronto que resulta inadecuado en uno o mas 

aspectos Y que posiblemente a: princ.¡:'10 ensayara camo1os pequeños porque 

a nadie se le hace atractivo n1 fa:il alterar toao el 1egado oe un campo. que puede 

haberse construido intensamente du'an:e aecadas o incluso siglos 

en cualqu.er caso u•1a soluc10'.', aparentemente puntual debe ser 

abandonada en favor ae uria reo'1ent:ic10:> o reconceptua!1zac1on mas amplia 

Los sistemas s1mboi1cos convencionales !'ª no bastan. el creador debe 

comenzar al princ:;:i:e a1s:aao en gran meaica a elaDo'ar una forma nueva y mas 

adecuada ae expres1or-: s:mt>:1J1ca :::; .. ic este a Ja altur3 del problema o producto 

de toda su cornple¡1aaa A rnen~co •es p· 1meros es1uer::os no aari los resultados 

apetecidos y e! creador debe volver a los ael1neam1entos bas1cos (,a veces 

literalmente') En esla búsqueda ne hay garantias ni siquiera guias de confianza. 

el creador debe confiar en su 1n:u1c1on )' prepararse para res1st1r fracasos 

repetidos y sin compensacion al;::una Los términos tan nab1tualmente 
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invocados. problemas y soluc1ones, resultan más adecuados para el trabajo 

crentifrco normal que para la creación en las artes o en la esfera social" (ibid. p. 

52) 

Gardner habla de una in1eracc1ón entre ind1v1duos campos y ámbitos Esta 

<<perspectiva 1nteract1va>> que se da en la creat1v1dad la ha desarrollado 

coniun!amente con algunos colegas espec1almen1e con M1haly Cs1kszentm1naly1 

y David Feldman 

Propone 1n1roduc1r es!a perspectiva en !res fases una aef1nic1ón una 

v1s1ón mult1d1sc1plinar e la invest1gac1ón y la reformulación de una conoc;da 

cuestión 

Primero define al 1n01>'1duo ueat1vo como una persona que resue!ve 

problemas con regularidad elabora productos o aef1ne cuestiones nuevas en un 

campo de un modo que al pr1nc,p10 es considerado nuevo pero que al final llega 

a ser aceptado en un conte»to cuitura: co•lcre10· (1b1d p 53¡ 

Explica que parte de la def1n1c•on anterior son aceptadas por la mayoría de 

investigadores con enfoque ps1colog;co Pero nay o!ras características que 

qu1s1era exponer 

Gardner cuestiona la nocion ae una cualidad creativa de aplicación 

universal ya que afirma que una pe~sona aebe ser creativa en un campo y no en 

todos. 

Las personas c:reat:vas ext1:ben ae modo regular su creat1v1dad Lo cual 

cuestiona la pos1b:l1dad de tener una ve:: en la vida un ar.·anque de creat1v1dad 

Plantea que la creat1v1da'1 p"eae 1mpl1car la elaborac1on de productos o 

el planteamiento de nuevas cuestiones as• corno la solución de problemas Con 

esto pone en duda ta~bien ios en'oques ps1cométr1cos y de s1mulac1on con 

ordenador. les cuales dan me¡ores resultados en la resoluc1on oe problemas ya 

existentes que en la confección oe n"evos productos o en la def1n1c1on de nuevos 

problemas. 



· Afirma que las actividades creativas son conocidas como tales solamente 

cuando han sido aceptadas en una cultura concreta Aqui no hay limites de 

tiempo, una obra puede ser reconocida de 1nmed1ato o hasta después de muchos 

siglos y a lo que quiere llegar con esto es a que lo creativo no es o no se da por 

si mismo "La creat1v1dades es 1ntrins1camente una valoración comunitaria o 

cultural Lo más que uno puede decir sobre algo antes de que haya sido evaluado 

por la comunidad es que es <<potencialmente creativo>> Y la valoración debe 

ser acometida por una parle s1gn1f1cat1va de la propia comunidad o cultura no se 

dispone de otros iueces· (1b1d. p 54) 

Gardner advierle que aunque la mayor parle del traoa10 en el área de la 

creat1v1dad ha sido realizada por psicólogos y profes1onostas afines. ha ido 

quedando cada ve;: más claro que la creatividad es el tipo de concepto o 

fenómeno que no se puede 1nvest1gar completamente solo dentro de una 

d1sc1plina Har oue darle un en!ooue rnult1d·sc1pl1nar10 

Gardner habla oe cuatro d11erentes niveles de anál1s1s que cree necesario 

en un futuro explorar El su~personal el personal el 1mpersonai y el 

mult1d1sc1pl1nar 

El subpersonal se refiere al orcen genético y b1ológ1co No se sabe si las 

personas creativas tienen conformac10:-ies genéticas especiales o algo magnifico 

en su sistema nervioso pero es riecesario añade ahondar en un futuro sobre 

este punto 

En el anál:s1s ;:::-ersonal en lo aue se refiere a la ps1co1ogia. piensa que 

seguirá habiendo contr:buc1ones para entender al 1nd1v1duo. proceso y productos 

creativos Habra dos lineas 1mpo1antes de 1m·est1gac1on la que se f11ará en los 

procesos cogn1t1vos en el md1v1duc. creativo y la que se centrará en la 

personalidad la moti\ acion y e! plano soc:ai y afectivo de los creadores 

El analos1s 1mperso'1al es lle•ado a caoo por h1stor1aoores folosofos. 

1nvest1gadores ae la 1nteligenc1a arlif1c1al y par11cula<mente por expenos del 

campo respectivo Este anatos1s va de la mano C0'1 la idea de que un 1nd1v1duo no 
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puede ser creativo en abstracto. Todo logro creativo debe ser comprendido en 

un contexto global ·cualquier individuo hace sus contribuciones en campos 

par1rculares que pueden definirse con relación al nrvel normal de conoc1mrentos y 

prácticas Dado que esta perspectiva representa un intento de captar la 

naturaleza del conocrmrento per se. la veo como de trpo prrmord1almente 

epistemológico·· (1b1d p 55) 

Y finalmente el anai1s1s mult1ptrsonal Alrededor de cualquier su¡eto o 

producto potencialmente creat1vc hay una multitud de 1nd1v1auos e 1nst1tuc1ones 

cal1f1cadas para hacer valoraciones acer:::a de la aptitud ;• calidad del producto 

contr1bu1·ente Gardner adopta el término de <<ámbito>> propuesto por 

Cs1kszentrrnt1al;·1 para referirse a !:J antes ·~enc1onado Y dice cue este estudio es 

fundamentalmente soc1ol6g1co ·A veces como pasa con la fis1:::a el amb1to lo 

constituye un peaueño grupo de exper1os cualificados pero en areas como los 

espectáculos públicos el ámbito O.Jeden form¿;rlo millones de personas· (lb1d) 

Garaner e>.p!1ca que Cs1'-szen:rrnhaiy' su91r10 remplazar la pregunW que es 

la creat1v1dad por la ae aónde está la creat1v1dad Y ademas 1dent1f1ca tres 

elementos que confornian la ceat:v1dad la persoria el campo y el amb1to 

Gardner coincide convincentemente con el punto de vista de su colega y lo hace 

también suyo 

Gardner utiliza el té~m1no as1ncron1a ::>ara hablar de lo que sucede cuando 

ha1• una 1nadecuac1ón un modelo :nusitaao o una 1rregulariaad dentro de los 

elementos antes mencionados (la ~'ersona e! ca·npo ,.. el amb1to 1 La as1ncronia 

puede resultar provec~1osa e incrementa• la pos1bd1dad ae que se ae la 

creatividad La as1ncronia se ca cen:ro de vno de los componentes cuando hay 

un modelo no t1ab1tuai en CJno ae los tres eiementos Une ce los eiemplos que 

menciona es el caso de P1casso en aonoe na;· un perfil 1nus1taoo de 1ntel1genc1as 

en una persona ya que de~ostra::ia una precoz 1ntel1genc1a espacial pero muy 

escasas 1n!el19enc1as estud•a'lt1ies Tarn::i1en puede haber as1ncron1a entre los 

elemen:os por e1en1pto el caso ae Freud en aonde su pert11 de talento era 

inusitado pa~a un campo Sus agudas 1nlel1genc1as resu!taban a:ip1cas en un 

científico 



Y finalmente afirma que lo más favorable es que haya una dosis intermedia 

de tensión o as1ncronía, denominada "as1ncronía fecunda.· 

Algo que es 1mpor1ante mencionar es que Gardner durante su 

invest1gac1ón que llevó a cabo con los siete creadores (Freud Einstein. Prcasso. 

Strav1nsky. Elrot Graharn y Gandn1) descubrió que los creadores requerían un 

apoyo tanto afec:1vo corno cognitivo En unas ocasiones una misma persona 

cubría las dos necesidades y en o:ros casos esa doble función no se cubría 

El otro descubr1m1en!o le revelo aue cada creador !Je 1nrn1scuyéndose en 

un pacto faust1ano · los creadores estaban tan emoeb1dos intentando llevar a 

cabo la m1s,on dé su obra qJl: lo sac~1f1caron toco especialmente la oos1b1l1dad 

de una ex1stenc1a personal plena (1brd p 62) Lo que mantiene a este pacto es 

la amenaza que sienten ante que pueca ser amenazado su talento 
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DAVID N. PERKINS 

Un poco de su historia y obra 

David Perk1ns recibió su doctorado en matemat1cas e 1ntehgenc1a art1f1c1al 

en el Instituto de Tecnología de Massac..,usets en 1970 y fue tanto estudiante de 

postgrado. como miembro fundador del Proyecto Cero de Harvard 

De 1972 a .:?O::JO Da·Jrd Perk1ns fue codirector del Proyecto Cero Ha 

d1rig1do programas de 1nvest1gac1ón y desarrollo de larga duración en las areas de 

enseñan;:a y a;:irend1;:a¡e para el entend1m,ento la creat1v10ad la resolución de 

problemas y el r;;;:onam1ento en las artes ciencias )' la vida cot1d1ana así como 

tamb1en ha es!ud1aco el papei oe las tecnologias educativas en la enseñanza y 

aprend1za¡e ,, ha diseñado estructuras ,, estrategias de aprend1za1e en 

organizaciones para faci11:ar !anto a n:vel persona! como organ1zac1onal. el 

entend1m1ento y la 1ntel1genc1a Estas 1nves!1gac.ones refle1an una concepción de 

la mente en la que se enfa::;:a ia relac1on cue ha\' entre pensar aprender y 

entender. los cuales dependen profuncarnente uno del otro El Objetivo del 

aprend1za1e s1gnif1cat:vo es e1 entend:'Tl:en:o y Cepende de pensar con y sobre lo 

que se esta aprendiendo El entendimiento efec:1vo requiere de la comprens1on 

de los recursos de la mente y ae su ut1í:za:::1on sensible y s;stemát1ca 

La mves:1gac10'.1 que Perk1ns tiizo so~re la creat1v1::::ad fue expuesta en Las 

obras de ta IT'en:e ! 19811 lit-ro que exarrnr.a de manera sai;sfactoria la ps1cologia 

de la creat1v1daa anal:;:anao ente otras cosas los pio:::eo1m1entos de creac1on ae 

P1casso Edgar Alfan Poe Mazan Einstein Darw1n y otras genialidades en el 

amb1to anistico. c1entif1co y cot1a1ano. 1ius:ranoonos así mismo el entusiasmo y 

espíritu psicológico que se crea en el deSC•Jbrtm1ento 



Él es coautor de Teaching of Thinking con Raymond Nickerson y Edward 

Smith. Un libro que revisa el estado del arte en términos de pensamiento y 

enseñanza 

Su libro titulado Knowledge as des1gn (1986) introduce el soporte para 

hacer que la instrucción hacia la persona sea accesible y s1gnrf1cat1va por medio 

de un énfasis en el razonamiento y el pensam1en:o 1nvent1vo 

Es coautor con Roben Swanz de Teac/Jmg T/Jmkmg lssues and 

approaches (1989) el cual s1~ve fundamentalmente como guia para practicantes 

Coautor con Ab1ga1I L1pson de Block Get:1ng Out ot r'our Own VVa}' The New 

Psychology oy Counrenntent1ona1 Bena1vor in Every Day L1fe (Lyle Stuart, 1990) 

Y coed1tor con Rober1 V\1eber de lnven:1ve M1nds ( 1 992) una colección de 

articulas de inventores contemporarieos historiadores de tecnologia ~·psicólogos 

cognitivos que revelan el momen:o en que se dan cuentan del proceso de 

Es autor de La Escuela lntel1gente del ad1estram1ento de ta memona a la 

educación de la mente 11992.J l:bro que ¡unta ideas e 1nvestigac1ones de ciencias 

cognitivas y otras d1sc1pl1nas para crear un nuevo enfoqc.ie educativo 

En su l:bro The mtefl1gente Eye Learnmg to ttuni< by Lookmg at Art (1994) 

investiga cómo la gente puede cultivar de manera mas 1ritel1gente nuevas formas 

de apreciar el arte El es coautor con Shari T1shman y Eileen Jay ae The Thmktng 

Classroom Learnmg and teach1ng in a culture ot :tHnkmg (1995} libro que habla 

acerca de ia enseñan;:a de pensamiento en!o:::.adc a crear una cultura de 

pel'lsam1ento en e: sa1on de clases Es tamb1en coed:tor de Softwarw Goes to 

School ( 1995l libro que trata a:::erca del ro: de la tecnologia erl :a educación Y 

en su ltbrn t1tulaoo Outsma~1ng 1 O .,..ne eme.'g1ng sc1ence of Learnable 

lntet//gence ¡ i 9951 explora íos esfuerzos conternporaneos par1a enseñar el 

pensarniento traa1c1onal del co.,::ep:o de Coef;c1ente Intelectual 

En su 1nvest1gac1on Per1.;1ns se ha enfoca::o en proyedos que involucran 

una mezcla de 1nvest1gac1ones bas1cas y el desarro!:o de intervenciones El 
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participó en el diseño y el Jurado de Odyssey. un curso de habilidades de 

pensamiento del séptimo grado es=lar realizado en Venezuela 

Perkins y sus colegas desarrollaron Thmking Connect1ons en 1994, un 

programa que integra la enseñanza de pensamiento con instrucción tradicional 

Él también 1mpar116 un curso 1nteract1vo llamado Thmkmg to Learn. el cual ayudó 

a maestros a integrar la enseñanza de pensamiento con su 1nstrucc1ón 

tradicional Su trabajo actual 1rivoluua o•o:i.·ectos ae 1nvest1gac1ón y desarrollo en 

enseñanza y aprt-nd1za!e enfocados al pensamiento y entend1m1ento realizando 

esto ¡unto con grupos de Colombia Venezuela Singapur e Israel 

David Perkms ha dado muchos talleres y presentaciones acerca del 

entend1m1en:o pensamiento y e~ucac1ón en Europa Suaamér:ca Sudafrica. 

Israel y paises dt- la cuenca del paci!1co así come también en Canadá y Estados 

Unidos Ademas Per'"ns es miembro ael Comité de la Conferencia Internacional 

del Pensamiento La VII conferencia Internacional del Pensamiento fue realizada 

en í 997 en Singapur y ia VIII se rea!1zo en Edmonton Alberta Canada en 1999 



Algunos aportes teóricos significativos al proyecto cero 

David Perk1ns. en su libro lltulado Las obras de la mente nos dice que la 

palabra creatividad • Es miembro de una pequeña familia de palabras que 

incluyen el verbo crear. el adJet1vo creador aplicado a cosa como Guern1ca. la 

teoría de la relat1v1aad o las recetas de cocina de la tia Beth o el ad¡ellvo creador 

aplicado a las personas como P1cass::i E1nste1n o la tia Beth · (Perk1ns. 1981. p 

213) y expone que la idea de u:-i resultado o producto creaaor es el centro 

conceptual y aue todas las de~.as palabras de ia fam1l1a reciben de ella su 

significado /~demas. argumen!a aue aeb1do a que l<J crea!1v1oao es aquello que 

tienen las personas dentro de es:a tienen que estar 1nclu1das muchas cosas Al 

hablar de capacidades creadoras estaremos hablando de las capacidades que 

hacen aue una persona piense creat1vamente Y un estilo creativo de 

pensarrnento puede ser un es:ilo o...ie da a :as 1aeas nuevas una oportunidad. no 

recha:andolas en cuanto surger. 

Perk1ns critica ei necho de oue a la creatividad se le vea como algo fr¡o 

Pareciera -sostiene- que la creat1 .. •1cac fuese una ·especie de <<material>> que 

la persona creadora posee y e'TIPlea para hacer cosas aeadoras sin atender a 

otros factores· (tb1a p 214) En ca:nb10 el sugiere que hay que pensar en la 

creat1v1dad corno .,;na me:cta de :::apac1daces ~· muchos otros rasgos por 

e¡emplo es de gran 1mpor:anc1a r.acer cosas creadoras y el compromiso con ello 

mismo Se necesita tanto cap3C1da:J como entusiasmo 

Per>..1ns no comp·en:::ie a;;e tas ;:>ersonas traten a la creat1v•dad como sr 

solo fuese w1a mater.a )' lo aa,...;;J:ca a...i•:á y en pane a 1a 1nfluenc1a del concepto 

de 1r1tehgenc1a sob•e :a forma que p~nsamos acerca del pensamiento o a la 

tendenc:a q...;e te:-ie'TIOS a crear enticaaes que estan ai termino de procesos, 

como dioses de ia lluvia o e: viento Como au1era que sea -opina Perk1ns- a veces 

cree necesar•o descanar la palabra creat1v1aac ;·a c;ue esta al igual que 

· atlet1c1dad'. suena muy c1e:"ltif1cc ;· por lo tanto suena como una materia f1¡a que 



podemos medir. "El <<crear>> en cambio. es el nombre de un proceso. Pregunta 

cómo la persona creadora piensa. no lo que la persona creadora es·. (íbid., p. 

12) 

las connotaciones de <<materia>> que tiene la creat1v1dad cometen 

pet1c1ón de princ1p10. que no podemos hacer aquí No debemos olvidar que la 

creatividad puede ser tanto cuestión de estilo. de valores. y de otros factores. 

como de capacidades De hechc deseo tomar e:-i ser:o Ja pos1bd1dad de cue tal 

vez no existan C:"3pacidades especif:samente creadoras Ta! vez sea la 

orientación creadora de u~a persona !a qt...:e guia las capacidades generales de 

tal persona hacia fines crea~8re~ (1b1d p 214) 

Perk1ns habla ce! talen!o ,, crea:1v1dad sef1alando que Jos grandes 

creadores revelan un con natura! para pensar y hacer en sus especialidades. y 

descubren q~e ese dci: a;::>OJ'ª S.:..!$ esfuerzos creadcres Un buen e1emplo 

h1stór1co es f\.'1czar1 QL.!:en ten:a L.:~a rnems-r!a extraord1nar1a µara 12 rn~s1ca Y 

debido er. gra~ pane a e~!os s~=es.~s es natura! propc!lt::r u~.a !eoria de! talento 

en la creat1v:dad ''ª que ~1 creat1v1dad es esa cosa <:;'-le t1e'.'1e un !nd1v:duo y la 

vue!ve creadora ef~·.cnc:es ese · c:...:a!ql.;!er cesa· p:..Jeje ser e! :aler.:o por !o que 

se puede llegar 3 Ja ccr1c!us1on ce que 13 crea!1v·dad se der:va de un talento o 

ccn¡untc de talen!cs 

Pero esta propues:a sue'la extra"ia se"iaia Per1-.,ns c.. Como pensar que Ja 

memoria de Mo;:::::rt 0:1g:no su creat1v1da::P Mc;::a~ tenia ur.a memoria fenomenal 

y ademas la ernp!eo cceaoor.:ime:-ite .A.Jgu1en puede tener dichos ta!eritos sin 

necesariamente ser creadora Y f1nalme:ite a le que quiere !lega' Per•.1ns es a 

que lo que se ne::es:ta~!?. sería :.;na c2pac1dad e5pec1f1~merite creado!"a. sea 

innata o no ;· que íueca u:-ia capacidad que en si misma h1c1ese más creadora a 

una persona Pe'. io que se pueot> llegar a una me¡or propos1c•on la creatividad 

se deriva ae c.a;:;ac1dades {no taleri1os) especif1C<?rnen1e creacoras 



Perkins menciona que Getzels y Csikszentmihaly1 tienen un concepto del 

Descubrtm1ento de Problemas. en el que ellos no lo describen como una 

capacidad No obstante. opina Perkins que ya que l::igraron demostrar la evidente 

relación entre descubrir problemas \' un auténtico desempeño creador. el 

descubrir problemas puede ser una capacicad creadora que valga la pena 

considerar Sin ernb2;go. llega a !a co~c!~s16~ de que descL:br1r problemas es 

una manera de e~p!e3r nuestras capa::dades n8 u~a capas:dad en si m:sma 

Perk1ns cc~1e~ta q~e f-.1alcc~ \·\/estc'.J!! e;) su 11b;o .1-iacia una Ps:cologia 

Conremporánea de .'a ln!u1cion ¡¡a~ra t! mcr:1e~!c er. que se !e oc~rr16 que 

algunas perscr~2s c3pta:'1 el p:....:~tc ~as pro~1!c ~:.Je ctr as y e!a~o:ó algunas 

preguntas como c:Jea!~1ente es asi"? L..cc:~ C:Ja~ta mayor rapidez? l.Y enton::es? 

Se puso e~tonces ~ ope:ac!o~a!·z2r i8 c~.:e s~gr.!~:::::.aba ca~tar el p:.;~to con ~ayer 

rapidez Creó ~na med!da psico!6g!c.a }'~;-:a ~er:e de est~d:os de !e q:..ie V\/estcott 

llama !a rn!u\CtC'l Y ce~:da 2 q:.Je ;;a'a Pe ... •.1r.s !a 1~~~!C·ó~ se reia~!cr;a ccn falta 

él lo llan1ara 3si). J'3 que SL.: conce~!c r-asrc::: f1Je Q.Je una pe:"scna q~e ccn menos 

1nformac1ón llega~·a a ur:a b~er~3 CG;"l::!t.:s:ó:: Sif;~:f::..a::.3 q~e tenía mayo; '.ns16n 

Entre otras c;:;sas \•\lestcc:: ces::oJ!:>•:c en sus 1:-ivest:;¡aciones que la v1s1on 

no se re!ac:o;)a!Ja p-;:,~ercsan1e~te CC:'! !as n1ed1das del desernper1o académico 

convenc1ona! si no que al parecer se trataba de algo mas Tamb•en cescubnó 

que los estud:a:-i:es con muct1a v:s1ón no so!ian ser ::cnvenc1onales y estaban 

cómodos con es::: ade'nás ne basaba'1 sus 1de!'"lt1daaes e,-; a'1i1ac10:-ies ce grupo, 

S1!1 e'."'!lb3~go -!)t):na Pe~;..:~s- ~3J' CLld3s ae !Ce:lti~i::.-3r tan raCicalrnente la 

v1s1ón cor. fa c~eat1v1=2c ya q~e ;:icr e~e~~'~ V\!estcc!t cesc;.J?)r16 q:..ie e! in~erés y 

fa pan1cipac!ó~ creao~!".3 e~ las anes v1su3!es e~a r.i:?S :ip:ca oe los es!l.!d1antes 

GUe a menu:::J:) acer.aoan pe~o pedian rna:.·or 1r.fo·ma::.:on. i' no de! g~:<Jpo de ·gran 

v:s1ón' 



En fin, aunque para Perkrns el concepto de Westcott sea el más cercano a 

captar una capacidad específicamente creadora. p!ensa que "había que 

comprender las anomalías de la pauta ;• har que recabar datos de personas de 

reallzac1ones creadoras profes1ona!es para poder estar seguros de que se 

sostiene una relac!6n con la creat1v1dad (rbrd p 222) 

Y retomando un pDco todo lo que se ha venrdo d!C!e'.ldo acerca de la 

creat1v1dad Per¡...,1ns c~nc!~ye q:...;0 si ~e ;::'Jeje dec!r que la creatividad denva de 

capacidades específicamente cceadoras )'ª que tl3)' claros test1rno'.lros )' es 

probable q~e la crea!1v:dad de~e;;da e~ grad8 considerable de rasgos d1st1n~cs de 

ciertas habi!1dades !o c~a1 e~ ~nás a;:Jl1ca:;1e a los !a!entos De por si. las 

capac1dade5 pa:t:c~!é!rrr1e~?e c:readoras sor: d1fic1!es de !dent1f1car tanto mas lo 

son las capac1dade~ es;:'ec:if1carne~te creaaa!"as innatas F!ria!mente con todas 

estas 1nvest1gac1ones Pecr.1ns ceduce que la creat1v1dad viene en adición del 

talento no que es!3 ~ec:~a de !a!ento 

Algo mu;· 1ntecesante que Perkrns 1!ustra en Las obras de la mente. es lo 

que se ha d:cho acerca de! ~em1sfer10 !Zqu1erdo }' el hemisferio derecho, y 

después op1r.a 

Localizar e! desem;:-e"io de u'"lo u otro hem!sfer10 revela muy poco 

acerca de é! (,Que se puede decir acerca de cómo fu:-ic:ona la :nvenc1ón. 

cuando debe func:cna• y co~c fcme'.l:a•la ¡::ara trabaiar me;oc. simplemente 

sabiendo que la 1nve:1c:6n tiene su ·taller· en la m1tac decec..'1a ce! cerebro? 

Aunque los estu:::lros ce loe<J'1::ac1on nem:sfer:ca tienen c:erta base tarnb:en. a 

Ne es 

claro c~r:iG !os deferiso~es de! !ób:.J!O de~echo puece~ cc::f1rrna: !odas las 

conclusiones c::ue cese a..., E! '1em1sfe"o cerec.'10 no puede ser mu}' bien !a sede 

de toaas las capac:d<Jaes :r~tu:!:vas y art:st1:::as visuales y divergentes. por causa 

de 1ncongrue:ic1as ~nce:rnie~tes a va~1as oisc:phnas· (1b1d. pp 223·224) 



Argumenta Perkins que Gardner. quien ha trabajado intensamente con 

pacientes que sufren daño cerebral y que reconoce las d1ferenc1as y cualidades 

de los dos hemisferios del cerebro. menciona cierto número de reservas. Una de 

ellas es que al t1em:sfer10 1zou1erdo no se le pueden asignar totalmente las 

funciones de! lengua;e. ~·a que e! procesam1en:o de sonidos de vocal y el acceso 

a los s1gn1f1c..1dos de las pa!abras parecen o¡:¡erac:ones que se efectúan en ambos 

hem:sfer1os Ader.1as también a~·.·ierte que u~ ~;:a! desempeño en una tarea. 

resultante ce un daño cerebra! los..::i!:zad::: no 1rnpl1c.a O:Je la pane dañada del 

que se ha D~scado en el C~"ebro la sece d42' capacidaoe~ ~e!acio~a(jas con una 

d1sc1pl1na co;no la ~:js1c:a !.a p:n!u!'a e !as ma!em2~:cas Y !as !nves!1ga:.1ones de 

es:a índole explica Gardr1er n::i han p::iC•::!::i precisar la sede ce tales habilidades 

Debido a que carf~:e de J:.JS!:11cac:ió;i astg~a!' hat)!l~caces n~~éricas. rn~s1ca!es. 

etc a 3!g~no de !es he~·::sfe::os son a~"l ~~á~ at-sL.::das !as af:~r.;a:iones Ce que 

facultades 

se han JL:zgado ta!es !acul!ades generales s:n q:Je sean SL:!1c1entemente bien 

definidas ~ara que !as prue!Jas q~e na,:a se p~eda~ so~esa' 

Per~.1ns exp11ca qL:e una de las r a::ones por las cuales se ha ere ido en 

dichos supuestos es que los humanos (1nmers::is en la cultura occidental) 

tendemos a p.;:,!ar1z2: come ra::1o~a! ccn::a :~t....:1!1v0 y c1e:-iti~1cc contra artisttco 

Y arg-..Jmen!a q~e mientras tener ra.::c;ies nace no- 1ntL.!:t1vo a un iureto. 

hab1tL:alrnente no ha,- razones para las ra::o'"les En cambio el a::>cyo a las 

ra::ones. cue a SL: ve:: a::'oyan esta a!,rmac1on es 1n!u1t•va J' en general entender 

cémc los inc:ores 1n:~.ut:vcs }' racionales se encargan de la labor de pensar exige 

reconocer su om'11prese,-,te asoc1ac:ó'1. algo que u'1 énfasis e"l las polaridades 

solo oscurece 

Perl'.1ns añade que tamb1en es engañosa Ja forma en que las polaridades 

se a:,nean unas con otras. es decir. scler.ios interpretar que "las act1v1daaes 

artísticas son 1ntu11tvas en forma deliciosa ~·las c1entif1cas tercamente raCJonales" 
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(Perkins, 1981, p. 226). Y hay que recordar -añade- que en cualquier actividad 

humana hay una mezcla de factores intuitivos~· racionales. 

A pesar del desacuerdo que Perkins manifiesta en polarizar, piensa que 

las polaridades desempeñan una función apropiada como instrumentos y que 

sería difícil prescindir en lo absoluto de ellas sin embargo cree que se debe tener 

en esto mayor conc1enc1a cri!1:::a Y !lega a la siguiente conc!us1ón 

· No se pueoe decir con conf1a'lza n: :::on persuasión que la mitad derec.tia 

del cerebro alberga las facultades 1ntu:t1vas artis!1cas ·.·:suales o divergentes No 

es posible !!amarlo el hem:sfer:o creador Y si se pudiera. e!lo no nos daría 

mayores informes acerca de la creatividad· (1b1d p 227) 

Perk1ns a! hablar de !as persona11da::Jes creadoras. explica que la gente 

asocia ciertas personalidades :::on c1er~as profesiones Los estereotipos de! ar.:sta 

y del cientif1:::0 son q'1E: los artistas so:-i bohemios amorales ~· los cientif1cos 

creadores son hombres frios y duros que viven en !erres de manil Ex:sten 

rnuchas pruebas coritra !as cua!es ~uede~ ccmpararse estos rnitos cul!ura!es o 

estereotipos ya que los :1pos ce pe·sona!:dad que se suele!"l asoc:ar a las 

actividades creaocras har~ s:co una de ias mate~:as me1or 1n ... ·est1gadas en el 

estudio de la crea!1v1dac Entre estos 1nvest1gadc:-es se encl.!entran Ge:ze!s }' 

Csikszentrci1ha!y1 Frank B¡:¡rro'l Do'lald Ma:::i-.1!'1or1 Helso'l Anf'le Roe y W11!1am 

M1chael 

F 1n¡:¡!men!e a las conclus1o'les a las que se ha llegado con estas 

1nvest1gac•o!"les es que Jos rasgos que surgen u!"la y o:ra vez aparecen 

int1mamente '"'lCulacos a! t1echo de ser crea::::or Es 'lecesario para que una 

persona sea mu~· creacora ver las cosas en forma ir.sol1ta. aceptar pe!"lsam1entos 

an:rconve!"lc•onales y rnos!rar indepe!"loen::::a de iu:c:o Contri::iuye también 

d1rec:amente al proceso creador e! ser muy observador tolera!"lte de las 

ambrguedaaes y saber apreciar la co'.Tlple;•dao 



Los estudios. informa Perkins. sí demuestran algunas d1ferenc1as 

interesantes entre un campo y otro, revelando también que sí existe algo que 

pueda llamarse personalidad creadora Podria ser que la creat1v1dad sólo 

requ1rrera 1nvent1va en una profesión más que cualidades que 1nfund:eran a toda 

la persona Quizás lo más 1n!eresante sea que los esfuerzos por relacionar la 

creat1v1dad cor. la personalidad han sido m3s exitosos que los esfuerzos por 

relacionarla con ciertas habil:daaes. por !o que ·sostiene Per~.ins- es!o consolida 

la 1mportanc1a de cosas d:st1ntas de una hab:!1dad en 1a.creat1v1dad 

Según Perk1~s ninguna habd1:::!ad espec:w!rnente creadora p:....:ede tenerse 

en pie. aunque la 1ntu1c:ón de \'•'estcc!! casi lo logre N: e! enfoque de los 

hemisferios. ni el enfoque de la personalidad Entonces e! expone el enfoque de 

la comb!nac1ón de ingred1e~tes, es dec.ir e~ pensar en !a creat!v1da:::: como rasgo 

integrado por cinco !1pc::s de ingredJer::es hat:'·!l:dades es~:lo '.'alares creencias ;1 

tact1cas 

.. f\~1 argumen!c desee el ~:i.•1c.010 ce este l!brc ha si~::> que la creat1v1dad 

liace posible una clase de exp!1cac:ó,.., mur s1m!lar a la que fácilmente aceptamos 

para la e),ce1enc1a allet:ca si !a apcec:a·nos con c..::dado Ha~· muc'las =sas que 

parttc1pari apane de "1at-d•dad De 'le:::~o ta! vez no ha,·a capacidades 

espec.íf1camente c;eaacras q~e a.tra· .. :ese~ !CC!cs ics campos Las capacidades 

creactó~ ex!""aord!narra '18 se~ de i:iaQte Cl:st·nta Se !es ~:..ieae co~p~enoer como 

vers1cnes excepc1cna!es de o;_)e,..ac1o~es Menta!es cc;i la~ que todcs estamos 

fami11ar1;:ados CO!""'lO recorda' compreriaer ~· recoriocer Son más de lo mismo 

Hay que comprenoer la crea!:v1dad =!Tlo la comb1nac1on de rasgos que fomentan 

el emplee creaaor de ese más la meJor obra de !a merite· (1:J1c. p 237) 



CAPITULO 11: 

CONCEPTO DE CREATIVIDAD EN EL PROYECTO CERO 

Para comenzar. es oponuno señalar que el Proyecto Cero tiene una fuene 

y evidente 1nfluenc1a de la comente cognitiva. por lo tanto. el discurso respecto a 

la def1rnc1ón de creat1v1dad gira en torno a esta óptica Sin embargo se puede 

afirmar que dos de sus 1nvest1gadores mas importantes y contribuyentes al 

proyecto Howard Gardner y David Perk1ns (quienes hasta r-.ace poco fueron 

codirectores dei mismo• se han interesado mucho en que el estudio de la 

creat1v1dad se haga ae una manera integradora :ratando ae no dejar fuera 

aspectos fundamentales pa• a comr;renderla 

Para poder de:1nir que es la creatividad er. el Proyecto Cero desde una 

perspectiva ps1co109.ca se na ele91ao anai.;:ar algunos aspectos de la teoría de 

estos dos granaes pensaaores quienes como ne:-nos visto han traoa¡ado en 

dicho proyecto desde sus 1n.c1cs Dentro del m1srno concepto ae creat1v1dad que 

ellos tienen c:a::-.e mencionar que hay detras muchos otros autores importantes 

como lo son Jean P1a;ie: Noa'.11 Choms~.y Le111 Strauss Err.st Cass1rer. Susanne 

Langer. Nelson Goodmar y Ernst Gornt>r•ct1 (Oe quienes se hablara o se hara 

referencia al at::>o•dar et :e~1a ae los =mponen:es ae 1a creatividad) Por io 

pronto en este capitulo 

Cs11<.s;:entm1haly• quien ha influido no:abiemen:e en Per~1ns y Gardner para la 

construcción ael concepto y q'11en (como ~·a he.,,os sentado en la 1ntroducc1ón) 

tendra lugar por Jo tanto. a lo largo de toco este trabajo 
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En el capitulo anterior se habló un poco sobre el trabajo que han hecho 

