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Abstract
Comparamos aquí la evolución de las publicaciones periódicas de los Colegios de 
Arquitectos de Madrid (COAM) y de Chile (COARQ), basándonos en estudios anteriores 
sobre sus contenidos y expresión gráfica. Del análisis destacamos dos resultados: (a) Se 
observa una relación directa entre la evolución de las agrupaciones gremiales y las propias 
publicaciones, pasando de ser omnipresentes a tener una incidencia profesional relativa, 
como sucede con los propios colegios. (b) Se identifican tres etapas comunes: Comienzo, 
donde las publicaciones se centran en el gremio; Apogeo, donde las revistas colegiales se 
convierten en publicaciones de referencia y Crisis, en las que están inmersas debido a la 
competencia, la desregulación de la profesión y la generalización de las TIC. Lo que deja un 
futuro incierto para las publicaciones colegiales.

This paper compares the evolution of the two official periodicals of the Institute of Architects 
of Madrid (COAM) and Chile (COARQ). Based on previous studies on the subject matter 
and visual content in these magazines, two main corollaries emerged: (a) there is a direct 
relationship between the Institutes’ evolution and their publications, transiting from an 
omnipresent role to having a professional impact; (b) there are three common phases: a 
beginning, in which the magazines were focused on the unions; an apogee, in which the 
Institutes’ magazines turn into leading publications; and a crisis, in which the periodicals 
are absorbed by competitors, architecture practice deregulation, and the ICT spreading. All 
of this leaves an uncertain publishing future.

Keywords
Publicaciones gremiales, COAM, COARQ, revista Arquitectura, revista CA 
Union publications, COAM, COARQ, Arquitectura journal, CA journal
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Introducción
Creados para responder a la nueva organización laboral surgida de la Revolución Industrial, 
casi desde su constitución las asociaciones, sociedades o colegios de arquitectos comenza-
ron a difundir mediante publicaciones periódicas las actividades realizadas, las decisiones 
adoptadas y lo que se entendía que debía ser la profesión. Al principio eran escuetos bole-
tines. Con el tiempo se transformarían en revistas de referencia. Pero, con la desregulari-
zación de la profesión y generalización de las TIC han entrado en una etapa crítica.
Analizar esta situación fue el fin de nuestro estudio, centrado en comparar la génesis, con-
tenidos y expresión gráfica de las publicaciones de dos colegios claves en sus respectivos 
países: el Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM, y el de Arquitectos de Chile, COARQ. 
Atendiendo al objetivo del Congreso destacamos dos resultados: (a) haber constatado una 
relación directa entre el devenir de las agrupaciones gremiales y sus publicaciones, pasan-
do de ser omnipresentes a tener una incidencia profesional relativa; (b) haber observado 
tres etapas comunes en este proceso: Comienzo, Apogeo y Crisis.

Comienzo
Tanto el COAM como el COARQ provienen de una sucesión de agrupaciones gremiales que 
van paulatinamente definiendo sus objetivos y estructura (fig. 1).1 

En España las publicaciones periódicas aparecen treinta años después de la fundación de 
la primera agrupación de arquitectos. En 1874, cuando la Sociedad Central de Arquitectos 
(SCA) publica un Boletín, luego Revista, para presentar sus actividades y el quehacer profe-
sional. Documentos sin pretensiones, donde no queda claro si eran medios de información 
(boletín) o divulgación (revista).

Modestamente, con un ropaje sobrio y austero, empieza hoy la Sociedad Central de 
Arquitectos a publicar una revista. Malogrados, hace tiempo, generosos intentos 

1 Mariano García Morales, 75 aniversario del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. De la Sociedad 
Central de Arquitectos al Colegio de Arquitectos de Madrid: Un largo camino (Madrid: COAM, 2001); 
Max Aguirre González, La arquitectura moderna en Chile (1907-1942): revistas de arquitectura y 
estrategia gremial (Santiago: Universitaria, 2012), 41.

“Revistas Colegiales del COAM (España) y el...”

