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—abstract

El vestir es una práctica que no sólo cubre o adorna 
al cuerpo, sino que lo moldea y le entrega una iden-
tidad que cobra valor y sentido en la interacción 
con otros individuos, según el contexto en donde se 
sitúa. Bajo esta perspectiva, la moda se transforma 
en un componente más que influye en la manera en 
que nos evaluamos a nosotros mismos, es decir, en 
la autoestima de las personas.  

La repercusión de los cánones de belleza sobre la 
imagen corporal se ve reflejada en la constante com-
paración de nuestro cuerpo con el de otros, inclu-
yendo la manera en cómo nos vestimos y cómo las 
prendas se adaptan o no a las diversas morfologías 
de cuerpos. Las tallas son un medio que permiten 
esta comparación con cuerpos ideales y pueden ge-
neran insatisfacción con nuestros cuerpos cuando la 
ropa no nos queda como esperamos. 

Actualmente, el sistema de tallas femenina es incon-
sistente: este presenta diversos problemas tanto en 
su planteamiento formal como en la manera en que 
se diseñan las prendas, dejando de lado a los cuer-
pos reales y generando prendas en base a cuerpos 
ideales a los que debemos aspirar.  

Sinta, propone eliminar las categorías de cuerpo a 
través del diseño de prendas sin talla que se adaptan 
a distintos cuerpos femeninos, buscando disminuir 
el impacto negativo que el sistema de tallas genera 
sobre la autoestima de las mujeres, entregándoles 
mayor seguridad sobre sus cuerpos.

El cuerpo puede ser percibido como una construcción cultural que pone de 
manifiesto la vida y la sociabilidad de los individuos. Por ello, es crucial que el 

diseñador comprenda las necesidades vitales del ser humano y su articulación con 
los valores de la época, de manera de conciliar el ideal del cuerpo en un determinado 

tiempo con el cuerpo real de los individuos, y así impulsar un replanteo ético de 
lo que se propone (al usuario y a la sociedad) a través del proyecto (p.34). 

—
andrea saltzman, el cuerpo diseñado.
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—motivación personal

Nunca me sentí bonita. Nunca me sentí flaca. Nunca 
me sentí cómoda con la ropa que usaba. Desde pe-
queña utilizaba prendas para ocultar partes de mi 
cuerpo y no exponerme a lo que dirán; o quizás más 
bien para no exponerme a lo que yo pensaba sobre mi 
cuerpo. Desde pequeña sufrí haciendo dietas y leyendo 
tips de revistas adolescentes para poder bajar de peso 
o que tipo de ropa quedaba mejor con mi silueta. 

¿Por qué? Aún no tengo la respuesta, porque aún no 
me siento feliz con mi cuerpo. Pero ahora lo acepto.  
Sin embargo, muchas mujeres no. Desde aquí sur-
ge mi motivación por intentar eliminar los estigmas 
sobre el cuerpo femenino, en relación con algo que 
también me apasiona:  la indumentaria. 

La indumentaria para mi es una herramienta que pue-
de aportar mucha seguridad en nosotras. Cuando un 
pantalón me queda como a mi me gusta, me siento 
bien con mi cuerpo. Y si sucede lo contrario, me frus-
tro y nace en mi un sentimiento de decepción. 

La ropa no siempre esta hecha pensando en todos 
los cuerpos. Y eso frustra. Sinta es el espacio para 
toda mujer que no quiere ser representada por una 
talla, si no por algo que la haga sentir cómoda, feliz y 
segura de sí misma. Sinta será un lugar de contención y 
de amor por el cuerpo que cada una tiene, sin compa-
raciones y sin estigmas. Ese es mi deseo más profundo. 

—Motivación personal
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—el cuerpo y el vestir

Existen diversas definiciones y concepciones de lo 
que entendemos por cuerpo: desde la visión anatómi-
ca que nos habla del cuerpo como la estructura física 
y material del ser humano que contiene los distintos 
sistemas que le dan vida; cómo también perspectivas 
filosóficas más complejas que considera distintos ma-
tices sociales, culturales, políticos y religiosos.

Según el filósofo Merleau-Ponty (1975, citado en Fer-
nández 2013), el cuerpo corresponde a una entidad 
que conecta al ser con el mundo, que nos entrelaza 
con el entorno. Nuestro cuerpo no se presenta como 
un mero objeto desconectado de las vivencias co-
tidianas, si no que corresponde a una construcción 
simbólica. Nos representa ante el resto, y se transfor-
ma en la primera conexión con otros.

Para la diseñadora de moda, Andrea Saltzman (2007) 
es necesario entender el cuerpo como un “espacio 
de percepción individual y colectivo” (p. 19). El cuer-
po percibe al mundo, interactúa y forma parte de él. 
Por ende, puede reconocerse tanto un cuerpo per-
sonal, como también un cuerpo social, que posee 
vivencias con otros cuerpos que lo moldean y le en-
tregan sus características propias.

Los cuerpos sociales a su vez son cuerpos vestidos. 
Son extremadamente únicas las instancias en don-
de nos presentamos sin ropa hacia otro. El vestir le 
entrega identidad al cuerpo, lo pone en situación y 
lo prepara para el mundo social (Cornejo, 2016; En-
twistle, 2002). 

1.1.

El cuerpo y el vestir

La vestimenta comunica: las decisiones de colores, 
materiales, formas y estilos no son azarosas, sino 
que siempre conllevan una carga simbólica que 
busca ser entendida por los otros, bajo ciertas de-
terminaciones culturales y/o pautas sociales que 
podemos o no seguir. La indumentaria no se traduce 
solamente como la ornamentación del cuerpo, sino 
que también es el primer acercamiento a los cuerpos 
sociales por medio de representaciones interpreta-
das en el acto de vestir.

Sin embargo, las prendas también condicionan y 
pueden llegar a limitar al propio cuerpo y la mane-
ra en que nos desenvolvemos dentro de un contexto 
determinado (Salztman, 2007). Para Saulquin (2001), 
el sistema de moda actual, en su afán de aumentar la 
producción y consumo, concibe al vestido como un 
objeto seriado: funcional para el proceso de diseño y 
fabricación, pero no siempre para quienes lo usan. 

Es así como el cuerpo ha tenido que adaptarse a los 
cambios socioculturales, políticos y económicos, de-
jando de ser cuerpo-soporte y transformándose en 
cuerpo-plástico que ha sido modificado en su forma 
y contenido para corresponder a patrones de belleza 
exigidos socialmente.
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Moda y cánones de belleza

Imagen 1, Jana Sabeth, 2018
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—los cánones de belleza

El canon de belleza corresponde a una convención 
social desde el cual se desprenden los discursos 
sobre los modos de ser de los cuerpos (Cornejo, 
2016). Estas normas han estado presentes desde 
hace siglos en la sociedad occidental, y es sobre los 
cuerpos femeninos donde más a pesado el manda-
to de la belleza. Según la filosofa Simone de Beuvoir 
(2012) la influencia del canon tiene origen en la con-
cepción, por parte de un sistema sociocultural pa-
triarcal, de la mujer como un objeto ya que han sido 
sometidas a la heterodesignación, es decir, no se le 
validan a sí mismas como sujeto, sino que los hombres 
imponen su identificación a través de la proyección de 
sus deseos hacia ellas (2012); así las mujeres actúan de 
cierto modo por y para la mirada masculina.

De esta manera los discursos de belleza, que buscan 
enaltecer ciertas características y atributos a las que 
debemos inclinarnos, en realidad corresponden a un 
comportamiento social perjudicial para las mujeres 
ya que transforma los cuerpos femeninos en obje-
tos de contemplación para el hombre, quitándole 
su subjetividad, legitimándolas como sujeto solo al 
cumplir con sus expectativas (Fernández, 2013). 

Los cánones de belleza han variado durante el de-
sarrollo de la historia occidental debido a diversos 
factores tanto sociales como políticos y culturales, 
siendo relevante tanto su cambio durante las distin-
tas épocas como también la forma en que estos han 
sido transmitidos. 

El significado de belleza es diverso según la discipli-
na que la define y el periodo de la historia en la que 
nos ubicamos. Para Platón, quien fue uno de los pri-
meros filósofos en definir este concepto, la belleza 
corresponde a una Idea universal que se presenta de 
manera perceptual en los objetos que nos rodean. 
Hace referencia a una experiencia independiente “al 
soporte físico que accidentalmente lo expresa; no 
está vinculada, por tanto, a uno u otro objeto, sino 
que resplandece en todas partes” (Eco, 2004, p. 50). 
La belleza no corresponde solo a aquello agradable 
ante la percepción sensible, sino todo lo que nos ge-
nera aprobación y/o admiración, lo que se relaciona 
con conceptos políticos como el bien y la justicia 
(Fernández, 2013).

Para Lloyd (1923, citado en Martín, 2002), la belleza 
es un valor y no una cualidad natural de los objetos 
o las personas, por lo tanto, su apreciación depende 
más de quién juzga la belleza que del sujeto u objeto 
considerado bello. La percepción de ésta, entonces se 
vuelve subjetiva y se va desarrollando a través de ex-
periencias individuales y colectivas, como también la 
relación del sujeto con las vivencias históricas y cultu-
rales que influyen en la conformación de nuestro juicio 
estético (Llorca & Márquez, 2017).

1.2.

Los cánones de belleza
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Moda y cánones de belleza

siglo
VII a.C—476 d.C

siglo
V—XV d.C

siglo
XV—XVIII d.C

siglo
XVIII—XIX d.C

En esta época lo conside-
rado bello era lo propor-
cionado y simétrico. Para 
los griegos y romanos, una 
mujer perfecta era robusta, 
con ojos grandes, nariz 
afilada, mejillas ovaladas 
y orejas y boca medianas 
(Llorca & Márquez, 2017).

En la Edad Media el auge del 
catolicismo provocó que la 
idea de belleza dependiera 
de la intervención divina y 
entre más sencillo y puro 
era el cuerpo, más cerca-
no se estaba de Dios. Una 
mujer bella de la edad media 
poseía una tez clara al igual 
que su cabello, además 
de rasgos faciales y senos 
pequeños. (Eco, 2004)

En el Renacimiento la 
belleza es entendida como 
la imitación realista de la 
naturaleza. Sin embargo 
permanecen conceptos de 
belleza de la Edad Media 
como la piel clara, cintura y 
caderas estrechas, labios y 
mejillas rosadas que repre-
sentaban juventud y lozanía.

El Barroco se caracteriza-
ba por el excesivo uso de 
elementos externos para 
modificar la apariencia como 
el maquillaje, las pelucas 
y sobre todo en mujeres el 
uso del corsé y del ropón 
para ensanchar las caderas. 
Destacan los  pechos más 
prominentes y cinturas muy 
estrechas, manos peque-
ñas y cabezas redondas 
con frentes amplias.

La edad contemporánea fue 
una época que rompió con 
los estándares clásicos de 
lo considerado bello. Como 
menciona Eco (2004) la be-
lleza era cambiante, y lo feo 
era su otra faceta. Las muje-
res lucían una piel casi trans-
parente y una apariencia 
enfermiza, ojeras oscuras y 
una presencia frágil y delga-
da (Llorca & Márquez, 2017).

En la época victoriana se 
popularizan los vestidos tipo 
reloj de arena, en donde 
se acentúan los pechos y 
las caderas a través del uso 
de corsé y polisones1 . Sin 
embargo, estas prendas 
restringían enormemente 
la movilidad de las mujeres 
que lo utilizaban, generando 
serios problemas de salud.

―
1Armazón que se ataba a la 
cintura y que utilizaban las 
mujeres para abultar los vestidos 
por detrás (RAE, 2020).

Breve historia 
del canon de 
belleza 

Imagen 2, Policleto, s. V a.C Imagen 3, Hans Memling, 1485 Imagen 4, Sandro Boticelli, s.f. Imagen 6, Léopold Reutlinger, 1901

Imagen 5, Jean-Baptiste
Gautier, 1775

Imagen 7, Autor desconocido, 
1889
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—cánones de belleza

siglo XX
1920

siglo XX
1930—1940

siglo XX
1950

siglo XX
1960

siglo XX
1970—1980

siglo XX
1990

siglo XXI
2000

Con el estallido de la Primera 
Guerra Mundial, variados 
sucesos políticos y sociales 
dieron pie a nuevas concep-
ciones de belleza. Destaca 
la liberación femenina del 
corsé y un estilo de vestir 
más relajado, en oposición 
al estilo victoriano (Llorca & 
Márquez, 2017). La mujer be-
lla era la que poseía pechos 
pequeños, una silueta recta, 
piel bronceada y un corte 
pelo estilo bob, lo que daba 
la impresión de un cuerpo 
más andrógino y juvenil. 

Tras la Gran Depresión, el 
canon de belleza vuelve a la 
tendencia de principio del 
siglo XX, el cual correspon-
de al del reloj de arena, 
utilizando prendas ajustadas 
(gracias a la creación de telas 
de punto) que acentúan 
las curvas naturales del 
cuerpo. Además, fue entre 
estos años que las prendas 
que eran exclusivamente 
masculinas comenzaron 
a ser usada por mujeres 
como los pantalones. 

El apogeo de las películas 
de Hollywood nos presenta 
a las mujeres ideales de la 
época como rubias, de tez 
blanca, cejas arqueadas y 
labios rojos. La silueta de 
caderas anchas y pechos 
grandes se masifica a través 
del cine, además de las 
piernas tonificadas y largas. 

Durante los 70 era común 
usar el cabello largo, las 
cejas muy delgadas y un ma-
quillaje brillante. Ya hacia la 
década de los 80, el cuerpo 
delgado comienza a verse 
más tonificado y atlético. 
El uso de hombreras para 
ensanchar la espalda sin te-
ner que agrandar el cuerpo, 
o los tacones altos fueron 
populares en esos años. 

El ideal de mujer delgada y 
alta se potenció en los 90’. Se 
masifica el término de super-
modelo y los cuerpos ideales 
correspondían a siluetas muy 
delgadas, pero con un trase-
ro y pechos grandes. Al mis-
mo tiempo el look heroin chic 
(cuerpos extremadamente 
delgados y con un estilo des-
lavado) se hace recurrente en 
pasarelas y revistas de moda. 

En nuestro siglo el culto al 
cuerpo y a la delgadez se 
masifican y se popularizan 
las cirugías plásticas ya 
sea aumentando el busto 
o quitando costillas para 
obtener una cintura más 
pequeña. El concepto juvenil 
y lozano se expande a través 
de las redes de comunica-
ción y ser viejo, la celulitis 
o los cuerpos rollizos no 
forman parte de lo bello. 

En esta década aparece la 
modelo Twiggy con un cuer-
po delgado y andrógino, cin-
tura fina y piernas esqueléti-
cas,  que representaba para 
muchas mujeres el cuerpo 
al cual debían aspirar.  

Imagen 8, Bain News Service, s.f. Imagen 9, Laszlo Willinger, s.f. Imagen 10, NY Sunday News, 1952 Imagen 11, Lesley Hornby, 1966

Imagen 12, Harry Langdon, s.f. Imagen 13, Corinne Day, 1990 Imagen 14, Kylie Jenner, 2019
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Moda y cánones de belleza

El éxito y la felicidad de la mujer está asociado actual-
mente a la obtención de una figura perfecta y al ser 
delgada (Blomberg, 2018; Cabibbo, 2011). La influen-
cia de estos ideales produce que el peso corporal y su 
tamaño se transformen en un criterio de diferencia-
ción y discriminación en diferentes ámbitos sociales 
y personales. Como menciona Fernández (2013), las 
mujeres deben utilizar su cuerpo y los cánones de be-
lleza para re-conquistar su subjetividad para así po-
der abrirse paso tanto en los aspectos más íntimos 
y personales como en lo profesional; y quienes no 
siguen estos mandatos se exponen a ser rechazadas 
y/o generar inseguridad en lo que respecta a sus rela-
ciones interpersonales (Cornejo, 2016). 

Sin embargo, durante la década del 2010 comienzan a 
popularizarse diversos movimientos en relación con 
la aceptación de los cuerpos reales y la lucha contra 
trastornos alimenticios como el Body Positivism. A 
pesar de la fuerza con la que actúa los cánones de be-
lleza sobre los cuerpos femeninos, algunas marcas de 
moda han incorporado modelos curvy o personas en 
situación de discapacidad a sus campañas para incen-
tivar la inclusividad de los cuerpos a la industria. Este 
movimiento de autoaceptación, que lucha con derri-
bar estos estándares de belleza surge también gracias 
a la tercera ola del feminismo y a la masificación de re-
des sociales para compartir experiencias e ideales en 
torno al movimiento.   

