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Gabriel Ruiz
Cabrero

A lo largo de su vida, Gabriel Ruiz Cabrero (Madrid, 1946) ha he-
cho suya la premisa de que no hay arma más eficiente que saber 

prestar atención. Con una mirada limpia, dispuesta a entusiasmarse, 
se sentó muchas horas, muchos días, en un banco de la sevillana pla-
za del Cristo de Burgos frente a un solar desnudo. Allí, mano a mano 
con Enrique Perea, dialogó con los tiempos pretéritos y venideros de 
la ciudad y buscó una respuesta desde el presente al reto de una nue-
va sede para el Colegio de Arquitectos. El edificio ya estaba allí. Sólo 
había que afinar la mirada para verlo y hacerse las preguntas adecua-
das. Porque Gabriel nunca se ha cansado de preguntar. Desde una do-
ble fidelidad, a lo observado y a su intuición, ha entendido siempre 
que, junto al viajar, esa es la mejor forma de aprender. Jubilado de sus 
responsabilidades de catedrático en la ETSAM, sigue sintiéndose un 
eterno aprendiz y vuelca sus esfuerzos en la conservación de la Mez-
quita-Catedral de Córdoba. A ese conjunto ha consagrado una parte 
muy importante de su trabajo desde 1979. En esta tarde primaveral, 
el sonido de los pájaros que revolotean el jardín de la sede del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, que acoge nuestro encuentro, ele-
va el pensamiento a otros lugares. Frente a frente con Ruiz Cabrero, 
experto en conjugar los tiempos de la arquitectura y leer en los espa-
cios, nos disponemos también nosotros a preguntar. Preguntar para 
aprender. Y aprender de quien no se ha cansado nunca de hacerlo.

ENTREVISTA: JAVIER ORTEGA, PABLO M. MILLÁN Y ANDRÉS GALERA
FOTOGRAFÍAS: MIRIAM MONTANO

— Esta mañana hemos visitado a Alberto Campo Baeza en su estu-
dio y nos ha dicho que pronto se verán en el encuentro de antiguos 
alumnos del colegio El Pilar. También nos ha chivado que estamos 
ante uno de los mejores expedientes de su promoción. ¿Ya se intuía 
su vocación a la arquitectura en aquellos años escolares?

Alberto siempre me ve con muy buenos ojos y me coloca muy arri-
ba. Yo creo que no lo estaba tanto. Sí, desde muy niño quería ser ar-
quitecto, pero no por una vocación heroica o algo que me arrastra-
se; sencillamente porque mi padre lo era y un tío mío, Asís Cabrero, 
también. Estaba rodeado de arquitectos y me atraía lo que hacían. Me 
gustaba dibujar y hacer cosas con las manos; jugar y construir ciuda-
des con tiza. Yo dibujaba una ciudad y cuando ya estaba acabada y se 
podía uno poner a jugar con ella me llamaban porque había que ir a 
cenar o a comer… ¡Y la ciudad desaparecía! [risas]. Era inevitable que 
yo fuera arquitecto. Siempre me gustó.
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— Si introducimos su nombre en un buscador de internet antes de 
acabar ya nos sugiere como complemento el sintagma ‘Mezquita 
de Córdoba’. Sus obras y ocupaciones en el campo de la arquitectu-
ra son amplias y variadas en diseño, restauración, investigación, 
docencia… Pero este edificio marcará siempre su biografía.

Claro. ¡Es un edificio de una fuerza muy grande y universal! En 
cuanto te asocias con las palabras mezquita-catedral ya quedas para 
siempre unido a ellas. Le he dedicado más de 40 años y ha marcado mi 
vida. Es un edificio del que he aprendido muchísimo. Me ha exigido 
estudiar y profundizar en la historia. Es muy extenso y se ha desa-
rrollado desde hace mucho tiempo hasta nuestros días. Por eso es un 
edificio vivo. Ahora hay en Córdoba, una exposición muy interesan-
te, Cambio de era, que muestra una visión innovadora del proceso de 
cristianización desarrollado desde el final del Imperio Romano hasta 
la llegada del islam.  

— La mezquita hizo que todo lo anterior quedase relegado a un se-
gundo plano.

La Córdoba preislámica siempre ha sido un poco ensombrecida 
por la maravilla que es la mezquita; pero es que la catedral, que vino 
después, también es extraordinaria y ha quedado eclipsada del mis-
mo modo por ella. 

