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CAPÍTULO 56 

LEER Y CONTAR, EL HILO Y LAS MANOS 

COMO HERRAMIENTAS NARRATIVAS.  

RELACIONES ENTRE EL ARTE TEXTIL  

Y LA PEDAGOGÍA 

LARA ORDÓÑEZ AGUILAR 

Departamento Escultura. Universitat Politècnica de València 

DANIEL TOMÁS MARQUINA 

Departamento Escultura. Universitat Politècnica de València 

SARA VILAR GARCÍA 

Departamento Escultura. Universitat Politècnica de València 

1. EL NEXO ENTRE EL TEXTIL Y LA TRADICIÓN ORAL

La transmisión de conocimiento ha sido, desde el principio de la histo-

ria de la humanidad, una herramienta utilizada por todas las culturas y 

que ha permitido la preservación y conservación de conocimientos, ex-

periencias y saberes a través de las generaciones.  

Aprendemos a través de la práctica, pero es gracias al lenguaje que so-

mos capaces de explicar y de conservar dichos saberes prácticos en lo 

que conocemos como teorías.  

Entendemos el lenguaje como una herramienta de transmisión de cono-

cimiento, una herramienta que nos permite conservar y trasmitir emo-

ciones, vivencias, experiencias e incluso deseos. Existen muchos tipos 

de lenguajes.  

Los lenguajes plásticos o gráficos exploran otro tipo de soportes y téc-

nicas, siendo casi infinitas las posibilidades que podemos lograr me-

diante la manipulación plástica de los recursos, teniendo en cuenta com-

ponentes visuales, sonoros o corporales.  
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El lenguaje oral tiene lugar gracias a la vibración de nuestras cuerdas 

vocales, siendo acompañado además, de gestos y expresiones corpora-

les que añaden información adicional a nuestro mensaje. Esta gestuali-

dad con la que acompañamos nuestras palabras es determinante a la 

hora de expresarnos, y depende en gran medida de la cultura y perso-

nalidad de cada individuo. 

Lo mismo ocurre con la escritura, pero de un modo distinto. La escritura 

requiere de nuestras habilidades caligráficas para ser capaces de plas-

mar sobre un soporte un alfabeto, pero además aparecen otros aspectos 

que determinan el sentido de nuestro mensaje así como ocurre con el 

lenguaje oral. Nos referimos a la noción de estilo, que varía en función 

de la persona que escribe, del momento histórico, de factores culturales. 

La cultura oral evoluciona, al igual que lo hacen el resto de los lengua-

jes. Se adapta, se transforma y revierte sobre sí misma. Algo similar 

ocurre con la escritura, siendo ésta un reflejo del momento en el que se 

realiza, siendo capaz de guardar y reflejar esas pequeñas variaciones a 

lo largo de los años. 

En el transcurso de esta investigación hemos analizado los aspectos y 

características de la trasmisión oral del conocimiento y hablado de la 

relación directa que existe entre el texto y el tejido. Hemos recuperado 

expresiones del lenguaje oral que beben directamente de los lenguajes y 

técnicas textiles, hemos buscado ejemplos de la literatura, y cómo ésta 

ha modulado la forma que tenemos de ver y de entender el mundo. Por 

último, hemos buscamos enfatizar la relación entre las tareas domésticas 

y la figura de la mujer, vinculada a la transmisión de conocimiento oral, 

historias y cuentos populares que han perdurado hasta nuestros días. 

1.1. RELACIÓN HISTÓRICA Y ETIMOLÓGICA ENTRE LOS TÉRMINOS TEXTO 

Y TEJIDO 

Creemos conveniente comenzar haciendo una revisión histórica y eti-

mológica de los conceptos, con tal de contextualizar y definir ideas. 

Virginia Postrel, (Postrel, 2021) en su libro El tejido de la civilización. 

Cómo los textiles dieron forma al mundo, explica que los antiguos grie-

gos adoraban a Atenea como diosa del techne: el arte y el conocimiento 

productivo, artífice de la civilización. Para ellos, Atenea era quien otor-

gaba y protegía los olivos, los barcos y los tejidos. 
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Los griegos utilizaban la misma palabra para describir dos de sus tec-

nologías más importantes: utilizaban el término histós tanto para refe-

rirse a los telares como al mástil de los barcos. De la misma raíz pro-

viene el nombre de histía empleado para referirse a las velas, que lite-

ralmente significa el producto de los telares. 