Gardner y Perkins en torno a la creatividad y sobre su posición ante ésta En este 

capitulo se pretende abstraer el concepto de creatividad en el Proyecto Cero con 

base en estos dos autores (ins1st1endo en varias de las cosas que se d1Jeron en 

el capitulo 1 y poniendo atención en lo que ambos coinciden) quienes 

considerablemente han sido los mas representativos y muchas de las 

1nvestigac1ones que ellos exponen en sus libros las han llevado a cabo con otros 

1nvest1gadores del proyecto 

En el Proyecto Cero existe un concepto de creat1111dad con carácter 

mult1facét1co >'esto es en gran medida por la 1nflue~1c1a que na e1erc1do la Teoría 

de las Inteligencias l.'1últ1ples (teoría a la que se volverá con más detalle al 

hablar del componente cogn1t1vo) en donde se dice que la 1ntel1genc1a es plural y 

no hay un sólo tipo de 1ntel1genc1<i ceaucoéndcse que lo mismo sucede con la 

creat1v1dad y ten1é,--,dose la conv1cc•on ae: que no hay personas genéricamente 

creativas La C'eati.·1:lad igual aue la 1nte11ge'.ic1a es atsolutarnente plural lo cual 

ha llevado a cuestionar los me:oaos ps1comc·tr1cos que intentan sondear la 

creatividad Esta ú 1t1ma 1mp!1ca un s:n~úmero de aspectos puede 1rnpl1car la 

elaboración de productos o ei plan:eac:·"ento de nuevas cuestiones así como la 

soluc1on ae problemas pon.ende en auca los enfoques ps1cornétricos y de 

sirnulacion con orde!'lador Y ta: como dice Gardner se ha mit1f1cado el que haya 

un tipo lJrliCO de creatividad los avances creativos están vinculados con 

determinados dominios por lo que no pueoen me:erse de forma acrítica en el 

mismo sacc con avances en otros CO'.n1n1os 

Por o:ra par1e la creat1v1dad no es algo tan fácil de definir. pareciera no 

tener lim:tes ae estudio Es un fenorneno polifacético por eso es que la 

ps1cologia ha mencionado cuatro top1cos en su análisis la persona. el proceso. 

el producto y la situación (y por supuesto cada top1co puede d1v1d1rse también) 

El que ha~·i.l tantas lragmentac1ones corre el nesgo de caer en un reducc1on1smo 

en el que no se pueda ver el todo. sin embargo les estudios que se han llevado 
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a cabo en el Proyecto Cero no han perdido de vista esto último toman en cuenta 

a dichos tópicos. y advierten la 1mprescind1ble intera=1ón entre ellos 

Además. señala Gardner que a la crea!1v1dad hay que darle un enfoque 

multid1sc1pilnar10. ya que es el tipo de co,,cepto o fenómeno que no se puede 

investigar completamente solo dentro de una d1sc1pl1na "Ha)' muchos lugares y 

muchas d1sc1pl1nas donde la gente se cons1::lera autorizada con toda la razón del 

munao a hablar con propiedad de este tema ps1cologos pedago;¡os artistas. 

inventores ep1stemólogos b1ologos fis1cos empresarios publicistas. 

comun1cólogos periodistas actores y escritores· (Romo 1997 p 69) 

Debido a que el prci-·ectc se ha basado prnnord1almente en entender el 

pensamiento ar11stico y este ha probado ser clave en la compresión de la 

creat1v1dad. el concepto como podrá verse. estara muy relacionado con la 

creat1v1dad artist1ca 

El desarrollo infantil y la creatividad 

Muchos de los 1nvest1gadores han llegado a la conclusión de que la clave 

de la habilidad artistoca radica en comprender las pautas del desarrollo 1nfant1I 

Gardner explica que en la edad preescolar (de los dos a los siete años 

aproximadamente) e! n1flo se encuentra en un proceso de conocer e 1r 

dominando los símbolos de su C;Jltura Percibe y cornu'11ca su conocimiento de 

cosas y personas a traves ae mul!1ples formas espec1al·nente ae las l1nguist1cas 

Los niños de esta eaac acemas del 1engua¡e aprenden a usar otros símbolos. 

descutmenao mucnos s1gnrfrcaaos e" el munac Encuentran ~uct10 sentido en 

los d1buJOS en tos números en los gestos y mov1rn1en:os con to:jo el cuerpo etc 

Siendo estos a veces nas:a mas importantes que el m1sr:10 leng;_iaJe Esta etapa. 

sobre todo cuando el niño ya tiene seis años aprox1macamente ha sido 
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considerada por muchos autores en general como la edad del florecimiento de la 

creatividad artística 

En la edad escolar -continua Gardner- d;cha creat1v1dad va disminuyendo. 

y empieza la llamada ·etapa literal". en donde surge una preocupación absoluta 

por el realismo manifestada claramente en la forma de hablar en sus d1buJOS y 

en todos los símbolos que emplean Se inclinan pm acatar las reglas al pie de la 

letra. tanto en sus iuegos como e" cualquier símbolo que ocupen Gardner 

considera que esta etapa es muy importante paca el dE:sa:rollo del chico. ya que 

éste aprenae a ao·rnnar i;:;s n::Ymas 10 cua' es 1na1spensable para cualquier 

proceso Adem<Js '"" esta e=poca se vuelven mas sens1bies a los aspectos 

estéticos pueden apreciar 'r comprender meJOr :as obras a~tíst1cas comprenden. 

por ejemplo m:.;cho me1or las metáfo•as a pesar de Q'-'e deian de producirlas y 

en general su propio trabaJO en m:.;:::nos asoectos se vuelve menos artist1co e 

interesante Es:a epc:ica es para ics niños c19a:nos que m:.;y racional y 

convenc1o"lal s:n err.t.ar;io Gcira·1er y varios 1rvest1;¡adores de', pro>·ecto nos han 

expuesto que los n1r"<os escolares si se les presiona pueaen real1;:ar metáforas u 

otras cosas 1':11 corno 10 t1ac1a"l cua'ldO eran chicos io oue s;.;cede es que se 

sienten obses1cnados con no tr arlsgreair las frorl'.eras ae Cáda categoría 

Y Justo en !os a'ios que precede., a la aaolescenc1a es cuacido se agudizan 

los gustos~, la comprens1on por e: ar1e io cual no s1gn:t1ca oue ia crea:1v1dad vaya 

a aumentar La mayor:a de !as pecsori3s pact·c1:::;a eci las arles come espectador. 

sólo algunas alca'1;:an un n:ve1 e!evaco ae real1;:ac1on ar.1s!:ca 

Es éste e: n·vei ce creac•o" el c..;e tarito "";s:e,10 o en .. grna ha causado a lo 

largo de ta historia y al cual se qu:ere dar respuestas y es a través de las 

b1ografias de las gra"loes gen:a 11daaes ~· los p'1nc1p1os de! desarrollo humano 

como el proyecto cero r,a emprendido esta búsqueaa al mismo tiempo que ha 

desarrollaao también 1rwest1gac1ones =n creadores en vida para tal cometido 
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El carácter Innato de la creatividad 

Para empezar. el Proyecto Cero concibe al logro artístico con carácter 

innato y se piensa que es innegable que desde temprana edad se expresen en 

las personas aptitudes naturales para las artes 

Antes de referirnos al pensamiento propio que el Proyecto Cero ha 

asimilado. es pertinente familiar izamos 

remontándonos hasta la época gr1e:ga 

innato. d1v1no e insp1rac1ona!) 

un poco con las creencias - incluso 

en torno al genio creador (llgado a lo 

"La palabra creatrv1dad aer1va del lat1n creare hacer algo nuevo algo que 

antes no existía' (Matussek 1974 p 11 \ engendrar. dar a luz producir crear 

En efecto la crea:1vrdad surge de repente parece que sale de la nada como si 

fuese ésta de na:uraleza dr·»1•1a E! c<:H acter 1mpredec1ble e 1mprevrs1ole nos hace 

que tal experrenc:a se vrva as1 \' nos d1f1culta expl:car de manera s1stemat1ca y 

racional. de donde salió :oda esa maravilla 

En cuanto a la creac16'1 AbCagnano nos dice oue ·1a palabra tiene un 

sentido muy genérico en todas las lenguas sentido que 1nd1ca una forma 

cualquiera de causalidad procuctora ta'"lto la de un ar1esano la ae un artista o la 

de Dios· (1961 p 256) Y así es la creat1v1aad se asocia con la creac1on y ésta. 

a lo largo de la t11stor1a se r1a re1ac1onaco con ia creacron de Dios Ad¡ud1candole. 

en consecuencia a la facultad ae crear ce ciertos mortales "ios poderes de Dios· 

Platon estab.:i co'1vencrao ce la c1v1n1dac i: el estaco 1nsp1rac1onal que 

requería la creat1v1cac ·Un p:>e!a es sagrado y nunca es capaz de componer 

hasta que esté rns:;:-1r;idc pose;do y la ra:::on ya no este en el pci,aue no es por 

el arte que las art1cu!a sino por el pooer orv1no· (citado en Boden 1991 p 19) 

'El genio de la 1ns¡:rrac1on drc:a y el artista no es en verdad mas que el 

escribiente. el rnstrurnen!o No tiene la necesidad de traba¡ar. de luchar. de 



esforzarse por su traba¡o sino que le basta copiar obedientemente lo que se le 

acerca como en un sueño divino .. •. nos dice Stefan Zweíg (s a. p 50) para 

ilustrarnos el mito 

La leyenda de Mozarl es un claro e¡emplo El prod1g1oso Mozarl fue odiado 

por Saliere. otro gran compositor. por haber sido Amadeus el elegido de Dios 

para componer esa mus1ca celestial que le dictaba y asi Mozart sólo se 

encargaba de escr1b1r Ja obra perfectamente terminada ·No le hacia falta buscar 

la melodia la melodia venia a el no tenia necesidad ae pensar y construir. los 

pasa¡es se unian unos a otros casi au:omaticamente como en el ¡uego· (Zwe1g. 

s a p 49¡ 

Aunque la creencia de la e· .·1n1dad en la creac1ór ai menos en los estudios 

c1entif1cos ya no tengc. cabida el 1nna:1srno en la creat1v1dad sigue vigente Y 

par11cularmente en el Pro)•ecto Ce·o es mas o menos de la s•gu1ente manera 

Cs1kszentm;~1alv• opina ::;ue si existe una pred1spos1c1ón genética para un 

campo dado esto lo a~·...idara en e: respect1·•0 cam;::io y al ser bueno le interesara 

más profundameme y entonces se encontrará en d1s;:ios1:::1ón de innovar en el 

campo con ma~·or facil1dad 5,,--, embargo advierte tales venta¡as no son 

c1er1amente necesarias basta rc:co•dar a Beethoven. quien compuso algunas de 

sus me¡ores obras cuando estaba completamente sarao Además el graao de 

creat1v1dad que los grandes c•e:-it1f1cos f1'1almen1e alcanzaron guarda poca 

relación con el talento oue ten:ari ae n•i'los 10 cual indica que la pred1spos1c1on 

genética no es determinante 

Perk1ns -corno se señalo e-, el capítulo 1- nabla ael talento y crea11v1dad 

ina1cando que los grandes creadores revelan un con natural para pensar y hacer 

en sus espec1al1daoes desc,1bc1endo que ese don apO)'ª sus esfuerzos 

creadores Y aav1ene que Mozar: no sólo tenia una memoria extraordinaria 

para la música sino que acernas y le mas 1mpona-,1e es oue empleo esa 

memoria creadoramente (a pesar de que el mito sugiera que no hubo esfuerzo 
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alguno)_ Así pues -concluye Perkins- la creatrvidad viene en adición del talento. 

no está hecha de talento 

En realidad_ no es suf1c1ente que el artista -por ejemplo- esté inspirado 

para que produzca El trabajo y Ja 1nsp1rac1ón se mezclan de forma en1gmátrca 

Para que el gran hombre pueda crear sobre algo de una manera fluyente. 

1nturtrva y rornántrca trene que pasar por un gran conoc1mrento Corno dice Zwerg 

"La fórmula verdadera de la creación artistrca no es pues mspirac1ón o trabajo" -

como cuando se compara estereotip1camente a Mozart o a Beethoven- ·sino 

rnsprrac1ón mas traba¡o exal:ac1or. mas pa.::1e'lc1a deie:!e creador más tormento 

creador Is a p GO) 

Una argumentac1on importante que expone Garaner en torno a la persona. 

es que no basta con que se corr1b1ne e! talento innato una pedagogia aproprada 

y una buena capacrta:::10:-i para que e: a'.11sta 1:egue a ser creativo La 

personalrdad y el carácter cumplen también aoui u:-i papel muy importante 

En electo se ha a•gumentado q0e toda persona creativa esta por 

defrnic1ón dotada de c0r1os1aad adrnirac16n e 1nteres por las cosas siendo 

necesario ademas el que las vea de forma 1nso!1ta aceptando pensamientos 

anticonvenc1onales y mostrando inoepenoenc1a oe 1u1c10 ::ontnbuyendo 

directamente al proceso creaoor el ser muy observador tolerante de las 

amb1guedades >' saber apreciar la ::or11p!eJ10ad Al mismo t1err.po la persona con 

deseos de alcan;:ar un n've! ar1is:1::0 aito ne::es1ta tener ia !irme mot1vac1ón de 

sobresalir y destacarse. expresar su v1s1on con constancia dentro del campo 

s1mból1co al que per1enece y so::ore 1000 aetie estar d:spuesto a vivir en la 

:ncer11dumbre a rec1b1r frac.ases repetidos y si'.' compe,-,sac1on alguna_ e intentar 

persevera'"ltemente sa::s!a::er sus ;xcp1as e•1genc1as volvre'100 ur.a y otra vez a 

su proyecto De nechc se afirma q._,e las con'.ribu::1ones q¡,_¡e requieren toda una 

vida de es!uer·zo son :mpos1t>1es sin c • .mosida·:: y pasion por el tema y aun sin 

que las personas crea:rvas tengan e).1to aunque su trata)O no se vuelva un 

descubrimiento aue trascienoa a ia op1n1ón p..Jbl1ca. encuentra un gozo en el 

estua10 por si mismo 



El carácter misterioso de la creatividad 

Además de ser una experiencia divina. a lo largo de la historia. la vivencia 

creativa ha sido extraordinariamente romántica y los c1entif1cos. ar11stas. y en 

panicular poetas nos han descrito esta experiencia de forma doblemente 

romántica. como por eJemplo Percy St1elle}' 

·La Poesía no es como ei ra::o"1a•niento un poder que puede ejercerse en 

concordancia con la determinación ae la volunlad Un hombre no puede decir 

escribiré poesía N1 siquiera el mas 9'ande poeta puede dec:1rlo Es como sr éste 

material v1n1era flotando hacia ellos· \C1!ado en Rub1no 1995 p 97¡ 

Al m1SfTlO tiempo el ser,1100 y fin estet1co que muchos ae los grandes 

creadores en genera! t1an man;fcsta:Jo t1a sido una 1mponante característica y 

esta tamt.11én aunado al ron~an!1c1smo De r1echc muchos se han interesado por 

la síntesis enire la estética y la armon;a ar1tmet1ca la cual podemos encontrar 

-dentro de las t'elias artes- en la m~s1ca 

A Einstein le interesaba eso mismo ·Yo no me he 1nsp1rado en el princ1p10 

de la economia del pensari1ento me he inspirado en algo distinto que creo que 

la arquitectura de las leyes de la naturaleza tiene que tener una belle::a y una 

armenia Y la relat1v,dad se la ca· (c:taoo en Romo 1997 p 63) 

Aunaao a todo esto podemos decir que uno de ios puntos 1mpresc1nd1bles 

al cual llegan !os investigadores del Pro,·ecto Cero es a que la creat1v1dad es un 

misterio que hay que intentar oesc1frar Es:a 1oea ha sido ITTU)' general1::ada. no 

sólo dentro aei proyec10 dt? hecho la r10C10n de oue la creat1v1da:::i es misteriosa. 

se rernof"\ta a m:..:cri1s1mos a"ios atras y el toque rornant1co que conlleva (no 

olvidemos las mit1cas musas oue acomoa'ian al poe:al es lo que retuvo -

equivocamente- en un moriento caoo su 1nvest1gac1on c1en:íf1ca -Lo romántico 

no se puede estudiar de manera c1enti~1ca ni ps1colog1ca" oirían los -pos1tiv1stas", 

quienes sólo consideran c1entif1co a lo natural y tangible aunque después 



57 

algunos todavía con cierta herencia pos1t1v1sta. se dignaron a estudiarla. Y a 

decir verdad, es pertinente parafrasear a Margare! A Boden quien 

acenadamente espec1f1ca ·La propia creat1v1dad es aparentemente un misterio. 

porque existe en ella algo paradójico algo que hace dificil de imaginar cómo es 

tan siquiera posible Cómo sucede es sin duda enigmático pero que ocurra es 

profundamente m1s:er1oso f 199i p::i ~ 5 - 16) La au!ora hace una d1sllnc1ón 

entre enigma y misterio. i' argurnenw que s1 un enigma es una pregunta no 

respondida un misterio es una pregunta que apenas se puede formular de modo 

1ntel1g1ble El que sea un enig"T:a el como ocurre la creat1v1aad no tiene porque 

suponer alguna d1'1c~;ltad funaamental para expl1ci3rla en terminas c1entif1cos los 

c1entif1cos están acostumbrados a en!rentarse con enigmas La creal1v1dad es 

1mpredec1ble -afirma- pero Puede ser comprendida por la ciencia y quien se 

atreva a estudiarla de esta manera debe entonces mostrar en qué sent;do es 

1mpredec1ble y por que esta 1mpredect1bli1dad no la f1¡a firmemente en las 

profundidades de! m1ster10 

En efecto la creat1·•·dad pueae muy bien ser estud•ada por varias 

d1sc1phnas y acercarnos a ella As1 pues Perk1ns nos narra que la creatividad ha 

sido considerada. con frecue'1c1a corno uno de los grandes misterios Que una 

persona ha1•a captado la v1s1on y con¡urado la energ1a neces.aria para pintar una 

obra maestra 1mag1nar L;"la teor1a científica revoluc1onar1a componer mus1ca que 

conmueve a quienes la escuchan a lo largo de las epocas. esto se ha 

cons.1derado como algo oue sobrepasa el entendirrnento hu"!1ano. que es. 

radicalmente inescruta::i1e y en esencia inefable· ( 1981. pp ~ ~ -12) Y así es. las 

creaciones son s.orprencien:es sin embargo ae acuerdo con Perkins muchas 

visiones 1mponantes ocurren fundamentalmente del m1s.mo modo y por medio de 

mecanismos os1colo9.::os que son esencialmente los mis.mas · as1 como el 

ord1na110 acto co:1d•ano ae cornprender un chiste de \Noody Allen demasiado a 

menudo hemos perdido ae vista las conex10'1es entre lo maravilloso y lo habitual" 

(1b1d) Por lo que pueoe aec1rs.e que la creatividad no tiene una esencia ·poderosa 

~' divina· aunque el mismo termino nos la haga parecer como pura e inmutable, 

como un material que solo algunos poseen y basta con que la utilicen Lo que si 



se puede afirmar, es que en todo momento el crear conlleva un proceso en donde 

se descubren pautas ocultas, enigmas o bien· misterios. 

Grados y tipos de creatividad 

El que la creat1v1dad sea vista corno algo que todos tenemos en alguna 

medida, ha sido una constante entre algunos pensadores que hablan de ella. sin 

embargo se sostiene que hay que hacer d1fereric1as Se ha argumentado que el 

grado de creat1v1dad es lo que hace la c1ferenc1a pero también se ha dicho que 

hay maneras d1st1ntas de ser creativos Po:iga'TlOS aigunos e1emplos 

El psicólogo George Herben r.1eac íc;..i1er. se llama a si mismo conduct1sta 

simbólico. y aue ciertamente no tiene naoa qwe ver con los coriduct1stas que 

conocemos) afirma que eso que e .. per:rne:ita ei ar11sta o c1entíf1co en el proceso 

de descubrimiento es algo oue corresc-once a toco ser tiumario Aunque bien 

sabemos que aquellos viven tal experiencia con mayor 1ntens1dad y mucho más 

a menudo que Q:J1en no es:á eci:·egaco a! conoc1m1ento Asimismo. Mead 

argumenta que los cambios sociales cue se nan llevado por parte de los grandes 

innovadores o revo:uc1onar1os s:::" cambios cue real1.:amos todos a muchísimo 

menor grado (y de lo cual se hablara con más oetalle en el capítulo 111 al tratar el 

componente soc1ocultural'i 

Por su pane Margare: Booen sostiene q...:e todos somos creativos en 

alguna meaiaa y que por ejemplo oe Mozar1 podemos decir que era un 

superhombre pero no que era sobrehumano es aec1r. -y aqui otra vez se 

advierte una cuestión de grado- Mozar: hacia mu:::ho me¡or lo que todos nosotros 

poaemos hacer 

Manuela Romo corrooora con esto. )' expresa 'Memoria musical. 

capacidad de con:::entrac1ón La crea:1v1dad es 1rnpos1ble sin éstas y otras 

funciones ordinarias aunque ~so si- elevadas algunas de ellas a la enésima 



potencia Stn observación no hay Newton. sin imaginación espacial no hay 

Picasso. sin analogías no hay Valery y sin memoria no hay Mozart" (Romo M. 

1997. p 87) 

Silvano Ar1eti coincide con la idea de que la creat1v1dad no es una 

cualidad exclusiva de los ·grandes hombres·. y afirma que todos podemos ser 

creativos. pero esto ultimo sólo puede ser valido. ·siempre que nos estemos 

refiriendo a un distinto nivel de creat1v1dad no a la creat1v1dad de un Shakespeare 

o de un Nev.1on· (1976. p i8) Por un lado esta la creat1v1dad ordinaria y por 

otro. la gran creat1v1dad 

As1rn1smo hemos de decir que la concepción del Proyecto Cero acerca de 

los niveles y modos de ser creativo tiene vínculos con lo que se expuso 

Gardner ;• Perk1ns se han ocupado de estudiar la creatividad referente a 

los artistas y c1entif1cos Y Gardner ademas se ha centrado en lideres que han 

hecho cambios s1gnif1cat1vos en ta sociedad Pero por ahora empecemos oor 

ver lo que doce Cs1kszen:m1hal;•1 qu1eri c1enamente aclara que ha)· creatividad 

con c minúscula la cual es un :n9rea1en:e 1m;::>or1ante de la vida cotrd1ana como 

la que surge en la cocina o en la decorac1on de la casa y la creat1v1dad con C 

mayúscula que es la que le ha :ntercsado abarcar en primera :nstanc1a dado lo 

apasionante que resulta en :odos les sen:1aos Y e:.plica que la creat:v1dad con C 

ma;•üscula es un proceso que se iieva a ca:x:i en 1a cultura y el resultado de ella 

-a grandes rasgos- es mod:f1car un campo s1mbol1co 

Cs1"s;:ent1rn!'la1;·1 1na1ca aue eí t<>rm:no <~cr<>at1v1aad>> tal y como se usa 

cot1d1anarnente abarca una gama en::mne ;• se refiere a diferentes fenornencs. 

por lo que prc .. oca confus1on 01st1n~Je ai menos tres usos diferentes Que se le 

da a dicho termino El primero que es muy d1furid1do. se refiere a las personas 

que expresa,, pensam1en:cs 1nus1tados. interesantes y que estimulan a personas 

aue apa:entan ser mus1tadarnente brillantes Puede ser entonces considerado 

crea:1vo un conversador brillante -1na1ca- ~· que tenga ademas muchas af1c1ones 
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y mente ágil Pero para Cs1kszentm1haly1, al menos que, además. hagan una 

aportación trascendente y permanente. se refiere a las personas de este tipo 

como bnllantes pero no como creativas El segundo uso. es aplicado a personas 

que experimentan el mundo de maneras novedosas y or1g1nales lnd1v1duos con 

ideas nuevas. con ¡u1c1os profundos y que pueden hacer descubrimientos 

importantes de los que sólo ellos saben .1-\ estas personas Cs1kszentm1haly1 las 

llama personalmente creativas E 1 tercer uso del termino se refiere a los su¡etos 

que han cambiado la cultura en ;:ilgun aspecto 1mponante como por e¡emplo 

Leonardo Da Vinc1 Bact1 o Dar.-.•1n Y finalmente a elles -sin duda y sin más- les 

da el nombre de creativos los Cc.Ji>les son oubl1cos por del:n1c1ón }' por tanto. es 

mas fácil escr1b1r de ellos y entemier 1a creat1v1dad n ... r:léna en toda su extensión 

Argumenta que la dilerenc:a en:re estos tres s1gn:f1caoos no es meramente 

una cuestión de grado ya Q'-'e el ,/:1mo tipo de creat;v1aaa que expuso no es 

sencillamente una forma m.:.is desarrotlaoa de las d:Js anter•ores Esto es son 

mocos distintos de ser creativo C;;:::ia modo es 1ndepend1ente del otro 

Hasta ahora con lo expuesto Podemos aec1r q..,e así cerno hay grados de 

creat1v1dad en el sentido de c:;ue todos podemos ser creativos en alguna medida. 

también podemos argumentar OL.e ha)' modos d,feren:es ae ser creatrvos Ahora 

bien. Gardner )' Per1-.1ns estan cons:::·e~tes ae esto )' como Cs1kszen:m1haly1. 

también creen que a traves de conocer las v1aas )' experiencias principalmente de 

los grandes ar:1stas y c1ent1f1cos pode"nos acercarnos mu;::ho mas a este terna 

Gardrier PO' su pane de¡a mu1• c:aro Qc.Je la creat,.·1dad en su mal(1ma 

expresión es la que siempre le ha 1n:eresa:::lo 01luc1dar )' para ello se vuelca a la 

génesis de ésta la cua! :1ene sus primeros 1nd1c<os en la 1nlanc1a y le parece que 

es maravrllosa Al hablar de ella Ga·cner nos descr1!:>e lo que toao niño pequeño 

logra ·crear· hac:enao cesde lueg;; '...!~a gran a1ferenc1a en~"e el niño pequeño y 

el adulto creador Quien logra hacer ,·erda::Jeramente carn:>1os en un campo dado 

Aquí Gardner esta r,ac1enao una c,jerenc"a tanto ce grac:::i como ae !orma de 

crear Y señala ademas las d1lerenc1as existentes que hay dentro de los grandes 

innovadores qu1e"'les. todos a un nivel muy alto. conocen descut>ren y aportan 
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cosas de manera d1st1nta; cada uno haciendo uso de la inteligencia o inteligencias 

que dominan y poniéndole su toque característico a aquello que crean en alguno 

de los diversos campos s1mból1cos que hay en la cultura como la danza. la 

pintura. la mus1ca o el teatro 

Perk1ns plantea que muchas de las realizaciones en los dominios del arte 

y la c1enc1a son considerados como los ma1ores logros de la humanidad y por 

esto es que se tia centr<Jdc en estas áreas (lo cual -aclara- no s1gnif1ca que todo 

lo que se ha hect10 en las ciencia y las anes tenga que ser creador) Y tiene la 

convicción de que la naturaleza de las capacidades extraordinarias no es distinta 

de la que cada uno ae nosot:os tiene lo único que sucede es que aquellas 

operaciones mentales con 1a que todos estarnos famil1ar1zaaos reamo perc1b1r, 

entender memorizar·, son desarrolladas a un nivel mucnis1mo mayor Sin 

embargo la creat1v1Cad es algo que va mas ai1a de las capacidades ordinarias y 

extraordinarias es decir 1mpl1ca la comb1nac1ón de muchas caracterist1cas y 

circunstancia~ ta'lto del 1nd1v1duo como de 1 entorno cultural en el que se 

encuentra En swna las capacidades necesacias pa-a hacer una creacion 

extraordinaria 1mpl1can grados mucn1s1mo ma)•oces y la creac1on extraord1nar1a en 

si misma se refiere a u'1a cuest1on de forma Sin embargo puede agregarse que 

el grado >' la fo-ma se funden >' hemos de concluir que la creat1v1dad muestra 

formas y grados 1nd1st1ntos en todo su curso 
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Incorporación del Modelo de Sistemas 

La def1nic1ón que Cs1kszentm1haly1 hace. parece esclarecer el concepto 

que el Proyecto Cero tiene de ella Para este autor la creat1v1dad no surge sólo 

de la mente de una persona como mucha gente ha creido surge de la sinergia 

de muchas fuentes Cree firmemente en las circunstancias del mE:d10 como parte 

fundamental para que cualquier cosa creativa se lleve a e.abo Un logro realmente 

creativo no es algo que se de de la noche a la mañana·· o· en un abrir y cerrar 

de OJOS' sino que se da trns afies ae 1nte,1sa labor1cs1dac 

La creat1v1dad es ento..,ces ;::iara Cs1~.s;:en!rnihaly1 el resultaao de la 

1nteracc1on oe un sistema comPJt::Sto pcr tr(~S elemen:os una cultura que 

contiene reglas s1mból1c3s y aonce es ub1caao el campo o d1sc1pí1na una 

persona que apo'1a o•:g1nal1Cao a: carrop:i s1r-ibol1co y un ámb.-to de exoertos 

que reconoce y val1aa li.l 1nnovac1on Y af:rma que tocios estos son componentes 

fundamen!ales del proceso creativo ta'1to como las aportaciones oe: 1nd1v1duo En 

síntesis la creatividad es ·Traer a 1a ex:s:enc1a algo verdaderamente :ouevo que 

es lo suf1c1en:emente valoraco como para ser agregado a la cultura" 

(Cs1ks;:entm1hal;•1 1996 p 43\ Y u'l 1rid:v1duo creativo es · una persona que 

resuelve probiemas =n regula•1aaj elabora proouctos o define cuestiones 

nuevas en un campo de un modo aue al pr1nc1p10 es considerado nuevo pero 

que al f1nai llega a ser aceptado en ur-: campo cultural concreto" (Gardner 1993. 

p 53) 

En efecto Cs1kszentm:hal;·1 1n:roduce el Modelo de Sistemas Conformado 

pues por el campo. el ámbito}' la persona Dando así respuesta a su pregunta de 

.:.dónde esta la creat1v1dacP }' llegando a la conclusión de que la creat1v1oad sólo 

se puede observar a traves de las interacciones de estas tres partes 

constituyentes de un sistema 



"La primera de ellas es el campo. que consiste en una serie de reglas y 

proced1m1entos s1mból1cos o so adoptamos una definición más matizada el 

álgebra y la teoría numérica se pueden considerar campos A su vez. los campos 

están ubicados en lo que habitualmente llamamos cultura o conoc1m1ento 

simbólico compar11do por una sociedad pa111cular o como la humanidad como un 

todo 

El segundo componente de la creat1v1dad es el ámbito que incluye a todos 

los 1nd1v1duos que actuan como guardianes de las puerlas que dan acceso al 

campo Su cometido es decidor si una idea o producto nuevo se deben 1nclu1r en 

el campo En las ar1es visuales el ámbito lo constituyen los profesores de arle. 

los directores de mu5eos colec:::•on1stas de arte crit1cos y administradores de 

fundaciones y organismos es:atale5 que 5e ocupan de la cultura Éste es el 

ámbito que selecciona quE, nuevas obras de arte merecen ser reconocidas. 

conservada5 y recordadas 

Finalmente el te'cer co-n:::ionente pel sistema creativo es la persona 

1nd1v1dual La creat1v1dad tiene lugar cuando una persona. usando los símbolos de 

un dom1n10 dado como la musica la 1ngenieria los negocios o las matemáticas. 

tiene una idea nueva o ve una nueva d15H1buc1ón y cuando esta novedad es 

seleccionada ;:-or el ambito correspo'1d1e;-ite para ser agregado en el campo 

oponuno Los miembros ae la siguiente generación encontraran esa novedad 

como parle del cam::>o que les viene cado y 51 son creativos seguiran 

camb1andoio a su vez' 1Csikszentm1~1a!y1 ~ 996 p 45) 

Para 1lustrarnc_1s e5to ultimo Cs;~.s::entm1hai:,;: nos dice que en ocasiones la 

creat1v1dad supone el establec1m1ento de un campo nuevo por e1emplo Galileo. 

quien in1c:o la f1s1ca e>.~e,1rnen:al poaria af:rrna·se y al m15rno t1ernpo ·Freud 

esculp10 el ps•coana:1s1s 5acanoolo ael c.am;::>o ya e>.1s:ente ae ia neurooatolog1a· 

(1b1C: p 45 ~, .!:"; Lo c;cie f..,e 1m;::-resc•'"101::>ie -sost•ene- es c;ue tanto Freud como 

Galileo hayan s100 c<3pace5 oe atraer seguidores que se reu;-iieran en ámbitos 

distintos para promove' sus resoect1vos campos Si esto no hubiera sucedido su 

repercusión hubiera sido minirr.a o tal vez no habrían ten1ao ninguna 
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En suma. la creat1v1dad puede definirse como ·cualquier acto. idea o 

producto que cambie un campo Y la def1n1c1ón de persona creativa es alguien 

cuyos pensamientos y actos cambian un campo o establecen un nuevo campo·. 

(1b1d) Recordando desde luego oue un campo no puede ser mod1f1cado sin el 

conocimiento explicito o 1mplic1to del ámD1to responsable de él El criterio que se 

tomará entonces para determinar si una persona sera creativa no sera un rasgo 

de la persona sino el qué la nc· .. e'.:Jaa producida sea aceptada para después 

incluirse en el campo Para esto L.tl!1mo pueae contar la casualidad la 

perseverancia o el estar en el lugar opcnuno y e'.'l ei mo'."'lento oponuno Y por 

Lilt1mo Cs1ks;:en:m1hal)·1 añ~;oe aue de::;.ao a que ia crea:1v1dad está conformada 

con1untamen:e por la 1nteracc1::in entre campo am!J1to y persona. el rasgo de 

creat1v1dad personal puede ser ur. fac:or ocie ayude a generar la novedad que 

mod1f1que dicho campo pero no es esto una garantía no es suficiente ni 

necesario 

Lo mas 1mpor1a.-,:e en consecue.;c1a dei Modelo de Sistemas como ya se 

ha venido planteando de alguna forma es que la creat1v1dad en un lugar y en un 

tiempo determinado no depenae sólc ce la C<Jnt1daa de creat1v1dad 1nd1v1dual 

Depende en igual grado de lo bien que estén dispuestos los respectivos campos 

y ámbitos para la aceptación y a•f'-'s1ón de 1aeas novedosas 

·oe este mooo la crea:1v1aac no ~es1de en la cabeza to mano) del artista. ni 

en el campo de practicas n: e: grupo de iueces mas bien ese fenomeno de la 

creat1v1dad puede ser entendido 5610 -o en cualquier C<Jso mas plenamente

como una variable de las 1nteracc1ones de estos tres nodos· (Gardner. 1993, p. 

