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Rehacer, no deshacer: insistencia de la 

representación manual en taller 
Redo, not undo: insistence on manual 

representation in the studio   
 

Pérez-García, Diego 
Escuela de Arquitectura Universidad San Sebastián, Concepción. Chile buzonarquitectura@gmail.com 

 

Abstract  
The present text exploress analogous work exercises conducted in the Architecture 
Workshop I-II at the University of San Sebastián, Concepción, between 2021 and 
2023. Manual techniques of model making, drawing, and painting are used to bring 
students closer to the physical reality of the architectural creative process. Despite 
the rapid transition to digital tools in the curriculum, the workshop emphasizes the 
importance of manual work to develop cognitive, procedural, and attitudinal skills. 
The exercises, ranging from drawing to the final semester assemblies, promote 
reflection and a balanced interpretation between analog and digital techniques. The 
course aims to instill in the group of students an awareness of the value of patience, 
reflection, and resilience in the face of error. 

Keywords: representation, manual techniques, studio, arquitectura, analog 
process. 

Thematic areas: teaching traditions, graphic ideation, experimental pedagogy, 
architectural projects. 

Resumen El presente texto explora ejercicios de trabajo análogo realizados en el 
Taller de Arquitectura I-II de la Universidad San Sebastián, Concepción, entre 2021 
y 2023. Se utilizan técnicas manuales de maquetas, dibujos y pinturas para acercar 
a los estudiantes a la realidad física del proceso creativo arquitectónico. A pesar de 
la rápida transición a herramientas digitales en la malla curricular, el taller enfatiza 
la importancia del trabajo manual para desarrollar habilidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales. Los ejercicios que van desde el dibujo a los 
montajes finales del semestre, promueven la reflexión y la interpretación equilibrada 
entre técnicas análogas y digitales. El curso busca formar conciencia en el grupo de 
estudiantes sobre el valor de la paciencia, la reflexión y la resistencia ante el error. 
 
Palabras clave: representación, técnicas manuales, taller, arquitectura, procesos 
análogos. 

Bloques temáticos: tradiciones docentes, ideación gráfica, pedagogía 
experimental, proyectos arquitectónicos. 
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Introducción 
El presente texto recoge algunos ejercicios de trabajo análogo desarrollados a lo largo de los tres 
años del Taller de Arquitectura I-II de la Universidad San Sebastián (entre 2021 y 2023), sede 
Concepción, correspondiente al segundo año de carrera. Como se verá más adelante, técnicas 
análogas como maquetas, dibujos o pinturas han servido para acercar a los estudiantes a la 
realidad física del proceso creativo de cualquier proyecto de arquitectura. 

En este nivel, el programa docente considera el desarrollo de pequeños proyectos 
habitacionales, tanto en un contexto natural como urbano, enfocados principalmente en los 
aspectos de espacio, programa y lugar. De acuerdo con el avance curricular, en este mismo nivel 
los estudiantes son introducidos en las asignaturas de Representación a herramientas digitales 
como el dibujo en programas CAD o los modelos tridimensionales virtuales. En este sentido, es 
importante mencionar que la malla curricular de la Escuela de Arquitectura USS considera cuatro 
cursos de representación correlativos, de los cuales solo el primero aborda explícitamente 
herramientas análogas de dibujo. Lamentablemente, esta rápida transición muchas veces se 
traduce en una completa dependencia de los medios digitales dentro de los procesos creativos. 
Este progresivo abandono de herramientas tan esenciales como el dibujo, la expresión manual 
o la exploración de maquetas se ve agravado cuando el estudiantado asume el computador como 
una manera de pensar y no como una herramienta de trabajo supeditada a un proceso creativo 
y reflexivo personal. 

Usualmente, la velocidad de producción se ve acelerada en los cursos superiores debido al 
aumento de escala y complejidad de los proyectos. Por eso, este taller, ubicado en los primeros 
cursos, se presenta como una oportunidad de ralentizar deliberadamente los procesos 
productivos con el fin de aprovechar los ritmos y ciclos más pausados, habituales en la 
producción manual. En este sentido, no se trata de una nostalgia por cierta tradición 
arquitectónica, sino de articular de forma más consciente herramientas digitales y análogas 
dentro del mismo proceso creativo. 

