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RESUMEN: Las revistas de arquitectura tienen 
un papel clave tanto en la enseñanza como 
en la difusión y crítica de la actividad de los 
profesionales de esta disciplina. Esta nota-
ble influencia evolucionó, casi en paralelo a 
la propia labor de los arquitectos, de mane-
ra muy interesante durante todo el siglo XX. 
Los cambios sociales, culturales y, sobre todo, 
tecnológicos de nuestra contemporaneidad no 
quedan al margen en esta relación. Por ello, 
este artículo se centra en cómo es el traba-
jo de los editores de revistas de arquitectura 
en estas primeras décadas del siglo XXI. Una 
era dominada por las tecnologías de la infor-
mación, con Google como paradigma de la in-
fluencia de éstas en nuestras vidas, que nos 
hace cuestionar qué ha cambiado y qué per-
manece en el concepto más clásico de la labor 
de edición. Una evolución natural que preten-
de expandir la dimensión física de las publi-
caciones y explotar las posibilidades de unos 
entornos que han revolucionando la manera 
en la que nos relacionamos con las revistas.

PALABRAS CLAVE: Edición, revistas arquitectu-
ra, TICs, redes sociales, participación

EDITING ARCHITECTURE MAGAZINES 
IN THE GOOGLE ERA

ABSTRACT: Architecture journals play an 
essential role in both teaching architecture 
and also in the dissemination and critique 
of the activities undertaken by practitioners 
from the discipline. This marked influence 
evolved  significantly – virtually alongside the 
profession itself – throughout the 20th Centu-
ry. Contemporary social, cultural and, above 
all, technological changes are far from in-
consequential in this relationship. The pres-
ent article therefore focuses on the work of 
architecture journal editors in the early 21st 
Century, an era dominated by information 
technologies. With Google as a paradigm of 
the influence of these technologies on our 
lives, we are led to question exactly what has 
changed and what still remains of the more 
classical notion of editing. This is a natural 
evolution that seeks to widen the physical di-
mension of publications and exploit the pos-
sibilities offered by environments that have 
revolutionized how we interact with journals. 

KEYWORDS: Editing, architecture journals, 
ICT, social networks, participation
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Introducción

Desde comienzos del siglo XX el peso de las revistas de arquitectura ha sido enorme 
en la formación de los estudiantes y profesionales, convirtiéndose en la mejor fuente 
de contacto con la realidad arquitectónica que se produce internacionalmente. En 
el caso de España, estos proyectos llegaban poco a poco; inicialmente solo a través 
de la Revista Nacional de Arquitectura que, desde sus inicios en 1918, fue evolucio-
nando en sus temáticas hasta su versión actual. En la década de los treinta se unió 
la mítica revista AC. Documentos de Actividad Contemporánea, promovida por el 
G.A.T.E.P.A.C.1 y que en su escasos 7 años de vida y 25 números se convirtió en una de 
las mayores aportaciones españolas al Movimiento Moderno (VVAA, 2005). AC publicó 
los más avanzados proyectos locales e introdujo las ideas sobre arquitectura y urba-
nismo que llegaban desde Europa y Norteamérica. Asimismo, desde sus páginas se 
plantearon interesantísimos debates sobre la mejoras en la enseñanza (GATEPAC, 
1933) o sobre la modernidad de la arquitectura vernácula (GATEPAC, 1935), varias 
décadas antes de que esto se convirtiera en dogma. (Imagen 5)

Años más tarde, durante la posguerra y sobre todo en las décadas del desarro-
llismo, cabeceras como Nueva Forma, Arquitectura Bis, Hogar y Arquitectura o 
Cortijos y Rascacielos fueron los mejores exponentes de la comunicación de una 
nueva arquitectura, convirtiéndose en foros de ilusión por el cambio y moderniza-
ción de la España de mediados de siglo. Revistas que nos acercaban a las grandes 
publicaciones del momento2, como Architectural Review (Inglaterra), L’Architecture 
d’Aujourd’hui (Francia), Bauwelt (Alemania), Casabella (Italia) o Domus (Italia)3.

