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EL SISTEMA MODA EN MEDELLIN: UN RELATO SOCIO-HISTORICO DE LA MODA EN MEDELLIN EN 

EL SIGLO XX 

INTRODUCCIÓN Y PROBLEMATIZACIÓN 

En este escrito, trataremos de describir en un relato sociológico el desarrollo histórico y social que 

ha tenido la moda en Medellín a partir de 1900 hasta el 2000. Según Inexmoda, άŜƭ рл҈ ŘŜ ƭŀ 

producción textil nacional sŜ ƘŀŎŜ Ŝƴ !ƴǘƛƻǉǳƛŀέΣ ȅ Ŝƭ ŜǇƛŎentro de toda esta producción es la ciudad 

de Medellín1, lo que perfila a la ciudad como la capital textil del país. 

En este relato nos preguntaremos por empresarios, modistas, estilistas, modelos, consumidores y 

en general por la sociedad que hace parte de lo que ciertos Fashionistas y estudiosos italianos del 

tema, han denominado ά{ƛǎǘŜƳŀ aƻŘŀέ2 (Fashion System) (Corbellini & Saviolo, 2014).  

En palabras de Dalia Gallico preguntarse por el sistema moda es dejar atrás άƭƻǎ ŘƝŀǎ Ŝƴ ǉǳŜ ǎƽƭƻ ǎŜ 

hablaba ŘŜ ŘƛǎŜƷŀŘƻǊŜǎ ȅ ŘŜ Ŏŀǎŀǎ ŘŜ ƳƻŘŀέ (CROMOS, 2012) y centrarnos en que existe (y ha 

existido) toda una red que involucra a todos los sectores de la sociedad, en la producción, desarrollo 

y consumo de moda, es decir un espacio más amplio donde tiene cabida el arte, la música, la 

gastronomía, el mobiliario3, el futbol, el espectáculo, en general la cultura en sí.  

Nuestra hipótesis es que esta red o sistema, ha existido durante el siglo XX en Medellín y ha definido 

la forma en que la ciudad se ha venido vistiendo, pero también desarrollando y que este desarrollo 

corresponde unas etapas con características muy específicas constituidas en el concepto de la Moda 

que modifican y han modificado a la sociedad de Medellín en su conjunto. El análisis estará orientado 

por las construcciones sociológicas de G. Simmel, T. Veblen, J. Baudrillard y otros, y bajo la 

perspectiva metodológica propuesta por E. Auerbach. 

METODOLOGÍA 

Para responder a nuestra hipótesis haremos un análisis de tipo socio histórico enmarcado en los 

postulados de E. Auerbach y su estudio sobre la Mímesis4 donde introduce el método de 

άƛƴǘŜǊǇretacióƴ ŦƛƎǳǊŀƭέ (Bartra, 1987), la cual άŜǎǘŀōƭŜŎŜ ǳƴŀ ŎƻƴŜȄƛƽƴ ŜƴǘǊŜ Řƻǎ ŜǾŜƴǘƻǎ o personas, 

de tal manera que la primera se significa no sólo a sí misma sino también a la segunda, mientras 

ǉǳŜ ƭŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ƛƳǇƭƛŎŀ ƻ ǊŜŀƭƛȊŀ ŀ ƭŀ ǇǊƛƳŜǊŀέ (Auerbach, 1951). Es decir, un hecho no puede ser 

únicamente considerado de manera aislada, con una ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ǇǊƻǇƛŀ ȅ ŀǳǘƽƴƻƳŀΣ άsino que 

ǘŀƳōƛŞƴ ǎŜ ƭƛƎŀ ŀ ƻǘǊƻ ŜǾŜƴǘƻ ŀƭ ǉǳŜ ŎƻƴŦƛǊƳŀΣ ǎƛƴ ǇŜǊŘŜǊ ǇƻǊ Ŝƭƭƻ ǎǳ ǊŜŀƭƛŘŀŘέ ό.ŀǊǘǊŀΣ мфутύ. En este 

sentido los dos eventos o las dos personas crean entre sí una relación en un plano superior, para 

nosotros eǎǘŜ Ǉƭŀƴƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊ Ŝǎ ά[ŀ aƻŘŀέ. 

                                                           
1 ±ŜǊΥ άaŜŘŜƭƭƝƴ ȅ !ƴǘƛƻǉǳƛŀΣ ƭƝŘŜǊŜǎ Ŝƴ /ƻƭƻƳōƛŀ ŘŜƭ ǎŜŎǘƻǊ ǘŜȄǘƛƭ ȅ ŘŜ ŎƻƴŦŜŎŎƛƽƴέΦ DƻōŜǊƴŀŎƛƽƴ ŘŜ !ƴǘƛƻǉǳƛŀ 
(URL http://www.antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/8425-medellin-y-antioquia-lideres-en-
colombia-del-sector-textil-y-de-confeccion-) 
2 5ŜōƛŘƻ ŀƭ ōƻƻƳ ǉǳŜ Ŝƭ άaŀŘŜ ƛƴ Lǘŀƭȅέ tuvo gracias a el compromiso de grandes casas como Giorgio Armani 
en la década de los ochentas. ±ŜǊΥ /ƻǊōŜƭƭƛƴƛΣ 9ǊƛŎŀ ȅ {ŀǾƛƻƭƻΣ {ǘŜŦŀƴƛŀΦ άManaging Fashion and Luxury 
/ƻƳǇŀƴƛŜǎέнлмлΦ 
3 Ver: El Sistema Moda, en http://www.inexmoda.org.co/Elsistemadelamoda/tabid/5345/Default.aspx. 
Inexmoda 
4 ±ŜǊΥ !ǳŜǊōŀŎƘΣ 9Φ άaƛƳŜǎƛǎΥ [ŀ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ Ŝƴ ƭŀ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊŀ ƻŎŎƛŘŜƴǘŀƭέ мфрм 

http://www.antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/8425-medellin-y-antioquia-lideres-en-colombia-del-sector-textil-y-de-confeccion-
http://www.antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/8425-medellin-y-antioquia-lideres-en-colombia-del-sector-textil-y-de-confeccion-
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Esta metodología ŘŜ άInterpretación CƛƎǳǊŀƭέ ƴƻǎ ǇŜǊƳƛǘŜ ŀƴŀƭƛȊŀǊ ƭŀ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊŀ ŘŜ ƭŀ ŞǇƻŎŀ, radio 

novelas y telenovelas, eventos cruciales en la vida de la ciudad, así como otros trabajos que abordan 

la temática de la moda en Medellín (en diferentes periodos históricos), bajo la perspectiva de nuestro 

concepto de Moda y otros que analizan coyunturas específicas como es el caso de las mujeres y los 

jóvenes, de tal manera que la producción final, sea un relato sobre la Moda en Medellín durante el 

siglo XX y que puede ser analizado bajo una perspectiva sociológica. 

MARCO TEÓRICO - MODA 

La moda ha sido un tema en algunas ocasiones tratado frívolamente en el ámbito sociológico, pero 

en la actualidad estos estudios han tomado relevancia, a la par de los temas clásicos como el Estado 

o la Religión. Pero esto no significa que en la época de la construcción de la base de estos temas 

clásicos no existiesen sociólogos preocupados por el estudio de la moda, es más cabría señalar que 

el estudio de esta materia puede ser, άal mismo tiempo, una lección de historia, geografía, 

economía...έ (Birlanga, 2007) , Baudelaire afirmaba que άŎŀŘŀ ŞǇƻŎŀ ǘƛŜƴŜ ǎǳ ǇƻǊǘŜΣ ǎǳ ƳƛǊŀŘŀ ȅ ǎǳ 

Ǝǳǎǘƻέ (Baudelaire, 2011) y Honoré de Balzac afirmaba que en el vestido, aquel artículo en el que la 

moda se deja ver en su estado más sólido y material, se puede encontrar en su interior άǳƴ ǇǊƻƎǊŜǎƻ 

ǎƻŎƛŀƭΣ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ǊŜǘǊƻƎǊŀŘƻ ƻ ŀƭƎǵƴ ǘƛǇƻ ŘŜ ƭǳŎƘŀ ŜƴŎŀǊƴƛȊŀŘŀέ (de Balzac, 2011) en la sociedad 

como cuando una marca de zapato pueda significar privilegios, o una prenda pueda ser considerada 

revolucionaria.  

Simmel 

άΧƴƻ Ƙŀȅ ŜǎŎŀǇŜ ƴƻǊƳŀƭ ȅ ǎŀǘƛǎŦŀŎǘƻǊƛƻ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊŀǾŀƴŀ ǉǳŜ ŦƻǊƳŀ ƴǳŜǎǘǊŀ ƎŜƴŜǊŀŎƛƽƴέΦ DΦ 

Simmel 

George Simmel en su texto Filosofía de la Moda nos plantea varias características como la distinción, 

la imitación, el carácter clasista de la moda entre otras. Publicado en 1924 en una de las primeras 

ediciones de la Revista de Occidente, Simmel nos afirma que la moda se encuentra presente en la 

vida humana siempre, y por tanto parafraseando el enunciado al inicio de este párrafo, no hay 

escape satisfactorio de la moda. 

Una de las primeras características que Simmel nos brinda de la moda, es la imitación, está le 

άǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀ ŀƭ ƛƴŘƛǾƛŘǳƻ ƭŀ ǎŜƎǳǊƛŘŀŘ ŘŜ ƴƻ ƘŀƭƭŀǊǎŜ ǎƻƭƻ Ŝƴ ǎǳǎ ŀŎǘƻǎέ ό{ƛƳƳŜƭ, 1924), y así el sujeto 

le pasa a los otros la obligación de ser originales. Al mismo tiempo y en contraposición de este 

hombre imitador, el hombre teleológico tiene la necesidad que otros ya le han dado de ser original, 

de distinguirse. Así pues concluye Simmel al respecto de la imitación y la distinciónΣ άǳƴƛǊ ȅ 

diferenciar son las dos funciones radicales que aquí vienen a reunirse indisolublemente, de las cuales, 

la una, aun cuando es, o precisamente porque es la oposición lógica de la otra, hace posible su 

ǊŜŀƭƛȊŀŎƛƽƴΦέό{ƛƳƳŜƭ, 1924) 

Otro aspecto importante de la moda, que encontramos en Simmel, es su vinculación con la clase 

alta, para Simmel la moda es un asunto de la clase alta, ya que está tiene un deseo eterno por la 

ŘƛǎǘƛƴŎƛƽƴΣ ȅ ƭƻǎ ŘŜ ŎƭŀǎŜ ōŀƧŀ ǎƻƭƻ άƳƛǊŀƴ ȅ ŀǎǇƛǊŀƴ ƘŀŎƛŀ ƭƻ ŀƭǘƻέΣ ƎŜƴŜǊŀƴŘƻ ǳƴŀ ŜǎǇŜŎƛe de 

aversión/deseo por la moda (Simmel, 1924). 

Al respecto Bourdieu afirma que la moda es άǳƴ ŜƳōƭŜƳŀ ŘŜ ŎƭŀǎŜ όŜƴ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ǎŜƴǘƛŘƻǎ ŘŜƭ ǘŞǊƳƛƴƻύ 

que caduca cuando pierde su poder distintivoέ (Bourdieu, 2011). Este poder distintivo es 
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constantemente retado por las clases bajas en formas de burdas imitaciones que no alcanzan a 

obtener su valor comercial ni su valor social, es decir, no generan distinción, pero apenas logran 

imitar a las clases altas en su totalidad, estas huyen hacia una nueva moda que les permita 

distinguirse.  

En este mismo sentido E. Goffman afƛǊƳŀΥ άla estructura de clase de la sociedad requiere la 

apropiación de estratagemas simbólicas mediante las cuales las clases sociales puedan distinguirse 

la una de la otra. El vestido en general y la moda en particular se prestan en modo admirable a este 

objetivo en cuanto proporcionan un medio altamente visible, pero económicamente estratégico, con 

el que quien está «arriba» puede, a través de la calidad y el «estar de moda» del propio vestido, 

comunicar la propia superioridad de clase a quien está «debajo». Además, el hecho de quien está 

«debajo» llegue rápidamente a emular, siempre toscamente, las modas de las clases superiores 

testimonia simbólicamente la legitimidad de los modelos de deferencia ínsitos en un sistema de 

clases. En otras palabras, quien está debajo demuestra en este modo un «justo respeto» hacia los 

ǇǊƻǇƛƻǎ ζǎǳǇŜǊƛƻǊŜǎηΦέ (Goffman, 1959) 

La moda tiene la particularidad de ser en general de origen extranjero, según Simmel existe una 

propensión a aceptar e importar modas extranjeras, el acceso a estas dice Simmel άǇŀǊŜŎŜ ŦŀǾƻǊŜŎŜǊ 

ƭŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ŎƛǊŎǳƭƻ ǉǳŜ ƭŀ ŀŘƻǇǘŀέ ό{ƛƳƳŜƭ мфнпύ. 

