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Carlos 
Ferrater

Desde sus comienzos en la práctica del oficio, allá por la década de 
los 70, Carlos Ferrater (Barcelona, 1944) ha destilado una forma 

de entender la arquitectura caracterizada por la concepción geomé-
trica del paisaje. Impregnado por un atemperado racionalismo, tra-
bajar en ausencia de escalas le ha permitido abordar en igualdad de 
condiciones la construcción de ambiciosos proyectos como una esta-
ción intermodal de 40.000 m2 o el diseño de una coqueta purera de 
apenas 20. Reconocido con el Premio Nacional de Arquitectura y dos 
premios de Arquitectura Española, los numerosos galardones que 
atesora reflejan la coherencia con una trayectoria profesional que 
nunca ha querido desvincular de la práctica docente. Cada reto lo 
asume desprendiéndose de la mochila de la experiencia previa para 
no condicionar el universo de posibilidades que están por descubrir. 
El único patrón que repite siempre es la conjugación de la que consi-
dera la materia prima por excelencia, la luz, con el vacío que provo-
ca en el centro de cada una de sus obras. La luz, sello de identidad de 
Sevilla, y el vacío, enraizado con la memoria del patio andaluz, son 
también protagonistas en su propuesta para la antigua fábrica de ta-
bacos hispalense con la que busca ensanchar los límites de la ciudad.

ENTREVISTA: JAVIER ORTEGA, PABLO M. MILLÁN Y ANDRÉS GALERA
FOTOGRAFÍA: JUAN FRANCISCO LÓPEZ RODRÍGUEZ

— La suya fue una vocación un tanto inesperada en su entorno. Te-
nía más papeletas de haber sido médico, como todos sus compañe-
ros en los Jesuitas. Incluso tuvo un acercamiento a esa disciplina. 
¿Qué o quién propició el cambio? 

Algo influido por mis amigos pude asistir a seis o siete sesiones clí-
nicas en la facultad de Medicina. Allí observé cómo los catedráticos se 
dirigían a sus adjuntos, grandes cirujanos y profesores, más que a sus 
alumnos. El trato que vi no me acabó de gustar. Por eso, al cabo de un 
par de meses, decidí dejarlo. Pasé un año viajando y haciendo nume-
rosas actividades. El famoso guitarrista [Regino] Sainz de la Maza, te-
nía un hermano, Francisco, que era un excelente pintor y dibujante. 
Asistí a clases con él en La Pedrera. Allí dibujaba orejas, manos… ¡Es 
increíble lo que se puede aprender dibujando orejas y manos! Llegué 
a hacer algún boceto mayor en carbón. Dibujaba relativamente bien, 
así que pensé que podría estudiar arquitectura.  
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«El vacío y la luz son los dos 
componentes esenciales 
de mi arquitectura, ambos 
abstractos y cambiantes»
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— Quizá ahí, sin ser consciente, emergieron referencias latentes, 
como la de uno de sus abuelos, que también era pintor.

Sí. Cada año, en mis vacaciones de Navidad, iba a Madrid y lo 
acompañaba al Museo del Prado. Él, aparte de producir su obra pro-
pia, hacía copias de cuadros de Tintoretto, Tiziano o el Greco. Aún 
conservo alguna de sus obras. En aquellas visitas, mi abuelo me daba 
siempre un papel para que dibujase detalles de algún cuadro. Eso me 
dio esta facilidad que luego fui desarrollando.

— En ese momento en el que decide decantarse por la que sería de-
finitivamente su profesión, ¿quiénes fueron los arquitectos que le 
marcaron? 

