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Re su men

El pro pó si to de este ar tícu lo es de ter mi nar las im pli ca cio -
nes de los mo men tos de con flic to y es tan ca mien to en la
crea ti vi dad de los ar tis tas, es tu dian do las au to bio gra fías
de Isa do ra Dun can y Cons tan tin Sta nis lavsky. Par tien do
de los es tu dios so bre la au to bio gra fía vis ta como un sig -
no de una “cri sis vi tal” por Karl Wein traub (1991) y por
Paul John Ea kin (1999), se hará una com pa ra ción en tre el
pro ce so de su pe ra ción de esta cri sis en el dis cur so au to -
bio grá fi co y el pro ce so te ra péu ti co que pue den ex pe ri -
men tar per so nas crea ti vas, tal como se lo des cri be en la
Apro xi ma ción Con ver sa cio nal a la Psi co te ra pia, se gún
John G. Gunz burg (1997), y en la Te ra pia Expre si va Cen -
tra da en la Per so na, se gún Na ta lie Ro gers (1997). Al fi nal
se mues tra cómo las cri sis per mi ten que los ar tis tas lle -
ven a cabo un dis tan cia mien to de sí mis mos a tra vés de
un len gua je sim bó li co y éste los lle va a ha cer una re pre -
sen ta ción y una ex plo ra ción de sí mis mos. Así en cuen -
tran nue vas vías de ex pre sión y su pe ran su pe río do de es -
tan ca mien to creativo.

Pa la bras cla ve:
Cri sis vi tal, crea ti vi dad, Isa do ra Dun can, Cons tan tin
Sta nis lavsky.

Abstract

The pur po se of this ar ti cle is to de ter mi ne the im pli ca -
tions for mo ments of con flict and stag na tion in ar tists’
crea ti vity by stud ying the au to bio grap hies of Isa do ra
Dun can and Cons tan tin Sta nis lavsky. Ba sed on stu dies of
the au to bio graphy as the sign of a “life cri sis” by Karl
Wein traub (1991) and Paul John Ea kin (1999), a com pa ri -
son will be made bet ween the pro cess of over co ming
this cri sis in the au to bio grap hi cal dis cour se and the the -
ra peu tic pro cess that crea ti ve peo ple can ex pe rien ce, as
it is des cri bed in the Con ver sa tio nal Approach to
Psychot he rapy, ac cor ding to John C. Gunz burg (1997)
and in Per son-Cen te red Expres si ve The rapy, ac cor ding
to Na ta lie Ro gers (1997). Fi nally, the study shows how cri -
ses lead ar tists to de tach them sel ves from them sel ves
through symbo lic lan gua ge, lea ding the reby to a re pre -
sen ta tion and ex plo ra tion of them sel ves. Thus, they find
new modes of expression and overcome the period of
stagnation in their creativity.

Key words:
Life cri sis, crea ti vity, Isa do ra Dun can, Cons tan tin Sta -
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Hay mo men tos de di fi cul ta des que mar can un
hito en la evo lu ción de la per so na li dad por las que to dos
al gu nas vez pa sa mos en las eta pas de nues tra vida. Los
ar tis tas vi ven es tas cri sis vi ta les con una par ti cu lar in ten -
si dad, cuan do el pro ce so crea dor trae con si go la so le dad, 
el con flic to o el ex tra ña mien to fren te a los de más. La pre -
gun ta que se es pe ra res pon der es: ¿có mo la prác ti ca ar -
tís ti ca pue de con du cir a una cri sis vi tal y cómo pue de
ayu dar a su pe rar la? Las vi das de los ar tis tas es cé ni cos Isa -
do ra Dun can y Cons tan tin Sta ni lavsky (quie nes se co no -
cie ron y en ta bla ron una amis tad en Ru sia) son el pun to
de re fe ren cia en esta in ves ti ga ción. Sus au to bio gra fías
re gis tran un mo men to de cri sis de ci si vo en su evo lu ción
como ar tis tas. Par tien do de una con tex tua li za ción de sus
vi das y de sus cri sis, se rea li za rá un aná li sis de su pro ce so
crea dor. Este aná li sis in clu ye pers pec ti vas teó ri cas como
las que ofre cen los es tu dios li te ra rios so bre es cri tu ra au -
to bio grá fi ca, en es pe cial des de los con cep tos de “cri sis
vi tal” de Karl Wein traub (1991) y de “vi das re la cio na les”
de Paul John Ea kin (1999); el es tu dio del au to rre tra to y el
au to co no ci mien to en el arte como for mas de arte te ra pia 
que hace Si mo ne Alter Muri (2007); teo rías so bre la crea -
ti vi dad de John C. Gunz burg (1997) y Ho ward Gard ner
(1997) y otras apro xi ma cio nes teó ri cas. Al fi nal de este re -
co rri do se es pe ra mos trar cómo los mo men tos de cri sis
en los ar tis tas es tu dia dos, re la cio na dos con fa ses con si -
de ra das por ellos como de es tan ca mien to crea dor, pue -
den oca sio nar un es ta do de de so rien ta ción y con fu sión,
pero tam bién un pro ce so de dis tan cia mien to. Este pro -
ce so les ofre ce la oportunidad de representarse a sí
mismos a través de un lenguaje simbólico, originando
una reestructuración de sus experiencias artísticas y de
sus vidas, lo que les permite seguir desarrollándose otra
vez como creadores, superando sus crisis.

