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El proceso gráfico como acto narrativo 
The graphic process as a narrative act 
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Abstract 
The innovation practice presented here aims to investigate the creative synergies 
extracted from the various intersections generated between architecture and 
literature through its incardination in the teaching field. It is based on the concept of 
"defamiliarization", in which the introduction of another discipline (literature) 
interferes in an architectural or design program, trying to trigger creative processes. 
Through a graphic approach, a relationship is established between the stories of 
Invisible cities (Calvino, 1972) and their architectural decline, interpreted under the 
leitmotif of “the landscapes of abandonment”. The development of the exercises, 
raised with a high degree of indeterminacy, seeks not only to provide the student 
with design tools but also to consolidate critical judgment and adjust, through the 
analytical-educational process, the convergences of thought and the graphic 
method. 

Keywords: graphic design, narration, defamiliarization, creative processes, invisible 
cities. 

Thematic areas: graphic ideation, active methodology, critical discipline. 

Resumen 
La práctica de innovación aquí presentada tiene por objeto indagar en las sinergias 
creativas extraídas de las diversas intersecciones generadas entre arquitectura y la 
literatura a través de su incardinación en el ámbito docente. Se basa en el concepto 
de “desfamiliarización”, en el que la introducción de otra disciplina (la literatura) 
interfiere en un programa arquitectónico o de diseño, pretendiendo desencadenar 
procesos creativos. A través de una aproximación gráfica, se establece una relación 
entre los relatos de Las ciudades invisibles (Calvino, 1972) y su declinación 
arquitectónica, interpretados bajo el leitmotiv de “los paisajes del abandono”. El 
desarrollo de los ejercicios, planteados con un alto grado de indeterminación, 
procura no solo dotar al alumno de herramientas de diseño sino de consolidar el 
juicio crítico y ajustar, mediante el proceso analítico-educativo, las convergencias 
del pensamiento y el método gráfico. 

Palabras clave: diseño gráfico, narración, desfamiliarización, procesos creativos, 
ciudades invisibles. 

Bloques temáticos: ideación gráfica, metodología activa, disciplina crítica. 
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Resumen datos académicos 

Titulación: Grado de Arquitectura y Grado de Diseño Digital y Tecnologías 
Creativas 

Nivel/curso dentro de la titulación: Primer curso 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Expresión 
Arquitectónica II 

Departamento/s o área/s de conocimiento: Escuela de Arquitectura 

Número profesorado: 1 

Número estudiantes: 15 

Número de cursos impartidos: 1 

Página web o red social: no 

Publicaciones derivadas: no  
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1. Introducción 
La asignatura de Expresión Gráfica pretende establecer una relación directa entre el 
pensamiento y el mundo visible, explorando los territorios de lo racional y lo simbólico. Resulta 
fundamental el carácter mediador del estudiante, que filtra, ordena y argumenta todo aquello que 
es capaz de observar e interpretar. La representación gráfica, tal y como ya planteaba Norberg-
Schulz en Intenciones en la arquitectura (1979), se entiende como un sistema de operaciones 
que tienden a la creación de un medio físico ordenado y un medio simbólico significativo. 

La práctica de innovación docente se enmarca en la fase final de un proceso en que el alumno 
adquiere diversos aprendizajes en torno a la expresión gráfica. A lo largo del primer curso del 
grado de Arquitectura se establece una secuencia de acercamiento al proceso creativo. Tiene su 
inicio en la asignatura de Expresión Arquitectónica I y en él se desarrollan procedimientos y 
sistemas gráficos que regulan la relación del estudiante con la realidad a partir de modelos muy 
pautados. En este contexto, se realizan ejercicios basados en una metodología docente 
implantada por el catedrático Manolo Baquero1. Los procesos de percepción (apunte), 
conocimiento (croquis) y descripción (puesta a escala), ensayados a través del método gráfico, 
tienen una correlación expresiva que abarca desde lo íntimo a lo comunicativo, de lo personal a 
lo retórico. En esta fase, el alumno adquiere la disciplina y las herramientas que posteriormente 
le permitirá tomar decisiones gráficas coherentes y fundamentadas. 

Su continuación en la asignatura de Expresión Gráfica II propone otro tipo de aproximación 
creativa que se adentra en el ámbito de la imaginación, y en el que se consideran diferentes 
técnicas para que el alumno calibre sus propios modos de expresión, introduciendo otras 
dimensiones complementarias al dibujo canónico. Este segundo curso inicia con estudios sobre 
la luz y la sombra, continúa con el color, se adentra en la abstracción de los diagramas y finaliza 
con prácticas de diseño gráfico. 