— Su labor en la conservación es clave para que hoy podamos se-
guir hablando de este conjunto como algo vivo. También la de 
quienes le precedieron en otras épocas.

Durante todo el siglo XIX la reflexión a propósito del tema de 
la conservación de la arquitectura encuentra en este edificio un 
lugar de estudio fundamental. Allí se hace la primera restauración 
importante, cuando el obispo Trevilla decide derribar unas 
bóvedas barrocas para que aparecieran las cúpulas de al-Hakam II. 
Eso lo hace en 1815 y Viollet-le-Duc nace en 1814. Es decir, cuando 
Viollet-le-Duc tenía un añito, el obispo Trevilla, con el arquitecto 
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«Si prestas atención las 
piedras te cuentan cuestiones 

fascinantes y puedes participar 
en conversaciones con personas 

que, aunque han muerto hace 
muchísimo tiempo, siguen vivos 

en sus obras»

Nicolás Duroni y el restaurador Patricio Furriel, estaba haciendo 
una intervención ejemplar que ahora podría ser aceptada por las 
categorías de la restauración contemporánea. 

— Usted habla de la mezquita-catedral como exponente de una ar-
quitectura oculta y hecha de pedazos. 

Sí, las dos cosas. Oculta no porque haya ninguna voluntad de tapar 
cosas sino porque al ser una arquitectura construida hace tanto tiem-
po hay muchas que ya no las ves al estar debajo o detrás de otras. Y 
hecha a pedazos porque hay una primera mezquita; luego, una exten-
sión de Abderramán II; otra de Abderramán III; después interviene 
al-Hakam; más tarde Almanzor; y, finalmente, se convierte en una 
catedral a la que, a lo largo del tiempo, se le van añadiendo capillas, 
cruceros, baptisterios, librerías, bibliotecas… Nos encontramos con 
un montón de cuestiones que se van incorporando a pedazos. Son pe-
dazos muy distintos, pero que encuentran unidad en el edificio. 

— Usted ha dibujado, una a una, todas las piedras del patio de la 
mezquita. ¿Qué ha aprendido de ellas?

Esas piedras hablan. Bueno, en realidad los que hablan a través 
de ellas son los autores de esas arquitecturas hechas de pedazos. Y, si 
prestas atención, si escuchas con cuidado, te cuentan cuestiones fas-
cinantes y participas en conversaciones con personas que, aunque 
han muerto hace muchísimo tiempo, siguen vivos en sus obras. Esto, 
que es evidente en la literatura, sucede también en la arquitectura. 
Miguel de Cervantes es una figura que está viva porque cada vez que 
cualquiera de nosotros lee El Quijote entra en diálogo con él: Te cuenta 
sus opiniones, su manera de ver el mundo… Y, sin ser contemporáneo 
suyo, llegas a entenderlo. Pues en un edificio sucede lo mismo. En el 
caso al que me refería antes, el de la restauración que hace Trevilla 
en 1815, si haces el esfuerzo, casi puedes asistir a las conversaciones 
del obispo con el restaurador, contándole uno lo que quiere hacer y 
el otro respondiéndole cómo lo va a acometer. Vas escuchando y, al 
tiempo, vas averiguando y vas aprendiendo de todos ellos.
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— ¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar en este 
conjunto a lo largo de estas décadas?

Mucho. Cuando me hicieron el primer encargo 
estaba yo sólo con la empresa constructora. Ahora 
somos un grupo muy grande de profesionales. Como 
arquitectos, Gabriel Rebollo, Paco Rebollo y yo; pero 
nos acompañan arqueólogos, aparejadores, restaura-
doras (siempre hay más mujeres en la restauración, 
aunque ahora también cada vez hay más en arqui-
tectura, lo cual es una buena noticia), técnicos, in-
genieros... Antes para los levantamientos yo me pa-
saba meses con una cinta metálica y dos arquitectos 
tomando medidas para levantar planos. Ahora un in-
geniero pide permiso al ayuntamiento para volar un 
dron y recabamos la información al momento. Luego, 
claro, lo que fotografía el aparato hay que dibujarlo, 
pero ganamos mucho tiempo.

— Volviendo a sus comienzos, ¿ha tenido influencias 
determinantes de otros arquitectos en su historia? 

