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La arquitectura como pasarela de moda
Architecture as a Fashion Catwalk

MARTA MUÑOZ
Universidad Politécnica de Madrid, marta.munozm@upm.es

Abstract
Los desfiles de moda son eventos sociales en los que las marcas de moda presentan sus 
colecciones al público. En las últimas décadas estas presentaciones son cada vez más so-
fisticadas y elaboradas, y es habitual que se construyan arquitecturas efímeras para ello. 
Sin embargo, existe otra vía que consiste en aprovecharse de la imagen de las ciudades y 
de las arquitecturas ya existentes, con el fin de transmitir una serie de valores ligados a los 
diseños de moda, que desvirtúan el uso original de estas. La arquitectura deja de lado la 
función para la que fue concebida y pasa a ser un escenario, a través del cual, las casas de 
moda comunican los conceptos de las colecciones y en ocasiones, incluso los principios y 
valores de la propia marca.

Fashion shows are social events in which fashion brands present their collections to the pu-
blic. In recent decades, these presentations have become increasingly sophisticated and ela-
borated, and it is usual that ephemeral architectures are built for these occasions. However, 
there is another way to develop these events, taking advantage of the image of cities and 
existing architecture, which distort their original use of them, in order to transmit a series 
of values linked to fashion designs. The architecture leaves aside the function for which it 
was conceived and becomes a stage through which fashion houses communicate the con-
cepts of the collections and sometimes even the values of the brand itself.

Keywords
Arquitectura, moda, pasarela, comunicación, imagen 
Architecture, fashion, catwalk, communication, image
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Introducción
Los desfiles de moda han evolucionado a lo largo de los años, hasta convertirse en eventos 
sociales de gran repercusión mediática. Las marcas invierten gran cantidad de recursos 
en estos espectáculos en los que, durante apenas unos minutos, dan a conocer sus nuevos 
diseños. Uno de los elementos principales a la hora de presentar las nuevas colecciones es 
el diseño y localización de las pasarelas.
Es habitual que algunas de las casas de moda más notables encarguen a arquitectos de re-
conocido prestigio el diseño de éstas, que suelen crear arquitecturas efímeras que acompa-
ñan y fortalecen la temática de la colección. La recreación de un fondo marino en el Grand 
Palais de París a cargo de Zaha Hadid para la colección primavera-verano 2012 de Chanel 
(fig. 1), en el que las modelos “nadaban” entre corales, mientras la cantante Florence Welch 
(voz del grupo británico Florence & The Machine) emergía cual venus de Botticelli de una 
concha gigante, es un claro ejemplo de ello.

Otro ejemplo de este tipo de arquitectura efímeras creadas para presentar las colecciones 
de moda, son las realizadas por Stefan Lubrina. El escenógrafo ha colaborado para la mis-
ma casa francesa que Hadid en numerosas ocasiones. Sus trabajos, desarrollados mano a 
mano en el Grand Palais de París, con el ya desaparecido Karl Lagerfeld, pasarán a la memo-
ria de la moda por su grandilocuencia y complejidad técnica. El tándem Lagerfeld-Lubrina 

Figura 1. Fondo marino creado por Zaha Hadid para la colección primavera-verano 2012 de Chanel. 
Fotografía de Pascal Le Segretain. Fuente: Getty Images Europe.
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transformó el emblemático edificio parisino con extravagantes escenarios que ayudaban a 
contextualizar las diferentes colecciones: desde un supermercado recreado para la colec-
ción prêt-à-porter otoño- invierno del 2014, a la playa en la que no faltaba ni arena, ni agua 
ni oleaje, de la colección primavera-verano 2019 o cuando para la colección de alta costura 
del invierno del 18, replicaron la base, a escala, de la torre Eiffel.
Sin embargo, existe otra corriente desarrollada por los directores artísticos encargados de 
diseñar los desfiles, que consiste en utilizar la arquitectura existente como telón, como ima-
gen para presentar y publicitar los nuevos diseños de la marca y no tanto en crear espacios 
exprofeso para el espectáculo.

