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Resumen 

 

Este trabajo se centra en un análisis crítico sobre la lencería como producto, orientado 

específicamente al corpiño, a través de una perspectiva que nos permite visualizar y 

comparar los distintos intereses sobre el aspecto del cuerpo, que se perseguían en 

cada etapa histórica.  

Para ello se realizó una línea de tiempo que comienza con el fin del corset, iniciándose 

la Primera Guerra mundial, hasta la actualidad. De la totalidad de los productos se 

seleccionaron cinco casos específicos, basados en un objeto de estudio: “La relación 

de la lencería con la mujer objeto”, de ellos se analizaron aspectos morfológicos, 

formales, simbólicos y tecnológicos, acompañado de su contexto histórico. 
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Marco teórico metodológico 

 

El trabajo se basa en la metodología desarrollada desde la Cátedra de Historia del 

Diseño Industrial de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, la cual propone un trabajo 

práctico anual de investigación según una metodología desarrollada por la Cátedra. 

Sus objetivos se basan en comprender y explicar la emergencia contemporánea de 

productos, artefactos y sistemas de uso cotidiano, sistematizar la búsqueda y 

problematizar los temas como paso previo a la proyectación. Con ese insumo, se 

pueden establecer los parámetros básicos con los cuales se buscará resolver un 

producto o sistema en particular. Dicho de otro modo, se espera que al final de este 

recorrido se pueda pensar integralmente el problema, desarrollando pensamiento 

crítico que permita formular una estrategia personal para diseñar o plantear nuevos 

productos. El trabajo práctico se inicia con la elección del tema y la mirada personal 

sobre el mismo, esto es su Objeto de Estudio (OE) y la creación de una línea de 

tiempo (LT). La redacción del OE es vital para comprender que es una investigación y 

lo que significa el recorte que se debe abordar para generar un nuevo conocimiento. 

Paralelamente al OE se lo acompaña con hipótesis principales e hipótesis secundarias 

y eventualmente hipótesis por “campos”. Luego se propone determinar continuidades y 

rupturas en la propia LT para seleccionar casos emblemáticos que permitan 

desarrollar el OE y verificar las hipótesis iniciales. De esta manera se encara también 

la cuestión de los cambios tipológicos que experimentan los productos a lo largo del 

tiempo y se realizan gráficos elementales. Con esta selección de casos se realizan 

cuadros comparativos con descripciones sobre cuestiones estético formales, 

tecnoproductivas, de uso, simbólicas y contextuales y se aplica la bibliografía 



 
 

específica y la bibliografía complementaria como para redactar una monografía final. 

El trabajo culmina con una propuesta en “prospectiva” es decir la generación de 

pautas para diseñar nuevos productos. 

 

Introducción 

 

El tema seleccionado responde a inquietudes de carácter personal respecto a 

cuestiones socioculturales que fueron llevando a cambios en el modo de uso, la 

significación, la manera de vestir y la forma en cada etapa histórica de la lencería.  

Este trabajo se encuentra orientado a la artificialidad del cuerpo impuesta en relación a 

la lencería, desde el producto físico hasta recursos como la publicidad; a causa del 

surgimiento de ciertos estereotipos, en estrecha relación con la heteronormatividad, 

producto de creencias patriarcales fuertemente impuestas. 

Los casos más emblemáticos seleccionados de la historia tienen un factor común, que 

es la forma en la que de alguna u otra manera, se quiere realzar, exagerar o dar una 

imagen falsa o configurada de lo que realmente es el cuerpo. Los medios de 

comunicación y los íconos como estrellas de cine influyeron en gran parte de estos 

factores, de por qué se quiere lucir de esta manera. Se podría decir que desde el 

momento en el que se generó la idea de “estereotipo” se comenzó a querer seguir 

determinados cánones de belleza, según la época. Desde la publicidad la mujer es 

sexualizada de una manera que pasa a convertirse en objeto, y en este aspecto los 

estereotipos ayudan a esa mirada social. 

En relación a lo planteado. ¿Cuál es el objeto de exponer el cuerpo como un objeto de 

deseo hacia los hombres destinado finalmente a las mujeres? ¿Qué provocan estos 

anuncios sexistas realmente?.1 ¿Por qué se asocia la heteronorma a estos productos 

en publicidades?  

¿La forma (femenina) sigue a la función (masculina)?2 

Resulta interesante citar a la diseñadora Griselda Flesler, donde se realiza un 

planteamiento acerca de la cuestión de género instaurada en la sociedad. 

Para entrar en tema, cabe aclarar que la distinción de género es una creación del 

patriarcado. El machismo es el generador de la idea de la mujer débil, y mujer objeto.  