Sí, claro. Como dije antes, ya en mi familia tuve a 
dos personajes de los que recibí muchísimas enseñan-
zas. De mi padre aprendí construcción. Él me decía, 
por ejemplo, cómo se tallaban las piedras, que era una 
cosa que le preocupaba. Luego, ya en la carrera, tuve la 
suerte de tener profesores extraordinarios. En primer 
curso de Proyectos tuve a Alejandro de la Sota, a quien 
no hace falta que pondere. En segundo año tuve a Ra-
fael Moneo. En tercer año, a Julio Cano Laso. Y luego, 
al final, tuve a Rafael Aburto y al propio Asís Cabrero, 
mi tío, que nos dio clases a mi promoción, a Alberto 
Campo Baeza y a mí. De todos aprendí muchísimo por-
que me acercaba a ellos. Estaba al borde de ser el alum-
no pelota; pero es que me di cuenta de que si quería co-
nocer más tenía que hacerles muchas preguntas.

— Rafael Moneo acabó dirigiendo su tesis.
Sí, de todos ellos con quien he mantenido luego una 

relación más continua, efectivamente, es con Moneo. 
Andando el tiempo, me hice muy amigo suyo. Pero 
como mucha gente de mi promoción y de otras, porque 
él estuvo muy abierto siempre a todos.

— ¿Y de fuera?
Una persona que me impactó mucho fue Aldo 

Rossi, a quien conocí a raíz del concurso del Colegio 
de Arquitectos de Sevilla. Tuve la suerte de que él, que 
venía mucho a España, me llamaba para hacer viajes. 
Guardo buenísimos recuerdos de incursiones por 
La Mancha y por Andalucía. En una ocasión fuimos, 
junto con Moneo, al Escorial. Nunca olvidaré aquel 
día los tres juntos. También le gustaba salir a comer 
o cenar por Madrid. Era un personaje que disfrutaba 
muchísimo de la vida. Antes de conocerlo ya su figura 

me había producido una gran impresión al leer su obra 
La arquitectura de la ciudad. Ese libro fue un campanazo 
para mí. Y se confirmó cuando lo conocí. 

— ¡Qué privilegio aprender de primera mano de tan-
tos maestros!

Absolutamente. He tenido la suerte de conocer a 
muchísimos otros arquitectos importantes y siempre 
he procurado acercarme a ellos y preguntar… ¡Siem-
pre preguntar! También después con Sáenz de Oiza, 
que fue con quien empecé a dar mis primeros pasos 
como profesor en la Escuela. Era un personaje extraor-
dinario. En fin, mucha gente. Pero creo que los que he 
dicho han sido los que más me han influido y a los que 
más agradecimiento debo.

— ¿Y qué recuerdo guarda de sus compañeros de aula?
Aprendí también muchísimo de mis compañeros 

de promoción. Alberto Campo, de quien antes ha-
blábamos; Enrique Perea, que fue mi socio; Carlos 
Puente… Todos eran listísimos y dibujaban divina-
mente. Igual que me acercaba a los profesores, me 
acercaba a los que dibujaban bien. Era lo primero 
que me llamaba la atención. 

— Casi recién estrenado el título de arquitecto, un 
año después, en 1972, ya era profesor de Proyectos 
Arquitectónicos en la ETSAM.

Para mí la formación escolar no terminó con la ca-
rrera, sino que se prolongó cuando empecé a dar cla-
ses. En realidad, un profesor joven es casi como un 
alumno, un becario. Tuve la suerte también de formar 
un grupo con gente como Antón Capitel, Carlos Sam-
bricio, Javier Vellés, Manolo Casas, Javier Frechilla… 
Eran unos profesores buenísimos y muy distintos a mí 
en muchas cosas, lo cual me enriquecía. Estábamos 
todo el día reunidos, nos íbamos a cenar, hacíamos ex-
cursiones… Luego ya, siendo más mayor, seguí apren-
diendo de la gente que trabajó en mi cátedra. Pero, 
incluso ahora, sigo aprendiendo. Porque la formación 
no termina. Uno es estudiante siempre, hasta el día 
en que se muere. Continuamente estoy aprendiendo 
cosas, descubriendo nuevos intereses, participando 
en conversaciones novedosas… Siempre aprendiendo, 
siempre estudiando, siempre leyendo.

— Es ese un buen mantra. Con esa perspectiva de sus 
años de estudiante y su dilatada carrera como profe-
sor, ¿cree que ha cambiado mucho la universidad en 
estas décadas?