Su testigo fue recogido en el último tercio del siglo pasado por reconocidas publica-
ciones como El Croquis, Quaderns o Arquitectura Viva. Fueron capaces de marcar 
unos niveles de gran calidad en cuanto los materiales utilizados para la comunica-
ción de la arquitectura: fotografías de la obra terminada, de las maquetas, planos 
del proyecto, collages fotográficos que posteriormente evolucionaron a infografías, 
etc. La selección de proyectos y autores realizada por éstas, y otras publicaciones 
más recientes como Pasajes, Tectónica o 2G, marcó el bagaje mental de la ma-
yoría de los arquitectos egresados en el entorno del cambio de siglo. Este tipo de 
publicaciones siguen manteniendo el pulso de la actualidad. Comprometidas con 
el presente, muestran un panorama arquitectónico de calidad que ha estado a la 
vanguardia de Europa en las últimas décadas. 

Sin embargo, estas novedades informativas relativas al mundo de la arquitectura 
se producen ahora en un contexto donde reina la velocidad de la información, donde 
se consume compulsivamente una actualidad que caduca casi instantáneamente. 
Lo cual se alimenta por publicaciones digitales que son capaces de actualizarse a 
diario, incluso varias veces, con proyectos nuevos excelentemente representados. 
Podemos destacar Dezeen4, A daily dose of Architecure, Dwell, World Architecture 

1 Acrónimo del Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea.

2 No podemos olvidar otras publicaciones anteriores, de corta vida pero de enorme influencia, como L’Esprit Nouveau 
(1920-1925) y Das Neue Frankfurt (1926-1931).

3 Estas revistas se convirtieron en foros de discusión de alto nivel intelectual. Destaca como ejemplo el debate cruzado 
entre las revistas del Norte y Sur de Europa protagonizado por Reiner Banham y Ernesto Nathan Rogers a finales de la 
década de los 50. Ver: Banham (1959, Abril), Nathan Rogers (1959, Junio) y Banham (1959, Diciembre).

4 Al final del artículo, a modo de bibliografía de webs, se incluye un listado con las direcciones de todas las páginas y 
blogs citados a lo largo del texto.
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News o Archdaily desde Norteamérica. Esta última, junto con la web chilena Pla-
taforma Arquitectura, se han convertido en auténticas enciclopedias de proyectos 
actuales, consultadas a diario por arquitectos y estudiantes. Capaces de almacenar 
ingentes cantidades de información sobre proyectos de arquitectura, interiorismo, 
diseño urbano o concursos que son ofrecidos de forma gratuita a golpe de un sim-
ple clic. También desde Sudamérica se publican blogs como Arquine y desde Es-
paña Metalocus, Veredes, Edgar González, HICarquitectura o Cosas de Arquitectos 
que, junto con otros, forman un conjunto de surtidores inagotables e incesantes de 
información arquitectónica.

El interés por el consumo de imágenes y planos (fundamentalmente de imágenes) 
es insaciable. Ello se alimenta además por un tipo de publicaciones basadas solo 
en la recopilación de imágenes de arquitectura como pueden ser Architecture of 
doom, Archive of affinities, Fuck yeah brutalism!. Sin olvidar los propios blogs de 
fotógrafos de arquitectura que ofrecen todo o parte de su obra en ellos o en redes 
sociales abiertas como Flickr, Instagram, Tumblr, Facebook o Twitter. E incluso 
el propio buscador de imágenes de Google, Google images, permite encontrar en 
décimas de segundo imágenes de calidad de cualquier proyecto publicado. 