La arquitectura como pasarela
Quizás uno de los primeros ejemplos en los que una arquitectura existente, se utilizó por 
su carácter y significado como reclamo a la hora de presentar una colección, fue cuando 
Christian Dior, en 1951, hizo que Jean Pierre Pedrazzini fotografiase a ocho modelos ves-
tidas con el recién instaurado New Look en el Partenón de Atenas (fig. 2). Con este gesto, 
el modisto francés se aprovechó del valor del entorno y de las connotaciones que este tiene 
en el ideario colectivo para enfatizar sus diseños. Por un lado, y a través del mecanismo 
de comparación, contrapuso la antigüedad del templo griego a la contemporaneidad de las 
siluetas de las modelos. El antes y el ahora, lo primero y lo último, que al convivir en un 
mismo instante hace que cada una de ellas se arraigue más en sus posiciones antagónicas y 
destaquen por ser opuestas. Por otra parte, el gesto de colocar sus creaciones en un entorno 
catalogado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, las eleva de categoría, las 
otorga la cualidad de piezas únicas a valorar por la sociedad. De hecho, que Atenas sea con-
siderada como la cuna de la cultura occidental, conlleva de manera implícita a pensar que 
los diseños de Dior establecen los principios del diseño tras la segunda Guerra Mundial, 
una declaración de intenciones por parte del diseñador galo que trató de beneficiarse del 
significado de la capital de la antigua Grecia.
En 2021, la misma casa francesa, intentó replicar la hazaña de su fundador, pero en este 
caso no pudo ser posible, ya que desde la administración ateniense se denegó el permiso 
para usar el Partenón como escenario para un desfile. Sin embargo, el espectáculo se rea-
lizó en el estadio Panatenaico, lugar en el que se celebraron en 1896 los primeros juegos 
olímpicos de nuestra era, con una intención semejante a las fotografías del 51, apropiarse 
de las connotaciones del lugar, para comunicar el concepto de la colección, en este caso la 
comodidad y versatilidad de las prendas con guiños deportivos. “La casa Dior ha elegido 
Atenas, un destino excepcional (cuna de la civilización occidental y de las artes europeas) 
para presentar la colección Cruise 2022 diseñada por Maria Grazia Chiuri”, señaló la casa 
en un comunicado1.

1 Godfrey Deeny, “La colección Crucero de Christian Dior desfilará en Grecia”, trad. por Ana Ibáñez, 
en Fashion Network (sitio web), 23 de abril de 2021. https://es.fashionnetwork.com/news/La-coleccion- 
crucero-de-christian-dior-desfilara-en-grecia,1297169.html.
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Otro ejemplo icónico del uso de la arquitectura existente como escenario para un desfile, 
es en el que se presentó la colección de primavera-verano de 1998 de la propia casa Dior, 
con John Galliano como director creativo. En él, el diseñador italiano utilizó el teatro de 
Palais Garnier de París para presentar las prendas haciendo que los modelos, acompaña-
dos de bailarines y músicos, recrearan una verdadera obra de teatro. En una especie de 
hipérbola escenográfica, el teatro, concebido para ser contenedor de otras escenas, da su 
propia imagen de teatro sin modificar, una meta imagen donde el teatro sólo quiere proyec-
tar la imagen propia, donde el escenario de la colección es simplemente el contendor sin 
modificar, perdiendo su función de caja versátil capaz de convertirse en cualquier paisaje 