Otro aspecto importante, es que en el sentir de Simmel, la moda no posee contenido alguno ni 

siquiera de carácter estético, afirma: ά! ǾŜŎŜǎ ǎƻƴ ŘŜ ƳƻŘŀ Ŏƻǎŀǎ ǘŀƴ ŦŜŀǎ ȅ ǊŜǇŜƭŜƴǘŜǎΣ ǉǳŜ ƴƻϊ 

parece sino que la moda quisiese hacer gala de su poder mostrando cómo, en su servicio, estamos 

ŘƛǎǇǳŜǎǘƻǎ ŀ ŀŎŜǇǘŀǊ ƭƻ Ƴłǎ ƘƻǊǊƛǇƛƭŀƴǘŜέ ό{ƛƳƳŜƭ мфнпύΦ 

La moda es veloz pero anda en círculos entrecruzados, dice Simmel άŎǳŀƴǘƻ Ƴłǎ ƴŜǊǾƛƻǎŀ Ŝǎ ǳƴŀ 

época tanto más velozmente cambian sus modas (ya que uno de sus sostenes esenciales, la sed de 

ŜȄŎƛǘŀƴǘŜǎ ǎƛŜƳǇǊŜ ƴǳŜǾƻǎΣ ƳŀǊŎƘŀ Ƴŀƴƻ ŀ Ƴŀƴƻ Ŏƻƴ ƭŀ ŘŜǇǊŜǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ ŜƴŜǊƎƝŀǎ ƴŜǊǾƛƻǎŀǎύέ 

(Simmel 2004). Se asimila así la moda, a la vida moderna, impaciente, con ansia de cambiar 

cualitativamente la vida, y el atractivo de los límites, romperlos, llegar e irse, άƭŀ ƳƻŘŀΣ Ŏƻƴ ǎǳ ƧǳŜƎƻ 

entre la tendencia a una expansión universal y la aniquilación de su propio sentido que comporta 

justamente esa expansión, posee el atractivo singular del límite, el atractivo simultáneo del 

ŎƻƳƛŜƴȊƻ ȅ ŘŜƭ ŦƛƴŀƭΣ ŘŜ ƭŀ ƴƻǾŜŘŀŘ ȅ ŀƭ ƳƛǎƳƻ ǘƛŜƳǇƻ ŘŜ ƭŀ ŎŀŘǳŎƛŘŀŘέ (Simmel, 1924). Para Simmel 

άŎŀŘŀ ƴǳŜǾŀ ƳƻŘŀ ǎŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀ Ŏƻƴ ŀƛǊŜ ŘŜ Ŏƻǎŀ ǉǳŜ Ǿŀ ŀ ǎŜǊ ŜǘŜǊƴŀέ (Simmel, 1924), esta idea 

supone la existencia de un universal sobre la moda, que aparenta ser inmortal, a pesar de que 

su destino está en precisamente no ser inmortal, es decir, Ŝƭ ŎŀƳōƛƻ ŘŜ ǉǳŜ ƴŀŘŀ ŎŀƳōƛŀΦ ά! ƭŀ 

moda lo que lŜ ƛƳǇƻǊǘŀ ŎƛŜǊǘŀƳŜƴǘŜ Ŝǎ ǾŀǊƛŀǊΧέ ό{ƛƳƳŜƭΣ мфнпύΦ Esta variación se asimila a la 

tendencia cíclica económica, que siempre procura, evitar los periodos de crisis a través de 

ŜŎƻƴƻƳƛȊŀǊ ƭŀ ƳŀȅƻǊ ŎŀƴǘƛŘŀŘ ǇƻǎƛōƭŜ ŘŜ ŜǎŦǳŜǊȊƻǎΣ άǇƻǊ ŜǎǘŜ ƳƻǘƛǾƻΣ ǊŜŎŀŜ ǎƛŜƳǇǊŜ en formas 

ŀƴǘŜǊƛƻǊŜǎΧ ŀǇŜƴŀǎ ǳƴŀ ƳƻŘŀ ǇŀǎŀŘŀ ǎŜ Ƙŀ ōƻǊǊŀŘƻ ŘŜ ƭŀ ƳŜƳƻǊƛŀΣ ƴƻ Ƙŀȅ ǊŀȊƽƴ ǇŀǊŀ ƴƻ 

ǊŜƘŀōƛǘŀǊƭŀΦέ ό{ƛƳƳŜƭΣ мфнпύΦ 

En el caso de las mujeres, afirma Simmel que históricamente han sido adheridas a άƭƻ ǉǳŜ Ŝǎ 

buen uso, a todo lo que es debido, a toda forma de vida generalmente aceptada y 

ǊŜŎƻƴƻŎƛŘŀέ(Simmel, 1924)Σ Ŏƻƴǘƛƴǳŀ ŘƛŎƛŜƴŘƻ ǉǳŜ ƭŀ ǾƛŘŀ ŘŜ ƭŀǎ ƳǳƧŜǊŜǎ άexterior o interiormente, 

individual o colectivamente, tan cargada de monotonía y homogeneidad, hace que las mujeres 
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necesiten entregarse más vivamente a la moda, donde todo es cambio y mutación, para añadir a su 

ǾƛŘŀ ŀƭƎǵƴ ŀǘǊŀŎǘƛǾƻΧέ(Simmel, 1924). Así, las modas son más recurrentes en mujeres que hombres, 

ya que estos, movidos por su personalismo e inquietud (producidos por la modernidad), acentúan 

una indiferencia para con la moda que solo la mujer emancipada obtiene, por tanto la no 

emancipada, encontrará que estar a la ƳƻŘŀ ǎƛǊǾŜ ǇƻǊǉǳŜ ƭŜ Řŀ άƳŜƧƻǊ ǎŀōƻǊ ŀ ƭŀ ŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀΣ ǎƛƴƻ 

ǘŀƳōƛŞƴ ǇŀǊŀ ǉǳŜ ƭƻǎ ŘŜƳłǎ ƭŀǎ ŜƴŎǳŜƴǘǊŜƴ ŀ Ŝƭƭŀǎ Ƴłǎ ǎŀōǊƻǎŀǎέ(Simmel, 1924). 

Por ultimo Simmel nos plantea dos tipos de sujetos de la moda, por un lado el frenético de la moda 

(fashion victim), considera la moda como άŀƭƎƻ ǉǳŜ ƴƻ ǘƻŘƻǎ ǇǳŜŘŜƴ ŎǳƳǇƭƛǊέ ό{ƛƳƳŜƭ мфнпύΦ ά9ƴ Ŝƭ 

esclavo de la moda llegan las exigencias sociales de ésta a intensidad tal, que adquiere por completo 

el aspecto de algo individual y peculiar. Le caracteriza la exageración de las tendencias de moda más 

allá de la medida que los demás guardaƴέ ό{ƛƳƳŜƭ мфнпύ. Por otro lado Simmel nos presenta el 

demodé ǉǳŜ Ŝǎ ŀǉǳŜƭ ǉǳŜ ǊŜƴƛŜƎŀ ŘŜ ƭŀ ƳƻŘŀΣ ǎƛƴ ŜƳōŀǊƎƻ άǎƛ ƛǊ ŀ ƭŀ ƳƻŘŀ Ŝǎ ƛƳƛǘŀŎƛƽƴΧΣ ƛǊ 

ŘŜƭƛōŜǊŀŘŀƳŜƴǘŜ ϦŘŜƳƻŘŞϦ Ŝǎ ƛƳƛǘŀǊ ƭƻ ƳƛǎƳƻΣ ǇŜǊƻ Ŏƻƴ ǎƛƎƴƻ ƛƴǾŜǊǎƻΦέό{ƛƳƳŜƭ мфнпύΣ Así pues su 

negación a estŀǊ Ŏƻƴ ƭŀ ƳƻŘŀ ƭƻ ƘŀŎŜ ǵƴƛŎƻ ȅ ƭƻ Řƻǘŀ ŘŜ άŎƛŜǊǘŀ ŀŎǘƛǘǳŘ ǎƻōŜǊŀƴŀέ ŦǊŜƴǘŜ ŀ ƭŀ ƳŀȅƻǊƝŀ 

de la población. En conclusión estos dos personajes tensionan la moda entre la exageración y la 

negación de la misma sin que puedan escapar a ella. 

Veblen 

άΧpara que un consumo pueda mejorar de modo eficaz la buena fama del consumidor, tiene que 

ser de cosas superfluas. Para producir buena reputación, ese consumo tiene que ser derrochador. 

T. Veblen. 

Como vimos con P. Bourdieu y E. Goffman, e incluso con G. Simmel, en sus apreciaciones, la moda 

tiene un carácter netamente clasista, y sus lógicas deben por tanto obedecer a esto. En este punto 

queremos incluir los conceptos de Thorstein Veblen diseminados en su obra άTeoría de la clase 

ƻŎƛƻǎŀέ5, pero que toman forma en el capítulo denominado ά9ƭ ǾŜǎǘƛŘƻ ŎƻƳƻ ŜȄǇǊŜǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀ 

ǇŜŎǳƴƛŀǊƛŀέ Ŝƴ ƭƻ ǉǳŜ consideramos es su concepto sobre la moda. 

Ya habíamos afirmado cómo para Honore de Balzac6 el vestido es aquel elemento en el que la moda  

se encuentra en su estado más sólido y material, y que era posible encontrar en él todo el entramado 

de relaciones sociales que se pueden dar en una sociedad determinada, así también para Veblen el 

vestido es en síntesis άƭŀ ŜȄǇǊŜǎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ ǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ǇŜŎǳƴƛŀǊƛŀέ. ¿Qué implica entonces esta 

άǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ǇŜŎǳƴƛŀǊƛŀέΚ 

Implica en primera instancia que el vestido se constituye como prueba inequívoca de ά5ŜǊǊƻŎƘŜ 

hǎǘŜƴǎƛōƭŜέ (Veblen, 1944)Σ Ŝǎǘƻ Ŝǎ ǉǳŜ ǎŜ άle ofrece al observador una indicación de nuestra 

situación pecǳƴƛŀǊƛŀέ(Veblen, 1974), es decir la apariencia de que se tiene mucho dinero para gastar 

o desde otra perspectiva, el vestido sirve άǇŀǊŀ ŎƻƴǎŜƎǳƛǊ ǳƴŀ ŀǇŀǊƛŜƴŎƛŀ Ƴłǎ ǊŜǎǇŜǘŀōƭŜέ(Veblen, 

1974). 

Afirma Veblen que el vestido afecta de manera considerable el modo en que las personas desarrollan 

su vida cotidianaΣ ȅŀ ǉǳŜ άƭŀ ƎŜƴǘŜ ǎǳŦǊŜ ǳƴ ƎǊŀŘƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀōƭŜ ŘŜ ǇǊƛǾŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƭŀǎ ŎƻƳƻŘƛŘŀŘŜǎ ƻ 

de las cosas necesarias para la vidaέ(Veblen, 1974) con el único fin de usar un vestido que exprese 

                                                           
5 Publicado en 1899 bajo el nombre de ά¢ƘŜ ǘƘŜƻǊȅ ƻŦ ǘƘŜ ƭŜƛǎǳǊŜ /ƭŀǎǎΦ !ƴ 9ŎƻƴƻƳƛŎ {ǘǳŘȅ ƻŦ Lƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎέ. 
6 Ver: Balzac, Honoré de. 2011. "Tratado de la vida Elegante." Revista de Occidente (366):149 53. 
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su condición pecuniaǊƛŀΣ ŀǎƝ Ŝǎ ŦłŎƛƭ ŘƛŎŜ ±ŜōƭŜƴ άŜƴŎƻƴǘǊŀǊ Ŝƴ ǳƴ ŎƭƛƳŀ ƛƴŎƭŜƳŜƴǘŜ ǇŜǊǎƻƴŀǎ Ƴŀƭ 

ŀōǊƛƎŀŘŀǎ ǇŀǊŀ ŀǇŀǊŜŎŜǊ ŎƻƳƻ ōƛŜƴ ǾŜǎǘƛŘƻǎέ (Veblen, 1974). Esto tiene que ver con que dicho 

ǾŜǎǘƛŘƻ ǎŜ ǾŜŀ ŎƻǎǘƻǎƻΣ άŎǳŀƭǉǳƛŜǊ Ŏƻǎŀ ǉǳŜ ƴƻ ǎŜŀ ŎƻǎǘƻǎŀΣ ƴƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀ ƛƴǎǘƛƴǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƻŘƛƻǎƻέ 

(Veblen, 1974) afirma.  

