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TEXTO DE LLAMADA

1

“Construir con palabras” suele ser la coartada habitual de aquellas 
personas que pretenden legitimar la escritura o la reflexión crítica, 
histórica o de cualquier índole, en el marco de tareas en la periferia 
de la práctica profesional clásica. Por el contrario, “investigar pro-
yectando” o “reflexionar dibujando” suelen ser expresiones de aque-
llos colectivos que, frente a los primeros, se centran en la acción y en 
la “realidad”, huyendo de la teoría y la ficción que en ocasiones se le 
atribuye. Teoría versus práctica. Reflexión versus acción. Academia 
versus profesión. En definitiva: escribir versus construir. No nos en-
gañemos, esos son los extremos entre los que en muchas ocasiones el 
mundo de la arquitectura está inmerso; y por mundo entendemos a 
arquitectos y arquitectas que cada vez más se ven abocados a una pro-
fesión diversa y transversal, distinta de la que fue, pero muy ligada a 
sus tradiciones y discusiones más atávicas. 

Es evidente que el debate planteado de esta manera, en el contexto de 
una revista de un colegio profesional como esta, resulta sumamente 
reduccionista. Como solía afirmar Robert Venturi, puede ser “lo uno 
y lo otro” al mismo tiempo, asumiendo todas sus contradicciones, ya 
que no hay acción sin reflexión ni teoría sin práctica —ya sea en ese 
orden o en el inverso—. En este sentido, todos estos conceptos con-
vergen en un término fundamental para la arquitectura: el “proyec-
to”. Este es, simultáneamente, una destreza material e intelectual, un 
arte que se alimenta de los saberes científicos más variados y de disci-
plinas que abarcan desde la filosofía hasta la sociología.

¿Se puede proyectar solo con acciones? ¿No sería la propia acción 
de proyectar —cualquiera que sea su escala, desde el diseño de in-
teriores al paisaje— una acción reflexiva? Como ya nos enseñó el 
filósofo norteamericano y profesor de planificación urbana Donald 
A. Schön, en la práctica profesional se activa un conocimiento im-
plícito y complejo que permite reconocer de inmediato situaciones 
problemáticas y ofrecer respuestas eficaces, propias de una práctica 
experta. Este conocimiento no surge simplemente de aplicar saberes 
teóricos, sino a través de un proceso continuo de acción y reflexión en 
el que la persona profesional se forma enfrentando los desafíos de su 
práctica diaria.1 

Estas cuestiones no son ajenas ni a los colegios profesionales ni a las 
escuelas. No es extraño, pues, que las más variadas publicaciones 
españolas recientes las hayan abordado directa o indirectamente. 

Berta Bardí-Milà

Doctora Arquitecta. Profesora 
en la Universidad Politécnica 
de Cataluña.

Daniel García-Escudero 

Doctor Arquitecto. Profesor en 
la Universidad Politécnica de 
Cataluña.

Biografía científica de una revista: 
sobre la DPA de Carlos Martí Arís 

(1997-2015)
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En esta misma revista, en el último número publicado, Carmen Mo-
reno Álvarez se preguntaba: ¿Escribir, para qué?, y destacaba algu-
nas de sus virtudes como la atemporalidad y su capacidad para ex-
plorar lo conocido mediante la observación de los cotidiano.2 Casi en 
paralelo aparecía el último número de la revista Quaderns del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Catalunya. En él participaba Eva Franch i 
Gilabert con el más que elocuente texto: “Ningú llegeix revistes d’ar-
quitectura” (Nadie lee revistas de arquitectura).3 El título resume bien 
el punto de partida del texto, que se acaba convirtiendo en un intere-
sante repaso de revistas contemporáneas al margen del mainstream 
de la profesión. Por último, y esta vez desde la academia, el Depar-
tamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM-UPM acaba de 
inaugurar la colección “Ensayos críticos”. Luis Rojo, en el primer nú-
mero, analiza la escritura como medio de producción arquitectónica 
a través del análisis de cinco textos contemporáneos de géneros dife-
rentes: historia, ficción, manifiesto y relato. Rojo afirma: “la cuestión 
no es si los arquitectos escriben o no, sino para qué escriben; cuál es el 
objetivo de la escritura cuando esta es el medio con el que se produce 
la arquitectura”.4  

A continuación, intentaremos dar una posible respuesta a la pre-
gunta de Luis Rojo, pero no a partir de una reflexión erudita, sino 