La experiencia de innovación docente se ha realizado en el contexto de una asignatura que se 
imparte conjuntamente en el primer curso del grado de Arquitectura, el grado de Diseño Digital y 
Tecnologías Creativas y, del doble grado de ambos. Los perfiles académicos que aglutina el 
curso de Expresión, por tanto, son sumamente amplios, variados y volátiles, situación que 
conlleva a no dar fórmulas concretas sino a establecer sistemas abiertos creativos que permitan 
dar respuesta tanto a las necesidades del presente como a los cada vez más imprevisibles 
requerimientos del futuro.  

La práctica de innovación aquí presentada tiene por objeto indagar en las sinergias creativas que 
se pueden extraer de disciplinas tan aparentemente distantes como la arquitectura y la literatura 
a través de su incardinación en el contexto docente. Esta práctica, enmarcada en el último bloque 
del curso, se basa en el concepto de “desfamiliarización”, en el que la introducción de otra 
disciplina (la literatura) interfiere en un programa arquitectónico o de diseño, pretendiendo 
cortocircuitar hábitos adquiridos y favoreciendo así el inicio de procesos creativos con una mayor 
libertad. La intersección de un relato imaginario con numerosas referencias arquitectónicas 
provoca una “subversión visual del paisaje familiar” (Sobchak, 1987: 117), cuyo fin persigue  
 
 
 
 

                                                            
1 Manolo Baquero ejerció su actividad docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC, 1964-1999) y en la 
Escuela de Arquitectura y Tecnología (USJ, 2009-2016) 
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introducir una situación extraña, pero en un elemento reconocible de modo que en ningún caso 
quede suspendida la credibilidad. Este aspecto es esencial, siendo igualmente necesario el 
distanciamiento del objeto de estudio como el mantenimiento de un vínculo, por mínimo que sea, 
que permita aflorar el extrañamiento necesario y, por tanto, facilitar la eclosión de procesos 
creativos. 

 

2. Narración e imagen: Intersecciones con la realidad 
La aprehensión e interpretación de la realidad nos viene mediada a través de signos y símbolos. 
La narración, bajo esta perspectiva, permite codificar (y decodificar) la complejidad del mundo 
sensible. Aparece así el concepto de “identidad narrativa” (Ricoeur, 1999) como instrumento 
mediador entre el universo personal (lírico) y su exterioridad (épica). A través de la narración, el 
ser interpreta las diversas acciones como propias, estableciendo ciertos anclajes que otorgan 
unidad y sentido al relato vital. Con la inmersión en la ficción el ser trasciende de su propia 
condición animal para identificarse como ser explícitamente humano, como homo narrator 
(Covarsi, 2021). En sus múltiples formas de expresión, la lírica escenifica un instante de emoción, 
un encuentro consigo mismo. La épica contiene una dimensión transitiva, proponiendo una 
relación del ego con la exterioridad. En la forma narrativa, finalmente, “La personalidad del artista 
se diluye en la narración misma, fluyendo en torno a los personajes y a la acción, como las ondas 
de un mar vital” (Sáenz de Oiza, 1996: p. 100) 

La incorporación de la imagen, por otra parte, introduce una serie de fricciones entre la realidad 
y la narración, estableciendo detonantes que permiten desencadenar situaciones concretas en 
el imaginario narrativo. Narración e imagen están íntimamente ligadas mediante el acto creativo 
que se constituye como un recurso que permite impulsar y canalizar las innumerables 
declinaciones de las miradas subjetivas. Estas intersecciones conforman una nueva realidad en 
la que resulta difícil discernir la frontera entre imagen y palabra, ahora ya redimensionadas 
mediante una contaminación mutua (Lapeña, 2014) que escenifican de algún modo la 
interpretación subjetiva de lo real. 

La inclusión de textos literarios en la actividad de la docencia arquitectónica ha sido ensayada 
en numerosas ocasiones y muy especialmente con el advenimiento de la postmodernidad, que 
incorporó al pensamiento académico un carácter interdisciplinar. La práctica docente se suma a 
esta voluntad de aglutinar miradas diversas en torno a la idea arquitectónica, tomando como 
referencia los relatos que componen Las ciudades invisibles (Calvino, 1991). 