Figura 1. Historia fundacional del COAM y el COARQ. Fuente: elaboración propia.
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particulares, alguno de ellos patrocinado por esta Sociedad, durante varios años no se ha 
publicado en España revista alguna dedicada exclusivamente a la Arquitectura.2

A partir de esta primera experiencia editorial la SCA imprimirá diversas publicaciones de 
poca duración y continuidad. Paulatinamente en lo publicado se observa una diferencia 
entre publicaciones gremiales y de difusión. La distinción definitiva se establece en 1918 
con la fundación de la revista Arquitectura, que pasará de la Academia de Bellas Artes en 
1932, y terminará consolidándose a mediados del siglo pasado tras unas décadas complejas 
(fig. 2).3 

En esta primera etapa de Arquitectura prácticamente desaparecen los asuntos gremia-
les, salvo algunas notas con información sobre el precio de materiales y relación de nor-
mas que afectan al ejercicio profesional (n.º 5, 1918). En su contenido destaca el espacio 

2 “Palabras iniciales”, Arquitectura, n.º 1 (15 mayo 1918): 1.
3 García Morales, 75 aniversario del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid...; “Resumen de 
Arquitectura, revista de la Sociedad Central de Arquitectos - Sociedad Central de Arquitectos. Prensa y 
revistas. De 01/01/1899 al 01/12/1900”, Biblioteca Digital Hispánica (sitio web), consultado 10 de ju-
lio de 2023, https://tinyurl.com/ms2tkpf4; “Revista Arquitectura 100 Años”, COAM (sitio web), consul-
tado 11 de julio de 2023, https://tinyurl.com/2p8r7b7b.

Gonzalo Muñoz Vera, Paz Núñez-Martí, Roberto Goycoolea Prado

Figura 2. Historia de publicaciones del COAM o asimilables. Fuente: elaboración propia.
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dado a las obras contemporáneas, concursos y reseñas históricas, casi exclusivamente 
nacionales.

Quiérase en esta Revista resumir el actual movimiento arquitectónico de nuestro país; 
volver la vista atrás, en busca de un pasado, en el que se fue incubando la Arquitectura 
presente, y acoger con cariño las nuevas corrientes que en ella se produzcan.4

La continuidad de la revista es reseñable. Sólo falla en dos momentos: 1921, por motivos 
económicos, y de 1937 a 1940 por la Guerra Civil. Finalizada la guerra, la Dirección General 
de Arquitectura se hace cargo del Colegio, publicando tres tipos de documentos distintos 
distinguiendo entre boletines y revistas:

Se ha ideado [...] la impresión de una serie de publicaciones comprendidas en tres tipos: la 
Revista de carácter general, esencialmente gráfica, que sirve para dar a conocer y vulgari-
zar la principal labor de arquitectura española; la monografía o el estudio concreto de un 
tema especial, con mayor profundidad técnica, donde se planteen y resuelvan problemas 
de especial interés y perfeccionamiento profesionales, y el Boletín oficial o Gaceta, que sea 
vehículo de cuantos datos y noticias interesan a la normal actividad.5

La RNA convive de 1941 a 1943 con el BDGA y de 1946 a 1957 con el BIDGA. La situación 
política las determina. Son publicaciones con contenidos supeditadas al poder político, con 
una marcada presencia de los temas y predilecciones estéticas del régimen. Las reseñas 
a las vanguardias europeas y al Movimiento Moderno son mínimas. Se busca la cohesión 
ideológica. La “Presentación” del BIGDA, n.º 1 (1946), no lo oculta: “Objetivo del Boletín] 
es robustecer la unión de la Dirección General de Arquitectura con los compañeros [del 
Colegio], haciéndoles partícipes de la marcha de los asuntos y de las inquietudes profesiona-
les en el terreno oficial”.6 La distribución de Arquitectura se incluye en la colegiación. Pese a 
estar editada por tres entidades administrativamente autónomas (SCA, COAM, DGA), tanto 
RNA como Arquitectura logran imprimirse mensualmente, excepto los años apuntados. Y 
lo que es destacable, logra mantener la ilusión inicial hasta el fin de la dictadura.
En 1957, coincidiendo con la llegada al poder de un gobierno de tecnócratas y la fundación 
del Ministerio de Vivienda, el Colegio vuelve a controlar los contenidos de Arquitectura. El 
cambio es positivo. En 1959 se convierte en una revista de arquitectura tal y como hoy se 
entienden. Los asuntos gremiales y disposiciones oficiales continúan por un tiempo en los 
boletines BDGA y BIDGA y luego en separatas de la revista, cumpliendo un papel vital para 