Sin ningún género de dudas, José Antonio Coderch de Sentmenat. 
Mis estudios, del plan 57, cuando solo existían las escuelas de Madrid 
y de Barcelona, eran de siete años más el proyecto final de carrera. 
Los dos primeros los hice en La Central [como se denominaba a la sede 
histórica de la Universidad de Barcelona]. En el curso 64-65, ya en el 
recién estrenado edificio de la Escuela, en la Diagonal, conocí a Co-
derch. Estuvo allí poco tiempo porque no tenía demasiada paciencia. 
En una corrección con él me dijo que todo en mi trabajo estaba fa-
tal: «Este proyecto no tiene estructura, está desordenado…». Cuando 
le pregunté cómo debía proceder me dijo que fuese a ver algunas de 
las casas que había hecho. Por entonces tenía ya muchas: un edificio 
de viviendas de la Barceloneta (1951), la Casa Senillosa (1956), la Casa 
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Catasús (1958), la Casa Uriach (1961)… Me las fui a ver todas, saltando 
incluso a veces alguna tapia si no había habitantes para aprovechar 
y filmarlas [risas]. Esas filmaciones no tenían una excesiva calidad 
pero, en aquel momento, eran para mí una enciclopedia gráfica.

— ¿Y fuera de la Escuela de Barcelona?
Mies van der Rohe, por su capacidad de abstracción y Louis I. Kahn 

por su realismo constructivo. Eran las dos dimensiones que, junto 
con el espíritu de Coderch, más me interesaron en aquel momento 
como estudiante. Hay que pensar que, prácticamente, yo no tuve una 
carrera al uso. La Escuela estuvo cerrada cerca del 90% del tiempo por 
orden de las autoridades académicas o civiles debido a huelgas, mani-
festaciones, asambleas… Tuve poquísimas clases y los profesores que 
estaban no eran precisamente muy buenos. Así que fui seleccionando 
a aquellos que más me podían aportar. Había que ser autodidacta y, 
muchas veces, aprendimos más en la calle, yendo con algunos profe-
sores a conocer sus obras.

— Pronto dio el salto a la docencia.
He estado 50 años a la Escuela. Entré como alumno en el 64 y me ju-

bilé de catedrático en el 2014. El por entonces director, Roberto Terra-
das, me hizo profesor un año antes de que acabara la carrera. Realicé 
un proyecto de hotel influido por el Hotel del Mar en Mallorca, de re-
ferencias coderchianas pero con buenas aportaciones propias [risas], 
por el que me puso una matrícula de honor. Fue entonces cuando me 
propuso incorporarme a la docencia. Acepté encantado. Al pregun-
tarme con quién quería ir emparejado elegí a Norman Cinnamond, 
por ser por el más joven y un buen amigo.

— Y, desde dentro, participó de la renovación de las estructuras.
Yo cogí una Escuela estupenda. En aquel momento entramos mu-

chos profesores nuevos y otros fueron dimitiendo. La mayoría éra-
mos miembros del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) 
y compartíamos activismo. Hacíamos las asambleas clandestinas en 
algunas parroquias, acogidos por los párrocos ideológicamente más 
avanzados. Aquella Escuela fue el vivero del que salió una selección 
de arquitectos que fuimos los que luego hicimos la mayoría de los pro-
yectos en torno a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. 

— ¿Cómo fue el proceso hasta conseguir la cátedra?
Hicieron catedrático a Helio Piñón y, mientras Madrid ya andaba 

por las 12 o 14 cátedras, tuvieron que pasar 22 años para que yo ganara 
la mía de Proyectos. En medio de todo este proceso estuve dos años 
como adjunto de Moneo en su cátedra y ahí aprendí mucho. Era muy 

«Cuando yo hice la carrera había 
solo dos chicas en mi curso. Ahora la 
mayoría de estudiantes son mujeres y 
en la mayoría de casos son mejores»
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exigente pero, al mismo tiempo, muy enriquecedor participar de sus 
clases. A los profesores nos hacía sacar alumnos para corregir pero 
realmente, nos estaba evaluando él a nosotros.  

— Con estos 50 años de perspectiva, ¿cómo ve a las nuevas ge-
neraciones de estudiantes que se incorporan al ejercicio de la 
profesión?