El propio Italo Calvino incide en esta asociación, argumentando que “la mente del poeta y, en 
algún momento decisivo, la mente del científico funciona según un procedimiento de 
asociaciones de imágenes que es el más veloz para vincular y escoger entre las infinitas formas 
de lo posible y de lo imposible” (Calvino, 1996: 106). Este enfoque, perteneciente a una 
sensibilidad generacional de los años setenta, sintoniza con el pensamiento de Levi-Strauss 
(2014), en el que se analizan las diversas relaciones entre la escritura, asociada al mundo 
racional, y las imágenes sensibles, relacionadas con el universo mágico, como modos análogos 
de estructurar el mundo.  
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3. Objetivos y metodología 
Los ejercicios contenidos en la práctica de innovación docente fueron planificados 
estratégicamente para desencadenar procesos narrativos secuenciales a partir de diversas 
técnicas gráficas. Se implementó una metodología Activa de Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) con el propósito de alcanzar diversos objetivos docentes. En primer lugar, se incide en el 
desarrollo de la capacidad crítica del alumno, enfrentado a un trabajo que desde su propio 
enunciado contiene un alto grado de indeterminación. Esta condición exige un posicionamiento, 
muy mediado por su bagaje cultural y por su sensibilidad, que precisa estar sustentado por una 
coherencia argumental. La elección de los infinitos senderos que se bifurcan, por tomar una 
referencia borgiana, se presenta como una de las primeras y más exigentes premisas para 
abordar el trabajo. 

A lo largo del ejercicio se invita al estudiante a explorar la dimensión creativa del proceso gráfico. 
Una vez aprendidos, asimilados e interiorizados los diversos sistemas y procedimientos de la 
comunicación gráfica, se potencia la capacidad creativa de modo que el alumno no entienda el 
carácter disciplinario del método como un elemento encorsetador, sino como un medio para 
explorar diversamente su capacidad expresiva. En ese sentido, dispone de una libertad total en 
su elección de medios de expresión y de una apertura de recursos con los que materializar su 
imaginario personal. Para ello, el estudiante emprende con el aprendizaje de diversas técnicas y 
herramientas ad hoc en la medida que es capaz de discernir los medios necesarios para 
materializar sus inquietudes. 

El ejercicio pretende incentivar la visión subjetiva del estudiante, potenciando la diversidad de 
interpretaciones y propuestas. Se trata de una búsqueda personal en el que se prioriza la mirada 
propia, entendiendo que no es tan importante la representación o la réplica de la realidad como 
su interpretación. Se privilegia así el proceso como acto creativo en sí mismo alentando la 
diversidad en los modos de abordar el ejercicio. 

La aproximación realizada en la presente práctica contiene un método que bien pudiera ser 
replicable en otras asignaturas y a otras situaciones. No se trata tanto de dar respuesta a un 
ejercicio concreto sino de disponer un método que facilite la aproximación creativa frente a 
diversas solicitaciones proyectuales.   

Para la valoración de los ejercicios, y con el objeto de orientar al grupo sobre los diferentes 
aspectos de evaluación, se indican desde un inicio los diferentes elementos desglosados en una 
rúbrica, en los que aparecen ítems como la coherencia gráfica-narrativa, la elección de recursos 
y técnicas, la investigación o la expresión gráfica, cada uno de ellos con un valor concreto y 
ponderado. Adicionalmente existe un apartado que valora específicamente el compromiso y el 
riesgo, alentando al estudiante a traspasar algunos límites que le pudiera imponer la prudencia 
o el conformismo para poder investigar sobre los límites de su capacidad propositiva. 

 

4. Procesos. Las ciudades invisibles versus los paisajes del abandono 
La práctica, como se ha comentado anteriormente, se establece como un proceso secuencial 
mediante sucesivos acercamientos a un texto literario. A partir de una inspiración narrativa, el 
alumno debía afrontar una serie de requerimientos gráficos sobre diversas interpretaciones del 
texto. En esta ocasión, se trabajó sobre el libro Las ciudades invisibles de Italo Calvino (1972) 
que contiene pequeños relatos de ciudades imaginarias. A cada alumno se le asignó un relato 
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diferente que debía analizar e interiorizar para convertir la expresión literaria en un proceso 
gráfico creativo.  