Las mejores (o quizá más impactantes) imágenes de arquitectura no solo están 
alojadas en la red sino que, además, circulan a ritmo de «tweet» por las redes so-
ciales. Estos flashes arquitectónicos inundan los muros y cuentas de los usuarios 
interesados en ellos. Una sobresaturación de información que algunos incluso lle-
gan a calificar satíricamente como «architecture porn», o consumo compulsivo de 
imágenes de arquitectura sin profundizar en sus proyectos. De manera que actual-
mente, en un momento en el que las posibilidades que nos ofrece internet son casi 
infinitas, también lo son los recursos en la red que funcionan como recopilaciones 
de proyectos que permiten una ágil y cómoda búsqueda, con material gráfico de 
gran calidad.

Ante esta profusión de información superficial en internet se aprecia la existencia 
de usuarios que desean saciar su interés arquitectónico con más detenimiento. 
Una mayor calma para digerir las ideas, los motivos y las soluciones que se plan-
tean en el trabajo diario de los profesionales de esta disciplina. Para ello las pu-
blicaciones impresas de larga tirada que ofrecen magnífica información gráfica no 
parecen ser respuestas significativamente diferentes a las digitales por el mero 
hecho de estar impresas. No es una cuestión de formato sino de contenido; o mejor 
dicho, de selección y construcción de los contenidos (Álvarez, 2014)5. Un trabajo 
editorial que aporte sentido y visión propia de la realidad que muestra. Por lo que 
la labor de edición parece, quizá hoy más que nunca, esencial para que las publi-
caciones apunten temas de interés y construyan discursos por medio de preguntas 
adecuadas y equipos cómplices.

La crítica arquitectónica como base de las revistas de arquitectura

Este artículo se centrará ahora en revistas que vienen a plantear un esquema edi-
torial alternativo a las grandes editoriales y publicaciones lujosas. Iniciativas en 
su mayoría minoritarias que, independientemente de su formato físico, plantean 

5 Es muy interesante el paralelismo entre la edición de publicaciones de arquitectura y el proyecto arquitectónico que hace 
Paula V. Álvarez, directora de la editorial Vibok Works, en varias de sus publicaciones. Ver Álvarez (2013) y Álvarez (2014).
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temas diversos desde una visión crítica de la realidad. Asumiendo la complejidad 
contemporánea, presentan enfoques que proceden de diversas disciplinas y formas 
artísticas. En sus ejemplos más acertados estos productos editoriales terminan 
convirtiéndose en compendios interesantísimos sobre temas concretos relaciona-
dos, en el caso que nos ocupa, con la creación del espacio habitado. 

Conscientes de la diversidad de dinámicas que configuran actualmente la arqui-
tectura, estas publicaciones ponen su foco sobre múltiples ejes temáticos para 
que sean considerados o repensados. Son por tanto propuestas para crear crítica 
arquitectónica que, sin ser ajena a su tiempo, procura no caer en la inmediatez de 
una actualidad que como comentábamos caduca al siguiente clic.

La selección de los temas es un trabajo fundamental que, en sí mismo, demuestra 
las inquietudes, motivaciones e incluso la audacia de los equipos editoriales. Así 
lo vemos en publicaciones tan interesantes como la revista digital de arquitectura 
Uncube que desde Berlín plantea en abierto un tema en cada número mensual, el 
cual va siendo afrontado por diversos autores con diferentes enfoques. O la holan-
desa Volume, heredera de la clásica Archis en donde los proyectos y las reflexiones 
críticas se alternan en sus páginas. Sin olvidar jóvenes proyectos como los recién 
nacidos Paper desde Madrid, the AAAA Magazine desde Almería o Revista Márge-
nes que se enfrenta a temáticas que van desde el Norte de Europa a la propia ciu-
dad de Granada, apoyándose en proyectos construidos, textos reflexivos, proyectos 
de alumnos o entrevistas a personas ajenas al mundo de la construcción. (Imagen 6)

En ellas el aspecto gráfico no pasa desapercibido, la calidad de las imágenes y pla-
nos va a la par de la de los textos seleccionados. La variedad de enfoques, en mu-
chas ocasiones ajenos al cerrado mundo de la arquitectura, es capaz de producir 
un resultado que desde el punto de vista temporal plantea una paradoja. Es decir, 
por un lado la narración que se propone a lo largo de sus páginas adquiere cierta 
permanencia: pueden ser consultadas con posterioridad y mantienen su vigencia. 
Pero a la vez son una muestra del espíritu de su tiempo, siendo capaces de captar 
tensiones latentes en el momento de su publicación.