En este punto, necesariamente no tiene que ver con que tenga defectos, por ser más barato, 

simplemente άŜǎ ŘŜ ǳƴ ƎǊŀŘƻ ƛƴŦŜǊƛƻǊέ (Veblen, 1974). Nadie quiere mortificarse por los 

άŎƻƳŜƴǘŀǊƛƻǎ ȅ ƻōǎŜǊǾŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜǎŦŀǾƻǊŀōƭŜǎέ (Veblen, 1974) sobre su vestido. Veblen afirma que 

ŜǎǘŀǊ ŀ ƭŀ ƳƻŘŀ Ŝǎ ǳƴŀ άƴŜŎŜǎƛŘŀŘ ǎǳǇŜǊƛƻǊ ƻ ŜǎǇƛǊƛǘǳŀƭέ (Veblen, 1974) que de ninguna manera se 

ǘǊŀǘŀ ŘŜ άǳƴŀ ǇǊƻǇŜƴǎƛƽƴ ƛƴƎŜƴǳŀ ŀ ƭŀ ŜȄƘƛōƛŎƛƽƴ ŘŜƭ Ǝŀǎǘƻέ (Veblen, 1974). 

En segunda instancia aparece otro componente importante, esto es Ŝƭ άƻŎƛƻ ƻǎǘŜƴǎƛōƭŜέ, es decir, la 

capacidad que tiene una persona de generar la percepción o la impresión en los otros de que él no 

está obligado a άƎŀƴŀǊǎŜ ƭŀ ǾƛŘŀέ (Veblen, 1974), es decir, no está dedicado a nada productivo, άƴƻ 

ǊŜŀƭƛȊŀ ƘŀōƛǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ƴƛƴƎǵƴ ŜǎŦǳŜǊȊƻ ǵǘƛƭέ (Veblen, 1974) y por tanto su apariencia refleja esta 

situación, de ahí la recurrencia a prendas limpias, sin manchas, impecables, sin rastros de trabajo 

ŦƝǎƛŎƻ ŀƭƎǳƴƻΣ ǘƻŘƻ Ŝǎǘƻ ǎŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀ Ŝƴ άƭƻ ŜƭŜƎŀƴǘŜέ ό±ŜōƭŜƴΣ мфтпύ. 

Retomando, lo 9ƭŜƎŀƴǘŜ ǎŜ ŎƻƴǾƛŜǊǘŜ Ŝƴ Ŝƭ ƳłȄƛƳƻ ά{ƝƳōƻƭƻ ŘŜƭ hŎƛƻέ y en consecuencia estará 

constituido por dos variantes ambas muy importantes, por un lado consumir a un valor alto y por el 

otro consumir este alto valor sin producir. 

Veblen, afirma que en el caso de las mujeres, está situación se hace más visible. Así, elementos 

como el Tacón nos demuestran esta particularidad. Este conocido elemento Heredado de la 

Monarquía Francesa de Luis XV, afirma Veblen Incapacita a las mujerŜǎΣ άƘŀŎŜ ŘƛŦƝŎƛƭ Ŝƭ ǘǊŀōŀƧƻ 

Ƴŀƴǳŀƭ Ƴłǎ ǎƛƳǇƭŜ ȅ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻέ (Veblen, 1974), pero esto es voluntario, afirma Veblen que ellas 

están άŘƛǎǇǳŜǎǘŀǎ ŀ ŘƛǎƳƛƴǳƛǊ ǎǳ ǾƛǘŀƭƛŘŀŘέ (Veblen, 1974), ya que este sacrificio se verá compensado 

con la reputación que se obtiene άŘŜǊƛǾŀŘƻ ŘŜƭ Ŏƻǎǘƻ Ŝ ƛƴǾŀƭƛŘŜǎ ǾƛǎƛōƭŜƳŜƴǘŜ ŀǳƳŜƴǘŀŘƻǎέ (Veblen, 

1974). Como vemos se trata de ser Elegante. 

9ƴ ŜǎǘŜ ǎŜƴǘƛŘƻΣ Ŝƴ Ŝƭ Ŏŀǎƻ ŘŜ ƭƻǎ ŀŘƻǊƴƻǎ ƻ ŀŎŎŜǎƻǊƛƻǎ όŜƴŎŀƧŜǎΣ ƻǊƴŀǘƻǎΣ ŎŀƴǳǘƛƭƭƻǎΣ ƘŜǊǊŀƧŜǎΣ ŜǘŎΧύ 

que van con el vestido, estos luchan constantemente entre sí, sobresaliendo aquel con más 

ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ǇŀǊŀ ƳƻǎǘǊŀǊ άǳƴŀ ŦƛƴŀƭƛŘŀŘ ƻǎǘŜƴǘƻǎŀέ όŘŜǊǊƻŎƘŜ Ҍ ƻŎƛƻύ (Veblen, 1974). En este punto 

debemos afirmar que El Derroche es άƛƴŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ Ŏƻƴ ƭŀ ŜȄƛƎŜƴŎƛŀ ǉǳŜ Ŝƭ ǾŜǎǘƛŘƻ ǎŜŀ ōŜƭƭƻέ 

(Veblen, 1974). 

Así, podemos introducir un tercer elemento, esto es aquel relacionado con su carácter temporal, 

que parece regirse por dos principios, el principio de la novedad y la fealdad. Este elemento tiene 

ínfima relación con el primero (expresión de la situación pecuniaria o derroche), en el sentido de 

que el temporal de la moda es el motor del aumento del derroche.  

El incesante cambio en la moda, desde una perspectiva lineal y evolucionista άŘŜōŜǊƝŀ ƘŀōŜǊ ƭƭŜǾŀŘƻ 

ŀ ǳƴŀ ǇŜǊŦŜŎŎƛƽƴ ŜǎǘƛƭƝǎǘƛŎŀΧ ǇŜǊƻ ƴƻέ ό±ŜōƭŜƴΣ мфт4), Veblen afirma que lo nuevo no es más que 

aquello que άŘŀ ŀƭƛǾƛƻ ŘŜ ƴƻ ǘŜƴŜǊ ƭƻ ǾƛŜƧƻΧ ƭƻ ŦŜƻέ (Veblen, 1974). En este sentido todo proceso de 

innovación o creación en la moda, no es una búsqueda por la piedra filosofal de la estética, sino que 

tiene quŜ ǾŜǊ ƴŜŎŜǎŀǊƛŀƳŜƴǘŜΣ ȅ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ ƻǊƛŜƴǘŀŘŀ άa la norma de derroche ostensibleΧ, la 

ōŜƭƭŜȊŀΧ ƴƻ Ŝǎ ǎƛƴƻ ǘǊŀƴǎƛǘƻǊƛŀ ȅ ŜǎǇǳǊƛŀέ (Veblen, 1974). 
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Podemos en este punto concluir que el tiempo que dura una moda, está estrechamente relacionado 

con el nivel de ociosidad (derroche+ocio ostensible+lo nuevo), así a mayor grado de ociosidad más 

tiempo debería durar una moda. 

Para Veblen, Existe una moda vicaria, servil, es decir, que funciona como adorno para las clases 

superiores, en el sentido de que άŘŜƳǳŜǎǘǊŀƴ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ŘŜ ǇŀƎƻ ŘŜ ƭŀ ŦŀƳƛƭƛŀέ (Veblen, 1974). 

En este campo sobresalen las mujeres, ya que aquellas que son consideradas más respetables, no 

se ocupan, ni pueden ocuparse habitualmente en ningún trabajo útil, a pesar de ser considerada la 

primera sirǾƛŜƴǘŜ ŘŜ ƭŀ Ŏŀǎŀέ (Veblen, 1974), para qué tantos adornos, faldas, tacones, pelucas, fajas, 

ŜǘŎΧ ǎƛ ƴƻ ǎƻƴ ǇŀǊŀ ŘŜƳƻǎǘǊŀǊ άƭŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ŘŜ ǇŀƎƻ ŘŜ ǎǳ ǎŜƷƻǊέ (Veblen, 1974). En este sentido 

las mujeres siguen siendo propiedad del hombre y por tanto hacen parte de su ociosidad. 

Un problema importante en este carácter tan clasista de la teoría de Veblen, radica en que puede 

darse que un vestido sea accesible a las clases más populares, como atuendo para eventos o para 

ocasiones especiales, pero dice Veblen, que esto no es más que ǳƴŀ άƛƳƛǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŎłƴƻƴŜǎ de 

ŘŜŎƻǊƻ ŘŜ ǳƴŀ ŎƭŀǎŜ ǎǳǇŜǊƛƻǊέ (Veblen, 1974) que si puede vestirse ostensiblemente todos los días 

de la semana.  

Otro punto crítico, surge cuando se analizan las costumbres de aquellos que hace poco o de manera 

vertiginosa han ascendido en opulencia, ya que conservan cánones propios de la clase a la que 

pertenecían, en este caso se puede afirmar que los cánones no cambian tan rápido. De ahí que para 

ŜƭƭƻǎΣ ŎǳŀƴŘƻ ǳƴ ǾŜǎǘƛŘƻ ƴƻ Ŝǎ άƴƻǊƳŀƭέ όŜƴ ǎǳǎ ŎłƴƻƴŜs) en el caso de los hombres, es visto como 

άŀŦŜƳƛƴŀŘƻέ ƻ ǇǊƻǇƛƻ ŘŜ ǳƴ άƭŀŎŀȅƻέ ȅ ƭƻ ǉǳŜ ƴƻ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜƴ Ŝǎ ǉǳŜ Ŝǎǘƻǎ ǎƻƴ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ŎǊŜŀŘƻǎ 

ǇƻǊ ŀǉǳŜƭƭƻǎ ƳƛŜƳōǊƻǎ Ƴłǎ ƛƳōǳƛŘƻǎ Ŝƴ ƭŀ ŎƭŀǎŜ ƻŎƛƻǎŀΣ ǉǳŜ άŜȄŎƭǳȅŜƴ ŀ ƭƻǎ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜǎέ 

(Veblen, 1974). 

Baudrillard 

άΧŜƭ ǇƭŀŎŜǊ ŘŜ ƭŀ ƳƻŘŀ Ŝǎ Ŝƭ ŘŜ ǳƴ ƳǳƴŘƻ ŜǎǇŜŎǘǊŀƭ ȅ ŎƝŎƭƛŎƻ ŘŜ ŦƻǊƳŀǎ ǇŀǎŀŘŀǎΣ ǇŜǊƻ 

ŎƻƴǎǘŀƴǘŜƳŜƴǘŜ ǊŜǎǳŎƛǘŀŘŀǎέΦ WΦ .ŀǳŘǊƛƭƭŀǊŘ 

Como último proponemos revisar el concepto de moda que J. Baudrillard ha desplegado en dos de 

sus obras, El Intercambio simbólico y la muerte (capitulo άƭŀ ƳƻŘŀ ƻ ƭŀ ƳŀƎƛŀ ŘŜƭ ŎƽŘƛƎƻέύ ŘŜ мфул ȅ 

La sociedad de Consumo de 1974. 

.ŀǳŘǊƛƭƭŀǊŘΣ ŀŦƛǊƳŀ ǉǳŜ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŀ ƻōƭƛƎŀŎƛƽƴ ŘŜ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀǊǎŜΣ ŘŜ άǇŜǊǎƻƴŀƭƛȊŀǊǎŜέ (Baudrillard, 

1980), y que esta obligación está  asociada a un modelo que monopoliza la diferencia de manera 

estrutural, άǇŜǊƻ ǎƛƳǳƭǘłƴŜŀƳŜƴǘŜΣ -permite- acercarse a los modelos de simulación, al juego 

ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀƭ Ŝ ƛƴŘƛŦŜǊŜƴǘŜέ (Baudrillard, 1980) de la moda. 

Este modelo άƳƻŘƛŦƛŎŀ ƭŀ ƴŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ȅ ƭŀ ƘŀŎŜ ǾŜǊ ƴŀǘǳǊŀƭέ (Baudrillard, 1974), así se abolen las 

diferencias tradicionales, y se introducen jerarquías sutiles, como entre marcas. Pero esto de ser 

original y ser vulgarizado, es más una cuestión de táctica y moral (Baudrillard, 1974) que cualquier 

otra cosa. Para él, la moda  no es una cuestión que tenga que ver netamente con un asunto de 

clases, es más, para Baudrrillard la moda suprime moralmente la lucha de clases (Baudrillard, 1974). 