↑ Portadas de los 20 números de la 
revista DPA (1997-2015).
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a través de un ejemplo concreto: la revista DPA del Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos de la ETSAB y ETSAV de la UPC, liderada 
entre 1997 y 2015 por Carlos Martí Arís.5 La DPA se convirtió en un 
espacio de pensamiento crítico, promoviendo un diálogo constante 
entre teoría y práctica, y ofreciendo una plataforma para el debate y 
la reflexión. Este enfoque se apartó de las modas pasajeras, centrán-
dose en el análisis de casos de estudio ejemplares que permitieran un 
entendimiento más profundo de la arquitectura. Así, este texto busca 
ofrecer una respuesta —una entre tantas posibles— a la pregunta ini-
cial: la escritura tiene el propósito de arrojar luz sobre las obras ejem-
plares y, a su vez, sobre la realidad histórica, social y material que las 
rodea. Las obras arquitectónicas condensan los temas esenciales de 
la disciplina, y es a través de ellas como podemos desentrañar estos 
aspectos fundamentales.6

2
La revista DPA: documents de projectes d’arquitectura estuvo liderada 
por Carlos Martí Arís junto a un equipo permanente desde 1997 has-
ta su desaparición en 2015. Empezó por el número 12 y culminócon 
el número 31 dedicado a Francesc Mitjans y el número 32 que recopi-
laba todos los textos de Carlos. Se posicionó como un espacio crítico 
y reflexivo en el panorama de las publicaciones arquitectónicas. La 
revista fue la continuación natural de DP, la anterior publicación del 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos.7 Entre 1993 y 1996, DP 
había servido como una plataforma para analizar y debatir aspectos 
fundamentales de la arquitectura, centrándose en figuras influyentes, 
en paralelo al debate sobre temas académicos y pedagógicos de la Es-
cuela de Arquitectura. Los números previos a la etapa de Carlos Martí 
habían incluido monografías dedicadas a figuras como Craig Ellwood, 
Owen Williams o Jean Prouvé, así como ediciones orientadas al plan 
de estudios que en ese momento se estaba debatiendo en la escuela y a 
nivel nacional, conocido coloquialmente como el “plan 1994”.

A partir del número 12, DPA mantuvo el formato gráfico sobrio que 
había caracterizado la etapa anterior, optando por la impresión en 
blanco y negro, con el objetivo de privilegiar el contenido sobre el 
continente.8 Este planteamiento gráfico humilde reflejaba la inten-
ción de dirigirse principalmente al estudiantado sin más pretensio-
nes que crear un espacio riguroso para abordar temas relevantes de 
la crítica arquitectónica sin sacrificar la profundidad académica. De 
este modo, la revista se consolidó como un vehículo esencial para el 
debate, transmitiendo análisis y perspectivas que enriquecieron la 
formación del estudiantado y contribuyeron al desarrollo de una cul-
tura arquitectónica más matizada. No resulta sorprendente, enton-
ces, que cada número incluyera en la contraportada la siguiente nota: 
“La revista DPA, al margen de las reglas estrictas que el mercado dic-
ta, se mantiene lejos del ansia de novedad, ofreciendo una reflexión 
crítica sobre los proyectos de arquitectura, con recursos modestos y 
ambición intelectual”.
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Asimismo, la revista resurgió en un momento en el que la crítica ar-
quitectónica se enfrentaba a la fragmentación del conocimiento y a 
su mercantilización. Su objetivo fundacional fue ofrecer una plata-
forma para la discusión profunda y el análisis riguroso, buscando co-
laborar en la formación de una cultura arquitectónica más robusta. 
Este compromiso se reflejó en la voz de su director, quien propugnó 
una crítica que emergiera desde la práctica arquitectónica misma, 
promoviendo una relación más directa entre la teoría y la práctica.9

De este modo, la revista se alejó de la mera promoción de “noveda-
des”. Su filosofía editorial se manifestó en una ambición intelectual 
que buscó documentar, al tiempo que cuestionaba y reflexionaba 
sobre el estado de la arquitectura. Se enfocó en temas y obras que a 
menudo eran subestimadas o ignoradas en otras publicaciones. Este 
enfoque se tradujo en la elección de figuras arquitectónicas que no 
siempre recibieron la atención que su obra merecía, así como en la 
exploración de temas que abordaron cuestiones críticas atemporales. 
Se posicionó, así, como una revista que rechazaba la superficialidad 
y la autopromoción típicas del mundo mediático. En cambio, su mi-
sión se centraba en la producción de un conocimiento que provenía 
de una reflexión fundamentada que se articula en torno a tres áreas 
temáticas:

•  Personalidades relevantes: números monográficos sobre arquitec-
tos que han influido en la práctica y el pensamiento arquitectóni-
co, como Lubetkin, Távora, Gardella o Dieste, entre otros.10 Estos 
números analizaban su impacto en la arquitectura contemporá-
nea, ofreciendo una mirada crítica que situaba su trabajo en un 
contexto más amplio.

