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Creatividad

Hay unaantiquísimatradiciónquenosrevelaquevates(poetas,adivinos
y profetas)y cantores(recitadoresde oracionesy ensalmosy descifradores

de oráculos)tienen susraícesen cultos religiosos.Tales raíces,más la habi-
lidad de lospoetasy cantoresy el efectode suspalabras,consiguieronexpli-
cacionesmágicas:l.a inspiracio’n divina de los mismos.Por ejemplo, leemos
en Hesíodo:“Las musasenseñarona Hesíodoestebello canto...”;en Homeío:

“Nadie me ha enseñado:un Dios ha plantado algunascancionesen mr
alma.”, del mismo modo que leemos en el Proemio del Poema de
Parménidesquefue raptadoen un carrode fuego,conducidopor las hilasdel
Sol y llevadoa la presenciade la diosaVerdad,parasermerecedorde lasabi-
dunafilosófica y eternade los dioses.

Los momanos(Horacio) esperabandeestaideareligiosade la inspiración
—ya anacroníca-—-unaaspiraciónal prestigio social y, de estamanera,a la
abundanciamaterial-

Sin enibargo,existenmodalidadesde inspiración,por los fenómenoscon-
comitantes:profecía.éxtasis,locuray, en términosgenerales,creatividad.No
es de extrañarque todavíaW. Lange(1979), en suobraEl genio, la locura y

la ¡‘¿una, diga “Ya Eurípidesy Sócrates,ya Demócrito, Platón y Aristóteles
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denominabande la misma maneraa un espíritu extraordinarioy al delirio”
(Neumann,1992:15).Dc hechola palabragriegamaníaposeeunadificultad
especialen su traducción:embriaguez,delirio, locura, entusiasmo,fascina-
ción, “estarlleno de dios”, “estar fuerade sf’, etc. Hoy día prefieretraducir-

se por genio, lo que sehalla muy lejos de su acepciónoriginaria (genio: de
raíz gen-[ingenium, gignere] significa engendrar),aunqueaquí reivindique-

mosestesignificado.
En el humanismotempranotardomedieval,el artista debía investir de

famaa aquelque le habíacontratado,a lospríncipeso a la ciudad(Petrarca);
de pasoel artistaparticipabaen eseideal de gloria.

Los artistasplásticosquedanpospuestosen su evolución social respecto
a los literatos; los gremiosexistentesdesdeel siglo XII estabanenraizados

fuertementeen el artesanado;sólo a partir del XV se lleva acabola paulati-
na liberación del gremio. Alberti y Leonardoserán los pioneros.Intentan
hacerde suartesc’ieníia; éstaseconstruyea partir de la empino,de la expe-
riencia sensible.El equilibrio entreselenliae ingeniurnestádeterminadopor

la pretensiónde la personalidaddel artistaen el siglo XV. Sólo a partir del
culto a Miguel Ángel (finales del XVI) el ingenio pasaa primer lugar, supe-

ditándosea él las cienciasy las artes.“El artistase elevahastalos logoi, las
leyeseternassegúnlas cualesla naturalezaactda” (Panofsky, 1989:62).

A partir de aquí,y sobretodoen el Renacimiento,tanto el poetacomo el

artistay artesano,el maestrode obra [hacedor de catedrales]soncreadores;
todosson artistasy todoartistaes un creador

De estamanerase unen inspiración,estilo y oficio, unión queperdura
hastahoy. Se afirmaque unaobrade arte,en meraestadística,se realizacon

un 10% de inspiracióny un 90% de transpiración(o trabajo).
El creador,en definitiva, crea y mediantela creaciónpretendeconstruir

un mundo.Un mundodenuevaforma, con nuevaunidad de sentido,queper-
mita una nuevaWeltanschauung,dondetengancabidanuevosacontecimien-
tos, planteadoresde problemasa la vieja cosmovisión.Poreso, la creación

supone.en muchasocasiones—smno siempre—,la adquisiciónde nuevo len-
guaje,nuevossímbolos,incluso nuevasperspectivas.