Dentro de estas publicaciones con cierto carácter crítico y gestión alternativa po-
dríamos separar un conjunto de revistas en las que prima el texto sobre la foto-
grafía. Publicaciones de pensamiento y crítica que se alejan de la presión de la 
actualidad y que además son capaces de liberarse de la imagen. En ellas, como 
indica Juan Calatrava, se reivindica una complejidad de pensamiento que necesita 
de la escritura para ser transmitida (Calatrava Escobar, 2015). Estas revistas, quizá 
menos conocidas, poseen un gran peso intelectual que no podemos dejar pasar. 
Son comunes en ellas las ediciones temáticas que recogen investigaciones y ar-
tículos de pensamiento. Desde aquellas con mayores medios hasta las que nacen 
de la marginalidad, la autogestión y la independencia, se convierten en foros de 
debate en donde las líneas temáticas se tratan con detenimiento por investigadores 
y profesionales. 

Podemos destacar entre ellas revistas tan potentes como Perspecta de la Univer-
sidad de Yale, Future Anterior desde la Universidad de Columbia, Grey Room edita-
da por el Massachussets Institute of Technology, o las digitales The Avery Review 
desde la Universidad de Columbia o Log desde Nueva York. Entre las españolas 
se podrían señalar Sileno que editó Abada, Minerva del Circulo de Bellas Artes de 
Madrid, Iluminaciones que nace desde la Fundación Arquitectura y Sociedad o DC 
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Papers que edita el Departamento de Composición Arquitectónica de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña.

La menor presencia de imágenes conlleva una importante reducción de costes, 
tanto por el tipo de papel y de su impresión, como por los derechos de autor de 
las fotografías. Este modelo editorial permite menores inversiones e incluso que 
nazcan publicaciones de iniciativas personales o de reducidos grupos de investiga-
dores, autores y editores que desean autogestionar un producto editorial.

Entre este tipo de publicaciones de gestión alternativa podríamos hablar de Monu 
magazine, que desde Rotterdam lanza a sus páginas cuestiones urbanas trascen-
dentes, así como The funambulist pamphlets, el fanzine Fulcrum de la Architec-
tural Association de Londres, la australiana Post Magazine, la sueca Kritik o la 
rumana ofHouses que trabajan con esquemas similares. En este sentido es es-
pecialmente destacable el trabajo de selección y de divulgación desarrollado por 
la exposición ArchiZines6. Dirigido por Elias Redstone recoge algunos de los más 
interesantes fanzines de arquitectura editados en todo el mundo desde 2000 hasta 
la actualidad, realizando diversas exposiciones desde 2011 para dar a conocer la 
selección7. (Imagen 7 e Imagen 8)

Si nos centramos en España, destacan HipoTesis, en la que luego nos detendre-
mos, desarrollada por un grupo de jóvenes arquitectos e investigadores de la Es-
cuela Politécnica de Madrid; Engawa, elaborada por un conjunto de arquitectos de 
diferentes procedencias que utilizan la revista como punto de encuentro y reflexión 
común8; o el ya clásico boletín Circo, editado originalmente desde el estudio de ar-
quitectura de Mansilla+Tuñón por Luis Moreno Mansilla, Emilio Tuñón y Luis Rojo.

