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Estrategias comunicativas para la arquitectura:  

del storyboard al reel de Instagram  
Communication strategies for architecture:  

from storyboard to Instagram reel  
Martín López, Lucía; De Jorge-Huertas, Virginia 

Área de Expresión Gráfica Arquitectónica, Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y 
Sistemas Telemáticos y Computación, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España,  

lucia.martin.lopez@urjc.es;  virginia.dejorge@urjc.es   

Abstract  
The aim of this exercise, in the CRPA course, is to learn to use the means of 
architectural graphic expression as a tool for communicating and narrating the 
project according to its use. Through a choreography of drawings combined with 
transitions, the aim is to tell the youngest students about an architectural project in 
a dynamic way. Two instruments are used for this, the storyboard to synchronise the 
visual rhythms of the sequences with a narrative order and the Instagram reel that 
allows the approach to the kinetic world. This text presents two analytical tables of 
the storyboards, and the reels submitted, which have a dual function. On the one 
hand, they help the students to be aware of what they communicate and how they 
communicate it, and, on the other hand, they serve as a self-evaluation rubric guiding 
them in the process of developing the exercise in the transition from the analytical to 
the digital. 

Keywords: architectural communication, graphic narrative, cinema, creative 
technique. 

Thematic areas: graphic ideation, project-based learning (MA-ABPr), pedagogy. 

Resumen 
Este ejercicio de la asignatura de CRPA tiene como objetivo que el estudiantado 
aprenda a utilizar los medios de expresión gráfica arquitectónica como herramienta 
para la comunicación y la narración del proyecto en función de su uso. Busca con 
ello, a través de una coreografía de dibujos combinados con transiciones, contar a 
los más jóvenes de manera dinámica un proyecto de arquitectura. Para ello se 
utilizan dos instrumentos, el storyboard para sincronizar los ritmos visuales de las 
secuencias con un orden narrativo y el reel de Instagram que permite el 
acercamiento al mundo cinético. En este texto se presentan dos tablas analíticas de 
los storyboards y de los reels entregados que tienen una doble función. Por un lado, 
ayudan a que los estudiantes sean conscientes de lo que comunican y como lo 
comunican y, por otro lado, sirven como rúbrica de autoevaluación guiándolos en el 
proceso de desarrollo del ejercicio en el paso de lo analítico a lo digital. 

Palabras clave: comunicación arquitectónica, narrativa gráfica, cine, técnica 
creativa. 

Bloques temáticos: ideación gráfica, aprendizaje basado en proyectos (MA-ABPr), 
pedagogía. 
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1. Introducción y objetivos 
Comunicación y Representación de Proyectos Arquitectónicos (CRPA) es una asignatura que se 
centra en la enseñanza de los códigos gráficos y de representación arquitectónica en función de 
su uso y destino. Ahonda en cómo la representación del proyecto arquitectónico puede tener 
varios destinatarios: por un lado, el/la arquitecto/a, diferentes tipos de clientes y otros 
profesionales que forman parte del equipo en distintas fases. Además, dentro de los 
profesionales, profundiza en como el uso puede ser de transmisión de ideas o de representación 
técnica para la ejecución del proyecto.  

Los objetivos generales de esta asignatura están centrados en tres puntos. Por un lado, en 
aprender a utilizar la herramienta del dibujo y otros medios de expresión gráfica y de 
representación arquitectónica entendidas como herramientas para la narración, concepción y 
comunicación del proyecto de arquitectura.  

Por otro lado, se trata de conocer en profundidad los diferentes códigos de expresión gráfica, 
representación arquitectónica y comunicación en función de sus destinatarios y sus posibles usos 
vinculados a la pedagogía experimental. En tercer lugar, se centra en desarrollar las habilidades 
necesarias para la comunicación y representación del proyecto de arquitectura en función de sus 
posibles destinos y diversos usos. 

Este texto se centra en un ejercicio específico de la asignatura titulado “Del storyboard al 
cortometraje: somos narrativa gráfica”, cuyo objetivo es que los estudiantes aprendan a utilizar 
los medios de expresión gráfica arquitectónica como herramientas para la comunicación y la 
narración del proyecto arquitectónico en función de su uso.  