El enfrentamientoentrelas “mundovisiones”es frecuenteen los cambios
de paradigma;antesde llegar al nuevoparadigma,los ensayosson múltiples

ylas indefinicionesexcesivas.
La creaciónpuedeconsistir,por tanto,en
a) Magnificar el sistemaestablecido:la cosmovisiónde unaépocaes lle-

vadaal máximo,en todassuspotencialidades.
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b) Proponerciertoselementosquedinamiten la estabilidadde la cosmo-
visión presente.Si estoselementosno son acompañadospor otros más, al
cabosonabsorbidospor el sistema.

e) Propiciarel cambiode paradigmatotal.
No siempre,salvo en el casoa) y segúnocasionesen el b), la sociedad

que sufre cualquier convulsiónpor la creaciónpropiciadoradel cambio,
admitede buengradoal artista,genio,hombrede ciencia,etc...Ya sabemos
que la sociedad,es decir, aquellasinstituciones,clasessocialeso gruposque
detentanel poderen esemomento,tiendeaperpetuarsituacionesestablespor
razonesevidentesde conveniencia,aunquelleven al inmovilismo (de privile-

gios y posiciónde aquéllos).
Al punto c> pertenecenlos creadoresmáximos, quienes surgenen el

momentohistóricosocialpropicio; apareceranteso despuéslleva consigo la

falta de oportunidadquedesvirtúael esfuerzo(piénseseen GiordanoBruno,
por ejemplo).

Hastaeseaspecto,de creadormáximo, al quevaloramoscon un lO, hay
unaescala—inclusonumérica—quepuedeestablecerseatendiendoa larela-

ción que surgeentreel entornosocial y el entornopersonal(la cosmovísmon
actualde la sociedady del creador)y suesfuerzode búsqueday hallazgo(el
genium),manifestadoen suproduccióncultural.

Precisemosquela sociedadno esun conceptounánimeni homogéneo:su

composicionen clases,grupos,sociedadesglobalesy otrasformasde socia-
lización, hacenaconsejableprecisarel entornodel sujetocreadorindicando
su adscripciónsocial (clase,grupo...) conio sujeto y como creador(para

quién—-grupo.clase—hacesu obra).
[)e estemodo,pongamospor caso,en la historia de los estilospictóricos

(Antal. 1963>, no podemosreducirnosen suexplicaciónal gustopersonal;es

necesarioir más allá de la historia de los estilos y estudiarla ubicacióndel

autoren el espacio(por ej., Florencia),la historia económicay política de la
ciudad y un contextosocial específico(De Paz. 1979: 56-57). La alla btmr-
guesíase hizo más independientede la iglesia. en el siglo XIV. por lo que
cadavez más las obrasde artereflejaban,no el interésde lo religioso, sino
los gustosy la manerade ver la vida de la burguesíade esemomento:nor-

malmentetendió,como en toda Europa,haciaunahumanizaciónde lo divi-
no, hacia la exaltaciónde lo cotidiano y, por ende, de la naturaleza.Esta
orientaciónacabaríainfluyendo hastaen la propia iglesia,convirtiéndoseasí
en mas mundana.

Quedaclara la necesidadde establecerunarelaciónentreel procesocre-
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ativo y susmúltiples condicionamientossociales,teniendoen cuenta,ade-
más,los procesosderecepciónpor partede suscontemporáneosy de la pos-

teridad.
Ciertamente,una obra de arte, toda creaciónen el ámbito que sea, no

siemprees tenidacomotal, por los motivos quemás arribahemosexpuesto.
Cadaépoca,cadamomentohistórico,se reflejan a sí mismoscuandoenjui-
cian y valoran las diversasobrasculturales,del presentecuantodel pasado.

Visto desdelos comienzosdel modernismo,J.S. Bach era un barroco inso-
portable,cuya técnicamusical de la fugaquedabaabsolutamentetrasnocha-
da.Hoy, épocadela músicavanguardistae innovadora[pero ¿nosedenomi-

nanasíla mayoríade las épocas?],la valoraciónes la contraria.

Libertad y determinismo

El temade la creatividadlleva consigocuestionespendienteslargotiem-
po debatidasen la historia de la sociologíadel conocimiento,como las de
libertady determinismoy la de las ideologías.

Desdeel marxismose afirmaquetodaproduccióncultural no esotracosa

quela superestructurade la sociedad,es decir, conjunto de ideasparcialeso
interesadas,o ideología,en defensadel sistemade intereses—normalmente

económicos—de la clasedominante.Los estilosculturales:artísticos,litera-
rios, etc.,no eransino la manifestaciónde las ideologíasde los gruposo cla-

sessocialesemergentes;la luchade estilosrespondíana las luchasde las ide-
ologías.

El artista era, en estoscasos,el portadorde las ideologías,determinado
por las circunstanciassociales,económicasy de poderde su momentohistó-
rico. Todo su conocimientoy susposibilidadesestabanal serviciode tales

ideologías.
Porestecamino,a lo máximoquese llegó es aconsiderarque tambiénel

marxismo, aunquese autodenominaraconcienciade clase(trabajadora,por

supuesto),poseíaa suvezunavisión interesaday parcial —y por tanto ideo-
lógica—de la realidadsocial.