Cri sis vi tal y es cri tu ra au to bio grá fi ca

Pues to que los do cu men tos en los que se asien -
ta esta in ves ti ga ción son las au to bio gra fías de Isa do ra
Dun can y Cons tan tin Sta nis lavsky, ini cio es tas re fle xio -
nes con el con cep to de “cri sis vi tal” de Karl Wein traub
(1991), quien lo de fi ne como los mo men tos que le per mi -
ten al au tor de una au to bio gra fía dar sentido a su vida:

En mo men tos ta les de cri sis vi tal tie ne lu gar
una ex pe rien cia de cho que en la que se cla ri -
fi ca una cues tión per so nal que te nía un ca rác -
ter di fu so y por la que la per so na li dad ad quie -
re una ma yor so li dez. […] Así, el cur so de la
vida se ve como si es tu vie ra for ma do por una

se rie de lí neas co nec ta das en tre sí que pre via -
men te se en con tra ban ocul tas (20).

La fra se “ex pe rien cia de cho que” da una idea
del im pac to fí si co-emo cio nal de es tas cri sis que dan sen -
ti do a la tra yec to ria de la vida. Paul John Ea kin (1999)
cues tio na a Wein traub, pues su con cep ción de la au to -
bio gra fía está fun da da en el in di vi dua lis mo oc ci den tal, y
cuyo re cuen to his tó ri co de la au to bio gra fía mo der na
con ver ge en Rous seau y la Ilus tra ción. Ea kin su gie re que
es un error con si de rar la es cri tu ra au to bio grá fi ca como
algo ex clu si vo de la cul tu ra y del in di vi dua lis mo oc ci den -
ta les. En vez de in di vi dua lis mo, pre fie re ha blar de “vi das
re la cio na les”. La cons truc ción del su je to au to bio grá fi co
se rea li za a par tir del in ter cam bio en tre ese su je to y los
otros (llá men se és tos fa mi lia, ami gos, aman tes, o cual -
quier otro gru po so cial), y esta cons truc ción se da tan to
den tro como fue ra de la cul tu ra oc ci den tal. Esta co rrec -
ción es per ti nen te. Sin em bar go, Ea kin deja in tac to el
con cep to de cri sis vi tal sos te ni do por Wein traub. De he -
cho, mu chos de los au to res es tu dia dos por Ea kin re gis -
tran en sus tex tos in ten sas cri sis de iden ti dad, que coin ci -
den a ve ces con mo men tos de le sión física o
discapacidad, como en los casos de Oliver Sacks y John
M. Hull, autores en los que la escritura les permite
reestructurar y superar su traumática experiencia.

Pero los ejem plos tan to de Wein traub como de
Ea kin se li mi tan a es cri to res. Pro pon go por eso es tu diar
las au to bio gra fías de ar tis tas, y ver qué im pli ca cio nes tie -
ne la bús que da del au to co no ci mien to en ellos.

Arte y au to co no ci mien to

En un es tu dio so bre el efec to te ra péu ti co del
au to rre tra to en pin to res de va rias na cio na li da des y con -
tex tos cul tu ra les, des de Van Gogh has ta Fri da Kah lo, en -
tre otros, Si mo ne Alter Muri (2007) sos tie ne que la prác ti -
ca del au to rre tra to per mi te al ar tis ta que su fre una de pre -
sión dis tan ciar se de su ima gen su frien te: a tra vés de ella
re co no ce el do lor por el que ha pa sa do y que su vida no
se re du ce a ese es ta do de áni mo. Esta prác ti ca no siem -
pre ayu da, ya que en ar tis tas cuyo es ta do pa to ló gi co es
muy gra ve (quie nes, por ejem plo, tie nen in cli na cio nes
sui ci das), el au to rre tra to pue de em peo rar aún más su
baja au toes ti ma. De allí que Muri ob ser ve que a esta prác -
ti ca debe ha cer le un cui da do so se gui mien to un es pe cia -
lis ta en el uso de es tos re cur sos en el arte te ra pia. Aho ra
bien, pues to que el au to rre tra to re pre sen ta una au toex -
plo ra ción que se rea li za a tra vés de un len gua je sim bó li -
co, en este caso el de la pin tu ra, la efi ca cia de este pro ce -
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di mien to de be ría ope rar se tam bién con otros len gua jes
sim bó li cos, como las ar tes es cé ni cas y la li te ra tu ra. Tan to
la ima gen (au dio/vi sual, es cé ni ca) como la pa la bra per -
mi ten reestructurar la experiencia, para que la persona
pueda darle un sentido que antes no tenía. Me propongo 
examinar este proceso en Constantin Stanislavsky e
Isadora Duncan.