“Tejer es inventar, es decir, concebir una función y belleza a partir del 

más sencillo de los elementos. En la odisea cuando Atenea y Ulises 

traman algo, «tejen un plan». En inglés, fabric y fabricate («tejido» e 

«inventar», respectivamente) comparten una raíz latina común, fabrice, 

«algo producido con destreza». «Texto» y «textil» guardan una relación 

similar: provienen del verbo texere («tejer») que a su vez deriva – como 

techne – de la palabra indoeuropea teks, cuyo significado es tejer. La 

palabra orden procede de la palabra latina que designa la preparación 

de los hilos de la urdimbre, ordior, al igual que la palabra ordenador. 

La palabra francesa métier, que significa «arte» o «industria», tiene 

también por significado «telar». (Postrel, 2021) 

Estas relaciones etimológicas son dadas en casi todas las lenguas cono-

cidas a lo largo de la historia y de la geografía global. Donde el léxico 

y el tejido se entrelazan hasta formar un cuerpo indivisible a través de 

los lenguajes, tanto verbales o escritos, como por lenguajes matéricos, 

tangibles. 

FIGURA 1. Relación directa entre “texto” y “tejido”. 
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Referente a esta cuestión, Simona Skrabec (Alcoy et al., 2020) refle-

xiona acerca del vínculo etimológico entre los términos texto y tejido en 

la lengua catalana y en todas las lenguas romances (Figura 1), dando al 

lenguaje textil la materialidad propia del sentido del tacto, de lo tangible. 

Existen infinidad de expresiones en las que el tejido se mimetiza y ad-

quiere cualidades lingüísticas, utilizando metáforas y recursos retóricos 

basados en los tejidos, en su elaboración y procesos, así como en la 

memoria construida a partir de la materia y de los contextos conectados 

con dichos espacios y haceres. 

Al hacer un pequeño ejercicio de memoria, podremos identificar mu-

chas más expresiones que de un modo sutil y casi imperceptible, se han 

colado en nuestro vocabulario sin que conozcamos muy bien ni su pro-

cedencia, ni su significado primigenio. Skrabec (Alcoy et al., 2020) va 

más allá, y propone una lectura a la inversa, donde el tejido contiene 

esta cualidad textual que permite por sí solo, transmitir información a 

través de las partes que lo componen.  

Existen culturas donde el texto existe por medio del tejido, donde las 

escrituras vienen dadas por la unión entre trama y urdimbre, y donde 

los caracteres están formados por esta unión y distribución de los hilos. 

En América Latina, algunas culturas indígenas preservan y continúan 

trabajando en sus telares para contar historias a través de los tejidos, es 

el caso del tsombiach. (Leyva, 2015), o de los tejidos kamëntsá (Mojica 

& Ortiz, 2020). En República Democrática del Congo, algunas etnias 

trabajan a partir de la pigmentación de las fibras para escribir palabras 

tomando el soporte textil como superficie y como medio.  

En las culturas del norte del continente africano, los telares también se 

transforman en texto, a través de iconografías que permiten transmitir 

información, contar historias y representar elementos cotidianos. Un 

ejemplo muy llamativo son las llamadas «alfombras de guerra»92 Af-

ganistán (Figura 2). Al preguntar a las tejedoras cómo son capaces de 

convertir las imágenes en un nuevo motivo, éstas responden que no lo 

ven como una imagen, sino como números y de ello hacen una canción. 

 
92 Dedman, R. (2020). War Rugs. Mac Guffin N9: The Rug, 181–188. 
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(Postrel, 2021). El hecho de cantar mientras se teje, concebido como un 

elemento más en el proceso de elaboración de las piezas textiles se re-

monta incluso a la Grecia homérica. 

FIGURA 2. Alfombras de Guerra tejidas en Afganistán. Colección de Kevin Sudeith 93 

 

 

La práctica de utilizar el tejido como medio para contar historias es co-

mún en muchas otras culturas, y por ese motivo pensamos que tiene un 

carácter universal. Un rasgo característico es que el medio de almace-

namiento de la información se encuentra en la propia tela, tanto del pro-

ceso de creación y de ejecución de las piezas tejidas, como de la carga 

simbólica y conceptual que contienen. 