En este caso, el ejercicio se basa en utilizar una coreografía de dibujos combinados con 
transiciones para contar de manera coloquial y dinámica un proyecto de arquitectura explorando 
el paso de lo analógico a lo digital. En este sentido lo analógico forma parte de las técnicas del 
primer cuatrimestre y lo digital está más centrado en el segundo cuatrimestre. 

 

2. Bases pedagógicas 
Las bases pedagógicas de este ejercicio se han extraído, por un lado, del Design Studio de Rene 
Davids (1999) de la Universidad de California donde se utiliza el storyboard como estímulo para 
el análisis y el pensamiento conceptual. Por otro lado, las bases se han apoyado en los análisis 
realizados por Anita Szentesi (2022) en la Wits School of Architecture de Johannesburgo, en la 
cual Szentesi introduce tanto el cine como sus formatos narrativos en la enseñanza del diseño 
arquitectónico como parte de una simbiosis de contenidos y su consideración de formatos de 
narración visual en la pedagogía del proyecto arquitectónico. 

 

3. Contenidos docentes  
El contenido docente del curso se articula en dos bloques: Por un lado, el aprendizaje de técnicas 
plásticas y gráficas, de carácter tanto analógico como digital y su utilidad en las diferentes fases 
de proyecto. En las técnicas manuales se puede profundizar en el grafito, la tinta con tramados, 
acuarelas, lápices de colores, rotuladores, collage y maquetas físicas de proceso y de proyecto. 

Las técnicas digitales se centran en el modelado digital, así como la ejecución de renderizados, 
la maquetación y composición de paneles con su respectiva diagramación, los fotomontajes y el 
retoque fotográfico, así como la fotografía misma con su lenguaje, técnica y composición. 
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Además de incorporar otras técnicas aplicadas a la comunicación y desarrollo de los proyectos 
de arquitectura con formatos tipo GIFs y vídeos.  

Las prácticas de este bloque se centran en la elaboración de un dossier, la creación de una base 
de datos en Pinterest, así como una carpeta final de técnicas. 

Por otro lado, la asignatura se centra en el aprendizaje de procesos, como la aproximación 
creativa y reflexiva o la experimentación, aplicados a todas las fases del proyecto arquitectónico 
y a los desafíos de la transición digital en la educación arquitectónica. En ella se profundiza en 
el proceso creativo centrado en la metodología y las herramientas conceptuales, gráficas y 
plásticas en el proceso de proyecto; la narrativa; la comunicación y difusión del proyecto, así 
como su presentación del proceso y su presentación definitiva.  

Las prácticas de este segundo bloque de procesos se basan en la elaboración de fotografías 
como herramienta de la actividad arquitectónica; la representación de un proyecto arquitectónico 
dado en fase de anteproyecto y la elaboración y publicación de un porfolio digital. Las dos 
primeras en grupo e individual y ésta última sólo de carácter individual. 

 

4. Metodología 
En cuanto a la metodología, para este ejercicio en concreto, los estudiantes podían elegir entre 
dos escenarios a narrar donde la arquitectura es la coprotagonista:  

A) algo o alguien entra por la chimenea de la casa “The Box” de Ralph Erskine, 
deja algo y se lleva algo; o,  

B) algo o alguien ocupa y habita el “Pao de la chica nómada” de Toyo Ito.  

El ejercicio se desarrolla durante tres semanas: 

En la primera se analiza y se entiende la vivienda que funcionará como escenario y se elabora 
la historia a narrar.  

En la segunda semana se construye un storyboard en formato DIN A4 con técnica libre. En dicho 
storyboard se incorporan como mínimo cuatro encuadres distintos de entre los explorados con 
anterioridad durante el curso. Estos encuadres pueden ser el plano de situación, la vista a ojo de 
pájaro, la perspectiva cónica, la perspectiva axonométrica, la sección, la planta y/o el concepto 
a partir del diagrama.  

Por último, en la tercera semana se realiza la traslación del proyecto analógico al proyecto digital 
a partir de un cortometraje de 60 segundos de duración y proporción 16:9 vertical. 