57) 
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El proceso creativo 

En fin, la creatividad es todo un fenómeno dentro del cual se pasa por un 

largo proceso (aunque el ,aja' o 1eureka1 maravilloso tal vez sólo dure un .. abrir y 

cerrar de o¡os") Este proceso se ha d1v1d1do en preparación. incubación. 

iluminación y verificación ·Cada una de estas fases s1tua al 1nd1v1duo en un 

determinado estado ps1qu1co que prnnero se vive como tensión después como 

frustración. en la tercera fase como alegria y en la fase final como 

concentración' ( Landau 1984 p :'O 1 

Perkins nos cCJenra que Graharn Wallas. en su libro titulado The Art of 

Thought ( 1926¡ vopuso las mencionadas cuatro etapas para el pensamiento 

inventivo 

Durante ia preparación -expone- la persona 1nvest:ga activamente un 

problema Surge una 1nmers1on ~·a sea consciente o inconsciente. en un cumulo 

de cuestiones prob!ematicas que son de sumo interés ~· provoc.an curiosidad 

En la 1ncubac1on no hay por parte de la persona un esfuerzo conc1ente. de 

hecho en esta fase las ideas son ag•taoas y pos1biemente durante este periodo 

se reah;:an las conexiones inusitadas 

la 1lum1nac.0'1 Que 1amb1t'..•n es liamada el momento ael ,a¡á' o ,eureka1. 

resulta cuando una idea ap<ci;ece corno caida del cielo probablemente como 

consecuencia de uria rap1::ia secuencia de asoc1ac1ones La ilum1nac16n está 

íntimamente vinculada con la 1ntu1c1on 

En la ver1~•cac1on !<l perso~<l hace un esfuer;:o aeliberado por elaborar y 

confirmar la v1s1on Aaui es ei momento en que se aebe dec1d1r si la 1lum1!'1ac16n 

tiene verdadero vaior y rne~ece ded•ca~1e atención 

Esta ultima tase - opina Cs1"-szentm1hal)'' - es una etapa d1fic11 en la cual la 

persona se siente mas insegura )' los criterios interior1;:ados del campo y del 



ámbito se vuelven fundamentales Además Cs1kszentmihaly1 señala que hay un 

quinto componente, referente a la elaboración. y que posiblemente sea éste el 

que lleva más tiempo y el que implica un traba¡o más duro y Jabonoso 

Perk1ns relata que Wallas sustentó las cuatro etapas con versiones 

autob1ográf1cas de pensadores reconocidos Así mismo Catherine Patrick. en 

1930 trató s1stemat1camente de encontrar pruebas para también defenderlas 

Patrick estudió los procesos en que poe:as y ar11stas pensaron en voz alta 

mientras traba¡aban Y realizo estudios acerca de los procesos mentales de 

c1entif1cos empleando un método un poco diferente Perk1ns nos explica que los 

esfuerzos pioneros de Patrick merece" sec ,-,o:ados s;,-, emb;;rgo opina que en 

sus conclusiones efec:uo una adaptación de Ja teoria de los datos Por e¡emplo 

en las pruebas que Patrie;.; da de la 1ncubacoor descuDr16 c;:.Je la mayoria de las 

veces un 1nd1v1duo desp:.JéS de concebir la .cea que guiaría el d1bu;o o el poema 

pasaba a considerar otros enfoques y oes;:-.Jes de un rato la idea reapareceria 

Perkins 1dent1f1ca aqu1 un error. argurr>en:ando qu•:: la incubación significa 

normalme'."lte que una idea aparece de la nada (por lo menos conscientemente) 

por primera vez mientras la atención es:á en otro lado no aue una ;dea 

reaparece 

Para Perkins la teoría de las cuatro etapas no respeta la variedad de las 

experiencias creadoras ·otros relatos b1o;iraf1ccs y otras investigaciones revelan 

demasiados c:fereq:es dramas de 1'1venc.or pa'a que ei esquema de \'Vallas 

resulte muy significativo A veces un creaoor oescuore sub1tamente un enfoque 

casi sin prepa~acion n1 1ncubac1on A veces no incurre un momento de ilum1nac1ón 

sino tan 5ólo un progreso continuo y cosas similares Se t1a sugerido que más 

vale considerar !as cuatro eta;:-as de \\'alias como aspectos de un proceso 

creador que puede ocurrir m:.ic•1as veces en diferentes mezclas )' ordenes 

durante el curso de la creacio,-.;· (Perk1ns 1981 pp 163-164.l 

Csiks::en1mit1al)·1 opina pa,ecioo y aovier1e que en realidad pueden haber. 

por e¡emplo. varias lium1nacio'1es entremezcladas =n periodos de incubación. 

verificación )' elaboración Por eso es que no hay que tomar demasiado en seno 
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esta tradicional estructura analítica, ya que es bastante lineal y el proceso es más 

flexible 

Los cinco componentes -1nd1ca- no se excluyen entre si. más bien 

normalmente se superponen y reiteran muchas veces antes de que el proceso se 

complete 

Terminando o comenzando la definición 

Para el Pro}•ecto Cero -en este caso con voz de Perk1ns- la creatividad que 

pueda lograr una persona implica la mezcla de capacidades }' muchos otros 

rasgos La creat1v1dad puede ser tanto cuestión de estilo . de valores. y de otros 

factores como de capac,dades y es necesario Que no la veamos como algo f1¡0 

Puede pensarse en la creat1v1dad e:.:pone Perk1ns corno rasgo integrado por 

cinco tipos ae 1ngred1entes habd1aaces estilo valores creencias y tác:1cas 

Parecido a lo que aescr1be Cs1•,szentm1hal:.11 acerca de que la creat1v1dad 

no esta prec1samerite dentro de la cabeza de las personas sustituyendo la 

pregunta de qué es l;:i creat1\·1dad por la de do:-ide esta la creat1v1dad Gardner al 

hablar del hem,sfe•10 •zau?eroc y derect10 dt;I cerebro lo que nos esta quenendo 

decir. es que la 1ntel1ge:-ic.a ~· la creat1v1dad no son localizables en el cerebro. a 

pesar de que muc'1a gente iO q-.ns1era (Sobre todo les c•ent1f1c1stas racionales y 

occidentales) O me1or ~· mas fielmente dicho puede que si sean localizables ya 

que de hecho tenemos mas o menes loc.a11zados los aesempeños de los 

herrnsfenos pero como dice Perk1ns 1n!iu1ao en gran pane por el traba¡o de 

Gardner ·(.Que se p..iece aecir acerca de como funciona la 1nvenc1on cuando 

debe funcionar y cómo fomentarla para traba1ar rne1or simplemente sabiendo que 

la 1nvenc1ón tiene su <<taller:» en la rrntéld cerecha ael cerebro ?' Aqui Perk1ns 

está reforzando de alguna manera la idea de que la creat1v1dad esla entre los 
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individuos y no dentro de los individuos, dándole un lugar importante a la cultura y 

a la sociedad. 

Para finalizar. es 1mpor1ante insistir en que la educación es algo primordial 

dentro del Proyecto Cero De hecho. Nelson Goodrnan lo creó pensando 

precisamente en la necesidad que habia de hacer cambios educativos en el ane 

Cs1kszentm1haly1 sugiere que ceberia de haber cambios en la educación 

actual donde los estudiantes pudiera~. disfrutar mas del estudio utilizar así 

mismo sus mentes de forma Geat1va y sobre todo sentirse penenec1entes al 

conoc1m1ento viéndolo a este no :an d.sta,-,te Pensamiento que también 

manifiesta el Proyecto Cero ra que iustarnente uno de s;.;s pr1nc1pales cometidos 

consiste en fomentar el gusto e :'lterés por el conoc1m1ento. pudiéndose 

vislumbrar en su concepto ae creat1v;dad el sentirse penenec1ente al mismo y 

plenamente entregado y pose1do por aouel'a 

Ahora pues empezaremos en las siguientes páginas a definir la 

creat1v1dad tomando los compo~1entes cogn1::vo afectivo y sociocultural, y 

retomándose varios de los aspectos oue ya hemos ido explicando 
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CAPITULO 111: COMPONENTES DE LA CREATIVIDAD 

COMPONENTE COGNITIVO 

La influencia de los estructuralistas. 

Al hablarnos Gardner de la revolución cogn1t1va nos cuenta que ésta se 

produjo en dos etapas "Primero llego el franco reconoc1m1ento de que se podia -

y se debia tomar en serio los procesos mentales del hombre incluyendo el 

pensamiento la resolución de problemas y la creación El estudio de la mente 

recobró su status c1ent1f1co En segu.,do lugar varios investigadores demostraron 

que los procesos df~I pe:osam1ento se caracter17aban po• una regularidad y una 

estructuración cons1dera~o1es No toda la act1v1dad pensante era c::iser .. ,able ni 

esos procesos cogrnt1vos po01<in e•1 toaos los casos asociarse a estimulas 

externos o co:<l1rmarse por medio oe la introspecc1on Pero los procesos del 

pensamiento :en1an una estructura y el analista riguroso poaia a);udar a 

descubrirla (Gardner 1962 p 23i 

A Gard'."ler le intereso particularmente el enfoque de la mente que 

proponian los estru:::tural1stas ios cuales estudiaban los aspectos cogn1t1vos de 

varias ciencias soc1a•es 

En Arte mente r cereDro. expone el supuesto fundamental del enfoque 

estructural1sta a traves oel ps1cologo del oesarrollo Jean P1aget, el lingu1sta Noam 

Chomsl--y y el antropólogo Claude Lev1 Strai.;ss expresanaonos de antemano que 

estos tres autores comparten la idea de que la mente funciona de acuerdo con 

reglas espec;f1cas ,. con frecuencia :nconscien:es es:as rei;::!as pud;eron 

indagarse y hacerse explicitas por medio ae un examen sistematice del lengua¡e. 

las acciones ;- la capacidad de resolver problemas del hombre Y añade que a 



pesar de las d1ferenc1as entre ellos ·en las obras de los tres se encuentra una 

unidad de criterios sorprendente (y reconfonante) acerca de cómo es la mente y 

cuál es la meJor forma de describirla a efectos c1entif1cos' (lb1d. p 24) 

Gardner nos dice además que el enfoque estructuralista de la mente tiene 

l1m1tac1ones y aunque han pues:c atención en el pensamiento creativo "los 

principales estructural1stas cogn1t1vos consideran las opciones del pensamiento 

humano como preordenados de algún modo. como l1m1tadas de antemano Esto 

hace que su obra resulte particularmente prcblemat1ca a efectos de aplicarla a un 

estudio de la mente centrado sobre todo en la 1rinovac1ón y la creación así como 

en la eiaborac:1ón ce obras de ane or1.;:¡1n<Jles la ~1'Tbta::::ón 1mplic1ta en ei enfoque 

estructural1sta clasico se puece c1rcunscrit•1r med<ante el reconocimiento de un 

aspecto especial del per~sarniento humano su capacidad de crecer y fomentar el 

intercambio a :iaves del empleo oe diversas c!ases de sistemas de símbolos 

Estos s1sternas de s1mbolos o cod1gos ae s1gn1f1cado son les vehiculos a través 

de los cuales se produce el pensamiento por su propia naturaleza. son sistemas 

abiertos y creativos La men:e del hornbce mediante ei uso de símbolos y 

funcionando de acuerdo a los principios estructural1stas. puede crear corregir. 

transformar y recrear productos s:stemas y hasta uri1versos de s1gn1f1cado 

totalmente nuevos 1.1b1c pp 24 -25) 

Con estas :deas es como Gardner hace el nexo con Ernst Cass1rer. 

argumentándonos aue este filósofo aleman fue el primero en plantear que a 

través de compren::ier como usan los hom::ires les s1moolos es como se llega a 

conocer las diversas formas ce creación Posteriormente Susanne Langer 

profund1;:ó a.ct10 c•1ter10 en el campo oe la filosofía y más rec1entemen!e Nelson 

Goodman (como hemos visto un a..itor clave en el pensamiento del Proyecto 

Cero) at1onoó en e! tema 

A través de Casstrer. Langer ~· Goodman (es:e úl:1mo expuesto en el 

primer capítulol puede verse la 1ntegrac1ón ce los componentes cogn1t1vo. 

afectivo y soc1ocul:ural ya que como lo e:r.pone Garoner. estos pensadores nos 

proponen cómo se podr1a orientar los métodos y el enfoque estructural!sta (el 
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cual proviene del cognosc1tiv1smo) pero con una perspectiva de pensamiento 

d1st1ntas de las puramente lógico-racionales Por lo que puede vislumbrarse de 

antemano que hay cierto deslinde del cogrnt1v1smo. y/o una apertura a lo social y 

afectivo 

Ademas Gardner explica que Ernst Gombr1ch (un gran historiador del arte) 

ha sido uno de los autores que ha tomado en serio la unión entre la filosofía y la 

psicología y que su 1nvest1g<Jc1ón del traba¡o creativo en las anes visuales nos ha 

proporcionado un vinculo con los estudios de formas artísticas especificas Por 

lo que considera que Go"Tibr1cr1 es otro de los pensadores que ha influido de 

manera especial en él 

Más adelante ¡a med•da que avance el teYtO 1 se abordaran algunos 

aspectos del pensamiento de Neison Goocrnan y se hara referencia a Susanne 

langer. el prirnero ~1a retomado gran parte de la obra de Cass•rer. y algunos 

elementos 1mpo'1antes de, G::irnbrich y la segunda fue colega y :raductora de 

Cassirer y tuvo u" segu,.r.1en:o verdade1amente :rasce"oente e 1rnag1nat1vo de 

su traba¡o Mucho ae los apor1es conceptuales ae estos autores llamados 

simbólicos es:a 1rnp:1c1to e" el pens¡:¡rrner>to de Gardner Per~.•ns y varios de sus 

colegas ha formado parte 1nte;:iral dl' sus teor1as acerca de la creat1v1dad 

Por ahora y deb1ac a la l...;erte 1nfiuenc1a esl'uc:ura11sta que :1enen P1aget 

lev1 Strauss y Chornsky para Gardner (y por enae tamb1en para el Proyecto que 

nos atañe) es pre;::1so comen;:ar por naolar un poco de ellos de quienes si se 

podria decir que son ·totalmente· cognosc1t11:1stas ~· es por eso que se ha 

elegido 1nclu1rlos en el componente en turno 
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La importancia de la Jean P1aget desde la perspectiva de Gardner 

Gardner define a Jean P1aget el tan conocido estudioso del desarrollo 

cognosc1t1vo. como ps1cólogo. educador y ep1stemólogo genet1sta y nos cuenta 

que él prefería autot1tularse ep1sternólogo genet1sta a diferencia de la mayoría de 

Jos ps1cólogos que siempre har. defendido su disciplina reclamando ademas su 

respetabilidad científica 

Así pues dentro de! campo de !a psicología P1aget siempre fue muy 

or1g1nal a él a diferencia de sus cole;¡as le gustaba utilizar muestras pequeñas 

(por e¡ernp!o sus t'es ti1¡os) y nunca o casi nunca e!aboró estadísticas Esta 

peculiaridad como psicólogo nos remo'lta a su historia 

P1aget siempre ~ue algu1e'1 eYcepc1o'lal su p~1rner traba¡o de 1nvest1gac1ón 

fue publicado cuando el sólo te'1ia once afias así mismo realizó una carrera 

c1entif1ca ·de 1nigua:at>le 1ecund,dad E sL.Jd10 prirr1ero biología y una vez acabado 

el doc:oraoo se volcó riac1a !a ps1colo;¡ia Tiempo despues ya siendo de edad 

madura. estudio log1ca )' ~1s1ca de r.--,anera autod1oac:1ca (O 1ndepend1ente) 

P1aget. aunque aesde !Oven fue recono::iao internac1ona!mente por sus 

revoluc1onar1os es:ud:os sobrl~ Jos nr!1os durante muchos af-ios fue visto como un 

pensador anacrónico hasta rec,entemente volv10 a tener un lugar prominente en 

el campo de las c,enc:as soc:ales Cabe ariad1r Q:.;e algunos de sus principales 

apones y descubr1rn1entos mas 1m;:ionantes las realizó en ias ultimas decadas de 

su vida. traba¡anao así t~asta su muene 

Y al auto:1tu!arse como eci•stemologo gene:1sta es decir. el que estudia los 

orígenes del concc1~,,e:1:0 huma00 P1aget no esta::ia r.1as aue precisando lo que 

le llevaría una v1aa ce est;.;010 Gardner nos asevera aue ·con su e¡emplo. este 

1mpe!ucso su:zo corif¡rmo la car~aciaac de si...: patria pa'"a engendrar c1entif1cos 

creativos. tanto como nabiles fa:mcantes de relo¡es De hecho la grande:::a de 

P1aget radica pr:mord1a:rnente en su detai:ada aescr1pc1on de la regularidad, 



similar a la de un mecanismo de relo¡eria, con que se desarrolla la mente de todo 

niño normal" (1b1d. pp. 27-28) 

P1aget eligió estudiar el funcionamiento de la mente 1nfant1I para lograr su 

cometido, el cual cons1stia - como buen ep1stemólogo genet1sta - en desentrañar 

las le~·es básicas del pensamiento o dicho de otra forma. desentrañar la índole 

del conocirrnento 

··P1aget suministró varias descr1pc1or1es del curso evolutivo del 

pensamiento 1nfant11 en una variedad de: dominios Su obra exh1b1ó siempre dos 

rasgos singulares Por un !ado aJuStanaose a 1a def1nic1ón que he dado de un 

c1entif1co cogn1t1v1sta P1age1 adoptó como proarama de invest1gac1ones las 

grandes cuestiones de la ep1stemolog1a occidental la naturaleza del tiempo, el 

espacio la cau5al1dad el numero la moralidad y otra5 categoria5 kantianas 

Estas categorias no eran para e! elementos dados en la mente sino que se las 

construia como propuso Helrn~·,011z dCJra'lte todo el curso del desarrollo 1nfan!1I 

Por otra par1e P1aget ms1st10 en llevar a cat>o m1nCJc1osas ~· concienzudas 

observaciones ce los niños a vece5 m1entra5 se dedicaban al libre ¡uego y 

exploración y ~as a me'1udo a: ejecutar tarea5 experimentales que P1aget 

inventó inteligentemente' \Gardner 1985 p 135) 

P1aget 1'l1c10 5u carrera oe ps•cologia en 19:?0 siendo un aestacado 

biólogo hasta entonces 1nteresaao en et e5tud10 de los moluscos empezó a 

traba¡ar en ei :aborator10 Ot> Theodore Simorl excolega de Alfred 81net. el 

inventor de la prueb;:¡ del cociente intelectual ¡C 1 l y pronto 5e percato de los 

errores que cometian Jos n:f;cs C'! las p:--uebas ae 1ntel1genc1a Interesándose de 

manera especial e 1ndagandc al respecto· P1aget llego a la conclus1on de que no 

1mpor<aba la exac:1:uo de la respuesta infantil. sino las lineas ce ra;:onam.ento 

que invoca el niño és:as se p..ieoen ver por demas claramente centrandose en 

las supos•c1ones y en las cadenas de razonamiento que provocan las 

conclusiones erróneas· (Gardner 1983. p 49) 



Con esto. quiso entonces P1aget "distraerse un breve tiempo· para 

estudiar el desarrollo del pensamiento de los niños. teniendo en cuenta que su 

objetivo fundamental era el fundar una epistemología sobre princ1p1os biológicos 

sin embargo este supuesto desvío temporal le llevó toda la vida 

Cabe mencionar que en la década de i 920 se veía al niño como a un 

"'adulto pequeño' ignorando mucho a::e·ca de sus procesos intelectuales. y 

conc1b1endo a éste con menos conoc1m1ento que a un adulto pero al final de 

cuentas con el m:smo razonamiento Po~ lo que las conclusiones de P1aget 

acerca de los niños fueron muy sor;:nende'!!es ;:.ara la época 

·Gracias a la obra inncvaaora aet ps•c:-:o;;o su:::o Jean P1aget ya no 

pensamos en los niños pequeños como si fueran adultos en m1n1atura o unos 

simples ignorantes Ahora se reconoce c:.;e los :-i1ños tienen sus propias maneras 

de representar ei mundo' ( Gardner 1999 ;:o 7~·: 

En si lo que mas se recuerda ae P1age: tar-,to en el amb1to ps1cológ1co 

como en el p.i::>l1co en general se basa principalmente en su brillante 

demostración ce l.::is operaciones mentales características y las famosas ·etapas 

cognitivas· que var1an cual1tativamente aurante la n1nez 

Ya para la décaoa de 1930 P1aget con e: fin de demostrar su h1pótes1s de 

que todo conoc1m1ento deriva de las acciones huma:-ias so!:lre el mundo. empezó 

a explorar los s19•1os de 1ntel1genc1a ces:::e e! origen y después con la consigna 

de investigar todas las etapas aet desarrollo ael conoc1m1ento en todos los 

dominios 1mpor.antes para ta filoso!1a occ1oen1a1 como son por e¡emplo el 

número la causa••daa el t1empo ~·la geome:ria P.aget realizó su cometido 

En un priric1p10 confirmó P1age: para el bebé el m;..indo esta formado por 

sus refte¡os sus percepciones sensoriales y sus acciones f1s1cas (como el 

succionar) dentro de este Digamos que conforman. sus primeras 

manifestaciones intelectuales 



Durante aproximadamente el primero y el segundo año de vida se 

manifiesta la intet1genc1a sensoriomotnz. en donde se logra un conocimiento 

·práctico· del mundo de los objetos. en ta forma como existen en el tiempo y el 

espacio En esta etapa el niño conoce su mundo unicamente por sus 

percepcmnes y acciones en él 

Correspondiente a la edad preescolar (entre los dos y seis años). se 

encuentra la etapa del pensamiento 1ntu1t1vo o s1mbóf1co Ahora el pequeño ya 

puede referirse al mundo a través del lenguaje imágenes mentales y otras clases 

de símbolos. pudiendo 1n1c1ar habilidades de varios sistemas s1mból1cos como el 

1d1oma y los dibu1os Para entonces ya ne sólo conocerá el mundo actuando 

directamente sobre el 

Sólo al entrar en la etapa del pensam•ento operac1onat concreto el niño 

podrá entonces manipular las 1magenes ae su mente y otras formas de 

conoc1m1ento s1mbollco El niño ce es:a edad ya ;:>odrá pues recurrir a 

·operaciones mentales· o ·acciones mtern3s siendo capaz de apreciar una 

situación A~ora puede apreciar las relaciones que se ot)t1ene:i entre una serie de 

acciones sobre ios ob¡etos co:-n;:nend1endo que éstes pueden ser reacomodables 

sin que por ello se afecte la ca"!t1dad entena endo que la forma de u:i material se 

puede cambiar y !a masa segutrá siendo la m1s'11a y asi mismo podrá apreciar 

algo no solo cesóe su p:.Jn!D ce vista sino tan,b1en ccsde el pun:o de vista de una 

persona s1tL;aóa en otrc lu;¡ar Puaienac comprender que una escena se puede 

ver desde una perspec;;;•a cis:1n:a sin cue de¡e de contener los mismos 

elementos. utll1zando la o~>erac1on ae revers1b1l1dad 

La ultima .:>ta»a oel oesarrolio segun P1aget com1en;:a durante la 

adolesceric1a tem>Yana el per1oco de las operaciones formaíes en conde el 

adolescente se vuelve capa;: oe reai1;:ar acciones mentales tanto en simt)olos 

como en entidades f1s1cas A'"lora no solo Dued•~ razonar acerca del mundo a 

traves ae acciones o s1mbolos a1slaoos s1:io que ~·a pueoe calcular tas 

1mpllcac1ones consecuentes de un conjunto de propos1c1ones relacionadas El 

ioven se vuelve capaz de pensar en una forma completamente log1ca puede 



resolver ecuaciones. formular propos1c1ones y eiecutar manipulaciones sobre 

coniuntos de simbolos Como lo hace un c1entif1co. ahora puede realizar hipótesis 

y comprobarlas. utilizando tanto la experimentación como la deducción Una vez 

adquiriendo estas habilidades. de acuerdo con P1aget se ha dado fin al ultimo 

estadio de la cognición humana adulta · Anora puede realizar esa forma de 

pensamiento lóg•co racional que es valorado en Occidente y ep1tom1zado por los 

matemat1cos y c1en1;f1cos Oe$de luego ei 1nd1v1duo puede seguir haciendo 

descubr1m1entos pero ya no suhra mas cambios cualitativos en su pensamiento" 

(Gardner. 1983 p 52 ¡ 

Segun P1aget esta secuencia de cuatro etapas no pooia variar. y ademas 

tenia caracter uni· .. ersai Todo n111o normal debería realizar esta secuencia 

después de 1nter ac:ciar suf1c1er.ternen:e con un tiempo y medio normal 

Considerando a estas etapas como parte del macelo numario 

En f1n para G<Jrdner es •ncu.-~st1onabie ei hecno ae que P1aget haya 

proporcionado la 1nforn1ac1on mas 1mponan1e con que contamos acerca de qué 

saben los niños C0'110 a::lqc;1eren sus conoc1rn1en:os qué es probable que 

puedan aprender ~· que cosa está completamente fuera de sus posibilidades de 

comprensión en caca una oe !as etapas del desarrollo 

Ademas. como bien sabemos P•age: no formulo precisamente politicas 

educativas ni elaboro programas de esta mdole y nunca lo pretendió Sin 

embargo una vez que su teoría ha s•do comprendida -rat1f1ca Gardner- podemos 

acercarnos r1as al n1c:'lCJO del n;ño y con ma,·or sustente 

La concepc1on ae lo que sucede cori los n1nos ha cambiado a raíz de sus 

teorías. y es:a puede br1n::::ar ayuda a los padres o rnaeslros interesados en 

comprenoer ciertos procesos por los que pasan sus "'JOS o alumnos De heeho. 

con frecuencia heT1os "'s:o corno algunos aaultos con tacil1oad pueden transmitir 

conocim•ento a los niños mientras que a o:~os igualmente inteligentes. se les 

dificulta Lo que sucece en:re otras cosas en este u!t>mo caso. es que muchas 

veces los adultos nos oesesperamos crey~ndo que el niño pueae captar del 
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mismo modo que uno. P1aget nos Ilustra en cambio, que el desarrollo debe 

producirse a su propio tiempo y que no se le puede acelerar (así como tampoco 

al tiempo que marca un relo¡ cabe añadirse) "De todos modos. ocurren ciertos 

puntos de <<desequil1br10>> en el desarrollo. que son momentos en los que el 

niño toma conc1enc1a de ideas contradictorias.. por lo que se vuelve 

especialmente sensible a los e1emplos que sugieran una resolución· (Gardner. 

1982 p 32 ) 

Otra de las cosas que merecen ser reconocidas en la obra de Piaget fue el 

espíritu mult1d1sc1plinario que llevaba consigo por lo cual expresa Gardner que 

Piaget fue en su epoca w1 hombre del renac1m1ento situado en ur. contexto de 

extrema espec1al1zac1ón y que puede verse claramente reflejado en su obra 

Log1c and Sc1ent1f1c Knowleo;ie ( 19'37 l una enc1cloped•a d1r1g;da y en gran parte 

escrita por él. en donde se nace un estudio de tocas las ciencias desde el 

enfoque de la ep:stemotoc:¡ia genetica Y Gardner nos explica que lo oue resalta 

en la enciclopedia ·es el espir1tu de asombro y exploración que da lugar al 

conocimiento Hasta et !ir.al el niño -y e! adolescente- que habia en P1aget no 

fueron acallados Al 1gua: aue S1gmund Freud fue por temperamento un 

apasionado especulador e integrador que procuro por todos los. medios reprimir 

su naturaleza especulat•va pero cue nunca afo'1unadamen:e lo logro del todo" 

(/bid p 341 

Asi entonces despues ae narrarnos )' confirmarnos Gardner. una vez mas. 

su admiración por él. concec1éndole sin mas el haber definido los principales 

aspectos psicológicos concernientes al niño y haber creado la novedosa y viable 

epistemología gene!1ca Gardner admite que partes considerables de la obra de 

P1aget podrian ser corre91aas aunque la construcción en genera! sea bastante 

f1aole y ar'lade que si se reali;:aran tales correcciones solo podrían hacerse 

desde el marco conce¡::!:_o;.ii P~O;Jues:o por el m1~mo P1aget 

Y en sintes1s -)' muy relacionaao con el tema que estamos tratando-, de 

acuerdo con Garcner lo oue mas se le puede criticar a Piaget es el haber 

desatendido aspec:os esenciales del conoc1m1en:o humano con fuerte herencia 
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del pensamiento y racionalidad cartesiana. como muchos c1entif1cos occidentales. 

valoró mucho los dominios logrados en la ciencia y la matemática. pero de¡ó de 

lado a toda la gama de artes Asi por ejemplo. la música. la literatura o la danza 

seria dificil que tuvieran cabida en los ·dominios cogn1t1vos· planteados por 

Piaget. ya que de hecho. la creatividad en la c1enc1a casi no la toca cuant1menos 

la relacionada con el ar1e Por otro lado al centrarse en entender el 

funcionamiento mental no puso atenc16'1 en e: aspecto de ros sent1m1entos En 

sus escritos ·se pierden las tensiones sutiles y oermarientes entre los procesos 

consciente. preconsc1ente e inconsciente Amplios dominios de percepción, 

corno momentos ce an9ust1a e><ste'lc1al expe,1enc1as limite o las intensas 

1rnagenes de las ensof1ac1ones I' 1as :;:,esad1llas son pasadas por alto en esta 

óptica < <c1vt11;::ada:» uniforme }' has:a argo rnecanic1sta de la conc1enc1a 

humana' (1b1d p 35) 

Aun asi corno se ria re1teraco P1aget ha s1dc para Gardner fuente total 

de inspiración y un maE:stro en todo su SE:•1t1do Y concluye d1c1endcnos 

·con todo. la :'11agen del relo1ero suizo examinanco un mecanismo 

desarmado. sigue pareciendo 1nqu1etantemente apropiada El habito de P1aget de 

pensar en forma ordenada le per-n1t1ó como al fabricante de relcies preparara 

una asombrosa cantidad de piezas sueltas y avanzar bastante en la construcción 

de un instrumento equd1braco }' de t>uen func1onarn;en:o Puede suceder que 

otras formas de pensam•ento en sus facetas d1alec11cas turbulentas o esteticas. 

se le hayan escapaao incluso a tar1 procig•osr artesano Es pos1b:e que ra mente 

humana. que auran:e más de ses.enta afios fascino a P1aget y que en su propio 

caso personal 010 lugar a un cuecpo ce pensamientos inspirador y 

asombrosamente or1g1nal. no se parezca en absoluto a un mecanismo de 

relOJeria· (1b1d p 35) 
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Similitudes y diferencias entre Jean Piaget y Noam Chomsky 

Con el propósito de acercarnos también a Noam Chomsky se ha decidido. 

tal y como lo hace Gardner en Arle, mente y cerebro, exponer la comparación 

que se hace con Jean P1aget 

Gardner nos narra el encuentro que hubo en la abadía de Royaumont 

entre Jean P1aget )' Noam Chcmsky en octubre de 1975 Encuentro de gran 

1mportanc1a histórica debido a que Chomsky y P1aget eran los conductores 

reconoc1oos de dos de las mas 1nfluy~ntes (posiblemente las rnas influyentes) 

escuelas de estudios cog'11t1vos contt:mpo~aneos Respetados por todos los 

c1entif1cos en sus respec\111os campos. ta l1nguist1ca y la ps1colog1a del desarrollo. 

ambos habian alcanzaoo una repJtacion 1nternac1onal que trascendia con 

mucho sus esferas ae espec1a 112ac16n En compañia de colegas que estaban 

asociado~, en diversos gr;:idos con sus progr3mas de 1r.11est1gac1ón P1aget y 

Chomsky expusieron sus 1aeas ante un ilustre auditorio de eruditos ganadores 

del premio Nobel oc tHOiog1a mom1nentes figuras de la ftlcsof1a y las 

matemat1cas y varios de l::is principales c1ent1f1cos conduct1stas del mundo 

conternporaneo Los asistentes esci.;charon cr1t1came'1te los argumentos 

expuestos y participaron con entusiasmo en la posterior d1scus1on sin vacilar en 

pronunciarse y tomar part1ao Fue casi como si dos de las grandes figuras del 

siglo XVII -Descartes y Loc•"e por eJemplo· hubieran desafiado al t:empo y al 

espacio para entatlar ..,n deDate en una reu'11on con1ur.ta de la Royal Society y la 

Academ1e Francaise· \1!:110 pp 37-381 

Gardner argumenta que a :-esar ae las diferencias ae ambos en cuanto a 

estilo y anteCPdentes te'"lian ideas que parecian mu>' afines AmbOs eran 

segwdores de Rer1e Desear.es ; Einma.,:.;el Kant teniendo así una :rad1c1ón 

rac1onal1sta firme Y con la conv1cc1on de aue la mente organ1;:aca conforma un 

importante cb1eto de estudio tanto a Choms•,y como a P1aget les interesaba el 

descubrir los p11nc1p1os universales ael pensamiento con11enc1dos de !as fuertes 

~-I TESI~· .;, 
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limitaciones incorporadas a la cogn1c1ón humana y con cierta indiferencia a las 

influencias sociales y culturales y las d1ferenc1as 1nd1viduales. Ambos además 

apoyaban la 1mportanc1a de la perspectiva b1ológ1ca y al mismo tiempo les atraía 

la formulación de modelos lógicos de la mente humana 

En lo que más se parecian -sostiene Gardner- es en que tenían la firme 

creencia de que los aspectos más 1mporta'ltes de la mente están debaJO de la 

superí1c1e, creencia que Freud m:smo compania (con la d1ferenc1a de que ellos 

no estudiaban los afectos y Freud ne est...,d1aba la cognición\ - No es posible 

resolver los misterios del pensam1e:".tO l:m1tandose a descubrir palabras o 

conductas manifiestas Se debe e'1 cam!:::o ousca~ las estruc:uras subyacentes 

de la mente segtJn Chomsk7'. las le7'E:S de la gramat1ca universal y segun P1aget. 

las operaciones mentales de la qc1e es cap¡;;: el cerebro h;Jmano· ubid p 39) 

Con todo y estas granees ~1m.1:tudes que podemos ver se produJO una 

disputa intensa en Royawnent ace'.ca cei rumbo aue de::iian tornar eri el futuro 

las c1enc1as del pensamiento D1scus16n c'-'e tuvo lugar debido a sus importantes 

diferencias en los supuestos basicos , rne:odos que utilizaron para llegar a sus 

respectivos modelos de! intelecto 

Antes de lieg;:ir ai punte cen:rar ce aiscusión entre ambos pensadores es 

oportuno empezar a hablar más acerca de Chomsky 

Chomsk)' al igual Que P1aget n:::: fue ps1co1ogo por formac1on y tampoco le 

gustaba autot1tularse c1ent1f1co cogn::1vo Desde sus in:cios como estudiante. 

Chomshy fue un gran l1ngu1sta q:.ie es!aba comprometido con el análisis filosófico 

riguroso y los métodos log1co-materna:.cos fom1a1es Dedicó su vida· al intento de 

comprender el n:Jcleo del leng;.;a¡e hu'Tlano la s1nla>.1s Q'-'e sub~·ace a nuestras 

emociones verbales Cho'.T1S'.)' coris1aera al lengua¡e como algo rr.ara·,qlloso y 

autoconten1ao lo ve ae hecho =rno una re91on apane ae la rnente Los 

fenómenos que han intrigado a Ct,orns•.y son las profundas a1ferencias entre 

oraciones superficialmente SJm:lares como sabe~nos al instante que "'<Juan es 

fácil de engañar>> funciona ae un modo diferenle que <<Juan es capaz de 
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engañar>>; cómo reconocemos 1nmed1atamente las afinidades que subyacen 

entre oraciones super11cralmente drst1ntas como <<La niña golpeó al varón>> y 

<<El varón fue golpeado por la nrña>>. cómo podemos transformar con toda 

facilrdad una aseveración en una pregunta. y a ésta en una orden - (1b1d. p 40) 

Para pasar de dichas observaciones simples y paniculares a una Teoría de 

la Mente Chomsky planteó que la comprens1on l1nguíst•ca requiere un traba¡o 

mental elevadamente abstracto Argumentando que se necesita tener la 

capacidad. de representarse en Ja mente el contenido de las oraciones a un nrvel 

que se encuentra mu)• ale¡aao de las s1'Tiples y superficiales propiedades que 

tiene una emisión Y con la co,-,v1cc:1ón de que las explicaciones a,--::eflores acerca 

del lenguaie no erar. aaecuadas Ct1omsky 1ntrodu¡o en Ja J1ngc;ist1ca una serie de 

aspectos totalmente novedosos De hecho reforrnuló la tarea de los l1ngu1stas. 

encontrar un con¡unto (y preferenter.-1ente el con¡unto¡ de reglas gramaticales que 

generarían descripciones s1'.l!act1cas de toaas las oraciones ace;:::adas y nrnguna 

de las inaceptables en cua1c;uier lengua¡e Esa gramatica constituiría una 

descripción válida del conoc1rn1ento que debe emplear el usuario de la lengua 

para producir y comprender las oraciones de su lengua¡e· (lb10 pp 40-41) 

Chomsky expresa e11 ,;:;;efie.iones acera del lengua¡e 

Una razón para estud•ar el lengua¡e y para m1 personalmente. la razón 

más apremiar.te la const1:u)'e la tentac1on de considerar qc;e el lengua¡e es, 

segun la frase tradicional <-.:el espe¡o de la mente>> Es más intrigante aun. 

cuando menos para m1 ia pos1bd1dad de que mediante el estudio del lengua¡e 

podamos d1stingu1r princ1p1os abstractos que ri¡an su estructura y su uso. 

pnnc1p1os que son un,,·ersaies por necesidad biológica y no por mero accidente 

histórico. y que se derivan ae las características mentales de la especie· 

(Chomsky. 1981. p í 1) 

Con la idea de que es mu}' dificil determinar cómo puede el niño ·construir" 

representaciones abstractas. expuesto únicamente a la estructura supeñ1c1al del 
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lenguaje, Chomsky llegó a la decidida y polémica conclusión de que el 

conocimiento de ciertos aspectos del lenguaje (por consiguiente. de otras 

•facultades· intelectuales) son atributos innatos de la mente Desde luego es 

necesario que el niño esté expueslo al lengua;e pero todo el plan está ya dado. 

es dec:r. no necesita el niño realizar una construcción. n1 tampoco son necesarios 

aportes sociales o culturnles Por su ;::.arte el iengua¡e se va desarrollando tan 

naturalmente como cualquier sistema o aparate del cuerpo y no existen -como 

diría P1aget- etapas separad;.¡s oe cesacrolio bnsadas en cambios producidos en 

las capacidades mentales dr~I niño y en su nteracc1ón con el ambiente 

En efecto mientras · P13ge: cons•ae·a que el n:'io va e¡erc1endo toda su 

capacidad de inventiva a medida cue a•·anza de una etapa a la siguiente. 