Creo que el avance más importante es haber llegado a la PARIDAD, 
en mayúsculas. Cuando yo hice la carrera solo había dos chicas en mi 
curso. Ahora la mayoría de estudiantes son mujeres y en la mayoría 
de los casos son mejores. 

— Tras las siglas de este estudio, OAB, encontramos, de manera li-
teral, una familia. ¿Cómo se complementan los distintos perfiles? 

Tenemos las mismas raíces. A Xavier Martí, que es mi yerno, lo 
tuve de alumno en la Escuela. En su año les propuse dos ejercicios, 
Casa para un pájaro y Embajada de España en Berlín (por aquel enton-
ces acababa de caer el muro). Presentó una propuesta maravillosa. 
Era tan coderchiano como yo y tenía una gran habilidad para el dibu-
jo. Le puse un 10. Cuando le pregunté si quería venir a trabajar al estu-
dio me dijo que no. Su padre era arquitecto y tenía trabajo asegurado. 
Pero, al cabo del tiempo, cuando Lucía me lo presentó como su novio 
dije: «¡Ahora ya no te escapas!». La asimilación fue muy fácil. Tenía 
las mismas raíces que ella o que mi hijo Borja, habían compartido re-
ferencias formativas, viajes… Yo hasta entonces había trabajado con 
muchos colaboradores ocasionales. Me gusta colaborar con mucha 
gente y sacar lo mejor de todos ellos, que es lo que trataba de hacer 
también en la Escuela, porque para mí la universidad y el despacho 
eran inseparables. Esto supuso un cambio.

— En su porfolio encontramos proyectos muy dispares, lo que nos 
da una idea de que no es muy partidario de la especialización. 

No me gusta nada. Desconfío mucho del arquitecto que se dedica 
a hacer una sola cosa, porque la arquitectura tiene unos parámetros 
y unos territorios amplios. Si te especializas en hacer hospitales solo 
harás un edificio funcionalmente correcto, y en la mayoría de los ca-
sos ni eso. Creo que el arquitecto debe atender a cualquier encargo, 
porque la riqueza está en la diversidad. Lo otro es caer en reformular 
siempre el mismo concepto u organigrama que, generalmente, está 
lleno de errores. 

«Desconfío mucho del arquitecto que 
se dedica a hacer una sola cosa. La 
arquitectura tiene unos parámetros y 
unos territorios amplios»
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— Esa diversidad, palpable en sus proyectos, requiere aproxima-
ciones desde perspectivas bien distintas. ¿Cómo afronta el reto de 
trabajar con escalas tan cambiantes? 

Muy fácil, porque no trabajo con la escala sino en ausencia de 
escala. Para explicarlo gráficamente, durante la pandemia se me 
ocurrió coger cerca de 80 proyectos del estudio e imprimirlos en 3D. 
El tamaño de todos es el mismo, porque la escala la dio el tamaño 
de la propia máquina. Al final, la estación intermodal de Zaragoza o 
la Terminal Intermodal del Aeropuerto de Barcelona son del mismo 
tamaño que la casa de mi hermano. Ver todos esos proyectos en 
ausencia de escala es una maravilla y, verdaderamente, una manera 
de entender la arquitectura. Por eso pude pasar de hacer casas 
unifamiliares a proyectos como los relacionados con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, la mayor transformación de la ciudad, con 
las tres manzanas en la Villa Olímpica, más de 500 viviendas en Vall 
d’Hebron, el Hotel Juan Carlos I -hoy Torre Melina- o, después, el 
Jardín Botánico, con 14 hectáreas. 
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«Trabajo en ausencia de escala. Por eso 
pude pasar de hacer casas unifamiliares a 
proyectos como los que se hicieron para los 
Juegos Olímpicos de Barcelona, la Terminal 
Intermodal del Aeropuerto de Barcelona o la 
Estación Intermodal de Zaragoza»
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«Cuando me enfrento a un 
encargo nuevo, de entrada, no 
visito el lugar hasta que tengo 
todo el proyecto en la cabeza»

— ¿Qué diría que caracteriza el hecho creativo en 
su trabajo?