5. Instrumentos 
El storyboard, entendido como herramienta de comunicación y divulgación, tiene su origen en la 
perspectiva egipcia como secuenciación de escenas de la vida cotidiana. Culturas posteriores, 
como la maya en México o la micronesia ubicada en las Islas de Palau, han utilizado el storyboard 
para ilustrar bien libros o bien su arquitectura, narrando historias de su pueblo siempre desde un 
punto de vista gráfico (Smith, 1975). (Fig. 1). Este instrumento se ha utilizado histórica y 
habitualmente como representación de entornos arquitectónicos urbanos (Wahid y Atmodiwirjo, 
2018) y puede ser una herramienta gráfica para introducir en la arquitectura condiciones 
emocionales que permitan diseñar y expresar el espacio existencial (Aroztegui, 2013).  
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Fig. 1 Códices mayas. Escritos en papel amate, doblados en páginas y cubiertos por una capa de estuco, Museo 

Nacional de Antropología, México. Fuente: archivo personal de las autoras (2024) 

En esta actividad formativa se realizó un acercamiento teórico al storyboard desde distintos 
enfoques, presentando al estudiantado desde los clásicos del cine como los storyborads de Sam 
Hudecki (2021) para “Blade Runner 2049” o los de Ridley Scott para “Alien” (Fig. 2), “Blade 
Runner” y “Gladiator”, en los que se habló del storyboard desde un punto de vista más general 
como herramienta narrativa, vinculando diversos sistemas de representación y técnicas gráficas 
con los distintos tipos de encuadres y planos cinematográficos. 

 
Fig. 2 Detalle del libro “The making of Alien” de Rinzler (2019) donde se pueden observar cuatro viñetas del storyboard 

de la película donde la arquitectura es la protagonista. Fuente: archivo personal de las autoras (2024) 

También se estudiaron los trabajos de diferentes arquitectos y estudios de arquitectura que 
utilizaron este tipo de narrativa gráfica para desarrollar, ilustrar y presentar sus proyectos. Este 
es el caso de los dibujos de la "Villa Mayer" de Le Corbusier de 1929, los “Serial Vision” de 
Gordon Cullen, los storyboards de Archigram para “Instant City” o los cómic-storyboard de 
Neutelings & Riedjik (Lus Arana, 2015), entre otros. E incluso se presentó el trabajo de algunos 
artistas como David Hockney, quien a través de sus dibujos y sus experimentos con Polaroid se 
aproxima a la vida real entendiendo la visión como un flujo continuo.  
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Las secuencias fotográficas ofrecen la oportunidad de disolver la idea de fragmentos de cada 
fotografía combinándolas en estructuras que apelan a la imaginación simulando esa experiencia 
real (Davids, 1999). Es por esto por lo que se elige para este curso de “Comunicación y 
representación del Proyecto Arquitectónico” el Storyboard como herramienta de representación 
para introducir en la arquitectura condiciones emocionales que permitan diseñar y expresar el 
espacio existencial (Aroztegui, 2013). 

 
Fig. 3 Ejemplo de storyboard desarrollado en el curso elaborado por Lucía Chamorro.                                             

Fuente: archivo de las autoras (2023) 

El cortometraje se eligió como segunda herramienta de trabajo para este ejercicio, por su 
acercamiento al mundo cinético. Este usa el storyboard para sincronizar los ritmos visuales de la 
secuencia con un orden narrativo para el guion (Davids, 1999).  

Tener presencia en las redes es actualmente importante si nos dirigimos a los jóvenes. El 
complementar la docencia tradicional con nuevas metodologías docentes y nuevos entornos de 
aprendizaje vinculados al uso de las redes sociales permiten una mayor interacción con los 
estudiantes y una innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje (Merello; Barberà; 
Amihaeseia, 2022). Es por ello por lo que se adaptó el formato del cortometraje a las redes 
mediante el reel de Instagram. 
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Fig. 4 Fotogramas de cortometraje elaborado por Ítaca Roldán. Fuente: archivo de las autoras (2023) 

 

 

 
Fig. 5 Fotogramas de cortometraje elaborado por Silvia Caulín. Fuente: archivo de las autoras (2023) 

 

Una vez entregado el enunciado del ejercicio con las instrucciones mencionadas en la 
metodología se inició el desarrollo de los storyboards de manera individual. Junto a las clases 
teóricas se entregó dos tablas de análisis de los trabajos, una centrada en el estudio de la 
narrativa gráfica del storyboard (Tabla 1) y otra en el del reel de Instagram (Tabla 2).  

Estas tablas recopilan las técnicas y tipos de dibujos empleados, las transiciones, el grado de 
representatividad de la arquitectura, el uso del texto, del cromatismo y de la escala humana, la 
organización de los fotogramas, los apoyos visuales, la diagramación, etc. y tienen una doble 
función.  