Figura 2. Diseños de Christian Dior en el Partenón en 1951. Fotografía de Jean-Pierre Pedrazzini. Fuente: 
Paris-Match/Scoop.
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o espacio de una ópera, para acompañar la colección por su estilo, propio de la época en 
la que fue construido. De hecho, Galiano declinó usar la sala principal y realizó el desfile 
en las zonas comunes: en la majestuosa escalera de mármol de doble hélice y en el icónico 
grand foyer, donde lámparas victorianas, grandes espejos, paños dorados, balaustradas y 
demás adornos neobarrocos acompañaron y contextualizaron las prendas que, inspiradas 
en dicho estilo a través de bordados, apliques y demás pasamanería hablaban el mismo 
idioma que el espacio.
Más actual es el trabajo realizado por la modelo y diseñadora de desfiles, Jessica Minh Anh, 
que se ha convertido en un referente a la hora de entender la arquitectura como una vía de 
comunicación de los valores de una marca. Con este fin, ha utilizado las arquitecturas más 
representantes del mundo como marco para desfiles de diferentes marcas, desde la Torre 
Eiffel de París al One World Trade Center de Nueva York.
En una línea similar se encuentra Es Devlin, nombre del estudio que la arquitecta y artista 
Esmeralda Devlin dirige. Devlin que comenzó como escenógrafa de teatro, no tardó en 
convertirse en un referente a nivel mundial en el diseño de escenografías para espectácu-
los musicales y pasarelas de moda. Su basto trabajo aborda diferentes soluciones, basa-
das en los principios de los artistas para los que trabaja y en las diferentes situaciones. Si 
bien suele crear escenarios desde cero, con una gran influencia de su anterior experiencia 
en teatros, son cada vez más habituales, el uso de arquitecturas existentes para resolver 
pasarelas. Cabe señalar el uso del Museo del Arte Contemporáneo de Niterói (Brasil) en 
2016, en el que la rampa de acceso del edificio diseñado por Oscar Niemeyer, no sólo se 
convirtió en el camino a recorrer por los modelos, sino que acompañaba, en una especie de 
mímesis, las formas sinuosas que las cremalleras dibujaban en muchas de las prendas de 
la colección.
La misma casa francesa, en su ya casi consolidada tradición de usar edificios icónicos para 
la presentación de sus colecciones crucero utilizó en 2017 el Museo Miho, diseñado por 
I. M. Pei, en Japón para presentar una colección marcada por la influencia del país del 
sol naciente. El edificio de estructura triangulada, semejante al tradicional origami y con 
materiales autóctonos como el bambú, aportaba la mezcla exacta entre la modernidad y la 
tradición artesana, reflejada en las prendas. En 2022, fue el Salk Institute de San Diego, en 
California, obra de Louis Kahn, el lugar en el que Nicolas Ghesquière, director artístico de 
las colecciones de mujer de la casa francesa, decidió presentar la colección (fig. 3). El direc-
tor del instituto declaró su entusiasmo a la hora de albergar el evento:

Salk tiene una reputación mundial como una catedral de la ciencia, un homenaje al arte. 
El fundador del Instituto, Jonas Salk, entendió que el arte y la ciencia provienen de la mis-
ma fuente creativa. Su intención era que su Instituto se convirtiera en un lugar donde cien-
tíficos y artistas pudieran encontrar inspiración, y nos sentimos honrados de que Louis 
Vuitton haya encontrado inspiración aquí2.

2 “Instituto Salk acoge desfile de moda de Louis Vuitton”, en Salk.edu (sitio web). 13 de mayo de 2022. 
https://www.salk.edu/es/news-release/salk-institute-hosts-louis-vuitton-fashion-show/.
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Rebecca Newman, vicepresidenta de relaciones externas de Salk Institute reafirmaba la 
decisión de Ghesquière: “el campus de Salk con la espectacular arquitectura de Louis Kahn 
fue el telón de fondo ideal para el Arte y la imaginación de Louis Vuitton”.3 

Sin embargo es el estudio Bureau Betak, a cargo del escenógrafo Alexandre de Betak, qui-
zás uno de los creadores más influyente y destacado en los diseños de pasarela, quien debe 
de considerarse como uno de los más importantes representantes a la hora de utilizar la ar-
quitectura como plataforma de difusión, haciendo que ésta, bien por sus condiciones físicas 
(forma y material) o conceptuales, contribuya de manera directa, a fortalecer el discurso de 
la marca para comunicar y vender la nueva colección. Desde el desfile de Jacquemus cuyo 
catwalk4 fue paralelo al borde del gran canal del jardín del palacio de Versalles al realizado 
para Yves Saint Laurent a los pies de la Torre Eiffel, Betak analiza cada colección y utiliza 
la arquitectura como un elemento que le ayuda a desarrollar el discurso del encargo y a 
enfatizar sus intenciones e inspiraciones. El desfile de la colección Resort 2016 que dirigió 
para Dior, se desarrolló en el Palais Bulles obra del arquitecto Antii Lovag y propiedad del 
diseñador francés Pierre Cardin, quien trabajó para la misma casa Dior a finales de los 
años 40. La casa, un claro ejemplo del futurismo de los años 60, acompañó en estilo a la 
colección propuesta por Raf Simons, director creativo de la maison francesa. En este caso 
la colección estaba llena de brillos de lurex, botas de caña y minifaldas con estampados 
psicodélicos, prendas que se empastaban en un fondo definido por burbujas que formalizan 

3 “Instituto Salk acoge...”.
4 Voz inglesa de la jerga de los desfiles de moda, con la que se refiera a espacio, generalmente, delimitado 
por el que discurre el paso de los modelos.