En lo esencial, una institución como la Escuela 
de Arquitectura continúa casi inalterable. Aunque 
parezca que las cosas varían muchísimo no es así. Los 
profesores que siguen en activo y con los que compartí 
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docencia me dicen que ha cambiado. Yo lo pongo en 
duda. Estuve antes de ayer porque me invitaron a una 
reunión con un grupo de estudiantes y me pareció que 
todo era igual. Sí, en las mesas en lugar de tener los 
paralex para dibujar tenían cada uno su pantallita, pero 
el ambiente era el mismo y las conversaciones entre 
ellos también. Mis compañeros dicen que ahora los 
alumnos leen menos. Parece ser que el dominio de la 
imagen, a través de tantos medios digitales como hay, 
aleja a los estudiantes, no sólo de Arquitectura sino 
en general, de la lectura en papel. Sobre eso tampoco 
estoy tan seguro.

— ¿Cuán importante es la lectura en la formación de 
un arquitecto?

La lectura es fundamental, porque hay cosas que 
te vienen de muy lejos. Por mucho que hayas tenido 
la suerte de tener cerca a Alejandro de la Sota tienes 
que leer igualmente a Bruno Zevi, que dice otras 
cosas distintas. 

— No sabemos si el ejercicio profesional se produci-
rá en adelante tal y como lo ha conocido su genera-
ción, pero ¿se atrevería a dar un consejo a los jóve-
nes arquitectos? Ya ha quedado clara la importancia 
de la lectura.

La otra cosa, tal vez todavía más importante, es di-
bujar. Dibujar es esencial. Y el dibujo acompañado del 
viaje. Hay que viajar. Los ilustrados españoles del siglo 
XVIII, Jovellanos, Hermosilla y toda esa generación, 
viajaban y dibujaban continuamente. Y los que no eran 
muy buenos dibujantes tomaban nota, dejando testi-
monio escrito. En varios de ellos he leído una idea que 
me gusta mucho: «Yo estuve allí y lo vi». Viajaban a los 
mejores sitios de Italia y daban razón de aquellos luga-
res: «Yo he estado en Selinunte. Y lo he visto. Y lo he 
dibujado». Ahí está el caso de Ricardo Velázquez Bosco, 
que pudo estar sólo unos pocos días en Atenas y se di-
bujó entero el Erecteion, continuando el trabajo de su 
maestro que había estado tiempo antes y había dibuja-
do el Partenón. Tienes que viajar y dibujar. Y una úl-
tima cosa, que parece fácil pero hay que saber hacerlo 
bien, es hablar. Hay que hablar mucho: hablar con tus 
compañeros, hablar con la gente con la que viajas. Hay 
que hablar y hay que preguntar. Leer, hablar, pregun-
tar, viajar y, sobre todo, dibujar.

— En la mayoría de los casos un proyecto parte de 
algo tan primario como un hueco. El vacío. Rafael 
Moneo dice que a la hora de proyectar es importante 
el conocimiento, estar impregnado de arquitectura; 
pero dejando siempre lugar al instinto. ¿Cómo 
plantea usted el proceso para entender el lugar y 
encajar la solución óptima?

Efectivamente, la clave está en tratar de comprender 
el lugar y lo que le hace falta. Cuando te encargan 
un edificio, el edificio ya está allí. Sea una iglesia en 
las afueras de un pueblo, un grupo de viviendas en 
un poblado en África o una casa particular en una 
urbanización de lujo de los alrededores de Madrid. Ese 
edificio ya está allí. Lo que tienes que hacer es verlo.

— ¿Ya estaba allí, por tanto, el actual edificio del Co-
legio de Arquitectos de Sevilla cuando proyectó su 
diseño junto a Enrique Perea para la sede Colegio de 
Arquitectos de Andalucía Occidental? 

Sí. Todos los arquitectos se hacían la pregunta de 
cómo se debía de actuar en los cascos históricos y aque-
llo llevaba a muchas discusiones. Dada la relevancia de 
la respuesta, el Colegio de Arquitectos, que entonces 
se llamaba de Andalucía Occidental y Badajoz, vio ahí 
una oportunidad. Con una conciencia muy clara de su 
papel ante la sociedad y ante la profesión, compró en 
un lugar muy señalado un solar que proporcionaba, de 
una manera muy nítida, la ocasión de reflexionar so-
bre estas cuestiones. Y convocó el concurso.