Sta nis lavsky e Isa do ra (como la lla ma ba su pú -
bli co) se co no cie ron en Ru sia ha cia 1908. Este en cuen tro
dio ori gen a una lar ga y es ti mu lan te amis tad. Cuan do
Sta nis lavsky pu bli ca su au to bio gra fía Mi vida en el arte en
1924, le de di ca un ca pí tu lo de su li bro a Isa do ra. Esta ini -
cia ti va in flu ye en ella, quien es cri be más tar de su au to -
bio gra fía Mi vida (pu bli ca da pós tu ma men te, de bi do a su
muer te pre ma tu ra en un ac ci den te de trán si to), don de
tam bién re co no ce los la zos que la unían a Sta nis lavsky.
Ambos eran muy cons cien tes de las di fi cul ta des que en -
con tra ban los ar tis tas en su de sa rro llo, y más cuan do
eran pro fun da men te in no va do res en su cam po, como lo
fue ron ellos. Uti li zan do el con cep to de cri sis vi tal, me
con cen tra ré en la re pre sen ta ción de una de es tas cri sis
en sus au to bio gra fías y en cómo las su pe ra ron a tra vés
del tea tro y la dan za. Veré se pa ra da men te lo que su ce de
en Sta nis lavsky y en Dun can, para luego determinar en
qué coinciden sus crisis y, por último, intentar dar una
explicación de cómo los artistas superan estas crisis.

Al ha blar de sus vi das tra ta ré la ma yor par te del
tiem po de ate ner me a cómo ellos mis mos las re pre sen tan.
Esto en tra ña unos ries gos. El au tor de una au to bio gra fía
pue de mo di fi car imá ge nes al re cor dar las, ade más de in cluir 
jui cios que se in ter po nen en tre la per so na que es cri be y la
per so na evo ca da. Nues tros dos ar tis tas ad mi ten que no
siem pre re cuer dan con exac ti tud fe chas (cuan do las men -
cio nan) u otras re fe ren cias en sus na rra cio nes, pero po de -
mos co rre gir es tas im pre ci sio nes a tra vés de la in ves ti ga -
ción his tó ri ca. Esto no im pi de que la na rra ción siga te nien -
do un alto va lor en cuan to re ve la cómo se ven a sí mis mos
sus au to res. Y esto es más im por tan te en una in ves ti ga ción
que bus ca po ner de re lie ve el pro ce so de la ex pe rien cia.

Vida de Sta nis lavsky

Sta nis lavsky nace en 1863 y cuan do pu bli ca su au -
to bio gra fía en 1924, que lle va el tí tu lo de Mi vida en el arte,
re co no ce que ha vi vi do gran des trans for ma cio nes cien tí fi -
cas y so cia les. La evo lu ción del pen sa mien to tea tral de Sta -
nis lavsky es com ple ja, pero pue de ha cer se una di vi sión en -
tre una pri me ra épo ca y una se gun da épo ca, en las que da
pri me ro im por tan cia a la “com po si ción in te rior” y des pués
a la “com po si ción ex te rior del per so na je” res pec ti va men te.

Es una di vi sión re la ti va, ya que am bas ex plo ra cio nes son
com ple men ta rias, y en cier to sen ti do, una con tie ne a la
otra. En su au to bio gra fía, Sta nis lavsky ha bla de los co mien -
zos de su “sis te ma” y, por tan to, está ha cien do una re ca pi tu -
la ción de la pri me ra par te de su pen sa mien to tea tral. Éste,
vis to en su con jun to, se for mó a par tir de las si guien tes in -
fluen cias que ob ser va Odet te Aslan: “Se ins pi ra, al mis mo
tiem po, en las teo rías de los Mei nin ger (dis ci pli na), en los
ejem plos de los ac to res ita lia nos Sal vi nio y Ros si (na tu ra li -
dad), en las ideas de Push kin, Go gol y Ostrowsky (so brie -
dad), y en las con vic cio nes del co-di rec tor del Tea tro Artís ti -
co Ne mi ro vich Dant chen ko (éti ca)” (92). Sta nis lavsky cre ció
en un am bien te ar tís ti co don de el tea tro era bá si ca men te
un arte de afi cio na dos: ca ren te de dis ci pli na, en él se daba
im por tan cia ex ce si va al di rec tor como guía de lo que debe
ha cer el ac tor, y éste a su vez so lía acu dir a ges tos exa ge ra -
dos y cli chés, bus ca ba atraer la aten ción y los aplau sos de
los es pec ta do res du ran te su ac tua ción. Sta nis lavsky se fue
se pa ran do de es tas ten den cias que de sa pro ba ba, bus can -
do una ma yor au ten ti ci dad tan to en la emo ción como en
las ac cio nes, dan do ori gen al “ac tor-crea dor”. Pero éste fue
un pro ce so di fí cil, pues más de una vez de bió  en fren tar se a
ideas a las que se opo nía, pero a las que de al gu na for ma
ha bía es ta do vin cu la do en su for ma ción. En ésta se pone de
re lie ve la ten sa tran si ción del si glo XIX al si glo XX, que da
ori gen al “sis te ma” de Sta nis lavsky. Éste a su vez ne ce si ta,
para ser com pren di do, ser si tua do en el con tex to de su vida
in di vi dual. 