Para Baudrillard, la moda si genera imitación, pero esta imitación no es respecto a una clase, sino a 

unos modelos estructurales, que le sirven de equivalentes a los demás símbolos que se intercambian 
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en la moda (Baudrillard, 1974). Estos modelos, al ser más abstractos que cualquier consideración de 

utilidad o estética, permiten su propia producción y reproducciónΣ ŀǎƝ ǇǳŜǎ άno se produce ςmoda- 

ǇƻǊ ǎǳǎ ǇǊƻǇƛŀǎ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŎƛƻƴŜǎΣ ǎƛƴƻ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜƭ ǇǊƻǇƛƻ ƳƻŘŜƭƻέ (Baudrillard, 1980). Esto encierra 

ǳƴ ŀƭǘƻ ƎǊŀŘƻ ŘŜ ƴŀǊŎƛǎƛǎƳƻΣ ȅŀ ǉǳŜ άŜǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜ ǾŀƭŜǊ ǇƻǊ ŎǳŀƭƛŘŀŘŜǎ ƴŀǘǳǊŀƭŜǎ ǉǳŜ ƘŀŎŜǊǎŜ ǾŀƭŜǊ 

ǇƻǊ ŀŘƘŜǊƛǊǎŜ ŀ ǳƴ ƳƻŘŜƭƻ ȅ ǎŜƎǵƴ ǳƴ ŎƽŘƛƎƻ ŎƻƴǎǘƛǘǳƛŘƻέ(Baudrillard, 1974). 

En este sentido la moda se encuentra en un estadio especulativo, sin equivalentes (como el oro o la 

calidad de la costura) coherencia (en sentido estético y moral) o referencias (de tipo histórico) de 

ciertos criterios (lo bello, lo feo, lo útil, lo inútil) y que además que ignora los sistemas de valores y 

corrompe las costumbres (Baudrillard, 1974).  

Desde esta perspectiva la moda pareciera tener un carácter subversivoΣ ŀƭ άƛƴǾŜǊǘƛǊ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ 

ƛƳǇŜǊŀǘƛǾƻǎ ŎŀǘŜƎƽǊƛŎƻǎέ(Baudrillard, 1980) pero, entiéndase bien, no es revolucionaria, es más 

bien la lucha por la definición del código de la moda (el modelo estructural) que por la moda misma, 

y por eso, las revoluciones de la moda ǎƻƴ ƛƴƻŦŜƴǎƛǾŀǎΣ ȅ άƳłǎ ōƛŜƴ ŘŜǎōŀǊŀǘŀƴ ƭŀǎ ƻǘǊŀǎ ǊŜǾƻƭǳŎƛƻƴŜǎ 

ǇƻǎƛōƭŜǎέ(Baudrillard, 1974), como vimos, desmoralizan la lucha de clases. 

Cabe hacer mención especial, a la cuestión de la alta costura, para Baudrillard, la clave radica en 

que la alta costura como moda, en su carácter subversivo, se enfrenta al economista, que 

obsesionado con el rendimiento, la productividad y en general por la democratización de la sociedad 

se pregunta por el ¿por qué? de la moda, como si fuera una mercancía (Baudrillard, 1974). Mientras 

que WΦtΦ DŀǳǘƛŜǊ ƻ ±ƻƎǳŜΣ ƻ /ƻŎƻ /ƘŀƴŜƭ ǎŜ ǇǊŜƎǳƴǘŀƴ άΛtƻǊ ǉǳŞ ƴƻΚέ ǳƴ ǘǊŀƧŜ ŘŜ рлл Ƴƛƭ ƳƛƭƭƻƴŜǎ 

de dólares, o una fragancia de 100 mil millones de dólares.  

Citando a La Bruyére7, Baudrillard asimila a estos personajes con un coleccionista, el cual tiene 

άgusto por lo que es raro, por lo que se tiene y otros no tienen. No es un apego a lo que es perfecto, 

ǎƛƴƻ ŀ ƭƻ ǉǳŜ Ŝǎ ǊŜōǳǎŎŀŘƻΣ ŀ ƭƻ ǉǳŜ Ŝǎǘł ŘŜ ƳƻŘŀέ (Baudrillard, 1974). 

Si para los economistas existe una tendencia de la mercancía por abarcar todos los ámbitos de la 

vida, la moda en efecto lo logra con mayor rapidez que la mercancía, de manera más frívola, sin 

ideología y sin objetivo8: 

ά.ŀƧƻ Ŝƭ ǎƛƎƴƻ ŘŜ ƭŀ ƳŜǊŎŀƴŎƝŀΣ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ǘǊŀōŀƧƻǎ ǎŜ ƛƴǘŜǊŎŀƳōƛŀƴ ȅ ǇƛŜǊŘŜƴ ǎǳ ǎƛƴƎǳƭŀǊƛŘŀŘΤ 

bajo el signo de la moda, son el ocio y el trabajo los que intercambian sus signos. Bajo el 

signo de la mercancía, la cultura se compra y se vende; bajo el signo de la moda, son todas 

las culturas las que actúan como simulacros en una promiscuidad total. Bajo el signo de la 

mercancía, el amor se vuelve prostitución; bajo el signo de la moda, es la propia relación de 

objeto lo que desaparece, ventilada en una sexualidad cool y sin dificultades. Bajo el signo 

de la mercancía, el tiempo se acumula como el dinero; bajo el signo de la moda queda roto 

ȅ ŘƛǾƛŘƻ Ŝƴ ŎƛŎƭƻǎ ŜƴǘǊŜŎǊǳȊŀŘƻǎέ(Baudrillard, 1980) 

Para Baudrillard la ƳƻŘŀ άŜǎ ǎƛŜƳǇǊŜ ǊŜǘǊƻΣ ǇŜǊƻ ǎƻōǊŜ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ƭŀ ŀōƻƭƛŎƛƽƴ ŘŜƭ ǇŀǎŀŘƻΥ ƳǳŜǊǘŜ ȅ 

ǊŜǎǳǊǊŜŎŎƛƽƴ ŜǎǇŜŎǘǊŀƭ ŘŜ ƭŀǎ ŦƻǊƳŀǎέ(Baudrillard, 1980), una especie de ciclo en la moda, donde la 

ŀŎǘǳŀƭƛŘŀŘ άƴƻ Ŝǎ ǳƴ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ ŀƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǎƛƴƻ ǊŜŎƛŎƭŀƧŜ ǘƻǘŀƭ Ŝ ƛƴƳŜŘƛŀǘƻέ(Baudrillard, 1980) de 

                                                           
7Ver: Jean de La Bruyère, ά[Ŝǎ /ŀǊŀŎǘŜǊŜǎ ƻǳ ƭŜǎ aƻŜǳǊǎ ŘŜ ŎŜ ǎƛŝŎƭŜέ. 1688 
8 Sobre este tema, del contenido de la moda, volveremos más adelante. 
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formas y signos. Así, la moda es lo inactual, el mismo Baudrillard define este carácter como la 

Frivolidad de lo Déjá-Vu (Baudrillard, 1980).  

[ŀ ƳƻŘŀ Ŝǎ άƭŀ ŘŜǎŜǎǇŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǉǳŜ ƴŀŘŀ ŘǳǊŀΣ ȅ Ŝƭ ǇƭŀŎŜǊ ƛƴǾŜǊǎƻ ŘŜ ǎŀōŜǊ ǉǳŜ Ƴłǎ ŀƭƭł ŘŜ Ŝǎŀ 

muerte, toda forma tiene siempre la opoǊǘǳƴƛŘŀŘ ŘŜ ǳƴŀ ǎŜƎǳƴŘŀ ŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀέ(Baudrillard, 1980), en 

ŜǎǘŜ ǎŜƴǘƛŘƻ ǊŜǘƻƳŀƳƻǎ ƭŀ ŦǊŀǎŜ ŘŜ .ŀǳŘǊƛƭƭŀǊŘ Ŏƻƴ ƭŀ ǉǳŜ ŜƳǇŜȊŀƳƻǎ ŜǎǘŜ ŎŀǇƝǘǳƭƻΣ άel placer de 

la moda es el de un mundo espectral y cíclico de formas pasadas, pero constantemente 

ǊŜǎǳŎƛǘŀŘŀǎέ(Baudrillard, 1980).  

Este es el ciclo de las apariencias, y la moda no es más que reciclaje (Baudrillard, 1980). Este ciclo es 

arbitrario, no aporta a la construcción y al cultivo del individuo, y por lo contrario sanciona con el 

éxito o la relegación social, el hecho de cumplir o no con el principio de la Actualidad (Baudrillard, 

1980), es decir, del reciclaje de formas pasadas que vienen a presentarse en una segunda o tercera 

existencia. 

Ya habíamos afirmado que para Baudrillard, la moda tiene una estrecha relación con unos modelos 

estructurales, que son en ultimas, los que definen el ŎƽŘƛƎƻ ŘŜ ƭŀ ƳƻŘŀ άŀŎǘǳŀƭέ (Baudrillard, 1980). 

Él acuña dos grandes modelos en su texto La sociedad de consumo, a saber, un modelo masculino y 

un modelo femenino. Sin embargo, su énfasis está en la construcción de un modelo de consumo, y 

no en la moda, así pues, tendríamos que remitirnos de nuevo a El Intercambio simbólico y la Muerte 

para encontrar su opinión, con referencia a la moda y a la mujer. 

Para Baudrillard la moda es el lugar para determinar la metáfora sexual, sin embargo, la moda άŜǎ 

ŎŀŘŀ ǾŜȊ ƳŜƴƻǎ Ŝƭ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛƻ ŘŜ ǳƴ ǎŜȄƻ ƻ ŜŘŀŘέ(Baudrillard, 1980), así, pasa a ser el patrimonio 

de un maniquí, el sexo del maniquí es la moda, es decir, una moda sin sexo. 

La moda ha divido el cuerpo, hay moda de las manos, de las uñas, del cabello, de la cara, de los pies, 

del torsoΣ ŘŜ ƭŀǎ ǇƛŜǊƴŀǎΣ ŜǘŎΧ ŀǎƝ  ǊƻƳǇŜ ƭŀ ƳƻŘŀ ƭŀ ǳƴƛŘŀŘ ŘŜƭ ŎǳŜǊǇƻΣ ȅ Ŝƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ Řǳŀƭ ŘŜ ƭŀ 

desnudez, pasa a tener tantos significados, como modas existan (Baudrillard, 1980).  

En cuanto a la mujer, dice Baudrillard que hubo un proceso emancipatorio guiado por la moda, este 

proceso es más significativo que material, ya que crea la mujer άŎƻƳƻ ŦǳŜǊȊŀ ŘŜ ǇƭŀŎŜǊ ȅ ŦǳŜǊȊŀ ŘŜ 

ƭŀ ƳƻŘŀέ(Baudrillard, 1980)Σ Ŝǎ ŘŜŎƛǊ ƭƻ ŦŜƳŜƴƛƴƻΣ άǉǳŜ ƴƻ ǘƛŜƴŜ ƴŀŘŀ ǉǳŜ ǾŜǊ  Ŏƻƴ ǎŜǊ 

muƧŜǊέ(Baudrillard, 1980)Σ ǎŜǇŀǊŀ άŀ ƭŀ ƳǳƧŜǊ ŘŜ ǎƝ ƳƛǎƳŀ ȅ ŘŜ ǎǳ ŎǳŜǊǇƻΣ ōŀƧƻ Ŝƭ ǎƛƎƴƻ ŘŜ ōŜƭƭŜȊŀ ȅ 

ŘŜƭ ǇǊƛƴŎƛǇƛƻ ŘŜƭ ǇƭŀŎŜǊέ(Baudrillard, 1980). Así concluimos en que para Baudrillard, la moda se 

configura como un modelo que separa a la mujer de la femineidad y la codifica bajo el signo del lujo 

la belleza y el placer. 

¸ŀ ƘŀōƝŀƳƻǎ ŀŦƛǊƳŀŘƻ ǉǳŜ ƭŀ ƳƻŘŀΣ άƛƴǾƛŜǊǘŜ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ƛƳǇŜǊŀǘƛǾƻǎ ŎŀǘŜƎƽǊƛŎƻǎέ(Baudrillard, 

1980) y que no poseía ideología u objetivo alguno, es decir la moda no tiene contenido, en este 

sentido la moda: 

¶ Corrompe las costumbres 

¶ Ignora los sistemas de valores 

¶ Resiste a todos los imperativos, sin ideología y sin objetivo. 
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Desde la perspectiva de Baudrillard, podemos afirmar que la moda, al estar vacía de todo contenido, 

simula la comunicación, es decir, como signo puro, no comunica nada, y por tanto no es posible 

referenciarle alguna equivalencia o coherencia con el mundo. Por ej.: cuando por estar a la moda, 

alguien usa ropa inadecuada en un invierno. 

 R. Barthés  

Baudrillard, citando a Barthés9, identifica unas fases presentes en la moda, estas son: 

1. Modelo Inicial no profesionalizado: Es άƭƻ ŦǳŜǊŀ ŘŜΧέΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊΣ ŎƻƳƻ ƭŀ ƳƻŘŀ ǳǊōŀƴŀ 

para el hombre campesino. Esta determinado esencialmente por la clase cultural 

dominante. 