Para desglosar algunos aspectos, se presentan cuatro ejercicios realizados en diferentes años. 
Aunque algunos de estos se repitieron durante los tres años del curso, para efectos de la 
comunicación se considera el semestre más elocuente, independiente de su orden cronológico. 
En cuanto al cuarto ejercicio presentado, relacionado al uso del color, este se repite en cada 
entrega final de semestre y se presentan aquí tres a modo de comparativa e insistencia de la 
metodología propuesta. Todos los ejercicios tienen en común el insistir en la importancia de la 
factura manual como una herramienta para estimular aspectos cognitivos, procedimentales y 
actitudinales derivados de enfrentarse a la construcción de un objeto físico, por pequeño que 
este sea. En términos cognitivos, se insiste en el entendimiento del espacio y la conciencia de 
las decisiones presentes en cualquier actividad creativa. En cuanto a los aspectos 
procedimentales, cada ejercicio promueve el desarrollo de metodologías de trabajo tanto grupal 
como individual y, en algunos casos, el descubrimiento de habilidades manuales posibles de 
desarrollar más allá del aula de clases. Finalmente, en cuanto a los aspectos actitudinales, el 
proceso análogo enfrenta directamente al estudiante con una serie de pequeños problemas a 
resolver, como fallas o transformaciones y accidentes que se suceden en sus dibujos o pinturas. 
Ante la inexistencia del comando de deshacer acciones en el mundo físico, cada estudiante se 
ve obligado a tomar nuevas decisiones y trabajar sobre lo hecho. Esto es quizás una de las 
cuestiones fundamentales, pues pretende entrenar una cierta disciplina y capacidad de 
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resistencia a la frustración, el error e incorporar positivamente la conciencia del tiempo que toma 
la obtención de resultados. 

 

Cosas de casas 
El primer ejercicio tiene que ver con el programa doméstico, el cual fue abordado todos los 
semestres desde los objetos cotidianos. De esta manera, se cuestiona la validez de asignar un 
uso predefinido a los recintos y se invita al grupo de estudiantes a examinar las transformaciones 
que se suceden dentro de la vivienda en base a la ocupación que hacemos de ella mediante 
objetos de diferentes escalas. Así, el encargo consiste en elaborar un inventario de cosas que 
tienen en casa y cosas que desearían tener que consideren importantes para una futura vivienda. 
Cada objeto es dibujado a mano rápidamente en pequeñas hojas tamaño A5, sin indicar una 
técnica específica por parte del cuerpo docente.  

Tal como se aprecia en las imágenes, la mayoría de estudiantes se inclina por dibujos hechos 
con líneas de tinta y coloreados mediante lápices o acuarelas, pues son materiales fáciles de 
conseguir. El ejercicio contrapone intencionalmente fuentes de información análogas y digitales. 
En el caso de las cosas que poseen, se trata de contacto directo, ya que los objetos pueden ser 
tocados, medidos y observados dentro de sus propias viviendas. La mayoría de estos son 
estrictamente funcionales, como inodoros, armarios, cocinas, entre otros. En cambio, aquellas 
que desean provienen principalmente de búsquedas en internet y son dibujadas desde la pantalla 
o calcadas desde impresiones y, por lo general, están asociados a actividades personales. En 
términos teóricos, la colección funciona como radiografía del programa doméstico y la ocupación 
de nuestras viviendas contemporáneas. La muestra evidencia la fuerte presencia de la 
tecnología, así como los intereses y actividades asociadas a esta por parte del grupo de 
estudiantes. También resulta interesante la asociación de cierto pragmatismo a las cosas que 
tienen, mientras que las que desean son justamente anhelos que probablemente hablen más de 
la forma de vida que quieren llevar. 