El pa dre de Sta nis lavsky era co mer cian te y su
ma dre era hija de una ac triz fran ce sa, ca sa da con un
hom bre rico. Aun que sus pa dres no eran ar tis tas, fa vo re -
cie ron a su hijo con asis ten cias al cir co, al tea tro, a con -
cier tos y a la ópe ra. Du ran te su in fan cia y su ado les cen cia
par ti ci pa en mon ta jes tea tra les en su casa, con su fa mi lia
y ami gos. Pos te rior men te in gre sa en es cue las de arte
dra má ti co en Ru sia, y aun que co no ce a pro fe so res con
ta len to, se sien te in sa tis fe cho. La edu ca ción tea tral de su
tiem po pro mue ve la imi ta ción de los maes tros por par te
de los es tu dian tes, pero no de sa rro lla el pro ce so crea dor
y emo ti vo de la ac tua ción, algo que le ob se sio na rá toda
su vida. Fun da la So cie dad de Arte y Li te ra tu ra en 1888,
que como va rias de sus ini cia ti vas tea tra les, será fi nan cia -
da por él mis mo, has ta que la Re vo lu ción Rusa se lo im pi -
da y viva sus úl ti mos años en la po bre za. Un mo men to
de ci si vo en su ca rre ra se dio al co no cer al di rec tor Ne mi -
ro vich-Dant chen ko, quien gra cias a su ex pe rien cia, le
per mi te fun dar el Tea tro de Arte de Mos cú en 1897, con
el que Sta nis lavsky deja de ser un ac tor y di rec tor afi cio -
na do, para con ver tir se en un profesional (Carnicke,
2005). Con esta compañía se asentará su fama como
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actor y director, y desarrollará y difundirá sus influyentes
teorías sobre el teatro.

En Mi vida en el arte Sta nis lavsky na rra una cri sis
que tuvo a la mi tad de su ca rre ra y se re la cio na en par te
con un due lo (mue ren per so nas que ri das como Che jov,
cu yas obras in no va do ras ha bían sido el se llo dis tin ti vo
del Tea tro de Arte de Mos cú), pero tam bién con su in sa -
tis fac ción como ac tor. Sta nis lavsky data esta cri sis de
1906. Para el mo men to cuen ta con 43 años y se en cuen -
tra en un via je de va ca cio nes en Fin lan dia:

La muer te de Che jov des ga rró una lar ga par te 
del co ra zón de nues tro tea tro. La en fer me dad 
y la muer te de Mo ro zov des ga rra ron otra par -
te de aquel co ra zón. Insa tis fac ción y an gus tia
des pués del fra ca so de las obras de Mae ter -
linck y el fa lle ci mien to ca tas tró fi co del Estu -
dio en Po vars ka ya, in sa tis fac ción con mi go
mis mo como ac tor, y la com ple ta os cu ri dad
de las dis tan cias que es ta ban en fren te de mí,
no me da ban des can so, me qui ta ron la fe en
mí mis mo, y me hi cie ron pa re cer tie so y sin
vida a mis pro pios ojos (458) (1).

Estas lí neas son del ca pí tu lo de su au to bio gra fía 
ti tu la do “Los co mien zos de mi sis te ma”. Sta nis lavsky
cuen ta que se sen ta ba a con tem plar el mar, mien tras
exa mi na ba sus ex pe rien cias ar tís ti cas. El pa pel del per so -
na je del Doc tor Stock man, de El ene mi go del pue blo, de
Ibsen, lo re pre sen tó con mu cho en tu sias mo las pri me ras
ve ces, pero con el tiem po su ac tua ción se vol vió me cá ni -
ca, ba sa da en “tru cos”, ges tos ma ni dos para im pre sio nar
al pú bli co, ras gos que eran co mu nes en la ac tua ción en el 
si glo XIX.

Se em pie za a pre gun tar qué fue lo que le per mi -
tió re pre sen tar bien ese pa pel en un prin ci pio, y des cu bre 
que en su ac tua ción del per so na je, se ha bía iden ti fi ca do
con la vida de per so nas rea les que Sta nis lavsky ha bía co -
no ci do, y que mos tra ban una ino cen cia y un de sam pa ro
ante el mun do como el Dr. Stock man. Estos re cuer dos de
un modo no cons cien te le ha bían per mi ti do a Sta nis -
lavsky cap tar la emo ción de es tas per so nas, y las ex pre -
sio nes cor po ra les que se de ri va ban de esas emo cio nes
(ner vio sis mo, in ge nui dad). Pero con el tiem po los re cuer -
dos emo cio na les se des va ne cie ron y la ac tua ción no sa lió 
or gá ni ca men te, des de el in te rior emo cio nal, sino su per fi -
cial men te, a tra vés de la exa ge ra ción de mo vi mien tos ex -
ter nos que ca re cían de una co ne xión emo ti va in ter na.
Con si de ra que su buen de sem pe ño como ac tor se de bió
a que ha bía lo gra do man te ner se den tro de una “at mós -
fe ra espiritual” propicia al proceso creativo, ¿pero cómo

alcanzar y sistematizar ese proceso más allá de la
inspiración azarosa?

Cuan do Sta nis lavsky re gre sa de su via je, ya se
sen tía con un me jor áni mo, te nía una ma yor pe ne tra ción
acer ca de lo que ha cía po si ble una ac tua ción pro fun da,
sin tru cos ni exa ge ra cio nes, y para ello se dis pu so a crear
su “sis te ma”, lo que le lle va ría va rios años du ran te los
cua les en con tró re sis ten cias de par te de los ac to res de su
com pa ñía, y has ta a él mis mo como ac tor no le fue fá cil
usar al prin ci pio de una ma ne ra con vin cen te su sis te ma.
Sin em bar go, un cam bio se ha bía ope ra do en él que le
per mi tió evo lu cio nar en su pro ce so crea dor. Vol ve ré
luego sobre este cambio. Ahora veamos una situación
similar en Isadora.