En estas revistas críticas, de marcado carácter independiente, podemos encontrar 
reflexiones sobre la ciudad, sobre la práctica arquitectónica, sobre metodologías 
propias de las disciplina, etc. que en otros medios quedan ocultas tras la potencia 
visual de las grandes edificaciones o incluso de las singulares viviendas. Desarro-
llan una diversidad de temas y de opiniones que proceden de la libertad creativa 
que les confiere su independencia editorial. Ello deriva, entre otras causas, del 
trabajo con unos materiales que exigen inversiones económicas más reducidas, de 
la complicidad entre autores y editores y de la actividad participativa de los lectores. 
Esta independencia termina por concretarse en sistemas de gestión autónomos, 
alternativos e independientes de las grandes editoriales.

Su financiación es conseguida por medio de pequeñas inclusiones publicitaras o 
simplemente son sustentadas por el propio equipo directivo junto con las suscrip-
ciones, ventas o donaciones que puedan obtener de cada número. Además, en los 
últimos años y gracias a las nuevas posibilidades que ofrecen las redes sociales, se 
está haciendo cada vez más común el uso de sistemas como el crowfunding para 
la obtención de los fondos necesarios para la edición de un numero. Generalmente, 

6 Más información en http://www.archizines.com/

7 No debemos olvidar la exposición, y posterior publicación, Clip/Stamp/Flod: the radical architecture of litte magazines 
196X-197X. Dirigida por Beatriz Colomina desde la Universidad de Princeton, desarrolló un interesante debate sobre la 
labor de las revistas minoritarias de arquitectura durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX. Ver: Colomina 
y Buckley (2010).

8 Engawa es la única revista española seleccionada en la exposición ArchiZines comentada anteriormente.
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y según el modo de financiación planteado, a estos lectores-financiadores se les 
entregan los ejemplares acompañados de pequeños obsequios que premian su fi-
delidad.

Ejemplos como los citados, además de tener una materialización en papel, se ofre-
cen en totalidad vía web. Todos sus contenidos son accesibles por medios digitales, 
lo que los acerca claramente a otro tipo de proyectos de pensamiento y crítica 
que, pese a no tener versión física, gozan de gran seguimiento y repercusión gra-
cias a internet. Entre estos destacamos blogs de crítica arquitectónica en inglés 
como BLDG BLOG, Deconcrete, Mammoth, Socks, Polis o City of Sounds y, en clave 
nacional, Scalae, Múltiples estrategias de arquitectura, Arquitecturas entre otras 
soluciones, Paisaje trasversal, blogURBS, La ciudad viva o el Blog de Arquia. Estos 
dos últimos nacidos desde instituciones (Consejería de Fomento de la Junta de 
Andalucía y Fundación Arquia respectivamente) permiten a investigadores jóvenes 
transmitir sus ideas en foros de gran repercusión.

Este conjunto de proyectos editoriales, independientemente de su formato, coindi-
cen en centrar su atención en el pensamiento y la crítica arquitectónica. Gracias a 
la selección de textos de gran calidad, se presentan como alternativas a la difusión 
y al conocimiento del trabajo en arquitectura. Por ello entendemos este tipo de pu-
blicaciones como revistas de arquitectura de pleno derecho, aunque probablemen-
te no sean consideradas como tales por el gran público al no dedicarse a mostrar 
proyectos y obras. 

Modelo de edición alternativa contemporánea

André Breton decía que (Branwyn, 1997:52) «¡Se publica para encontrar camara-
das!», y estas publicaciones de pensamiento arquitectónico con modelos de gestión 
alternativa se activan gracias a complicidades como las que sugería el surrealista. 
Esto es, relaciones de afinidad que van más allá de la idea de “camarada” como 
simple consumidor de información, para entenderlo como un cómplice (Shukaitis, 
2014), como coautor de la iniciativa. 

Las clásicas fronteras inexpugnables entre los que escriben, los que publican y 
los que leen se están disolviendo poco a poco gracias a cambios en los modos de 
producción editorial que nacen esencialmente de la cooperación (Colectivo eipcp, 
2014). Y es que el vector que habitualmente funciona en una única dirección, desde 
el productor hacia el receptor, pasa a convertirse en una red multidireccional en 
la que el lector participa, coproduciendo los contenidos. Estos usuarios actúan en 
ocasiones como financiadores de la publicaciones, son consultados sobre los te-
mas de los números futuros, intervienen y comentan los textos. Comentarios que 
no quedan en meras anécdotas, sino que se enmarcan en este modelo editorial 
al servir de prolongación de las ideas comunicadas y, sobre todo, de los debates 
suscitados. 

