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La Muralla Roja. Entre el espacio real y el virtual
The Red Wall. Between Real Space and Virtual Space

DANIEL DÍEZ MARTÍNEZ
Universidad Politécnica de Madrid, daniel.diez@upm.es

Abstract
La revolución de las tecnologías de la información ha abierto una nueva vía para la percep-
ción de la arquitectura que va más allá de la experiencia directa o de los medios especiali-
zados. La cultura popular, los medios de comunicación de masas e internet han acercado 
la arquitectura de autor a hábitos de consumo cotidianos, creando una sensibilidad que 
merece ser analizada. Esta comunicación reflexiona sobre este fenómeno a través de la 
Muralla Roja de Calpe. Miembro de pleno derecho de un imaginario colectivo contempo-
ráneo que trasciende la arquitectura, la obra de Bofill celebra el cincuenta aniversario de 
su construcción envuelta en un nivel de exposición mediática popular que le concede el 
dudoso honor de ser “el lugar más ‘instagrameable’ de España”. La comunicación analiza 
cómo su difusión en el mundo publicitario ha contribuido a la construcción de la imagen 
del edificio.

The information technology revolution has opened a new path for the perception of archi-
tecture that goes beyond direct experience or specialized media. Popular culture, the mass 
media and the Internet have brought architecture d’auteur closer to daily consumption ha-
bits, creating a sensitivity that deserves to be analyzed. This paper reflects on this pheno-
menon through the Red Wall of Calpe. A full member of a contemporary collective imagi-
nation that transcends architecture, Bofill’s work celebrates the fiftieth anniversary of its 
construction wrapped in a level of popular media exposure that grants it the dubious honor 
of being “the most instagrammable place in Spain”. This paper analyzes how its diffusion in 
the advertising world has contributed to the construction of the image of the building.

Keywords
Bofill, Instagram, medios de comunicación, publicidad 
Bofill, Instagram, mass media, advertising
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Introducción

Con forma de fortaleza, el proyecto parece surgir de los acantilados rocosos sobre los que 
se asienta. Su organización desafía la creciente división entre espacio público y privado a 
través de su reinterpretación de la casba, la ciudadela amurallada típica de la arquitectura 
tradicional de los países del norte de África. El laberinto responde a un preciso esquema 
geométrico basado en el tipo de la cruz griega con brazos de 5 metros de largo, que se 
agrupan de diversas maneras, dejando las torres de servicio (cocinas y baños) en la inter-
sección de las cruces. Esta base geométrica también representa una aproximación a las 
teorías del constructivismo, de las que el proyecto de la Muralla Roja pretendía represen-
tar una evocación evidente.
Las formas del edificio crean un conjunto de patios interconectados que permiten acceder 
a los cincuenta apartamentos del conjunto, que incluyen estudios de 60 metros cuadrados, 
y apartamentos de dos y tres dormitorios de 80 y 120 metros cuadrados respectivamente. 
En las terrazas de cubierta hay soláriums, una piscina y una sauna reservadas únicamen-
te para los residentes.
La decisión de pintar el edificio en una gama de colores distintos responde a la intención 
de diferenciar los elementos arquitectónicos dependiendo de sus funciones estructurales. 
Los colores más llamativos de las fachadas exterior e interior se emplean para contrastar 
con la naturaleza o complementar su pureza. La fachada exterior está pintada con diferen-
tes tonos de pintura roja, de modo que se potencia el contraste con el paisaje del entorno. 
Por otro lado, las escaleras y las superficies de circulación se tratan con diferentes tonos 
de azul, que van desde el azul cielo hasta el índigo e incluso el violeta, dependiendo de si 
contrastan con el cielo o crean una continuidad visual con él.1 