Vida de Isa do ra Dun can

La in fan cia de Isa do ra Dun can se de sa rro lló en
un am bien te de suma li ber tad y de ex po si ción al arte. En
esto se ase me jó a la de Sta nis lavsky, mien tras que hubo
una cir cuns tan cia que la co lo có en una si tua ción ra di cal -
men te di fe ren te. Los pa dres de Isa do ra se di vor cia ron
cuan do ella era niña, y a Isa do ra y sus her ma nos les tocó
vi vir años de mu dan za, ines ta bi li dad y po bre za. Pero ella
supo usar en su pro ve cho esta si tua ción. Isa do ra cuen ta
cómo a ve ces, de bi do a que su ma dre te nía que tra ba jar
mu chas ho ras dan do cla ses de pia no, ella, al sa lir de la es -
cue la, po día an dar li bre por la pla ya. Más tar de se le ocu -
rri ría dar cla ses de dan za a los ni ños de su zona, po nien do 
en prác ti ca, se gún ella, la im pro vi sa ción que ca rac te ri za -
ría lue go su dan za. Sien do niña, su ma dre to ca ba al pia no
pie zas de com po si to res ro mán ti cos como Beet ho ven,
Schu mann, Schu bert, Cho pin, y al pa re cer, oír esta mú si -
ca fue uno de los pri me ros ali cien tes que re ci bió para bai -
lar. Sa be mos aho ra que Isa do ra apren dió de dan zas fol -
cló ri cas y de oca sión so cial sus pri me ras lec cio nes, así
como tam bién de la gim na sia, que a fi na les del si glo XIX
en los Esta dos Uni dos, no era ya una ac ti vi dad ex clu si va -
men te para hom bres y para for mar múscu los, sino que
“en fa ti za ba la fle xi bi li dad, la coor di na ción, el equi li brio.
Sus mo vi mien tos cur vos, sus tor sio nes, y sus ejer ci cios de 
es ti ra mien to vol vían el tor so más mó vil” (Jo witt, 77).
Tam bién es pro ba ble que las teo rías de Del sar te ha yan
ejer ci do una in fluen cia sig ni fi ca ti va en la gim na sia de su
tiem po, con sus ideas de dar fle xi bi li dad y ma yor li ber tad
ex pre si va al cuer po (Jo witt, 78). Pero Isa do ra com pren dió 
muy pron to que su concepción de la danza iba más allá
del ballet y de los espectáculos teatrales comerciales que
imperaban en los Estados Unidos. Emigra con su familia a 
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Europa y en unos años se da a conocer a lo largo del
continente.

En el ve ra no de 1906, a los 28 años, Isa do ra de ci -
de pa sar un tiem po en la cos ta ho lan de sa de Nord wick y al -
qui la una pe que ña vi lla lla ma da “Vi lla Ma ría”. Está em ba ra -
za da y la exi to sa aco gi da que ha re ci bi do re cien te men te en
Ho lan da, así como su pai sa je, la in cli nan por este país como
lu gar para dar a luz. Sin em bar go, es una ma dre sol te ra y
pre vien do las crí ti cas, de ci de apar tar se del con tac to con la
gen te. Y en efec to, las crí ti cas en la pren sa ho lan de sa no se
hi cie ron es pe rar, aun que el pú bli co, como en otras oca sio -
nes, se di vi dió en de fen so res y de trac to res (Loe went hal,
1980). La ex pe rien cia del em ba ra zo in ci de en su ima gen del
cuer po de bai la ri na. Isa do ra reac cio nó con tra el ba llet, con -
tra sus tu tús, sus za pa ti llas y sus me dias, lle gan do in clu so a
bai lar des cal za y de fen der el uso de la gra ve dad en la dan za, 
con tra la ten den cia del ba llet a bus car la ele va ción a tra vés
de la téc ni ca de pun ta y los sal tos en los bai la ri nes (Abad
Car lés, 2004). Pero man tu vo su con cep ción del cuer po de la
dan za como un cuer po es bel to, sin nin gu na irre gu la ri dad
fí si ca y esta con cep ción en tra en cri sis en su em ba ra zo, su -
frien do al ver cómo: “mi be llo cuer po de már mol se ex ten -
día, se rom pía y se de for ma ba” (160). Isa do ra ade más se
que ja ba de que su pa re ja, el di rec tor de tea tro Gor don
Craig, le pres ta ba poca aten ción y es ta ba ocu pa do en su
arte. Isa do ra era sen si ble a las crí ti cas de su ma dre y la so cie -
dad por su de ci sión de ser ma dre sol te ra, en fran ca opo si -
ción al ma tri mo nio. Su em ba ra zo lo vive con una mez cla de
sen ti mien tos que van del en tu sias mo al de sá ni mo:

No ches sin sue ño, ho ras de do lor […] Rehuía
toda re la ción. Las gen tes di cen tan tas ton te -
rías… ¡Qué poco se apre cia la san ti dad de una
fu tu ra ma dre! [...]Ca mi nan do jun to al mar sen -
tía a ve ces un ex ce so de fuer za y de ener gía, y
me de cía que esta cria tu ri ta se ría mía, sólo mía. 
Pero otras ve ces, cuan do el cie lo se en ca po ta -
ba y las frías olas del mar del Nor te se en fu rru -
ña ban, sen tía yo una sú bi ta de pre sión y me
creía un po bre ani mal co gi do en el lazo, y lu -
cha ba con un de seo in coer ci ble de huir.
Huir… ¿Adón de? Qui zá al fon do de las olas ne -
gras (160-1).