Todaestadiatribadejabaen el aire el problemacrucial de la creatividad.
Desdeel extremoideológicoopuesto,el artistay la creacióneran térmi-

nosabsolutos,totalmenteindependientesdel entornoy medio social.Vecino
a los diosesy emparentadocon ellosal descubrirlas leyeseternasde la com-

posición,seubicabanmásallá del bien y del mal. El arte—la cultura—era
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algo en sí y por sí, con supropiadinámica,estructura,leyes, épocas,perío-

dos, etc. Desdeaquíse podía prescindircon facilidadde los determinismos
socialese inclusode lo propiamentesocial.

Los argumentosacercadel creadoreranobvios: ¿acasola composícion
musical, matemáticao científica puedenestar determinadassocialmente
cuandoestánmásalláde todaconcreciónempíricay serigen por leyestotal-

menteautónomas?¿cuántosMiguel Angel. o Descarteso Newtonsalieronen
su épocay entornosocial?Las leyesdel pensamientoposeensu propiaauto-
nomíay a ellasmismasdebensu sometimiento,no a lo social.

Estapolarizadadisputa,en el materialismoo en el idealismo,no ha dado
los frtmtos espemadosa la sociologíadel conocimientoo, por extensión,a la
sociolooíade la cultura.o

Cuandodos planteamientossonantitéticosla soluciónesprobablequese

halle en la síntesisde ambos.En estecasoasí ha ocurrido.Y la fenomenolo-
gía ha sido una de las disciplinasque más se han esforzadoen mostrarlo,
sobretodo desdela obrade Bergery Luckmann.La c’onslruauon soctalde

la realidad. Desdeentoncesse distingueenírecondicionamientoy determi-
nismo: la sociedadnoscondicionaa unadeterminadalógica,una deterniina-

da formade ~‘erla vida. perono nosdeterínina:nosolorgaun reductoinalie-
nablede libertad, acordesobretodo con nuestracapacidady esfuerzoindivi-
d Lial -

Y desdeaquí podemosobservarque no todos los átnbitosde la cultura
poseenel mismo gradode libertad ni de determinismos:la historia,la socio-
logía, el arte, la ciencia tnatemátíca.el teatro, el deporte.el cine, etc. Cada

uno de estosámbitosposeensus propias leyes, sus propios marcosde refe-
rencia,sus propias imposicioneslógicas. su propia comprensiony explica-
ción de sus fenómenos.A su vez, cadauno de estosámbitos se muevenen
segmentosy frecuenciastemporalesdistintasunosdeotros.En consecuencia,

habríaque recomioceruna variedad,pluralidad y relatividadcasi infinitas de
determini sinos-

Si hubiéramosde definir tal concepto,diríamosque«el determinismoes
la integraciónde los hechosparticularesen uno de los múltiplesámbitosrea-
les o universosconcretos(vividos, conocidos,construidos),siemprecontin-

gentes:cadaámbito sitúaestoshechos,es decir, los explicaen función de la
comprensiondel ámbito mismo. Esta integraciónpresupone.en efecto, la
comprensiónde la cohesiónrelativa del ámbitocontingenteen cuestión,así
comosu desarrolloen Lina o variastemporalidadesesencialmentemúltiples y
jamásuniformes» <Gurvitch. 1963b:48).
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En estaconcepcióndel determinismo(todo elementopertenecientea un
conjuntoestádeterminadopor las relaciones—internasy temporales—que

establecenlos elementosentresí y los elementoscon el conjunto)se pueden
hallar las diferentespresenciasde lo social, de modosde relacionesinsospe-
chadosen las doctrinasclásicasy, a pesarde ello, detectarel gradode liber-

tad queel creadorposeeala horadesu actuación.Quédudacabequelos teó-
logos medievalestuvieron una gran capacidadcreativa: nadiecomo ellos
construyeronunacienciade lo divino, a pesardequeel objeto y fundamen-
to de esaciencia,la teología,poseeun cimiento tan frágil (desdeel puntode

vistaempírico)comola fe. Sin embargoel determinismosehallabaen la pro-
pia teología;la sociedadde esemomentohistórico apenaspermitió otra cien-
ciapuntera;la tecnología,por ejemplo,no tuvo casiimportancia.La cantidad
de teólogosfue muy superiora la de tecnólogos.Hoy, de nuevo,es justa-
mentelo contrario.

No obstante,la sociedadposeeuna jerarquíade conocimientos,distinta
segúnel momentohistórico;el cambiono sedebea otra cosasino a la liber-
tad humana,es decir a la capacidadque poseeel serhumano,individual o

colectivamente,deincidir en la direccióny desarrollode lo socialmismo,de
su estructura,de susistemadevalores,de su orientación,etc. Esacapacidad
provienedel hechomismo de ser social,de pensarprofundamentequéseala
sociedady suproduccióncultural, predecirsu futuro, adelantarsea los posi-

bIesacontecimientos,fracasaren el intento o triunfar, etc.
Determinismoy libertad son, tal y como los entendemosaquí, las dos

carasde unamismamoneda.