Imagen 15, Anjana Dev, 2019
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—masificación de los cánones de belleza

Al igual que los cánones de belleza, la trasmisión de 
los mandatos estéticos ha evolucionado con el pa-
sar del tiempo y en paralelo a la transformación de 
la sociedad y la tecnología. Antiguamente, era en la 
pintura y la escultura donde encontrábamos cier-
tas características estética de los cuerpos en donde 
la belleza y la proporción se hacían latentes. Antes 
de la aparición de los medios de comunicación en 
masa, los cánones de belleza y lo que se esperaba 
de las mujeres en relación con su cuerpo se encon-
traba limitado a las esferas más altas de la sociedad. 
Según Lipovestky (1999), la diferenciación de las es-
tructuras socio-económicas entre pobres y ricos fue 
una primera causa para la aparición de la “idolatría 
del bello sexo” (p.99). La asociación de la idea de fe-
minidad y cuidados de belleza surge debido a que 
existía una categoría de mujeres con tiempo libre: 
sus horas de ocio las utilizaban para embellecerse y 
validarse ante la mirada del otro. 

Ya durante el siglo XX (y hasta nuestros días), los cáno-
nes de belleza se masifican y democratizan, permean-
do entre las distintas capas sociales e imponiéndose 
los mismos criterios a todos por igual, a través de su 
transmisión en revistas de moda, publicidad, cine, 
televisión y todo medio que participe en la cotidianei-
dad de las mujeres especificando los modos del ser 
del cuerpo (Cornejo, 2016; Salztman, 2007).

Los medios de comunicación son “poderosos agen-
tes de socialización” (Cabibbo, 2011, p.53) que in-
fluyen y reproducen distintas conductas sobre los 
cuerpos desde diversos ámbitos como lo social, lo 
estético, lo sexual y lo ético, por medio de la oferta 
de imágenes e ideales con los que las mujeres deben 
identificarse. Para Díaz y Nuñez (2012), los medios se 
transforman en una potente herramienta de presión 
social de ciertos estándares y exigencias a los que 
los cuerpos femeninos deben someterse. 

En este contexto, la industria de la moda introduce 
la imagen de un cuerpo idealizado por medio de di-
ferentes canales, reflejándose tanto en la selección y 
exposición de modelos con una evidente deficiencia de 
peso, como también en el diseño de prendas que no se 
ajustan correctamente a cuerpos diferentes al canon y la 
falta de tallas en algunos tipos de prendas (Cornejo, 2016). 

1.3.

Masificación de los cánones de belleza
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La moda es un sistema de vestir que se sitúa bajo 
ciertas coyunturas sociales (Entwistle, 2002). Esta 
coacciona, moldea y configura distintas siluetas que, 
como hemos visto anteriormente, han variado según 
el canon de belleza de cada época. El vestido puede 
seguir la morfologías de los cuerpos, replantearlas o 
incluso modificar sus proporciones, lo que a su vez 
puede condicionar la actitud, la gestualidad y la ma-
nera en que se percibe el entorno (Salztman, 2007); 
por ende la silueta que la moda ofrece puede llegar a 
generar problemas sobre el cuerpo cuando se le niega 
su condición natural, lo que produce incomodidad so-
bre este y sobre la valoración de uno mismo. 

Los tacos altos, los corsés, las faldas cortas o los po-
lisones, que en su condición de prendas de vestir 
responden a ciertos ideales estéticos, transforman 
los cuerpos no solo en lo que se refiere a una silue-
ta más esbelta, más curvilínea o más sensual; sino que 
también afectan directamente en la postura y en la co-
modidad de la mujer en distintas situaciones, ya sea en 
un contexto más íntimo como social.

Para Cornejo (2016), la influencia de la moda sobre 
los cuerpos, para que sea positiva, debe intentar que 
estos dejen de ajustarse a un modo determinado de 
ser, potenciando las diferencias de cada silueta cor-
poral y eliminando cualquier atisbo de una desvalo-
rización de sus formas. De esta manera las presiones 
sociales que se ejercen sobre el cuerpo podrán verse 
disminuidas y el valor social que debe estar presente 
dentro de la industria de la moda será el de la auten-
ticidad (Saulquin, 2001). 

Moda y cánones de belleza

1.3.

La silueta femenina y su modificación a 
través de la moda

Para comprender el vestir en la vida cotidiana es necesario entender no sólo 
cómo se representa el cuerpo dentro del sistema de la moda y de sus discursos 

sobre el vestir, sino también el modo en que éste se experimenta y vive, así como 
el papel que desempeña la indumentaria en la presentación del cuerpo-yo 

 (2002, p.49).
—

joanne entwistle, el cuerpo y la moda una visión sociológica.
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—la silueta femenina y su modificación a través de la moda

Imagen 16, Ellen Catleen, 1934 Imagen 17, Desconocido, 1906
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—autoestima e imagen corporal

La autoestima es definida como el sentimiento va-
lorativo, ya sea positivo o negativo, que hacemos de 
nosotros mismos, lo que incluye rasgos corporales, 
mentales y espirituales (Cornejo 2016; Díaz & Núñez, 
2012). Existen diversos factores que influyen en la 
percepción de nuestra autoestima, ya sean biológi-
cos, familiares y sociales. En relación a este último 
aspecto, la apariencia física se encuentra condicio-
nada en gran medida por la ropa que utilizamos: el 
cómo nos vemos y nos presentamos ante el resto 
afecta de manera directa al cómo nos sentimos y 
como nos comportamos.

Desde este punto de vista, la idea que tenemos so-
bre nuestro cuerpo afecta de manera significativa a 
la construcción de la autoestima. Según Schilder, la 
imagen corporal corresponde a la representación psi-
cológica subjetiva de nuestro cuerpo (1935, citado en 
Cruz & Maganto, 2003), es decir, la valoración que tene-
mos de la percepción de nuestra imagen física. 

Esta imagen se constituye de tres componentes: el 
componente perceptivo el cual se relaciona con la 
estimación del tamaño, forma y peso corporal cuya 
alteración se denomina distorsión corporal; el com-
ponente cognitivo-afectivo, el cual hace referencia 

a la percepción y valoración del cuerpo, y su pertur-
bación se conoce como insatisfacción corporal; y el 
último componente conductual vinculado a los com-
portamientos que provienen de la percepción y sen-
timientos en relación al cuerpo ya sea de exhibición 
o evitación (Thompson, 1990). 

Debido a que los seres humanos somos seres rela-
cionales, los patrones socioculturales forman par-
te de la construcción de la imagen que tenemos de 
nuestro cuerpo en relación con los valores estéticos 
del contexto en que nos situamos (Díaz & Núñez, 2012), 
aprendiendo a evaluar constantemente nuestro cuerpo 
a través de las interacciones con el medio. 

Sin embargo, la influencia de los cánones de belleza 
y los medios por los cuales se transmiten han distor-
sionado la imagen corporal de las mujeres. Es debi-
do a esto que una gran parte de la población femenina 
sufre de insatisfacción corporal, baja autoestima, he 
incluso muchas de ellas poseen trastornos alimenticios 
como anorexia o bulimia (Becker, 1999). 

Se corre detrás de una imagen estética que no tiene en cuenta la particu-
laridad de cada sujeto ni siquiera las posibilidades dadas por la 

genética. Y esto provoca sufrimiento. Impacta directamente en la autoestima.
 (2019, p.168).

—
sandra cornejo, cuerpo, imagen e identidad, una relación (im)perfecta

2.1.

Autoestima e imagen corporal
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La autoestima y el cuerpo femenino

En relación con la insatisfacción corporal, esta surge 
debido al aumento en la discrepancia entre el cuerpo 
socialmente exigido y el cuerpo real, generando un 
desajuste mental que es negativo, provoca malestar y 
que interfiere con el desarrollo normal de la vida (He-
ras, Díaz, Cruzat, & Lecaros, 2017). 

La industria de la moda y los ideales que promueve 
por medio de las modelos que utiliza y la tipología de 
prendas que diseña, se transforma en una de las prin-
cipales causantes de insatisfacción corporal en las 
mujeres, ya que incita a anhelar cuerpos ideales que 
pueden encontrarse fuera de su alcance, generando 
que “el proceso natural de configuración de identidad 
resulte en trastornos y problemas como consecuen-
cia de una errónea percepción de uno mismo, de la 
belleza, del entorno y del lugar a ocupar en él” (Sán-
chez-Contador, 2016, p. 142). 

La difusión de los cuerpos ideales en la industria de la 
moda tiene relación con los tipos de cuerpos delgados 
y esbeltos que se comunica al público a través de los 
desfiles y pasarelas, fotografías y revistas de moda e 
incluso en la disponibilidad de tallas y la connotación 
que un número tiene sobre la realidad de los cuerpos. 

Cuando las prendas no se adaptan de manera co-
rrecta sobre cuerpos femeninos distintos al canon, o 
cuando nuestras tallas aumentan sin la necesidad de 
haber subido de peso, se genera una insatisfacción 
con el cuerpo debido a que aumenta la distancia en 
relación con la idea de figura a la que se aspira (o 
que se impone desde la sociedad). Como mencio-
na Ennis (2007) en el documento Vanity sizing: the 
manufacturing of self-esteem, las tallas se transfor-
man en una manifestación concreta del significado 
del cuerpo y la belleza de una mujer, influenciando 
la autoestima y por ende en su identidad. Por otro 
lado, el calce2 que tienen las prendas sobre los 
cuerpos también pone en jaque a las morfologías 
de cuerpos distintos al canon.

Son variadas las investigaciones sobre los proble-
mas que presentan actualmente los sistemas de ta-
llas y calce en el diseño de prendas y su implicancia 
en la autoestima de las mujeres (Ashdown, 1998; 
Chun-Yoon & Jasper, 1995; Dabolina, Silina, & Ap-
se-Apsitis, 2018; Ennis, 2007; Kennedy, 2009; Kinley, 
2003; LaBat & DeLong, 1990; Weidner, 2010) por lo 
que se vuelve necesario entender sus características 
y consecuencias en relación con los procesos de di-
seño y de implementación.

―
2 Conformidad o adecuación 
de una prenda con la forma y 
el tamaño de la persona que la 
usa (Tortora & Keiser, 2014). 

2.2.

Cuerpo real, cuerpo ideal
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—cuerpo real, cuerpo ideal

Imagen 18, Sam Shaw, 1957 Imagen 19, Saskia Wilson, 2019
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— problemas de uniformidad en el sistema de tallas

La búsqueda por estandarizar las medidas del cuer-
po para la creación de tallas surgió durante la Guerra 
Civil en Estados Unidos, debido a la necesidad de pro-
ducir uniformes de soldados en masa. Para ese enton-
ces, la manufactura de ropa se hacía medida en base a 
patrones o moldes realizados por sastres y modistas.

Ya en el  siglo XX, las prendas ready-to-wear3 comen-
zaron a cambiar de manera paulatina el paradigma 
de la fabricación a medida, por lo que se hizo latente 
la idea de establecer estándares de dimensiones cor-
porales. El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos realizó el primer estudio de medidas antro-
pométricas de población femenina, generando una 
normativa de tallas voluntarias en 1958 (Ashdown, 
1998). A través de un código numérico se estable-
cieron las tallas desde la 8 a la 42, complementados 
con letras que indicaban variaciones de altura, y sig-
nos (+) o (-) para el ancho de caderas (Lee, 2016) sin 
embargo, su codificación no guardaba relación algu-
na con las medidas del cuerpo. 

―
3 Prendas reproducidas en serie 
en tamaños estandarizados a 
partir de patrones o moldes 
(Tortora & Keiser, 2014). 

El objetivo de este estudio fue replicar lo que hasta 
entonces se había logrado con la estandarización de 
uniformes masculinos: obtener medidas corporales 
que pudiesen predecir fácilmente el resto de las me-
didas, buscando abarcar la mayor cantidad de usua-
rios. Esto dio como resultado un sistema de dimen-
sionamiento de relación lineal entre los tamaños 
corporales a través de la predicción proporcional de 
las medidas (Ashdown, 1998). 

No obstante, el sesgo en la elección de las mues-
tras a medir, el cual correspondió a mujeres blan-
cas de estratos sociales bajos, generó problemas 
para lograr el objetivo anterior, además de la falta 
de consideración de que la mayoría de los cuerpos 
femeninos no son proporcionales, ya que presentan 
diversas formas, curvas y tamaños. 

3.1.

Problemas de uniformidad en el sistema 
de tallas
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La inconsistencia de tallas

A pesar de las actualizaciones que sufrió la norma, en 
1983 fue completamente retirado. Frente a esta situa-
ción y ante la falta de normativas consistentes, surgió la 
necesidad por parte de las marcas de ropa de estanda-
rizar las prendas y no generar pérdidas, provocando fi-
nalmente la elaboración de tablas de medidas propias 
hasta el día de hoy (Harpers Baazar, 2018). 

Las marcas de indumentaria generalmente utilizan 
tablas de medidas ya desarrolladas por otros fabri-
cantes o productores, o generan sus propias tablas 
de medidas según su usuario objetivo, segmentan-
do de esta manera al mercado al cual desean apuntar 
(Chun-Yoon & Jasper, 1995). El proceso de dimensiona-
miento de las tallas a menudo se crea y ajusta a través 
del ensayo y error, basándose en los comentarios de en-
cuestas a clientes y en el análisis de las ventas y devolu-
ciones de prendas (Ashdown, 2007; Kennedy, 2009). 

La falta de uniformidad en las tablas de medidas y 
de estándares en los sistemas de tallas “permite a 
los fabricantes de ropa una total flexibilidad al di-
señar patrones para tamaños específicos, esencial-
mente dando a los diseñadores la libertad de explo-
tar las ideologías de belleza sin restricciones” (Ennis, 
2007, p. 30). Esta libertad posibilita que las marcas 
de ropa manipulen las tallas para, por ejemplo, au-
mentar sus ventas.Imagen 20, U.S. Dept. of Agriculture, 1941

 Cada tamaño tiene una connotación específica, y hace que la autoesti-
ma de una mujer se defina de acuerdo con su número, una manifestación 

concreta de sí misma y de su belleza.
 (2007, p.28).

—
holly ennis, vanity sizing: 

the manufacturing of self-esteem
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—vanity sizing

El vanity sizing o tamaño de vanidad consiste en el 
aumento deliberado de la medida de una talla, ha-
ciendo que el usuario crea que utiliza una talla más 
pequeña a la usual. Esto mejora la satisfacción que 
la persona tiene con su cuerpo, por lo que está más 
dispuesto a pagar, apelando a su vanidad (Kennedy, 
2009; Tortora & Keiser, 2014). 

Las consecuencias que produce la manipulación de 
las tallas tienen que ver no solo con problemas aso-
ciados a la dificultad de comprar por internet o la 
devolución por parte del comprador de productos 
que no se ajustaron a la talla que “creían ser”; el va-
nity sizing se transforma en un medio en donde las 
marcas explotan el concepto de delgadez y el apo-
geo a la belleza de cuerpos ideales, ya que una talla 
en específico se asocia a estos cánones y se valida a 
través de diferentes medios. 

Las tallas se transforman en signos que representan 
ciertos ideales estéticos. Como afirma Ennis (2007) un 
tamaño numérico se transforma en miembro de la “co-
munidad de signos”, entregándole una definición con-
creta a una mujer de lo que es por dentro y por fuera. 
Según Weidner (2010) la principal función de la eti-
queta de la ropa es informar al usuario, para evaluar 
la relación que guarda el tamaño de la prenda con 
el tamaño de su cuerpo y el calce o ajuste, para así 
realizar una elección correcta según sus necesida-
des. Sin embargo ¿de qué manera es posible informar 
correctamente al usuario si las tallas y las etiquetas 
han sido alteradas? El impacto que esto conlleva tiene 
relación con la desinformación en la exactitud de las 
medidas de las prendas, lo que puede influenciar ne-
gativamente en la autoestima: una persona pensará 
que la prenda está mal etiquetada, y otra puede pen-
sar que el problema es su cuerpo. 

3.2.

Vanity Sizing

Figura 1, basada en el gráfico de The Washington Post. Fuente: National Institute of Standars Technology, American Society for Testing Materials.
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Las tallas de ropa son combinaciones de tamaños 
consensuados a través de normas que tienen como 
objetivo codificar las medidas corporales de la po-
blación. Esto permite tanto a los fabricantes como a 
los usuarios categorizar los cuerpos y las prendas di-
señadas en masa en códigos estandarizados.

Ashdown, en su libro Sizing in Clothing (2007) clasificó 
las tipologías de tamaños en sistemas de tallas conven-
cionales, sistemas de tamaños personalizados, sistema 
de tamaños a medida y sistema de talla única. 

