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IDEA SÚBITA. ENSAYOS SOBRE EPIFANÍA CREATIVA, DE 
AMELIA GAMONEDA Y FRANCISCO GONZÁLEZ (EDS.) 

CANDELAS GALA 
WAKE FOREST UNIVERSITY 

Gamoneda, Amelia y Francisco González (eds.). Idea súbita. Ensayos 
sobre epifanía creativa. Abada. 2018. 267 págs. 17,00€

Candelas Gala. Catedrática de Románicas en Wake Forest University. Autora 
de múltiples libros y ensayos sobre Federico García Lorca, sobre las 
intersecciones entre poesía, física y pintura y responsable de investigaciones y 
publicaciones sobre poesía femenina. Forma parte de los comités editoriales 
de revistas académicas internacionales, habiendo sido directora de Cuadernos 
de ALDEEU. Entre sus publicaciones está el libro Creative Cognition and the 
Cultural Panorama of Twentieth-Century Spain (2015).   

Esta compilación de nueve ensayos, además de la introducción 
de los dos editores, ofrece distintas elaboraciones en torno al 
sugerente tema de la creatividad sobre el que tanto se ha escrito. 
Aunque hay acuerdo en que la creatividad implica la producción de 
un trabajo que es único y complejo en el que participan distintos 
sistemas neuronales, las conclusiones no son definitivas. ¿Qué 
nuevas perspectivas ofrece esta compilación sobre un tema que 
tantos estudios ya ha suscitado? 
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Primeramente, hay que puntualizar que el foco de estos 
trabajos no es tanto la creatividad como proceso sino el momento 
súbito o eureka cuando se llega a la epifanía del problema. Cada 
ensayo se encaja más o menos fielmente en los distintos paradigmas 
que se han venido desarrollando para entender la creatividad. De su 
lectura, además, se deducen una serie de datos que en su conjunto 
ofrecen una guía esclarecedora para entender ese instante de 
iluminación. Ateniéndonos a esos paradigmas y datos es posible 
llegar a ciertas conclusiones sobre el punto culminante en el 
proceso de la creatividad. 

Ya la variada nomenclatura del fenómeno, que Pedro Serra 
presenta en su ensayo, señala su relevancia para muchos artistas y 
los rasgos singulares que adquiere en cada caso. Joyce acentúa el 
rasgo de iluminación al llamarlo “epifanía”, en Proust supone una 
“memoria involuntaria”, Wolf se enfoca en lo ontológico al 
describirlo como “momentos del ser” y el “otro estado” en Musil se 
refiere a la alteración que se experimenta, alteración que Breton 
también reconoce en su “belleza convulsiva”. 

El paradigma místico es frecuente en los estudios sobre la 
creatividad, pero no así en este libro donde solo un ensayo, el de 
Fernández González lo hace notar a partir del zen en la obra de 
Proust.  En el paradigma psicoanalítico se pueden incluir varios 
trabajos, especialmente cuando Sylvie Catellin discute la 
asociación de ideas incidentes en el psicoanálisis de Freud. Pero 
también se aplica a la intersección de intuición y razón, de lo 
consciente y lo inconsciente que señala la mayoría de los autores 
como fundamental en el momento eureka. En el inconsciente el 
estado de duermevela y/o ensoñación se presta a la invención, como 
ya señalaron los surrealistas, mientras que los procesos conscientes 
deben de conducir a la verbalización. Amelia Gamoneda menciona 
el carácter íntimo y privado del proceso inconsciente, mientras que 



Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital, vol. 7 (2) 

187 

Mirko Lampis señala lo súbito de la invención y lo sitúa en el plano 
preanalítico. Para Javier Moreno el momento eureka supone un 
hallazgo como visión [insight] donde lo consciente y lo 
inconsciente se funden, Laurence Dahan-Gaida discute la dialéctica 
entre razón e intuicion y Sylvie Catellin, sirviéndose del término 
serendipia, se refiere a la fusión de razón e imaginación. Respecto 
a la verbalización, Gamoneda insiste en la necesidad de incluir los 
qualia por el reto que representan para el lenguaje. El caso de Henri 
Poincaré, haciendo un recuento de su experiencia con la invención 
matemática, es un buen ejemplo que le merece el título de inventor 
de la “autobiografía de la invención” que le asigna German Sierra.  

En procesos científicos, la verbalización, como articulación 
del eureka, se caracteriza por la belleza y la armonía. Para Poincaré 
resulta de haber hallado la combinación acertada de los datos que 
se tienen a mano, y así lo comenta Francisco González al conectar 
Poincaré con Proust. Y para Arthur Koestler, otro de los pensadores 
frecuentemente citado en este libro, la creatividad implica una 
“bisociación” de matrices o yuxtaposición de ideas que no estaban 
relacionadas previamente. Habría que añadir que la misma 
situación se da en Darwin quien dijo haber tenido los datos de su 
investigación a mano por mucho tiempo, pero llegar a una 
combinación coherente le llevó años. 