La manera de proceder, o sea, la aproximación al 
proyecto. Cuando me enfrento a un encargo nuevo, 
de entrada, no visito el lugar hasta que tengo todo el 
proyecto en la cabeza. Si vas a ver el sitio cuando no 
has pensado todavía nada, cualquier anécdota, como 
puede ser un árbol, te condiciona. Has de trabajar con 
una cartografía perfecta, una topografía, algunas fo-
tos, los mapas… Si es en Barcelona ya conozco el entor-
no, pero no visito el solar. Para hacer este edificio en 
el que estamos tampoco vine y eso que en él iba a estar 
mi estudio. Después viene un momento de silencio, de 
no hablar de la idea con nadie, ni tan siquiera con los 
colaboradores. En ese periodo de reflexión crítica, que 
puede durar de cinco días a un año, escucho mucha 
música, jazz u ópera y sigo pensando. 

— ¿Cuándo visualiza que la idea ya está madura en 
su cabeza y cuál es el siguiente paso?

El haber estudiado mucha geometría descriptiva me 
ayuda a visualizarlo. En ese momento garabateo un 
mono, un dibujo a la velocidad del pensamiento. Tengo 
cientos de ellos. 

— ¿Por qué es tan importante tener todo pensado 
antes de dibujar ese primer bosquejo? 

Alejandro de la Sota lo decía: «Ni una raya en el 
plano hasta no tenerlo en la cabeza». Y eso lo he segui-
do a rajatabla, porque de la Sota es otro de mis referen-
tes. Coderch quizá lo fue más por la proximidad geo-
gráfica y cultural pero, con excepciones como la Casa 
Senillosa, fue un arquitecto principalmente de planta, 
mientras que de la Sota lo fue más de sección. Ese mono 
ya sintetiza lo que será la semilla del proyecto, lo ha 
de tener todo. Pasados unos años y con el proyecto ya 
terminado puede comprobarse que ese dibujo que se 
hizo en un minuto, generalmente con un bolígrafo Bic 
o un lápiz, recogía toda la esencia de lo que luego sería 
el resultado. 

— Y eso lo aplica a cualquier encargo.
Esta manera de proceder es la que hace que no me 

importe para nada la escala y que actúe igual sin im-
portarme si se trata de un gran aeropuerto o de una pu-
rera de 20 metros, que es el último proyecto que hemos 
terminado. Se trata de un encargo para los hermanos 
Torres, realizado junto con Borja Ferrater, que han 
adquirido un local junto a su restaurante para que, sin 
mezclarse con su actividad de restauración, los clien-
tes puedan usar el espacio para fumar puros. Ha que-
dado una verdadera joya.

— En esa fase de reflexión que viene aparejada con 
cada proyecto, ¿cómo hace para resetear la mente 
sin renunciar, claro, a la experiencia previa?

De una manera muy sencilla. Para mí la experiencia 
es un lastre.

— ¿Considera entonces la experiencia un elemento 
negativo?

En el momento de empezar un proyecto absoluta-
mente negativo. Quítate esa experiencia, deja la mente 
y el papel en blanco y asume solamente pocas cosas: las 
condiciones del solar; el programa de la persona que te 
hace el encargo; el paisaje, los materiales que quizá va-
yas a emplear porque en ese momento te gusten y que 
es importante que, en principio, sean pocos; y la luz, 
que es la materia prima por excelencia. Con eso debes 
de poner el reloj a cero y abordar una nueva experien-
cia. Lo contrario sería intentar reformular lo que ya 
has hecho. Es evidente que esa mochila de situaciones 
vividas y construidas aflorarán en algún momento del 
proyecto ejecutivo, de la obra o incluso en la redacción 
del proyecto básico y te ayudarán. Pero, para mí, en la 
fase creativa es un lastre.