Los sistemas de tamaño convencionales correspon-
den al sistema de tallaje ad-hoc para prendas ready-
to-wear, los cuales poseen un número limitado de 
tamaños. Los sistemas personalizados de tallas po-
sibilitan la combinación de un gran número de ta-
maños lo que resulta en un número exponencial de 
medidas posibles. 

Un ejemplo de este tipo de estandarización corres-
ponde a la etiqueta de sostenes, los cuales funcio-
nan en base al volumen del pecho y ancho de espal-
da. El sistema de dimensionamiento a medida está 
dirigido al diseño de prendas para clientes de ma-
nera individual, trabajo realizado generalmente por 
sastres y modistas, en una baja escala.
 

Por otra parte, el sistema de talla única solo tiene un ta-
maño destinado a adaptarse a todas las personas por 
medio de la innovación en el diseño especial de una 
prenda o según propiedades del material que permitan 
el ajuste correcto a una gran cantidad de usuarios. 

La existencia de una gran variedad de sistemas de 
tallas distintos significa muchas veces un problema 
para las marcas de ropa al momento de desarrollar 
sus tablas de medida a lo largo del tiempo. A pesar 
de la existencia de normativas, la mayoría de ellas 
son voluntarias y han sido constantemente actuali-
zadas o eliminadas. Actualmente existen cerca de 13 
normativas distintas para países del mundo, además 
de sistemas de tallas internacionales (convenciona-
les) como el tallaje ad hoc (small, medium, large, 4, 
38, etc). Debido a los procesos de globalización, y de 
importación y exportación de prendas, se hace evi-
dente la problemática sobre la nomenclatura de las 
tallas y los distintos rangos de medidas corporales 
en las que están basadas. Cada una de estas medi-
das difiere entre fabricantes y al mismo tiempo en 
las prendas que ofrece cada marca. 

La inconsistencia de tallas

3.3.

Tipologías de tallas
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—tipologías de tallas

Los códigos numéricos de tamaño, que no están relacionados con las dimensiones 
del cuerpo, son confusos para los consumidores cuando eligen prendas para 

probarse y ajustarse adecuadamente. Además, las medidas corporales para cada 
categoría de tamaño difieren entre los fabricantes de prendas de vestir.

(1995, p.430)
—

chun-yoon & jasper, consumer rreferences for size description systems of 
men’s and women’s apparel

Por otro lado, el etiquetado de la ropa no entrega la 
información al consumidor sobre las medidas corpo-
rales sobre las cuales se diseñó la prenda, lo que difi-
culta aún más el proceso de elección de tallas. 

Debido a la estrecha e íntima relación que guarda 
la ropa con la imagen corporal, las tallas generan en 
la mujer influencias sobre su propia percepción y 
el tamaño de su cuerpo, como consecuencia de las 
ideologías de belleza (Ennis, 2007). Como menciona 
Strait (1992, citado en Weidner, 2010) las tallas se 
transforman en el principal medio de comparación 
del tamaño de nuestro cuerpo con el ideal social. La 
asociación del tamaño de la ropa con el peso, y el 
sinónimo de éste con delgadez y belleza, puede ge-
nerar en las mujeres una alta insatisfacción con su 
cuerpo debido a la connotación negativa que tiene 
una talla más grande, ya que se asocia a un distan-
ciamiento del canon. Estas contribuyen a la imagen 
que el individuo crea de su cuerpo y cómo lo compa-
ra con las normas sociales (Ennis, 2007). 

Imagen 21, Elaboración propia, 2020
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La inconsistencia de tallas

En la producción masiva de prendas ready-to-wear, 
el principal proceso de fabricación utilizado es el 
grading o escalamiento, el cual permite producir 
y reproducir patrones de prendas en diferentes ta-
maños, realizando aumentos o disminuciones en 
puntos específicos de un patrón base a través de dis-
tintos medios como programas computacionales o 
métodos análogos (Quartz, 2017). 

Para poder llevar a cabo el escalamiento, se necesi-
tan de las medidas corporales provenientes de estu-
dios antropométricos del usuario (Ashdown, 2007). 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente de-
bido a la falta de estos estudios, la mayoría de las 
marcas realizan aumentos y disminuciones asumien-
do una proporcionalidad del cuerpo humano a través 
de dimensiones clave como contorno de pecho, cin-
tura y cadera, lo que facilita el proceso de fabricación 
en masa y disminuye costos. 

En estos casos, la utilización de un fit model o mode-
lo de ajuste, permite realizar tabla de tallas para una 
marca y diseñar el patrón base que será posterior-
mente escalado (Tortora & Keiser, 2014). El modelo 
de ajuste busca representar al usuario ideal de la 
marca, tanto en su morfología como en sus medidas 
corporales, las cuales corresponden comúnmente a 
una talla 8 o 10 americana. 

No obstante, cada marca puede tener su propia in-
terpretación de un cuerpo de esa talla, y el modelo 
puede cambiar cada vez que se realiza el molde de 
una prenda (Kinley, 2003), lo que explica las diferen-
cias de tamaños, en conjunto con las alteraciones de 
las tallas y su etiquetado. 

Una vez obtenido el patrón base según el modelo de 
ajuste, se realiza el proceso de escalamiento, varian-
do las medidas de pecho y cintura en promedio de 2 
a 4 cm para cada talla. 

A medida que la talla se aleja del fit model, el calce 
o ajuste puede estar en riesgo (Dabolina et al., 2018) 
ya que el patrón ha sido estirado y distorsionado. 
Los centímetros de diferencia que pueden existir 
entre 4 tallas continuas pueden ser muy distintos 
dependiendo las curvas y formas del cuerpo: entre 
una talla 8 y 12 puede haber menos centímetros de 
distancia que entre una talla 12 y 16 (Quartz, 2017). 

3.4.

Problemas de calce o ajuste en el proceso 
de producción
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—problemas de calce o ajuste en el proceso de producción

La diferencia de medidas que presentan los cuerpos 
femeninos hace compleja la tarea de categorizar el 
cuerpo de las mujeres en un solo número o letra, y po-
der predecir la totalidad de las medidas para diseñar 
(Lee, 2016). Al asumir que los cuerpos femeninos va-
rían uniformemente, no se consideran la diferencia de 
centímetros en cuerpos más grandes, enfrentando a la 
usuaria a pantalones que pueden ajustarse a los mus-
los, pero son holgados en la cintura; o botones de una 
camisa que cierra, pero una sisa4 pequeña que aprieta. 

Un estudio realizado por la Fundación Imagen y Au-
toestima en España comprobó que la dificultad de 
encontrar nuestra talla y la variación que puede ex-
perimentar una persona entre una talla y otra “gene-
ra un impacto psicológico negativo en la población” 
(2010, p. 13). Cerca de 87% de los encuestados admite 
que su talla cambia según la marca y el modelo de la 
prenda, siendo las mujeres el grupo más vulnerable a 
sentir insatisfacción con su cuerpo. 

Ante las problemáticas expuestas sobre la incon-
sistencia tanto del sistema de tallaje como los pro-
blemas de calce de las prendas, las usuarias se en-
frentan a lo que se denomina “baile de tallas”: un 
constante vaivén entre una talla y otra ya sea entre 
marcas distintas, como en una misma marca. Al 
comparar prendas de la misma talla se pueden en-
contrar variaciones de hasta 10 centímetros (Organi-
zación de Consumidores y Usuarios, 2010). Se vuelve 
entonces no sólo difícil encontrar la talla que creemos 
ser, también puede transformarse en una experiencia 
negativa en relación con nuestro propio cuerpo, si es 
que esa talla no nos queda como esperamos.

―
4 Sección de la prenda por donde pasa 
el brazo o dentro de la cual se ajusta 
la manga (Tortora & Keiser, 2014).

Imagen 22, Cashmerette Blog, 2017
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La inconsistencia de tallas

Dentro de las acciones que han tomado diferentes 
países y organizaciones ante la falta de universali-
dad en la estandarización del sistema de tallas y su 
manipulación, se encuentran los estudios antro-
pométricos de población española, la “Ley de talles” 
de Argentina, y la norma europea para designación 
de tallas multidimensional EN-13402. 

En 1999 se realizó un estudio antropométrico en Es-
paña que tenía como objetivo “definir la forma y las 
dimensiones del cuerpo de la mujer española con 
el fin de desarrollar un sistema de patronaje homo-
géneo, adaptado a las usuarias, que puedan utilizar 
los diseñadores, fabricantes y distribuidores” (Fun-
dación Imagen y Autoestima, 2010, p. 3), para luego 
ser publicado en el año 2008 por el Ministerio de Sa-
nidad y Consumo. A pesar de la adhesión de marcas 
de ropa como INDITEX, Mango y El Corte Inglés, has-
ta el día de hoy no se ha podido llevar a cabo la im-
plementación del nuevo sistema de tallas. 

En un contexto similar, el Gobierno de Buenos Aires 
promulgó una Ley de Talles el año 2001 para ase-
gurar la disponibilidad de tallas para todo tipo de 
cuerpos femeninos, masculinos e infantiles. Esta ley 
se suscribe bajo la norma IRAM 73500, basada en la 
norma europea voluntaria EN-13402, la cual hace re-
ferencia a medidas corporales por medio de un sis-
tema de información a partir de pictogramas, tam-
bién conocida como mondoform, que corresponde 
a un etiquetado que utiliza medidas del cuerpo para 
indicar los rangos de tamaños corporales que se 
ajustan a la prenda (Chun-Yoon & Jasper, 1995). Se 
utilizan dos medidas primarias para identificar las 
dimensiones que abarca la prenda, las cuales co-
rresponden al contorno de busto para tops, y con-
torno de cintura para bottoms, complementándose 
con medidas secundarias como la altura y/o el con-
torno de cadera (IRAM, s.f.)

Esta ley busca asegurar la disponibilidad de tallas 
para distintos tipos de cuerpo, con un mínimo de 
ocho talles que sean correspondiente a las medidas 
corporales de sus habitantes (Cornejo, 2016). Ade-
más, esta ley busca ser un aporte en la lucha contra 
trastornos alimenticios, debido a la asociación que 
existe con la inconsistencia de tallas. (FEACAB, 2010)

A pesar de la intención por parte de la gobernación, 
un 75% de las marcas no cumple con esta ley debido 
a los altos costos que suponen para ellos la recon-
versión de las tallas estándar de otros países a un 
sistema de pictogramas; como también la dificul-
tad de realizar estudios antropométricos necesarios 
para conocer las medidas corporales de la pobla-
ción. Según Blomberg (2018), esta ley de tallas no 
se basó en las dimensiones corporales de los argen-
tinos, sino que se utilizaron como base las medidas 
de población francesa, generando nuevamente pro-
blemas de calce y disponibilidad de tallas. 

―
Para noviembre de 2019, el senado argentino aprobó 
la Ley de talles para prendas de vestir y calzado en todo 
el territorio, por lo que se solicitó al Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI) elaborar un estudio an-
tropométrico real de la población argentina que deberá 
ser actualizado cada 10 años (Gioberchio, 2019)

—Caso de estudio: El derecho a 
vestirnos
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—caso de estudio: el derecho a vestirnos

Imágenes 23 y 24, Anybody Argentina, 2019
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Según Norman (1988), cuando un producto u objeto 
no funciona como se espera o falla, el usuario tiende 
a culpabilizarse. Este comportamiento no es ajeno al 
diseño de indumentaria: cuando la ropa no se ajusta 
de manera correcta al cuerpo o existe una variación 
en las tallas, el usuario responsabiliza a su cuerpo, 
desencadenando sentimientos negativos sobre la 
autoestima (LaBat & DeLong, 1990).

Jacqueline Mery5, psicóloga especialista en psiconu-
trición y autoimagen, afirma que las mujeres presen-
tan inconformidad y un cuestionamiento al propio 
cuerpo cuando la ropa no queda cómo se espera, no 
poniendo en duda que sea un problema asociado 
principalmente a la prenda en relación con un siste-
ma de dimensionamiento y construcción de patrón 
inexacto (Comunicación personal, 2019).

Sentirse molesto, deprimido, preocupado y/o culpa-
ble fueron las principales emociones identificadas 
por la Fundación Imagen y Autoestima (2010) en el 
informe Barómetro de percepción social del sistema 
de tallas de ropa en España: ¿Qué piensan y sienten 
los/las consumidores/as? En este estudio sobre la 
implicancia de las tallas sobre la insatisfacción cor-
poral se demostró que un total de 58% de los en-
cuestados se sintieron identificados con estas emo-
ciones cuando su talla varía al probarse los mismos 
modelos de prendas.

Estos sentimientos tienen su base en la Teoría de la 
comparación social de Festinger (1954), en donde se 
describe que las personas comparan sus propias ha-
bilidades y opiniones con las de otros, influenciando 
la propia evaluación de sí mismos. Nos comparamos 
con nuestra familia, amigos y círculo cercano, pero 
también frecuentemente lo hacemos con figuras que 
no conocemos como modelos o actores, determi-
nando nuestro ideal de belleza y atractivo. 

La comparación puede hacerse latente a través de la 
ropa que vestimos, intentando imitar a nuestros re-
ferentes y comunicando nuestra identidad hacia el 
exterior (Díaz & Núñez, 2012). En este sentido, la teo-
ría de la comparación se ve reflejada por medio de la dis-
ponibilidad de tallas y prendas a la moda que se adap-
ten de manera correcta al cuerpo: esta comparación 
puede ser negativa cuando no se proporciona al usuario 
una oferta de tallas y de ropa moderna o atractiva para 
cuerpos diferentes al canon, produciendo insatisfacción 
corporal (LaBat & DeLong, 1990). 

―
5 Entrevista personal, lunes 
27 de mayo de 2019. 

3.5.

La culpabilización (y otros sentimientos)

La inconsistencia de tallas
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El desencadenamiento de sentimientos negativos 
hacia el cuerpo se debe a la discrepancia producida 
por la inconsistencia de tallas entre el cuerpo real 
y el que se aspira. Al encontrarse en una constante 
comparación con el cuerpo de otro, o con un cuerpo 
idealizado, la insatisfacción se presenta como un re-
flejo de un cuerpo que no es validado ni por la indus-
tria de la moda, ni por sus pares (Weidner, 2010).

Los riesgos frente a la culpabilización del cuerpo por 
la inconsistencia de tallas se asocian a la aparición 
de trastornos alimenticios, debido a la dificultad 
que tienen las mujeres para encontrar la talla que 
se ajuste correctamente a su cuerpo (Cornejo, 2016). 
Dentro de la misma investigación realizada por la 
Fundación Imagen y Autoestima (2010), un 44% de 
los encuestados afirma que se ha planteado realizar 
dieta sin supervisión médica luego de enfrentarse a 
cambios de talla en la ropa que se prueban. En otras 
palabras, no encajar en el sistema de tallas desen-
cadena el deseo de bajar de peso debido al gran 
impacto que ejerce la presión sociocultural de ser 
delgada sobre los cuerpos femeninos, sobre todo en 
mujeres que se encuentran más vulnerables a una 
distorsión corporal o insatisfacción consigo mismas 
(Heras, Díaz, Cruzat, & Lecaros, 2017).

Frente al levantamiento de información sobre la 
culpabilización del cuerpo que sienten las mujeres 
como respuesta a la inconsistencia de tallas, se rea-
lizó una encuesta y una investigación de campo en 
donde se distinguieron dos interacciones críticas 
asociadas a esta problemática.

interacciones críticas asociadas a 
la culpabilización

A―Esconder partes del cuerpo para aumentar la sa-
tisfacción corporal

Hay una tendencia, sobre todo en cuerpos más rolli-
zos, de ocultar zonas del cuerpo utilizando prendas 
superiores largas o bottoms de tiro6  alto para no 
mostrar el abdomen y los glúteos. Para las usuarias 
esta acción aumenta su comodidad mental, la cual 
refiere a un bienestar relacionado con la satisfacción 
corporal. En este sentido las entrevistadas expresan 
su conformidad al no estar pendientes de lo que el 
resto podría pensar de su cuerpo, anulando la mirada 
crítica externa que afecta a su imagen corporal. Según 
Mery (Comunicación personal, 2018) cuando existe 
una imagen negativa de nuestro cuerpo, dejamos de 
hacer cosas para evitar la exposición a la mirada del 
resto, para así evitar la vergüenza y disminuir la insa-
tisfacción corporal. 