Figura 3. Desfile de moda de Louis Vuitton en el Salk Institute en mayo de 2022. Fotografía de Patrick T. 
Fallon. Fuente: AFP a través de Getty Images.
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la casa y que tanto beben de las arquitecturas utópicas de los años 60, enfatizando más si 
cabe la intención de la colección (fig. 4). Una puesta en escena dada por una vivienda que 
deja de serlo para convertirse en el mejor fondo de unos diseños que parecen haber viajado 
en el tiempo. Prendas y arquitectura dialogan entre sí, creando una imagen congruente y 
cerrada, en la que la casa de Lovag se convierte en imprescindible a la hora de transmitir 
la idea de la colección.

  

La localización del desfile primavera-verano de 2014 para la marca italiana Ermenegildo 
Zegna en el Palazzo Mondadori del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, es otra de los 
trabajos más memorables del estudio de Betak (fig. 5). El majestuoso edificio enfatizó el 
concepto de la colección de Alessandro Sartori para la marca italiana quien afirmó:

Per me il processo creativo parte sempre da una sfida tecnica. In questa collezione presen-
to silhouette voluminose, ma anche molto leggere, sovrapponendo mesh, lana e seta [...] 
L’architettura di questo luogo meraviglioso è perfettamente in linea con la sfida alla base 
di questa collezione. Non avrei potuto immaginare un set migliore per accogliere una crew 
di uomini che si riconoscono nell’iconico logo XXX, proposto nei look e nel set up, come fil 
rouge di un messaggio comune: il simbolo di una nuova Couture che unisce il craftsmans-
hip tradizionale alla più intima e inaspettata anima di Zegna.5 

5  [Para mí, el proceso creativo siempre empieza con un reto técnico. En esta colección, presento siluetas 
voluminosas, pero también muy ligeras mediante capas de malla, lana y seda (...) La arquitectura de este 
maravilloso lugar encaja perfectamente con el reto de esta colección. No podría haber imaginado un 
decorado mejor para acoger a un grupo de hombres que se reconocen en el icónico logo XXX, propuesto 
en los looks y en la puesta en escena, como el “hilo rojo” de un mensaje común: el símbolo de una nueva 
Couture que combina la artesanía tradicional con el alma más íntima e inesperada de Zegna] Rosalba 
Radica, “Milano Moda Uomo: I volumi senza peso di Ermenegildo Zegna”, en Fashion Press (sitio web), 
8 de junio de 2018, https://www.fashionpress.it/mmu-ermenegildo-zegna-27656.html.

Figura 4. Desfile de Dior en el Palais Bulle. Fotografía de Bureau Betak. Fuente: https://bureaubetak.com.
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La idea de volúmenes sin peso en los que se basa la colección, titulada ingravidez, se ve en-
fatizada no sólo por la ligerísima pasarela que se coloca sobre las piscinas que dan acceso 
al edificio, sino por la propia identidad de este. Los esbeltos arcos que conforman la piel 
exterior ligera y permeable, tras los que se encuentra la caja de cristal, la que realmente 
alberga las oficinas de Mondadori, que parece levitar. Un cuerpo etéreo e inmaterial delimi-
tado por una estructura austera y definida pero silenciosa y poco invasiva. Un edificio que 
contribuye a transmitir la idea de elegancia y funcionalidad características del ADN de la 
marca.

Este cambio de uso momentáneo, en el que se destacan aspectos puramente arquitectóni-
cos con el fin de enfatizar el concepto creativo de las colecciones, se ha normalizado a nivel 
ciudad con la crisis sanitaria provocada por el virus del Covid19. A causa de las exigencias 
de ventilación, distancia social y demás medias exigidas para evitar la propagación del vi-
rus, el mecanismo de uso de la arquitectura existente para realizar desfiles, cambió a la es-
cala de ciudad y se trasladó a los espacios exteriores, dando paso a una apropiación puntual 
y efímera de espacios públicos dominados por arquitecturas icónicas. Dolce y Gabbana, uti-
lizó en 2021 la emblemática Piazza de San Marco de Venecia para presentar una colección 
a través de una experiencia total, en la que no sólo se utilizó la reconocible imagen de la ba-
sílica y el campanile como telón de fondo, sino que se introdujeron otros elementos típicos 
de la ciudad, como las góndolas (los modelos llegaban a través de este medio de transporte 
a la fondamenta6, donde comenzaban a desfilar), y los movimientos realizados por los mo-
delos, más ligados a los clásicos bailes de los carnavales de la capital del Véneto que a los 
propios de un desfile. En este ejercicio de apropiación de la ciudad y cambio de uso de la 

6 Nombre en italiano que define el espacio entre el borde de un canal y los edificios.

Figura 5. Desfile de Ermenegildo Zegna en el Palazzo Mondadori. Fotografía de Bureau Betak. Fuente: 
https://bureaubetak.com.
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plaza, la marca italiana llegó a utilizar como estructura para la plataforma del catwalk las 
pasarelas necesarias en la ciudad, especialmente en esa zona, (fig. 6) para poder caminar 
por ella cuando existe el aqua alta7, de modo que se plantea un juego de uso y de palabras en 
el que las pasarelas originales, se convierten en pasarelas de moda.