Los relatos de Calvino desde un inicio se han mostrado enormemente inspiradores para la 
disciplina arquitectónica, ofreciendo claves que en su momento contribuyeron a superar el 
carácter funcionalista de la ciudad a través de una revisión del concepto de la monumentalidad 
(Moure Pazos, 2014; Durán Hermida, 2020). El relato y, en este caso la ficción, se mostraban así 
como un recurso necesario para establecer alternativas al discurso ortodoxo del movimiento 
moderno. 

Italo Calvino ha sido un autor recurrente en este tipo de aproximaciones (Tschumi, 1997: 125, 
Ferlenga, 2002: 140-148). Esta fascinación por Las ciudades invisibles continúa manifestando 
su vigencia, siendo un elemento articulador de prácticas docentes actuales (Fernández Cuyás, 
2021; Cantarero, et al., 2019; Rodríguez-Fernández, et al., 2019: 374-385; Cobeta, et al., 2019: 
68; Fontana, et al., 2018). La versatilidad de las posibilidades de estos relatos se manifiesta en 
su inclusión en programas académicos de Arquitectura, de Bellas Artes o en aproximaciones tan 
dispares como la Antropología y la Matemática (Martí, 2006). 

Pero el texto no agota allí su interés académico. Muchos de los relatos resultan premonitorios 
desde una perspectiva medioambiental, introduciendo miradas sobre la sociedad del consumo y 
los paisajes del abandono con una indiscutible actualidad. Dicha situación establece una 
simbiosis entre las múltiples variantes de las estructuras urbanas y la condición de sus habitantes 
que reinterpretan los equilibrios clásicos de la urbs y la civitas. Incidiendo en este aspecto, se ha 
incorporado al enunciado un requerimiento ambiental, como es el objetivo nº11 de los ODS 
“Ciudades y comunidades sostenibles”. En esta ocasión, y debido a este nuevo condicionante, 
los trabajos tenían que inspirarse bajo el leitmotiv de los “paisajes del reciclaje”, es decir, 
introduciendo una urgencia contemporánea en el pensamiento urbano. Se pretendía potenciar la 
interpretación poética del residuo, tema inherente en numerosos relatos del autor que incardina 
una voluntad de dimensionar críticamente los relatos de Calvino. El pensamiento postmoderno 
de la ciudad, que arroja una nueva visión sobre la poética del fragmento, debería sugerir nuevas 
formas de expresar el hecho urbano, investigando sobre la potencialidad del residuo para generar 
nuevas realidades.  

El desarrollo de la práctica, realizada a lo largo de seis semanas, estaba diseccionada en 
pequeños ejercicios de una semana de duración. Cada uno de ellos se abordaba con una 
introducción teórica, una muestra de referencias inspiradoras y un posterior trabajo de taller. Bajo 
este prisma, cada alumno debía elaborar la siguiente documentación: 

Portada gráfica. Consistente en la realización de una portada para el relato específico, con 
técnica libre. Tan solo estaba determinado el tamaño (Din A5), el tipo de letra, su altura y su 
posición, de manera que al final, el conjunto de relatos pudiera tener un nexo común para una 
posible publicación conjunta. Si bien existía la libertad de realizar la portada a color, se debía ser 
consciente que, por motivos pragmáticos, su difusión se realizaría con material fotocopiado a 
modo de publicación underground. Se realizaron ejercicios tanto con técnicas digitales (Fig. 1) 
como analógicas (Fig. 2). 
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Fig. 1 Portadas de los relatos. Fuente: Pablo Ventura, Nerea Moreno, Esther Lázaro 

Fig. 2 Portadas. Fuente: Pablo Romaní, Natalia Albert, Juan A. Torres 

La libertad de elección del medio expresivo conlleva una exploración de las habilidades propias 
y, por tanto, precisan de un autoconocimiento reflexivo. Los resultados varían enormemente pero 
lejos de considerar la heterogeneidad como un elemento penalizador en la unidad del ejercicio o 
como la desvirtualización de un relato único, se valora esta multiplicidad bajo una sensibilidad 
posmoderna que conlleva a entender el mundo como una suma de subjetividades. 