La información obtenida coincide con lo planteado 
en el texto Body Cathexis and Satisfaction with Fit of 
Apparel (LaBat & DeLong, 1990), en donde las autoras 
plantean que la percepción de un ajuste correcto de la 
prenda al cuerpo puede variar según la comodidad físi-
ca, la comodidad psicológica y la apariencia que se de-
sea obtener. La satisfacción del consumidor entonces 
puede transitar desde la necesidad de que la ropa se 
adapte libremente al cuerpo con el objetivo de brindar 
comodidad, cómo el deseo de que otorgue una buena 
apariencia, ocultando o no partes del cuerpo que pue-
den generar mayor o menor inconformidad.

―
6 Medida longitudinal de la 
entrepierna (Tortora & Keiser, 2014).

—La culpabilización (y otros sentimientos) 
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B―Culpabilización y desconocimiento de la incon-
sistencia de tallas

A través de encuestas, las usuarias reflejan distintos 
sentimientos en respuestas y comentarios en rela-
ción con la culpabilización hacia su cuerpo cuando 
la talla no se ajusta correctamente, validando lo esti-
pulado en la información presentada anteriormente 
en España (Figura 1).

Estos mensajes reflejan la desinformación acerca de 
la inconsistencia de las tallas, ya que, de las 273 muje-
res encuestadas, solo 2 responsabilizan a las marcas de 
ropa cuando la talla no se ajusta a su cuerpo. En este 
sentido, al analizar las respuestas de las usuarias, se ob-
servan dos categorías de culpabilización: quienes res-
ponsabilizan a su cuerpo, y quienes culpan a la prenda. 

En la primera categoría destaca además una respon-
sabilización del cuerpo, pero a través de la prenda; es 
decir, se hace evidente un sentimiento de culpa, pero 
a la vez de molestia cuando existe problemas de ajus-
te o disponibilidad de tallas (Figura 3). Por otro lado, se 
identificaron también los porcentajes de variación de 
las tallas en cuerpos femeninos y los sentimientos aso-
ciados a la problemática del ajuste (Figuras 2 y 3), en 
donde un 78% de las encuestadas afirma que tanto su 
talla superior como inferior varia constantemente.

Figuras 2 y 3, basadas en la encuesta online Tallas de ropa femenina 
realizada el 12 de junio de 2019. Elaboración propia.

Figura 4, basada en la encuesta online Tallas de ropa femenina realizada el 12 de junio de 2019. Elaboración propia.

*En esta pregunta las encuestadas podían elegir más de una respuesta

¿Cómo te sientes cuando tu talla no se ajusta a tu cuerpo?* 

¿Sabes cuál es tu talla superior e inferior? 

La inconsistencia de tallas
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—bases para el diseño de prendas con capacidad de ajuste

La confianza que la indumentaria nos puede entregar 
se asocia a la comodidad y el ajuste de la vestimenta 
sobre el cuerpo, según la función que busca cumplir y 
las necesidades del usuario (Hernández, 2018). 

El ajuste se relaciona con la caída de la prenda sobre 
el cuerpo erguido, sin doblarse, arrugarse o torcerse, 
permitiendo la movilidad del cuerpo y otorgándole 
confianza al usuario. Según Boorady (2011) el calce o 
ajuste suele tener dos aspectos que lo definen: la co-
modidad, la cual es determinada por el usuario; y la 
apariencia, que refiere al look o estilo de la prenda. 
La autora plantea en el documento Functional Clo-
thing, principles of fit (2011) cinco factores que deter-
minan un ajuste correcto de las prendas.

1―Grano de la tela (Grain of the fabric)
Corresponde a la direcciones transversales y longitu-
dinales de los hilos en una tela plana tejida (Tortora & 
Keiser, 2014). Los hilos longitudinales deben encon-
trarse perpendiculares al suelo para asegurar un co-
rrecto balance de la prenda.

2―Líneas constructivas (Construction lines)
Hace referencia a las líneas de costura que van sobre 
el cuerpo. Por ejemplo, las costuras laterales deben 
encontrarse en el centro del cuerpo. 

3―Adecuación de la prenda (Set of the garment)
Se habla de adecuación de la prenda cuando esta se 
ajusta al cuerpo, es decir cuando no existen arrugas 
sobre la prenda al vestir a una persona de pie.

4―Equilibrio (Balance) 
Suponiendo que el diseño de la prenda es simétrico, 
esta debe colgar sobre el cuerpo de la misma manera 
tanto en el lado izquierdo como derecho del cuerpo.

5―Holgura (Ease)
Corresponde a la diferencia entre el tamaño de una 
persona y el tamaño de una prenda. La holgura ge-
neralmente debe ser positiva, para permitir el movi-
miento y entregarle comodidad al usuario.

La presencia de estos cinco factores no es algo fácil 
de lograr, debido a las diferencias que un cuerpo pue-
de tener de otro, por lo que la capacidad de ajuste de 
las prendas a diferentes cuerpos se transforma en un 
nuevo factor a considerar, ya que poder modificarla 
permitiría que funcione correctamente para una po-
blación con diversidad de morfologías y tamaños de 
cuerpos (Boorady, 2011). En este sentido, los contor-
nos o anchos del cuerpo son simples de ajustar uti-
lizando sistemas de tableado, plisados, cintas elásti-
cas o cuerdas. En cambio, alterar largos del cuerpo 
como las mangas o la longitud del torso se hace más 
difícil, aunque no imposible. Otro factor relevante 
se relaciona con la percepción del usuario sobre un 
ajuste correcto, ya que esta puede relacionarse con 
un calce que entregue buena apariencia, o con pren-
das que solo sean cómodas. 

La capacidad de ajuste se relaciona de manera directa 
con las problemáticas de la inconsistencia de tallas, ya 
que ésta permitiría no solo adaptarse a una mayor can-
tidad de cuerpos, sino que también, al utilizar medidas 
multidimensionales del cuerpo para el desarrollo de las 
prendas podrían cambiar visiblemente el paradigma al 
cual se enfrentan las mujeres al momento de probarse 
prendas, ofreciendo información real acerca de los ta-
maños a los cuales se ajusta la ropa. 

3.6.

Bases para el diseño de prendas con 
capacidad de ajuste
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—oportunidad de diseño

En la actualidad el sistema de tallas femeninas presen-
ta diversas inconsistencias tanto en su forma como en 
su fondo, y son muchas mujeres las que sienten discon-
formidad con esta. Desde el uso de fit models que no 
representan a un usuario real, hasta las malas prácticas 
de la industria de moda como modificar la información 
contenida en sus tallas, representan un mecanismo de 
manipulación de las prendas, apelando a los cánones 
de belleza contemporáneos. 

Es así como se observa que en general, el diseño de 
prendas ready-to-wear, las cuales tienen su base en 
una economía de fast fashion, no responden a las nece-
sidades reales de mujeres reales, sino más bien buscan 
imponer un modelo estético que exacerba la aspiración 
a cuerpos ideales (Ennis, 2007), lo que conlleva que 
muchas mujeres sientan inconformidad con sus pro-
pios cuerpos, generando problemas en su autoestima 
y en la manera en que se relacionan con el mundo: una 
experiencia negativa con el propio cuerpo.

4.1.

Oportunidad de diseño

Frente a esta situación se reconoce tanto una falta 
de oferta de prendas que se haga cargo de las dife-
rentes morfologías de cuerpos, como la falta de con-
cientización sobre la inconsistencia de tallas. 

En base a esto, surge una oportunidad de diseño: 
generar indumentaria en base a cuerpos femeninos 
reales a través de un sistema que permita un correc-
to calce con el cuerpo, eliminando las categorías de 
tallas, lo que permitiría entregar mayor seguridad a 
las mujeres tanto en el proceso de elección y prueba 
de la ropa, como en el uso diario de ésta.
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Propuesta de diseño

qué

Marca de indumentaria femenina de prendas sin talla 
que, a través de su patronaje y su sistema de ajuste, 
permite la adaptabilidad de cada pieza a distintas 
morfologías corporales.

por qué

La industria de la moda y las tallas estandarizadas no 
se hacen cargo de la diversidad de morfologías de cuer-
po femenino, generando insatisfacción o distorsión 
corporal debido a “el baile de tallas” y los problemas de 
calce que se generan en el escalamiento de patrones.

para qué

Ofrecer una línea de prendas que permitan un calce 
correcto en distintos cuerpos femeninos, entregando 
mayor seguridad a las mujeres al momento de vestir. 

4.2.

Formulación del proyecto

objetivo general

Idear y confeccionar prendas sin talla que se ajusten 
de manera correcta  a diversas morfologías corporales 
femeninas.
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—formulación del proyecto

objetivos específicos

1―Generar un sistema de patronaje que permita un 
calce adecuado a diferentes morfologías de cuerpo 
femenino.

2― Elaborar un sistema de información que indique el 
rango de medidas a la que se ajusta la prenda diseñada.

3― Disminuir la insatisfacción / frustración de la persona 
en el proceso de elección y prueba de las prendas.

4― Fomentar la valoración del cuerpo femenino en 
todas sus formas y denunciar sobre la inconsistencia 
de tallas y los problemas de calce que presentan las 
prendas de retail. 

iov

Capacidad de la prenda de adaptarse a diferentes 
cuerpos (capacidad de ajuste).

Testeo del diseño de información sobre los rangos de 
medidas de ajuste de las prendas.

Análisis comparativo entre procesos de elección y prue-
ba de prendas ready-to-wear y prendas diseñadas

Desarrollo de material gráfico y/o audiovisual como so-
porte activista de carácter informativo/comunicativo.
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áreas de intervención

Dentro del contexto en donde se desenvuelve Sinta, 
se consideran tres aspectos trascendentales para la 
incidencia de la marca y sus prendas: la falta de uni-
formidad del sistema de tallas en Chile, el diseño de 
autor como espacio de creación e innovación en el 
quehacer del diseñador de indumentaria, y las redes 
sociales como medio que permite la transmisión de 
los valores de la marca por medio de la visualización 
de imágenes e información. 

―Sistema de tallas actual: la inconsistencia de tallas 
en Chile 

Las problemáticas asociadas a la inconsistencia de 
tallas y su influencia en la autoestima en las mujeres 
chilenas no se alejan de la realidad a nivel mundial. 
Dentro de la 6° Encuesta de caracterización realiza-
da por La Rebelión del cuerpo (2018) reveló que las 
mujeres piensan en su cuerpo aproximadamente 3,6 
horas durante un día, y que un 86% de las encuesta-
das ha dejado de realizar actividades por cómo se 
siente con su cuerpo. Según Mery (Comunicación 
personal, 2018) cuando existe una imagen negativa de 
nuestro cuerpo, dejamos de hacer cosas para evadir 
la exposición a la mirada del resto, evitando así la ver-
güenza y disminuyendo la insatisfacción corporal. 

Actualmente, el mercado chileno de prendas de re-
tail ofrece categorías de vestimentas para diferentes 
tamaños de cuerpo como regular, petite o plus size, 
por medio de un sistema de tallas que aumenta o 
disminuye su numeración estándar; sin embargo, 
la existencia de una categorización de los cuerpos 
podría impactar en la autoestima de las mujeres, al 
sentirse excluidas de la oferta de prendas para cuer-
pos “normales”, y a la vez al asociar las tallas gran-
des con cuerpos obesos o con sobrepeso (González 
& Scaraboto, 2014). Según un reportaje del diario La 
Tercera (2014), al comparar en distintas tiendas una 
talla de pantalón número 42 se identificaron hasta 
11 centímetros de diferencia, equivalentes a perder 
entre 5 a 10 kilos. 

Es aquí donde Sinta podrá intervenir en el contexto 
de los sistema de tallas inconsistentes y potenciar un 
nuevo sistema de medidas de la prenda y sin tallaje a 
través de medios gráficos impresos y digitales. Se vuel-
ve necesario compartir de manera transparente este 
sistema de información para permitir un conocimien-
to sincero acerca de las decisiones de diseño del tama-
ño de las prendas. 

4.3.

Contexto de implementación

Propuesta de diseño



43

—contexto de implementación

―Diseño de autor

El término diseño o moda de autor define una ac-
tividad de diseño de indumentaria a través de un 
proceso creativo con un alto componente de innova-
ción y originalidad, el cual se manifiesta en un rela-
to propio visibilizado por medio de la marca (Calvo, 
2016). Es entendido como un diseño independiente 
con respecto a las tendencias de moda, formándose 
desde sus propias vivencias y solucionando necesi-
dades a partir de su estilo e inspiración (Aprile, 2013 
citado en Bertuzzi, 2013). El diseño autoral puede 
transformase en un contexto de intervención activis-
ta y con un rol social por medio de diferentes deci-
siones, ya sea desde su relato o manifiesto, materia-
lidades, diseño editorial, modelos para campañas, 
etc.

En relación con los sistema de tallas y el diseño de 
autor, existe poco interés en aumentar la oferta de 
tamaños de prendas y/o realizar tablas de medidas 
de usuarios chilenos debido al alto costo monetario 
que implica desarrollar una gran cantidad de tallas 
o llevar a cabo un estudio antropométrico con una 
muestra representativa. 

Sin embargo, el diseño autoral es un espacio propicio 
para resolver problemáticas que surgen desde las prác-
ticas que realiza el retail, respondiendo a una tipolo-
gía de diseño consciente en torno a la inconsistencia 
de tallas y en búsqueda de cumplir con valores de con-
sumo lento y positivismo corporal. 

―Redes sociales como espacio de difusión 

Es evidente el progreso que se observa en como las 
redes sociales se han transformado en un espacio de 
difusión para diversas marcas ya sean de retail o de 
diseño de autor. Sin embargo, es importante consi-
derar a quienes se busca comunicar los valores de la 
marca, es decir, reconocer a las personas que com-
parten la esencia de Sinta y que valoren sus atribu-
tos. Al mismo tiempo se vuelve relevante entender 
cómo se llegará a esas personas. Las redes sociales 
se convierten en un canal de comunicación para 
conectar a los usuarios con las etapas de la cadena 
de valor de la marca lo que hace este proceso más 
transparente y cercano a diferencia de la oferta de 
retail (Calvo, Lein, & Pino, 2016). 

El objetivo que tendrá el uso de redes sociales será 
comunicar por medio de un plan estratégico, cual es 
la problemática que busca resolver Sinta y de que ma-
nera se hará cargo de ello. Se transmitirán los valores 
de la marca como el amor hacia el propio cuerpo y la 
inclusividad de distintas morfologías corporales, como 
también los problemas de tallas y de calce. 
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La problemática de la inconsistencia de tallas y de 
calce es transversal a la edad y al género, sin embar-
go, se reconoce que a quienes impacta de manera 
más directa es al género femenino debido a la in-
fluencia que tiene sobre su cuerpo el canon de belle-
za: la experimentación de cambios en la morfología 
desde la adolescencia e incluso en la tercera edad 
puede generar una alta insatisfacción corporal. 

Javiera Menchaca7, socióloga y directora de investi-
gación de La Rebelión del cuerpo, afirma que en un 
primer análisis de la 7° Encuesta sobre imagen cor-
poral y estereotipos de género (2019), se identifica-
ron comportamientos que se relacionan con los ni-
veles de usuarias reconocidos en la primera etapa de 
este proyecto.

―Usuarias Inconformes
Son aquel grupo de mujeres que no les gusta su 
cuerpo y apariencia, dejando de realizar algún tipo 
de actividad ya que sienten disconformidad o ver-
güenza con su cuerpo. Son las que presentan mayo-
res inseguridad en relación con su tallas y su aparien-
cia. Valoran sentirse cómoda con la ropa que usan, 
pero también que se ajuste bien sobre su cuerpo. 

―Usuarias Conformes
Son aquellas mujeres que acepta su cuerpo tal y 
como es y se sienten cómodas con él, sin embargo, 
algunas afirman haber realizado modificaciones a su 
cuerpo para aceptarlo. En general, su cuerpo se apega 
más al canon y sienten que la ropa se ajusta correcta-
mente a su cuerpo. 

―Usuarias Ambivalentes
La actitud de estas usuarias es rebelde y están en con-
tra de los estereotipos de belleza. Pueden experimen-
tar inconformidad, pero son capaces de reconocer la 
influencia externa del canon. En general, valoran e in-
tentan apoyar el trabajo del diseño de autor y pymes, 
más que la compra en retail, apegándose a sus ideales 
y respetando lo hecho a mano. 

En base a esta información, se realizó una instancia 
de evaluación de gustos y preferencia de 10 mujeres 
entre los 20 y 50 años, reconociendo a este tres tipos 
de usuarias en los grupos entrevistados. 

Dentro de la indagación y sus resultados más desta-
cados, se reconoce que 9 mujeres presentan proble-
mas de talla y que la instancia de prueba y compra 
se vuelve compleja debido a la variación en el tallaje 
de las prendas y los problemas de calce. 