Existe y existió una idea de subestimación hacia la mujer.  3“Este hecho de 

subestimación en la categoría de persona hacia las mujeres habla de la razón 

patriarcal y el androcentrismo, que en su concepción del mundo ubica al hombre en su 

centro de desarrollo, es decir, asigna lo masculino al mundo de la razón separada  del  

instinto y la pasión, rasgos de “debilidad” designados a las mujeres, por lo general. “4 

Antecedentes históricos 

                                                           
1 "Los anuncios y venta de productos promueven la dismorfia corporal y la obsesión en las chicas por aspirar a una 

definición de belleza inalcanzable. " Hayat Rachi, creadora de Neon Moon (marca de lencería feminista). 

2
 Griselda Flesler- Diseño y teoría feminista 

3
 El concepto de género no se refiere a un “sector” o “grupo vulnerable” de la sociedad.  Generalmente  cuando  se  

utiliza  esta  palabra  para  denominar  a  este  tipo  de  grupo  es  porque  se  está  usando  como  sinónimo  de  
mujeres  que  a  su  vez  se  identifican como constitutivas de un grupo vulnerable.  Es importante entender que las  
mujeres no somos un grupo o minoría social porque conformamos la mitad de la  humanidad  así  como  los  hombres  
son  la  otra  mitad.    Tampoco  constituimos  un  grupo  vulnerable.    A  lo  sumo  podríamos  ser  un  grupo  
vulnerabilizado  por  el  patriarcado  y  las  estructuras  de  género.  Por  su  parte,  el  género,  jamás  puede  utilizarse 
para referirse a ningún grupo de personas, vulnerables o no, porque como se ha repetido, el género hace alusión a la 
construcción social de lo femenino y lo masculino de manera dicotómica y jerarquizada.  
 FEMINISMO, GENERO Y PATRIARCADO -Alda Facio (pag 20). 
4
 “Estudios de género, feminismo y sexualidad.” Carlos Mejía Reyes, Cabral Veloz Blanca Elisa y Pizarro Hernández 

Karina. (2014) p107 



 
 

La llegada del corpiño se impone como necesidad durante la Primera guerra mundial. 

Con los hombres en el frente, las mujeres, se hacen cargo de las tareas cotidianas con 

todas sus consecuencias. Durante cuatro años trabajarán en el sector servicios, en las 

fábricas y en el campo. Además, el metal que se utilizaba para realizar los corsés se 

requería para la fabricación de material bélico. 

La alegría del final de la Primera Guerra Mundial se tradujo en coloridas prendas, 

mezcla de texturas y estampados, y cambios en la silueta. La altura de la cintura y el 

largo de los vestidos se fue modificando, dando lugar a la característica morfología de 

la época: los vestidos flapper. Suelto, cómodo y ligero, el flapper dress liberaba a las 

mujeres del corset, rompiendo con todo lo que este significaba y representando a una 

nueva mujer. 

Es en la década de 1920 cuando las mujeres empiezan a luchar por sus derechos. 

Quieren votar y comienzan a introducirse en el mundo laboral. Esto trae como 

consecuencias que requieran de piezas más cómodas, fáciles de usar y funcionales. 

Esto se ve representado en la reducción de la falda que llegaba a los tobillos, a la 

rodilla. Aparecen el traje sastre (de dos piezas) y los pantalones, cosa que se le debe 

a la importantísima modista francesa Coco Chanel, en los años 30. 

La primera gran revolución del sector llegó tras la II Guerra Mundial con la 

incorporación del nylon, tejido que se usaba entonces en la fabricación de paracaídas 

y que permitió una producción masiva. 

Acabado el conflicto bélico, la sociedad deseaba volver a soñar con el glamour de 

Hollywood. En Los Ángeles triunfó Frederick Mellinger con su diseño The Rising Star, 

considerado el primer sujetador push up. El aviador Howard Hughes quiso que su 

actriz preferida, y amante, Jane Russell apareciera en la película El Forajido de 1943 

luciendo un pecho emergente, y para ello encargó a su ingeniero aeronáutico que 

diseñara un corpiño que hiciera el busto puntiagudo. 

Los años 60 fueron una época de cambio social. El corpiño se convirtió en muchos 

círculos feministas una prenda opresora. 

“Los sujetadores son un invento ridículo, pero si haces que ir sin ellos sea una norma, 

te estás sometiendo a otra represión”. 5 

Si anteriormente el deseo había sido marcar el pecho a través de sofisticados 

artilugios, los sesenta trajeron la reacción opuesta. 