El hecho de tener que dibujarlos en lugar de presentarlos mediante fotografías obliga al 
estudiante a tomar decisiones respecto al color y la técnica a utilizar según sus preferencias y 
habilidades. También implica un proceso de traducción de la realidad, seleccionando el tamaño 
o la cantidad de detalles posibles de representar. Esta observación de la realidad a través de 
cosas ordinarias constituye una herramienta reflexiva directamente asociada al proceso manual 
que la ejecuta. Por otra parte, dibujarlas aisladas en un formato común permite presentarlos 
como parte de una colección, facilitando comparaciones y reflexiones en torno a cómo habitamos 
nuestras viviendas. En este sentido, tal como señalaba Walter Benjamin, "al coleccionar, lo 
decisivo es que el objeto sea liberado de todas sus funciones originales para entrar en la más 
íntima relación pensable con sus semejantes". 
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Fig. 1 Inventario de cosas de casas. Fuente: Taller de Arquitectura I-II (2022) 
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Los grises del espacio 
Este ejercicio fue realizado durante el semestre de otoño 2023 y está centrado en la 
representación de espacios interiores. Estas configuraciones espaciales iniciales fueron 
elaboradas en base a una serie de estudios con pequeñas maquetas de cartón. Cada estudiante 
propone al menos tres variantes, una de las cuales desarrollará en etapas posteriores. Como 
formato de trabajo se define papel de acuarela recortado en cuadrados de 21 centímetros y la 
técnica es el lápiz grafito o carboncillo. Los dibujos representan las luces y sombras que se 
generan en el interior de los modelos que los estudiantes han elaborado. La silla que aparece 
dibujada en la mayoría de las imágenes es una forma de poder visualizar la escala de los 
espacios representados. Estos espacios sin un uso definido, liberados de cualquier 
funcionalismo, son cualificados principalmente por la luz natural que ingresa en las maquetas 
que los estudiantes han realizado, expresando la forma material del espacio. A diferencia de los 
dibujos de cosas mencionados anteriormente, estas representaciones requieren mayor tiempo y 
dedicación. La técnica obliga a ser paciente en el desarrollo de la representación y cuidadoso en 
su ejecución para ir calibrando lentamente la densidad del negro para generar los diferentes 
tonos de grises y opacidades necesarios. Los mejores resultados logran disolver las líneas del 
trazado generando superficies más homogéneas y tonos claramente diferenciados. 

 
Fig. 2 Maquetas de configuraciones espaciales y sus representaciones. Fuente: Taller de Arquitectura I-II USS (2023) 

El proceso evidencia dos alcances relevantes de la representación análoga. Uno es que, ante la 
dificultad de borrar los errores, los estudiantes deben intentar anticipar el grado de oscuridad que 
desean conseguir. De esta manera, el dibujo se transforma en un proceso continuo de atención 
al propio desarrollo de la imagen. Otro aspecto desprendido de lo anterior es que, cuando 
aparecen errores, cada estudiante debe trabajar directamente sobre lo ya ejecutado, pues es 
muy difícil eliminar por completo las marcas del carboncillo o grafito. Así, trabajar sobre lo ya 
hecho o rehacer son las únicas opciones viables durante el proceso. En cualquiera de los casos, 
la factura manual de las representaciones deja constancia de su ejecución, ya sea a través de 
las huellas en el papel o mediante la aparición de otra hoja inconclusa. Esto también estimula 
aspectos procedimentales de los estudiantes, haciéndolos conscientes de la pulcritud necesaria 
al trabajar con papel y carboncillo. 

Al igual que en los otros ejercicios, la colección permite establecer comparativas y similitudes 
tanto de los espacios propuestos como de la técnica utilizada para representarlos. Este montaje 
es el cierre de la primera unidad y la visión del conjunto de dibujos y maquetas muestra a los 
estudiantes la envergadura de lo realizado, quienes reconocen la importancia del trabajo manual. 
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Fig. 3 Colección de representaciones interiores en carboncillo. Fuente: Taller de Arquitectura I-II USS (2023) 
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Replicar a mano 
Las maquetas de este ejercicio fueron el inicio del semestre de otoño 2023. Aunque su alcance 
teórico ha sido comentado en profundidad en una publicación anterior  , es pertinente comentar 
brevemente algunos aspectos relativos a la combinación de técnicas análogas y digitales dentro 
del proceso, y que tienen directa relación con la actual convocatoria del congreso. Las maquetas 
corresponden a réplicas hechas a mano de una habitación seleccionada por cada estudiante en 
la vivienda que habita. La escala de trabajo es 1:25 con el fin de poder abarcar una cantidad 
razonable de detalles en un tiempo acotado. En base a una fotografía digital proporcionada por 
los estudiantes, las maquetas deben reproducir con la mayor precisión posible el espacio y la 
atmósfera interior capturada por la imagen para luego volver a fotografiar sus modelos y poder 
comparar. Esta pequeña escala estimula el oficio de cada estudiante al intentar reproducir con 
otros materiales los objetos y texturas que podemos ver en la imagen original. A lo largo del 
proceso, los estudiantes descubren por cuenta propia diferentes maneras de reproducir 
artesanalmente elementos como cerámicos brillantes, texturas de cortinas o plantas que animan 
y dan vida a sus espacios cotidianos. En este sentido, el trabajo grupal constituye una instancia 
de intercambio de información y conocimiento relativos a cómo construir de la mejor manera 
posible esta nueva realidad física, lo que estimula la relación social del grupo. 