Billetes para una ciudad invisible. Ejercicio inspirado en la iniciativa de Brixton Pounds, en la que 
una comunidad elaboró una moneda propia para ejercer una especie de banco de tiempo que 
promovía, con una voluntad prevalentemente social, una relación de economía circular y de 
proximidad entre los comercios locales. Para ello, realizaron una serie de billetes de alta calidad 
gráfica que recogían personajes o elementos simbólicos del barrio de Brixton. Bajo esta 
perspectiva, el alumno debía realizar un billete de 20 unidades monetarias. La propuesta partía 
de un estudio detallado de la evolución gráfica de los billetes en diversas épocas, intentando 
analizar qué aspectos constituían elementos fundamentales en su composición. Las únicas 
limitaciones para la realización del trabajo eran el tamaño (7,3 x 13,3 cm.) y la necesidad de que 
apareciera la cantidad en número y letra. El billete debía recoger algún elemento simbólico del 
relato. A partir de allí, la técnica era libre, siendo necesario que fuera íntimamente ligada a la 
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idea del billete y, consecuentemente, a la de la ciudad invisible (Fig.3). Constituía una 
oportunidad de reflexionar sobre elementos del diseño como la composición, las tipografía o el 
color a través de un elemento de gran presencia cotidiana. 

Fig. 3 Billetes. Fuente: Lorena Benjumea, Antonio Carmona 

Storyboard. Este bloque ensayaba otras formas de ilustrar un proyecto o, en este caso, una 
narración arquitectónica. Basado en las publicaciones realizadas tanto por Herzog&De Meuron 
(2009) como de Big (2010), en la que se introducen medios populares, tradicionalmente 
asociados a la baja cultura, para transmitir ideas arquitectónicas a gran parte de la población sin 
necesidad de tener conocimientos específicos. En esta aproximación existe una clara voluntad 
de acercar la academia a la sociedad y disminuir la posible barrera o distancia que se crea entre 
el discurso académico y la vida cotidiana. El alumno trabaja en formas narrativas híbridas a través 
de una dialéctica palabra-imagen (Fig.4). La creación de una narración visual, que se apropia de 
recursos derivados del cómic, la novela gráfica o la ya extinta fotonovela establece una relación 
palabra-imagen muy fértil para la exposición de argumentos directos, creando un guion que bien 
pudiera ser trasladable metodologías proyectuales que surgirán posteriormente en el transcurso 
académico del alumno. 

Fig. 4 Storyboard. Fuente: Jorge Laguna 
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Fotomontaje narrativo. Una vez inmersos en una realidad digital, se trabaja con el poder de la 
imagen para transmitir una narración simbólica. Se planteó la obligatoriedad de trabajar con 
elementos de desecho e introducirlos en una segunda vida. El ejercicio planteaba una posición 
arquitectónica que abarca planteamientos de reuso (upcycle) en una concepción de la ciudad del 
futuro como ciudad ya construida y, necesariamente, reprogramable. Se incidía en su carácter 
palimpséstico, un concepto muy presente en las ciudades de Calvino, así como en mecanismos 
de composición basados en la repetición y en la superposición. Interesaba mucho el carácter 
conceptual y la reflexión sobre las potencialidades de los objet trouvé (Fig.5). En esta fase se 
incidió en la posibilidad de cambiar el sentido de las cosas a través de la mirada personal, 
exigiendo un estado de alerta permanente en la observación del mundo cotidiano. 

Fig. 5 Fotomontaje. Fuente: Pilar Peris 

Maqueta. Se solicitaba al alumno que transmitiera la narración a través de una maqueta realizada 
con elementos reutilizados buscando una sintonía con toda la producción anterior, incorporando 
dimensiones espaciales. Se trabajaron cuestiones relacionadas con los relatos procurando 
escenificar los numerosos espacios hipnóticos que contiene la obra escrita. (Fig.6). Los 
materiales utilizados, además de proceder de elementos reciclados, debían dialogar con 
argumentos del relato, tanto físicos como psicológicos. Emergieron así espacios lisérgicos y 
mareantes, texturas acuáticas, paisajes desescalados o naturalezas artificiales entre otras. 

Fig. 6 Maqueta. Fuente: Noelia Suárez, Darío Serrano 

Vídeo. Utilizando los fotomontajes y la maqueta anteriormente realizados, se debía realizar un 
vídeo de un minuto de duración que permitiera introducir variaciones y sentido temporal a los 
relatos. Estos vendrían incluidos en la publicación final a partir de un código QR vinculado a un 
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enlace alojado en la red (Fig.7). Su desarrollo invitaba a los diversos autores a evitar 
descripciones excesivamente explícitas y navegar a través de paisajes conceptuales. 