4 “Palabras iniciales...”, 2.
5 Dirección General de Arquitectura, “Presentación”, Revista Nacional de Arquitectura, n.º 1 (enero 
1941): 3, https://tinyurl.com/2ub8y7fu.
6 Ana Esteban Maluenda, “¿Modernidad o tradición? El papel de la RNA y el BDGA en el debate sobre 
las tendencias estilísticas de la arquitectura española”, en Actas del II Congreso Internacional “Historia 
de la arquitectura moderna española”: Los años 50: La arquitectura española y su compromiso con la 
historia (Pamplona: E.T.S. Arquitectura, 2000), 242.
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el ejercicio profesional.7 Esta distinción de tareas permitió a los editores de Arquitectura 
dar espacio a obras más innovadoras, aumentar el contacto con revistas extranjeras, tra-
duciendo reseñas de obras y artículos, y desarrollar una maquetación cada vez más actual 
(fig. 3).

 

En Chile la sucesión de publicaciones caracteriza también el periodo de formación del 
COARQ. Impresiones modestas maquetadas artesanalmente, con diferentes títulos de poca 
duración e impresión discontinua (fig. 4).8

La SCA de Chile tarda un lustro en sacar su primera publicación. Tanto en su denominación 
como en su materia, las primeras publicaciones se suceden con poca continuidad y sin una 
estrategia editorial clara. En todas, el contenido es eminentemente gremial. El panorama 

7 Víctor Pérez Escolano, “Arquitectura y política en España a través del Boletín de la Dirección General 
de Arquitectura (1946-1957)”, RA. Revista de Arquitectura, n.º 15 (2013): 35.
8 Pablo Fuentes Hernández, Antecedentes de la arquitectura moderna en Chile, 1894-1929, 1. ed. 
(Concepción: Ediciones Universidad del Bío-Bío, 2009), 97; Max Aguirre González, La arquitectura 
moderna en Chile (1907-1942), 19; El BCA se mantendría como suplemento de otras publicaciones 
hasta 2011. Desde 2020 se publica en formato digital en la Web del COARQ, con un diseño asimilable 
a las newsletters. Gonzalo Muñoz-Vera, ed., La arquitectura en Chile a través del Boletín del Colegio de 
Arquitectos. 1944-63 (Santiago: Andros, 2020); Gonzalo Muñoz Vera, ed., El rol de la fotografía en la 
comprensión y difusión de la arquitectura: la Revista CA 1968-2008 (Santiago: Andros, 2011); Aunque 
hubo una convocatoria para publicar en noviembre de 2016 el n.º 154 de CA no se publicó. Paula 
Sagristá Hernández, “Campos magnéticos: el discurso sobre la arquitectura contemporánea del Colegio 
de Arquitectos de Chile a través de la revista CA y la página web oficial entre el 2003-2019” (tesis de 
grado, Universidad de Chile, 2021), 16. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/180421.

Figura 3. Portadas RSCA, n.º 1 (1882), RNA, n.º 1 (1941) y Arquitectura, n.º 1 (1932). Fuente: Biblioteca 
Digital Hispánica y Archivo Histórico COAM.
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cambia con la aparición del BCA en 1944. Un boletín que perduró más de lo previsto, para 
luego transformarse en la revista CA.

Los primeros dieciséis números del BCA (1944-1949) fueron los más interesantes y pro-
ductivos.9 Con más páginas que en los años siguientes, su vocación es principalmente in-
formar de las actividades colegiales, normas y concursos. Pero buscaba también suplir la 
escasa información disciplinar existente, incluyendo reseñas de viajes, obras del extranjero 
y artículos traducidos de revistas internacionales, con especial interés en el Movimiento 
Moderno.10 Históricamente, encauzó un mensaje gremial necesario y hasta entonces au-
sente. La edición es cuidada, con distintos tipos de expresión gráfica: fotografías, planos, 
dibujos. Se diferencia de las publicaciones españolas, en dar bastante espacio a los eventos 
y actividades sociales del gremio, cenas y celebraciones incluidas.11 Su distribución gratuita 
contribuyó a asentarla en el medio profesional y al progresivo aumento de colegiados, algo 
que sus editoriales siempre promueven.
Como ocurre en España, la calidad y preocupaciones de las publicaciones dependen de sus 
responsables. En esta etapa floreciente de BCA destaca Luis Vergara, su primer director 
(1947) tras doce números a cargo de la Secretaría COARQ. Hace un encomiable trabajo, 

