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1. Fundamentación 

El Seminario  intenta desarrollar la temática de los descubrimientos creativos  en las 
situaciones extremas de la búsqueda y hallazgo de innovaciones en individuos de gran 
talento, incluido casos que bordean la genialidad, situación frecuente en entornos 
matemáticos.  

Asimismo, se intenta analizar situaciones desbordadas donde se presume que las 
personalidades geniales tienden a caer en el abismo de situaciones patológicas. Este ir y 
venir de la genialidad a la ‘locura’ ha sido un debate fuerte entre los teóricos de la 
creatividad.  

Nos proponemos discutir en este Seminario de grado la conflictiva controversia en 
torno a estos dos ‘extremos’ de comportamiento social a lo largo de la historia del 
pensamiento matemático. 
 
2.  Objetivos 

2.1.   Discutir variadas nociones de descubrimiento creativo en matemática y sus 
vinculaciones con la locura. 
2.2.   Distinguir el papel de la inteligencia y del ingenio respecto del de la creatividad. 
2.3.   Caracterizar las nociones de genialidad y talento y su incidencia en la creatividad.  
2.4.   Presentar las diversas perspectivas de la creatividad, en torno a los desarrollos de 
teorías de la misma. 
2.5.   Revisar las posiciones actuales en torno a la creatividad y sus aportes filosóficos 
al desarrollo matemático. 

 
3.  Contenidos Mínimos (Programa Sintético) 
Unidad I: El descubrimiento creativo entre la genialidad y la locura. 
La figura del genio. El estereotipo romántico del creador como genio. Genialidad y talento. 
Formas humanas y divinas de la locura. La melancolía como método filosófico y forma de 
vida intelectual. Estudios de caso: (I.1) Menón, Sócrates y el esclavo. (I.2) Aritmo-
geometría en la Antigua Grecia. (I.3) La matematización del mundo en el Timeo. (I.4) 
Proporciones en las descripciones matematizantes de la filosofía. 
 
Unidad II: Inteligencia, ingenio y creatividad. 
Coeficiente intelectual, tests de inteligencia y de creatividad. El papel de la creatividad en 
diferentes teorías de la inteligencia. El problema de la medición versus el perfil de aptitudes. 
Imaginación creativa. El ingenio como componente de la creatividad. Estudios de caso: 
(II.1) Matemática egipcia antigua: geometría, arquitectura y ecuaciones. (II.2) Matemática 
del Antiguo Iraq: ¿algebrización de los cálculos? 
 
Unidad III: Ocio y creatividad. 
El ocio en la Grecia Clásica. Antecedentes y contexto histórico. Trabajo y ocio. La 
creatividad entre la transpiración y la inspiración. Suspensión del trabajo e incubación. 
Flexibilidad cognitiva: la hipótesis de la desinhibición. Estudios de caso: (III.1) Poincaré y 
la incubación de ideas. (III.2) Hadamard y el papel del inconsciente en matemática. (III.3) 
Nietzsche y la inspiración creativa. 



 
Unidad IV: Teorías de la creatividad 
Una propuesta de clasificación de las teorías conocidas. Discusión y presentación de la 
perspectiva propia, el modelo disruptivo. Estudios de caso: (IV.1) Wallas y las fases de la 
creatividad. (IV.2) Nuestra propuesta de un modelo de descubrimiento creativo. 
 
 
4. Cronograma Tentativo Detallado por Clases (15 en total) 
 
Clases 1-4.           Desarrollo de la Unidad I. 
 
Clases 5-7.           Desarrollo de la Unidad II. 
 
Clases 8-11.         Desarrollo de la Unidad III. 
 
Clases 12-15.       Desarrollo de la Unidad IV. 
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6. Bibliografía ampliatoria 

Se indicará bibliografía complementaria en clase y en horarios de consulta. 

 
 
7. Metodología y régimen de evaluación 

La metodología a aplicar consiste en el análisis y discusión del material específico aportado, 
además de otros alternativos sugeridos complementariamente a lo largo del Seminario. Se 
supone una participación activa de parte de los alumnos, motivo por el cual será 
imprescindible la lectura del material señalado previo a la clase correspondiente. 
A fin de cumplir con los requisitos de evaluación, los participantes del Seminario deberán:  
(a) deberán asistir al 80% de las clases; 
(b) participarán  activamente de  las discusiones  grupales durante el Seminario; 
(c) presentarán un trabajo monográfico como cierre del Seminario, sobre temas relativos 

al programa, que deberán ser antes consultados y acordados con el docente a cargo 
del Seminario. Se hará un seguimiento de su elaboración; 

(d) defenderán en un coloquio final oral los trabajos monográficos elaborados, previa  
aprobación de los mismos por parte del docente a cargo del Seminario. 

 
 
8.   Distribución horaria y días asignados 

Un módulo de tres horas reloj, a lo largo de 15 semanas. Total: 45 horas de carga horaria, 
distribuidas en 15 clases. 
Aula y horario: miércoles de 16 a 19 horas en aula a confirmar. 
Inicio del Seminario: miércoles 30 de marzo de 2016.  
Finalización del Seminario: miércoles 29 de junio de 2016. 
 
 
9.  Fechas tentativas de evaluaciones 

Entrega de monografías: al menos dos semanas antes de alguna fecha de evaluación final, 
a acordar entre el alumno y el docente a cargo.  

 


