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RESUMEN 
El prpp6s1to de este trabajo es dar un 

conocimiento general y s1nt6t1co del proceso y 
los productos textiles de ple y trama. Con el 
af•n de que sirva de gula para analizar 
productos ya existentes que nos permitan renovar 
y descubrir, crear y experimentar otros nuevos 
en base a a una ldentlffcacf6n prevfa de las 
posibilidades reales de nuestro sistema 
productivo. 

Con esta tntencl6n este trabajo reGne tos 
procesos artesanal e Industrial, en la medida 
de que podamos hacer un añállsls constructfvo 
y formal de los tejidos realizados en los dos 
procesos, retomando y enrtquecfendq uno y otro 
aspecto de los diversos procesos en beneficio 
qufzás de una propuesta de producc16n diferente 
a ser analizada en un futuro. 



Creo que es factible dlse~ar y elaborar un 
textil con base en un producto acabado. Se 
trata de tomar como ejemplo los productos ya 
elabo~ados y cuyo valor t~cntco y estético 
justifiquen su anallsls como apoyo para 
desarrollar nuevos productos. 

Esta lnfonnec16n va dirigida a dlsenadores, 
artesanos, t~cntcos, en ftn a personas que 
deseen conocer las herramientas te6rtcas, 
t~nlcas y formales del proceso de diseno de 
los textiles. 
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SUMARY 

The purpose of thts Is to glve a general 
and synthettc Idea of the process, and the 
textfle products whlch are warp and weft 
weavfng. In arder for thls Idea to work out as 
a gutde to analiza products that already exlst, 
whtch a11ow us to renew or dfscover, create 
and expertment other new texttle products, 
whtch are bascd tn a prevfous ldentfftcatlon 
of the realtsttc posstbttltles of our productlve 
s~,stem • 

This thests combines handcraft and tndustrtal 
processes to take steps In a constructlve 
analysts and formal ways of weavtng. lts 
worthwht le to ffnd out processes, revlslng and 
checktng dlfferent productlon proposals that can 
be analysed tn a future. 

1 belteve that we can make and destgn a ,, 



. , 

a textlle whlch refers In dlfferent flnlshed 
products. When we deve1op new products we take 
an example of already made products wtth a 
hlgh techntcal and esth~tlc value that can be 
worth lt. 
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Thts lnformatlon ts for deslgners, 
craftsmen, technictans, ar anybody who wants to 
know the theoretlcal, technfcals and formals 
tnstruments In the textt le destgn world • 



INTRODUCCION 

sr nos remontamos a los orf genes del 
hombre creemos como todos, que una de tas 
prlmeras necesfdades vftales fue el de 
alfmentarse y protegerse de condfctones adversas 
en et medfo ambiente. Esta última necesldad fue 
la que dfÓ origen a varias formas de protecct6n. 
una de las que conforman lo que hoy llamamos 
productos text 1 1 es. 

Dada la necesidad de.proteCclon de 
condiciones extremosas exteriores y afslamlento 
de los cambios cllm&tlcos, et hombre tenfa que 
buscar p'rtmero y crear después un macroambtente, 
cueva, choza, y un mlcroamblente, vestido. 

No es arbitrarlo sOponer que para 
construfr estos ambfentes tom6 como ejemplo ta 
naturaleza y observ6 como muchos elementos 
ramas, juncos, hojas, se entrecruzan para 
proporcfonar superfJcJes más ampTJas y ffrmes; 
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y asr To que podrra haber empezado con un sfmple 
entrecruzamlento de ramas, hoy es ya e1 mltenarfo 
arte textil y la pr6spera Industria text11. 

Et prtnCtp1o no ha cambfado, Tas ffbras e 
htlos slguen entrecruzándose, la técnica se ha 
perfeccJonado y sofJstfcado acelerando el 
proceso, produciendo más, abaratando o 
encareciendo los productos, mejorando y 
dfverstftcando la materla prima, la mano de 
obra ha dlsmtnuFdo remplazándola por máquinas. 

la necesidad sigue siendo la mfsma, pero 
dadas las condlcfones actuales de ta socledad 
consumista en que vivimos ésta se ha 
soflstfcado, creando otras nuevas y 
desvirtuando la necesfdad primaria~ Algunas 
prendas de vestfr no protegen, aprlsfonan. 

Esta sltuact6n da lugar a una serfe de 
cuestfonamfentos de la necesfdad mfsma, ef uso, 
ef proceso de produccf6n, los materiales; el 
consumo; cuyas respuestas deberFan ser la base 
para fnvestfgaclones tendientes a obtener un 
mejor conocimiento para solucionar de una 
manera real y provechosa esta necesJdad. 

Por otro lado la hegemonra de las empresas 
transnaclonales Imponen el lntercambfo comercfat 
acaparan e1 mercado de co.nsumo de todos 
nuestros pafses 11terccnnundlstas11

, por lo que 
el uso y producct6n de los productos textiles 
obedecen Intereses ajenos a los nuestros, 
deform~ndolos en muchos casos. 

Los productos artesanales se mantienen 
aunque no compiten con la Industria. EJ 
car~cter de auténtico y la aRoranza del pasado 
se conservan y son en parte muestra de una 
cultura que existe. Su producción restringida 
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por el costo y ndmero va dtrtgtda al consumo 
personal o turfsttco. 

En nuestro medio, en la mayorfa de tos 
casos el dtsef'io de productos textiles ·est4 
restringido. en el &rea Industrial, a t~cntcos 
que se limitan a reproducir modelas extranjeros; 
o en el sectorartesanal a artesanos y artistas 
que tambt~n copian modelos 11 tradicionales 11

1 o 
crean productos antcos. 

la copla de dlse"os de catllogos 
extranjeros encubre et proc910 de dependencia y 
deformact~n de nuestras necesidades. Aparte de 
pagar cuotas elevadas por la maquinaria, se 
produce objetos semletaborados que generan un 
alto grado de ganancia a los paTses centrales 
por la diferencia de precios entre ambos. SI el 
dlsenador acepta ta copla contribuye a que se 
contlnae reproduciendo la acumulac16n capitalista 
de Ta mtnorfa. Sf se altera este proceso 
cuestionando la cDpta del esquema Impuesto se 
empieza a generar un nuevo proceso seguramente, 
más acorde a nuestras poslbl11dades materiales. 

Nuestro compromiso con el quehacer del 
dlsefto es buscar 1os Instrumentos que permitan 
que esta actividad est6 en beneficio de los 
Intereses de la mayoría de la sociedad. Como 
parte de este compromiso pretendo que la 
fnformaef6n y an&llsls presentados en este 
trabajo strvan para encontrar alternativas de 
produccl6n propias y reales que den como 
resultado objetos útiles y placenteros. 
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RESUMEN DEL CONTENIDO 

En general los tejidos pueden ser 
clasificados por su proceso de construcc16n en 
tejidos de ptc y trama, tejt~os de punto, 
tejidos anudados, tejidos trenzados y no tejidos 
Cada uno de éstos tiene sus características 
peculiares que 1os hace especiales para 
determfnada funct6n, sin embargo los que en et 
momento se Imponen en el mercado por su amplftud 
de uso y cantidad son los tejidos ple y trama y 
de punto. Son tema de este trabajo los tejidos 
ple y trama, porque además de lo anotado 
anteriormente, tienen en nuestra cultura un gran 
arraigo. 

Hago un resumen general del proceso de 
construcc16n de los tejidos de ple y trama, 
expontendo los conceptos técnicos bdsfcos y su 
graftcacl6n. Estudio los componentes materiales 
y te6rtcos, slntettzo todas tas posibles clases 
de estos productos y luego anattzo su 
construccldn. 

La tests es una tnvest1gac16n y an~ltsts 
de técnicas y estructuras artesanales e 
Industriales de Tos diversos tipos de tejidos 
en ple y trama; junta lo.que considero necesario 
como conocimiento básico para las personas que 
deseen tener tnfonnactón general de esta &rea, 
o tas que se dedtquen a la experimentación y 
creact6n de nuevos productos. 

El conocer matertales, herramfentas, 
procesos y productos tanto artesanales como 
Industriales y experimentar con. ellos posibilita 
al dlseRador crear.o mejorar soluciones acordes 
a las necesidades de un contexto socto-econ6mlco 
y cultural. 
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Es 1mportante et conocimiento de los 
productos y proceso1.ertesanales porque son parte 
Integrante de la produccl6n y cultura del medio, 
adem4s como en el caso especfflco de los textiles, 
anal Izar y experimentar con estos procesos 
faclllt a la compres16n de los procesos •. 
Industriales, que son en la mayorfa de tos casos 
la mecanlzac16n y automatlzacl6n de los primeros, 

A la par del conoctmJento artesanal es 
necesario el conocimiento de productos y procesps 
lndustrfales. Estamos en un grado de desarrollo 
en donde la tecnologfa cada vez optimiza m&s los 
productos y procesos para entrar en el mercado 
competitivo que este tipo de produccl6n requiere. 

Despa~s de estos conoclmfentos es 
Jmportante pasar a la experfmentacldn, como 
comprobacl6n de la lnformac16n recogida y sobre 
todo, como una búsqueda de ~uevas posfbltldades 
de materfales y procesos, que se ldentfflquen con 
nuestras necesidades. 

El trabajo est& ordenado de la sfgufente 
forma: 

En el primer capftuto reúno, anaffzo y 
evafúo la lnformacldn recopilada, ta ordeno al 
ubfcar los elementos empezando por tos ""s 
sencfllos. Gradual y sucesivamente me voy 
adentrando en complejidad a la vez que defino ·et 
lenguaje gr4flco y numérlco usado pa·ra representar 
estos productos. · 

En el capftulo dos trato t6énfcamente de 
los tejldos b&slcos y sus derfvados por que son 
la base de todos los tej Jdos de ple y trama. 

AnaTJzo en el capFtulo tres y cuatró, tos 



componentes materiales y formales de las fibras 
como elementos materTales y el color, asf como 
la figura y la textura como elementos formales. 
Su estudio es Indispensable para plantear un 
dtseHo ractonat que transfonne Ta materia prima 
con fundamentos formales y concretos. 

El capftulo cinco es una propuesta de 
taxonomfa basada en el aspecto visual de tos 
textiles, por que esta vlsl6n permite una f~clt 
ldentlflcac16n do cualquier ejemplo, Acompaño a 
esta claslftcacl6n un muestrarlo de tejldos 
caraterfsttco de cada grupo. 

Despu~s de cada tema concluyo con una 
slntesls de los términos técnicos utilizados, 
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Adjunto al final de la blbllografla 
tdentfftcada ; y tos anexos de cinco temas 
técnicos tomados de Tecnologla del Tejido de 
Galceran Escobct; y de la Tecnologfa Textil 
B~slca de Erhadt Thcodor y otros¡ que son en 
cierto momento de mucha utilidad para esctarCcer 
conceptos. 

Se mencionan a nivel general algunas 
herramientas y maqulnarfas especializadas con el 
objeto de entender los procesos productivos que 
tfenen que ver con el tema de estudio. 

Es fmportante seHalar que et principio 
constructivo en la Industria es el mismo que en 
la artesanra , no ha sufrido cambios 
substanciales, los nuevos Inventos han 
acelerado el proceso, dlsmtnufdo mano de obra y 
por lo tanto han abaratado Tos costos; mientras 
que las poslbllldades de complejidad en el 
diseno siguen siendo tas mismas. La canttdad ha 
aumentado y ta calidad se ha superado en ta 
medida en que se han Incrementado : nuevas 
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materias primas de alta resistencia: ot y 
aprestos en el acabado final. 

En el diseno y construccl6n de un textil 
Intervienen condicionantes econdmlcos. de u10 o 
ergon&nlcos, culturales, constructivos y formales 
En esta tesis abordaremoe esto• dos Oltlmos. El 
manejo de cada uno de estos aspectos nos dar' 
la pauta y los Instrumentos te6rlcos paro . 
afrontar un problema de diseno, pcr esto 
Insistimos en que todos estos elementos deben 
anallzarse antes o paralelamente a ta 
resolucl6n de un diseno textil. 



Caprtulo : 1 



CONCEPTOS BASICOS 
Para una mejor comprensl6n de1 lenguaje 

técnico partfr6 de un análisis g~nera1 de la 
representación gráfica, numérica y construccfón 
de un tejido en ple y trama. 

En el transcurso de este análisis se van 
puntualizando y definiendo conceptas y t'rmtnos 
tanto artesanales como lndustrfales para 
generalfzar un lenguaje que nos servir.§ en ta 
comprensión de estos dos procesos. 

Como parte de la lnfonnaclón general 
mencionaré los diferentes tipos de telares y su 
funcionamiento, asf como las dfversas etapas de 
la construccf6n de una tela, para vlsualtzar 
Tas alternativas que nos convengan al elaborar 
un dtseño ya deflnfdo o buscar y experimentar 
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nuevas posfbfltdades. 

En el anexo 1 viene detallada la 
descrfpcl6n y functonamtento de los elementos 
operadores de un telar Industrial de lizos y un 
jacquard. 
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REPRESENTACION GRAFICA Y NUMERICA 

La estructura de una tela ple y trama está 
formada por et cruce ordenado de una serfe de 
htlos, que van en sentfdo 1ongltudtna1 llamados 
URDIMBRE y en sentido transversal los llamados 
TRAHA. A los hflos de urdimbre también se tes 
llama PIE y son tos que determlnan el largo de 
una tela que en tErmlnos relativos puede ser 
cualquiera, Gráfico 1 

Para elaborar un tejido se separan los 
htlos de urdimbre para que puedan pasar Tos 
hl los de trama y entrecruzarse entre el los. 
Esta separación de hilos de urdimbre forma una 
abertura o CAlADA a travEs de Ta cual pasa un. 
aditamento que lleva a la trama de un extremo 
al otro del ancho de la urdtmbre. A esta trama 
tamb14!n se le denomina PASADA o LUCHA. GrHlco 2 
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La representacl6n gráfica de los tej1dos 
se realiza en una cuadrfcula, en donde las 
columnas representan los hilos de urdimbre y 
las filas, los hilos de trama o pasadas. Los 
cuadros marcados Indican que Ta urdimbre va por 
encima de la trama y se llaman HILOS TOMADOS , 
y los que van en blanco HILOS DEJADOS. Gráfico 
3. 

A Tos hflos tomados se les marca en la 
cuadrfcula con una equls (x), una raya (-}, un 
punto (. ), o ennegreclendo el culldro respectivo(•) 
Gráfico 4 

la relact6n ordenada de levantar o bajar 
determinados hftos de urdimbre para que se 
entrecrucen con Tos de trama, se denomlna 
LIGAMENTO y es la repet1ct6n constante de esta 
relacf6n la que define el tipo o dfseffo de un 
tej Ido. 

Al número mfnlmo de hf Tos de urdlmbre y 
trama que se requJere para repetir un 1tgamento 
se flama CURSO DE LIGAMENTO , y es la unidad o· 
m6du1o básico de diseño. Este curso puede ser 
cuadrado st e1 número de htlos de trama. por 
ejemplo 2x2. o rectangular si es diferente, 
2x4; en este caso et namero que va primero es 
el que representa el número de hl los de trama 
Gráfico 5 

La urdimbre y trama se cruzan en un punto 
denominado PUNTO DE LIGADURA. Segün el diseno 
del tejfdo, estos puntos pueden Ir segufdos o 
saltados. Van segufdos cuando un hilo es 
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tomado y otro dejado¡ van saltados cuando se 
toma o se dejan dos o más. Gr8Tfco 6. Hfentras 
más puntos de ffgadur-a hayan en un lfgamento, 
éste ser-á más r-eslstente, puesto que hay mayor 
adhesión 6 unión entre los hilos de urdimbre y 
trama. Es necesarfo calcular tos puntos de 
ligadura de un ligamento para el análisis del 
cocflc lente de 1 tgadura de una '"tela. Anexo 3. 

Cuando la urdimbre 6 trama se levanta sobre 
dos 6 más hllos seguidos, de trama 6 urdimbre, 
los hilos flotantes se llaman BASTAS. Gráflco 
7. las bastas pueden ser urdlmbre y de trama. 
las bastas producen en la estructura de una 
tela, el efecto contrarfo al que producen los 
puntos de ligadura, cuando son muy largas y 
numerosas dan una consistencia floja y endeble, 
Ta tela tiene poca reslstencla a la traccl6n. 
Esta caractertstlca puede ser positiva o 
negativa dependiendo del uso que se le de al 
tej 1 do. 

CUENTA O DENSIDAD, es el número de hilos 
que tiene un tejido por unidad de longitud. 

Se suele utilizar como unidad de Tongttud 
al centFmetro para Tos tejidos en seda, algod6n 
y similares, y los 5 centfmetros para la .t.ana ·6 
en general para tas fibras de mayor grosor. · 
Aunque todavFa el uso más generalizado es la 
pulgada para todos los tejidos. 

Un tejido tiene dos dimensiones, el largo 
que viene dado por la dtmenst6n de la urdimbre, 
y el ancho por la de la trama, por To tanto, 
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podemos calcular la cuenta pgr urdimbre sl 
sabemos et namero de hf los de urdlmbre que hay 
en una longitud de trama definida. Igual 
podemos calcular la cuenta por trama si 
contamos et número de hilos de trama que hay 
en una longitud de urdimbre. Por ejemplo, en 
et gráflco 8 tenemos una cuenta de urdimbre y 
trama de 10 hilos por centFmetro. 

Cuando la cuenta por urdimbre es Igual que 
la cuenta por trama, y el material es lgual 
para ambos, decimos que un teJtdo es BAlANCfAOO 
(Igual número de ht los por urdimbre que por 
trama). Gráfico 9 A. 

Un EFECTO DE URDIMBRE 6 tej Ido cara de 
urdfmbre se produce cuando hay en un tejfdo del 
mismo material, una mayor cuenta de urdimbre 
que de trama. Al ~nber más cantidad de hllos 
de urdimbre que de trama, éstos son m~s vfsfbles 
e fncluso ocultan a los de trama. Gráfico 9 B. 
Ocurre el efecto contrarfo cuando la cuenta por 
trama es mayor que la de urdimbre; a estos 
tejidos se les llama EFECTO DE TRAMA 6 cara de 
trama, Gs-áflco 9 C. 

Se pueden obtener tejfdos balanceados, 
efectos de urdimbre o de trama, con dtver.sos 
gruesos de hflos en urdimbre 6 trama, 
Independientemente de la cuenta, sf atendemos 
al aspecto vlsual, es declr, tendremos un 
tejido balanceado si se ven tanto los hllos de 
urdimbre como los de trama, o bien, efecto de 
urdimbre o trama si unos se ven más que los 
otros respectivamente. 
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Se dice que una cuenta es ABIERTA cuando 
está compuesta por un nt.lmero rr.::\· ·bajo de h11os, 
y que es CERRADA, cuando este es muy alto; esta 
caracterfstlca stE!Tlpre está-en relacfdn con et 
grueso del materlal, y el espacio entre Tos 
hl los. Gráfico 10. 

la cuenta de un tejfdo vtcne definida por 
el ligamento 6 dlseHo de una teta y por el 
grosor, material, textura, ttpo de elaborac16n 
del hilo (manual o Industrial). Por ejemplo el 
gráftco 11 A es de un ligamento de cuenta 
balanceuda: 9 htlos por ccnttmetro, que requiere 
una cuenta mas cerrada para su vlsuattzact6n, 
tal como la det gráfico 11 B, cuya cuenta es de 
10 hilos por ccnt1metro. 

Al anal Tzar la cucnt:a de un 1 tgamento y 
calcular su coeftctcnte de ligadura (ver anexo 
3), que nos da una Jdca numérica de la denstdad 
de una tela, se debe tener presente la 
SOBREPOSICION -concepto que se aclarará a 
contlnuact6n- de los hllos, especialmente en 
aquellos ligamentos constl~utdos por bastas. 

En la representacl6n gráfica de un 
ligamento sobre una. cuadrtcula, los hilos 
aparecen en toda su longttud, mlentras que en 
el tejldo no es asr. Dcbtdo a lüs 
caractertstlcas plásticas de las ftbras y a 
cómo están ubicados los puntos de lfgadura, tas 
ftbras o se separan, yuxtaponen, o sobreponen 
total o parcialmente. 

En el 9ráflco 12 se tfenen tres ejemplos 
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<¡ <l <1 de ligamentos caracterrstfcos de: a) 
X XX "" 

SEPARAC llJN, b) .VUXTAPOS IC ION,_.cJ_SOBREPOS IC ION 

X X 
de htlos. Se representa: un esquema en 
cuadrfcuta, un corte tongftudtnal y un esquema 
del tej Ido. En el ejemplo a. y h. los hilos 

X. de urdfmbre están separados, en el ejemplo b. 
)( 'X X. ')< se Juntan más, se yuxtaponen: porque tos puntos 
X X X X X de ligadura de trama van seguidos, estdn en 

X X X 
completa oposición los hilos tomados y dejados 

4 4 <4 
de trama. En el ejemplo c. las bastas de un 
hilo de urdimbre, son más cortas que las del 
otro y además se encuentran en su parte media, 
no extsten puntos de tfgadura de trama que 
fmpldan se superpongan por completo, 

COR.T~~ LOHQ ITUDIHAL.E.~ 

~ i 
~ i 

d. c. 

.S6PA.Q.4CIÓH 'r'UXTApo.51CIÓK ~O~Q.'l:.flO&IC\Ót\ 
Gll.Al"ICO 12. 
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Para definir numérica y gráficamente un 
ligamento se determina el ESCAl_flNADD (e) que 
es el orden de separact6n (expresado 
numérJcamente) de Tos puntos de ligadura, sean 
estos de urdimbre, (e.u.), o de trama, (e.t. ). 
Cuando el escalonado es de urdlmbre se usa 
solamente la abrevf acf6n e. 

Un escalonado puede tener una o más 
cifras, por ejemplo: e.1 y e.2.2.4,3.1. 

Para graflcar un escalonado de urdimbre, 
se toma el número Indicado (si el escalonado 
es de una cifra, o el prfmer número st es de 
más clfras)¡ se cuenta el namero de cuadros 
empezando desde et Tnferlor Tzqulerdo hacia 
arriba y se marca el último cuadro contado, 
éste será el primer punto de ligadura. 
Gráfico 13 A, 

luego con el mlsmo número, st el escalonado 
es de una clfra o con el slgutente si es de más 
cifras, se continúa contando a partir de la 
altura del ya marcado y en la columna 
consecuttva se señala el nuevo punto de 
ltgadura. Se continúa contando de la mtsma 
manera, hacia arriba y a la derecha hasta que 
el curso de ligamento se termina. Gráftco 13 B. 

Debe cotnctdtr el alttmo punto del 
esca tonado en la esquina .superior derecha del 
curso de ligamento. Gráftco 13 c. Cada hilo 
de urdimbre o de trama deben tener un solo •·' 
punto de ligadura o escalonado en un curso de 
11 gamento. 
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St el escalonado es de trama e1 
procedimiento para su graftcact6n ~s el mismo 
pero contando hacta la derecha y luego hacla 
arriba, Gráfico 13 D, 

Por ejemplo, tenemos un dtse~o que t1ene 
un curso de 11gamento cuadrado 4K~ y un 
escalonado de urdimbre e,2,1.2.3. Para 
graffcar este escalonado dibujamos una 
cuadricula de 4 columnas: a,b,c,d y 4 ftlas: 
1,2,3,4. Se toma el primer namero del 
escalonado, el 2, y se ernpteza a contar desde 
el cuadrado 1,a. hacla arrtba y se marca en el 
cuadrado 2,a, Gráflco 14 A, El siguiente 
número, el 1, se cuenta desde la altura del ya 
marcado pero en le columna stgutente y se 
marca el cuadrado 3b. GrHlco 14 B, El otro 
número, el 2, se cuenta en ta columna e, a 
parttr de la fila 3 hasta la 4, y luego sobre 
la misma columna se vuelve a la 1 en donde 
queda marcado el cuadro 1c. Gráfico 14 C, El 
últtmo número es el 3, que se cuenta en la 
columna d, a parttr de la ftla 2 y se marca el 
cuadro 4d. con el que se termlna el curso de 
11 gamento, Grófl co 11< D, 

Et escalonado de trama de este dtseno es 
e.t.3,2,1,2. Para graftcarlo se empteza a 
contar desde el cuadrado 1.a. hacta la derecha 
y hacta arr1ba. Gráfico 15 

ESCALONADO REGULAR es el que tiene 'siempre 
el mtsmo valor o número, por ejemplo e.1 , 6 
e.t.1, gráfico 16 A. ESCALONADO '.IRREGULAR es el 
que est~ formado por dos o m&s valores o 
números dtsttntos, por ejemplo e. 2,2,4,3,~. 
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en el GRAFICO 16 B • 

llamamos ESCALONADO NEGATIVO al que tiene 
varios valores o números y uno de estos es 
negat lvo. Estos números negat Jvos' al 
grafJcarlos se cuentan en sentfdo contrario a 
Jos posftJvos. Por ejemplo e.t.t,1,-1,3,1,-1,2 
Gráffco 17. Se utllfzan estos números 
negativos para evitar usar un número posftlvo 
muy grande. En el ejemplo anterfor se hubiera 
usado el número posJtfvo 6 en vez del negatlvo 
-1. 

En tos escalonados regulares para saber el 
número de urdJmbres y tramas del curso de 
ligamento, se antepone a la letra e. de 
escalonado un número que sumado al del 
escalonado nos da el nümero total de hflos de 
urdimbre y trama. Un escalonado regular 
siempre tiene el curso de ligamento cuadrado. 
Por ejemplo: 3.e.1 , 3+1=4, el curso de 
lfgamento tendrá 4 hitos de urdlmbre y 4 de 
trama. Gráflco 18 

En los escalonados Trregulares, el curso 
de ligamento puede ser cuadrado o rectangul&r, 
no se puede saber el número de htlos st 
previamente no se da este dato. Se acostumbra 
anteponer a la e. de escalonado et namero de 
pasadas, p., o de hilos, h., según sea el 
escalonado de urdimbre o de trama. Por ejemplo 
los escalonados rectangular 6p.e.4,3 y cuadrado 
6h.e.t.3, 1. Graflco 19 

Gráflcamente un curso de ligamento se 
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termina cuando empieza a repetirse el diseño. 
Gráfico 20 

Para definir un dlsefto, a veces no es 
suficiente e1 enunciado del escalonado, se 
utiliza entonces la BASE DE EVOLUCIONES, que es 
una serte de cifras que nos tndtcan

1
el níimero 

de veces que un mtsmo htlo, en un curso de 
ligamento, es tomado o dejado. Según se 
refiera a tos hilos de urdimbre o de trama, 
esta se denomina BASE OE EVOLUCIONES DE URDIMBRE 
b,e,u. o simplemente b., BASE DE EVOLUCIONES DE 
TRAMA, (b,e,t,) o simplemente b,t. 

La base de evo1ucfones se representa por 
una serle de números que cada uno de ellos 
slgnfftca e1 número de ht1os tomados V de 
hilos dejados. Estos ven escritos después del 
esca tonado. 

Se usan dos formas de escrttura de la base 
de evoluctones: 

En la primera se escriben todos los 
nameros seguidos y separados por comas. El 
primer número siempre representa htlos tomados, 
et segundo dejados, el tercero tomados y asf 
suces tvamente. Por ejemplo 4e.1 b.2,3. 

En la segunda fonna se colocan sobre una 
1fnea horizontal los números que tndlcon los 
htlos que van a ser tomados y debajo de la 
lfnea los números que Indican los hllos1que van 
a ser dejados. Se lee el primero tC'IJTlado de 
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arrftia y el primero dejado de abajo, luego e1 
segundo tomado de arriba con e1 segundo dejado 
de abajo y asf hasta termlnar la serle. Por 
ejemplo: 

4e,1 b.2-1. 
1 1 

La suma de todas las cifras de una base de 
evolucfones debe ser Tgual al número de hilos 
de urdimbre o de trama del curso de tlgamento 
correspondiente. En el ejemplo ant8rlor: 

e=4+1=5 b=2+T+T+T=5 

Para graflcar una base de evoluciones, se 
empteza por contar y marcar el número de hllos 
tomados a partir del prlmer punto de lfgadura 
que nos da el escalonado, luego se cuenten y no 
se marcan los htlos dejados, se continúa de la 
mlsma manera con todos los números de la serle. 

Generalmente, para diferencia~ Ta base de 
evoluctones del escalonado se usa un tipo de 
marca dlferente. 

Tenemos por ejemplo el escalonado: 3e.2, 
gráfico 21 cuyo curso de ligamento es de 5x5, 5 
hllos de urdtmbre por 5 de trama; tiene una base 
de evolucfones b. 2,1.1,1 o h. f.._t. Para 

1 1 
explicar su graffcacl6n, tdentfflcamos en el 
gráfico del escalonado a las filas con los 
números 1,2,3,4,5 y a las columnas con las 
letras a,b,c,d. 
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Empezamos contando hacia arrfba dos hilos 
tomados a partir del cuadro 2a. que es el 
primer punto de ligadura del escalonado y 
marcamos los cuadros 2a. y 3a.; luego continúa 
un hllo dejado que no se marca; después uno 
tomado y marcamos et cuadro Sa. y por últfmo, 
volviendo al lnlclo de la columna, otro dejado 
que no se marca y es et Ta. Asf se completa Ta 
base de evoluciones del primer hilo de urdimbre. 
Grlifl co 22 A. 

Con el segundo hflo se empieza t9ual, en 
el escalonado marcado en 4b. contamos hacia 
arriba dos tomados: el 4b. y el Sb. luego 
continuamos en la misma columna pero desde la 
fila t, uno dejado que no se marca, otro 
tomado que se marca, es et cuadro 2b., y por 
último otro dejado, Gráfico 22 B, 

Se procede de la mlsma manera con todos 
los hilos. Gráfico 22 C, 

Cuando la base de evoluciones es por 
trama se empieza a graffcar a partfr del prtmer 
escalonado hacia la derecha. Gr&flco 23. 

La base de evoluciones puede ser 
diferente para ceda hilo o grupos de hilos de 
un mismo curso de ligamento; basta con 
especificar cu&l o cu&les son los hllos que 
varfan. 

En el ejemplo anterfor, podemos variar el 
dJseño si mantenemos la misma base de 
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evo1uctones para los hilos pares y damos una 
nueva para tos Impares. Hilo! ~ares b. 2,1,t. 
t; hilos fmpares b. 1,1,2,1. Gr.Sflco 21.t 

St analizamos Ta cantidad de httos 
tomados y dejados que nos define una base de 
evotucfones, se diferencian tres tipos de 
ligamentos: pesados, neutros y ltgeros. 

Son LIGAMENTOS PESAOOS los que tienen más 
hflos tomados que dejados, por ejemplo: 3e.5 
b. 3,1,1,1,1,1. los hilos tomados suman 5 y 
los dejados 3. 5> 3. Gráfico 25 A. 

Son LIGAMENTOS NEUTROS, los que tienen 
Igual cantidad de hilos tomados que dejados. 
Por ejemplo: 3e.s. b.2,1,1,2,1,1. Son 4 los 
hilos tomados y 4 los hilos dejados. 4•4. 
Gráfico 25 B, 

Son LIGAMENTOS LIGEROS los que tienen más 
hilos dejados que tomados. Por ejemplo: 3e.5 
b.1,3,1,1,1,1. Suman 3 los ht1os tomados y 5 
los hl los dejados, 3< 5 Gráfico 25 C, 

S INTESIS DE TERMINDS 

U~DIHBRE O PIE.- Conjunto de httos que corren 
longttudlnalmente en la tela, entre los que 
pasa la trama. 

TRAMA, PASADA, o LUCHA.~ Httos que se cruzan 
con la urdimbre para formar el tejido. 
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CALADA.- Es la abertura formada por la 
separac16n de los hilos de urdimbre para que 
Pase la trama. 

HILOS TOHADDS.- En la representac16n gr,flca 
de un tejido, son los cuadros marcados que 
Indican que la urdimbre va por enctma de 1a 
trama. 

HILOS DEJADOS.- Son los cuadrados que Indican 
que ta urdimbre va por debajo de ta trama. 

LIGAHENTO,- Es la re1ac16n ordenada del 
entrecruzamtento de hitos de urdfmbre y trama. 
El ligamento determina el dlsefto de un tejido. 

PUNTO DE LIGADURA.- Es el cruce de un hilo de 
trama con otro de urd(mbre. 

CURSO DE LIGAHENTO.- Es la mfnlma cantidad lle 
hilos de urdimbre y de trama necesaria para 
definir un ligamento. 

BASTAS.- Son los hilos flotantes que no se 
tejen y pasan sobre dos o m's hl los seguidos. 

CUENTA O DENSIDAD.- Es la re1acl6n de.1 ndmero 
de ht los, ya sean de urdlmbre o de trama, con 
una unfdad de longitud. 

TEJIDO BALANCEADO,- Es el tejido CU'Jll cuente por 
urdtmbre es tgual o muy cercana a ta cuenta por 
trama, de manera que ambas se aprecian por. .· 
Igual en las dos caras del tejido. . ... ··:-.:i'_· 

EFECTO DE URDIMBRE.- Es el tejido en el que la 
cuenta por urdimbre es mayor que la de trama, 
muchas veces s61o se ven los hilos de urdlmb~e 
y la trama queda oculta. 
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EFECTO DE TRAHA.- En estos tejidos la cuenta 
por trama es mayor que la cuenti:t por urdimbre, 
muchas veces s61o son visibles los hilos de 
trama y Ta urdimbre queda oculta. 

CUENTA ABIERTA.- Son tejidos que tienen un 
nGmero muy bajo de hilos, en relacl6n con el 
grosor del material. Generalmente son tejidos 
tran:gparentes. 

CUENTA CERRADA.- Son los tejidos que tienen 
un número de hilos muy alto en relac16n con el 
grosor del hilo. Son tejfdos opacos y cerrados. 

SEPARACION.- En un tejido hay separacl6n 
cuando los hilos no estan unidos por efecto del 
1 r gamento. 

YUXTAPOSICION.- En un tejido los hitos estan 
yuxtapuestos cuando van unldos por efecto del 
11 gamento. 

SOBREPOSICION.- En un tejido hay sobreposlc16n 
de hflos cuando éstos est~n sobrepuestos por 
causa del llgamento. 

ESCALONADO.- Es el orden de separacl6n de los 
puntos de 11gadura. Este orden se expresa 
n~merlcamente con una cifra que va a la 
derecha de la abrevt atura 11e11

• 

BASE DE EVOLUCIONES.- Es una secuencia de 
números que nos Indica el n~mero de veces 
que un mismo hilo es tomado y dejado en un 
curso de 11 gamento. 

ESCALONADO REGUtAR.- Es el orden en el que 
todos los puntos de ligadura estan con Igual 
separact6n. Su representact6n númerlca es de 
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una cffra. 

ESCALONADO IRREGULAR.- Es una secuencia 
cualquiera en la que van tos puntos de 
ligadura. Su representacf~n númerfca es de 
varias cffras. 

LIGAMENTOS NEUTROS.- Son aquellos que tienen 
Igual número de hilos tomados que de dejados. 

LIGAMENTOS PESADOS.- Son los ligamentos que 
tienen mayor número de hilos tomados que de 
dejados. 

LIGAMENTOS LIGEROS.- Son los ligamentos que 
tienen menor número de hilos tomados que de 
deJados. 

-, .;-~v -, ,• ' . 

. • 



TIPOS DE TELARES 

Es Importante distinguir los dlversos 
tipos de telares y su funcionamiento para 
visualizar las poslblllda~es de dtseño y 
construcción de una tela. 

La diferencia y caracterfsttca básica que 
para nuestro estudio nos Interesa, es et número 
de lizos, también llamados marcos o tablas, y 
la postbtltdad de que tengan o se les puedan 
agregar aditamentos especiales, son estos 
elementos los que nos definen la complejidad de 
un tejido. 

Según la evolución técnica, los podemos 
dividir en telares artesanales e Industriales. 
Las dtferenclas econ6mtcas 1 sociales y 
culturales, que esta división Implica, no serán 
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analtzadas en este estudio, sfno lo 
concernlente al proceso de diseno y e1aboracf6n 
de una tela. 

En nuestros pafses latinoamericanos, 
dependiendo del tipo de produccl6n y tradlcl6n 
cultural local, exfsten desde et telar 
artesanal más tradicional hasta el lndustrtal 
Ns avanzado. 

TELARES ARTESANALES 

los telares son verticales, de cintura y 
de pedales. Se puede manipular hito por hito 6 
agregar el namero de lfzos que sean requertdos 
para elaborar un diseño. Gráffco ze. 

los dTseños pueden cambf arse o modfflcarse 
conforme avanza la elaboración de ta tela, 
muchas veces no existe una programación prevfa. 

Las dfmenslones totales de la tela, largo 
. y ancho, condlclonan el diseño. 

Hay una tendencia a la e1aborac16n de 
dfseños tradf clonales o exclusJvos. 

Hay más oportunidades de experlmentact6n en 
cuanto al diseño, uso de materJales y t6cntcas. 

La programación de un diseño, cuando 
existe, tlene dtversas nomenclaturas, basadas en 
dlbujos realizados sobre una cundrfcula. Una 
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evolucfón de estos gr~flcos es la 
representación gráfica que detallaremos a 
conttnuact6n en la páglna 39, 

TELARES INDUSTRIALES 

los telares Jndustrlales se originan a 
partfr del telar artesanal de pedales y con Ta 
Invención de la lanzadera volante en el siglo 
XVIII; su evoluclón técnfca ha continuado hastd 
nuestros dfas, coextsttendo muchas veces en Ta 
misma fábrica desde un telar artesanal de 
pedales hasta un softstlcado telar Tndustrlal. 

Para enumerar los prtnctpates tipos de 
telares lndustrlales, Tos hemos clasificado 
según: la manera de abrir la calada, et vehfculo 
y mecanismos extras. 

Por la manera de abrfr la calada se 
clasifican en: lizos, ondulatorios y jacquard. 
En el anexo 1, se detalla la estructura y 
funcionamiento de un telar de lizos y un 
jacquard. El tetar ondulatorio es de reciente 
aparición por lo que no ex1ste mucha 
1nformacl6n. 

Según el vehfculo'o forma de pasar la 
trama están los de: lanzadera, pinzas, 
proyectil, chorro de agua y chorro de alre. la 
diferencia entre ellos es la velocidad y 
preclsl6n del tejido. 

Por los aditamentos para producir efectos 
especiales tenemos: los de doble julio, p8ra 
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terctopelo y toallas; tos de lapped espolfnado, 
y gasas. En el capitulo 5 se detallan los 
resultados de estos mecanismos. 

lo que nos Interesa saber en estos telares 
es et número de tizos con QUe se cuenta, que va 
desde los de dos, hasta un número cualquiera 
que son los que tienen Tas máquinas jacquard, 
en las que cada hilo se mueve Independientemente. 
Además de las poslbt11dades de cambio de tramas 
y la adlcf6n de mecanfsmos extras para producir 
ligamentos especiales y complejos. El grdflco 
27 es de un telar Industrial. 



ELABORACION DE UN TEJIDO PIE Y TRAMA 

Tanto en e1 proceso Tndustr1a1 como en el 
artesanal, la elaboracl6n de una tela parte de 
un diseño estabtecldo o alqunas veces, como 
sucede en el diseno ertesañal, de breves 
llneamlentos sujetos a cambios en el proceso de 
tej Ido. 

El proceso en general para los dos casos, 
consta de las stgutentes etapas: urdido, 
montaje, tejido y acabados. En et proceso 
tndustrlal, en muchos casos, luego del urdldo 
se pasa al engomado. 

Con un diseño ya definido se calcula et 
número y dtspostct6n de tos hilos de urdimbre. 
Se pasa luego al urdtdo. 
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URDIDO 
Es el proceso en el cual se cuentan y 

ordenan tos htlos de urdtmbre. Este proceso 
puede ser manual o mecántco. los hf los 
ordenados se van colocando en un adttamento 
especial que se llama urdldor. Gr~flco 28. 

TENDIDO O MONTAJE 
En e~ta etapa se pasa ta urdimbre del 

urdtdor al telar enrollándolo en el julio 
trasero. A esta operacl6n se le llama 
ENROLLAOO. REPASO es el pcoceso de ensactac 
tos hilos en tos ojos de las mallas de los 
lizos, ordenados prevfamente por las baguetas 
en donde los h11os van pasando alternadamente 
uno por arr1ba y otro por abajo formando la 
CRUZ. Estos hilos ya ordenados pasan después 
entre los dientes del peine, a esta maniobra 
se le llama REMETIDO. Finalmente los hilos se 
atan a 1 jul fo delantero en el que se enrolla la 
tela ya construTda. Este proceso está 
esqúemat Izado en un telar de 1 lzos en el 
gráfico 29. 

TEJIDO 
Es el entrecruzamiento de tos hilos de 

urdimbre y trama. La organlzact6n de éste 
entrecruzamtento, a excepción de ta taplcerTa 
artTstlca, viene prevista por el curso de 
ligamento del tejido, que técnicamente es 
reproductdo por las operaciones de repaso, 
remetldo y PEDALEO O PICADO. Esta última es 
la programación del movtmlento sistemático de 
los lizos o marcos para abrir ta calada de 
manera que se reproduzca el dtseño previsto. 

Cada trama pasada es golpeada contra la 
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otra con e1 batán en el que va el peine, a esta 
operación se le llama TASADO. Para conseguir 
efectos especiales de Incrustados, bordados, 
etc, se usan mecanismos adtctonales que 
tnsettan tramas o cualqufer elemento adtctonal 
en el tejido. En los tela~es artesanales 
generalmente estos elementos son Introducidos 
con la mano, Gráffco 30. 

ACABADO 
Son los procesos a Tos que se somete una 

tela a f In de darle o reafirmarle ciertas 
caracterfstlcas. Previamente la tela debe ser 
sometida a un proceso de llmpteza y desengomado, 
Et acabado depende del tipo de fibra con que 
esté construfda la tola, el ligamento utlltzado 
y del efecto que se le quiera dar. 

Los acabados se pueden agrupar en 
HECANICOS, aquellos que úntcamente causan un 
cambio fislco; ADITIVOS, son los acabados en 
los cuales un compuesto o substancla se 
manttenen mecánicamente en la tela; QUIHICOS, 
son los que en base a reacctoncs quimfcas 
causan un cambio permanente en la tela; 
ACABADOS ESPECIALES, son a que 11 os que establ 11 zan 
una tela, logrando que permanezcan del mlsmo 
tamaño y forma orlglnal durante el tlempo de 
uso; dan caracterrsttcas también especfeles a 
la tela como agregar color y dtseño mediante et 
estampado. 

Como acabados 11mec6ntcos11 tenemos et 
calandreado y el gofrado. Este proceso 
untfonna y pule ta tela mediante la prest6n 
de una serle de rodtllos. Algunas veces los 
rodtllos.est&n grabados para dar un efecto 
de gofrado, con unO$ dlseños de textura 
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acresponada, o de manchas de agua.' 