9 Gonzalo Muñoz Vera, ed., “La imagen más allá de la crónica: la fotografía en el inicio del Boletín 
del Colegio de Arquitectos. 1944-49”, en La arquitectura en Chile a través del Boletín del Colegio de 
Arquitectos..., 69.
10 Horacio Torrent, “Historiografía y Arquitectura Moderna en Chile: notas sobre sus paradigmas y 
desafíos”, Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo 42, 
n.º 1 (junio 2012): 59.
11 Roberto Goycoolea Prado, “¿De aquellos barros, estos lodos? Apuntes al paso sobre los Boletines del 
Colegio de Arquitectos de Chile 1944-1961”, en La arquitectura en Chile a través del Boletín del Colegio 
de Arquitectos..., 43.

Figura 4. Historia de publicaciones del COARQ o asimilables. Fuente: elaboración propia.
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pero, signo de los tiempos, reclama reiteradamente mejores condiciones económicas y 
editoriales:

Esta Comisión [...] ha celebrado diversas reuniones para estudiar la posibilidad de la pu-
blicación de una Revista que sea el órgano oficial del Colegio. Debido a diversas razones 
no se ha podido solucionar en forma definitiva esta publicación. Se ha continuado con 
la publicación de Boletines, en los cuales se ha dado cuenta, en forma detallada, de las 
actividades del Cole.12

En 1963 BCA deja de publicarse por falta de recursos económicos. Poco después, un acon-
tecimiento inesperado llevará a reconsiderar el cierre. Fue el llamado Caso Domeyko13, un 
conflicto sobre derechos de autor con repercusión nacional por varios años. En las discu-
siones colegiales sobre el tema se reitera la necesidad de contar con un espacio de reflexión 
sobre el ejercicio profesional, incluyendo los derechos y deberes de los colegiados en la 
ejecución de sus obras. La petición se reitera asiduamente, pero pasaran cinco años antes 
de que aparezca una nueva publicación colegial. Será CA, Ciudad y Arquitectura. Aparece 
en 1968, a veintiséis años de la fundación del COARQ. No fue una aventura fácil. A la endé-
mica falta de recursos, la publicación debía competir ahora con varias de revistas fundadas 
para cubrir la ausencia del BCA: Planificación, AUCA y Revista de la Construcción, princi-
palmente. Publicadas por entidades privadas, copaban la difusión de la arquitectura a fines 
de los sesenta.14

En la práctica, esto se tradujo en que los primeros quince números de CA una etapa que dis-
ta mucho de lo logrado por BCA en su mejor época. Era en todo asimilables al Boletín que 
dirigió Vergara, salvo el formato horizontal y la denominación de “revista”. Su periodicidad 
cuatrimestral se vio interrumpida por el golpe de estado de 1973, publicándose números 
dobles anuales (n.º 10-11, 1973; n.o 12-13, 1974; n.º 14-15, 1975). Pese a sus intenciones, CA 
no logra despuntar en el universo local de revistas de arquitectura. Para intentar remediar-
lo, la directiva del COARQ reacciona nombrando un nuevo Consejo editorial, que llevaría a 
la revista a una época exitosa durante el último cuarto del siglo XX (fig. 5).
Desde perspectivas y realidades diferentes, llama la atención la voluntad editorial de los co-
legios estudiados. Prácticamente desde su creación publican, y sus publicaciones cumplen 
diversos roles: reforzar el papel de la asociación gremial, dar a conocer la labor colegial e 
informar sobre desarrollos técnicos y tendencias estéticas. Ante la limitada información 
disponible, especialmente sobre los avances tecnológicos en construcción que el auge del 
Movimiento Moderno impulsaba, estas publicaciones permitieron actualizar una formación 
académica poco atenta a innovaciones.
En ambos casos, el camino se inicia con boletines informativos que pasan luego a re-
vistas; salvo durante la primera etapa del franquismo, cuando por una superposición de 