2. Modelo Sexual profesional: Es el maniquí real, la imagen profesional de perfección. 

Ej.: Los modelos, las top model 

3. Ultimo Modelo: Todo el mundo es agente de la moda y la reproduce, todos somos 

maniquís 

CONCEPTO DE MODA 

El concepto de moda que usaremos es el resultado del análisis de las perspectivas y constructos 

teóricos que acabamos de presentar, y lo hemos resumido así:  

Moda es aquello que se cristaliza en diferentes formas, en especial el vestido, y que connota 

significaciones de todo tipo, pero en general de clase. Que cambia y se mueve en ciclos 

entrecruzados de creación, innovación, muerte y resurrección y que sirve para aparentar, 

imitar y distinguirse. Que además se ve influenciada fuertemente en su mayoría por lo 

extranjero y que no posee un contenido estético definido y permanente. 

También, incluiremos las fases que Baudrillard nos sugiere de Barthés para realizar nuestro análisis. 

MODA EN MEDELLIN 

 1900-1950 

Para esta etapa usamos en especial aquellos textos circunscritos a la Ciudad de Medellín, y su moda. 

Estos son ά/ǳƭǘǳǊŀ ŘŜƭ ±ŜǎǘǳŀǊƛƻ Ŝƴ /ƻƭƻƳōƛŀέ ŘŜ !ƴǘƻƴƛƻ aƻƴǘŀƷŀΣ ά±ŜǎǘƛŘƻΣ hǎǘŜƴǘŀŎƛƽƴ ȅ /ǳŜǊǇƻǎ 

en Medellín 1900-мфолέ ŘŜ wŀǵƭ 5ƻƳƝƴƎǳŜȊ wŜƴŘƽƴ ȅ άaƻŘŀ CŜƳŜƴƛƴŀ Ŝƴ aŜŘŜƭƭƝƴΥ !ǇƻǊǘŜǎ ŘŜ ƭa 

moda al ideario femenino en Medellín 1900-мфрлέ ŘŜ DƭŀŘȅǎ wŀƳƝǊŜȊΣ tŀǘǊƛŎƛŀ .ƻƴƴŜǘ ȅ hǎŎŀǊ 

Arango. Por otro lado, identificamos el estudio que realizara hǊƭŀƴŘƻ Cŀƭǎ .ƻǊŘŀ ƭƭŀƳŀŘƻ άbƻǘŀǎ 

sobre la evolución del vestido campesino en la Colombia ŎŜƴǘǊŀƭέ en el que se analiza el desarrollo 

desde la colonia del vestido campesino en las zonas andinas. 

                                                           
9 ±ŜǊΥ .ŀǊǘƘŞǎΣ wΦ ά9ƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ƭŀ ƳƻŘŀέΦ мфстΦ tŀƛŘƻǎ 
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Así partimos nuestro relato desde 1880, es decir, a 

partir de la conocida bonanza cafetera, que vieron en 

Medellín, su gran financiador por un lado, y por el 

otro la ciudad asumiendo el reto de volverse ciudad 

Fabril, es decir una ciudad Moderna.  

Esto trae retos a una ciudad, aún muy campesina y 

rural, como se refleja en los textos de la época de 

Tomas Carrasquilla. En esta época en la ciudad 

abundaban los άŀ ǇƛŜ ƭƛƳǇƛƻέ campesinos en su 

mayoría que se encontraban descalzos, y con el 

mítico άŎŀǊǊƛŜƭέΦ 9s esta prenda la que más 

recordación tiene al momento de hablar de una moda 

paisa. Este viene probablemente del vocablo inglés 

ά/ŀǊǊȅ !ƭƭέ ǉǳŜ ƛƴŘƛŎŀΣ άŎŀǊƎŀ ǘƻŘƻέ (Montaña, 1993). 

Otros elementos característicos de estas gentes las 

encontramos en el trabajo de Orlando Fals Borda, y 

son las alpargatas10, el pantalón bota ancha (que 

permitía remangarse, y la ruana que expresa la 

actitud personal de quien la llevaba (Fals Borda, 

1953).  

Una vez iniciado el siglo XX, y con la inserción del país 

en el sistema Internacional de la división del trabajo, implicó un sistema más mercantil y 

disciplinado, se debilitó esta costumbre del άŀǊǊƛŜǊƻέ ȅ ǎŜ 

convirtió en más un discurso que una realidad, así los trajes en la 

ciudad empezaron a cambiar y la moda poco a poco empezó a 

incursionar en la ciudad (Domínguez, 2004). 

En estos tiempos, la moda, estaba estrechamente relacionada 

con momentos o eventos especiales del calendario nacional y 

local, como la semana santa o la fiesta patronal, los cuales eran 

los momentos para relucir las mejores prendas, ya el Manual de 

Urbanidad de Carreño11 ŘŜŎƝŀΥ άno es licito para ninguna persona 

presentarse en la calle el día de una gran festividad con el vestido 

ƭƭŀƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ŘŜƳłǎ ŘƝŀǎέ. 

Rápidamente surge la necesidad de diferenciar las clases 

sociales, que la moda parecía diluir, ya que obreros y sirvientes 

en general hacían grandes esfuerzos por tener prendas y 

atuendos que los colocaran a la moda. Ante esta 

democratización de la vida urbana la iglesia y los industriales se 

                                                           
10 Según O. Fals Borda, quizás la fabricación de alpargatas sea el primer producto fabril de la colonia. 
11 /ƻƴƻŎƛŘƻ ǘŀƳōƛŞƴ ŎƻƳƻ ά9ƭ Ƴŀƴǳŀƭ ŘŜ ¦ǊōŀƴƛŘŀŘ ȅ .ǳŜƴŀǎ /ƻǎǘǳƳōǊŜǎέΣ ŜǎŎǊƛǘƻ ǇƻǊ aŀƴǳŜƭ !ƴǘƻƴƛƻ 
Carreño aproximadamente en 1853, siendo el 14 de marzo de 1855 promovida por el Congreso Nacional como 
una obra de especial uso o referenciación para la nación.  

Fotógrafo: Benjamín de la Calle 

1909 

Archivo: BPP 

Fotógrafo: Benjamín de la 

Calle 

1909 

Archivo: BPP 
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aprestaron a detener y denunciar este ŀǊǊƛōƛǎƳƻ ǎƻŎƛŀƭΣ άƴƻ 

os dejéis llevar nunca de la tentación de ostentar, por medio 

del lujo, la holgura de que no gozáis. El lujo, exceso de 

ŀŘƻǊƴƻǎ ȅ ŎƻƳƻŘƛŘŀŘŜǎΧ ƴƻ ǎƻƭƻ ŎƻƴǎǳƳŜ ƭŀ ǊƛǉǳŜȊŀΣ ŀǇŀǊǘŀ 

el corazón de la vida cristiana y modesta, sino que despierta 

Ŝƭ ƻǊƎǳƭƭƻ ȅ ƭŀ ǾŀƴƛŘŀŘΧ ƭŀ ŜƴǾƛŘƛŀΣ ƭŀ ŀǾŜǊǎƛƽƴ ȅ Ŝƭ ƻŘƛƻέ 

όάtŜŘŀƎƻƎƝŀ 5ƻƳŜǎǘƛŎŀέ aŀǊǘƛƴ wŜǎǘǊŜǇƻύ decía un 

sacerdote; y agregaba un industrial άŜǎ ƭŀƳŜƴǘŀōƭŜ ǉǳŜ Ŝƭ 

lujo haya invadido a la clase media; y es imperdonable que 

las obreras gasten su escaso jornal en calzado Luis XV y 

ƳŜŘƛŀǎ ŘŜ ǎŜŘŀέ όά/ƻǎŀǎ ǾƛŜƧŀǎ ŘŜ ƭŀ Ǿƛƭƭŀ ŘŜ ƭŀ /ŀƴŘŜƭŀǊƛŀέ 

Lisandro Ochoa). Como vemos a la clase alta le disgustaba el 

arribismo social que la moda les permitía a pobres y obreros 

(Domínguez, 2004). 

Esta diferenciación social se marcaba incluso en el ejército 

donde los oficiales eran los únicos que poseían calzado. 

La moda también se aliaba con alguna profesión con el fin 

de darle más credibilidad a su portador, como es el caso del 

bastón en un médico, o los anteojos en vendedores y 

abogados, aun cuando usaran lentes inocuos o dummies. 

Así pues, se consolida en la ciudad, un deseo de las clases 

altas por estar a la moda, y acá juega un importante papel la 

calle Junín, ya que es en esta concurrida calle donde se podía 

acceder a las últimas modas de los referentes extranjeros 

por excelencia como Paris (Lo femenino) y Londres (Lo 

Masculino). Aunque está llegaba retrasada, cuentan la 

historia de un inglés muy prestante que visitara la ciudad en 

1930 y encontraría que todas las mujeres estuviesen 

vestidas con 10 años de retraso (Ramirez, Bonnet, & Oscar, 

2012). Era tal la concurrencia a esta calle de la ciudad, que 

se configuró en el imaginario de las gentes de la ciudad, la 

idea de άWǳƴƛƴŜŀǊέ, es decir pasearse por la calle Junín, 

viendo vitrinas, comprando, etc... 

La apertura de estas tiendas, obedece al ingreso de las 

máquinas de coser y a gabinetes fotográficos que hacían su 

presencia en la ciudad. Estas tiendas eran frecuentadas y 

administradas por comerciantes prestantes de la ciudad y 

grandes ricos como Pepe Sierra o Ricardo Olano, eran sus 

clientes predilectos. 

Es en esta época, es ǉǳŜ ŀǇŀǊŜŎŜ ƭŀ ǇŀƭŀōǊŀ άƳŀƷŜέ que 

hace referencia a nuevos ricos que llegaban a la ciudad, 

Fotógrafo: Benjamín de la Calle 

Carlos Coroliano Amador 

1914 

Archivo: BPP 

Fotógrafo: Benjamín de la Calle 

Blanca Isaza 

1925 

Archivo: BPP 
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άricos pueblerinos que tenían aun un acento rurŀƭ ȅ ŎŀƳǇŜǎƛƴƻ Ƴǳȅ ƳŀǊŎŀŘƻέ (Domínguez, 2004). 

Ya por estos años, se tiene acceso a todo tipo de revistas y 

figurines directamente importados desde Francia, Inglaterra 

y Estados Unidos. Existen novelas como Kundry de 1905 del 

escritor Gabriel Latorre12 que reflejan una época movida, y 

apasionada por la moda. 

En 1905 según el registro hecho por Isidoro Silva habían en 

Medellín 191 costureras, 5 bordadoras, 87 modistas, 173 

sastres, 212 sombrereros y 50 peluqueros, y en 1930 la 

mayoría de las mujeres de la ciudad poseían máquinas de 

coser que utilizaban para satisfacer sus propias necesidades 

o para montar negocios a partir de la confección de prendas 

únicas como es el caso de la Casa Cristhian y otros. 

Diseños atrevidos y extravagantes se resistían a los airados 

mensajes de condenación y maldad proferidos por la Iglesia 

contra la moda, dice un relato de la época άŎƭŀƳŀōŀ Ŝƭ 

bendito sacerdote contra las modas femeninas. Parecía 

coger en sus manos, las faldas cortas, las blusas 

transparentes, las medias caladasΣ ƭŀǎ ǇƛƴǘǳǊŀǎΣ ƭƻǎ ǇƻƭǾƻǎΧ 

y todo aquello lo tiraba sobre la muchedumbre irrespetuosa, 

que no lo tomaba en serio. «Hasta las viejas ςdecía-, hasta 

las madres y las abuelas se exhiben con esos trajes 

indecentes que ofenden a nuestro señor»Χ ƳƛǊƻ ŀ ƭƻǎ ƭŀŘƻs y veo a las mujeres sonreír, dispuestas a 

ǉǳŜ ǎǳǎ ŀƭƳŀǎ ǎŜ ŀƘǵƳŜƴ ȅ ŎƘŀƳǳǎǉǳŜƴ Ŝƴ ƭƻǎ ƛƴŦƛŜǊƴƻǎέ όά9ƭ ŀƭƳŀƴŀǉǳŜ ŘŜ 5ƻƴ !ƭƻƴǎƻ .ŀƭƭŜǎǘŜǊƻǎέ 

Ricardo Uribe Escobar). 

A continuación se hará alusión a algunos de los almacenes y modistas más famosas de la época 

Almacenes 

La Primavera ς Clementina Trujillo Agudelo (Camisas, y camisetas) 

Hermanos Vásquez (Importadores de Telas) 

Hermanos VELEZ Quijano (La Fama) 

También otros personajes con importantes tiendas de importación de telas como los Hermanos 

Posada (almacén Ceyfer), Hernando Maya (El Cairo), Luis Maya (El Panderisco) y Ramón Vasco, son 

bien conocidos en la época por άŘŀǊƭŜ ŀ ƭƻ ƳŜƧƻǊ ŘŜ aŜŘŜƭƭƝƴ ƭƻ ƳŜƧƻǊέ. 

