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trajes de baño para mujer adulta con componentes 
hipersexualizantes. Adicionalmente el diseño no res-
ponde a los diversos tipos de actividades, dinámicas y 
estacionarias, que las niñas realizan.

Usando el potencial transformador del diseño, el 
objetivo de este proyecto es generar una indumenta-
ria de baño para preadolescentes, que promueva la 
comodiad de las usuarias, respondiendo a su desarro-
llo físico y emocional. Diseñando con, por y para las 
preadolescentes chilenas. 

Hoy en día las niñas están expuestas a mensajes implí-
citos y explícitos, que promueven una imagen limitada 
de la mujer centrada en el atractivo de la sexualidad. 
Esto tiene una gran relevancia en las preadolescentes, 
quienes experimentan un período de cambios, en el 
cual, se sientan las bases de la autoestima y la ima-
gen corporal. La sexualización también se encuentra 
en la indumentaria de las niñas, donde los trajes de 
baños,  diseñados bajo una mirada adultocentrista, 
replican los modelos y componentes sexualizantes de 
los trajes de baño de mujer, sin cuestionar el diseño de 
la pieza en base al desarrollo integral de las preado-
lescentes. Además, son diseñados considerando una 
medida estándar, que difiere de los cuerpos de las 
preadolescentes chilenas y promueve  
la insatisfacción corporal. 

Al analizar el contexto, se puede observar que en 
el acto de vestir indumentaria de baño las prea-
dolescentes chilenas experimentan altos niveles de 
incomodidad al usar la prenda. Esto se debe a que 
los trajes de baños a los que pueden acceder poseen 
componentes sexualizantes; y se basan en una oferta 
limitada de tallas que obliga a las niñas a comprar 

ACERCA DEL PROYECTO

PALABRAS CLAVE: 

PREADOLESCENTES 

INDUMENTARIA DE BAÑO 

SEXUALIZACIÓN 

IMAGEN CORPORAL 

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
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mundo a través de ella también; siendo esta para mi 
una herramienta que puede afectar directamente el 
sentir y el bienestar de las personas.

A lo largo de mi formación como estudiante de dise-
ño, mi enfoque y preferencias, se centró en la comuni-
cación gráfica y textil, buscando vincular ambos polos. 
Es por esto que, al momento de comenzar el proyecto 
de investigación se produjo de manera espontánea 
el cruce entre ambos. Como mujer feminista deseaba 
que mi proyecto repercutiera de foma positiva en las 
mujeres, promoviendo su potencial desde sus inicios, y 
mi forma de concretarlo fue a través de la indumenta-
ria de baño.

Al cuestionar la indumentaria de baño para preado-
lescentes y recibir los relatos de más de 100 mujeres, 
vi como la prenda se convirtió (en muchos casos) en 
un elemento traumático que desencadenó una serie 
de inseguridades corporales y emocionales. Así mismo 
al conversar e interactuar con las niñas vi cómo este 
patrón seguía sucediendo hoy en día y detecté una 
oportunidad.

Mi infancia se vió marcada por 2 grandes esferas; 
por un lado crecí en una familia textil dónde mi papá 
me enseñó el amor por la confección y los procesos; y 
mi madre el amor por el diseño y la estética. Por otro 
lado, el crecer tan involucrada en ese mundo, me hizo 
vivir en un ambiente lleno de tallas, mirando catálo-
gos de ropa con mujeres y jóvenes con cuerpos que 
poco se asemejaban al mío, una niña con sobrepeso. 
Esto me produjo muchos complejos, sobre todo 
durante mi preadolescencia, donde a mis 10 años al 
no encajar con las tallas establecidas para mi edad, 
tuve que pasar abruptamente a comprar ropa en la 
sección de mujer cuando aún me sentía una niña. 

El comprar ropa se convirtió en un evento un tanto 
traumático, pero el encontrar una prenda que me 
quedara y se sintiera bien se convirtió en el mayor de 
mis hobbies. Aún recuerdo un vestido rosado que for-
mó parte de esas prendas únicas que me hacía sentir 
confiada y poderosa, permitiendo hacer todo lo que a 
esa edad deseaba hacer.

Es así como mi amor por la indumentaria fue crecien-
do y las ganas de generar un impacto positivo en el 

MOTIVACIÓN PERSONAL

Por todo esto mi proyecto, Medusa, se centra en gene-
rar una indumentaria de baño para preadolescentes 
chilenas, que responda a su desarrollo corporal y a las 
diversas actividades físicas que realizan, promoviendo 
su comodidad, siendo un espacio de confort y promo-
ción de las habilidades de las niñas. Medusa será un 
lugar de crecimiento, maduración y exploración, dónde 
no se busque la perfección sino el bienestar.

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
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Los trajes de baños actuales dejan 
de lado a las preadolescentes chile-
nas que no encajan en el rango de 
tallas y poseen componentes sexua-
lizantes que promueven la objeti-
vación de sus cuerpos, haciéndolas 
sentir incómodas. 

Potenciar la comodidad física y 
seguridad corporal a través de 
la indumentaria de baño. 

Indumentaria de baño para prea-
dolescentes chilenas, que responde 
a su desarrollo corporal y a las 
diversas actividades físicas que rea-
lizan, promoviendo su comodidad.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

QUÉ POR QUÉ PARA QUÉ

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
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MARCO EMPÍRICO-TEÓRICO PARA DESCIFRAR 
LA EXPERIENCIA DE LAS PREADOLESCENTES 
CHILENAS AL USAR TRAJE DE BAÑO
Este marco se construye basándose en la investigación 
teórica y empírica, para comprender la experiencia 
de uso del traje de baño en preadolescentes chilenas, 
cuyos registros académicos son limitados. Al tratar la 
imagen corporal y la autoestima en niñas, los aspectos 
éticos son muy relevantes. En ellos existe una delgada 
línea, que si se traspasa, puede repercutir en el surgi-
miento de nuevas inseguridades y/o recuerdos desa-
gradables. Debido a esto, para el respectivo marco 
teórico se trabajó con encuestas y entrevistas a muje-
res entre 18-30 años, quienes mediante el relato dieron 
a conocer su experiencia durante la preadolescencia, 
así como también actividades con niñas preadolescen-
tes a través de 4 métodos descritos por Hanington y 
Martin (2012): Artificial Analysis, Personal Inventories, 
Bodystorming y Grafiti Wallls
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MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO 1:
Auto-Objetivación en las niñas,

la apariencia del cuerpo por sobre su función 
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Foto 1: netflix.com

Foto 2: miss universo, 2021

Foto 3: maluma.online

OBJETIVACIÓN DE LA MUJER
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QUÉ ES:  
La teoría psicológica de la objetivación (Fredrickson y 
Roberts, 1997) formula cómo las niñas se convierten en 
objetos de interés y atención sexual masculina (deno-
minada mirada masculina) al inicio de la pubertad. En 
respuesta, las niñas pueden llegar a ver sus cuerpos 
como objetos para ser evaluados por otros, específica-
mente niños y hombres. La teoría postula que niñas y 
mujeres suelen estar preparadas culturalmente para 
internalizar la perspectiva de un observador como 
una visión primaria de su yo físico. Específicamente, 
propone que vivir en tal cultura hace que las mujeres 
y las niñas experimenten la auto-objetivación; es decir, 
valorar la apariencia de su cuerpo por encima de su 
funcionalidad y agencia. Adicionalmente, la auto obje-
tivación se liga a un concepto denominado conciencia 
corporal objetivada que se compone por tres compo-
nentes relacionados: la autovigilancia, que implica la 
vigilancia habitual del cuerpo; vergüenza corporal, 
referido a la sensación de que el cuerpo no se ajusta a 
los estándares culturales de belleza; y creencia de con-
trol, es decir; la creencia de que con esfuerzo suficiente 
los individuos pueden controlar su apariencia.

Según Calogero et al. (2011), parte de la violencia 
ejercida hacia la mujer, se debe a que la sociedad 
industrial moderna objetiviza de forma crónica 
y generalizada el cuerpo femenino. En efecto, 
la mayoría de las mujeres han llegado a verse a 
sí mismas a través de la lente de un observador 
externo que habitualmente monitorea su propia 
apariencia, ya sea en entornos públicos o privados 
(Calogero et al., 2011). 

OBJETIVACIÓN DE LA MUJER

EFECTOS: 
En consecuencia, la auto-objetivación es una forma 
de auto-representación en la que se le otorga un 
valor superior a la apariencia por sobre la función 
del cuerpo, percibiendo el cuerpo como un objeto 
para ser evaluado por otros, específicamente niños y 
hombres (Daniels et al., 2020). Esta autopercepción 
promueve el control corporal habitual, lo que, a su vez, 
aumenta la vergüenza corporal y la ansiedad, reduce 
las oportunidades de estados de motivación máximos 
y disminuye la conciencia de los estados corporales 
internos. La acumulación de tales experiencias puede 
ayudar a explicar una serie de riesgos para la salud 
mental que afectan de manera desproporcionada a 
las mujeres tales como: depresión, disfunción sexual y 
trastornos alimentarios. 
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COMPARACIONES DE EDAD
Debido a que se espera que la mirada objetivante 
dirigida hacia las niñas se intensifique a medida que 
llegan a la pubertad y sus cuerpos comienzan a madu-
rar, la teoría de la objetivación sugiere que la auto-ob-
jetivación aumenta con la edad.

COMPARACIONES DE GÉNERO
Adicionalmente, las niñas están sujetas a la mirada 
objetivante con mayor frecuencia e intensidad que 
los niños, por lo que la teoría predice que las niñas 
se auto-objetivarán más que los niños (Fredrickson & 
Roberts, 1997). 

OBJETIVACIÓN DE LA MUJER

Promueve el control 
corporal habitual

Reduce la motivación

Aumenta la vergüenza 
corporal

Disminuye la 
conciencia del estado 

corporal interno

Aumenta la ansiedad

Figura 1: Consecuencias de la objetivación de la mujer

Fuente: American Psychological Association, 2007.

Íconos: The Noun Project, 2021.
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CAPÍTULO 2:
Baja autoestima e imagen corporal negativa, 

un obstáculo en el desarrollo del potencial de las niñas 
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La autoestima y la imagen corporal son conceptos 
dinámicos que varían a lo largo de la vida en función 
de las propias experiencias, las influencias sociales, la 
moda, etc. (Grogan, 2007). Según la Teoría del Desa-
rrollo de la Personalidad de Erikson (1956), el con-
cepto del Yo y la Autoestima se desarrollan gradual-
mente durante toda la vida, iniciando en la infancia y 
pasando por diferentes etapas de progresiva comple-
jidad. En la etapa de la adolescencia, la tarea central 
del desarrollo adolescente es la consolidación de la 
identidad (Erikson, 1956). En ella, los cambios físicos 
y psicológicos de la pubertad, hacen entrar al adoles-
cente en un periodo de aumento del conflicto psico-
lógico interno, cuya consecuencia corresponde a un 
sentido de continuidad y estabilidad de la mismidad a 
lo largo del tiempo (Erikson, 1956). En consecuencia, 
el Yo real consiste en la percepción y representación 
de las características que se atribuye un sujeto a sí 
mismo y el Yo ideal consiste en la representación 
de las características que le gustaría tener al sujeto 
(Higgins, 1987). La insatisfacción corporal ocurre, si la 
adolescente interioriza el cuerpo determinado cultural-
mente como ideal, y por comparación social concluye 
que su cuerpo discrepa de ese modelo (Higgins, 1987).

TEORÍA DEL DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD DE ERIKSON (1956):
La teoría formulada por Erikson ha marcado la base 
de la psicología evolutiva, también conocida como 
psicología del desarrollo o psicología del ciclo vital, 
que tiene como objeto de estudio la evolución del ser 
humano en las diferentes etapas de la vida. No sólo 
se trata de ver cómo un individuo madura física y 
emocionalmente junto con las reacciones que este he-
cho provoca en sus actitudes y sus acciones, también 
cómo se adapta al proceso de cambio constante que 
es la vida, es decir, a los cambios que se producen en 
el mundo y que resultan incontrolables

IMAGEN CORPORAL Y AUTOESTIMA
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TEORÍA DEL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE ERIKSON

CONFIANZA – DESCONFIANZA 
Se da desde el nacimiento hasta los 18 
meses de vida del bebé. El vínculo que 
se establezca con la madre, o quien 
haga de función materna, será el que 
determine los futuros vínculos que se 
establecerán con las personas a lo 
largo de su vida. La crisis que marca 
el cambio de etapa es el miedo que 
puede sentir hacia lo desconocido y 
hacia el mundo exterior.

INICIATIVA - CULPA
Desde los 3 hasta los 5 años apro-
ximadamente donde la figura más 
relevante es la familia. Comienza a 
desarrollarse rápidamente tanto física 
como intelectualmente. Nace el interés 
por relacionarse con otros niños, pro-
bando sus habilidades y capacidades. 
En el caso de que los padres/familia 
respondan de forma negativa a las 
preguntas de los niños o a la iniciativa 
de estos, es probable que les genere 
culpabilidad por sentir que no son lo 
suficientemente buenos.

AUTONOMÍA - VERGÜENZA
Comienza desde los 18 meses hasta 
los 3 años de vida. En este estado se 
emprende el desarrollo cognitivo y 
muscular. Este proceso de aprendizaje 
puede llevar momentos de duda y 
vergüenza pero también provoca una 
sensación de autonomía e indepen-
dencia. La figura más relevante son 
los padres. Si no se logra superar este 
estado se habla de un punto de fija-
ción de dependencia y vergüenza con 
carente autoestima.

LABORIOSIDAD - INFERIORIDAD
Se da entre los 6-7 años hasta los 
12 años. Se suele mostrar un interés 
genuino por el funcionamiento de 
las cosas y se tiende a intentar hacer 
todo si mismo. Es importante la esti-
mulación positiva que pueda recibir en 
la escuela, en casa por parte de sus 
padres, como por el grupo de iguales 
que empieza a tener una relevancia 
importantísima para ellos. En el caso 
de que esto no sea bien acogido, 
puede desarrollarse cierta sensación 
de inferioridad que le hará sentirse 
inseguro frente a los demás.

1 32 4
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BÚSQUEDA DE IDENTIDAD - 
CONFUSIÓN DE IDENTIDAD
Se da durante la adolescencia, es el 
momento en que la pregunta ¿Quién 
soy? ronda constantemente por la 
cabeza. En esta etapa se comienzan 
a explorar las propias posibilidades 
y se comienza a desarrollar la propia 
identidad basándose en el resultado 
de estas experiencias. Esta búsqueda 
provoca que muchas veces se sientan 
confusos por su propia identidad. 
En el caso de que no se pueda salir 
airoso de este estadio es probable que 
se sienta atraído hacia el fanatismo 
como un medio de encontrar una 
identidad unida a un grupo.

PRODUCTIVIDAD FRENTE A
ESTANCAMIENTO
Comienza desde los 40 hasta los 60 
años aproximadamente y la figura 
más relevante es la familia junto con 
el trabajo. Momento en el que la 
persona se dedica a su familia, y se 
produce una búsqueda de equilibrio 
entre la productividad y el estanca-
miento. El estancamiento se produce 
cuando existe la sensación de no 
poder entregarle al mundo, por lo que 
suele introducirse una dinámica de 
constante hacer para sentirse útil.

