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Debe considerarse que a partir del si-
glo xvi fueron incontables los viajeros 
y artistas que acometieron excepcio-
nales dibujos del monumento grana-
dino desde los más bellos miradores, 
sobre todo en la primera mitad del xix: 
Alexandre Laborde (1812), Richard 
Ford (1831-33), Girault de Prangey 
(1832-37), David Roberts (1833-38), 
John Frederick Lewis (1832-36)… 
hasta que la llegada de la fotografía 
alteró la forma de percibir el mundo a 
mediados del xix, facilitando el regis-
tro de impresiones visuales que hasta 
entonces sólo eran capaces de ejecu-
tar brillantes artistas.

Dichas cuestiones –sobre mirado-
res y dibujantes viajeros– fueron tra-
tadas por Luis Ruiz en su propia tesis 
doctoral “Málaga, dibujos de ciudad 
y paisaje hasta 1850” (2016). Y frente 
a los aluviones de fotografías turís-
ticas hoy disponibles en la web, en 
un mundo repleto de imágenes que 
a menudo se producen de forma de-
masiado inmediata y poco reflexiva, 
el autor aporta una nueva y atracti-
va visión de la Alhambra, sosegada 
y meditada, tradicional y alternativa, 
espontánea y filtrada bajo su pecu-
liar personalidad. 

Los recursos usados son simples y 
sofisticados, como corresponde a di-
bujos de viaje realizados in situ, con 
ágiles líneas a tinta que se comple-
mentan con toques de acuarela y con 
espacios blancos administrados de 
forma inteligente. El autor se recrea 
especialmente en el encaje de pers-
pectivas, algunas con hábiles defor-
maciones que denotan cierta influen-
cia del mundo del cómic, incluyendo 
personajes que dinamizan el conjunto 
y ajustan la profundidad espacial de 
forma precisa.
Se espera que estos dibujos, publica-
dos por una editorial de prestigio en 
el ámbito de la arquitectura, además 
de trascender a todo tipo de público, 
sirvan como referencia para que las 
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No es la primera vez que Luis Ruiz, 
doctor arquitecto, veterano “urban 
sketcher” y experimentado columnista 
de prensa, publica exquisitos cuader-
nos de dibujos que integran concisos 
textos; cabe recordar monografías 
como “Málaga, cuaderno de viaje” 
(2014), “Chorégraphie portuaire” (2016) 
u otros muchos capítulos de libros e 
imágenes disponibles en la web.

A modo de crónica dibujada, este 
nuevo libro -editado en español e in-
glés- invita a recorrer y descubrir la 
Alhambra, un conjunto monumental 
que hoy es considerado Patrimonio de 
la Humanidad y cuya arquitectura se 
concibió para ofrecer placer visual. El 
entorno paisajístico y arquitectónico 
de la Alhambra cuenta con inconta-
bles miradores cuya contemplación 
“cautiva la mirada y eleva los espíri-
tus”, según decía algún sabio de tiem-
pos islámicos, y por ello la elección de 
puntos de vista es una cuestión clave. 

la nostalgia que el paso del tiempo im-
plica. Al igual que ocurre con los frag-
mentos que aparecen de la entrevista 
realizada a W alter Gropius en ,1967, 
los diferentes testimonios reivindican 
el hecho singular de la Bauhaus y la 
conciencia de estar adelantándose a 
su tiempo “en el momento adecuado”. 
Este sentido de momento histórico y 
de compromiso, que acertadamente 
comenta Ellen Auerbach (1930-32), se 
mantuvo por encima de todos los cam-
bios que acontecieron en la institución, 
sosteniendo la proyección cultural de 
la Bauhaus y la enorme influencia que 
ejerció en todos los campos del diseño, 
del arte, de la arquitectura y del urba-
nismo; así lo atestiguan también Ruth 
Cidor (1919-23), Eva Weininger (1927-
28) o Etel Fodor-Mittag (1928-30). Un 
“momento adecuado” ligado a la per-
secución del nacionalsocialismo que, 
al obligar a Mies a cerrar la Bauhaus, 
terminó por generalizar una diáspora 
de sus integrantes. En contra de lo que 
pretendían, las ideas y enseñanzas 
de la Bauhaus se internacionalizaron, 
agradeciendo al mundo lo que el mun-
do le había prestado: intelectuales, 
profesionales y estudiantes de las más 
diversas nacionalidades.