12 Colegio de Arquitectos de Chile, “Memoria anual del Consejo General”, Boletín del Colegio de 
Arquitectos, n.º 10 (julio 1946): 6.
13 Jaime Márquez Rojas, “Una crónica desde dentro”, CA, n.º 51 (marzo 1988): 25.
14 Humberto Eliash Díaz, “Un puente de veinte años”, CA, n.º 51 (marzo 1988): 28.
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competencias se publican tres boletines en paralelo (BSCA, BDGA, BIDGA). Todos sirven, 
eso sí, para abrir caminos profesionales y consolidar el espíritu gremial.
La lectura de estas publicaciones refleja las circunstancias sociopolíticas y económicas que 
los colegios enfrentaban, siendo fundamental su estatus legal. Para el COAM, la experien-
cia con BSCA y RNA (1874-1931) cimentó una confianza y expectación de lo que más tarde 
este Colegio publicara desde una institucionalidad legalmente reconocida y apoyada. Otro 
tanto sucede en el COARQ al aunar las diferentes voces de las asociaciones y revistas pre-
cedentes en un solo órgano oficial.

Apogeo
Con los cambios de las direcciones de Arquitectura (1959) y de CA (1976) se abre un periodo 
de esplendor de ambas revistas, apoyadas por una economía gremial saneada gracias a la 
colegiación obligatoria y al cobro de servicios, también, imperativos. Esto da estabilidad a 
las publicaciones, permite remunerar a los equipos editoriales, mejorar el diseño e introdu-
cir paulatinamente la edición en color. El hecho de repartirse como parte de los beneficios 
colegiales aseguraba el tiraje y, así, la influencia en sus respectivos colectivos.
Arquitectura inicia un periodo de gran interés y reconocimiento con la larga dirección de 
Carlos de Miguel (1959-1973). Bajo administración exclusiva del COAM, De Miguel enca-
beza la renovación de RNA recuperando el nombre y espíritu original de Arquitectura,15con 
un discurso que supone una crítica evidente a la intervención de los colegios profesionales 
durante la Autarquía franquista (1939-57):

El Colegio Oficial de Madrid reanuda con este número la publicación de su revis-
ta ARQUITECTURA, que continuará, como Órgano oficial del Colegio, las tareas que 

15 Antón Capitel, “Notas sobre los avatares históricos de la revista Arquitectura como Medio de difusión 
de la innovación arquitectónica”, Informes de la Construcción 60, n.º 510 (julio 2008): 46-47. https://doi.
org/10.3989/ic.2008.v60.i510.728.

Figura 5. Portadas BCA, n.º 1 (1944), CA, n.º 1 (1968) y CA, n.º 16 (1976). Fuente: Archivo COARQ.
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nuestra guerra dejó interrumpidas el año 1936 en las páginas de la revista de igual título. 
Se trata, por consiguiente, de una nueva etapa de aquella publicación, que reflejará las 
inquietudes y los problemas de la arquitectura española desde su aspecto colegial.16

Entre 1959 y 1974 Arquitectura presenta el único período hasta la fecha con periodicidad 
mensual, dando cuenta de una economía y estructura editorial potente.17 Lentamente se 
abandonan las añoranzas estéticas franquistas para dar cabida a las nuevas tendencias e 
innovaciones técnicas del país y del extranjero.18 La muerte de Franco se manifiesta (más 
bien, celebra) con un número especial, que con una numeración especial, 00, destilaba op-
timismo.19 Los números siguientes retoman la numeración histórica y comenzarán a pu-
blicarse bimensualmente, lo que no impide que mantenga su condición de revista de re-
ferencia. Su afianzamiento en el medio se apoya también en una edición cuidada que irá 
incorporando las nuevas tecnologías de impresión, destacando la impresión litográfica en 
offset, serigrafias multicolores y mimeografías20 Igualmente, la irrupción de la fotografía a 
color en la década de 1980 da cuenta de la voluntad de sus directores para estar a la altura 
de las mejores revistas extranjeras.21

