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1. INTRODUCCIÓN

En la ponencia se analizan las ciudades como espacios 
propicios para la creatividad considerando estudios bio-
grá!cos de personalidades argentinas destacadas de las 
ciencias, las artes y la cultura. Se recuperan estudios bio-
grá!cos previos (Elisondo, 2013; Elisondo, Donolo y 
Rinaudo, 2013 a y b; Elisondo, en prensa) para profun-
dizar en el análisis de las relaciones entre los creativos y 
las ciudades. Buenos Aires, Barcelona y Paris son las 
principales ciudades que aparecen en los relatos y las 
biografías de los creativos como contextos propicios para 
la creatividad. Los creativos se acercan y se alejan de las 
ciudades transformándolas y transformándose en cada 
viaje, estancia y recorrido. 

En la primera parte de la ponencia, se presentan consi-
deraciones teóricas respecto de las ciudades creativas y 
los potenciales impactos de los contextos urbanos en la 
creatividad. También se argumenta teóricamente acerca 
de las ciudades creativas desde perspectivas sociocultura-
les de estudio de la creatividad. Se destaca la importan-
cia de las interacciones sociales en el desarrollo de proce-

sos creativos y se analizan espacios públicos y privados 
de las ciudades que facilitan construcciones conjuntas de 
conocimientos, iniciativas y proyectos. Reuniones de 
cafés, tertulias en algunas casas famosas, como la de Vic-
toria Ocampo, y algunas bibliotecas se con!guran en 
espacios propicios para el desarrollo de ideas y proyectos 
innovadores en diferentes áreas. Por último, se proponen 
consideraciones !nales y posibles líneas de investigación 
e intervención orientadas a la promoción de la creativi-
dad en contextos urbanos.  

2. PERSPECTIVAS SOBRE CREATIVIDAD Y CIUDADES

La relevancia social, económica y cultural que la creativi-
dad ha contribuido en la consolidación de un campo de 
investigación cada vez más diverso, complejo y desafiante. 
Los estudios no solo se centran en los individuos sino que 
avanzan hacia consideraciones más grupales, sistemáticas 
y comunitarias respecto de los procesos creativos y sus 
impactos en diferentes contextos y culturales. El campo 
actual de investigación de la creatividad se caracteriza por 
la multiplicidad de definiciones, enfoques, perspectivas, 
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voces y metodologías. El campo de la creatividad también 
es atravesado por el de las políticas sociales, culturales y 
económicas, las innovaciones sociales y los desarrollos 
tecnológicos vertiginosos. El tema de las ciudades ocupa 
un lugar importante en el campo de investigación de la 
creatividad, especialmente en los estudios contextuales y 
culturales de los procesos creativos. Desde la perspectiva 
de la creatividad, las ciudades son analizadas como entor-
nos amplios que configuran espacios y lugares que favore-
cen el pensamiento y la producción divergente, la innova-
ción y la transformación. Las perspectivas socio-culturales 
de estudio de la creatividad (Glaveanu, 2010, 2014) ofre-
cen interesantes argumentos para analizar las ciudades 
creativas como contextos de interacciones entre grupos y 
objetos culturales, se entiende que los procesos creativos 
dependen de las interrelaciones entre sujetos, grupos, ob-
jetos y lenguajes culturales. Además, los procesos creativos 
siempre suponen acciones de los sujetos y los grupos, es 
decir intervenciones sobre la realidad, los entornos,  los 
objetos culturales disponibles y las nuevas propuestas. Se-
gún Glaveanu (2013), la creatividad puede ser compren-
dida desde un enfoque de las 5 A: Actor, Acción, Arte-
facto, Audiencia, Affordances (posibilidades en los entor-
nos). El modelo de las 5 A pretende reflejar una visión 
dinámica, compleja, contextual y sistémica de la creativi-
dad que se sustenta en planteos  de la psicología socio-cul-
tural. Glaveanu y Tanggaard (2014) también se han refe-
rido a la necesidad de incorporar consideraciones sobre 
identidad creativa en los estudios socio-culturales de los 
procesos creativos. Los autores consideran a la identidad 
creativa como el proyecto representacional emergente de 
las interacciones entre el creador, los otros, las audiencias 
y las diferentes nociones de creatividad presentes en los 
discursos sociales. Según los investigadores, es relevante 
analizar cómo las identidades creativas y las representa-

ciones sobre lo creativo, que siempre son sociales, dinámi-
cos, contextuales y múltiples, pueden facilitar u obstaculi-
zar el desarrollo de la creatividad en diferentes entornos. 