La Muralla Roja (Calpe, Alicante; 1968-1973) de Ricardo Bofill resultó un edificio vanguar-
dista y rompedor en su momento y sigue resultándolo hoy, justo cuando se cumple medio 
siglo de su construcción. Atemporal y deliberadamente ajena a recursos proyectuales o 
constructivos procedentes de la esfera de la alta tecnología –al contrario, como se ha men-
cionado anteriormente, alude a arquitecturas tradicionales, a su relación con el entorno y 
a principios geométricos y cromáticos elementales–, es difícil imaginar un edificio más 
contemporáneo (fig. 1).
Parte de esta vigencia se articula alrededor de la atípica condición de ser una de esas pocas 
obras de arquitectura que parecen satisfacer a profesionales y a profanos por igual. De he-
cho, el edificio de Bofill se ha instalado en un imaginario colectivo popular que conecta la 
arquitectura de autor con el gusto para todos los públicos, incluyendo artistas de todas las 
disciplinas imaginables, importantes influencers en las redes sociales y el universo empre-
sarial de grandes marcas multinacionales pertenecientes a los más diversos sectores. Esta 
relación trae consigo algunos efectos inesperados –aunque no necesariamente negativos–, 
como que el entendimiento y percepción reales del objeto arquitectónico estén siendo des-
plazados progresivamente por la representación virtual que los medios de comunicación es-
tán haciendo de la Muralla Roja. El resultado es un nuevo discurso arquitectónico, complejo 
y multifacético, pero también indiscutiblemente ficticio y, en ocasiones, engañoso.

1 “La Muralla Roja”, en RBTA (sitio web), consultado 17 de agosto de 2023, https://ricardobofill.com/es/
projects/la-muralla-roja/.
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La arquitectura en la era de la información: más allá de la experiencia directa
La experiencia directa ha estado tradicionalmente en la base del conocimiento de la arqui-
tectura. Así lo han defendido críticos como Bruno Zevi, que en Saber ver la arquitectura2 

confiaba su apreciación y entendimiento a la percepción visual derivada del movimiento 
a través de los espacios interiores; Sigfried Giedion, quien introdujo en Espacio, tiempo 
y arquitectura3 el tiempo como dimensión fundamental para la lectura de la concepción 
espacial moderna –Giedion también obligaba al espectador a desplazarse por el edificio: 
es decir, a visitarlo–; o Steen Eiler Rasmussen, que aludía directamente a ello en el propio 

2 Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura: saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura (Turín: 
Einaudi, 1948); primera versión en español: Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación 
espacial de la arquitectura, trad. por Cino Calcaprina y Jesús Bermejo Goday (Buenos Aires: Poseidón, 
1951).
3 Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1941-1969); primera versión en español: Espacio, tiempo y arquitectura: el 
futuro de una nueva tradición, trad. por Isidro Puig Boada (Barcelona: Hoepli, 1955); versión definitiva 
en español: Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva tradición, trad. y ed. por Jorge Sainz 
(Barcelona: Reverté, 2008).

Figura 1. La Muralla Roja (Calpe, Alicante; 1968-1973), de Ricardo Bofill Taller de Arquitectura; fotografía 
de Gregori Civera. Fuente: Archivo RBTA.
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título de La experiencia de la arquitectura4, donde, además, afirmaba: “No basta con ver la 
arquitectura; hay que experimentarla”5.
Indudablemente, la percepción visual directa es una de las bases fundamentales que rigen 
la experiencia de un usuario con la arquitectura –aunque no la única, tal como defienden 
teóricos como Juhani Pallasmaa6–. Cuando la visita no es posible, tradicionalmente esta 
experiencia directa se ha suplido con material gráfico técnico –fundamentalmente planos y 
fotografías especializadas– y algún texto; toda esta documentación ayuda a componer una 
configuración integral de una determinada obra de arquitectura.
No obstante, el avance de los medios de comunicación y la popularización de la tecnología 
nos ha hecho cada vez más conscientes de que el tipo de experiencia de la arquitectura 
por el que abogaban Zevi, Giedion y Rasmussen se puede hoy, si no sustituir, al menos 
complementar con otros modos alternativos al estrictamente directo experiencial que estos 
críticos defendían como el único. Por ejemplo, aplicaciones como Google Maps y Google 
Street View, que fueron creadas para ayudar a sus usuarios a definir rutas entre distintas 
ubicaciones, se han convertido en herramientas fundamentales que nos permiten “conocer” 
de manera virtual una ciudad aun estando en realidad a miles de kilómetros. En esta misma 
línea, el catedrático y actual director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, Manuel Blanco, comentaba en una entrevista reciente:

Lo real y lo virtual se mezclan desde hace años, como cuando estábamos jugando a 
Pokémon y era la primera vez que lo real y lo virtual estaban fusionados y cientos de per-
sonas se movían por la ciudad buscando lugares virtuales. [...] Actualmente las personas 
pueden acceder a relacionarse por medio de aplicaciones [...] que superponen las capas de 
lo real y lo virtual en todas las ciudades.7