Fig. 7 Maqueta. Fuente: Pilar Peris, Antonio Carmona 

Maquetación para publicación. Finalmente, toda la documentación generada debía maquetarse 
en un formato A5 plegable, de manera que se pudiera recopilar una colección de cuadernillos. A 
través de un manual de maquetación producido para la ocasión, se indicaban pautas que todas 
las entregas debían de asumir para poder dotar al conjunto de un mínimo sentido unitario. El 
documento final debía mantener el formato indicado pero su estructura interna admitía 
variaciones de plegado. El caso más convencional recogía un plegado en formato acordeón, si 
bien cada cuadernillo podría proponer un sistema de dobleces que constituyeran a través de su 
espacialidad una maqueta gráfica.  

Fig. 8 Publicación. Fuente: Autor 

Por tanto, existía una gran variedad de aproximaciones que debían arrojar reflexiones sobre un 
mismo tema, profundizando en el sentido de las imágenes y su conexión con el hecho narrativo. 
Esto ofrecía la posibilidad al alumno de aprender numerosas técnicas, que abarcan tanto 
aproximaciones manuales como digitales, en lo que lo fundamental no era la técnica en sí misma, 
sino el modo reflexivo que contiene cada una de ellas. Tras todo el aparataje técnico e 
instrumental, que el alumno debe adquirir a lo largo del primer curso, se evidencia una evolución 
enorme en su madurez y en sus argumentos críticos. 
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5. Resultados
La conexión de los mecanismos creativos con los modos de expresión contemporáneos, 
aumentan la motivación de los estudiantes, teniendo una consecuencia directa tanto en los 
niveles de producción gráfica como en los resultados. Del estudio comparativo de la tendencia 
de las evaluaciones respecto a un grupo de control tipo, comprendido por los mismos alumnos 
durante los primeros bloques de la asignatura, se desprende una variación significativa. Si en los 
tres primeros bloques del curso la calificación media del alumno corresponde a un 6.27, este 
último bloque aumenta la calificación media a un 7.80. Del mismo modo, si en los bloques 
primeros ningún alumno obtiene la calificación de sobresaliente, en el bloque de procesos 
creativos un 26% consiguen dicha calificación. Por otra parte, y en el ámbito puramente docente, 
las calificaciones obtenidas en las encuestas de evaluación docente fueron de 10, reflejando 
claramente la identificación y satisfacción del alumno con la actividad docente.  

6. Conclusiones
Las estrategias desfamiliarizantes derivadas de las superposiciones interdisciplinares desdibujan 
los límites de las propias disciplinas, ofreciendo una serie de oportunidades basadas en la 
expansión creativa generada por la ambigüedad y la indeterminación. Esta reinterpretación 
disciplinar permite introducir nuevas miradas que, ofreciendo lecturas innovadoras, 
complementan y amplían la concepción canónica que habitualmente las define. Desde una óptica 
constructivista, este terreno resulta fértil en la madurez del estudiante. 

La exploración personal de los procesos creativos a través de marcos docentes que permiten 
decisiones libres del alumno, tiene una relación directa con el aumento de sus potencialidades. 
En muchos casos los alumnos deben enfrentarse a la continuada toma de decisiones personales 
para el desarrollo de los trabajos. Esta metodología no está exenta de riesgos. En alguna ocasión 
la indefinición provoca cierta dispersión debido al hábito heredado de sistemas docentes previos 
que adoptan un modelo docente excesivamente pautado y dirigido. Sin embargo, en la gran 
mayoría de los alumnos este proceso resulta fértil y enriquecedor, dado que deben aprender a 
gestionar la incertidumbre. El aspecto fundamental del éxito del ejercicio es la motivación 
personal. El alumno detecta la posibilidad de expresar y emocionar con su propia producción y 
redescubre su capacidad para interpretar la realidad a través del universo creativo. Esto supone 
un autorreconocimiento de la propia personalidad y una búsqueda activa de modos de expresión. 

Frente a la indeterminación y a la diversidad implícita en el ejercicio, es necesaria la exigencia 
de un alto grado de coherencia que justifique la toma de decisiones. Es el territorio ambiguo de 
la libertad, inabarcable en muchas de las aproximaciones iniciales del estudiante y sobre todo en 
los cursos iniciales, pero también se considera una oportunidad inmejorable de madurar en el 
proceso, consolidando el juicio crítico y ajustando, mediante el proceso analítico-educativo, las 
convergencias del pensamiento y el método gráfico. 
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