Tras el golpe de estado de 1973, la revista CA comenzará en 1976 una nueva etapa bajo 
dirección de Jaime Márquez, que la convertirá hasta finales del siglo XX en una revista de 
referencia en Chile y Latinoamérica, premios internacionales incluidos.22 Con un plan de 
publicación que determinaría los contenidos de sus doce primeros números, CA logró en 
sus primeros cinco años forjar un estilo propio, basado en su particular formato cuadra-
do (26x25 cm), característica que la acompañaría durante los veintiséis años bajo la di-
rección de Márquez (1976-2002). A finales de los setenta, pese a su condición de revista 
institucional, CA logra plasmar el espíritu radical que tenían las revistas extranjeras más 

16 “El Colegio Oficial de Arquitectos reanuda la publicación de su revista Arquitectura”, Arquitectura, 
n.º 1 (enero 1959): s. p.
17 Sin embargo, cabe recordar que entre 1968 y 1974 se publicaron algunos números dobles.
18 Roberto Goycoolea Prado y Gonzalo Muñoz Vera, “La expresión gráfica en la revista Arquitectura. 
COAM. 1918-1974”, en Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. 
Actas preliminares (Pamplona: T6 Ediciones, 2012), 538.
19 Esta nueva etapa en revista Arquitectura se refleja en la numeración especial, 00, y en los objetivos 
editoriales: “Arquitectura aparece para ser testigo de un cambio de orientación de la línea de dicha 
publicación colegial, sin intentar marcar la dirección futura de la misma que está abierta en la actualidad 
a expensas de participación colegial y del concurso que en breve se convocará”, en “Introducción para el 
Nº 00 de la Revista Arquitectura”, Arquitectura, n.º 196-197 (mayo 1975): s/p.
20 Beatriz Colomina et al., Editar para transformar: Clip/Stamp/Fold (Santiago: Capital Books, 2015), 
19.
21 Gonzalo Muñoz Vera, “Función de la expresión gráfica en la difusión de la arquitectura. La 
revista Arquitectura, 1944-2004”, Revista de Arquitectura 12, n.º 14 (enero 2006): 75. https://doi.
org/10.5354/0719-5427.2006.28257.
22 CA recibió el Primer premio en “Categoría Revista” en la Bienal de Arquitectura celebrada en Quito 
(1986).
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difundidas.23 Destaca su regularidad, sobreponiéndose incluso a la crisis económica mun-
dial de 1980-82, aunque distanciando las ediciones y reduciendo páginas y tiraje.
CA experimenta su madurez durante la década de 1980, cuya consolidación como revista de 
referencia coincide con el ocaso de la revista AUCA, su gran contrapeso, que deja de publi-
carse en 1986, y con el hecho de convertirse en el medio oficial de las Bienales de arquitec-
tura chilena que en la época comienza a organizar el COARQ.24 Con ello, la revista sale del 
ámbito colegial apareciendo lectores no arquitectos, así como estudiantes de arquitectura 
(la privatización de la universidad en 1982 aumentó el número de escuelas) y arquitectos no 
colegiados. La etapa de optimismo vivida en Chile con el retorno a la democracia (1990) im-
pulsa y consolida a la revista CA, publicándose con frecuencia trimestral entre 1990 y 2001. 
Jaime Márquez deja su cargo con el n.º 109 (2002), finalizando una época de esplendor que 
no tendrá la continuidad esperada.

Crisis
Con el cambio de siglo, las revistas Arquitectura y CA entran en un periodo de crisis debido 
a tres circunstancias independientes, pero simultáneas.