Algunas modistas reconocidas de la época fueron Tulia Vieco Ortiz, Laura Uribe, Rosa Arango de 

BonnetΣ ά[ŀǎ ǇƻǎŀŘƛǘŀǎέΣ ¢ŜǊŜǎŀ DŀƭŜŀƴƻΣ hƭƎŀ wŜǎǘǊŜǇƻ ŘŜ bŀǾŀǊǊƻ ȅ ƻǘǊŀǎΦ aǳŎƘŀǎ ŘŜ Ŝǎǘŀǎ ƴǳƴŎŀ 

tuvieron anuncios, y no ponían marquillas en sus confecciones de ahí que se le haya perdido la pista 

                                                           
12 Llevada a la televisión en 1990, con la actuación estelar de Amparo Grisales, Lucero Galindo, Natalia Giraldo 
y Sergio Cabrera, dirigida por Jaime Botero Gómez 

Fotógrafo: Benjamín de la Calle 

Pedro Pablo Carvajal 

1928 

Archivo: BPP 



16 
 

a muchas de ellas, lo que si es cierto, es que tenían como referencia revistas y figurines de la moda 

europea (Ramirez, Bonnet, & Oscar, 2012). 

Por ultimo debemos comentar un hecho curioso sucedido en 1912, y cubierto por la revista 

Progreso13 y que involucra a un personaje que se hacía llamar como Rosa Emilia Restrepo o como se 

llama en realidad Roberto Durán. En un hecho sin precedentes para la ciudad, άLa policía descubre 

a un hombre que viste traje de mujer. Por sus facciones, modales, voz, es casi imposible distinguir el 

sexo masculino. Tenía aviso la policía de que una mujer que parecía hombre, se colocaba como 

sirvienta en casas de esta ciudad y después desaparecía, recayendo sobre ella algunas sospechas. 

Ayer por la mañana se la capturó y fue conducida a la comandancia, donde examinada por los 

médicos oficiales fue reconocida como varón. Al interrogarla dijo llamarse Rosa Emilia Restrepo y 

protestó no ponerse el vestido que corresponde a su sexo, porque su madre siempre la vistió como 

mujer, desde niña. El detenido tiene facciones finas; es blanco, imberbe, usa cabello como de mujer, 

pelo recortado y dijo ser de Entrerríos. Cuando hubo entrado a la cárcel, se le condujo a una pieza, 

                                                           
13 Medio de Comunicación de la conocida Sociedad de Mejoras Publicas SMP, que fuese constituida en 1899 
por notables caballeros entre los que se destacaban Carlos E. Restrepo y Gonzalo Escobar (Url: 
http://www.smp-medellin.org/html/nuestrahistoriaint.htm) 

Fotógrafo: Benjamín de la Calle 

άIƻƳōǊŜκaǳƧŜǊέ 

1912 

Archivo: BPP 

Fotógrafo: Benjamín de la Calle 

άaǳƧŜǊκIƻƳōǊŜέ 

1912 

Archivo: BPP 
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donde se le quitó el vestido de aldeana y se le dieron unas prendas de vestir de hombre que él 

rechazó.έ14 

1950-1980 

Para esta etapa, usaremos textos circunscritos a la ciudad de Medellín, considerando que sólo el 

trabajo María Carolina Cubillos Vergara, άaǳƧŜǊŜǎ Ŝƴ Ŝƭ tŀǇŜƭΥ wŜǇǊŜǎŜƴǘŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ƳǳƧŜǊ Ŝƴ Ŝƭ 

discurso de la moda, 1960-мфтлέΣ ǎŜ ǊŜŦƛŜǊŜ ŘŜ Ƴŀnera específica a la moda de esta época. Sin 

embargo usaremos textos que nos permitan comprender los significativos cambios que se 

produjeron en esta época y aquellos incidentes que marcaron estos años, así los trabajos realizados 

por Isabel Cristina RestrŜǇƻΣ ά[ŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ /ŀǘƽƭƛŎŀ ŘŜ aŜŘŜƭƭƝƴΣ ŎƻƴǘǊŀ ƭŀ ŜȄƘƛōƛŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ά5ƻƭŎŜ 

±ƛǘŀέΥ ŎǊƽƴƛŎŀ ŘŜ ǳƴŀ ōŀǘŀƭƭŀ ǇŜǊŘƛŘŀέΣ ȅ ŘŜ aŀǊƛǎƻƭ !Ŏƻǎǘŀ CǊŀƴŎƻΣ άWƽǾŜƴŜǎ ŘŜ aŜŘŜƭƭƝƴΣ bǳŜǾƻǎ 

actores sociales, 1960-мфтлέ nos terminaran de dar acceso a esta convulsionada época. 

Los años 50 inician para Medellín con una perspectiva de futuro, la visita de los arquitectos Paul 

Wiener y el español Jose Luis Sert, de la mano del maestro Pedro Nel Gómez, consolidaron lo que 

sería el proyecto urbanístico más ambicioso que la ciudad había visto, el conocido Plan Piloto. Esto 

es la articulación en torno al rio y su canalización, la demolición de algunos de los más significativos 

espacios de la ciudad, y la inauguración de unos nuevos que le daban ya el perfil de una ciudad 

moderna, como es el caso del Edificio Coltejer en 1972.  

Otro aspecto importante de carácter nacional, fue la introducción de la televisión en 1954 y la 

ampliación de la cobertura de radio nacional gracias a la dictadura del Teniente General Gustavo 

Rojas Pinilla, esto un hecho que marcaría toda esta época. 

A estos elementos debemos agregar que durante esta época, la ciudad vio un crecimiento 

demográfico exacerbado y aumentado por las migraciones y por las mejores condiciones de vida, 

que gracias a la Sociedad De Mejoras Publicas y otras instituciones se habían logrado en la ciudad.15 

A esto debemos agregarle que para 1964 άƭŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ ƧƻǾŜƴ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀōŀ Ŝƭ сл҈έ (Acosta, 2014) 

del total de la población. 

En el contexto internacional  se respiraba un ambiente de anticomunismo y guerra fría, la incursión 

de la píldora anticonceptiva se convierte en otro hito importante en la historia, pero sin duda, el 

voto femenino se constituirá en el elemento disruptivo (Cubillos, 2014) más importante en estas 

décadas ya que implicaba una nueva concepción de la mujer. La fundación en 1965 de Profamilia y 

en 1968 del ICBF demuestra como la sociedad colombiana se adaptaba al cambio. 

En el caso de las mujeres por un lado estaba la mujer tradicional, apegada al desempeño de roles 

tradicionales y por el otro una nueva mujer, más liberal, narcisista que alcanza una posición social y 

el amor de un hombre (Cubillos, 2014). Así pues tenemos una mezcla entre la mujer apegada a el 

desempeño de los roles tradicionales y la mujer profesional, pero no es una mujer emancipada, es 

simplemente la que sabe hacer coincidir sus intereses propios con sus deberes en el hogar. 

                                                           
14 Tomado de http://www.universocentro.com/NUMERO45/ElcasoRosaEmilia.aspx, en referencia a la Revista 
ά9ƭ tǊƻƎǊŜǎƻέ ŘŜ ƭŀ {atΦ 
15 Acueductos, así como educación cívica y ciudadana (ver: http://www.smp-
medellin.org/html/nuestrahistoriaint.htm) 

http://www.universocentro.com/NUMERO45/ElcasoRosaEmilia.aspx
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A este cometido se prestan de manera importante diferentes diarios como El Colombiano16, el 

Obrero Católico17 y la revista Cromos18 en los cuales se configura un prototipo de mujer liberada que 

puede hacer su vida al lado del hombre, sin tener que estar encerrada, es decir, la mujer asume su 

cuerpo imitando casi perfectamente los grandes iconos de la moda (Cubillos, 2014).  

άtƻǊ ƳǳƧŜǊŜǎ asíΧ -sexytosas- ŦŀōǊƛŎŀǘƻ ƘŀŎŜ ƭƻ ǉǳŜ ƘŀŎŜΧ ƭŀ más ǊƛŎŀ ȅ ǾŜǊǎłǘƛƭ ŎƻƭŜŎŎƛƽƴΧ ǘƻŘƻ ƭƻ 

que la mujer de actualidad sueña para participar en el espectáculo de la moda mundial (CROMOS, 

1969). Sexitosa, este concepto usado por Fabricato, la principal productora de telas y tejidos durante 

esta época, parece resumir este nuevo concepto de mujer. 

Sin embargo la sociedad medellinense no se caracteriza propiamente por ser una sociedad abierta, 

y por el contrario es una sociedad en la que la religión católica impera de manera trascendental, de 

ahí que incluso los sectores más avanzados de la sociedad seguían promoviendo el rol sumiso de la 

mujer (Cubillos, 2014). 

En este momento podemos identificar como se configura dos tipos de mujer que se pueden definir 

así (Cubillos, 2014): 

¶ La Mujer ς Modelo: es aquella modernizada, imbuida en la floreciente industria de la moda, 

se convierte en la mediadora entre la gente del común y los diseñadores. Su belleza y cuerpo 

están configurados para la moda, y no para el deseo masculino. 

¶ La Mujer ς Reina: Es aquella que en su cuerpo conjuga todos los valores deseables dentro 

de la sociedad, con exótica figura maternal, sobresale por su voluptuosidad y belleza física, 

se convierte en la mediadora entre las clases medias bajas y las clases altas. Encarna la 

Elegancia y la gracia. 

Así pues, si miramos el caso del Concurso Nacional de 

Belleza de 1957 fue ganado por Doris Inés Gil Santamaría, 

una hermosa mujer de Medellín, que ante la expectativa 

de irse a Long Beach California, decidió cumplir con su 

cometido como mujer y se casa con Helmuth Bickenbach 

un exitoso empresario antioqueño, por tanto renuncia a 

ser señorita Colombia, así la candidata al certamen 

internacional por Colombia, sería la Virreina de ese año 

Luz Marina Zuluaga Zuluaga, quien por asares del destino 

o por su propia belleza se coronó como Miss Universo en 

1958, pudiendo así considerársele como una de  las 

primeras TOP MODEL19 colombiana. Podemos identificar 

ciertamente esta dualidad de la que venimos hablando. 

                                                           
16 Fundado en 1912 
17 Fundado en 1925 
18 Fundada en 1916 
19 Otras conocidas TOP MODEL de la epoca eran: Estrella Nieto, Dee Gee Wilkinson, Inge Vischnoff, Noemí 
Hoyos y Magdalena Vásquez, pero no lograron recordación en el público como si lo hizo Luz Marina Zuluaga. 

Luz Marina Zuluaga 

1958 

www.somoslarevist

a.com 

Doris Inés Gil 

Santamaria 

1957 

Monarcasdecolombia.

blogspot.com 
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Otro evento que causó impacto en la ciudad fue la presentación en 1962 de la censurada película 

ά[ŀ ŘǳƭŎŜ ±ƛŘŀέ20 en el teatro Colon. Esta película que fuese censurada en los Estados Unidos, En la 

Rusia Comunista y prohibida por el mismísimo Vaticano no 

podía más que causar gran conmoción en la ciudad. 

A pesar de todo un ambiente negativo, amenazas, discursos en 

contra de la moralidad del dueño del teatro, de que el mismo 

Alcalde de la ciudad afirmará que aunque no podía prohibir su 

publicación no iría a dicha presentación, más de 6000 personas 

sin ningún inconveniente moral asistieron a las diferentes 

presentaciones que hizo el teatro Colon (Restrepo, 2013).  Sin 

duda esta película también moldeó los gustos y las preferencias 

estéticas de lo que es considerado la edad de oro del consumo, 

gracias a las extravagantes fiestas y la vida llena de lujo y 

ociosidad de los actores principales. 

Como vemos ya tenemos una sociedad 

movida por el consumo, los vestidos que 

hacen las costureras de los barrios de 

Medellín ya no vienen inspirados por los 

folletines y figurines traídos de Europa, 

sino que provienen de las novelas y 

películas que empiezan a presentarse en 

la ciudad en los diferentes teatros y 

cinemas. 

Así pues tenemos a la primera generación 

a la cual realmente afectó la televisión y 

la radio, programas como el ά/ƭǳō del 

Ŏƭŀƴέ όмфспύ(imagen) y Juventud 

                                                           
20 La Dolce Vita, 1960, Duración 170 Minutos. Italia, Dir. Federico Fellini 

El Colombiano, 26 de Mayo de 1962 

La dolce vita 

1960 

Momentsofcinema.tumblr.com 
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Moderna21 (1966) sobresalían entre la juventud paisa que se empezaba a mover entre el Rock, la 

onda de los Coca-colos, a go-go, ye-ye, y el movimiento estudiantil de los 60 (Acosta, 2014). 