El es ta do de áni mo de Isa do ra se ase me ja mu cho 
al de la de pre sión, por la pre sen cia de ideas ne ga ti vas so -
bre sí mis ma y so bre el mun do, ideas so bre la muer te, tras -
tor no de sue ño, si bien son ne ce sa rios otros sín to mas du -
ran te un tiem po de ter mi na do (que no po de mos es ta ble -
cer en el caso de Isa do ra) para un diag nós ti co de la de pre -
sión (2). Isa do ra cuen ta cómo, a pe sar de su de seo de ais -

lar se, la asis tió una en fer me ra, Ma ría Kist, cuya com pa ñía le 
ayu dó a re cu pe rar el áni mo ya que su si tua ción reu nía fac -
to res que lle van a la de pre sión en el em ba ra zo, como los
con flic tos de pa re ja y el em ba ra zo no de sea do (Roj ten -
berg y Lo ren zo, 2006). Por úl ti mo, aun que ex pe ri men ta
con tris te za las “de for ma cio nes” por las que pasa su cuer -
po de bai la ri na, se dis tan cia lue go de su arte y de ci de no
juz gar se a sí mis ma como bai la ri na, y es pe rar pri me ro la
nue va vida que va a na cer y el cam bio que en ella se ope ra -
rá. A su vez de ci de es cri bir en su dia rio pre cep tos y ejer ci -
cios di ri gi dos a los ni ños de su es cue la de dan za, que van
des de los mo vi mien tos más sen ci llos has ta los más com -
ple jos, para plas mar lo que con si de ra un “com pen dio de
arte de la dan za” (160). La men ta ble men te no con ser va -
mos esos ejer ci cios, y sólo te ne mos al gu na idea muy ge -
ne ral de ellos en su au to bio gra fía.

Crea ti vi dad y emo ción

Tan to Sta nis lavsky como Isa do ra en fren ta ron
mo men tos de cri sis que los lle va ron a ha cer una pau sa en 
su pro ce so crea dor, eva luar su pa sa do ar tís ti co y bus car
nue vas vías de ex pre sión. ¿Es po si ble de ta llar por me no ri -
za da men te este pro ce so? John C. Gunz burg (1997) abor -
da este tema des de una pers pec ti va útil. La per so na li dad
crea do ra, se gún Gunz berg, re úne da tos del me dio que la
ro dea a tra vés del aná li sis, lue go es tos ma te ria les en tran
en un es ta do de de sor ga ni za ción en que el crea dor los
exa mi na a tra vés del aná li sis y la sín te sis se gún sea ne ce -
sa rio, y por úl ti mo, reor ga ni za lo en con tra do para dar un
pro duc to crea ti vo, usan do bá si ca men te la sín te sis. Si el
crea dor in vier te mu cho tiem po en la fase de de sor ga ni -
za ción, lo que pue de su ce der por cau sas afec ti vas o con -
flic tos per so na les, el pro ce so crea dor pue de es tan car se.
Gunz burg, si guien do a Mar tin Bu ber, va lo ra la re la ción
dia ló gi ca en tre el te ra pis ta y el clien te como en tre un yo y 
un tú, y no como un yo y un ello. Esta re la ción dia ló gi ca
tie ne otras con se cuen cias. Aun que al gu nos equi pa ran la
vi sión dia ló gi ca de Bu ber con la Te ra pia Cen tra da en el
Clien te de Ro gers, hay quien afir ma que una de sus di fe -
ren cias es pre ci sa men te la im por tan cia que la una da al
diá lo go que su ce de en tre el yo y el tú, y la im por tan cia
que da la otra a lo que su ce de en el clien te (Mou la dou dis,
2001). Inde pen dien te men te de los re sul ta dos que pue da 
ob te ner cada aproximación psicoterapéutica en casos
particulares, considero que la relación del artista con la
sociedad es fundamentalmente dialógica y no centrada
en una persona. Volveré al final sobre este asunto.

Un en fo que si mi lar al de Gunz burg se en cuen -
tra en Ho ward Gard ner (1997), quien, ba sán do se en Ho -

45

Víctor Carreño
La crisis vital en el proceso creador de Isadora Duncan y Constantin Stanislavsky



ward Gru ber y Erik Erik son, dio una sín te sis del pro ce so
crea ti vo. Gru ber sos tie ne que el crea dor es ca paz de di ri -
gir su aten ción a mul ti tud de ma te ria les, des car tar al gu -
nos y reor ga ni zar los de más, a tra vés de unas me tá fo ras y
me tas que lo ayu dan a es cla re cer el para qué de los ma te -
ria les que ha bía es co gi do. Se gún Erik son los con flic tos
del crea dor y de su nú cleo fa mi liar sus ci tan en él la ne ce -
si dad de una res pues ta afec ti va y mo ti va do ra que
trascienda su es fe ra per so nal. Aun que es tos au to res no
se ocu pa ban di rec ta men te de los ar tis tas, para Gard ner
sus pos tu ras son com pa ti bles y apli ca bles a ellos. Tan to
el en fo que fun da men tal men te cog ni ti vo del pri me ro
como el asentado en la motivación y el afecto del
segundo pueden ser usados para explicar la creatividad
de los artistas.