La creatividad un tema de interés en las agendas de or-
ganismos internacionales como la UNESCO quien 
propone desarrollar ciudades creativas, promover la 
creatividad artística y procesos creativos en la educa-
ción. La creatividad atraviesa casi todos los temas rele-
vantes definidos para la UNESCO, es un tópico cultu-
ral, pero también social, educativo y de las políticas ur-
banas. Para la UNESCO, la creatividad es un elemento 
esencial no solo para la vida espiritual, sino también 
para la vida individual y material de los individuos y los 
pueblos. Asimismo, creatividad, según la UNESCO, 
ofrece posibilidades para  el diálogo intercultural e igua-
litario entre diferentes sectores y grupos. La creatividad 
es un proceso dinámico que reúne tradición, imagina-
ción e innovación. Ofrece a las personas y a las comu-
nidades múltiples canales para explorar los interrogantes 
acerca de las normas, identidades y expectativas sociales 
con respecto a los papeles de género y las relaciones que 
se producen (UNESCO, 2014). Un breve recorrido por 
la página oficial de la UNESCO muestra la transversa-
lidad de la creatividad en las diversas áreas y políticas 
definidas por el organismo. 

A partir de los planteos de Florida (2002) y el documen-
to inicial de la UNESCO, propuesto en 2004 
(UNESCO, 2004), investigadores, políticos y gestores 
de plani!cación urbana y social se han interesado con 
mayor énfasis en el tema de las ciudades creativas. Se 
han desarrollado numerosos eventos cientí!cos, como 
por ejemplo Congreso de Ciudades Creativas Madrid 
2009, Madrid 2011, Campiñas 2013 y Madrid 20151 y 
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1 Actas de los Congresos Disponibles en http://www.congreso2013.ciudadescreativas.es/images/atasparte1publicar.pdf
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el Congreso de Creatividad e Innovación en Cáceres 
2009, en los que se ha tratado la temática desde diferen-
tes perspectivas y con el aporte de especialistas en dife-
rentes campos. También se han realizado numerosas es-
tudios referidos al tema y su impacto en diferentes con-
textos geográ!cos, políticos y culturales (Castello y Or-
tega, 2014; Araújo, Bernardes y Ramos, 2014; Grossi y 
Tuca, 2014; Barcenas, 2014).

Desde la perspectiva de Florida (2002) el motor de la 
economía se encuentra en el sector creativo, es decir en 
las personas que agregan valor económico a través de su 
creatividad. Las ciudades que atraen a las clases creativas 
son aquellas en las que existen muchas alternativas y po-
sibilidades de empleos creativos, alta calidad en equipa-
miento y dinamismo cultural (lugares ricos en activida-
des culturales y vida vecinal, lugares tolerantes a la dife-
rencia y ambientes innovadores). Los planteos de Florida 
han recibido críticas de numerosos sectores especialmen-
te por el enfoque netamente economicista que re"eja su 
postura y la desconsideración de otros aspectos impor-
tantes para el desarrollo de la creatividad en las ciudades. 
Según Galarraga, Luna y González (2013) el modelo 
económico de las ciudades creativas profundiza contra-
dicciones inherentes a la lógica del capitalismo especula-
tivo generando ciudades exclusivas  que refuerzan la 
fragmentación de la ciudad y de los ciudadanos plas-
mando una desigual estructura de oportunidades y pro-
cesos de mercantilización de la cultura y la práctica artís-
tica. Para superar estas contradicciones proponen gene-
rar entornos socialmente creativos en las ciudades que 
movilicen recursos y capacidades de los grupos y pro-
muevan la innovación social y el desarrollo territorial. 
Resulta socialmente signi!cativo pensar las ciudades 
creativas como contextos donde los ciudadanos constru-
yen y reconstruyen entornos socialmente creativos don-
de desplegar sus potencialidades de innovación colectiva. 