Ponderación

Desdeestaperspectiva,dialéctica, entredeterminismoy libertad —en
efecto,decimosdialécticaen el sentidoplural del término, asaber,de com-
plementariedad,de implicación mutua,de ambigúedad,de polarización,de
reciprocidad,etc. (Gurvitch, 19712: 251) y no sólo de oposicióny enfrenta-
miento, como se ha estandarizadodesdeHegel y Marx— hemos intentado

estableceruna relación de aquellos elementosque puedanintervenir en la
creatividad,procurando,además,queéstospuedansercuantificadossí asi se
desea,aunquedichacuantificaciónsólo seaa título orientativoo aproximati-
yo, del mismo modoquelo sonlascalificacionescuantificadasquesufrenlos
‘alumnos,por ejemplo,de cualquierfacultaduniversitariaen susexámenes.
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Formulamos,por tanto, la ereatividadde la siguientemanera

Cr= —

+ E,,,

Significando:

Cix: Creatividad.
O.: Genialidad(de la raíz«gen»[ingenium. gignere= engendrancarác-

ter creativoy generador,medianteel esfuerzoy/o la inspiración)en estecaso,
elevadaal cuadrado.

L~: Entornosocial (macro).

Entornosocialpersonal(miero).

La Sociologíade la Cultura dependede un factor de constantepresencia:
la creatividad,queestáen función directacon el cuadradode la genialidad
del individuo y en razón inversaa los influjos del entornosocial global mas

los del entornopeí’sonaldel creadorDesariollamosahorabrevementeestos

conceptos:

* La CREATIVIDAD, o capacidadde disponerlos materialesexistentes
de otra manera,bien parahacerexcelenteun movimiento,época,corrienteo

estilo, bien para llevarlo a su crisis y, así, propiciar un cambio, como va
hemosdicho,puedesertanto INDIVIDUAL comoCOLECTIVA: puede.en

consecuenciaserestudiado,bajo estetítulo:
un autor

unaobra
— unacorrienteartística,cultural...

un estilo artístico
todaunaépoca.

La obracultural, en general,puedeasí valorarsede diferenteférma: fremi-

te a unaimagenracionaldel mundode unaépoca,la obracultural puedeser
consideradacomo unavariedadmás,es decir, comounaconcepciónracional
másde eseuniverso:entoncesestaobraestarátransidadeunaprofundaracio-

nalidady a estosparámetrospodrá‘ajustarsesuvaloración;osela puedecon-
cebircomotodo lo contrario,como unaconcepciónopuestaa la racionalidad

establecida,y entoncesse le acusaráde irracional,admiradapor unosy vitu-
peradapor otros.
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Decualquiermodo la creatividades siempreun resultado—y no un ele-
mento aisladoo suelto—de las relacionesdialécticasentrelos determninis-

mos, la libertady las condicionessubjetivaso capacidadesque el individuo
poseaparallevar a cabounaobraque reflejen los parámetrosanteriores:«sí

tú eres bestial, tus figuras lo serán igualmentey no tendránsentido, y del
mismo modosemostraránen tus figuras cadacosabuenay mala quellevas
en ti mismo», Leonardodirá (Hofmann, 1992:110).Normalmente—y lo
decimoscon todaslas reservasposibles—los creadoressonlos quesony no
otros,aunquees estaunaafirmaciónpragmáticay no, por supuesto,justa;no

ignoramosque el reconocimientode una obradependede muchos Ihctores
extraculturales,a vecesde cuestionespuramentecomerciales,de la influen-
cia de determinadosgrupossocialesque respondena concretosinteresesno
precisamenteartísticos,etc.,peroqueconfigurantodosellos la largaseriede
los determinismossociales.

La GENIALIDAD: de igual manerapuedeconsiderarseel esfuerzo

INDIVIDUAL como COLECTIVO; en música,la creacióny el in-geniurnde
un Buxtehude, de un Vivaldi, de un Bach,de un Mozart. de un Beethoven.
de un Haydn,deun Bartók, y de otros muchos,ha consistidopreferentemen-

te en acentuarde la músicala melodía,la armoníao la dinámica:en algunos
casos(comoen Bach) seda unasíntesissin equivalentesentrela armoníay
el contrapunto,con una simplificación rítmica que llegó a animarel sincro-

nisinode los italianos(el deVivaldi, por ejemplo);el acentoen la melodíalo
pusoMozart, mientrasqueBeethovenacentuóla dinámicay dialécticatemá-
tica, habiendoen Schumannunagenial fusión, en sus obraspara piano, de
melodía,armonía,polifonia y dinámica(O. Alain, 1976).