En los ca sos de Sta nis lavsky e Isa do ra hay una
cri sis de cau sas afec ti vas. El ac tor sien te con do lor la pér -
di da de per so nas muy que ri das y cer ca nas, que in flu ye -
ron en su for ma ción, y esta pér di da apa re ce en un mo -
men to de fra ca so de va rios mon ta jes tea tra les de su com -
pa ñía y de la in sa tis fac ción con si go mis mo con su ac tua -
ción. Esto le pro du jo una de so rien ta ción fren te a todo lo
que ha bía apren di do, una sen sa ción de so le dad y mie do
al fra ca so, lle ván do lo a reor ga ni zar su ex pe rien cia acu -
dien do a su dia rio, ex pe rien cias per so na les y re cuer dos
de en se ñan zas de sus maes tros, que re pre sen ta ban para
él un apo yo afec ti vo. De aquí sacó las ba ses de su sis te ma
de actuación, que a pesar de las resistencias que
enfrentó, le dio una nueva confianza en su arte.

Isa do ra, en su pri mer em ba ra zo, su frió por no
te ner el apo yo su fi cien te de su pa re ja, y por la crí ti ca a
que se ex po nía por ser ma dre sol te ra. Te nía ideas ne ga ti -
vas de sí mis ma al ver que su cuer po de bai la ri na per día
su for ma es bel ta, y al no ha llar su fi cien te apo yo afec ti vo.
Sin em bar go, a me di da que trans cu rre el pe río do de su
em ba ra zo, acep ta la ma ter ni dad y has ta es cri be en su
dia rio unos li nea mien tos para un “com pen dio de arte de
la dan za”. Por úl ti mo, su ima gen de la bai la ri na como per -
so na de cuer po es bel to cam bia, y en su se gun do em ba -
ra zo bai la sin te mor a que la cri ti quen (aún se guía sien do
ma dre sol te ra) y dis pues ta a de fen der la li ber tad de bai lar 
em ba ra za da. En una gira por Esta dos Uni dos, ante el re -
cla mo que le hace una se ño ra por presentarse en su
estado en escena, se apoya en un cuadro de Botticelli
para dar fundamento a su baile:

Eso es pre ci sa men te lo que quie ro ex pre sar
con mi dan za: el Amor, la mu jer, la for ma -
ción, la pri ma ve ra, el cua dro de Botti celli,
¿sa be us ted? La tie rra fe cun da, las tres Gra -
cias bai lan do en cin ta; la Ma don na y los cé fi -

ros, en cin ta tam bién...Todo lo que se es tre -
me ce, todo lo que pro me te una nue va vida.
Esto es lo que sig ni fi ca mi dan za (200).

Pero para este mo men to, tie ne otra pa re ja que
la apo ya en su em ba ra zo, y su con cep to de la dan za ha
cambiado.

Ambos, Sta nis lavsky e Isa do ra, su pe ra ron sus
cri sis por que en ten die ron los pro ble mas del arte no sólo
en tér mi nos téc ni cos, sino per so na les. Un cam bio en su
con cep ción del arte iba acom pa ña do de un cam bio en su 
vi sión y com por ta mien to ante el mun do. La fun da ción
del Tea tro de Arte de Mos cú, aho ra sa be mos, de pen dió
mu cho del con flic to de Sta nis lavsky, du ran te los pri me -
ros años de su ma tri mo nio, por lle gar a un acuer do en tre
su amor por su es po sa y su amor por el tea tro, lo que al -
can zó a tra vés de una vi sión que sa bía ar mo ni zar, tan to
en la vida ma tri mo nial como en el es ce na rio, el apre cio
por los pe que ños de ta lles do més ti cos y las pa sio nes que
sub ya cen y dan in ten si dad a la vida co ti dia na, frá gil equi -
li brio que supo man te ner gra cias a una éti ca y dis ci pli na
tan to en su ma tri mo nio como en el tea tro (Igna tie va,
2005). Esta co ne xión en tre el hom bre y el ar tis ta se unie -
ron para que Sta nis lavsky pu die ra em pren der toda su re -
no va ción en el tea tro, y tam bién adap tar se a las trans for -
ma cio nes de su tiem po. Y esto úl ti mo lo lo gra gra cias a su 
ca pa ci dad de ob ser va ción y diá lo go con los de más,
como lo prue ba su en cuen tro con Isa do ra ha cia 1908 en
Ru sia, quien re cor da ría tam bién con mo ti va ción este co -
mien zo de su amis tad (3). Tam bién Isa do ra se es for zó en
crear una es cue la de dan za que trans mi tie ra sus apor tes
a este gé ne ro, pero la vida fa mi liar de Isa do ra no fue fa vo -
re ci da, des de el prin ci pio, con la estabilidad de la que sí
gozó Stanislavsky, y muerta accidentalmente, no vivió lo
suficiente para dejar bien asentados una escuela y unos
fundamentos teóricos de su danza.