INTIMIDAD FRENTE A 
AISLAMIENTO
Este estadio suele darse desde los 21 
años hasta los 40 años, y las figuras 
más importantes son los amigos. La 
forma de relacionarse cambia, se 
comienza a buscar relaciones más 
íntimas que ofrezcan y requieran de 
un compromiso por ambas partes. 
Cuando se evita este tipo de intimi-
dad suele aparecer la promiscuidad y 
la soledad, prefiriendo las relaciones 
superficiales.

INTEGRIDAD DEL YO FRENTE A 
DESESPERACIÓN
Este estadio se da desde los 60 años 
hasta la muerte y la figura más rele-
vante es el ser humano. Es un momen-
to en el que se disminuye la produc-
tividad y la forma de vivir cambia 
completamente. Se afrontan los duelos 
que provoca la vejez, tanto en el pro-
pio cuerpo como en el de los demás. 
La sabiduría es la mayor virtud que 
se puede tener en estos años de vida 
pero, cuando se preocupa únicamente 
de la muerte, el sentimiento más pre-
dominante es la desesperanza.

5 76 8

TEORÍA DEL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE ERIKSON
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ESTÁNDARES DE BELLEZA

Desde una edad temprana, las niñas experimentan 
influencias basadas en estándares de belleza pro 
delgadez, que perpetúan una imagen inalcanzable y 
poco realista de la mujer, conocida como el cuerpo 
femenino ideal (Heinberg et al., 1999). Estos estánda-
res, pueden afectar negativamente la forma en que 

25.000 A.C. - VENUS PALEOLÍTICAS
Una de las representaciones corporales 
más antiguas son las llamadas venus 
paleolíticas, figuras femeninas con cuerpo 
voluptuoso, algunas hipótesis vinculan estas 
representaciones con la fertilidad y con un 
modelo de belleza entonces inalcanzable 
por la limitada disponibilidad de alimento.

XIX - STEEL ENGRAVING LADIES
La primacía de las curvas como estándar 
de belleza comenzó a cambiar en el siglo 
XIX con la creciente popularidad de las 
llamadas steel engraving ladies en Estados 
Unidos. Estas mujeres de clase alta eran 
representadas como “frágiles, pálidas y 
esbeltas’’ sometidas bajo una sociedad 
patriarcal que las relegaba a la sombra de 
sus maridos. 

1960 - DELGADEZ COMO IDEAL
Los años sesenta asentaron definitivamente 
la delgadez como ideal de belleza a través 
de la industria publicitaria y cinemato-
gráfica. La modelo más característica del 
momento fue la británica Twiggy.

130 A.C. - ESCULTURA GRIEGA
En la escultura griega clásica las curvas no 
dejaron de ser atractivas, pese a que los 
atributos físicos de estas representaciones 
no eran tan desproporcionados como sus 
análogas paleolíticas, mantienen una com-
plexión atlética y más voluminosa que la de 
los estándares actuales. 

FINALES S. XIX - GIBSON GIRLS 
A finales de siglo aparecieron las gibson 
girls, un ideal de mujer alta, atlética y con 
las caderas ancha. Con su auge la sociedad 
dejó de encumbrar los cuerpos lánguidos e 
impuso las curvas como norma de atractivo 
en una época con mayor poder femenino. 

1990 - SUPERMODELOS 
  La llegada de las supermodelos en los 
noventa inauguró una nueva era en la 
que acaparaban focos y fama mundial. 
Paralelamente, se normalizó la delgadez 
extrema a través del ideal heroin chic, un 
estilo andrógino, escuálido y ojeroso, oda al 
consumo de narcóticos.

S. XVII - LAS TRES GRACIAS
Con el paso de los siglos el ideal se man-
tuvo y se manifestó en múltiples culturas, 
como demuestran ejemplos como Las tres 
gracias de Rubens.

1920 - FLAPPER
Las flapper inundaron la cultura popular 
y bajo su ideal las mujeres se rebelaron 
contra los cuerpos voluptuosos, que se 
consideraron un “símbolo de reproducción 
y fertilidad” y, por lo tanto, de falta de 
independencia. La delgadez se volvió 
revolucionaria.

ACTUALIDAD - DIVERSIDAD
Con el auge de las redes sociales han 
ganado popularidad modelos diversas, ero-
sionando así el tradicional monopolio de la 
industria en la definición de belleza. Sin em-
bargo, se ha culpado a las redes sociales de 
la preocupación de sus usuarios respecto a 
su apariencia física, lo que puede conducir 
a la depresión y a trastornos alimentarios.

perciben su imagen corporal (Grogan, 2007), es decir, 
lo que Schilder (1999) define como el modo en que el 
cuerpo se manifiesta ante su persona. 

Desde las esculturas de mármol clásicas, hasta la 
delgadez de las pasarelas de los años noventa, los 

ideales de belleza han cambiado constantemente a lo 
largo de la historia. En la actualidad, la diversidad es 
canon, pero la belleza sigue asentada en unos están-
dares opresivos para muchas personas. La definición 
de “belleza” es diversa, pero la obsesión por alcanzarla 
se ha mantenido constante a lo largo de la historia. 

MARCO TEÓRICO
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ESTÁNDARES DE BELLEZA

Las repercusiones de lo anterior, se reflejan en cifras 
a nivel mundial, donde en promedio 9 de cada 10 
niñas quieren cambiar algo de su apariencia física, y 
6 de cada 10 evitan una gama de actividades diarias, 
desde hacer ejercicio hasta participar en activida-
des escolares, porque se sienten mal con su aspecto 
(Self-esteem project, 2017). 

Ricciardelli & McCabe (2001) han indicado que con 
el paso de los años la percepción de una imagen 
corporal negativa aumenta; mientras que el 55% de 
las niñas entre 7 a 12 años desean estar más delgadas, 
la cifra se incrementa a un 80% entre las niñas de 12 a 
18 años, presentándose también en esta etapa niveles 
de autoestima más bajos. Los niveles de insatisfacción 
e incomodidad son tales, que el cuerpo, inclusive, se 
considera un impedimento un obstáculo para vivir una 
vida normal y desarrollar el proyecto de vida, lo que 
termina en pérdida de potencial y aislamiento por 
parte de las niñas (Ricciardelli & McCabe, 2001).

9 DE CADA 10 NIÑAS  QUIEREN CAMBIAR ALGO DE SU APARIENCIA FÍSICA

6 DE CADA 10 NIÑAS EVITAN UNA GAMA DE ACTIVIDADES DIARIAS POR 
COMO SE SIENTEN CON SU APARIENCIA

Figura 2: Niñas y estándares de belleza / Fuente: Self-esteem project, 2017 / Ícono: The Noun Project, 2021.
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LA INDUMENTARIA BAJO UNA MIRADA ADULTOCENTRISTA

Foto 1: eonline.com

Foto 2: pexels.com

Foto 3: eonline.com
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truido sobre un orden social, denominado patriarcado, 
el cual se caracteriza por relaciones de dominación y 
opresión establecidas por los hombres sobre todas las 
mujeres y criaturas. En este orden social, se somete o 
excluye a las mujeres por razón de género y a los más 
jóvenes por la edad (UNICEF, 2013). 

Quapper (2013) propone que el adultocentrismo se 
aprende siendo parte central de la cultura chilena. 
Esto se debe a que la sociedad tiene una estructura 
histórica patriarcal que, a menudo, invisibiliza a las 
mujeres, exalta los valores masculinos y construye un 
modelo de familia con relaciones asimétricas entre sus 
miembros. En la familia se aprende el adultocentris-
mo y en las relaciones sociales fuera de la familia se 
refuerza.

En la indumentaria la mirada adultocentrista también 
ha estado presente. Si bien desde sus inicios la indu-
mentaria se ha desarrollado en relación al contexto y 
las necesidades del ser humano; hasta mediados del si-
glo XX, no se consideraba la perspectiva de la infancia 
y, omitiendo sus razones, experiencias y argumentos, 
se vestía a los niños con la misma ropa que los adultos 

En la actualidad, el 25.45% de la población a nivel 
mundial son niños o niñas; es decir, personas de 0 a 14 
años de edad (CEPAL, 2020). Con respecto a Chile, 
el 13% de la población tiene entre 10 y 19 años (Chile 
- Piramide de población 2020, 2021). Independiente-
mente de las diferencias de ingreso entre países o las 
diferencias entre culturas, todas y todos los adolescen-
tes enfrentan grandes desafíos en relación al ejercicio 
pleno de sus derechos, especialmente las mujeres 
(UNICEF, 2013). Históricamente las relaciones de 
poder entre los diferentes grupos de edad han estado 
jerarquizadas. Tener más edad parece ser garantía de 
ciertos privilegios que no tienen los menores. Un niño 
o niña está en una posición inferior de poder frente 
a un adolecente, este a su vez no tiene los mismos 
privilegios que un joven, el adulto está por encima del 
joven, pero el adulto está en una posición de superio-
ridad sobre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo 
que significa que la mayor cantidad de años da mayor 
poder en nuestra sociedad.

Según la UNICEF (2013) el adultocentrismo designa 
una relación asimétrica y tensional de poder entre 
adultos y jóvenes. Esta visión del mundo se ha cons-

LA INDUMENTARIA BAJO UNA MIRADA ADULTOCENTRISTA

(Petersen, 2020). Recién, a partir de los años 50’s se 
desarrollaron prendas para niñas preadolescentes; y 
hacia finales del siglo XX, la infancia se había trans-
formado en una estrategia de mercado y una moda 
utilizada para expandir las necesidades de consumo 
de adultos privilegiados (Cook & Kaiser, 2004). En las 
últimas dos décadas, el mercado infanto juvenil se ha 
expandido drásticamente, tanto en términos de gastos 
directos de los niños como de su influencia en las com-
pras de los padres. Esto, a su vez, ha llevado a una 
mayor atención a los niños por parte de los especia-
listas en marketing y a un proceso de mercantilización 
de la infancia (Cook & Kaiser, 2004). 

Es así como las niñas que crecen dentro de una socie-
dad adultocentrista que las alienta a crecer lo antes 
posible, se ven influenciadas por una industria mar-
ketera que se encarga de venderles un ideal basado 
en una mujer adulta ligada a ciertos estándares de 
belleza poco alcanzables y alejados de su condición de 
niñas. En consecuencia, mediante prendas que replican 
la vestimenta que se les promueve como ideal (mujer 
adulta) se promueve desde edades tempranas la auto 
objetivación y sexualización de sus cuerpos.
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Foto 1:  vogue.fr

Foto 2: cmoran.cl

Foto 3: play.monsterhigh.com

SEXUALIZACIÓN DE LA INDUMENTARIA PARA NIÑAS 
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Sexualizar la ropa de las niñas es un importante agen-
te socializador en el que el rol social de lo objetivado 
es presentado de manera inocua, “puesto sobre” las 
niñas, quienes, al usar determinada ropa pueden ver 
recompensas como: la obtención de popularidad, 
aceptación y sensación de madurez, pero no compren-
den las desventajas del papel que desempeñan esas 
prendas (Goodin et al., 2011). De esta manera, antes 
de que las niñas puedan entender exactamente lo que 
está sucediendo, es posible que ya estén actuando o 
intentando vivir a la altura del papel de la mujer que 
se auto objetiva con el fin de atraer (Goodin et al., 
2011). 

La sexualización de la indumentaria incluso se ve 
reflejada en los juguetes comercializados con los que 
algunas preadolescentes jugaron o siguen jugando. Si 
bien la muñeca Barbie tiene una forma corporal se-
xualizada y poco realista, hay muñecas que están aún 
más sexualizadas, como la muñeca Bratz y la muñeca 
Monster High comercializada más recientemente, de 
hecho Graff et al. (2012) cuantificaron la cantidad de 
características sexualizadas, como faldas muy cortas, 
blusas escotadas y caras “maquilladas” en muñecas 

La asociación inglesa Mother’s Union define la sexua-
lización infantil como la sexualización de las expresio-
nes, posturas o códigos de vestimenta en niños y niñas 
menores de edad (Harbach, 2016). Adicionalmente se 
cree que la sexualización de la mujer refuerza el esta-
tus inferior de la mujer y contribuye a la preocupación 
e insatisfacción corporal entre las mujeres (Smolak y 
Murnen 2011). 

La American Psychological Association (2007) ha 
advertido que la sexualización difunde en las niñas un 
antivalor: el erotismo proporcional al éxito social; lo 
que tiene un impacto no solo para ellas en concreto, 
sino también, para todas las niñas, mujeres y pobla-
ción en general (Graff et al., 2012). La sexualización se 
relaciona con trastornos alimentarios (anorexia y buli-
mia), baja autoestima, estados depresivos y la acepta-
ción de estereotipos que representan a la mujer como 
un objeto (American Psychological Association, 2007). 
Esto repercute en que las mujeres no cursen carreras 
asociadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas; aumenten las tasas de acoso y violencia 
sexual; y se incremente la demanda de pornografía 
infantil (American Psychological Association, 2007). 

SEXUALIZACIÓN DE LA INDUMENTARIA PARA NIÑAS 

que eran populares entre las niñas, y encontraron que 
las muñecas Monster High tenían la mayor frecuencia 
de características sexualizadas, seguida de las muñe-
cas Bratz y luego Barbie .

La ropa puede funcionar como un contribuyente y un 
signo del proceso en el que algunas niñas comienzan 
a pensar y evaluarse a sí mismas de acuerdo con un 
modelo estrecho y sexualizado de feminidad; el cual 
se ha demostrado, influye en cómo los demás ven 
a una mujer, en cómo piensa de sí misma e incluso 
cómo actúa (Graff et al., 2012). Existe mucha presión 
que proviene del consumidor para comprar productos 
que establezcan una identidad y presiones específicas 
sobre las niñas para que se centren en la apariencia 
como un medio para cumplir con éxito el estereotipo 
de género femenino (Mahalik et al. 2005). George 
(2007) argumenta, que el marketing se ha aprove-
chado de la vulnerabilidad de las preadolescentes y 
el deseo de emular a las niñas mayores, vendiéndoles 
ropa que se ha vuelto más madura y sexualizadora, 
acelerando su proceso de desarrollo emocional.
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En las preadolescentes chilenas, la incomodidad al 
usar traje de baño se debe a distintos factores, entre 
los que se encuentran la sensación de vulnerabilidad 
corporal que caracteriza el desarrollo adolescente 
(Kumanov & Agarwal, 2016), los componentes sexuali-
zantes que poseen los trajes de baño que se comercia-
lizan y la falta de correspondencia en la forma de la 
prenda en relación a las distintas actividades que las 
niñas realizan. 

En primer lugar, la sensación de vulnerabi-
lidad e incomodidad, se genera al mostrar 
zonas del cuerpo que mediante la compa-
ración se perciben críticas o imperfectas 
(Daniels et al., 2020). 

En segundo lugar, el traje de baño se carac-
teriza por ser un prenda de ropa que revela 
a o enfatiza una parte del cuerpo sexualiza-
da, teniendo características asociadas con la 
sensualidad e incluso, en algunos casos, una 
escritura sexualmente sugerente (Goodin et 
al., 2011). 

En tercer lugar, los primeros años de la 
adolescencia, se caracterizan por ser un pe-
ríodo entre la triste despedida de la infancia, 
del yo y de los objetos del pasado, y una 
gradual entrada en el mundo adulto (Miller, 
2020). Esto se ve reflejado en la combina-
ción de actividades, dinámicas y estaciona-
rias, que realizan las niñas.