Chomsk;' opinaba que el niño .-.ene ea:..;.pado cesoe su nac:m1ento con los 

conoc1m1entos requeridos ;• solo necesita :1empo para desarrollarlos' (1b1d. p. 

4,) 

En fin Ga•dner nos cueC>ta a:..;e P'l Ro~·aumont se dedicó muchísimo 

tiempo a d1scut1r el nat1v1srno de Cho,".is~.y en oposición al ·1nteracc1onismo· de 

P1aget centrándose la polem1ca en lo~ aspectos concernientes al origen del 

lengua¡e Si como afirmaba P1age: ias capacidades l1nguíst1cas podían ser 

consideradas como un produc:o ael desarro'lo 1nte!ectual que se va construyendo 

globalmente o corno planteaba C!io:-r1s;.;). conforman una parte altamente 

espec1al1zaoa de la nerenc1a gec1et1:::a ce: hom!:''e separada considerablemente 

de las demás fa:::ultades humanas p::ir lo cue es más digno tomarlas como una 

especie de cono:::1mie'1tC innato que solo necesita desa•rollarse 

Gard'.1er. nos sei1ala que e'"' el e'1:::ueniro de Royaumont también se 

tocaron temas co:o cos1bil1dad ce solucio:o en años poster•ores El primer tema a 

discusión se cen:ró en las re1a:::1ones er.:re e! pe:1sarn1en:o infantil ~·et adulto por 

un lado P1age: y sus d1s:::1pu:os hablaba., oe qCJe ex1s!ian e:apas que a medida 

que !os niños las superaban (durante e! cre:::1m1ento) iba., tomando formas de 

razonamiento cua111a:1vamente distintas y con rna)·Or poder Chomsky y su colega 

Jerry Foaor. por su parte creian y sostenian con mucno impetu que era 



insostenible desde el enfoque de la lógica. la expl1cac16n acerca de las etapas del 

pensamiento ·según Fodor, es imposible. por pnnc1p10. generar formas de 

pensamiento más poderosas a partir de otras menos poderosas. en esencia. 

todas las formas de razonamiento que sera capaz de emplear ulteriormente un 

individuo están especificadas desde su nac1m1ento y surgen a través de un 

proceso de maduración durante el desarcollo" t1b1d p 44 \ 

El otro tema en d:sputa fue referente a la naturaleza de las 

representaciones r>1entales P1aget argumentaba que la capaciaad de representar 

conoc1rn1entos para uno rnismo y para los demás es un proceso que se va 

constituyendo a med1.::a aue se actua en el medio Aproximadamente a los dos 

años justamente despues d!:I desarrollo senso'lorno:or s:;rge la representación 

mental la cual nace pos:t,le to:::ia la gama de facultades s1mbol1cas (las imágenes 

mentales el Juego s1mból1co :os sueños )' el lengua1e) Chomsk1· y sus colegas. 

en cambio no crei;¡n iegít1~c agru...,ar una fam:l1a de representaciones dudando 

también de aue se hiciera referencia a una \unción s1mból1ca que h1potét1camente 

aparece en un aeterm.nado momento ae: aesarrollo 

El ultimo tema ae deta:e se re!1r16 a la generalidad del pensamiento y de 

los procesos ae: pe,1sam1en:o Segcm P1age: e! pensamiento agrupa muchas 

capacidades Las oper<:lc1ones meniales son un vivo e¡emplo de las relaciones del 

md1v1duo =n u'< gran :::CJmulo de materiales y ternas cogn;t1vos como el tiempo. 

espacio. mora1,oac > c.aCJsa:::::iad y los orígenes de los posteriores moaos oe 

pensamiento corno es ei ra;:o'1am1ento en e: iengu3Je se encuen:ran en las 

for:nas inaugurales por e¡emplo en la etapa sensor1omotri;:. conde un niño de 

apenas un año es ca;:>a;: de resolver prooiernas Por su lado Chomsky. con una 

idea totalmente d1s!1'1ta expl1c:.o-i que el lengua!e se e'1cue"1tra separado de todas 

las otras ~ormas ae ;::-ensar 1n.::!uyendo las anier1ores Y a.Jn mas se.1g:ere que 

cada facultad 1nteiec!ual es un dom1n10 aparte en la act1v1óao mental 

probablemente local:;:a:::o en """ aeterm1"'"ªºº lugar del ce•eoro que madura a su 

propio ritmo )' mwestra muct10 de sus propios pcocesos · Chomsky apeló varias 

veces a la me:afora interesante aunoue algo ex:raña ae la mente como un 



conjunto de órganos similar al hígado o al corazón. No decimos que el corazón 

aprende a latir. sino que madura de acuerdo con su cronograma genético. Del 

mismo modo. deberíamos considerar que el lenguaje ( y otros <<órganos de la 

mente>> como los que dan cuenta de la estructura de la matemática o la música) 

son entidades que están programadas para desarrollarse en tiempo Así como el 

f1s1ólogo hace la disección del corazón para descubrir su anatomía y sus 

mecanismos el ltngu1sta debe efectuar una cirugía análoga sobre la facultad 

humana del lengua1e' ( lb1d) 

Gardner finalmente nos comenta que considera posible que en un futuro 

se pueda llegar a alguna especie de s1ntes1s esclarecedora de las dos teorías 

respectivas 

Las dos perspectivas -afirma- son grandiosas y en realtdad, nunca se 

había visto en nuestros tiempos una reunión de personas tan brillantes 

abordando el problema ael origen del pensamiento 

Por otra parte. explica Gararier se cercioro de una gran parado1a P1aget 

puso énfasis en la act1v1dad explora:::ma ce la 1ntel1genc1a humana pero su 

descripción ael pensamiento es aplica!:;le a todos los 1nd:v1duos y deja de lado los 

puntos más elevados ael pensamiento creativo de hecho -comenta Gardner

de;a de lado el tipo de capacidad de 1nven:1va representado por su propia obra 

Chomsky por su lado expuso extensamen:e la gen1ai1daa creativa del lenguaje 

humano. argumentando que la gen:e es capaz de comprender y producir 

oraciones que nunca a·i:es hab1a d1cnc Pe·o el problema es:á cuando dice que 

·10 sabemos todo' ya que casi no de¡a cab•da al surg1m1ento de ideas 

verdaderamente nuevas ius:amente como las que é! m:srno tiene 

Gardner con su tono siempre cefensor del caracter creativo de la mente 

humana expresa que :an:o P:age: como Chomsky a! intentar. de manera 

honorable ~· heroica explicar la totalidad del pensarrnento numano. ·parecen 

haber subest1maao el grado en que d1::.'1a exL1lorac1ón esta ab1er1a, es imposible 



de predecir y no puede ser reducida ni al derecho de nacimiento ni a una 

secuencia inevitable de etapas· (ibid. p 47) 

Como puede notarse. la influencia de ambos pensadores. ha sido fructífera 

para Gardner. llevándolo a reconocer sus apo~es y vislumbrar sus !imitaciones. 

con el fin de continuar en el estudio incesante de la mente 

Claude Lév1-Strauss 

Gardner nos señala que la principal contnbución del antropólogo Claude 

Lévi-Strauss al tema soc10-c1entifico en nuestra época fue su af1rmac1ón de que la 

mente humana es la misma en todos independientemente de que sea civilizada 

o salva¡e. ya que refle¡a !os mismos pr1nc101os ~' opera sobre los mismos tipos de 

contenido 

· Lév1-Strauss ha dea•caoo la mayor parte de su larga y ;:>rest1g1osa carrera 

academ1ca a aefender la tesis de que todos los miembros de la misma especie 

piensan del m:smc modo y elaboran produc10s comparables Ya sea el mito o la 

ciencia las relaciones de parentesco los modelos computan::ados ae entrada y 

salida de aatos el ar:e de las cuevas paleo~i:1cas o las obras maestras del 

realismo acadé'.'n1co. cada una de estas manifestaciones entraña similares grados 

de sutiltleza y comoie¡1cad La fT'ente s;;iva¡e es la de todos nosotros· (Gardner, 

1982. p 48\ 

Alrededor de los tre:nta años Lév.-Strauss encon:ro su verdadera vocación 

(aunque desde rnrío le interesaban las epo:::as exot1cas) una vez que le 

ofrecieron un cargo =mo profesor de sociología en la universidad de San Paulo. 

Brasil. en el año de 1934 Dec1d10 emprenoer el que ainst1tu1ria su principal 

:raba¡o antropoióg•co de campo la convivencia con diferentes tribus 1noigenas de 

Brasil durante cuaHo años 
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Lévi Strauss tenía el estereotipo romant1co heredado de Rosseau al llegar 

a la tribu de namb1kwara del Amazonas que había permanecido por mucho 

tiempo aislada. creyendo que se encon:raria con 1nd1v1duos salvaies. diferentes y 

en estado prístino Pero paulatinamente fue cambiando de idea Se dio cuenta de 

que había muchas s1mll1tudes con ellos y muy pocas d1ferenc1as características 

Concluyendo que era!l como todos 1os seres humanos Encontrando así. el 

sustento primordial de su tr<Jba¡o teórico 

"En Tns:es Trop1ques Lev1-Strauss admite aue. s1 bien lo afectaron 

muchísimo las e~per1enc1a!: que v1v10 en el 1nter1or de Brasil en un prmc1p10 no 

sabia explicar en terminas c1ent1f1cos lo que habia descubierto" - }'al as1st1r alas 

conferencias de el erudito lingu:sta Ja".o:Json- · encontró en la <<revelación de 

la linguistica estructura!is:a:-> el camino t1ac1a un estudio c1entif1co o 

<<estructural1sta>> de la antropologia '1b1d p 50; 

Garoner nos explica aue el 11ngu:s:a es:avo Rornan Jakobson 1ntroduJO dos 

nociones claves 

·En primer lugar planteaba aue se poaria oescubr1r ba¡o las variaciones 

superficiales aparentemente mf1n1tas ae los 01s:1ntos lengua¡es un cierto numero 

de elementos claves o componentes Por e!ernplo para producir cualquier 

sonido. et ind1v1duo debe optar entre rnantene' el :racto vocal abierto o cerrado. 

¡untar o separar ios ia!:lics Dloquear o Ce¡ar l1!J~e e 1 conc-'c:o nasal Las opciones 

efectuadas respecto de caca u!lo oe estos ;:-ocos. ., <rasgos d1st1nt1vos>> 

determinan aue son1ao de cua! teng..;a_e se e'Tl.te La es:ructura u organización 

del lengua¡e proviene de la 1den:1f1cac•on de los <<rasgos d1st1nt1vos>> seguida 

por un estudio de CO'.TlO se cornt)1nan estos en C•versas formas para const1tu1r los 

sonidos de! lengua¡e· -y en segundo lugar cec1a aue- -Los eiementos basicos 

del leng..ia¡e solo aaq,w1an s1gn•!1caoo a ta 1..;;: ae su rela::10-i mutua Así. el 

fonema p Que aparece en oapa o en par no t1e'le s1gn1f1e<ido en si mismo. pero 

lo adquiere en c;.;anto se te compara con otro fo.,erna con:•astar.te por eiemplo b 

en bar De manera similar. la palabra papa es solamente un sonido hasta que 

adquiere s1gn•f1C<Jdo primero relac:o'1a'1acse con una entidad del mundo y 



también. lo que es más importante. a través de su relación con otras palabras de 

la misma clase que pueden ocupar el mismo lugar en una oración (mamá. tío) o 

por su capacidad de combinarse con otras clases de palabras (qwere. gnta. d1¡0. 

munó) Al centrarse en las relaciones entre los elementos hnguist1cos y en las 

relaciones existentes entre las relaciones. Ja,..,obson proporcionó un modo de 

concebir el lengua¡e en todos los niveles partiendo de la fonologia 1' la srntax1s y 

a través de la semant1ca y la rioét1ca E 1 suyo fue un aporte magistral y eiercró un 

efecto profundo y duradero so~-,re ei ioven antropólogo en cierne· (1b1d p 51) 

Asi pues Lév1-Strauss sustentó oue la antropología aebia realrzar un 

análisis estructural1sta de los fenómenos culturales es decir deb1a de estudiarse 

la 1nfraestructur a 1nconsc1t:nte o sea los rasgos a1st1nt1vos de las 

manifestaciones culturales en :u~ar de sus et-presiones superf1c.a!es Por lo que 

el anahs1s debía basarse no especif1camente en los term1nos o en las unidades 

del dominio mas bien en las •e:ac10,..,es entre dichas 11n1cades para así 

entonces descu:::.'1r su s1gn1f1cado Y todo el dominio como el lenguaie 1' el 

parentesco deb1a ser tomado como un s:sterna organizado regido por leyes 

generales Lo que habian oe hacer los antropólogos ai abarcar ya sea una 

organizac1on social un modelo ae parentesco o un mrto era buscar las unidades 

de s1gnif1cado descubriendo come se da!:>a la relación entre si dentro de un 

srstema organizado y congruente 

Levo Stra...:ss pensa!:>a QJe lo mas 1mponante para comorender a toda 

cultura era el estudio de co"'º la mente humana asimila. clas1f1ca e 1n:erpreta la 

informacion y QCJe los antro;.'olo;¡os 10 habian ae;ado de lado. cen!randose solo 

en los aspectos materiales de la cul!u:a Por io que Lév1-Strauss se concentró 

corno antro;::ologo en e1 ana 1,s1s ae la rT'e'1te humana eri su forma natural. eso es 

conv1v1endo con las tribus y · 1e)·enao sc.1s mentes· 

Garaner as:m1smo e>.pone qc.1e Lev1-Strauss rns1st1enao cue la mente 

c1vil1zada fu'1C10:-ia oe! mismo moco cc.1e la ~nente saJ,·a¡e hizo una comparac1on 

entre la mente de un salvaje ~· las acciones ae un traba¡aaor manual para ilustrar 

que la característica fundamenta! de toda mente es clas1f1car N1nauno ce los dos 



parte de una teoría preestablecida n1 realiza deducciones como lo haría por 

ejemplo un ingeniero capacitado Ellos traba¡an creat1vamente con lo que tienen 

al alcance, materialmente y en la mente. para resolver los problemas que vengan 

Y al construir conceptos y comparac:ones no lo hacen porque éstos solventen 

necesidades b1ológ1cas esenciales como dirían los func1onal1stas. sino para 

satisfacer necesidades cognitivas lo hacen para pensar 

Sostuvo que no hay cm nú~1ero 1l1m1tado de formas en que pueda 

funcionar la mente. ya que los hu'Tlanos tenemos rigurosamente l1m1tados los 

modos de comb1nac•ones que podemos efectuar los :1pos de rasgos d1st1nt1vos o 

de oposiciones aue podemos usar Es decir el 'iombre no puede crear en 

absoluto lo que se t1ace es elegir algunas combinaciones de un repertorio de 

ideas que seria pcs:ble reconst1tu1r Poaemos ver aquí -a!.rma Gardner- los 

rasgos d1st1nt1vos del lenguaJe que pro;:;uso Ja•,obson 

Lév1-Strauss rea 11;::0 ur. c•>.:enso :ratia¡o acerca de la •?labo'ac1ón de los 

rrntos en donde describe las reglas ce la cognición humana Y plantea que existe 

una sola lógica del mito puc1endose observar en todas sus expresiones en el 

estudio de muchos mitos 

Así entonces af;rmó que todas las pautas y compor~am1entos humanos 

son códigos ·La tendencia a estructurar inherente a la mente determina la 

forma que asumen c1ercos fenomenos sociales claves. como las diferencias de 

status. los vincules am:stosos los sent1m1entos ae hostilidad y demas Estas 

relaciones son abordadas\' tratadas en los mitos por medio de códigos a1ferentes 

a ca:ego'.ias empir1C<Js tales como los alimentos los pa1sa¡es los cambios 

estacionales los c'imas ios cuerpos ceiestes. el at-r1go y la vida animal y 

vegetal Los términos o ics ob¡etos específicos que aparecen pueden diferir entre 

un mito)' una cul:ura y o!ros c>ero las leyes basicas ael discu·so y la necesidad 

de efectuar comb1nac1ones y transfcrma:::1ones no varían Los mitos tratan el 

problema ae la existencia humana que deben enfrentarse aun cuando (O quizá 

debido a que parecen ser insolubles Formulan estcs cilemas ae un mOáo 
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narrativo estructurado, haciéndolos así inteligibles (<<sirven para pensar>>)." 

(ibid., pp. 54-55) 

También se propuso demostrar que se pueden analizar las experiencias 

sensoriales de manera lógica Y al ver que el enfoque científico casi no tomaba 

en Cüenta los aspectos cual1ta11vos de la experiencia centrándose en cantidades 

mensurables. Lév1-Strauss intentó crear una lógica que abstraiera y mantuviera 

las cualidades de la experiencia mas particulares ·Para la pe,sona q;..ie atraviesa 

la experiencia y en particular qu1za en el caso de los 1nd1·•1duos prim1t1vos los 

obietos estan <·:cargados>~ de afectividad y de connotaciones el 

func1onam1en10 de Jos m.tos \' de la mente solo seran comprensibles s1 se 

incluyen estos aspectos cual1:a:1vos en el análisis· (1b1d p 55) 

Todas estas apor1ac1ones acerca del sentido de !os mitos y de las 

cualidades de !<is expe,1enc1as sensoriales las plasmó Lév1-Strauss en su libro 

Mytholog1ques -r.os explica Gardner- y ademas este texto ·puede considerarse 

como un e).tenso experimento o:r191do a determinar si las c1enc1as pueden 

dilucidar los fenornenos cualitativos ~· estet1cos· (lb1d) 

En la década de los 70 Lé..-1-Strauss se dedicó a estudiar las máscaras 

rituales ~· en este estudio se aproximo corno nunca -enfat1;:a Gardner- a 

plantear explic1tarnente su actitud frente a las anes Segun el e! hecho de que 

una obra de ar1e o anesania st> 1nd1v1aual!;:ara se aebia a la intensa necesidad de 

cada clan o l1na1e de autoaefrn.rse e.., relacion con :os otros O sea El estilo surge 

porque la cultura quiere ser a1s!ingu1da de las dernas. y esto p;..ieoe verse en las 

elecciones de éstas con respecto ai n-.odo e~1 que estan construidas sus 

mascaras ·Estas elecciones se toman a par11r del mismo con¡unto de opciones. 

pero refle¡an las d:fere~1c:as q...,e perciben (al me..,os a n1vei inconsciente) los 

miembros de las propias culturas· (1:J1ci) De esto. Lev1 S:rauss llegó a la 

conclusión de aue no existe 1a veac1on 1nd:v1aual esta es sólo mera !lus1on de la 

cultu•a occ1den:a:. ·e1 a'11s:a n::: puede recorrer solo el camino de la creación· ya 

que ha~· una 1nev1tab!e 1den!1f1cac1on con respecto a todos los q..,e es:an dentro el 

lengua¡e de la respe;::11va forma a'1is:1ca 
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A su vez. Gardner ubica a Lév1-Strauss como todo un cartesiano. el cual 

cree fielmente en la lógica y en las pos1bd1dades racionales del pensamiento y el 

lenguaje Por lo que podemos agruparlo con P1aget y Chomsky Quienes también 

comparten la idea acerca de ia 1mpor:anc1a de las representaciones mentales. 

que hay mas semeJanzas trascenoentes que 01ferenc1as entre los seres 

humanos que el conocimiento en u!:•ma :nstanc1a deriva de la b1ologia y la 

genética el apego a las representaciones formales matemat1cas o lógicas de la 

conducta el repudio por concep:os como· e<iusas ambientales· y· aprend1zaie·. y 

el desagra::lo por el c:mp1r1smo ei co-idJCt1smo y el funcionalismo Notándose. 

efect1vame:ote la influencia de Desear.es pe:;· pane oe 1os tres 

No obstante P1aget y Cnoms•,. se concretan casi por completo a las 

explicaciones racionales)' c1entif1cas ce la e·,per1enc1a mientras q;_ie Lev1-Strauss 

pone también atención en las ar.es !' las estudia Digamos que -afirma Gardner

' es el unico de nuestros es:ruc:urai.s:as cc;e podemos considerar un estilista" 

(1bid o 56) De t1echo. el arte lo apas:ona ,. siempre na estado mu1· apegado a 

él. )' t1asta sostuvo que los mitos t1ec1e"l les m1sr"10S princ:p1os cognitivos que la 

mus1ca (arle con el cual s•empre na es:acc obsesionado) 

Lév1-S1rauss cons1aera o;.;e e. arle ha sido muy 1mponante para las 

culturas ·Han perm1t1do que los grupos se aefman a si mismos\.' establezcan sus 

relaciones con o:rcs grupos ) ran sum1'1<Strado un medio por el cual los 

1nd1v1duos dentro de un grupo puede'.'. af,rmar su propia solidaridad Estos frutos 

se pueden ad,·ert1r no so!o en las so:::-.eoades prnrnt1vas sino tarr.b•én en el arte 

gr1e;io an:er1or al s1g1o V )' en e! arte 1:a!ia"10 antes del periodo sienés · (1b1d. p 

57) En cac:1b10 argumenta que en la epo:::a moderna se tia p.;esto demasiado 

énfasis en e! ari1sta 111a1v1cual y se r.a olv1oado e: =metido trad1:::1onal del ane 

Ahora en ve;: de ser veraaderarnerite s1mDol1= y comunitario como lo había 

sido ·se tia vuelto proclive a los pe;:;ados de 1m1:ar la realidad y gior1f1car a 

creadores 1na1v1auales· {Jb1CJ ) 

Lév1 Strauss opina que el ar:e contemporaneo ha llegado a tal extremo que 

se ha desvinculado de los miembros de la cultura Ya que después de que el ane 
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moderno llegó a un realismo perfecto. ahora. de modo peor. han producido obras 

completamente abstractas Siendo dificil para los integrantes de una cultura. 

relacionarse con dichas expresiones artísticas En si. Lév1-Strauss tiene un 

repudio 1deológ1co hacia los artistas contemporáneos(s1n negar cierto interés en 

algunos experimentos contemporáneos) considerándolos como ·separados" de 

la exper1enc1a humana de las experiencias compar11das que tienen lugar en un 

grupo 

Un e1ernplo de todo esto para Lev1 Strauss. es P1casso. y en su libro 

titulado Antropología Estructura! escribe aue éste 'Ha traducido muy bien el 

espíritu profundo de su epoca y si alguna reserva tuviera que hacerle seria 

haberlo traducido demasiaao bien y que su obra constituya un testimonio entre 

otros de esa especie de aprisionamiento o:.;e el hombre se inflige caaa dia más 

en el seno oe su propia human1oad. en fin que P1casso haya contr1bu1do a 

estrechar esta esoec•e de mundo cerrado aonde el hombre frente a frente con 

sus obras se 1mag1na bas:arse a si mismo Una especie de pr1s1on ideal Y más 

bien tristona · ( 1973 p 266) 

Gardner aaernas nos cuen:a soDre ras discrepancias que existen entre 

Lev1 Strauss y los otros dos estructuralistas Suponiendo que hubieran tenido un 

debate Lev1 Strauss ~· P1aget e! primero a•gumentaria que la mente oe los niños 

opera de modos esencialmente similares a la ae los adultos y el segundo haria 

d1st1nc1ones s1gnif.cat1vas con respec:o a !as cua:1dades del pensamiento en las 

diferentes etapas ae desarrollo Habrian c:fer1do también sobre la relac1on entre 

el lengua¡e y el Pl>nsam1ento Lév1-S!ra:.;ss sostendría que ei leng:..iaie es el 

sistema verbal su:::-erior el cuar sirve co~o modelo para tocas las !orrnas de 

pensam1en:o rmentras que P1aget diría q:..ie el pensamiento proviene de la 

acc1on y q:..ie e: lengua!e curn;:ile L;n papel secunaar10 Por otro 1aao. s1 la 

d1scus1on se h..Jb•era oaco entre Lev1-Strauss ~· Chomsk~· no habrían 

discrepancias en torno a la creencia ae un conoc1m1e'lto innato de alta 

estruc:urac1on co1n::1a1rian tamb1en en el es::ep:1c1smo respecto a las 01ferenc1as 

cual1:at1vas de las etapas del desarrollo infantil Pero si tenarian ideas 



encontradas en cuanto a la relación existente entre el lengua¡e y otros sistemas 

cognitivos Por un lado, Lév1-Strauss defendería que el lenguaje es un modelo 

para todas las clases de sistemas de símbolos. en cambio Chomsky no daría 

mucha cred1bd1dad a ese tipo de anails1s semiótico re=noc1endo que entre el 

lengua¡e y otros sistemas de signos solamente existen ·paralelismos 

ms1gnif1cantes· 

Gardner considera que estos tres precursores estructural1stas han sido 

de suma 1mpor1anc1a para las ciencias sociales de nuestra época ya que se han 

ocupado profundamente en comp~enjer los pr1'0c1p1os o¡'.)erat1vcs de la mente Y 

opina que mientras P1aget se o::u;::;a de la rnente del c1entif1co Lev1-Strauss se 

ocupa de la mente del a~is:a •nciu~'enao tamD1én al creador de mitos quien a 

través de sus experiencias sens:x1a1es 1nten:a co:-npren::Jer mucho de los enigmas 

más 1mpor:antes de la soc1ed<id po'. lo que puede decirse que P1aget y Lév1 

Strauss han estua1ado las dos panes ~.as trascendentes y profundas de la 

cogn1c1on Chomsky por su pa'le se cen:'a pr1rnorc1almente en el lengua¡e no 

obstante -afirma Gardner- este Q'.an l1n9J1Sta segun puede verse tiene una 

postura más ab1ena que P1aget o Lev•-Stra..;ss en cuanto· a la pos1bii1aad de que 

la mente humana consista de d1feren:es facultades que pueden d1r191rse a fines 

divergentes , 

En fin con to:!o lo que le ha" caco a Gardne'. estos pensadores opina que 

el punto debd de sus respec:.-·as :eo:ias •ac.ca en :a 1mpos1b1lidad de tratar el 

pensamiento creativo en su sent1ao mas amplio Aunque co:no hemos visto, 

cada uno ae estos estructura!1stas se ha referiao ae alguna u otra manera al 

aspecto creativo ·Choms)..~· lo ha hect10 a! llamar la atención sobre la creatividad 

contenida en el lengua¡e comun P1age: al buscar las raíces de :a 1nvent1va en los 

procesos ps:co1og1:-:os y b101cq.::::os eie-ne..,:aies y Lev1-Strauss al desafiar todo el 

concepto de la 1nvenc1ón or1g1nar ( Gard">er 198:? p 59 J Pero. debido a que 

están convencidos de que los caminos Ql.Je pueae seguir 1a men:e son limitados 

es d1fic11 1mag1nar ·como se po::ria aar cuenta en e! contex1o de una ciencia 

social estrL:ctural1sta. del traba;o innovador ae un Einstein un Sha-..espeare o un 



Freud o, para el caso, de la fecunda imaginación de estos mismos tres 

estructuralistas· (ibid) 

Para Gardner. la creat1v1dad humana tiene un caracter 1hm1tado (al menos 

en la practica\ Pero no lo han podido ver o reconocer los principales 

estructural1slas Y qu1zas el que mas se na acercado a esto sea Lév1-Strauss (no 

obstante diga que sólo hay un numero l1m1tado de formas culturales) debido a 

que le da un lugar importante a la act1v1dad simbólica dentro de la vivencia 

humana ~' se interesa por factores relacionados con la invención anist1ca Sin 

embargo adviene Gardner ·Se oueda a mitad de camino en cuanto a que no 

llega a percibir las carac1erist1cas · generat"·as o creativas" inmanentes en el 

uso de diversos s1ste'11as de simbo los· 1 ib1d p 59 1 

Gardner concluye d1c1éndonos que el símbolo es la unidad básica del 

pensamiento )' los humanos opera·r.os dentro de una cultura dada con sistemas 

de símbolos Estos sistemas son 1nterm1nables asi como lo son todos los 

dominios posibles de la actividad hwnana como es el arte y la c1enc:a por dar un 

e¡emplo 

Nelson Good'11an au1en ha srdc exp"'esto en el capitulo 1 ha sido uno de 

los principales fi!osofos que han estudiado todos estos mundos· Los otros 

filósofos como Ernst Cassirer r SusarY1e Langer io han hecho de igual m¡,,nera y 

con la misma profundidad pero det.1do a que este filósofo es ftmdamental en el 

pensamiento oel Proye.::10 Cero sera el que tencra cab1aa a medida que 

transcurra este texto Será entonces el representante de /os s1mból1cos 



Introduciendo el elemento cognitivo en la Psicología de la creatividad 

Tal vez sea una necedad el hablar del componente cognitivo en el 

Proyecto Cero, debido a que está muy claro que el componente dominante en los 

investigadores de este proyecto y par11cularmente Gardner y Perk1ns son 

cogrnt1vistas. pero en fin y de hecho podemos panir de la explicación que 

Gardner hace acerca de Ja creación art1st1ca ·La cla11e para comprender la 

creación anist1ca se encuentra segun creo en una atinada alianza de los 

enfoque estructural1stas con la :nvest1gac1on f: 1osóf:ca y ps1cológ1ca de fa 

act1v1dad simbólica df:I t10mt1re' r Garcner. 1 !',82 p 60) 

Sin duda esta afirriacion connota el carácter cognitivo de Gardner; sin 

embargo sugiere la e~1stenc1a de un enfoque cogn1t1v1sta integrador 

De entrada es 1rnpor1an:e ser-iaiar ->· tal vez ins:stir- que ha sido d1fic1I 

fragmentar el concepto de creat1v1dad er1 tres componentes el cognitivo (en este 

inciso) el afectivo ~· el sociocultural Se sabe que la linea que lievan Gardner y 

Perk1ns es de tradición cogn1t1v1s:a. y io aue han tratado de hacer es no perder 

de vista -y lo han t1echo bien- a ias e'.noc•ones y a la cultura involucrada en la 

creat1v1dad Dandole su me~ecica 1mp;x1anc1a y hablando acerca de ellas 

Garaner incluso se disculpa s. es aue ~~a cometido el erro' de la mayoría de los 

cognit1v1stas de no t1aber tomado e" cuenta a factores tan 1mponantes como lo 

son los sent1m1en:os las emoc1ories la soc1edaa y la cui:ura En síntesis. lo que 

Gardner ha nect10 es desde su corriente cogn1t1va darle un lugar a lo afectivo. 

social y desde luego cognitivo 

Al punto al cua: se quiere !legar cor esta insistencia. es a que esta 

fragmentac10:1 er. los t'es compo~.oentes que esta empezando a tener cabida en 

este capitc.ilo pos1bleme'1te no sea necesaria debido al carac:er mismo que fa 

creat1v1dad tiene Sin embargo. se ha oec1d1do hacer esta descomposición -un 

tanto rac1o:>al1sta ha)' que aceptarlo- en par1e por motivos s1stemá11cos Aunque 
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de antemano hay que advertir que habrá todo el tiempo puntos de unión entre los 

tres. 

Por otra parte -y la mas importante-. se pudo haber decidido. como lo 

hace Gardner. hablar de todo lo que compone a la creat1v1dad desde su enfoque 

y no mencionar los otros enfoques Pero debido a que la creat1v1dad merece ser 

enfocada desde el amb1to sociocultural y afectivo es que se ha decidido separar 

estos dos enfoques del cogni:1vo ya más que 1mplic1to en Gardner y en Perk1ns 

Desde luego debido a que casi todo et tiempo se hablara de estos dos autores. 

no nos podemos librar del en!oaue cogn1t1vo aun a~ ha!:Jlar de te soc1ocullural y 

afectivo La G1!1ca tal vez ne sea hacia a ellos sino a los cognit1v1s:as onodoxos 

ellos al contrario r1an daoe pasos hacia el retomar muchos o:ros aspectos de la 

ps1cologia Sin embargo h;:;y que dar zanjadas hac.a esto Y r-.asta radicalizarse 

al enfoque social y afect"o 

En !1n los estruc:ura1.s:as --en especial P;aget Cno1mshy ;• Lev1 S:rauss

han tendido u'1 peso fuerte para la formación del con:::epto ce Gardner El mismo 

t>abla de es:a 1n~luenc1a por e3ernplo cuanao dice que !a obra de P1aget f-.:e parte 

fundamenta! para el :,·;:i que i.:, a,-udo a c:teg1r los !emas a tratar y los mooos de 

hacerlo. siendo motivo de 1ns::-.irac1on sus criterios sobre el cesarrollo mental y la 

naturaleza del pensamiento y proporc1onandole una base solida para et estudio 

que hizo con los niños oe d:s'.•'1tas edades no ot-stan:e las criticas que pudiera 

hacerte 

Sin emborgo y este se ¡:'oara ver me¡or en et componen:e social. Gardner 

al igual que Brune: y muc'l::is otros es un congnit1v1sta ·revoluc1onario·. 

completamente ab1eno a! mc.:nao social v cultura! y - se basa en un enfoque 

mas 1nterpretat1vo del conoc1!"'11en:o cuyo centro oe 1n:eres es la <-<construcción 

oe s1gnif1cados>>. \Bruner ".59J. p 19\ 

As1m1smo. te da 1mpor.anc1a a Ja gran variedad de simbO!os de las 

diferentes cu!:uras Seria muy 01ficil que es!uo1ando el conoc1m1ento anistico, no 

tomara los sentimientos ;• fo~rnas diferentes oe conocer Al mismo tiempo la 
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forma de abordar el pensamiento artístico y la creatividad sigue teniendo un 

toque de razón cartesiana; sin embargo -hay que añadir- pretende ser un crítico 

de los rac10nalistas de antaño (los cuales le daban importancia primordial al 

pensamiento lógico como la matemát1caj y esto puede notarse a lo largo de su 

obra 

Por el momento se hablará pues de la tradición cognit1vista 1mplíc1ta en el 

Pro~·ecto Cero (a través de Gardner y Perkins) con respecto a la creat1v1dad Por 

lo que es pertinente hablar ae !a teoria de la 1ntel1genc1as multiples la cual ha 

influido notablemente en la def1rnc1ón que se tiene de la creatividad. y es notable 

su enfoque cogrnt1v1sta 

El punto de unión entre la teoria de las inteligencias múltiples y la 

creatividad. 