Con si de ra cio nes fi na les: El efec to

te ra péu ti co del arte y la pa la bra

En la su pe ra ción de las cri sis vi ta les no hay una
vía úni ca sino va rias vías. Pue den ayu dar va rios fac to res,
unos tie nen que ver con tra ta mien to (ya sea a tra vés de
me di ca men tos, psi co te ra pia, arte te ra pia), otros son éti -
cos y afec ti vos (acep ta ción de las li mi ta cio nes, bus ca de
apo yo en los otros). Otros tie nen que ver con el dis cur so
me ta fó ri co y na rra ti vo con que se ar ti cu la la ex pe rien cia
de la cri sis, en la cual la per so na sue le ver se a sí mis ma
como a tra vés de un pro ce so equi pa ra ble con un via je,
una ba ta lla, un re na ci mien to y otras imá ge nes que vie -
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nen de los mi tos. Su zan ne Fleish man (2005) ha re vi sa do
va rios es tu dios que ha blan del po der per sua si vo de las
me tá fo ras y los re la tos usa dos tan to por los mé di cos
como por los pa cien tes; no siem pre es tos re cur sos dis -
cur si vos dan un óp ti mo re sul ta do (la me tá fo ra de la gue -
rra con tra la en fer me dad, pue de ser un ali cien te pero
tam bién des mo ra li za do ra, si el en fer mo no con si gue la
cura es pe ra da), pero hay oca sio nes en que el len gua je
me ta fó ri co y na rra ti vo pue de ayu dar al en fer mo a or ga ni -
zar su pro pia ex pe rien cia, re co no cien do su pro pia na tu -
ra le za, sus de bi li da des y for ta le zas, para te ner más con -
fian za en sí mis mo. En los ca sos de Sta nis lavsky e Isa do ra
la es cri tu ra de sus vi ven cias es un buen ejem plo de la ca -
pa ci dad del len gua je para rees truc tu rar la ex pe rien cia y
al can zar un cre ci mien to per so nal. Es una coincidencia
significativa que los relatos de sus crisis tengan por
contexto un viaje que sirve de escenario para una
meditación personal sobre su “vida en el arte”. Es un viaje
real y psicológico.

Por su par te, Nat ha lie Ro gers, en una en tre vis ta
rea li za da por Tony Merry (1997), afir ma el po der cu ra ti vo
de la ex pre sión por di ver sos me dios, des de los no ver ba -
les (au dio/vi sua les, cor po ra les) has ta los ver ba les y/o me -
ta fó ri cos, como ins tan cias que per mi ten ex te rio ri zar ex -
pe rien cias que no son sus cep ti bles de ser ra cio na li za das
y pro mue ven un cre ci mien to per so nal. Se cui da de no
ha blar de arte, aun que acu de a me dios ar tís ti cos en su te -
ra pia, ya que no le in te re sa la be lle za del pro duc to crea -
do, sino el pro ce so crea ti vo. Para ella: “Part of the
psychot he ra peu tic pro cess is to awa ken the crea ti ve
life-for ce energy. Thus, crea ti vity and the rapy over lap.
What is crea ti ve is fre quently the ra peu tic. What is the ra -
peu tic is fre quently a crea ti ve pro cess.” Aquí, sin em bar -
go, se se pa ran las ex pe rien cias de los ar tis tas y de los que
su ma yor preo cu pa ción no es ser con si de ra dos como ta -
les. Como dije an tes, para el ar tis ta la evo lu ción téc ni ca
tie ne ine vi ta ble men te im pli ca cio nes per so na les. Pro ba -
ble men te, el pro duc to del Arte Te ra pia Ex pre si va, tal
como la con ci be Na ta lie Ro gers y el del arte “vo ca cio nal”,
por lla mar lo de al gún modo, coin ci den en que am bos
son fru tos de ex pe rien cias vi ta les que pue den traer con -
si go el cre ci mien to per so nal. La di fe ren cia es ta ría en que
mien tras el pri me ro bus ca una res pues ta fun da men tal -
men te in di vi dual, el se gun do bus ca una res pues ta que
lo gre tras cen der a una co mu ni dad más allá del círcu lo in -
me dia to del crea dor. De allí la ne ce si dad de los ar tis tas
vo ca cio na les de asen tar sus ex pe rien cias en “sis te mas”,
car tas, ma ni fies tos y va rias ex pre sio nes au to bio grá fi cas.
El ar tis ta no se con for ma con con se guir una res pues ta a
sus ne ce si da des y con flic tos per so na les, es pe ra que su

arte pue da acercarlo a los otros, es fundamentalmente
“dialógico”. Espera trascender su soledad y acercarse, a
través de su particular lenguaje, a una comunidad que no 
sólo tolere sus mutuas diferencias sino que valore su
trabajo como algo necesario para la comunidad también.

No tas

1. El len gua je de Sta nis lavsky es de un dra ma tis mo
exa ge ra do, y lo mis mo pue de de cir se del usa do
por Isa do ra. Es con ve nien te re cor dar que am bos
na cie ron en el si glo XIX, el si glo del Ro man ti cis mo,
de re vo lu cio nes y pa sio nes ex tre mas.

2. Ver El Ma nual Diag nós ti co y Esta dís ti co de los Tras -
tor nos Men ta les (DSM-IV TR), de la Aso cia ción
Ame ri ca na de Psi quia tría, en su cuar ta edi ción.

3. Sta nis lavsky ha bla en su au to bio gra fía de su iden ti -
fi ca ción son Isa do ra cuan do la co no ció en Ru sia:
“Al com pa rar toda nues tra con ver sa ción ac ci den -
tal so bre arte, y al com pa rar lo que ella ha cía con lo
que yo es ta ba ha cien do, se me hizo cla ro que am -
bos es tá ba mos bus can do un mis mo fin a tra vés de
di fe ren tes ra mas del arte” (507). Por su par te, Isa -
do ra, en el ca pí tu lo XVII de su au to bio gra fía, re fie re 
con en tu sias mo su en cuen tro y amis tad con el
Maes tro ruso.
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