•  Temas de debate: a través de la exploración de temas como el “patio 
y la casa”, “abstracción”, “cota cero” o “forma y memoria”, se pro-
fundizaba en cuestiones que son relevantes para la práctica arqui-
tectónica actual y pasada.11

•  Lugares y contextos: se investigaban lugares específicos, como 
Tapiola, Bogotá o los países nórdicos, analizando cómo la arquitec-
tura se inserta y responde a su contexto geográfico y cultural. Esta ex-
ploración de lugares resaltaba la importancia de entender la arquitec-
tura no solo como un fenómeno estético, también como un producto 
social y cultural. 

3
Una posible aproximación para entender la revista consiste en ana-
lizar las palabras clave que emergen de los artículos en general, y de 
las editoriales escritas por Carlos Martí en particular. De este análisis 
emergen términos como “crítica”, “espacio”, “proyecto”, “memoria”, 
“teoría”, “práctica”, “historia”, “cultura” o “lugar”. Estos conceptos 
son esenciales para entender la línea editorial y reflejan las preocu-
paciones recurrentes que la revista abordó a lo largo de sus edicio-
nes. En ellos se observa una búsqueda constante de conexión entre 
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los aspectos formales, teóricos y contextuales de la arquitectura, 
estableciendo un puente entre la tradición arquitectónica y su 
evolución contemporánea.

Las dualidades presentes en la revista, como “tipo/transforma-
ción”, “patio/pabellón”, “proyecto/canon” y “tradición/innovación”, 
revelan cómo DPA se ocupó de valorar la arquitectura desde sus posi-
bilidades de cambio y adaptación. La relación entre “tipo” y “trans-
formación”, por ejemplo, muestra cómo los tipos arquitectónicos 
preexistentes pueden ser adaptados y transformados para nuevas 
funciones, mientras que “tradición” e “innovación” señalan la im-
portancia de contextualizar históricamente los avances en cualquier 
disciplina. De igual modo, conceptos como “forma/memoria” o “lu-
gar/memoria” resaltan la dimensión temporal y cultural de la disci-
plina, entendiendo cada obra como un reflejo y una extensión de su 
contexto, tanto físico como histórico.

Estos conceptos permiten entender mejor su línea editorial, y tam-
bién la profundidad con la que DPA abordó la crítica arquitectónica. 
Su enfoque estaba profundamente ligado a la realidad y a la práctica, 
como se evidencia en dualidades como “realidad/proyecto” y “pensa-
miento/acción”. DPA no se limitaba a la teoría ni al análisis aislado de 
las obras, sino que promovía un análisis fundamentado en la práctica 
arquitectónica real, conectando las ideas con las acciones. Las pala-
bras “lugar”, “anónimo”, y “cultura” subrayan, además, la importan-
cia de valorar la arquitectura cotidiana, aquella que se inscribe en el 
contexto cultural y que influye directamente en la vida diaria. A tra-
vés de este enfoque holístico y contextual, DPA se posicionó como un 
foro donde la reflexión teórica, la práctica y la crítica se entrelazaban 
para enriquecer la comprensión del entorno construido.

4
La postura de Carlos Martí en la revista DPA subrayaba la importan-
cia de un pensamiento riguroso, anclado en una comprensión pro-
funda de las obras, alejado de la superficialidad de modas pasajeras. 
La crítica arquitectónica no era un simple ejercicio de evaluación 
estética o moral. Se trataba de un proceso complejo, impregnado del 
mismo espíritu creativo que caracteriza al proyecto arquitectónico. 
Al igual que los críticos de Cahiers du Cinéma, se abogaba por una in-
cursión “desde dentro”, surgida de la propia disciplina y basada en 
la experiencia directa. DPA se consolidó así como un espacio donde 
se documentaba el oficio, al tiempo que se contextualizaba y profun-
dizaba en su significado, fomentando una cultura reflexiva, basada 
en la colaboración de múltiples voces que contribuían con miradas 
poliédricas no dogmáticas.