 
Fig. 4 Comparativa de habitación y su réplica. Fuente: Taller de Arquitectura I-II (2023) 

El encargo produce sorpresa en la mayoría de los estudiantes, pues no dimensionaban la 
cantidad de objetos e información que contienen los espacios que habitan a diario y que ahora 
son inspeccionados al detalle para poder ser traducidos en la réplica. A pesar del tamaño de los 
objetos, la calidad del trabajo de algunos estudiantes es sobresaliente y se convierte en un 
estímulo para el grupo del taller. El ejercicio es coronado con dos montajes. El primero es 
realizado en la Escuela de Arquitectura de la USS e incluye todas las maquetas realizadas. Luego 
de esta entrega, una selección de las maquetas más representativas da forma a una pequeña 
exposición dentro del Mercado Municipal de Chillán, ciudad ubicada a poco más de una hora de 
Concepción. La muestra titulada "Atlas doméstico" forma parte de un ciclo de instalaciones 
artísticas gestionadas por la organización Sala Tercio, quienes han instalado una pequeña 
cabina en cuyo interior se cuelgan seis de las réplicas y una serie de dibujos de muebles y objetos 
presentes en las casas. De esta manera, los estudiantes ven que el alcance de su trabajo manual 
va más allá de las aulas universitarias. 
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Fig. 5 Colección de replicas de interiores dom. Fuente: Taller de Arquitectura I-II (2023) 
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El color como material 
De cara al final de todos los semestres, cada estudiante selecciona un color que utilizara como 
base de su paleta gráfica en planimetrías, visualizaciones y maquetas. Esta selección puede ser 
derivada de alguna observación relacionada al proceso previo del proyecto, como el lugar o 
alguna atmósfera que le interese, o simple gusto personal. En cualquiera de los casos, el color 
actúa como un agente de apropiación del proyecto por parte de cada estudiante y que en el 
conjunto, además, singulariza la entrega del taller dentro de la escuela, lo que permite una cierta 
cohesión del grupo a la hora de preparar un montaje final con el que sienten plenamente 
identificados. La libertad con la que cada estudiante trabaja es una oportunidad de hacerles 
conscientes sobre las consecuencias de cualquier decisión estética, incluso en aspectos que 
parecen tan elementales como un color. Así, a pesar de la sorpresiva paleta de colores 
resultantes, la comparación sirve para detectar ciertas preferencias comunes a cada generación 
de estudiantes. Aunque no es materia de este texto, un análisis más profundo sobre estos 
aspectos podría dar ciertas pistas sobre las referencias culturales o estéticas que los estudiantes 
han adquirido en etapas formativas previas. 

 
Fig. 6 Representaciones acuarela. Fuente: Taller de Arquitectura I-II USS (2021) 

El uso del color aprovecha que el programa docente de este nivel no exige abordar en 
profundidad los materiales constructivos con el que se desarrollan las propuestas. Así, al estar 
desprendidas de un material específico, el color asume el rol representativo de la materia. De 
esta manera, mediante planos de colores, las pinturas deben intentar representar la potencial 
atmósfera que cada estudiante imagina para su propuesta. La selección de tonos cálidos o fríos, 
colores complementarios o monocromías afectan directamente en cómo se percibe el espacio 
representado en las pinturas, e incluso pueden dar cuenta de un cierto tiempo o temperatura del 
espacio representado. El color como materia de trabajo es también una manera de rescatar un 
cierto imaginario de esas arquitecturas sencillas y tradicionales, pues muchos de los coloridos 
objetos recuerdan esas pequeñas construcciones dispersas por el territorio chileno, donde el 
color es quizás la principal y única decisión estética de viviendas humildes construidas bajo el 
apremio de la necesidad. 
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Fig. 7 Montaje final semestre primavera 2021. Fuente: Taller de Arquitectura I-II USS (2021) 

 