— De esta obra se ha dicho, entre otras cosas, que es 
ejemplo de cómo la arquitectura moderna puede dar 
respuesta a las necesidades del entorno sin caer en 
falsos historicismos o folclorismos. ¿Qué influen-
cias de la ciudad trasladaron a su propuesta?

Al concurso nos presentamos muchísimas per-
sonas. Enrique Perea y yo jamás pensamos que 
fuéramos a ganar, porque había allí gente de mu-
chísima categoría. Ya habíamos leído el libro de 
La arquitectura de la ciudad y Complejidad y Con-
tradicción en la arquitectura, otra obra que marcó 
mucho el final de nuestra carrera. Teníamos, de 
una manera muy patente, la preocupación por la 
ciudad, pero no renunciamos a la arquitectura 
racionalista o moderna, con nuestros referentes. 
Enrique Perea era fan de Mies van der Rohe y yo 
de Le Corbusier. Primero hicimos un esfuerzo por 
entender la ciudad y luego, con un sentido del es-
pacio más lecorbusierano que cualquier otra cosa, 
nos enfrentamos con el proyecto. 

— Y se pusieron a dialogar con el lugar.
Fuimos a ver Sevilla para impregnarnos de la ciu-

dad. Cuando llegamos allí confirmamos que el lugar 
era dificilísimo. Había unas ordenanzas muy estric-
tas que obligaban a un 25% de la superficie en planta 
libre. Pero ahí, en la Plaza del Cristo de Burgos, justo 
enfrente del solar, había un banco. Nos pasamos sen-
tados en ese banco horas y horas durante varios días. 
Tiempo después, Rafael Moneo, que precisamente 
estaba en el jurado, nos dijo que ellos habían visto 
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que la solución buena era la nuestra porque un día se sentaron en 
el banco, miraron desde allí el solar y… ¡Ahí estaba! ¡Era evidente! 
Lo vieron claro, como lo habíamos visto nosotros.

— Todo el mundo habita arquitecturas. Por eso, parece que de esto 
cualquiera puede opinar. El ciudadano, al que no se le exige un co-
nocimiento previo ni formación en la materia, ve y juzga. Eso pue-
de condicionar a veces a la hora de hacer propuestas. Sin embargo, 
sin arquitectos osados nos hubiésemos perdido muchas primeras 
veces. ¿Dónde está el equilibrio?

Todos los arquitectos son imprescindibles. Los atrevidos o, mejor 
dicho, los innovadores, que abren miradas hacia lugares que otros 
no han atendido; y los conservadores, que consolidan situaciones. 
Si hablamos de los primeros, por ejemplo, cuando Le Corbusier em-
pieza a hacer barandillas como las de los barcos, o a hablar de los 
trasatlánticos y de los silos, lo que hace es integrar elementos cons-
tructivos ajenos a la arquitectura. Hasta entonces una barandilla te-
nía que ser de una determinada manera, muy clásica, y las fachadas 
observaban criterios de simetría. Estos señores de repente empie-
zan a mirar a otros lugares. 

— Se fijaron en otros territorios por conquistar.
Realmente, no son lugares donde no se hubiera dirigido la mirada 

antes, sino que últimamente se habían olvidado. Porque, si echas la 
vista atrás descubres que en el pasado  hubo también tiempos abiertos 
a otro tipo de dinámicas: épocas en las que los arquitectos se ocupa-
ban mucho de la técnica; otras en las que primaba el estudio de la his-
toria; otras donde lo que importaba era la construcción…

— En otro orden de cosas, desde su fuerte vinculación en esta ma-
teria ¿ha evolucionado la percepción social sobre la conservación 
patrimonial? 

He notado un cambio, no profundo pero sí evidente, en las institu-
ciones. Y no me gusta mucho. En mis ocho años como miembro del 
jurado de Europa Nostra la valoración dominante entre los expertos 
estaba relacionada con aspectos constructivos, de conservación pa-
trimonial, etc. Ahora, cada vez más, hay una preocupación creciente 
por cuestiones políticas; no en términos ideológicos de derechas o iz-
quierdas, sino de intereses estratégicos: si la Unión Europea quiere 
aproximarse a Georgia o a Ucrania y cuestiones de este tipo. Eso me 
produce desazón. El premio Europa Nostra tenía sentido cuando se 
centraba sobre todo en aspectos relacionados con la conservación y 
el cuidado del patrimonio. El criterio debe seguir siendo tan abierto 
como cuando empezamos, y tiene que interesar por igual una ermita 
en un pueblo perdido de Rumanía como una obra de Alvar Aalto que 
se está estropeando. Abordar la cuestión con falta de prejuicios era 
parte un acuerdo. No digo que ahora haya prejuicios, pero la evolu-
ción de la Unión Europea y su situación dentro de la propia Europa 
condicionan mucho.