Antes de hablar de la relación que hace Gardner de la teoría de las 

inteligencias mult1ples ~· la crea11v1aaa es preciso explicar algunos puntos 

importantes de esta teoría cuya exp!•ca:::i:x1 se encuentra en su libro Estructuras 

de la mente La teoría de Ja in!el1genc1as rr:utt1ples 

Como hemos v.stci a g·andes r;:is;:os en esta teoría se elabora una crítica 

al tradicional po.Jnto de vista acerca de ;a 1ntel1genc1a el cual indica la existencia 

de una 1n:el1genc1a un•:aria Qc.Je p.Jede ried1rse aaecuadamente con las pruebas 

de C 1 (Coef1c1ente ln:e1ectua1·, Espec1!1can::JOnos Gardner que "et problema 

consiste no :arito en la te.::.'lo!ogía ce !as pruebas sino en la fcrf'!'1a como 

acostumbramos pensa• acerca oe; •nteiec:o y en nuestras 1aeas 1ncuicaaas sobre 

:a 1ntel1genc1a Solo si ampliamos y reform.;lamos nuestra 1oea de io que cuenta 

como intelecto humano podremos diseñar formas más apropiadas de evaluar y 

edu:::.arla • ( 1983 p 36) 
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Así pues, Gardner se remonta a la época clásica en Grecia para 

explicarnos un poco acerca del por qué concebimos a la 1ntel1gencia tan suprema 

y racional 

"Durante más de aos milenios al menos desde el surg1m1ento de la ciudad 

-Estado griega. determinados con¡unto de ideas han predominado en los análts1s 

de la cond1c1ón hCJrr1ana en nuestra c1v1l1zac1on Este conjunto de ideas hace 

h1ncap1é en la ex1stenc1a e 1mpor1anc1a de !os poderes mentales las capacidades 

que se han llarnaao en for:-ria rndrst•f'1ta la rac1onal1cJad intel1genc1a o el 

despliegue de la mente La t:iusca sin fin de una esencia de ta humanidad ha 

llevado 1nev1table1T1ente a po'ler atención en la busca que hace nuestra especie 

del conoc1m1en:o y se han valorado ae manera especial :as capacidades que 

figuran en e! conocrm1en!o Se ha escogrco al rndrv1duo que lo.Je capaz de emplear 

sus poderes mentales :ratese del rey-filósofo de Platón el profeta hebreo. el 

escribano letrado en un monasterrc mearevai o el c1entrf1co en un la:::.iora!orio Las 

expresiones ~~conócete LJ 1' mrsmo>> de Sócrates ·:~Prenso luego existo>> 

de Descartes const•tuyen ep;~rafes que enmarcan todLJ una crvil•zacrón' (1b1d. 

p 37) 

En fin. de lo anterrormenre citado puede uno ex:enaerse muct10 contando 

la historia del pensamiento y el conoc1m1ento r-.asta nuestros d1as ilo cual es 

sumamente 1nteresantt:o": pero lo que nos ocupa ahora es describir lo que 

Gardner propone acerca ae las rn..Jlttples 1ntel1genc1as humanas Las cuales a su 

modo de ver son reiati•'arner.te autcriomas ~· estas -1n'-'!1ca~ S.~!'l las -estructuras 

de la mente· aeduc1endose pe· lo ta'1to que la co9n1c1on huiTlana es polifacética 

Gardner explrca aaernas que '"1asta el r~1ornento ne se ha pod100 delimitar con 

exactitud ia naturale::a y ICJs a!c.a.-,ces de c.ada ·estructura· 1nte1ectual y tampoco 

se tiene ¡:>rec1sron en cua,.,!o a~ numero de 1ntelrgenc1as srn embargo el se atreve 

hablar de alguna ae ellas e.-, su libro ya que le parece innegable tanto su 

existencia)' relatrva 1nde;:-enaenc1a entre si como aue los rnd1\'10uos )'culturas las 

puedan amoldar y co"nt>inar en una mult1pi1c1dad de maneras aaaptat1vas 
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Y algo relevante en cuanto a la concepción que Gardner tiene de la 

cognición es esto que nos dice acerca de su teoría 

"En primer lugar. busca ampliar las est1pulac1ones de la psicología 

cognoscitiva y desarroll1sta !las áreas con las cuales. como 1nvest1gador. me 

siento mas ligado) La eYpans1ón que fa,·orezco mira. en una dirección hacia las 

raíces biológicas y evoluc1on1stas de la cogn1c16n. y en la d1recc1on opuesta hacia 

las variaciones culturales en la actitud cogn::isc•t1va Segun yo las v1s1tas al 

·1aborator10' del c1entif1co cerebral f ai -.:<:camoo>> de una cultura exótica 

debieran ser pane del ad1estrarrne:--,10 ce los 1nd1v1duos interesados en la 

cogn1c1ón y el desarrollo' (1b1d pp .: ~ .. ;;: , 

En esta af1rmac1ón pueae verse aue ta'lto lo b1olog1co como lo cultural 

cumplen un papei 1mponante para Garcner en la ps1co1ogia cogn1t1va Dicho 

esto. pacemos argumentar que ei ast)ec:o cu!tural ,es 1ncuest1onable, en todo 

terreno ps1coló;i1co pero el aspecto b:o:ó;i.:::o puede ser cuestionado sin que por 

esto se le quite crédito a los que estu:i1an el cerebro -,1nteresan:ís1mo por si 

mismo'- pero en cuanto a la ps1aue parece no tener cabida 

Gardner ademas nos aclara aue la noción de las 1ntel1genc•as mult1ples no 

es nueva. sin embargo es una 1cea que hasta hace poco no había teniao derecho 

de ser analizada con senedad por lo cue apenas es un hecho c1entif1co 

demostrado 

A su vez Garcner argumenta aue a la palabra Inteligencia :e hemos dado 

tal uso debido a la frecuencia con que la empleamos que hemos llegado a verla 

corno entidad tang·ble pura y mensurable f no como una forma favorable de 

nombrar algunos fenomenos que si bien pueden e).1st1r. pueaen tarnb1en no 

hacerlo 

Y en 10 que 1ns:ste mucho Garaner es en que toda esta serie de 

1ntel1genc1as de las que nabla. co:1d1af"larnente operan en armonía. o sea aue su 
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autonomía puede no verse: "Pero cuando se emplean los lentes apropiados de 

observación, la naturaleza peculiar de cada inteligencia emerge con suficiente (y 

a menudo sorprendente) claridad' (/bid, p 41) 

Al introducir la teoría de la 1ntel1genc•as múltiples. Gardner señaló siete 

estructuras intelectuales (mismas que retoma en mentes creativas) y 

recientemente fue añadida la octava a la lista or1g1nal 

Gardner sei'lala que tooos poseemos las ·ocho' 1ntel1genc1as pero cada 

uno tiene su propia mezcla de 1ntei1genc1as es decir Que las personas nunca 

estamos dotadas solamente de una in1e!1genc1a más bien tenemos tocas las 

1ntel1genc1as las cuales mezclarnos de d:ferentes fo•rnas para crear algo que es 

significante o para realizar un papel o u"1a tarea determinada 

Las ocr.o 1ntel1genc1as que propone son la inteligencia linguistica. la 

1ntel1genc1a musical la 1ntel1genc1a l6g1cc matemática la inteligencia espacial. la 

inteligencia c1nestés1co-corporai la 1ntele1genc1a interpersonal 1ntrapersonal y ta 

1ntel1genc1a naturalista 

Una vez que hemos mencionado algunos aspectos 1mpor.antes de tal 

teoría. ahora si podremos explicar la un1on que se ha hecho en el estudio de la 

creat1v1dad Tal como se 1ntroau¡o en el capitulo 1 Gardner comenta en Mentes 

Creativas que despues oe e~poner la teor1a de las inteligencias mult1ples vio 

claramente sus 1mpl1ca:::•ones er. la creatividad Criticando también la idea de que 

a la creatividad se le sondeara con ¡xue::ias ps1:::ometr1cas y por supuesto. 

oesaf1ando de la misma manera a las concepciones ael 1rnpor1ante ~s1coiogo Joy 

P Guitfora quien a mec:ados de s1910 reclamó que la a:enc1on c1ent1f1c.a debia 

centrarse en la :::rea:1v1dao y alegaba que se necesitatia estabiecer medicas que 

señalaran aué persorias e:"'an potenc!alrnente creativas 

Gardner entonces quiso hacer un estudio de como se expresaba la 

creat1v1dad en las diferentes 1ntehgenc1as Dec1o:endose a realizar un estudio 
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comparativo de un determinado número de personas que e¡empllficara cada una 

de las intel1genc1as Sele=1on6 a siete ind1v1duos S1gmund Freud. Albert 

Eínste1n. Pablo P1casso lgor Stravmsky T S Eliot. Martha Graham y Mahatma 

Gandt11 Todos ellos pertenecientes a la era moderna. y que en el caso de ellos 

abarca el medio siglo que va ae 1 885 a í 935 Argumentanao asi que si podemos 

entender los avances creativos de estas pe,sonal1dades podremos con 

seguridad entender algunas face:as ae la c'eac:ón humana en su sentido más 

amplio Y cerc1oránaose de que su enfooue apun:ara a la conceptual1::ac1ón de la 

creat1v1dad 

Gardner señala que el prc:::ios1:0 de d:chc libro es ·entrar en los mundos 

que habitaron cada una de t:s:as siete figuras Iluminar la naturaleza de sus 

propias y par11culares a menudo pecul,a'es capacidades intelectuales. 

conf1gurac1ones de persona:1oad trasfondos sociales y cnter1os de a=1ón. 

esfuerzos ,, logros creativos· '· í 993 p 2~ j 

Y añade out: desde su pos1c:on corno c1entif1co social. su forma de abordar 

todo esto es la de una buso"ec;a de ,',Fode!os que revelen pues seme¡anzas y 

diferencias aleccionadoras 

Después Gardner -<::on U"'·ª base estructural mu1· cognitiva- nos comenta 

que al poder entender me¡or los avances creati.·os que han logrado 1nd1v1duos 

selecc10!".aaos en ca"TlPOS c:fere..,:es se ;::->oara'l 1r oescubr1endo los pnnc1p1os que 

reinan la actividad crea:1va hu"''ª"ª Co'.lae G•He'a c;ue: se dé Como podemos 

ver. en dicha al1rrnac1on pueae ;oo:arse c!arar-:>ente la herenua estructurallsta que 

busca encontra~ los pr1nc1p1os es~·..,cturaies oe: pe'.lsam1ento y que a menudo son 

1nconsc1entes po~ ese ia 1r.1pc;1a~::1a ce descu::>r:rlos 

Ademas sostiene q"e lo~ avances creativos de un dominio son 

1ndepenc1en:es ae los otros oom1'.l•OS es decir los procesos cogn1t1vcs y logros 

que por e1emplo un c'ent1f1co como E1ns1e1n t1er<e son muy diferentes a los que 

un artista como P1casso ¡:>osee \Sin aue esto Q..J•era decir que solo tengan un tipo 

de 1ntel1genc1a.l Y corno en Es~ruc:uras de la mente expone cuando habla de las 
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diversas inteligencias. Gardner añade en Mentes creativas que tampoco existe 

un sólo tipo de creatividad Al mismo tiempo afirma. a par1ir de estos casos. que 

·ciertas configuraciones y necesidades de la personalidad son caracterist1cas de 

los 1nd1v1duos creativos en el siglo veinte • -y que- ·· otros numerosos rasgos 

comunes tiñen nuestros modos de perc1b1r expresar y responder a ideas' (p 25 

lb1d) Y señala que la selección que t11zo en el libro le permite comentar además 

de los grandes avances ~·ar11culares de un grupo de personas de talento los 

tiempos que los rnodelaron y que elios por su par1e definieron en gran medida 

con sus apor:ac1ones Argumentandose tamb1en en el libro qJe estos siete 

creadores percibieron muchas 1nadecuac1ones consolidadas en el siglo 

diecinueve tanto en las anes of1c1os conoc1m•entos c1entif1cos y síntesis 

intelectuales y que en respuesta a esto constituyeron unos criterios nuevos de 

acc1on que se han ido desarrollando perlectamente -qc.J1zas hasta el 

agotarn1ento- en es:e siglo ¡que puede dec:rse que de c1er~a manera les 

penenece) 

Con este breve pano: arna i.;no pueae darse cuenta ael hermoso e 

integrador traba¡o que real1;:a Gardner en Mentes creativas involucrando a 

diferencia de los c1entif1cos cognrt1v1stas tradicionales ios aspectos 

socioculturales y afectivos situando así a las siete personalidades en un contexto 

y situación determinada toma'."ldO en cuenta cómo es que la circunstancia les 

modelo y los h:;:o sentir de c1er1a ma11era de acuerdo con la epoca y no 

olvidando la t11s!or1a y cona1c1ón ce caca uno Obviamente -y sin ninguna duda

teniendo como ¡:-i!a'lo pr1nc1pa: a !a cogn1c16n y adaptando así a la cul'.ura )' los 

afectos aue estan 1nvolucraaos en el aesarro'io de los procesos 1nte1ectuales y 

que pueden car lugar a Ja creat1v1aad Desde luego sin qu1:ar1e 1mporianc1a a 

n1ngun comoone'."lte que codor-:na a :a c'e'3!1v1aaa pero to:n.:nco como e1e 

central finalmen!e al ¡:iro:::eso cogn::::sc1t1vo que se l!e,·a a cabo en la persona Un 

proceso -eso S•- no meramente pel'1enecren:e a la ra;:on car1es1ana sino tomando 

en cuenta los simt>oios de la cultu~a que en ei caso del ar1e por e¡emplo surgen 

de y cómo senwnientos extraídos del mundo social. )'que solo asi encuentran su 

forma ce expresarse 
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En fin. como puede notarse es muy dificil fragmentar los tres 

componentes de la creatividad a los que se ha hecho referencia (más adelante se 

tratarán los factores social y afectivo y se podrá 1r percibiendo la d1f1cultad de la 

descomposición de los tres elementos; Ahora lo que sigue es hablar de las 

1ntel1genc1as de cada uno de los siete 1nd1v1auos 

El estudio que es llevado a cabe con estas personas extraordinarias está, 

en gran parte basado en el !/.odeto c·e s1sremas de Cs1kszentrrnhaly1 (expuesto 

en el Concepto de crea:1v1dad ae: capi:u!o il"1ter10') e" efecto Gardner como se 

ha señalado :raba¡ó con1untame~.1e con Cs•kszentm1haly1 Feldman y algunos 

otros colegas la •:•:perspectiva 1n:erac: ·.·a:·> sobre !a creat1.-1daa ,,..,teracc1ón que 

se da entre 1nd1v1auos campos ,. amb1tos Estos elementos 1ntroauc1dos por 

Cs1kszen!m1haly1 son centraies e" es:e a~a 1 1s1s para comprenaer a los siete 

creadores Cada uno de los 1nc1v1auos t1C'.'1e un determinado talen:o el cual 

expresan en un campo o disciplina cada Ese campo se ubica en un contexto 

histórico tenienao asi sus propias reglas estr...;cturas :,• prac:1cas Y estas 

personas lo que h1c1eron fue rer.¡oaeiar el respectivo campo s1e:-ido asi -a su 

tiempo- sumamente reconocicos y aiatiados por el amb1to 

Principalmente Gard'ler com1e'1::<i p!an:eando cuestiones cognitivas 

Explicando asi la naturaleza ae ias fuerzas :,·debilidades 1n:electuales es decir 

observando !as 1nte!19enc1as pa11cu:ares qc;e muestran cada uno de los 

creadores y sondear.do tarnb•en si es que e>.1s?en o no conduc!as prodigiosas a 

temprana edaa 

Ademas ae abYdar d1c~as CJest10'1es Garaner tamb1en habla de la 

personalidad ~· la emoc1on de !os 1acto'.eS soc10-ps1colog1cos y de los 1nd1c1os de 

alt1baios en la produc:1v1aad ae los crea::::ores 

Y pues bien ate'.r1::ando en:onces en las 1n:e!1genc:as de cada uno de los 

creaaores Gardner ub1C<J el punto fuer:e en el que se movian :ales suietos la 

fuer;:a de Freud radicaba en la in:ehgen::1a linguistica y personal. la de Einstein 



en la lógico-espacial (o bien lóg1comatemát1ca). Picasso se desenvolvía en la 

inteligencia espacial. personal y corporal Strav1nsky dominaba la inteligencia 

musical y otras artísticas. el fuer.e de El1ot se encontraba en la inteligencia 

lrnguisl1ca destacandose además mucho como estudiante. Graham destacaba 

en el terreno corporal y 1tnguist1co y Gandh1 tanto en el campo personal 

(interpersonal) como en e! l1nguist;co 

Gardner concluye que existen c1ferenc1as substanciales entre los 

creadores tan:o en sus mtel1genc1as dominantes como en la amplitud y 

combinación de sus rnti:l1gen::1as como puede verse -a grandes rasgos- en el 

párrafo anterior 

En lo referente al area estudranlil Gardner comenta que por un lado Freud 

y Elrot destacaban en esta !ambos tenian 1ntel1genc1as l1nguist1cas y lógicas. 

aunque esta u:t1ma no predominaba en n.nguno) por lo que tuvieron gran 

probabilidad de haber hec~o aponaciones en varias áreas de la aC"..adem1a En 

cambio P1casso era flo,:o para la escuela :::·ero tenia claras facultades para las 

áreas espacial corporal y personal Por su par1e Strav1nsky y Gandh1 eran 

estudiantes comunes y corrientes debido a la falta ae 1nteres por la escuela en si, 

pero se emplearon con verdadero talento en sus areas de elecc1on Graham 

exh1bia grandes ta!en:cs intelectuales pero solo se empieo plenamente nasta 

descubrir su veraaaera vocación en la dan::a 

Tamb1e'1 nos pia:1ca Garoner que cada ~.mo de ellos además de tener 

talentos intelectuales mu)· peculiares su prod1g1os1dad fue muy diferente en 

todos Las C<lpaciaa.:ies es:uo1an:iles de Freua fueron p'ematuras pero hasta los 

cuarenta años descu~1,;ó c1er.amente su vocac1on Graham empezo a bailar 

después ae los ve:nte arios Gandh1 se ta·oo en encontra' su vocac1on polit•CO-

religiosa pa:.ando oe ca~oo en campo 

por su 

S:ravinsky sólo empezó a componer 

¡:-a'1e E 1~ste1:-i y E llct real:zaror. 

cons•derab:ernente un tra:::a;o 1'Tlpo'1ante estando mu~· ¡óvenes pero no fueron 

consice~ados p .. ooig:oso~ en sus respectivas a!"eas E; ún:co de los siete 

creadores oue e'l reai1daa se acere<:! a la v1s1on c!as:e<i oe: prod1g10 fue P1:::asso. 



el cual. siendo apenas un niño. mostraba ya un nivel asombroso. como de un 

maestro A d1ferenc1a de los otros creadores. quienes se distinguieron 

primordialmente por su rap1do desarrollo al entregarse de lleno a un campo 

Siendo finalmente fenomenales las aportaciones de los siete creadores 

Asi entonces después de este sucinto pan:::irama sobre el perfil intelectual 

de estas personalidades se ~.a eieg,co describir con poco mas detalle. las 

1ntel1genc1as de S1gmund Freua :,· de Martha Graharn. según las explicaciones de 

Gardner De¡ando claro que la exp:::is1:::•on de cualquiera de los siete creadores 

hubiera sido igual de Ilustrativa pero e., esta ocasión nos detendremos en el 

anal1s1s que Gardner hizo de el:os dos 

Estructuras mentales de $1gmund Freud 

Gardner asevera que Freud en La interpretación de los suer1os muestra la 

fuerza de sus dotes intelectuales as1 como también sus limites De1andonos 

sentado así. una amplia variedad de fue.,tes a las que recurrió para la reaí1zac1ón 

del texto. 1' ademas nos revela sus dominios en la literatura c•entif1ca la literatura 

clásica y en los sucesos politices y cuit .. ra!es ta'1to en su propia era como en 

otras (dotes que manifiesta ca~;e aña::•r auran:e: toda la ot•ra: Freud además 

proporciono argurnentos lóg1C.2S y mu::~os ~atos clínicos Q'-..le lo sustentan ~con 

gran fuerza crami3t1ca ca vida a la naturaie.::a de los mecanisn1os psiqu1cos y 

también las caracter1st1cas oe los sue"1::is 1r.d1v1C..;ales 1' a los persona1es de los 

sueños· (Garoner p 90; Es curioso 1a-nb1én Que no ha)' n1 un da!::i cuan11tat1vo 

en la obra presupo·11enoose cue 1'lfl...;yo la op1n,6n que el terna ce: si sobre sus 

intelectos )'ª que él cons1aeraoa que care::ia de varios :a:entos y tenia 

llm1tac1ones para las ciencias na:ur.:iles !as matemat1cas 1 la es:ac'st1::::a 

Se sostiene que lo mas asombroso ce toco es:::i es el necno de que las 

vigorosas descripciones que Freud lleva a cabo en SlJ obra casi no =ntengan 



imágenes espaciales, v1suales-espac1ales o corporal-cinéticas; contraponiéndose 

a las características de las obras c1entíf1cas Por su parte. la obra de Freud. se 

ubica casi comple:amente en el campo verbal. haciendo de la narrativa su 

herramienta por excelencia Y entendiéndose las criticas que dicen que ·no es 

c1enc1a. es literatura· lo cual desde cierta perspectiva podría resultar un halago 

Dotado pues por la 1nteligE",nc1a l1n9uist1ca Freud reunía aig;_;nos elementos 

lógicos pero pocos espaciales en su pensamiento c1entif1co Debido 

probablemente a que estaba consciente de su baJa capacidad -segun él- para 

visualizar la relac1on espacial Por otro laao -afirma Gardner- el dominio en la 

1ntel1genc1a perso'1a! es revelaaa sobre toao en las narraciones que Freud nos 

muestra acerca de los s ...ieños 

·Es sens1bie a los anc,elos necesidades deseos y temores de aquellos 

cuyos sueños anal1;:a elementos semejantes en sus propios su€ños )' a factores 

que influyen a !odcs les seres hum;-;nos tales como las tensiones c;ue definen los 

cornpleJOS de Ec1po y Eiectra El ln!erés que Freud mcstro desde su 1nlanc1a por 

las debilidades de su familia y por los mundos 11:erar1os y la capacidad dramática 

que se percibía en sus cmt.Js Juven;Jes irrumpen con toda su fuer::a en sus 

escritos sobre los suef1os as i como en sus posteriores escritos ps1coanali\lcos 

Estas características ccn!r1buven a ser los escr.to5 de Freud a:rac'.1vos y dignos 

de recuerdo Entre los 1nvest19aaores c1entif1cos Freud oestaca pcr su capacidad 

para combinar el reino de lo personal con los reinos del lengua¡e y de la 

exposición iog1ca -ei sello de un c1ent1f1co 5oc1a! o de la conducta. 

modéltcamente eficaz· •.Garcner. 1993 p !?1) 

En cuanto al logro creat:vo concl.;~·ó Gardner entre otras cosas que las 

exploraciones que Frec.oo rea:1;:0 sobre ei inconsciente deben considerarse en si 

como la cons:ru::c1o:'l de un s1s:e011a Como buen c;entif:co exarrnnó los 

conceptos ~· fenómenos de un campe encontranao madecuac1ones y volviendo a 

empe::ar en cierta forma En efecto Freua 1rwest1ga un fenómer-io conocido por 

sus colegas sin mas la es!ru::::ura _y procesos oet inconsciente Desarrollando un 

innovador modelo para di!uc1darlo 



Con su d1st1ntivo tipo de mente y operando en su característico sistema 

simbólico. Freud. con capacidades l1nguist1cas y personales. observó 

sagazmente la naturaleza humana desde pequeño Su modo de pensar se 

centraba principalmente en los vo::ablos y creó un sistema que entraba 

fundamentalmente en el terreno l1nguíst.co conceptual Y gran parle de su 

sistema podía ser explicado -1n'1ere Garoner- con el lenguaje común y 

demostraciones que llegaban a ser 1ntu1t1vas ya que -como hemos dicho- a 

diferencia de muchos de ios científicos tradicionales lo que dorrnnaba y aplicaba 

en sus descr1pcoones era el aspecto personal y el linguíst1= y esto nos indica 

que ciertamente podria ex¡:il1carse tal sistema con un lenguaje accesible (lo cual. 

por ejemplo no podría suceder en la física) y las demostraciones tenían mucho 

que ver con el afecto 

Una vez descritos algunos aspectos del intelecto y la creat1v1dad de 

S1gmund Freud es oponuno mencionar que Gardner tuvo la sorpresa de 

encontrar en Freud y los demas creadores que anal,zó dos temas que él no 

habia previsto uno de ellos fue el aooyo en el momento del avan:::e Gardner 

descubr10 que los siete creadores necesitaban sentirse apo~·ados tanto 

afectivamente como cogn1!1vamente Esta revetac16n comenzo a tener entrada 

en gran medica gracias a Freuc ya que pa•a Garcner era mu,· cla'o que Fl1ess 

cubría en Freud esas dos necesidaces y no obstante que en su mayor avance 

estuvo un tanto aislado se t.enef1c10 ce d1c~o sc;stento \el cua: se ha c:ins1derado 

explicar con mayor prec:s1ón mas aceiante cuando se natile oel componente 

afectivo) El otro de los temas eme•gentes fue el r.-;rsm1s1mo oac:o faust1ano 

Observando Gardner con ;:;som::·'O que todos aquellos creacores a fin de 

mantener su talento sacrif1:::.a::-a.-, c.o-is1 :ooo pa·1,cularmente la oos•bJ11oao de una 

existencia persona' p:en;:; El ro'"'lp1r.1oento ae! pacto para ellos en determinados 

momen:os pod1a te,-ier =nse:::;;en:::ias nega!1vas pa~a su pro:.:lucc•o'1 creativa 

Por eso es q..ie actuaban -ser.ala Garo,-ier- oe esta manera supert1c1osa y 

obsesiva Y pues Freud. co•no :ooos eilos sacn:::::ó mucho para pocer centrarse 

exclusivamente en su trabaio e incluso -<:omenta Gardner- renunció a las 
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relaciones sexuales a determinada edad. con el fin de entregarse por entero a su 

obra; atreviéndonos a añadir. que sin de¡ar de sublimar 

Por otro lado entrando en la def1nic1ón de un creador "hecho y derecho", 

como nos lo ha indicado el espíritu del Proyecto Cero. Freud supo afrontar los 

fracasos m1c1ales. manteniéndose firme y disfrutando tal vez. las controversias 

en donde se inmiscuyo 

Por fortuna para él y para el rnurido Freud pudo innovar durante toda su 

vida fue fundador de un pensamiento absolutamente nuevo en un ámbito que no 

poseia un paradigma dominan'.e 

Ahora pues se plasmara un poco acerca de la grandiosa bailarina y 

coreógrafa Martha Graham. quien dominaba las esferas corporal-cmética(en 

primer término) y la linguistica 

Estructuras mentales de Martha Graham 

Lo que más se conoce en estos dias acerca de ella es sin más su técnica 

dancíst1ca (conocida como técmca Graham) la cual ha sido :rar.srrntida por 

generaciones y que bien podemos afirmar que es ani donde reside su legado 

Pero como bien se ha dicho los mecanismos y e¡erc1c1os corporales iban mucho 

más al!á de lo meramente técnico y mucho de !o que invento y transmitió a sus 

bailarines fue tar:1tlien una forma par.1cular de bailar Su dicha !ecn1ca tenia 

abundantes !unaamen:os emocioriaies Creó un nuevo !enguaie expresivo -no 

sólo enra1::aao er. el uso ce' CLlerpo sino también en la com;)resion musical. la 

sensibilidad ante los acon:ec1m1entos contemporaneos y. finalmente. el dominio 

de textos americanos y ciasicos· (Gardner. 1993. p 301) Ademas Graham 
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brillaba en el escenario representando y creando con su cuerpo obras que ella 

misma dirigía e inventaba, así que aqui también se encuentra parte de su legado 

En cuanto Graham se me\16 de lleno al campo de la danza se evidenció el 

carácter extraord1nar10 que tenia para apren::ier difíciles estilos y técnicas. muy a 

pesar de las pocas pos1!:lil1dades que aparentaba tener de tiecho manifestó ser 

fenomenal en el área corpora'-cinetica Y con toda la voluntad posible fue 

d1sc1pl1nandose (con duros reg1menE:s de entrenamiento) y entregandose de 

tiempo entero a este arie 

Graham siempre se s1nt1c atra:ca PO' la literatura y la filosofía por lo que 

e>:tra10 muchas fuenrr.::s dt: an1t.ias para sus ob~as incluyendo muchos eiementos 

de índole sexual Ademas de ieer mucho sobre la literatura griega 1amb1én se vio 

inmersa en escritos acerca aE: m;tos ritos y el inconsciente basados estos en la 

forma que Freu:J. Jung y dernas o·sc:p .. fos ps1coanal1stas trataban d:chos temas 

Gardner nos narra 1o:Jas estas cosas acercandof"los de este modo a la 

forma tan distintiva que tenia G'ahaCT' de C'ear y nos cuenta acerca de sus 

enigmáticos cuacferncs en los cc.:a;es c-.1eda asentado 10 anterior donde Graham 

proporciona 1nformac1on 1rnpor:a'."1te sc::>re las preocupac1of1es más comunes de 

su mente ~· donde puede notarse tarnti•en (al igual que en sus obras 

coreograf1cas) sw cesar rollada •'.""l!el:gen::::a l1nguist1ca 

Gardner ve en los cuacecnos ce Graham ·un lugar donde desarrollo el 

<<espac•O''" de obras -ese es~·a::.:o e'':re la descr1pc1on literal y paso por paso 

de los que cada badarin debia !"'.ace· y la cita evocat1va de textos li1erarios 

cu;·as 1ceas ;' emociones est1~;..:lantes eslatia 1riter.:ando encarnar 

presumiblemente en sus obras Tocna::!as aislaaamente n1 :as citas ni las 

instrucciones mecan1:::as son pa·-:·:::ular"1ente re,·e>ladoras Pero tomacas ¡untas. 

uno percibe el tipo ae obra c..;e Granar.; estaba 1nte:'ltado crear entre estos 

<<polos>> ·una obra conde !es mov,m1en:os corpora1es expresiones faciales. 

decorados. accesorios y acompariam1en:o musical captaran las 1ceas encerradas 

en el textoº (~993 p 318) 
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Y puede añadirse que lo que se quería expresar iba más allá del texto 

mismo; emociones que sólo el cuerpo danzante podría expresar y crear sentido. 

Asimismo. Gardner señala que lo que queda fuera de estos cuadernos es 

la parte primordial de su avance creativo ·la concepción en desarrollo de cómo 

transmitir con la danza emociones intensas como el orgullo, Jos celos o el miedo. 

personalidades fuertes como Emily Bronté o Medea escenarios fis1cos 

1rres1st1bles como las l!anciras del suroeste o las colinas de Nueva Inglaterra 

sobre todo la calidad dinámica de! mo.•1m1en:o corporal (1b1d¡ Todo esto fue 

elaborado -conjetura Ga,dner con sensatez- a traves de 13 exper1mentac1ón de 

sus propio cuerpo y con JO$ c'-'erpos de sus bailarinas 

La 1ntel1genc1a corporai-cine:1ca la destellaba durante su experimentación. 

de sus transformaciones y de Jos cambios que hacia de d1ct1as transformaciones. 

·mas que pensada o codificada con un sistema s1mbói1co 1ndepend1en1e·. 

menciona Gardner 

De manera conc'u:,.·ente se aice entonces que la henam1enta de creación 

de Graham no era otra cosa que su propio cuerpo poniendo ate:ic1ón para ello 

en los usos que se hacen de el 1· en el aspecto fis1co re<il 

Esta forma de vida -ar"lade Gardfler- en la oue la atención gira en el 

cuidado y compor:<im1ento del propio cuerpc aif1ere totalmente oel de otros 

creadores qu.enes traba1a:'"l en un estudio o laboratorio 

Y bien Ja obra artist•ca de Grar~am se movía med1an:e los sistemas 

s1mb6hcos involucrados ·a tr aves del leriguaJe mus1ca conceptos plan y los 

modos en que su propio cuerpo ac:uaba en rec1orocicac con estos elementos y 

los comunicaba M·entras estaba =nceptua!1;:ando sus obras exploraba cada 

uno de estos sistemas s•rnDoiicos por seoaraoo y Junto con otros poniendo a 

prueba sus idea con Horst 1· con sus compañia' (it;1d p 378) 

Horst quien se acaba ce mencionar en la cita fue para Graham el apoyo 

afectivo y cognitivo en su v1ca creativa El era un compositor que escnbia para ia 
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danza y que permaneció por mucho tiempo ligado a ella, y en quien Graham 

depositaba toda su confianza y le revelaba sus ideas más radicales y que aun no 

terminaban de dar a luz 

El riesgo de Graham para plasmar sus ideas en el mundo del escenario 

siempre se sostuvo. no obstante las criticas e inconvenientes con los que se fue 

topando durante su época (alreaedor de Ja primera rrntad del siglo xx). ya que -

entre otras cosas- cuando las aanzas de Graham 5e dieron a conocer el publico 

no estaba acostumbrados a <::se tipo de mov1rrnentos y temas tra:ados en el 

escenario Sin embargo -sost.ene Ga1aner- aquellas danzas provocaron el 

surg1rn1ento de críticos fundamen:a;es en los per1ód•cos que ayudaron a crear un 

nuevo ámbito para la danza moai=rna 

Ha de aec1rse por otro laac qJe una vez mas tiene lugar el famoso pacto 

faust1ano del que nos ~1a hablado Garaner · S1 rnantenia el pr1vileg10 de continuar 

su trabaJO sacr1f1caria en el a!:ar ce su danza todo placer muncano y toda 

1nstanc1a de relaciones intimas· i1b1d p 223) En efecto Gardner comenta que 

Graham sacrificó su felic1::Jad e ir.t1n<:dad personales Sin embargo bien podría 

decirse que e!1g10 esa forma apas1cnada y a"lt1convenc1onal de ser 'feliz· el crear 

en el campo que siempre la seau;o 1Lo cua! quedara mas claro cuando se 

toquen los componentes afect11'0 :,· so::.::>c;,!:ura: ae :a creat1vidaa.1 

En suma podemos ver entonces mediante estos ilustra:1vos casos cómo 

es que aunque la inteligencia y la c<ea:iv1dac esten !";:¡adas :::'º son de ningún 

modo sinónimos No es suficiente ;:-osee- do·ni,-,1os 1n:eiec:uales para poder crear_ 

hay algo mas ese rr.as involucca u,..., s1nnúmeco de situaciones y otras cosas 

mucnas oe ellas por fo'1una :o::a.-1a m:steriosas 

Bien Per;.;ins sostiene oue ha; que concebir la crea:1v1dad como la 

combinac16n de rasgos que 1rnpu!san el empleo crea:::ior de ·ese más la me¡or 

obra de la mente' Argumel"'tanoonos que para empezar las capacidades 

extraordinarias son de la misma ind:::>le Que ias capacidades que todos tenemos. 
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digamos que son versiones excepcionales de funciones como recordar, 

comprender y reconocer Y aun si una persona tiene un talento extraordinario no 

es suficiente para dar lugar a la creat1v1dad Para que ésta tenga cabida tiene que 

haber una combinación de varios factores. o bien. como se ha mencionado una 

comb1nac1ón de 1ngred1entes habilidades estilos valores. creencias y tact1cas 

Aunque los dominios en determinada area son muy unponantes no son 

suf1c1entes Asi bien la crr:at1v1dad es la mezcla de capacidades y muchos otros 

rasgos La personalidad o mas especif1camente el riesgo y el compromiso son 

fundamentales en este camino come bien lo ha expuesto Gardner en su estudio 

de casos ~,como tamt1·en Pe'~ 1ns lo Ilustra en los estudios que hace con ar11stas 

y c1entif1cos En si pueae decirse que no existen capacidades es;:ie:::1a!mente 

creadoras que crucen to:Jos los cacnpos L3 creat1v1::Jad es:a relacionada con lo 

que hacemos con nuestras ac:1,'1dades ae¡:;ende de la or1en:ac1ón creadora que 

una persona eierce sobre s;..;s ca~,ac•dades generales hacia fines creadores Con 

todo y que es 1nnE:gable qcie crear ae Manera 1nso111a requ.era de 1<ao1iidades 

superiores. tanto aprendidas como · :nna:as no deben tomarse estas 

capacidades como causa de la creat1v1dac de una persona 

Puede decirse que la creatividad esta en muct1as parles E1 proceso es lo 

que define al ac:o creador y e5e proceso se encuentra en varios estados Entre 

ellos se encuentra el cognitivo el afectivo y el soc1ocultural 
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COMPONENTE AFECTIVO 

Partiendo del m1ster10 que esconde la creat1111dad. remitámonos para 

empezar a hablar de la act1111dad creativa di:! niño pequeño. la cual es 1mpos1ble 

que nos de¡e de asombrar 

Hemos sostenido que existe un •·inculo muy fuerte entre el artista adulto y 

el niño pequeño Los dos goza!L de esa curiosidad y e.~plorac1ón 1ninterrump1da 

olv1dandose del ·que d1ran y teniendo la necesidad de expresar ,tan:as cosas' 

en el arte encuentran el medio ideal para hacerlo y manifestar lo que no pueden 

articular n; aommar a través del 1e,1gua¡e corriente El arte es para ellos un 

espacio peculiar en do~iae p'-Jede,-i acogerse )' sacar ideas conceptos y 

sent1m1entos que le son de 9ra!L s1gn1f1caco 

Con estas palabras de: p1'1tCr ruso \\lassil)' Kandinsk)t podemos resumir 

esto que les sucede ·El ane es e• IE·'1;:;:u;:i;e que habla de! alma de las cosas que 

para ella s1gn1f1can el pan cot•::J,ano y qCJe sólc pueaen obtener en esta forma· 

(S a. p 107) 

Y Gardner toma el fa~::so ccmenta'10 ce lsacora Dunc-.ari quien. en 

efecto. e.apta un 1rnpor1ante punte ae un:on entre el ;:ir11sta adulto y el niño 

pequerio al expresarnos que · 5, pud·e·a cec:rlc n:i teriaria q;.;e aanzar10· 

Lo que el adCJlto creaaor logra es vincular todo ese co:-ioc1rn1entc elevado 

que le proporciona un c.'.lmpo s1mt-011co co'.l e! tipo ae problemas cuestiones. 

asuntos y sent1m1entcs que caracter1;:aban funaamentalmente su vida llena de 

asombro -nos afirma Gardner 

V1énaose aquí funa1dos e: aso·-:-:::iro y el C0'10c1m1ento dos cualidades que 

s1ntet•.:::an marav1llosamente los aspectos co;;n1t:vos ~' afectivos 



Aquí está implicada la nostalgia Ese sentimiento en el que se añora volver 

al origen. volver a la 1nfanc1a El creado tiene la ventaJa de llegar a conocer algo 

muy bien y seguir teniendo esa curiosidad que lo caracterizaba cuando pequeño 

Sentirse otra vez niño y con la ventaja de que sus descubrimientos ahora llegan 

mucho mas le1os Su forma de vida le permite seguir siendo infante y estar en 

constante c1cl1c1dad De hecho Gardner nos ha e1empl1f1cado esto con los siete 

creadores que analiza y tamt,,én nos cuenta acerca del ba1lar1n Donald Mckayle. 

quien rea!izó su primera oora ae canza mot1·.·ado por i..;n recue•do 1nfant1I. relatado 

así ·una calle un terre'10 de ¡uegos de nirios de vecindad .:ib'ante con llamadas 

y gritos los gritos ce alegria ce los peque"1os luego una sombra grande y 

amenazadora arro¡ada por la lampara de la calle -el espectro danzante del 

temor- <<M1edín el velador:-> 1· el juego se conv1n10 en uria danza sórdida de 

terror" (1983 p 274) 

Para Freud. sin duda su vida 1nfant1I fue la pauta fundamental para la 

construcción de su teoría Esa curiosidad insaciable que siempre tuvo por las 

relaciones humanas encuentra su motivo ahi mismo Su vida emocional de niño 

pequeño fue la génesis ae 5u conocimiento posterior ce hecho no por 

arbitrariedad 5e dice que Freud fue alguien muy original Finalmente sublimó -

hablando en sus m1scnos term•nos- todos esos deseos de niño y adulto en su 

obra. la cual a veces no sabernos conde cotosarla si como c1e"l1'f1ca o ar11st1ca 

Con fines ae C0'11P'ender me¡or al ex:raord:nar10 Freuc es oponuno ir 

hacia sus antecedentes fa'71t11ares >'primera 1nfanc1a Siempre la historia ayuda 

"En c1e'1c moao Fre"'o vino al m;.;noo con poco a su favor Nació en 

Fre1t>erg Morav•a lJ!'\a peque:'la ciudad de cinco mil tiab1tan:<:s situada a 240 

k1lome:ros al noreste ce V1eria Su familia era judía )' 105 ¡ud1os no habian sido 

bien tratados en el 1'.":"'.per10 austro-tiü:ogaro Bondaooso ::>1ernn:enc1onado y 

fundamentatme:"'te op:1rn1st;:i Ja'<ob su padre demostró ser u"l desastre en el 

mundo mercantil. y nelnca llego a estar del todo a la altura oe to que su mu¡er. 
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Amalie. esperaba de él El ¡oven S1g1smund (nombre que rec1b16 y retuvo hasta su 

primera madurez) v1v1ó primero en viviendas minúsculas e incómodas; más tarde, 

cuando las cosas le fueron me¡or a Jacob, la familia - que entonces contaba siete 

h1¡os- se mudó a un alo¡arnrento mayor' (Gardner. 1993, p 67) 

Y el historiador Peter Gay nos dice 

-La evolución afectiva de Freud fue producto de la des=ncertante 

trama de las relaciones familiares aue para él fue muy d1fic1I de evitar los 

enigmas con que se enfrentaba Freud eran mas rntr1ncados de lo habituar· 

( 1988. p 27) Para empeza• Ama tia la madre ae F reud fue la tercera esposa 

de Jacob. y éste era veinte a"ios mayor cue ella Fre:Jd nació en 1856. un año 

después de este u!t:mo casamientc Tenia aos medios hermanos mayores 

Emanuel y Phd1pp Y Emanue! tenia neas eaad aue la io.-en y atractiva madrastra 

que su padre hat:-1a 1mponado ae Vie..-.a m1en:ras q..Je Phil1pp era sólo un año 

menor Par<l S1g1s,1iuna Freua no res .... iltaba menos desconcer1ante ei hecho de 

que uno de los hlJOS ae Emanue: SL' prrmer compa~ero de ¡uegos fuera mayor 

que el. que era su peaCJeño trc F,e,Jd recordaría a ese sobrino John como un 

inseparable amrgo y compar'rero ce <<fecr10,ias>>- 11b1d 1 

Freud lt>'1ia rnucr.as con~CJs1or1es al respeo'.o Veía que su ioven ~,hermosa 

madre hacia meJO' part:ia con Pnll1pp que :::on su propio ::iadre y sentía que 

había una especie ce compete'1::::a por ei acnor de la maare de parte del 

hermano. en la época er, que na:::16 ~·-' hermana An'la Q..Jer1enao ocupar de algún 

modo el luga' ce su pa::ire En fin ae esto ::ioariamos enumerar muchas cosas 

-lo que se sabe acerca de la v1::ia de Freua es muy exte'1SO- pero a lo Queremos 

llegar es a que· esos roi-,,pe::abe;:as 1'1lant1les· fuero'1 claves e,., la obra de Freud 

Trempo desp;_iés res;rg1eror1 todas esas cues:io'les que tanto tiempo había 

reprimido Fre_,c y que pudo acoraacse gracias al 1'1tens:::i au:oa'1ál1s1s Y así 

pues. tomó sus e>.r-er 1er1c1as 1'1fan:i1es y las C0"1jJ¡)::l ce ma'1era genial con su 

gran conoc1m1entc l1ngu,st1co y pecsor1al Cap:anao todo acCJel!o que encontró y 

oue tanto le fasc1"1aba de la l1tera1ura v1er100 en las obras de Shakespeare. 