Los acabados "adlt lvos11 son' los que se 
aplican en un tejldo , para dar cuerpo, suavidad, 
lustre, resistencia a la abra1l6n y dtseffos 
real Izados. Este acabado es retenldo en la 
superftcfe de la tela mecdnlcamente y su 
durab111dad depende de ta eftctencta y del tipo 
de aditivo usodo, Un ejemplo de ~ste acabado 
es et almtdonado, lndustrf al o casero. 

Los 11qulmtcos 11 son algunos de los 
acabados más antiguos y que todavFa se usan. 
Estos son permanentes y cont rarl amente a los 
aditivos, no agregan peso a Ta tela. 
Álgunos ejemplos son: el blanqueado, por medio 
de agentes oxtdantes; el teffldo cori tintes 
naturales o qufmlcos; el mercertzado que 
medfante la acción de un agente alcalino (sosa 
cáustica) hace a una tela de algodón más 
lustrosa y con mayor absorcf 6n a otros acabados. 
También est~n en este grupo los acabados que 
hacen a un tej Ido repelente al agua o fuego. 

Dentro de los11acabados espectales11 est~n 
el de "lavar y usar" y 11planchado permanente". 
Con este acabado se logra que una tela tenga 
reststencla a las arrugas y permanezca con sus 
caracterrstlcas orfglnales al lavar y usar. 

·Otro de los acabados especfales es el ESTAMPADO, 
el cual agrega color y dfse"o a una tela, 
aspecto muy Importante y que en muchos casos 
es la caracterfsttca principal de un tejtdo. 



GRAFICACION Y ANALISIS DEL REPASO, 
REMETIDO, PEDALEO Y LIGAMENTO. 

La representac16n gr~ftea sigue los mismos 
crttertos que ya hemos visto en la graf lcac16n 
de un ltgamento: en un papel cuadrfculado las 
columnas representan la urdimbre y las filas la 
trama, Tos srmbolos son los mismos, cuadros 
llenos (•), equls (x), puntos (.),o lfneas (1). 
Cuando analicemos cada caso veremos el detalle 
de los mismos. Por ahora nos referiremos a la 
dlstrtbuct6n de todos en una hoja de papel, 

La dtstrtbuc16n general es convenclonal, 
generalmente el repaso va en la parte superior 
y raras veces en la Inferior de la hoja del 
gr,flco, pero siempre horizontalmente. 
Gr.Htco 31 A, 

En la parte lateral ya sea Izquierda o 
derecha se coloca el pedaleo o picado, siempre 
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verticalmente, Gráfico 31 B, 

En una de las esquinas, ta superior 
derecha o fzquterda, o la Inferior derecha o 
tzquferda, según ta colocacf6n del pedaleo va 
e1 amarre. Gr&flcamente el amarre es un 
eslabón entre el repaso y et pedaleo. Gráfico 
31 c. 

En la parte central de la cuadrfcula se 
graftca el ligamento, una sola vez, aunque para 
una mejor vtsuattzac16n se pueden repettr tas 
veces que sean necesarlas. Gráfico 32. 

En este estudlo se optar¡ por graftcar en 
la parte superior et repaso, en la lateral 
derecha el pedaleo o plcado, en la esquina 
superior derecha el amarre y el ligamento en la 
parte central. Gráfico 33 

Se usará una x para seffalar las ma11as que 
van ensartadas con la urdimbre, lo mismo_ que 
para Indicar el movlmlento_"e l~s.pedales. el_ 
amarre y el ligamento. En el gr.§ffco 34A., se 
han repetido, para una mejor vlsuallzac16n, dos 
veces el curso del repaso, pedaleo y ligamento. 

Pera una mejor comprensión cuando sea 
necesario, acompaHaremos a este esqueina general, 
cortes del ligamento, Gráfico 34 B, 

En e1 caso de que el repaso y pedaleo sean 
de curso grande y muchas veces stm6tr1co, se 
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stmpttflca su representacldn para tener una 
Idea clara y rliplda de la figuro del ligamento. 
E1 repaso, pedaleo y ltgamento se esquematizan 
en base a segmentos rectilíneos que unen los 
puntos Jntcta1 y ffnal de un curso. Gráfico 35. 

REPASO 
Es el orden en que pasan lós hl los de la 

urdfmbre por los ojos de las mal la;s de tos 
lizos, en el caso de que el telar Sea de lizos, 
o stmplemente por las mallas sl el telar es 
jacquard. Gráfico 36 A. En el .caso de que el 
telar sea de cintura o vertical, ser' el orden 
en el cual van atados los hl los de la urdimbre 
a une lazada de hilo extra, que a su vez va 
atada a una varilla llamada mazo de lizos. 
Gráfico 36 e. Segan este repaso se levantar.ttn 
los hilos de urdimbre formando la calada. 

GRAFICACIDN 
Se hace una abstraccfdn del tetar vtsto en 

planta. Cada tizo está representado por una 
fila. Según et número de ltzos, se graffcar.§n 
et ndmero de filas. Estos van ordenados y 
r.umerados de adelante hacia atr~s. Tomemos 
como ejemplo un telar de dos lizos, el más 
elemental. Gráflco 37. A su vez, cada malla 
está representada por un cuadro que es parte 
del lizo. Grliflco 38, 

Un cuadro marcado significa que esa malla 
ha sido ensartada con un hilo de urdimbre. 
Para marcar se usan equis, (x); puntos, (•); 
cuadros rellenos. (•); o números que son 
escritos en el cuadro correspondiente. Grdf lco 
39. 



l 2 l 1 l 2 l. l ª I , 1 ª I , I ª !. I 
R.LP ... ~o :O&GVlbO· 

411."".,, 1 e.o 40. 

. -· 

41 

Et gráfico del repaso más senctlto, el 
REPASO SEGUIDO, que dará orl gen a 1 tej Ido 
plano, se realiza en dos files, dos lizos, en 
tos cuales van ensartadas tas mallas de manera 
alternada. Por ejemplo: se marca el primer 
cuadro de la primera ft la, luego et segundo 
cuadro de la segunda flla y asf sucesivamente. 
Gráfico 44, 

Et repaso tiene que ser escrito o 
graflcado de la manera más abreviada posible, 
mostrando justo la secuencla neces~rla para 
que pueda repetfrse las veces que sea requerfdo 
para elaborar un curso de ligamento. En et 
repaso anterior, el gráftco 45 muestra la 
seCuencla mfnlma. 

TIPOS DE REPASO 
AnallzaremOs los tipos de repaso mSs 

comunes, mas no sus variantes y combinaciones 
que pueden ser Jnftnltas. Este es uno de los 
recursos que strven al dtsenador para 
experlmentar y crear nuevos 1fgamentos • 

Los tipos de repaso que estudiaremos son: 
Repaso seguido, repaso a retorno, repaso a 
punta y retorno, repaso a orden Interrumpido o 
saltado, repaso a dos o más cuerpos de Tizos. 

REPASO SEGUIDO 
Es el más slmple de todos Tos repasos. 

Se necesitan como mfntmo dos tizos y como 
máximo los que sean, pero números pares. tres 
Tizos es el repaso mfnlmo para una sarga. Es 
el repaso más versátil y st aumenta el número 
de ltzos, las posibilidades se hacen Infinitas. 
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SJ se lnvferte et orden de ensartado de 
tas mallas, de arriba a abajo, ~1 primer hflo 
en Ta prlmera malla del marco 4, el segundo 
hllo en la segunda malta del marco 3, etc., 
cambfa Ta dfrecc16n de las bastas del tejido, 
si es que las tiene. Gr~flco 42. 

REPASO A RETORNO 
Es un repaso derivado del anterTor en el 

cual se repite pero a la lnversa et ensartado 
en una slmetrTa de espejo, quedan en el centro 
dos hllos que evolucionan lguates,ensartados 
en dos mallas diferentes pero del mismo 1Jzo. 
Gráfico 43. 

REPASO A PUNTA Y RETORNO 
Coñiúiimente llamado REPASO ESPIGUILLADO, es 

un caso particular del anterior con la varfante 
de ·que en el centro solo queda un hito que es 
el que forma la punta del retorno, Gráftco 44. 

REPASO INTERRUHPIOO O SALTADO 
El repaso efectúa saltos o cambla la 

secuencia supuesta. Se utilizan más cantldad 
de hl los para su curso. Gráfico 45. 

REPASO A DOS O HAS CUERPOS DE LIZOS 
Este repaso combina do·s o más repasos 

simples según una relación dada. Por ejemplo 
en el gráftco 46 los h11os pares corresponden 
a un llgamento y los.hilos Impares a otro. 

DETERHINACIDN DE UN REPASO EN BASE A UN 
LIGAMENTO 

-- Prttñel-o se··ana1tza el curso de 1tg8mento 
y se deduce el número de hilos de urdimbre y 
el número de hilos de trama. Luego se ve cdmo 
evolucionan los hilos de urdtmbre, o sea cuál 
es su movtmtento. St todos se mueven diferente 
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se necesita un 1Jzo por cada hilo. St exfsten 
hflos que se muevan Iguales, estos pueden Ir 
sujetos al mismo 1 Izo. 

E1 menor númer-o de 11 zos es 1g"ua1 a 1 
número de ·evoluciones diferentes que tengan los 
hilos de un Tfgamento. 

Por ejemplo, en el gráfico 47 tenemos el 
Ttgemento de curso cuadrado 8x8, 8 hftos de 
urdimbre por 8 ht tos de trama. Cada hl lo de 
urdimbre evoluciona de dfferente manera por lo 
tanto se necesitan por To menos 8 1 tzos. El 
primer hf lo del 11 gamento va atado al prfmer 
lizo, luego el segundo hflo del 11gamento va 
atado al segundo lizo y asr sucesivamente, lo 
que nos da un repaso seguido. E1te es uno de 
los repasos m6s usados con 1 lgament:os, cuyos 
hilos evolucionan todos dtferentes. 

El gráfico 48 A, es de un curso de 
11 gamento de 8x8, 8 hilos de urdimbre por 8 de 
trama. Los ht los 1 y 8 evolucionan de la 
mtsma manera, lo mrsmo pasa con el 2 y 3 y el 
4 y 5 y el 6 y 7. En total el .nGmero de evoluciones 
dfferentes es 4. por lo que se necesitan como 
mTnlmo 4 lizos. Pero nonnalmente quedan muy 
apretadas las mallas, por lo que por ccrnodldad 
se usan 8 1 lzos y un repaso seguldo. Gr,flco 
48 B. 

REMETIDO 

Es la operacf6n que t lene por objeto 
pasar los hf los de la urdfmbre por el pe1ne. 
La cuenta por urdlmbre que debe tener un 
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tejfdo es la que define el espact~mtento de los 
hl los en el petne. Gráfico 4·9. 

Hay peines para todas Tas posibilidades de 
cuenta. El remettdo es un elemento Importante 
para variar un tejido y conseguir nuevos 
dtseftos. Se especlf lca la secuencta del 
remetido numéricamente, con palabras y con 
graflsmos. Por ejemplo: 2 hl los poi'" clara 
espaciados uno sf, dos no. O como en el 
gráfico 50 obtenemos en un peine na.mero 12, 9 
hilos en 1 pulgada. 

Dlferenctamos dos tipos de remetido: 

RE/1ET IDO SIMPLE 
· En este remetido C<Jda hl lo de urdimbre 

pasa por cada clara del pelne. ·La cuenta del 
tej lcb será Igual que el número de dientes por 
unida~ de longitud. Gráfico 51. 

Según el diseño, Tos hitos de urdimbre 
van ensartados dos o más por clara, o tambtAn 
pueden tr saltando dos o más dientes. Gr6flco 
52. 

REl1ET IDO DOBLE 
Se llama REMETIDO DOBLE, cuando se pasan 

dos htlos por claro, ta cuenta del tejfdo será 
el doble de Ta cuenta del peine. 

Igual podemos tener un remetido trtple, 
cuádruple, etc. Gráfico 53. 
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En este tipo de remetidos hay que tener presente 
la frlccl6n que sufren los h11os al subir unos 
y bajar otros para formar la calada. Tambl6n 
el efecto de espaciamiento de Tos hilos por el 
espesor del dtente. 

PEDALEO O PICADO 

Tanto en ta Industria como en Ta artesanfa, 
llamamos asr a la operacl6n de seleccionar 
mediante mecanismos apropiados los marcos o 
lizos que se levantarán para formar la catada. 

En los telares de cfntura y alto tizo, se 
leVantan con la mano el mazo de los lizos que 
sea requerido. En Tos tetares artesanales de 
mesa y de piso, se accionan Tas manijas o 
pedales para· el movimiento de tos lizos o marcos. 
Y en tos telares Industriales tos marcos o lizos 
son levantados por mecantsmos adicionales que 
Tos selecctona según programact6n previa. 

La representación gráflca de1 pedaleo se 
coloca a un costado del gráf lco de1 dtseño. 
El número de columnas en la cuadrfcula será 
tgual al número de pedales o mantja"s, si las 

"tiene. Se señalan los cuadros que tndlcan el 
pedal que se mueve con equis, puntos, o 1Tneas. 
Tambtén se suele enllstar con números la 
secuencta del movimiento. 

AMARRE 
Es la manera como van atados los lizos a 

los pedales cuando estos existen. Hay que 
tener presente que hay varios tipos de tetares 
Industriales que mediante una maqufntlla 
excéntrico, etc., mueven directamente los lizos; 
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y los· artesanales en los que los ltzos se pueden 
fijar, para cada diseno, a cualesquiera de los 
pedales o vtenen ya ffjos a es"tos. Et gr4flco 
54 es de un telar artesanal en el que a cada 
lizo te corresponde un pedal o manija, y en el 
gráfico 55, a cada 1 Tzo te puede corresponder 
uno o m&s pedales. 

La graf1cac16n del ·amarre es el resultado 
de la correspondencia directa del gráfico del 
repaso Y el pedaleo. En ta hoja del gráflco se 
te ubica en la esquina de cruce del repaso y 
pedaleo, y para su seffa11zacf6n se usa 
cualesqulera de los sfmbolos ya menctonados. 

Et amarre se organTza con un ffn totalmente 
práctico: disminuir el esfuerzo que tmpltca 
mantpular pedal por pedal, porque se pueden 
amarrar dos o m:is llzos a un sólo pedal: dar 
mayor comodldad al tejedor, se puede alterar la 
secuencfa dcil pedaleo, sin que varre la abertura 
de la calada. 

Generalmente en los telares de pedales m.§s 
comúnes hay más pedales que lfzos, lo que 
posibilita un mayor número de combtnactones de 
pedales. 

Por ejemplo, una organtzact6n muy prácttca 
y c6mod8 de amarre de los pedales en un telar 
de 4 lizos y 6 marcos para tejer-una sarga y un 
tafetán, ver página 53 capftulo 2, es la 
sfgulente: 2 pedales se usan para el tafetán y 
4 para la sarga. Los 2 pedales del tafeti!Sn 
pueden Tr a los extremos o sea el pedal 1 mueve 
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los l Izas 1 y 3 y el pedal 6, los lizos 2 y 4. 
los pedales centrales tejen la sarga, el pedal 
2 se ata al lfzo 1, el 3 al ttzo 2, el Z. al 
lizo 3, y el 5 al lizo 4. Griiflco 56 A, 

Una de las vartantes a este arreglo puede 
ser el amarre del gráfico 56 B, en el que Tos 
cuatro primeros pedales mueven los tizos que 
tejen la sarga y Tos dos últimos los del tafetán. 

Depende del dtseffo a elaborar el que se 
escoja uno u otro amarre. Et p:-lmero serra el 
mejor en el caso de que se lntercalarfa una 
pasada de tafetán a una secuencia de sarga, el 
segundo no, lo sería porque se tendrfan que 
cruzar ,os ples o pedalear siempre con et mismo, 
to que resuttarfa Incómodo y cansado. 

Un ejemplo de simplificación del tejido 
utflfzando pedales, es el de la sarga batavla o 
doble la cual está formada por una calada de 
dos hilos que suben y dos que bojan. El pedaleo 
dfrecto en un telar de "4 ltzos serfa el 
movimiento del pedal 1 y 2, luego el 2 y 3, 
luego el 3 y 4 y por último el 4 y 1, Gráfico 
57 A. Podemos atar los lfzos 1 y 2 al pedal 1, 
el 2 y 3 al pedal 2, y 3 al ped~l 2, el 3 y 4 
al pedal 3 y el 4 y 1 al pedal 4., y pedalear 1, 
2,3,4. Gráfico 57 B. 

Es Importante en estos· tetates ldenttflcar 
Tos tipos de calada: los de calada hacta arriba 
o sea que los lizos pedaleados suben, y los de 
calada hacia abajo en los cuales los lizos 
pedaleados bajan. El gráflco se tnvferte de un 
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caso al otro, porque el efecto dl'l tejfdo es el 
opuesto en una cara de la tele ~ue en la otra. 
Gráficamente se dibujan para las dos formas de 
calada. Gráfico 68. 

Con sólo vartar el pedaleo o picado y 
manteniendo el mTsmo repaso se pueden consegutr 
una vartedad muy extensa de dlseftos. Una de 
las maneras tradfctonales de producir dlsenos 
es pedaleando con la misma secuencia del repaso • 

PEDALEO IGUAL l!UE REPASO 
Para este efecto se utilizan repasos de 

cua 1 qu r er t r po que se pueden repet 1 r med 1 ante 
una sfmetrra de espejo para conseguTr dfsenos 
slmétrlcos. Los pedales se mueven en el mtsmo 
orden en e 1 que van ensartadas los hf los en las 
mallas de los lizos. Gráfico 69. 

En el gr&flco 60 se dan algunos ejemplos 
de esquemas slmétrfcos de 11pedaleos Igual que 
rcpasos 11

• 

DETERM INAC r ON DE UN PEDALEO CONOC r ENDO EL 
REPASO 

Esta operación se hace generalmente cuando 
se analiza un tejido y ya se tienen como datos 
el lfgamento y et repaso. 

Por ejemplo en el 'gr.§flco 61 se tiene el 
dibujo de un l lgamento, repaso y amarre. Para 
graffcar el pedaleo segufmos punto por punto el 
movtmlento de tos llzos en relación al ligamento. 
El ligamento es de curso cuadrado SxS o sea 
ttene 5 htlos de urdimbre por 5 de trama, que 
se mueven de diferente manera. El repaso es 
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seguldo y requlere de 5 1 tzos. Cada pedal va 
atado a cada Tizo. 

ET primer punto tomado del ligamento, pasa 
por la primera malta que corresponde al qufnto 
lizo; para su movtmtento se amarra al pedal 1. 
Gráfico 62. Et segundo punto tanado del 
lfgamento corresponde al cuarto h11o del 
segundo Tlzo que amarra al pedal 2. Et tercer 
punto tomado del lfgamento, corresponde al 
segundo hilo del cuarto Tlzo y va sujeto al 
pedal 3. El cuarto hilo tomado del ligamento 
corresponde al quinto htto del primer lizo que 
va sujeto al pedal 4, Y el quinto punto tomado 
del 1Jgamento corresponde at tercer hflo del 
tercer ttzo y va sujeto al pedal S. Gráflco 63. 

Hay casos en los que dos o más hllos 
evoluclonan de la mlsma manera, entonces se 
necesltan menos 11zos y tambl~n menos pedales. 
En et gráflco 64 tenemos et ligamento cuyo 
curso es de 16x8, 16 httos de urdlmbre por 8 de 
trama. EJ repaso t rene 16 hl los cuya secuencia 
se replte dos veces como To lndf ca el gráf lco • 
Por lo tanto son necesarfos solo 8 11zos y 8 
pedales • 

SINTESIS DE TERHINOS 

TELARES ARTESANALES,- Son m&qulns para tejer 
telas de ple y trama, se accfonan manualmente 
y su producc16n es limitada. 

TELARES INDUSTRIALES.- Son m&qulnas 
desarrolladas a partir de tos telares 
artesanales. Accfonadas mecánfcamente, cuya 



producctdn es en serte. 

TEU\R JACQUARD,- En este telar el movimiento 
de los hilos de urdimbre es In dividua! según 
el diseno programado. 

HALlAS,- Son aditamentos que tienen un hoyo 
en medio, por donde pasa un hilo de urdimbre 
para ser levantado, y otros quedan en su sitio, 
para formar la calada. Estas mallas van ordenadas 
y sujetas o bien a un marco 6 e los hilos del 
telar jacquard. 

LIZO.- En los telares artesanales de clntuna y 
vertical, es un palo o bastdn con un hilo que 
enlaza parte de tos hilos de urdimbre que 
ser'" alzados para formar la calada. En los 
telares Industriales es el conjunto de mallas 
que van sujetas a un marco, y que desempenan 
la misma funct6n que el anterior. 

URDIDO,- Es la operact6n previa al tejido que 
ordena los hilos de urdimbre y determina la 
longitud de la tela. 

TENDIDO Y MONTAJE,- Es la etapa en la que ta 
urdimbre se enrolla en el julio posterior, se 
ensarta cada hilo por tas mallas, luego por el 
peine y se atan al julio delantero en el que 
se pliega la tela, 

TEJIDO.- Es el entrelazamiento de hilos de 
urdimbre con los de trama. 

TASADO,- Es la operael6n de abatanar un hlJo 
de trama con otro. 

REPASO,- Es la operacl6n de ensartar los hilos 
de urdtmbre por las mallas o ltzos, segan una 

' 
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secuenc ta determ f nada por et t 1 gament·o. 

REHETIOo.·- Es ta operactcSn u orden en que 
pasan los hilos que vienen de tas maltas por 
tas claras del petne. 

PEDALEO O PICADO.- Es la operacl6n de accfonar 
los lizos para formar la calada, 

ACABADOS,- Son los tratamientos finales que se 
aplican a la tela para conferirle otras 
propiedades o cualidades, 



Capftulo 2 



LIGAMENTOS BASICOS Y DERIVADOS 

Los elementos materiales y te6r1cos 
analizados anteriormente definen dos tipos 
especfftcos de Ttgamentos que son la base para 
nuevas e tnfinitas dertvactones y mezclas. 
Ellos son el tafetán y la sarga. Por sus 
características estructurales considero al 
satfn o raso como un derivado de la sarga con 
propiedades particulares que le han convertido 
en un ltgamento muy utlltzado para lograr 
determinados efectos y combinaciones, por lo que 
muchos le consideran también como ltgamento 
bás tea. 

Et conoctmtento de estos ligamentos es 
báslco para Identificar y comprender el 
principio y estructura de todos los tejtdos, que 
por más compltcados que parezcan, no son más que 
Ja· combtnacl6n de estos tres. 
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TAFETAN 

Llamado también tej Ido plano o tej Ido 
sencillo. Es el ligamento formado por el cruce 
de un hilo de urdimbre con uno de trama a lo 
largo y ancho de toda la tela. Gráflco 65 

Su 
(le.TJ. 
formado 
por dos 

escalonado es contínuo y de una cifra 
EJ curso de 11 gamento es cuadrado 

por dos untdades: dos hitos de urdimbre 
de trama. Gráftco66 

Las condiciones stm~trtcas de su eStructura: 
escalonado contTnuo y curso mfntmo hacen del 
tafetán un tejido regular y de caracterfstfcas 
tguales en las dos caras. 

La superffcfe puede presentar diferentes 
texturas ópticas y tacttlcs dependiendo de la 
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cuenta, grosor, tors 16n, mezcla y co 1 or de 1 os 
hilos. 

Este tejfdo por ser plano y simétrico sirve 
como base para la tnsertact6n en su estructura 
de otros tejidos o elementos: hilos, motas, 
ctntas, etc. Con estas adiciones varían sus 
caracterfsttcas orl§lnates. Ver tejidos labrados 
pag. 151 

En todos los llgamentos tanto los htlos de 
urdimbre como los de trama cambian su curvatura 
despu~s de cruzarse en cada punto de ligamento 
por lo que se forma una lfnea sinuosa muy marcadn 
que produce contracci6n o embebido en et hilo. 
Esta contracct6n es menor en el tafetán que en 
cualquier otro ligamento porque no tiene bastas, 
los punto!i do 1 tgadura van seguidos y están en 
completa opostc16n, por lo que existe mayor 
separact6n entre ellos (Ver pag.19 ) Gráftco67 

Cuando la trama es más gruesa o rfglda que 
la urdimbre, esta tiende a quedar en línea rectn, 
sin contraerse, por lo que la urdimbre se ve 
obligada a curvarse, a formar una lfnea sinuosa. 
SJ además ta cuenta de trama es más abierta que 
la de urdimbre, la trama quedará totalmente 
oculta, siendo visible solamente la urdimbre, al 
teJldo resultante se le llama EFECTO OE URDIMBRE. 
tej Ido resultante es el EFECTO OE URDIMBRE (Ver 
pág.17 ). Si la urdimbre es gruesa y rfglda; la 
cuenta de urdimbre es más abierta o menor que la 
trama, el efecto se Jnvterte, 1 tejido resultante 
es el 1 lamado EFECTO DE TRAtl'\, (Ver pág.17 ) y es 
el usado en tapicería. Gráfico 68. 

Una cuenta abierta o de baja dcnsldad en 
urdlmbre y en trama, produce un tafct.in 
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transparente, que se Te J lama GASA. Gráfrco 69 

Sf se emplean hilos de diferente grosor se 
consfguen tejfdos acanalados ya sea en el sentido 
de ta urdfmbre o de ta trama. Gr4ffco70 

Todas las caracterfstfcas y posibilidades 
seffaladas anteriormente le convierten al tafetán 
en el ligamento más utilizado y difundido. 

DERIVADOS DEL TAFETAN 

Los tej fdos derfvados del tafet.§n son Jos 
acanalados o teletones y las esterl T las. La 
varfacl6n del ligamento fundamental tafet&n, se 
produce s61o en la ampllactdn de su base de 
evolucfones, que no puede ser m~s de dos y cuyos 
movtmtentos son totalmente contrarios. St sdto 
hay dos bases de evoluciones, habrán dos 
movfmfentos dtstfntos por lo tanto se ñecesftarán 
s61o dos Tlsos para su construccf6n. 

A contlnuacl6n esquematlzamos todos los 
1Jgamentos derlvados. El escalonado:(le.1) se 
mantfene constante, To que var(a es la base de 
evoluclones por urdimbre b., o por trama bt. 
Las letras m,n y p,q pueden stgntftcar cualquJer 
número dtferente de la untdad. 

BASE DE A CANA LADOS O ESTER 1 LlA 
EVOLUCION TELETONES POR: 

Urdimbre Trama 
Regular b.n.n. b.1.1. b.n.n. 

bt.1. l. bt.n.n. bt.n.n. 
lrregular b.m.n. h. 1. r. b.m.n. cuadrado 

bt.1.1. bt.m.n. bt.m.n. 
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ACANALADO D TELETON 

ESTER 1 LlA 

b.m.n. rect&ngulo 
bt. p. q. 

En estos ligamentos los hilos de urdimbre 
o trama evolucionan como en el tafetán, pero 
formando grupos de dos o más hflos. Exfsten dos 
tipos de acanalados: los regulares y los 
1 rregu.lares. Gráf 1co71 

En tos acanalados regulares las bases de 
evoluciones ya sean en urdtmbre o por trama 
est&n compuestas por dos números lguales, 
diferentes a la unidad. Esto produce un tejido 
parejo y regular en toda la superficie de la 
tela y tanto en et haz como en el env~z. 
GrM!co 72 · 

Un acanalado es Irregular cuando su base de 
evoluciones está formada por dos o m&s cifras no 
t gua les entre s f. Este acanalado al t gua 1 que 
el anterior puede ser de urdtmbre o de trama. 
La textura acanalada a veces es reforzada con 
hilos de diferente material, grosor y color. 
Gráfico 73 

ESTERILLA 

Tanto la urdimbre como ta trama se agrupan 
en Tos dos sentldos formando cuadrados o 
rect&ngu los. 

Cuando la esterilla es regular forma 
cuadrados. las bases de evotucl~nes de urdimbre 
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y de trama son Iguales, están formadas por dos 
números tguales. Gráflco 74 

St las bases de evoluciones de urdTmbre y 
de trama son Irregulares sus números no son 
tguales, y forman rectángulos. Gr~flco75 
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SARGA 

Es e 1 11 gamentO formado por e 1 cruce 
regular de un htlo de urdimbre sobre dos o más 
ht los de trama, o viceversa. Los puntos de 
cruce o ltgadura entre hilos de urdimbre y trama 
se sitúan a mayor dtstancta de como lo están en 
el tafetán. Forman bastas que se Juntan 
angularmente. Gráflco76 

En la sarga el escalonado es dtrecto 
producido por la f6rmula Cne.1) en donde la 
letra n puede ser una cifra cualqulera pero 
diferente de la unidad. Los valores de n son 
Ilimitados, pero en la práctica se emplean los 
números pequenos porque de lo contrario 
quedarTan muy alejados los puntos de lfgadura, 
lo que darla como con•ecuencla un tejido muy 
flojo. 

~-
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Generalmente se les da a las sargas el 
nombre del nOmero del curso de las mts~as. 
Por ejemPto sarga de tres, sarga de cuatro. 

El menor curso poslble para elaborar una 
sarga es et de tres. Por lo tanto se neceSltan 
como mFnlmo tres 117.os. Gráflco77 

En el gráflco 78A se encuentra repetido el 
curso dos veces por urdfmbrc y dos por trama 
para una mejor vfsualfzacf6n, y en et gráffco 
788 se muestra un corte secctonat de ta misma. 

La superftcte de este tejido presenta 
lfneas dfagonales cuya tncltnacf6n puede varfar 
casf desde los Oª hasta los 90°, y se la llama 
sarga acostada o sarga levantada. 

Las vartacfones de tncl tnac16n, se deben a 
Ja separact6n de tos htlos de urdimbre por el 
remetido, gráffco 79 , o a la separacf6n de los 
hJ los de trama por el tasado, gráftco80 

También se puede conseguir esta varlacl6n 
aumentando y dlsmlnuyendo la cantld~d o el 
grosor de los hflos en cualquiera de los dos 
sentidos. Este es uno de los recursos para 
conseguir ondulaciones, en el gráf1co 81 se 
repiten el número de hilos de trama o pasadas. 

Para que la diagonal camb1e completamente 
de sentfdo el escalonado se Jnvlerte a (1.en.). 
Esto sf gnfftca cambfar el sentido o el orden 
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de pedaleo o picado, En el grMlco 82 esd 
representado el escalonado (3e.:) y su Inverso 
(1.e3). 

El sentldo de la tors16n del hilo es muy 
lmportante en estos ligamentos, st la d1recc16n 
de las ftbras del hl lo es perpendtcula"r a la 
diagonal de la sarga, esta resaltar.§ m~s. Ver 
página 

DERIVADOS DE LA SARGA 

Los ltgamentos derivados de ta sarga son 
sarga batavta, romana, Tnterrumptda, quebrada y 
compuesta. Se generan al cambiar algunos puntos 
de postc16n en el escalonado de ta sarga bástca 
o al agregarle a la misma una determinada base 
de evoluciones. 

En el cuadro siguiente est&n sintetizados 
los ltgamentos dertvados del escalonado b~slco 
(n.e.1.) y de una base de evoluciones. La 
letra m significa un número positivo cualquiera 
diferente a la unidad. Los números negativos 
al graflcar el escalonado retroceden (ver 
escalonado negat Jvo p&g. 22 ) 

LIGAMENTOS 
OE SARGA 
Batavt a 
Romana 
Interrumpi
da una dl
recet6n. 

satina 
Interrumpi
da dos di-

n.e.1 
n.e. 1 

ESCALONADO 

n.p.e.m,1,1, ••• 
n.p.e.m, 1 

BASE DE 
EVOLUCIONES 

b.m,m. 
b.1.1, ••• m. 

b.cualqutcra 
b.cualqutera 
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rece tones 
satina 

Quebrada 
Compuesta 

n.p.e.m,1,1, •• 3,-1,-1 
n~p.e.1,2,-1 
n.p.e.1, ••• -1,•1 
cualqutera 

SARGA BATAV IA 

b.cualquf era 
b.cualqutera 
b.cualqulera 
cualqutera 

Comúnmente se le llama sarga doble. Se 
produce al aumentar al escalonado de la sarga 
básica (n.e.1) una base de evoluciones 
compuesta de dos cifras Iguales, b.m.m., si el 
curso del Ttgamento es de números pares; o con 
Ta diferencia de una unidad, b.m.(m-1), st es · 
de números Impares. En el gráfico 83 se le ha 
aumentado la base de evoluciones b.2.2 al 
escalonado (3,e.1) y (b.2.1) al escalonado 
(2,c.1,) 

A la sarga batavta de cuatro se le llama 
"Madrás''. El efecto que presenta la superf1clc 
del tejido es de unos cordones diagonales en 
relieve formados por bastas de urdimbre, 
separados por otros en surco producidos por 
bastas de trama. El ancho y la lncllnec16n de 
Tas diagonales varra, según el número de 
escalonado y la densidad de urdimbre y trama. 
GrMlco 84 

SARGA ROMANA 

Se forma al agregarle al escalonado de una 
sarga básica Cn.e.1) una base de evoluciones 
compuesta de untdades segutda de otra diferente 
a la unidad, b.1,1, ••• m. Se requtere para este 
ligamento de un número alto de escalonado. En 
el gráftco85 se ut11 tz6 e1 escalonado (7.e.1) 
y b 1.1.1.1.1,3. 
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Este tejfdo muestra en Ta superffcle 
cordones df agonales formados rn~ bastas de 
trama separados por fajas de tafetán. Gráfico 85 

SARGAS INTERRUMPIDAS 

Son Tas sargas que se forman por ta unf6n 
de dos o más grupos de escalonado, que pueden 
estar en Tas dos direcciones. Estos lfgamentos 
pueden ser de curso cuadrado o rectangular. 
En el gráf1co 86 hay un ejemplo de sarga 
fnterrumpfda de curso rectanguler. 

Las sargas Interrumpidas en una dlrecc16n 
se orfgfnan de un escalonado frregular de dos o 
más cifras. La primera puede ser cualquier 
cifra y Tas restantes Iguales a la unidad, 
n.e.m •• 1.1.. Como se trata de un escalonado 
Irregular se debe dar el número de tramas o et 
de urdJmbres que sean necesarfas para conformar 
el curso de ligamento. La base de evotucfones 
puede ser cualquiera. Gr~ffco 86 

Las sargas Tnterrumpfdas en tas dos 
direcciones se forma usando un escalonado 
Irregular compuesto de dos grupos de cffras, el 
primer grupo puede ser Igual al de las sargas 
Interrumpidas de una dlreccl6n y et segundo 
debe estar compuesto de una cifra cualquiera 
seguida.de una o dos unfdades negativas; 
n.p.e.m.1,1,1 •••• 3,-1,-1. la base de 
evoluciones puede ser cualqufera. Gráfico 87 

A la sarga lnterrumptda de dos grupos se 
le llama SARGA SATINA y puede ser de una 
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direccf6n n.p.e.m.1 o de dos n.p.e.m.1,2,-1. 
La base de evolucJones puede ser cualqufera. 
GrMlco 88 

SARGAS quEBRADAS 

También llamadas sargas en ztg-zag, 
presentan una superftcle de lfneas quebradas 
tnterrumpJdas y a retorno. Esta sarga se forma 
con un escalonado compuesto de unidades 
posittvas seguido de un grupo de ctfras de 
unfdades negatJvas. Ejemplo n.p,r, 1, 1, ••• -1,-1. 
En el gráfico 89 se ejemplifica esta sarga 
con un curso de ligamento rectangular. 

Con este tfpo de sargas se pueden conseguir 
dJagonalcs con dlfcrcntcs 1nc1tnacfones que dan 
Jugar a las sargas onduladas tal como se Indica 
en el gráfico 90a. En el gl"'áflco b se repiten 
cuatro veces el curso anterior. 

SARGA COMPUESTA 
Es la sarga formada por la unf6n de dos o 

m~s sargas anteriores. Pueden resultar cursos 
muy grandes y complfcados, según el nGmcro de 
sargas que se combinen. 

Por Ta cantidad de números de Tos 
escalonados y bases de evoluciones que 
Jntervtenen en este tipo de sarga no se usa 
enunclarlos, basta con vtsualtzarlos y tener 
presente que no se produzcan bastas muy largas, 
por To que se tendr~ cuidado de que los 
lfgamentos componentes no se junten y quede 
marcada su separac16n. En el gráftco 9t se 
encuentran untdas dos sargas batavl~s, en el 92 
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una batavra y una romana. En el gr~frco 93 las 
sargas satinas e Interrumpidas ~e tocan por sus 
ángulos con la batavta. 
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SATINO RASO 

También se te llama sarga Irregular por 
ser un ltgamento derivado de esta pero con 
características formales y estructurales 
específicas. 

Se forma al cruzar los hilos de urdfmbre 
sobre cuatro o m~s hilos de trama o viceversa. 
de manera que los puntos de ligadura queden 
equfdlstantes entre sf. Las largas bastas que 
se producen por los saltos de los puntos de 
escalonado hacen que la supcrffcfc del tejido 
presente brillo y lisura en el haz y opacidad 
en e) envés. 

los rasos reciben el nombre del nQmero del 
curso de las mismas. El gráfico 94 es de un 
raso de s tete. 
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Al Jgual que en la sarga hay que tener 
presente la tors16n del ht lo. 

El escalonado puede ser regular o Irregular 
y orfgtna rasos regulares e frre.gulares o 
lncompletos. 

RASO REGULAR 

El escalonado está formado por dos cifras 
mayores que la unidad y prJmas entre sf. El 
raso de menor curso posfble es el de cinco y 
está representado por el esca1onado(3.e.2). 
Gráfico 95 Teóricamente el escalonado podrfa 
crecer Tllmltadamente pero en la práctica solo 
se usan como rasos fundamentales los de curso 
menor porque de lo contrario el tamaHo de las 
bastas harfan un tejido flojo e Jnconslstente. 
Se usan los rasos de curso mayor para 
combtnactones con bases de evoluclones de otros 
ligamentos. 

En la tabla sfgulcntc están Jnclufdos 
todos los escalonados de rasos posibles hasta 
el curso de 24. 

CURSOS ESCALONAOOS 
5 3e,2 
7 Se.2 4e.3 
8 5e,3 
9 7e.2 Se.4 

10 7e.3 
11 9e,2 Be,3 7e.4 6e.5 
12 7e.5 
13 lle,2 10e,3 9e.4 Be.5 7e,6 
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14 tte.3 9e~5 
15 13e. 2 tle,4 se:7 
16 13e.3 11e:s 9e.7 
17 !Se. 2 14e.3 131!.~ 12e.5 lte.6 !Oe.7 9e.8 
18 13e.5 tte.7 
19 17e. 2 16e,2 15e.4 14e.5 13e,6 ·12e,7 l te,8 

tOe,9 
20 17e.3 13e, 7 lte.9 
21 19e;2 17e;4 t6e,5 13e,8 lle; 10 
22 19c,3 17c.5 15e,7 13e;9 
23 21e.2 20e,3 19e,4 tSe.5 17e, 6 16e, 7 15c.8 

t4e.9 13e. 10 12e, 11 
24 19e. 5 17e.7 13c. 11 

Al graffcar los rasos de 5,7,B,9, 10, se 
analtzan las figuras que forman la un16n de Tos
puntos Internos de ligadura, 

Los m~s usados porque los puntos de 
ligadura están blen repartidos son tos rasos de 
5 y 10 que forman un cuadrado perfecto; ver 
gráffco96: a.g., y el de 8 que forma un rombo. 
Gráfico 96d 

los rasos de 7 y 9 forman paralctogramos y 
sus puntos están mal rcpartfdos, Ja dlstancla 
de un punto a los demás es desigual, son los 
menos empleados ya que producen líneas más o 
menos lnclfnadas. Gráflco 96 ,b,c,e,f. 

RASOS IRREGULARES E INCOMPLETOS 
Se orlglnan de un escalonado lrregular y 

pueden ser de curso cuadrado o rectangular. 
Cuando no se cumple con la cond1c16n de que los 
números del escalonado sean prlmos, se forma un 
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raso Incompleto como sucede con el de 6: (4e~·:z) 
escalonado de urdimbre en el c~&~ quedan hitos 
de trama sln tejerse. Gr;§f1co 97 a. 

En este caso se añade un escalonado 
adecuado, de manera que todos los puntos queden 
bien repartidos y ligados. En el ejemplo 
anterior se agrega el escalonado: e. 2,3,4,4,3,2 
Este es uno de los rasos trregulares de 
curso cuadrado m~s empteados, se le llama "RASO 
DE LA REINA". Gráfico 97 b. 

Tambl'n se puede modfff car un raso regular 
añadténdole uno o mas hilos de trama o urdimbre 
o los dos, segan se qulere que quede un raso de 
curso cuadrado o rectangular. En el gráfico 98 
se añade un punto de ligadura, al raso regular 
de siete; y en el gr;§ftco 99se da un n11mero 
determinado de pasadas, 6 y un escalonado por 
urdimbre de dos cifras desiguales, 4,3. 

DERIVADOS DEL RASO 

Son los ligamentos que se originan de los 
rasos básicos. Se clasifican según el efecto 
visual que producen en.fa superficie del tejido 
en granitos y acanalados oblfcuos. 

GRANITOS 

Son los tejtdos formados por grupos de 
bastas que se yuxtaponen o sobreponen al rededor 
de un punto de escalonado. Confonnan una 
superftcle en relieve en forma de granttos. 

Para elaborar estos 11gamentos se escoje 
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un raso de curso grande para que las bastas 
queden separadas unas de otras y que tengan Tos 
puntos bien repartidos como el raso cuadrado de 
5 o 10 y el rcSmblc.o de B, para que se definan 
bien tos granitos. Alrededor de cada punto del 
escalonado se ffjan una serle de puntos tomados 
de manera que se produzcan bastas de diferente 
longitud que super·:ucstas den el efecto del 
granito. Gr.Hice 100. 

ACANALADOS OBLICUOS 

Se llaman asf a una variante del Jfgament 
básico del raso que forma unos Canales oblfcuos 
en relieve producidos por les bastas de urdimbre 
Estos canales pueden ser del mismo tamafto o 
desiguales según el nGmero de hl·los tomados y 
dejados. 

Para consegufr canales Iguales de efecto 
de urdimbre, se parte de un raso regular de 
curso Impar, de manera que el escalonado de la 
derecha sea una unidad superior que el de la 
Izquierda. la base de evoluciones debe ser de 
dos cffras Iguales a las del escalonamiento pero 
colocadas en orden rnverso. Gr&ffco 101 A. 

Cuando tos canales son por trama se parte 
del mismo escalonado y la base de evoluciones ' 
es de Tas mismas cifras y en el mismo orden 
que el del escalonado. Gráfico 101 B. 