Se consigue con este modelo romper la autoridad del productor, generando un 
interesantísimo entrelazamiento de inquietudes y singularidades. Una suerte de 
autoría distribuida, que no hace sino reconocer el valor de lo publicado en función 
del contexto en el que se crea y las relaciones que genera. Como señala Stevphen 
Shukaitis, «la producción del texto es valiosa solo por las relaciones sociales en las 
que se inserta y a través de las cuales produce significado» (Shukaitis, 2014).
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Parece, por tanto, que la labor del editor en este contexto contemporáneo está evo-
lucionando. Siguen siendo tareas básicas la selección de autores y de contenidos 
con coherencia narrativa, además de la divulgación del conocimiento manteniendo 
una actitud crítica. Pero junto con ello, surgen nuevas ideas por parte de iniciativas 
editoriales que demuestran un interés especial por provocar e iniciar conversacio-
nes. Pretenden activar a un conjunto de interesados en el tema para que reaccio-
nen y repliquen con nuevos contenidos o critiquen y revisen lo ya publicado.

Para este fin, el diseño del formato editorial no puede quedarse en una cuestión 
formal. Va más allá de la concreción física en términos materiales y estéticos, en-
tendiendo por físico tanto lo impreso en un papel como lo proyectado desde los 
pixeles de un dispositivo informático. En la consideración del formato es clave la 
gestión del contenido; esto es, el montaje, la metodología de trabajo. Qué pregun-
tas se realizan, cómo se plantean los temas, cómo se relacionan estos entre sí, qué 
conexiones se crean entre los autores.

La construcción del formato editorial se expande en diversas dimensiones que ex-
ceden la consideración clásica de revista de arquitectura. Es clave, para ello, su 
conexión con los medios digitales. Estas publicaciones se suman a las plataformas 
en red para expandir sus contenidos. En sus blogs y redes sociales se enlazan 
todos o parte de sus artículos para que se puedan leer directamente, se ofrecen 
novedades, se interactúa con los lectores, se continúan los debates surgidos en las 
páginas de la revista y se anuncian las llamadas para la participación. Esta relación 
con las redes además se traslada de vuelta a los métodos de trabajo editorial, ha-
ciendo que podamos encontrar sistemas que parten del ensamblaje o del collage 
de contenidos, estructuras no lineales de lectura o selección de temáticas por me-
dio de consultas online. 

Esta actividad no es, ni mucho menos, condición única de las revistas. Algunas edi-
toriales independientes dedicadas al formato libro también utilizan el mundo digital 
como soporte, como espacio de desarrollo. Una conectividad entre lo publicado y lo 
digital que tiene resultados tan interesantes como los que muestran Vibok Works 
desde Sevilla9, Dpr Barcelona capitaneada por Ethel Baraona y Cesar Reyes, el 
equipo pluridisciplinar de Recolectores urbanos desde Sevilla, Ciengramos desde 
Granada, los berlineses de Ruby press y de Mute Books, entre otros muchos. 

Si nos centramos de nuevo en las revistas, concluiremos deteniéndonos en el estu-
dio de una de las citadas anteriormente, la revista HipoTesis, que podríamos consi-
derar paradigmática en este nuevo entendimiento de la labor del editor contempo-
ráneo de revistas de arquitectura. (Imagen 9 e Imagen 10)

HipoTesis nace a finales de 2009 fundada por Fernando Nieto, Katerina Psegian-
naki y Francisco Triviño. Como afirman sus editores desarrolla «una preocupación 
teórica indefinida en el campo arquitectónico, principalmente, ansiosa por alimen-
tarse desde otras disciplinas como la filosofía, la pedagogía, el arte o la sociología» 
(Álvarez, 2013). Sus ideas de partida son la construcción colectiva de los contenidos 
y la presencia de una importante componente artesanal. Para ello trabajan con 
conceptos como el azar, el ensamblaje y el juego.