En realidad, la perspectiva de que otros lenguajes y disciplinas se tornarían condicionantes 
para la evolución de la arquitectura no es una idea tan nueva. Ya en 1956, Alison y Peter 
Smithson publicaron en la revista Ark: The Journal of the Royal College of Art un provocati-
vo artículo titulado “But Today We Collect Ads”, en donde aventuraban:

4 Steen Eiler Rasmussen, Om at opleve arkitektur (Copenhague: GEC Gads Forlag, 1957); primera 
versión en inglés: Experiencing Architecture, trad. por Eve Wendt (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 
1962); primera versión en español: Experiencia de la arquitectura, trad. por Ramón Garriga y Boultros 
Sleiman (Barcelona: Labor, 1974).
5 Steen Eiler Rasmussen, La experiencia de la arquitectura, trad. por Carolina Ruiz (Barcelona: 
Reverté, 2004), 31.
6 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses (Londres: Academy Editions, 
1996); primera versión en español: Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos, trad. por Moisés 
Puente y Carles Muro (Barcelona: Gustavo Gili, 2014).
7 Manuel Blanco, citado en: Rubén Fernández-Costa, “Manuel Blanco, catedrático de Arquitectura: 
‘El mundo que vivimos era la fantasía de hace dos generaciones’” [entrevista], en El Español 
(sitio web), 17 de abril de 2022, consultado 17 de agosto de 2023, https://www.elespanol.com/
enclave-ods/referentes/20220417/manuel-blanco-catedratico-arquitectura-vivimos-fantasia- 
generaciones/664683579_0.html.

“La Muralla Roja. Entre el espacio real y el virtual”
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En lo que respecta a la arquitectura, la influencia que los medios de comunicación de 
masas y la publicidad ejercen en la actualidad es infinitamente más fuerte que la de los 
arquitectos de vanguardia. Los medios de comunicación están asumiendo la función que 
antes desempeñaban reformadores sociales y políticos.8

Más de sesenta años después, la revolución de las tecnologías de la información ha de-
mostrado que su pronóstico no podía ser más acertado. La cultura popular, los medios 
de comunicación de masas e internet, especialmente a través de las redes sociales, han 
democratizado el acceso a contenidos de arquitectura a un público que, a su vez, educa su 
mirada –su “saber ver”, que diría Bruno Zevi– atendiendo a sus propios intereses y forma-
ción personales. La publicidad de la que hablaban los Smithson, pero también las revistas 
de decoración y moda, el cine, las series de televisión y programas divulgativos como Escala 
humana en España o Grand Designs en el Reino Unido9, los videojuegos, los videoclips, 
canales específicos en YouTube y cuentas de Twitter: todos estos medios configuran un 
amplio ecosistema de divulgación que hace que arquitecturas que antes solamente eran 
admiradas por reducidos grupos de expertos, estén ahora a la vista de millones de especta-
dores. La presencia de la arquitectura en las vidas y hábitos de consumo cotidianos, aunque 
a menudo pueda pasar desapercibida, crea de manera inconsciente una sensibilidad hacia 
sus cualidades, especialmente formales, que no puede ser ignorada.
Por consiguiente, se debe tener en cuenta que la experiencia de la arquitectura está también 
condicionada por una dimensión de carácter personal, relacionada con factores culturales, 
sociales y psicológicos, propios de cada espectador. Esta misma noción individual se pue-
de aplicar al narrador de estas arquitecturas: una directora de arte cuando ambienta una 
película, una creadora de videojuegos o una fotógrafa de moda imprimen un “saber ver la 
arquitectura” propio de su disciplina. La arquitectura se utiliza para reforzar un mensaje 
concreto, sea vender un producto, contar una historia, o potenciar una interacción en un 
mundo virtual paralelo, por lo que la publicidad, el cine, la televisión, los videojuegos, los 
cómics o las redes sociales contribuyen a conformar una cultura visual arquitectónica mul-
tifacética y transversal.

Un edificio para anunciar cualquier cosa
A pesar de que las obras de construcción de la Muralla Roja concluyeran en 1973, sus veci-
nos fechan el inicio de su sobreexposición mediática mucho más tarde. Concretamente en 
2014, después del rodaje de un anuncio para promocionar la colección primavera-verano de 
aquel año de la marca de zapatos Marypaz10.