Por un lado, ayudan a que los estudiantes sean conscientes de lo que comunican y como lo 
comunican y, por otro lado, sirven como rúbrica de autoevaluación guiándolos en el proceso de 
desarrollo del ejercicio. 

Simultáneamente al trabajo tipo taller en el aula se realizó una evaluación y retroalimentación 
entre estudiantes. Para ello cada estudiante debía de leer para toda la clase el storyboard, 
realizado por otra compañera, interpretando su lectura sin haberlo visto antes. De esta manera 
los propios estudiantes revisaban la adecuada comunicación narrativa de los trabajos y su 
compresión, resultando un ejercicio de alto poder formativo.   
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Tabla 1. Tabla base para el análisis de la narrativa gráfica del storyboard 

Parámetros de análisis del storyboard 
Análisis del 

trabajo de el/la 
estudiante 

Formato de lectura:  
Vertical (V), horizontal (H) 

 

Formato de presentación de escenas:  
Vertical (V), horizontal (H), cuadrícula (C), libro (L), pliegue (P), 
desplegable (D), ventanas (Ve) 

 

Cómo se crea la secuencia de escenas:  
Números (N), plegando la hoja (PLH), pasando hojas (PNH), 
flechas (F) 

 

Cómo se representa la transición de una escena a otra: 
Diagramas (D), texto (T), iconografía (I) 

 

Estilo del dibujo:  
Arquitectónico (A), ilustración (I), manga (M), boceto (B) 

 

Tipos de dibujos:  
Plano de situación (PS), planta (P), alzado (A), sección (S), 
diagrama (D), perspectivas axonométricas (PA) y cónicas (PC) 

 

Técnica de los dibujos:  
Línea (L), mancha (m), punto (P), collage (C) 

 

Herramienta de dibujo utilizada:  
Grafito (G), tinta (T), acuarela (A), carboncillo (C), lápiz de color (LC), 
ceras (C), digital (D), maqueta (M) 

 

Cromatismo:  
Cálidos (C), fríos (F), primarios (P), secundarios (S), degradados 
(D), gama (G), monocromo (M), blanco y negro (BN) 

 

Asociación de colores:  
a un personaje (P), a un elemento (E), a un sistema de 
representación (R), a una emoción (M), a una atmósfera 

 

Apoyos visuales en las escenas:  
Iconos que indican acciones (I), líneas de movimiento (L) 

 

¿Se usa la escala humana en las escenas? 
Si, No 

 

¿Se usa texto en las escenas? 
Si, No 

 

¿Los dibujos tienen la suficiente precisión como para 
representar la arquitectura adecuadamente? 
Si, No 

 

Grado de relevancia de la arquitectura dentro de la historia: 
Alto (A), medio (M), bajo (B) 

 

¿Se comunica adecuadamente la historia? 
Si, No 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Tabla 2. Tabla base para el análisis del reel de Instagram 

Parámetros de análisis del reel de Instagram 
Análisis del 

trabajo de el/la 
estudiante 

¿Se ajusta al formato solicitado (16:9) máx. 60 segundos? 
Si, No 

 

Tipo de ocupación del marco:  
Completa (CO), parcial (P), superior (S), inferior (I), central (CE) 

 

¿Cómo crea la transición de una escena a otra?:  
Stopmotion(SM), fundido(F), barrido(B), flash(FL), desplazar(D) 

 

¿La velocidad de las transiciones permite un entendimiento 
correcto de la historia a comunicar?: 
Si, No 

 

Tipos de dibujos:  
Plano de situación (PS), planta (P), alzado (A), sección (S), 
diagrama (D), perspectivas axonométricas (PA) y cónicas (PC) 

 

Herramienta de dibujo utilizada en los fotogramas:  
Grafito (G), tinta (T), acuarela (A), carboncillo (C), lápiz de color (LC), 
ceras (C), digital (D), maqueta (M) 

 

Estilo del dibujo: 
Arquitectónico (A), ilustración (I), manga (M), boceto (B) 

 

Técnica de los dibujos de los fotogramas:  
Línea (L), mancha (m), punto (P), collage (C) 

 

Cromatismo:  
Cálidos (C), fríos (F), primarios (P), secundarios (S), 
degradados (D), gama (G), monocromo (M), blanco/negro (BN) 

 