Para obtener dos canales de dfferente 
grosor se parte de un raso Irregular rectangular 
cuyo esacatonado est~ compuesto por dos cifras 
distintas, por ejemplo, 6.p.e.3,4, de manera 
que Ta suma de las mismas sea Igual al namero 
de pasadas que se dan, aumentando en una unidad, 
3 + 4 = 7. Para completar llgamentos como éstos 
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deben darse dos beses de evolucfones: una pera 
los hf los fmpares y otra p•ra. los pares.. C•da 
base debe estar compuesta de dos ctfre1: le 
primera ha de ser tgual a le 1egunda del . 
escalonado para los hf los fmpares b.h. lmp.4,2 e 
Igual a la prtmera de dfcho escalonado, para los 
pares b.h. par 3,3 la segunda cifra de ceda une 
de esta• dos bases debe ser tal, que, sumada 
con ta prfmera, d~ el número tguat al de pasadas 
previamente fijado, 4-2-6; 3-3-6. Gr,flco 102 
El Gráfico 103 es otro ejemplo de un raso de 
dos canales desf guales. 

Tres cordones desiguales se obtfenen 
partiendo de un raso regular de curso algo grande 
e Impar, La cifra del escalonado'de le derecha 
he de ser Igual al de la lzqulerde eumentade de 
une unidad, por ejemplo 9 e 10.. Le bese de 
evotucfones debe constar de dos grupos de tres 
cifras cede uno b. 2,3 5; 1,4,4 • Le 1ume de les 
tres cifras del primero H lguel el e1celon1do 
de la derecha: 2 +3 +5 =10 la1 tre1 cifres del 
segundo grupo 1,4,4 se obtendr•n partiendo de 
tas del prfmero, df smtnuyendo 1• primera en una 
unfded, 2-1•1,aumentado Ta segunde de una unfded 
3+1=4 y quitando une unidad a Ja tercera 5-1·~. 
Al epllcar esta regla debe procurarse que 101 
tres hflos tomados de le bese sean desfguales. 
GrHlco 104 

S INTES IS DE TERH INOS 

TAFETAN.- Es el rm5s simple de los ligamentos 
empleados para cruzar los hilos en los tejfdos, 
consfste en el cruce alternado de un hito de 
urdfmbre y otro de trama. 

ACANALADOS O TELETONES,- Son ligamentos 



71 

derivados del tafet&n, que se producen por la 
amptfacl6n de la base de evoluciones ortgtnando 
acanalamtentos tanto horizontales como 
verticales. · 

ESTERILLA.- Es el ligamento derivado del 
tafet~n en el que la base de evoluciones de 
urdimbre y de trama son tgualcs y tienen m&s 
de una unidad. 

SARGA.- Es uno de los ligamentos fundamentales 
cuyo tejido presenta un acordonamiento obllcuo, 
logrado por bastas cortas. 

BATAVIA.- Es el tejido derivado de la sarga 
que presenta acordonamfentos Iguales en las 
dos caras. 

HADRAS.- Se le llama asr a Ta sarga batavla 
formada por bastas que abarcan cuatro htlos. 

SARGA ROMANA.- Es el tejido que presente une 
superficie con cordones diagonales formados por 
bastas de trama separados por fajas de tafet~n. 

SARGA INTERRUMPIDA,- Es el tejido de sarga 
cuyos cordones estan cortados. 

SARGA COMPUESTA. - Estos tej Idos de sarga son le 
comblnacl6n de dos o m~s sargas anteriores. 

RASO O SATIN.- Es un ligamento derivado de le 
sarga que se caracteriza por esta compuesto por 
puntos de ligamentos no contiguos que producen 
bastas Jargas en eJ haz. 

GRANITOS.- Es un tejido derivado del raso cuya 
superficie presenta una textura granu.tdda. 
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EL MATERIAL 
Las fibras son 1a materla prfma para 

producir un tejido. Al referfrnos en este 
análisis a las fibras textiles, por extensf6n 
estaremos hablando de los producto! elaborados 
con ellas. Las caracterfsttcas de•una ftbra en 
muchos casos definen las propiedades de una 
tela. 

Et conocimiento de Tas propiedades y 
caracterrstfcas de las fibras textf les, dan al 
dlsenador y t'cntco en la meterla, nuevas 
posibilidades en la creacl6n y experlmentacl6n 
de nuevos productos o en el mejoramiento de los 
ya ex t stentes. 

En el presente capftulo, se ubican a Tas 
fibras texttles en una ctaslflcact6n respecto 
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a su orfgen, se anallza la estructura de las 
mfsmas, se hace una breve descrtpcf6n de 1as 
propfedades que tienen o beberran tener, se 
describen los m~todos de numeract6n o tftu1act6n 
más usados, y se mencionan pruebas para et 
reconoctmfento de una flbra. 



FIBRAS TEXTILES • 

Son elementos alargados, delgados, cuya 
longitud es mayor en re1acT6n a su seccl6n 
transversal, sean estas ftbras cortas, como es 
el caso del algod6n, lana, kapoc, etc.¡ o 
filamentos continuos, en los que su longftud 
puede ser cualquiera, por ejemplo la seda y las 
fibras artlftclales. 

El origen de las fibras puede ser natural 
o quJmlco, se Tncluyen también como materias 
fibrosas los hitos de caucho, las fibras 
textiles de vldrlo, metállcas y las tiras de 
papel para ht lados. · 

ESTRUCTURA DE LAS F 1 BRAS 
Tanto las fibras naturales como las 

qutmtcas, en su estructura tnterna están 
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formadas por macromoléculas compuestas por una 
gran ~antJdad de áto~os denominados eslabones, 

Eremtna, K.I. y Borujson B.V., descrfben ta 
estructura de una ffbra de la s1gulente manera: 

Según la construccl6n qulmlca 
y su composición, las fibras 
textiles se dfferenclan unas de 
otras, aunque todas el Tas est•n 
compuestas de largas y flexfbles 
molfculas gigantes, llamadas 
macromot•culas (macro-grande). 
El peso molecular de estas llega a 
muchos m11es, mfentras que el peso 
molecular de las macromot•culas de 
otras sustanctas se calcula en 
centenares y decenas. 

Cuando se"alamos un eslabón 
elemental como A, la estructura de 
una macromo16cula se puede 
representar como cadenas de 
dTstlntas formas: 

D De forma lineal o de htlo, 
en caso que cada eslabón 
est' unido a dos eslabones 
vecfnos, 

-A-A-A-A-A-A-

º De forma ramtftcada, cuando 
algunos eslabones est&n 
unfdos a más de dos 
eslabones vecinos, 

• 
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-A-A-A 

-A-A-A-A-A 
1 
A-A-A-

º De fonna reticular, cuando 
las cadenas ltneales están 
unidas, además, por enlaces 
transversales, fonnando 
estructuras espaciales 
1 tmttadas, 

-A-A-A-A-
l 1 

-A-A-A-A-
l 1 

-A-A-A-A
l 

En un eslabón elemental, los 
átomos se unen medtonte enlaces 
qufmtcos corrtentes y los eslabones 
se unen entre st por las fuerzas 
lntermoleculares de acción 
recTproca ••• 

Las moléculas de las flbras 
naturales se ortentan con respecto 
a un eje, mientras qu_e.en las 

·fibras qufmtcas esta orlentac16n se 
1o9f-a por Vta a·rtlflctBt. De la 
orientación de las moléculas depende 
la resistencia de l?s fibras, y otras 
proptedades. 

Por ejemplo, si tenemos dos 
fibras de Igual grosor con la 
particularidad de que en una,' las 
moléculas están situadas 



(1). EREHINA, K. r. y BORUJSON, B.V. F!bcos 
~. Traducida del ruso por Prof. 
Ledesma Bosque Rafael. Hfnlsterlo de 
Cultura. Ed. de libros para la Educacf6n. 
La Habana, Cuba, 1981. 162 p. 
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paralelamente y en ta otra 
ca6tlcemente; para romper en 
cualqufer df reccfón la segunda 
ffbra, hay que aplfcar menor 
esfuerzo, debido a que Ta tensión 
se dJstrfbuye en menor cantidad 
de motl§culas. 

La mayorf a de las propfedades 
flslco•mecánfcas de les fibras, 
depe'nden de la dlstrfbucfón de las 
mol,culas, de la forma de fstas 
últfmas y de las fuerzas 
fntermoteculares de accfón 
recfproca. 

Las tnvestlgacfones 
mlcroscópf cas han demostr8do que 
todas las ffbras naturales y 
qufmfcas, poseen en ta dfreccf6n 
longftudfnal capas, canales, grfetas 
y poros. En tas ffbras naturales 
esto se puede explicar debfdo a que 
las sustancias macromoleculares se 
slntetfzan paulatrnamente en ellas, 
asr como. en Tas ffbras de origen 
vegetal, la celulosa se sedfmenta 
por anillos de creclmfento dlarfo, 
Jos cuales no col lndan de forma 
compacta. (1) 

Las c2racterlstlcas principales que se 
requieren en las m>terl~• primas texttles son: 
tener buena reslstencle a la tracción, a la 
rotura, a las Influencias clfmitlcas; ser 
flexfbles. elásttc~s, soportables al tacto; 
tener capacidad de conservpcfdn t•rmf ca, 
pos 1b11 1 da des de b 1 anqueo • teR 1 do y 1 avado; 
solld~z a la cocción; y sobre todo ser capaces 
de Juntarse con otras mediante torsión, 
compresl6n, entrelazamiento o procesos qufmfcos 
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pPra constftutr un macro elemento ~ue mejore las 
caracterrsttcas or1gtna1es de sus componentes. 
Estas ceracterfstlcas ortgtnales pueden 
modificarse al mezclar vftrtos tipos de fibras. 
en la mayor o menor torsl6n que se le d6 al 
hilo, en los acabados y aprestos del mismo. 
A continuación se describen estas proptedades y 
caracterlsttcas. 
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SAUI BE ll 
118 DEBE 
lllílUUlECA 

CARACTERISTICAS V PROPIEDADES 
DE LAS FIBRAS 

ABSORCION DE HUMEDAD 
Las fibras textiles como todos los 

materiales pueden absorver cualquler elemento 
mlcrosc6pfco que los rodee, gas, tuz, sonido, 
etc. En este caso analizaremos la capacldad 
que ttenen de absorver vapor de agua. 

Al absorver vapor de agua las fibras se 
hinchan, y aumentan su volúmen más en el sentfdo 
transversal que en et longitudinal. 

La cantldad de humedad absorvlda por una 
fibra depende del grado de saturación de humedad 
y temperatura del ambiente. Al aumentar la 
humedad del aire la cantidad de humedad absorvlda 
aumenta. 

Esta propiedad de los materiales de ab1orver 
la humedad se llama HIGROSCOPICIDAD. Es 
Importante seftalar que muchas propiedades de las 
fibras dependen de la humedad, por ejemplo el 
peso, Ta resistencia, la elongacf6n, la 
electroconductlvldad, la absorción, etc. Además 
esta es una propiedad que deffne el aprovechamfento 
de una fibra para un uso u otro. Unos productos 
requieren de un alto grado de hfgroscoptcrdad, 
ropa Interior, o de una baja hlgroscoplcldad, 
como la ropa para protección de la lluvia. 

El fndlce de humedad se calcula en base al 
peso rle la ftbra antes y despu6s del secado. 
Se expresa en porcentaje que variará según el 
lugar en donde se calcule; porque como yo 
mencionamos, la absorc16n depende de las 
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condiciones c1fmátlcas del ambiente. 

La hlgroscopfcldad varfa en gran escala de 
una fibra a otra. Para ejemplfflcar esta 
proptedad a contlnuacl6n se dan una serle de 
Jndfces de humedad de diferentes fibras bajo las 
mtsmas condtcfones atmosf6rtcas. Temperatura 
2~°C y humedad relativa 65% 

FIBRA 

AtgodOn 
Lino 
Lana 
Capr6n, caprolán, perlón 
Po11bter 
Seda natura 1 
Ft bra de vt seos a 
Fibra de acetato 

PESO ESPECIFICO 

HUHEDAD DE LAS F 1 BRAS 

8 - 12 3 
13,0 
15,0 
3,8 
o,s 

11,0 
13,0 
6,0 

Et peso especff Jco de una ff bra depende de 
la estructura de su materia y de ta densidad de 
las macromoléculas. 

Se calcula dlvtdlendo el peso de la ftbra 
entre el volUmen de Ta materia (excluyendo 
cavtdades vacfas). En el slgutente cuadro hay 
una relación de los dfferentes pesos especfff cos 
de las ftbras más uttltzadas: 

FIBRA 

Algodón 
Lino 
Lana 
Rayón viscosa 
Capr6n 
Pol léster 

PESO ESPECIFICO 

1, 52 mgf /1m13 
1, 52 
1,32 
1,52 
T. lli 
1,38 
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DENSIDAD 
Llamamos densidad a la disposición de las 

mo1~culas en la fibra, y es la masa que contiene una 
Ünldad de volúmen· de ta fibra, La unidad- de 
medida para Ta densldad es la misma que para el 
peso espectffco que es la ma•a de ta substancia 
que contiene una unfdad de votdmen. 

Hay que tener muy en cuenta la densidad 
cuando se requiere mezclar diferentes tfpos de 
fibras porque las de menor densidad tlenden a 
separarse de las de mayor densidad. 

D IAHETRO Y F 1 NURA 
Es el g.rosor o dfámetro medio de 1as fibras. 

Dependiendo de su estructura. en Tas fibras 
naturales varTa el diámetro desde los extremos 
hacla el centro. En otras fibras como ta seda, 
toda su extensión es Irregular. Solamente las 
fibras artlflclales tienen un diámetro constante, 
deflntdo ya de antemano. 

La finura de una fibra se determina midiendo 
su sección transversal mediante un microscopio. 
El promedfo de la medlcl6n de varias f lbres nos 
da el diámetro de una ffbra. Tamblfn se 
acostumbra calcular el diámetro, como el 
promedio de una cantidad de fibras contenidas en 
una untdad de medida. 

Hay varfos sistemas para calcular la finura 
de las fibras, hilos y torzales; basados en el 
Sistema Métrico Decimal y en otros sistemas 
antiguos de medtc16n todavra vigente!. Todos 
estos se basan en la relaclOn que existe entre 
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la longitud y el peso de una fibra. 
Posterlonnente en la .Página 10? detal To estos 
sistemas de medición. 

LONGITUD 

Longltud es la distancia que hay entre los 
extremos de una fibra, medida en unidades de 
long! tucl. 

Esta es una caracterJsttca muy Importante 
que nos dice a cerca de la cal ldad de _una fibra. 

La longttud de las fibras de un mismo tipo 
y calidad es muy variable st &stas son naturales, 
mientras que_es constante si las flbras son 
artificiales. Cuando se menciona el tamaHo de 
una fibra, este es el promedto de una serte de 
mediciones. 

Para determlnar Ta longitud de una fibra 
natural se pueden usar dos procedimientos: 

1. Tomar una muestra del matertal, el STAHPLE, 
que es un conjunto de fibras ordenadas a mano 
con mucho cuidado y medtrlo con una regla 
mi 1 lmetrada. 

2. Medir con la ayuda de una ptnza, fibra por 
ffbra con una regla mlltmétrtca y promediar las 
diferentes medtdas. 

RESISTENCIA A LA TRACC ION 

Es la capacfdad que tiene una ffbra de 
oponerse a las fuerzas de tracc16n que actaan 
en dfferente dtrecctón y volúmen. 
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Como consecuencra de fa magnitud Y velocfdad 
de estas fuerzas asf como det medio ambfente y 
al matertal m1smo de las fibras, 61tas sufren 
deformaciones durante el proceso del hflado, 
de tejfdo y posteriormente con et uso. 

La reststencta de tas fibras se calcula: 
promediando la rotura de flbra por fibra, o ta 
rotura del stapte. 

ELASTICIDAD 

Es la deformacf6n de alargamfento que 
sufren tas f fbras antes de la rotura. Estas 
deformaciones pueden ser de dos tipos: defonnac16n 
ELASTICA y deformación PLASTICA. La deformación 
elástfca es reversible y la plásttca trrevertlbte. 

La deformación elástica desaparece despu6s 
de retirar Ta carga, Ta parte de Ta Tongltud de 
la fibra que luego vuelve a la longitud original 
se llamo ELONGACION ELASTICA. Gráfico 105.A 

En cambro 'ª deformacfdn pfástlca no 
desaparece, se mantiene fnctuso despu~s de 
Interrumpir ta acción de ta carga, este 
estframlento permanente se denomina 
ALARGAMIENTO RESIDUAL, que disminuye después de 
cierto tiempo, debido a ta recuperación de la 
fibra. Gráfico 1056 

La defonnacf6n elástfca o elastfcJdad 
determina les propfedades de so1Jdez e 
fnarrugabflldad de las. ffbras en el proceso de 
hflatura primero y tejfdo después. 
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CARGA A LA __ R_crrURA : 
Es Ta carga bajo Ta cual te muestra se 

rompe y es ta re1ac16n entre ta magnitud de Ta 
fuerza de rotura y el 1 fmfte de resistencia que 
corresponde a la unidad de área de 11a sección 
transversal de la fibra. 

ET TndTce de carga a Ta rotUra, debe 
calcularse, ya que la resistencia absoluta no es 
suftclente. Las fibras más ftnas t fenen menor 
reststencla que tas más gruesas, pero sl se 
relacionan con ta secclón transversal de la fibra. 
puede ser que una ftbra delgada sea más 
reststente que una gruesa. 

Antes de romperse la flbra hay un 
esttramtento TtmTte de su longitud, que se 
denomina ESTIRAHIENTO A LA ROTURA. A 
conttnuact6n se dan algunos valores de este 
estlramtento, de las fibras naturales más usadas: 

Lino 
Algodón 
VI scosa 
Seda 
Lana 

3 % 
B 

20 
26 
40 

RESISTENCIA A lA CONTRACC_ION Y _RETORCIHIENTO 

Se debe al comportamlento elástico que 
presentan tos elementos fibrosos, Tos hilos y 
las telas; ~ esfuerzos de prensado y formación 
de dobleces. 

Las fibras textiles, espectalmente las 
naturales están sometidas al esfuerzo de 
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prensarse en pacas pai-a_su transp_orte v .. 
almacenamfento, o en Ta elaboracT6n del hlto, 
estiraje, tejfdo, etc. 

Cuando las presiones son muy altas en las 
fibras aparecen abolladuras, grfetas, rajaduras, 
y llegan Incluso a desfntegrarse desmenuzándose • 

. FUERZAS DE FRICCION Y AGARRE 
Son Tas fuerzas que determinan et grado de 

fricción y adhesión que tienen las fibras al 
desplazarse entre sl, bajo presión normal. 

Estas fuerzas son muy ventajosas para et 
hitado, se aprovechan para pasar de una máquina 
a otra las fibras en mecha, (Ver página 94 ) 
que todavta no tienen torsión y que necesitan de 
cferto agarre para que la mecha no se desbarate; 
mfentras más fricción y agarre, mayor será Ta 
resistencia del hilo .• 

RESISTENCIA A lA FLEX ION REITERADA 
Es la res.tstencta que oponen fas fibras a 

la acción de fuerzas de flexl6n repetltlvas que 
conducen primero a deformacfones el~stfcas, 
luego a las p1,stfcas y despu6s a la destruccldn. 

Este tipo de esfuerzos se dan en e1 proceso 
de h11atura especialmente en la apertura y 
cardado de las fibras naturales. 

RES 1 STENC IA AL FROTAM 1 ENTO 
Es la resistencia que las flbras tienen al 

roce o frtcct6n entre ellas o con algón material 
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abrasfvo y a .. Presf6n en e1 proceso de hl lado, de 
tej Ido y uso, 

De Tas fibras naturales la que tfene mejor 
solfdez al frotamfento o desgaste es el algodón, 
de las ffbras artfffclales el po116ster, capr6n, 
las fibras de poltetf leno, pottpropfteno y 
pollvlnllo. 

ONDU!AC ION 
Es la caracterfstfca de rfzado que 

presentan clertas ftbras texttles. 'Esta es una 
propiedad muy lmportante porque aumenta la 
capacidad de adhesión entre ellas. 

Et cálculo de la ondulacf6n de una flbra, 
se mide por la cantidad de ondulaciones que 
tiene en una unidad de longitud¡ por el grado 
de ondulación, o sea la relac16n de dtferencfa 
entre la 1ong1tud de la flbra ondulada y la 
longttud enderezada¡ y por la elasticidad de 
ondulactón. 

los hilos elaborados con fibras onduladas 
producen tejidos más resistentes, elásticos y 
voluminosos. las fibras naturales ttenen buena 
ondulación para Ta f111atura. En el Gr~flco 106 
se muestran diferentes tipos de ondu1ac16n de la 
lana. En las fibras arttflctales la ondulación 
se consigue medtante tratamientos especiales. 

SOLIDEZ AL USO Y DESGASTE 

Es la capacidad de Tas ffbras para soportar 
gran cantfdad de cargas retteradas. Las 
mol~cutas se destruyen al dlsmlnulr o romper la 
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adhesión entre ellas por causa de accfones 
térmfcas, mecánicas, de luz, de tiempo, 
trlltamlentos qufmtcos, radtactones, etc. En 
estas condtctones las fibras sufren un proceso 
de desgaste, hasta llegar a la destrucción. 

Los factores que producen este desgaste son: 
- Hec~nfco, a-causa de estlramtentos repetidos, 
f1ecclones, fricciones, etc. 
- Ffsfco...Qulmlco, por la acclón de la luz, 
temperatura, agua, substancias qulmlcas, etc. 
- Bto16glco,por la acción de las bacterias, moho, 
polillas, roedores, etc. 

Estos factores actuan muchas qeces combinados. 

REACCION AL CALENTAHIE!ITO 
La mayorfa de las ffbras están sometfdas a 

condiciones de temperatura altas y bajas. En 
las temperaturas bajas la reststencla de las 
fibras aumenta y el alargamiento dfsmlnuye, cuando 
sube Ja temperatura se producen Tos efectos 
contrarios. ET calentamiento de las fibras 
Influye en gran medTda en las propiedades f fslco
mecántcas de Tas fTbras, en su resistencia y 
alargamtento. 

La fTbra más termoreslstente es ta de vidrio, 
resiste calentamientos hasta de sooºc, sin 
cambiar sus propiedades; ~ la de menos resistencia 
es et clorfn que a los 75 C se ablanda. 

ACC 1 ON DE LA LUZ 
La radfaclón solar debilita Ta substancia 

prlnelpal de la cual está formada ta ftbra, 
provocando su lenta destrucción. 
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Las condtctones de humedad y temperatura 
del medio ambiente aceleran o retrasan la 
destrucct6n de las fibras por 1nso1act6n~ Más 
rápido la flbra se destruye en temperaturas 
altas y ambiente húmedo. 

De Tos análisis realizados se deduce que 
las ftbras naturales son más resistentes a la 
Tnsolac16n. A contlnuact6n se hace un& 
comparact6n de p6rdtda de reststencta en un 50% 
después de la 1nsolact6n ~n un número determinado 
de horas, en diferentes fibras naturales~ 

F IBAAS 
Al god6n 
Lino 
lana 
Seda 

HOAAS 
940 
999 

1120 
200 

En el siguiente cuadro se hace una relación 
de p6rdtda de resistencia, en porcentaje, de 
algunas fibras arttf1cla1es después de 20 horas 
de radtecl6n: 

FI BAAS 
Vf scosa 
Acetato 
Tri acetato 
Capr6n 
Pol 1 éster 

PROPIEDAOES TERHICAS 

PERO IDA DE RESISTENCIA 
20- 35 
74- 78 
92-100 
24- 42 
24- 31 

Es ia caPaéidad de las fibras de conducir 
calor y se le llama conductividad térmica. 

La mayorTa de las f tbras mue!tran buena! 
propiedades de atslamtento térmico, por lo 
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cual se usan para elaborar artfculos textiles 
protectores de la pérdida del calor, El 
alslamtento térmico se produce no s61o por et 
materlal del que está constituida Ta fibra, 
slno por et vo10men de espacTos de aire que 
contenga dTcho material. 

El medio ambiente 
térmicas de una flbra. 
temperatura aumenta e 1 
del calor. 

Influye en las condiciones 
Con el aumento de 

coeffcfente de conduccfón 

Las diferencias en los coeftclentes de 
conductlvfdad térmica de algunas ffbras est6n 
Jndlcados a contlnuac16n: 

FIBRAS 
Lana 
Lino 
Seda 
Algodón 
Asbesto 
Fibra de 

VALOR DE CONDUCTIVIDAD TERHICA 
O, 03 ~ca 1 /mh ºC 
o,CJI¡ 

º·(JI¡ 
0,05 
o, 13 

Vidrio 0.03 

PROPIEDADES ELECTRICAS 
Los materlales que no dejan pasar corriente 

e16ctr1ca se denomtnan DIELECTRICOS. Las fibras 
textiles son generalmente dieléctricas, por esta 
caracterlsttca los artfculos textiles se usan 
en la 1ndustr1a e1éctr1ca como aislantes. 

La humedad afecta esta caracterTstfca: sl 
la humedad aumenta, el poder afslante de las 
ftbras dtsmtnuye. 

Por esta caracterfsttca dle1éctrlca las 
ftbras se electrizan, se orlglnan cargas de 
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electricidad estátfca, por lo cual Tas fibras 
chocan entre sr, se despeluzar y se dispersen. 
Esta etectrtzac16n es producto del frote de unas 
fibras con otras, o con las partes metáltcas 
de las m'qulnas, en et proceso de hilado. 
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IDENTIFICACIDN.DE FIBRAS 
En el análisis del dlse~o de un tejido 

muchas veces se requiere saber et tipo de 
material del hllo o las fibras que lo constituyen. 
Algunas fibras pueden Identificarse a simple 
vlsta, otras con m6todos m6s o menos sencillos; 
pero otras, requieren de uno o mAs m6todos 
compltcados especialmente cuando estAn combtnadas. 

Para el ·reconocimiento de todos estos casos 
se emplean varios métodos. mencionaré los 8 mds 
genera 1 t za dos: 

1~ Prueba de quemado 
2. Determlnac16n de la densidad 
3. Análisis microscópico 
4. Teñido de les fibras por medio de colorantes 

especiales o reactlvos 
S. Solubilidad en diferentes reoctlvos 
6. Espectroscopfa tnfrarroja 
7. Cromato9raffa gaseosa 
8. Análtsts t~rmtco diferencial 

De estos ocho enunciaré los cfnco prTmeros 
consfderados como tradfctonesles. 

J: PRUEBA DE QUEMADO 
Consiste en la observación a Simple vtsta 

de las diversas caractertstlcas del quemado de 
las fibras de un hilo, y su ldentlflcac16n con 
una tabla comparativa ( 2) en la que se detalla: 

-Olor de los gases producidos-por la 
combustT6n. . 

- 0Tmenslón y carácter de la flama. 
- Efecto en el material al retirar la flama. 
- Caractertstlcas de los residuos o cenizas. 
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2: DETERMINACION DE lA DENSIDAD 
En base a la lnmersfón de Lna ftbra en un 

lfquldo con una densldad estandarizada, se 
puede conocer el grado en que Ta ftbra se 
precipita, para su comprobacfón con una tabla 
ya establecida (2), · 

3; ANALISIS MICRDSCOPICO 
Se analiza en un mlcroscóplo prlmero la 

estructura externa y posteriormente Ta estructura 
Interna producida por unos cortes transversales 
y longltudlnales. Huchas veces se utilizan 
liquidas con diferentes Indices de refracción 
que sirvan como medfo de montaje. 

En unas tablas adfctonates se comparan los 
Tndfces de refracción y se enllstan los tfquldos 
usados como medto de montaje. 

4; TER IDO CON COLORANTES ESPECIALES D REACT !VOS 
Se Identifica una fibra por este m6todo al 

teftfrla con colorantes espectales o reactlvo1 y 
comparar los resultados con una tabla en Ta que 
se relaclonan las diferentes ftbras, los 
colorantes usados y el color que producen. Esta 
prueba es muy út t 1 para determl nar mezclas de 
hl los. • 

5. SOLUBILIDAD EN DIFERENTES REACTIVOS 
Las fibras según su composlct6n qurmlca 

presentan resfstencta o sotubllldad a los ácidos 
y otros productos qufmtcos. Se aprovecha esta 
·propfedad para Identificarlas probando su 
reaccfón con una serte de substBncttls qufmtcas 
ya establecidas cuya accT6n sobre las fibras 
esté ya deftnlda. 
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Cuando un h11o no tiene mezcla este 
reconoctmJento es senclllo, pero se complfca st 
exfsten combinaciones de diversas fibras, o en 
et caso de las ff bras qufmtcas cuando su 
composlc16n no es const~nte. Se ut11Jza en estos 
casos complicados pruebas cruzadas, e1 declr, 
dtsdl·vlendo un mismo matel"'fal en dlferentes 
llquldos. 
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CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TF'l(TILES 

Para su ldentlftcacldn y conoclmtento las 
fibras textiles se etaslflcan según su ortgen 
en naturales y artfflctales. 

Son naturales las de origen vegetal, 
animal o mineral. Son artificiales las que 
produce s1ntétlcamente el hombre en base a 
procesos qufmlcos y ffslcos. Gr~flco 112. 

FIBMS NATUMLES 

Se subdfvtden en fibras de origen vegetal, 
animal y mineral. 

Las fibras de origen VEGETAL se producen 
en el fruto o semilla, tallo y hojas. Entre las 
fibras que forman parte del fruto est~n: 
algod~n, coco, kapoc, etc. las que son parte 
del tallo son: tino, c&f"iamo, yute, ramio, etc. 
Las de las hojas: henequén, abaca, esparto, 
fonnto, etc. 

Las fibras textiles de origen ANIMAL están 
compuestas de atbamtn~ animal, y son: Ta seda, 
los pelos y las lanas. 

Las fibras de origen HINEML son las 
elaboradas en base al asbesto. 

En el anexo 5 se describen las 
caracterfsttcas y propiedades del algoddn, 
kapoc, 1 tno, c4~amo, yute, ramio, ·henequén, 
abaca, coco, seda, lana, y asbesto. 
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FIBRAS ARTIFICIALES 

A las fibras artificiales o hechas por 
el hombre las subdividimos en sintéticas y de 
transfonnacf6n. 

Son fibras artificiales de TRANSFORHACION 
·1as que se obtlenen por medios ffstcos o 
mec.intcos mediante procesos de tntegracl6n o de 
deslntegrac16n qufmlca de elementos b~slcos de 
origen vegetal, animal o mineral; y se les 
llama de BASE CELULOSICA, BASE PROTEICA y 
BASE MINERAL, respectivamente. 

En general las fibras de la celulosa son 
tas que se producen en mayor cantidad. las 
fibras qufmlcas derivadas de la albGmlna se 
producen en menor escala, tan solo en los 
paFses que tienen un exceso de productos 
agrfcolas albuminosos, algunas de esta fibras 
se emplean en la elaboract6n de fieltros. 

Son SINTETICAS las fibras que se 
originan de un compuesto qufmtco que se 
transforma en una substancia conformada por 
macromol~cutas, para por medio de p~ocesos 
ffslcos formar filamentos. 

Las carücterfsttcas de las principales 
fibras sintéticas y de transformacf6n se 
detallan en el anexo 5 
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CLASIFICACION OE LAS FIBRAS TEXTILES 

1 F'f\Jr•I tPt 11 .. 

1 Natural•• • Artlflchl•• f 

VaOflUla1 J Anhnales 1 1 ",,.. ... , •• 1 f Trl•H fOT'l!l1Cl6n 1 Slntttlcn 1 
1 1 

Flbr11 da l•MI y ,.,;~ 1 A1betto1 1 B11e mlner11 1 Bate protalc::• 1 111au cuu1011c:.. 
1 =~~:~~=.:~"" 1 

1 rrociuc::tOI a• ,11 rr....,ucto1 11• 1 
'""''o (oveja, e- fibras de vi• pollc::onden1acl6n polladlcl6n 

de frutos: llo, ll'flllt!o). drlo, hilo• Alb0111llY Celulota 

atgod6n, 111etlllco1, fl• anllft¡ll (19• rlgelll!rada ~ ~~í!:"~~ •• I H r1br•• d• I 1 Pol l1Ntano1 ' 
coco, ... poc:: brat da ur'• ~ nfO•l, fl• ·r•y6n vlr .... llfuer o ioolhn·atano1: 

mica. hrolen1, c1• cosa : H Flbr11 de tallos ~¡""e~ .. ;~ 10 ''"'· 
•aeetato LJFlbratde ~I y flbns de 11 

(11no, ken1f, yu• no de 1•d•, poi lacrl lon lt r l lo polla111ld•• 
ta), c::•ftnlo, r•• ede de marl Albú111lne ve· lituo: 1 

'"'º .......... º'') ~ 9et•I (11111:r, Lt,.... l11M1rJ11do1 1 
11911). 111h1to1. 

Flbr11 de hoj11 
lhenequfn, e1per• ' to, for'!!llD, 1b1• 
c6, ort 1 gl, yuc•, 
11nvl•'I'••. 
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HILATURA 

Las fibras son elementos que mediante el 
proceso de h11ado conforman e1 htlo. Estos 
elementos se encuentran en greña o desmenuzados, 
unos stn súfrtr otro pro-ceso que no sea el de su 
cosecha (algodón, lana); otros sori· Ya el resultado 
de un proceso qufmlco y mecántco (nylon, henequ,n, 
ramto, etc.). · . 

En el proceso de ht latura los elementos 
fibrosos que 1 legan en greffa a las fábrfcas o 
talleres artesanales, son limpiados y ordenados 
formando una ~echa, que medfante torsf6n 
se junta con otras y produce un elemento más 
resfstente y mejorado, el ht lo • GrAftco 107 
La finura y· longltud varTan de acuerdo al dtseño 
requertdo. 

Un htlo puede estar compuesto de un grupo 
de fibras cuando estas son muy delgadas como la 
seda, o son ftbras cortas algodón, lana,etc.; 
o de una sola fibra, si esta tiene un grosor 
apreciable, como pueden ser las artlftclales de 
ftlamento contfnuo. A este hilo le llamamos de 
un CABO, que á su vez puede DOBLARSE, y .juntarse 
con otros para fonnar un hl lo más grueso y 
resistente, a estos nuevos hilos compuestos los 
llamamos de dos o más cabos. según sea el número 
de hilos stmples que lo compongan. En el 
Gráftco 108sc muestra un hl lo de dos cabos y otro 
de cuatro. 

A uno o más htlos se les retuercen y juntan 
para producfr torzales de uno o más cabos; de 
una fase, cuando en la formación del torzal 
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Jntervfenen dos O mis hftos torcidos y de TM1Cha1 
fases cuando en un torzal Intervienen torzetes 
retorctdos de dos o mAs fases. GrAftco 109 

la torst6n determina la reslstencta y 
flexibilidad del hllo; mi.entras menos torsión el 
hilo es menos resistente, m6• flextbl• y 
el,sttco; sin embargo, cuando se excede la tors16n 
tambl6n pierde resistencia, 

La combinación del sentido de la torsión 
que se les d6 a las hilos de urdimbre y trama 
tnfluye en la textura y re1latencla de una tela. 
especfatmente en tas sargas, rasos, o tejidos 
formados por bastas. 

La torsión de un hila puede ••r hacia le 
derecha o hacia le Izquierda. A la torsión en 
sentido derecho 1e le llama 11Z11 y a la que va 
en sent 1 do lzquterdo 11511

• 

Para conseguir brf lto y realce en el 
acordonado de una sarga, se recomienda que la 
torsión del hilo sea perpendicular a la diagonal 
de la sarga. Gráfico 110 , Ademb es 
convenfente observar la relacfdn de torsldn de 
hilos de urdfmbre y de trama segan et sfgulente 
esquema: 

- Sarga con dlagona1 a la derecha 
Torsión urdimbre 11S11 • Torsión trama 11z 11 

- Sarga con diagonal a la Izquierda 
: Torsión urdimbre "Z11

• Torsión trema 11511 

En un mfsmo hito se pueden conseguir dfversos 
efectos variando la torsión y tensión a tntervalos 
si es de un cabo: o vartando la torstdn de sus 
componentes, si es de vartos cabos. Gr•ftco 111 
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Las posfbtltdades de nuevos efectos y mejor 
resfstencta aumentan al mezclar diferentes 
materiales y colores ya sea en greRa (at preparar 
la materia prima) o en mecha, o en ~abos al 
momento de doblar un hito. 

ET acabado de los hflos comprende una serle 
de procesos ffsf cos y qufmlcos que acentuan o 
cambfan las caracterfstfcas visuales o ffslcas 
del hilo tales como et color, textura, resistencia 
a esfuerzos mecánf cos, del medio ambiente, de 
uso, etc. 
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TITULACION 

Tttulacf6n o numeraefón es la operacfón 
medf ante Ta cual se calcula Ta finura o grosor 
de una fTbra, ht to, torzal en relacf6n a su 
longitud y peso. 

No exfste todavFa un1ftcacf6n en un m6todo 
universal pera la tltulacl6n de hilos: han habido 
ya algunos Intentos con relativo éxlto. Señalaré 
los m6s comunes, que se basan en unidades 
fnternaclonales, los que todavfa están en vigencia 
en muchos pafses y los sfstemas más usados con 
determinadas fibras. 

Exlsten dos métodos básicos para el cálculo 
de la finura de un hilo: el método de le longitud 
constante o dtrecto y el del peso constante o 
m~todo tndtrecto. 

HETODD DIRECTO O DE LONGITUD CONSTANTE 

En este método el titulo del hilo Indica 
las veces que un peso determinado entran en una 
longitud fija de hilo. ET titulo se especifica 
como finura (T). Planteada esta r.elacfón tenemos: 

TXL•PXK 

T• NOmero del hilo 
L .. Longltud empleada 
P= Peso de la longitud empleada 
K= Constante cuyo valor es el peso en gramos de 

un metro de htlo del No. 1 
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T • LJ..J,. 
l 

l • P X K 
-T-

K = I.lL.l. 
p 

Mientras m's grueso es el hilo, mayor es 
el namero, por ejemplo, en Ta tltulacf6n de dos 
htlos la longitud constante es de 10 y para el 
segundo 20. 

T: K X P 
-l-

K • 1 
p • 10 
l • 10 

K • 1 
p • 20 
L • to 

T = .LJLlll = 1 (fino) 
10 

T m~• 2 (grueso) 
10 

HETODO IND !RECTO O DE PESO CONSTANTE 

En este método el tttulo de un hilo Jndfco 
las veces que una longltud determinada entra en 
un peso fijo. Et título se especifica como 
namero (N). 

NXP=KXL 

N = LJ..J,. 
p 

p = JLlL.k 
N 

L = !LlLf. 
K 
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Mientras mAs alto es el n~mero entrar&n 
más rnetrbs de un mf smo peso, por lo tanto los 
hilos serán más finos. Por ejemplo: 

N = K...lL.b. 
p 

K = 1 
L = 10 N m .L.L.10. • 1 (mb fino) 
p = 10 10 

K = 1 
L = 5 N = l-1L.5. = 0.5 (menos fino) 
p = 10 10 

SISTEMA METRICO 

Este es uno de los primeros fntentos en 
unlftcar el sistema de medlctones. Se base en 
el m6todo Indirecto y el namero (Nm) Indica los 
metros de hilo que entran en un gramo, o los 
kilómetros que entran en un kilogramo. Por To 
tanto el valor de Ta constante K es uno 

K = 

Nm = lpogltyd en ro 
peso en g 

SISTEMA TEX 

Este sistema es otro de los Intentos, el 
más generalizado y aceptado como oficial por 
muchos pefses. Utiliza el Sistema M6trlco, pero 
se basa en el método directo. El n~mero fndfca 
los gramos que pesan 1 000 metros de hito por To 
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que la constante K es Igual a 1 000 

K • 1 000 

ET slmbolo de Tex es Tt:· que slgnfftca 
tftulo tex. 

Tt • Pe10 en gcomgs X 1 000 Tex 
Longitud en metros 

Para evitar usar nl'imeros extensos o muy 
elevados o fracclonarlos, este sistema utlllza 
múltiplos y submúltiplos: el KILOTEX, el HILITEX 
y el OECITEX. 

ET KILOTEX se usa pera hflos gruesos, el 
número lndlca Tos gramos que pesa un metro de 
hilo o los kllográmos que pesan 1 000 metros, 

El HILITEX se usa para hilos muy finos, 
el número Indica los miligramos t¡ue pesan 10 
metros de hl lo o los gramos que pesan 10 000 m. 

En Ta Jndustrta textil se ut111zan las 
stgutentes subunfdades: 

Hllltex, mtex, para fibras naturales. 
Decttex, dtex, para fibras qufmlcaS 
Tex, tex, para hilos y torzales. 
Ktlotex, ktex, para barbsntes y cuerdas. 
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NUHERAC ION DEL A LGODDN 
Se usa la numeración INGLESA (Ne) en la que 

el número Indica Tas madejas de SltO yardas 
(768 met:ros) que entran en una libra Inglesa 
(453.6 gramos). Se utiliza el método Indirecto 
y Ta constante K es Igual a: 

K = !tsJ..6....= D. 59 
768 

Ne = Longltyd 
Peso 

En la numeración FRANCESA el n'umero .Indica 
las madejas de 1 000 metros que entran en 
500 gramos. Se usa el mátodo Indirecto y la 
constante K tiene un valor de: 

K =..5Jl!L = 0.5 
1 000 

Una numeraclón que Junta las dos anteriores 
es usada en BELGICA, en la cual el número tndtca 
las madejas de 640 yardas (768 metros) que 
entran en 500 gramos. La constante K es: 

K =....5Qg__= 0.65 
768 

En 111 numeración CATALANA ut 11 Izada en 
EspaMa, et namero tndtca las madejas de 
(777.5 metros) que entran en 440 gramos. la 
constante K es T gua 1 e: 

K =-11!!.Q_= 0.567 
777 .5 
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En H6xlco se usa la numeración HETRICA tanto 
para la lana cardada como para la l'ana peinada 
y estambre. 