8 Alison Smithson y Peter Smithson, “But Today We Collect Ads”, Ark: The Journal of the Royal College 
of Art, n.º 18 (1956): 49.
9 Para un análisis más detallado sobre estos nuevos modos de comunicar arquitectura, y concretamente 
sobre el programa Grand Designs, véase: José María Echarte Ramos, “Objetos e historias: la doble 
codificación de las nuevas formas de comunicación en arquitectura”, SOBRE. Prácticas Editoriales en 
Arte y Arquitectura 9, n.º 1 (2023): 97-106.
10 “MARYPAZ Primavera-Verano 2014”, anuncio publicado en 2014, vídeo en YouTube, 1:00, consultado 
17 de agosto de 2023, https://www.youtube.com/watch?v=gvIGBaqwFkE.
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Se trata de un vídeo breve, de apenas un minuto de duración, que concentra casi toda la 
narración publicitaria en las terrazas y alrededor de la piscina de la azotea (fig. 2). Abundan 
los planos del suelo –algo lógico, en tanto que la marca promociona zapatos– y no aparece 
ningún plano cenital o arriesgado que muestre la riqueza volumétrica del edificio en toda su 
expresividad. Si bien la obra de Bofill es perfectamente reconocible, no se aprovechan aque-
llos rasgos arquitectónicos característicos que la convierten en una construcción compleja 
e interesante. Al contrario, la Muralla Roja desempeña un papel secundario: simplemente 
actúa como un llamativo decorado de fondo de color rosa y azul sobre el que unas modelos 
–todas mujeres, jóvenes, atractivas– corretean por su laberinto interior y bailan al son de 
una música alegre que trasmite un sentimiento festivo al spot. El anuncio deja solamente un 
par de momentos curiosos: un primer plano general que enmarca el peñón de Ifach entre 
las “almenas” de la terraza y un plano cerrado detalle sobre unas sandalias que muestra 
cómo las escaleras se encuentran con el pedrusco sobre el que se apoya el edificio.

 

Desde aquella primera aparición, la Muralla Roja ha sido objeto de multitud de anuncios 
y productos audiovisuales publicitarios para todo tipo de marcas11. Después de los zapatos 

11 Algunas de ellas aparecen reseñadas sucintamente en: Enrique Mena García, “La poética visual de 
la Muralla Roja”, Visual Review. International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura 
Visual 13, n.º 1 (2023): 65-81. Además, puede consultarse un análisis sobre las posibilidades de la 
Muralla Roja como escenario para un fashion film en: Jorge Gordón Fernández, “Del Fashion Film 
a Bofill. El espacio en la comunicación audiovisual” (trabajo fin de grado, Universidad Politécnica de 
Madrid, 2020), https://oa.upm.es/58084/.
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Figura 2. Fotograma del anuncio de la colección primavera-verano 2014 de la marca de zapatos Marypaz.
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de Marypaz, por el edificio de Bofill también han desfilado los bolsos de M2Malletier12, las 
zapatillas deportivas de Reebok13, los tops de punto de The Knitted Troopers14, la colección 
de primavera-verano 2021 de Springfield “Endless Summer, Endless Dresses”15 o los pol-
vos de maquillaje Terracotta Light de Guerlain, por mencionar solo algunos. Todas estas 
marcas han optado por una puesta en escena similar a la de Marypaz: las formas, colores y 
texturas de los muros exteriores del edificio se utilizan como telón de fondo sobre el que ex-
hibir un producto. De entre todas las que siguen esta estrategia, merece la pena rescatar la 
campaña dedicada a los básicos de Zara Home de 201616. Las fotografías de Phillipe Milton 
establecen un diálogo directo y sensible entre arquitectura y objetos domésticos: las toallas 
enriquecen con nuevas texturas los muros exteriores, las alfombras de colores chillones 
contrastan con el azul de los descansillos de las escaleras (fig. 3), los jarrones y candelabros 
se colocan en los muretes y peldaños, y espejos con sencillos marcos de madera reflejan el 
azul del cielo para crear la ilusión óptica de que existen ventanas donde realmente no las 
hay. Los artículos de Zara Home se sirven de un entorno arquitectónico extraordinario, 
favoreciendo el nacimiento de una relación simbiótica que posibilita que simples piezas pro-
ducidas en masa que se venden a unos pocos euros en cualquier tienda del mundo alcancen 
el estatus de artículo de artesanía de lujo en el imaginario consumista.
Si la campaña de Zara Home construyó su narrativa conceptual gracias a la variedad cro-
mática y de textura de los paramentos exteriores de la Muralla Roja, el vídeo que el realiza-
dor Pablo Maestres dirigió para la campaña de primavera-verano de 2016 de Delpozo17 (fig. 
4) lo hizo sobre otro de los aspectos claves del edificio: la complejidad espacial de sus reco-
rridos interiores. Publicado solamente un año después del de Marypaz, la firma española de 
lujo prêt- à-couture acudió al escenario arquitectónico calpino para rodar un vídeo mucho 
más íntimo que el de la marca de zapatos. El spot de Delpozo no se basa en el producto –los 
vestidos que porta la modelo protagonista de la pieza audiovisual, pese a su espectaculari-
dad, quedan intencionadamente relegados en un discreto segundo plano conceptual–, sino 
en la narración de una historia con gran carga poética: “Nuestra heroína persigue un deseo 
que cobra vida como una pelota y la guía a través de un colorido laberinto de vida. Ella cree 