La crítica se concebía también como un apoyo activo a la práctica 
arquitectónica, similar a la cimbra que sostiene un arco durante su 
construcción. Desde esta perspectiva, teoría y práctica son dos ca-
ras de una misma moneda: interdependientes y mutuamente forta-
lecedoras. En esta línea, la revista DPA se distanciaba de las tenden-
cias comerciales, buscando un conocimiento profundo que no solo 
comprendiera los valores de su tiempo, sino que también aspirara a 
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trascenderlos para alcanzar la intemporalidad de los grandes temas 
de la humanidad. Ejemplos significativos de esta búsqueda se en-
cuentran en números como “Forma y memoria” (n.º 18) y “Cota cero” 
(n.º 21), donde las contribuciones exploraban de qué manera “lugar”, 
“tradición” e “innovación” podían articularse en las prácticas arqui-
tectónicas contemporáneas. Este enfoque rechazaba la reducción 
simplista de la crítica a una serie de juicios apresurados y clichés, abo-
gando en su lugar por una reflexión profunda que entendiera la arqui-
tectura como un diálogo dinámico entre pasado, presente y futuro.

El diálogo era otro elemento crucial en el equipo editorial de la re-
vista, quien defendía que “el conocimiento solo podrá ser fruto de la 
voluntad de entablar un diálogo con el mundo”, como solía afirmar 
con frecuencia Carlos Martí. En consecuencia, la crítica debía ser una 
conversación abierta, no solo entre teoría y práctica, sino también en-
tre disciplinas como el cine, la literatura y la filosofía, todas capaces 
de enriquecer la mirada arquitectónica. En DPA, la interdisciplina-
riedad se expresaba de múltiples maneras: desde la inclusión de re-
flexiones sobre la influencia del cine en la arquitectura, hasta la con-
sideración de cómo ciertos conceptos filosóficos pueden transformar 
nuestra percepción del espacio —recordemos el número dedicado a la 
“abstracción”—. Este diálogo constante permitía situar a cada obra en 
su contexto formal, histórico y social, desde su originalidad en senti-
do etimológico, esto es, referida a su origen y raíces, no a su novedad. 
De este modo, se fomentó una crítica comprometida y conectada con 
la realidad, y se dotó a DPA de un enfoque intelectual y humanista que 
trascendía la evaluación estética para contribuir activamente al desa-
rrollo significativo de la arquitectura contemporánea.

5
Podríamos finalizar concluyendo que el pensamiento de Carlos Martí 
no se limitaba exclusivamente al ámbito disciplinar de la arquitec-
tura, como tampoco lo hacían los números de la revista DPA y todas 
aquellas publicaciones y líneas editoriales que impulsó.12 Aunque de-
fendía la autonomía de la disciplina, también se nutría intensamente 
de otros campos, como el cine, la literatura, la pintura o la escultu-
ra, reconociendo la importancia de los saberes “laterales” que en-
riquecen todo proceso de diseño. En su ensayo “Tres paseos por las 
afueras” (2009),13 reflexionaba sobre la práctica de la lectura como 
un paseo intelectual que nos abre nuevas perspectivas y nos permite 
descubrir hilos invisibles entre fenómenos aparentemente desconec-
tados. Defendía que la lectura, aunque sea una práctica en extinción, 
es esencial para entender la arquitectura en toda su profundidad. 
Esta apertura hacia otras disciplinas, lejos de diluir la especificidad 
de la arquitectura, aporta un contexto más amplio y una riqueza con-
ceptual que permite entender mejor los problemas arquitectónicos y 
abordar con mayor sensibilidad los desafíos del proyecto.

En consecuencia, Carlos Martí veía en el lenguaje y en la lectura 
herramientas fundamentales para combatir la fragmentación del 
conocimiento y la fugacidad de lo contemporáneo. Según su pun-
to de vista, la proliferación de publicaciones y la disminución de 
lectores representan una paradoja de nuestro tiempo: cada vez se 
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edita más, pero se lee menos. Ante esta situación, defendía el valor de 
revitalizar la lectura y el uso riguroso del lenguaje, como un antídoto 
frente al relativismo y la confusión. La lectura y el lenguaje comportan 
una disciplina y una transmisibilidad de significados que permiten 
establecer relaciones coherentes entre distintas realidades. Defen-
día la acción de leer como un paseo lleno de incertidumbre, una 
búsqueda constante de aquello que pueda transformarnos. Al leer, 
nos sumergimos en un proceso que trasciende el mero refinamiento 
del estilo o la mejora de la gramática: se trata de abrir nuevas puer-
tas, de explorar territorios imprevistos que puedan enriquecer la 
práctica arquitectónica.