En todos estos casos hay acuerdo con Poincaré para quien lo 
inconsciente debe de ir precedido y seguido por un trabajo 
consciente. En este sentido, estos ensayos también se adscriben al 
paradigma psicométrico o psicodinámico al situar la creatividad en 
la tensión entre lo consciente y lo inconsciente. En esta tensión la 
visión [insight] juega un papel central, como se da en varios de los 
trabajos. Estos autores concordarían con alguien como Edward M. 
Bowden para quien la visión no es un fenómeno unitario ya que 
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incluye un mecanismo cognitivo resultante de todo un conjunto de 
eventos de tipo neuronal y cognitivo.  

El paradigma social se trata particularmente en el ensayo de 
Mirko Lampis quien considera el fenómeno de eureka desde lo 
relacional más que tratarse de una iluminación. Basándose en la 
semiótica de la cultura de Yuri Lotman, principalmente, Lampis 
considera la semiótica como elaboración y producción de 
información en la que participa una comunidad de gente, como ya 
había notado el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. La creatividad 
no es un fenómeno de seres individuales sino de sistemas sociales. 
En la misma línea se sitúa el paradigma de la confluencia de teorías 
donde se indica que muchos componentes deben de converger para 
que se dé la creatividad. Y así lo apunta Moreno al hablar de la 
transdisciplinariedad y en la red de relaciones que se dan en el 
eureka. 

Todos los ensayos, en distintas articulaciones, se agrupan bajo 
el paradigma cognitivo, como estudio de las representaciones 
mentales y procesos en la base del pensamiento creador. Dahan-
Gaida elabora sobre la necesidad de mantenerse flexible y no 
estancarse en una idea fija, y, por tanto, estar dispuesto a 
distanciarse de lo que ha sido normal y común en la experiencia 
precedente. El momento de eureka es impredecible y explosivo 
(Lampis), corroborando las nociones de alguien como Reuven Tsur 
para quien la creatividad requiere que nos deshagamos 
psicológicamente de todo entorno marcado por la seguridad y la 
certidumbre. Debemos dejar de lado la creencia de estar en control 
de nuestras actividades mentales y de que tenemos una dirección 
clara y específica pues el eureka comporta un estado de alteración. 

En este sentido se discuten una serie de nociones de gran 
interés: la abducción mediante la cual se puede llegar a la serendipia 
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(Dahan-Gaida), el punto de bifurcación en la teoría del caos de 
Prigogine del que las estructuras disipativas señalan una dirección 
nueva, pues la menor probabilidad contribuye a la creatividad 
(Lampis, Catellin) y el Axioma de Fundación que consiste en hallar 
el elemento desconocido que se encuentra presente en todo 
conjunto (Moreno). En estos procedimientos el azar es elemento 
central, aunque, como ya indicó Boden, no haya que entenderlo 
como simplemente en su sentido aleatorio sino más bien como 
serendipia o coincidencia. Según señala Catellin, la serendipia 
incluye el azar, pero no exclusivamente pues se trata más bien de 
“sagacidad accidental”.  

En el momento del eureka muchos de los autores destacan el 
papel central de la analogía y de la metáfora (Gamoneda, Moreno), 
concordando con alguien como Twyla Tharp para quien la metáfora 
implica el hacer conexiones diferentes de los hechos y sentimientos 
que venimos acumulando. Según Tharp, la metáfora es “the 
lifeblood of all art, if it is no art itself”. 

El ensayo de López de Silanes de Miguel destaca el valor del 
dibujo como motivación para la inspiración, observación con lo que 
estaría plenamente de acuerdo García Lorca para quien el dibujo le 
servía de vía de escape cuando las imágenes se volvían secas y sin 
vida. Este apartado invita la exploración del fenómeno del “aspect-
dawning” tan estudiado por Wittgenstein y que consiste en que, al 
notar un aspecto del dibujo, el dibujo aparece diferente, aunque 
realmente nada haya cambiado. Este “aspect-dawning” produce 
sorpresa y ese efecto es, a su vez, semejante al fenómeno Gestalt 
entre la figura y el fondo. 

Sierra señala los obstáculos que hoy día se oponen a la 
invención, tales como la pérdida del aura de la obra de arte, ya 
señalado por Benjamín, debido a la posibilidad de reproducirla, el 
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trabajo en equipo, especialmente en los medios científicos, lo cual 
no deja espacio para el misterio a la vez que el nivel de intensidad 
en el proyecto disminuye y la necesidad práctica de publicar. 
Además, señala Sierra, la invención tiene hoy lugar en las redes 
espaciotemporales donde los científicos se enlazan con las 
máquinas. Este fenómeno, catalogado como “aceleracionismo”, 
avanza hacia lo que Sierra considera lo inhumano donde lo 
subjetivo se dispersa en una red interpretativa. Estas observaciones 
invitan a una seria elaboración donde lo “inhumano”, que Sierra 
apunta, se considere junto con lo “posthumano” en la línea 
elaborada por Donna Haraway, autora del manifiesto del cyborg. 
Por oposición, Catellin destaca la concepción humanística del 
descubrimiento. 