12 “M2Malletier: Un Écho Temporel by Albert Moya”, anuncio publicado en 2015, vídeo en YouTube, 
2:13, consultado 17 de agosto de 2023, https://www.youtube.com/watch?v=fOHuEgvsCGU.
13 Reebok Creative Hub, “Ventilator. 25 años de flow. Episodio I: Laberinto”, anuncio publicado en 2015, 
vídeo en Facebook, 1:24, consultado 17 de agosto de 2023, https://www.facebook.com/ReebokClassicSpain/
videos/ventilator-25-a%C3%B1os-de-flow-episodio-i- laberinto/343685122505331/.
14 El lookbook de María Bernand para la marca puede verse en: “The Knitted Troopers”, en VEIN (sitio 
web), 31 de mayo 2016, consultado 17 de agosto de 2023, https://vein.es/the-knitted-troopers/.
15 “SPRINGFIELD SS 21 | Endless Summer Endless Dresses”, anuncio publicado en 2021, vídeo en 
YouTube, 0:14, consultado 17 de agosto de 2023, https://www.youtube.com/watch?v=PwuT-8GQRKY.
16 “Colección Zara Home Basics”, en AD España | Architectural Digest España (sitio web), 6 de abril 
2016, consultado 17 de agosto de 2023, https://www.revistaad.es/decoracion/galerias/zara-home- 
basics/8367.
17 Pablo Maestres, “Delpozo SS16 Fashion Film”, anuncio publicado en 2015, vídeo en YouTube, 0:40, 
consultado 17 de agosto de 2023, https://www.youtube.com/watch?v=G6uGheNmbOs.
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haber encontrado el amor o la ilusión de este sentimiento, pero finalmente se rompe en 
pedazos”18.

El vídeo arranca con el sonido del mar, llevando al espectador al contexto mediterráneo, y 
un par de segundos después comienza a sonar una versión contemporánea de una zarda 
folclórica húngara del violinista y compositor italiano Vittorio di Monti. La protagonista 
recorre el laberinto proyectado por Bofill detrás de una pelota roja que se mueve a su antojo 
escaleras arriba y abajo. Perspectivas y encuadres llenos de intención se conjugan en un 
rico catálogo de planos fijos y en movimiento, algunos reales y otros alterados con efectos 
visuales –los elementos que enmarcan los huecos de la terraza se mueven, las escaleras se 
expanden y comprimen–, que ponen en escena una percepción de la obra de Bofill altamen-
te subjetiva, a la vez que no solo muestran, sino que también se beneficia de la complejidad 
de todos los intersticios espaciales de la Muralla Roja. La pieza termina con el sonido de las 
gaviotas, en un nuevo guiño al ambiente marítimo, que acompaña un plano perfectamente 
simétrico de las escaleras de acceso contra las que el busto de una cabeza a la que la mode-
lo había besado se estrella y estalla en varios pedazos.