La genialidad(=eapacidadde trabajo) (=inspiración),semide y secons-
tataen la produccióncultural; seráen las obrasdondedeberemoshallar la
manifestaciónde su esfuerzo.

En la proporcionalidadqueestablecemosentrelas variablesa estudiar,la
creatividadlo estádirectamentecon el cuadradode la genialidade inversa-

mentecon el resto de las incógnitas.Esto es así y no de modoarbitrario: la

genialidadcorresponderíaa la libertaddel individuo en la sociedad,median-
te sucapacidaddeesfuerzo(mayoro menor)mientrasquelosentornossocia-
les y personalesfuncionaríancomo determinismos.De estemodo la poten-

ciación de estavariablefrente a la sumade las otrasdos, era de todopunto
necesariosi no sequierecaeren unacaricaturade la creatividad,como fácil-
mentesepuedecomprobarsi se usacon valor no exponencialestavariable.
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Lo curioso(haciendo“literatura”) escómo la libertad, representadaaqtmí
por la “G”, quedapotenciadafrenteal determinismoen la creación,repre-

sentadopor E5 y E~. en ocurrenciainversaa la fórmula deNewton en su ley

posee,justamente.la variable deterministaque se halla, en esecaso,en eJ

de la gravitaciónuniversal ( F = G Mm’ en dondeel valorexponeciallo

denominador.Sirva estareflexión parameditaren tal curiosidadcomo algo
más queunapuraocurrenciafestiva.

~‘ E.,: todo lo dicho hastaaquí puedey debeestablecersecon arregloa

unosparámetrossocialesdeterminados.Wilhelm von Humboldtescribíaque
“investigar y crearson los centrosen torno a los cualesgiran más o menos
directamentetodos los intereseshumanos...,por lo que hay algo degradante
parala naturalezahumanaen la ideade negarlea cualquierhombreel dere-

cho a serlo”, a lo quecomentaChomskyque “las estructurassocialesretró-
gradasy las ideologíasrepresivasquela sostienensonproftmndamentedegra-
dantespara los derechoshumanosy para la naturalezahumana”(Chomsky.
1994. 105).

Podríamosresumirlas ideasexpuestascon un esquema,siguiendoal pro-

fesorThrtosa(1992: 161):

Estructura

Actor ~ Accion Cultura

Si~aJ~

La culturaes el resultado(acción)del actor(individual-colectivo)ubica-

do en una estructurasocial y dentro de un sistema(mundial). Téngaseen
cuentaquetodaaccióno escrea(c)cióno es reacción,como dijeron los estu-
diantesdel 68 en Censier.

Tal vez, el término más problemáticoseael de estructurasocial, por el
escasointerésque despiertaen la literaturasocial norteamericana,y de ahí.

supocaprecisiónen el áreaanglosajona,aunqueno en otrasáreasculturales.
El profesorGurvitch la definede maneracompleja,peroexhaustiva:

‘‘Toute structuresocialeest un équilibreprécaire.sanscesseá refaire par tmn
eftbrt renouvelé.entreune multiplicité de hiérarchies au sein dun phénome-
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it social total decaTactéremacrosociologique,dont elle nereprésentequ’un
secteurou aspect:équilibreentredes hiérarquiesspéciñquesdes paliers en
profondeur,desmanifestationsde la sociabilité,desréglamentationssociales,
des temporalités,descolorationsdu mental,desmodesdu division du travail
et daccumulation,et, le caséchéant,desgroupementsfonctionnels,des cías-
seset de leurs organisations;cet équilibredes hiérarchiesmultiples est armé
et cimentéen particulier par des modéles,signes, symboles,róles sociaux
régulierset habituels, valeurset idées,en bref par les ~uvres de civilisation
qui sant propes á ces structures, et, si celles-ci sont globales, par une civilisa-
tion entiérequi les débordeet it laquelleelles participená la fois cornmefor-
cescréatricesel commebénéftciares”.(1963a: 4451