El m6todo BRADFORD se usa en Inglaterra para 
la numeraclOn de lana peinada. Se basa en la 
clasfflcacf6n Internacional de la lana mertna 
(oveja Inglesa). El número Indica las madejas 
de 560 yardas (512 metros) que entr~ .... ,, 'Jna 
libre de peso (453.6 gramos). Se bese en el 
m6todo Indirecto. La constante K es Igual a: 

K = 451.6 ~ o.866 
512 

Tambl6n se usa ta numeración CATALANA para 
la tena cardada y estambre. El nOmero Indica 
los gramos que pesan sor. metros de hilo. La 
constante K es lguat a: 

K = SJ1!!. ª 504 

' 
NUHERAC ION PARA lA SEDA Y OTRAS FIBRAS 
DE FllAHENTO CONTINUO 

. Se uttltza mundtatmente el sistema OENIER 
(Td ª den), está basado en antiguas medidas 
francesas que en la actualfdad han sfdo 
aproximadas al Sfstema H6trlco Decimal. Este 
sistema se basa en el m6todo directo. El 
número fndfca el peso en gramos de 9 000 metros 
de hllo. la constante K es: · 

K = 9 000 = 9 000 
1 
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Para el rayón se usa en Francfa y otros 
pafses el sfstema TEX. la longitud tom~da es 
de 10 000 metros en lugar de 1os 9 000 metros 
del sistema Denfer. Este m6todo utllfza como 
el sistema Tex múltiplos y submúltiplos 
mf 1 ftex y kf lotex. La constante K es: 

K = 10 000 = !O 000 
1 

NUHERAC 1 ON DE F 1 BRAS DURAS 

Para et LINO se usa la numeración Inglesa, 
se basa en et mátodo fndfrecto. ET nt1mero 
Indica el número de paquetes de 360.000 yardas 
(329.184 metros) que entran en 540 kllogr•mos. 
(Los paquetes de Lino contfenen 100 madejas de 
3.600 yardas). Le constante K es Igual a: 

K = Slio ooo • t.64 
329.184 

Para el CAflAHo, YUTE y otras fibras duras se 
utiliza la mfsma numeración con la variante que 
el número fndlca tas madejas de 300 yardas 
(275 metros) que entran en una libra (453.6 
gramos).. La constante K es t gua 1 a: 

K = !1.5.1.& = l. 64 
275 

Para el HENEQ.UEN y otras fibras duras el 
número Indica los ples (o.305 metros) que 
entran en una libra (453.6 gramos). Le 
constante K es: 

K = !!..2l...6. = 1 .478 
0.305 
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Para los hl los de ASBESTO se usa la numeracftSn 
Inglesa y 111 numereét6n Americana. 

En ta numeract6n Inglesa et número f ndf ca las 
madejas de 50 yardas (45. 7 metros) que entran en 
una libra (453.6 gramos). La constante K es: 

K = !1.53...6. • O. 99 
45. 7 

En la numeracl6n Americana el número Indica 
las madejas de 100 yardas (91.4 metros) que 
entran en una libra (453.6 gramos). la constante 
K es Igual a: 

K = !1.53...6. • O. 445 
91.4 

SINTESIS OE TERHINOS 

FIBRAS TEXTILES.- Son toda sustancia natural o 
artificial en forma de filamento continuo o 
segmentado, sucepttbte de ser hilada. 

HIGROSCOPICIOAO.- Propiedad que ·tienen los 
matert a les de absorber humedad. 

DIAHETRO Y FINURA.- Es la relac16n de su secct6n 
transversal de una ftbra con una unidad de 
medida. 

ELASTICIDAD.- Es ta propiedad que tienen tos 
materiales de recuperar su forma primitiva 
cuando son deformados por una fuerza exterior, 
cuando esta cesa. 

ELOUGACION O ALARGAHIENTO.- Es la longitud que 
puede aumentar una fibra sometida a tcns16n, 
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PESO ESPECIFICO,- Cociente que resulto de 
dividir el peso de una fibra r')_- su volumen. 

DENSIDAD.- Retacl6n entre ta masa de una fibra 
y la masa de agua que ocupa el mf smo volumen. 

LONGITUD.- Dlmens16n de una fibra de un extremo 
a otro. 

RESISTENCIA A IA TRACCION._ Propiedad que 
ttenen las fibras a soportar las fuerzas que 
actaan sobre su eje, y tienden a alargarlo. 

CARGA DE ROTURA,- Esfuer~o de traccl6n necesario 
para romper una fibra. 

RESISTENCIA A 1A CONTRACCION.- Es ta propiedad 
que ttenen las fibras a resistir fuerzas que 
tienden a acortarla. 

FUERZAS DE FRICCION Y AGARRE.- Es ta resistencia 
que presentan Tos materiales para deslizarse 
entre sr. 
RESISTENCIA A 1A FLEXION REITERADA,- Es la 
opostc16n que presentan las fibras a fuerzas de 
traccf6n y comprest6n que tienden 'a doblar o 
curvar y extender la. fibra continuamente. 

RESISTENCIA AL FROTAMIENTO,- Es la oposfcl6n 
que presentan las fibras al desl lzamlento o 
rodadura sobre otro cuerpo. 

ONOULACION,- Es ta propiedad que determina ta 
cantidad de rfzos que puede tener una flbra por 
unidad de longitud, 

SOLIDEZ Al USO Y DESGASTE.- Es la reslnencla 
que ofrecen Tas fibras a esfuerzos de flote y 
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abras16n conttnuos. 

CONDUCTIVIDAD DEL CALOR.- Es la propiedad de 
pennltlr la clrculacl6n del calor. El fndlce 
de conductividad nos poslblflta conocer el 
poder aislante de calor de una fibra. 

PROPIEDADES ELECTRICAS.- Es la capacidad de 
dejar pasar mayor o menor cantidad de carga 
eléctrica. Cuando una fibra es ''mala 
conductora 11

• no deja pasar electricidad, esta 
queda acumulada como carga est•ttca. 

PROPIEDADES DIELECTRICAS.- Es la propiedad de 
ciertas fibras que se oponen en· mayor o menor 
grado al paso de corriente el&ctrtca. 

IDENTIFICACION DE FIBRAS.- Son una serle de 
pruebas que nos permiten reconocer el tipo, 
estructura y origen de una ftbra. 

llllATUM- Es el proceso de transformar las 
materias primas textiles en hilos. 

GREflA.- Es el material fibroso no trabajado. 

HECAA.- Conjunto de fibras textiles, en forma 
de cinta floja que conformar&n el hilo medtante 
tors16n. 

DOBLAR.- Es la acct6n de juntar dos o !Ms hilos 
mediante tors16n para que tenga mayor grosor y 
res1stenc1a. 

CABO.- Hito de una hebra, o cada una de tas 
hebras de un hilo doblado. 

FASE O TORZAL.- Es el conjunto de varios hllos 
de un cabo. 
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TORSION,• Dlsposlcldn hellcol~•' que se l~s da 
a las ffbras textiles para hacer hilos. 

FIBRAS NATURALES,- Son las fibras de origen 
animal, vegetal o mfneral. 

FIBRAS ARTIFICIALES,- Son las fibras quo se 
elaboran sfntétf eamente, a partir de materias 
primas minerales, vegetales o animales. 

TITULACION,- Es la numeracldn de los hllos en 
base a la relact6n de la tongftud y peso de las 
fibras. 

HETODO DIRECTO O DE LA LONGITUD CONSTANTE,- Es 
un sistema de numerac16n que se basa en la 
relacldn entre una mtsma Tongftud y un peso 
variable. 

HETOOO INDIRECTO O DE PESO CONSTANTE,- Es un 
sistema de numeracldn que se basa en la relacfdn 
entre un mismo peso y una longitud varlable. 

SISTEMA HETRICO.· Es el m~todo de tltulacldn de 
los hitos basado en el método directo y 
utlllzando unfdades del sistema métrico decimal. 

SISTEMA TEX,- Este sistema de tltulacldn se 
basa en el método directo y se usan como 
unidades • 

FILAMENTO CONTINUO,- Son las fibras textiles de 
longitud lllmttada, generalmente son Tas 
artlflcfales, y la de la seda. 

FIBRAS CORTAS,- Son las fibras textlles cuya 
Tongltud es Ttmttada, son generalmente las 
naturales. Los filamentos contfnuos se les 
corta para fmltar flbras naturales. 



FIBRAS OUAAS .- Para numerarlas se. consideran 
fibras duras aquellas que se originan de las 
hojas y tallos. Asf como tambl~n al asbesto. 



Capftulo 4 



ELEMENTOS FORMALES 

Los elementos materiales y las posfbltldades 
t6cnlcas analTzadas antertonnente nos dan un 
conocimiento genera1,bás1co,para la elaborac16n 
de una tela, pero para una comprensfdn y an,llsfs 
más profundos especialmente de su conflguracfdn 
visual, que es lo que en esta t6sls lnteres•, 
es necesarlo referirse a los elementos formales 
que conforman un diseno. 

De la percepción de un tejido tomaremos los 
aspectos : vlsua1 y táctl1 que son los fMs 
relevantes en el anállsfs equf planteado. Para 
concretar y slmpl tflcar et estudfo de Ta 
conftguract6n visual de una tela, dlstfngulremos 
3 elementos básfcos: ftgura, color y textura. 

La dlferenclacfdn y análisis de estos 
elementos hace posfble una mejor comprensión de 
Ta estructura de un tejido, al mismo tiempo 
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que muestra las Infinitas posibilidades de. 
combfnacl6n de tos mfsmos para consegufr nuevos 
efectos. 

A su vez c•d• uno de estos elementos es 
ordenado y de1•rro11ado 1egdn principios o leyes 
de coherencfa formal. 

En el pr6Klmo capitulo, en i• cla1lf lcecl6n 
general, se Junten e tnterre11cton1n todos los 
elementos, que aquf •perecen 1eper1dos para 
definir le conflgur•clón de un• tele. 

·' 
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CONCEPTOS GENERALES 

Pera una conprensT6n general de la 
percepción vfsuat de un objeto textil, tenemos 
que plantearnos tos elementos de enáltsfs que 
nos posibiliten la Identificación de las partes 
const ltut lvas del mfsmo. En este caso los 
conceptos básicos que abordaremos en ta 
descripción de figura, color y textura son: et 
contraste y Ta escala como conceptos de deflnlctdn; 
y ta repetición, la modu1ac16n, Ta slmetrla, 
la gradación, la anomalTa como conceptos de 
organ Iza e 16n. 

CONCEPTOS DE DEFINICION 

CONTRASTE 

Para que exista una ldentlftcaclón de formas 
es necesario que esta se manifieste como tal en 
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contraste con un espacio o un fondo. 

La fuente luminosa es el elemento 
Indispensable que hace posible evldencl•r 101 
objetos para su ldentlflcecldn visual. 

Al comparar dos elementos se·pone de 
manifiesto 1as dfferenclas, que se convterten 
en puntos focales que llaman la atención; esto 
se debe a que por to regular tendemos a la 
percepción slm6trlca y regular. 

Hay contraste: entre et fondo y ta figura; 
entre figuras; en la re1acl6n de ordenamiento 
de estas; en sus colores, texturas y tamaftos. 

En les páginas 124,127y132 al hablar de 
ffgura, color y textura se detalla y ejempllftca 
este concepto. 

Uno de los principales contrastes es el de 
Tas ftguras con relación al fondo. 

las FIGURAS son los elementos capatados con 
claridad; y el FONDO es el elemento Indispensable 
y determinante de una figura, es el campo vlaual. 

Seg6n sea el tamaílo y forma de Tas figuras, 
éstas pueden pasar a un segundo t6rmlno de 
percepción y convertirse en fondo; entonces 
visualmente entran en movimiento alternado 
fondo-figura. Es muy Importante y att1 manejar 
la relación fondo-figura en el dtsefto textil. 
porque es una caracterfstfca necesarfa en cfertas 
telas y porque su estructura permfte que entre 
el haz y el envés haya este movimiento alternado. 
En la página 26 se analizan con ejemplos gráficos, 
tos 1 tgamentos que dan lugar a este efecto. 
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ESCALA 

Es un elemento de relacf6n de un objeto con 
todo su medio ambfente. No existe una escala 
absoluta ' Jos parámetros de comparación grande
pequeño, poco-mucho, simple-complejo, ion 
tnftnftos; sin embargo de acuerdo a ta ubicación 
del objeto en el universa y su campo de accl6n, 
se pueden determinar ciertos 1 lmttes para 
elaborar una escala. 

Una escala, en el caso de los textiles, nos 
put.de dar una re1act6n de tamaño, complejidad, 
resistencia, color, etc. 

Para una tela es preciso que la escala est~ 
relacionada con la función de la misma. Por 
ejemplo, puede haber una buena re1ac16n o estar 
correcta la escala de tamaño entre las figuras 
y el fondo de una tela para tapizado; pero no 
ser la mejor en una tela que va a sef
destlnada para tndumentarta. 

Serta de mucha utllldad establecer una 
escala de aceptación de la complejidad vlsual 
de Tos textt les. Por Ta falta de ~sta, no se 
puede hablar objetivamente de lo bien o de la 
mal logrado que resulte uns relaclón de nGmero 
de figuras, de color, de textura, etc.; es la 
apreciación visual y personal de un sujeto la 
que determl nará según su 11sens 1bl11 dad" la 
va11dez o Invalidez de un resultado. 

La aceptación a su vez está condicionada 
por la moda que Tmpone los dtsenos·y el gusto 
por ellos, R6zon por Ta que es muy connln ver 
como una tela ttene 11éxlto" en una ~poca y en 
otra no. 
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La escala a excepción de las utilizadas para 
aspectos t'cnfcos, no es usada en el ambiente 
textil; existe mucha disparidad en tos juicios a 
seguir para plantear un correcto dtse"o forma1 
acorde con nuestro medfo y tiempo. Los elementos 
de juicio son en gr•n parte 101 principio• 
est6tlcos y subjetivo• del dlseft•dor o del 
empresario. 

ORGANIZACION DE FORMAS 

REPETICION 

Esta operac16n t1ene como objetlvo repetir 
ftguras, color, textura sobre un 11fondo11 • 

La secuencia de esta repettctdn puede estar 
sujeta a un orden matem6ttco o 8 la sfmpte 
casualfdad. 

A las figuras que se repiten constantemente 
en un diseño se tes 1 lama HODULOS. Los módulos 
a su vez pueden sumarse entre ellos o subdividirse. 

En el caso de un tejldo, un módulo est6 
conformado por un curso de ligamento, que es ta 
mfntme secuencia tanto en hilos de urdimbre como 
de trama requerida para reproducir un diseño. 
Es To que en estampado se llama 11rapport 11 • 

El diseño del módulo o curso de ligamento 
va determinado por el uso del textil, según 
está condicionante unas veces se requeriré que 
el curso de llgamento se repita verles veces en 
toda le superftcte de la tela o que parte de 6ste 
sea el que cubra la superficie propuesta. Por 
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ejemplo hay dos •Tternatlvas opuestas para un 
dlseffo de cortinaje: a) que el .curso de ligamento 
sea mtntmo y se repita tnf f nttas veces en le 
1uperflcle, de manera que vtsua1mente se aprecie 
una textura uniforme que sature toda la superflcle. 
Gráfico 113 Ai ó; b) que el curso de ligamento 
sea muy grande y s• repita pocas veces en Te 
superficie dada, ta textura dptlca de un sector 
de la superf lcle va a ser muy diferente de otro 
sector de la misma superflcle. Gráffco 113 ti.. 

Una caracterfstlca tntrfnseca de todas las 
telas es· la repetlcl6n en toda su superficie de 
módulos que·saturan el espacio. Esta repetición 
se debe especialmente a las condicionantes del 
proceso de construcción y acabado del producto 
final, · 

La condtclonante del proceso de construcción 
de una tela se debe a que la mayorfa de los 
telares, especialmente los fndustrlales, están 
programados para construir una gran cantidad de 
metros de tela. Gran parte de esta programación 
está sujeta al repaso y remetido partes del 
proceso de construcción de una tela que son 
lnalterables en el transcurso del proceso de 
elaboración. La excepción serla la de los 
telares verttcales y de cfntura, en los que se 
puede tr dlseflando sobre fa marcha; esta ventaja 
se debe a que si bten, los hilos de urdimbre se 
montan con previa programación, los hilos de 
trama se entrecruzan y cambian en el momento que 
se requiera; por supuesto, este proceso resulta 
mucho má1 lento y por lo tanto costoso. 

La condlcfonante de acabado del producto 
ffnal se refiere a que una tela en sf es ya un 
producto terminado, pero que sirve a su vez 
corno materia prima para nuevos procesos como el 
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de confecctón, taptcerfa, etc. Por esta raz6n 
muy rara vez el diseño de un tejido t1ene 
earacterfstfcas y dimensiones particulares para 
un tipo excluslvo de objeto. Al contrario tos 
dtseflos de Ta mayorfa de tas telas, tienen mucha 
versatilidad para satisfacer varias po1lbflfdades 
de uso. Una misma tela puede ser utlltzada ·.,.ra 
elaborar varios artfcuto1, por ejemplo: cortinas, 
almoadones, vestuario, ••banas, etc. 

La repetlcl6n tamblen está condicionada e 
nonnas preestablecidas, basadas en el aspecto 
t6cnlco de mecantsmos especiales usados en et 
proceso tndustrlal. Este es el caso del 
espoltnado y lapped, que son dos formas de 
brocado que se rea 11 zan conforme se ve 
construyendo 1a tela (ver pAgfne 164 ), o como 
parte de1 acabado final en el ceso de ta 
mayorTa del bordado. Gr~flco 114 • 

Hay tejfdos en los cuates le repetición es 
casual, no obedece a nfngOn orden preestablecldo: 
generalmente son construrdos en telares 
artesanales y elaborados por artesanos o artistas 
y muchas veces son productos ~nlcos. 

En la repetfc16n de módulos o cursos de 
ltgamento se pueden usar las operaciones de 
stmetrTa que se fundamentan en las operaciones 

.metemátlcas que clasifican, ordenan y combinan 
elementos. 

SIHETRIA.- Es la repetlcl6n .regular de un 
motivo con respecto a un punto, un eje o un plano. 
En nuestro caso decimos que es Ta repetlcldn de 
un curso de 1 Jgamento, Gr-'flco 115. 

Los cursos de ligamento se pueden organtzar 
con movlmlentos de cambio de postct6n de las 
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cuatro repeticiones básicas: tsometrra, 
homeometrla, sthgenometrfa y CAtametrfa. 

ISOHETRIA._ Es la repet1cl6n de un m6du1o 
cuyas proporctones y figura se mantienen 
constantes. Gráfico 116 

HOHEOHETRIA.- Los módulos son semejantes, 
aumentan o disminuyen de manera regular y 
gradual. Gr6flco 117 

SINGENOHETRIA.M Existen variaciones Internas 
estructurales del módulo, pero mantiene ra•gos 
generales caracterfsttcos que 101 Identifica. 
Gr6flco 118 

CATAHETR1A.- Las figuras mantienen una 
relación formal exterior con rasgos caracterlsttcos 
que se repiten con un crlterto amplio y 
globallzente. Gráfico 119 

Estas relaciones slm6trlcas pueden e su vez 
repetirse mediante las OPERACIONES DE 
SUPERPOS1C10N que son órganlzeclones de 
transformact6n y compostcldn de cursos de 
11gamento. Las operacTones de superposTctdn m~s 
ut111zades en 1os tejtdos por su adeptacldn a 
la estructura constructtva son~ treslac16n, 
reflexión y extenst6n. La rotec16n ses>llca 
generalmente en m01tlp1os de dos, debido a la 
dlsposlc16n de los hilos y su construccl6n en 
forma perpendicular. 

TRASLACION.· Es la repet1el6n constante y 
regular de un módulo e trev~s de un eje 
longltudtnal. Esta es le m~s simple de las 
repeticiones, produce une organ1zael6n estática, 
equilibrada e Infinita. Gr6flco120 
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ROTACION,- Es la repetición de un módulo 
que gl ra sobre un eje. Este eje puede estar 
ubfcado dentro o fuera de la figura. E1ta e1 
una organfzacldn equflfbrada y que genera un 
movimiento radlal o conc6ntrfco. Gr•ftco 12.1 

REFLEXION,- Un módulo puede repetirse 
especularmente en base a un eje que puede tener 
diferente ubicación, Gráf lco 122 

EXTENSION,-·Es la repetición de una figura 
que se dflata. En esta organfzacf6n exfste 
mucho movlmfento. GrAflco 123 

Todos los tfpos de sfmetrfa pueden combfnarse 
entre ellos y e su vez con todas las operaciones 
de repetición para producfr nuevos ordenamientos. 
Gráfico 

GRADACION,- Es la operación que cambia de 
una manera gradual y ordenada la dtstrfbucfón 
regular de los elementos formales de un dfse"º· 
Tambf6n es ta transformación gradual de la 
forma de estos elementos. 

En este cambfo, se produce un movtmfento 
progresfvo que, segan sea el ntlmero de pasos 
de Ta transformación, será rápfdo o lento este 
movimiento; trasm1te mucho roovlmfento y 
dfnamfsmo a un diseno. En el Gr.Aflco 124 se 
muestran dos ejemplos de gradac16n en Ta 
dfstrlbuclón de 1 fneas vertfcales,_ en B la 
gradacfOn tlene el doble de pasos que en A; por 
lo que el movtmlento visual es más rápfdo. 

La GRAOACION en FIGURA, 'es un cambfo de las 
proporcfones de Ta mlsma que pueden llegar hasta 
la transformación total • 
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La gradactdn tambl~n se dá en Ta manera 
como van dlstrfbufdas tas ffgur~s en' la superficie. 
Esta GRADACIDN DE DISTRIBUCIDN próduclrá 
concentración de figuras en una zona y 
enrarecimiento en otra, con una zona de 
translcfdn entre ellas que determina que •1 
movimiento sea rápido o lento, A 101 tejidos 
que ttenen estas caracterfstfcas se les 11ama 
esfumado•. Gráfico 125 

Se puede estructurar el ordenamf ento de las 
ff guras partfendo de un punto central y que 
estas vayan girando gradualmente alrededor de 
este centro, Este tipo de gradación produce un 
vfgoroso movimiento desde o hacia et centro del 
mismo que se convierte en un fuerte punto focal. 
Gráfico 126 

El cambfo de ta gradación, es determfnado 
por progresfones num~rlcas que se adaptan 
directamente a la distribución de los hilos de 
urdimbre en el repaso y remetido, o a tos hitos 
de trama en et tasado. Et Gráffco l27 es un 
ejemplo de gradac16n det color en sentfdo 
longitudinal (urdimbre). 

Un ejemplo de progresión num,rfca que puede 
ser utilizado de varias maneras es la serle 
num~rfca de Flbonaccl, la que se forma por ta 
suma consecutiva de tos dos 01t1mos nameros 
de la serle: 1-2-3-5-8-13-21 ., .. El crecimiento 
de esta serle es rápido. pero se te puede 
subdtvtdlr las veces que se requfera. Gr6ftco 128 

ANOMALIA.- Es un recurso que se utiliza para 
romper con ta regularidad de la repetlctdn y 
stmetrta de un ordenamiento. Esta puede ser 
una figura, color, textura. o de ta secuencie 
en una operación de repetlc16n. 
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la anoma1fa representa un contraste que 
·origina un punto de atenct6n muy fuerte en la 
composlcf6n, porque debe ser muy estudiada su 
·ubicación y extenst6n en un curso de ligamento. 
Gráfico 129 

La extensf6n de una anomalfa, debe ser ta 
mfnlma, de to contrario crearla confusión y 
complejidad en la composlcl6n. 

• 
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FORMA 
11 La forma expresa Ja esencla o contenido de 

los objetos, por To tanto mantflesta la catfdad 
y la cantldad de Ja materla en la que se ha 
trabajado, la manera como se han empleado sobre 
ella las herramfentas y técnfcas constructivas; 
y finalmente la forma, comunica los sentlmlentos 
e fdeas de qutén ta elabor6 constituyéndose en 
documento htst6rlco para el desarrollo del 
hombre." ( 3 ) 

En un tejido predomfnan las dos dlmenslones: 
largo y ancho, el espesor, es estructural, no es 
stgnfficativo en la per<.cpcl6n visual , por lo 
que se considera a un textil bidimensional o 
superft e 1a1. Hay determl nadas 1 l gamentos y 
texturas que producen relieves, pero en los que 
no llega a ser representativo el espesor. 
Tamblén hay telas que en combtnac16n con otras 
técnicas conforman volúmenes trJdtmensfonales; 
éstos son casos muy particulares de np1tcac16n 
de este tipo de tejidos. 

los elementos formales que conforman esta 
superflcJe son las flguras 1 el color y la 
textura. 

FIGURA 

Figura es el resultado de como las bastas 
y los puntos están dlstrtbufdos y organizados 
en la superflcte de un tejldo. 

Bastas en textiles, son las que en lenguaje 
gráftco llamamos trneas, y son elementos plásticos 
cuyo ancho es relativamente pequeño con relación 
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a su largo. Ver página 16 

Una linea a1s1ada puede ser e11a misma un 
elemento p1,stlco que transmita la ••n•actdn de 
delgadez, y movlmfento: vertical 11 •• de 
urdimbre, hortzontal sl es de trema u oblicuo 
si la basta es producida por lapped o bordada. 
Grjflco 130 

Puntos son las figuras más srmples y 
elementales que conforman la superficie de una 
tela: es el cruce de un hilo de urdimbre con 
uno de trama, Dependen de su tamafto en retacl6n 
a la superficie total, el que sean percibidos 
como unidades o como parte de la textura de un 
tej Ido. Gráfico 131 

las bastas y los puntos por si 10101 
dependiendo del material y el tejido, presentan 
una apariencia general caracterfstlca. que 
producen en Ta superficie del tejtdo figuras, 
cuyo ordenamiento puede ser elaborado en base 
a tas operaciones de repettct6n analizadas 
anterlormente. Gráflco 132 

En el gráfico 133 las figuras estén 
constituidas por puntos y tlneas. 

Las ftguras, que son los elementos que 
conforman la superficie de una tela se evldencfan 
gracias al contraste de color, de textura y de 
escala con relación al fondo • 

En un tejido la relación fondo-figura se 
presenta en los siguientes casos: 

- Cuando un lfgamento es neutro (p6g. 26 }; 
En estos casos el número de hllos dejados, es 
fgual al namero de hffos tomados, o sea es 
tgual el número y la dtstrlbucl6n de 
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bastas en el haz que en el envEs. Gráfico 134 
Este es el caso de los tejfdos adamascados. Ver 
pfiglna 154 

- Una figura sobresale visualmente en el 
caso de los llgamentos pesados y 11geros~ En 
los ligamentos ligeros si la figura esta 
constituida por bastas tomadas es mucho más 
pequena con re1acl6n a su fondo, el efecto se 
lnvferte en los lfgamentos'pesados. GrAffco135 
Estos tejfdos son los llamados labrados en la 
taxonomra que al final presento. 

Hay tejfdos en tos que el fondo es ante todo 
estructural y no forma parte de su aparlencfa 
visual. Por ejemplo algunos tejidos afelpados, 
de relieve, etc. En muchos de estos ejemplos 
el efecto fondo-figura sólo se manifiesta en el 
haz, mientras que en el env's se ve et tejido 
de fondo o estructural. Generalmente se usa de 
tejido de base un ligamento liso y plano como 
el tafetán. 

El efecto fondo-figura no sólo se manifiesta 
en 1a superficie de un tejido como resultado del 
ligamento sfno tamblin como producto de un 
tratamfento superflcfa1 del haz, por ejemplo e1 
estampado, bordado, grabado, etc. Gráf l~o 136 
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COLOR. CONTRASTE CLARO OBSCURO 

La Importancia que tiene e1 color en los 
tejidos es fundamental¡ su valor est6tfco, 
simbólico y funcfonal to convferte en muchos de 
los casos en el elemento principal de composlct6n; 
considero este tema bestante exten10 como para 
tratarlo en toda su magnitud dentro de e1te 
trabajo. Con el ftn de dar una visión concrete 
de tos elementos formales, no hago un an•ttsls 
del color en todo su espectro, por ser ••te un 
elemento visual bastante subjetivo qu• depende 
del tipo de fuente luminosa y de la psique del 
observador. 

En este estudio, tomo en cuenta la variación 
de Intensidad luminosa de un matfz, o sea el 
contraste claro-oscuro. 

la combinación de hilos claros y oscuros 
segOn una relación dada y el lfgamento empleado, 
tanto en urdimbre como en trama, produce en una 
tela aspectos visuales que modfflcan radicalmente 
su apreciación. La dfferencfa de color en una o 
en fas dos dlreccfoncs define puntos, 11neas y 
planos. 

Para graftcar los 1fgamen~os resultantes de 
los efectos del claro-oscuro se procede de Ja 
siguiente manera: 

a) Se define el ligamento y Ta relación de 
color. Usamos una marca cualquiera para Indicar 
tos ht los de color oscuro, el color claro no 
necesita marca; son los restantes. Se marca la 
diferencia de color tanto en Ta urdimbre como en 
la trama y sobre el curso del ligamento. 
Gcáf I co 137 A. 
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b) El curso de.ligamento se dibuja Tas 
veces que sean necesarias para ~u vlsuhllzacfón, 
generalmente se usan marcas pequenas {puntos o 
equis). Se acentúan, marcando con_ cuadros 
rellenos, los cuadros que representan los htlos 
de urdimbre tomados de color oscuro • 
GrHlco 137 "· 

e) También se llene con color oscuro los 
cuadros de Tos hilos de trama de.color oscuro. 
y que son los que se ven. Gráftco 137C.. 

d) Se borran Tas marcas (puntos) del 
11 gamento. Gráfico 137 o. 
Et efecto representado es el mlsmo que en et 
tejido, siempre que el ligamento utlll2ado no 
tenga sobrepos1ct6n de bastas, (ver pAgfna 19 
de lo contrario se alteran totalmente las 
figuras propuestas. 

Los tejldos construfrlos con este tipo de 
contraste. pueden estar orqanlzados en una 
dfreccl6n o en tas dos direcciones: 

[ Lfneas [ Verticales 
(Acana 1 ados ) Horizontales 

( Puntos 

Planos (figuras) 

[-{ 
Vertical 

Lf neas Horizontal 
(Acana 1 ad os) Oblicuo .•. 

[ Puntos 

Planos .[ Cuadrángulos 
Ft guras 
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Los efectos que analizamos a 1conttnuacf6n 
son realizados con el mtsmo materla1 tanto en 
urdimbre como en trama, de manera que la cuenta 
sea Igual o stmllar; lo que varf·a es el color. 

UNA DIRECCION.- El contraste claro-oscuro 
va programado en la urdimbre o en la trama. 
Según sea el ligamento y la cuenta usados, 
originan una superficie con puntos, 1fne8s y 
planos. 

A les lineas les llamarros ACANALADOS y 
pueden ser dfstrlbutdas el arbltrlo u organtzadas 
utlltz•ndo las operaclones de repetfclón, 
slmetrla, gradación, etc. En el Gr•ftco 138 se 
programó un acanalado vertical; el contraste 
ctaro-oscuro va en la urdimbre con un ligamento 

·de tafetán. Et Gráfico 139 es de un acanalado 
horizontal; et contraste esta programado en la 
trama, tambt~n con ligamento de tafet6n. 

Los acanalados pueden ser oblicuos. En el 
Gr§iftco 140 la urdtmbre es de color oscuro y 1a 
trama de claro, con un ligamento de batavfa 
p~glna 

Cuando 1a lfnea de color no es continua 
se producen puntos y figuras. Gráftco 141 

DOS DIRECCIONES.- La ordenacl6n del 
contraste del color va en la urdimbre y en la 
trama. Se producen rayas contfnues o 
discontinuas en tas dos direcciones, que d' como 
resultado una textura óptica de puntos, lfneas 
y planos. 

Las lfneas pueden ser vertfcales, 
horizontales y oblicuas según la disposición de 
los hilos y el tipo de ligamento. Gráfico 142 
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Cuando tas, rayas no son contfnuas en tas 
dos dfreccfones forman puntos. Gráftco143 

Los planos se organizan conformando 
figuras o cuadrángulos. Forman cuadrángulos 
los tejidos organtza4os por 1fneas que 
comunmente se les 1 lama "mt 1 rayas".. Este 
efecto se constgue tan sólo con cambiar ta 
d1sposlc16n de tos colores en determinado sitio, 
de manera que en el punto de cambfo se junten 
dos hilos del mismo color, mlentras que en el 
transcurso del ligamento estos van siempre 
alternados, En el Gráfico 144 la dlsposlclón 
alternada varia cada seis filas • 

los planos pueden formar ft guras muy 
diversas, muchas de las cuales son ya tradlclonales: 
11pata de gallo", Gráftco145A 1

11es·tre11a 11 

Gráftco 145 e, , etc. 

En este tipo de efectos depende muchO et 
uso correcto de la cuenta y el tipo de hilo 
para que un acanalado resalte o se oculte. SI 
et contraste de color va en la urdimbre y la 
cuenta por urdimbre es bastante cerrada el 
efecto será más visible que si la cuenta es 
balanceada o abierta. Gráfico 146 

Efectos muy diferentes se pueden 
consegul r ut 11 lzendo tres o más colores o tonos 
de h11os, el prlnclpto es el mismo to que 
aumenta es el número de postbtltdades, que 
puede ser Infinito. Este es un tema muy amplio 
e tnteresante que permite descubrt r y 
experimentar nuevas alternativas de diseno. 

Et color es un recurso muy uttltzado y con 
exelentes resultados en tos tejidos artesanales 
tanto actuales como tradtctonates; se consiguen 
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tejidos muy complejos en cuanto· a su aprectac16n 
visual, pero muy stmples respecto a su t6cnfca, 
el problema est' en distribuir adecuadamente tos 
hilos de color. Este es uno de los elementos 
formales que m's se utfllza en el dlse"o de una 
tela. 

Un ejemplo de la Infinidad de varlarttes 
que puede tener una tela con el s61o cambio del 

. color son los Tartanes e1c0Ge1e1. Gr,flco147 
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trtdtmenslonal fácilmente fdenttflcable con el 
tacto. 

·Hablaremos de 11pares de contrastes" al 
referfrnos • Tas dfstfn~as clases de texturas 
que se pueden consegulr, teniendo presente que, 
entre Tos extremos, puede exlstlr un fnflnlto 
número de texturas tntermedl.as, según sea nuestra 
capacidad de diferenciación, 

Analtzaremos los ejemplos de texturas que 
nos concternen y que se originan tanto por el 
material como por el ligamento. 

TEXTURAS PRODUCIDAS POR EL HATER !Al. - Los 
principales contrastes de texturas producidas 
por et material y que analizaremos a 
contlnuac!o5n son: Rf.glda-Flexlble, Lisa-Rugosa 
Hate-Brlllante, Transtactda-Opaca, 

RIGIDA FLEXIBLE._ Depende ante todo del 
materlal usado y en parte del tlgamento. Las 
flbras rfgldas tales como el ratán, varillas de 
bambú, carrtzo, etc., se entrecruzan y producen 
una superficie tejida que por las condlc1ones de 
1a meterla prima tendrán como caracterfstlca 
relevante la rigidez. 

En este tipo de_ tejidos se entretejen las 
fibras 1ongltudlnal y transversalmente. En este 
caso no se puede hablar de una urdtmbre, ya que 
'sta deberfa Ir montada en un telar y con ta 
rigidez de estos materiales, serfa Imposible. 
Es muy frecuente utlltzar los mater1a1es rrgtdos 
como trama que se entreteje con una urdfmbre 
flexible montada en un telar; esta mezcla dá 
origen a Tos tejidos semtrfgldos, rfgldos en un 
sentido y flexibles en el otro, que son muy 
ut 11 Izados. 
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Hencfonamos este tfpo de tejidos rfgfdos 
porque con la comprens16n de 1r,~ ligamentos 
analizados para los tejidos de ple y trama, es 
posible construir varios productos con el mlsmo 
principio. 

Una técnica particular de los tejidos 
rfgldos es la cesterfa. DJffere la t~cnlca 
constructiva, pero et proceso de dTseno puede 
ser el mlsmo. Un curso de ligamen.to se puede 
aplicar fácilmente al tejido de fibras rlgldas 
o semlrlgldas. Gráfico 148 

El uso de los tejidos rlgldos si difiere 
en mucho del de los flexfblcs. 

La rigidez de un tejido no sólo es 
consecuencf a de la estructura materf al de una 
ffbra slno también de sus dlmensfones relatfvas 
con respecto a la superf f cte a tejerse. Por 
ejemplo una superffcte de un metro cuadrado de 
tejido con tiras de bambú de un centfmetro de 
ancho, ser~ m~s rfglda que la misma superficie, 
pero tejida con ttr-as de cuatro mtlfmetros. 

los tejldos flexibles son realizados con 
fibras factibles de ser hiladas. Su 
caracterfstlca principal es el de doblarse, 
acomodarse naturalmente a otros objetos, o a las 
personas, en el caso del vestido. Comunmente 
se le llama a esta caracterlstlca 11calda11 • 

Aunque algunas veces según el uso se suele 
someter a una tela flexfble a procesos qufmlcos 
superflctales para conseguir cierto grado de 
rl gldéz. 

LISA-RUGOSA.- O plana volumétrlca; es la 
textura que se conslgue medlante el uso de 
fibras lisas o ásperas. 
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A las fibras se les dá la textura lisa 
med1ante el hilado o con tratamientos de acabado 
tales como el engomado, mercertzado, etc. Otras 
como la rafia, seda o nylon son asf por su 
constltuct6n estructural. 

La textura de rugosidad que dá como resultado 
un tejtdo en relieve se produce por el uso de 
fibras de diámetro grueso, hilos afelpados o por 
la constltucl6n misma de la fibra, Por ejemplo: 
hilaza de algodón, hilo bouclé, ·o henequén, 
Gráfico 149 

MATE· BRILLANTE,· Son otras coracterlstlcas 
de la textura de un textt1 que se deben a1 tfpo 
de materta1 usado. Las ftbres que son capaces 
de reflejar la luz produclr'n un tejido lustroso. 
También esto propleded puede ser adquirida 
mediante procesos ffslcos y ~ufmlcos de acabado 
de las ffbras, o ser una cualidad propia de ta 
estructure de la fibra, por ejemplo el brillo de 
la seda natural o artlsela, o ta opactdad de la 
lana. 

!AS P~ODUCIDAS POR EL LIGAMENTO,• Los contrastes 
de te1<turas producldas por la manera de 
entrecruzarse Tos hllos son: Translúctda."".'_Opaca, 
Plana·Volum6trlca, Hate·Brlllante, Rígida· 
Flexible, 

TRANSLUCIDA-OPACA,· Una textura translúcida 
es la que deja pasar Tos rayos lumtnosos a 
través del tejido. Los ligamentos utilizados 
para fabricar estos textfles, son el tejido de 
gasa en todas sus vartantes, u otros en los que 
se uttltce una cuenta muy abferta, en re1act6n 
con el grosor del hl lo. En el Gráfico 1SOA.Se 
ut111z6 un ligamento de gasa, mientras en et 
150 un tafetán con una cuenta muy abierta. 
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·Textura opaca es aquel la en la que Tas• 
fibras est6n "müy Juntas y no r~-m•ten et paso 
de la luz a trav6s del tej Ido. 

' los ltgamentos usados pueden ser casi 
todos, con exepctón de aquellos que forman 
huecos (gasa), tengan una cuenta cerrada en 
urdimbre o en trama. Los tejidos que mds 
caracterizan a esta textura son tos que presentan 
bastas que se superponen y tos efectos de 
urdimbre o de trama. Gráfico 151 

PLANA-VOLUHETRICA.- Estas texturas a mál 
de depender del material son con1ecuencta 
directa del tejido. Los ligamentos básicos son 
Tos que originan una teta plana y lisa sea esta 
formada por puntos o bastas, pero en toda ta 
superftcte. Gráfico 152 A • Por el contrario 
todos los ligamentos compuestos y especialmente 
Tos que utilizan bastas o hilos texturizados en 
combinación con tejido plano, presentan una 
superficie volum6trlca, por ejemplo las felpas, 
brocados, etc. Gráfico 162 ~. 

MATE-BRILLANTE.- Es posible conseguir con 
determtnados ligamentos la opacidad o brillantez 
de una tela. El brillo va retactonado con la 
cantidad de superflcte reflejante, un ltgamento 
que produce una superficie parela de bastas, 
refleja más luz. Por ejemplo si usamos el mismo 
material y construfmos dos teles, una con un 
ltgamento de sarga y otra con uno de raso, es un 
hecho que el raso produce más brillo que una 
sarga por tener bastas más largas y en mayor 
cant Ida d. 

Es más evtdente et ejemplo en una misma 
tela de raso el haz, por tener mayor cantidad de 
bastas, brt 1 la y el envéfi no. Gráfico 153 
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RIGIDA-FLEXIBLE,- Con la vsrl.aclón del 
lfgamento podemos consegufr rfgJdeZ en una tela. 
AunqOe esta es una caracterfstlca tfplca del 
material us~do, sln embargo se puede modlff car 
la consistencia de una te1a utf 1Jzando un 
lfgamento adecuado. 

SI se trata de conseguir m~s flexibilidad 
se usarán tejidos de gasa, o de cuenta muy baja; 
mientras que tos lfgamentos de cuenta cerrada o 
con bastas que se superpongan dardn un tejfdo 
rlgldo, 

Las texturas mencfonadas anteriormente son 
un ejemplo de tas ""'' caracterfstlcas; cualquier 
tejido puede ser programado para consegufr 
determinada textura ya sea usando el material 
o el ligamento adecuado, o utlllzando los dos 
recursos pera acentuar más las caracterfstlcas 
buscadas¡ o la Inversa, se puede dlsmlnutr una 
caracterlstlca mediante ta combtnacf6n de 
propiedades tnversas de ligamentos y materiales. 

Por ejemplo si se trata de consegufr unn 
superffcte lo más lisa o plana posible se 
utlltzar~ un hllo muy delgado de una fibra muy 
pareja, como un algodón peinado No.211ay un 
ligamento de tafetán o raso. 

O sf se pretende conseguir una superficie 
rugosa usando et mismo hilo se usar~ un ligamento 
complejo como un esplgutllado a vuelta y retorno. 
Gráfico 154 
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SINTESIS DE TERHINOS 

FIGURA.- Aspecto exterior de una forma. 

MATIZ.- Cada una de las gradaciones que puede 
tomar un color. 

TEXTURA.- Apariencia visual y t4ctll que 
presenta una superf f cte. 

CONTRASTE.- Oposición de 2 elementos o m&s, 
uno de los cuales hace resaltar el otro. 

FONDO-FIGURA.- Es la relación de estos dos 
elementos que se evfdenclan por et contraste de 
color, textura o figura. 

ESCALA.- Instrumento que utilizamos para 
. relacionar elementos. 

REPETICION.- Concepto que relaciona la ubicación 
de tos elementos componentes de ta forma. 

HODULOS.- Son los elementos que se repiten. en 
este caso pueden ser o conformar un curso de 
11 gamento. 

SIHETRIA.- es la relación regular e Igual de 
repetición de los módulos. 

ISOHETR IA. - es la repet felón ld~nt lea de un 
módulo. 

HOHEOMETRIA.- es la repetfct6n de los m6dulos 
semejantes que aumentan o disminuyen de manera 
gradua 1. 

SINGENOHETRIA.- es la repetlcl6~ de módulos que 
guardan razgos generales caracterTstlcos. 
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CATAHETRIA,- Es la repetlc16n de m6dulos que 
tfenen particularidades comunes que los 
caracterfza. 

OPERACIONES DE SUPERPDSICION,- Son aquellas que 
postbtlttan un ordenamiento constante de tos 
m6dulos. Estas son: traslac16n. rotación, 
extensión, reflexión. 