— El proyecto en la antigua fábrica de tabacos de 
Altadis en Sevilla es, probablemente, el de mayor 
inversión en transformación del espacio urbano de 
la ciudad en los últimos años. A su estudio se le ha 
encomendado levantar un nuevo hotel de lujo.

He de decir que, inicialmente, no se me encargó a 
mí, sino a un arquitecto de Barcelona y luego a otro de 
Madrid, los dos con despachos muy potentes. Pero am-
bos se estrellaron en el planteamiento de sus proyec-
tos, con propuestas que resultaron demasiado escan-
dalosas en cuanto a la relación de lo que sería el hotel 
con el edificio Cubo de Altadis, que juega un papel muy 
importante en todo el conjunto. Fue entonces cuando 
se me hizo a mí el encargo. Ya había trabajado para este 
cliente realizando otros proyectos como el Mandarin 
Oriental Residences, en la antigua sede del Deutsche 
Bank, o el Hotel The Barcelona Edition. 

— La presión sería mayor sabiendo que otros ya ha-
bían errado en sus propuestas. ¿Cómo lo abordó?

Les hice ver que lo que estaba mal era el plantea-
miento. Lo que había que hacer era coger el hotel, que 
estaba encima del Cubo y llevarlo a otro espacio donde 
se ubicaba un edificio que se podía tirar. De esa mane-
ra ya no estaría en un primer término y podía hacer-
se con la misma altura que el gálibo de todos los edi-
ficios de los Remedios. El promotor me decía que eso 
no se podía hacer. Yo le decía que, efectivamente, no se 
podía hacer… ¡Pero que era lo que había que hacer! En-
tramos en bucle en estas posiciones. Era cierto que el 
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planteamiento inicial decía que el hotel debía ubicarse 
en otro sitio, pero al final lo convencí. Se fue a Sevilla, 
lo negoció y salió. Se hizo el plan, en el que introduji-
mos más mejoras, y fue aprobado. Creo que va a que-
dar un edificio muy bonito. El hotel, que es más grande 
que el Cubo, cuenta con un gran patio dentro y está he-
cho en proporción aurea, con base en el número Phi. 

— Además del diseño del hotel ha asumido la coor-
dinación general del proyecto en el que participan 
otros arquitectos. ¿Cómo ha sido ese trabajo de ar-
monizar el trabajo de perfiles diversos?

Ha sido muy fácil. En las primeras reuniones con el 
anterior alcalde, Antonio Muñoz, el gobierno munici-
pal manifestó que quería la presencia de un arquitecto 
de renombre internacional, una figura de marca. En 
todas las ciudades tenemos obras de arquitectos de este 
tipo. En Barcelona la torre Agbar [hoy torre Glòries] de 
Jean Nouvel o el Centro Meteorológico de Álvaro Siza. 
En Sevilla tenéis Las setas de la Encarnación de Jürgen 
Mayer; en Zaragoza el Pabellón-Puente de Zaha Hadid; 
en Valencia, Calatrava… Y así en casi todos los lugares. 
Pactamos un nombre: Kengo Kuma. Yo lo conozco, he-
mos colaborado juntos en algunas iniciativas y es estu-
pendo. La rehabilitación es su especialidad y hace un 
uso magistral de elementos como la madera, por eso 
encajaba muy bien para la intervención en el Cubo. Yo 
pedí a Guillermo Vázquez Consuegra en el equipo. Lo 
quería al frente de todo el espacio público. Tenemos 
muy buena sintonía y somos muy amigos. El alcalde 
Muñoz estaba muy contento también con su participa-
ción. Iba a ser el encargado de hacer el paseo fluvial. 
Es una lástima que, por diferencia de enfoques entre 
él y la promotora, dejara el proyecto. Este trabajo lo ha 
realizado finalmente Xavier Martí. Además, para la ur-
banización de algunas zonas participa otro estudio de 
Sevilla, Buró 4. 