Cabedestacarde todoello, el equilibrio precario,quedeberehacersesin
cesarcon esfuerzorenovado,entreuna multiplicidad de jerarquíasen una

sociedadglobal; estasjerarquíasson específicasy se refieren a los diversos
estratoso niveles (paliers, deeps) concretosde las manifestacionesde la

sociabilidad;de lasreglamentacionessociales,delos tiempossociales,de los
valores,etc.,cuyacimentaciónsonlos modelos,signos,señales,roles socia-
les,valores,ideas,etc.,siendo la cultura profundael último soportecimenta-
dor. Sobreestasbasesseestablecela creatividad.Todo ello se cruzacon los
grupossociales,clasessociales,y sociedadesglobales,ademásde las accio-

nes individualesy colectivasno grupales,propiamentedichas.La creatividad
es la capacidadqueposeenlos actoressocialesdeestablecernuevasjerarquí-

as y de desestructurar,en consecuencia,lo anteriormenteestructurado,estan-
do proclivehaciaunanuevaestructuración.Poresodecimosquela sociedad
cambia,que se pierdenlos viejos valores,hablamosde la épocade los hip-
pies, de los yuppies,de los tecnócratas,de los políticos,de la técnica,de la

era de la informática,etc.
El entornosocial del sujetocreativo(escuelau obra) puedeconsiderarse,

por tanto,en extensióno en profundidad:

a) en extensión:estudiandolas áreasde culturaen La quenos encontra-
mosnosotrosu otra sociedad(segunlo que—quién—estudiemos),tanto ais-
ladamentecomocomparativamente,por ejemplo,la occidental,la mediterrá-

nea, la japonesa,la lapona, la nigeriana,etc.;en estecaso, lo universalde la
tablaseria,sinduda,la extensiónde esaáreacultural, puesposeeríaunosras-

goscomunes(cultura profunda, como diría Galtung).
El nivel histórico-socialseríaesasociedadconcretasituadaen el momento

presenteo en algún momentode su historia;laconcreciónespacio-temporales
importanteparala precisióndel estudiode los condicionamientossociales.
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b) enprofúndidad: seda,por el contrario,el estudiode lo anterior,pero

en un momentohistórico concreto,por ej., en el de la crisis de los borbones,
e ir descendiendopor estratossucesivosde composiciónsocial, desdela
sociedadglobal total o parcial, por las clasesy grupossocialeshastalas for-
mas microsocialesde la sociabilidad: sirva como ejemplo, España.corno
nivel universal (sociedadglobal total); la comunidadvalenciana<sociedad

global parcial), y como nivel heo-socialel momentohistórico de la crisis de
gobiernode la reina Isabel II, para ubicar (nivel individual) a Sorolla o a
BlascoIbáñez,pongamospor caso,ademásdel grupo o clasesocial de perte-

nenciadel autoren esemomentohistórico.
Además, es útil tenerpresenteel sistemade valores(morales.políticos,

sociales,culturales,religiosos,técnicos,científicos, filosóficos, etc.) que en
ese momentohistórico poseencadauno de los estratosen profundidadque
hemos apuntadoen el análisis de lo social: rizandoel rizo de la perfección,
seria útil para una investigación modélica,conocer todo ello del personaje

concreh>de nuestroestudio.
Cuandoel estudiosecentraen unaobracultural, por ejemplo,el entorno

social puedeser,a simple vista, irrelevante,como ocurre en la tragediasha-

kespeareanade Romeox Julieta, cuyo entornosocial inmediato t la prerrena-
centistaciudad-EstadoitalianadeVerona)es el escenariodondese lidian las
enemistadesde Capuletosy Montescosal arbitrio del magnatede turno,en

estecasoel PríncipeDella Seala.Poconospuedeservircomocausade cono-

cimiento tal entorno, puesno estáen él la fuerzade la obra sino en la con-
cepcióny usodel lenguajecomo espaciovital, dondese desarrollanlosamo-

resy los odios: otro tanto podríamosafirmar de lasobrasmatemáticaso lógi-
caso... En estoscasosla fuerzadel entornosocial se manifiestaen lo que
podríamosllamar la estructurasocial, a saber,el reflejo en la obra de las
jerarquíade gruposy de clases(si hubieralugar) socialesy de susvalores

morales,políticos, sociales,religiosos,etc, que conforman y cimentanesa
jerarquíasocial y política.

Asuntodiferenteseráel modocómo los teniasseantratados:el amor, los
celos, el poder.el celestinco.etc. En ello residirála fuerzade la creatividad

o, por el contrario,el poder y condicionamientode lo social,en su inmedia-
tez y limitación determinantes.Precisamente,del conocimientode esteentor-
no, podrábrotarcon mayorclaridad la posiblefuerzacreadorade la obrajuz-
gada.