Asociación de colores:  
a un personaje (P), a un elemento (E), a un sistema de 
representación (R), a una emoción (M), a una atmósfera 

 

¿Se usa la escala humana en las escenas? 
Si, No 

 

¿Cómo se apoya la narrativa visual?:  
con texto (T), con voz en off (V), con música (M) 

 

¿Los dibujos tienen la suficiente precisión como para 
representar la arquitectura adecuadamente? 
Si, No 

 

Grado de relevancia de la arquitectura dentro de la historia: 
Alto (A), medio (M), bajo (B) 

 

¿Existe coherencia entre el lenguaje de las cortinillas de 
entrada y salida y el resto del contenido?: 
Si, No 

 

¿Existe concordancia entre la secuencia de escenas del 
storyboard y el reel de Instagram?: 
Si, No 

 

¿Existe vinculación entre la representación gráfica del 
storyboard y el reel de Instagram?: 
Si, No 

 

¿Se comunica adecuadamente la historia?: 
Si, No 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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6. Resultados de aprendizaje  
Mediante este ejercicio examinado se espera que los estudiantes adquieran conocimientos 
adecuados sobre el análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual aplicados a 
la representación y la comunicación de proyectos de arquitectura y el urbanismo en función de 
su interlocutor.  

Las secuencias de fotogramas ofrecen la oportunidad de disolver la idea de fragmentos de cada 
dibujo combinándolos en estructuras que apelan a la imaginación y por ende a la experiencia 
real. 

Para esto texto se analiza el trabajo de dos estudiantes, por un lado, los storyboards (Fig. 6 y 
Fig. 7) y por otro sus reels de Instagram reproducidos aquí con una serie de fotogramas (Fig. 8 
y Fig. 9).  

 
Fig. 6 Ejemplo de storyboard desarrollado en el curso elaborado por Carmen Griffin.                                                     

Fuente: archivo de las autoras (2023) 

 
Fig. 7 Ejemplo de storyboard desarrollado en el curso elaborado por Mª Isabel Abad.                                                       

Fuente: archivo de las autoras (2023) 

A continuación, se muestra el análisis de los dos storyboards (Tabla 3) utilizando como base la 
tabla de análisis de la narrativa gráfica y el análisis de los dos reels (Tabla 4) de acuerdo con la 
tabla de análisis de reels. En ambas se marca en gris las posibles áreas de mejora de los 
trabajos. 
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Tabla 3. Tabla de análisis de la narrativa gráfica de los storyboards de dos estudiantes 

Parámetros de análisis del storyboard 
Carmen 
Griffin 

Mª Isabel 
Abad 

Formato de lectura:  
Vertical (V), horizontal (H) H V+H 

Formato de presentación de escenas:  
Vertical (V), horizontal (H), cuadrícula (C), libro (L), 
pliegue (P), desplegable (D), ventanas (Ve) 

C 
P 

H 
P+D 

Cómo se crea la secuencia de escenas:  
Números (N), plegando la hoja (PLH), pasando hojas 
(PNH), flechas (F) 

N 
PLH 

N 
PLH 

Cómo se representa la transición de una escena a 
otra: 
Diagramas (D), texto (T), iconografía (I) 

T D 

Estilo del dibujo:  
Arquitectónico (A), ilustración (I), manga (M), boceto (B) I A 

Tipos de dibujos:  
Plano de situación (PS), planta (P), alzado (A), sección 
(S), diagrama (D), perspectivas axonométricas (PA) y 
cónicas (PC) 

PC 
A 

PA 
P 

PS 
P 

PA 
PC 
D 

Técnica de los dibujos:  
Línea (L), mancha (m), punto (P), collage (C) 

L 
M 

L 
M  
C 

Herramienta de dibujo utilizada:  
Grafito (G), tinta (T), acuarela (A), carboncillo (C), lápiz de color 
(LC), ceras (C), digital (D), maqueta (M) 

T 
LC 

T 
LC 
D 

Cromatismo:  
Cálidos (C), fríos (F), primarios (P), secundarios (S), 
degradados (D), gama (G), monocromo (M), blanco y 
negro (BN) 

BN 
F 
S 

BN 
F+C 

P 

Asociación de colores:  
a un personaje (P), a un elemento (E), a un sistema de 
representación (R), a una emoción (M), a una atmósfera 

P P 
A 

Apoyos visuales en las escenas:  
Iconos que indican acciones (I), líneas de movimiento (L) - - 