Es una época de culto al cuerpo, de deporte, adelgazantes y esteroides. Aparece la 

tanga y el body, el liguero vuelve, el negro gusta, la ropa interior se vuelve deseable. 

Objeto de estudio 

Siendo el objeto de investigación “La lencería en relación a la mujer objeto”, se 

pretende abarcar acerca de la problemática de la mujer sexualizada, objeto de deseo. 

Desde la publicidad, y desde el producto mismo, siendo el fin aparentar algo que no se 

tiene. La lencería es un producto que cubre al cuerpo, por ende, en publicidades se 

muestran cuerpos perfectos.6 ¿A qué se debe esta asociación entre la ropa interior y la 

objetivación del cuerpo? Probablemente a patrones culturales asociados a conductas 

machistas devenidas de antecedentes históricos, donde quienes diseñaban eran 

hombres. 

                                                           
5 Autora feminista Germain Greer expresa en su libro The Female Eunuch (1970) Reino Unido. 
6 "Además de satisfacer la necesidad básica del vestir, se puede ver que la indumentaria se traslada a un estado más simbólico, ya 
que se comienza a hablar de un medio de comunicación en donde el cuerpo es el protagonista y su vestimenta es una extensión 
de sí mismo." Carolina Castro Tegaldo, Lencería a medida. Diseño de colección según los estereotipos corporales y la demanda de 
la sociedad argentina. 



 
 

A partir de esta problemática se plantea, entre otras cuestiones. ¿Con qué fin se hace 

uso de este tipo de productos, que juegan con aparentar o realzar una imagen falsa 

del verdadero cuerpo? ¿Acaso si no existiera el patriarcado se seguiría usando este 

tipo de productos? 

Hipótesis  

Dado los interrogantes en base a la problemática de género surgen distintas 

afirmaciones interesantes, obtenidas a partir del objeto de estudio a investigar. 

Hipótesis principales 

“La mujer contemporánea oscila entre sujeto y objeto, ella decide sobre su cuerpo, si 

mostrarlo o no.” 

“La lencería ha estado orientada a que los cuerpos de las mujeres entraran dentro de 

los cánones de belleza creados por una sociedad patriarcal.” 

“Los estereotipos de mujer plantean en la actualidad un corsé imaginario.” 

“Los estereotipos actuales plantean una imagen falsa de naturalidad.” 

Hipótesis secundarias 

“A pesar de los adelantos tecnológicos, para la industria textil todavía se requiere 

mano de obra”. 

“Cada estilo de lencería se adapta a la comodidad y elección de cada mujer” 

“El producto cambia ya que el mismo cuerpo cambia” 

 “Los elementos de la lencería tienen como fin llevar a la imagen mental de la 

desnudez y el sexo”. 

“El desarrollo de la lencería acompañó la liberación mental femenina” 

“Con el paso del tiempo se buscó cada vez más la comodidad” 

“A lo largo de los años existió un paso de lo reprimido a lo liberal en cuanto a la forma 

de vestir” 

“La liberación de los cuerpos no significó la verdadera liberación al sistema social 

establecido.” 

“La forma de vestir de cada época, ha determinado la forma que debe tener la 

lencería” 

"La lencería ha sido un reflejo del pensamiento de cada época". 

“Las tendencias y necesidades se trasladaron a la forma de vestir de cada etapa 

histórica.” 

“La lencería en la actualidad es por y para la mujer, lo que anteriormente era para la 

sociedad.” 

Línea de tiempo 

Se realizó un recorte a partir de la separación del corset a la lencería de dos piezas. A 

partir del año 1905, aproximadamente. Como antecedente se tomó el desarrollo del 

corset hasta la fecha de su desaparición como tal. 

Se indica un recorte con los casos influyentes, con estrecha relación al objeto de 

estudio analizado. 

Quiebres 

A partir de la investigación de los productos en la historia, conociendo el por qué de 

cada uno, debido al contexto social al que están ligados, se seleccionaron los casos 

con mayor relevancia en cada campo (Simbólico, formal, funcional, tecno constructivo 

y tipológico); a continuación se detallarán los casos significativos y la explicación de la 

elección de cada uno. 

Casos seleccionados 



 
 

Se menciona una breve descripción de los cinco casos, seleccionados a partir de cada 

quiebre anteriormente detallado; estos se encuentran en estrecha relación al objeto de 

estudio. Todos ellos buscan resaltar la zona del busto generando una imagen falsa del 

cuerpo. 