18 Maestres, “Delpozo SS16 Fashion Film”.

“La Muralla Roja. Entre el espacio real y el virtual”

Figura 3. Colección Zara Home Basics 2016; fotografía de Phillipe Milton.
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En 2018, dos años después de las iniciativas de Zara Home y Delpozo, El Corte Inglés lanzó 
su campaña “8 días de oro”, consistente en varios vídeos muy breves, de apenas diez segun-
dos, rodados en la Muralla Roja y destinados a la promoción de accesorios19 o de ropa de 

19 “8 Días Oro Accesorios”, anuncio publicado en 2018, vídeo en YouTube, 0:12, consultado 17 de agosto 
de 2023, https://www.youtube.com/watch?v=qO1J6uy3hpA.

Daniel Díez Martínez

Figura 4. Fotograma del fashion film de la colección primavera-verano 2016 de Delpozo, dirigido por Pablo 
Maestres (2015).

Figura 5. Fotograma del vídeo de la campaña “8 días de oro” (2018), de El Corte Inglés.
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mujer y niña20, entre otros. De todos ellos, el dedicado a la sección deportiva21 resulta el más 
interesante, en tanto que añade una visión de la obra arquitectónica que implica una lectura 
que va más allá de su estricto acabado superficial. El anuncio muestra a un chico y a una 
chica ataviados con ropa deportiva utilizando el edificio como si se tratara de un gimnasio 
al aire libre: corriendo, boxeando, haciendo sentadillas, saltando a la comba o practicando 
yoga (fig. 5). Así, la construcción ya no funciona como un simple decorado, sino que reclama 
cierto protagonismo como escenario activo gracias a sus formas –poco importa que, en 
realidad, estas sean el resultado de una solución funcional a la cuestión de los recorridos y 
comunicación de los apartamentos entre sí y con las zonas comunes del inmueble–. Aunque 
el movimiento a través del edificio es un recurso que ya había sido explorado por Delpozo, 
lo interesante de este caso es que, frente a la carga poética de la firma de moda, El Corte 
Inglés plantea una lectura literal, prosaica en cierto sentido, que lleva aparejado un potente 
mensaje de resignificación: la Muralla Roja no es solo relax y hedonismo; también puede ser 
un lugar de sacrificio y reto físico.
La campaña “More Reasons to Move” (‘Más razones para moverse’) que la tienda de ropa 
y accesorios online ASOS lanzó 2018 para promocionar su línea deportiva22 continúa la 
misma ficción del edificio-gimnasio (fig. 6), aunque lo lleva un paso más allá. El anuncio 
intercala a varios actores realizando algún ejercicio físico mientras confiesan su motivación 
para entrenar –“por el subidón”, “para desconectar” o “porque me dijeron que no podía”, 
declara una chica a la que le falta una pierna–. Su ropa está cuidadosamente elegida, en 
armonía con los colores del edificio –a veces por similitud, otras por contraste–, como tam-
bién lo están los elementos instalados en el edificio: canastas de color rosa en la que un 
grupo encesta un balón verde, barras de mono pintadas de un amarillo canario para hacer 
acrobacias, esterillas rosas, o un balón de fútbol amarillo y verde con el que una chica hace 
todo tipo de virguerías. El spot del minorista británico combina las dos estrategias mencio-
nadas anteriormente: explota la riqueza cromática de los muros exteriores de la Muralla 
Roja, a la vez que dispone su complejidad espacial al servicio de un discurso audiovisual y 
narrativo dinámicos.

Conclusión: el conflicto de que la ficción arrase con la realidad
El 15 de febrero de 2023, la directora de Filatelia de Correos, Leire Díez Castro, y la alcal-
desa de Calpe, Ana Sala, presentaron la edición de un sello conmemorativo del cincuenta 
aniversario de la construcción de la Muralla Roja23. La estampilla, que muestra una esqui-