¿Se usa la escala humana en las escenas? 
Si, No SI NO 

¿Se usa texto en las escenas? 
Si, No SI SI 

¿Los dibujos tienen la suficiente precisión como 
para representar la arquitectura adecuadamente? 
Si, No 

SI SI 

Grado de relevancia de la arquitectura dentro de la 
historia: 
Alto (A), medio (M), bajo (B) 

M M 

¿Se comunica adecuadamente la historia? 
Si, No SI SI 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Las reflexiones sobre el análisis de los storyboards en la Tabla 3 se pueden catalogar en cinco 
grupos de parámetros: formatos y presentación de las escenas, evolución de las técnicas de 
representación en arquitectura, cromatismos y correspondencia del storyboard con la 
arquitectura. En relación con el primero, el formato de lectura tiende a priorizar la horizontalidad, 
mientras el formato de las presentaciones es bastante heterogéneo siendo en cuadrícula y con 
pliegue en el caso de Carmen Griffin y horizontal con pliegue y desplegable en el caso de Isabel 
Abad. La secuencia de escenas es creada en ambos casos mediante el plegado de las hojas y 
el uso de numeración. Mientras la transición entre escenas es de texto por un lado y de diagramas 
por otro.  

En relación con el parámetro de la evolución de los dibujos, un caso analiza la casa de Erskine 
con perspectivas axonométricas, cónicas, alzados y plantas como muestra la Figura 8, mientras 
en el caso de la Figura 9, usa todos los tipos de dibujo disponibles para exponer el proyecto en 
cuestión. Además, cómo se puede ver en las dos figuras inferiores (Fig. 8-9) ambas usan la tinta 
y los lápices de colores, añadiendo la segunda la transición a la esfera digital. A diferencia del 
reel, en el storyboard el color en ambos ejemplos está vinculado a un personaje y en el de Abad 
además subyace la vinculación a una emoción. Por último, reflexionando sobre ambos 
storyboards nos percatamos de cómo si tienen la suficiente precisión para mostrar gráficamente 
la arquitectura con un alto grado de relevancia al representar y comunicar la historia motivo de 
la práctica de innovación docente. 

 

 
Fig. 8. Fotogramas de cortometraje elaborado por Carmen Griffin. Fuente: archivo de las autoras (2023) 

 

 
Fig. 9. Fotogramas de cortometraje elaborado por Mª Isabel Abad. Fuente: archivo de las autoras (2023) 
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Tabla 4. Tabla de análisis de dos reels de Instagram de dos estudiantes 

Parámetros de análisis del reel de Instagram Carmen 
Griffin 

Mª Isabel 
Abad 

¿Se ajusta al formato solicitado (16:9) máx. 60 
segundos? 
Si, No 

SI SI 

Tipo de ocupación del marco:  
Completa (CO), parcial (P), superior (S), inferior (I), 
central (CE) 

P 
CE CO 

¿Cómo crea la transición de una escena a otra?:  
Stopmotion(SM), fundido(F), barrido(B), flash(FL), 
desplazar(D) 

SM F 

¿La velocidad de las transiciones permite un 
entendimiento correcto de la historia a comunicar?: 
Si, No 

SI SI 

Tipos de dibujos:  
Plano de situación (PS), planta (P), alzado (A), sección 
(S), diagrama (D), perspectivas axonométricas (PA) y 
cónicas (PC) 

P 
A 

PA 
PC 

PS 
P 
S 

Herramienta de dibujo utilizada en los fotogramas:  
Grafito (G), tinta (T), acuarela (A), carboncillo (C), lápiz de color 
(LC), ceras (C), digital (D), maqueta (M) 

A D 

Estilo del dibujo: 
Arquitectónico (A), ilustración (I), manga (M), boceto (B) I A 

Técnica de los dibujos de los fotogramas:  
Línea (L), mancha (m), punto (P), collage (C) M 

L 
M  
C 

Cromatismo:  
Cálidos (C), fríos (F), primarios (P), secundarios (S), 
degradados (D), gama (G), monocromo (M), 
blanco/negro (BN) 

C 
S 

F+C 
P+S 

D 

Asociación de colores:  
a un personaje (P), a un elemento (E), a un sistema de 
representación (R), a una emoción (M), a una atmósfera 