— También ha sido objeto de bastante debate la pa-
sarela peatonal.

La idea de Michel Virlogeux, una intervención en 
diagonal con cables, suponía una alteración de la per-
cepción histórica desde el río del palacio de San Telmo. 
En un río que mide 90 metros de ancho era absurda una 
estructura que se iba a 210 metros. Yo hice mi propia 
propuesta: una estructura quebrada, sin cables, que no 
tocaba San Telmo. Se conseguía un recorrido con un 
mirador. El artilugio estructural, calculado por Agustí 
Obiol, era genial. Empleaba la barandilla arpa, que usé 
también en Benidorm, con unas varillas redondas que 
no se ven, consiguiendo un efecto de transparencia to-
tal, de modo que desde toda Sevilla y desde el Puente 
de los Remedios se podría ver a la gente caminando 
como si flotasen sobre el agua. Se incluía además un 
elemento de iluminación para el río por la noche que 
no contaminaba y generaba un efecto precioso. El pro-
yecto fue validado por el anterior alcalde, pero al en-
trar el nuevo gobierno municipal, inexplicablemente, 
decidió volver a abrir ese tema. Se le encargó a Kuma y 

ha hecho una pasarela recta. Algo normal y corriente. 
Es correcta pero ahora el puente va de ningún sitio a 
ninguna parte. 

— Sevilla es una tierra rica en trabajos artesanales, 
tradición que se recoge en la cultura popular y en 
muchos oficios. ¿Qué materiales representan mejor 
este proyecto?

De entrada, el Cubo y otros elementos son de ladri-
llo, lo que encaja con la tradición sevillana del barro. 
En el hotel mantenemos la cal, porque el blanco es 
otro sello de la ciudad, e introducimos unas celosías a 
partir de ‘eles’ que van cambiando, conformando una 
orfebrería de bronce. La luz y el vacío que se dan cita 
en el patio son también elementos de la arquitectura 
vernácula sevillana.

— La ciudad está siempre en el trasfondo de sus in-
tervenciones. ¿Cómo cree que será recordada esta 
aportación a la idea de ciudad que proyecta Sevilla?

Yo espero que sea recordada por ese sentido de 
apertura del recinto a la ciudad, con el nuevo concep-
to de fachada fluvial y esa búsqueda de permeabilidad 
del barrio de los Remedios. Será muy interesante el es-
pejo desde el otro lado del río, igual que en Barcelona 
con la Villa Olímpica se abrió el frente marítimo. Esa 
apertura hacia el río, esa transparencia, visible por 
ejemplo en la calle Betis, no se daba hasta ahora en 
este otro barrio.  

— Al hilo de esto, usted defiende una arquitectura 
siempre al servicio del ciudadano. En los casos en los 
que el promotor es la administración pública parece 
razonable pero, ¿es eso posible también cuando se 
abordan encargos privados? 

Yo trato de ser siempre generoso en mis proyectos 
regalando algo a la ciudad y no hablo de los encargos 
públicos, porque esos ya son de por sí para el ciuda-
dano, sino de los privados. Podría nombrar muchos 
ejemplos, como el de la antigua torre del Deutsche 
Bank, que cuenta con un pasaje público que da acce-
so a la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya. Con esa 
vocación de apertura se hizo también la Torre Melina 
o el Hotel Mandarín, donde no hay puerta hasta que 
no te adentras más de 25 metros en el interior. Inclu-
so en algunas casas unifamiliares he logrado quitar 
un trozo de parcela y dársela a la calle ampliando el 
espacio público.

— Aboga también por una arquitectura atemporal, 
que no esté sujeta a los mecanismos de la moda, pero 
que atienda al mismo tiempo a las corrientes socia-
les del momento para no quedar descafeinada o des-
contextualizada. ¿Qué intangibles cree que la repre-
sentan?