20 “8 Días Oro Mujer y Niña - 2018”, anuncio publicado en 2018, vídeo en YouTube, 0:12, consultado 17 
de agosto de 2023, https://www.youtube.com/watch?v=Lf7Ij8RaJzs.
21 “8 Días Oro Deportes”, anuncio publicado en 2018, vídeo en YouTube, 0:11, consultado 17 de agosto 
de 2023, https://www.youtube.com/watch?v=d2OAdPlLvJg.
22 Cyprien Clement-Delmas (Caviar), “ASOS Activewear – More reasons to move”, anuncio publicado 
en 2018, vídeo en YouTube, 0:40, consultado 17 de agosto de 2023, https://www.youtube.com/
watch?v=rk12WZ-Co58.
23 “Correos presenta en Calp un sello dedicado a la Muralla Roja”, en Correos (sitio web), 15 de febrero 
de 2023, consultado 17 de agosto de 2023, https://www.correos.com/sala-prensa/correos-presenta-en- 
calp-un-sello-dedicado-a-la-muralla-roja/#.
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na del patio interior del edificio donde convergen varios huecos y escaleras24, constituye la 
rúbrica institucional de la popularidad alcanzada por el edificio de Bofill. De hecho, este 
homenaje filatélico es una distinción con la que cuentan muy pocas construcciones contem-
poráneas de nuestro país25.

El presente texto ha centrado el análisis de la transformación del edificio de Bofill en icono 
popular a través de una serie de ejemplos “donde la sociedad de consumo y el discurso 
publicitario se retroalimentan constantemente, y este edificio ha formado en pocos años 
debido al aluvión de campañas de publicidad una democratización no del consumo, sino 

24 “Sello 50 aniversario del edificio de la Muralla Roja de Calp | Hoja Bloque”, en Correos Market (sitio 
web), consultado 17 de agosto de 2023, https://www.market.correos.es/product/sello-muralla-roja.
25 “No existe ni un solo sello sobre los primeros modernos (Aizpurúa, Labayen, Illescas, Lacasa, 
Sánchez Arcas, García Mercadal, Arniches, Feduchi, Sert, Torres Clavé, etc.), ni sobre los segundos 
(Gutiérrez Soto, Cabrero, etc.), ni sobre Miguel Fisac, Alejandro de la Sota, José Antonio Corrales, 
Ramón Vázquez Molezún, Fernando Higueras, Antonio Miró... Pero ya llevan seis sellos sobre Calatrava. 
Y, sí, afortunadamente sí hay sellos sobre Oíza, Carvajal, Moneo, Miralles, Tuñón y Mansilla”. José Ramón 
Hernández Correa, “Capricho filatélico n.º 1 (licencia agosteña)”, en ¿Arquitectamos locos? (sitio web), 8 
de agosto de 2013, consultado 17 de agosto de 2023, http://arquitectamoslocos.blogspot.com/2013/08/
capricho-filatelico-n-1-licencia.html.

Figura 6. Fotograma del vídeo de la campaña “More Reasons to Move” (2018), de ASOS, dirigido por Cyprien 
Clement-Delmas (Caviar).
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del espacio inducido por la fuerza del discurso”26. Sin embargo, la aparición de la Muralla 
Roja desborda el mundo de la publicidad. Recientemente, ha aparecido en vídeos musicales 
como el de “Do It Right”, de Martin Solveig y Tkay Maidza27, y en películas de autor como 
Nieva en Benidorm28, dirigida por Isabel Coixet. También ha inspirado escenarios de series 
de televisión con un éxito interplanetario como El juego del calamar29, donde los supervi-
vientes de un concurso cruel y sádico desfilan con patetismo por un decorado de escaleras 
verdes y rosas claramente inspirado en los patios interiores del edificio de Calpe; o videojue-
gos como Monument Valley 230, cuya propuesta visual minimalista, caracterizada por una 
paleta cromática limitada de rosas y la aplicación de la perspectiva isométrica escheriana, 
aprovecha al máximo la imagen surrealista y la fuerza geométrica del edificio de Ricardo 
Bofill31.
Todos estos productos audiovisuales han ayudado a convertir la Muralla Roja en una esce-
nografía recurrente de la cultura digital actual. José María Echarte define estos procesos de 
transformación del siguiente modo:

A pesar de presentarse como fetiches, lo cierto es que los productos arquitectónicos for-
man parte, bien a través de su adscripción tipológica o bien por su presencia constante 
en nuestro contexto como escenarios vitales, del entorno habitado de toda la ciudada-
nía, razón esta que se encuentra en la raíz del alcance de estos medios entre el público 
generalista.32

La aceptación del público generalista que menciona Echarte se concreta de manera muy 
evidente en el “fenómeno instagrammer” que rodea al edificio (fig. 7). En el momento que 
se escribe este texto (agosto de 2023), la etiqueta #murallaroja cuenta con 22.000 publi-
caciones en Instagram; hace menos de un año, en diciembre de 2022, eran 18.80033. Este 
aumento significativo en un muy corto periodo de tiempo manifiesta con claridad cómo la 
popularidad del edificio sigue en aumento.