Según Entwistle (2002), la ropa es la forma en que 
las personas aprenden a vivir en sus cuerpos y se sien-
ten cómodas con ellos. Al llevar las prendas adecua-
das y tener el mejor aspecto posible, las personas se 
sienten a gusto y lo mismo sucede a la inversa: apare-
cer en una situación sin la ropa adecuada hace sentir 
a las personas incómodas, fuera de lugar y vulnerables 
(Entwistle, 2002).

De todas las prendas, el traje de baño es una de las 
que más obliga a exponer el cuerpo, y debido a esto, 
la sensación de vulnerabilidad y auto objetivación es 
mayor (Hebl et al., 2004). A pesar de que, en su mo-
mento, esta prenda fue transgresora y un símbolo em-
blemático de libertad para las mujeres (Wright, 2015), 
hoy en día ha ido más allá con el riesgo de volverse 
“esclavitud” y no proporcionar la libertad que prometía. 
Según Brumberg (1998), el traje de baño puede ser 
un cerrojo operativo sobre la salud mental y física, de 
niñas y mujeres, que han sido expuestas a una cultura 
de sexualidad expresiva, cuyos dictados de belleza 
desempeñan un papel extremadamente relevante. 

TRAJES DE BAÑO PARA PREADOLESCENTES

1

2

3
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Al analizar los trajes de baño para preadolescentes en 
las tiendas del retail chileno, se puede observar que 
la mayoría de los trajes de baño, corresponden a una 
imitación de los trajes de baño para mujer, con sus 
respectivos componentes sexualizantes; sin enfocarse 

TRAJES DE BAÑO PARA PREADOLESCENTES

Imágenes: pantallazos del sitio web dafiti.cl

en responder al desarrollo corporal preadolescente. 
Al estudiar sus tablas de tallas que abarcan el rango 
de edad entre 11 y 15 años, estas se mueven desde la 
talla 12 a la talla 16 respectivamente, respondiendo a 
alturas que van desde los 116 a los 164 cm, y pesajes 

que van desde los 20 a 53 kilos. Medidas poco rea-
listas considerando que en Chile más de 3 de cada 5 
estudiantes en enseñanza básica presenta sobrepeso u 
obesidad (JUNAEB, 2020). 

Trajes de baño para mujer en el retailTrajes de baño para preadolescentes en el retail
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las preadolescentes chilenas. Lo que se evidencia en 
lo mencionado por otra de las encuestada “yo era 
gordita y me daba mucha ansiedad y vergüenza com-
prar trajes de baño porque tenía que comprar en la 
sección de mujer unos negros enteros como de señora 
v/s mis compañeras que se compraban unos talla 14 
en Cacao”. Asimismo, una de las entrevistada mencio-
na que “la primera vez que compré un traje de baño 
en tallas s, m, l, xl (o sea que no eran para niñas)” 
fue complejo ya que “me costó mucho encontrar uno 
en que me cupiera bien las piernas, simplemente no 
había casi ninguno” (F.Cortez, comunicación personal, 
02 de mayo del 2021)

A partir del análisis y los relatos, emerge la com-
pleja interacción entre el traje de baño y las niñas, 
que contradictoriamente no cumple con el princi-
pio de comodidad planteado por Entwistle (2002) 
y pone en cuestión la categorización del traje de 
baño como una prenda de ropa per se para las 
preadolescentes chilenas. 

Los porcentajes de incomodidad al momento de usar 
traje de baño durante la adolescencia expuestos en la 
figura n°3, se refuerzan con lo descrito por una de las 
encuestadas “Sentía que el traje de baño no iba bien 
con mi cuerpo, así que dejé de ir a los paseos con mis 
compañeros. No sabía cómo elegir el tipo de prenda 
que me hiciera sentir cómoda”. Así mismo, una de las 
entrevistadas menciona que “todos te miran y encon-
trar un traje de baño que quede bien es complicado” 
ya que “o son todos muy chicos” o “son demasiado 
sexys”(F.Tapia, comunicación personal, 10 de mayo del 
2021). 

En la encuesta un 43% mencionó que parte de la 
incomodidad al usar traje de baño se debía a su peso 
o a la percepción de este. Situación que se puede 
ver influenciada por tres factores; en primer lugar, la 
cultura pro delgadez chilena, en la cual la gordura se 
asocia a un sector socioeconómico bajo y se vincula a 
características negativas como la pereza y la inca-
pacidad (Sprovera et al., 2017); en segundo lugar, la 
obesidad y prevalencia de sobrepeso en los niños y 
jóvenes chilenos (JUNAEB, 2020); y en tercer lugar, 
las tallas con medidas incoherentes a los cuerpos de 

TRAJES DE BAÑO PARA PREADOLESCENTES

Figura 3: Encuesta uso de traje de baño.

Fuente: elaboración propia.

Ícono: The Noun Project, 2021.
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ARTIFACT ANALYSIS
Examen sistemático de las cualidades 
materiales, estéticas e interactivas de los 
objetos contribuye a comprender sus contex-
tos físicos, sociales y culturales (Hanington 
& Martin, 2012). Para profundizar sobre el 
significado de la prenda para la usuaria, 
se le pidió mostrar y describir su traje de 
baño según las categorías mencionadas. 

GRAFITI WALLS
Proporciona un lienzo abierto en el que los 
participantes pueden ofrecer libremente 
sus comentarios escritos o visuales sobre un 
entorno o sistema, directamente en el contex-
to de uso (Hanington & Martin, 2012). Para 
comprender cuáles eran las zonas críticas 
de incomodidad de las usuarias, se les 
mostró en la pantalla del computador 
una silueta de una niña con vista frontal, 
trasera y lateral, para que indicarán con 
lápiz cuales eran las zonas críticas al 
momento de usar traje de baño. 

Con la idea de lograr homologar la experiencia de 
las niñas al usar traje de baño y obtener información 
valiosa para el desarrollo del proyecto. Se realizaron 4 
videoconferencias, donde se trabajó con 4 usuarias dis-
tintas, en las que se utilizaron 4 métodos descritos por 
Hanington y Martin (2012): Artificial Analysis, Graffiti 
Wallls, Bodystorming y Personal Inventories.

INTERACCIÓN PREADOLESCENTE - TRAJE DE BAÑO

BODYSTORMING
Sitúa la lluvia de ideas en la experiencia físi-
ca, combinando el juego de roles y la simula-
ción para inspirar nuevas ideas y la creación 
de prototipos empáticos y espontáneos 
(Hanington & Martin, 2012). Para homolo-
gar el tipo de actividades que las niñas 
realizan cuando usan traje de baño, se 
les pidió ponerse la prenda sobre su ropa 
y recrear los movimientos de las activida-
des que más realizan con ella. 

PERSONAL INVENTORIES 
Permite al diseñador ver y comprender la 
relevancia de los objetos en la vida de un 
usuario desde el punto de vista del parti-
cipante, para inspirar temas de diseño y 
conocimientos (Hanington & Martin, 2012). 
Para realizar esta técnica, se le pidió a 
las participantes que armaran su bolso 
de “playa” y que relataran el por qué 
llevaban los elementos escogidos. Como 
apoyo se utilizaron recortes de objetos 
tipo collage. 

Fotos: registro de actividades
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Al analizar los resultados de estas actividades y cruzar 
la información con los datos obtenidos de: conver-
saciones con expertas, las entrevistas y la encuesta 
realizada con anterioridad se desprenden 3 ejes 
principales de interacciones críticas que aumentan la 
sensación de inseguridad y vulnerabilidad en las niñas 
al momento de usar la prendas. 

En primer lugar, la autopercepción de la imagen 
corporal juega un rol principal en la sensación de 
incomodidad al usar traje de baño. La mayoría de 
las niñas mencionó que, existe un antes y un después 
en relación a su cuerpo, lo que afecta de manera 
negativa la interacción con la prenda. El cambio de 
percepción en la imagen corporal es tan drástico, que 
incluso prendas que usaban hace tan solo 1 mes pasan 
a ser un no rotundo. Se podría marcar el inicio de este 
antes y después con el inicio de la pubertad, donde, 
el crecimiento de ciertas áreas o aparición de nuevos 
componentes como vellos, estrías, celulitis, acné, etc., 
es confuso y no parece responder a sus expectati-
vas de desarrollo. Además, existe una sensación de 
vulnerabilidad general, en la que se percibe nunca ser 
suficiente para cumplir con los estándares de belleza. 
Por ejemplo, mientras una de las encuestadas mencio-

INTERACCIÓN PREADOLESCENTE - TRAJE DE BAÑO

na que el tener poco pecho la hacía sentirse incómoda 
al momento de usar traje de baño, otra menciona 
que el tener mucho pecho la incomodaba en exceso. 
Asimismo, una de las entrevistadas menciona que 
respecto al desarrollo corporal “nunca se es suficiente, 
cuando te estás desarrollando no sabes qué esperar, 
es incómodo y da miedo” (M. Metzler, comunicación 
personal, 10 de mayo del 2021). A este eje se suman 
ciertos complejos en relación a zonas puntuales del 
cuerpo. En la mayoría de los casos el no encontrarse 
lo suficientemente delgada y el compararse con otras, 
conlleva altos niveles de incomodidad al momento de 
usar traje de baño. 

En segundo lugar, la percepción de los otros en 
relación a la imagen corporal y el miedo al qué dirán, 
es casi tan importante como la propia percepción. 
De hecho, el usar traje de baño en presencia de otra 
persona condiciona la elección de la prenda y aumen-
ta los niveles de incomodidad. Esto se debe a que 
las opiniones o comentarios, pueden ser paralizantes 
para la mayoría de preadolescentes al usar un traje 
de baño. Como comenta una de las encuestadas 
“Siempre han existido inseguridades frente al uso de 
traje de baño. Es cuando uno se ve más expuesto y 

más observado. Especialmente en la adolescencia”. A 
esto se suman las miradas lascivas provenientes de 
compañeros o adultos, que incluso llegan a provocar 
sentimientos de culpabilidad en las niñas. 

En tercer lugar, considerando que el 46,4% de los/
las adolescentes de 1º medio presentan obesidad 
severa, obesidad y sobrepeso, las tallas de trajes de 
baños en el mercado no responde a las medidas de 
las preadolescentes chilenas, y las obliga a comprar 
trajes de baños con componentes hipersexualizados en 
la sección de mujer. Además, el no encajar en la talla 
preestablecida para la edad, aumenta los sentimientos 
negativos en relación a la imagen corporal. Como una 
de las entrevistadas menciona “Fue terrible probarme 
las partes de abajo de mujer talla L con tiras ultra 
chicas y ver como se me incrustaban en la piel, me dio 
vergüenza verme así”(A. Canessa, comunicación per-
sonal, 15 de mayo del 2021). Además, la presencia de 
componentes sexualizantes poco funcionales hace que 
la prenda moleste al ser usada; un ejemplo de estos 
son las amarras delgadas que al ajustarse con fuerza 
incomodan y dejan marcas en la piel.
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INTERACCIÓN PREADOLESCENTE - TRAJE DE BAÑO

Figura 4: diagrama de interacciones críticas. 

Fuente: elaboración propia.

Ícono: the Noun Project, 2021.
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INTERACCIONES ESENCIALES CON EL TRAJE 
DE BAÑO (BODYSTORMING) 
Para conocer la interacciones esenciales mediante 
una activididad de bodystorming se les pidió a las 
niñas que se pusieran el traje de baño sobre su ropa y 
recrearán, las actividades y movimientos, que realizan 
cuando usan traje de baño. 

De la actividad se desprende que existe una combina-
ción de actividades dinámicas y estacionarias, propias 
de la edad y proceso de desarrollo. 

Considerando las actividades de la figura 5, los movi-
mientos más relevantes se encuentran en: la entrepier-
na y las axilas, y las zonas de mayor protección son el 
busto y los glúteos.

Lo obtenido de las actividades se confirmó mediante 
la observación no participante en playas y piscinas, 
además de videos y fotografías disponibles en la web.

INTERACCIÓN PREADOLESCENTE - TRAJE DE BAÑO

Figura 5: actividades dinámicas y estacionarias.

Fuente: elaboración propia.

Ícono: the Noun Project, 2021.

MARCO TEÓRICO



36

INTERACCIÓN PREADOLESCENTE - TRAJE DE BAÑO

ACTIVIDADES DINÁMICAS ACTIVIDADES ESTACIONARIAS

MARCO TEÓRICO
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ZONAS CRÍTICAS DE INCOMODIDAD 
(GRAFITI WALLS)
Para determinar las zonas críticas de incomodidad se 
les pidió a las usuarias que marcaran sobre una ima-
gen de una silueta usando un traje de baño, donde se 
obtuvieron los resultados que se muestran en la figura 
6. En ella se puede observar que las zonas de mayor 
incomodidad se encuentran principalmente en:

EL BUSTO

EL ABDOMEN BAJO

LA ENTREPIERNA (ALTURA DE LA 
PARTE INFERIOR)

ZONA TRASERA BAJA 

AMARRES DE AJUSTE

INTERACCIÓN PREADOLESCENTE - TRAJE DE BAÑO

Figura 6: grafiti walls

Fuente: elaboración propia.
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PROBLEMÁTICA 
El aumento de la sexualización de mujeres y niñas en 
la sociedad occidental ha llevado a la presencia de 
ropa sexualizada para preadolescentes. Es así como 
desde pequeñas las niñas reciben mensajes sobre 
la existencia de recompensas por lucir “sexy”, como: 
parecer mayor, recibir atención por la apariencia, y 
potencialmente ser más popular o socialmente exitosa 
(Graff et al., 2012). La Sexualización de la ropa para 
preadolescentes, se puede encontrar en casi todo tipo 
de prendas en el mercado, dentro de ellas, el traje de 
baño es una pieza especialmente controversial, debido 
a la exposición corporal y la sensación de incomodi-
dad de las niñas al usarlo. Es preocupante que los 
trajes de baño de los grandes almacenes promuevan 
silenciosamente convertir a las niñas en mujeres lo an-
tes posible. Si bien las niñas deben poder expresarse 
como mejor les parezca, usar trajes de baños sexuali-
zados que no están diseñados priorizando su desarro-
llo físico-emocional, contribuye a su preocupación e 
insatisfacción corporal (Goodin et al., 2011). 

PROBLEMÁTICA - OPORTUNIDAD

Los trajes de baños que venden las 
marcas para preadolescentes, diseña-
dos bajo una mirada adultocentrista, 
son una imitación de los trajes de baño 
para mujer, con presencia de elementos 
sexualizantes que no responden a sus 
necesidades y comodidad.

Al analizar los trajes de baño que se ven-
den para preadolescentes en los grandes 
almacenes en Chile, se puede observar que 
estos suelen ser una imitación de los trajes 
de baños para mujer adulta, con los com-
ponentes sexualizantes que esto conlleva, sin 
adaptarse a las necesidades específicas de 
las niñas en desarrollo.

Las preadolescentes chilenas que no 
encajan en el sistema de tallas, se ven 
obligadas a comprar trajes de baño con 
componentes hipersexualizantes en la 
sección de mujer. 

En Chile más de tres de cada cinco niños 
en quinto básico tiene sobrepeso y obesi-
dad (JUNAEB, 2020), y el 46,4% de los/las 
adolescentes de 1º medio presentan obesi-
dad severa, obesidad y sobrepeso (UNICEF, 
2020). A pesar de esto, los trajes de baños 
diseñados en un estrecho sistema de tallas, 
generalmente incoherente, no responden 
a las medidas corporales que poseen las 
preadolescentes chilenas, lo que afecta su 
autoestima, y las obliga a comprar y utilizar, 
trajes de baño con componentes hipersexua-
lizantes de la sección de mujer. 