En mi caso, el vacío y la luz. Son los dos componen-
tes esenciales de mi arquitectura, ambos abstractos y 
cambiantes. Siempre, cuando empiezo un proyecto 
vacío el centro. Al recibir el encargo de un proyecto te 
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dan datos, números: un hospital para tantas camas, un edificio para 
tantas viviendas, un aparcamiento para tantos coches, etc. A partir 
de ahí, el arquitecto es el que elabora el programa organizando social-
mente esos datos. Al hacerlo, todas las piezas de un proyecto quieren 
ir a centro, aspiran a estar en la posición de privilegio. Todas las ten-
siones gravitan sobre el centro así que… Quita el centro y desapare-
cerán todas las tensiones. Cuando se genera ese vacío todo empieza 
a fluir, fluye la sección, fluye la planta, y cada pieza va tomando su 
lugar. Y ese centro que has vaciado inúndalo de luz.

— Parece sencillo. 
Es muy sencillo [risas].

— ¿Debe el arquitecto asumir riesgos o debe ceñirse siempre a lo 
que el cliente pueda asumir?

Nunca puedes asumir más riesgos de los que, tácita o implícita-
mente, esté dispuesto a asumir tu cliente. Esto no significa que, si la 
lógica es aplastante, intentes convencerle de cuál es la mejor opción, 
como en el proyecto de Sevilla donde si seguíamos el absurdo plantea-
miento inicial que pedían destrozábamos el Cubo construyendo otro 
edificio por encima.  

— En su trayectoria ha abordado proyectos muy ambiciosos, como 
los Juegos Olímpicos, con un equipo reducido. Ahora son más y 
eso les ha permitido abordar un proceso de internacionalización. 
¿Cuál cree, desde su experiencia, que es el tamaño ideal de un es-
tudio?

El tamaño ideal de un estudio es multiplicar por cuatro el núme-
ro de arquitectos o arquitectas que pueden desarrollar un proyecto 
desde la primera idea hasta la realización de la obra. En este des-
pacho somos cinco: mis hijos, Lucía y Borja; Xavi; Nuria Ayala, la 
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directora de Proyectos; y yo mismo, más un buen 
equipo de arquitectos. 20 sería el máximo asumible, 
pero es preferible no llegar ahí.   

— Torres, hoteles, marinas, estaciones… ¿Cuál ha 
sido la tipología de construcción o el proyecto en 
concreto que ha supuesto para usted un mayor reto?

En lo que se refiere a tipologías, por lo que ya hemos 
comentado de trabajar en ausencia de escalas, me ha 
dado igual abordar una estación intermodal como la 
de Zaragoza, un hospital como el que hice en Bilbao 
o una vivienda. En cuanto a proyectos, la Casa AA fue 
muy compleja. En Japón, cuando estuve, la llamaban 
Origami House. Pero diría que, desde el punto de vista 
de la geometría, lo fue más la Casa para un fotógrafo, 
en la localidad de Casas de Alcanar. Allí estuve varios 
meses e hice del orden de las 40 maquetas. A priori, es 
una construcción de 90 metros, pero para mí ha sido la 
más compleja, que no complicada. La complejidad se 
da cuando quieres evitar la complicación.

— Por algunas partes de esta conversación pode-
mos deducir su rechazo la ‘artisticidad’ en el oficio. 
¿Cómo ve el termómetro de la arquitectura icónica 
en España? 

Mal. Si vas pasando en revista a todas las ciudades 
españolas que tienen edificios estrella. No se aguanta 
prácticamente ninguno. 

— En eso ha influido también la tiranía de la imagen. 
La utilización mediática de las redes que se ve en 
otros sectores, ¿puede constituir una amenaza tam-
bién para la arquitectura?