En cuanto al Rock, la mayoría de las influencias provenían de la 

nueva ola del rock mexicano y argentino, pero también de la 

enorme influencia de los BeatlesΦ ¢ǳǾƛŜǊƻƴ άƎǊŀƴ ŀŎƻƎƛŘŀέ ȅ ŀƭ ƛƎǳŀƭ 

que la película la Dulce Vida, se pronunciaron diferentes sectores en 

su mayoría ultra religiosos y conservadores contra las diferentes 

agrupaciones que se empezaban a formar en la ciudad. Bandas 

como Teenagers, Los Ampex, Falcons, Stone Free, Speakers, Los 

Yetis y grupos juveniles como los míticos Nadaistas son ejemplos de 

este espíritu en la ciudad.  

Era tal la acogida de estos grupos que se organizaría el Festival 

!ƴŎƽƴΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀŘƻ ǇƻǊ ǳƴ ǘŀƭ ά/ŀǊƻƭƻέΣ ŘƻƴŘŜ άǉǳƛƴŎŜŀƷŜǊŀǎ 

fugadas de la casa, hippies, go-gos, ye-ȅŜǎέ ǎŜ reunieron durante 

varios días a las afueras del vecino municipio de La Estrella (Acosta, 2014) y donde Los Yetis serían 

los actores principales, que ya tenían el honorifico premio de la excomunión en 1966. Poco a nada 

esto les importaba a estos jóvenes que con cierta tendencia hacia lo unisex, vestían de blue Jean, 

camisa sport, y chaqueta de paño o sueterΣ Ŏƻƴ ǳƴ ǇŜƛƴŀŘƻ ǘƛǇƻ άaƻǊŀƭƛƴŀέ ό.ŜŀǘƭŜǎύ ǇŀǊŀ Ŝƭƭƻǎ ȅ 

faldas y botas a go-go en el caso de ellas. 

Gran consternación generó este evento en la ciudad, pero esto era lo que decía quien fuese alcalde 

de la ciudad, Álvaro Villegas Moreno22Σ άŜǎ Ŝƭ ǊŜŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŀ ǳƴŀ ŀŎŎƛƽƴ ƧǳǾŜƴƛƭ ǉǳŜ ƴƻ ǇƻŘŜƳƻǎ 

ǘŀǇŀǊ Ŏƻƴ ƭŀǎ Ƴŀƴƻǎέ, sin embargo de este movimiento no quedo sino el recuerdo, algunas 

fotografías en el Archivo de la Biblioteca Publica Piloto, un olor permanente a marihuana en la ciudad 

(Dominguez, 2013) y el propio CAROLO. 

                                                           
21 Programa Radial Dirigido por Alfonso Lizarazo 
22 Cuestionado Empresario antioqueño de cuna conservadora 

Caratula del álbum: 

άbŀŘŀƛǎƳƻ ŀ Dƻ-Dƻέ 

Los Yetis 

Fotografo: Dupont 1966.(Izquierda)Chicas ye-ye (derecha) chicas go-go 
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El consumo de marihuana en este Woodstock23 criollo fue tal que rápidamente el país se vio inmerso 

en lo que se conoce como la Bonanza Marinera24, así nos empezamos a adentrar ya en los 80. 

De estos grupos juveniles, los primeros en aparecer y desaparecer fueron los coca-colos, sin embargo 

quedaron en la impronta de los colombianos en la forma de unos zapatos con igual nombre, y en la 

ƳƝǘƛŎŀ ŎŀƴŎƛƽƴ ά9ƭ .ŀƛƭŜ ŘŜ ƭƻǎ /ƻŎŀŎƻƭƻǎέ ŘŜ wƻōŜǊǘƻ ŘŜ ƭŀ .ŀǊǊŜǊŀΦ 

Otro aspecto de esta época que no debemos dejar de lado, son el florecimiento de empresas como 

Fabricato, GEF,  y otras que ya han desaparecido, y que sirven de ejemplo de cómo la ciudad durante 

esta etapa termino de perfilar su vocación como ciudad/moda. 

 1980-2000 

Para esta etapa final debemos afirmar que el recurso científico de artículos que traten el tema de la 

moda en la ciudad de Medellín se vuelve más reducido, y es necesario adentrarse  en otros sectores 

para identificar elementos que nos sirvan a nuestro acometido. Esto hace parte de los beneficios de 

la metodología de la άLƴǘŜǊǇǊŜǘŀŎƛƽƴ CƛƎǳǊŀƭέ25. Así para esta etapa nos adentramos en los estudios 

sobre el cuerpo, y sus significaciones, así como reflexiones sobre su modificación cuyo énfasis ha sido 

la ciudad de Medellín en estas últimas décadas. 9ǎǘƻǎ ǎƻƴ άIdeal Estético en jóvenes de Medellín: 

percepciones desde algunas prácticas ŘŜ ŜǎǘŞǘƛŎŀ ŎƻǊǇƻǊŀƭέ ŘŜ /ŀǊƭƻǎ DƻƴȊŀƭŜǎΣ Iván Aristizabal, 

Claudia Emilsen López, Gloria Montoya, Ángela ¦ǊǊŜƎƻ ȅ bƻǊŀ 9ǳƎŜƴƛŀ aǳƷƻǎΣ άAnálisis de los 

imaginarios de Estéticas corporales femeninas en la ciudad de Medellín y su relación con la retórica 

ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ǇǳōƭƛŎƛǘŀǊƛŀέ ŘŜ 5ŀƴƛŜƭ Gutiérrez, Paula Andrea Mejía, Johana Sepúlveda y 

/ŀǊƻƭƛƴŀ .ƻƴƴŜǘΣ άRégimen Sensible Corporizado. Las Practicas corporales reflexivas en Medellín 

ŘŜǎŘŜ мфулέ ŘŜ Wǳƭƛŀ /ŀǎǘǊƻ /ŀǊǾŀƧŀƭΣ  ȅ ǳƴ ŦǊŀƎƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǘŜȄǘƻ ǉǳŜ ƘƛŎƛŜǊŜ !ƴǘƘƻƴȅ 9ƭƭƛƻǘ26 

ŘŜƴƻƳƛƴŀŘƻ άtƭłǎǘƛŎŀ 9ȄǘǊŜƳŀΥ !ǳƎŜ ŘŜ ƭŀ /ǳƭǘǳǊŀ ŘŜ ƭŀ ŎƛǊǳƎƝŀ 9ǎǘŞǘƛŎŀέ ǉǳŜ ǘǊŀŘǳƧŜǊŜ IƻǊŀŎƛƻ 

Pérez Henao. Sim embargo,  y en el marco de ética investigativa, 

tenemos que afirmar que en esta sección, estarán plasmadas 

muchas de nuestras observaciones, análisis y reflexiones que 

hemos realizado como habitantes de esta ciudad y como parte de 

esta generación de la cual somos vividos reflejos. 

Veníamos de una época de reinas y de mujeres que se habían 

incorporado al mercado laboral como secretarias y que mantenían 

muy en claro sus deberes como mujer, de una cultura juvenil que 

retaba a los poderes tradicionales y de apertura, en ultimas la 

transformación de la ciudad que la posicionó como una ciudad 

moderna. Sin embargo, y aunque no es el objeto de nuestro 

estudio, aparece un fenómeno que transformaría para siempre la 

vida social, económica y política del país. Estamos hablando del 

                                                           
23 Conocido festival internacional, en el que actuaran Jimmy Hendrix, Santana, The Who 
24 El Papel de los cuerpos de paz enviados por los Estados Unidos es sin duda el principal factor de la 
bonanza (ver URL http://www.verdadabierta.com/victimarios/244-la-historia/auc/512-bonanza-marimbera-
1976-1985) 
25 ±ŜǊΥ !ǳŜǊōŀŎƘΣ 9Φ άaƛƳŜǎƛǎΥ [ŀ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ Ŝƴ ƭŀ ƭƛǘŜǊŀǘǳǊŀ ƻŎŎƛŘŜƴǘŀƭέ мфрм 
26 Ver: Making the Cut: How Cosmetic Surgery is Transforming our Lives, de Anthony Elliott (Reaktion Books, 
2008) 

Fotografo: Hernan Diaz 

Virgina Vallejo 

1987 
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narcotráfico, y una ínfima muestra de cómo el narcotráfico permeo todas las esferas de la vida 

nacional durante esta época es la relación que sostuviera de manera ilegítima27 Ŝƭ ƳłȄƛƳƻ ά/ŀǇƻέ 

Pablo Emilio Escobar Gaviria y a una de las presentadoras de televisión más reconocidas por su 

talento y belleza Virginia Vallejo. 

Necesariamente recurriremos al narcotráfico para explicar muchos de los fenómenos que se dieron 

en esta época en la ciudad, pero trataremos de darle una mirada enfocada en el cuerpo, como parte 

esencial de la moda en Medellín. 

Es también en esta época donde el concepto de Sistema Moda, los tratados internacionales, la 

eventual apertura económica, y la preocupación por la recuperación del sector de la crisis de los 80, 

permitieron la creación del Instituto para la Exportación de Moda un 17 de diciembre de 1987, cuya 

raíz fundamental fueron los industriales y empresarios asociados a la ANDI. Es gracias a INEXMODA28 

que las dos más importantes ferias de Moda en el país fueran en la ciudad. Así en 1989 se inaugura 

COLOMBIATEX en el Pabellón Amarillo del Palacio de Exposiciones con un total de 120 expositores, 

luego se convertiría en 1997 en COLOMBIATEX DE LAS AMERICAS, lo que implica mayor número de 

expositores de diferentes países del continente americano, posicionando así a la feria como 

Internacional. 

De igual Manera surge en 1990 la feria COLOMBIAMODA, entre el 18 y el 21 de septiembre de ese 

mismo año se reunieron unos 280 expositores en 2 pabellones, y en 1997 Seria seguida de cerca por 

los principales diarios mundiales, gracias a las pasarelas de diseñadores como Oscar de la Renta,  

Carolina Herrera, Tine Neuman, Aghata Ruiz de la Prada, la Casa Pierre Balmain de parís entre otros 

que empezaron a realizar pasarelas en esta feria. 

Como vemos la ciudad se llena de Moda, durante esta convulsionada época y se termina de 

configurar todo un sistema de moda. 

Ya veníamos diciendo que la televisión se empezaba a convertir en un importante elemento de la 

cultura colombiana, y es así como en 1985 se funda Teleantioquia, el primer canal regional, y que 

cubriría la información de Antioquia y de su capital Medellín. En 1992, se reguló la televisión a través 

de la concesión de franjas, y en 1997 ya aparecen los primeros canales privados, ello son RCN y 

Caracol TV (Gomez, 2014).  En esta época, se produjeron gran cantidad de series nacionales, siendo 

ƭŀǎ Ƴłǎ ǾƛǎǘŀǎΣ ά5ŞŎƛƳƻ DǊŀŘƻέ ǉǳŜ ǎŜ ǘǊŀƴǎƳƛǘƛǊƝŀ ŘŜǎŘŜ мфут ŀ мффл ȅ ά5Ŝ ǇƛŜǎ ŀ /ŀōŜȊŀέ ǉǳŜ ǎŜ 

transmitiría desde 1994 a 1997 ambas producidas por Cenpro TV y caracterizada por las canciones 

ŘŜ !ƴŀ ȅ WŀƛƳŜ όά5ŞŎƛƳƻ DǊŀŘƻέύ ȅ aŀƴł όά5Ŝ ǇƛŜǎ ŀ /ŀōŜȊŀέύ ǉǳŜ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǘŜƳłǘƛŎŀ ƴŜǘŀƳŜƴǘŜ 

juvenil impuso los gustos y la moda de la época. 

                                                           
27 El capo estaba casado y tenía dos hijos. 
28 Ver: Reseña Histórica Inexmoda (URL 
http://www.inexmoda.org.co/Inexmoda/Rese%C3%B1ahist%C3%B3rica/tabid/260/Default.aspx)  

http://www.inexmoda.org.co/Inexmoda/Rese%C3%B1ahist%C3%B3rica/tabid/260/Default.aspx
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Otro elemento importante que transformaría como veían 

televisión los Medellinenses es lo que se conoció como 

άǇŜǊǳōƻƭƛŎŀǎέΣ  esto era toda una serie de canales Peruanos 

en su mayoría que se ofrecían vía suscripción por cable. 

Programas como άYŀǊƛƴŀ ȅ ¢ƛƳƻǘŜƻέΣ ά[ŀ tŀƛǎŀƴŀ WŀŎƛƴǘŀέΣ 

άtŀǘŀŎƭŀǳƴέΣ άaŀƎŀƭȅ ¢±έΣ άbǳōŜƭǳȊέΣ άDƛǎŜƭŀέΣ ȅ ƭŀ ƳƝǘƛŎŀ 

ά[ŀǳǊŀ 9ƴ !ƳŞǊƛŎŀέΣ ŜǊŀƴ ǇǊƻƎǊŀƳŀǎ ǉǳŜ ƎǊŀƴŘŜǎ ȅ ǇŜǉǳŜƷƻǎ 

de la ciudad veían. En un país, de solo dos canales, que 

transmitían prácticamente lo mismo, cualquier novedad es 

bien recibida.  