Menchen (2007) también propone una de!nición de 
ciudad creativa que integra perspectivas subjetivas y so-
ciales. Según el autor una ciudad creativa es aquella que 
proporciona a sus ciudadanos las condiciones y el clima 
propicio para que "uya la creatividad, con el objeto de 
generar proyectos innovadores que bene!cien a toda la 
comunidad. Estas ciudades logran de!nir explícitamente 
el modelo deseado de ciudad, construir redes sociales, 
formar ciudadanos creativos, favorecer la con"uencia de 
culturas, el acceso a las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y la apertura a planes y pro-
gramas innovadores. Es necesario un análisis crítico de 
los múltiples y diversos desarrollos teóricos sobre ciuda-
des creativas. Acordamos con Galarraga, Luna y Gonzá-
lez (2013) en la necesidad de superar los discursos eco-
nomicistas y técnicos referidos a las ciudades creativas y 
construir genuinos espacios de creatividad social en los 
contextos urbanos. Es indispensable re"exionar acerca 
de los impactos sociales y culturales de ciertas políticas y 
desarrollos conceptuales que lejos de generar contextos 
creativos en las ciudades, fragmentan, dividen y exclu-
yen. Se requiere de perspectivas sociales y culturales para 
comprender y promover ciudades creativas como espa-
cios urbanos ricos, diversos y estimulantes para todos los 
ciudadanos. En esta línea, se desatacan la importancia de 
los entornos comunitarios, barriales y culturales que se 
construyen y reconstruyen en las ciudades.

3. NUEVAS LECTURAS DE LOS ESTUDIOS BIOGRÁFICOS

En la presente ponencia proponemos nuevas lecturas a 
los análisis realizados en estudios biográficos previos 
donde investigamos procesos desarrollados por creativos 
argentinos. Específicamente, en esta ponencia nos inte-
resa indagar respecto de las relaciones entre los creativos 
y las ciudades que habitaron. En el libro Estudios de 
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creatividad. Las travesías de Alfonsina, de Astor, de Julios 
y de Marías2, analizamos la vida de creativos en diferen-
tes campos artísticos, culturales, científicos y sociales, 
incluimos en la muestra a las siguientes personalidades: 
Atahualpa Yupanqui, Roberto Arlt, Antonio Berni, 
Adolfo Bioy Casares, Julio Bocca, Jorge Luis Borges, 
Julio Cortázar, Enrique Santos Discépolo, Bernardo 
Houssay, René Favaloro, Roberto Fontanarrosa, Joa-
quín Salvador Lavado (Quino), Luis Federico Leloir; 
César Milstein, Victoria Ocampo, Astor Piazzolla, Be-
nito Quinquela Martín, Ernesto Sábato, Alfonsina 
Storni, Leopoldo Torre Nilsson, Marina Esther Traverso 
(Niní Marshall) y María Elena Walsh (Elisondo, 2013). 
Luego, profundizamos los análisis de los creativos en 
campos científicos (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 
2013a) y culturales (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 
2013b). En el último estudio biográfico (Elisondo, en 
prensa) analizamos desarrollos creativos de los siguien-
tes científicos: Cristiane Dosne de Pasqualini, René Fa-
valoro, Emilia Ferreiro, Enrique Gaviola, Bernardo 
Houssay, Luis Huergo, Gregorio Klimovsky, Luis Fede-
rico Leloir; Salvador Mazza, César Milstein, Jorge 
Newbery, Enrique Pichon Riviere, Osvaldo Alfredo 
Reig, Jorge Sábato; Eugenia Sacerdote de Luistig, Ma-
nuel Sadosky y Mariana Weissman.

En los estudios apelamos a los enfoques teóricos y me-
todológicos referidos a perspectivas biográficas contex-
tuales de la creatividad (Gruber y Wallace, 1999). Se 
han construido categorías a partir de las nuevas lecturas 
de los análisis realizados en las investigaciones señala-
das. Las categorías muestran la relevancia de los con-
textos urbanos en el desarrollo dela creatividad y el pa-
pel de los sujetos en la apropiación y re significación de 
dichos contextos. 

3.1. No se quedan quietos…

Los creativos a lo largo de la vida habitan múltiples ciu-
dades reales e imaginarias. Los creativos se desplazan por 
las ciudades y los países buscando contextos propicios 
para el desarrollo de nuevas ideas, producciones y víncu-
los. Las relaciones entre los creativos y las ciudades son 
dinámicas y complejas, los creativos se mueven hacia 
entornos más diversos, tolerantes y estimulantes. A su 
vez, los creativos transforman los lugares que había en 
contextos más divergentes e inspiradores, porque crean 
nuevas relaciones, formas de percepciones el mundo y 
producciones innovadoras. 