Al igual que las anteriores, esta etapa combina herramientas digitales y análogas. Las 
planimetrías son producidas digitalmente e impresas directamente utilizando herramientas 
computacionales. En cambio, las visualizaciones son elaboradas mediante acuarela o lápices de 
colores sobre papel y se utilizan modelos tridimensionales digitales para las pruebas de 
encuadres y luces. De esta manera, las herramientas digitales asisten al proceso análogo final. 
Como la representación del proyecto está limitada a un par de imágenes, una interior y otra 
exterior, significa que cada estudiante debe comprender la calidad espacial de su propuesta para 
seleccionar adecuadamente una vista representativa. 
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Fig. 8 Representaciones acuarela semestre otoño 2022. Fuente: Taller de Arquitectura I-II USS (2022) 

En muchos estudiantes, es la primera vez que se enfrentan a la producción de una pintura y por 
tanto el ejercicio es todo un descubrimiento tanto de dificultades, como de habilidades que no 
habían explorado. Aunque se ha mostrado que este tipo de ejercicios pueden incentivar el talento 
de los estudiantes (Reposo; Salgado; Butrageño. 2016), este no es el fin. Por el contrario, las 
técnicas y procedimientos intentan incorporar a quienes poseen menos "talento artístico" a favor 
de una mejor comprensión del proceso de manufactura. Justamente por esto, al desplegarse las 
colecciones de trabajo, los estudiantes son capaces de establecer sus propias comparativas y 
aprender del trabajo de otros, más allá del talento que cada uno pudiese tener. Además, la 
envergadura de los montajes realza el trabajo colectivo del grupo de taller por sobre la figura 
individual. 

 
Fig. 9 Montaje final semestre otoño 2022. Fuente: Taller de Arquitectura I-II USS (2022) 

Además de la inevitable referencia al arte visual y las pinturas, el ejercicio pretende mostrar a los 
estudiantes que hay otras maneras de representar el espacio más allá de los readers o las 
imágenes digitales. Sin una alusión explícita a los materiales de manera realista, las luces y las 
formas del espacio prevalecen por sobre una textura determinada por el material. Esta aparente 
ambigüedad en la representación es también una manera de reconocer el rol de un espectador 
que puede imaginar y complementar lo que las imágenes dejan abierto. 
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Fig. 10 Representaciones finales. Técnica: lápiz sobre papel, semestre otoño 2023.  

Fuente: Taller de Arquitectura I-II USS (2023) 

 
Fig. 11 Montaje final semestre otoño 2023. Fuente: Taller de Arquitectura I-II USS (2023) 

 

Rehacer, no deshacer 
Como se ha visto, los ejercicios enfatizan la condición física de la producción. En este sentido, 
la idea de deshacer, tan enraizada en la era digital del Control + Z, es sustituida por la idea de 
rehacer. De esta manera, en lugar de hacerlos desaparecer por completo, se pretende 
aprovechar los aciertos y errores inherentes cualquier factura manual. Una mirada detallada a 
los trabajos muestra las huellas de un proceso humano, con trazos a ratos inseguros o ciertas 
indefiniciones propias del proceso. Por otra parte, ante la actual avalancha de herramientas 
digitales y la incorporación de la inteligencia artificial en la aceleración de diferentes etapas del 
proceso de diseño, las técnicas manuales ofrecen una cierta resistencia temporal y cognitiva. 
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Por ello, el taller insiste en la idea de que no se piensa con el computador, sino que se trabaja 
con este, como una herramienta más dentro de un abanico de posibilidades cuyo potencial 
depende de un proceso creativo esencialmente humano. 

Esto parece especialmente pertinente en una generación de estudiantes habituados a pantallas 
por las que se deslizan una cantidad desmesurada de información e imágenes que los mantienen 
desconectados de muchos aspectos físicos de su cotidianeidad. Desde relaciones sociales hasta 
procesos alimenticios, el uso indiscriminado de las aplicaciones ha generado una falsa 
expectativa en la inmediatez de los resultados de cualquier índole, incluso el propio trabajo en el 
aula de clases. Por el contrario, el uso de técnicas manuales en la producción de 
representaciones de proyecto requiere de una dedicación, constante y un esfuerzo físico que 
involucra corporalmente al estudiante con el proceso creativo. A diferencia de las pantallas y las 
imágenes digitales, pinturas y acuarelas son procesos que incluso pueden variar dependiendo 
del espacio físico o la velocidad con la que se ejecutan. 