Casi al final del documental, Walter 
Gropius, entre una velada autocrítica 
y un fuerte convencimiento, liberaba 
a la Bauhaus de su marco temporal y 
la presentaba como una “dirección” 
permanente que necesitaba seguir 
avanzando para hacer de de la Bau-
haus “una idea para un método que 
pueda aplicarse hoy en día”. Dos años 
antes de su fallecimiento, como si in-
tuyese las numerosas investigaciones 
que a partir de entonces sucederían, 
Gropius confiaba a todos los interesa-
dos, la responsabilidad de aprender 
de la Bauhaus, al crearnos la obliga-
ción de seguir generando nuevas y 
libres interpretaciones.

Amadeo Ramos Carranza



nuevas generaciones de estudiantes 
y arquitectos formados en tiempos 
digitales redescubran la importancia 
del dibujo manual como medio de re-
flexión y expresión del pensamiento 
arquitectónico. 

Por todo ello, los exquisitos dibujos 
de este libro “saben a poco” y se es-
pera que vengan muchos más.

Antonio Gámiz Gordo

Resultaba que el doctorando no 
sólo era una persona madura, sino 
doctor arquitecto y profesor en la 
misma Universidad de Alcalá. Estas 
notas ya constituyen un fehaciente 
indicador de su permanente voluntad 
de trabajo investigador, asociado a su 
condición profesional de arquitecto.

En efecto el autor es un enamorado 
de su profesión, en la que se adscribe 
a la mejor tradición de arquitectos es-
tudiosos de la historia de la arquitectu-
ra, con el deseo de que sus interven-
ciones en el patrimonio monumental 
estén siempre dotadas del mayor rigor, 
en este caso centradas en la arquitec-
tura de la ciudad de Guadalajara, cu-
yos monumentos conoce de primera 
mano y ha estudiado en profundidad.

Pero no fue esta condición de pro-
fesionalidad y madurez del doctorando 
la que me indujo a aceptar la codirec-
ción de su nueva tesis doctoral, sino el 
enfoque de la misma, que se proponía 
llevar a cabo, plasmado en el presente 
libro y que me atrajo por su novedoso 
planteamiento, que le corresponde por 
entero al autor: se trataba de estudiar la 
naturaleza de los materiales utilizados 
en la arquitectura de la ciudad de Gua-
dalajara, de sus técnicas de trabajo y 
de su pervivencia a lo largo del tiempo, 
desde la reconquista cristiana hasta el 
momento actual.

Lo habitual en los estudios sobre 
historia del arte y de la arquitectu-
ra es ceñirse a un periodo artístico 
concreto, cuyas características se 
trata de definir. Pero en este caso el 
desafío investigador consistía en un 
seguimiento a lo largo del tiempo de 
lo que constituye el primer escalón en 
el análisis del lenguaje artístico, y por 
tanto, del lenguaje arquitectónico: el 
de los materiales utilizados en la obra 
y de sus técnicas de trabajo; asimis-
mo iban a interesar primordialmente 
las pervivencias formales a lo largo 
del tiempo y más allá de los estilos o 
de los periodos artísticos, es decir, la 
vida de las formas, que constituye el 
segundo escalón en dicho análisis.

Consciente de la novedad del enfoque 
propuesto, que consistía en el estudio de 
los monumentos sobrenadando a los 
periodos artísticos, y del riesgo que una 
investigación de esta naturaleza podía 
entrañar, me incliné por aceptar la res-
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El presente libro es el brillante resul-
tado de las investigaciones realizadas 
por el doctor arquitecto Antonio Miguel 
Trallero Sanz para la elaboración de su 
segunda tesis doctoral, en esta ocasión 
en historia del arte, que con el título de 
Mudéjar, pervivencia del mudéjar y neo-
mudéjar en la arquitectura de la ciudad 
de Guadalajara fue defendida el 25 de 
noviembre de 2016 en la universidad de 
Alcalá, obteniendo la máxima califica-
ción de sobresaliente “cum laude”.

Concurrieron en la tesis y concurren 
ahora cristalizadas en este libro dos 
notas poco comunes: la de un autor en 
plena madurez personal y profesional y 
la de un enfoque nada frecuente en la 
historiografía artística. Aludiré con bre-
vedad a las circunstancias excepcio-
nales de la autoría y me extenderé algo 
más con relación al enfoque del tema.

Por lo que hace al autor quedé 
gratamente sorprendido cuando le 
conocí, requerido por mi buen amigo, 
el profesor José Francisco Forniés 
Casals, de la Universidad de Alcalá, 
quien me propuso ser junto con él co-
director de la segunda tesis doctoral 
de Antonio Miguel Trallero Sanz.

Palacio de los Duques del Infantado. Sección 
Longitudinal. Monumentos Arquitectónicos de 
España. Provincia de Guadalajara. 1856-1882. 
Escuela Superior de Arquitectura. Grabado de Stüler 
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