9.
 L

la
m

ad
a 

a 
la

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
en

 e
l v

ol
um

en
 P

 d
e 

la
 r

ev
is

ta
 H

ip
oT

es
is

. F
ue

nt
e:

 w
w

w
.h

ip
o-

te
si

s.
eu

10
. P

or
ta

da
 d

el
 v

ol
um

en
 M

 d
e 

la
 r

ev
is

ta
 H

ip
oT

es
is

. F
ue

nt
e:

 w
w

w
.h

ip
o-

te
si

s.
eu

9 Desde Vibok Works se coordina el proyecto Unface Book Project que ejemplifica de manera brillante esta conectividad 
entre lo físico y lo digital dentro de la edición de arquitectura.
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Aunque está pensada para ser leída en papel, se ofrece online para su descarga 
libre. Su posterior lectura puede realizarse, a elección del usuario, en dispositivos 
informáticos o en papel tras su impresión por medios propios. Este soporte ofrece 
a los editores la posibilidad de reducir costes, obteniendo una independencia en la 
gestión que va en beneficio de la calidad y la libertad, tanto del formato como de los 
textos que se publican. 

HipoTesis tiene dos series, una numerada y otra alfabética. En la alfabética (que 
cuenta ya con 15 números) el protocolo de participación que utilizan es casi un jue-
go. En cada numero, en el que suele colaborar un editor invitado, las  personas que 
intervienen comentan textos de otros participantes de ese número y, a su vez, su 
texto es comentado por otros cuatro participantes seleccionados por los editores. 
Este cruce de ideas genera un intercambio de conocimiento interesantísimo. Una 
actitud activa de autores que a su vez son lectores y comentaristas del trabajo de 
otros. Un juego de diálogos que se asemeja a lo que ocurre en los formatos digi-
tales y que, en lugar de hacer propuestas desde una sola mirada, trabaja desde la 
multiplicidad.

Han conseguido un modelo de gestión y producción de los contenidos que viene 
a renovar los estandarizados modelos editoriales. Una auténtica apuesta por re-
pensar el soporte, la construcción del formato editorial. Formulan un esquema 
basado en la conversación, en el debate, que está ya implícito en sus páginas y da 
pie al lector para su continuación. Este modelo editorial de revista de arquitectura, 
como alguno de los citados anteriormente, cuestiona las formas, los soportes de 
las ideas, los modos de generar el conocimiento y, lejos de concluir en resultados 
basados en la materialidad o la estética, producen actuaciones basadas en la inte-
racción, el contraste de ideas y el debate abierto.

Conclusiones

Sigue habiendo muchas publicaciones que valoran y ponen énfasis en la materia-
lidad del objeto impreso, en la calidad del papel, la impresión de las imágenes, la 
resolución de los planos, etc. Además, en ellas se puede valorar la capacidad para 
seleccionar elementos del incesante flujo digital y proporcionarles un lugar perma-
nente entre sus páginas. Sin embargo, en esta era de la comunicación dominada 
por la conectividad (Castells, 2002; García Vázquez, 2004; Mitchell, 1996 y 1999) 
y por la cantidad de información accesible, surgen con cada vez mayor profusión 
otros modelos en donde lo material adquiere un clarísimo papel secundario. Se 
diseñan productos editoriales para ser leídos en la pantalla de un ordenador, móvil 
o tablet o impresas con medios personales; es decir, la materialidad está clara-
mente supeditada al diseño de los contenidos. Entendiendo estos como los modos 
de gestión de los temas y de los participantes, la radicalidad con la que se abordan, 
cómo se interactúa con y entre ellos, que terminan por convertirse en la base de 
estas publicaciones.