En relación con los gustos de las usuarias, las mu-
jeres entre el rango de 25 a 50 años revelan que su 
estilo al momento de elegir prendas se relaciona con 
ropa holgada y atemporales, mientras que las de 20 
a 25 años afirman que prefieren prendas que le en-
treguen una figura más estilizada y apegada con las 
tendencias de moda.

Las usuarias en general presentan un gran interés 
por prendas duraderas y cómodas, por lo que están 
dispuestas a pagar un monto mayor a el promedio 
para obtener piezas que perduren en el tiempo.

4.4.

Usuarias

Propuesta de diseño

―
7 Entrevista personal, 
lunes 3 de junio de 2019
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—usuarias

definición de usuaria

Bajo la información levantada, se considera definir a 
la usuaria de Sinta a través de jerarquías de involu-
cramiento, en donde se busca poder llegar a la tipo-
logía de usuaria inconforme o ambivalente, ya que 
presentan el principal problema que el proyecto bus-
ca abordar. Este involucramiento tiene relación con 
su nivel de preocupación e insatisfacción con su cuer-
po, y la dificultad que tiene de encontrar prendas que 
se adapten a este y le entreguen mayor seguridad. 

En este sentido, dentro de estos grupos, las usuarias 
de Sinta destacan por ser mujeres que valoran la co-
modidad de las prendas y un ajuste correcto, bus-
can vestir de manera sencilla pero elegante a la vez, 
valorando la calidad de las prendas y su durabilidad. 
Intentan informarse correctamente, generalmente a 
través de medios digitales, antes de hacer una compra, 
eligiendo prendas que se ajusten a sus necesidades es-
pecíficas. Le gusta componer su propio estilo y lenguaje 
personal, aunque en ciertas ocasiones puede sentirse 
muy expuesta debido a la inconformidad con su cuerpo. 

¿Qué es lo que más valoras al momento de elegir una prenda?

valora que las prendas de 
vestir que sean cómodas

Figura 5, basada en estudio de gusto y preferencias de usuarias 
realizada el 27 de enero de 2020. Elaboración propia.

Figura 6, basada en estudio de gusto y preferencias de usuarias realizada el 27 de enero de 2020. Elaboración propia.
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1―Universal Standard 
Es una marca de prendas ready-to-wear estadouni-
dense que surge debido a la falta de oferta de pren-
das con estilo y a la moda para mujeres sobre talla 
14. Actualmente posee tallas desde la 00 a la 40 
americana, buscando la inclusividad para todo tipo 
de cuerpos. Se rescata de esta marca el valor de ge-
nerar cambios en la industria de la moda, el uso de 
modelos de todas las tallas disponibles de las pren-
das en su página web y su sistema Fit Liberty, en 
donde ofrecen realizar un cambio de talla totalmen-
te gratis si esta cambió en el último año.

2―Petit Pli
Creado por el diseñador Ryan Mario Yasin, es una 
marca de ropa infantil que, gracias a un sistema de 
pliegues termoformados, permite que la prenda se 
estire y pueda adaptarse al cuerpo de niños de dis-
tintas edades. Su principal objetivo es disminuir la 
cantidad de residuos que produce la industria de la 
moda, y sobre todo la producción de prendas infan-
tiles. Debido al crecimiento constante de los niños, la 
cantidad de ropa que utilizan aumenta proporcional-
mente. Este antecedente evidencia que el uso de pli-
sados permite ajustar el tamaño de la prenda, tanto de 
contornos como de largos. 

3―Issey Miyake 132.5
Esta colección llamada 132.5 hace referencia a como 
un trozo de tela (“1D”) adquiere tres -dimensiones 
en su uso (“3D”), se pliega en una superficie plana 
(“2D”), y la manera en que se usa le entrega un valor 
que trasciende el tiempo y las dimensiones (“5D”). (Is-
sey Miyake, 2010). A través de la expansión de figuras 
geométricas es como se conforman distintas piezas 
de indumentaria. Se destaca de esta indumentaria la 
capacidad de ajuste que poseen las prendas y las va-
riaciones de uso que presenta una sola prenda. 

4―Too Good, indumentaria genderless
La ropa sin género destaca por su neutralidad, y en 
muchas ocasiones, las piezas creadas son holgadas, 
ya que buscan adaptarse tanto a cuerpos femeninos 
y masculinos, eliminando sus siluetas primarias y 
otorgándoles otras formas e incluso identidades, en-
tregando un mensaje de libertad al momento de ves-
tir. En el caso de Too Good, esta marca inglesa describe 
sus piezas como prendas que no conocen los limites de 
la edad y el género (Tiina the store, s.f.). Con aires mini-
malistas, este antecedentes presenta interesantes no-
ciones sobre el trabajo de la silueta y como las prendas 
aportan a generan nuevos espacios de transición. 

5―Gender Free world
Esta marca destaca por su confección de camisas 
genderless y por su sistema de codificación de las 
prendas, la cual responde a siluetas de cuerpos y no 
se asocian a un número, sino que a un nombre sin gé-
nero. Este nuevo sistema de tallas va acompañado de 
la descripción corporal de las siluetas, destacando la 
creatividad de entregar al usuario un sistema de ta-
llaje que responda tanto a sus necesidad corporales, 
como a realizar una crítica en torno a las nomenclatu-
ras de tallas que no representan sus valores de marca. 

Propuesta de diseño

4.5.

Antecedentes

[1] Imágenes 25 y 26, Universal Standard, 2019

[2] Imágenes 27 y 28, Petit Pli, 2017

[3] Imágenes 29 y 30, Issey Miyake, 2010

[4] Imágenes 31 y 32, Too good, s.f.

[5] Imagen 33, Gender Free World, s.f.
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—antecedentes

[1]

[3]

[4]

[2]

[5]
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1―Tallas para todes 
Este medio de difusión creado por la modelo y acti-
vista Antonia Larraín surge como respuesta a la dis-
criminación que ejerce la industria de la moda en 
relación con la disponibilidad de tallas para cuerpos 
diferentes al canon, invisibilizándolos y realzando 
estereotipos de belleza. (Tallas para todes, 2019). 
Por medio de su Instagram, comparten distintos 
mensajes, tanto de valoración de cuerpos distintos 
como de denuncia de prácticas que promueven los 
mandatos de belleza. 

2―La rebelión del cuerpo
El colectivo feminista La Rebelión del Cuerpo bus-
ca concientizar sobre la violencia simbólica que se 
ejerce sobre las mujeres. A través de sus plataformas 
denuncian y comunican estas problemáticas entor-
no a la violencia de género. Una de las acciones que 
más han utilizado es el uso de stickers con mensaje 
de denuncia que se encuentran en distintos espacios 
públicos. Por otro lado, realizan constantemente en-
cuestas sobre la imagen corporal femenina y el im-
pacto que ejercen la industria de la moda y los me-
dios de comunicación masiva.

3―The Body Positive CL
Este proyecto fotográfico busca reflexionar sobre la 
construcción social de los cuerpos en Chile. A través 
de su cuenta de Instagram, se comparten retratos de 
personas en conjunto con las historias de sus cuer-
pos, destacando la diversidad en todas sus formas. 
Su objetivo es difundir que la concepción que se 
tiene de un cuerpo perfecto es errónea y que lo real-
mente importante es la pluralidad, bajo la bandera 
del body positive. 

4―Unlimited Backpack 
Esta mochila diseñada para ciclistas cuenta con un 
tamaño ajustable. La capacidad de aumentar y dis-
minuir sus dimensiones permite que esta mochila se 
adapte a los requerimientos del usuario a través de 
un sistema de pliegues que se complementa con su 
materialidad. Se evidencia la capacidad de ajuste en 
la expansión y dilatación de sus pliegues, maneján-
dose en un rango de entre 2 litros a 17 litros de capa-
cidad volumétrica. 

5―Tripp Trapp chair
Tripp Trapp es una silla diseñada por Peter Opsvik 
en 1972 y pensada para que esta crezca a medida 
que crecen los niños, entregándole un asiento cómo-
do y ergonómico. Pensada para acercarla a la mesa del 
comedor, su diseño permite regular la posición y altura 
del asiento junto con el reposapiés (Stokke, s.f.). 

6―Project Stop Shop
Este proyecto de egreso de Elizabeth Illing es defini-
do como una exploración visual del consumo rápido 
de moda. Una instalación de boletas de gran tamaño 
con información sobre el uso o no uso de prendas de 
vestir de distintas personas, etiquetas con mensajes 
sarcásticos apelando a la no-compra de productos y 
una cuenta de Instragam para denunciar las malas 
prácticas de la industria de la moda

Propuesta de diseño

4.6.

Referentes

[1] Imagen 34, Claudio Riquelme, 2019

[2] Imagen 35, La Rebelión del Cuerpo, 2017

[3] Imágenes 36 y 37, The Body Positive CL, 2019

[4] Imágenes 38, Kuan Hua-Cho, 2018

[5] Imagen 39, Stokke.com, s.f.

[6] Imágenes 40 y 41, Elizabeth Illing, 2020
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—zonas críticas  y problemas de calce

Existen observaciones claves que permiten recono-
cer los problemas de calce sobre las prendas como 
las arrugas de la tela y sus direcciones, o el excedente 
de tela en zonas como el tiro; debiendo ser analiza-
dos sobre el cuerpo del usuario. 

En un primer acercamiento a los problemas de calce 
y ajuste de prendas, se realizó un estudio de campo 
en donde se analizaron distintas piezas de indumen-
taria del clóset de dos usuarias. Se les pidió que se 
probara diversas prendas de uso diario, las que más 
y menos utilizara. Para esto se seleccionaron 3 que 
presentan problemas de ajuste y calce. 

La primera usuaria comenta que su talla varia cons-
tantemente dependiendo de la marca de ropa en la 
cual compra o según la configuración de la prenda. 
En general, su talla superior corresponde a una M 
(medium) y su talla inferior es 38. 

Prenda 1 ― Blusa básica blanca
Esta blusa corresponde a una talla M en donde se 
observa que existe un problema en el calce de la lí-
nea de hombros, los cuales están caídos; y un largo de 
mangas con una longitud mayor al de los brazos de la 
usuaria, lo que corresponde a un exceso de material.
Sin embargo, el largo de talle es consecuente con la 
altura de la usuaria. 

Prenda 2 ― Blusa básica con estampado a cuadros
En esta prenda que es una talla M se identifica un so-
bre estiramiento de la tela que se presenta en la par-
te delantera y posterior de la blusa. Los cruces de los 
botones delanteros y el canesú8 se encuentran muy 
tensos, y la línea de la sisa es pequeña en relación 
con contorno del brazo de la usuaria. Por otro lado el 
largo de mangas y de talla corresponde a otras pren-
das de talla M que no presentan estos problemas 
mencionados anteriormente

Prenda 3 ― Pantalón de jeans con tiro alto
Este pantalón de talla 38, a pesar de que a primera 
vista parece tener un tamaño correcto para la usua-
ria, en realidad tiene un excedente de material en la 
zona de la cintura, lo que genera una holgura consi-
derable que se observa en la parte posterior del pan-
talón donde se generan arrugas. Además, el tiro es 
más corto que la medida que posee la usuaria. 

―
8 Parte de la prenda ajustada sobre 
los hombros, en la parte delantera, 
trasera o ambas, a la que se unen 
las secciones inferior delantera y 
trasera (Tortora & Keiser, 2014). 

5.1.

Zonas críticas y problemas de calce:
Prendas de Retail
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Primeros acercamientos
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Para el segundo estudio, la usuaria afirma que su 
talla superior e inferior tienden a ser constantes, sin 
embargo, en la mayoría de los casos, sus prendas 
presentan problemas de ajuste, por lo que se anti-
cipa a estas situaciones comprando una talla extra a 
la suya. La usuaria afirma que su talla superior varía 
entre 44 y 46 (large), y la talla inferior entre 46 y 48. 

Prenda 4 ― Blusa básica blanca
Esta prenda corresponde a una talla 46 y presenta 
problemas en la zona del busto. Se observa un sobre 
estiramiento del material, lo que genera tensión al 
abrochar los botones. Además, esta blusa posee una 
abertura lateral la cual no es suficientemente larga, 
ya que el contorno de cadera de la prenda es menor 
al contorno de cadera de la usuaria, generando tam-
bién una tensión en el área abdominal e impidiendo 
que la prenda baje hacia esa zona. 

Prenda 5 ― Blusa básica blanca 2
La segundo blusa de talla 46 presenta problemas en 
el largo de manga, el cual es menor al largo del bra-
zo de la usuaria. En cierto punto del uso de la pren-
da, esta se estiró demasiado, llegando a romperse 
debido a la tensión. Por otro lado, en esta blusa se 
observa un problema similar a la blusa anterior, pre-
sentando problemas en el contorno de cadera, lo 
que provoca un excedente de material sobre la zona 
abdominal. 

Prenda 3 ― Pantalón de tela 
En este pantalón de talla 46, se observa principal-
mente un problema en la zona de los bolsillos, ya 
que estos al tener una longitud muy corta en rela-
ción con la altura de cadera, genera una tensión so-
bre los costados del cuerpo de la usuaria, provocan-
do que las costuras se abran en esa zona. 

resultados

En base a este análisis, entrevistas con las usuarias 
y encuestas se reconocieron los siguientes puntos 
críticos del cuerpo en relación con los problemas de 
calce y talla. La identificación de estas zonas críticas 
será fundamental para permitir que las prendas a di-
señar presenten un buen calce, un correcto ajuste y 
comodidad para la usuaria.

Zona abdominal (tiro, cadera y cintura)
Esta zona es identificada como la más crítica para las 
usuarias, ya que en general, las prendas presentan 
problemas en estos puntos que son los que más bus-
can ocultar. En la mayoría de los casos, el contorno 
de cadera posee un buen calce, pero no así el tiro y 
el contorno de cintura de las prendas. 

Zona de busto y espalda
En esta zona, la principal problemática tiene rela-
ción con las sisas, la tensión que se genera en el bus-
to y en la espalda cuando no coinciden los anchos 
con los cuerpos de las usuarias y con la talla que 
usan habitualmente. 

Largos de brazos y piernas
Los largos de las extremidades son una zona que, a 
pesar de no generar un alto nivel de insatisfacción, 
es considerada para el desarrollo del proyecto debi-
do a que provocan problemas en relación con la mo-
vilidad del cuerpo y la comodidad con la prenda. 

—zonas críticas  y problemas de calce
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Primeros acercamientos

Multitalla
En la primera etapa del proyecto de título, se plan-
teó la idea de proponer una marca de indumentaria 
femenina multitalla, es decir, prendas que se ajusta-
ran en rangos a una cantidad de tallas limitada, ofre-
ciendo tres rangos por prendas. Para esto se propu-
sieron distintas técnicas de manipulación textil para 
testear esta idea inicial. 

Técnica Gathering y Shirring
Estas técnicas textiles corresponden a la costura de 
líneas paralelas con hilo elástico que fruncen la tela, 
permitiendo su contracción y expansión (Tortora & 
Keiser, 2014). En una primera instancia se intentó 
trabajar con esta manipulación textil, sin embargo, 
luego de los acercamientos iniciales, se descartó uti-
lizar bandas elásticas e hilos elásticos debido a que 
estos se desgastan con facilidad, impidiendo una du-
rabilidad extendida del producto, lo que correspon-
de a un atributo importante en este proyecto ya que 
se busca que las prendas puedan acompañar en los 
procesos de cambios corporales de las mujeres a lo 
largo de su vida.

Técnica Drawstring
Drawstring es una técnica textil que, por medio de 
una cinta o cordón insertado a través de una banda 
de tela, permite generar un cierre o ajuste al tirar y 
atarlo (Tortora & Keiser, 2014). Este sistema permite 
una contracción y expansión de la tela, siendo am-
pliamente utilizado en prendas deportivas, polero-
nes y bolsos o carteras. La decisión de utilizar esta 
técnica se basa en la posibilidad de introducir esta 
manipulación tanto a largos como a contornos de la 
prenda, además de que permite un ajuste determi-
nado por la usuaria según el tamaño de su cuerpo, 
teniendo solo un máximo de apertura que sería el 
ancho o largo total de la tela. 

5.2.

Anteproyecto

Imágenes página 52, Elaboración propia, 2020
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—anteproyecto

A partir del análisis de los puntos críticos del cuer-
po y su relación con el ajuste y calce de las prendas 
se seleccionaron 3 prendas de segunda mano, con 
tallas que corresponden a L y XL para realizar una 
manipulación de su tamaño y ajuste a través de 
la técnica drawstring. En cada pieza se seleccionó 
un contorno o un largo a modificar según las zonas 
identificadas como críticas. El objetivo de esta expe-
rimentación es manipular el rango de tallas, verificar 
el comportamiento de la manipulación y del calce. 