Sófocles )' otros au:ores mu::.'las ce las debd1aaoes y sueños humanos, y 
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haciendo uso principalmente de su experiencia clínica con sus pacientes, sus 

innovaciones en el terreno intrapersonal fueron enormes y sustentaron su obra 

de arte el ps1coaná/1s1s 

Así también como se ha d1cno en el capitulo anterior y de acuerdo con 

Gardner. en la vida creativa de Freud puede muy bien no:arse ese apoyo 

cognitivo y afectivo que caracteriza a todo creador (o a casi todo creador. no hay 

que olvidar que siempre se parte de una epoca y una cultura determinada) 

Desde n11io tuvo ei apoyo 1ncond1c1ona: de su familia y desde luego 

también, de su amada niñera quien corroboro d1c1endo que el p-:~oueño S1g1smund 

era ·muy especial Desde muy c'l1co rnanilestó tener muchos cotes casi para 

cualquier area. as1 que su 1arnil1a respondió ante esto y le proporcionaron todo 

cuanto pudieron organizanao gran par1e ael rég•men d1ar10 en :orno a las 

necesidades de el Este gran sopor1e ror parte de la !arnil1a d~ Freud fue muy 

s1gn1f1cat1vo )' de a!g~n r;ooo va de !a rnano con ese · 1'1d1s;:;ensable· apoyo 

afectivo Garaner nos narra b<isandose e'.l Jos pror.1os rPcuerdos de Freud que 

durante su infancia su rna:Jre su ;:-adre '' su niñera eran para el personas con 

quienes podía cornpanir sus mas recond:tos Gnr.elos temores e •oeas Años mas 

tarde. durante sus estudios sul'.'er1cres su amigo Eauard Siloe·s:e"~ desempeñó 

este papel tan trascenoente. 

Durante su largo nc,·1azgc con Mar.tia Bernays Freu:J •ncl1nó todo su 

enérgico espíritu hacia ella Aunoue pos1t>1ernente Mant1a no cornprend1era del 

todo su producc1oci c1ent1f;C3 Freud d;a con d1a le comunicaba r,,1nuc1osamente 

sus esfuerzos O acudía a M1nna la hermana de Manha quien tenia algunas 

1nqu1etudes mtelec:uaies 

Además dentro de su v1oa profesional Freud tratiaió con tres grandes 

mentores e! c•en:if;c:o Ernst Bruec"e el neurólogo Jean-manin Charco!. >' el 

meaico Josef Breuer a quienes Freud admiró mucho >' represen:aron cada une 

en su momento. la f1g¡_¡ra pa:erna o en otras palabras. el <<yo ideal>> Y aunque 

con Bruecke y Charco! hat:ia un apego cog:i1t1vo muy fuerte y :::'Qr otro lado tos 
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miembros de su familia representaban el sustento afectivo. Freud logró encontrar 

en Breuer. a esa persona con la que se puede compartir tanto cuestiones 

eruditas como aspectos de índole sentimental. y le parecía maravilloso. por eso. 

cuando rompió lazos con Breuer por cuestiones ideológicas. Freud experimentó 

un dolor y un vacío muy especial 

Finalmente ese vacio -co.,t1n.Ja d1c1éndonos Gardner- fue llenado por 

W1lhelm Fl1ess un médico que Breuer había presentado a Freud Fliess residía 

en Berlín así que mantuvieron cornun1cac1on pr1nc1palmente por correspondencia 

durante mas de diez años e~presando caaa uno su últimos descubrimientos En 

esa época ae los años novenw que fue funaament<J! en la pro:jucción creativa de 

Freud ya que estaba desentrar'ianao la teoria de ta in:erpretac1ón de los sueños 

· Fliess desempeñó a:;s papeles v1:a1es para Fre"a a lo largo de los años 

90 Por un lado. estaba sirviendo de piedra de toque -qu:za la única- para toda la 

panopf!a de ideas que FrecJc es:a!:la gene·ancc• a un ritmo casi d1ar10 sobre la 

psicología humana Sin esos contactes regulares co'.l F l1ess Freud habría estado 

completame'.lte a1slacc .nteiectua!me'.lte Segundo e •gualmen1e importante. 

Fl1ess desempeñaba una !unc10:-i r.utric1a de figura de apoyo a la que Freud 

podía sentir pe'sonalmente cercar.a y con la que podía compartir también los 

pensamientos mas int1mos estl.'v1eran o no relacionados airectamente con el 

tema de SlJ especulación c:ent1!1ca SegGn todas las 1nd1cac1ones Freud ¡ugó al 

menos alguno de estos mismos papeles respecto a Fiiess· (Gardner. 1993. p 

78) 

No obstante como vemos Freud no estaba cel todo acompañado. se 

encontraba como Fl1ess trabaJando en un relativo aislamiento De hecho. se 

sentía solo r sin aceptacion por ;:-ar.e del am::>1to c1entif1co sentía que nadie le 

prestaba atención pero lo que lo mantenia de pie era esa ale~ración a sus ideas 

haber comen;:ado La 1r;:erpre:ac1on de los s~1er~os Si" embargo se enorgulleció 

por haber sobrev1v1do a u,.., periodo de esa magr11tud Y hasta \legó a re=rdar esa 

época ae soleda::l como "heroica- r ver en ese a1slam•ento varias venta¡as y 

enca'"ltos En electo la nos1a1g1a de la creación lo abordo 
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Es curioso -comenta Gardner- que casi todos los grandes innovadores 

expresen tener esos mismos sent1m1entos, y hasta digan palabras iguales . al 

recordar aquellos momentos de su vida en donde estaban en espera de 

descubrir algo realmente 1mpo11ante 

Con todo. vemos como a pesar de ese deseo de apoyo afectivo y 

cognitivo (según los estud:os de casos y concretamente los aue realizó Gardner 

en Mentes creat1~'as¡ la soleda.j ll los malos tiempos a veces alientan 

def1nittvamente a crear nuevos mun:::Jos 

Así Freud const'L:1'0 u-i rnundú nuevo tomando como pu'"l\O de partida 

sus sent1m1entos ~· pensamientos mas ortg1nales eso es ni mas ni menos que los 

de la 1nfanc1a Participando :amt;;en en su creac1on la melancol1a Y en efecto la 

melancolía surge cuando a alguien se le quiebra la soc1eaac a la a"-Je perlenecía 

(conformada por dos o mas personasi ·pero la melancol'a es tamD1én el motor 

de la cultura la n1ater1a v1..,.,,a de donde se 0Dt1enen nuevas 1aeas valores. 

verdades '.>' conoc1m1entos 1 F e~'1ándt:.: 1994 pp 30-31 ¡ Po< eso r.o es raro que 

Freud y otros mas 1nno,·aaores hayan encontrado en ese estado oscuro. la 

luminosidad ·Lo que le ha S'-1Ced1do al melancólico es que st: ha acentrado en 

esa tierra incógnita Sin emba,go cuando logra permanecer allt sin deshacerse. 

abnegado y res1gnaao ernp.e.:a a poder a1st1nguir las formas y íos matices de 

que se compone esa osc;..:rtoac: puede comprender su mela:oco!ia y eso equivale 

automa:1carnente ;:i rPgresar de ella rev1v1co y capac1t;:ido para descnotr los 

sent1m1entos. las ra::ones y las novedades que había allá en ese fondo 

atrabiliario De la rne13ncolia se reg~es3 mas sabio mas fuene mas humilde y 

mas creativo el melancoltco conoce lo desconocido porque estuvo alla- (1b1d. p. 

31) 
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Y regresando al caso de Ja bailarina Martha Graham. hemos de decir que 

en ella no cabe la menor duda de que desde niña estaban los sim1entos de su 

posterior vida como gran artista Se die cuenta muy pronto que no podía mentir 

con el cuerpo Gardner nos ilustra esto al relatarnos sobre la 1nfanc1a de Graham 

'Puesto que la pequeña Graham era proclive a mentir y con frecuencia se 

metía en d1f1cultades por ello su rnaare la animo a a::tuar e inc:uso a montar. un 

pequeño teatro en casa Una a.-,e::dota muy a tener en cc;en:a (,y contada muy a 

menudo') el padre de Gra'1am aescu::>'10 una vez que ella no estaba c1c1endo la 

verdad << G No sarJes qc;e c:...anoo r1aces algo así s1emore me entero? Hay 

siempre algun movimiento que me dice que rne estas engañando '-Sabes? no 

importa lo que digas te :ra1c1orcas -ac·r1etas los p:..1ños piensas que no me doy 

cuenta tu espalda se pone m"' rig1ca a veces arrastras los pies cierras los 

párpados El mov1rn1ento no rn:ente>> [s:a perspicaz respuesta paterna a un 

pecad1llo ae Juventud contenia un 1rnpor1a!'lte mensa¡e para su vida posterior" 

( 1993 pp 290-291 ) 

Así es. los padres de Grar.am :y pan1cularmente el pacre) sin quererlo. 

fomentaron en ella ese gusto 1r.sac1able por bailar que afloró en su 1uventud 

Volvámonos pues un co::o a sus or1genes y antecedentes familiares 

Martha Graharn nació en Alle;i>-ieny Pennsytvania en el ar'lo 1884 .,, ahí paso 

sus primeros catorce a!'ios de edad Su familia era considerablemente estable y 

afectliosa Ei doc:or George el paare ae Graham meto de un emigrante 

irlandés se9:.m se d•ce era :.;na ;'.'erso'1a muy ca!10a tocaba f71;js1ca y cantaba 

para Marma y sus nerman.:is le cual ;:rovoco en ella ae algún modo el gusto 

por el ane Por otro laac Je¿:·1 ta maar(• contaba =n una fuerte tradición 

puritana ae pane de toda su fam•l1a Asi que Granarn tuvo una ecJucacion muy 

estricta y religiosa Y -comc varios ce los otros autores anali::aoos por Gardner

rec1b1ó mucho cariño por oane de una niñera Co:no bien se expone en Mentes 

crea:1vas este precedente fam1l1ar puede resumirse con las palabras del critico 
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Walter Terry "Martha resultó ser una mezcla equilibrada de los padres. una 

severa e indomable pionera puritana temerosa de Dios. por un lado. y por el otro 

una criatura violentamente tempestuosa voluble. obsesionada con sus sueños e 

1rasc1ble. del bloque de los emigrantes irlandeses" (citado en Gardner. 1993. p 

290) 

La época de la adolescencia y iu,•entud fueron para ella de mucha 

trascendencia Cuando Grariam tenia catorce años se mudó con su fam11ta a la 

ciudad de California y todos se sintieron reconfonaoos Graham destacó en la 

escuela en el área de literatura Y tres años más tarde surgió el enamoramiento. 

en efecto ese momento en el que surge el romance y hay u'.l ·Clic· Graham vio 

un car1el con la foto de la batlarirw Ruth St Denis d::mde se ar.un::::aba que daria 

funciones y le p1d10 a su padre desaforadan-,ente que la llevara Granam quedó 

impactada. o meior dicho ernbob<0ida· ;::;: ·.·ería bailar observanco a· !a solitaria 

y atrac11·,·a rT1u!er que represen:aba v<Jrias figuras d1v:nas ~ dominaba el 

escenario con sus rnagn1f1cos vE:st1dos o1os expresivos y ges:os memorables 

<<a par11r oe aquel memento recordaba Gra'!am mas tarde <<m1 destino 

estaba selladci Esta::ia impaciente en danzar como la diosa>> (Gardner 1993. 

p 291) 

Lo que se pueae notar a lo largo ae la descripción acerca de esta bailarina 

estadounidense. es que siempre estuvo afec:1·.-amente ligada a su fam1t1a. sobre 

todo con su paare Sin embargo cuando Grariarn auedó ·nech1;:aca" después de 

esa función tan memorable. y dec•d10 ded.carse a la danza de por vida. los 

padres no la <Jpo;·aron hat>1a cieno pre;u1c10 ~· conservadurismo con tooo y que 

el padre motivo e:-i cieno sentido el gusto ce ella por las cuestiones artis11cas Y 

negánaose con sever1daa a que eiig1er a esa carrera llegaron a un · acueroo· el 

cual cons,st1a en que Ma'1na as:s11ria a un cole910 ae ane y as1 llenar1a ese 

in:eres artis:icc Pero aunque le gusto la escc.Je!a no llenaba sus expectativas 

Sóio hasta que su pacre m • .:rio cuanco Graharn tenia veinte a:"los es que se 

sintió sin a:acura alguna para Cel!near su propio futuro 
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Como hemos dicho anteriormente, una vez que Graham tomó la danza, 

no la soltó, y no hubo nadie que la detuviera. ni las criticas más severas Y el 

soporte vital lo cubrió Lou1s Horst . el compositor con que tanto tiempo trabajó, y 

quien le brindó mucho afecto y comprensión en todos los sentidos Mantuvo con 

él una relación amorosa durante veinte años y una profesional durante más Con 

Horst podía cornpanir todos sus sentimientos. todas sus angustias deseos e 

1nqu1etudes estaba con ella en los momentos de 1ncer11durnbre creativa 

Horst fue para Grat1am un mentor la :n:roau1o ·en la mús1:;a europea y en 

las prácticas y notaciones pioneras :ie Danza ae los alemanes Rudolph van 

Laban y Mary VV1gma:l tamb1en la ao·1ó a la filosofía ae N1etzs!le ~· la llevó a 

partidos de be1sbol y combates de boxeo (1b10 p 301 ¡ V1endose aquí que Horst 

fue tamb1en como un >'adre a Quien a:Jrr.,ró y de quien aprendió muchas cosas y 

que a diferencia de su r1adre la apoyo enteramente como oailar1na Y aun mas 

contribuyó con e~e nue,·o lengua!e e>";:Yes1vc que Grana•n estaoa creando y que 

tomaba en cuenta muchos elementos tan:::; corporales !:tE:rarios y ae muchas 

otras índoles · Horst te~1ía la tarea oe tener presentes estos componentes 

diversos del lengua¡e que estaba surgiendo y de ay•udar a hacerlos accesibles a 

un público' (1b1d 1 

Lo que quiere decir el cuerpo 

Para Granam rnu::>io de los aspectos y emociones de la vida solo 

podían ser manifestaaos a traves de la danza era el arie por excelencia que 

verdaderamente le Geaba sentido No ha~' que olvidar que todo arte puede 

inmiscuirse en cuala~ .. ner sentimiento y manifestarlo pero a cierta gente le hace 

mas sentido la poesía -por e¡emplo· aue la danza o ia música que la pintura, 

siendo a!lí donde encuentra la expresion idónea Puede que muchos campos 

ar.ist1cos nos a:ra.ga~, aunque a: parecer siempre hay unos con los que nos 

1dent1f1camos mas o co'Tlprendernos me;or 

El creador por su pane ·aue es come un niño oreescoiar. sólo encuentra 

a través ae su arle eso que consta'."lte:nente quiere desahogar sus vivencias, 
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inquietudes y deseos más profundos Así Garham, mediante la danza es como 

podía expresar eso que de otra manera no podía decir. Graham acudía entonces 

a las metáforas del cuerpo 

·La metáfora tropo oue consiste en sust1tu1r una voz literal por otra en 

sentido figurado en v1r1ud de una comparación táctica a la manera poética. señala 

una ausencia aquello a lo que apunta ia figuración empleada Algo quiere ser 

hablado un entremado de sentido que se 1ns1nua en toda forma y expresión 

humanas' ( Baz 1996 p 91 

Mucho de lo que extraia Graharn de los textos que leia eran metaforas 

escritas. es decir. metáforas en un cuento una novela o una poesía 

Concluyéndose de esto que es posible hacer una metáfora de la metafora o bien. 

expresar esa rnetafora de una forma d1st1nta Bien lo dice Goodman ·1a mus1ca 

puede expresar prop1eoaaes del mov1n01en:o mientras que la danza puede 

expresar propiedades del sonido' ( 19GB p 104' As1m1smo puede decirse que la 

danza expres<i propiedades no solo del so•11ao sino de la mus1ca y manifiesta 

propiedades de las palat>ras y aun mas de la literatura y muct1as anes más 

Grat1am una ve:: d1¡0 al ve• un cuadro de Kand1nsky que 1ntroc..icia una mancha 

ro¡a sobre fondo a::u! que queria ba//ar así precisamente cuando "Estaba 

luchando por conseguir un enfoque oue comorend1era sus prop•os deseos y 

valores · (Garoner i993 p 293) (Ya antes lsadora Duncan habia dicho que 

queria ·bailar como la v1a \actea· 1 

Esas ausencias c<i'gacas ae s1gn1f1caao se encontraban tanto en la dan.za 

corno en la escritura m1~ma a la que -sobre todo- acudia expresadas cada una a 

su modo. ~· señalanoo a su vez la belleza 
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El sentimiento como conocimiento en la creación 

Perkins nos habla del vinculo innegable, y tan popularmente conocido, que 

hay entre el conoc1m1ento y el sent1m1ento. o bien. y de manera más académica, 

entre la cognición y el afecto para fines creadores (aunque muchas personas se 

rehúsen a tornar en serio el segundo aspecto¡ 

Argumenta ce este rT'Odo que es lamentable que el sentimiento se tome 

en segundo terrrnno d1vorc1ándo10 ael conoc1m1ento 

·En realidad el sen:1m1en:o apo'."".a e" gran parle una manera ae conocer 

Consideradas asi las cosas es c!aro que el sent1rrnento ayuda en las formas 

habituales en que otros tipos de conoc:~1en:o ayudan a alcanzar un fin· ( 1981 p 

104) 

Partiendo Perk1ns de que las emociones son fuentes oe conoc1m1ento. 

expone tres rubros distintos ·emociones sentidas que a la vez dependen de 

cómo comprendemos una s:tuac•on ~· le 1nd1can emociones cognoscitivas que 

son emociones sentidas que pan1cu:arme'lte conciernen a la 1nvest:gac1ón 

creadora y emociones e>:presacas Ce.Je ocurren cuando decimos que una 

persona o una obra de ane expresa un sent1m1en10· (1b1d .1 

En cuanto a las emoc,ones sen:1:::as Perk1ns argumenta sustentándose de 

análisis contemporaneos que efe:::tivarnente éstas se derivan de comprender una 

s1tuac1ón En otras pa1a::iras y c:·os te•m1nos se puede aecir que la forma que 

tiene el sent1m1ento va a aepenaer ce'. s1gn:f1cado que se te de a ae:erminado 

contexto As• cue si la co,-np-ens1on ce a:;uel cof'ltexto cambia deviene una 

res1gn1f1ca;::10'"1 y en:onces pueae el sef1t1rn1e'1to torna• otra forma Corno -por 

e¡emplo-cuanco te sientes :r1s!e porque tus arn;gos no te nablaron para fel1c1tane 

el día de tu cumpleaños y poco después te sorprenden con una fiesta que te 

tenia,-i preparada 



Perkins argumenta que esto nos lleva a afirmar que -como en el 

conocimiento- las emociones pueden ser erróneas o atinadas. y no en el sentido 

de falsedad o veracidad. ya que las reacciones emotivas no son proposiciones. 

pero s1 podemos discernir s1 son apropiadas o no Perl-:1ns pone de ejemplo la 

idea clas1ca que se tiene acerca de que los elefantes le temen a los ratones 

supuesto hecho que nos parece totalmente absurdo y d1ver11do y que obedece a 

situaciones digamos Que ·mas reales· corno por ejemplo -añade Perk1ns- la 

distinción que se hace en term1nos clínicos entre los ·temores racionales bien 

fundados· y los ·temores irracionales dE; una persona Lo cual sc.Jg1ere que el 

reformular la situación puede cambiar aquella ernoc1on ·infundada· 

Después de paner algunos eiemplos de las llarn;:idas emociones sentidas. 

Perkins sostiene que esto mismo ocurre en el proceso creador así que si los 

sent1m1entos incluyen entend1m1entos cuando sentirnos algo hacia una obra de 

arte o de ciencia en proceso esto nos puede proporcionar visiones 1mpor1antes 

acerca de cómo va la ob1a -s1 efect1v<Jmente es:a apor1aJ'1do formas distintas- y 

qué mas puede d<Jr As:m:smo indica Per~ 1ns los sef'1t1mientos pueden ser 

1naprop1ados y entonces el creador debe aprender cuando confiar en ellos ya 

que las emociones pueaen procede' de fuentes equivocadas y uno no 

d1st1ngu1r las 

Finalmente Perhms concluye lo siguiente 

"El afecto ~- las razones surgen típicamente no d1111d1dos sino fundidos 

El afecto no seria el que fue sin las razones Las emociones no sólo son 

adiciones incidentales a! c>ntend1miento Llamar. la atención hacia él función muy 

importante También m1cen el graao de un problema lo que equ1•ale a mayor 

entend1m1ento El aspe::to oo:enc1a:mente os:en:oso que no nos irr1:a mucho tal 

vez no necesite atenc,on Ademas !as propias emo::1ones sentidas sostienen el 

entendimiento de u"a s1tuac1on (1b1cf p iOG\ 

Acere<; de las emociones cognoso:1vas Peri<.1ns nos aice que existen 

c1enas emociones relacionadas a1rectamente con el =noc1m1ento Retomando a 



Scheffler. nos explica que este autor ha planteado vanas cosas al respecto. y que 

uno de los puntos que establece es que algunas emociones canalizan y motivan 

la 1n11est1gac1ón El sentir -por e¡emplo- "amor a la verdad" es una de ellas. y 

entra dentro de las · pasoones ra:::1onales· en donde también se da el ·odio a la 

mentira" y se exige tanto repulsión a la evas16r1 como a la deformación y por otro 

lado. adm1rac1ón a la real1zac1cn teor1::a y respeto a los argumentos u ob¡ec1ones 

de los dernas Y asi mientras u'1as emociones parecen verse como 

compromisos demas1aaos serios· ne:::esar1os para la 1n.,.es:1gac1ór. otras son 

inspiradoras. como la e,-c1tan1e c.mcsi::ad y el 1ub1lo del descubrnn1ento 

Además Pen,1ns expone c..;.:· ex.s:en dos emociones especif1carne!lte 

cognosc1t1vas que sor1 reconocidas por Snefler e'1'1oc1ones que apar~e de guiar 

surgen especi!:carnente c~Jando se ile;:a a co.,o:::er La alegria de la verif1cac1ón 

es una de ellas En do!lde se e1per1me'1ta ese placer por confirmar una 

predicción Y 1a sorpresa co:1a.a~.a es la otra en donde se s1en!e sorpresa 

cuando las circunstancias con'.·ad:ce-. uria expec:a:1va Puede que la sorpresa 

sea agradable o per1urb3dora perc er arr1:.ios casos concierne a la falla ae una 

expectativa la cual finalmente es c::lgnosc1t1·,•a -sien unidos la alegria de la 

venf,cac1ón 1' 13 sorpresa son res::>c;estas er1oc1ona1es al triunfo y al fracaso de la 

predicción Ambos sent1m1en:os se relacionar. con estas dos clases 

fundamentales de hecr1os en !lues:ras ··:das co9nosc1t1vas' (1b1d p i 07; 

Por su par1e Cs1i-.sze'ltm.'··aiy1 · e~pl1ca a 1go pa•ec1do con base en uno oe 

los estudios que h1;:0 con creacoces El caso de ur.a astrónoma que 

recientemente hizo un descubri:--?11ento Se(1alanao que lo que más se recuerda en 

estos cases son los momentos cuim1:iar.:es · 1a cur1os1dad encendida el asombro 

ante un misterio a punto ce revela,se el ae:e1te al trope::ar con una so1uc16n que 

hace visible u:? orde~ 1nsospe::nac.:i 1 ¡ 9S.-S p i 9) Y a~ace que b1er. vaien la 

pena tantos sacrif1c1os )' por e.oempio muchos a~os de ca!culos tediosos si un 

conoc1m1ento nuevo brota "Pero "ur. s:n e~1to las personas encuemran gozo en 

un traba¡o bien tiecho El estua10 por si mismo es grat1f1c.ante aun cuando no 
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llegue a traducirse en un descubrimiento que trascienda a la opinión pública". 

(ibid). 

Volviendo a las emociones cognosc1t1vas. cabe decir que Perkins concluye 

que una vez más puede verse que las emociones son resultado de comprender 

determinadas s1tuac1ones Y agrega 

las emociones de las que escribe Schefler aoemás de enriquecer, 

recompensar y guiar nuestros esfuerzos de 1nvest1gac16n. nos informan acerca 

del curso de tales esfuer;cos dandonos v1s1ones que poa<?mos aprovecnar para 

guiar la 1rwest1gac1on 11981 p 107 ¡ 

Con respecto a !3s emociones e•presadas Per"-1ns dice que e! afecto 

influye también en la vida cot1d1ana y la crr:ac1on par!1cularmente a través de la 

percepción de la expresión Al igual que en las emociones anteriores esta 

emoción 1dent1f1cada deper.ar: de la comprensión df: toda la situación Cuando 

vemos un rostro -e¡en1pl1f1ca Perk1ns- y d.st1ngu•mos !a alegria e•:oresaaa en ella 

o vemos un cuad•o at,stracto y observamos la alegria en este lo hacemos 

porque se ericuentran desde luego dentro de una c1rcuristanc1a Asimismo la 

sonrisa de esa CGtra envuelta en un contexto digamos que violento. nos 

expresaría otra cosa 

Las emociones expresadas son prop1eoaaes del obieto perc1t>10o. y no del 

preceptor Como cua'1dO vemos una expres1on de enoio la perso'1a es la que 

está eno¡aoa no nosotros (qu1za s1'1tamos 1ncomoa1dad) Esto mismo es 

aplicable en las pinturas Pe~"1ns retorna a su maestro filoso!o Nelson Goodman 

para argumen:ar esto Y er. efec:o el filósofo sugiere cue to que expresa una 

obra de ar1e es una prop1eaac de la ot>ra 

·Lo e-.presaoc e~ me:a!ór1camer,:e e 1er'1pl1!1cado Lo q;;e expresa la 

tnste;:a es me:afor:camente triste Y lo me:afor1came'1\e es realmente. pero no 

literalmente triste ese es se aa oa1o una aplicac1ón :ra'1sfer1da ae alguna 

et1aueta coextens111a c-..or. <<triste>> 
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"Así lo expresado es poseído. y lo que expresa un rostro o un cuadro no 

tiene por qué ser (aunque pueda serlo) emociones o ideas que el artista posee. o 

quiere veh1cular. o pensamientos o sent1rn1entos del espectador o la persona 

pintada. o propiedades de cualquier otra cosa relacionada de alguna manera con 

el símbolo" (Goodman 1 968 p 98 i 

Corno podemos ver el que una pintura una danza o escultura sean tristes 

no s1gnif1ca que quienes la aprecian tamb1en deban de estar asi Pueden sentir 

muchos otros sent1m1entos desde adm1rac16n hasta compasión. y no por eso 

de¡arán de verla triste Y qu1za algunos si se sientan tristes. lo cual podría 

resultar muy interesante 

Pero en fin el 1dent1f1car ia tris:eza ae una pintura o de una persona nos 

hace conocerlas por lo tanto esta e>.;:.er1e:"'lc1a es cognosc1t1va Y con palabras 

propias de Goodman dec;mos 

en la e>:per1enc:a estet:ca ias emociones funcionan cognoscit1vamente 

La obra de arte es apret1end1da 10 mismo por los sentidos que por los 

sent1m1entos La callosicad es tan e'ec:1va aqcJi por no decir tan compie:a como 

la ceguer3 o la sordera Tampoco se e'l1plean los sent1m1entos un1camente para 

explorar el contenido emocional ae c.;na obr¿~ Hi3sta cierto pcmto lo mismo 

podemos sentir como es una obra ::..ie podernos ver como siente E: actor o 

bi3ilar in -o el espectador- a · .. eces obse-, a i.· recuerda el sent:m1en:o ae un 

mov1rn1ento más que su forma hasta conde puecan d1st1nguirse lo uno de lo otro 

La emoc10:'1 e:'l la e>-per1enc1a es'.e!1C3 es un medio para discernir las propiedades 

que una obra posee y expresa· l;b1a ;:· 2491 

el pintor para pn:ar t1erie c...:e pensar ~· sentir corno pintura para que la 

pintura piense ~' sienta corno p:n:o~ e, 1n;ien1ero tiene que pensar como puente 

para que ei p:.iente p1e:'lse corno 1nge'.11ero y sepa =rnponarse an:e un sismo 

Esto es ma¡:i1a ~· cada ve;: que 1n:u1m.:::s sens1bleme'.1te el peso ce una maleta la 

textura de una tela. la afabilidad de una persona s1gn1f1ca que ya hemos sido 



capaces de introducirnos al interior de los obietos. y que las cualidades de los 

objetos se han 1ntroduc1do a! interior de nuestro conoc1m1ento. por lo que estamos 

realizando dicho acto de magra· ( 1993 p 44 ) 

Ahora bien. Perkrns plantea que muchas veces el afecto nos puede de¡ar 

ignorantes de sus causas En ocasiones las razones de una respuesta emocional 

no son tan claras -argumenta Y esto mismo ocurre en tas obras de ane Perk1ns 

expone un e¡E:mplo en un estud•o ps1colog1co se mostró fotograf1as con gemelas 

1dént1cas (que en realidad eran ta m;sma perso~a) y se pregu"ltó a cual veian 

mas cordial y ta mayoria de ias perso"1as escogió la misma gemela pero no 

sabian precisamente por qué y con toa:; fue una respues!a saD1a Lo que 

sucedió fue que en real:dad las supuestas gemelas eran la rnrsma persona y el 

fotógrafo retocó a una de el!as ensancha•1001e las pupilas y una pupila dilatada. 

corno es sabido. es sin:oma oe atenc1on ;· oe 1riteres y una puprla encogida 

puede qu:::á refle¡ar desagraco Por o:•o laOo en c..;na p1ri:ura su:eoe lo mismo. y 

no sabemos 1dent1f!car por qué pe:-c:::>1rnos oc tal o cual rT'13r.era ciertas 

expres1ocies de un rostro por e¡emp!o Acere¿; CE· esto Perk•rs opina que aunque 

se pud1E:ra lamentar q:.w los aft-ctos nos revelan 1an pocas cosas. 

afonunadamente · 1os ar11s:as )' 1as personas que s1gue'1 oteas a1scip1.1nas como 

f1losofia y ps1co!og1a han e:icontraao forrnas de extender e! enteno1m1ento y la 

1nvenc1ón humanos busca'lco léls causas ecicuo1ertas de nuestras reacciones 

más ev1oentes En es:a lacga labor ae exploracion las reacciones afectivas nos 

han daco un coniun:o muy m1por1ante de punto oe pa11ca 1 ~9fí p 1091 Bien 

podriamos argumentar con este que la ciencia es un ar1e y oue el ar1e es una 

ciencia 

En s1n!es1s pue;:1e decirse con lo ya e>.p;.;esto acerca de los tres rubros 

plan:eaocs por Pe,>,1ns que tanto la cogn1c1on como el afecto par11c1pari en la 

experiencia ae: acto creador 'Las emociones apori.an ei conocimiento senalan el 

conoc1r.i1ento ~· cons!tluyen un conoc1m1ento crucial para el creador· (Perk1ns. 