Estas revistas van mas mucho más allá de la mera difusión de imágenes para con-
vertirse en auténticas productoras de conocimiento. Una producción que, como re-
petimos, es compartida gracias a modelos editoriales que establecen condiciones 
para crear significados en el tiempo. Plantean un modelo de edición contemporá-
neo que, por encima del resultado final, crea un proceso que se encaja en un con-
texto sociocultural del que forman parte y al que aportan sentido. 

Arredondo, D. (2015). El editor de revistas de arquitectura [...] SOBRE. N01, 76-88
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No quiere este artículo denostar la calidad matérica de las publicaciones en papel, 
esa especial «forma de estar» de los contenidos impresos, pero sí poner el énfasis 
en un acontecimiento propio de nuestra contemporaneidad, el valor de lo digital. 
Las posibilidades que estos soportes ofrecen a los editores para, por un lado, redu-
cir costes y obtener con ello un gran independencia creativa que va en beneficio de 
la calidad de los textos que se publican. Y, por otro, para sumar a la labor creativa 
del editor y de los autores a un colectivo de lectores interesados, activos que copro-
ducen los contenidos, los expanden y multiplican su calado. 

Relación de blogs y revistas electrónicas citadas

Blogs. proyectos
A daily dose of Architecure: http://archidose.blogspot.com.es
Archdaily: http://www.archdaily.com
Archive of affinities: http://archiveofaffinities.tumblr.com 
Architecture of doom: http://architectureofdoom.tumblr.com
Architectureporn: http://architectureporn.tumblr.com
Arquine: http://www.arquine.com
Cosas de Arquitectos: http://www.cosasdearquitectos.com
Dezeen: http://www.dezeen.com
Dwell: http://www.dwell.com
Edgar González: http://www.edgargonzalez.com
Fuck yeah brutalism!: http://fuckyeahbrutalism.tumblr.com
HICarquitectura: http://hicarquitectura.com
Metalocus: http://www.metalocus.es
World Architecture News: http://www.worldarchitecturenews.com

Blogs. crítica
Arquitecturas entre otras soluciones: http://jaumeprat.com
BLDG BLOG: http://bldgblog.blogspot.com.es
Blog de Arquia: http://blogfundacion.arquia.es
blogURBS: http://www2.ual.es/RedURBS/BlogURBS
City of Sounds: http://www.cityofsound.com
Deconcrete: http://www.deconcrete.org
Mammoth: http://m.ammoth.us/blog
Múltiples estrategias de arquitectura: http://www.santiagodemolina.com
La ciudad viva: http://www.laciudadviva.org/blogs
Paisaje trasversal: http://www.paisajetransversal.org
Polis: http://www.thepolisblog.org
Scalae: http://www.scalae.net
Socks: http://socks-studio.com
Veredes: http://veredes.es/blog

Revistas. digital
Architecture, Media and Politics: http://architecturemps.com
DC Papers: http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1800
Log: http://www.anycorp.com/log
Uncube: http://www.uncubemagazine.com
The Avery Review: http://www.averyreview.com

Fanzines
Circo: http://mansilla-tunon-circo.blogspot.com.es
Engawa: http://www.engawa.es
Fulcrum: http://fulcrum.aaschool.ac.uk
HipoTesis: http://www.hipo-tesis.eu
Kritik: http://www.syntesforlag.se
Monu: http://www.monu-magazine.com
ofHouses: http://www.ofhouses.com
Post Magazine: http://postmagazine.org
The funambulist pamphlets: http://thefunambulist.net

Editoriales
Ciengramos: http://ciengramos.com
Dpr Barcelona: http://www.dpr-barcelona.com
Mute Books: http://www.metamute.org/shop/mute-books
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Recolectores urbanos: http://editorial.recolectoresurbanos.com
Ruby press: http://www.ruby-press.com
Vibok Works: http://vibokworks.com/es
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