Cuando gané el concurso del Parque de las Ciencias 
de Granada mi cliente, Ernesto Páramo, me dijo que mi 
edificio le gustaba porque no era arquitectura-espectácu-
lo. El espectáculo por su propia condición es algo rápi-
do, efímero. Y la arquitectura debe durar muchos años. 
Luego, arquitectura y espectáculo es una mala combi-
nación y el resultado no aguanta intelectualmente. 

— La Inteligencia Artificial promete poner en 
jaque a muchas profesiones creativas. Ya hay 
herramientas de IA para arquitectura capaces de 
analizar datos y generar diseños funcionales a partir 
de ellos. ¿Cuánto de importancia le concede a las 
dinámicas de innovación aplicadas al día a día de 
un estudio? 

La inteligencia artificial no puede ser, en el senti-
do de que si es inteligencia no puede ser artificial. Si 
vamos al diccionario la palabra artificial significa: 
artificio, artimaña, argucia, engaño… Luego ahí no 
hay nada de inteligencia. No entiendo cómo no se han 
dado cuenta. 

— ¿Fueron la crisis económica del 2009 o, más re-
cientemente, la del coronavirus, una oportunidad 
para resituar la profesión?

Sí y se nota mucho. Cerraron muchos estudios y 
otros tantos se quedaron sin trabajo, con una o dos 
personas. Durante la crisis cayeron incluso algunos de 
los grandes. Esta realidad, unido al incremento de la 
paridad, al que ya me referí antes cuando hablábamos 
de la Universidad, con más arquitectas en activo, ha 
hecho que aumente el rigor en los despachos. Ahora 
es más común ver estructuras medianas o pequeñas, 
con varios socios y socias. Es interesante observar 
cómo se abordan nuevos campos de actuación, como 
la arquitectura medioambiental, concienciada con la 
huella de carbono. Todavía hay mucho que avanzar 
en ese terreno porque, por ejemplo, mientas aquí ha-
cemos 100 edificios con madera en Francia han hecho 
ya 30.000. Pero es bueno asentar los conceptos de esta 
nueva arquitectura sostenible. Un buen termómetro 
son los premios, donde casi todas las obras que se reco-
nocen son pequeñas, hacen un uso responsable de los 
materiales y apuestan por la inclusión social.

— ¿Qué le pediría a los Colegios de Arquitectura para 
favorecer el desarrollo de la profesión?

Lo resumiré en una palabra: concursos. Les pediría 
velar por que los concursos sean limpios, con un ju-
rado adecuado que dé garantías, con tiempos razona-
bles, con una remuneración mínima y con condicio-
nes sensatas. Un DIN A1, un DIN A2 o un DIN A3 son 
suficientes para explicar un proyecto, no hace falta 
tener que presentar 15 páginas de memoria y encima 
sin cobrar. Se ha de remunerar y se ha de medir muy 
bien lo que se pide. Otro punto importante son los pre-
mios. Necesitamos que no se desvincule nunca la obra 
del proyecto, cosa que ahora se hace en la mayoría de 
casos. No puede ser, ha de hacerlo el mismo. Tam-
bién les pediría que revisen cómo se debe de proce-
der cuando se trata de concursos de rehabilitación de 
edificios antiguos. Si está vivo, el arquitecto original, 
aunque sea muy mayor, mientras pueda, debe estar 
implicado en la intervención. No se puede hacer un 
concurso al margen de él. Yo, por ejemplo, concebí en 
Madrid la nueva sede de J. C. Decaux, al lado de Bara-
jas, en un edificio que originalmente había construido 
mi tío, Jaime Ferrater Ramoneda. A la hora de abor-
dar el proyecto, fui a ver a mi tío. Tenía ya 90 años y 
no podía involucrarse directamente en el asunto pero 
le hice partícipe. 

— Se trata, al fin y al cabo, de dignificar la profesión.
Lo mejor que pueden hacer los colegios de arqui-

tectos es unir a todo el sector y, desde las actuaciones 
locales, hacerse fuertes a nivel nacional provocando 
cambios en las administraciones. 
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