P P 

¿Se usa la escala humana en las escenas? 
Si, No SI NO 

¿Cómo se apoya la narrativa visual?:  
con texto (T), con voz en off (V), con música (M) M V 

¿Los dibujos tienen la suficiente precisión como 
para representar la arquitectura adecuadamente? 
Si, No 

SI SI 

Grado de relevancia de la arquitectura dentro de la 
historia: 
Alto (A), medio (M), bajo (B) 

M A 

¿Existe coherencia entre el lenguaje de las cortinillas 
de entrada y salida y el resto del contenido?: Si, No SI NO 

¿Existe concordancia entre la secuencia de escenas 
del storyboard y el reel de instagram?: 
Si, No 

SI SI 

¿Existe vinculación entre la representación gráfica 
del storyboard y el reel de instagram?: Si, No SI SI 

¿Se comunica adecuadamente la historia?:  
Si, No SI SI 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

238/889

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Estrategias comunicativas para la arquitectura: del storyboard al reel de Instagram 
 

  
JIDA’24                                                                                                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  
   

Los análisis de los reels de Instagram en la Tabla 4 muestran como ambos ejemplos se 
ajustaron al formato solicitado, siendo la ocupación del marco completo en un caso y 
parcial central en el otro. La transición entre escenas se llevó a cabo mediante fundido en 
un caso y stop-motion en el siguiente, manteniéndose la velocidad de transiciones apta 
para la correcta comprensión de la historia comunicada. La variedad de dibujos utilizados 
en ambos casos es múltiple, teniendo la herramienta de dibujo utilizada unidireccional en 
ambos casos, acuarelas en uno y formato digital en el otro. Mientras, el estilo de dibujo 
utilizado en un caso fue de ilustración y en el otro arquitectónico. La técnica de los dibujos 
de los fotogramas fue única en un caso y heterogéneo en el otro. Reflexionando acerca 
del cromatismo y la asociación de colores podemos subrayar cómo ambos se centran en 
el color asociado a un personaje y no a un sistema de representación, emoción, atmósfera 
o elemento vario. En cuanto a sus gamas, uno es cálido y usa colores secundarios y la 
otra crea un péndulo entre los cálidos y los fríos y los primarios y los secundarios. La 
escala humana en las escenas es existente en uno que apoya su narrativa visual en la 
música y ausente en el otro que persigue la narrativa a partir de una voz en off. 

 

7. Conclusiones 
Los aprendizajes obtenidos por parte de los estudiantes se centran en interiorizar otros 
modos de comunicación, por un lado, y de ser capaces de generar hibridación de sistemas 
de representación gráfica arquitectónica por otro. Además, los dibujos tienen suficiente 
precisión para representar la arquitectura adecuadamente. Mientras y vinculado a la 
conexión con la propia arquitectura dentro de la historia, uno es de grado medio y el otro 
es de grado alto por la incorporación de múltiples sistemas de representación gráfica 
arquitectónica. Por el contrario, ambos concuerdan entre las secuencias del storyboard y 
el reel, existe vinculación entre la representación de ambos modos de comunicación y 
comunican adecuadamente la historia elegida. 

En el análisis de los ejercicios presentados por los estudiantes se observa que algunos de 
los trabajos perdieron en sus representaciones el rigor específico de la expresión gráfica 
arquitectónica centrándose más en dibujos tipo ilustración o manga e incluso maquetas 
algo burdas, que perdían la precisión requerida. Esto lleva a pensar que, en futuras 
ocasiones, y para mejorar el proceso de aprendizaje, se deberá hacer más énfasis en este 
aspecto, potenciando cuestiones que tengan que ver con ello en la tabla de análisis a 
través de parámetros específicos. Igualmente se considera importante para mejorar el 
aprendizaje, incorporar la tabla de análisis de los trabajos desde el primer momento del 
ejercicio y no entregar en un estadio más avanzado del desarrollo, para que el 
estudiantado pueda aplicar esta herramienta de autoevaluación y conocimiento desde un 
inicio. 

A pesar de esto considera que este ejercicio fue positivo en el aprendizaje de los alumnos, 
por un lado, porque en términos generales estos adquirieron las competencias marcadas 
en los objetivos, y, por otro lado, porque el explorar estos tipos de lenguajes y medios 
cercanos a su generación, la nativa digital, hizo que el estudiantado estuviera muy 
motivado desde el inicio del ejercicio.   
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