— En términos geográficos, las diferencias norte-sur han genera-
do siempre polarización en términos de riqueza, nivel de educa-
ción, derechos o recursos. ¿El patrimonio se entiende también de 
manera distinta en función del territorio? 

Voy a decir una cosa muy elemental, pero en Europa está el norte y 
el sur y está el oriente y occidente. El mundo europeo está dividido en 
cuatro partes, una parcelación muy clásica. Pero la diferencia mayor 
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está en la diagonal entre el noroeste y el sureste; o sea, entre Norue-
ga, Suecia o Dinamarca y Rumanía y Bulgaria. Cuando los daneses o 
los suecos llevaban propuestas para optar al premio Europa Nostra 
mostraban unas fotos en las que se percibían edificios perfectos. A lo 
mejor habían descubierto vestigios de otros siglos y el interés de la in-
tervención radicaba ahí. En cambio, los pobres búlgaros presentaban 
una ruina horrible que estaba desaparecida y hacían un esfuerzo tre-
mendo por ponerla en pie. Ese contraste es brutal. También hay dife-
rencias entre el sur y el norte, pero ya no tanto. Siendo los países nór-
dicos mucho más ricos que los meridionales, en Portugal, España o 
Grecia hay una cultura de la conservación y una práctica constructiva 
extraordinaria y están muy a la par con sus vecinos de la otra parte. Es 
distinta la condición vital, pero la condición técnica es muy parecida.

— ¿Sólo debe invertirse en restauración si lo intervenido se abre 
luego al público?

Para quienes financian una restauración, bien sean instituciones 
públicas o privadas, es fundamental que haya una devolución a la so-
ciedad del dinero invertido. He conocido ejemplos de restauraciones 
maravillosas en las que luego se echaba la llave y no las veía nadie. 
Me parece muy bien, pero no podemos premiar eso. Hay que valorar 
que el esfuerzo revierta luego en conocimiento y uso por parte de la 
sociedad. Eso es muy importante.
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— ¿Qué solución hay para integrar al turismo y no condenar a la 
destrucción al patrimonio?

Esa es una pregunta muy buena a la que vamos a tener que dedicar 
una reflexión muy profunda en los años venideros. Lo vemos en to-
dos los lados. En la Mezquita de Córdoba es evidente, pero no afecta 
sólo a la idea de edificio sino también a la de ciudad. Hay quien plan-
tea ya que Venecia debe tener un númerus clausus porque no puede 
admitir más gente. Últimamente esta ciudad padece una cosa que es 
horrible. Estás allí y escuchas permanentemente un ruido de fondo. 
Son las ruedecitas de las maletas de miles de personas que se mueven 
para ir a la estación o al aeropuerto. Ese estruendo te quita completa-
mente la devoción y el interés. 

«El turismo es un problema, pero 
también la fuente de ingresos 
que permite que muchísimas 

ciudades se conserven. Hay que 
buscar un equilibrio. Ese debe ser 

el objeto de la reflexión»

— ¿Hay que ver entonces al turista como a un enemigo?
No. El turismo es un problema, no solamente porque el uso puede 

producir un deterioro del objeto utilizado, en este caso del monumen-
to, sino también por esa pérdida de concentración que mencionaba, 
relacionada con el movimiento de masas de gente. Pero, por otro 
lado, el turismo es la fuente de ingresos que permite que muchísimas 
ciudades, como Venecia, o edificios, como la propia Catedral de Cór-
doba, se conserven. Venecia, que es de una fragilidad tremenda y ha 
perdido los usos que tuvo en el momento en que se fue construyendo, 
sobrevive gracias al turismo. Con lo cual, hay que buscar un equili-
brio. Ese debe ser el objeto de la reflexión. 