1 2
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OPORTUNIDAD 
Surge la oportunidad de abordar la problemática des-
de el diseño, diseñando indumentaria de baño para 
preadolescentes chilenas, enfocada en su conductas 
y necesidades de desarrollo corporal, que las haga 
sentir cómodas. Entendiendo que la metáfora de la 
piel ubica al diseñador y a la acción proyectual en un 
lugar vincular “entre” el sujeto-mundo, el cuerpo-espa-
cio (Saltzman, 2004). Un lugar de conexión puramen-
te potencial, que empuja a entramar relaciones que 
no están establecidas y permite articular diferentes 
niveles de lo conocido, para proponer nuevas relacio-
nes que, de manera metafórica incitan a crear nuevas 
lógicas, nuevos sentidos y nuevos mundos (Saltzman, 
2004). Mundos donde las niñas no son sexualizadas. 

La potencialidad del diseño está en abrir la mi-
rada de “lo que es” para descubrir la magia de “lo 
que podría llegar a ser”

(Saltzman, 2004)

PROBLEMÁTICA - OPORTUNIDAD

PROPUESTA DE DISEÑO
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Indumentaria de baño para preadolescentes chilenas, 
que responde a su desarrollo corporal y a las diver-
sas actividades físicas que realizan, promoviendo su 
comodidad.

Potenciar la comodidad física y seguridad corporal a 
través de la indumentaria de baño. 

Los trajes de baños actuales dejan de lado a las 
preadolescentes chilenas que no encajan en el rango 
de tallas y poseen componentes sexualizantes que 
promueven la objetivación de sus cuerpos, haciéndolas 
sentir incómodas. 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

QUÉ PARA QUÉPOR QUÉ

PROPUESTA DE DISEÑO
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Indumentaria de baño para preadolescentes chilenas, 
que responde a su desarrollo corporal y a las diver-
sas actividades físicas que realizan, promoviendo su 
comodidad.

Potenciar la comodidad física y seguridad corporal a 
través de la indumentaria de baño. 

Los trajes de baños actuales dejan de lado a las 
preadolescentes chilenas que no encajan en el rango 
de tallas y poseen componentes sexualizantes que 
promueven la objetivación de sus cuerpos, haciéndolas 
sentir incómodas. 

Diseñar indumentaria de baño versátil que responda 
a las necesidades de desarrollo de las preadolescentes 
chilenas y las actividades que realizan.

Identificar las zonas claves de incomodidad 
al usar traje de baño en contexto en relación 
a la autopercepción e imagen corporal en 
base a las actividades (dinámicas y estacio-
narias) que realizan las preadolescentes.

I.O.V: Entrevistas a niñas 11-15 años, Grafiti 
walls, Bodystorming y Artificial analysis.

Analizar los componentes sexualizantes de 
los trajes de baño que usan las preadoles-
centes.

I.O.V: Observación no participante y análisis 
de mercado. 

Desarrollar una colección de indumentaria 
de baño priorizando la comodidad de las 
preadolescentes según su desarrollo y las 
actividades que realizan.

I.O.V: Prototipado de la indumentaria.

Evaluar la efectividad simbólica (seguridad 
corporal) y de calce (comodidad física) de 
la indumentaria de baño con la usuaria. 

I.O.V: Encuesta, entrevista con usuaria y 
observación de interacciones.

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

QUÉ PARA QUÉPOR QUÉ

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

2

3

4
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USUARIA PRIMARIA (DIRECTA)
Se define que las usuarias primarias del proyecto son 
las preadolescentes chilenas entre 11 y 15 años. En-
tendiendo que la preadolescencia consiste en la fase 
inicial de la adolescencia, en la que se enmarca una 
irrupción de cambios físicos y psicológicos; tomando 
en cuenta que el rango de edad varía de acuerdo a 

USUARIAS

factores socioculturales, biológicos y personales (Gae-
te, 2015). En el caso de las niñas, los cambios físicos 
ligados al aumento de estrógenos, se manifiestan 
generalmente en el crecimiento de los senos, de vellos, 
de las caderas, a veces el acné, aumento de peso y 
luego la llegada de la menstruación (Gaete, 2015). 
Estos cambios pueden ser difíciles de asimilar y pue-

den empeorar la experiencia del uso de indumentaria 
de baño; como se puede ver en la figura 7, realizada 
en base a las experiencias de las usuarias. El comprar 
y usar la prenda, es un proceso complejo en el que 
las emociones en relación a la comodidad, se pueden 
trasladar desde el entusiasmo a la ansiedad, inclusive 
llegando a sentir miedo y vulnerabilidad extrema. 

Figura 7: Mapa de emociones.

Fuente: Elaboración propia en base a las actividades realizadas con las usuarias.

PROPUESTA DE DISEÑO
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USUARIAS

USUARIO SECUNDARIO (INDIRECTO)
Principalmente madres, padres y/o cuidadores que 
pertenecen a un nivel socioeconómico medio-alto o 
alto, consumidores de marcas locales o diseño inde-
pendiente; no apegados a las marcas de consumo ma-
sivo. Comprenden la complejidad del desarrollo físico 

Foto: Dove.com

y emocional de la preadolescencia, y están preocupa-
dos por la influencia de la sociedad y los medios en el 
autoestima y la percepción corporal de sus hijas, por 
lo que están abiertos a invertir en un nuevo tipo de 
indumentaria de baño para sus hijas. 

PROPUESTA DE DISEÑO
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CONTEXTO

Las tendencias de los consumidores muestran cada 
vez mayor interés por el traje de baño (America retail,  
2014). A lo largo de los últimos 20 años, la evolu-
ción de estas prendas, en tendencias y en el uso de 
nuevos  materiales para su confección, ha permitido 
que nuevas marcas se especialicen en esta categoría 
(Rey, 2021). Para  el 2014, se estimaba que la venta 
de trajes de baño en Chile había crecido en un 30,7%, 
considerando que estas  pasaron de USD$51,1 millo-
nes a USD$66,8 millones (America retail, 2014). 

Por otro lado, se considera que el plástico, es un 
problema para nuestro planeta (Ministerio del medio 
ambiente, 2020); y los  trajes de baño, tal como se 
conocen, utilizan fibras y telas que lo contienen en su 
mayoría. Sin embargo, el uso de  textiles reciclados, 
como el Econyl, un tejido hecho de nylon regenerado 
hecho a partir de redes de pesca  recuperadas del 
océano, se ha generalizado, apoyando y promoviendo 
una industria de trajes de baño sostenibles  cada vez 
más relevante (Rey, 2021). Adicionalmente, el cambio 
de ideología de los jóvenes frente a la moda rápida  
ha ganado aún más relevancia con la desaceleración 
forzosa causada por esta pandemia de coronavirus 

(ELLE,  2020). Aunque la mayoría de la denomina-
da Generación Z está formada por adolescentes, el 
impacto que tienen  ellos en los hábitos de compras 
de sus padres es impactante, lo que expande su poder 
adquisitivo (ELLE, 2020).  Según Stark (2021) los 
adolescentes quieren apoyar a empresas responsables. 
Es decir, empresas que velan por el  bien común. De 
hecho, el 85% de adolescentes comentó que ‘proba-
blemente’ compraría de una marca que apoya  temas 
sociales en lugar de una que no lo hace (Stark, 2021). 
Se debe considerar la importancia del ecodiseño  
(Belletire et al., 2012), promoviendo productos inno-
vadores, hechos de materiales que no dañen el medio  
ambiente, que sean durables y multifuncionales. 

Dentro del contexto en donde se desenvuelve Me-
dusa, se consideran 3 aspectos trascendentales para 
la repercusión de la marca y sus prendas: el diseño 
de autor como espacio de creación e innovación, la 
versatilidad de la indumentaria de baño como un 
factor de innovación que responde al ecodiseño, y las 
redes sociales como medio que permite la difusión de 
los valores de la marca a través de imágenes, videos e 
información.

DISEÑO DE AUTOR

VERSATILIDAD DE LA 
INDUMENTARIA DE BAÑO

REDES SOCIALES 

1

2

3
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PATRÓN DE VALOR
Diseñar es transformar. Sin embargo, la vestimen-
ta es tan cotidiana, tan próxima, que se hace difícil 
tomar distancia para salir de lo que ya fue institui-
do (Saltzman, 2004). 

El presente proyecto busca generar una nueva concep-
ción de la indumentaria de baño para preadolescentes  
enfocada en lo que ellas requieren. Reivindicando un 
área casi abandonada por el diseño de indumentaria, 
para  generar una instancia en las que se consideren 
las necesidades específicas del segmento, diseñando 
con, por y para  las preadolescentes chilenas. Asimis-
mo, busca dejar de lado la mirada objetivante, que 
hace que nos preguntemos  ¿Para quién realmente 
están diseñados los trajes de baño? ¿Es una prenda 
adecuada para el desarrollo del  potencial de las 
preadolescentes? o ¿Bajo el diseño predomina una 
mirada adultocentrista que erra al traspasar  compo-
nentes sexualizantes a las prendas de las niñas? 

BASES DEL PROYECTO



48

“El diseño centrado en el ser humano es una 
mentalidad. Significa creer que todos los proble-
mas, incluso los aparentemente insolubles como la 
pobreza, la igualdad de género y el agua potable, 
se pueden resolver. Además, significa creer que las 
personas que enfrentan esos problemas todos los 
días son las que tienen la clave de su respuesta. “

(IDEO, 2015)

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto, fue fundamental la 
elección de una metodología acorde a la naturaleza 
de este y a la situación actual de crisis sanitaria. Es 
por esto, que se seleccionó la metodología Human 
Centered Design (HCD), que se define como un pro-
ceso y conjunto de herramientas que generan solucio-
nes a partir de lo que desean y necesitan las personas, 
compuesta de 3 etapas HEAR, CREATE y DELVER 
(IDEO, 2015).  

Al ser un proceso enfocado principalmente en el en-
tendimiento humano, permitió adaptarse al contexto 
de pandemia que en muchas ocasiones imposibilitaba 
la observación directa del contexto. Adicionalmente 
con el fin de desarrollar un producto deseable, fac-
tible y viable (IDEO, 2015), y entendiendo el diseño 
como un proceso cíclico, la metodología es levemente 
modificada, agregando una etapa de iteración en el 
punto de entrega (deliver), para volver al punto Hear 
o Create cuando sea necesario. Además, se sumó el 
uso de técnicas pertinentes para el levantamiento de 
información, desarrollo y testeo del proyecto. 

Durante el primer semestre del 2021 se llegó hasta 
el fin de la primera etapa y el segundo semestre del 
2021 se continuó retomando en la etapa de Creación, 
para luego comenzar a la etapa de entrega en la que 
fueron realizados los primeros testeos y se rediseñó 
según los resultados, para llegar a la entrega del 
producto final.

BASES DEL PROYECTO
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La metodología del HCD consiste en tres pasos: Hear, 
Create and Deliver.

HEAR (ESCUCHAR)

Etapa de observación y recolección de 
testimonios, historias e inspiraciones de las 
personas (IDEO, 2009). 

Durante el primer semestre se trabajó 
principalmente en esta etapa, la cual se 
caracterizó por la búsqueda y levanta-
miento de información relevante para el 
caso de estudio. Además, para obtener 
información valiosa por parte de las 
niñas, se realizaron actividades en pla-
taformas digitales, utilizando las técni-
cas de graffiti walls, artificial analisys y 
bodystorming, expuestas por Hanington 
& Martin (2012) en el libro Universal 

CREATE (CREAR)

Proceso de síntesis e interpretación (IDEO, 
2009). Restringir y desechar la información, 
y traducir los conocimientos sobre la reali-
dad de hoy en un conjunto de oportunida-
des para el futuro. Definir oportunidades y 
prototipar con el deseo del cliente en mente 
(IDEO, 2009). 

Durante el primer semestre se inició esta 
etapa sintetizando lo obtenido en la eta-
pa anterior, definiendo la oportunidad de 
diseño y planteando una propuesta for-
mal. Para el segundo semestre se retomó 
en este punto que él también se trabajó 
con otras técnicas propuestas por Hanin-
gton & Martin (2012) de bodystorming y 
role-playing.
 

DELIVER (ENTREGAR)

Hacer soluciones factibles y viables; mover 
las ideas principales hacia la implementa-
ción y complementar los procesos de im-
plementación existentes de su organización 
(IDEO, 2009). 

Etapa que se llevó a cabo en el segundo 
semestre en la que se trabajó con índices 
objetivos verificables tales como: En-
cuestas, collage, entrevista con usuaria y 
observación de interacciones.

1 2 3

METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA

Por medio del plan propuesto se cumplieron los cuatro objetivos específicos enunciados en la formulación del 
proyecto, cada uno con una tarea de indicador objetivamente verificable.

Figura 8: Metodología del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia en base a el HCD propuesto por IDEO (2015).

Encuesta, entrevistas con usuarias y observación de 
interacciones.

BASES DEL PROYECTO
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METODOLOGÍA

Figura 8: Metodología del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia en base a el HCD propuesto por IDEO (2015).
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ANTECEDENTES

YELLOWBERRY COMPANY
Cuando la fundadora de la compañía 
llevó a su hermana menor a comprar 
su primer sostén y descubrió que todo 
estaba demasiado sexualizado, se 
percató que existía un grave proble-
ma. En 2014, fundó Yellowberry para 
cambiar la industria de los sujetadores 
realizando sujetadores bonitos, có-
modos y apropiados específicamente 
para niñas entre 11 y 15 años. 
 
SE DESTACA
El diseño de los sujetadores toma en 
cuenta las necesidades específicas de 
las niñas entre 11 y 15 años, eliminan-
do los componentes sexualizadores y 
priorizando su comodidad. 

Imagen: Yellowberry company

Fuente: Yellowberry company (2021)

Imagen: Rubyshines

Fuente: Rubyshines (2021)

Imagen: Ruby love

Fuente: Ruby love (2021)

Imagen: Lime Ricki

Fuente: Lime Ricki (2021)

RUBY LOVE 
Lleva desde el 2015 vendiendo bikinis 
y trajes de baño menstruales. Cuenta 
con una gran variedad de bikinis y 
bañadores menstruales que poseen 
diversos tipos de colores, estampados, 
diseños y tallas. Todos los trajes de 
baño de la marca cuentan con hasta 
cinco capas de tela especializada. 
Todo esto para conseguir con plena 
seguridad detener las fugas, combatir 
olores y mantener seca la zona íntima. 

SE DESTACA
Promueve que tanto mujeres como 
adolescentes realicen actividades 
acuáticas.

RUBYSHINES 
Trajes de baño diseñados específica-
mente para la comodidad de niñas 
transgenero. Está diseñado para la 
playa, el gimnasio, la piscina o las 
clases de baile. El proyecto creado por 
Jamie Alexander, padre de Ruby una 
niña transgenero, conoce de primera 
mano los desafíos de la transición que 
enfrentan tanto las niñas como sus 
familias. 
 
SE DESTACA
Su conexión con la usuaria. El diseña-
dor conoce sus aflicciones e incomodi-
dades, por lo que diseña para mejorar 
su experiencia de baño y bienestar.