GRADACION.- Es la repetlcl6n progresiva de 
módulos, texturas o colores. 

ANOHALIA.- Es el rompimiento de la organlzaclc5n 
prevista, ya sea en m6dulos, color o textura. 



Capftulo 



LOS TEXTILES Y LA PERCEPCION 

los tej fdos forman parte fmportante de 
los objetos que se encuentran e~ nuestro 
alrededor. Son un reflejo del trabajo, de les 
costumbres de pueblos y lugares. Un tejido esté 
en contacto muy fntlmo con el hombre, está en 
relact6n directa con nuestro cuerpo (toda Ta 
vida). Esta relacJ6n forma un mtcroambtente 
cuya funcl6n esencial es la protecct6n de 
c· .. ndtclones adversas del amblente por medio del 
vestido. También el tejido participa y delimita 
el macroambtente que nos rodea y que Integra 
nuestro habttat. 

los tejidos tienen una Tnftuencla directa 
en las experiencias sensortales y cognostttvas 
de las personas, un pedazo de tela no s61o nos 
lnforma de tos gustos de la persona que Ja us6, 
sino además de su constructor, las herramientas 
que la elaboraronr la materia prima usada; y un 
slgnamero de aspectos, que se evtdenctan según 
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el Interés y conoctmtento del que los observe. 
Por estas razones, es múy Importante considerar 
a estos objetos como transmisores de un 
conoctmtento que refleja la sltuact6n socto
econ6mtca y cultural de la sociedad que las cre6. 
A pesar de su temporalidad, mucha de la 
tnfonnacf6n de lo que fueron las culturas 
antiguas, est& plasmada en la superficie. 

La formacl6n del ser humano está 
condicionada por la constante · r•tact6n con 
tos objetos y seres que le rodean. Esta relact6n 
se produce mediante los sentidos y tu~ se 
hace consctente en et cerebro que a su vez 
provoca una serte de reacciones de respuesta, a 
este proceso se le llama Percepctan. 

En el proceso perceptivo lntervt.enen el 
sujeto lluc percibe y el objeto que es percibido 
El sujeto recibe toda la lnformacl6n por medio 
de los sentidos. La relac16n sujeto-objeto es 
un proceso dtal~ctlco en el que el sujeto estS 
aprehenst6n y compr.es16n de 1nfonnac16n que 
le transmite el objeto. 

Los texttles son en este caso de estudio, 
los objetos que percibimos. Un mismo tejido 
puede provocar diferentes sensaciones e 
tnfonnactón, según sean los Intereses del sujeto. 
En unos prefertrá el aspecto funcional y quizás 
lo que más les Interese sea: la resistencia, la 
absorct6n de humedad, los acabados. 

En otros aspectos ser& el mercantil; 
entonces las características que prefieran serán 
las eaon6mtcas tales como el precio, la 
durabilidad, etc. Otros en cambio verán el 
aspecto estático que muchas veces supera todo lo 
racional y lógico de la func16n, por eso algunas 
veces cuando miramos una tela y nos gusta, en 
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segulda la compramos, aunque despaes se tenga 
que td~ar eJ uso. En nuestro ~ráltsfs nos 
fnteresa además de los aspectos senalados, el 
constructuvo, et estructural y sobre todo el 
forma 1. 

La percepcl6n como ya dijimos utiliza todos 
los sentfdos en et proceso de aprehensf6n y 
conocfmJento de un objeto. En e1 caso de una 
tela, Jos sentJdos más utflfzados son Ja vlsta 
y el tacto. Es Ta vfsta la que mayor lnfonnacfc5n 
nos proporcJona sobre las caractertstfcas de los 
elementos que para el análisJs en estudio 
utf llzaremos; por lo que analfzaremos algunos 
aspectos de la percepcl6n visual y táctil. 

En la percepcJ6n vf suaT Intervienen además 
de los c5,.ganos de la vfsta del sujeto y et objeto 
la luz como elemento Jndlspensable que evfdencfa 
al objeto y sus elementos. la calidad y cantidad 
de la fuente lumlnosa Jnfluye dJrectamente en la 
aprecJacJcSn de un objeto textJI, en su color y 
textura que son Tos elementos que deflnen las 
ff guras. 

La percepclcSn táctil se da en'toda forma de 
vfda, desde la más prJmTtrva, hasta la más 
avanzada: et hombre. Este sentJ.do está presente 
en todo el cuerpo humano, por to que no se puede 
hablar del 6rgano de la percepcl6n táctil. 

A trav~s de esta percepcJcSn el cuerpo humano 
se sensJbJTTza a las condiciones del medfo: de 
sus semejantes, del cllma, de ta ropa. 

De Ja percepcJón vfsuat y táctJI adquJrlmos 
parte de tos etementos que nos aproxfmarán al 
conocJmJento de las experlencJas acumuladas y a 
la parte efectiva, nos proporciona Jos elementos 
teóricos suflc.Jentes para entrar en la etapa 
creat lva. 
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CL.ASIFICACION VISUAL Y TACTIL DE LOS 
TEJIDOS 

Con et fin de engtobar la Información de 
todos tos productos textiles tejidos en ple y 
trama propongo una c1aslftcacl6n basada en su 
aprectact6n vtsuat En un prtnctpto, prescindo 
de la técnica y de el proceso de e1aboract6n, 
para dar una descrtpct6n superficial basada en 
tos conceptos fonnales que se analizaron en el 
capitulo anterior. Postertormente haré tncaplé 
en ta representac16n, construcción y análisis 
de las posibilidades de elaboración en las 
diversas t6cntcas y procesos. 

En general las clastffcaclones que se han 
realizado con los tejtdos de ple y trama, son 
muy especlaltcadas. Unas se basan en la 
complejidad técntca de construccl6n; otras en la 
utilización de herramientas o de un determinado 
material; y se necesita un conocimiento t6cnlco 
previo para sintetizar la fnfonnact6n que 
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ofrecen. Otras clasfflcactones analizan el uso 
del producto ya ten:nlnado, lugar de procedencia, 
tiempo de aparlct6n, etc. 

En la clastflcactdn que propongo Ta 
aprehenst6n del objeto en prlmera Instancia es 
vlsual, como comPlemento Interviene Ta táctil y 
al final la t'cnlca; para que esta última no 
Impida ver ta totalidad de posibilidades 
exlstentes. Lo fmportante es ldentlffcar la 
forma tota 1 de un teJ t do y reconocer de una 
manera ststemáttca las dlferenctas e Igualdades 
entre Tos diferentes grupos de Ta clastf1cac16n. 
fosterfonnente se analiza detalladamente la 
estructura y las opciones constructivas que 
exlsten para cada tfpo de tejido, de manera que 
esta lnformact6n nos permita ordenar poslbtlldades 
para proponer nuevas alternativas y adaptarlas 

·ya sea a la producción Industrial o artesanal. 

Por ejemplo una sarga que es un tejido 
muy común y básico tiene una superficie plana 
acanalada en sentido oblicuo, generalmente su 
envéz es Igual o no tiene canales y es plano. 
Está ubicado en el primer grupo de la 
clastftcac16n que presento, su estructura es la 
de un escalonado regular 2e.1 de curso cuadrado 
y base de evoluctones b.u.1,2. Las opclones • 
constructivas en este caso dependen de: cómo 
est~n dispuestos los htlos de urdimbre en las 
mallas de un telar, repaso segutdo o trregular; 
la secuencia de cómo se levanten los htlos de 
urdlmbre para que se entretejan con la trama, 
"peda1eo-tgua1-que-repaso"; o pedaleo segutdo,. 
sf la secuencia de la sarga va en el amarre. 
Ver capftulo 2 St este anállsts queda claro, 
es fáctl saber cómo construtrlo,en un telar de 
cfntura de los más prtmtttvos o en un telar 
tndustrtal muy complejo. 
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Como planteamos, la c1aslflcacf6n está 
basada fundamentalmente en la aprectact6n 
visual de la superficie de una tela tanto en el 
haz como en el envés; sin embargo es un hecho 
que la percepción t'ctll est6 presente como 
complemento de Información ya que muchas veces 
al descrfblr una tela se describe la textura· 
que puede ser captada ópticamente pero cuyas 
sensaciones son más bien tdcttles. Por ejemplo 
st se habla de la rugosidad de una pana, esta 
es perfectamente visible debido al reflejo 
Irregular de la luz sobre la superficie 
texturizada, pero si la tocamos compróbaremos 
e lnctus.o especificaremos et tipo de rugosidad. 

Son ocho los grupos Identificados, Los 
seis primeros abarcan todas tas alternativas de 
variedad visual, en muchos casos hay diferencias 
de texturas por et tejido en el haz y en et 
env,s. Htentras que en los dos Oltlmos grupos 
se presentan cualquiera de las caracterfstlcas 
anteriores. La dfferencla fundamenteal es ta 
estructura del haz y del env6s que pueden ser 
completamente diferentes en el caso de las 
dobles telas o ser telas Independientes en el 
caso.de los tejidos múltiples. 

Los ocho grupos son: 1) Planos 2) 
Acanalados, 3) Labrados, ~) Gasas, 5) Relleve, 
6) Afelpados, 7) Doble Vista, 8) Tejidos 
H01tlp1es, 

Con tos conceptos de forma analizados se 
pueden descrtblr cada uno de tos ocho grupos 
clastftcados, en los tres primeros: tejidos 
planos, acanalados y 1abrados; la figura, el 
color y ta textura producidas por et ligamento 
y el material juegan un papel Importante en la 
deffntct6n de sus respectlvas caracterfstlcas. 
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En cemblo en Tos tres grupos sfgufentes: gases, 
relteves y afelpados la textura ca.racterJstlca, 
producida por el material, es !a que define 
ta estructura de una tt!ta: la transpii-encla en 
tas gases, la votumetrfa en tos·tejldos de 
relieve y et votúmen y tustrosldad en tos afelpados; 
Tes texturas producfdas por el material son 
complemento de estas caracterfstlcas: por ejemplo 
una gasa puede tener acanalados, o labrados, 
pero su caracterfstfca relevante es su transparencia. 
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TEJIDOS PLANOS O LISOS 

Son los tejidos que presentan una 
superficie llana y uniforme saturada de puntos 
o bastas a lo largo y ancho de ~oda la tela, 

Los 1fgamentos usados en estos tejidos son 
generalmente los bAsfcos y derivados mAs stmp1es, 
lot que no conforman ff guras nf texturas en 
vo1Gmen, rugosas o trans10cldas. 

E1 material puede producir ya 1ea una 
textura rfgtda o f1ex1ble, mate o brillante; 
pero regular en todo el tej Ido. 

En los tej Idos en los que la urdimbre y 
trama son visibles, et color y matertat de 
estos dos elementos debe ser el mtsmo o 1emeJante 
para que la textura óptica y t'ctf 1 de la 
superftcle sea pareja, repetttlva y monocrom:tlce; 
aunque después mediante los procesos de acabado 
se tes den tratamtentos de texturizado o de color 
(estampado) stendo esta justamente la gran 
apllcac16n de este tlpo de telas. 

La cuenta en la mayorfa de estos tejfdos 
es balanceada, o sea es 1a misma o muy parecida 
tanto en urdimbre como en trama; con ligamentos 
como el tafet.!§n, la estert lta, la sarga ,el 
falso raso, etc. 

Hay casos como en los tejidos de efecto de 
urdtmbre, efecto de trama o raso, en los que la 
cuenta en uno de los sentidos, es mucho mayor; 
Incluso uno de los elementos sea la urdimbre o 
la trama, queda oculto. Gráfico 155 

• 
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los principales ligamentos que se usan 
para construir este tipo de telas, el tafetán 
y sus derivados, son de un curso mfntmo, 
escalonado y base de evoluciones regular. El 
haz es Igual que el env's porque son ligamentos 
neutros. Gráfico 156 

la sarga, el raso y dertvados requieren de 
un curso. mayor por To tanto aumenta el número 
de lizos, et escalonado y la base de evoluctones 
no siempre son regulares. Pueden ser ligamentos 
pesados, neutros o livianos. Gráftco 157 

La construcc16n de estas telas va 
condtcfonada al nOmero de Tizos que ténga el 
telar. Se.necesltan como mfnlmo dos Tizos para 
el tafetán, tres para la sarga, y cfnco para et 
raso, lo que poslbtllta ejecutarlas en 
cualesquiera de los telares artes&nales o 
Industriales. 
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TEJIDOS ACANALADOS 

La superficie de estos tejidos muestra 
acanalados ya sea en et senttdo longltudlnal.de 
la urdimbre, o en el transversal de la trama. 
Los acanalados también pueden ser oblicuos 
aunque las bastas que lo forman s~an longitudinales 
o transversales, pero están dispuestas en sentido 
oblicuo o tnclfnado. 

La textura 6ptlca y táctll es mixta, puede 
combfnar puntos y bastas. Los prlmeros slrven 
de fondo y las bastas conforman los acanalados. 
También puede haber comblnacl6n de texturas: 
translúclda-opaca¡ plana-volu~trlca¡ mate-
brl Tlante; rrgtda-flextble y ltsa-rugosa. 

Las ffguras que forman estos tejidos, son 
1Jneas productdas por la diferencia de color y 
material o por el ligamento usado. 

Cuando se utfllzan htlos de diferente color, 
grosor o material para producir acanalados, los 
ligamentos requeridos son los más simples: 
tafetán, teletón o sarga, de manera que sea el 
color o e1 material los que resalten. Gráfico 158 

Los ligamentos que por st sotos producen 
acanalados, son el teletón y la sarga. Gráf1co159 
En este caso el acanalamlento depende mucho del 
materfal, color y cuenta usados. 

St se combinan dos o más llgamentos en 
secuencias ordenadas se produce un acanalamtento 
por la dlferencta del número u orden de las 
bastas y puntos. Gráflco1eo 
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El Grliflco 161 muestra un acanalado 
pbtlcuo derJvado del raso producido por Ja 
df ferencf a de bastas de urdfmbre y trama. 

A tos efectos del acanalado por un 
1 J gamento 'Se Te puede sumar los efectos de 
color y materJaT y marcar mds et acanalamfento. 

La construcc16n de estos tejidos requiere 
de una programacf6n previa de 101 colores, 
materiales y ligamentos a usarse. Los telares 
escogidos serAn aquellos cuyo n~mero de lfzos 
sea et necesario para tejer determinado lf gamento. 
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TEJIDOS LABRADOS 

Estos tejidos se caracterizan porque la 
textura 6ptlca y t&ctll de su superffcfe es 
variada e Irregular, conformada por el contraste 
entre et fondo y las figuras que se producen por 
la diferencia del color, materfal o ligamento 
usados. 

Las figuras que pueden ser orgánfcas o 
ge~trlcas, se evidencian del fondo, por ta 
dlferencta del número y orden de los puntos y 
bastas. 

Analizaremos las diferentes maneras de 
consegufr estos efectos, empezaremos por la 
diferencia del color y tipo del material porque 
son los elementos que menos compllcact6n tlenen 
en cuanto al tej Ido mismo, pues este debe ser 
simple para que resalte el color y et material. 
Posterlormente detallar~ el 1 tgamento, sus 
combfnactones y mecanismos especiales de brocado. 

POR EL COLOR.- La distribución de los 
diferentes colores puede hacerse en urdimbre y 
en trama y los ligamentos usados son el tafetán, 
teletón, ester~lla y sarga. Las posibilidades 
de combtnaclón son tnflnltas. En el Gráfico 162 
se muestran dos de los ejemr.los m~s cl,slcos de 
este efecto: 11pata de gallo' y 11mtl rayas11

• En 
la páglna 127 se detalla este tema. 

POR EL MATERIAL.- Al Igual que el color, 
~ste se programa en la dtstrtbuctón de la urdimbre 
y trama. Los llgamentos usados son los básicos. 
Muchas veces se prefiere utilizar una cuenta 
abierta de manera que la textura ~el htl~cuando 
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asf se requiera, no se altere por la estrec~ez 
del tejido. 

En este punto hay que tener presente que. 
de Tas ftbras, no s6lo Interesa su aspecto 
estático, sino tamblán sus propledades físicas y 
qufmlcas; es Importante seJecclonar las dJferentes 
comblnaclones según et uso y tratamientos de 
acabados que va a tener un tejido. Las propiedades 
de las fibras se analtzan en la páglna 

El Gráflc0163 •• de dos ligamentos de 
tafetán tejidos con diferentes materiales y 
cuenta, que producen: el uno una superftcle 
cuadriculada y el otro flguras rombotdes. 

POR EL LIGAHENTO.- Este es otro de los 
elementos Importantes que define las ftguras de 
un tejido. Puede ser un llgamento ctásfco 
derivado de tos básicos, o ser la mezcla o 
variación de estos mismos. 

Entre los ligamentos clásicos tenemo• 
algunos derivados de la sarga: "camino de rosas 11 ; 
11sarga quebrada"; Gráfico 164 ; "sarga satlna 11 , 

etc. Ver páglnase 

Otro ligamento c16sfco derivado del raso 
es el 11granltos11 , ver página ·as 

Una de las formas de experimentar con 
nuevos ligamentos es la combtnacldn de dos o más 
de ellos. En el Gráftco 165 se han combfnado 
un.teletón con úna sarga quebrada por urdtmbre. 

Tambf'n se obtienen nuevos llgamentos si 
a un derivado de los básicos lo seccionamos en 
partes Iguales y luego las distribuimos de otra 
manera, por ejemplo el ligamento del Gráftco166 
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sr a un mismo ligamento se le secclona y 
parte de este va en otro sentfdo, se obtiene un 
nuevo ligamento diferente del ::i,tertor. En et 
Gráfico 167 a una sarga de curso de cuatro se 
le ha dfspuesto en las dos direcciones dentro 
del mismo curso. 

Tambl'n se pueden cruzar dos ligamentos 
Iguales e tnvertfdos sobre et mismo curso. 
Gráfico 168 

Se consiguen un tnftnfto nGmero de 
varfantes al comblnar segmentos de llgamentos 
simples o sus derlvados en forma de cuadrados o 
rectángulos. Gráflco 169 

Se debe tener presente que al juntar dos 
11gamentos, para que se dtferencfen, sus 
escalonados y base de evoluciones deben Ir en 
completa oposición, de manera que en el lfmlte, 
en donde van Tos hilos tomados de un tlgamento 
cambien a los hilos dejados del otro. Grdflco110 A. 

Cuando no existe oposfctdn entre hftos 
tomados y dejados, y para que exrsta contraste 
en la rrnea dfvtsorla, se pueden tejer dos o 
más filas de un lfgamento contrastante para los 
dos, Gráfico 170t>. 

En la repetlc16n de un curso de ligamento 
se puede toma·r a éste como un m6duto y gtrarlo, 
en cuatro tiempos, sobre un v'rtfce, a 90d, de 
manera que en el último glro regrese e su 
postct6n ortgfnal. En dos de estos giros ta 
urdlmbre quedará en et sentido de la trama y 
viceversa. Gráfico 171 • De esta manera la 
nueva organtzact6n será a su vez e1 nuevo curso 

- de lfgamento. Este t lpo de tej Idos producen 
puntos focales· muy marcados. 
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Una forma muy común de combfnar un mismo 
ligamento, es elternar su curso con exactamente 
su contrario, o sea los hitos tomados del unO 
serán Tos dejados del otro, asr se tiene en el 
haz el mismo tejido del envés. Estos tejidos 
son los tradicionalmente llamados ADAMASCADOS. 
GrMlco 172 

POR MECANISMOS ESPECIALES.- Sobre un 
ligamento básico tal como el tafetán es posible 
produclr fJguras conforme avanza el tejldo, por 
medro de unos mecanismos especiales. Estos 
tejidos se llaman espolinados y de lappet. 

Los tejidos espolinados están construidos 
en telares especlales provistos de un mecanismo 
adicional que mueve unas lanzaderas pequeftas 
llamadas ESPOLINES. Estos telares son de dos 
clases: los que tejen alternadamente una pesada 
de tela de fondo y otra de espollnado y tos de • 
doble calada, (Ver anexo 1 ), que tejen 
stmuláneamente tas pasadas de fondo y ta1 de 
espolinado. los espolfnes tfenen un movrmtento 
hortzontal muy lfmftado, cada espolfn teje un 
motivo. Según el número de veces que 1e repfte 
un diseno en el ancho de la tela, es el nOmero 
de espo1Jnes que tiene el mecanfsmo; por ejemplo 
para el diseno del Gr~f1co173 se necesitan 
cinco espolfnes. Los dJsenos para este tipo de 
tejidos deben ser petjue"os, stmptes y espec1ados. 

Artesanalmente este proceso equlvaldrra 
al PEPENADO, en donde en lugar de utlttzar 
espolines se usan pequenas madejas de hilo 
extra que se Jntroducen manualmente conforme 
avanza el tej Ido de fondo. En este caso el 
movimiento es mucho más versátil y da oportunidad 
a realtzar figuras más elaboradas y complejas. 
Gráfico 174 
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El tejfdo con lappet es realfzado con unos 
hflos de urdfmbre_extras que van arrollados a un 
plegador especlal. Estos hilos son generalmente 
de otro color y de un dl&metro mayor al de los 
de ta tela de fondo, ya que tienen que soportar 
una tensfdn mayor. 

El hilo del lappet es visible en todo su 
trayecto. Las bastas que forma son 
Ininterrumpidas y van en el haz de la tela. 
Gráfico 175 • Los dlseftos son sencillos y 
formados por et movimiento en zlg-zag det lappet. 
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TEJIDOS DE GASA 

La caracterfsttca principal de estos 
tejidos es la transparencta producfda por un 
dlstanctamtento de los puntos de ligadura o por 
el cruce o torsión de dos hilos de urdtmbre. 

Tanto el color corro la textura est~n 
presentes para producir figuras, rayas o puntos, 
en Ta superficie translúcida. 

T6cnlcamente por su estructura se distinguen 
dos tipos de gasa: Ta gasa rectt 1 rnea y la gasa 
de vuelta. 

GASA RECTILINEA.- Son los tejidos en los 
que se utlltza una cuenta muy abierta tanto en 
urdimbre como en trama, esto da como resultado 
un tejido muy flojo e Inconsistente, de poca 
densidad. Por esta causa muchas veces se hace 
1mpresclndlble un tratamiento de acabado que . 
mantenga los ht Tos en su lugar y con Ta separación 
prevista. 

El llgamento más utfllzado ppr ser el más 
stmple y porque permlte mayor seperact6n de sus 
hilos (página 19 ) es el tafetán. 

Según se usen el color, material y 
ligamento, se pueden conseguir figuras o rayas 
en uno o en los dos sent t dos. Gráfl co 176 

El haz es 1gua1 aue et env~s; pueden ser 
usadas Tndtsttntsmente las dos superficies, 

La cuenta abierta se consigue: por el 
dlstancfamtento en la dtstrtbuclón de los hilos 
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de urdimbre en el remetido, (Ver página 43 ) o 
por la separac16n de los hJTos de trama en el 
tasedo. 

GASA DE VUELTA, - Es el tej Ido conformado 
por el cruce y torsión de un hlto de urdl1nbre 
llamado de VUELTA con otro hf lo de urdimbre 
llamado FIJO, y luego normalmente con Ta trama. 
Esto hace que estos dos hilos de urdimbre que 
se traban entre sf se dfstancfen de tos hilos 
vecinos. Gráfico 177 

En este tipo de gasas se pueden consegutr 
un número Ilimitado de diseños tan sólo con 
variar la distribución y el número de hilos de 
vuelta. Tambtfn es Importante una buena 
combtnacldn de colores y materiales. 

Estos tejidos se construyen artesanalmente 
en telares de cfntura e Jndustrlalmente en 
cualquier telar pero con unas mallas espectales. 

Artesanalmente el cruce de hllos de urdimbre 
se logra con el montaje especial del 1fzo que 
mueve lo• hilos de vuelta. E•to• hilo• tienen 
que realtzar dos movimientos: et de abajo hacia 
arriba, para abrir la calada; y hacia abajo, 
lateral y hacia arrfba para cruzar el hito fijo y 
formar la calada de vuelta. Gráfico 178 

Este proceso se realiza con un amarre cruzado 
del lizo de los_ hilos de vuelta, Gr&flco 179. 

Tambf'n se puede manipular a mano hilo por 
hilo o por grupos, según el dtsen~. Gráfico 180 

Para la construcción de.estas telas en la 
Industria se utilizan unas mallas especiales que 
produzcan el movimiento normal y lateral 



t1A~. Ji>AQ.b-f'E.Jll!.Q. 
C..Abllo t>C 'IU...L.T.t:... 

e; 12.A'FICO LfH 

163 

requertdo para et cruce de tos htlos. Hay 
variedad de este tipo de mallas, pero el 
prtnctpto es el mtsmo, en· el Gréflco 181 se 
muestra una de las más representativas y su 
funcionamiento. 

Como ya se anotó se puede consegulr mucha 
vartedad de diseños combinando o alterando el 
prlnctplo básico, a conttnuac16n se dan algunos 
ejemplos. 

Una de las variaciones que se consiguen Al 
alterar el orden de evolución de los htlos por 
pares es la del Gráfico 182 , en la que cada 
par de hl los (uno fijo y otro de welta), se 
mueven de manera diferente a su par consecutfvo, 
dando como resultado un tejldo alternado. 

Otra de las variaciones Importantes en los 
tejidos de gasa y que se caracteriza por su 
resistencia al desllzamtento es ta det Gráflco183 
Esta reslstencta se constguc porque la trama queda 
fuertemente ligada con una doble vuelta de los 
hilos de urdtmbre. 

Tambtén se puede manipular la tensJ6n de 
los hllos de urdlrnbre, uttltzando un jutlo 
adlclonal con mayor tens16n que la del julio fljo. 
Por ejemplo en el Gráftco 184 los hl los fijos 
tfenen más tensión que los que dan vuelta, por to 
que estos. tienen que moldearse al fljo, el 
efecto conseguido es visualmente muy agradable. 

Además la gasa se puede combfnar con otros 
ligamentos. Por ejemplo unas pasadas de gasa 
simple con otras de tafetán. 

Según Ta relación de distribución y el 
número de ht los ft jos y de tos que dan vuelta, 
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se pueden conseguf r muchas varf antes. En el 
Gráftc01ss dos urdimbres ffjas tejen tafetán y 
una tercera, ta de vuetta, da ;,1Ldla vuelta 
después de cada pasada y alternadamente va 
ligando uno a uno los hllos de urdimbre que 
forman el tafetán. 

ET prfnctplo antertor, .con 1 tgeras 
variantes produce los diseños del GráflcolBO 

Es muy común, cuando se utfllzan hf1os 
adtclonales de otro color y grosor, elaborar 
dlseffos 11festonados 11 en los que las figuras se 
dtferencfan claramente del fondo. En et 
Gr,flco 187 se muestran algunos esquemas que 
pueden tener estas figuras. 

Como parte de los tejidos de gasa y por su 
caracterfstlca de transparencia mencionaremos los 
entorchados de trama, realfzados a mano, que 
son hilos de trama que envuelven a un grupo de 
hilos de urdimbre; y los tejidos realizados con 
Ta t~cnlca de tapiz, en los que la trama se teje 
por secciones para dejar aberturas en la 
di reccl6n de la urdimbre. Gráfico 188 
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TEJIDOS EN RELIEVE 

Son los tejldos cuya superficie presenta 
un ret leve muy caracterfsttco que forma 
depresiones y surcos que muchas veces conforman 
figuras geom,tr1cas u org~nlcas. 

Esta tr1dlmenstonalidad se consigue 
ut 11 Izando determl nados 1 fgamentos. los m6s 
caracterfstfcos son Tos comunmente llamados en 
la Jndust rl a P IQ.UES. Presentan una textura 
volúmetrlca y que puede ser mate o br111ante, 
rlglda o flexible según el material utilizado. 

Et color en estos tejidos es usado para 
resaltar el efecto trldlmens1ona1; el color 
oscuro para agudfzar las depresiones y el claro 
para resaltar las protuberancias. La dfferencfa 
de material, especialmente el grosor, se usa con 
el mismo crfterto. 

El haz y el env's son diferentes, sin 
embargo ambas superflcles pueden mostrar relieves 
aunque no siempre con et mismo acabado; es 
frecuente que en el env's est'n Tas bastas m6s 
largas. 

Los ligamentos que producen estos tejidos 
son aquellos en los que tanto las bastas de 
urdfmbre como de trama se superponen gradualmente 
de manera que llegan a formar un hoyo en el 
cruce de los puntos de ltgamento. Forman las 
bastas de mayor·tongltud los surcos. Los 
lfgamentos m6s utilizados y conocfdos de este 
tipo son el 11wafle11 el 11nldo de abeja11

• 

Gráfico 189 
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Este efecto se puede agranda.r agregándoles 
a estos 1 lgamentos sargas cruzada$ y utl 1 Izando 
hl los más gruesos. Gráfico 189' 

En los ligamentos de ptqué se usan dos 
urdimbres y una tr!ma o dos urdimbres y dos 
tramas, lo que d' como resultado uria especie de 
doble tela. 

La cuenta es cerrada en Tos lugares en que 
se producen los surcos, 6sta puede verter en una 
misma tela por la diferencia de número y tensión 
de los hl los. 

Los ltgamentos del pfqu' se derivan de un 
teletón formado por largas bastas de trama en las 
dos caras. Gráfico 190 lss bastas que quedan en 
et haz tejen un tafet,n, Gr.§flco 191 , mientras 
que tas del env6s ejercen tersl6n, por Ta 
dtferencta del embebido, a las tramas tejidas coñ 
tafetán, Gr~flco 193 

En el cambio de los hilos tomados a dejados 
del Gráfico 191 se quitan algunos puntos de 
ligadura, para que los hilos queden en completa 
opostct6n, tal como se muestra en el Gráflco192 

En la separacl6n de las dos bastas, o 
surcos se fonna una superficie plana y lisa, 
tejida por todos los hilos, que en et ejemplo 
mencionado es de dos puntos de ligadura. 

Las variaciones de este ligamento agudizan 
o combfnan los siguientes elementos: el número 
de bastas juntas en el te1et6n básico, el 
ligamento de las bastas superficiales, la 
separación y dtreccl6n <fe tos relieves y el 
abultamlento de los mlsmos 
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El número de bastas que forman el teletón 
b~stco puede variar según la relación de hf1os 
tomados y dejados. En el Gr&fi1..o 192 del 
ejemplo anterior, la relactón es 1, y 1 porque 
hay una pasada de bastas tomadas y una de 
bastas dejadas. Esta relación puede ser 2 y 2. 
GrMlco 194 

El lfgamento que fonnan tas 
quedan libres puede ser cualqufer 
curso peque~o. En el Gráffco 195 
una sarga 

bastas que 
11 gamento de 
se ut l llza 

La separación y dirección de los relieves 
son los elementos que más definen las figuras 
de estos tejidos. Para hacer m's evidentes los 
relieves, su separación debe ser prevista en 
relacf6n con la dlmens16n y figuras de Tos surcos. 
La superficie de esta separación depende del 
ligamento que para esta se use, en el Gráflco196 
se muestra el ligamento de una sarga satina que 
dará una superficie 1 Isa y lustrosa. 

Al teletón básico se le puede Ir desplazando 
en cada pasada y obtener relfeves oblicuos, tal 
como lo muestra el Gráfico 197 

Se puede aumentar et abultamfento de los 
relteves, usando hllos extras que vayan en el 
tntertor del surco, Gráftco 198 A , o que se 
tejan con bastas del envf:s, Gráfico 198 't». 

Se usa doble urdimbre, con el prop6slto de 
que una urdtmbre y la trama tejan el tejido de 
base con una cuenta y tensión normal. La otra 
urdimbre enrollada en un julio suplementario 
está sometida a mayor tensión que la urdimbre de 
base, por lo que al tejerse con la mtsma trama 
y con una cuenta muy cerrada, producirá una 
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gran depresJ6n. La dfstrfbuc16n de la urdimbre 
tensfonada o sÜpJementarfa va de acuerdo al 
dtsef'lo prevlsto; por ejemplo puede Ir cada dos 
hllos de la urdimbre de base. El ligamento 
tambt~n puede variar. Por ejemplo un hilo de 
urdfmbre tenslonado puede Jr cada dos httos d8 
la urdimbre de base, la urdimbre de base teje 
un tafetán y Ta tracctonada un telet6n doble, 
o sea dos h11os tomados, pera obtener una mayor 
definición del dlse"º· Gráfico 199 Además 
estos hllos pueden ser de diferente grosor para 
acentuar e1 efecto. 

Tambt~n se suelen usar tramas adlcfonales 
y de mayor diámetro para producir un acolchado 
que abulte más e~n Tos surcos. En el ejemplo 
del Gr~ftco 200 se han agregado dos hl los a la 
trama básica. 

Con el mismo crfterlo se pueden hacer nuevas 
combfnac1ones ya sea para conseguf r nuevas ·formas 
o un determinado tfpo de conslstencfa en el tejfdo. 
Por ejemplo se puede usar una urdfmbre y una 
trama adicionales. las dos con más tensión que 
las que tejen el tejido de base. Además se le 
puede agregar tramas suplementarias de acolchado. 
Gráfico 201 

Con el principio de la doble tela (página 
175 ) se pueden tejer pliegues completos en 
toda la superftelc de una téla. Se emplean dos 
urdimbres! una muy tensa que es la que teje la 
tela de base; y la otra floja, arrollada en un 
jullo especial que en determinado momento puede 
quedar completamente sJn tensión. 

En la tela de fondo se teje con todos los 
hilos Y la misma tensión en Tas dos urdimbres. 
mientras que la parte que corresponde a Ta tela 
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del pliegue sólo con la urdimbre floja que est6 
en el julio especial, Et jull<> de la urdimbre 
de base queda frenado con 1u1 hf 1os tota1mente 
tensos, 1o que produce un pliegue en la teta que 
se construye con la urdtmbre floja. Luego se 
teje otra vez la tela de base con todos los 
hl tos y a 1 gual tensión, GrHlco 202 
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TEJIDOS AFELPADOS 

Son aquellos cuya superffcfe está cubierta 
parcial o totalmente con fibras pequeftas 1 

perpendiculares a la superficie del tejido básico. 
~stas ffbras están cortadas o forman rizos. que 
a su vez según su dtstrlbucf6n y tamano pueden 
originar figuras o 11stas en relfeve que forman 
una textura trldlmenslonal caracterizada por su 
brillo tornasol. Gráfico 203 

Este tipo de tejidos se caracteriza por 
su grosor y gran reslstencta a1 frote. 

La uttltzac16n de dfferentes colores y 
materiales sirve para conseguf r efectos 
especiales tanto en figuras como en texturas. 

En este grupo están Tos terclopelos, panas, 
tejidos de rizos o toallas, algunos tejidos de 
alfombras y tapfcerfa, etc. 

La elaborac16n tndustrlat de estos tejidos 
requiere telares y mecanismos especiales; y ta 
artesanal de algunos aditamentos extras. 

El proceso artesanal,parte de ta construcclón 
de un tejtdo bástco entre el que se van colocando 
tos hllos , cortados a la dfmenslón deseada, 
mediante un sistema de anudado. Hay afgunas 
clases de nudos que se dlferencfan por la firmeza 
de sujestón y por la ortentacl6n del pelo. 
Gráfico 204 

COIJ10 cada nudo es elaborado tndependlentemente 
de los otros su ubtcac16n y tamaño (det hito) 
puede ser controlado y manejados como.se desee: 
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saturando el espacro, formando flgur~1 o 1fneas, 
etc. Gráfico 205 

Tambltn se pueden formar rtzos 
varrtla en fa que se vaya enrollando 
de trama prevista para este efecto. 

usando una 
la pasada 
Gr,flco 206 

Estos rizos pueden ser a 1u vez cortados 
para formar el palo. En general est• sistema 
es tnestabte; los hilos no quedan bien sujetos 
por lo que este tejido requiere un acabado 
superficial de fijación en el en"'•· 

Industrialmente estos tejidos eston 
formados por una urdfmbre y una trama que 
constituyen el tejido b6slco. ""•otra urdimbre 
o trama que fonnan et pelo o rizo. Por esta 
r6zon estos tejidos se dividen en afelpados por 
urdfmbre y afelpados por trama. 

AFELPADOS POR TRAHA. - Son los que esUn 
const Jtufdos por una urdimbre •· dos tramas. La 
trama extra forma rtzos o bastas que 
posteriormente serán cortadas para formar el 
pelo. 

Las dos tramas no necesarf amente deben 
estar en lanzaderas separadas. pueden estar en 
la misma; se Te menciona como extra porque se 
deben preveer y dfferenclar las pes•d•s que 
fonnan la tela base y las que formen l•s ba•t•• 
para el pelo. 

La dtspostct6n y el número de bastas con 
relacl6n al tejido de ba1e establecen la 
dfferencla entre los tipos de felpas que saturan 
toda la superficie¡ por ejemplo una pana o 
algún tipo de terctopeto labrado. 
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E1 ancho de 1a basta (1a manera como vaya 
ligada al tejido de base) determina la altura 

·del pelo, o el' ancho y forma de los canales en 
el caso de la pana. Por ejemplo en el Gr6flco 
207 el ligamento b6slco es un tafet6n:. las 
bastas tfenen por ligamento un teletdn y van 
alternadas despu's de une pasada de trema de ta 
tela base. En et teletón Ta trama toma uno, 
deja uno; toma otro y deje tres, que es 1a basta 
que forma el pelo, El ancho del tafet•n es de 
dos hl los tomados y uno dejado. GrAflco 208 

Uno de Tos 11gementos de un terclopelo 
t!plco es el del Gr4flco 209 en donde la 
longitud del pelo, es la mitad de una basta de 
cuatro hilos dejados, En este caso por cada 
pasada del tafet'n básico van tres pa1ada1 de 
trama que forman las bastas para el pelo. 

En los GrMlcos 210A.y 210t...e1 ligamento 
b'slco es un teletón que da como r·esultado un 
mismo tipo de pana, pero una con el doble de 
altura de pelo que la otra, esto se debe e la 
diferencia del número de hl los dejados por las 
bastas en uno y otro ejemplos 

El GrSflco 211 muestra un surco 
bastante ancho y alto formado por tres hilo! de 
trama que forman las bastas y dos que forman el 
tejtdo básico. La altura del pelo es de la 
mitad de una basta de ocho hilos. Et amarre de 
estos hilos es mucho meyor. 

St de trecho en trecho cambiamos la 
dtrecct6n de los puntos de lfgadura, los surcos 
resultantes tambf~n lo harán y tendremos un 
efecto de tej Jdo labrado. Gr,ftco 212 

El tama~o del pelo tambfán puede verter 
seg~n sea la ubicación de la aguja de corte; 
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sf ~sta va descentrada el tamaño,de1 pelo no 
ser' el mismo en los dos extremos. Gr6flco 213 
A cont1nuecl6n detallaremos el proceso de corte. 

Todos estos tejidos requieren de un 
acabado especfa1; es en esta etapa ffnel en la 
que se cortan las bastas, se cepillan, se 
chamuscan, se lustran y algunas veces se 
someten a un tratamtento de gofrado. AdelMs se 
prevee corregtr Tos errores del corte medlante 
et zurcido. 

Para cortar las bastas se uttttze un 
adltamento semejante a una aguja cuya punta es 
t nt roduc 1 da en e 1 tune 1 que forma cada grupo de 
bastas, para que vaya abriendo paso. La parte 
postertor de la aguja termina en une endtdura, 
en la que va Introducido una cuchilla que 
glr-a e gran velocidad y es la que va cortando 
tas bastas. Gráflco 214 

Postcrlormente se cepilla todo el pelo de 
manera que se desfibren Jos extremos de las 
bastas cortadas. Con el chamuscado se fguala 
la altura del pelo. El lustrado aumenta e1 
brillo en la superflcle. En el.gofrado medfante 
el aplastado de unas zonas de pelo se forman 
figuras en relieve. 

AFELPADOS POR URDIMBRE.- Son los ligamentos 
formados por dos urdimbres y una trema. Le 
urdfmbre extra es la que forma los rJzos o el 
pelo. En este caso se necesita de otro jul fo 
para Ja urdimbre extra que adem•s debe tener 
otra tensión. 

Estos tejidos se pueden construir siguiendo 
dos prfncfplos: la construcción de una doble 
tela unfda por unos htfos que al ser cortados 
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constftuyen el peto tanto de una tela como de 
la otra; o utflfzando un julio extra que 
produzca rizos, ye sea por te dfferencle de 
tensión en unos hilos de urdfmbre o por la 
utl11zac16n de unas varillas como pasadas en 
tas que se arrolle Ta urdlmbre. 

Los telares usados pueden ser~ un tetar 
especfal de doble calada con un mecanismo extra 
de corte, un tetar de calada sfmpte con un jutfo 
y un meaanlsmo de corte extra, o un tel•r cormln 
con un jutfo y un mecanl•mo de varillas extra. 
Un esquema y el funcionamiento de este tfpo de 
telares est6 dete11ado en la p6glna 2 del 
anexo 1 

Tanto un tetar como otro ofrecen ventaJ•s 
y desventajas para el df,seffo y .construccl6n de 
una tela, en to relacionado con el dfseno; lo 
Interesante es que en un tetar de doble calada 
se puede trabajar con htlos de dfferente color 
y materfel, aunque se debe tener presente el 
roce de los mismos. 

Pare representar gr,ff camente estos 
ltgementos nos ayudaremos de cortes longftudfneles 
en los que est'n lndtcadas les dos teles y te 
unión entre ellas, que en este ceso son los 
hl tos que une vez cortados former'n el pelo 
de les dos telas. Gr&flco 215 

En un telar de doble celada con hilos que 
forman el pelo se pueden conseguir variantes ya 
sea en la densidad, o en le forma de Tfger el 
pelo. En el Gr&f lco 216 la cantidad de pelo 
es poca, pero la sujestl!Sn de le& mtsmos fmplde 
que_ se desplacen facflmente. 
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Un 11gamento que da mayor densidad de pelo 
es el del Gráfico 217 en el que el pelo l lga 
caéta pasada. 

En el Gráftco 217 se ha aumentado et 
ndmero de h11os de pelo para dar mayor densidad 
a ta felpa. En estos tipos de tejtdos se debe 
tener presente el frote de los hf los al momento 
de tejer. 

Cuando se trabaja con dos hilos que forman 
et pelo se pueden conseguir efectos de color y 
textura al varfar uno de ellos. Tambf~n se 
logran tejidos labrados sea, por et cambfo.de 
color, o bten dejando algunos hf los sin tejer; 
de manera que formen bastas que presenten una 
superffcle lisa en contraste con la peluda de 
la felpa • 

En et Gráfico 218 hay un efecto de color 
en el que se utf11zan dos hf1os de colores que 
se tejen alternadamente de manera que en donde 
se teje un color el otro queda oculto y 
blceversa. 