Nuevo contexto editorial. A la vez que las formas de ejercer la profesión se van am-
pliando, también lo hacen las revistas de arquitectura, cada vez más especializadas 
y atractivas. En España compiten con Arquitectura: Arquitectura Viva, El Croquis, 
Tectónica, entre otras. En Chile, además de las publicaciones españolas y argentinas 
que se adquieren con mayor facilidad, han surgido ARS, ARQ, Arquitecturas del Sur, 
Revista de Arquitectura, entre otras. Al contrario que las publicaciones gremiales, 
centradas en el quehacer colegial y sus colegiados, estas revistas amplían el abanico 
de materias tratadas, las obras presentadas y las perspectivas analíticas; a lo que hay 
que sumar maquetaciones innovadoras. Otro factor importante es que son revistas 
que buscan lectores que puedan comprarlas sin pertenecer al colegio ni a la profe-
sión distribuyéndose (no repartiéndose) en librerías, grandes superficies e incluso 
en quioscos de prensa. En paralelo, en ambos países ha aumentado el número de 
escuelas (tanto públicas como privadas) y, con ello, el número de arquitectos jóvenes 
que comienzan a cuestionar la orientación e, incluso, la razón de ser de unas revistas 
colegiales, que consideran anquilosadas y caras comparadas con alternativas más 
atractivas y económicas disponibles en formato físico y digital. Ambas revistas cole-
giales notarán en su contenido estas dudas existenciales; sobre todo Arquitectura, 
que intentará actualizarse apostando por nuevos formatos y contenidos. Otro ele-
mento crítico para las revistas colegiales concierne a la evaluación de los docentes. 
Desde sus inicios estas publicaciones han acogido artículos y reseñas de profesora-
do universitario. Publicar en Arquitectura y CA aseguraba una amplia difusión. Con 

23 Gonzalo Muñoz Vera, “Institucionalidad y Controversia. La revista CA y el rol de las publicaciones 
gremiales en tiempos disimiles”, en Editar para transformar: Clip/Stamp/Fold...
24 Eliash Díaz, “Un puente de veinte años...”, 28.
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el cambio de siglo, las universidades sólo comienzan a considerar como mérito para 
las carreras académicas la publicación en revistas indexadas por agencias cientí-
ficas. Así, aunque Arquitectura y CA tenían más tiraje e influencia que las revistas 
indexadas, paulatinamente quienes escribían artículos de investigación teórica o his-
tórica dejaron de hacerlo. Cuestión que no corresponde desarrollar aquí, pero que es 
algo a considerar en la crisis de sentido de las publicaciones que nos ocupan (fig. 6).

Generalización de las TIC. Como en tantos ámbitos de la vida, la llegada de Internet 
obligaría a replantear de raíz la forma en que se difunde, consulta y se accede a la in-
formación disciplinar. Sin entrar a explicar un fenómeno conocido, los dos formatos 
clásicos de publicaciones colegiales se han visto afectados, si bien no de igual mane-
ra. Los boletines han dejado de tener sentido en un mundo donde la información y las 
convocatorias, tanto colegiales como institucionales, pueden hacerse y consultarse 
en tiempo real. Las revistas, por su parte, se han visto obligadas a replantear sus so-
portes y contenidos. ¿Qué sentido tiene editar unas revistas caras si puedo difundir-
las (o conseguirlas) a bajo coste a nivel mundial? ¿Qué sentido tienen (o cómo deben 
ser) los artículos sobre obras si se puede conseguir toda la información con un clic?

Por último y fundamental, la disolución del papel protagónico de los colegios en la 
profesión. A socaire de la corriente neoliberal que ha determinado la economía y la 
política mundial desde la década de 1980, en ambos países los colegios dejan de ser 
el centro de control de la profesión. En esto Chile es pionero y la reforma de mayor 
calado.

Figura 6. Portadas Arquitectura, n.º 336 (2004), n.º 366 (2013) en papel y digital y n.º 385 (2022). Fuente: 
Archivo Histórico COAM.
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Siguiendo las tesis neoliberales de la Escuela de Chicago, el gobierno de Pinochet promul-
ga el 3/2/1981 el Decreto Ley 3621, sobre las Normas sobre Colegios Profesionales. El Art. 
1 los convierte en Asociaciones Gremiales. El Art. 2 establece la voluntariedad de pertenen-
cia, recalcando que no pueda ser requisito para ningún efecto. El Art. 5 prohíbe establecer 
aranceles mínimos. La transformación es radical: quita al COARQ el papel fiscalizador que 
tenía sobre la profesión. Pasado un tiempo, el entonces director de CA resume las conse-
cuencias negativas de la nueva norma, pero también habla de un renacer inesperado:

Al perderse la obligatoriedad de la afiliación a los colegios profesionales por efectos de la 
nueva ley, la revista debe reducir su tiraje a tres mil ejemplares, número más acorde con 
los arquitectos activos. Sin embargo, CA comienza a leerse y comentarse profusamente. 
El equipo editor ha comprendido la importancia de la distribución y se crea un mecanismo 
computacional de registro de subscriptores. El despacho se encomienda a mensajeros, 
todo lo que redunda en una mejor circulación.25

La esperanza es, sin embargo, pasajera. Tras un intento de sacar la revista en formato digi-
tal, CA desaparece en 2016 (fig. 7).