LIME RICKI 
Marca de trajes de baño estadou-
nidense que difunde la positividad 
corporal con trajes de baño que van 
desde la talla XS a la 3XL. Median-
te prendas cómodas, elegantes, de 
calidad y con buen ajuste, busca que 
las mujeres se empoderen y hagan las 
paces con sus cuerpos. Tiene una am-
plia selección de piezas que se venden 
por separado, para combinar según 
las necesidades de las clientas.

SE DESTACA
Tienen una amplia variedad de estilos 
y tallas que permiten a los clientes 
encontrar un ajuste favorecedor para 
su tipo de cuerpo. 

BASES DEL PROYECTO
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REFERENTES

THE SHOE THAT GROWS
Zapato inteligente que se expande 
en 5 tallas y dura años, creado para 
niños que viven en la pobreza en Áfri-
ca. Los zapatos cuentan con corchetes 
ajustables en tres zonas: los laterales, 
la parte delantera y la posterior. Hay 
disponibles dos tallas, una para niños 
de cuatro a cinco años de edad hasta 
los 10 y otra talla que abarca desde 
los 10 hasta los 15. 

SE DESTACA
Su capacidad de adaptarse a los 
cambios de los niños y su durabilidad.

Imagen: The shoe that grows

Fuente: The shoe that grows (2021)

Imagen: Petit Pli

Fuente: Petit Pli (2021)

Imagen: Edit + 

Fuente: Edit + (2021)

Imagen: Black girls code tech lab

Fuente: archdaily.com (2021)

EDIT +
Marca que espera ayudar a comer-
cializar la idea de editar la ropa con 
un diseño modular. Sus colecciones, 
diseñadas pensando en el clima, están 
hechas de tejidos reciclados de PET 
y fibras naturales. Invita a reimaginar 
el guardarropa con piezas modernas, 
conscientes, multifuncionales y com-
pletamente personalizables para las 
necesidades diarias del estilo de vida 
de cada usuario.
 
SE DESTACA
Mediante sus uniones permite trans-
formar las prendas en diferentes 
estilos.

PETIT PLI
Marca de indumentaria infantil que 
aplica tecnologías de materiales 
innovadores que resuelven problemas 
para las personas, las empresas y el 
planeta en toda la cadena de valor 
de los textiles. Enfrentándose a la 
intersección del diseño, la tecnología y 
la moda, la marca se ha convertido en 
un referente para un enfoque lento y 
libre de género, produciendo prendas 
estudiadas para acompañar el desa-
rrollo de los niños.
 
SE DESTACA
El uso de una técnica textil para ajus-
tar el tamaño de la prenda según los 
cambios corporales.

BLACK GIRLS CODE TECH LAB
Espacio diseñado para animar a las 
niñas de color a aprender los fun-
damentos tecnológicos. Parte de su 
objetivo es hacer que las niñas se 
sientan cómodas y seguras de estar 
en medio de la tecnología. Su misión 
es crear caminos para que las mujeres 
jóvenes de color adopten el mercado 
tecnológico actual como constructoras 
y creadoras al presentarles habilida-
des en programación y tecnología de 
computadoras.
 
SE DESTACA:
El uso de formas y colores atractivos 
para promover la participación de las 
niñas.

BASES DEL PROYECTO
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ANTECEDENTES - REFERENTES

De las referencias expuestas, se rescata la relevan-
cia que se le da a las necesidades específicas de los 
usuarios, el interés por reformular conceptos estable-
cidos en relación a la belleza e imagen corporal, y el 
re diseño de piezas textiles poco cuestionadas, como 
lo son los sujetadores para niñas. También se destaca 
la innovación que se muestra en el diseño de Petit pil 
y los diversos ajustes propuestos por The shoe that 
grows, que demuestran que el diseño de las piezas 
puede ser adaptable y versatil.

BASES DEL PROYECTO
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REQUISITOS DE DISEÑO

Medusa fue diseñada en base a los criterios de diseño 
descritos en el esquema. Principalmente estos requisi-
tos, comodidad, versatilidad y atemporalidad, buscan 
que la indumentaria las acompañe a lo largo de su 
desarrollo y varíe, otorgándoles mayor oportunidad 

Inseguridad por crecimiento de 
zonas del cuerpo:
Caminar encorvada para esconder 
el busto
Ocultar el abdomen bajo con las 
manos
Acomodar la zona trasera de la 
parte inferior
Incomodidad por adherencia de la 
prenda

La prenda se corre por el movi-
miento
Se enreda el pelo en tirantes 
delgados

Zonas de soporte anchas y firmes
Soporte y protección (partes amplias)
Doble capa de tela o motivos que desvíen 
la atención

3 modos de uso:
1. Tomar sol
2. Proteger el cuerpo para las diversas 
actividades
3. Modo urbano

Se modifica
Se puede combinar entre si

Actividades dinámicas y estacio-
narias

Prenda transversal: se usa el traje 
de baño todo el día (no solo para 
nadar). Nadan, saltan, toman sol, 
comen, etc.

La prenda tiene la versatilidad de 
ser usada tanto en la playa como 
en la ciudad

Las niñas crecen en poco tiempo

El diseño responde a la función

Sustentabilidad

COMODIDAD VERSATILIDAD ATEMPORALIDAD

de uso y distinción. Estos requisitos fueron obtenidos a 
través de los diversos métodos de investigación utiliza-
dos: graffiti walls, personal inventories, observación no 
participante, bodystorming y entrevistas. De ellos se 
obtuvieron diversas observaciones que culminaron en 

los tres principales requerimientos y en 3 principales 
formas de uso: tomar sol, protección para las diversas 
actividades y como elemento de ropa urbana.

BASES DEL PROYECTO
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Es así cómo se inició un proceso de búsqueda me-
diante dibujos y dentro de ellos la idea que más hizo 
sentido fue la de emular la jardinera con 2 amplias ti-
ras de tela unidas a las parte inferior que permitieran 
generar distintos tipos de formas y uniones. Seguido 
del proceso de croquis, vino el prototipado rápido con 
el que se buscó acercar a la función de estas posibles 
dos grandes tiras. Al probarlas, se evidenció que esta 
concentraba una gran cantidad de tela que dificutaba 
el amarre por lo que se empezaron a buscar distintos 
tipos de pliegues que ayudaran en la forma. Posterior-
mente se trabajó en un nuevo prototipo que añadiera 
alguna especie de plegado pero aún así no era fácil 
de resolver, sobre todo cuando las tiras estaban abajo 
colgando de la parte inferior. 

Aquí surgió el primer testeo dónde se evidenció que 
las tiras colgantes eran poco estéticas, además de ser 
poco funcionales ya que se metían constantemente en-
tre las piernas. Además, al poseer más de 3 formas de 
uso se volvía una prenda confusa y obtusa, por lo que 
se decidió que para los próximos diseños se debían 
considerar como máximo 3 tipos de transformaciones.

En un principio del proceso, se buscó generar una 
prenda transformable para dar mayor posibilidad 
de uso según lo deseado por el usuario, a través de 
2 piezas que en uno de sus modos se pudieran unir 
como un todo. Para ello se buscaron posibles refe-
rentes entre los que destacó un traje de baño que se 
asemejaba bastante a las jardineras que generalmen-
te se usan durante la infancia recreando el gesto de 
implementación y uso de esta, siendo cercano y fácil 
de comprender para las preadolescentes. 

EXPERIMENTACIÓN

Imagen: referentes de diseño incial  

Fuente: pinterest.com

Fotos: testeos prototipos iniciales 

Para esta parte del proyecto se trabajó con Lycra 
Dupont blanca de manera que fuera fácil de co-
rregir y visualizar los errores o aciertos de costura.

PRIMEROS ACERCAMIENTOS
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EXPERIMENTACIÓN

Fotos: testeos prototipos iniciales Fotos: testeos prototipos iniciales Fotos: testeos prototipos iniciales

PROTOTIPOS RÁPIDOS EN MINIATURA
Dentro de la metodología se tuvo que volver una casi-
lla anterior y trabajar con prototipos rápidos en minia-
tura, en los que se utilizó una muñeca de trapo como 
soporte al ser fácil de manipular y permitir la inserción 

de alfileres. Dentro de esta etapa se siguió trabajando 
con otras posibles ideas que simularan la jardinera, 
tiras envueltas en otros sentidos y un top transforma-
ble. Se decidió llevar tres de estas propuestas a mayor 
escala para ver que sucedía a tamaño real.

1 2 3

La primera idea consistía en una simplificación de la 
idea de la etapa anterior con un top simple, sin plie-
gues internos en la parte inferior y dos tiras de tela 
más cortas y ligeras. Sin embargo, a pesar de efecti-
vamente poseer menos tela las tiras seguían cayendo 
de una forma poco estética y funcional por lo que se 
decidió descartar la idea de la jardinera por completo. 

La segunda idea, consistía en un top con una parte 
inferior con dos grandes tiras que esta vez salían de 
los costados de la parte inferior, abrazando el cuerpo 
cuando estas se levantaban amarradas alrededor del 
abdomen. A pesar de que el resultado estético no fue 
malo, seguía acumulando mucha tela en el abdomen 
y no respondía 100% a los atributos necesarios de 
comodidad por lo que se descartó la propuesta.

Para la tercera propuesta se decidió hacer un top 
más holgado, que mediante una terminación de corte 
diagonal al darse vuelta se pudiera unir al hombro, 
manteniendo una parte inferior tiro alto. Está pro-
puesta fue la que estéticamente y técnicamente mejor 
funcionó, por lo que se decidió seguir trabajando en 
ella.

A raíz de estos diseños se decidió dejar de trans-
formar la parte inferior e intentar con el top.

PRIMEROS ACERCAMIENTOS
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EXPERIMENTACIÓN

TESTEO: TIPOS DE SOPORTE
Antes de seguir avanzando con el diseño de la indu-
mentaria de baño de top transformable, se decidió 
hacer un testeo sobre distintos tipos de soporte y 
partes de abajo al ser 2 de los puntos más críticos 
para las niñas.

TOPS
Se probaron 3 tipos de partes superiores, en la que se 
les pidió a las participantes que usaran los 3 trajes de 
baño en el agua recreando saltos y movimientos de 
juego.

RESULTADOS
El resultado arrojó que la opción 1, de mayor soporte 
y sin amarre, fue la más cómoda, ya que no presiona-
ba la piel en exceso y evitaba que el pelo se amarrara 
en las tiras, cosa que ocurrió bastante el la opción 3.

La primera otorga mayor soporte con tiras 
anchas y sin amarre en la zona superior.

La segunda consistía en tiras delgadas y sin 
amarre en la zona superior.

La tercera era de tamaño similar a la primera 
pero sí poseía costuras. 

1

2

3

PRIMEROS ACERCAMIENTOS

Imágenes: proceso de testeo de soporte
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EXPERIMENTACIÓN

PARTES INFERIORES
En relación a las partes inferiores se probaron 3 tipos 
que se evaluaron en la misma actividad.

RESULTADOS
El resultado arrojó que la opción 1, la que otorgaba 
mayor cobertura, fue la más cómoda y la que menos 
se corría, evitando tener que acomodarla constante-
mente. Lo que se destacó de la opción 2 fue la falta 
de costuras, ya que esto generaba mayor comodidad 
y mejoraba la apariencia de la zona trasera al no 
incrustarse en la piel.

La primera parte de abajo era la más amplia y 
otorgaba mayor cobertura.

La segunda era un poco más pequeña y no 
poseía costura en las terminaciones.

La tercera era de tamaño similar a la primera 
pero sí poseía costuras. 

1

2

3

RESULTADOS FINALES
A partir de lo obtenido se corroboró que las zonas 
de soporte más anchas y sin amarres en el cuello 
eran las más apropiadas para trabajar. 

En relación a la parte inferior se decidió tomar 
como molde el traje de baño 1, por su cobertura, 
evitando las costuras al momento de la confección 
es decir que fuera “seamless”.

PRIMEROS ACERCAMIENTOS

Imágenes: proceso de testeo de soporte
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En base a esto se comenzó con el moldaje de la 
prenda y se decidió trabajar con un diseño asimétrico 
mediante terminaciones onduladas que aportaran en 
términos estéticos y también funcionales. 

Se debía considerar que para la moldería de indu-
mentaria de baño es necesario diseñar con centíme-
tros en negativo, es decir; restándoles centímetros (el 
20% aproximadamente).

Para el molde del top, se trabajó tomando como refe-
rencias tops y poleras ajustadas que ayudaron a ge-
nerar la forma final deseada y se añadieron las curvas 
en la parte inferior para que al plegar se produjera 
un diseño asimétrico en la parte del busto.

Para el molde de la parte inferior, se tomó como 
referencia el traje de baño anteriormente aprobado 
para la parte trasera y se alargó el tiro añadiendo 
curvas en la zona superior, siguiendo con el principio 
de asimetría que se quería generar. En esta curva se 
tuvo que trabajar en dos moldes distintos para lograr 
la altura final deseada.

DEFINICIÓN DE FORMA
Para esta segunda etapa se seleccionó el top trans-
formable y se tomaron decisiones claves en cuanto 
al diseño para proseguir con el moldaje de la indu-
mentaria. Esta debía proteger las zonas claves de 
incomodidad obtenidas en el mapa corporal, las que 
principalmente eran la zona trasera baja, el abdomen 
bajo y zona de busto. Además, de las zonas de ajuste 
y presión que se trabajarían según lo obtenido me-
diante soportes anchos y seamless. Adicionalmente, se 
debería trabajar en un pattern o diseño que promo-
viera la atención sobre el diseño y no sobre el cuerpo 
como tal. En relación a las zonas claves de protección, 
el mapa otorgaba posibilidades de juego la zona del 
abdomen alto, al no ser de gran incomodidad. 

La indumentaria también debía promover los 3 esta-
dos establecidos en los atributos claves, es decir, debía 
tener un modo más descubierto que permitiera tomar 
sol, otro modo de mayor cobertura que les permitiera 
usar la prenda libremente en diversos tipos de activi-
dades y uno que le permitiera utilizarlo con la ropa 
que emplea en los intervalos intermedios entre estar 
completamente vestida con la indumentaria de baño.

EXPERIMENTACIÓN

PRIMEROS ACERCAMIENTOS
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Haciendo las pruebas necesarias debido a la natura-
leza del proyecto, la unión adecuada y que se adapta 
mejor al diseño, son los broches a presión comúnmente 
utilizados en bodys o trajes para niños. Esto se debe a 
que responden a 4 principios necesarios a considerar 
en la unión:

Al seleccionar el broche a presión cómo método de 
unión también se debía considerar las herramientas 
necesarias para su aplicación, por lo que se decidió 
comprar una alicate especial para broches que incluía 
matrices y broches de diversos colores que permitieron 
probar variadas combinaciones.

Unión: tiras 
de lycra

Unión: broches 
de sostén

DEBE SER FÁCIL DE ABROCHAR Y 
DESABROCHAR

DEBE SER RÁPIDO DE ABROCHAR Y 
DESABROCHAR

DEBE SER RESISTENTE AL AGUA

DEBE PERMITIR QUE SE ASEGUREN 
LOS PUNTOS CLAVES DE UNIÓN 
PARA SER ESTÉTICAMENTE ATRACTI-
VOS Y NO INVASIVOS.

EXPLORACIÓN DE UNIONES
Luego de obtener los moldes, vino el desafío de deter-
minar el tipo de unión más adecuado para el diseño. 
Para esto se hicieron pruebas de uniones en Lycra 
mediante broches a presión, tiras generadas con la 
misma lycra, broches para brasier y velcro. 