SI tos dos ht los son Iguales y dejan de 
tejer simultáneamente, producen una superficie 
stn pelo, 1 Isa. Gr~ftco 210 

En el caso de que los hilos que fonnan 
el pelo sean de diferente color o'materlal y 
los dos se tejan simultáneamente y dejen 
espacios cuando uno de ellos no se teja, se 
formarán diversas figuras s61o por el contraste 
que habrá entre el los. Gr6ftco 220 

En un telar de catada simple se puede 
controlar la densidad del pelo o ta ligadura 
del mismo. En el Gráfico 221 se representa 
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un terclopelo con un lfgarnento de tafetán de 
base y un hf1o de pelo que 11~~ alternadamente 
brlnc,ndose un hflo. 

En e 1 Gri!fl co 222 e 1 11 gamento de b•H 
es un teletón de dos hitos y el peto liga cada 
pasada por lo que tendr' el pelo mayor densidad 
que en el ejemplo anterior. 

En cambio en el Gráfico 223 se muestra 
un teletón Irregular de curso de tres de Ta 
tela de base y una doble ligadura del hilo que 
forme el pelo. 

Otro de tos ststemas para construir felpas 
o rizos, es utf lfzendo varf tlas met•tlc•1 a 
manera de pasadas de trama, para que en 6sta se 
formen tos rfzos que posteriormente ser•n 
cortados para formar el peto, o se quedan en 
rizo, Gr6flco 224 • La tensión de le urdimbre 
extra que forma tos rizos, ser' menor que ta 
de la urdimbre que teje el tejido de base, 

Cuando se requferen cortar los rizos, las 
varf11as tfenen un dfsposltlvo cortante en uno 
de sus extremos, que actúa al salir la varilla. 
Gráfico 225 

Se puede conseguir mayor densidad en toa 
i-tzos tal como se muestra en el Gr6ftco 226 
En este ejemplo a cada tres pasadas de trama 
que teje la tela de base, se Introduce la 
varftta que forma el rfzo, que a su vez salta 
el neo pasadas de trama; la otra vart l la va 
alternada, de manera que los rizos saturan toda 
Ta superffcte. 

Se conslguen tejidos labrados cuando ya 
se prevee un dlseño en el montaje de los lizos. 
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Es 1a calada por Ta que pasa la varf Ita, la que 
deffntrá que hl tos constftuyen los rizos. 
Grlíflco 227 

los rfzos tambt'n se pueden hacer en un 
telar común con el empleo de un Ju1fo extra para 
montar en 61 la urdfmbre que deber6 tener menor 
tenstdn, y un mecanismo que permita que et 
peine que empuja los hilos despu•• de coda 
pasada, se quede en su sitio durante tres o 
cuatro pasadas, mientras se teje la tela de base 
con mayor tensión, despu's el petne empuja todos 
tos hilos, tanto de te urdimbre floja como de 
ta tensa. Estos úttfmos se tejen normalmente, 
mtentras que los flojos se pltegan sobre sr 
mismos y forman el rizo, Gr6flco 228 

sr los hitos de urdfmbre evolucionan en 
completa oposlcl6n, los rfzos se obtienen en la 
cara fnfertor, por lo tanto st alternamos las 
dos posiciones, obtendremos rizos en las dos 
ceras. Gr6flco 229 

Se pueden programar el ancho del rizo y 
tos puntos de 1 lgadura, segdn el número de 
pasadas en las que quede rezagado el peine. 
Gráfico 230 

Cuando se requiera de efectos de ffguras 
fabr•das, de rfzos y superflcfe 111•, 1e 
manfputan los ht tos de urdimbre lndependfentemente, 
en un telar Jacquard. (Ver anexo 1). 
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TEJIDOS DOBLE VISTA 

La caracterf 1tlca principal de e1to1 
tejidos es 1• dlferencl• 1uperflcl•I de 
ffgu.ras, color y textura del hez con respecto 
a1 envf!s. Las dos caras pueden parttclpar de 
cualqufera de tas caracterfstlca1 1uperffclele1 
de los grupos anterfores. 

Estos pueden estar compuestos por doa 
urdimbres y una trama o por dos.tramas y una 
urdimbre, A la1 primeras •e le1 11•ma tela•• 
dos caras por urdfmbre y a las segundas tetas 
a dos caras por.trama. 

Existe una sobreposición completa de 
urdtmbres o tramas, lo que da como resultado 
tejfdos más gruesos y peSados. 

Cuando et tejido es a dos caras por 
urdimbre, las dos urdimbres son una sota en et 
tetar, la diferencia es que los hl los de la une 
quedan en Ta parte superfor y los de la otra 
en ta Inferior, la trama es común para las dos. 

En los teJ Idos a dos caras por trama 
sucede lo mfsmo, las dos tramas se lfgan con 
una sola urdimbre, pero una de las tramas 
queda sobre de la otra. 

Se puede combfnar et nómero de hftos'que 
va en el haz con 101 del env,s. Por ejemplo: 
con 1os hl los pares se construye te tela de 
arr1ba y con los Jmpares I• de abajo. Esta 
serfa una re1acf6n 1 y 1, pero pueden ser 
hilos de urdimbre en el haz y uno en el env~s, 
la re1acJ6n será 2 y 1 • 
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Igual cosa sucede con Ta trama, las· 
relac1ones más usadas son: 1 y t, 2 y 1, 2 y 2 
y 4 y 2. 

El lfgamento se puede graftcar de dos 
maneras: alternando Tos hf Tos que·conforman el 
haz con los htlos del env,s,cada uno con 
diferente slmbolo. Gráfico 231 A. , o 
sobreponiendo los dos ligamentos en uno s61o, 
drferencf6ndo1os con una nueva marca. 
Gráflco 231 b .• Estos gráficos generalmente 
van acompaMados de una sección transversal. 
Gráfico 231c. 

Como varlantes de estas telas tenemos tas 
telas 11forradas 11 , los efectos de 11perdldo11 , y 
Tos efectos de 11camblos11

• 

Las teles "forradas" se caracterizan por 
mantener Ta textura del haz flna y 1 Isa, 
mtentras que la del env6s es grtiesa, Gr•ftco 232 

En tos tej tdos de efecto 11perdtdo", et 
tejido del env6s sale de vez en cuando a1 haz: 
para que este efecto sea vfslble, se usan 
colores y materiales contrastantes. Gr,ffco 233 

En los tejidos de efectos de 11camblos11
, 

et cambio de color, figura y matertat det haz 
con el env~s es a Intervalos Iguales y regutares. 
Los colores y materiales usados deben ser 
contrastantes. Este es un tlplco caso de tos 
tej Idos fondo-figura. Un ejemplo tradicional 
es et 11amado 11noche y dra". Gr,flco 234 
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TEJIDOS MULTIPLES . 

Son tejidos compuestos, formados por dos 
o m4s tejidos sencillos. Son tejidos 
Independientes que pueden junt•r•e y cruzer1e 
en determinados puntos para formar tfnees. 
figuras o para continuar como una sola tela. 

Las te las confonnantes de este tej f do se 
pueden programar por separado tanto en color, 
materfa1 y ttgamento de manera que se pueden 
obtener dos o m&s telas completamente diferentes, 
cuyas caracterfstlcas estfn en cualesquier• de 
los gnJpos analizados anteriormente • 
Gráfico 225 

Las propiedades muy especiales de estos 
tejidos dan, como resultado unas telas que, 
sumadas, son de gran resistencia y grosor. Se 
aprovecha a veces su estructura tubular para 
rellenar o con otra tela, construfda 
conjuntamente con las dos superficiales, o con 
un material de relleno. Otras veces su 
estructura es aprovechada para conseguir efectos 
de diseño, muy Interesantes, al alternar dos o 
tres telas. 

DOBLES TELAS. - Estos tej Idos esUn formados 
por dos urdimbres y dos tramas que se tejen 
Tndependientementc, cada urdimbre se teje con su 
trama. Las dos urdimbres van ordenadas en el 
mismo julto, los h11os de une van eltornedos con 
los htlos de la otra, segdn la secuencia prevfsta. 

Se necesftan como mfntmo dos hilos atados 
e dos lizos para tejer· una tela, en tafet4n; 
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para tejer dos se necesttar&n como mfntmo cu•tro, 
o sea dos htto1 atados • otro1 dos tizos. 
Gr6flco 236 

Las dobles telas pueden.estar relactonadas 
entre ellas de tres maneras; desunidas en toda 
extensrdn, unrdas por un orflto, y untdas por 
los dos orl l los, 

Los tejidos desunidos en sus orillos, o 
tejidos separados, se tejen con dos trame1, que 
van en sus respectfvas lanzaderas, una para cada 
tel•. Gr6flco 237 

Las telas que se unen por un orillo, o 
semltubulares se tejen con un• sola l•nzedera. 
Asl se puede obtener una tela del doble del 
ancho del telar. Gr6flco 36 

Cuando tas telas van untdas por sus dos 
orillos forman una tela tubular y se tejen con 
un• tral119, Gr6flco 239 

En et caso de que las telas va\•an untct.1 
en toda su extenstdn, no s6to por tos orillos 
sino en toda ta superffcfe, esta unión puede 
ser visible o Invisible, Es un• unión visible 
cuando se aprovechan las telas para que se 
entrecrucen y produacan efectos de colorido. 
textura y ffguras contra1tante1. Gr,flco 240 
Se realiza la unión Invisible cu•ndo se utiliza 
una de las dos telas como forro; entonces se 
puede utilizar la urdimbre o I• tral119 de una 
tela para que de vez en cuando se enlace con 
la otra tela, o se u1an hitos suplementarios 
entre las dos telas para la unf6n. Gr4ftco 241 
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TRIPLES TELAS.- El principio constructivo 
es el mfsmo que el de las dobles telas. Se 
necesltan como mfnfmo seis httos y seis lizos 
para tejer tres telas de tafetán. Gr&flco242. 

rstas telas pueden Ir completamente 
desunidas; unfdas alternadamente en dos de sus 
ort llos, telas triple ancho; unfdas en un Orl llo 
o.unidas las tres en sus dos orillos. Gráflco243 

la principal caracterrstlca utl llzada de 
este tipo de tej Ido es la un16n alternada de las 
tres telas, para conseguir complicados efectos 
de color, textura y figura. Gráflco 44. 

Las tres telas pueden Jr unidas 
tnvlsfbtemente; la tela tntermedta sirve de 
relleno o refuerzo a las dos superficiales. 
Gráflco245 • 

Con este prlnctplo constructtvo se pueden 
tejer cuatro o más telas y hacer las 
combfnactones Indicadas para la trlple tPla, de 
manera que se puedan conscguJr tej Idos de mayor 
ancho que la tela simple que se construye en 
base a la dJmcnsf6n del telar; o telas tubulares 
dobles, triples o más, con mayor reslstcncfa y 
grosor que las anteriores. 

TambJ~n aumentar~ el nfvel de complejfdad y 
varJedad en la combJnacl6n del color y figuras. 
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SINTESIS DE TERHINDS 

TEJIDOS PLANOS.- Son los que presentan una 
superfJcte pareja y llsa en las dos caras. 

TEJIDOS ACANALADOS.- Estos tejidos tienen en su 
superficie franjas en e1 sentido horfzontal o 
verttcal P.roducldos por et ligamento, por el 
material o por el color. 

TEJIDOS LABRADOS. - Son los tej Idos cuya 
superficie está conformada por figuras elaboradas 
ya sea con e1 ligamento, o con el color del 
materra 1 usado. 

ADAHASCADOS.- Asr se llaman a los tejidos 
labrados que tienen un ligamento neutro. 

ESPOLINADOS O PEPENADOS.- Son los tejidos 
labrados, cuyas figuras est!n realizadas con 
aditamentos especiales llamados espo1ines, o 
con la mano, 11pepenando11 los hilos. 

LAPPET.- Es un tipo de tela labrada realfzada 
con un hilo extra accfonado por un mecantsmo 
que se 1 lama lappel. 

TEJIDOS DE GASA. - Son los tejidos translúcidos 
formados por la separact6n o cruce de los hilos 
de urdimbre y trama, que provoca. 

GASA RECTILINEA.- Es la producida po~ un 
dlstanctamtcnto de los htlos de urdimbre y 
trama por la cuenta muy ablerta. 

GASA DE VUELTA.- Esta gasa est4 formada por el 
cruce entre hilos de urdimbre • 

. TEJIDOS DE RELIEVE.- Son aquellos cuya superficie 
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presenta surcos y depresfones, dando una 
textura volum~rlca. 

PIQUES.- Son los tejidos caracterizados por la 
presencfa de relieves. 

TEJIDOS AFELPADOS,- Son los tejidos que tienen 
la superficie parcial o total, cubierta de 
pelos, h11os o vel tos. 

PANAS.- Son los tejidos que tienen felpa en 
toda la superficie y cuyo pelo est4 dispuesto 
a manera de canales. 

TERCIOPELOS.- Son tejidos afelpados cuya 
superficie est& totalmente cubierta por pelos, 
que presentan un brltto caracterfsttco, 

RIZOS O BOUCLES.- Son parte de los tejidos 
afelpados, cuya superficie est4 formada por 
htlos que forman tazadas, un ejemplo 
caracterfsttco son las toallas. 

TEJIDOS DOBLE VISTA.- Tambl~n se les llama a 
11dos caras11 porque tanto el haz como et envt!s 
presentan dtsenos diferentes. 

TELAS FORRADAS.- Son telas doble vista en las 
que el env~s es utl11zado como forro, 
presentando una superficie de menor calidad que 
et haz. 

TEJIDOS HULTIPLES.-·Son los tejidos en que se 
construyen al mlsmo tiempo dos o ""s teles·, 
pueden estar o no unidas en sus orillas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El ·haber estudiado un tema tan amplio me 
permltl6 analizar en el proceso global de 
elaboracl6n de untextll los campos de acc16n que 
puede tener un profesional de nuestra &rea. En 
este proceso de elaboracl6n deflnlmos cuatro 
'reas: 

Preparact6n de materia prfma; hl latura 
construcct6n de telas, acabados-aprestos y 
confeccl6n o apllcacl6n de los textiles, 

En el área de la preparactdn de la materia 
prima el dlseHador puede Intervenir en la 
selecc16n y an51 lsl s de las fibras exlxtentes y 
bdsqueda de nuevas; en el proceso de hilatura 
Investigando mezclas, texturas, etc. En el área 
construcc16n de telas se puede analizar y 
mejorar los procesos ex· stentes, Incursionar en 
nuevos; una teln puede ser elaborada de las 
slgútentes maneras : 
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tejidos ple y trama, tejidos de punto, no tejidos, 
anudados, trenzados; ade~s e,, cada uno de estoS 
procesos se puede· profundizar en un tema 
especifico, por ejemplo en los tejidos ple y 
trama ( dentro de ta clasfflcac16n propuesta en 
e1t• treblljo ) 1 los tejidos de gasa o acanalados, 
de relieve, etc. 

En el cnmpo da los acabados l!ay un 
slgnGmero de temas especfffcos o generales que 
merecen la pena ser estudtados, tal como el 
estampado, tos pl tsados o tos tratamientos 
repelentes a los agentes atmosfErlcos, etc. El 
campo de la confeccHSn y apllcacl6n de los 
text 1 les es todavla mb extenso que los 
anteriores, porque con el avance de la 
tecnologfa e 11 tnvenct6n de necesidades 11

, no 
se puede prever.· los posibles usos de lo& 
textiles; los campos m&s tradicionales y amplios 
siguen siendo el vestido, la taplcerla, 
decoract6n, blancos, etc. 

El campo de accl6~ del dlsenador no 
solamente abarcarra esos procesos sino tamblán 
el an&llsls de evaluacl6n de los productos 
existentes tanto en fibras como de telas, de 
vestido, etc; estos trabajos nos darfan una 
buena pauta para pensar en mejorar sus 
condiciones y crear nuevos productos. 

otro de los campos cuyo an,1 lsls es 
Indispensable es la relacl~n funcional, estético 
y econ&ntca de los usuarios con tos objetos 
textl les. 

Tambt~n et dtsenador lncurslonarfa en 
mejorar las condiciones de trabjo, 

.·Implementando herramientas y maqufnarfa. 
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otra conclus16n Importante es comprobar lo 
que se plante~ al comienzo de este estudio, que 
para efectos del análisis de la construccl6n y 
creac16n de tejidos se pueden juntar los procesos 
art:esanal e Industrial. 

Ademlls que en análisis visual y tactll que 
propongo se enr1quecen mutuamente Jos dos procesos 
a pesar de ser el artesanal el proceso antesesor 
del Industrial; sln embargo hay tejido antiguos 
que evidencian mayor complejidad y elaborac16n 
técnica que los actuales por ejemplo las fajas 
Bolivianas o las vendas Egipcias. En cuanto al 
aspecto formal los tejidos tradlclonalcs
art:esanales deberfan ser en mayor escala la 
fuente de 1nvestlgac16n y de .Jnsplrac16n para la 
creactdn de nuevos tejtdos, hay que aprovechar 
la experiencia t~cnlca y sobre todo ta gran 
r· queza de formas, colores y texturas. 

Este trabajo tendr~ val tdez cuando todo lo 
estudiado sea llevado a ta pr~ctfca y constderado 
por e,1 diseñador como un Instrumento te6r1co y 
práctico que le permita utilizar los ejemplos 
existentes para generar nuevas alternativas en el 
diseño o en la construcción de los objetos 
tcxt !les. 
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ANEXO 1 

DESCRIPCION Y FUNCIONAHIENTO DE LOS ORGANDS 
OPERADORES DEL TELAR DE LIZOS, DOBLE CALADA, 
y JACQUARD, 

FUENTE: GALCERAN ESCOBET, Vicente, Tecnología 
del tejido, Tomo primero: Teoría de tejidos, 
Tar'raza, 1960, 32.4 p! 



DESCR!PC!ON y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS OPERADORES. DE
5
L 

TELAR DE LlZOS. El tejido com6n generalmente se fabrico .con el tela~ de hzoe~ 
representado en

11
1ad fig

1 
· 1,d~ur;~: t;ºb:,~0°~·~~~~r~f10:º~". t!.P!~~~lo~r t.·que 

donde estó arre o O O ur im • ti E r n un movimienlo 
forman lo l\omdoda cruz.·~º, '•'•i~•nº05 ~· c(pº~a')us,:0~10°J0 ·,:,: :i"~otón G (loules), 
da 01cen10 y e1ce1110. • • • 1 d 1 
que tiene un movimiento o•ternotlvo alrededor del e¡e H. Lo onza ero • q~.• 
tiene un movimiento de vaivén muy rópido. Los 'emplazas. J. Lo guro del te11· 
do te tcob:epit}. Y el plegador L. e., donde se arrollo el le¡ldo. 

ti 

F1'1· 

El funcionamiento es como sigue: Del plegador A va desorrolldndo1e poco 
O POCO lo urdimbre; ÓSIO poso por encima del guta hilos 8 'f por entre 101 VO• 
rillos C, que lionen por objoto conservar el orden de los hilos, estando dispuestos 
tal co.,o se indico en lo figurilla C': codo hilo poso por el ojete de uno de los 
mallos do los litas, que porte da los cuales osc:iendon mientras los restantes que
dan inactivos o dasc:iC".,den; de eslo moñer.o los hilos quedan separados en dos 
planos, formando un óngulo diedro denominado calada. por el interior del cual 
poso lo lont.odaro y daia una posado; seguidamen?e los lites que hablan aseen· 
dido descienden, los que hablan descendido asciendan, cerrdndose la cof,..,l".J, y 
el peine, movida por el botdn, se ocerco al lejido y empujo esta pasada hasta 
dejarlo al lodo de los demós, tal como se Indico en lo flg. 2; luego retroceda 
el peine, •• obre do nuevo lo colado, vuelve o posar lb lcint.odero, v ad sucesi
vamente. Con el movimiento de los litas y con el de lo lanzadera por el Interior 
de fo colado, los hilos po,on unos por encimo y otros por debajo de los pasadas, 
cruzdndose y uniéndose entre si, lo qu·e hace qua poco o poco se fabrique el 

· • leildo que el plogodor L va arrollando ·o absorbiendo simultdneamente. los tem· 
platos, colocados uno en codo orillo del tejido, esldn formados por unof cilindros 
cublerlo1 do puntos que se clovon en dicho tejido y evitan que 6ste se encojo, 
yo que en coso contrario los hilos de los orillos formorton abanico. rozarían fuor
lemente con el peine y se romporfon. 



TELAR DE DOBLE CALADA. Poro la obtención de la doble tela que com· 
pone los dos !ejidos de terciopelo es necesario el empleo de dos plegadores. 
uno poro los hilos de fondo y olro para los hilos de pelo. pero en general se 
emplean dos plogbdores poro coda una de estos dos series de hilos (en total 
cuolro plegadores); de esto manero se evilan p6rdidas en lo producción, yo 
que codo vez que se lermino uno de eslos urdimbres debe onudorse lo nueva 
en el mismo telor y con el empleo de cuatro plegadores el número de anudadas 
quedo reducido o lo milod. 

En la lig. 660 se representan esquemólicomenle los principales órganos 
operadores del telar de doble colado. Dichos órganos son: dos plegodoros poro 
la urdimbre do fondo A y A'; dos gufohilos m6vilos B y B'; dos barros diviso· 
ríos C ·y C'; los lizos O y O' qua contienen mollas con dos ojales por los cuol~s 
posan los hilos do fondo; dos plegadores do los hilos do pelo E y E'; el tom· 
bor F, que tiel'la movimienlo propio; ol guínhilos G; lo borro o ono¡odor H, quo 
tiane un movimiento. ollornolivo horizontal; los lizos 1 o I', por los mallos do los 
cuales posan los hilos de polo; el peino P; los lanzaderas J y J', quo simultó· 
neomenle pasan de un exlremo o otro del lelor; los lemplotos K y K'; el reglo 
L L', con uno so¡)oroci6n vorioblo por la cual poso el tejido; lo cuchillo M, qua 
tiene un movimiento· do dosplozamionlo ollornallvo en el sentido do la anchura 
del telar; los plegadores del tejido N y N' y los cilindros O y O', on donde se 
orrollon, respeclivomenlo, los dos tolos. 

El funcionomionlo es como sigue: los plogodoros A y Aº, con regulado' 
negativo, van donde pocp o poco lo urdimbre do fondo do uno manero outomó· 
licomonto regular, yo quo cuando lo tensión liondo o aumentar, los gufahilos B y 
B' tiondon o girar on sentido contrario ol do las agujas do un roto¡, y osto hoce 
dosorrollor m6s urdimbre; por tonto, existo siempre uno tensión constonlo, Como 
puede verso en la citado figuro, codo lelo tiono un hilo de codo plegador en 
reloción 1 y 1, quedando el conjunto do los hilos separados en dos parles iguo· 
los por medio do los borras C y C': codo una do oslos por•as consliluyo lo urcfim· 
bro quo corrosponde o codo tola, Por 'otro parlo, los plegodoros E y E', li!Jera. 
monte frenados, van dando en mayor cantidad lo urdimbre do pelo que hoce 
dosorrollor el lombor F con su movimiento propio; die.ha urdimbre paso por lo 
borro guío G y por la borro del oílojador H. quo con su movimionlo ollernolivo, 
ocorcdndoso o sepordndoso de los lizos, codo urdimbre do pelo poro compr-nsor 
lo mayor longitud al abrirse lo colado, o absorbo dicha urdimbre al correrse. Lo 
formación do lo doble calado sB consigue mediante lo posición adecuado de 
los lizos y lo evolución ospociol de los mismos; poro los hilos do fondo goncrol· 
monle se emplean mollas con dos ojales situados o uno disloncia convcnienle 
poro que codo uno sirvo poro codo uno de los coladas; de eslo rnoncro se 
ahorran lo P'lilod de dichos lizos: todos los lizos son movidos por medio de c.>'f• 

cér¡lricos especiales siluodos o uno do lo,. lodos dol talar. El funcionomic.>nlo 
de estos órganos as parecido al del telar corriente. solomenla que en lugar de 
posar un::> loniodero posan dos simu116neomenle. El tejido poso por lo obertura 
o seporodón dol regle L Lº, y ~ medida quo va ovon1ondo, lo cuchillo M, con su 



0 
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r:novimienlo tronsvenol da vo y ven, ve cortando los hilos de pelo por la parlo 
modio del espacio comprendido entre los dos telas. Uno vez cortados y srnn· 
rodas dichos tolos, codo uno sigue su comino, siendo ••lrotdos por los cilindros 
N y N' (recubiertos do puntos} y orrollodos en 101 corrono1 O y O': los cilin· 
dros N y N' constiluyen los verdaderos plegadores del tejido, pues son movidos 
por un regulador positivo, v. por medio de los correos S y S' transmiten el movi. 
mienlo o dichos cerrones O ·v O'. 

Tonto el movimiento de los plegadores de lo urdimbre (especiolmenle e' 
de pelo} como el de 101 del tejido ho de ser mecónicomenle muy preciso. pue• 
cualquier irreguloridod en su movimiento, por pequel'\o que 1ea, podrlo produ· 
cir un· tejido defectuoso: eslo exige que todas 101 ruedos dentados que tren•· 
miten el movimiento sean fresados. La cuchillo M, que a codo pasada se d"s· 
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plazo de un extremo o otro, debe tener un mavimienlo perfoctomcnte horizontal, 
pues uno ligera desviación lotero!, durante su recorrido, cortaría al pelo de una 
manero desconlrodo;. poro avilar esto dicho cuchillo se apoyo sobre un sopor
le M', fig. 661, cuyo sección tiene la forma de coio de milano; odemós, oulo· 
móticamenle se afilo en cado posado, pues o codo lodo del lelor hoy dos piedras 
de un esmeril especial pór donde lo cuchillo rozo por ambos coros, lo que hace 
que ésto esló conslontemonlo afilado. 

Paro que lo cuchillo corle bien es necesario que ésto osl6 en su punto de 
lroboio, lo quo se consigue do lo siguiente manero: Cuando el peine empuja el 
tejido, dicho cuchillo debe encontrarse 
en un extremo del telar, es decir, nun· 
ca debo cortar cuando el peino om· 
puje el tejido, pues do lo contrario ol 
pelo quedaría mol cortado, Ademós, 
poro que conslanlemente corle bien 
es nocesorió avanzarlo dos veces al 
día en virtud del desgasto que expori· 
mento durante su trabajo. 

Poro producir tejidos con mayor 
o menor altura do polo debe oumen· 
tarso o disminuirse lo seporoci6n entro 
los das tolas; asto so logro mediante uno posición odocuoda do los lizos y m"· 
diento un desarrollo apropiado del plegador de los hilos de pelo· es decir. que 
si so quiere m6s seporoción, so procuro, por un lado, oumcnlttr lo soporoción 
entro los hilos do primera y sogunda lelos, y por el airo, oumonlor el dosorrollo 
de lo urdimbre de polo; odomós debo procurarse quo los hilos de fondo estén 
con In 'f'Óximo tensión poro quo lo de los hilos de pelo no obligue o disminuir 
dicho scporoci6n.' También es convonienle quo los hilos do pelo liquen con cier· 
ta tensión, yo qua on coso contrario los codos de los penachos tondodon o salir 
y odem6s el pelo quodorra mol cortado.-

Paro que los dos tolas sean cortados con precisión deben posar por lo 
oborluro del regle L L', que puedo variar o voluntad; dicho reglo consto do dos 
portes, lo L y lo L', fig. 662; esto último, mediante un tornillo O, so apoyo por 
codo oxtromo sobre una parlo fijo del telar, y lo otro, L, se apoyo también por 
codo extremo sobre lo L', por modio del lornilla R. Dicha abertura, o seo, el 
ecorlomiflnfo enlro los dos parles he de Sf:!r igual el espesor dol tejido; si fuero 
mayor o menor, el pelo quedaría mol corlado; osle ecorlamienlo he do galgorse. 

· lo que puede conseguirse por modio do los 
lornillos R. Poro comprobar si el polo es do 
Igual altura on los dos t~los, sn quitan uno 
o mds penachos de codo una y se campo· 
ron; si hay diferencia, se sube o bojo poro· 
lelamento todo el regle por medio de los 
tornillos O, y así se va afinando hasta que 
los penachos do codo talo sean iguales. 

En lo lig, 660 se ha supueslo que el 
núm•ra de hilos do pelo por curso es de 
dos; por lo tonto, se necesitan dos lizos y 

o 
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un oOojodor H: poro si en lugar de em
plear dos hilos da pelo se ompleon cuo! 
lro, lo que es muy corriente, enlonces se 
necesitan cuatro lizos poro el polo y dos 
borras onojodoras H y H•. tal como se re
presenta en la lig, 663. 

TELAR DE CALADA SIMPLE. Los 
drgonOs operadores del telar do calado 
simple poro ol tisajc de los terciopelos 
por urdimbre en doblo pinza son muy pa
recidos o los del telar de doble colada, 
solamente qu'l en lugar de posar dos 

· lonzoderos o lo vez poso solamente uno. 
Como es nolurol, lo producción en eslo 
tolor os mucho menor pero pros'Jnfo al
gunos ventajas qua no licno ol otro, que. 
m6s odelonlo yo so expondrón o dela
llardn. 

En las figs. 664 y 665 10 roprosonla 
esquomólicomonlP lo formación de la ca
lado Y. el lisojo do do1 posados sucesivos 
en el telar de uno lanzadera. Como pue
do verso. el plngodor de la urdimbre de 
polo asió colocado debajo de lo cruz S 
de los hilos de fondo. y la borro del ono
jodor, en lugar d., tener movimiento pro
pio, es accionado por lo propio tensión 
do lo urdimbra al vencer lo del resorte T. 
lo seporoci6n entre los dos lelos se logro 
mediante uno posición adecuado de los 
lizos, es-ctecir, los que correspondan o lo 
segundo lelo deben estor mós bajos que . 
los da lo primero; odemós lo urdimbre de fondo debe esto,. sometido o lo md
ximo tensión; eslo es de gran imporloncio poro lo bueno fabricación de eslo 
clase de terciopelos. 
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MAQUINA JACQUARD Y SUS DERIVADAS 
VINCENZI Y VERDOL 

PRELIMINARES. Cuando el n~moro de lizos necesarios poro el tisojo do 
un ligomenlo es superior o 36, entonces no es posible emplear los monluros o 
lizos, yo que, ontro otros inconvenientes, presentan el do no caber dentro del 

. tolor; en esto coso deben emplearse las monturas a la Jacquard. con los cuales 
el ndmero do hilos que pueden evolucionar diforentomonto suele ser muy granda, 
pudiendo llegar hasta qua coda hilo evolucione independionlemenle de los demds. 

La mdquino Jocquord hoy día so uso muy poco por haber sido roomplozo .. 
do por sus derivados, los m6quinos Vincenzi v Verdal; no obstante, nosotros 
continuoromos dando a las monluros do astas últimos mdquinos ol nombre tra
dicional do monturas Jacquard. T6ngaso on cuonla"que la mdquina que mós se 
uso actualmente 01 la Vincen1i y a olla nos referiremos, espoc.ialmenta, en la 
exposki6n do eslo parlo dol libro. si no so dico lo contrario. 

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANDS OPERADORES DE 
LA MAQUINA VJNCENZI. los órganos operadores do lo mdquino Vinccnti ostón 
represenlodos, esquemdticomonte, on la rig, 534, cuya doscripcidn es la siguiente: 

Consto do unos Varilla~ de aco1 v horizonlotes A. llamadas oguios: sus c11-
tremos do lo izquierdo posan por los agujeros do ·•no tablilo B. llamada tobhto 
de los aguios, soliendo 6sla1 mds O manos par lo izquierdo da dichos oou¡l!ros, 
fronte o esta tablita osló ol cilindro C con su1 corlonos O dobidomonlo talodrodo1 
o picodo1 ·y dispuestos en formo do lelo sin fin; el e•lremo derecho do dichos 
agujas esló doblado y termina on formo de óngulo recto E, con objoto do que 
dichas agujas no puedan dosplazorso demasiado hacia lo izquierdo por locar 

·con las varillas horizontales F. vistas do canlo y colocodas ••prafoso; paro qun 
estas agujas no tengan movimionlos lolorolos so disponon los varillas verticales G 
entre los columnos do los moncionodos agujas: codo uno do eslas oguias liene 
un codo, por. cuyo inlerior pasan o so alojan unos varillas de acero vorlicoles H, 
llamadas ganchos: por su extremo superior los ganchas pueden sor cogidos por 
unos cuchillos 1, los cuales lienon un movimionlo do ascenso y descenso; dichos 
ganchos tienen lo formo do pinzo y cuando estón libres, o\ opoyorsa una da 101 
romos en las varillas rijos J, tienden o abrirse y o empujar o los agujas hacia lo 

izquierdo, es docir, que si los cortones no dosploton o dicho1 agujas hacia lo do· 
rocha, los ganchos C.C!rrospondientos quedan monlodos sobre los cuchillo1 respoc· 
tivos; ol conjunlo do estos cuchillos con ol armazón que los 1osllone recibo el 
nombro do grifo; los ganchos desplazados por los ogujo1 no quedan montados 
sobre los cuehillos y continúan apoyados sobro lo tablo K; del extremo inferior 
do coda gancho pondo un cordel l, llomodd' colole, quo poso por los agujeros do 
dicho tablo K, llamado tablo do los calotos; coda coleto termiño con un gonchilo, 
dol cual pondo un grupo de hilos o cordelas M, muy finos, de lino, llamados ar. 
codas~ coda una do los cuales poso por las agujeros do una tabla N, llamado 
tablo de las oreados; codo arcado llevo uno molla o moll6n O, por el inlerior 
del cual poso uno do los hilos do la urdimbre; on lo parlo inferior do coda mallo 
·pondo un peso P, en forma do varilla motólico, llamado plomo. 
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,,._, ·ti" lun.c\Oiióm1cnla t::~ ,amo sigue: 
· Cuando lo grifo asió en su posición mós baja, do formo quo los gancho~ 

quedan completamonto libres do sus cuchillos, al cilindro, con su cortón, cstó 
franle o los agujas: yo so ha dicho que el cortón esló debidomonle o parcial
mente !aladrado, de modo que, o\ desplatarse hacia lo· derecho, lo parlo tala
drado dejo o las agujas y ganchos correspondirnles, inm6vilos, mientras qua lo 
parlo no taladrado empujo o los oguios hacia lo dorocho, v vonciondo lo acción 
do lo pinzo do los goncl\os, éstos son dosploz:odos lambi6n hacia lo derecha, 
quedando fuoro dol alcor.ce de las cuchillos: on oslo momento lo grifa subo y 
las cuchillas levantan los ganchos cogidos o no dosploz:odos, es decir, los que 
corresponden o los taladros o agujeros del corl6n. Asf, pues, un lolodro o pi
cada del cortón corresponde o un tomado. Los ganchos cogidos o tomados 
levonlon les colelos, oreados, mallos o hllos correspondientes y los no cogidos 
o dejados bojan, porque mionlros asciendo al grifo 1, simult6neomento lo tablo 
do los calotos K bojo, lo quo permito que los corrospondientes hilos dojon; de 
esto manero se formo lo colado poro ol tisojo de uno posado. 

Mionlros subo lo grifo el cilindro se oporlo hacia lo iiqulordo y al mismo 
tiempo da un quinto do vuollo en el so11tido do los agujas do un reloj poro com· 
bior ol cortón, es doc:ir, poro colocar el siguiente corlón frente o los o~l1jos. 
gracias o unos solionles e que \levo ol cilindro, llamados ¡¡bai\ones". Ton pronlo 
como oc:obo de ,posar lo lonz:odero. lo grifa bojo, mientras el cilindro se ocr!rcn 
o los agujas, de modo quo cuando los cuchillos dejan libros o los ganchos. el 
nuevo cortón asió fronlo o las agujas poro hacer lo solocción do los gancho'> que 
han ·de lomar y do los quo han do dojor; y osl suc:osivomenle se van repitiendo 
eslos movimientos en codo posado. 

Lo toblito de las agujas B, asf como lo •t"Jblo posterior O son m6viles y est6n 
unidos, formando un solo cuorpc, ;os decir, 4uo simultóneomonle tienen el mov•· 
miento ollornolivo indicado por los ílcchas; un rosorlE· ~os monliene hacia lo 
izquierdo y lo presión dol clUndro o cartón los hoce dosplozor hacia lo derecho; 
do oslo IT)Onero ol extremo izquierdo do los oguios quedo prologido contra los 
posibles choques, quo podrfon curvar o dit.hos oguios, y lo loblo O hoce despla
zar hacia lo izquierdo o los agujas quo oudicron quedar roz:ogodos. 

CLASIFICACION DE LAS MAQUINAS JACQUARO, V!NCENII Y VERDOL 
POR EL NOMERO DE AGUJAS QUE CONTIENEN. Codo uno do los diferentes 
lipes do m6quinos Jocquord, Vinconzi y Verdal so cla11fico por el número d~ 

agujas que conliono, Ollisliondo poro codo tipo cierto variedad on dicho nUmero. 
A continuación vamos o dar unos labios con los diferenlas plantillas qua corres· 
pondon o codo tipo, indicando, de codo plantilla, ol lolol do agujas, el número 
de columnas, los agujas on codo columna y los que carrosppnden o los e.alumnos 
do los boi'\onos. 

M6qulnas Jacquord 

NaJmero de AQu/as •• cada Agu/as en los 
/ofdqulnr1 dr. columna• columna banonc• 

t 12 DRt~ins 20 4 o 
232 2ll o •• "32 r.1 o :? ... 
520 º" o "º O:i2 r. t 12 40 

""" "' 1?. r.n 



Poro comprl!ndor mejor lo disposición do uno plantillo de fo m6qulno Jac
quard, o canlinuoci6n so representa un cortón, fig. 535, totalmente taladrado 
de lo m6quíno dé 432 aguías; los dos agujeros m6s grandes r.on fas de fas ba
nole1 V los sois. medianos son poro enlazar un corl6n con el airo ("ongovehd
nor", en catolón). 

~fdquinn di" 

li10 n14l!J111t 
11110 

1:120 
l7íl0 
2200 
2040 

M6quino1 Vinconzi 

N1hnC"rn de 
columnru: 

2< 

"' 72 
DO 

:~2· 

A.gu/a.s en cada 
columna 

10 
1G 
10 
10 
IG 
1G 

Agu/a.s l!n 101 
baflone• 

fiB 
112 
100 
2241 
200 
336 

En lo m6quino Vinconzi puede decirse quo la plantilla fundamental, Fig. 536, 
consta de 440 agujas, y do ésla derivan los domós, mulliplitdndolo por 2, 3, 4, 
5 y 6. Asl, lo plonlillo o cortón do lo m6quino do 680 agujas, lig. 537. consta de 
dos parios iguales o lo do lo fig. 536; lo do lo m6quino do 1320 consto de 
tres; ósle es el cortón Vincanzi con el móMimo n~mero de agujas, yo que lo 
móquino de 1760 funciona con dos cortones de 860 agujas cado uno, lo de 
2200 con un cortón do 1320 y otro do 880, y lo do 2640 cara dos cortones de 
1320 oguias; los cilindros do o~los móquinos yo osl6n preparados poro trabajar 
con estos dos secciones d., cortones. 

Lo móquino Vincenzl, con respedo o lo Jocquord, es mds perfoccionodo 
en su con:olrucdón y movimiento; como puede verse odmil.e mayor n~mero do 
ogu¡as y coma que lo formo de actuar éstos es diferente, permite emplear 
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cortones muy reducidos y especialmente mucho mós dolgodos; por to.nlo, se 
obtiene uno economra en lo compro de los cortones y en el espacio ocupado 
en el" local donde se guardan los dibujos. 

En los móquinos Verdal, ol número de agujas varío con el número de 
columnas y el do aguias de codo columna de lo plantillo correspondiente En el 
siguienlo cuadra se indico esto voriobilidad. 

,\l1lqulna ele 

33R 11q'!lns .... 
07:? 
000 

1000 

'ª'' 1'102 
22'0 
2000 

Mdquina1 Verdal 

Ndmaro de 
columna.1 

00 
r.n 

112 
112 
188 
IOO 
22• 
200 
330 

Agu/n• en coda 
columnt1 

o • o 
o 
o 
o 
8 
o 
o 

De todos eslas voricdodcs, las mós empleados en m.iaslro país son los de 
896 y 13'14 agujas. 

En las móquinos Verdal el espacio ocupado por los agujas ou•iliores sobre 
los cual~!> udúa el corlón, os mucho mós reducido que el do los Vicenzi )' odo· 
mas lo presión que ha do ojorcor el cortón es muy d'bil; tonto es osf. que en 
lugar do omplonr corlonos ~o uso una lira do papel grueso sin rin, reforzado 
por las bordes loh:rnles poro quo los boi'\ones del cilindro no lo oslrope-en fó. 
cilmenle al comunicorltt el movin1iento. 



ANEXO 2 

ANAL IS IS DEL LIGAMENTO DE UN TEJIDO, 

FUENTE: GAtCERAN ESCOBET, Vicente, Tecnologra 
de tejido, ~orno Primero: Teorra de Tejidos, 
Tarraza, 1960, 324 p, 



ANAL IS IS DEL LIGAHENTD DE UN 'TEJIDOS 

DETERMINACION DE LA URDIMBRE Y DEL HAZ. Exceplo en •I coso de quP 
el relazo o muoslro contenga el orillo natural del tejido ("voro-viu"J, podrdn 
servir de gura, poro lo detorminoc.i6n de lo urdimbre. las siguientes orienlociones: 

Si" el tejido contiene filetes, p es un listado, se'3 de ligamentos dislinlos o de 
colores diferentes, los. listos casi siempre son por urdimbre. : 

~o ur~L'!'bre suele ser m6s resislcnlo qua la lromo; por lo lonlo, si uno 
de los elementos es m6s grueso, o es o dos cabos, o liene mds torsión (e111ccplo 
el coso de un tejido crospcSn), o os de malaria do mejor calidad que el airo, el 
primero generalmente ser6 lo urdimbre, 

Algunos vecos, especialmente si el tejido no ha sufrido operaciones de 
apresto o ocobodo, puedon orientar las sei'\ales del peine qu• mdJ o menoJ pue
de presentar o!ln. 

Si ol tejido os perchado, el elemento que contengo. menos pelo seró lo 
urdimbre. 

Si el !ejido prosbnla un colorido a base de cuadros, 6stos suelen ser alar
gados en el sentido de lo urdimbre. 

Si el dibujo del tejido formo bordones ("canolé"J. 'stos ocodumbron ser 
en el sentido do lo tramo. 

Si el !ejido es de media lona, o sea, un elemento de lon:J o eslornbre V airo 
oe algod6n, en general esle último es lo urdimbre. especialmente si es o dos 
cabos. 

También puedo orientar mucho lo densidad del tejido, ya que lo densidad 
por urdimbre ocoslumbro ser mayor que la densidad por trama. 

Cuando se osló bien porcatodo de lo que os la urdimbre del tejido cuyo 
ligamento va a onolizarso, onlonces se determino el hoz, procurando colocar 
siempre lo mueslro de manero qua dicha urdimbre quede en poslcidn vertical. 