Pocos meses después la también italiana Valentino, eligió la Piazza di Spagna de Roma 
para presentar la colección The beginning, de nuevo una decisión marcada por los condi-
cionantes de la pandemia mundial. En este casó Pierpaolo Piccioli, el director creativo de 
la marca, aprovechó la condición de la arquitectura existente para dar origen a una tipolo-
gía nueva de catwalk, en la que la escalera que dirige a Villa Medici deja de ser un mero 
elemento de tránsito que conecta dos partes de la ciudad alejadas por la topografía de esta, 
para convertirse en un podio (fig. 7) en el que los modelos se colocaron como si de un altar 
se tratase, dando la posibilidad al espectador de ver a la vez los diferentes diseños de la 
colección.
Otra plaza de España fue utilizada como escenario de otro desfile de moda. En este caso 
la de Sevilla para la colección crucero 2023 de Dior. Siguiendo la corriente del uso de las 
ciudades y edificios y huyendo de la recreación de espacios que imitan o copian estas arqui-
tecturas existentes (como los desarrollados por Stefan Lubrina para Chanel) Dior presentó 
una colección de marcada influencia flamenca en la cuna de este estilo, convirtiendo la 
plaza de España no solo en un desfile de moda, sino en un centro de atención, tan interna-
cional como efímero. Numerosas celebridades y medios de comunicación se hicieron eco 
de este evento en el que la plaza, con muy poca intervención (nada más que la colocación de 
flores, luces y asientos para los asistentes) parecía haber sido creada para la presentación 
de los diseños.

7 Fenómeno en el que, a causa de una pleamar fuerte, el agua de los canales inunda algunas zonas de 
la ciudad.

Figura 6. Desfile de Dolce y Gabanna en la Piazza de San Marco de Venecia. Fotografía del diario IlSole24Ore. 
Fuente: https://i2.res.24o.it.
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De los últimos eventos en los que la arquitectura existente se ha convertido en soporte y 
telón de un desfile, cabe señalar el realizado en el Pont Neuf de París por Louis Vuitton, en 
el que se dio a conocer al nuevo director creativo, el cantante Pharrell Williams. La elección 
del puente como espacio para desarrollar el desfile generó debate y cierta controversia, por 
parte de un grupo de ecologistas que denunció el uso del espacio público para este tipo de 
celebraciones, al considerarlo como una privatización de éste. En este caso no sólo se trata 
de un uso de los valores que la imagen de esa parte tan icónica de la ciudad8, con el edificio 
de la Samaritaine9, al fondo, el Louvre y el Palais Royal a escaso metros aportan, sino que 
tiene un significado simbólico para la marca ya que Pont Neuf es el nombre de uno de sus 
bolsos insignia.
Todos los ejemplos, a nivel edificio o a escala ciudad, aquí expuestos, corroboran que en 
ocasiones la arquitectura, se aleja de su finalidad inicial para la que fue concebida y se 
transforma, de manera efímera y puntual en un escenario capaz de acompañar los concep-
tos de los desfiles que alberga. Pero cabe señalar que no sólo se utiliza como como telón 
de fondo, si no que se convierte en una herramienta de comunicación, en un vehículo para 
exponer, acompañar e incluso empoderar los diseños como estrategia de marketing.

8 Pont Neuf, es uno de los puentes que unen la Île de la Cité con el margen derecho de la ciudad 
parisina, desde el que se obtiene una de las imágenes más representativas de la capital francesa.
9 Edificio icónico de estilo art déco alberga unos grandes almacenes. Con motivo del desfile de Louis 
Vuitton, se “vistió” con el logotipo de la marca y los reconocibles lunares de colores de Yayoi Kusama, 
debido a la colaboración de la marca francesa con la artista japonesa.

Figura 7. La escalinata de Piazza di Spagna, convertida en podio para los diseños de Valentino. Fotografía 
de Andreas Solaro. Fuente: Getty Images.