Tipologías 

A partir del amplio abanico de productos que surgieron a lo largo de la historia, se 

pueden distinguir distintos tipos de lencería, que se encuentran en relación al contexto 

social, y las tecnologías aplicadas, las cuales marcaron nuevos usos y formas que 

distinguen a un producto específico como tal. Las tipologías de cada caso se 

encuentran mencionadas en las siguientes láminas. 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

AIO (actividades, intereses, opiniones) del usuario. 

El usuario que utiliza este tipo de productos en la actualidad, son mujeres de entre 20 

a 40 años, mayormente, con una vida sexualmente activa, que disfruta de verse bien, 

se siente bien con su cuerpo y con ella misma. 

En base a una encuesta realizada, un porcentaje de mujeres hacen uso de este tipo 

de lencería para todo momento, de manera rutinaria, ya que les es cómodo o 

simplemente quieren realzar su autoestima (44%). Otro porcentaje lo utiliza 

únicamente para encuentros con su pareja u ocasiones especiales (56%). La lencería 

viste la zona más íntima de la mujer y gusta de que su cuerpo se vea mejor. Resalta el 

mismo cuerpo, lo embellece. 

Conclusiones y estrategia personal 

Para finalizar la investigación, se puede mencionar que, como primer punto a enunciar, 

la variedad de productos en el mercado se ha ido ampliando a medida que 

trascurrieron los años; en la actualidad podemos encontrar mayor libertad para la 

elección de lencería, que responde a distintos intereses. Esto se debe en parte a la 

globalización y los medios de comunicación, que permiten a las empresas producir sin 

límites territoriales; pero estas cuestiones aportaron a la vez mayor capacidad 

competitiva entre las compañías. 



 
 

La lencería ha sido uno de los íconos más claros de expresión de la mujer, a través de 

ella expresa su contento o descontento social, ella decide sobre su cuerpo y lo que 

lleva en él. La ropa interior ha descrito muchos de los momentos claves de la historia, 

se ven sus cambios como consecuencia de sucesos de importancia sociocultural. 

“En la evolución paulatina de las épocas se han hecho notar los cambios del rol de la 

mujer y la lencería ha sido testigo y cómplice de esos cambios; a raíz de esta 

complicidad, la importancia que la mujer le da a su ropa interior; el lugar que ocupa 

como concepto y como significado.”7 

Para las empresas es de gran importancia el estudio de tendencias de mercado, el 

análisis de la cultura y los nichos, el consumidor debe verse representado por la 

marca/empresa. 8 

Valdés Rodríguez (2004) expresa que "Las culturas demarcan los comportamientos y 

preferencias de los consumidores". 9 

Si se realiza un recorrido por la línea histórica se puede ver cómo se priorizó la 

comodidad en determinadas épocas, y cómo se priorizó la estética exuberante en 

otras. Se puede notar con claridad una cresta marcada entre la etapa de la guerra y 

posguerra, (1914-1930) donde se priorizó la comodidad; y los años ‘50, donde se 

marcó el verdadero quiebre de la exageración de las curvas. 

Por otro lado, y para concluir, cabe mencionar que, la sociedad se encuentra en una 

transición, en gran parte del mundo, la mirada machista no se encuentra en la misma 

condición que hace unos quince años. Resultará dificultoso derribar esta mirada, 

instaurada desde los inicios de la historia. Pero cierto es que se seguirá contendiendo 

sobre esta cuestión, cada vez con mayor intensidad. 

Teniendo en cuenta estas cuestiones, se podría pensar en un nuevo producto, con 

mirada a futuro que, como objetivo tome los aspectos antes mencionados, 

adaptándose a distintos tipos de cuerpo y comodidad. Pertenecería a mujeres con un 

status social de un alto nivel adquisitivo, ya que se trataría de un producto costoso, por 

las prestaciones que brinda. 

Se tomarían características de alto avance tecnológico. La idea es, que dependiendo 

qué se quiera llevar puesto, se indique colores, texturas y tipos de relleno, en una 

pantalla inalámbrica, adaptada al producto, en forma de pulsera/reloj. 

La tecnología a elegir es una ya existente, pero que se encuentra todavía en 

investigación. Se trata de una técnica que permite el movimiento de los textiles a 

causa de señales que se les manden mediante un dispositivo, a partir de pequeños 

impulsos de señal eléctricas. Se trata de un material llamado oricalco, posee 

características que le brindan memoria al material. 

En cuanto a las áreas de pauta, se mantendría el área de pauta principal, la superficie 

en contacto con la piel. Las áreas de pauta secundarias, como las sujeciones al 

cuerpo, en este caso cambian con respecto a lo impuesto en el mercado, pero a la vez 

se mantienen como tales. 
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