El hoz o coro bueno del tejido se distingue con relativo facilidad por el os· 
pecto general del mismo, especiolrnenla cuando se tiene un poca da prdctica. 
Pero en caso da dudo puaden servir de norma los 1iguiente1 indicaciones: 



Cuando el li!jido esld fobricodo con molerios de colidodes disHnlos (lona 
cordodo o eslombre y fibrono o olgodón; sedo o roy6n y algodón; eslombre y 
lona cordodo; ele.), lo molerio do mds valor es lo que, en general, cubre con 
mayor proporción el hoi. 

En los tejidos da lona cordada y estambre el tundido o el perchado pueden 
orionlor. yo que casi siempre la coro quo. presento menas pelo es el hot; de lo 
mismo mon~ro en los llljidos dcslinodos poro abrigo lo coro perchado suele ser 
el envés. aunque hoy alguno excepción, o seo, que en algunos !ejidos (como los 
relinodos, gomuzos, ele.) lo coro mds perchado es el hot. 

El ligomenlo lomhi~n puodo orientar mucho; si es uno sorgo o un ligamento 
que produzco diagonales (derivados dol roso, ele.), lo dirección de dkhos dio
gonolos yo indicorón cu61 os lo coro bueno. De lo misma manera si en una coro 
la urdimbre produce mós bostas que en lo otro,·la primero, en genero\, es el ho1. 

T6ngoso en cuento que los delerminociones de urdimbre y tramo, hot y 
env~s so complemonlon: de manero que la determinación de lo uno facilita lo 
delerminoci6n de lo olrn; por lo tonto, lo mismo doró empe1or por lo overlguo
ci6n de lo urdi1nbro y de lo tramo quC! por lo dC!I hoz y env6s. En coso de que 
en oslos dolcrminocil')nc$ no hoyo dilerc·ncio oprP.cioble entro urdimbre y tramo 
o enlre hC'lz y envés, "cnlonce" puede lomorso indislintomenle uno cuolqu:era 'Je 
los dos elemcnlos como urdimbre y uno cualquiera de los dos e.oros como ho1. 

PREPARACION DE LA MUESTRA. Uno vez delerminodo lo urdimbre y el 
t-ioz de lo muestro en cuestión. enlences so preparo poro proceder al an61isis 
del ligomcnlo; poro oslo se quitan cierto cantidad 
do hilos del lodo izquierdo y dorio conlidod de 
posados do lo parlo ~uporior hasta que quedo 
un neco de medio cen!lmolro o un centrmotro 
oproximodomcnlo, lol como so indico csquem6-
ticomenle en lo fig. 529. Eslo suponiendo que se 
miro lo mueslra por el hoz, quo lo urdimbre csld 
dispueslo verticolmenle y qu1J vo o dt>slojerse 
normolmenlo, o seo, quitando posados. Esto ope
ración puede ser hecho ulilizondo un alfiler ordi
nario o uno aguja apropiado. 

ANALISIS DEL LIGAMENTO. Poro el on6. 
lisis d~I ligomenlo, uno voi prcpnrndo lo mues. 
Ira. se proccder6 do manero dislinlo, según lo Pi,:. :;29 
cla~o di? tejido do qun so lrolo, pudiéndose pre-
sentar tres co~o!I, s"'gún SP. trote do uno lelo sencillo, de uno lel:i o cios coros 
o de uno doble lelo. 

CASO DE TELAS SENCILLAS. Se lomo un troto de papel cuodriculodo, se 
dibujan en él dos recios perpendiculares y se colee.o o dispone tal como se indico 
en lo fig. 532; luego se coge el tejido con lo mono izquierdo, d., manero que 
quede sobre ol Indice y doboio de los dom6s dedos, procurando que el Oeco de 
lromo quede debo jo del pulgor, to\ como se indico en lo fig. 5'30; o conlinuocl6n, 
sin soltar lo muestro ~· con lo ayudo de un olriler, se levanto lo primefo posado 



de la parle superior hasta quedar o\ punlo modio oproximodamenle del íleco, 
tal como se representa en lo íig. 531; se anoli:r.on las evoluciones de dicho po· 
soda y se onolon on la pasado superior do lo cuadrícula de lo ftg. 532, procu .. 
randO, al anotar, terminar siempre en los hilos que toman y de\or el a1r1ler, que 
podrd retenerse con el mismo pulgar, al nnol de codo lectura parcial. Poro com· 
prenderlo mejor vamos o suponer quo se van a analizar y anotar las evoluciones 
de lo posado levantado de la fig. 531: se ve que dicho pasado empie:r.o con 

f'if(. :;.12 

Fi,; •• r;.10 f'••· s.11 

. tomo dos: por consiguionle, so morcoró dicho tomo dos en lo posado superior 
de la cuodrkulo: luego so ve que a conlinuoci6n hoce dejo dos y lomo dos: se 
dejaró el" alfiler al lodo del tomo dos y se dibujord dejo dos y 'º""º dos, en lo 
cuadriculo; y osl sucesivomonlo so van leyendo y anotando los evoluciones de 
esto posado hasta loner lo seguridad de que yo so ropilen, Destejido eslo primero 
posada, se quilo y so coloco_ en su lugar lo siguionle; so anotan sus evoluciones 
debajo de los de lo anterior hoste quo el curso por urdimbre se repito. Se quito 
asto segundo posado, se coloco lo tercero en su lugar, se anotan sus evoluciones 
y osr sucesivomenlo hoslo loner lo seguridad do qua el curso yo se repite por 
tramo. Luego so analizo el dibujo obtenido, se marco un curso exacto y éslo seró 
el ligomento hollado en osle ondlisis. · 

La manero do guardar y disponer lo mueslto con su ligomanlo hallado soro 
como sigue: Se lomor6 un troto do papel cuadriculado (cuadrado de das milf· 
metros de lado) que seo de unos 11X16 cm., o st!o lo cuarto porte del tomol\o 
c:orrionle; o lo izquierdo se colororó lo muestro clavado con un oll'ilar: o lo de· 
recho se dibujor6 el ligamento con su remetido y picado, y deboio del ligamento 
se escribir6 su nombre y enunciado, ·si os quo seo posible. Todo eslo se dispon .. 
dr6 tal como se represento esquemóticomente en lo Fig. 533. 

Lo operocién de onolitor el iigomento de un tejido se horó ton luz natural 
y o ser posible detenle uno ventana, especialmente cuando el tejido seo oscuro. 
Evitar todo lo posible trobojor con luz ortiFicio1, y en coso de que sea necesario, 
p~~~~or que la bombillo .sea tronsl6cid9_y .de gran intensidad. 



Si .. mpre que seo po. 
siblo no u1or mds inslru• 
mnnlo qua el alfiler o ogu .. 
in apropiado; cuan:'? seo 
nf!tesorio. por ser el liejido 
muy oscuro y de hilos muy 
rinos, se horó uso del 
cuenlohílos o micro~ccpio 
simple; también se hord 
uso d"? esto insfrumonlo 
en cosos o evoluciones du. 
dosos. 

Muchos veces se pre. 
senlori ligamentos -cuyos Enunciodci · 
hilos efectúan superposi· 
dones parciales. lo que Fit:• ,'j,JJ 
dificullo en gron manero 
seguir los evoluc:ionos do los pnsodos, especialmente en virtud de no solier, 
enlre dos o m6s hilos superpuoslos, cu61 sor6 el primero; en esto caso lo md1 
recomendable es doslcjer lo mucslro por lromo, o seo, quitando hilos, y uno vez 
obtenido el ligomenlo. so orroglo y dispone como si se hubiese destejido por 
urdimbre; en g~nerol, boslor6 dar un cuorlo do vuelto ol ligamento hollado y 
hacer que los lomos snon dejos y los dejos tomos. Tamb!6n sord conveniente 
destejer ol lejido por lromo cuando lo urdimbre seo muy delgada y de mucho 
densidad. 

En muthos cosos bosta doslejnr uno porte del curso del ligomenlo que se 
analizo, por ol hecho da que fdcilmenle se ve lo ley da conlinuidod; esto sucede 
espedolmcnte en lns derivados· do lo sorgo, del roso, derivados mi Mios, rodlodos, 
listados, ele., en los cueles, después do destejer cuolro o cinco posados, yo se 
puedll! hollar el escalonado y lo baso do evoluciones o bion lo ley de conlinuidod. t' 

En algunos !ejidos, cspcciolmenle de olgod6n y rayón, puede hollarse el · 
ligomenlo sin necesidad do dcslejor, yo que con lo ayudo de! cuenlahilos pueden 
verse cloromenle los evoluciones do los hilos o de las pasados y, po_r lo tonto, 
puede dibujarse el ligomonto sin quitar u'n solo hilo ni uno sol ... posado. Esto 
solomcnle scr6 posible en aquellos tejidos poco densos, de color cloro, poco 
o nodo liellrodos y sin pelo, 

Algunos veces pued'ln presentarse h!lldos muy fieltrados y con cierta con• 
tidod do pelo que dificultan el trabajo de quitar los posados y los hilos paro 
formar el ncco y ver claramente los evoluciones de codo posado; tambi6rt, en 
eslos cosos, so rompen los posados con facilidad ol destejar la muestro, lo que 
entorpece enormemenlo esto oporoci6n .. Poro evilar o disminuir et;tos inconve
nienles es recomendable hotor lo siguiente: Se chamusca ligeramente el tejido, 
en lo porto donde se doste¡o. con lo llamo de una cerillo, o mejor con lo de un 
mechero do gas o de alcohOI. y o conlinuoci6n se rasca con un cuchillo o navajo 
lo parle chomuscodo; si quedo fodovta polo, se repite esto operación hoslo que· 
dar el tejido bi"'n pelado: todo esto debe hacerse con mucho cuidado, procu· 
rondo no chamuscar demasiado o fondo poro no quemar los hilos ni cortarlos 
al roscar. · 



CASO DE TELAS A DOS CARAS. Si la tola a dos coros e1 por urdimbre, 
se busco primeromonta lo relación que exislo ontre los hilos de los dos urdim· 
bret compononlos y sa morca a se"alo dicho relación en la cuadrícula que se 
utilizo: en esto co~o ,eró m6s pr6ctico destejer lo muestra por trama. es decir, 
quitando hilos, pero procurando que hoya correspondencia entre los h.ilos que 
se destejen y los morcados en lo cuadrícula en cueitión. Poro hollar lo relación 
entro los dos urdimbres se quitan los hilos y so closiíicon, dejando en un monlón 
los de lo coro superior y on otro los de lo inferior; despu6s a. haber quitado 
unos veinte en total, se cuonton los de codo montón y se busco lo relació,, que 
e111.lste ehlre ellos. 

Si lo tela o dos coros es" por trama. se buscaré lo relación entre las do-. 
tramos, se morcor6 6sta en lo cuadrícula y, on general, se destejer6 por urdim· 
bre, o seo, quitando pasadas. Uno vez obtenida el ligamento, se estudior6 y se 
inlerpretar6 bien al obJeto de que no hoya ningún punto mal colocado. 

CASO DE DOBLES TELAS. Poro dostejor uno doble lelo pueden emplear .. 
so dos procedimientos: 1.0

, dostejerlo como si fuese uno lelo sencilla; y 2.•, des
lojer cada tolo por separado. 

Cuando se emplea al primor procadimienlo, se busco, anlo toda, lo relación 
que existe entre los hilos v las pasadas de codo tolo v •• morco en lo cuodrrcula 
correspondianle dicho relación. luego se dosteie normalmanlft, morcando los 
lomos con punlilos do ldpi:r y procurando que hoyo correspondencia enlre las 
posados que 10 van dostajiondo y los marcados en lo cuodrrculo, asr como enlro 
los hilos de ambos. Cuando so tiéne seguridad do que yo se repite el (ursa, se 
fijo ésto y se procodord de lo siguienlo manero: se ampezor6 morcando con 
tinto los tomos que corresponden a la disposición preliminar; o conlinuociOn 
1e morcardn los que corresponden al ligamento de 1.• talo; 1eguidamenla los 
que corresponc!an al ligamenlo de 2. ª tela; pero todo esto se hard con mucha 
otonc:ión o inlorprolondo bien la colococi6n qua tienen los tomos morco'dos con 
ldpiz y lo quo han do ten'or al marcarlos con tinta, es decir, que as muy (ro· 
cuente encontrar algunos puntos mol colocados que, al marcarlos con tinto, se 
procurord colocarlos en su debido lugar. Follor6n choro 101 puntos de unión, 
quo procisomcnlo serón los que han quedado sin morcar con linfa, o las pun
tos que follen do la disposición preliminar; so esludior6 si éslos asl6n bien co
locados y luego se more.orón con ol ·signo correspondiente. Ad se hobr6 desle· 
jido la dobln lelo, oblonionda los ligamentos componentes y los puntos de unión 
con lo mismo posición relativo que tienen en el lejido. 

• Cuando e~ onólisis dal ligomonto do uno dobla lelo conviene hacerlo dos
, tajiondo codo lelo por separado, ~e empezord tambi'n buscando lo relación 

que existo entre lo'> dos urdimbres y los dos tramas. Luego se corlard un peda
cito del tejido y con mucho cuidado so quitordn, con lo ayuda de un olí1ler, los 
hilos y los posados do 2.ª teio, quedando osr lo 1.• lelo. cuyo ligomanlo se bus
cor6 como si se trotase de uno lelo sencillo: o continuación 1e corlord otro tro
cito, se quitardn los hilos y 101 pasados do 1 .• tala, obteniendo osr lo 2.• '"'ª· 
que también se destejer6 por separado. Obtenidos los ligamentos de coda uno 
da los lelos componentes, se proceder6 a lo determinación de lo unión o ligadura. 
Ante todo se buscar6 si dicho ligadura es o no suplementario: poro eslo se co
geré el te·¡ido por un 6ngulo y so lnlentord separor los dos telas lirondo con 



cuidoéfo: si no se separan, lo unión no es suplomonlorio: si se soparan can relo
livo focilidod y al mismo liompo so vo on ol inlorior que los hilos que ligan los 
dos lelas no formen parlo inlogranlo do los mismos, enloncos la ligadura es 
suplcmcnlorio, Poro dotormlnor el m61odo y los puntos do la unión baslord 
fijarse en los siguionlos dolollos: 

Si lo unión os por ol primer proccdimicnlo (hllos do 2.• que posan por en
cima do posados do 1.0

), al quilor todos los posados da 2.0 los hilos da osta 
lt?lo dcbcdon caer; p'!rO so obsorvor6 qua unos caon y otros no, por llgor oslos 
llllimos con lo 1.111 !ria; lu.,go so buscor6 lo relación onlro los que ligan y los 
que no ligan y el ndmriro do posadas do primero qua van entru dos puntos da 
ligadura consecutivos; en genoral, con oslos dolos y con el conoclmionto obtoni
do do lo unión por aste procedimiento so obtcndr6 lo sulicionto poro disponer 
los puntos di? ligadura sobro lo doblo tolo formada con los ligamentos antes 
hollados y dispuestos según lo relación yo buscado. 

Si lo unión ns por ol segundo procodimionto (posados do 2.111 que posan por 
encimo do hilos do 1 .. ). al quilor todos los hilos do 2.ª 'º'posados de esto telo, 
porte coor6n y porte 11uedorón ligados con lo 1.0 tola; tombián en osfe -coso sa 
buscord lo relación cnlre los qua ligan y los qua no ligan y el ndmaro do 'hilos 
de primoro que hoy entro dos puntos do ligadura consoculivos, con todo lo cual 
y con el -conodmicnlo do asto procadimianlo do ligadura so padrón colocar an 
lo doble lelo los puntos do ligadura anconlrodos. 

Y, por dllimo, si lo ligadura os suplomonlario, so buscar~ lo rolacidn entre 
los hllos o pasados do unión y los de uno do los dos telas, se contardn' los ele
mentos quo van entra dos puntos consecutivos do unión y, con los conocimientos 
obtenidos sobre csle procodimionlo, en ganeiol se podrd dibujar lo doble tela 
con lo ligoquro suplomenforio fol como osl6 dispuesto en el tejido. 

T6n~oso on cuenta qua el on61isis dol ligomonlo da un tejido roqulere, o 
voces, habilidad, paciencia y conocimionlo teórico do lo que se analizo; y, em
ploondo ol tiempo debido, podró onolizorso el ligamento de cualquier teildo 
por difícil que porotco on un principio. 



ANEXO 3 

COEFICIENTE DE LIGADURA Y SOBREPOSICION DE 
BASTAS. 

FUENTE: GALCERAN ESCOBET, Vicente. Tecnologra 
del tejido. Tomo Primero: Teorra de Tejidos, 
Tarraza, 1960. 324 p. 



COEF IC 1 ENTES DE L IGAOURA. 

PUNTOS DE LIGADURA. Son los puntos de inílexi6n producidos por los 
cambios de posición de los hilos o de los posados, ol posar de tomo o d•Jo o de 
defo o tomo. 