1981. p 109) 
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Y en efecto. el conoc1m1ento es una "obra de magia" Esta sensación se 

hace más evidente en los momentos cumbres de la creación Es precisamente el 

famoso término griego ,eureka'. el que nos acerca a la comprensión de este 

sent1m1ento eufórico que experimenta el mismo creador (como ya lo han 

expresado Einstein P1casso >' Po1ncaré en!re otros ta'1tos¡ el cual siente una 

comprensión repentina un choque iluminac10'1 o en otras palabras se siente 

poseído por un nect10 nuevo as1 es les sent1rrne.,tos ~10 sueltan al su1eto lo 

tienen agarradis1rno El 1a1a' o ,euref.:.a' no solo es 1ns1gt11. no 1mpl1ca uri1camente 

una comprensión en el sentido de la cogn:c:Q'l e~ cec" el ,a;a' esté\ cargado de 

afect1v1dad de asomb•o de sat1s!acc1ón ae t:>ec1:ac1ón Y es debido su carácter 

afectivo aue los tc::-rninos cor.10 1!u~1nac1ó~ poses1on etc 

periectarnente entran dentro de una log1ca a1st1nta 

La crc,aciori es sorprendente per:::> '.lC solo cua'1do surge la lium1nac1ón. 

sino los resultados mismos tanto para la gente que los disfruta como para los 

autores que quedan estupefactos ante sus procuctos no pueden creerlo y 

sienten que ellos no ¡::ud1eron haber hecho !al cosa como si la obra les hubiese 

llegado de un lu;¡ar desconoc1co :al ve;: ae: mu'1Co de las ideas (O ep1steme) de 

Platón El estado aue se v111e en estos casos puede aseme¡arse al ,eureka' se 

re1naugura el ,a¡a' El asorr.bro emo;::1on o hasta conrT10coón puede ser tal que 

desemboque en el lian~o como le sucec10 a Ha~·cn -segun cuentan- cuando oyó 

la versión orcuestcil ae su ora:o-10 ·La Creac1ori· 

Es ento-ic.es esta 1mpred1ct1titl1oaa con su toque misterioso lo que hace 

más interesante la t>úsaueda :;- que e! ceseo por saber qué es lo que esconde la 

creat1v1daci no cese Y au-iaue e'.1 la ciencia -por e¡emplo- se descubran misterios 

(o enigmas d:~1a Booen o pautas oc....:r:as c:ria Perk1nsl >' pasen a ser 

conoc1rn1ento com-Jn el c0no::1m1erito siempre va a tener un toque m:stenoso 

tanto el descubrir =rio el que cont;n..Jen s•enco misteriosas :as cosas es lo que 

hace mas interesante tooo es:o Lo r.ie1or de la vida tiene dicho toque. corno lo 
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bello y el arte. Por eso es que hay que buscar el concepto de creatividad a través 

de la estética (mediante Goodman. por ejemplo). ya que el fenómeno creador es 

como el sentimiento ahí está. es innegable su ex1stenc1a. ·es una certeza muda 

e 1n11erif1cable" No se puede tocar n1 medir srn embargo. si sentir. y un camino 

pertinente para explicar en términos c1entif1cos a tal suceso. es con el uso de 

metáforas Si para crear los artistas y c1ent;f1cos usan metáforas y se inspiran. 

como el mismo Einstein en la belleza para crear teorías que r.ablen de dicho 

fenómeno. igualmente son 1nd1spensables las metáforas 

Por eso siempre qu0 se quiera hablar de creat1v1aad se tendrá que hablar 

de ··otra cosa· corno lo riace el arie todo el tiempo El producto no 

necesariamente tiene que ser palpa::ile se ~1a generalizado el termino y se llega a 

pensar que producto 1•npl1ca cosa se ha tecn1!1caco y se le ha atr1bu1do la 

rentabilidad en términos mercantiles sin embargo cabe remarcar que aunque 

haya cosas ex1~a::ird1na'.1as como el Davrc de fv11gue Ángel e: producto y la 

belleza no se en(:uen~ra·1 en :a ~J1edré.i estan en otrc lugar y lo que si es 

cons!atable es el llarito de emGc10:'1 que emerge al adrn•rarlo Ah1 iustamente en 

el goce esta la produccr::in 

El producto es mas que :3 suma ae sus pa:<es es algo totalmente 

diferente. una real1::Jaa distinta q...1e antes no ex1st1a sin embargo no es la 

producción d1vrna de a:go a p.:i'11r ce l.:i nada (e ··crea!10 e>.-rnhilo') La def1nrc1ón 

que Vicente Rubino h<ice ae .a crea:1v1dad sat1s!ac.e est<i idea y nos ayuda a 

esclarecerla · la creatividad PS una produccion humana ae algo a parltr de 

alguna realraad pre-e•1stente pero de tal fo,ma que lo producido no se halla 

necesariamente en tal realidad ; 1 995. p 98 1 

Tras la 1nvas1on oe ia tecnología s.e ha t1echo una general1zac1on entre la 

invención tecn1ca y la crea;::1on (a'11st1ca c1ent1f1c.1. filosofrca \ Jean p VVeber. 

qu1za un poco ª'"'tes oe aicno bombardeo tecnológico. nace una 01st1:1c1on entre 

la creac1on estética y la 1nve,-,c1on tecn1ca el(pltcando oue por e¡emplo una 

máquina o aparato responae a una necesiaad experimentada y nítida mientras 

que· una obra de arie brota mas de una casuaf¡oad su1:>1et1va que de una 
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finalidad ob¡et1va. satisface una necesidad del ar11sta. oscuramente sentida .. a 

través del sentido man1f1esto del cal1grama consciente y deseado, se 

transparenta un sinnumero de s1gn1f1cados inc1enos 1ndepend1entes a la vez de la 

conciencia del an1sta y de su 11oiuntad expresa. en función a la vez de lo que él 

puso allí y de lo que encuentran los p0bl1cos sucesivos" (1966. p 58) 

C1er1arnente u:1a vez más se ·••slumbra qc.Je el producto se encuentra en 

otra parte y la persona que queda 1rnpac:ada o mara111l!ada esta realmente 

como diría Pablo Fernandez ·emboba::ia con un ob1etc ¡:;siqu1co Como lo que le 

sucedió a Martt1a Graharn cuandc· '.•10 ballar por primera vc=z a la· diosa' Ruth St 

Denis. y como lo aue se9uramente :e vol• ,ó a ocurrir una y otra vez cada que 

tenia una ilum1nac1on 

Redondeando lo dicho cerremc5 con broc:oe oe oro citando una frase de 

la honorab!e filosofa Susanne Langer 

·La creac:ón ae! ª'l:sta es una 1f1'agen algo que existe sólo para la 

percepc1on abstraída del orderi causal y fis1co las formas de un d1bu10 -no 

importa cuan abstracto sea- tierien una vida cue no penenece a las simples 

manchas Algo surge del ;'roceso de aneg!ar colores sobre una superficie algo 

que se crea no que sóio se re::ogc , se ordena de nue110 este es la imagen 

Surge repentinamente de la d1soos1c1ón de !es pigmentos y con su ad11enim1ento 

la existencia rnisma ael 11er1;.:o y de las pinturas ~ <arregiacas> > sobre él parece 

quedar anulada esos ObJetos reales se hacen difíciles de perc1b1r por derecho 

propio Una nueva ha reempla;:aao su aspecto natural' ( 1953 p 50) 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

El componente social ha estado presente en todo este traba¡o De hecho. 

pertenecemos a sociedades en donde flota el afecto y la cognición. pero démosle 

su propio lugar. como se lo hemos dado a ios demás aspectos de la creat1v1dad 

Volvamos de nue·.·o al tema del rrns:er10 ese que tanto ha rondado este 

escrito. y que es motor funaamental para e: tema que nos con:::1erne En efecto. 

el destapar ·pautas ocultas· es un:::. de los motivos principales por los que se 

crea concluye Perk1ns en Las obras de ta mente Y esta experiencia maravillosa 

no está nada leios de lo que ocurre en la cot1d;anidaa (digamos que le damos 

probad1tas) come cuando com¡;re:-idemcs un cntste o u'1a ironia o vemos algo 

que nunca habiamos no:ado en l<i naturaie;::a y por io tanto para nosotros surge 

corno nuevo cor.io a!gc, inaugural io cual no se aa ta" a menuco pe•o nos llega a 

ocurrir (y mas cuando eramos niños 1 Perkins po:-ie un e:ernplo 11111enc1ado acerca 

de una manzana cortada · erroneamen:e· su h1JO un dia le abarco con r.ot1c1as del 

1ardin de niños estaba ensan!ado y con deseos de mos:rarle que e1a lo que se 

encontraba adentro de u'1a ma'1zana y Per•:ins le ª"Jº c.;e no era necesario que 

él ya sabia aue había adent·o pero el nir10 "1s1st1ó er 1'10strarle aquello y corto la 

manzana de forma inhao1tc;ai !a coloco ae iado cortando:a perpendicularmente ai 

tallo y le d1¡0 mos!ranaoie el resultado ·Mira papa Hay una estrella aoentro· 

·y efec!1va"11en:e a:11 estaba Cor.ada e'1 esa forma ei nucleo ae la 

manzana mostraba i..;na cla'a estrella oe cinco pur.tas Cua'l'.as manzanas me 

habia yo ccm1dc e:c la v:ca cortando!as correctame'1te sin sospechar nunca que 

una pauta oculta me aguaroaba ti;:ista que u"l dia m1 h1¡0 lievara la noticia a casa 

para convenir al 1'.1'1e! y as1 !o hizo Lo que me sorpre"lO•O entonces y aun me 

impresiona hoy es que esta pauta oculta hubiese causado tanta fascinacion que 



se popularizó El conocimiento de ella v1a¡6, desde orígenes desconocidos al aula 

del 1ardín de niños de m1 h1¡0, y así hasta rní y el lector Su superv111enc1a misma y 

su vigor como algo que conocer garantiza ese espíritu de compromiso que 

encontramos en todo descubr1rn1ento Por ello si el lector desea saber para qué 

crear. en parle es para una manzana cortada erróneamente· (1981 p 249) 

El eiemplo de l;:i manzana r:os mues!ra el entusiasmo y espíritu 

ps1col6g1co que se 11111e cuando se nos revela algo En efecto. esa sensación que 

aparece y que .. no pertenece n1 a las palabras ni a las cosas· es lo que Pablo 

Fernandez llama psique Por eso decimos aue la vida de las personas creativas 

es fascinante y Cs1kszf:n!m1r1a1,-1 argumenta cue e! estudia a la creatividad 

porque esta riroporc1ona une d!: los '°1C>de:o5 ae vida mas apasionantes y la 

estudia a partir de estas personas ;:;aca e'1tende' me;or un modo de ser que 

resulta más sat1sfactor10 que la rr.ayoria de :as vidas humanas Así pues. expone 

que es necesarro cultivar :;~estrc lad:- :;..Je !~enae a ser expansivo y se compone 

de 1nst1ntcs de e• p1orac1oq de disfrute de la '10•edad ~ el riesgo Esta curiosidad 

esta de lado de :a creat:v.aao -e,po,-,e Y es 1.-,·,ponan:e que 01cha curiosidad 

disponga de oportunidades p;:ira que p:·· consiguiente la mot1vac16n por crear no 

se extinga 

Con esto Cs1ks;:entm.haly1 esta proponiendo que se necesitan hacer 

cambios en la sociedad y por lo tanto en la ed'-lcac1on con el fin oe sentirnos 

penenec1entes al conocin11p~1to ;· as1 co11o::er por ei gusto ae conocer e incluso 

llasta tener la pos1b1liaad de crear por el gusto de crear Y pone énfasis en aue 

cuando nos entregarnos a la creat1v1::::ad ·sentirnos Que es1amos v1v1endo mas 

plenamente que dLJrante el resto de la v1:}a La ernoc16ri del pintor ante su 

caballete o del c1ent1k:o en su lat>orat:::i-·o se acere<i a la realización ideal de lo 

que todos es;::ieramos sa.-.ar de la v1oa " que tan rarafT'ente conseguimos Quiza 

solo el sexo los aepor:es la m..:Os1ca Y' el e>.1as:s re1.g1oso -aun cuando estas 

experiencias siguen siendo ef1rneras y no de¡an huellas- proporcionan una 

sensac.ón tan profunaa de formar pa:1e de una real1cad mayor que nosotros 
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mismos. Pero la creat1v1dad ademas de1a un resultado que se suma a la riqueza y 

complejidad del futuro· (1996. p 16) 

Ademas de que resulta un placer estar inmersa en ella. Csikszentmihalyi 

sostiene que los productos de la creatividad enriquecen la cultura. me1orando la 

calidad de nuestras vidas No obstante. hay muchas personas que argumentan 

que para qué estudiarla que se les hace 1nut1I ~· hasta un lu10 innecesario Que 

t1ay cosas concretas en las que se deberia prestar mas atención. cosas que es 

necesario resolver y combatir como la sobrepoblac1on la pobreza o el retraso 

mental De esto él responde que precisamente los problemas sólo pueden ser 

resueltos cuando de:::J1ca'Tlos gran cant1ca:::J ae atención a ellos ~· de una manera 

creativa Y que para tener una vida buena no basta con el1m1r.ar de ella lo que 

está mal No se puede de1ar n1 una cosa n1 la o:ra de lado 

En la actualidad muc~os psicólogos economistas etc se t1a'l centrado en 

lo "urgente y se tian ok1dadc de lo· 1mpor1án!e· Esto io e~porie ae una manera 

genial Pablo F emanoez en una de sus po'lenc«as ce ~ 995 aludiendo a una frase 

de Mafalda -la de las historietas - que dice oue ·!o urgE-nte no de1a tiempo para 

lo 1mpo11ante· Aaui t1abla de esto que tier:1os c1ct10 ~ dice que en la sociedad de 

hoy la gente esta mas preocupaaa por corregir :::Jesperiectos (generadas por la 

misma soc:edao:i oue de v1v1r y contribu:r a q'-'e se viva me;or En síntesis. 

podemos decir que estudiar el fenomeno creador y otras entidades psíquicas 

olvidadas contr1buyc:n a esto mismo 

Como hemos v1s:o la esté:1ca es el cam•no idóneo para hablar de tal 

fenomeno y ~·a que el conoc1m1ento y los afectos se encuen:ran en el espintu de 

la soc1edac. es pertinente volver a hablar ce la creat1v1aaa en estos términos Asi 

pues. podemos tiacer ur.a ana1ogia entre lo que percibimos cua'1do estamos en 

determ1naao ambiente y lo que aam1ramos en una pintura en conae no hay 

descripción como tal y sin embargo. se e>.presa algo Pablo Fernanoez describe 

esto 



"Las pinturas abstractas no dicen nada. pero se ven tristes. optimistas. 

frías; son como ambientes. como las casas. las fiestas. las estaciones del año, 

las tristezas o Jos opt1m1smos y las frialdades En efecto, a las formas 

corresponden aquellos estados a los que se 1dent1f1ca más propia y 

corrientemente como sent1m1entos y emociones hay casas indignadas. aburridas 

o tiernas' (2000 p 81 1 

Por su pane Goo::Jman hab:a oe la diferencia entre la descripción y la 

expresión 

un poema o una narrac1on no :1ene por Qué expresar lo aue dice o decir 

lo que expresa Oescr1b1r lo mismo que pm:ar una persona como triste o con 

expresión de tristeza no tiene que se' necesar1arnente expresar triste.za No toda 

descnpc16n-de-perso'1a-tr1ste o cuacro-de-persona-triste o toda descripción o 

cuadro-de-persona-co'1-e~;xes16n-ce-:•1s:e.za tiene que ser el!a m:sma triste 

As1m1smo un pasa1e o CCJadro pueoe ejempl1f1car o e>'presar sin describir o 

representar e incluso s:n ser una aesc,,Pc::x1 o representación alguna - como en 

e! caso de algunos pasa¡es de 1ames Joyce y de algunos d1buJOS de Kand:nsky' 

(1968. p 10-!¡ 

Tanto en la cita de Pablo Fernancez cerno en ta de Gooarnan se advierte 

que en lo no dicho pueden verse sensaciones oe muchas indoles. y aunado a 

eso lo que propone Pablo F ernanae;: es Cüe io m1smc sucede con todo lo que 

puebla el entorno Eso es v1v•rnos en un er-,torno poblado por gente y cosas que 

adquieren v1aa ob1etos ao:aacs por sen:.m1entos r pensa'111entos P'Op1os. que 

nosotros le hemos otorgado pero Q:.Je dejarnos que los desarrolle seg.:m su 

naturaleza 'de tal mane'ª que si el oti!e:o es u-ia p1eora piense y s•en:a como 

piedra )' enlon:::es se enaurezca resista se r1naa )' se resquebraie como le 

corresponae a toca ;:-i:eora QJe se 1es::>ete- (Fernanae;: <993. p 4-!) Esto ha 

s1ao expuesto en El Conocm11ento encan:aao en doride se arfwmen:a que lo 

mismo pueae \'aler pa~a las personas sean rec:en na:::iaos o voe11tos para los 

animales para las ob~as ce a:1e pa'a u-ia poblac;on (como la to1oíaoal). una 

sociedad. para cualou1er tipo de ambiente }' para uno mismo en si para todo el 



mundo. Lo que el su¡eto hace es encantar al ob¡eto -sostiene Pablo Fernández- ·y 

mientras más actúe así con su contexto mas estará habitando un mundo 

animado, donde las =sas son su¡eto de derechos y deberes tanto como 

uno· (1b1d) 

Sin embargo la soc1ecad moderna en la que v1v1mos no quiere ver esto. 

en cambio. parece ver de manera distante y lria a su entorno y a todo lo 

cognoscible por eso las cosas :.· el mundo se ven desalmadas y en 

consecuencia hay un desapega notorio hacia el conocrr'11ento y hacia los demás 

Esta relación distante e:-i:re e! ob¡eto y el su1e!o es llamaca por Pablo Fernández 

ep1stemologia de la d1s:anc1a En esta relacion se asume que= el su¡eto o sea el 

que conoce es au1en t1ecie ideas intereses 1n!t'"c·ones vcl...mtad y es por su 

puesto mu)' 1mpor1an1e Mientras tanto. se asume que el ob¡eto o sea todas esas 

cosas aue están allá afuera come las piedras los otros o la sociedad. son 

máquinas inánimes sin interior inermes aue n1 piensan ni sienten n1 mucho 

n1erios van a tener voluntad e 1nte:1cfo'les Un o:i1e~o a5i sirve pero no c~enta. se 

le puede medir analizar cl,tener poseer romper comer gas:ar. es decir. se le 

puede utilizar pero no tomar e.., CO'"ls1derac10'1 al hacerlo porque dentro de el no 

hay nada con51derable toda ve;: aue todo lo digno de con51aerac1on 5610 puede 

e5tar dentro del su1eto· t1:J1d p 42 _1 

Por otro lado. adviene 

·E 1 mundo enca'"ltado es una unidad todo es su¡eto y ob¡eto 

s1multáneamen:e No5otros somos la realldaa porque la rea!1dad es nosotros. y 

entonces la vida 5e cu~ple t:ene sentido. vale la pena. por el sólo hecho de 

saber que uno pertenece a e!la lo cual evita de suyo la tentac1on ae estar 

angustiaoo o ser un triunfador· (1b1::1) 

El Cono:::1mien:o encan:aco nos muestra una ma•ie~a de conocer mas 

sat1sfactor1a y en conae uno es per.eneciente al conoc1m1en:o no queda fuera n1 

distante. sino que es pa,te integral de este Conv1cc1on que podernos ver tarnb1en 
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en los teóricos que le han dado vida y sustento al Proyecto Cero. Simplemente el 

proyecto fue creado con el fin de hacer cambios educativos fundamentales 

Regresemos entonces a lo que Gardner nos ilustra acerca del aspecto 

sociocultural de la creat1111dad 

Bien puede verse el pese enorme que Gardner le da a la sociedad y a la 

cultura Esto se t1ace par11cuia·men:e e111dente cuando observamos el anal1s1s 

que lleva a cabo en Mentes creati.-as Desde la forma de eiecc16n que hace Al 

saber la 1mpor1anc1a que tiene e! cCJ-.:e.>tc de una época determinada Gardner 

decide analizar a sie:e creadores pe~enec1en'.es a la era moderan del siglo XX y 

con la firme con111cc1ón oesde e: 1n1c10 de su estudio de que hay cienas 

conf1gurac1ones }' neces1daaes ae :a persona11cao que son característicos de las 

personas creativas de dicho s1gl:: :• c_,e ce igual manera existen rn'-'chos rasgos 

que nos han modelad:J a todos '::is cue per.eriecemos a e: 

Gardner e>.pl1ca que el t1e~'::lO e" cue v1v1eron los modeló y que ellos 

después contribuyeron a mooeia·10 Es:a es la retroal1men:ac16n que viven los 

tiempo}' los su1etos creativos r1al an _,r-,a recor"'lpensac1on 

Estos su¡etos perc1b1ero,-, 1'laaec.Jac1ones en S'-JS respectivos campos y 

aportaron cosas totalmente 1nno·.a~:::o·as e 1nc1 .... so -por eiemplo- Freud creó un 

nuevo campo 

Gardner hace to;:Jo u:-1 ana!:s1s ~ descr1pc16n ae la epoca que tes tocó vivir 

a dichos creadores Y aclara que -PC'' e!ernplo- el util:za el término era modera en 

este estudio para referirse a las pes:J'lai1::Jaoes acontec1m1ertos ~- sobre todo. 

las ideas que han aom1r.aao e: s•gl:::; XX en occidente (pero en si la era moderna 

puede ser tomada aesde Jos s•g:os pos:er1o'es a i 500) el ha utl1cado en su 

estudio les avances que tuvieron l'-lga~ a Ja sombra ae 1900 (aunque dos de los 

creadores Freud y Ganoh1 ha~·an necho avances s1gn1f1cat1vos antes de este 
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siglo). De hecho, Gardner toma en cuenta la era que va de 1900 a 1939. desde 

que salió La interpretación de los sueños hasta la muerte de Freud 

Gardner sostiene que hubo un espíritu común en la época. y aclara que no 

por esto hay que verlo como ·aigo mist1co· o como una especie de destino que 

determina la h1stor1a Para empezar todos E:llos v1v1eron exper1E:nc1as que se 

d1fund1eron por el mundo occidental como el paso a los medios de comunicación 

de masas ademas todos fueron consc1en:es unos de los otros y experimentaron 

la Primera Guerra Mundial por lo aue oas:a para fomen:ac aun que no para 

asegurar. la est1mu!ac1on de c1er1as ideas y practicas (1b1d p 414.1 

Gardner ante toao asevera aue la c;:irac:er1s:,ca que define el modo de 

pensar moderno · 1mpl1ca un volver ~,obre: la mente del n:ño en !a cúspide de la 

formalización formal - el niño entre cuatro y siete años' (/:bid p 422) 

Y nos cuenta que los nue:vos descubrimit-ntos en el siglo diecinueve 

habían leg1t1rnado un 1nteres por la infanc:a As, qu.: toaos ellos estaban 

fascinados por es:a etapa Los r11i"1os y su n11sr~·.a 1n~;:inc1a eran los 

transformadores de su propio trabap 

Gardner explica q..,e esto no au1ere decir que en otras ép::icas no haya 

habido ese vinculo con la infancia Lo mas seguro es que lo hayan tenido sin 

embargo si se ha visto un vinculo privilegiaoo ·con un momento particularmente 

pleno de la v1aa del niño peque:'\o' 11b1d <:23 ¡ 

En fin volvamos a Freua y Granam 

Una vez mas hemos de decir que la infancia de Freud tuvo muchos lazos 

con su teor:a :.· una ae las cesas que Garcner ncs cuenta es que Freud cuando 

era niño quería ser sol::Jaoo 1a: 1guai que muchos otros niños ce su tiempo e 

incluso oe o:ros :ief'-pos1 Tenia s1mpat1a por el g•an general Anioal :.· Freud 

iugaba reproauc1endo sus oatal:as >' comentaba s•endc ei aún un chico que si 

no hubiera sido 1udic {>'ªque por eso no le podían car un manoo militar) él habria 

elegido la carrera ae of1c•al del e¡erc1:0 Contrastando su encanto por 10 m1l1tar 



con el desapego que tenía con la rel1g1ón oficial: y por otro lado. considerándose 

a si mismo profundamente ¡udio y ofendiéndose ante el ant1sem1t1smo 

Dicho antecedente a Gardner le llama la atención. y según su 

interpretación. Freud al echar anda• ;' sostener el mov;m1ento ps1coanalitico. 

mostró facetas de su personalidad que habían estado ocultas durante muchos 

años ··su fasc1nac1ón por lo rrn!1tac y s:.; deseo de d:r1g:r una unidad dispuesta y en 

orden de batalla' ( 1993 p S-4) Y ref1r1énoose al Modelo de Sistemas introducido 

por Cs1kszentrrnhaly1 en donde ha~· una :nteracc•on entre la persona (talento 

1nd1v1dual) campo y ambito Gardner in!1ere que Freud como talento ind1v1dual. 

había bosq:..ieiado una revoluc1or.aria serie de 1df:as d1cn,as 1aeas estaban en 

importante desacuerdo con las enseñanzas 1mpera'ites en los camDOS de la 

psicología ps1qu1atria y sus amb1tos respectivos si es:as ideas habían ae eiercer 

influencia. Freud tenia que crear un amb1to que pudiera valorarlas y d1fund1rlas· 

(1b1d) 

Freud había formado la Sociedad Ps1cológ1ca del M•ér=les nombre que 

se le dio a las reuniones que tenían lugar este cía de la semana en SlJ casa Esta 

sociedad tuvo muchos fines y L:no de e 11os ~· según Gardner uno de los más 

1mpor1antes fue el de dar a rreua la oponun1dad de asumir una posición 

dirigente Ademas para ento'Kes ~1a::::a ela:::io•a::io to::ia una serie de conceptos. 

dandole nombre a esta escue:a de ¡:,ensa'.":l•ento Era sin duda el líder de un 

grupo y para acabar p•on:o e·a s11T1pie seric1lla-r.ente el padre del 

ps1coanal1s1s 

Freuc contaba con toca u"1a s...:ces1on de ideas >' conceptos. >' al mismo 

tiempo tenia una serie de practicas Pero lo que hace que Freud sea tan 

par11cularmente especia! es la terma en que unió esas •Oeas con la practica y que. 

aun mas tal conex1011 11e.,,6 a formar un modo completamente nuevo de 

tratamiento asi es ei méto~o ps•.::canal1t1co 

Aqui Gardner compara a Freuc con Gandh1 sosteniendo que el primero al 

igual que e~ segundo poc1a hatllar a una comun1oaa potencial oastan!e mas 



extensa. ya que Freud desarrolló técnicas como el análisis de sueños y la 

asoc1ac16n libre. que concretamente se emplearon para ayudar a la gente 

A medida que la obra de Freud avanzó. se notó de una manera mucho 

más abierta su interés por las cuestiones sociales lo cual se puede atribuir tanto 

a los sucesos de Ja vida person3! de Freud como a los fuertes acontec1m1entos 

polit1cos que Europa estaba sufriendo en las primeras décadas del siglo xx Y a 

pesar o quizás -sostiene Gardner- 3 todo lo que estaba aconteciendo en el 

mundo en este periodo hubo uri so,vendente crec1m1ento y a1fus1ón de las ideas 

ps1coanalit1cas por todo el mundo occidental Y lo que antes era la Sociedad 

ps1cológ1c3 del m1e,coles se conv1n16 en la sociecaa ps1ccana!it1ca de Viena Ja 

cual s1rv1ó como punto de par11da para que muchos otros grupos parecidos de 

todo el mundo formaran sus propias soc18caces 

Ademas Gardner nos cuenta que la forma en quE: Freud llevó aC<Jbo todos 

sus esfuerzos corresponce al ideal aecimonón•co del trab.3;ador incansable que 

se mantenia ocupa:::lo de algun modo prod...ict1.:o durante casi caca hora del dia y 

se censuraba sin p1ecad cuando quiera que notaba qcie se estaba rela¡ando· 

(1b1d p 99) Nótese aqui una -.ez rnas como es que la forma de ser de las 

personas corresponde al conte>to soc1ocu11ural e-i dende se esta inmerso 

Asimismo pueoe verse corno ¡usto en los rnornentos mas crit1cos de la 

Primera Guerra mund:al escr1t,10 en un perioao =rto seis ponencias 

<<rnetaps1colog1cas>> tomando ternas importantes e•puestos por primera ve:: 

en su gran libro To~em y :ati¡) (l1tiro escrito en ~912-1913i. e 1mpu!sanao asi al 

ps1coanal1s1s caca ve:: mas ,. con mayor e•:1ens1oci hacia ten1as ae inaole político 

y cultural (sin que por esto se preste a confus1or. su prac:•ca siempre fue a nivel 

clínico!' personal) Escflti•o so!J'.e ps1co109ia de grupo po11::ca re:1g1on la g:.ierra 

la agres1on etc 

·Al ensanc.'"lar su ca•n;:-o de o¡'.'erac.c'1es Fre...id esta:::ia aacioo salida a esa 

fuene vena f1Joso!1ca y cul:...iral que habia <<supr1m1do 1rnplaca::>lemente>> seis 

décadas antes cuando había optado por la carrera de mec1c1na ~· tas ciencias 
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naturales. Y se estaba dirigiendo a un auditorio que. en la coyuntura de la 

traumática Gran Guerra, anhelaba una explicación de la destrucción humana· 

(ibid). 

En esto que nos narra Gardner bien oueden verse reunidos sus intereses 

afectivos. cogrnlivos y desde luego sociales los cuales están entreteJidos Y no 

se trata ni se puede determinar cual surgió primero La gente vive en una 

sociedad impregnada de sent1m1entos y conoc1m1entos 

Gardner. ~1nce referenc:a a !a <<regla de los diez años>> (que se 

mencionó en el capitulo 1 descut:.r1rn•ento Que frecuentemente ha aparecido en 

su estudio con personas creativas fs:a regla indica que una persona creativa 

hace un avance s1gn1'•cat1vo des;:-ues OE: diez años dE: trabaJO en un campo y 

pueden haber mas avances e" !as siguientes decadas de;::>end1endo de varios 

factores Freud es uri eiernp!o cla·o ae la prnnera parte ae la regla ya que La 

mterpre:ac:on de Jos sueños fue terminada uria aecaca cespués de sus 

conoc1m1entos 1r11::1ados en el laDora:or10 con Charco! lcon quien aprendió 

muchas cosas re:ac1onadas cor ia histeria) Y ae an1 en aaelante en las décadas 

posteriores la creat1v103d de Freud se rr.antuvo con la misma fuerza aunque ya 

no es fácil de:erm1nar si los intervalos fveron exactamente ae die:'. años Lo que 

si se sabe es que sus iniciales pasos nac1a cuestiones sociales son situados 

alrededor de i 91 O )' cuanco se deo1::ó plenamente a cuestiones políticas y 

culturales fue en la década de los años veinte y treinta 

Ahora bien. hablemos como to hace Gardr1er del actual rec1b1miento al 

ps1coanáhs1s Ho;' hemos de cec1r que el ps1coanális1s tiene muchos seguidores. 

existen en todo el muno::i 1nsti:uc10;1eS y aso-c1ac1ones ps1coanalit1cas 

importantes. gente que s1moat1:::a con e! mov1m1ento. desde h1stor1adores 

filósofos críticos an1s!as etc Exis:en las persof1as que creen fielmente en Freud 

)' su mov1m1ento, y :amtllen los críticos escanaatosos que desprecian toca su 

obra Pcr otro lado. cabe decir cue ha habido un segwm1ento y ha;: muchos 
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pensadores serios que han analizado su obra y rescatado todo el legado que nos 

ha dejado Freud, y uno de ellos es el psicoanalista francés Jacques Lacan 

Pero bueno, el caso es que en estos tiempos, aunque algunos aspectos 

del ps1coanahs1s han tenido cierto apoyo c1entif1co el mayor interés hacia él ha 

sido manifestado fuera de la comunidad c1entif1ca. · la mayoria de los científicos 

1ntrans1gentes no consideran a F reud seriamente como miembro de su 

fraternidad (1b1d p 1 Oí) Lo cual -asevera Gardner- habría decepcionado a 

Freud pero por o!ro lado qu:z<is no le riaoria sorprena1do y sostenar1a como 

siempre lo hizo 

descubr1m:entos 

quE: el t1e:mpo hablaría y la base c1entif1ca di'.: muchos de sus 

ser:an revelados Y ae esto Gardner opina que lo que 

verdaderamente 1mpor1a es considerar a Fre'"'d corno alguien que nos ae¡6 un 

enorme conocimiento acerca de los seres numanos corno también lo han hecho 

varios literatos )' filósofos contr1bu,·endo a la refle>·1on acerca de la sociedad 

Cerremos ento:-ices con esto que Gardner nos dice de Freud y que 

muestra con clartdad ia conv1cc1on ae que la creatividad esta sumergida en los 

afectos la co9n1c1on ,, -s1 es que es vai1co expresarlo asi- primordialmente en lo 

sociocultural 

· Freud per.enece at1ora ai rnu,-iao me resulta a1ficll 1rnag1nar que pueda 

llegar a convenirse en una figura menor en un futuro prev1s1ble Tal recepción es 

una haza"ia nctable para un :nd1v1duc que era desconocido hace u,-i siglo que 

v1v10 hasta com,en;:os de la segunda Guerra mundial y cuya arma más poderosa 

no fue la espada con 1a qc;e soñaba cuanco era n1f\O sino mas bien un modo de 

investigar la naturaleza de: sof1ar y ae los S.Jeños mismos 

·Par a m1 es:uc10 es embler.1a:ico -:.;~.a ~asrnosa aemos!rac1ón de que se 

pueae a!car1.::ar las cimas ae :a creat•v1daa med1a..,:e e! uso ae una 1ntellgenc1a 

determ:n.:ida rned1a'1te el e>.amen 1ntrapersonai ce los propios pensamientos y 

sen!1m1entcs, y en S;J caso rned1a~te la pcrseveranc!a. a~n cuanoo nadie más 

de muestras ae d1spos1c1on favora::.ie o comprens1on ante lo que une está 

haciendo Freud pues encau.::o con ex1to sus energías. y convenció a un mundo. 
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a menudo hostil, de la plausibilrdad de sus descubrimientos Partiendo de la 

atracción ideal que tenia para el mundo. hasta la más aislada y hermética de las 

búsquedas. y luego de vuelta otra vez a un diálogo con múltiples grupos de 

apoyo, Freud sirve de recordalorio 1nolv1dable de la doble naturaleza de la 

crea11v1dad Un avance dentro de un campo concreto que al final. puede también 

iluminar los intereses y valores ae aiversas comunidades humanas· (1b1d. p 

102) 

En efecto estas últimas pc. 1abras corroboran la propuesta de 

Cs1kszentm1haly1 acerca de la 1nteracc1ón que existe entre la persona el campo y 

el ámbito en la creat1v1dad. mostrándonos de esta manera cómo funciona en la 

sociedad y en la cultura Pero ahora toca nablar de Man ha Graham inmersa en el 

contexto. para después regresar a es:os temas 

Grat1am 

Al hacer una rev1s1cn generai ae lo que Gardner analiza en torno a lo 

sociocultural con los su1etos creadores y en este caso. más específicamente con 

Freud. ~ia que.jaco c!aro como aoorda el aspecto social pero también hay 

algunas cosas importantes que ha1· que aec1r del anal1s1s que hace con Graham. 

la otra creadora ae la cual nos hemos ocupado 

La obra ae l.!iartria Graham nos refie¡a 1ncuest1onablemente cómo el 

creador que pertenece a uria soc.e.::a::: Juega I' e" este caso baila con todo 

aquello que lo habita Para empezar la fuerite pr1nc1pa! ae 1nsp1rac1ón de esta 

bailarina fue sin mas ·su tierra nata! -su herenc;a de Nueva Inglaterra el 

entorno apalach1ano de su ¡uventud ;· los espacios y pueblos de las dilatadas 

llanuras- así corno las traa1c1ones ae Europa Occ1oe,.:a1 I' oriente- (Gardner. 