Prenda 1 – Blusa básica blanca
Para esta blusa se aplicó la técnica de drawstring 
sobre el largo de espalda y manga, sobreponiendo 
en esta zona una banda de tela e introduciendo una 
cuerda de algodón de la longitud total de la zona a 
testear. El principal problema observado tiene rela-
ción con una limitación de la movilidad del brazo, 
debido a que la cuerda al estar contraída genera una 
obstrucción en el área de la sisa. Por otra parte, se 
identificó en la postura de la prenda sobre el cuerpo 
la dificultad de fijar el largo requerido por la usuaria. 

—Manipulación de tamaños de prendas 
a través de la técnica Drawstrings
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Prenda 2 – Blusa manga corta blanca
En este caso, el área de experimentación correspon-
de a la zona de la cintura y ancho de espalda, agre-
gando dos bandas paralelas al contorno de cintura 
y una cuerda de algodón entre ambas que se unen 
por medio de un nudo por el costado. Al testear esta 
prenda, las cuerdas lograron el objetivo de disminuir 
el tamaño de la prenda para ajustarse a la talla de la 
usuaria. Sin embargo, los pliegues que se generan 
al contraer la tela producían un levantamiento en la 
zona baja de la espalda de la prenda, y al igual que 
la prenda anterior, esta tenía un alto nivel de dificul-
tad en su postura.  

Prenda 3 – Pantalón de vestir recto corto beige
En este pantalón se buscó modificar el contorno de 
cintura, por lo que se retiró la pretina9 original para 
cambiarla por una banda del igual largo al perímetro 
del pantalón, introduciendo dentro una cuerda de po-
liéster. Esta experimentación permitió modificar el con-
torno de ajuste, sin embargo, se crea un excedente de 
tela en la zona delantera del pantalón, lo que genera un 
aumento en el tamaño de la zona del abdomen.

―
9 Pieza estrecha de material que se 
cose a un par de pantalones, una 
falda u otra prenda de vestir en la 
cintura para fortalecerla (Collins, s.f) 

Primeros acercamientos
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primeras conclusiones

Tras los resultados de la manipulación de talla de 
estas tres prendas, se concluyó que esta técnica, a 
pesar de lograr la modificación del tamaño de los 
largos y contornos seleccionados, no permite una 
interacción fluida en la postura de las prendas y pro-
duce pliegues no controlados sobre la tela, proyec-
tando volúmenes indeseados sobre las zonas críti-
cas del cuerpo. Además, debido a la forma anterior 
que poseen las prendas testeadas antes de ser ma-
nipuladas, las cuales responden a una configuración 
hecha por medio del patronaje tradicional, al mani-
pularla estas se deforman con mayor facilidad.
  
En base a la primera experimentación y la respues-
ta por parte de las usuarias del testeo, se decide 
trabajar con un sistema sin tallaje en vez de uno 
multitalla, ya que, al utilizar rangos de medidas, el 
significado de estos genera el mismo efecto que ta-
llas aleatorias o estándar, suponiendo un impacto 
negativo en la percepción del cuerpo cuando se uti-
liza el rango mayor disponible. 

Debido al cambio en el diseño de prendas, para 
cumplir con una postura de la prenda fluída y con la 
aprobación por parte de las usuarias, se plantea en 
una segunda etapa trabajar con patrones en base a 
bloques rectangulares de telas que se ajuste con un 
sistema de cintas, ya que permitirá trabajar con un 
amplio rango de siluetas, tamaños y formas, sin de-
pender de limitantes predeterminadas por las tallas 
como los contornos de pecho, cintura y cadera, y an-
chos de espalda, sisa y tiro. 

—anteproyecto
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—proyecto

Sin talla
Tras los resultados del anteproyecto, desarrollar 
prendas sin talla nace desde el punto de encuentro 
de distintos procesos de diseño: desde la confec-
ción de maquetas para su testeo hasta la conversa-
ción, a veces espontánea, con posibles usuarias que 
comentan las dificultades de encontrar su talla, y la 
connotación negativa que muchas veces estas gene-
ran sobre su cuerpo. 

Una indumentaria sin talla puede ser confundida 
con lo que se conoce como talla única o one sizes 
fits all. Este tipo de estandarización de tallas es am-
pliamente utilizada en el ámbito de los accesorios 
como sombreros, relojes, calcetines, cinturones, en-
tre otros; sin embargo, en el área de la indumentaria, 
una talla única corresponde generalmente a una ta-
lla M (medium). Para este proyecto, no se utilizará un 
promedio de medidas para desarrollar el patronaje 
de las prendas y lograr un ajuste para todas, sino 
que se utilizará una medida máxima, obtenida por 
medio de un estudio corporal de una cantidad deter-
minada de usuarias con diversos cuerpos, para que 
así las prendas se ajusten a tamaños iguales o me-
nores por medio del uso de cintas que actúen como 
cierres y contendores. 

Técnica de ajuste por medio de cintas 
Durante una segunda etapa de manipulación textil 
se decide probar con una variación de la técnica del 
drawstring por medio de cintas de tela que se super-
ponen sobre la prenda para generar pliegues o tablas 
controladas al momento de anudar las cintas. De esta 
manera, los volúmenes generados por la contracción 
de la tela quedan cubierto por las cintas sobre el cuer-
po a diferencia de la técnica del drawstring.

Manipulación del patronaje a base de rectángulos con 
técnica de cintas
Utilizar figuras geométricas como base para la crea-
ción de prendas no es algo actual. Los egipcios utili-
zaban los kalarisis para cubrir el cuerpo siguiendo su 
silueta; al igual que los griegos, que vestían rectán-
gulos de tela llamados chitón (y su variación deno-
minado peplos) que se enrollaban o colgaban de los 
cuerpos. (Moreno, 2019). 

Esta técnica de confección permite entonces no dise-
ñar específicamente con una silueta corporal única, 
sino que más bien logra crear una nueva figura más 
amplia y ancha. Es aquí donde las cintas permiten 
adaptar la forma amplia de las prendas, cerrando y 
contrayendo la tela hacia el cuerpo, lo que permite 
que la usuaria pueda ajustar la pieza a sus necesida-
des ya sean físicas o estéticas. 

6.1.

Proyecto
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testeo 
Se realizó un testeo de las prendas confeccionadas 
junto a tres usuarias, las cuales poseen distintas 
estaturas y características corporales. Se le pide se 
prueben cinco prendas de la manera que ellas quie-
ran, cuantas veces lo deseen, y que diga en voz alta 
su opinión sobre estas, ya sean positivas o negativas. 
Se realiza un registro fotográfico y posteriormente 
un cuestionario post-testeo junto a una ponderación 
de atributos identificados de las interacciones críti-
cas rescatado del levantamiento de información.

atributos y beneficios
1 ― Comodidad
Hace referencia a la sensación de estar a gusto tan-
to con la prenda en sí misma, con cómo se ajusta, 
la materialidad, la temperatura, como se mueve en 
relación con el cuerpo, etc. La comodidad tiene que 
ver con la respuesta de la prenda hacia las necesida-
des físicas y psicológicas de la usuaria

2 ― Incomodidad
Es lo contrario a la comodidad. Produce distintas 
emociones negativas en la usuaria que generan un 
rechazo hacia la prenda.

3 ― Versatilidad
Este atributo tiene relación con la capacidad de las 
prendas de adaptarse a distintas formas y posturas. 
Es la impresión que posee el usuario sobre las posi-
bilidades de uso de las piezas. 

4 ― Calce
Como hemos mencionado anteriormente, el calce 
corresponde a la adecuación de una prenda con la 
forma y el tamaño del cuerpo de una persona (Tor-
tora & Keiser, 2014). Puede estar relacionado con la 
comodidad y a su vez con una percepción más psico-
lógica que funcional de las usuarias. 

5 ― Adaptabilidad
Hace referencia a cómo creen las usuarias que las 
prendas testeadas se ajustarán o adaptarán a otros 
cuerpos. Se vincula con la percepción del tamaño 
y forma de las piezas, y da la posibilidad de que las 
usuarias interpreten cómo funcionarían en un cuer-
po distinto al suyo. 

6 ― Efectividad en la postura
Este atributo apunta a que tan fácil o difícil es vestir 
las prendas solas, entender cómo se ponen y como 
se amarran las cintas sin la necesidad de que el eva-
luador les indique.

7 ― Apariencia
Tiene relación con el aspecto que entregan las pren-
das a la silueta de las usuarias. A pesar de que este 
atributo es muy personal, es importante reconocer 
si las prendas cumplen con ciertos estándares míni-
mos que no generen una preocupación o malestar 
por parte de las usuarias. 

Las maquetas de las prendas están hechas a partir 
de crea algodón y popelina, con el objetivo de vali-
dar una variedad de telas de diferente grosor, elas-
ticidad y plasticidad para comparar su comporta-
miento y así realizar una elección correcta para las 
prendas finales. 

Proyecto
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—testeo

Prenda 1 – Vestido recto
Se confecciona un vestido a partir de dos piezas rec-
tangulares de crea algodón de 80 cm de ancho por 
120 cm de largo cada una, y con dos cintas de 8 cm 
por 135 cm, cosidas a 35 cm de la parte superior de la 
prenda para crear las sisas, además de una apertura 
en la zona del cuello. Al testear la prenda se observa 
que las usuarias amarran las cintas de distintas mane-
ras: hacia adelante, hacia atrás y hacia el lado; dando 
una o dos vueltas alrededor de su cuerpo, ajustando 
las tablas que se forman. Su opinión en relación con 
esta prenda es positiva, destacando la versatilidad de 
uso, la adaptabilidad, la comodidad y la apariencia. 

prenda 1

Imágenes página 59, Elaboración propia, 2020
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prenda 2

Prenda 2 – Blusa con cinta cruzada
Esta blusa está hecha a partir de dos rectángulos de 
tela popelina de 76 x 80 cm, y con dos cintas cruzadas 
cosidas al delantero. Los rectángulos están cosidos al 
igual que el vestido a 35 cm de la zona superior y se 
crea una apertura para el cuello. 

Esta prenda también tiene una recepción positiva, 
rescatando la figura que crean las cintas cruzadas 
sobre el cuerpo, más controlada que en el vestido. 
Se destaca también las distintas posibilidades de 
postura de ésta, un calce correcto, alta adaptabili-
dad y apariencia positiva. 

Imágenes página 60, Elaboración propia, 2020
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—testeo

Prenda 3 – Pantalón abierto en los laterales
Este pantalón fue hecho a partir de cuatro rectángu-
los de crea de 40 x 91 cm, con cuatro cintas de 6 x 50 
cm, dos cosidas adelante y dos atrás. Está unida en 
la zona del tiro, el cual es de 36 cm de largo. 

Existieron diversos problemas con este pantalón, 
principalmente en el reconocimiento del delantero y 
el trasero, la dificultad de postura (debido a la falta 
de costura en los laterales, el sobre posicionamien-
to de material y un exceso que generaba un volumen 
indeseado de tela. La cantidad de cintas utilizadas 
quedaban sobrepuestas una sobre la otra, produ-
ciendo problemas en el amarre e incomodidad.

prenda 3

Imágenes página 61, Elaboración propia, 2020
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prenda 4

Prenda 4– Pantalón con cintas pequeñas
Se realiza un segundo pantalón de cuatro rectángu-
los de crea de 40 x 90 cm, con dos cintas más del-
gadas de 2 x 100 cm cosidas a los costados, con un 
tiro de 36 cm de largo. Este pantalón tuvo una buena 
recepción por parte de las usuarias, sin embargo, el 
tiro era muy corto para dos de ellas. 

Existe un problema en la postura de este ya que fue 
necesario una intervención para ayudar a las usua-
rias a amarrarlo: el exceso de material dificultó el 
proceso de vestir el pantalón, pero, por otro lado, se 
aprueba el cómo se asienta sobre el cuerpo (calce) y 
la versatilidad en las distintas formas de uso. El ta-
maño de las cintas no fue del gusto de las usuarias 
ya que daba la impresión de que se soltarían. 

Imágenes página 62, Elaboración propia, 2020
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—testeo

Prenda 5 – Pantalón con cintas delanteras y traseras
Este pantalón estampado está confeccionado a par-
tir de cuatro rectángulos de tela de 40 x 100 cm, con 
dos bandas de telas ubicadas adelante y atrás, por 
donde pasa una cinta de crea de 2 x 90 cm. 

El tiro de este pantalón es de 40 cm, lo que permitió 
un mejor calce en las usuarias más altas; sin embar-
go, la cinta resbalaba entre la banda de tela, aumen-
tando la dificultad en la postura y disminuyendo su 
versatilidad de uso. Por otro lado, esta prenda tam-
bién presentó problemas al ponerse debido al exce-
dente de material difícil de controlar. 

prenda 5

Imágenes página 63, Elaboración propia, 2020
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interacciones críticas del testeo

A partir de los testeos de las prendas y las conversa-
ciones con las usuarias, se reconocen tres interaccio-
nes críticas que involucran la relación entre cuerpo, 
prenda y contexto:

1 ― Control sobre la prenda 
Uno de los principales problemas identificados con 
anterioridad sobre prendas de retail tienen rela-
ción con el control que ejerce una talla y/o forma 
del patrón sobre el cuerpo. En muchas ocasiones, 
las mujeres se guían solo por su talla para comprar 
una prenda que finalmente presentan problemas de 
ajuste y calce que no pueden ser manipuladas por 
las usuarias. 

Para el caso de las piezas testeadas, las usuarias co-
mentan sobre la posibilidad de modificar la prenda 
según sus necesidades. Por ejemplo, si desean la 
prenda más suelta solo desamarran las cintas o si 
quieren que esta se ajuste hacia un lado lo pueden 
hacer. De esta manera, la usuaria siente control so-
bre lo que está usando. 

“Me gusta poder controlar el cómo ponerme las     
  prendas, siento que no tengo límites”. 

Sin embargo, también se presentó cierto descontrol 
de algunas piezas debido al exceso de material. Este 
punto debe ser considerado al momento de confec-
cionar las prendas finales, permitiendo una postura 
de las prendas de manera eficiente. 

2 ― Experimentación en el uso de las prendas
Gracias a las características constructivas de las pren-
das y a la posibilidad que se les entregó a las usuarias 
de experimentar diferentes posturas, se observó que 
cada usuaria vestía la prenda de diferentes formas, 
aumentando las expectativas de uso de las piezas. 
Esta información obtenida en las conversaciones con 
las usuarias da cuenta de que la versatilidad de una 
prenda puede ser un factor que extienda la vida útil 
del producto, ya que al tener la opción de usar una 
pieza que cambia y se modifica, contrarrestar su ob-
solescencia estética, ampliando el rango de uso a di-
ferentes contextos o situaciones, como también alter-
nando el estilo de la prenda según las tendencias. 

3 ― Experiencia corporal positiva
Dentro del proceso de testeo, las usuarias comenta-
ban que, al probarse las prendas y amarrar las cin-
tas, sentían que estaban conociendo su cuerpo y los 
límites de este. Se transformo en una experiencia 
positiva, ya que no se sentían incómodas vistiendo 
las prendas. Pensaban en qué contexto usarían las 
prendas o mencionaban qué tipos de nudos queda-
ban mejor con su cuerpo.

 “A diferencia de ir a un mall a probarme ropa, siento 
que lo estoy pasando muy bien al probarme estas, no 
me siento frustrada ni triste, porque todo me queda 

como quiero que me quede”. 

Bajo este testeo, se logra en primera instancia uno 
de los objetivos del proyecto, que es facilitar una 
experiencia positiva con el cuerpo, permitiendo que 
las prendas se ajusten al cuerpo y no los cuerpos a 
las prendas. 

Se puede concluir que estas tres interacciones críticas 
se presentan como un punto de encuentro de concep-
tos, generando un espacio idóneo para que se desen-
vuelva tanto la usuaria en sí misma como con respec-
to a la acción de vestir estas prendas. 

La versatilidad y el control sobre las piezas testeadas 
permite una experiencia positiva con el cuerpo, mien-
tras que, si una de estas no está presente, la experien-
cia puede volverse neutra o negativa. 
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—testeo 

estudio de cuerpos femeninos

Para poder obtener los tamaños máximo que deben 
tener las prendas a diseñar, se realizó un estudio de 
medidas corporales a 44 mujeres de entre 21 y 61 
años, las cuales presentan distintos rangos de ta-
maños y tallas. A pesar de que el estudio tiene una 
muestra pequeña, se espera que a futuro se pueda 
llevar a cabo un estudio con una muestra mayor en 
alianza con el Instituto Nacional de Normalización 
y/o con algún agente dispuesto a cooperar con un 
estudio antropométrico para su uso en la propuesta 
de Ley de unificación de tallas en Chile, presentada 
el 2009 por el entonces senador Jaime Naranjo. 