Tal como sostienen Csikszentmihalyi (1996), Florida 
(2002) y Tornqvist (2004), los creativos se desplazan 
hacia ciudades donde existen múltiples oportunidades 
de desarrollarse en campos y ámbitos especí!cos 

Los análisis realizados en el segundo estudio han demos-
trado que Buenos Aires y París se han constituido en 
centros culturales que atraían a los creativos o potencia-
les creativos. Estas ciudades donde reinaba la diversidad 
cultural y cierta tolerancia a la diferencia representaron 
para los creativos espacios propicios para el desarrollo de 
la creatividad. El intercambio con otros creativos y con 
diversidades culturales y sociales parece haber ampliado 
los horizontes y las perspectivas de los creadores favore-
ciendo la creatividad. Las diversidades y los objetos cul-
turales y simbólicos de las ciudades en las que vivían los 
creativos se han convertido en materias primas para mu-
chas de sus obras, en las cuales pueden observarse rasgos 
porteños y parisinos (Elisondo, 2013: 320).

Los desplazamientos de los creativos a veces son forzosos, 
muchos han emigrado de contextos desfavorables, como 
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guerras, crisis económicas, etc., otros han debido exiliar-
se debió a problemas políticos o diferencias de perspectivas 
con los gobiernos de turno. En otros casos los creativos de 
desplazan por interés personal o por sugerencia de otras 
personas, en el caso de los científicos se observa clara-
mente la incidencia de los mentores o tutores en la pro-
moción de viajes académicos a otras ciudades y países.

En las biografías analizadas se observa que muchos de 
los cientí!cos podrían considerase bien viajados, caracte-
rísticas que parece vincularse estrechamente con la crea-
tividad, en tanto las estancias en lugares diversos ofrecen 
oportunidades de aprendizaje y de construcción de expe-
riencias culturales variadas (Elisondo, en prensa: s/d). 

No quedase quietos parece ser una constante en la vida de 
los creativos, en diferentes circunstancias y con motiva-
ciones también diversas, los creadores se desplazan por 
las ciudades construyen en ellas nuevos espacios para el 
aprendizaje y la creatividad. En las nuevas ciudades que 
habitan los creativos encuentran diversos lenguajes, imá-
genes, costumbre y entornos  de interacción. Estas expe-
riencias diversas contribuyen de manera signi!cativa en 
el desarrollo de la creatividad, tal como lo señalan nu-
merosos estudios multiculturales (Leung y Chiu, 2010; 
Maddux, Adam y Galinsky, 2010; Damian y Simonton, 
2014). La diversidad de experiencias culturales vividas 
en las ciudades ofrecen ideas, perspectivas y recursos va-
riados para el desarrollo de producciones creativas.

3.2. Espacios en las ciudades…

Los creativos estudiados constantemente buscan y cons-
truyen espacios para aprender, leer, intercambiar ideas, 
establecer contactos con personas signi!cativas y expre-
sarse mediante la pintura, la escritura, la música o la 
ciencia. Bibliotecas, librerías, tertulias, laboratorios y 
parques son espacios de las ciudades en los que los crea-

tivos activamente habitan y comparten con otros de in-
tereses similares. Las ideas, y la creatividad, tal como sos-
tiene Steve Jobs, parecen encontrarse más a gusto en los 
pasillos, los cafés y los espacios menos estructurados. 

Los lugares construidos por Victoria Ocampo, son solo 
algunos de los múltiples lugares disponibles en Buenos 
Aires a mediados del siglo pasado para la creatividad y la 
expresión cultural. El Café Tortoni, la casa de las her-
manas Lange, bibliotecas o!ciales y populares, peñas y 
grupos independientes diversos, son también lugares 
creativos disponibles en el Buenos Aires de aquella épo-
ca. Desde inicios del siglo pasado, o tal desde antes, 
Buenos Aires hasta es una ciudad caracterizada por la 
diversidad y apertura cultural y la disponibilidad de lu-
gares para la expresión artística y social y el intercambio 
de ideas y proyectos. Además, Buenos Aires integra en 
sus calles y espacios historias y proyectos, pasado y futu-
ro se conjugan en una ciudad llega de oportunidades 
para la creatividad. Consideramos a Buenos Aires como 
una ciudad creativa, en la época de Victoria y en la ac-
tualidad (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2013b: 240).  

La creatividad se construye y reconstruye en diferentes 
espacios de las ciudades, no solo en los contextos espera-
bles, escuelas de arte, universidades, conservatorios, sino 
y especialmente, los procesos creativos se despliegan en 
entornos no formales y en algunos casos inesperados. Las 
ciudades ofrecen múltiples espacios para la creatividad, 
sin embargo depende los sujetos encontrarlos, hacerlos 
propios, reconstruirlos y generar otros. Es interesan en el 
análisis de las ciudades creativas considerar el papel de 
los sujetos en la apropiación de los espacios urbanos.