Es importante insistir que la intención de trabajo manual no está relacionada con una actitud 
romántica hacia una tradición artesanal de proyectos que hace unas décadas atrás no tenían 
otros medios de producción que no fueran manuales. Por el contrario, se trata de incorporar las 
nuevas tecnologías al proceso para estimular el encuentro de los estudiantes con la realidad 
física del objeto, independiente de su escala. Los ejercicios insisten en un trabajo empírico, 
donde prueba y error son un proceso continuo de retroalimentación cognitivo, procedimental y 
actitudinal para cada estudiante. Esta reacción a los cambios que se van produciendo a lo largo 
de la producción significa reconocer las evidencias del proceso y las huellas para trabajar sobre 
ellas, rehaciendo o comenzando nuevamente, incorporando el conocimiento adquirido, pero en 
ningún caso deshaciendo lo realizado. 

 

 
Fig. 12 Detalle de maquetas hechas a mano semestre otoño 2023. Fuente: Taller de Arquitectura I-II USS (2023) 
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También se debe reconocer que esto presenta una cierta resistencia crítica ante la aparición de 
herramientas digitales, como la inteligencia artificial, que muchas veces son mal interpretadas 
dentro de los procesos creativos. En este sentido, la factura manual incentiva una cierta 
planificación con el fin de poder anticipar parte de los resultados, procedimiento que se ve 
reducido ante la inteligencia que puede producir muchas opciones en poco tiempo, sin que quien 
las solicita sea consciente de su producción, transformando al estudiante en un consumidor en 
lugar de un creador. La velocidad con la que la máquina puede producir imágenes elimina el 
proceso físico y corporal de la construcción física de una pintura o una fotografía. En cambio, la 
pintura o el dibujo, en su lento proceso, va mostrando capa a capa las transformaciones que se 
suceden en la superficie del formato físico de soporte. En cualquiera de sus etapas, la factura 
manual es una toma de decisiones constante inevitable, tanto para confirmar o rechazar el 
resultado. 

Por ello, el objetivo de los ejercicios no es destacar o encontrar el potencial artístico de cada 
estudiante. Se trata de generar la conciencia de la producción manual, el autoconocimiento de 
habilidades y limitaciones, así como tiempos y preferencias que a futuro puedan desarrollar una 
manera específica e individual de enfrentar el proyecto de arquitectura. En este mismo sentido, 
la acumulación y comparativa frente al trabajo de sus pares, sirve como una muestra directa de 
las posibilidades de los ejercicios y la variedad de resultados, estimulando procesos cognitivos y 
actitudinales como consecuencia de la fabricación manual, el error y la continuidad del proceso. 
Justamente por esto, al desplegarse las colecciones de trabajo, los estudiantes son capaces de 
establecer sus propias comparativas y aprender del trabajo manual de sus compañeros, 
independiente del talento artístico personal. Finalmente, la envergadura de los montajes realza 
el trabajo colectivo del grupo de taller por sobre la figura individual. 

Experimentar cada etapa del proceso o enfrentar los imprevistos son parte inevitable de cualquier 
proceso creativo. Este tipo de situaciones, que tienden a desaparecer en los medios digitales, se 
vuelven más evidentes en los procesos manuales donde difícilmente pueden deshacerse. Sin la 
opción de deshacer, no queda otra opción que trabajar sobre lo ya hecho, sin volver atrás. Al no 
desaparecer por completo las huellas del proceso, estas se van acumulando como aprendizaje 
y son una manera de acercar al estudiante a la práctica entendida como un problema de 
representación y traducción desde una realidad física al proyecto y viceversa. 

La insistencia en técnicas de representación manual, asistidas con herramientas digitales, intenta 
ofrecer una cierta resistencia a la velocidad de producción contemporánea, tanto en la práctica 
como en la docencia de la arquitectura. Así, estos tres años de producción constituyen un intento 
por buscar maneras de equilibrar los nuevos medios de producción con herramientas 
tradicionales de arquitectura que despiertan habilidades motrices y proceso cognitivos, 
especialmente en etapas temprana, de manera que cada estudiante pueda reconocer el 
potencial existente en ambas e incorporarlas de forma adecuada a su propio proceso creativo. 
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