Otro tanto podemosdecirde las corrientesartísticas,literarias,pictóricas,

etc. Resultasorprendenteobservarcómo, las llamadasvanguardias,algunas
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deellas,no resistenel análisisen profundidaddesugradode ereatividad,por
su excesivadependenciay limitación por/de la sociedada la que quieren
superary cambiar;en efecto,aisladadel ambientesocialnutricio y enfrenta-
da a otro momentohistórico-socialcarecende la fuerzay el sentidodel que

hicierongalay se les atribuyó.

el entornopersonalmuestralas característicaspropiasy peculiares

por lasquesocialmentetuvoquetransitarel creador;ésteparámetrosólohay

quetenerloen cuentasi se refiere, naturalmente,aun creadorpersona,nunca

a unacorrienteo escuelau obraconcreta.A vecesla familia, la pertenenciaa
un orfanato,a una ordenreligiosa,etc., nos muestramodificacionesimpor-
tantesen la disposicióncreativade los elementosartísticos,que manifiesta

aquéllaconcretainfluencia, o nos explica rasgosde carácterdeterminados.
La psicologíasocial y la individual nosseránherramientasútiles parael estu-
dio, complementadopor la disposición personala someterseo reformarlos
valores de su entorno, o a daruna visisón especialde su época,o resaltar
cualquierdefectoo composicióndela mismao del serhumano.Es unavarta-
ble, en todocaso,a teneren cuentasiemprequeseaposible. De todosmodos

no sueleserexcesivoel pesodeterministaque estefactortiene; es por este

motivo por lo que podemosestabelecerun cómputo valorativo en la escala
del 1 al 5, yaqueéstaes por sí suficienteparamostrarnuestropropósito.

La escalade mediciónseríapara el factor G, de5-lO: parael ,, de 1-5,

y, parael restode 1-10; por ejemploCr = 82 _ 6<7 ~ esdecirqueel
7+2 9

62 36
valorde la creatividades “notable”,o bien Cr = = - 3 6 en cuyo

7±3 lO
casoel valor de la creatividadesbastantepobre. Porsupuestoqueestevalor

no puedeni debetomarsecomo una cuantificación perfecta,aunqueésta
puedadarse;estevalor, no obstante,seríaequivalentea unacríticaliteraria o
de arte sin la jerga ininteligible, a menudo,de los críticos; por tanto debe
tomarseesteejercicio cummico salisy no caeren la tentaciónde esenciali-

zarlo. Aquí la matemáticaes tomadacomo meraherramientao instrumento
al serviciode una idea o un discursoabstraídoen símbolosnuméricos,sin
otra pretensión.
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Aspectos estéticos ponderados

Nos encontramoscon queno hay unanormativaúnicay claraquedeter-
mine lo que es bello o. generalizando,lo que es culto. Nos encontramos
igualmenteen un mundolleno de ambigúedadesy noslas vemos y deseamos

para ponernosde acuerdoacercade lo sublime,de lo feo, lo deforme,etc., y

de las cualidadesque conllevan estos conceptos.como lo abigarrado, lo
vacío, lo lleno, lo dúctil, etc.,en cuyavaloracióntampocoes fácil aceitar

En estared de incertidumbreses conveniente,a veces,refugiarseen los

clásicos.Y una manera,clásicapor cierto, de intentarhomogeneizarcriterios
estéticosparaabordarunaobra aí’tística(culttmral). nosla proporcionóGoethe
cuandoadvirtió que «quizás a lo que menos se hayaacomodado1 nuestro

siglo] seaa asociarlo puramentesensualcon lo intelectual,única formade
propiciar la veidaderaobrade arte»(Hofmann. 1992:26).

Ciertamenteque flOS hallamosperplejos,la mayoríade las vecesa la hora

de enfocaradecuadamentela valoraciónde lo cultural por ausenciade una
analíticasinceray desprejudicada;noses muy difícil en muchasocasiones
decidir en donderesidela diferenciaentreuna obra“clásica”, es dccii; entre
unaobratenidapor artísticay quedesafíael pasodel tiempo y otracon la que
el tiempo no siemprejuega a su favor; ni entreuna obra artísticaconcreta

tenida por todoscomo maestray la bellezao creatividadque puedantener
cualesquierade los festejospopularesy tradicionales.Ni tampoco en tina

obrade arte (musical,pictórica...)moderna,a la quehayamosvaloradopre-
viamentesucreatividad.dónderadicasu especificidadcreativay de esemodo
poderdecidir si esaobraentraen la categoríade “maestra”.

Nosotroscreemos,por contra,queunaanalíticade los aspectosestéticos
se impone necesariamente,aunqueen su estudiono nosdistanciemosni un
ápicede la maneraclásica.