26 Mena García, “La poética visual de la Muralla Roja”, 78.
27 Monsieur L’Agent, “Martin Solveig – Do It Right (Official Video) ft. Tkay Maidza”, videoclip publicado 
en 2016, vídeo en YouTube, 3:05, consultado 17 de agosto de 2023.
28 Isabel Coixet, Nieva en Benidorm (Madrid: El Deseo, RTVE y Movistar Plus+; 2020), 117 min.
29 Hwang Dong-hyuk, Ojingeo Geim, serie de TV, 9 episodios de 32-63 min. (Corea del Sur: Siren 
Pictures, 2021), Netflix.
30 Ustwo Games, “Monument Valley 2 - Official Release Trailer”, vídeo publicado en 2017, vídeo en 
YouTube, 1:02, consultado 17 de agosto de 2023, https://www.youtube.com/watch?v=tW2KUxyq8Vg.
31 Esta relación entre el videojuego y el edificio es objeto del artículo: Diana María Espada Torres 
y Adrián Ruiz Cañero, “Monument Valley 2: el reflejo de la Muralla Roja del arquitecto Bofill, en un 
entorno virtual inspirado en los mundos de Escher”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del 
Arte, n.º 9 (2021): 341-356.
32 Echarte Ramos, “Objetos e historias...”, 100.
33 Mena García, “La poética visual de la Muralla Roja”, 70.
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Esta comunicación pretende aportar argumentos para que desde la investigación académi-
ca de la arquitectura se atienda a formatos y lenguajes ajenos al habitual en la disciplina –
sea la experiencia directa, o los planos y la fotografía especializada– y se incorpore también 
la perspectiva de la difusión mediática generalista. Como se ha visto a lo largo del texto, la 
cultura popular y los medios de comunicación de masas influyen de manera determinante 
en la manera en que percibimos la arquitectura, y crean nuevas imágenes y sensibilidades 
que merecen ser analizadas en profundidad.
Por otro lado, el texto también pretende abrir una vía de investigación cuyo fin sea el desa-
rrollo de un marco de debate crítico que invite a la reflexión acerca de cómo la gestión del 
espacio virtual mantiene una interacción complicada con el espacio real de los vecinos que 
habitan el inmueble. Si bien es cierto que toda esta publicidad y los rodajes de producciones 
audiovisuales constituyen una fuente de ingresos fundamental para asumir los elevados 
costes de mantenimiento de los espacios comunes del edificio34, el dudoso honor de ser “el 
lugar más ‘instagrameable’ de España”35 es un factor que altera la vida cotidiana de sus 
residentes. “La Muralla Roja es un edificio normal, en el que vive gente”, se quejaba recien-
temente uno de sus vecinos en un reportaje de ICON Design. “No quiero visitas. No quiero 
gente en los patios de mi casa. No quiero que esto se convierta en Disneylandia”36.

34 La comunidad de vecinos cobra 3.000 euros por día de rodaje. En 2022, recaudaron de este modo 
140.000 euros que se invirtieron íntegramente en pintar el edificio. El presupuesto total de estos 
trabajos se presupuestó en medio millón de euros. Daniel Díez Martínez, “Esto no es Disneylandia: 
luces y sombras de vivir en la Muralla Roja de Calpe, el lugar más ‘instagrameable’ de España”, en ICON 
Design – El País (sitio web), 4 de marzo de 2023, consultado 17 de agosto de 2023, https://elpais.com/
icon-design/2023-03-04/esto-no-es-disneylandia-luces-y-sombras-de-vivir-en-la- muralla-roja-de-calpe-el-
lugar-mas-instagrameable-de-espana.html.
35 Ana Salas, “El lugar más ‘instagrameable’ de España está en Calpe”, en S Moda – El País (sitio web), 
22 de marzo de 2017, consultado 17 de agosto de 2023, https://smoda.elpais.com/moda/muralla-roja- 
calpe-edificio-famoso-instagram/.
36 Díez Martínez, “Esto no es Disneylandia...”.

Figura 7. Imágenes con la etiqueta #murallaroja. Fuente: Instagram.

Daniel Díez Martínez