~ 

• V 

En los evoluciones represontodo5 en lo fig. 7 podr6 verse que los rectos a, b 

• • 
~~~ 
b b b 

morcan los puntos de inflew:i6n de los trozos 
de hilo y dn posado dibujados. Estos inílexio
nos o cambios de posición de los hilos con 
respecto o los posados, o de los posados 
con respecto o los hilos, son los puntos de 
ligadura. Obsérvese que codo ?oslo fie,..e d:;s 
puntos do iníle11i6n y, por lo tenlo, dos puntos 
do ligadura . 

FiR· 7 
'"C:br,ICllÑTIS DI LIGADURA DE UN LiGAMENTO. E¡, los prelimlnaret da 

este libro yo se ha visto lo que son puñto1 ele ligadura y ya se ha Indicado que 
cado basto tiene dos, fonio sl es de urdimbre como de trama, Si de coda liga· 
mento buscamos la totalidad de los punlo1 de ligadura que Contiene, \teremo1 
que en cursos ;guoles hay muchos diferencias entre ellas. et decir, unos ligan 
mucho mds que otros. Es de gran importancia el podar medir de coda ligamento 
su magnitud de ligadura, no 1610 porque su conocimiento •• de lnterlt al Idear 
101 ligamentos qua hoy qua ensayar o emplear, tino porqu8 tiene gran apllca
cl6n en la fobricoci6n da taiidos, tal como puede verse en 101 c6lculo1 da fobrl .. 
cocldn. 

~ 

• ' , 

Poro tenor uno ideo cloro d11 dicha magnitud 1erd necesario buscar lo rela
ción que existo entre los puntos de ligadura y el curso del ligamento, es decir, 
buscar el coeficiente do ligadura quo corresponde o coda ligamento. 

Llamoromos coeficiente d• ligadura de un ligomenlo a la relocidn qua aallla 
entre el número de punlo1 de ligadura por cuno y al curto de dicho llgomanlo, 
o seo, ol cocionte de dividir el total do punt"as ·de ligadura por urdimbre o por 
tremo, por al número lolol de cuadros do! ligamento·. 

Sog~n esta dorinición, codo ligamento lcndrd dos coolicienlet de ligadura, 
uno referido a lo urdimbre y olro referido a la tramo. 

Represenlondo por Klu y por Kit los coeficientes de ligadura por urdimbre 
y por trama, respectivamente, tendremos que los fórmulas generales paro calcu-
larlos sorón: · 

Total puntos llgadur• por urdimbre 
Klu•~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Nllmero de hlloe l( Nllmero de pa•ada• 

Total puntos llgadura por trama 
ICU•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ndmero de hilos )C Ntlmero de paeada1 

Cuando lodos los hilos o todos los posadas evolucionan con el mismo núme
ro de puntos di! ligadura por curso, entonces los coeíiciontos de ligadura pueden 
calcularse con los slguienles fórmulas: 

KIU• 
Puhto• de llA11dura. por hilo 

Nlhnero de pa1ad•• de cuno 



Punto11 da lls:ldi.lra por pa11ndn 
Kh•~------------Nllmero de hllo1 de cur•o 

CASO DE LIGAMENTOS PARA TEJIDOS SIMPLIS. Con algunas ejemplos 
•• comprenderd fdcilmenfd cómo se determinan Jos coeficienlel de Ugoduro de 
ligamentos correspondientes a tejidos simplos. 

loa coeficientes de ligadura por urdimbre y por tromo del ligamento de lo 
figura 64 (o) son Iguales o lo unldoP, pues el total de puntos de ligadura es ~e 

a 
\" '\ ¡,.:"" b<( 

cuatro y eT n6mero de hilos, mulliplicado por el n6mero de pasados, es tam· 
bl!Sn cuatro, El tafet6n es el ligamento simple que m6s ligo; todos los demds 
tienen un coeficiente de ligadura inferior a lo unidad. Los de la Fig. 106 (b) son 
0,5 Por urdimbre. y 1 por !roma¡ los de lo fig. 109 (c) son 0,25 por urdimbre 
y 1 par tramo; los do la Og. 124 (d) san: 

'º" 

IB 4 
Por urdlmbre•IClu•--·---0,IS. 

32 e 
24 

Por trame- Klt•--•0,15. 
32 

los de los figs. 129 (e) y 144 (g) son 0,5 fonio por urdimbre como por 
trama; los de los 133 (f} y 147 (h) son 0,333 tonto por urdimbre como por tra
mo; y los de la 169 (i) son 0,333 por urdimbre y 0,555 por trama. 

La inmediata aplicaci6n que tiene lo determinación de los coeficientes de 
llgaduro de un ligamento e,std an saber, con anticipación, de dos o mds liga
mentos que o primera visto parece que ligan por un igual, cudl es el que ligo 
mds. Por ejemplo, comparando los ligamenlos de las Ogs. 109 (e) y 124 Cd), 
paroca, a primero vista, que el segundo, en su conjunto, ha de ligar mds qu• el 
primero; no obºstonle, ligan por un igual, yo qll8 el aumento de- ligadura por 
urdimbre se compenso con la disminución por tramo, Tambi,n, comparando 101 



figuras 1•7 (h) y 169 (i), par•ce que deben ligar por un igual; no obstante, en 
su conjunto, lo segunda ligo mds que lo primera. 

CLASIFICACION DI LOS LIGAMINTOI HGON SU COIFIOINTI DI LIGA· 
DUllA MEDIO. Consideraremos como coeficiente de ligadura medio de· Uf\ liga
mento la media de 101 coeficientes de urdimbre y tramo. 

Yo 1e ha visto que el lofotdn es el ligamento que md• ligo; 1u coeficiente 
de ligadura medio e1 lo unidad; en cambio, el del roso fundamental de diez 
•• de 0,2. Entre el coeficiente 1 y 0,2 puede decirse que eJ1i1te la gran vorie· 
dod de ligamentos que mós. oplicoción tienen en lo prdctico. Segl.1n esto, dicho 
variedad puede closifrcor1e en tres grupos, tal como 1e indico o continuación: 

P.fuy l IRado11 • , . • 
NonnnlmcntP llRados 
Poco llRfldo11 , , 

de J • 0,88 de coef. m~lo 
" 0,68 a 0,6 .. º·' • 0.2 

No es recomendable empinar ligomento1 cuyo coeficiente de ligadura medio 
1eo inferior o 0,2. Tampoco es recomendable que hoyo hilos con coeficientes de 
ligadura muy diferentes, pues si se eimplea un solo plegador, durantill el ti1aje 
podrían romperse fdcilmenfo los de mayor coeficiente, por lo diferencia de ten1!6n 
que lendrfon en el telar. 

En realidad, el coefrcientA de ligadura medio de un ligamento representa lo 
cantidad de ligadura quo corresponde o coda cuodrito del curso. Ad, 11 en el 
lafeldn dicho coericiente es lo unidad, signirico que hoy un J'.IUnlo dn ligadura por 
codo cuodrito; si on la sorgo bolovio de cuatro e1 0,5, quiere decir que por codo 
cuodrilo del curso le correspondo medio punto de ligadura, o 1eo, un punto de 
ligoduro por codo dos cuodritos; etc. 
- --INFLUENCIA QUI LA SOBREPOSICION PARCIAL DI BASTAS PUIDE PRODU
CIR EN EL ASPECTO Y TUPIDEZ DEL TEJIDO. Ya so ha 011puesto onlorlormento 
que en muchos ligomonlos puede e11:istir sobreposición parcial de bostas qua tien
den o modiricor el aspecto del tejido con roloci6n el efecto que el ligamento pro
duce en la cuadriculo. Adem6s de esto modificación do aspecto, eslo sObreposi
ción permito oumonlor lo densidad del !ejido, de manera quo el valor mdximo 
del coeficiente do.densidad no dependerd solamente del coeficiente do ligadura, 
sino tombi6n del grado do sobreposición que pueda producir el ligamento em
pleado. 

En este copflulo no vamos o deducir qué grado o coeficiente de sobreposición 
puede producir codo ligamento, sino simplemente observar en dónde existe tal 
sobrepo1ici6n tonto en el hoz como en el ~nv•1 

Hoy dos for~os de sobreposición o bajoposici6n (1) (emplearemos fo pri
'!1ero denominación si nas referimos o lo basto largo, y la segundo, si nos ref•
r1mos o la corto) que dependen do lo posición 
relativo do lo bosta corla con reloci6n o lo lar
ga: osf, si en los rigs. A y B e11:aminamos los 
do1 grupos de bastos, veremos que en el A los 
bostas cortas 9st6n cenfrodas con respecto o 
los largas; por tanto, lo baioposici6n de estas 
cortos serd mayor que en ol coso do! grupo B, 
en donde los bastos cortas no ostdn centrados. 
Al primer caso lo llomoremos buioposici6n fuer
te, y al segundo, débil, 

XX xxxx xxxx 
XX 
A 

XXX 
XXX 

XXX 
XXX 

B 



T'ngose en cuento q"ue el valor de lo bojoposici6n o 1obreposlci6n depende 
no 1610 de fo posicidn relativo de los bostas. sino tombi'n del grodo de tupidez del 
tejido; si el tejido es poco tupido es posible que lo sobreposicidn no se produzca; 
pero 11 lo es mucho, entonces dicho sobreposición puede ser grande; como que en 
es~e libro no vamos a estudiar el grado de tupidez que puede tener un tejido, pres· 

. cindiremos de si la sobreposición o bojoposici6n seró pequeno o grande; estudio. 
remos, simplemente, los bostas o cuadros que pueden quedar afedados por lo 
bojoposici6n. 

Lo determinación de la bojoposici6n que pueden producir las bastos de un 
ligamento cualquiera comprende cuatro partes, que son: urdimbre y tramo del 
hoz y urdimbre y tramo del env,s; eslo determinación requiere un poco de prdc· 
llco, especialmente cuando se trato del env6s 

Como ejemplo, vam~s a determinar la bojoposici6n que püede haber en el 
ligamento de lo fig. 187. Obsérvese que en ol hor. cada hilo tiene seis cuadros 
con bajoposición débil (los de las dos bastas de tres) y dos con bajoposici6n fuer· 
te (los de los dos tomados aislados); por tramo, en el hoz, no hay ninguna clase 
de bajoposici6n. En el env6s, por urdimbre, no hoy bajoposlci6n de bastos (hoy 
que atender o los cuadros dojodos e imaginados como tomados}: por trama 
(hay que imaginar.que las cuadros tomados son dejodo1), codo posada tiene 
cuatro cuadros con bojoposici6n fuerte (los qua en lo figura estdn representados 
por los dos grupos de lomo dos). En resumen, la totalidad de la bojoposicl6n 
puede representarse en el siguiente cuadro: 

Bajopasici6n en el 
{ 

por 

por 

{

hoz 

por 

env's {por 

{ 

d&bil, 102 cuadro• 
urdimbre 

fuerte, 3' " 

tramo: O 

urdimbre: O 

trama: fuerte, 68 cuadros 

(1) Aunque Ja palabra baloposlcldn no ni;ure en el Diccionario de le 
Lengua Espaftola, nosotros Ja empleorcmos para expreaar Ja Idea de que cuen• 
do una•bMla corta est4 al lado do otra mayor, Ja primera queda en una po .. 
elcldn mu bata que la segundo, ei decir, Ja corta tiene ten.dencla a quedar 
por debato de la de mayor longitud. 

Lo gran bojopoiici6n que por urdimbre puede producir este ligomento, hoce 
que cada grupo de bastos tiendo a formar el relieve dal que ya se ha hablado 
onte1• dicho relieve serd tonto md1 acentuado cuanta mayor sea lo tupid•& del 
tejido', e1peciolmente por urdimbre. 



D•l•rmlnaci6n de la bCJioposlcl6n que pueden producir lot basta• del llgo
mento de lo fig. 229. En el hoz, coda hilo tiene cuatro cuodrot con bo¡oposkldn 

-«Hbll (los repr•1•ntodo1 por 101 cuatro tomados a11ladol): por• trama no hay 
boiopo1tcl6'1. En el env•1, cado hilo tiene cuatro cuadros ·efe ba¡opoald6rt cNbil 
Cfot cuatro cuadros que en el dibujo e1tdn repreMnlodot por delos at1ladot); 
y t!Odo posado tiene dos cuadros. con ba)oposld6n cNbtl Clol que en el dibuio 
formon el grup ... de dos tomados). En el siguiente cuodro M '9P'•Mftta la foto. 
lidod de ••lo baiopo1lc.l6n: . · 

{ 

por urdimbre: d6bll, 44 cuadrO. 

{

haz po< trama: O 
Baioposlc16n en el 1 

{ 

po< urd;mbro: d•bll, 44 cuadrot 
envtSs 

por trama: fuerte, •• cuodroa 

Lo bajoposici6n por urdimbre del haz contribuird a acentUar la diagonal en 
el tejido y lo de trama d~~ env6~ facilitar~ •! poder oplic~r den1lclade1 mayores. 



ANEXO 4 

PICAOO OE UN LIGAMENTO. 

FUENTE: GALCERAN ESCDBET, Vicente. Tecnologfa 
del tejido. Tomo Primero: Teorfa de tejidos, 
Tarraza, 1960. 324 p. 



DETERHINACION DEL PICADO DE UN LIGAHENTO 
CONOCIENDO EL REMETIDO. 

Mirond~ el telar en plonlo veremos que 101 listones ion perpendlcu· 
. lores o ·los li101; por consiguiente, se podrdn representar ·mediante Hneo1 verti
cales, tal como •• indico en P de la 
r.gu•o •3. En d;cho r.gu•a, L rop••••nta J- p::: f:t:+ P4:-11.R · · 
el ligamento: R, el remetido, y P, el .. ~. -

~~:1j:~~~1 'ü;~0~~~::;~::r: s:,~~= : i : · 1 - ¡_ . !.. . .... 
mlnacldn del picado se procedo do lo ___ 4821 • ¡ ~1 'l! · _, ~~. 
siguiente manero: El primer listón, o :..;.. ~ 
••o. el marcado con el n. • 1, es el que :X:t_.i... •. . . :_ . 
debe tejer lo 1 .• posado; en el ti1oje ..Z-
de elto 1 .• posado el 3.•r hilo debe 
lomar, y co,,,o que poso por el lizo 3, !'-!'-L-r~ r-:-L-·-
dichO lizo debe levanlorse; por lo ton- Fi1. 43 Fi1. " 
to, es nece1ario poner un sallente en · 
el list6n 1 y en el aguiero que coincide con el lizo 3, En el tl1oje de fo 2.• pa10do 
•l -1,•r hilo dobe tomor •. lo que exige que el lizo 1 se levante: por contlgul•nt•, el 
llst6n 2 debe tener un saliente en el agujero correspondiente al fizo 1. Paro la1 
demds posodoi se procederd de lo mismo manero, . . . . 

Como puede verse en esto figuro, los mallos de los Uzos y los salientet del 
picado se han representado en formo de aspas. 

T6ngose en cuenlo que en el telar los listones avanzan en el sentido Indicado 
por lo flecho. · 

Poro simplificar la representación. de lo fig. •3, en adelante los remetidos y 
picados te representordn tal como so 
ha dibujado en lo fig. 44. En esto figu .. 
ro 101 lizos estdn represontodos por 
rilot de cuodrltos, los listones por co
lumnas de los mismos y las mallos y 
tolienl•• del picado, p•. • aspas. 

Los figs. •S y •6 son otros ejem
plos de picado qUa puaden determi
narse de lo siguienle mon~ra: el pri
mer hilo de lo rig. 45 hoce dejo 1 y 
tomo •: luego el renglón de agujeros f'ig. 45 
que corre1ponde ol lizo 1 tombi'n se 
plcord dejo 1 y lomo l; el 2.º hilo de 
dicha figuro hoce tomo 2, dejo-, . Y tomo 2; luego el renglón de agujeros que 
corresponde al lizo 2 se picord. tomo 2, dejo 1 y tomo .2; y osr sucesivamente. 

-·-¡'¡QlJcétON DE LIZOS. En los ejemplos de los ligs . .C4, .CS y .C6 18 han 
necesitado tontos lizos comC? hilos de curso tienen los ligamentos respectivos, 
puesto que en ellos no hoy ninglln hilo que evolucione do igual manero. En mu-



1 .. 

Fi1. 48 

chrstmos coso;:. nece.siton nienos lizos que hilos de curso, como sucede en 101 
ejemplos de los figs. 47, 48 y 49.." en los cuales puede. ver:•• que los. hilos que 
evolucionan_ de igual manero, o seo, los morcados con1lo1 mismos números", posan 
por 101 mismos lizos, pudiendo obtener
se osf una reduccidn de li'Zot. Los pico· 
dos obtenidos tombi•n. resultan reduc:l
dos, comparados con los ligamentos 
re1pectlvo1. ' · 

En el ejemplo de la fig. 49 los 'hllos 
morcados con los números 4 y 6 evo
lucionan e11actomente Igual - como los 
morcados con los· números 1 y 3, res· 
pedivomente; pero poro simpllficor el 
remetido se ha procedido como si evo. 
lucionosen de manera diferente. 

Fig. 49 

MANERÁ-Di"PiCÁ_IÍ_ T_ COLCfCAR LOS DIBUJOS EN EL TELAR EN LOS DIFE
RENTES CASOS QU&. PUEDEN PRESENTARSE. Los diferentes cosos que pueden 
presentarse y que deben tenerse en cuento antas de picor un dibujo poro que lo 
dioi;onol del tejido salgo en lo dir~cci6n deseado son los siguientes: 

i.• Ouo lo diagonal do! remetido vaya hocio arribo, o seo, o la derecho 
IFig. 52), y 2.•. que vaya hacia abajo, o seo, o la izquierdo (fig. 53). Dentro de \ 
codo ca.so el dibuio puede estor coloc:odo o la izquier~o o o la derecho del telar, 
es decir, que eri con· . 
junio pueden presen· 
tone cuolro ·cosos. 

En 101 r.gs. 52 y 
SJ, L, R y P repte• 
senton el ligamento, 
el remetido y el pi• 
codo, respeclivomen• 
le; P' represento di-
cho picado desputSs -\,-
de hacerlo qiror un 



el sentido de los ogujos de un reloj, yo que osr es como debe entregarse el en
cargado de los telares. todo vez que el lis16n que represento lo i.• posado es 
el a b, o seo, el que tiene el Signo 11 lllontern6) debajo. Este signo debo colo
carse siempre debajo del primer hilo y de lo primero posado del dibujo. poro 
que et operario encofgado da picailo sepa cuóles son dichos primer hi1o y pri
mero posado. . 

Nótese que cuando lo diagonal del remetido .vo o lo Izquierdo, el picado P' 
quedo e.en lo diogonol al rev6s de lo del ligamento, de1pu61 de hOberlo girado 
del cuarto de vuelta conveniente. 

"' lo manera de picor el dibu¡o, en los diferentes cosos apuntados, estó re
pr11entoda en las figs. 54 y 55 (porte inferior}, pero poro facilitar mejor su 
comprensión o continuación se do un cuadro en el cual ••Ión' resumidos dichos 
cosos. En los citadas figs. 54 y 55 fporte superior) tombifn ••td ,..presentado 
la manero de colocar o entrar los picados en lo maquinita del telar. Paro esto, 
como puede verse en 101 cuatro cosos, basto hacer girar dichos picados de un 
cuarto de vuelta en sentido conlrario dol de las oguios de un reloj • 

~ 
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Fig. 54 Fis. SS 

Dibujo colocado o la izquierda del telar lfigs, 54 y 55 posid6n 1). 
Remetido a lo derecho (fig. 54). 

. 
• • :o 

•• 
• 

Partiendo dol picado P' o del ligamonto L: Se picoró copiando. elitaclomento 
el picada P' -O el ligomenlo L, o seo, se empez.or6 por lo l.• posada leyendo el 
dibujo de izquierdo o derecho. 

Remetido !l lo izquierdo (fig. SS). 
Partiendo del picado P': se picoró copiando e•octomenla el picado P'. o 

1ea, se empetor6 por la 1 .• posado leyendo el dibujo da izquierdo o derecho. 
Porti'!ndo del ligamento L: Se picord empet.ondo por lo l.ª posado. loyen· 

do el ligo J\ento de derecha o izquierda. 
Dibujo colocado o la derecha del telor (figs. 54 y 55 posición O). 
Remetido a lo derecho llig. 54). 



Se picord empezando por lo dltimo posado, leyendo el dibujo de izquierda 
a derecha. 

Remetido a lo j1quit1rdo (fi9, 55). 
Partiendo del picado P': Se picor6 empozando por lo dltima posado, leyen .. 

do el dibujo de izquiordo o derecho. 
Porliendo del ligamento L: Se picor6 empezando por lo dltimo posada, 

leyendo el ligamento de derecho o izquierdo. 
En la Ílg. 55 bis se represento lo manero 

de picar un dibuio, segdn el coso 1 del cuadro 
anterior, cuando coda listón represento dos 

. palados. 

Fig. SS bü 11.. 



ANEXO 5. 

CARACTERISTICAS Y PROPIEOADES DE LAS SIGUIENTES 
FIBRAS TEXTILES! LANA, SEDA, ALGODON, CAPOK, 
LINO, CAflAMO, YUTE, RAMIO, ABACA, SISAL, 
ACETATO, CUPRO, VISCOSA. 

FUENTE: ERHARDT, Theodor y otros. Tecnologfa 
textil básica 2. Fibras naturales y artificiales 
Mexlco, Trillas, 1980, 101 p. 



CARACTERISTICAS Y PROPIEDAOES OE LA LANA 

Lon1itud de la (ibra Merino: 4 a 10 cm. Cheviot: 15 a 2S cm. Cruces: 12 
a IS c1n. Lclccstcr: 30 R SO cm. 

Superficie do la fibra . Cublerla de escamas (plaquitas córneas). (Fig. 4.1 ). 

Finura de la fibra 11 a 80 µ.. No se usa la indicación por medio de núme· 
ros en longitudes y en pesos. 

Unlronnldad El di,mclro del pelo de lana debe aer unlrormc a lodo 
lo IArgo, esto es, debe estar compensado. La lana que 
no 11llsrnce estas eai¡encla11e dice que no es fiel (vfa· 
te la p6gina 75 ). 

Purua La lana sucia es por naturaleza impura y cxiae lavado. 
Su valor aumenta al disminuir las impurezas. El rendí· . miento i~dica el conlcnido c!e lana pura. ' 

Color Blanca natural, cafE, negra y 1ambl~n manchada. El ~ 
lor oscuro natural, en la mayorfa de los caso1 cafi, no 
1icne generalmente 101idcz anlc la hu. Los llpos de lana 
oscura se procesan muchas vet'es con sus colorea. natu• 
rales. No se pueden blanquear y &ólo ae pueden cubrir 
con colores oscuros. 

Brillo En ¡cneral. opaco hasta luminoso. el brillo vltreo do 
los pelos duros y cortos no es aconsejable. Los tipos par· 
dos de lana tienen casi siempre algún ijnño. El brillo 
de todos los tipos se puede mejorar mediante el erala· 
miento con cloro. De todas ronnas, la lana queda dura 
y qucbradiu y pierde su capacidad de apclmai.amiento. 
Este procedimiento se aplica en forma rcslrmi;ida a la 

. lana para ropa de deportes o medias, con el fiA> de limi· 
'~ lar el apelmazamicnto, de por s[ poco convcnicnlc. 

Conservación del calor Optima, puesto que la lana es mala conduc1ora del ca· 
lor. Adcmis, la ondulación de la lana en hilo• y tejidos 
produce innumcrahics C'!lpacio!I huecos Ucno1 de aire, 
que bloquean la saliLla del calor. 



-
Textura 

. 

Prueba de combullión 

. 
. 

Elon1acl6n de rotura 
·. 

Rcsi1tencla 

Ela1ticid1d 

Resistencia a las arrugas 

Poder de esponjamiento 
y poder elAsllcn 

Composición qufmica 

Densidnd 

Hlgroscopicldad 

Regain 

Ahsorclón de agua e 
hinchamiento 

Caliente. Los dpos puros tienen una tcxlura suave; micn-
tras que los lipos mls rústicos tienen una textura m5.s 
dura • 

Llam:i rcqucña que tiembla y con frecuencia se npaga 
sola. Combustión lenta. Olor a cuerno qucmndo. Ccnl-
za con burbujas, de color caré, que se puede pulverizar 
con facllidad (véase el c~perimcnto 1, p5gina ) . 
Muy grande; cuanto m!s fina sea la lann, tanto mnyor 
acr' au capacidad para alar¡anc. 

En 1ceo, 20 a 40%; con humrdad, 30 a 60%. Por esto 
1e debe tener cuidado al lavar y secar artfculos de lana, 
puesto que se deforman cuando no reciben el trato adc· 
cuado. 

No tan alta como la del algodón y el lino. 
En scco: pelos, de 8 a 16 km, Hilos, después de la tor-
alón, hasta 6 km. Cuanto menor sea la torsión, tanto 
mis voluminoso ser' el hilo y menor la longitud de ro· 
tura. Con humrdaJ: 76 a 97% de la resistencia en seco. 

Optima, mayor que la de las otro.s fibras naturales. No 
se deben alargar demasiado los hilos de lnna durante el 
procesamiento, pu:sto que la resistencia a las arruga!! 
disminuye. 

uptima. Después de una compresión, el tejido tiene ro-
cu arrugas, que desaparecen muy pronto. 

Muy altos, como consecuencia de la buena elasticidad 
y la gran resistencia a las arrugas. 

La lana de carnero se compone de queratina (materia 
albuminosa que se encuentra en los cuernos), Está cons· 
tituida, aproximadamente, por .SO% de carbono, 7% de 
hidrógeno, 23% de oxigeno, 16% de nitrógeno y 4% 
de azufre. 

1.3191/cm•. 

~1uy alta. La lana absdrbc humedad equivalente hastll 
el 40% de su peso en seco, sin dar la sensación de estar 
htímeda. Por ende, posee la higroscopicidad más alta 
de todas las fibras. 

Fibras peinadas, 18.25%; Fibras cardadas, 17.00%. 

Dchido ni contenido natural de grasa y a lil protección 
brindada por In c¡iicutfcula (véase la rágina ) , la 
lana repele iniciain1cntc al agua. Sólo absorbe agua des~ 
pués de una neeión prolongnda de ésta. únicamente el 
agua absorbida en execi;o produce hinchamiento. Por 
ende, la lana se seca lcn1amen1c, porque el líquido sufre 
un enl11U1micn10 4uímico y se libera de manera pilU· 
lalina, 



Capacidad de enCeltramlcn10 De entre todos los pelos de animales, sólo la lana de 
( roder de apclmaz1miento y carnero y los pelos similares aceptan el cnfeltrado. 
arrugamiento) 

Poaibilldad de blanqueo El tono amarlllento natural se puede eliminar median-
te el blanqueo. Este úl1imo. se efectúa con icido suUú-
rico (blanqueo por reducción). o con agua oxigenada 
(blanqueo por o&idaclón). (Viasc Cotar en cata misma 
tabla.) 

Capacidad de tclUdo D~na. Tintes aplicados en mechones, hilos o roras. La 
lana tiene Hmltc1 para la absorción de colorantes. Sin 
embargo, hay muchas fibra• aintitlcu que oponen una 
mayor rcslslencia que la lana al tefiido. 

Lavabílidad y resistencia El ngua fria no la perjudica. El aíectada por la cocción 
a la cocción durante un tiempo prolongado. La lana y los productos 

elaborados con ella '°" muy !lcnsibles a los 4Jcalis. Por 
eso, no se deben lavar en lcjfas fuertes. En el lavado 
hecho en casa, ne> se deben e&primlr las prendas, ni Cro-
tarse ni ccpillane, ni dejarse en una estufa muy calicn-
le ni exponcne al sol. 

Comportamiento ante el Con calor seco conllnuo, a 110°C, la lana comienza a 
calor despedir m•I olor, a 130ªC a amarlllecenc y chamus· 

carse por el vapor de agua: a 1S0°C, Ja lana pierde la 
consistencia y se ablanda, cslo es, adquiere plasticidad 
(véaM: el volumen 1 de esta misma serie). 

Temperatura para el Oscila entre 160 y l90ºC. El calor puede acluar siem-
planchado pre durante periodos breves. ,Es Indispensable el uso de 

un palío humedecido, puesto que el planchado en seco 
provoca brillo. e.ate, en caso necesario, K puede climi-
nar ponlendc> un pallo humedecido para planchar. 
El planchado en CllCeso puede destruir las rnpa\ de lana. 

· En este caso, los pliegues hechos con la plancha no se 
conservan y los tejidos se arclmatan con Cacilidad, 
Se pueden obtener pliegues y plisados Juraderos cuan-
do ae conservan los tejidos coa "Sirosct", antes del 
planchado. La teatura de Jos antculos no cambia. 

Plasticidad Muy buena, mejor que la da todas las dcmis Cibru na• 
turalca. La lana y loa pelos se componen de malcda cór-
nea, que se puede rcmodclar por medio del calor, la 
presión y la. humedad, acc;>ta.ndo eualGuicr forma. E.sia 
no se modifica dcspu& del enfriamiento (pla5:,c:dad). 

Duración de la.1 formas Buena, óptima dcspu& del tratamiento con "Sirosct", 

Comportamiento ante 'cido• Bastante resistente al ácido sulfúrico (;>rucha de los 
tejidos), A¡:rcgando &eid~ débiles (.icido acé1ico o 
fórmico) a la lejía de lavado, éste mejora el poder Jumi-
no10 de los colore.t e impiJe que los colores y los colo-
rantea se salgan. La lellUroa ispcra causada por la lcjla 



Comporlamlenlo ante lej(as 

Resistencia a tos insectos 
nocivos 

Acción conjunta de las 
propicd::i.dcs 

Capacidad de hilado 

de lav11c.lo desaparece euanJo la prcnJa !l.C enjun¡;11 con 
agua acidulnc.la. 

Ln lana es sensible a lns lejlns d~hilc!I, lnclut1.o al aG;ua 
jabono!.I\ nu1y caliente. Cuando se hierve la lana en lejía 
de sosa cáustica, !le disuelve por completo (véase el Cll· 
peri mento 2. pigina ) • 

La lana no prolegic.la es a\ncada con Crccucncin por po· 
lillas, cuyas larvas abren orificios en los artfculos (nbri
cados con dicho material. 
El tratamiento qulmlco, ror ejemplo con eulan, la tor
na Inadecuada pnrn ser consumic.Jn por lns b.rva.1 de po· 
1illn, los C!l.Carabajos Andrcnus, etc. (ncabado a ¡irucba 
de polillas), 

l..a elasticidad, la ondulación y In elongación son la 
causa de que los tejidos de lana. se apelmacen poco y 
prescnlen unn calda elegante, fluida en los pliegues. 
La ondulación y las escnn1ns facilitan el emborrado du
rante el golpeo o batido, pucs10 que el ¡iroducto pcrma· 
nece denso y resistente a la:>. rotura!i, La estructura. y la 
ondulación de In lana, se encargan de In tnrca de nbsor· 
ber el sudor, conservar el calor y repeler In lluvin. 
La plnsticldnd y In elasticidad hnccn posible la conscr· 
vación de pliegues en el tejido, hechos con la plancha, 
ast como lambién la eliminación de las arrugas, cuan· 
do el tejido pcrmnncce colgado. 

Ln l:ina se ruede hil:ir en el proceso de hilalura por J'ICi· 
nado hasta 10.4 lCll (Nm 96). 



Anchura 

•. 

Pureza ---
. . . 

Cotor· · .. 

Brillo 

ConRrYac16n del calor 

Teatura 

Prueba de c:ombustl6n 

EJona•ción (de rotura) 

lletiatcncla 

Elasticidad "I ral.tencla al 
amasamiento 

Composlci6n qutmica 

Densidad 

Hl¡roscopicidad 

Regain 

Capacidad de bh1nquco 

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LA SEDA 

La nnchura de Jas hilos dcscn8omallos es de aproicimn· 
damcnlc 8 a IS µ.m (seda de China, 8 a 10 µ.m, 1'cda 
d~ Ja,,.Sn e Jtalia 12 a JS µm) . 
f\.luy alta cuando la seda cs1A completamente dc1cn• 
gom11dn • 

Seda de morera: como seda cruda, blanca, nmarilln. 
anaranjada o liaeramentc verde. Al hervirla, todos los 
tipos M>n blancos. Sedas silvestres: café cl:uo hasln cnf6 
oscuro, blanco "uclo y tambl6n rojizo. Yamamey ver· 
dosa o blanca amarillenta. En general, 1111 aedas sllves• 
tres no IC hierven. 

PoSt:cn el brillo m&s bonito y noble de lodas las fibras 
naturales. Los colora 1r presentan más vivos y &atura-
dos que en la lana o el algodón. 

La aeda es mala conductora del calor, por lo que lo 
conserva. 

Suave, lisa y cilida. 

La sedo que recibe una cnraa grande debido • los mi· 
ncralc1, arde con incandescencia retardada, El residuo 
mue11ra la rorma orl¡lnal del 'hilo o tcJldo y •• puodo 
pu1veriur. El ma1 olor no eatA acentuado, como en la 
seda que recibe un peso. 
La seda que no recibe ning6n peso o muy poco, arde 
con rormaci6n de a:niz.a burbujeante. 1!.!ta se puede tri· 
turar como en el caso de la lana y despida un olor a 
albúmina quemada. 

Bueno, mejor que la de las fibras ve¡ctalcs e Inferior a 
la de la lana. 
En srco: 18 a 249', 
Con humrdo4: 25 a J09ó. 

En sra>: 27 a .ao km. 
Co11 lu~mrdod: 80 a 909' de la re1latcnda en tee:O. 

En la leda que no recibe petos, muy buena; diamlnuya 
conforme aumenta el peso recibido. 

La fibrofna ae compone de 48.59& de carbono, 6.S% 
de hidrógeno, 26.79& de 01.fgeno y 18.3% de nitrógeno. 

En promedio, 1.38 g/cm•; al comenzar el capullo, 1.44 
g/cm•; al final, 1.32 grcm•. 

La seda puede absorber hasla 2S% de 1u peso en seco 
de humedad del 11.irc. 

Seda pura 11.00t,:&: mezcla de seda y lana, 16.00%. 

Buena, con ácido o agua oxi¡::cnada. En seda.a 5ilvestr" 
nu,la, tlchida u lll ¡irc~1:nc:ia de ácido tánico. --- -· --- --· -



Longitud 

·-Í.: 

Títulos 

Teñidos • 
Posibilidad de lavado 

Rcsi5tcncia a la cocción 

Temperatura de planchado 

. 
PJaslicidad 

Comportamiento ante ácidos 
y Jejfas 

Comporlamienlo con ínscclos 
nocivos 

Seda de morera: 
Longitud total del hito- dc1 capullo. hasta 4 000 m; de 
ellos, s61o ae podr!n devanar 300 a 800 m. 

·Seda hilada: 15. 10 y 8 cm: merma de seda, Inferior 
a Bcm. 
Seda silvestre: 1 200 a 1 400 m: 600 a 700 m. 

El hilo individual (filamen10) tiene en promedio un_ ti:
luto de 1.33 dlC:x (T<l 1,2). 

Seda de morera con colorantes para laha, buen teñido. 
Sedas silvestres: sólo se pueden teñir en colores oscuros. 

Agu;i jauda con detergentes finos. Sólo se debe com· 
primir, sin frotar ni retorcer. 

A condición de que se tensan las precnuc:ionc5 arro-
pindas en el teñido, la seda se podrá hervir para la arli· 
caci6n del colorante, Con colorantes nuevo5, la seda se 
¡iodrá teñir de 92 a 98 'C. En el lavado doméstico no 
se pueden hervir los artkulos de seda. 

130 a 160 'C. La seda cruda se plancha en seco. La 
seda real, después de humedecida, se plancha suave· 
mente del lado derecho • 

Buena. 

Ln sella se de\lruyc en ácido su1fúric:o concentrmJo y 
frío. Soporta los otro!'i ácidos n1cnos que la lana, P13r Jo 
contrario, rcsi!>lc nu!jl1r que esla última la corrosión de 
las lejías (véase el cxrc-rimcn10 2), 

En general, fo !'iClfa no es atncada. 



CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL ALGODON 

Lon¡itud de ID fibra En ¡eneral, 
aprOL) · 

1/2 • l 9/16 de pul1ada (lJ a 40 mm. 

Finura de Ja fibra Apro,.im:al:in1cn1e w u 40 ,, en <I rmnt,, tle in.,.cr-
ción (:adherencia) • la semilla. disminuyen.Jo en '1i· 
rccci~n a la punta. 

Superficie de la fibra Forma. de cint;i, como un tuho achatado, con tonianc'I 
irre¡;ulnres en S y Z. c¡uc le dan a la fibra buena capa· 
cidad de hilado, 

Finura de la fibra Difiere sc¡ún el oriacn y el lipo (véaic Cup.1cidad de 
hitado). 

Uniformidad La lon¡ilud nu~dia inJicada i.lchc ser niantcnid:i. por ta 
n111.yor parte del n1a1crial proporcionado. Cuunto me· 
norcs 5Cóln las oscilaciones lle finura y lon¡itud, tanto 
mejor seri el !ole. 

Purez.a Cualquier algod6n canllcnc imrure:rns, cuus:idas ro• 
paniculns Je 1:1 planta. El nl¡?oJón rcco¡ido u. mano 
es más puro que el cosech11do a máquina. 

Color En gcncrul. desde blanco hasta rnrdo - Tipo nor1cnn1ericano Blanco u parduzco 
.. Tipos de la India Olanr.o ccnizn a blo.nco 

amarillento 
Tipos de Egipto Amariltcnlo a pardo 

Brillo y aspeclo La n1ayorin de loo; tipos son mates. sólo el alt;oJón 
egipcio 1icnc un leve brillo sci..lo!tn. La fibra ob1ienc 
brillo por medio de la merccrización. 

Conservación del calor Satisfactoria. 

TeKtura Suave y c41ida 

Prueba de combustión Llama amarillenla rápiJa. El humo tiene un típico olor 
picante. Residuos: cenizas pegadas. Con frecuencia .. 
oye decir que el algodón proc.luc:c olor a papel cuando 
se quema. Tal nfirmación no es exacta. 

Prueba de rotura En la rotura de hilos, wn medio claros n so(oc¡uJos. 
Hilo que revienta. sin punta, cerrado. 

Elongación o alargamiento Suricicnlc (ocupa el primer lugar en1re las fibras \le• 
(elongación de rotura) gctalcs). 

Rc'i'lcncla En seco: 
(longitud de rotÚta) fibras: 

tip~ americunos uprnxinudamenlc 18 a 25 km 



-···· 

Lon1itud de la fibra Fibra técnlca,.1.2 u 3 mm¡ fibra 1encilla, 1.5 a 4 mm. 

Finura de la (lhra _ Aproxlmadamcn1e 2S µ., 
........ 

. 

Superíicie de 1a fibra Lisa. 

Pureza Oplimn, a condic16n de que et modo de ohtcnci6n no 
cnu!lc dificultades. l..os cortes (cuníng.5), con otros ti· 
pos, presentan una lignlficaci6n muy pronunciada. 

Color En gcncrnl, cenizo a café rojit.o. 

Prueba de combustión Arde como otras fibras vegetales. 

Elon¡ación (de rotura) Suficiente. . 

Resis1encia (longitud Fibrns, de 25 a 3S km, Hilos, de 6 a 12 km. Re111sten· 
de rotura) cla húmeda Igual a la acca. 

Ocnsldnd 1.s ¡:/cm1• 

Higroscoplcldad Muy alta, hasta 35% del peso en seco. En clima-nor• 
mal la fibra absorbe de 12.S D 14.0% de humedad. -

Re11aln 17.00%. . 

Capacidad de blanqueo Son posibles el blanqueo y el teñido. 
y teñido 

Comportamiento con Acidos Muy sensible a los ácidos. Las lejfas_no 1~. perjudican. 
y lejla1 . .. ·' 
Capacidad de hilado De preferencia 340 tex (Nnl 3,0) a 720 tex (Nm 1.4). 

Hilados m&s finos posibles, h:isu. 140 tcx (Nm 7.2). 

< 



CAAACTER ISTICAS y ~-DE,..K l\fl~ ~.h\ lilDI 

Lon1Uud de Ja libra 15 a JS mm: CD. al1uao1 Jo de JO 1 ;¡¡O mm, 

Finura de la libra 16• 35 µ. 

Scc;ci6n lran1venal Redonda. El espesor de la membrana es muy reducido 1 
va de 1 a 2 p.. Así, Ja relación entre el espesor de la mem• 
brnna y la anchura del espacio interno es de 1:10, en con· 
uaposici6ri a la del al¡odón, que CI de 4:10. ~ 

Superficie de la fibra ~tuy lisa, cu1 •in estructura. En Ja fibra se encuentra una 
1us1ancia del tipo de la cera, que protc¡:c a la fibra contra 
la humedad, pero la deja Usa. La capa di: cera se pueda 
uparar mediante ah;:ohol. Oc ese modo, la 1upcrficle " 
queda mú Aspera, favoreciendo el hilado, 

Color An1arillcnta, tendiendo a café; raras vcccs blanca. 

Brillo y upecto Brillo de aeda. 

Conservación del calor Optima. Por .... razón • indica parn los aislamlentol 
t~rmkos. 

Te.tura Blanda y lisa. 

Elutlcldad Optima. El hilo de capok puro tiene 119' de elon¡aci6a 
de rotura. 

Re1l1tencla 'teduc:lda. La lonaitud de rotura de hl!DI pUrOI, becbOI 
(lonaltud de rotura) en la ruec:•, es de entre 1.8 y 2.5 km. 

Composlc:ldn qu(mica Contenido de Conteoldo de 
celulosa ceniza 

Capok do A.frica 69,9 a 71.69& Aprox. 2.459' 
Capok de Java 66.4 • 75.49& Aprox. l.J 9' 

Den.aidad O.J • 0.36 1/cm•. Muy pequefta, porqUe la clluta esti 
llena de aire. La sustancia fibrosa que .e obtiene dcspul1 
de la ellminaci6n del aire del espacio hueco, tiene una den· 
sldad pura de 1.32 a 1.40 a/cm•. La reducida densidad 
de las c~lula1 llenas de aire e1 la causa de 1u ¡ran c:•p•• 
cidad de flotación; este poder Ilesa a su valor mis carac· 
tcríslico cuando 1 B de fibras ocupa el espacio de 40 cm•. 

Hisrosc:opicidad Tolerancia combinada de humedad: 10.9%. 

Ab.orclón de humedad Como consecuencia de ·su c:ontcnido de grasa 
capok absorbe la humedad con ¡ran ICnli!ud. 

natural, el 

Esta propicd:id es la causa de la poca disminución de 1u 
poder de flotación. 



cARACTERISTlcAS Y PROPIEDADES DEL RAMIO 

Brillo Abundante y sedoso. 

Conservación del c.11or Reducida. 

Tes.tura Agradable. blanda. 

Pcueba de combu1ti6n Llama rAplda, casi amarilla. Olor a papel quemado, 

Prueba de rotura En hilos, son claros y duro1; 1imilar a los buenos hitos 
de lino. 

Elongación (de rotura) SuCic:icntc; mejor que la del lino. 

R.esistencta (lon¡itud En seco: fibra, de 60 a 70 km; hilos, de 18 a. 24 km. 
de rotura) Cqn hun1edad: 101 hilos hasta 130% da la resistencia 

en seco. 

Elaslicidad y rc1istenci1 Reducida.: se clasifica entre el al¡odón y el lino. 
al aplastamiento 

Densidad 1.51a1.55 g/c:mª. 

HJaroscoplc:ldad Muy alta, de hasta 31 % del pcw en seco, 

Regaia UO!!>. 

Absorcl6n de humedad Muy alta. Los hilos de ramio son cspccialmcn1c reco-
e hinchamiento mendablcs p:i.ra la producción de lienzos y paños para 

secado de platos. 

Capacidad de blanqueo 
y tcfiido 

Op1ima; ac ob1icncn colores lumlnolOS, saturados. 

LavabiliJad y Rsistencla Optinlas. La suciedad se Rtira con racilidad. El ramio 
a ID cocción es reslllcnte a la cocción. 

Comportamiento t&mlco El calor continuo Je 120 •e o m¡1 pro"oca amarillea-
miento y ~rdiJa de resistencia. 

Temperatura de planchado 175 • 230 •e, a conJicl6n de que se moje et tejido. 

PhWicklad Reducida. 

Estabilidad de la forma Reducida. 

Comportamiento con 6cidos Los 'cidos fríos no le perjudican; los muy calientes des-
y lej(as truyen la fibra. Las lejias. no perjudican :i. Ja fibra a 

ex1:1:pción üc las muy calientes y concentradas. La mer .. 
cerizaci6n a posihlc, provocando un aumento de la 
consistencia. 

Capacidad de hilalura Posible has1a 20 tcx (Nm 50). 



Clpacklad de blanqueado 

' tellklo 

Comportamimlo ante lol 
kldol y lu lejlu 

C.pacidad de hilado 

Permite el blanqueo y el linte; pero, en ¡encral, no a 
común. 

Los 6cidot concenlrndos atacan a la libra. 
Las lejfas fuerles alacan 1amhi~n a 11 fibra, mientra• 
que las lcjfas dibiles resullan inofensivas. 

Para hilos de cuerdas brutas, en lon¡iludc:s del c'-1\amo 
brulo, en el sish:mn de: hilos de cuerd11, 1ca 6 800 (Nm 
0.15) hnsla tcx 2 !500 (Nm 0.4). 
Los hilos m'• finos 1c producen sólo con fibras de llpo• 
apropiados de plantas que se corlan 1 la longitud del 
lino y, a con1inuaci6n, reciben una operación cuid..dosa 
de asedado. Hilado hasta tex 12!5 (Nm 8.0). 



CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL ACETATO 

Aoetalo Fibras de acctllto 
. para bil1dol 

MllCU A cela Cellacond 
i\lbene CeUafibre 
Amet Drawlnella 
Ca11ellon Rhodl1f11tr. 
Lonz:ona 

.. Rhodiafil • 

Loqltud de la llbra Sin fin. Mú o menos 40 a 120 mm. 

Tllulo de ta fibn Aproximadamente Td 3 a SO, 339 a 5 500 mtu:. 

Uniformidad Eaet:lente. Se producen lamblfn hilos especiales con 
oscilaciones no periódica• del 1itulo (finurn), Con!ie· 
ren a los tejldoa lu caractcrblicas del honan o del Uno 
(el bonan 1e hace de tuuah). 

Brillo Oran brillo basta muy opaco, por eso te parece mú a 
la seda natural. 

CoDla'Yad6n 1&mica Buena, como en la teda: ain embarao, menor que la 
de la lana. 

Prueba de combusli6n El acclato se quema rápidamente con Ilamn fuerte, dan· 
do origen a un olor de vinagre caliente. Se dcrri1c en 
el punto en que se quema, formando gotitas esféricas 
que ¡otean durante Ja quema y se endweccn al aolídi· 
ficanc. 

E1oa1aci6n (de rotura) El alar1arniento es bueno. 

En .rf'ca:20 a ~4?ó. En srco: 16 a 31'ió. 
Con humtdad: 26 a 36%. Con lu•mrrlad: 26 a 4S%. 



CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL LINO 

t on¡itud cJe la fibra Fibra 5cnc:ilht. arro1limndanu:nte 25 n1m. fihra lar¡11, 
40 o 70 cm, estopa, 20 a 3!5 cm. 

Finura de la fibra En 111 fihra 11imple, irrc¡:ulnr. en rrf\1ttedlo de 20 • 
25 µ., afinándose hacia lu punta. 

Superficte de la fibra Lila. 

Finura de la fibra No se empican indlcuc:iones p11n1 la finura de las íihras 
de hilaia., porque carece lle ln1portanc:ia en Ju. técnica 
e.Je los hilodoa. 

Color Muc:cruclón con rocío: ceniza~ n111ccrac:ión en agun: 
umarillenta, cu,anto ntás clara, tanto mayor es 1u vulor, 

Brillo y aspecto El calandrado da a hl 1urcrficic lisa de la ribru un as· 
pc¡;to Kt.loso. Ejemplo: cobijas o mantos de Dilnuuc:o. 

ConM:rvaclón del calor Reducida, rues e1 buen cnn1luctor Jt"I calor; Jos 1ejido1. 
de lino provocan una scn\;ición rcírc!l.Canlc. 



' 
Tclltura Ust1 y fria. 

Prueba de combustión Llama un tanto uinarilla y rápida. l.lls pequeños ri:si· 
duos de cenizas pcrn1ancccn incum.Jcsccntcs duruntc . poco tiempo, Olor a p.ipcl quemado. . 

Prueba de rotura En hilos. las puntas de raluru. son l11r(luS, ri¡hlas y se 
scpuron, 

Elon¡ación Muy pcqucftu: -menor que h1 elongación Jcl ulgodón. 

.Jtnistcncla En seco: muy nlla, en íihr¡u, 3!'i u flD km: en hilos de 
lino, 18 o 2K km; en hilas tJc cstopu, 'il o 16 km. 
En humedad: en hilos de Uno, 130 11 140% de la re· 
slstencia en seco. 

t:h111ic:idad y rc1lstcncia h-1uy reducidas. Li. rcsi~tcncia al 11rla~lan1icn10 de los 
al •rhr.,tondcnto hilos se puede nu::jorur mcJiantc el acabado o la mcz.. 

cla con otras íihra!lo. 

Comroslc:lón química El lino (c1rmdillm.lo) se compone de tlU.K'i{, de cclu· 
losa, l.K% de pcclina, I .~% de ¡rasas y cena. 3.9% 
de suslancia soluble en a¡ua y l 0% de agua. 

Densidad Crudo, l,•8 1lcm11 ; blanquc1alo, l,SS alcm:a. 

Hl1rotCoph:ldad Ahlorcl6n de humedad cuando la humedad 
del 100% hast11 23?'7 del peso en seco. 

rcla~lv1 .. 
Rc1ain Tolerancia combinada en fihrus de lino hasta 12.00'ió. 

en hilos de Uno 12.00% y en hilos de estopa, 12.,0%. 

Ahsorción de hume~ad 
e hinchamiento 

Muy alta. El n¡ua se ahsorhe de n1odo óptimo: pero 
lamhién se libera con rapideL. Es n1uy apropiado para 
pañCls y trapos de enjugar. La ahMlrción rápida de la 
humedad por la ropa de lino provoca resrriados. Eno 
le debe a que la ráriida evaporación retira calor del 
cuerpo. ' 

Capacidad de blanqueado Muy buena: es posible un teñido de múlma ¡aranda. 
y lcftido 

L.avahilidad y resistencia Los tejidos de lino re!'Oislcn .. la C:CH:ción. 
a la cocción El 1ra1amicn10 mecánico nlu)' rucrte en las lavadoras 

perjudica Ja durabilidad de los tejiJos de lino. 
úsese blanqueador (oxidante) que no esté concentra-
do. Un: fihras de lino son sensibles a las lejías fuertes. 
Por ello, loas telas de lino y las de medio lino no se 
dchen lavar con fuerza ni somclerSC! 11 una cocción pro• 
lon¡ada. DehiUo u su suricrficie lisa la fibra de lino re· 
pele la suciedad. l'or ende. los lejidos IC pueden lavar 

•- .. 
··-· .. 



Comporlamiento ante el A 150 •e comienza In pérdida de consistencia; de 175 
calor a 205 •e se inicia la descomposición. 

Temperatura di 
pl1nc:hado 

Plasticidad 

Componamlento 1nt1 
6c:idoa y lejla1 

Oaese la p11nch1 moder1d1mcn1c caliente (100 a 
130 •cJ. Al pasar una plancha muy caliente (por en
cima d1 150 •e), se debe utiliur un paño húmedo. 

Pequefta. 

Como en la fibra de viscosa para hiladot y filamentos. 



CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL ABACA 

Lon¡itud de la fibra Fibra lécnico. de 120 a 2.50 cm: fibra individual, aproxi• 
m::idamcnlc 6 mm • 

Pureza 
. . 

Optima. 

Cotar Claro. con brillo: color marfil hasta café oscuro, mate. 
Cunnto más clilro es el color. tanto más valiosa es la 
fibra. 

Textura Dura (fibra dura). 

Prueba de comhustlón Llnmn bo.slnnte amorilla y rápida: olor a papel que .. 
mndo: -

Resl!ttencla En seco: libra' de 40 a 70 km, hilos de 18 a 28 km. 
Con humedad: 106% de la resistencia en 1eco. 

Dcnsld1d t.S g/cm1• 

Regain 14.00t;~. 

Capacltlnd de rc1lstencla a Opllmn, lnc:lu~o ni nsun de mnr. por Jo que la fibra 1e 
la humedad usa pura cordajes: 

C1pncldad de teftido El teñido es posihle: pero no se u1n. De preferencia se 
elaborn la fibra en los colores nnturulcs. 



CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL SISAL 

Longitud de la fibra Fibra t&:nica, 60 a 120 cm; fibra individual, 2.5 a 
3.0mm, 

Pureza Optima. 

Color Blanco crema hasta eui amarillo, brillante; euanto 
mt\s claro, mA.s valioso. 

Brillo Hf!"moso: aupcrficir. lustrosa •. 

Textura Dura (fibra dura). 

Prueba de combustión Uama amorilla, r&pid3; olor a p.:i.pcl quemado, 

llcsl11encla (lonaltud de En acco: fibra, 35 a 39 km; hilo, 17 a 20 km. 
racura) Con humedad: 949' de la rcsilteocia en acco. 

Denaldad l-' 1/cm•, 

llegaln 14.00% 

Capacidad do tc:ftJdo Optima; colora luminoso• y claroa. 



CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL CARAHO 

Longitud de la fibra 

Finura de la fibra 

Superficie_ de ta fibra 

Cotor 

Brillo y aspecto 

Conservación del calor 

Tc"tura 

rruchn de combustión 

Prueba dC rotura 

Elongación (elongación 
de rotura) 

Resistencia. (RKM) 
(clon¡;ación de rotura) 

Elaslit'idad y resistencia 
al aplastamiento 

Densidad 

Hi,rosc:opicidad 

Re¡aln 

Ab!>orción de humedad 
e hinchamiento 

Fibra sencilla, 20 a 2S mm; fibra 1arga, 100 a 300 cm: 
estopa, 30 n 40 cm. 

Fibra sencilla, más o menos 2S µ.. 

Lisa. 

En los tipos buenos blnnco un poco amaritlcnto· en 
atgunos pocos tipos. ~crdosa y café. • 

Cuanto mayor es el brillo, tanlo más valiosa es la fibrn. 

RcJuclda. 

Lisa y fria. 

Olor a pn11cl quc1nallo, ligeros residuos de ccniua. 

En hilos, son claros, las pun1as de la rotura son far-
gas, rígidns y evidentes. 

P..fuy reducida. 

En s~co: muy alta. En las (ibros, 35 a 60 km: en los· 
hilos de Cibrns larg:i.s, 20 a 2S km; en los hilos de CS· 
topa, 12 a 16 km. 
E11 /1111nedud: en los hilos hasln 130% de la resistencia 
ca seco. 

f\.1uy reducida. 

Crudo, 1.48 g/cm1• 

Absorción de humedad en 100% de h~m~_a_d r~ativa, 
ha.sta 24% del peso en seco. 

·12.00% 

~f uy alla, ha.sta 3S % del peso de la Cibra •. 

.. 



Capacidad de blanqueado 
y tei\ido 

Comportamiento ante toa 
'cldot y las lcj(u 

C.pacidad de hilado 

Permilc el blanqueo y el linte: pero, en general, no es 
común. 

Los 'cidos concentrados atacan n tn fibra. 
Las lejlas fucrlcs atacan Umbién n la libra, micnlras 
que las lcjlas débiles resultan inofensivas. 

Par:i hilos de cuerdas brulas, en longitudes del cru\nmo 
bruto, en el sbtcmn de hilos de cucrda1, le• 6 800 (Nm 
O.IS) ha11atc:11:2!500 (Nm0.4). 
Loa hilos mAs finos se producen sólo con fibras di;: tipos 
apropiados de plantas que se cortan a la longitud del 
lino)', a continuación, reciben una opcrnción cuidadosa 
de asedado. Hilado hasta tex 12!5 (Nm 8.0l. 



CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL ACETATO 

·. . 

Aeetato Fibras de· acct3IO 
para hilados 

Marcu Aceta Ccllacond 
Al ben e Cctlaílbrc 
Amcl Drawlnc11a 
Ca1tcllon Rhodiafascr. 
Lonzona 
Rhodin[il. 

Longltud de la fibra Slnfio. Más o menos 40 a 120 nun. 

Thulo de la fibra Aproximadamente Td 3 a so. 33!) a S .500 mtcx. 

Unifonnldad Excelente, Se producen también hilos especiales coa 
oscilaciones no periódicas del título (Cinur3). Confic· 
rcn a los tejidos las ea.ractcrfstlcas del honan o del lino 
(el honan se hace de tussnh), 

Brillo Gran brillo basta muy opaco, por eso ae parece más a 
la seda naturaL 

Con1ervacl6n túmlca Buena. como en la seda; sin embargo, menor que Ja 
de la lana. 

Prueba de combustión El acetato se quema rápidamente con ll:i.ma fuerte, dan· 
do origen a un olor de vinagre caliente, Se derrite en 
et punto en que se quema, rormantlo gotita! csrérica!I 
que gotean durante la quema y se endurecen al solidi· 
ficanc. 

Elongación (de rotura) El alargamiento es bueno. 

En 3er:o: 20 a ~4 9ó. En ser:o: J6 a 31%. 
Con /lwnedad: 26 a 36%. Con llumtdad: 26 n. 4S'i&. 



Consistencia (longitud Longitud de Resistencia Lon¡;itud de Resistencia 
de rotura) rotura relativa rotura relativa 

En seco: Con humtdad: En seco: Con l1u111tdad: 
12 a 14 km 45 a 60% 12 a 14 km. 45 a. 60%. 

Resistencia a 101 Semejante a la de la viscos:i y las fibras para hilados 
cambtos de viscosa. fo.lenor que la del cupro. 

E.laslicldad Mejor que la de las fibras vegetales y la vis~sa y el 
cupro; pero Inferior n la de la lana y la· seda. 

Det>Jldad 1.30 g/cm". Es In menor densidad de todas las ribrns 
qulmic:as hechas de celulosa. Es igual a la densidad de 
la lana. 

Hi¡Toscoplcldad Reducida, de sólo aproximadamente 6%, 

Re¡ain 6%. 

ltldro[illdad e Oc entre todas tas fibn1.s cc1u\6sicas, et acetato posee 
hinchamiento el menor poder de absorción ~e agua, a saber, 20 a 

2S%. 

Capacidad de tcfUdo Las fibras no se tiñen con los colorantes comunes para 
la celulosa. Exigen C'\ uso de colorantes de dispersión 
(colorantes insolubles en agua). 
En esta particularidad se basa su uso como hito de cree-
to en tejidos teñidos por picr.;i.,, 
El acetato teñido parl\ hllados tiene una solidez. de co. 
lores sorprendente. 

Lavabilidad y resistencia Debido a su reducida absorción de humedad, los pro-
a la coccl6n duc1os de acetato no se encogen durante el lava.do y 

•• secan con rnpideL Exigen limpieza pero no el 
lavado, 

Longitud t&mica Termopl6.!otico de l1S •e en adelante, nbl:andan\iento a 
partir de 200 ºC, (usión a 260 ºC. 

Tt:mpcralura de Ulilic:csc la planchl\ a una temperatura modcradamcn· 
planchado te caliente, pl6.nchcsc durante poco tiempo y úsese un 

paño húmedo. La temperatura no debe sobrepasar tos 
lSS ºC. 

PlasUcidad Reducida. 

CQmportamicnto con Ante los ácidos se comporta como la viscosa y el cu-
6cidos pro. Ademis, los productos de acetato se disuelven, por 

ejemplo, en ácido í6rmico, 6.cido acético o acetooa. 



CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL CUPRO 
. . . 

.. 
Sin íin. A volunt:td, generalmente de la longitud de Longitud de las _fibr~1 ,, fo.na, 40 a 120 mm. 

Tipos especiales para laf"'l"-1. 

Pinura de la fibra Muy fina, gcncralmcnlc de hilo rino, incluso 
(aproximadamente 2 800 a 3 JOO mlcx). 

finlslmo 

Unlformldad ·. Excelente, mejor que en la1 rlbra1 naturales. ---
Pureza Excelente. 

Brillo Brillante a muy opaco, 

Conscrvacl6n del calor Como en et algodón y Ja viscosa. (ra)'Ón). 

Prueba de combustión Como en la viscosa (rayón) y en la libra viscosa para 
hilar. 

Alargamiento En seco: 16 a 25%. En s~co: 16 a 26%. 
(de rotura) 

Con hunrcdad: 19 a 35%. Con l111mcdad: 18 a 30%. 

Rc1lstcncla (R.KM) Loogilud Rcsbtcncia Longitud do Resistencia 
de rotura relativa rotura relativa 
en seco con humedad en seco con liu111cJtJd 

13a.18km 60 11 70% 13 11 lBkm. 6S 11 70%. 

Resistc~ia a los f\.1ás alln que en la viscosa y la fibra viscosa para hilar: 
cambios sin embargo, inícrior a la de la lana y el nl¡;od..Sn. 

Elasticidad f\.feJor que In de lns fibras vegetales, pero inícrior a ,, 
de la lnna y la seda. 

Composición qu(mlca Celulosa regenerada (vé.1sc viscosa y fibras de VÍSCO• 

sa para hilados). 

Densidad t.S a 1.6 g/cm•. rclalivamcntc pesada. 

lligroscopicidad Similnr a la de la viscosa y la Clbra viscosa para hilar. 

Rigaln 13.00%. 

Absorción de agua e f\.1ayor que lodas las dcm6..s fibras de base de celulosa, 
hinchamiento casi la misma que la de la lana. 

Capacidad de teWdo L:i. capacidad de teñido es óptima. Los colorantes de 
azufre no sirven para csla!i. fibras. El cupro y las n. 
bras de cupro se. proporcionan muchas veces ya teñi· 
das para el hilado. 

Lavabitidad y resistencia Evi1csc la coccl6n y la fa.tii;a por cocción. Para el la· 
• la cocción vado, úsense dcter¡cnles finos. 



Comport1mienlo anfe el 
calor 

Temperatura de 
planchado 

A 150 ºC comienza la pérdida de consistencia; de 175 
a 205 •e se inicia la descomposición. 

úsese la plancha moderadamente caliente (100 a 
130 ºC). Al pasar una pl;incha muy calicn1e (por en· 
cima de 150 •e), se debe utilizar Un paño húmedo. 

~~~~~~--~1---
Plaslicidad 

Comport1mlento anlc 
'cidos y lejías 

Peq ueña. 

Co1no en Ju Cibra de viscosa para hilados y fllamcnlos. 



CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LA VISCOSA 

Nombres comerclatc1 Rayón Fihras para hilados de viscosa, 

Arman (muy fucrtcl Cotvadur (muy rcsiMcntc a la 
Celta humedad, lu11rosa y mate) 
Colccsa (lustrosa) Calvara (brillo normal y m;itcl 
Colomat C opaca o mate) Danufil 

Danuflor 
Novalc:ii. 
Plavia 

Longitud de _IM_ f!bra Sin fin • A voluntad, K~Ún el uso: .. 
Tipo algod6n, JO a 40 mm 

- .. Tipo lana, 40 a 150 mm 
Tipo tapete, 100 a 230 mm 

. Tipo lino, 150 a 300 mm 

Espesor del _hilo. 

Td mtcJt Td m,.• 
Grueso 9.0 a JO.O 1000 a 3 JJJ Grueso s.o a JO.O sss • 3 JJJ 
Normal 4.0 

.. 
a 9.0 444 a 1 000 Normal l.S • J.1S 167 • 417 

~1cdiano 2.2S ·a- 4.0 250 a 444 Fino 1.3 • 1.4 144 • ISS 
Fino l.J • ·. 2.25 144 a 2SO Finlsimo '·º • 1.2 111 • 133 
Superfino 1.0 a l.J 111 • 144 
Finlsimo < 1.0 < 111 . 
Rcgularidnd Excelente. La íinura y la longilud son más regulares 

que en las fibras naturales. 

Pureza Excelente. Las fibras naturales nunca son tan puras. 
Por eso. la hilalura cvha lodos los lrab:ijos de limpie-
za, «onomiundo tiempo y gastos. Nu ljUCJan residuos. 

.. 

Brillo Según se requiera. dCMle muy lustroso hasta muy opaco. 



Conservación del calor Satisfactorio, c:omo en el alsodón. 

Prueba de c:ombusti6n Ln visc:osilla (rayón) y 1:is fibras p:ira hilados de vis-
cosa arden con llama [uertc y continúan incandescen· 
les. No dcj:in residuos en la combustión, El humo tiene 
olor a papel: pero no tan picante como el del algodón. 

Capacidad de teflldo La capacidad para absorber colorantes es óptima. Se 
puede teñir con lodos los colorantes utilizadol en el 
algoJ6n, excepto los de azutrc. No ie usa el teñido 
para el hilado. 

Lavabilldad y resbtencla No requieren un lavado muy prolongado ni tan inten· 
• la cocc:i6n so como el algodón o la l:i.n:i. . 

Comportamiento en A 150 •e comienza la disminuc:ión Je In rcs.lslencia; ,1c 
presencia de calor 175 a :?OS •e, comienza la Jcscomposición. 

Temperatura 
planchado 

para el Se debe u~ar la pl:incha con calor nloderndo (100 • 
l.'.'O •el. Unn rlancha muy calicnlc (nu\'\ ,1c l!iO •cJ 
hace neccsnrio poner un paño húmedo para pasar la 
plancha, 

Elon¡aci6n (de rotura) Rayón normal: TipoB: 
En seco, 20%, con En seco, 15%, con 

- humedad, 28%, humcchld, 19~. 
.. Rayón "cord'': Tip0W: 

En seco. 13%, con En seco, 21'i'i, con 
humedad, 22%. humedad, 28%. 
Rayón íirme: . ?-.tuy resistente a la humedlld: 
En scco, 7%, con En seco, 16.S'ió, con 
hun1edad, 8%. humedad. 18~. 

La. elongación es n1cjor que en el algodón; pero lnf'e· 
riot a la de la lana. 

Rcslstcnci11 de rotura Lon¡itud de rotura Resislcnt:ia. relativa 
(rcsis.lencla en seco) en km: con humedad, en % ; 

Normal 11-19 4S-60 
"Cord" 25-30 SS-6S 
Firme 36-4S 70 
Tipo D 18-26 48-63 
TipoW 14-23 4S-63 
Muy rcsis1ente 
a la humedad · 29-32 65-70 

La. resistencia 11 la rotura en estado scc:o es parecida 
a la del olgodón y es m.ayor que la de la lana. La re-
(lojstcncla de rolura con hun1ednJ es ci.cnciulmcn1c In· 
[crlor a la del blgod6n e, incluso, inferior a h• de la 



. lana. Los lipes C5pcclalcs con resislcncla alla superan 
. •·.· al algodón . 

Etauicidad . Es m!s nlla que la Je ln11 fibras vi:cctalcs (lino. algo-
d6n, cte.), e inferior a la de la seda. La rcsistcnc:ia a 
Ja Cormacl6n de arrugas se puede aumentar incluyendo 

.. resinas sintéticas • 

Composición qufmlca Las fibras para hilados de vlsco11n !iC componen Je ce· 
lulo:oia regenerada. En 1u producción se modifica sólo 
la dlsponslclón de las molt!culas: rero no su compo-
slción. 

Densidad 1:51 .. 1.52 g/cm1, es decir, relativamente alta. 

Hlgroscopicidad 20 a 35% del peso en seco, 

Re¡1ln 13.00%. 

Hidrorilldad e Muy nlla: 85 a 120%. Durante ta. absorción de agu3 
hinchamiento ln"i íihrn!li se hinchan, principalmente en el scnlido 1r¡1n!li• 

\/Ct!la!, lo que provoca un :u:orlamicnto, sobre todo 
cuando las Cibra5 5C cstirnn anlc5 del trntnmicnto con 
humedad, El· acor1amien10 se puede anular mediante 
el humedecimiento y el secado n:petido. 

PJutic1dad Muy pequeña. 

Comportamiento ante Las lcjlas normales del lavado no son perjudiciales. El 
'e Idos y lcj(u tralamienlo con lejía de sosa c!usticn puede causar da· 

ños cuando la concentración es del 10%. El daño au-
menta cuando la temperatura de tratamiento es alta. 
1 .. a conccntraci6n pequeña reduce las posibilidades de 
que se produzcan dnños. 
Las fibras de viscosa para hilados se disuelven en iici· 
do clorhídrico y 5ulíúrico; los 'cides muy calientes son 
1un1amcntc pcli¡rosos. 
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