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Fig. 17 Ideograma e imagen general del PFC de Noelia Cordero Valentín, Edificio de biblioteca y centro de estudios de 

la Academia de Caballería de Valladolid. Fuente: Proyecto de la autora (2020) 

 

 
Fig. 18 Ideograma e imagen general del PFC de Aída García Pinillos, Ciudad Refugio en Valladolid.  

Fuente: Proyecto de la autora (2014) 
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Fig. 19 Ideograma e imagen general del PFC de Elena García Hernández, Parque ’Renault Space’, Centro de 

promoción y desarrollo del vehículo del futuro en Valladolid. Fuente: Proyecto de la autora (2019) 

 

 

4. Conclusiones 
La experiencia, llevada a cabo ya durante más de cinco años, ha funcionado para los alumnos 
como una travesía lenta pero necesaria con la que, gracias al esfuerzo de destilación ideográfica, 
han conseguido estrategias proyectuales notablemente más aglutinadoras y simbólicas. Estas 
han servido para vertebrar tanto el desarrollo de la arquitectura como el del relato alrededor de 
la misma en cada caso. El alcance de este hito de construcción del ideograma ha propiciado un 
avance en el desarrollo de los trabajos simultáneamente más coherente y flexible. También se 
ha apreciado una respuesta a las últimas fases de los proyectos, propias de estos últimos cursos, 
más ágil. Finalmente, gracias al carácter abierto de la actividad, se ha observado una 
identificación mayor entre los alumnos y sus proyectos, de manera similar a otras actividades de 
este tipo (Sancho-Mir y Cervero-Sánchez, 2018, p. 557-560). La implicación con la idea se ha 
conseguido que sea más firme, y la involucración de los estudiantes con el conjunto del proyecto 
mucho más elevada, redundado de manera paralela en un mayor nivel de autoexigencia. 

Paralelamente, se ha detectado una liberación por parte de los alumnos en el desarrollo de estos 
dibujos frente a otros documentos del trabajo final de PFC. Esta colección de estímulos 
propuestos, junto a la no dependencia de un sistema de representación o una técnica reglada o 
acotada, la reivindicación de esta actividad como un territorio de expresión libre y espontáneo, y 
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el entendimiento de esta como algo complementario, paralelo al proyecto aunque necesario, han 
permitido la consecución de respuestas más diferenciadas e innovadoras, alejadas de soluciones 
homogéneas y repetitivas. 

Cabe finalmente destacar la vinculación observada entre los mejores resultados obtenidos, tanto 
a nivel ideográfico como proyectual, y el reflexivo modo de trabajo propuesto. El compromiso con 
un modo de investigación analógica, si cabe ser llamada así, prolongada y serena, apoyada en 
una exploración ligada a la repetición y reelaboración de un objeto gráfico casi artesano, ha 
logrado fructificar en un contexto complejo de distracción y urgencia imperantes, confirmando la 
necesidad de la reflexión y la pausa en la concepción de hecho arquitectónico. 
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