3.3. El sujeto en las ciudades…

Para la creatividad es importante que existan espacios 
diversos, ricos y estimulantes en las ciudades, también es 
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indispensable que los sujetos habiten esto espacios y los 
reconstruyan en interacción con otros. La creatividad 
depende de la con!uencia de factores subjetivos y con-
textuales, no caben dudas de que son importantes las 
oportunidades disponibles en los entornos, no obstante 
éstas no son su"cientes sino no son aprovechadas y re-
signi"cadas por sujetos motivados e interesados en des-
plegar sus potenciales creadores. Identidad, agencia, res-
ponsabilidad social y relaciones interpersonales confor-
man un entramado complejo de conceptos y procesos 
socioculturales puestos en juego en la construcción y 
reconstrucción de aprendizajes y entornos creativos. Las 
personas, los grupos, tienen un papel activo en la cons-
trucción de contextos y la contextualización de las opor-
tunidades disponibles en diferentes organizaciones, insti-
tuciones y contextos urbanos.

La utilización y generación de espacios también es de-
terminante en los procesos creativos, independientemen-
te de las mayúsculas y las minúsculas. Agrupaciones, 
movimientos, cafés, tertulias, asociaciones vecinales, 
clubes barriales, instituciones educativas formales e in-
formales son algunos de los espacios usados y generados 
para el desarrollo de la creatividad. En los estudios des-
tacamos la relevancia de estos espacios y de los procesos 
de apropiación y transformación que las personas ejer-
cen sobre los mismos. Estos espacios ofrecen a los crea-
dores oportunidades de aprendizaje de conocimientos 
especí"cos de los campos y también conocimientos prác-
ticos sobre los modos de desempeñarse en los ámbitos 
especializados. Además, en estos espacios se generan in-
teracciones con otros signi"cativos y se accede a recursos 
necesarios para la creatividad (Elisondo, 2013: 319).

También es interesante señalar que el desarrollo de la 
creatividad está vinculado a la participación en múltiples 
espacios de manera simultánea. Esta participación múlti-
ple se asocia a la apertura a la experiencia, rasgo caracte-
rístico de los creativos (Mc Crae y Greenberg, 2014) La 

diversidad de experiencias que buscan y construyen los 
sujetos se relacionan positivamente con las posibilidades 
de desarrollar la creatividad. Las experiencias constituyen 
un reservorio de ideas, imágenes, problemas, conoci-
mientos que son activados durante los procesos creativos.

4. CONSIDERACIONES FINALES 

En los estudios biográ"cos observamos que las relaciones 
entre los creativos y las ciudades deben comprenderse 
desde perspectivas interrelacionadas, analizando los es-
pacios y potencialidades que ofrecen las urbes, y tam-
bién los procesos de  resigni"cación, apropiación y re-
construcción que realizan los sujetos en cada contexto 
urbano. Los creativos y las ciudades se reconstruyen gra-
cias a las acciones de los sujetos y sus interacciones en 
diferentes espacios. Los enfoques socioculturales de es-
tudio de la creatividad brindan interesantes herramientas 
para comprender las relaciones entre los sujetos, los gru-
pos, los contextos y los artefactos culturales que circulan 
durante los procesos creativos. Estas relaciones están 
mediadas por lenguajes, historias, procesos de agencia y 
de construcción de identidades individuales y colectivas. 

Interesa pensar a las ciudades como conjunto de espacios 
diversos potencialmente creativos para los ciudadanos y 
reconocer que ciertos contextos urbanos resultan más 
propicios para la creatividad. Aquellas ciudades que pro-
mueven perspectivas diversas, experiencias variadas y tole-
ran las diferencias parecen ser las más propicias para el 
desarrollo de procesos creativos en diferentes áreas de co-
nocimientos. Asimismo, las ciudades que ofrecen espacios 
para la interacción con grupos, historias y estéticas varia-
das amplían las posibilidades creativas de los ciudadanos. 

Los creativos construyen relaciones complejas con las 
ciudades, las rede"nen, transforman y complejizan. Los 
creativos, de diferentes campos y ámbitos, se desplazan 
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por las ciudades en busca de espacios para desarrollar la 
creatividad. Las relaciones entre los creativos y las ciuda-
des son dinámicas. Atracciones y rechazos, partidas y 
regresos, inmigraciones y emigraciones caracterizan a los 
vínculos entre los creativos y las ciudades. Ni las ciuda-
des, ni los creativos son los mismos luego de estos víncu-
los, los contextos urbanos se transforman gracias a los 
creativos y éstos desarrollan su potencial gracias a los 
espacios que ofrecen las ciudades. 
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