— Habría que repensar entonces qué tipo de turismo se promueve.
Creo que los turistas son personajes muy importantes en el mundo 

de hoy. Hay una visión un poco despectiva de esta figura, a la mane-
ra en que aparece representada en la película Si hoy es martes, esto es 
Bélgica donde, con un programa de viaje exageradísimo, el excursio-
nista estresado no sabe ni dónde está. Se piensa que al turista no le 
interesa nada y sólo va a hacer fotos. Y puede ser así en muchos ca-
sos. Pero, en el otro lado, también son muchos, en realidad la mayor 
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parte, los que tienen un interés genuino en lo que están mirando por-
que han estudiado el sitio antes de viajar. Si su experiencia es buena 
pueden ser luego excelentes prescriptores en sus lugares de origen. 
Me gusta pensar que los turistas son como las abejas, que van a libar 
a una flor y se llevan en sus peludas patitas un montón de esporas que 
luego distribuirán por ahí. No saben que lo están haciendo, pero la 
cuestión es que reparten esa riqueza. En el caso de los turistas, es el 
conocimiento del mundo.

— Hemos hablado del espacio, pero ¿qué hay del tiempo? ¿Cuál es 
propio de las arquitecturas que han pervivido durante siglos? 

Los monumentos y las personas podemos vivir en muchos tiem-
pos y muy distintos. Nosotros, además del presente, vivimos tiempos 
remotos, porque todos recordamos nuestra infancia o nuestra ju-
ventud. La Magdalena de Proust es la mejor explicación al respecto. 
Pero también vivimos mirando hacia delante. Yo ya estoy planifican-
do mis vacaciones y pensando incluso qué haré el año que viene; he 
comprado los billetes para ir a algún sitio y tengo una imagen de ese 
lugar. Pues este fenómeno se da incluso con mayor fuerza en la arqui-
tectura, que es una máquina del tiempo. Las arquitecturas definen o 
explican lo que fue un momento determinado de la historia y, si haces 
el esfuerzo, te pueden ayudar a reconocerlo desde el presente. 

— Así es como pudo dialogar con el obispo Trevilla. 
Efectivamente, a través del estudio y la observación. Me ha 

sucedido también cuando he asistido a esta exposición de la que 
hablaba antes, Cambio de era, y he tratado de entender, por ejemplo, 
cómo era la alimentación en aquella época. Me fascina mucho que 
Julio César no tomó café, no probó un tomate o no comió patatas en 
su vida. Sin embargo, en su tiempo diferenciaban los distintos tipos 
de trigo y las variantes de alcachofas con una sutileza que nosotros 
hemos perdido. Cuando descubres cómo vivían puedes comprender 
mejor las razones de su arquitectura.

— Volviendo al presente, ¿cuál cree que debería ser el papel de los 
colegios de arquitectos hoy en día?

Creo que los colegios se han adaptado muy bien a los cambios pro-
fundos que ha visto la profesión y están siendo capaces de mantener-
se como herramientas útiles al servicio de los arquitectos y de la so-
ciedad en general, que son sus dos obligaciones. Veo con optimismo, 
por ejemplo, que el Colegio de Arquitectos de Sevilla plantee conver-
saciones como esta que estamos teniendo o la labor de difusión de los 
legados de arquitectura del Colegio de Madrid, recogiendo y publi-
cando trabajos de profesionales de otras épocas. Esto es fundamental 
para conservar un conocimiento extraordinario que se pone además 
al servicio de la sociedad y de quienes quieran estudiar Madrid para 
conocerla o para construirla. 

— En esa misma línea, el COAS está trabajando ahora, por ejem-
plo, en la recuperación del archivo del arquitecto racionalista José 
Galnares Sagastizabal. La misión de preservar estos legados está 
tomando un nuevo auge en los colegios. 

Es una labor importantísima, absolutamente. Hay datos y 
reflexiones que no están en ningún otro sitio. Todos los arquitectos 
guardan papeles y muchos sólo aparecen cuando un colegio de 
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arquitectos estudia su archivo y ven la luz. Hablo, por ejemplo, 
de cartas que se ha cruzado con la administración, o con órdenes 
religiosas, o con clientes de cualquier tipo. Ahí puedes ver las 
dificultades o las circunstancias que rodearon su trabajo. La labor 
del arquitecto tiene un contexto muy público; se relaciona con 
mucha gente, con políticos, con empresas, con constructoras… La 
información que recoge un archivo de este tipo es muy útil para el 
conocimiento de la ciudad y de la historia.

— Ha dicho que la institución colegial ha sabido adaptarse a lo lar-
go del tiempo para seguir cumpliendo su función. ¿Cómo debería 
encarar el futuro?