Como resultados del estudio, se concluye en primera 
instancia que existen medidas que varían conside-
rablemente entre las mismas tallas, pero a su vez se 
observan algunas medidas comunes como el largo 
de hombro y el contorno de muñeca.

Sin embargo, llama la atención que los contornos de 
cintura y cadera son los que más varían entre tallas, 
siendo los que principalmente se utilizan para realizar 
los sistemas de tallas actuales y que presentan pro-
blemas mayoritariamente en esas zonas nombradas.

De esta manera, se establece que la medida máxima 
obtenida en el contorno de cadera (lugar del cuerpo 
más ancho) será la base para el desarrollo de contor-
nos de la prendas, aumentando su tamaño (holgura) 
para poder generar pliegues y tablas controladas, 
además de asegurar un ajuste correcto para alguien 
con un tamaño mayor de sus medidas en compara-
ción con los resultados de la muestra. 

talla 38: variación de medidas corporales

Figura 7, basada en estudio de medidas antropométricas de mujeres realizo entre el 11 
de noviembre de 2019 y el 24 de enero de 2020. Elaboración propia.
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—atributos y valores de marca

1―Ajuste funcional: el valor de cada cuerpo

El diseño de prendas para cuerpos distintos es un pi-
lar fundamental para la marca, lo que se ve refleja-
do en un ajuste funcional y un correcto calce de las 
prendas. El valor que posee cada cuerpo es único, 
y las prendas deben transmitir este concepto elimi-
nando los rangos de cuerpo y posibilitando la adap-
tación de estos a formas y tamaños corporales diver-
sos, considerando la comodidad y la apariencia que 
las usuarias desean. 

La opción de que exista esta tipología de prendas 
permite no solo generar ropa para aquellas que se 
sientan ajenas a lo que se ofrece dentro de la indus-
tria, sino que también se busca otorgar mayor segu-
ridad y crear un espacio de igualdad de condiciones 
al momento de elegir qué vestir. 

2―Prendas atemporales no estacionarias
En la industria de la moda, es común el desarrollo de 
colecciones estacionarias y de colecciones transitorias 
como colecciones cruceros o cápsula. La producción 
y consumo rápido de moda propicia espacios acelera-
dos de diseño y confección que pueden desencadenar 
en diversas problemáticas como en el calce o el ajuste 
de las prendas. En el caso del diseño de autor, debido 
a la incapacidad productiva que se tiene en compara-
ción con las grandes industrias de moda, el desarrollo 
de colecciones atemporales o sin temporadas fortalece 
el trabajo lento acorde con el diseño de prendas bien 
pensadas y confeccionadas (Erin, 2019). 

Otro problema que se evidencia con el desarrollo de 
colecciones bajo la línea del fast fashion tiene rela-
ción con la obsolescencia percibida del producto, 
esto quiere decir que cuando el consumidor percibe 
que las prendas o el producto ha pasado de moda, 
se ven en la necesidad de cambiarlo o desecharlo 
por algo más nuevo, sin que necesariamente estos 
presenten algún daño que imposibilite su uso (Fer-
nández L. , 2014). El valor estético que presentan 
entonces las prendas no estacionarias tiene que ver 
con la atemporalidad de su diseño y materialidad. 

Los cambios en cuerpos femeninos pueden ser po-
tentes agentes de impacto en la salud mental de las 
mujeres, y estas transformaciones pueden ocurrir 
tanto en pequeños lapsos de tiempo, como durante 
la vida completa de una mujer. Es debido a esto que 
Sinta busca no solo entregar prendas con un calce 
correcto para distintos cuerpos, sino también acom-
pañar a las usuarias en sus procesos íntimos de cam-
bios físicos. La atemporalidad de las piezas entonces 
permitirá que su uso pueda ser prolongado, respon-
diendo a las necesidades de las mujeres más que a 
tendencias impuestas por la industria de la moda. 

7.1.

Atributos y valores de marca
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3―Versatilidad de uso: indumentaria sin talla
De la mano con prendas atemporales, Sinta busca 
crear prendas versátiles, es decir que tenga diversas 
formas de uso según los descubrimientos que rea-
lice la usuaria y los límites que tenga cada prenda, 
aportando a la vez a la extender la vida útil y estética 
de las piezas . Sus simples formas constructivas, co-
lores y materiales transforman una prenda Sinta en 
un básico cotidiano, pero que, en la manipulación de 
su postura, encuentra la variabilidad y la identidad 
para cada cuerpo femenino. Por otro lado, su confec-
ción a través de un sistema sin tallaje entrega mayor 
adaptación para las necesidades de cada usuaria, 
fomentando el valor intrínseco de la prenda y de la 
usuaria, sin determinar la forma a un tamaño.

4―Vestir como un acto polìtico
La propuesta de la marca busca responder a un acto 
político del vestir, en donde cada decisión de dise-
ño tiene un grado de impacto en el cotidiano de las 
personas: romper con paradigmas sobre el statu quo 
del cuerpo femenino y generar consciencia frente 
una problemática psicosocial como lo es la insatis-
facción corporal a través de la indumentaria. Reivin-
dicar los diferentes cuerpos femeninos entregándo-
les una oferta de prendas que realmente se ajustan 
a sus formas y necesidades es un primer paso para 
generar consciencia sobre el valor de cada cuerpo y 
cada persona. Sinta busca generar una tipología de 
prendas activistas con significancia en el impacto 
que tiene hoy en día la industria de la moda sobre 
nuestra autoestima. 

Las formas de activismo también son 
un intento de alterar los paradigmas 
existentes de significado, valores y 

propósito compartidos para reemplazarlos 
por otros nuevos (2009, p. 10)

—
fuad-luke, design activism: 

beautiful strangeness 
for a sustainable world
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—identidad de marca

El naming de la marca corresponde a Sinta, el cuál 
es un acrónimo que hace referencia a sin talla, y a su 
vez su pronunciación alude a las cintas, que forman 
parte fundamental en el patronaje y desarrollo de 
las prendas diseñadas. 

Para el diseño del logotipo de escogió la tipografía 
Symphonie Grotesque Regular de la fundición Indian 
Type Foundry, diseñada por Frode Helland. Esta co-
rresponde a una tipografía neogrotesca sans serif, 
de un contraste minimalista, con un estilo moder-
no y simple. Busca plasmar el concepto de prendas 
“básicas, sencillas y de cortes rectos” lo que se hace 
latente en las características constructivas de los ca-
racteres que conforman la familia tipográfica. 

Se realizan variaciones como reflejar la letra s, y eli-
minar el punto de la letra i para comunicar un quie-
bre en la lectura y conformación normal de las pala-
bras y letras que conocemos; tal como Sinta busca 
romper los paradigmas sobre los cuerpos femeni-
nos, generar un quiebre en lo que la sociedad consi-
dera como cuerpos bellos.

7.2.

Identidad de marca

área de protección

paleta cromática

# 000000

# e5d2c6

# c95944

tipografía

variaciones de color
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Sinta posee prendas o piezas permanentes en vez de 
colecciones estacionarias debido a que, como se men-
cionó anteriormente, se busca que las prendas tengan 
una durabilidad por sobre la temporada o la tenden-
cias de moda. Para la marca, se desarrollarán proyec-
tos o series, los cuales a futuro podrán incluir nuevas 
prendas, materialidades y colores. 

7.3.

Diseño de las 
prendas
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La primera serie de Sinta consta de seis prendas bási-
cas de uso diario: dos tops, dos vestidos, un pantalón 
y un enterito, dando énfasis al valor de la calidad por 
sobre la cantidad. Sin embargo, gracias a su versatili-
dad, las prendas pueden modificarse logrando una va-
riedad de nuevas formas. 

Ilustraciones páginas 70 y 71, Elaboración propia, 2020
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serie 1 – lazos

Atadura o nudo de cinta o cosa semejante que adorna 
o sujeta algo.

Unión, vínculo, obligación.

Lazos es esa conexión que se genera con alguien. Es un 
punto de encuentro con personas que comparten histo-
rias y vivencias, momentos buenos y malos. Pueden o 
no conocerse, pero se re-conocen. Pueden encontrarse 

en lugares lejanos, pero ambas pueden estar experimen-
tando los mismos sentimientos.

Este proyecto hace referencia a lo que muchas mujeres 
compartimos sin relacionarnos o conocernos, pero que 
entendemos y buscamos comunicar hacia el resto. Ya 

sea para apoyarnos o para sanar por dentro. 

La autoestima se transforma en un pilar fundamental 
para nuestro desarrollo, y las prendas diseñadas buscan 

entregar libertad y seguridad en nuestro caminar. 
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cruce top

Esta blusa está confeccionada en base a un patrón rec-
tangular de 76 cm de ancho y 60 cm de largo y cuenta 
con dos cintas que van cruzadas en el delantero, de 5 
cm de ancho por 135 cm de largo. Posee una sisa de 35 
cm de largo y un cuello tipo bote. 

Esta pieza surge en base al testeo de una blusa de simi-
lares características, optimizando su tamaño según los 
resultados del primer estudio corporal de usuarias. El 
objetivo de esta pieza es la de lograr un ajuste funcio-
nal en el contorno de cintura, a través del amarre de 
la cintas cruzadas, lo que genera pinzas controladas. 
Además, el ancho de sisa está pensado para una mayor 
comodidad en la movilidad de los brazos. 

Ilustración página 73, Elaboración propia, 2020
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nudo top - nudo dress

La blusa está confeccionada en base a un patrón rec-
tangular de 76 cm de ancho y 60 cm de largo, mientras 
que el vestido aumenta a 110 su largo. 

Poseen una tabla sobre el lado izquierdo del delantero y 
de la espalda de 8 cm, con una costura hasta la zona de 
la cintura. Posee una sisa de 35 cm de largo y un cuello 
tipo bote. Su caída es asimétrica para disminuir visual-
mente la diferencia de largos en torsos distintos.
 
Las tablas que presentan ambas prendas permiten que 
la pieza se adapte a distintos contornos de cintura. 
extendiéndose cuando aumenta el tamaño del cuerpo. 

Ilustraciones página 74, Elaboración propia, 2020
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línea dress

Este vestido está confeccionado a partir de dos rectán-
gulos de 80 cm de ancho por 110 cm de largo. Posee 
dos cintas cosidas a los costados de la prenda de 5 cm 
de ancho por 135 de largo cada una. Posee una sisa de 
35 cm de largo y un cuello tipo bote. 

De similares características al vestido testeado ante-
riormente, las cintas permiten un ajuste al contorno 
de cintura al amarrarlas, dando forma al patronaje de 
características rectangulares y lineales.

—diseño de las prendas

Ilustración página 75, Elaboración propia, 2020
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vera pants

Este pantalón recto está confeccionado a partir de 
cuatro rectángulos de 40 cm de ancho por 80 cm de 
largo cada uno. Posee dos cintas cosidas a los costa-
dos de 4 cm de ancho por 150 cm de largo y un tiro de 
40 cm de largo.

Para poder ajustar la prenda al momento de ama-
rrarlo, se colocan 5 broches en ambos costados del 
pantalón, de manera de que la usuaria los abroche 
según su medida de cintura y este no se caiga al reali-
zar los dobleces para amarrar las cintas y adecuarlo al 
contorno de cintura. 

Ilustración página 76 Elaboración propia, 2020



79

silueta jumpsuit

Este enterito esta confeccionado en la parte superior con 
dos rectángulos de tela de 80 cm de ancho por 60 cm de 
alto y en la parte inferior por cuatro rectángulos de 40 
cm de ancho por 80 cm de largo. Su sisa es de 35 cm de 
largo, posee cuello bote y un tiro de 40 cm de largo. 

Además, cuenta con dos cintas cosidas a los laterales 
de la prenda de 8 cm de ancho por 150 cm de largo. 
Su configuración permite el mismo objetivo que el 
vestido Línea, ajustando su tamaño al contorno de 
cintura, entregando amplitud en la zona de la sisa, al 
igual que en el ancho del pantalón. 

—diseño de las prendas

Ilustración página 77, Elaboración propia, 2020
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Materialidades 
La elección de telas surge desde las premisas de en-
tregar comodidad a la usuaria, y obtener prendas 
con una durabilidad extendida por el tiempo. Para 
eso se eligieron fibras naturales como el algodón y el 
lino (con un porcentaje de fibras sintéticas como el 
poliéster que le otorga mayor durabilidad y permite 
que la tela no se arrugue con facilidad) y fibras artifi-
ciales como la viscosa. 

El algodón y el lino poseen una alta resistencia. El al-
godón es más respirable que el lino, ya que es más 
absorbente. El lino destaca por su poca flexibilidad, 
lo que permite generar tablas mas controladas. La 
viscosa es suave, ligera, cómoda y muy absorbente, 
lo que permite la transpiración y siendo ideal para 
climas cálidos.

Carta cromática
La carta cromática del primer proyecto de Sinta res-
ponde a colores inspirados en la naturaleza, haciendo 
referencia a volver a la esencia de cada mujer y la be-
lleza única que se encuentra en ella. Predominan los 
colores terrosos como el terracota y el verde musgo, 
destacando además el celeste, el amarillo y el negro. 
Todos ellos se presentan como colores opacos, poco 
saturados, sino más bien suaves y relajados.

El principal objetivo de la elección de estos colores 
tiene relación con transmitir seguridad, calma y se-
renidad, imaginando un espacio contemplativo, 
pero a la vez que entregue fortaleza y valentía para 
sentirse a gusto con el propio cuerpo.

7.4.

Materialidades y carta cromática

Desarrollo de la marca y prendas
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—desarrollo de etiquetado y packaging

designación de tallas
La información acerca de las normativas de etique-
tado de tallas en Chile es escasa. Las normas de 
rotulación son exigentes con la información de ma-
terialidad y cuidado de las telas, no así con la de-
signación de tallas. Para el desarrollo del sistema 
de medidas de las prendas, Sinta utilizó como ante-
cedente la norma europea EN-13402. Al no utilizar 
tallas, este sistema de etiquetado se transforma en 
un medio ideal para comunicar el tamaño y dimen-
siones de las prendas confeccionadas, utilizando las 
medidas básicas de confección de estas.

Dentro del contenido del sistema se considera incluir: 

1 ― Ancho total de la prenda (contorno máximo de la 
zona más ancha del cuerpo)
2 ― Largo total de la prenda 
3 ― En el caso de piezas inferiores como pantalones 
o enteritos, incluir el largo de tiro
4 ― Pictograma con indicación de medidas

Además, se integra información referente al material 
de la prenda (porcentaje de fibras), y los cuidados de 
la tela por medio de pictogramas definidos en el de-
creto N°26. 

Para un primer testeo se diseñan dos tipos de eti-
quetado distinto: el primero con un pictograma cor-
poral indicando las medidas máximas sobre este; y 
el segundo con un pictograma representativo de la 
prenda, señalando también las medidas base de la 
pieza. Esta última incluye una variación en el forma-
to de diseño de las información de los tamaños. 

7.5.

Desarrollo de etiquetado y packaging

primer acercamiento a etiquetado de tallas

Imágenes página 79, Elaboración propia, 2020
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jerarquía de información
Debido a que el sistema de tallas propuesto en este 
proyecto es muy distinto a los sistemas de tallas uti-
lizados en general, es importante poder organizar de 
manera correcta el contenido y la configuración de 
la información de estas para así lograr un entendi-
miento correcto del nuevo sistema. 

El diseño del etiquetado se desarrollará a través de 
la jeraquización de la información que se nombraron 
con anterioridad, entregándole mayor importancia o 
peso visual a las medidas de las prendas, ya que po-
see un alto nivel de relevancia para lograr comunicar 
el propósito del proyecto. 

Tamaño
Un elemento de un tamaño mayor al resto permite 
llamar más la atención. Se decide que el elemento 
con mayor tamaño será el pictograma que indica el 
tamaño de la prenda. En el caso de la primera eti-
queta será la figura humana y en la segunda etiqueta 
la figura que representa el vestuario confeccionado. 
Luego le siguen los números de las medidas, y poste-
riormente la materialidad y el cuidado de la prenda.

Color
El color también es un aporte para poder distinguir 
un contenido de otro más importante. Se aplicará un 
color representativo de la marca a los pictogramas 
para destacar de mejor forma la información sobre 
los tamaños de las prendas.

Proximidad
La proximidad de elementos como el pictograma y 
las medidas, y por otro lado materialidad y cuidados 
de la tela permitirán agrupar y diferenciar un conte-
nido del otro. 