Lo que no deja lugar a dudas en la creatividad es la necesidad 
de que el investigador tenga una sólida preparación, motivación, 
interés, y flexibilidad para explorar vías que vayan en contra de 
todo lo que le resulta familiar.  Así Twyla Tharp, bailarina, 
coreógrafa y escritora, insiste en la necesidad de trabajar 
diariamente e, incluso de establecer rutinas y disciplinas si se quiere 
llegar a experimentar ese momento de eureka. Si pudiera, Tharp se 
encerraría en una burbuja donde hundirse totalmente en una 
absorción monomaníaca que le permitiera enfrascarse en su trabajo 
totalmente. Csikszentmihalyi y Keith Sawyer hablan del duro 
trabajo como una de las cuatro fases que identifican en el proceso 
creativo (las otras siendo un periodo de descanso después del duro 
trabajo, el momento del insight y el desarrollo de esa visión). 
Concluyen, entonces que la creatividad implica un 99% de 
transpiración y un 1% de inspiración. 

 Este libro ofrece un valioso conjunto de investigaciones y 
perspectivas en torno al momento del eureka, señalando que se trata 
de un cambio, un desarrollo, una evolución donde los artistas e 
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investigadores manipulan y combinan objetos y símbolos para 
producir algo nuevo. Implica, por tanto, una forma de pensar que 
es libre y fluida y que, además, conlleva un riesgo al incluir el 
inconsciente. Además de estos elementos internos, los ensayos 
hacen hincapié en la importancia de abrirse al mundo y de ser 
receptivo ante las experiencias. Lo que no se ha tratado en la 
colección y que invita a desarrollos posteriores es el paradigma de 
la neurociencia en la creatividad. Aunque en la creatividad 
participan distintas áreas del cerebro, no hay áreas específicas que 
estén implicadas en la creatividad. Las nuevas teorías sobre la 
creatividad deben de tener en cuenta los avances en el conocimiento 
del cerebro y de sus funciones con evidencia en la biología.  

 Fruto del trabajo de un grupo de investigadores que está al 
día de las últimas publicaciones sobre el tema, como demuestran 
las bibliografías que acompañan cada ensayo, esta compilación da 
fe de lecturas extensas y de una seria investigación en un área 
intrincada. Ante tal amplia gama de acercamientos, el libro exige 
un lector atento y cuidadoso que sepa extraer de cada ensayo los 
distintos rasgos que constituyen el fenómeno eureka, fenómeno 
que, siendo un instante, acarrea consigo un complejo sistema de 
relaciones. 

Este mismo texto en la web 

http://revistacaracteres.net/revista/vol7n2noviembre2018/resena-idea 
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Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital es una 
publicación académica independiente en torno a las Humanidades Digitales 
con un reconocido consejo editorial, especialistas internacionales en múltiples 
disciplinas como consejo científico y un sistema de selección de artículos de 
doble ciego basado en informes de revisores externos de contrastada 
trayectoria académica y profesional. El próximo número (vol. 8 n. 1, mayo 
2019) está abierto a la recepción de colaboraciones. 

Los temas generales de la revista comprenden las disciplinas de 
Humanidades y Ciencias Sociales en su mediación con la tecnología y con las 
Humanidades Digitales. La revista está abierta a recibir contribuciones 
misceláneas dentro de todos los temas de interés para la publicación. 

La revista está abierta a la recepción de artículos todo el año, pero hace 
especial hincapié en los tiempos máximos para garantizar la publicación en el 
número más próximo. Puede consultar las normas de publicación y la hoja de 
estilo a través de la sección específica de la web 
<http://revistacaracteres.net/normativa/>. Para saber más sobre nuestros 
objetivos, puede leer nuestra declaración de intenciones. La recepción de 
artículos para el siguiente número se cerrará el 15 de marzo de 2019 (las 
colaboraciones recibidas con posterioridad a esa fecha podrían pasar a un 
número posterior). Los artículos deberán cumplir con las normas de 
publicación y la hoja de estilo. Se enviarán por correo electrónico a 
articulos@revistacaracteres.net. 

Caracteres se edita en España bajo el ISSN 2254-4496 y está recogida 
en bases de datos, catálogos e índices nacionales e internacionales como ESCI, 
ERIH Plus, Latindex, MLA, Fuente Académica Premier o DOAJ. Puede 
consultar esta información en la sección correspondiente de la web 
<http://revistacaracteres.net/bases-de-datos/>. 

Le agradecemos la posible difusión que pueda aportar a la revista 
informando sobre su disponibilidad y periodo de recepción de colaboraciones 
a quienes crea que les puede interesar.
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national and international catalogues, indexing organizations and databases, 
such as ESCI, ERIH Plus, Latindex, MLA, Fuente Académica Premier or 
DOAJ. More information is available in the website 
<http://revistacaracteres.net/bases-de-datos/>. 

We appreciate the publicity you may give to the journal reporting the 
availability and the call for papers to those who may be interested. 
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