Lo único que pediría a los colegios es que mantuvieran el grado 
de ambición máximo del que sean capaz, porque hay muchísimas 
cosas todavía por hacer. Lo mismo se lo podría decir a las escuelas 
de arquitectura. Los colegios se han implicado siempre en elevar al 
máximo la calidad constructiva de las ciudades y deben seguir así. 
Tienen que esforzarse por transmitir esa exigencia a sus propios co-
legiados y a la administración. 

— ¿Y en qué se puede concretar esa exigencia?
En muchos aspectos. Por poner un ejemplo, en los concursos. Ahí 

los colegios tienen una capacidad de influencia importantísima en la 
construcción de la ciudad y la categoría formal de misma. Conozco 
muchos colegios que está dando la batalla en este sentido, demostran-
do su compromiso. Madrid, Córdoba o Sevilla son algunos de ellos.
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— Esta nueva etapa de Neutra es también fruto de ese proceso de 
reflexión continua para responder a las necesidades de los colegia-
dos y de la sociedad. Usted dirigió la revista Arquitectura del COAM 
entre 1980-1986. ¿Qué requisitos cree que debe cumplir una publi-
cación de este tipo para ser considerada entre las mejores?

Una revista de este tipo debe, fundamentalmente, informar a los 
colegiados de todos aquellos aspectos de la arquitectura que puedan 
serles de ayuda. Alejandro de la Sota decía que él en las revistas de 
arquitectura sólo miraba las páginas de anuncios, porque ahí se en-
teraba de las nuevas patentes y de las novedades en técnicas de cons-
trucción. Sólo los anuncios. En eso era muy radical [risas]. Pero una 
publicación de este tipo debería servirte para conocer tanto lo que ha 
hecho Chipperfield y por qué es merecedor del Premio Pritzker como 
qué es lo que hacemos los colegiados. 

— ¿A qué dificultades se enfrentó en su época al frente de ese pro-
yecto editorial?

Cuando estaba en la dirección de la revista Arquitectura del Colegio 
de Madrid, las tres personas que nos ocupábamos de esta función te-
níamos unas presiones muy grandes de los colegiados.

_ ¿Por qué?
Porque querían que publicáramos obras de colegiados. Nos decían: 

«Si esta es una revista del Colegio tiene que publicar a los colegiados». 
Y nosotros respondíamos: «Bueno, si son obras buenas». Porque es-
tas revistas, además de informar, también tienen que educar. Otra 
cosa que a nosotros nos resultaba difícil en aquella época era publi-
car textos. Los arquitectos tenemos una debilidad: para nosotros son 
tan importantes la forma y la figura que miramos las imágenes y no 
leemos los textos. Es muy importante que haya textos críticos; que se 
publiquen textos de historia; que se difundan informaciones sobre 
actividades paralelas a la arquitectura que son fundamentales, como 
puede ser la arqueología o nuevas técnicas y materiales que salen al 
mercado y se estudian. Hay muchísimo campo de acción. 

— ¿Ve la revista como un instrumento principalmente para la co-
municación interna?

En absoluto. Informar al colegiado es fundamental, pero también 
divulgar ante la sociedad lo que hacen los propios arquitectos. El 
ideal sería que Neutra estuviera en las estaciones de ferrocarril, en la 
sala de espera de la consulta del dentista; en las oficinas de Hacien-
da... Debería tener una amplísima tirada de ejemplares para poder 
regalarlos. 

— En algún momento escribió que «la ventana es lugar de expecta-
tivas. Hueco en muro por el que pasan la luz, la vista y el aire...». ¿A 
qué ventana se asoma ahora Ruiz Cabrero? 

Hoy por hoy, lo que tengo en primer plano en la ventana es la Mez-
quita-Catedral de Córdoba. Cuando me jubilé como profesor en la Es-
cuela de Arquitectura de Madrid tuve la maravillosa suerte de tener 
todavía trabajo. Mi futuro pasa, mientras pueda, por trabajar aquí 
y en otros proyectos que van saliendo para hablar de arquitectura. 
Cuando te haces mayor, entre que te llaman para que cuentes cosas 
y que los abuelos somos muy de narrar batallas, no se para. Contar 
historias y hablar de arquitectura es para mí un compromiso. Y, por 
supuesto, si me quieres encargar el proyecto de tu casa, te lo hago en-
cantado. ¡No lo dudes! [Risas]. 
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