EXPERIMENTACIÓN

Unión: velcro Unión: broches 
a presión

1 2

3 4

PRIMEROS ACERCAMIENTOS



63

(6) 
PROTOTIPADO Y TESTEO
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BODYSTORMING 
El bodystorming es una lluvia de ideas física, dinámi-
ca, experiencial y generativa, situada en métodos de 
información o desempeño informativo, que combina el 
juego de roles activo con prototipos simples.A través 
del bodystorming, los diseñadores se sumergen en 
situaciones de usuario a través de contextos simulados 
o configurados libremente, mientras presta mucha 
atención a decisiones, experiencias interactivas y 
respuestas emocionales. El método puede estar con-
tenido dentro de los equipos de diseño, pero también 
puede involucrar a una audiencia más amplia de 
pares o clientes, invitando a la respuesta y al diálogo 
(Hanington & Martin, 2012).

ROLE - PLAYING 
Actuar el papel del usuario en escenarios realis-
tas puede forjar un profundo sentido de empatía y 
resaltar los desafíos, presentando oportunidades que 
se pueden aprovechar mediante el diseño. El juego 
de roles consiste en ejercicios en los que el diseñador 
asume el rol de usuario, asumiendo las rutinas y com-
portamientos que podría experimentar en escenarios 
reales de uso (Hanington & Martin, 2012).

Durante el desarrollo de la indumentaria de baño 
para proteger la integridad y comodidad de las 
menores de edad se trabajó con 2 tipos de testeos. 
El primero fue un testeo funcional que se realizó en 
su mayoría con mujeres entre 18-23 años con diversos 
tipos de cuerpos quienes mediante Role-playing y 
Bodystorming (técnicas de estudios expuestas por Ha-
nington & Martin (2012) en el libro Universal Methods 
of Design) recrearon las actividades realizados por 
las preadolescentes y validaron aspectos de ajuste y 
utilidad. Por otro lado, en el ámbito de acople sim-
bólico y emocional, se trabajó de manera remota con 
niñas preadolescentes quienes mediante una entrevis-
tas y encuestas dieron a conocer su experiencia con la 
prenda. 

DEFINICIÓN DEL PROCESO DE TESTEO

ENTREVISTAS
Las entrevistas son un método de investigación funda-
mental de contacto directo con los participantes, para 
recopilar de primera mano experiencias, opiniones, 
actitudes y percepciones (Hanington & Martin, 2012).

ENCUESTAS
Las encuestas son instrumentos diseñados para recopi-
lar información de autoinforme de las personas sobre 
sus características, pensamientos, sentimientos, percep-
ciones, comportamientos o actitudes, generalmente en 
forma escrita (Hanington & Martin, 2012).

PROTOTIPADO Y TESTEO



65

PROTOTIPADO Y TESTEO 
Los prototipos n°1, n°2 Y n°3 fueron confeccionados 
por la estudiante con el fin de testear y comprobar si 
el diseño realmente era efectivo, y detectar las etapas 
más complejas del proceso de confección. Estos prime-
ros prototipos ayudaron a determinar la arquitectura 
de la prenda pero no fueron 100% fieles al proceso 
constructivo ni a las terminaciones o detalles adecua-
dos a la prenda.

La materialidad empleada para todos los prototipos 
y para la colección fue lycra DuPont, adquirida en 
tiendas certificadas del barrio Independencia. La Ly-
cra Dupont es una tela elástica y sus usos en general 
son para mallas deportivas, calzas, bikinis y trajes de 
baño. Es elástica en ambas direcciones, no se trans-
parenta, es resistente, se puede teñir/estampar y se 
adapta muy bien al cuerpo. La lycra también mantie-
ne bien su forma original, por lo tanto dura más que 
otras telas como el algodón.

PROTOTIPADO Y TESTEO
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PROTOTIPO N°1
Prototipo inicial hecho a partir de los moldes realiza-
dos anteriormente permitió ver si la forma realmente 
funcionaba al plegar el top y las uniones propuestas 
calzaban entre sí. Como molde base se utilizó una 
talla M superior y una L inferior.

CARACTERÍSTICAS:
Top y parte inferior reversibles.
Broches en la zona superior e inferior del top.
Broches para unir los tirantes.
Broches en ambas caras del top.
Parte de abajo con curvas elevadas en ambos lados.
Sin terminaciones pulcras ni acabadas.

TELAS
Tela principal: Lycra Dupont

Los broches como método de unión funcionan.

El sistema de amarre en la espalda funciona ya 
que permite que las usuarias con mayor busto 
puedan ajustar el top a su gusto.

Si bien la forma funcionó se debían mejorar las 
curvas la zona inferior del top para que lucieran 
más atractivas y coherentes.

Los broches para unir los tirantes no eran 
efectivos ya que aumentaban la dificultad de la 
prenda y los niveles de inseguridad con ella, al 
sentir que se podían soltar.

Se debía subir el tiro de la parte inferior para 
cubrir el ombligo y que la curva más baja del 
top lograra tapar la zona del abdomen en ese 
lado de la prenda.

PROTOTIPADO Y TESTEO

 CONCLUSIONES: 

Fotos: prototipo n°1

PROTOTIPADO Y TESTEO
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PROTOTIPO N°2
Prototipo más acabado que permitió añadir las modi-
ficaciones obtenidas del testeo anterior, para el cual 
se necesitó modificar el molde inicial. Como molde 
base se utilizó una talla M superior y una L inferior.

CAMBIOS
Se trabajó con mayor detalle las curvas de la parte 
inferior del top.
Se eliminaron los broches en los tirantes y se trabajó 
mediante unión directa a la tela. 
Se añadieron curvas y se subió el tiro de la parte 
inferior.

TELAS.
Tela principal: Lycra Dupont
 

Se debía reforzar la zona inferior del busto 
cuando el top pasaba de la posición A -->B.

La curva que se añadió en la parte central de 
la parte inferior no funciona ya que se dobla o 
deforma constantemente.

Se subió lo suficiente el tiro de la parte inferior.

El top queda más firme con los tirantes unidos.

PROTOTIPADO Y TESTEO

CONCLUSIONES

Fotos: prototipo n°2

PROTOTIPADO Y TESTEO
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PROTOTIPO N°3
Prototipo con mejores terminaciones que los anteriores 
ya que se realizó en una máquina overlock, máquina 
más adecuada para telas elásticas. Como molde base 
se utilizó una talla M superior y una L inferior.

CAMBIOS
En la parte inferior se decidió por temas estéticos y 
funcionales, trabajar solo con una curva que permitie-
ra que por un hemisferio el abdomen bajo quedara 
descubierto y por el otro no.
Se agrandó la zona del busto alargando el molde 
hacia abajo para otorgar mayor cobertura en el busto 
inferior.
Se agrandaron levemente las curvas del top.

TELAS
Tela principal: Lycra Dupont

Las curvas muy pronunciadas en el busto no 
lograban el efecto visual deseado, por lo que se 
sugiere probar con curvas más asimétricas.

Si bien la curva de la parte inferior funciona, 
necesita de una pretina o aplicación que le de 
mayor arquitectura, de manera que no se doble 
con el movimiento.

Un top más largo si asegura mayor cobertura 
en el busto, pero aún así se requiere de un peto 
interior para las usuarias con más busto por lo 
que el top no puede ser reversible.

Se mantiene una parte de abajo reversible para 
darle mayores opciones de uso y combinación a 
la usuaria.

Sería de gran ayuda que los broches tuvieran 
algún tipo de aplicación que delimitara su zona 
y guíe en la aplicación.

PROTOTIPADO Y TESTEO

CONCLUSIONES

Fotos: prototipo n°3

PROTOTIPADO Y TESTEO
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PROTOTIPADO Y TESTEO

PROTOTIPO N°1

PROTOTIPO N°2

PROTOTIPO N°3

Fotos: proceso de prototipado, testeo e iteración

PROTOTIPADO Y TESTEO
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PROTOTIPADO: PARTE 2
Para el prototipo n°4, n°5 y n°6 se trabajó con un 
modelista profesional. Los principales objetivos de 
trabajar con su ayuda fueron:

PROTOTIPADO Y TESTEO

Foto: Don Miguel confeciconado molde MedusaFoto: moldes Medusa 

PROTOTIPADO Y TESTEO

Mejorar las terminaciones y acabados.

Llegar a un molde final profesional

Establecer tallas.

Determinar el orden de construcción de la 
prenda con el fin de obtener terminaciones 
bien acabadas y de buena calidad.

Obtener prototipos con la calidad necesaria 
para ser enviados a las usuarias.
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PROTOTIPO N°4
Para el primer prototipo realizado por el modelista se 
necesitó modificar levemente el molde para hacerlo 
más fácil y rápido de confeccionar. En esta etapa era 
fundamental lograr añadir aplicaciones en los broches 
que delimitaran las zonas de unión y añadir más cur-
vas en la parte inferior del top para lograr el efecto 
visual deseado. Como molde base se siguió utilizando 
una talla M superior y una L inferior.

CAMBIOS
Se perfeccionó el molde del top y de la parte inferior.
El prototipo fue realizado en tela de punto.
Se añadieron aplicaciones en los bordes.
Se añadieron curvas en la parte inferior del top.

TELAS
Tela principal: Jersey

La confección fue evidentemente más prolija 
lo que ayudó a visualizar de mejor manera la 
idea.

Las aplicaciones para indicar los tipos de unio-
nes estética y técnicamente funcionan.

Al añadir una aplicación tipo pretina en la 
curva de la parte inferior esta se mantiene más 
constante.

Las curvas más variadas si generan el efecto de 
asimetría deseado.

Sigue pendiente probar añadir un peto interno.

PROTOTIPADO Y TESTEO

RESULTADOS

Fotos: prototipo n°4

PROTOTIPADO Y TESTEO
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PROTOTIPO N°5
Prototipo hecho en Lycra Dupont con las modifica-
ciones sugeridas en la etapa anterior. Como molde 
base se siguió utilizando una talla M superior y una L 
inferior.

CAMBIOS
Se confeccionó la indumentaria en Lycra.
Se añadió un peto interior en el top.
Se añadieron costuras de refuerzo en los bordes del 
top.

TELAS
Tela principal: Lycra Dupont

Si bien el peto interior funcionó, este debía 
poseer menos tela en el interior para que no se 
viera desprolijo.

La unión de las espalda puede ser más corta.

Las curvas pequeñas no funcionaron bien en 
la lycra, por lo que se debía volver a las curvas 
más amplias.

Las aplicaciones en las terminaciones añadían 
demasiadas costuras a la arquitectura del 
diseño lo que producía bultos al doblar el top y 
evitaba que se adaptara bien al cuerpo. 

Las costuras de refuerzo son un aporte en la 
estructura de las piezas.

PROTOTIPADO Y TESTEO

CONCLUSIONES

Fotos: prototipo n°5

PROTOTIPADO Y TESTEO
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PROTOTIPO N°6
Prototipo final hecho en Lycra Dupont con las modifi-
caciones sugeridas en la etapa anterior. Como molde 
base se siguió utilizando una talla M superior y una L 
inferior.

CAMBIOS
Se eliminaron las aplicaciones de los bordes.
Se eliminaron las mini curvas en el top.
Se simplificó el peto interior.

TELAS
Tela principal: Lycra Dupont

Al eliminar tela el peto interior funcionó de 
forma adecuada, sirviendo como protección sin 
formar bultos.

El diseño con las curvas amplias se adhirió de 
mejor manera al cuerpo y simplificó el diseño.

Al eliminar las aplicaciones en los bordes el di-
seño quedó más prolijo y se optimizó el tiempo 
de confección.

PROTOTIPADO Y TESTEO

CONCLUSIONES

Fotos: prototipo n°6

PROTOTIPADO Y TESTEO
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PROTOTIPADO Y TESTEO

PROTOTIPO N°4

PROTOTIPO N°5

PROTOTIPO N°6

Fotos: proceso de prototipado, testeo e iteración

PROTOTIPADO Y TESTEO
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TESTO FUNCIONAL DE PROCESO
Gracias a los testeos funcionales con mujeres con 
diversos cuerpos, quienes mediante actividades de 
bodystorming y roleplaying recrearon las activida-
des dinámicas y estacionarias que las niñas realizan, 
se pudo obtener que la experiencia de las mujeres 
testeadas fue altamente positiva. Se sintieron seguras 
y cómodas en la indumentaria de baño, sobre todo en 
las zonas que se buscaban proteger al momento de 
realizar movimientos, aprobando la funcionalidad de 
este. Adicionalmente comentaron que les encantó el 
concepto de las uniones y les “encantaría haber tenido 
una opción así durante la preadolescencia”.

PROTOTIPADO Y TESTEO

Dentro de la encuesta realizada, una de las niñas en 
la pregunta ¿Cambiarías algo de la indumentaria? 
respondió que le gustaría una parte inferior tipo biker, 
ya que “me da mayor movilidad y cubre más las pier-
nas”. Lo comentado por la niña se relacionaba a lo 
descrito por algunas de las entrevistas en la etapa de 
investigación del proyecto donde entre otros comenta-
rios vinculados mencionaron “Nunca me sentí cómoda 
mostrando el poto, me sentía observada y criticada 
por mi celulitis” (I.Duarte, comunicación personal, 13 
de mayo del 2021) y “Mis piernas y trasero siempre 
fueron mi mayor complejo ” (I.Panez, comunicación 
personal, 09 de mayo del 2021). Debido a esto se de-
cidió trabajar en nuevas piezas de indumentaria que 
cumplieran con los requerimientos y siguieran la línea 
propuesta en la indumentaria ya desarrollada.

TESTEO FINAL DE ACOPLE SIMBÓLICO
Para el desarrollo de este teseto se les envió a 3 usua-
rias una caja con la indumentaria de baño medusa 
para que lo probaran en sus hogares. La evaluación 
se realizó mediante una entrevista remota y una breve 
encuesta online. La idea del testeo era obtener infor-
mación clara de la encuesta y encontrar aspectos más 
emocionales en la entrevista.

Los resultados fueron realmente alentadores, las 3 
niñas respondieron sentirse cómodas y seguras con la 
indumentaria de baño y en comentarios adicionales 
una de ellas dijo “se lo voy a mostrar a una de mis 
compañeras, si o si va a querer uno” ( niña 3, 13 años) 
y otra mencionó “me encanta cómo se ven las curvas, 
es muy aesthetic” (niña 1, 15 años). El único aspecto a 
mejorar comentado por uno de las niñas fue la paleta 
de colores, ya que en su caso prefería tonos como el 
azul y el turquesa. En relación a los modos de uso, 
para la 3 fue fácil de implementar y reconocieron que 
usarían el Top con la ropa de calle.

PROTOTIPADO Y TESTEO

Fotos: registro de encuesta y entrevista
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PROTOTIPADO Y TESTEO

Fotos: prototipo n°7

PROTOTIPADO Y TESTEO

PROTOTIPO N°7
Prototipo final hecho a partir de una biker y top de 
lycra disponibles.

CONCLUSIONES
El largo de la biker es adecuado.
La unión mediante broches a los costados funciona y 
es cómodo
El top es cómodo y fácil de implementar.
Se debe mantener la pretina.