Para Carlos Martí, la arquitectura, aunque debía ser concebida y 
construida a partir de sus propias reglas, necesitaba nutrirse de una 
gran variedad de “alimentos” intelectuales. En este sentido, quienes 
ejercen la arquitectura deben ser “omnívoros intelectuales”, capaces 
de absorber e integrar conocimientos de diversas fuentes sin perder 
de vista la especificidad de su disciplina. El proyecto arquitectóni-
co surge de la propia arquitectura como un flujo continuo de ideas, 
pero también de experiencias personales que dejan huella en quienes 
la practican. Este proceso de metabolización es complejo y difícil de 
aprehender, pero esencial para la calidad de nuestro trabajo. Carlos 
Martí rechazaba la imagen del arquitecto o la arquitecta como al-
guien que exhibe una “calculada incultura”, y abogaba, en cambio, 
por profesionales comprometidos no solo con el dominio técnico y 
disciplinar, sino también con un profundo interés en las artes, la filo-
sofía y las ciencias, tanto en la acción práctica como a través de la lec-
tura. Esta integración profunda y transversal entre disciplinas enri-
quece la arquitectura y le permite alcanzar su máxima complejidad y 
resonancia, desde la práctica del oficio hasta la escritura, la reflexión 
y las publicaciones. 

Notas:

 1  Schön, Donald A. 1992; 1998.

 2  Moreno Álvarez, Carmen. “Escribir ¿para qué?” Neutra, núm. 19, 2024, 
p.12-15.

 3  Franch i Gilabert, Eva. “Ningú llegeix revistes d’arquitectura”. Quaderns 
d’arquitectura i urbanisme, núm. 274, 2024, p. 162-167. 

 4  Rojo de Castro, Luis. La arquitectura también se escribe: entre la 
crítica y la investigación. Ensayos críticos, núm. 1. Madrid: Ediciones 
asimétricas, 2024, p.5.

 5  Los números de la revista DPA: https://upcommons.upc.edu/
handle/2099/10263

 6  Cabe comentar aquí la influencia que tuvo en Carlos Martí su 
participación en el comité editorial de la revista 2C: construcción de la 
ciudad, liderada durante las décadas de 1970 y 1980 por Salvador Tarragó. 
2C nació del impulso de Tarragó junto a un grupo de estudiantes de la 
ETSAB, quienes trabajaron como un equipo cohesionado y comprometido, 
organizado como una cooperativa. Este modo de organización propició 
un ambiente de colaboración horizontal que influyó significativamente en 
la formación crítica y profesional de Carlos Martí, reforzando su visión de 
la arquitectura como una práctica colectiva y comprometida. Consulta 
en línea 2C: https://upcommons.upc.edu/handle/2099/4803

 7  Consulta en línea de la revista DP: https://upcommons.upc.edu/
handle/2099/3093

 8  El color se reservaba exclusivamente para las portadas, que 
caracterizaban así cada número con una gama cromática diferente. 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099/10263
https://upcommons.upc.edu/handle/2099/10263
https://upcommons.upc.edu/handle/2099/4803
https://upcommons.upc.edu/handle/2099/3093
https://upcommons.upc.edu/handle/2099/3093
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su libro El artesano: “La historia ha trazado falsas líneas divisorias entre 
práctica y teoría, entre técnica y expresión, artesano y artista, productor 
y usuario; la sociedad moderna padece esta herencia histórica”.

 10  Cabe advertir cómo entre la lista de maestros no se encuentra 
ninguna mujer arquitecta. Esta es una cuestión sobre la que debemos 
reflexionar, no para juzgar el pasado, pero sí para mejor el futuro y la 
variedad de referentes, especialmente entre el estudiantado. Referentes 
entre los cuales también deberían figurar colectivos o cooperativas de 
profesionales, que con su acción conjunta también profundizan en las 
raíces de la profesión al tiempo que dan una respuesta al presente.  

 11  Cabría preguntarse a día de hoy si sería pertinente añadir a estas 
cuestiones otros conceptos de plena actualidad como “emergencia 
ambiental” o “crisis social”. Resultaría del todo necesario arrojar luz 
sobre ellos, no solo por la premura de soluciones que demandan, sino 
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pasado y en otras disciplinas. 

 12  Como por ejemplo las colecciones de la Fundación Arquia La cimbra 
(https://fundacion.arquia.com/ediciones/publicaciones/colecciones/
arquiala-cimbra/) y Arquia/tesis (https://fundacion.arquia.com/
convocatorias/tesis/), en funcionamiento desde principios de la década 
de los 2000.

 13  Ensayo incluido en el libro: Martí Arís, C. et al. Incursiones 
arquitectónicas: ensayo a cuatro bandas. Granada: Universidad de 
Granada, 2009, p. 11-24. 
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