Desarrollo de la marca y prendas

sistema de tallas finales

Imágenes página 80, Elaboración propia, 2020
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resultado del testeo
El testeo realizado con 10 mujeres de entre 20 y 50 
años tuvo como resultado una mayor aprobación y 
entendimiento del contenido en la variación de la 
segunda etiqueta. Las principales ventajas destaca-
das por las usuarias son la fácil lectura y efectividad 
en el entendimiento. Por otro lado, la desventaja 
más citada por las participantes tiene relación con 
el desconocimiento de sus medidas, sin embargo, se 
mostraban interesadas en saberlas.

Algunas comentaron que ya sabían sus medidas con 
anterioridad ya que habían realizado compras vía In-
ternet de prendas de vestir, y que este sistema permi-
tía imaginar como quedarían las prendas en su cuer-
po de mejor manera que los sistemas estandarizados. 

—desarrollo de etiquetado y packaging

etiquetado final

packaging

packaging
Para el packaging del producto, se decide utilizar 
una bolsa de tela con frases estampadas sobre Body 
positive y su vinculación con los problemas de tallas, 
utilizando este soporte como un nuevo medio de di-
fusión de la marca, ya que se incluye el logo en este. 
Además, sus características materiales permiten 
re-utilizar el packaging en otras circunstancias exter-
nas al proceso de compra de las prendas de Sinta. 

Imágenes página 81, Elaboración propia, 2020
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fotografía 
Para la difusión de la marca y las prendas que confor-
man la primera serie, se realizó una sesión fotográfica 
junto a dos mujeres que representan edades y cuerpos 
distintos, con el objetivo de hacer evidente la versatili-
dad de las prendas diseñadas para morfologías corpo-
rales diferentes. 

La fotografía se transforma en un medio trascendental 
para el acercamiento con el público objetivo de Sinta: 
estas deben comunicar su esencia y sus valores, ade-
más de dar a entender el uso de la prendas, su estética 
y su configuración sobre el cuerpo. 

Para el desarrollo de la sesión se contó con la colabora-
ción de Francisco Finat en fotografía, Antonia Perelló en 
maquillaje y peinado, Trinidad Bunster como asistente 
de producción y Camila Ortega en producción. Tam-
bién se utilizaron joyas de la tienda Algo Trama y zapa-
tos de la marca chilena Obra.

maquillaje y styling
Para el maquillaje y styling de la sesión se decide traba-
jar con el concepto “natural”, destacando las facciones 
de las modelos. Esta idea busca hacer latente la belleza 
propia de las mujeres, sin adornos ni exageraciones. Se 
destacan los ojos con sombra anaranjada para dar pro-
fundidad y al mismo tiempo alinear el look con la carta 
cromática de las prendas. El cabello ondeante y móvil 
con el viento también entrega la sensación de naturali-
dad y pureza que se busca transmitir. 

8.1.

Lookbook y Editorial

—lookbook y editorial

referencias de maquillaje y styling

Imagen 42, Prada, s.f.

Imagen 43, Mango, s.f.

Imagen 44, Autor desconocido, s.f.

Imagen 45, Cos store, 2019
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Difusión

lookbook
El principal objetivo del lookbook es destacar las 
piezas confeccionadas: sus formas, colores, nudos y 
movimiento. Su uso está destinado para que el pú-
blico objetivo pueda apreciar sus características e in-
vitarlos a comprar el producto.

Para esto, se realizaron fotografías de cada prenda 
sobre las modelos, además de fotografías de deta-
lles relevantes de  algunas piezas. El acting en este 
caso para las modelos es el de transmitir serenidad, 
seguridad y comodidad.

editorial
En el caso de las fotografías de editorial, su finalidad 
tiene relación con transmitir conceptos que repre-
senten al proyecto y a la marca. Busca generar una 
conexión más allá de lo comercial con un público 
objetivo; más bien busca comunicar los valores de la 
marca y empatizar con una usuaria. 

Para el desarrollo de las fotografías se generó un ac-
ting o actitud de las modelos, trabajando el storyte-
lling del “acompañamiento” que define a la serie 
“Lazos”. Es así como el concepto a trabajar en las 
imágenes tiene relación con el compartir una serie 
de características o vivencias, pero sin necesaria-
mente conocerse, explorando la idea de empatía y 
semejanza.

referencias de lookbook

referencias de editorial

Imagen 47, Cute y paste, 2018

Imagen 48, Cos store, 2016

Imagen 49, PureWhite, 2019

Imagen 50, Cos store, s.f.

Imagen 51, Atlanta Rascher, 2014

Imagen 52, Ana Khouri , 2018

Imagen 53, Cos store, 2019

Imagen 54, Carlota Guerrero, 2017
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Imágenes página 85, Francisco Finat, 2020
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Difusión

Con el objetivo de difundir la marca y alcanzar una 
mayor cantidad de posibles usuarias, se desarrolla 
una estrategia de difusión a través de tres medios: 
redes sociales digitales (Instagram), desarrollo de 
página web y notas de prensa enviadas a platafor-
mas de difusión de moda en Chile.

instagram
Esta red social es la segunda más usada por perso-
nas entre los 22 y 35 años, y la tercera para personas 
entre los 36 y 51 años (CADEM, 2019). Según Adi-
mark, las redes sociales digitales son una herramien-
ta perfecta para la difusión pues tienen un alcance 
del 92% en la población chilena (Gfk Adimark, 2016). 
En cuanto a moda de autor en Chile, el principal ca-
nal de comercialización es por medio de redes socia-
les (Calvo, Lein, & Pino, 2016).

En base a lo anterior, se crea un usuario en Instagram 
llamado @sinta.cl en donde se busca crear difusión 
de la marca, sus valores y esencia, complementando 
con contenido informativo acerca de la inconsistencia 
de tallas, el positivismo del cuerpo y la experiencia de 
las usuarias en relación con estas temáticas.

Las ventajas de esta red social tienen relación con la 
interacción de las publicaciones con los usuarios, en 
donde podemos encontrar formatos estáticos (gráfi-
cos) y dinámicos (videos), como también medios per-
durables (feed) e instantáneos (historias con duración 
de 24 horas). Por otro lado, la comunicación y feed-
back con los visitantes del perfil se realiza a través de 
comentarios y respuestas en las publicaciones y fun-
ciones de encuestas, votaciones y preguntas, lo que 
genera mayor cercanía con el público objetivo. 

8.2.

Estrategia de difusión

Imagen página 110, Elaboración propia, 2020
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—estrategia de difusión

feed: contenido informativo sobre escalamiento proporcional

Imágenes página 111, Elaboración propia, 2020
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página web
El sitio web se construye en base a tres objetivos 
fundamentales: generar un canal de ventas en línea, 
difundir los proyectos que constituyen las coleccio-
nes y la comunicación de la marca.

El diseño del sitio se creó en base a pestañas en 
donde se encuentra la página principal o “Home” 
como un resumen del contenido de la marca, lue-
go la pestaña “Nuestra marca” el cual refiere a los 
valores de Sinta y sus objetivos, buscando generar 
una conexión con las usuarias . Posteriormente está 
la pestaña "Shop", subdividida según tipología de 
prendas (tops, bottoms, dresses, etc.), el cual contie-
ne las fotografías del lookbook de las piezas, además 
del tamaño de prendas y medidas de las modelos, 
permitiendo comprar a través de la página y tener 
una idea clara del producto ofrecido. Por último, se 
encuentra la pestaña de “Colecciones” donde se da 
a conocer el concepto detrás de cada serie y se com-
plementa con imágenes de las campañas editoria-
les. La página web además contiene un link directo 
al Instragram de la marca y una pestaña adicional de 
Contacto con información sobre puntos de venta y 
mensajería en caso de dudas respecto.

nota de prensa 
Complementando con la difusión realizada por re-
des sociales y plataforma web, se desarrolla una 
nota de prensa el cual incluye una breve descrip-
ción de Sinta y sus valores de marca, considerando 
las problemáticas de la inconsistencia de tallas y de 
calce y la oportunidad de diseño, así como imáge-
nes del lookbook y la campaña editorial. Esta será 
enviada a medios de difusión de moda como Quinta-
trends, ModaCL, Viste la calle, Galio, como también 
a revistas enfocadas a mujeres como revista Paula, 
Nueva mujer, entre otras. También se enviará la nota 
de prensa a blogs enfocados en el trabajo de refe-
rentes femeninos como Genias y Franca magazine. 

Difusión

HOME

NUESTRA MARCA

Imágenes página 112, Elaboración propia, 2020



115

—estrategia de difusión

SHOP - TOPS

SERIES - LAZOS

Imágenes página 113, Elaboración propia, 2020
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Para determinar el precio de las piezas, se considera 
el costo unitario por prenda, el valor aproximado de 
prendas de diseño de autor con similares caracterís-
ticas, y la disposición a pagar de las usuarias, el cual 
fue determinado en el estudio de gustos y preferen-
cias, en el cual se comentó sobre el proyecto, su pro-
ceso de manufactura a mano y los valores de marca. 
Finalmente, el valor de cada prenda ronda entre los 
$40.000 y $70.000. 

En relación con la rentabilidad de la marca, se esta-
bleció el supuesto de un promedio de ventas de 500 
unidades el primer año según la información recopila-
da en Diagnóstico Económico de la moda de autor en 
Chile (Calvo, Lein, & Pino en 2016), en donde Sinta se 
encontraría ubicada en el 80% de las marcas que pro-
ducen entre menos de 300 y 600 prendas anuales.

También se estableció un crecimiento del 10% el se-
gundo año y se definió el total aproximado del pú-
blico objetivo en 496.089 mujeres considerando la 
población de mujeres entre 25 y 54 años (3.816.114 
según IndexMundi, 2017) y una segmentación so-
cio-económica tomando en cuenta los grupos AB1 
(1%), C1a (6%), C1b (6%) y C2 (12%) (Emol, 2018), 
quienes gastan en promedio entre $30.000 y $80.000 
mensual en vestuario (El Mostrador, 2017). 

9.1.

Estructura de costos

—estructura de costos

Figura 8, 9 y 10, Elaboración propia, 2020
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Implementación

modelo canvas

Figura 11, Elaboración propia, 2020
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—financiamiento

financiamiento
En una primera instancia, se buscará aportes a tra-
vés de fondos concursables para poder aumentar la 
cantidad de prendas a confeccionar. Tras una inda-
gación de estos fondos para la industria de la moda, 
se encuentra dos opciones a postulación que se rela-
cionan con las características de la marca. 

Sercotec Capital Semilla Emprende
Sercotec Capital Semilla Emprende
Fondo concursable de $3.500.000 para implementar 
un nuevo negocio. Pueden postular personas mayo-
res de 18 años sin inicio de actividades de primera 
categoría ante el SII.

Sercotec Capital Abeja Emprende
Fondo de $3.500.000 exclusivamente para que con-
cursen mujeres mayores de 18 años que deseen em-
prender. Tampoco se requiere de haber iniciado acti-
vidades de primera categoría ante el SII.

Fondart Diseño
Este fondo entrega financiamiento total o parcial 
para proyectos ya sean de investigación, creación y 
producción enfocado en el desarrollo de productos y 
servicios con significancia cultural y que aporten a la 
innovación y/o generación desde el área del diseño 
(Fondos de Cultura, 2020). 

Para el caso de Sinta, se podría postular para crear 
un estudio antropométrico de cuerpos femeninos 
nacional, el cual sería representativo y formaría par-
te de la etapa de investigación del proyecto a futuro. 

9.2.

Financiamiento
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—proyecciones

estudios antropométricos
A modo de proyecciones, el principal objetivo a futu-
ro de Sinta es poder realizar un estudio antropomé-
trico de medidas corporales femeninas representa-
tivo de la población chilena, para así llevar a cabo 
las correcciones y ajustes necesarios a las prendas y 
poder abarcar de manera correcta a diversas morfo-
logías y tamaños de cuerpo. 

A largo plazo, y con el estudio de medidas corpo-
rales realizado, se buscará participar en alianzas 
estratégicas para que, con la información recopi-
lada, se puedan actualizar los sistemas de tallas 
en la confección de prendas de otras marcas de 
vestuario en Chile. Se hace necesario poder masi-
ficar a distintas áreas del mercado una sistema de 
medidas acorde a la realidad de la población, dis-
minuyendo así las brechas en la representatividad 
de diversos cuerpos en la industria y, por otro lado, 
asegurar el calce correcto de las prendas. 

puntos de venta
En relación con los puntos de venta, será clave para 
Sinta contar con formatos de compra para que las 
usuarias puedan probarse las prendas, por lo que se 
buscarán colaborar con otras marcas de diseño de 
autor para vender de manera directa las prendas en 
showrooms como Agrupa, Decatalogo, Espacio Me-
tanoia y ModaCL. 

En un futuro, también se considerará colaborar con 
marcas del retail para realizar colecciones en conjun-
to y así lograr abarcar un público mayor y, por otra 
parte, incentivar en el mercado de retail la introduc-
ción de prendas para todo tipo de cuerpos. 

10.1.

Proyecciones
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Ya al finalizar este proyecto, me doy cuenta de todo 
el proceso que conlleva realizarlo. Un proceso que no 
es solo creativo o resolutivo, sino también emocional, 
sincero y significativo. Desde que comencé mi etapa 
de titulación, deseaba llevar a cabo un proyecto de 
diseño que tuviese impacto social, ya que desde mis 
conocimientos siempre quise poder ayudar a otros. 

Recorriendo ideas y problemáticas, mirando las redes 
sociales y sumergida en lo que fue la ola feminista de 
marzo 2018, supe que lo que quería hacer era algo 
para las mujeres, y comencé a pensar en todo lo que 
vivimos solo por el hecho de ser mujer. Fue en los pro-
blemas de autoestima que comentábamos con mis 
amigas, y lo inconformes que estábamos con nuestros 
cuerpos y como nos quedaba la ropa, que me di cuen-
ta de que algo no está funcionando (o diseñado) bien. 

Nos forman como diseñadores que buscan entregar 
soluciones a problemáticas que se observan en dis-
tintos contextos y para distintos usuarios. En el caso 
de mi proyecto, la inconsistencia de tallas y los pro-
blemas de autoestima que esta genera sobre las mu-
jeres vislumbra algo que en esencia no es un dilema 
con nuestro cuerpo o que sólo tiene relación con los 
cánones de belleza: en realidad es un problema en el 
proceso de diseño. 

10.2.

Conclusiones

Cierre

Y desde esta situación surge en mí la sensación de 
estar fallando como diseñadores ¿por qué, si luego 
de tantas investigaciones asociadas a los problemas 
de tallas, el vanity sizing y la inconformidad que esto 
implica, no estamos haciendo las cosas bien?¿Por qué 
diseñamos para unos pocos y lo escondemos como 
un diseño para muchos? Pareciera que, a primera 
vista, nos gana la cantidad por sobre la calidad; la ga-
nancia sobre la inversión, las ventas sobre la verdad.

Sinta busca cambiar paradigmas: en relación con la 
manera en que se diseñan las prendas, en la forma 
en que se etiquetan los cuerpos, en el proceso de di-
seño acelerado de ropa, en la definición de cuerpos 
perfectos. Pero fue realmente en la conversación e 
interacción con mujeres que poseen problemas con 
las tallas y sus cuerpos que pude darme cuenta de 
que compartimos más de lo que creemos, de que mi 
proyecto aporta a sentirse mejor con ellas mismas, y 
eso me hace inmensamente feliz. 
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—conclusiones

El desafío que significa ser diseñador integral en el 
área de la indumentaria es sinuoso y complejo a ve-
ces, ya que en muchas ocasiones desconocemos el 
impacto que una simple prenda puede tener sobre 
nuestro cuerpo, nuestra forma de caminar y en nues-
tra forma de ser, en otras palabras, en nuestro cuer-
po personal y nuestro cuerpo social. 

Pero a pesar de todo, los resultados obtenidos res-
ponden a mi pregunta anterior, podemos hacer las 
cosas bien, podemos diseñar con la verdad. Y es aquí 
donde aprecio lo que durante mis cinco años de ca-
rrera tantos profesores me comentaron: el diseño no 
solo resuelve problemas, sino que genera reflexión 
sobre nuestros actos y empatía por el otro. 

El diseño de indumentaria debe hacerse cargo de 
su rol social desde sus distintas etapas de creación 
y producción. Debe permitir crear espacios de re-
flexión sobre nuestro actuar y sobre su impacto en el 
día a día.

Ya al finalizar este camino, me siento satisfecha con 
los resultados y espero que a futuro pueda seguir 
aplicando mis conocimientos, mi pasión y mis he-
rramientas en aportar de alguna manera u otra en la 
lucha por hacer las cosas bien. 
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