En base al testeo y sus conclusiones se confeccionó 
el prototipo final, el cuál fue testeado con las niñas 
durante la sesión de fotos donde se realizó la misma 
encuesta y se conversó brevemente con ellas. Los 
resultados fueron altamente satisfactorios ya que a 
pesar de que a una de ellas no le convencía 100% la 
idea de cubrir las piernas, todas se sintieron cómo-
das. Esto demostró que al añadir estas piezas, si bien 
no serían del gusto de todas, si se respondería a las 
necesidades de otras niñas, ampliando el número de 
usuarias.

NUEVAS PIEZAS
En base a los resultados obtenidos en los testeos se 
decidió diseñar una parte inferior tipo biker a juego 
con un top, que se unen mediante boches en la parte 
superior de la biker. En este diseño se decidió optar 
por un peto sin amarre en la espalda para ampliar 
la propuesta de la indumentaria, respondiendo a un 
diseño seguro y fácil de implementar. Para su rápido 
testeo se modificó una biker disponible añadiendo 
broches a los costados. 
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INDUMENTARIA MEDUSA

Foto: indumentaria Medusa 1

INDUMENTARIA MEDUSA

PIEZAS INDUMENTARIA MEDUSA 1
La indumentaria de baño Medusa 1 consta con 2 
piezas que mediante su sistema de unión de broches a 
presión permite que la indumentaria cambie de modo 
de uso. Las curvas asimétricas propuestas en el diseño 
ayudan a mantener la atención en la indumentaria de 
baño y no en el cuerpo que lo usa, buscando promo-
ver la diferencia y diversidad. El diseño se enfoca en 
cubrir y mantener seguras aquellas zonas de mayor 
incomodidad y aprovechar el potencial del diseño en 
aquellas que no tienen grandes problemas, como el 
abdomen superior.
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INDUMENTARIA MEDUSA

TOP MEDUSA 1 
Con 3 modos de uso, de tirantes anchos y ajuste de 
nudo en la espalda. Posee broches que permiten 
variar de forma pasando de un top largo a uno corto. 
El sistema de ajuste mediante nudo en la espalda 
permite ir adaptando el ajuste de la prenda según su 
modo de uso. 

POSEE 2 MODOS DE USO
Estos otorgan versatilidad y responden a las 
actividades dinámicas y estacionarias que 
las preadolescentes realizan.

POSEE PETO INTERIOR
Otorga protección y soporte en la zona del 
busto, haciéndolo cómodo y seguro para la 
usuaria.

BROCHES A PRESIÓN
Permiten cambiar rápida y fácilmente de 
modo de uso. Es intuitivo.

TIRANTES ANCHOS
Al ser anchos otorgan soporte, sin incrus-
tarse en la piel, y evitan que se enganche el 
pelo en ellos.

DOBLE CAPA DE TELA (TRIPLE EN LA 
ZONA DEL BUSTO)
Evita que se transparente o marque la silue-
ta del busto.

Foto: top Medusa 1

INDUMENTARIA MEDUSA
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INDUMENTARIA MEDUSA

PARTE INFERIOR MEDUSA 1 
Reversible de tiro alto y trasero amplio. Posee broches 
que permiten unirlo al top y una curva en uno de sus 
lados que cubre una parte de la cintura. Además en 
la zona de la pretina puede ser doblado para dismi-
nuir el tiro.

ES REVERSIBLE
Otorga mayores oportunidades de uso a la 
indumentaria.

TIRO ALTO
Asegura la zona crítica del abdomen bajo.

CURVA EN LA ZONA SUPERIOR
Añade atractivo visual y permite que al 
unirse con el top, una parte del abdomen 
superior quede al descubierto y otra no.

POSEE BROCHES EN AMBOS LADOS 
(CARA INTERNA Y EXTERNA)
Para permitir que se una al top.

POSEE PRETINAS DE REFUERZO
Agregar estructura a la prenda e indican las 
zonas de uniones mediante broches.

Foto: parte inferior Medusa 1

INDUMENTARIA MEDUSA
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INDUMENTARIA MEDUSA

MODOS DE USO INDUMENTARIA 1
La indumentaria de baño Medusa 1 propone 3 modos 
de uso entre la combinación top + parte inferior.

A B C

MODO DE USO A: ¡A MOVERSE!
Diseñado para las actividades dinámicas que las 
preadolescentes realizan, otorgando mayor cobertura 
y protección.
En este modo de uso el top se une a la parte inferior 
mediante los broches a presión.

MODO DE USO B: ¡BIENVENIDO SOL!
Diseñado específicamente para las actividades 
estacionarias de las preadolescentes o situaciones en 
las que se sienten en confianza para estar más de 
cubiertas. 
En ese modo de uso el top se dobla uniéndose 
mediante los broches a presión y la parte inferior se 
mantiene o bien puede doblarse en la pretina si la 
usuaria lo desea.

MODO DE USO C: ¡CAMINANDO POR LA VIDA!
Al poder separar las partes superior de la inferior, la 
usaría puede usar el top con su indumentaria cotidia-
na o de transcurso a alguna actividad en la que se 
requiera el uso del conjunto medusa.

INDUMENTARIA MEDUSA
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PIEZAS INDUMENTARIA MEDUSA 2
La indumentaria de baño Medusa 2 consta de 2 
piezas que mediante su sistema de unión de broches a 
presión permite que la indumentaria cambie de modo 
de uso. Este diseño va dirigido a aquellas usuarias que 
desean cubrir por completo la zona inferior trasera 
o buscan mayor cobertura en las piernas. Las curvas 
asimétricas propuestas en el diseño ayudan a mante-
ner la atención en la indumentaria de baño y no en el 
cuerpo que lo usa, buscando promover la diferencia y 
diversidad. Al igual que el diseño 1 se enfoca en cubrir 
y mantener seguras aquellas zonas de mayor incomo-
didad y aprovechar el potencial del diseño en aquellas 
que no tienen grandes problemas, como el abdomen 
superior. 

INDUMENTARIA MEDUSA

Foto: indumentaria Medusa 2

INDUMENTARIA MEDUSA
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INDUMENTARIA MEDUSA

TOP MEDUSA 2
Top reversible con 1 modo de uso de tirantes anchos y 
elástico tipo pretina en la parte inferior. Posee broches 
en sus costados que permiten unirlo a la parte inferior.

ES REVERSIBLE
Le otorga mayores oportunidades de uso a 
la indumentaria.

BROCHES A PRESIÓN
Permiten cambiar rápida y fácilmente de 
modo de uso. Es intuitivo.

TIRANTES ANCHOS
Al ser anchos otorgan soporte, sin incrus-
tarse en la piel, y evitan que se enganche el 
pelo en ellos.

DOBLE CAPA DE TELA
Evita que se transparente o marque la silue-
ta del busto.

Foto: top Medusa 2

INDUMENTARIA MEDUSA
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INDUMENTARIA MEDUSA

PARTE INFERIOR TIPO BIKER MEDUSA 2
Parte inferior reversible con 1 modo de uso y de preti-
na ancha. Posee una curva con broches a sus costados 
que permiten unirlo al top.

ES REVERSIBLE
Le otorga mayores oportunidades de uso a 
la indumentaria.

TIRO ALTO
Asegura la zona crítica del abdomen bajo.
Curva en la zona superior: añade atractivo 
visual y permite que al unirse con el top.

POSEE BROCHES EN AMBOS LADOS 
(CARA INTERNA Y EXTERNA)
Para permitir que se una al top.

POSEE PRETINAS DE REFUERZO 
Agregar estructura a la prenda e indican las 
zonas de uniones mediante broches.

Foto: parte inferior biker Medusa 2

INDUMENTARIA MEDUSA
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INDUMENTARIA MEDUSA

MODOS DE USO INDUMENTARIA 2
La indumentaria Medusa 2 propone 2 modos de uso 
entre la combinación top + parte inferior tipo biker.

A C

MODO DE USO A: ¡A MOVERSE!
Diseñado para las actividades dinámicas que las 
preadolescentes realizan, otorgando mayor cobertura 
y protección. En este modo de uso el top se une a la 
parte inferior mediante los broches a presión.

MODO DE USO C: ¡CAMINANDO POR LA VIDA!
Al poder separar las partes superior de la inferior, la 
usaría puede usar el top y/o la biker con su indumen-
taria cotidiana o de transcurso a alguna actividad en 
la que se requiera el uso del conjunto medusa.

INDUMENTARIA MEDUSA
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ATRIBUTOS Y VALORES DE MARCA

VERSATILIDAD DEL USO
El diseño de prendas versátiles que 
permiten diferentes modos de uso, 
que responden a las necesidades y 
actividades de las preadolescentes es 
un pilar fundamental de la marca, lo 
que se refleja en prendas con propues-
tas de cambio y un correcto calce de 
estas. Enfocarse en las actividades de 
las usuarias promueve comprender sus 
anhelos y deseos, buscando potenciar 
sus dinámicas y acompañarlas duran-
te un proceso de crecimiento en que 
estas van cambiando constantemente.

ASIMETRÍA DEL DISEÑO
Entiendo la asimetría como una 
disposición no simétrica de los rasgos 
o de las formas. El diseño de medusa 
valora las diferencias y las promue-
ve a través de curvas que generan 
diseños y motivos que le dan mayor 
protagonismo a la prenda y desvían 
la atención del cuerpo. De esta mane-
ra se propone mantener la asimetría 
y las curvas como una constante a lo 
largo del desarrollo de la marca.

INDUMENTARIA ATEMPORAL
Entiendo la preadolescencia como un 
período de transición que dura entre 
1-4 años, dependiendo de la persona, 
es clave identificar la importancia de 
una indumentaria de diseño atempo-
ral que acompañe a la usuaria a lo 
largo de este crecimiento. Definiendo 
las prendas atemporales como piezas 
que no están diseñadas pensando en 
las tendencias actuales que dominan 
en el mundo de la moda, sino en las 
que puedan perdurar en el tiempo y 
ser útiles en diferentes temporadas.

AMPLIO RANGO DE TALLAS
Todos los cuerpos son variados, sobre 
todo en un período como la prea-
dolescencia donde algunas niñas 
experimentan cambios drásticos de un 
día para otro, y otras al mismo tiempo 
se mantienen con un cuerpo similar al 
de la infancia. Es por esto que para 
medusa es vital tener un amplio rango 
de tallas donde cada niña preadoles-
cente pueda encontrar una prenda 
para ella, independientemente si 
cambia de 1 o 2 tallas en el transcurso 
de un año. Se plantea que la marca 
abarque desde la talla XXS a la XXL.

V ASAT T

DESARROLLO DE MARCA

COMODIDAD
Según la RAE (2021) la comodidad se define como una cosa necesaria para vivir a gusto y 
con descanso. Dentro de está definición la indumentaria de baño Medusa siempre buscará 

satisfacer las necesidades de las usuarias, promoviendo su bienestar y confort.

C
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NAMING: MEDUSA
El naming de la marca hace referencia a las medusas 
un grupo animal muy diverso (entre 1500 y 2000 
especies) y presente en todos los océanos mundiales. 
En cuanto a su tamaño, las hay muy pequeñas, de 
alrededor de un milímetro, y otras cuyos tentácu-
los pueden alcanzar varios metros de longitud. Son 
organismos muy adaptables a diferentes condiciones 
ambientales. Estas características se relacionan a los 
valores de la marca la cuál busca abrazar la diversi-
dad corporal de las preadolescentes en su proceso de 
crecimiento, además de ser adaptable a las diversas 
actividades como lo son las medusas a las condicio-
nes ambientales. Adicionalmente la forma ondulada 
de los tentáculos de la medusa se relacionan a las 
formas curvas usadas en el diseño del traje de baño y 
en la línea gráfica de la marca donde se utiliza como 
recurso. 

LOGO
Para el diseño del logotipo se escogió la tipografía 
Acumin Variable Concept la que fue deformada en 
Illustrator.

El diseño busca plasmar el concepto de diversidad y 
versatilidad de la indumentaria de baño medusa. En 
ella todas las letras tienen tamaños distintos pero a la 
vez todas tienen una misma altura, es decir son todas 
diferentes pero a la vez iguales.

CARTA CROMÁTICA
La carta cromática del primer 
proyecto de Medusa responde a 
colores inspirados en la diversidad 
de los colores de las medusas y 
sus matices pasteles apreciados 
en algunas fotografías marinas. 
Además responden a colores y 
combinaciones clásicas, que no 
pasan rápidamente de moda. El 
principal objetivo de la elección 
de estos colores tiene relación con 
transmitir energía, simplicidad, se-
guridad y cercanía, imaginando un 
espacio de liberación, comodidad y 
confianza.

IDENTIDAD DE MARCA

#ed87cf
R: 237
G: 135
B: 207

#4561d4
R: 69
G: 97
B: 212

#ba6ecc
R: 186
G: 110
B: 204

#73e0d6
R: 115
G: 224
B: 214

DESARROLLO DE MARCA
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DESARROLLO DE ETIQUETADO Y PACKAGING

ETIQUETADO
Para el desarrollo del etiquetado se aprovechó el recu-
so de las curvas en los bordes para darle un mayor 
sello identitario. Adicionalmente en la cara frontal se 
añadió la frase “la vida cambia, las tallas también” la 
cuál busca vincularse con las usuarias y entregar un 
mensaje positivo y cercano. Con respecto a la paleta 
de colores se decidió imprimir la cara frontal de un 
color y la cara trasera de otro, haciendo alusión a las 
prendas reversibles e irregulares.

PACKAGING 
Para el desarrollo del packaging se realizó una bolsa 
impermeable, para ello se seleccionó una tela con 
tales cualidades y un cierre a contraste. La función del 
packaging durables es que para que las usuarias pue-
dan guardar sus prendas en él sin que se produzcan 
filtraciones, separándose de las demás cosas que lleve 
en su mochila o cartera.

DESARROLLO DE MARCA

Imagen: packaging Medusa

Imagen: etiquetas Medusa
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Para la difusión de la marca y las prendas que con-
forman la primera serie, se realizó una sesión foto-
gráfica junto a 5 modelos que representan edades y 
cuerpos distintos, con el objetivo de hacer evidente la 
versatilidad de las prendas diseñadas para diferentes 
etapas durante la preadolescencia. Lo importante de 
la fotografía era transmitir la esencia y los valores de 
la marca, además del funcionamiento de las prendas, 
su estética y versatilidad.

Para el desarrollo de la sesión se contó solo con el 
trabajo de mujeres para fomentar un ambiente de co-
modidad para las niñas. Ximena González en fotogra-
fía, Génesis Comellin en maquillaje y peinado, Milena 
Valencia como asistente de producción y Valentina 
Valencia en producción. Las modelos para esta sesión 
fueron Jacinta (11 años), Josefa (13 años), Ignacia (15 
años), Marti (16 años) y Gracia (23 años).

Para las fotografías se le entregaron referentes de 
iluminación, poses y estilo de las fotos a la fotógrafa. 
La idea era transmitir energía, liberación y entre-
tención. Bajo esta línea las fotos se realizaron en el 
exterior y mediante un fondo intervenido con dibujos 
hechos con pintura.

Foto: detrás de escena sesión de fotos

FOTOGRAFÍA MEDUSA
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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: desarrollo de sitio web, redes socia-
les digitales (Instagram) y contacto con diversas 
agrupaciones y revistas digitales.