El 22/12/2009 el parlamento español aprueba la “Ley de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio.” (BOE- A-2009-20725ña). Otra norma de carácter neoliberal clave para el tema que nos 
ocupa. Como en Chile, transformó el papel de los colegios oficiales establecidos en la Ley 
de 13/2/1974 de Colegios Profesionales, que les otorgaba “la ordenación del ejercicio de las 
profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas”. La colegiación deja 
de ser obligatoria con carácter general y se establecen una serie de regulaciones orientadas 

25 Márquez Rojas, “Una crónica desde dentro...”, 26.

Figura 7. Portadas CA, nº 132 (2007), n.º 151 (2013) y n.º 152 (2016), ya en formato digital. Fuente: Archivo 
COARQ.
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a fomentar la competencia profesional. Es la puntilla para un Colegio que vivía tiempos de 
penuria económica. La revista también se ve afectada, acentuando una crisis que había 
comenzado a manifestarse hace ya una década. En 1991 se habían publicado sólo dos nú-
meros en vez de los seis establecidos; y en 1998 deja de publicarse la revista Urbanismo 
COAM, que había comenzado en 1987 en una época de fortaleza colegial con el fin de inci-
dir “en el ejercicio profesional del arquitecto dentro del campo del urbanismo, tanto en las 
áreas del diseño y el planeamiento urbano como en ciertos aspectos de la ordenación del 
territorio.”26 Desde 1994 Arquitectura pasa a ser una publicación trimestral, salvo excepcio-
nes, hasta 2009. Desde entonces la periodicidad ha sido impredecible. Deja de publicarse 
en 2017, 2020 y 2021. Tampoco han sido previsibles los contenidos de una revista que 
comienza a incorporar temas innovadores y una edición más experimental, en línea con 
lo comentado en el punto 1 de este apartado. Hoy, el futuro sigue incierto. A la fecha (julio 
2023) aún no se tiene certeza si el 2023 verá un nuevo número.

Conclusiones
La historia de las publicaciones periódicas del COAM y el COARQ se desarrolla en paralelo 
a la historia de la profesión y de los vaivenes políticos e históricos, con especial impacto 
de la Guerra civil y el golpe de estado, respectivamente. Arquitectura y CA, sus respectivas 
revistas de referencia, se consolidan tras años de experimentación con distintos tipos de 
contenidos y formatos.
El énfasis de los primeros tiempos es gremial y los destinatarios son los colegiados, como 
corresponde a una profesión que se está institucionalizando. Luego viene un periodo de 
auge, incluso de apogeo. Los colegios ganan poder en la estructura económica de sus paí-
ses y sus publicaciones tienen un carácter más general, pero centrada en dar a conocer la 
excelencia de la arquitectura generada por sus colegiados. Finalmente, los nuevos panora-
mas editoriales, la crisis de la profesión y la pérdida de poder en una estructura neoliberal 
de la economía abren un periodo de dificultades prácticas (no hay recursos para seguir im-
primiendo las revistas tal como se hacía) y conceptuales (qué tipo de publicación deberían 
ser hoy las colegiales).
En este panorama resulta muy difícil aventurar el futuro de las publicaciones periódicas de 
los colegios profesionales. Incluso resulta difícil aventurar el futuro de los propios colegios. 
Quizás, más pronto que tarde, un nuevo Boletín vendrá a informar de cuanto ocurre.  

26 “Presentación de la Revista Urbanismo”, Archivo digital COAM (sitio web), consultado 10 de julio de 
2023, https://www.coam.org/es/fundacion/biblioteca/revista-urbanismo-coam.
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