Comocomplementode nuestraponderaciónanteriorpretendemostraba-
jar cii estadirección,es decir, pretendemos“descifrar” aquelloselementosde
valorestéticoquecontribuyany configurenlo creativoy quea su vez puedan
ser pondeíados.siempre in ordine classico. Estos elementoscomprenden

tantolo puramentesensualcomo lo intelectual.
Estapretensiónpodríatbrmularseasí:

ti

siendo x1 = Y1 + Y, + 13 + 14 y x~ = a;x2 = s;x3 = I;14 = V cuyades-
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cripción esa = afectividad;s = sentimientos;i = inteligencia; y = voluntad

(acción)pudiendoestablecerseunadobleescalade valoración:tanto numéri-
ca en términosabsolutos,como en términosrelativos; así tanto la s como la
t, la y, etc., tendrán,en términosabsolutos,su propio valor numérico(en las
escalasantedichasentreel 1 y el lo), o, comparativamentela valoraciónesta-
rá situadaen la partesensibledel conocimientode un modopreeminenteo en

la parteintelectual del segmentocognitivo (de escalaproporcional:en por-
centajes)expresablesen gráficos (por ej.: en diagramasde columnasmúlti-

ples).
Una obrade artepuedeserconsideradadesdela máspuraafectividad(el

atractivodel color, o del sonido, de la imagen,de la palabra,etc.) o repre-
sentaruna fuerzapoderosay volitiva quevá másallá de lo pictórico, musical

o literario inmediatos(todaslas vanguardiasde nuestrosiglo sonfiel reflejo
de esto último). Abundantescasosse dan en la historia de la cultura como

paraqueme eximade reproducirlos.Aunqueunaobradearte, maestra,debe
recorrer, insistimos, toda la escalaprescritade tal modo que satisfagapor
igual al expertoy avezadocomo al quese acercaa ella desdeotros paráme-

tros distintos.
La MEDIA (~) de estavaloración la hallaremosentrelas puntuacio-

nesqueles hayamosdado previamentea las variables,habidacuentade que
se trata de una simpledistribuciónde datos (no trabajamoscon datosagru-
padosqueexigiría unamediaponderada);si les damosa estasúltimas, res-

pectivamente,los valores,ahoracualesquiera,de: 8, 6, 2, 2, obtendremosen-

toncesla siguientemedia: 8 + 6 + 2 + 2 — 18 = ~ En estecasola lectura

4 4
seríala referentea unaobra cultural con unamuy escoradacreatividad,cuya

incidenciasehallaenla zonacognitivade lo afectivo y sensible,y de un muy
limitado valor del sectorintelectualaménde un escasovalor promedio; o
bien,enesteotro casoconvaloresde4, 3, 7, 6, tendríamosla siguienteinedia:

4+3+7+6 20 _ ~ cuya lecturaseríaotra, el de un valor promedio
1 = — ___

4 4
aceptablecon unadistribuciónalgomáshomogéneade losaspectosestéticos,
aunquecon unaincidenciamayor en lo intelectualy volitivo.

Paraevitar quetengamosproblemasde interpretación,seríaconveniente

establecerunospuntosde aclaración:
10) Se aplicala fórmula de la ereatividada autores,corrientesy/u obras,

queyahansido consideradascomo“grandes”autores,corrientesu obras.La

aportaciónquehacemosaquíconsistcen intentarindicar la magnituddetal
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grandeur,parámetronecesariotanto paralaprecisióncomoparaunaposible
comparación.

20) Las valoracionessonsubjetivas,desdeluego.pero hande brotardela
documentacióne informaciónqueposeamos,del juicio queotros (expertos)
tengan del tema así como de nuestropropio dominio y conocimientodel
mismo. La meraimprovisaciónsólo generaaleatoriedaden la valoración.

30) El resultadode nuestravaloraciónpuedesercontrastadocon el ‘jui-

cio general”que de un autorse tenga. Porejemplo, si al valorar a un gran

novelista (pintor, músico...),nos sale un valor escasodebido a que nuestios

criterios valorativos han estadodescompensados,siendo el juicio general
sobreél másalto, tal confrontaciónpodríaservirnosde “criterio defalsación”

o de colTección,e impelimos a íevisar nuestmospopios cmiterios y nuestm-a
documentación.Esteejerciciode correcciones uno de los más valiosos.

40) La posibleventajade estafórmula se hallaen su aplicación:esdese-
able hacerlocon aquellosproductosculturalesya “históricos”; de estainane-

ra se evita la potencial manipulación,valoraciónprecipitaday otros males
quepuedanafectara un juicio de mayorponderaciónvalorativade aquelper-
sonaje.corrienteu obíaqueestétodavíaforjándose,aunquenadaimpideque
ello quedependientecomo reto.

50) Porúltimo, puedesercurioso observarcómo la valoración, que una

épocahayahechode unaobra,reviertesobreesamismaépoca;aquí se podría
aplicar el determinismode las máximaspopulareso similar: “dime como
valorasy te diré quieneres’. Estaobservaciónvale tanto parala épocacomo
para el individuo que lo estérealizandoaquí y ahora.Lo cual puedeser un

buenejerciciode autoanálisis.
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