Con el fin de la guerra fría en la mira, la sociedad internacional 

parecía respirar tranquila y feliz y podía disponerse a 

preocuparse por sí mismo, su apariencia y es así que en los 80 y 90s se viviría el auge de la cirugía 

estética29 (Elliot, 2011)Σ ŘƛŎŜ 9ƭƭƛƻǘ ǉǳŜ Ŝǎǘƻ άǘƛŜƴŜ ǉǳŜ ǾŜǊ Ŏƻƴ Ŝƭ ƳŜƧƻǊŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ ǾƛŘŀ ȅ 

ŜǎǇŜŎƛŀƭƳŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ŜƴŎƻƴǘǊŀǊ ƻǇƻǊǘǳƴƛŘŀŘŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ƳŜǊŎŀŘƻέ (Elliot, 2011), en un ambiente con un 

άŎǊŜŎƛŜƴǘŜ ŜƴŎŀƴǘƻ ǇƻǊ ƭƻ ŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭ ǎƻōǊŜ ƭƻ ƻǊƎłƴƛŎƻέ (Elliot, 2011)y que se ha convertido en un 

negocio a nivel global (Elliot, 2011). Así identifica como en los 80 los procedimientos que se 

realizaban por lo general era la Rinoplastia (mejoramiento de la nariz) y la Ritidectomía 

(estiramiento facial), pero ya en los 90 aparecen los aumentos de senos, la Abdominoplastia, 

implante de nalgas, Liposucción  y otros. Que en el siglo XXI el Turismo Medico representará cerca 

de 130 millones de dólares30,  no es más que el resultado de toda una cultura que le ha apostado a 

la cultura de la cirugía estética. 

En este sentido, la moda en la ciudad, se empezó a guiar por las configuraciones corporales que, 

realizarse un procedimiento estético o no, generan. Antes habíamos identificado 2 tipos de mujer 

entre 1950 y 1980, por un lado la Mujer-Reina y por el otro Mujer-Modelo (Cubillos, 2014), y a partir 

de esta construcción, queremos generar una para esta época, asi: 

¶ (A)Mujer-Modelo: se Mantiene el ideal anterior casi en su totalidad, pero se da una 

explosión demográfica en este. Relaciona a las clases medias y altas, con diseñadores y casas 

de moda. 

¶ (B)Mujer-Narco: Tiene muchas de las características de la mujer-Reina, pero la exageración 

Ŝǎ ǎǳ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΣ άŎǊǳȊŀǊƻƴ Ŝƭ ƭƝƳƛǘŜ ŘŜ ƭŀǎ ƳŜŘƛŘŀǎ ǇŜǊŦŜŎǘŀǎέ (Gutierrez, Mejia, 

Sepulveda, & Bonnet, 2013), y la voluptuosidad, sus cabellos largos y lacios, estar esbeltas 

y bien definidas son sus características (Gutierrez, Mejia, Sepulveda, & Bonnet, 2013). Sin 

embargo otra característica es su intrincada relación con la mafia y el narcotráfico, mundo 

en el cual, son consideradas un objeto de lujo demostrativo de la capacidad criminal y 

ŜŎƻƴƽƳƛŎŀ ŘŜƭ άǇŀǘǊƽƴέ31. Relaciona las clases populares con los sectores criminales y el 

                                                           
29 Existe todo un debate en torno a las diferencias entre cirugía plástica y cirugía estética, en este caso 
convenimos usar la última porque es más cercano a nuestros fines. Ver: Making the Cut: How Cosmetic Surgery 
is Transforming our Lives, de Anthony Elliott (Reaktion Books, 2008) 
30 ±ŜǊΥ ά[ŀǎ bellas cifras del turismo de saludέ Ŝƴ http://www.elespectador.com/noticias/economia/bellas-
cifras-del-turismo-de-salud-articulo-444038 
31 Vocablo que refiere al άŎŀǇƻέΣ ƻ ƳłȄƛƳƻ ƭƝŘŜǊ ŘŜ ƭŀ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ ŎǊƛƳƛƴŀƭΦ 

Laura en América 

AFP 

1995 
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narcotráfico. También es aquella que con más fervor y ahínco se realiza procedimientos 

estéticos, su cuerpo, es la encarnación de los deseos masculinos, es decir, esta moldeada 

para agradar al hombre. 

¶ (C)Mujer-Clonada: es una simbiosis de ambas mujeres, y se caracterizan por la uniformidad, 

y van tomando de las otras mujeres lo que esté de moda, es tan relevante este aspecto de 

ƭŀ ƳƻŘŀ άƘŀǎǘŀ Ŝƭ Ǉǳƴǘƻ ŘŜ ŎŀǳǎŀǊ ǳƴŀ ǳƴƛŦƻǊƳƛŘŀŘ Ǿƛǎǳŀƭ ŜƴǘǊŜ Ŝƭƭŀǎέ (Gutierrez, Mejia, 

Sepulveda, & Bonnet, 2013)Φ 9ƴ ƭƻǎ ŜǎǇŀŎƛƻǎ ȅ ƭǳƎŀǊŜǎ άŜȄŎƭǳǎƛǾƻǎέ32 donde exhiben esta 

uniformidad, ponen en común sus gustos, sus experiencias, su estilo de vida, así en la medida 

que comparte con otros los mismos gustos, hacen parte del imaginario que obsesiona y que 

caracteriza a estas mujeres y es άǾŜǊǎŜ ȅ ǎŜƴǘƛǊǎŜ ōƛŜƴέ (Gonzales, Lopez, Montoya, Urrego, 

& Muñoz, 2011). Relaciona a las clases medias y bajas, con las clases altas. 

Identificaremos estas tres mujeres, en mujeres de carne y hueso, sin que por ello se pretenda 

afirmar algún hecho delictivo  o que pueda ser materia de investigación judicial, ni pretendemos 

difamar la imagen que ante la sociedad pueda tener, simplemente para ámbitos investigativos, estas 

mujeres encarnan un prototipo general de la mujer de Medellín. 

(A) Mujeres como Paula Andrea Betancourt (centro) y Ana Sofía Henao (Izquierda) y Tuti 

Barrera (Derecha) reflejan una estética femenina muy apegada a la alta costura, son 

mujeres altas delgadas con gran belleza y están en las mejores pasarelas del país. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 [ƻ ŘŜ άŜȄŎƭǳǎƛǾƻέ ǘƛŜƴŜ ǉǳŜ ǾŜǊ Ŏƻƴ ƭƭŜǾŀǊ Ŝƭ ǇǊƻǘƻǘƛǇƻΣ Ŝǎ ŘŜŎƛǊΣ ŀǉǳŜƭƭŀ ǉǳŜ ƭƻ ǇƻǎŜŀΣ ǎƛƴ ƛƳǇƻǊǘŀǊ ǎǳ 
condición económica, podrá eventualmente acceder a estos espacios. 

Fotógrafo: Pablo Ramírez 
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2000 
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Ana Sofía Henao 

Junio 1999 
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(B) A pesar de no ser 

paisa, y de no tener vínculos 

comprobados con mafias o el 

narcotráfico, Lady Noriega si 

encarna este prototipo de 

mujer. Sus caderas, senos, 

labios se han visto 

transformados en el 

quirófano y su estética de 

mujer voluptuosa hizo de ella 

una de las mujeres más 

deseada por los hombres del 

país. 

(C) Esta mujer, es la 

tipica medellinense, en la 

configuracion de este prototipo, el papel 

de una mujer como Natalia Paris 

(imagen) es innegable. Podemos afirmar 

incluso que ella encarna los imaginarios 

de una epoca que se mueve entre la 

legalidad y la ilegalidad33.No queremos 

afirmar que todas las mujeres de medellin 

son como Natalia, sino que ella fue el 

icono de una epoca en la ciudad, un ideal 

que se configuro en todo un arquetipo de 

mujer. 

Ya desde un aspecto más cultural, y para el caso 

masculino, se vive gran furor en la ciudad tras los éxitos 

deportivos en primera instancia por el Atlético Nacional 

y sus periplos por Latinoamérica en lo que terminaría 

en el primer campeonato para Colombia de la Copa 

Libertadores de América en el año 1989, máximo 

certamen futbolístico continental.  

Y en segunda instancia, por los triunfos de la selección de Mayores de Futbol, cuyo olimpo se 

constituirá en el mítico 5-0 contra la selección Argentina en el estadio Monumental de River Plate 

                                                           
33 Ella ha confirmado en diferentes momentos su relación sentimental con el asesinado narcotraficante Julio 
Cesar (alias Julio Fierro), del cual tuvo una hija 

Fotógrafo: Darío Prada 

Lady Noriega.1999-1994-2009 

 

Promo ESSO, Fotógrafo Mauricio Velez 

Natalia Paris 
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un 5 de septiembre de 1993. Estos héroes 

configuraron el ideal estético masculino durante 

esta época, así como su comportamental, teniendo 

las mismas contradicciones entre lo legal y lo ilegal, 

como es el caso del jugador Rene Higuita quien fuere 

aprisionado por sus presuntos nexos con el 

narcotráfico. Sin embargo los cortes y peinado, 

gestos y actitudes de estos jugadores fueron 

emulados con gran entusiasmo por grandes y 

pequeños de toda la sociedad. 

Por último, y retomando ese concepto de la nueva 

Medellín, de ά±ŜǊǎŜ ȅ {ŜƴǘƛǊǎŜ ōƛŜƴέ (Gonzales, 

Lopez, Montoya, Urrego, & Muñoz, 2011), debemos 

decir que además del incremento en la realización de 

cirugías estéticas, de la cual se afirma la ciudad es la 

capital en el país de dichos procedimientos34 y de sus 

implicaciones estéticas, se ha venido configurando 

en la ciudad una cultura a la par de estos 

procedimientos, esto es lo que se conocen como 

άtǊŀŎǘƛŎŀǎ /ƻǊǇƻǊŀƭŜǎ wŜŦƭŜȄƛǾŀǎέ35 (PCR). 

Convengamos que son la contrapartida de los 

tradicionales gimnasios de acondicionamiento físico, aunque como bien los demuestra Julia Castro 

en su texto, antes que ser contrapuestos, se aliaron (Castro, 2014) 

!ǎƝ 9ƭ /ƻƭƻƳōƛŀƴƻ Ŝƴ 9ƴŜǊƻ мл ŘŜ мфурΣ ǘŜƴƝŀ ǳƴ ŀƴǳƴŎƛƻ ǉǳŜ ŘŜŎƝŀΥ άǇǊƻƳƻŎƛƽƴ de vacaciones para 

adelgazar. Gimnasia aeróbica-DƛƳƴŀǎƛŀ ¸ƻƎŀέ36 (Castro, 2014).  

Como vemos en la ciudad, en tempranas épocas, los ideales de belleza y moda están ligados a las 

practicas corporales que los sujetos realizan, así entre 1980 y 1985 existe todo un discurso entorno 

a la espiritualidad, la conciencia, el equilibrio cuerpo y mente, el bienestar, donde se consumen 

artículos de la nueva era y está presente en las clases medias y altas de la ciudad (Castro, 2014), esto 

sin duda una de las herencias de Ancón y sus mechudos. Así en la Ciudad se empieza a hablar de 

Yoga y Taichi, en los círculos de artistas y deportistas de artes Marciales. De esto resaltamos el papel 

del centro cultural Govindas fundado en 1987, y que hoy en día sigue ofreciendo diferentes 

elementos de la nueva era, como productos vegetarianos, aromas, esencias y otros en el centro de 

la ciudad. 

                                                           
34 Tanto por el menor coste, como por la experiencia y fama de los profesionales del sector. 
35 tŀǊŀ Ƴłǎ ǎƻōǊŜ ƭŀǎ t/w ŎƻƴǎǳƭǘŀǊΥ /ǊƻǎǎƭŜȅΣ bƛŎƪΦ όмффрύΦ άaŜǊƭŜŀǳ-Ponty, the Elusive Body and Carnal 
{ƻŎƛƻƭƻƎȅέΦ .ƻŘȅ ϧ {ƻŎƛŜǘȅΣ м όмύΣ ǇǇΦ по-соΦ ȅ /ǊƻǎǎƭŜȅΣ bƛŎƪΦ όнллрύΦ άaŀǇǇƛƴƎ wŜŦƭŜȄƛǾŜ .ƻŘȅ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎΥ hƴ 
.ƻŘȅ aƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŀƴŘ aŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜέΦ .ƻŘȅ ϧ {ƻŎƛŜǘȅΣ мм όмύΣ ǇǇ м-35. 
36 Ver: El colombiano Enero 10 de 1985, pg 12. 
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