1993 p 29) 

Las dan;:as ce Gra'1arn (que e!la creo y represen:ó sola o con su 

compañia) estan const1tu;aas por 1nqu1etuaes personales. que tienen que ver con 

su vida in:1ma ¡:-ero sobre todo conlleva., asuntos y problemáticas de la época 

que al mundo ~' a Graham le atañían Una de sus primeras danzas llamada 



Revott (Revuelta) presentada en el año de 1927 trataba sobre la in¡us!lcia 

humana. y conmo111ó demasiado al público. el cual no estaba famil1anzado con 

ver ese tipo de temas expresados en la danza En 1929 Graham representó 

Dance (Danza). en donde ella aparecía parada sobre una plataforma pequeña y 

el mo111m1ento se concentraba en su torso disparando energía mo111m1entos que 

tampoco eran hab1tuaies y Que resultaron ser 1:ono·.•adores y constituyeron parte 

fundamental de su técnica que combinaba lél vitalidad y sent1m1entos que 

expresa todo el tórax a d1ferenc:a del bél'iet clas1co y otros bailes que se 

centraban (y se cc,ntran 1 en las piernas pies ~· brazos pE:ro no ~1acian caso del 

torso En ese mismo ario se represento Heret1c '.H19re¡e! y a::;ui Graham vestida 

de blanco y pE:lo suelto se encontraba en conHapos1c10:0 <> once mu¡eres de 

negro que -como cuenta Gararier- intentaba" oprimir a aauella reb•:elae sol1tana". 

quien trataba muchas ·•eces sin cons(~gu1rlo traspasar el muro que habían 

hecho las otras ~· :c;ao esto o::urria con un trasfo"1dc ae mus1ca repet1t•11a Y las 

once mu¡eres -comen!;; Gard'ler- e!:-cen1wr...-,ente ca•t:cia'l de atract1110 y 

c<Jracterrzac1on 1.:;s car¡:¡s parec.an mascaras .,. ias boca!:- eran como una 

'Kand1nsk1ana cucniliada Ot: ro¡o Despues Graharn estreno la danza 

Lamenta/ion 1Lamenta::1on1 de 1930 aue ae sus primeras danzas fue las mas 

recordada ;· en la cual se e.:presabil rnuch¡:¡ afl1cc1on de una forma totalmente 

or191na! 

Esta breve descrip;:1on ae algunas de las primeras da~.::as de Graham que 

Gardner nos mues:ra en f./enres creat111as pueden revelarnos mucha!:- cosa!:

como el que ha1·a plasmado er> !:-u obr<J aq...1e' pu•1tar-i1!:-r:10 que •w1ó y ·de paso· 

las d1scr1m1nac1ones soc1a!es que involucra De5;:ic;t:s G:aharn involucro un sin fin 

de ternas en SL!S co:eogra~1as in~e:esancose. ta~'.~1en e:i los r1:u¡iles y culturas de 

distintos lugares cer-itranaose en la rel1g1on y r:1u;::has o:ras cuestiones as1 como 

en cues:icne!:- l1terar1a!:- , ~1:osof:cas Ella n.;!:-ma oecia cue rob<Jba corno ladrona 

Jo me¡or ae aor>de quiera Qut> estuviera y le ate!:-oraDa para !:-1empre =rno un 

gran legado Y aecía que !a terma de crear sus coreografías no era precisamente 

de modo milagroso sino que acudía a la memoria a la forma de entender su 111da 

y de Jos otros r que así toco lo que había leido y oe toco !o aue se había 
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empapado caía como una ioya dentro de su ser. Explicando que •sufría" el 

comienzo de una danza 

Gardner nos habla de la v1s1ta que hizo Graham a territorios nativos de 

Nuevo México en 1930 ·Le 1mpres1onó la cercanía de los indios a la tierra. la 

1mponanc1a otorgada a la vida espiritual y los modos en que las perspectivas 

1nd1as trad1c1onales se an1culaban con las culturas española y cristiana En un 

nivel más sensual le enca"1taban los bastos des1enos de anem1sa. los espacios 

dilatados. las luminosidades cla·as y la piel oscura de la gente La exper1enc1a 

pareci3 evocar aspe::tos 0(· su aao!es::eri::1a californiana cue Qu1zas habían sido 

suprimidos por el ritmo febril de la v1aa urbana ae Nueva Yo•K' (1tJ1d p 302) 

Esta v1s1ta ia de¡ó afectaaa e 1nflu):eron en algunas de sus obras Una de 

ellas fue Pnm1t1ve Myste11es 1 !/1slenos Pnm1:1vos! la cual trataba ae una 

ceremonia anual h1spano-1ridige"1ci C..Je nacía 'oonor a al V1•gen Maria Y lo que 

Graham pr1nc1palrnentE: queria lograr en esta Ca'lza. era expresar la fuerza y el 

poder de la v:da pr1m1t1va E 1 cuerpo es usado corno metáfora -señala Gardner- y 

un e¡emplo son los mov1m1entos s1metr1cos de la Virgen que man1f1es:an su 

centralidad en el rito Asi p;.Jes :os cr1t1:os llE:garori a la concius1on de que esta 

danza def1n1t1vamente marcaba UC".a n:..ieva cús¡>1de tanto en este e:'lcantaaor arte 

como en la misma bailarina En ete::tc e: :alento ce Graharn marcó epoca en la 

dan;:a aportando C..Janto c;u:so al car100 y creanac en este tod3 una nueva 

concepc10"1 danc1s11ca aue f1na1mente -con todos los problemas que conlleva- fue 

muy bien aceptaoa por e: amb1tc 

Lo que Graharr. prcporc1on;; a este carn::>o ael arte fue gra'1C1oso. a pesar 

de que no h.JVO muct1as cosas a S;.J ta.-or Para empe;:ar. aunq;.Je oe su familia 

rec1b1ó m;.Jcho cariño no apro:::.a::ia ª"'"' se dea:ca'a a la da'l::a ~· Graham no 

habia tenido recursos para f1nanc . .::ir s...i p·c!es1on Cuando corne~o a es!ua1ar 

danza la aesprec:aro'1 por S;.J :amaño ~ · ca•e'1cia ae belie::a· Y a;,,Jnque :a oan;::a 

siempre fue considerada como una protes1on he:.tia para las mujeres. el campo 

de la crea:1on no éste estaba reservaoo casi e~Cl;.Jsivamente para los hombres 
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Lo admirable es que Graham -como bien Jo dice Gardner- haya sido 

capaz de utilizar estas desventa¡as. o bien. as;ncronias. en su beneficio Tal y 

como los otros creadores que Garoner torna en cuenta en su estudio. fue capaz 

de sacar al max1mo partido de su marg1nal1dad ·y de continuar elevando el listón 

cuando le parecia que podia ser aceptada acrit1=mente· í1b1d p 330) 

Gardner argument;i que en c1er10 aspecto Graham exh1bia ei mismo tipo 

ae creación que Gandh1 Ella e:ra una interprete y al mismo tiempo se conv1111ó en 

un lider de sus interpretes Lo aue ella hacia estaba ligado con un momento 

histórico concreto y con un publico aue: respondia 1nméd1atamente. tenia que 

mov1l1za-se a si m:sma y al grupo de su corr•::iañia y tenia que es:ar fis1camente 

dispuesta a diferencia de otros cread::>res que trabajabari aislados 

Senc1:lamente su cuerpo era central en su crea::1ón len todo sent1co\ tenia oue 

estar ahí En casos corno los de Grat1am y Gandn1 Uno debe cuidar su salud 

Debe poseer un cierto gr3::lo de e,:h:t,:c:on1smo -i· ciertamente disfrutar c::in ello 

Debe ser capaz de detectar las reacciones del púolico ; ae los co-a::tores y de 

responder a ei:as pr3cticamente a: instante Uno teme constan:emente que le 

cuerpo le falle -que el ayuno cause la muerte que un paso sea dado en falso 

que uno parez= 11d1culo mas que convincente Un oeso tremendo pende sobre el 

momento existencia! 1.1b1d p 377-378) 

Corno b:en es afirmado sin mas la acc1ó•1 era su campo Y :an:o ella 

corno quienes la vieron bailar expresaban que habia nacido para ello que había 

sido elegida por la danza 

En efecto eleg:da pee aq.iel campo que después iba a ser recompensado 

con las remodeiac1ones que le haria Asi funciona la d1alect1ca de la creatividad. 

que para nuestra fonuna. no llene fin 
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Todo lo expuesto nos lleva a lo mismo a que la creatividad no se realiza 

dentro de la cabeza de las personas Y por eso, de acuerdo con 

Cs1kszentm1hal>•1, la pregunta que tiene entrada aqui es la de '-dónde esta la 

creat1v1dad?. y no '-qué es la creat1v1dad? ya aue ésta no es una esencia 

1namov1ble que reside en unico luga' sino todo lo contrario hay en ella una 

d1nam1ca continua que sólo puede desen·,olverse en un contexto dado Entonces 

ha>' que decir que lé'! creat1v1dac es un fenómeno sistémico no 1nd1v1dual y hay 

que entenderla a par:1r de la interaccion que se da entre los pensamientos de una 

persona ~· un con:e,·10 soc1ocul:ura! es cec:r entre la 1nteracc1on del Modelo de 

Sistemas compuesto por la perscna :a rentosa el campe y 1::1 amt>1to 

La descripc1on que hace Garc"'er sobre !a d1alect1ca de la creatividad. 

queda mas que e¡ernplif1cada er. los casos de Freud ;· Graham Se dedicaron a 

un campo compuesto ae reglas es:• ..;::t.Yas ;• pra::::cas co•respond1entes a un 

momento histórico una vez soc1al1zaccs en el respectivo campo hicieron uso de 

su 1ntel1genc1a v obraron en el f:na•..,~en:e estas personal1aaaes d:r1g1eron su 

traba¡o al arnb1!0 y no les fue fac·I Y sus obras causa'on impacto en aquel 

momento t11stor1co y -i::i mas 1mpona...,:e- a;.:m lo siguen hac1enao es decir sus 

obras son consideradas como ·creat:.·as para s1er:1pre De este tipo de obras 

explica Garcner 'Las obras (y les '"ct:ire'os>>\ así Juzgadas llegan a ocupar el 

puesto mas 1rnp::ir1a.-,:e en la a1¡¡it:-ct1::a causan realmente una remocelac1ón del 

campe La siguiente generac10:1 ce t>S!c;C1osos o talentos traba¡a ya en un 

campo que es 01feren1e gracias a los logros de 1na1v1duos sumamente creativos 

Y de este moac la a1aléct1ca oe ia crea::v1oao con:1n:.Ja· \ 1993 p 56) 

Es Pº' esto tamb1en que sostenemos que la crea::v1dad no es una esencia 

es un proceso nos precisa Pe·l-.·ns y por :o ta:o:o el prefiere cambiar la palabra 

crea:1\''ªªª por la de crear. ya que es:a ultima connota más mov1m1ento. 

Intervienen mu:::hos factores y s:mplemen:e hasta las inquietudes mas 

personales que surgen en el cono:::1m1ento y la creación v1a1an fiotan y estan en 

la sociedad 



Y en efecto. la creat1111dad está sumergida en la sociedad. Mead no se 

equivoca al decir que cada persona es una sociedad compuesta por un ·yo', un 

"mi" y un otro generalizado En donde el "mi" oye y en¡u1c1a lo que el ·yo· dice. 

Esto ocurre en el pensamiento mismo. en la escritura o cuando se habla con otra 

persona Por eso. cuando hablamos con otra persona también estarnos 

hablándonos (y esto es claro en el ps1coanéills1s .1 Uno piat1ca consigo mismo 

aunque no se vc:a y es mediante este dialogo 1n1ersub1et1vo que podemos dar 

cuenta de nuestra sociedad 1nd1111duai El "m1 surge pcr la adopción de las 

actitudes de los otros y reaccionamos a el como un· yo Dado que no es extraño 

que en ocasiones nos sorprenaarnos ae lo que aec1mos y es que esta 

e>:per1e:-ic1a la experimenta el mi' quien se encaraa de escuchar evaluar y 

recordar lo que c111mos y qu1zas hasta ei con:eniao emocional que lo 

acampar.aba Uno nunca sabe lo que va decir. tiasta que lo dice puede tener una 

1oea de io que quiere decir pero solo hasta después ae q..;e t•ene lugar la acción. 

es decir hasta que el ·yo· hablé.: se puede v1v1r I¡; experiencia exacta -por eso es 

conveniente hablar o escribir aquello que se piensa 

Las creencias pensamientos co'."1oc1m1entos etc S'-Jrgen dentro de esta 

conversac1on que es p:.;ra<r.en:e social Estamos centro oe muchas sociedades. 

uno mismo es una sociedad y se p:at1ca a si mismo ~· aunque los otros 

aparentemente no esten presentes s;empre nos acompaña un ·otro· Ese otro 

generali;:ado. const1tu1do ¡:>or toda !a gama social a la que pertenecemos y que 

interactúa cons:anten1ente con e! ·)'O. y e: · m,· 

Aquí. Meacl refieia su ac:1:uo ant1mentalista -tal}. como Gardner. Perk1ns y 

Cs1"-szen:m1ha1,·1 lo han tiecho al~ cierto modo- ya q'-le cree que la ¡:-ersona se 

construye por el d1aiogo 1nteract•vo e :ntersu::iiet1vo que po~ ende se encuentra 

fuera de: ·1nd•v1auc) Conc:be a' pensarn•en:o como un proceso social y no como 

algo estatico pro,·en1en:e oel cerebro Ademas no hace d1st1nc1on entre la 

ps.colog ·a 1nd:v1dua: y la ps1co1ogia social v1enoo as1 a !a ps1colog1a como un 

toco y a la persona •~1,.,,ersa dentro ae un estado de cosas en oonoe esta actúa. 

interpreta y re1'1terpreta la circunstancia 

' ¡ ~ 
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Para hablar de la persona que actúa y crea en una sociedad, Mead. en su 

libro Espinlu, persona y sociedad comienza por decimos que "El <<mi>> es 

esencialmente un miembro del grupo social y representa. por lo tanto. el valor del 

grupo. la clase de experiencia que el grupo hace posible Sus valores son los 

valores que pertenecen a la sociedad" -por otro lado Mead refiere que- "los 

valores que acompanan al <<ye;,>> rnás espec1alrnente que al <<m1>> se 

encuentran e~1 la actitud 1nmed1a;a ael an1sta el inventor el hombre de ciencia en 

su descubrimiento en generai en la acc1on del <<ye>> oue no puede ser 

calculada y que represema una reconstrucción de la sociedad y por lo tanto del 

<<m1>:- que penenece a d1ct1a sociedad Es !a fase de la e,wper1enc1a que se 

encuentra en el "'")'C·"' ~· los valores que lo acompaf:an son los 

correspona:e"'ltes a ese tipo ae e~;:'ec1enc1a en cuanto tal Estos ·.•alares no son 

peculiares al an1sta al inventor y al descubridor c1entif1co. sino que corresponden 

a la experiencia de :odas las perso..-,as en que existe un <<yo>> que responde al 

<<mi:-~· (1993 p 22.7) 

Mead plantea que toao horn:xe que mteractua en un contexto contribuye a 

crear en cierto sentido De principio al adaptarse a cierto medio se conviene en 

un individuo distinto y al mismo tiempo ai hacerse un 1na1v1duo a1fecen:e afecta 

a la comunidad en que t1ab1ta E: efecto de cam::i10 puede s.er ligero pero el caso 

es que rnientras se ha adaptaco las adaptac10~1es han camb1aoo el medio ante el 

cual reacc1onac por lo que el rnu"'lOO se vuelve a:stin!o As1 p'-les mientras la 

sociedad nos molaea ncsotros ta"l:J'e" en ;:>equeñas can:1dades par11c1pamos 

en su remoaelac1on El simple hecho de ser parte de una comunidad. y 

reaccionar ante e11a hace oos1::-ie c.ue e: carácter ae su crga'11::ac:on ya no sea la 

misma Pe•o esto se torna muct10 mas e..-1aen:e C'-lanoo pensamos en aquellas 

personas que hacen de la socieoao más amplia una v1s1biemente 01st1nta Mead 

sos:1ene entorices 

"Las personas ce gran espir1:u ~· gran carácter han cambiado 

notoriamente las comunidades frente a las cuales reaccionaban Las llamamos 

dirigentes. lideres. etc pero ellas no hacen más que llevar a la enésin1a potencia 
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ese cambio de la comunidad que lleva a acabo el individuo que se convierte en 

parte de ésta. que pertenece a ella" (ib1d .. p 239) 

La retroallmentac16n de 1nd1v1duo - sociedad. sociedad - 1nd1viduo. brilla 

aquí por su existencia Y hasta se podría argumentar que no hay 1nd1v1duos a 

secas hay su1etos. que ciertamente estan su¡etos a una sociedad. y que crean a 

partir de. y en esta misma !a obra se revela como tal en el momento en que 

<<entra>> al mundo de los otros. al mundo de la colect1v1dad (De Buen. p 11 ): 

aunque las creac1on!:S de los su¡etos que llevan consigo cambios fundamentales 

en cualquier esfera dt:: la sociedad sean un1cas e 1rrepet1blt::s 
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CONCLUSIONES 

Casi siempre que intentamos def1n1r algun fenómeno de psicología 

terminamos criticando a esta disciplina y el modo en que concibe a estos sucesos 

psíquicos Sin embargo. el espíritu del Pro:.·ecto Cero ha s1ao alentador su forma 

de tratar uno de los aspectos más apasionantes de las ciencias ael espir1tu 

provocan que el interés oor 1n:::agar acerca del fenorneno de la creat1v1dad 

crezca y también nos hace refle;1o'lar acerca de la educación y ia sociedad 

En la soc1edc.::: actual ha)' una 1e.-,aenc1a a la h•:::·erespec1al1zac1on y esto 

puede ser muy per¡ud1c1al para e! con::ic1rn1ento ~·a Que conduce a una 

fragmentación cul:ural la ·ea11da::l se oar~e en cact"11tos y entonces es dificil 

encontrarle sent1ao a es:a rn1scna Desg:ac1adarnente !os tiempos eri los que 

v1v1mos van que vue:an :odc t-ia;· oue hacerlo con prisa así e~ como ha 

func1onado nuestro munao O¡a:a aue el aliento de la Grecia clásica y 

renacentista volviera a surglf y se pua1era do•rnnar mas de un conoc1m1ento 

Cs1kszentm1hal;•: manif1c,sta tal 1nc;u1etud y lamenta que este sucediendo esto en 

la evoluc1on ae la ct..:l~ura en aonde ya no se le pue0:e da'.' muctia cabida a! 

conoc1m1ento en general y oe hecho para que t1a,.a creat1v1dad es muy 

1mpor1a'lte cruzar las fron:eras 01: los cam;::ios Pe~o por otra p3r1e reconoce que. 

daaa la escasa atención de la que crspo,.,ernos y la manera en que crece la 

información que cori~orma co·1:1n;.;arnen:e !os diversos cacnros la espec1al1zac1ón 

parece 1nev1tao1e F 1nalr-:1e!'1te -y io mas 1rnponante- argumenta que esta 

tendencia podria carno1ar pero se ne:::es1ta·ia hacer un es'uerzo consciente por 

encontrar una alternativa De o:rc n-1odo esto no se oetencrá 

En efecto aqui se v1slu"'.'lbra ocie ~a;· que nacer =mo1os 1mponantes de 

conciencia La política wrgen:.s:a nos es:a comiendo la a:encron se centra e!'1 que 

la economía crezca pero ae;a ce laco toco 10 que está relac1onaoo con la cultura 
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y la educación. olvidándose de que para que una sociedad sea me¡or necesita 

tener conciencia amplia. y ésta sólo puede construirse en una cultura que integre 

a la gente y que 1a haga sentirse parle del conocimiento. que no la separe de él 

Un pueblo educado en este sentido puede preocuparse por comer y por 

encontrarle sentido a la vida. por alimentarse de la cultura y saborear todo lo que 

nos ofrece la creatividad 

S 1 lo que queremos cambiar es este ::po de realidad hay que empezar por 

hacer camtJios en todos los sentidos y como dice Pablo Fernandez hacer 

cambios en la ps1cologia haciendo mucha 1nvest1gac1ón teórica e integrando. 

desde luego e; I<• f1losofia El Proyecto Ce·o es una a1terna:1vn 'l nos 1nc1ta a 

crear n1as Proyectos de ps1co1og1a que apoyen el gusto rrnsmo por el 

conoc1fl11ento Las bases teor1cas del Proyecto Cero encuen1ran su suste'lto en la 

fdosofia de 1as artes asi es. r.1 mas ni menos que en la estética y 10 podemos ver 

si nos var.1os a1 origen mismo ce éste ~· recoraamos que unos de los principales 

motivos po' los qcie Nelson Goo:Jma•1 creó a1cho pro1·ecto !ue el de poder 

integrar las concepciones ps1colog1cas ~· !1:osóf1cas res;'..'ecto a las a'1es 

No nª" qcie tener miedo ae apegarnos a la fliosofia o la estet1ca Este 

miedo -generaao muchas veces por ios cient1fic1stas- ha provocado que la 

ps1cologia tr<He a cua!Qu1e• fenómeno psiau1= como algo totaimen:e distante y 

olvidarse de los sent1m1entos o t1acer corno que na existen En esta lógica sólo 

vale lo que es verificable y cuar,t1'.cabie asi opera nuestra polí:1= no;· en dia 

pero es necesario ms1st1r que necesitamos canib1arl.:i no poaernos seguir con 

esta concier:Cia Me;or hay q.,e camos cuenta que somos pa'1e de la realidad y la 

realidad parte ae nosotros. que pertenecemcs al conoc1:-n1ento )' el co'loc1rn1ento 

nos peflenece tarnbie;i a nosotros solo v:enoolo asi se de;ara ae considerar al 

conoc1m1entO como Poder (soto-re e: o:rc o co;i !:n utiiitano) y se ·•era como un 

gusto por 5¡ mismo un p;acer por conocer sin que :en;a aue haber otra ra=on Y 

a decir verc:a::i u'10 de los pr1nci;:>ales aeseos del Pro)·ecto Cero es tograr que los 

niños se 51e:'1lan 1rwolucraaos en toao esto Esto resulta uto;:>ico si no hay' un 

cambio de conc:1encia pero en fin Asi pues el es:ud1ar la creat•~idad 1mpl1ca un 



gusto por si mismo. al igual que entrar en el mundo del arte y la ciencia El 

sentimiento que experimenta el descubridor o creador es inmenso. armónico, 

bello. Y o¡ala mucha gente pudiera experimentar más a menudo el sent1m1ento de 

aquél Pero el ·sencillo' hecho de que se abra la pos1b1l1dad de que haya muchas 

creaciones resulta verd¡-,,deramente grato para todos Todo es en benef1c10 de 

uno mismo y de todos a la vez 

Esto de la fasc1nac1on que siente aquel que descuore algo también lo 

expresan Perk1ns y Gardner Y ha" traba¡ado no sólo para compre'"1der y de¡ar 

claro a los demás lo referente a! pcoceso creador. sino para que en la educación 

se fomente el gusto por conocer ,. pcJeda dar entrada a la crea:•v1dad De hecho 

Gardner argumenta m.Je a! forrnüla• !a Teoria de las lntel1;ienc1as mult1p1es tuvo la 

clara intención de explorar las 1rnpl1cac1ones educa::1onales que conllevaba y 

d1st1ngu1r asi. las inc!1nac:ones 1nte!ectüales de un 1nd1v1düO a temprana edad y 

con ayudLl de este conoc1rn1ento me!o·ar sus opor1ün1dades y opciones 

educativas Es dec11 •cent1f1car Pf1csm1as con tale"ltcs 1nc.;s:;acos y conductrlos 

hacia progrumas especiales y ae 1;iual manera d1se1">ar programas de 

enr1quec1m1en:o especia: para perso,-,as cor. algur.a d1sfunc1on ae las actividades 

intelectuales Otro at: los aeseos de Gardner al crear esta teoria fue el de 

despenar el 1nteres a los antro;co:o9os con or1en1ac10~ ea;.;cac1onal para que 

constru~·an un modelo oe cómo for:,f1car las capacidaoes 1nte!ectua1es en varios 

contextos culturales Y e: •etc m;,s gca•1de y 01f1cil que se propuso fue lograr que 

las ideas expuestas en :a teor 'ª ;as retomaran aquellos que d1ser"lan polit1cas y 

los practicantes a carfK' Ce e 1 aesa•roilo ae otros 1nd1v1auos 

Las menc1onaoas 1rn¡J!1ca:::o,-,es educacionales de esta teoria en efecto. 

han tra1dc frutos ,, estos han s•do oaoos en 1os laboriosos traoa¡os del Proyecto 

Cero (y cat>e seña:ar que seria 1nteresan:e inoagar mas en esto, pero esto no ha 

correspondido al presente estu::iio seria una buena alternati.·a para otro traba¡o 

de 1nvest1gac1ón) 



No obstante todo lo dicho a favor del Proyecto Cero. podría pensarse que. 

al fín y al cabo. éste representa una élite mas en el mundo del conoc1m1ento: y 

desgraciadamente no seria del todo 1nc1ena tal suposición pero hay que advertir 

que la certeza esta fundada en el hecho de que Ja misma educación continua 

siendo el1t1sta hasta nuestros dias y sabemos que las oportunidades son 

desiguales en la gran ma1'oria de los paises 

Y sumado a esto )' por si fuera poco podria argumentarse que el proyecto 

se encuentra 1nstalaao e~1 el 1mper10 ¡'an::iu1 ;-:a.s aue se ha d1st1ngu1do por 

sacar provecho dE: las debilidades ae lrJs otros paises lo cual -aparentemente

podria sugerirnos que <:: prO)'ec!o no pretenae integrar a cualquier ser humano y 

que Ja búsqueda por fomentar la creatividad esta basada un1camente en la 

c0nvernenc1a del gob1er'.'O es.taaounidense Sin embargo -y r.ay cue subrayarlo-. 

el Pro,-ecto Cero parece no tener esa d1recc1ón Prueba oe ello es que se ha ido 

extendiendo a o!ra~ culturas ¡ por e1emplo han hat:i,do t'a!:1élJOS 1m;-1or1antes en 

coord1nacion con Venezuela ¡· Colombia (paises $ut.aesarroi:aaos y muy 

diferentes a E staaos unicos; Seria interesante c:c:sae luego aue en un futuro 

hubiera una e:.tension muct10 mayor. y aue se 01fund1erar. en toco ei mundo 

aquellos trat)a¡os que ~.an engend:adc en es:e ;:iroye>cto y ;:;s1 una vez 

conoc1endolo se pod~1an proponer nue..-as v diferentes 1nvest1gac1ones que 

concordaran con C.<lda '-Jna ce las 01s:intas cul:uras 

Por lo pronto no dCJder.1os en absor::>er mucho ae lo o-ie no~ ha mostrado 

el corazon ael ¡:'ro:-·e;:::o Garaner Per0..1ns Gooaman y hasta e! mismo 

Cs1kszentm1t1aty1 quienes han abierto Cdrn:ncs a la ed'-lcacion y su pensamiento 

destapa pos1bd1dades ae conformar ccnc:encias mas amplias y suscita entre 

otras cosas que no pare el deseo de t1ablar acerca de la creatividad asi 

entonces cont1nuemcs 



La creat1v1dad en el sent1m1ento 

De verdad aquello que se experimenta en la invención sólo es posible 

rosario, bordearlo con el lengua¡e y las metáforas que están de lado del arte nos 

acercan a estos sent1m1entos/ a estas ·;1venc1as 

Cuando el descubr1m1ento surge se dice que nos sentimos arrobados. 

encantados poseidos por aquel hecho que acaba de inaugurarse, tal y como se 

sienten los enamorados o los mist:cos Este sent;m1ento poético que se liga a la 

creat1v1dad es una verdad y no puece hacerse de menos por el '"nombre de la 

c1enc1a· aunque los psicólogos pos111v1stas tal ·1e;: argumenten que son meras 

1ius1ones fan:3s1as sin :m;:onarc1<:J 'J:S•cnes o engaros sub¡et1vos 

Efectivamente. el sent1m1ento v1venc1ado es sub¡et1vo (o mas bien 1ntersub¡etivo) 

Y s1 no nos :mpor1<J lo que la gente s1e,-;te •:Jurante o en la culm1rac1ón del proceso 

creativo enlences (.en donde qued<J la osicologia de !a creat1".•1dad?. e.en el 

lóbulo frontal? o (.sólo en el proceso cognosc:t:·•o que lleva la mente para crear"? 

o acaso e.es el procese creativo un1car~ente racional? 

L3 cr-:.~3t¡·,.·;¡1~1j esta ernteo:da ce 3ft~C!1v1Cad y r.o es ilusoria. esta Ultima 

esta en tocas partes en cualqt.w:;r an~b1ente No se equivoca Joaquín Sabina al 

decir aue en Macr:d ei aeseo v1a1a en ascersores o la gente al e~presar que el 

1nv1erno es nos:alg1co que el sábado esta a:egre que la fiesta está aburrida que 

la manifes:ac:ón es:á et.;lorica o q1...e el an'"'o:er:e esta derso Igualmente las 

obras artistic.:is son ubicadas en ·~I es:xJc10 y íos c:eacores ubican el momento 

del asombro. la 1r.lu1c:on o el descL.or1m1er.!o en el ambiente en la cultura que 

esta repleta de cosas Sin embargo aunque e: sent:m1ento !o podemos hallar en 

la realidad r1ateri::i: es:e es :n:oc.Jble 1nefat:1e y siempre es:a i::n otro lugar. y por 

eso no nos queca mas que tener ur. poca más ae espiritu poético. si es que 

queremos hablar del sent1rn1ento de 'a creac.on o Ce cualquier sentirrnento El 

sentimiento es -<:orno SLlg1ere Pabio Fer'1ance;:- una percepción que no 

corresponde a ningun órgano perceptivo está en un lugar des=nocido pero se 

ubica en el ambiente o en el espíritu que hay entre la gente Y lo mismo cabe 



para la creat1v1dad Gardner y Perk1ns han dicho que ésta no se ubica en el 

cerebro, smo que la creat1v1dad es dada por la ccniunc1ón de muchos rasgos. y 

que tienen que ver con lo que hacemos Pero de esto. hay que advertir que la 

creat1v1dad no es el resultado de la suma de todos estos rasgos (como la 

personalidad. el talento. el amb1to el campo .1 s•no que se convierte en algo 

diferente aunque estén 1mpl1cados todo ellos 

Hemos visto como Gardner y Per1'1ns tratan de no deiar de lado los 

sent1m1entos pero su enfoque es preaorrnnanternente cognitivo Y por eiemplo. 

Perkins en Las obras ae ta mente aclara que en el anál1s1s realizado en dicho 

libro no pretende explicar corno se siente el proceso creador. sino mas bren cómo 

funciona no obstante ine·Jrtablernente su libro transmite al lector algo de este 

sent1m1ento Y Gardner por su par1e a ro largo de sus trabaios sobre creatividad, 

aunque tarnb1en aclara que :a ccrr•er.te cogn•t1va es con la que esta más 

farn1l1ariz;:ido y por lo tanto es l;:i que m;:¡s tcmi.l en cuenta para su analrsrs 

vemos que atiende cons1cerablemer.te a la ;:ifect1v1dad ¡y por su puesto el 

aspecto social 1 lo cual puede muy bien d1st1ngu1rse en los estudios de casos que 

tia realizado \concret<Jmente en Mentes creatn1as¡ sin embargo. aunque habla de 

como los sent1rrnentos estan presen:es en el proceso creador y el s1grnf1cado que 

tienen. no pro!und1za en es:o que siente el suieto cuando acontece el acto 

creador 

En realidad. la psicología no debería de negarse el gusto de hablar sobre 

todo lo que envuelve la afect1v:daa Los investigadores del Proyecto Cero han 

dado pasos enormes al involucrar cuest•ones esté:1::<1s para explicar esta misma. 

pero aún se necesitan muchos mas a la psicciogia :e corresponde hacer 

provocac1cnes para que la afect1v1aac ese espir;tu -muchas veces inconsc1ente

que mas nos mue .... e sea e•plotada en su 1nvest1g,1c1ón 

Tamb1en es necesario af:rrnar que si se puece describir 1a crea!lv1dad 

c1entif1camente y sin caer en io pos•:.....,sta es cec1r sin esperar que todo sea 

v1s1ble o tangible Los físicos recurren a met3foras y crean con espintu anist1co. 

<.por qué la ps1cologia tiene tanto miedo de nacerlo y descalifica a la rama que 
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recurre abiertamente y con más frecuencia a las metáforas?. No es de extrañarse 

que el psicoanálisis no quiera saber nada de la psicología 

Los fenómenos psíquicos han sido exageradamente fragmentados Y en 

torno a la creat1v1dad ha,• que rescatar la provocación que Gardner le hace a la 

psicología acerca de estudiar la simbol1zacion y por lo tanto la creat1v1dad. ba¡o 

un panorama holistico en donde puedan observarse todas sus facetas en forma 

simultánea 

Se ha mostrado en es:e tra::;aio la d1f1cultad de hacer una rígida 

descomposición lo afectivo asal:a a lo cognitivo y viceversa y lo sociocultural, ,ni 

se diga' es sin más el 1mprescind1ble sustento de aquéilos 

El que el Pro¡1ecto Cero plantee cambios en la educación implica también 

hacer cambios en la sociedad La psicología ecucat1va ,. ia psicología socoal van 

de la mano por lo que es:a d1!erenc1acion que ha ~iecho tal disciplina suena a 

veces absuroa e 1nca;:'ac1:a la pos1bil1oad de avanzar sotire :ooo cuando se cae 

en un reducc1on1smo rac1ca1 

Para estudiar Ja creativ1cad ha)' que es:udiarla tooa Junta Es ;mposible 

hacer esa separacion :an lógica ~· taJante (aunque lo t1agamos en términos 

didact1cos y con fines d:st1n11,·os) Los componentes se entrecruzan y aunque a 

veces domina uno de el' os la p•esenc1a oe ninguno se desi•ga 

Todo esta en una realicac ,. esto pueae vislumbrarse cr1stal1r.amente con 

Freud las inteligencias 1ntrape·sonales r l1nguist1cas oe Freud encuentran su 

aposento en la a!ec:1v1dad q~e a su vez. reside en la sociedad Y además. dicho 

caso nos muestra cómo la ciencia y la estética no tienen porque tener fronteras 

tan excluyentes 
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El espíritu que habita la act1v1dad creativa es autotélica. es decir. y de 

acuerdo con la denotación griega de esta palabra es un fin en si misma Aun 

habiendo muchos motivos ocultos Y todo aquel que esté interesado en la psique 

humana no lo puede pasar por alto El interés de la psicología debía de centrarse 

en aquello que alimenta al alma. lástima que sea a veces tan desviado hacia 

fines de otra índole 

En el arte encontrarnos aquello que a la psique mas le 1mpor:a Tanto para 

las personas que crean las obras como para quienes las aprecian el arte llega a 

conver11rse en terapia purgativa Goodma"1 sostiene esta idea e ilustra que en una 

pintura. las emociones insat1sfactor1as como temor odio asco pueden volverse 

satisfactorias Y 'El problema ce la tragedia \' la parado¡a de la fealdad están 

hechos a la medida ae treud1anos antiguos y recientes. y no se ha oescu1dado la 

oportunidad aue ofrecen Se dice oue la tragedia t1e"1e un efecto purgante de las 

emociones negativas ocultas y repr1n11das o que :oos sum:nistra dosis adecuadas 

del virus mut'r1o para pre·.ien1r o paliar la dest~i...:~c:o:i de un ataque real Eí arte no 

sólo ser convierte en paliativo sino en terapeut1::0 ,.a qu<:: proporciona un 

sucedaneo ae la real1aac ouena y protege ae la realidad mala Los teatros y 

museos funcionan como deparlarnentos aa;un:os a les organismos de salud 

publica· (Gooaman 1968 p 2481 

Con este argumento Gooor:1an de¡3 f:rn:e a:iuella c.::inv1cc16n de crear lazos 

entre la filosofía y la psicología ornas concre:arnen!e entre el arte y la psicología 

Ahora pues retomemos esta provocac1ó"1 para q-.:e Pueda ser torialec1do :al 

vinculo 

En suma cer'ernos d1c:e"1do que todo ha s1cc un Pre-te~to oara hablar de 

Ja Ps;cologia y de mJ:::has :::osas 1ou1.:as mas 1n:::ons:::1entes1 S1em;:ire que uno 

empieza a hat;lac ce algo termina hablan:::o ta-n::.·,.en a::er= ce otras cuestiones 

Esta es en pocas pa:abras la forma mas viable ae hacer psicología Y en este 

caso la creat•v:daa sirv10 ce excusa para decir m:.J:::nc de lo Que se Quena decir. y 

al mismo tiempo todo lo que se habló fue el pretexto para hablar de Ja 

creat1v1dac 
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