El sitio web tiene el objetivo de ser el principal canal 
de ventas en línea y comunicar la marca. El diseño del 
sitio se creó en base a pestañas dónde se encuentra 
la página principal como un resumen de contenido 
de la marca, luego la pestaña Soy Medusa donde se 
explican los valores de la marca, buscando generar 
cercanía y conexión con las usuarias. Además de la 
pestaña Indumentaria donde se muestran las prendas 
mediante fotografías y se puede acceder para su 
compra. En ella también se encuentra la descripción 
de productos, precios y una sección ¿Cuál es mi talla? 
donde la usuaria puede ingresar sus medidas para 
obtener la talla adecuada según la prenda.

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

Imagen: incio web Medusa

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN
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ESTRATEGIA DE DIFUSIÓNESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

Imagenes: web Medusa

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN
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ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

Imágenes: web Medusa, sección Cuál es mi talla

Ventana emergente ¿Cuál es mi 
talla? en la página de compra, en 
la que se les explica a las usuarias 
como tomar sus medidas para que 
puedan ingresarlas a las casillas  
y obtener la talla más adecuada 
según la prenda.

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN
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INSTAGRAM: @MEDUSA_CHILE
Según Cadem (2019) Instagram es la tercera red 
social más utilizada por los chilenos después de What-
sapp y Facebook. Ésta se destaca por la inmediatez 
de su contenido y las generaciones que más la utilizan 
son la generación “Z” entre los 13 a 21 años y los mille-
nials que se ubican entre los 22 a 35 años. El 35% de 
los encuestados declara que usa Instagram de manera 
constante, es decir, que al menos revisa la red social 
una vez cada hora. Mientras que un 28% declara que 
la revisa mínimo una vez al día (Cadem, 2019). En 
base a lo anterior, se crea un usuario en Instagram 
llamado @medusa_chile en donde se busca difundir 
la marca, compartiendo sus valores y esencia, median-
te publicaciones que buscan informar a las preado-
lescentes chilenas sobre el producto, pero además 
entregar contenido que promueva las actividades que 
las niñas realizan y la aceptación corporal.

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

Imagen: Instagram medusa_chile

Las ventajas de esta red social 
tienen relación con la interacción 
de las publicaciones con los usua-
rios, en donde podemos encontrar 
formatos gráficos y audiovisuales, 
como también medios perdurables 
(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 
funciones de encuestas, votaciones 
y preguntas, lo que genera mayor 
cercanía con el público objetivo.

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN
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REVISTAS Y AGRUPACIONES
Para la difusión de la marca se prevee contactar di-
versas agrupaciones y revistas con un enfoque feminis-
ta y/o de slow fashion que den a conocer y den vitrina 
al proyecto, explicando sus valores y comunicando la 
problemática avarcada, utilizando en ellas las image-
nes de campaña generadas. Al escribir este informe 
ya se contactó a Tremendas, colectivo de jóvenes y 
adolescentes empoderadas que se agrupan en una 
plataforma colaborativa, a quienes les interesó mucho 
la naturaleza del proyecto y les encantaría compar-
tirlo. Se contactará también a Viste la calle, Quinta 
trends y ModaCL, plataformas que generan artículos 
que hablan, entre otros temas, sobre moda sostenible 
y diseño de autor. También se contactará a blogs 
enfocados en el trabajo de referentes femeninos como 
Genias y Franca magazine.

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN
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Para el desarrollo e implementación de la Marca 
medusa, se define un modelo de negocios 
el cual posee gastos relacionados a la inversión inicial, 
los que se basan principalmente en la construcción 

ESTRATEGIA COMERCIAL

de la marca en temas legales y comerciales, junto al 
desarrollo de un sitio web. Como costos variables se 
encuentran el precio del producto por unidad y el pac-
kaging. Finalmente para los costos fijos se determinan 

los precios de arriendo de un lugar físico para almace-
nar el stock, un sueldo fijo a la diseñadora y directora 
de Medusa, además de los costos de mantención del 
sitio web mes a mes.

INVERSIÓN INICIAL

Registro de marca

Diseño página web

Patente comercial

TOTAL

COSTOS VARIABLES

Materiales de confección (promedio)

Costo de confección

Etiquetas 

Packaging

TOTAL X UNIDAD

PRECIO X CONJUNTO $ 45.000 CLP

COSTOS VARIABLES

Manteción página web

Sueldo

Arriendo bodega

Hosting

TOTAL

Ingresos 

Costos Variables 

Costos Fijos

Utilidad Neta

Flujo de Caja 

$ 148.000 clp

$ 600.000 clp

$ 48.000 clp

$ 796.000 CLP

$ 5.000 clp

$ 5.000 clp

$ 600 clp

$ 1.500 clp

$ 12.100 CLP

MENSUAL

$ 16.000 clp

$ 1.000.000 clp

$ 80.000 clp

$ 7.350 clp

$ 1.103.350 CLP

ANUAL

$ 192.000 clp

$ 12.000.000 clp

$ 960.000 clp

$ 88.200 clp

$ 13.240.200 CLP

AÑO 0

$ - 796.000

AÑO 1

$ 22.500.000

$ 6.050.000

$ 13.240.200

$ 3.209.800

$ 3.209.800

AÑO 2

$ 24.750.000

$ 6.655.000

$ 13.240.200

$ 4.854.800

$ 4.854.800

Crecimiento 10% Crecimiento 5%Crecimiento 5% Crecimiento 5%

AÑO 3

$ 25.987.500

$ 6.987.750

$ 13.240.200

$ 5.759.550

$ 5.759.550

AÑO 4

$ 27.286.875

$ 7.337.138

$ 13.240.200

$ 6.709.538

$ 6.709.538

AÑO 5

$ 28.651.219

$ 7.703.994

$ 13.240.200

$ 7.707.024

$ 7.707.024

ESTRATEGIA COMERCIAL
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MODELO CANVAS

SOCIOS CLAVES

Proveedores de materiales 

Modelistas y costureras

Showrooms y espacios colabo-

rativos de venta

Revistas y plataformas de 

moda

Revistas y plataformas femi-

nistas

ACTIVIDADES 

CLAVES

Diseño de prendas

Testeo de prendas

Logística de confección

Venta, post-venta y despacho

Promoción y difusión de 

prendas

Reuniones con red de con-

tactos

PROPUESTA DE VALOR

Indumentaria de baño diseña-

da para preadolescentes

Prendas multifuncionales (3 

modos de uso)

Diseños atemporales con va-

riaciones en la carta cromática

Espacio de fomento a las 

niñas

Amplio rango de tallas

RELACIÓN CON CLIENTE

Directa

Atención en puntos de venta y 

asesoría sobre el uso correcto 

de la indumentaria.

Indirecta

A través de redes sociales 

y sitio web para difusión y 

comunicación de los valores 

de marca.

Etiquetado

CANALES

Sitio web

Redes sociales

Marketplace 

SEGMENTOS DE CLIENTES

Usuaria primaria (directa)

Niñas preadolescentes chilenas 

entre 11 y 15 años; tomando en 

cuenta que el rango de edad 

preadolescente varía de acuerdo 

a factores socioculturales, bioló-

gicos y personales. 

Usuario secundario (indirecto)

Principalmente madres, padres 

y/o cuidadores que pertene-

cen a un nivel socioeconómico 

medio-alto o alto, consumidores 

de marcas locales. Comprenden 

la complejidad del desarrollo 

de la preadolescencia, y están 

preocupados por la influencia 

de la sociedad y los medios en 

sus hijas.

RECURSOS CLAVES

Materiales de calidad

Manufactura de las prendas

Fotografías de prendas

Programador de sitio web y 

carro de compras

Asociación puntos de venta

ESTRUCTURA DE COSTOS

COSTOS VARIABLES

Materia prima (telas, hilos, broches)

Etiquetas 

Costo de confección.

Packaging.

Pago de comisión a los marketplace.

COSTOS FIJOS

Mantención de sitio web

Renovación dominio web

Sueldo diseñadora/fundadora

FUENTES DE INGRESOS

Postulación a fondos

Venta de prendas

ESTRATEGIA COMERCIAL
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FINANCIAMIENTO

SERCOTEC CAPITAL SEMILLA 
EMPRENDE
Es un fondo concursable de 
3.500.000 que apoya la puesta en 
marcha de nuevos negocios con opor-
tunidad de participar en el mercado. 
Pueden postular personas mayores de 
18 años sin inicio de actividades de 
primera categoría ante el SII.

FONDART DISEÑO
Fondo que otorga financiamiento total 
(máx. 20.000.000) o parcial para 
proyectos de investigación, creación 
y producción y difusión, enfocados 
al desarrollo de productos, bienes 
y/o servicios de significación cultural, 
vinculados a los ámbitos disciplinares 
del diseño y que aporten algún grado 
de innovación (introducción de nuevos 
procesos, técnicas o métodos) y/o 
generación de valor para el desarrollo 
de esta disciplina.

SERCOTEC CAPITAL ABEJA 
EMPRENDE
Es un fondo concursable de 
3.500.000 que apoya la puesta en 
marcha de nuevos negocios liderados 
por mujeres con oportunidad de par-
ticipar en el mercado. Pueden postu-
lar mujeres mayores de 18 años que 
deseen emprender sin haber iniciado 
actividades de primera categoría ante 
el SII.

SEMILLA CORFO
El Fondo entrega hasta 25 millones 
de pesos, con la intención de apoyar a 
quienes quieren iniciar o potenciar un 
negocio que detecte una oportunidad 
y que sea diferenciador en el mercado. 
Los principales requisitos de postu-
lación son: Ser mayor de edad, no 
haber iniciado actividades de primera 
categoría ante el SII y contar con 
residencia en Chile.

Para financiar el proyecto se buscará aportes a través 
de fondos concursables. Tras una búsqueda de estos 
fondos se encuentran 4 opciones a postulación que se 
relacionan con las características de la marca.

ESTRATEGIA COMERCIAL
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Medusa siempre buscará ser un espacio de apoyo y 
contención, que promueva la identidad e indepen-
dencia de todas las niñas, dándoles la posibilidad de 
modificar la indumentaria según sus necesidades y 
combinar las piezas como mejor les parezca.

Finalmente considerando los residuos textiles genera-
dos en la producción de la indumentaria Medusa es 
de suma importancia las alianzas estratégicas que se 
realicen con empresas de reciclaje textil como ECOCI-
TEX, empresa que convierte la ropa en mal estado y 
retazos de tela en hilado de textil reciclado.

Dentro de las proyecciones de Medusa se encuentra 
en primer lugar postular a los fondos concursables: 
Sercotec Capital Semilla Emprende, Sercotec Capital 
Abeja Emprende, Fondart Diseño y Semilla CORFO, 
que den pie para la puesta en marcha. 

Por otro lado, se encuentra el diseño de nuevas piezas 
que se unan a la indumentaria ya desarrollada, las 
cuáles respondan a otros puntos críticos menos men-
cionados, pero no menos importantes como la espalda 
y los brazos. Para estos dos casos en específicos surge 
la idea de tops ajustables con mayor cobertura en la 
zona trasera superior y mangas que se unan al diseño 
mediante broches. Esto con la idea se seguir incre-
mentando en número de posibles usuarias, buscando 
responder a sus necesidades específicas.

Dentro de las proyecciones siempre se deben tener en 
cuenta los pilares de: comodidad, versatilidad del uso, 
atemporalidad, asimetría del diseño y producción de 
un amplio rango de tallas; los cuales sientan la base 
para el desarrollo de una indumentaria cercana y de 
acompañamiento en el período de la preadolescencia.

PROYECCIONES
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simbólico (pensando en gustos y preferencias). 
Iniciando la investigación nunca pensé qué abriendo 
una encuesta sobre indumentaria e incomodidad, el 
tema del traje de baño como una prenda que afec-
ta negativamente la autoestima de muchas mujeres 
se repitiera tanto. Si bien en mi caso la experiencia 
había sido similar, el recibir el relato de más de 70 
mujeres que me contaron abiertamente sobre historias 
traumáticas en relación a la prenda me abrió los ojos. 
Adicionalmente al entrevistar a niñas y darme cuenta 
que el problema con la prenda de baño seguía igual, 
rápidamente encontré mi causa.

Al investigar más y leer al respecto, aprendí de temas 
relevantes como la sexualización, objetivación del 
cuerpo y el adultocentrismo. Temas poco mencionados, 
a pesar de ser su relevancia, sobre todo al hablar de 
sexualizacion infantil, donde muchas veces se confunde 
la expresión de las niñas, versus lo que la sociedad 
realmente les impone promoviendo como ideal a la 
mujer adulta canónica, mediante los medios de comu-
nicación, las redes sociales y el mercado. 
Más adelante en el desarrollo de los atributos y 
la propuesta de diseño en sí, fue muy interesante 
encontrarme con métodos de diseño que poco había 
utilizado a lo largo de mi carrera y ver como median-
te diferentes herramientas se pueden llegar a resulta-
dos muy interesantes. En este sentido la situación de 

Luego de haber trabajado un año desarrollando 
indumentaria de baño para preadolescentes, mi paso 
por la carrera de diseño me hace más sentido. No 
podría haber llegado a resultados similares sin tener 
en consideración lo más importante para este proyec-
to, las usuarias, aquellas niñas preadolescentes que no 
se sienten cómodas con sus trajes de baños actuales y 
han renunciado a ciertas actividades por una indu-
mentaria no adecuada para ellas. 

Siempre supe que quería trabajar abarcando temas 
que para mí son relevantes; la indumentaria como una 
forma de comunicación y cambio, y las mujeres cómo 
segmentado históricamente más abandonado en el 
diseño y el la sociedad. El hecho de que existan mo-
vimientos a nivel mundial, como por ejemplo la nueva 
ola feminista, da muestra de un gran generación de 
cambio que está dispuesta a generar espacios de 
conversación y análisis crítico sobre estas problemáti-
cas. Adicionalmente, estos mismos espacios impulsan 
que tanto mujeres como niñas tengan más opciones, 
sin segmentar en solo una alternativa. La finalidad de 
este proyecto es darle a las niñas, dentro de un aba-
nico de posibilidades, la posibilidad de elección para 
que sean ellas quienes elijan cómo se sienten más 
cómodas al vestir y así poder crear una sociedad más 
inclusiva en todos los ámbitos, no solo en temas de 
tallas, si no también, en temas de acople emocional y 

pandemia fue un gran desafío pero también una gran 
oportunidad para conocer nuevas formas de inte-
racción y obtención de información con las usuarias. 
Asimismo, el desarrollar la prenda fue un proceso de 
prueba y error, dónde mediante testeos e iteraciones 
constantes puede llegar a un resultado del que hoy 
día me siento orgullosa. 

Medusa me entregó mucho, porque no es tan solo el 
fin de un proyecto y de mi carrera universitaria, sino 
que es una puerta que se abre a la interacción y con-
versación con las usuarias, priorizando el trato digno y 
la ética en el diseño. Puedo decir que en el término de 
mi carrera tengo más claro porque el usuario, o mejor 
dicho las personas, son el centro de lo que estudio y 
hago. Buscando mejorar la vida y el bienestar de las 
personas de una niña a la vez.

Finalmente, se debe considerar que el futuro es inclu-
sivo, desde las niñas preadolescentes hasta el medio 
ambiente; como personas que trabajamos en el diseño 
tenemos que tener en consideración toda esta gama 
de espectros para construir un diseño centrado en los 
usuarios que respete a todas las criaturas y seres. Así 
como abogar para que se abran más espacios de pro-
moción (por ejemplo fondos concursables) que animen 
a profundizar en estos temas.
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