 
93 Duduà. (2021, February 1). Cuando la guerra se cuela en la artesanía: alfombras de guerra 
en Afganistá. Duduá. https://www.duduadudua.com/blog/alfombrasdeguerra 
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1.2. LA TRADICIÓN ORAL Y LITERARIA Y SU RELACIÓN CON 

EL TEXTIL 

La tradición oral está directamente ligada a nuestra forma de entender 

y de interpretar el contexto que nos rodea. La cultura y el conocimiento 

oral nos acompañan desde el primer momento de nuestra existencia, y 

de forma casi imperceptible conforman nuestros imaginarios y bagajes. 

Hablamos tanto de aquellos colectivos, como de los individuales. 

Penélope y Aracné forman parte del imaginario colectivo, y son consi-

deradas las madres de lo textil, son personajes directamente relaciona-

dos con la labor de tejeduría a través del arte y de la literatura tanto 

clásica como contemporánea. Pero en realidad, la tradición textil es mu-

cho más antigua, los egipcios de la XVIII dinastía ya practicaban la 

tapicería (Coffinet & Pianzola, 1977). Lo mismo se puede decir de los 

tejidos precolombinos de Perú, fabricados a principios de lo que se con-

sidera la era cristiana, y en China se tejieron tapices de seda de los si-

glos VII al X. 

Es a partir de estos testimonios, a través de eso objetos cotidianos, que 

podemos hablar de la universalidad del tejido desde un punto de vista 

histórico. Si ahondamos un poco más en nuestros propios recuerdos y 

referencias, encontramos que los tejidos conforman un lenguaje común 

que traspasa idiomas, culturas y que nos une como colectivo. 

2. UNA BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TEJEDURÍA 

El ser humano nace sin pelaje que le proteja y desde ese primer momento 

en el mundo, nos envuelven con mantas y tejidos para protegernos. Por 

ese motivo hemos coevolucionado con los tejidos y telas que nos acom-

pañan a lo largo de toda nuestra vida, del mismo modo que ocurrió con 

todas las generaciones anteriores. Haciéndole un guiño a Arthur C. 

Clarke, Postrel (Postrel, 2021. p.13) rearticula la tercera de sus famosas 

leyes: cualquier tecnología lo bastante familiar es indistinguible de la 

naturaleza). Parece algo obvio y que carecería de necesidad de explica-

ción, pero precisamente por ese motivo, pensamos que es necesario 

mencionarlo. Estamos tan acostumbrados a estar rodeados de tejidos y 
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telas que no prestamos atención al papel que prestan en nuestro día a día 

y en el impacto que han tenido a lo largo de la historia de la humanidad.  

Una civilización deja de existir cuando se interrumpe esa continuidad y 

la historia de los textiles demuestra esa cualidad acumulativa que nos 

define como civilización. Gracias al estudio de los textiles podemos leer 

la historia de la humanidad a partir de los testimonios encontrados. Tal 

es así, que por ejemplo la historiadora Mary Harlow defiende que el 

hecho de pasar por alto los textiles en el estudio de las épocas clásicas 

impide ser capaz de ver los desafíos políticos, económicos y organiza-

tivos a los que se enfrentaban las sociedades antiguas. Gracias a los 

testimonios textiles conservados es posible estudiar de forma más pre-

cisa las costumbres y aspectos de la vida cotidiana. 

Otro ejemplo son los estudios de los cronistas de historia medieval, quie-

nes recurren a menudo a los archivos manuscritos de la época, en los que 

se recogen detalles pequeños intercambios o compras para trazar una 

imagen más precisa de los hábitos y costumbres de las personas que ha-

bitaron la ciudad. En ellos se hace referencia a materias primas textiles, 

e incluso telas terminadas que formaban parte de la vida diaria de los 

habitantes de ciudades como Valencia. Dichos textos son poco precisos, 

y en lo referente a piezas terminadas como pueden ser los tapices, no 

llegan a especificarse técnicas o procesos. Coffinet & Pianzola, (1977) 

comentan que en numerosas etapas de la historia medieval, aparecen ano-

tados en los registros conservados los encargos de clavos y ganchos para 

colgar los tapices. Estos documentos casi nos permiten establecer los iti-

nerarios del turismo real durante este periodo. Sin embargo, el continuo 

transporte de los tapices tuvo consecuencias funestas, ya que muchas de 

estas piezas textiles se perdieron, y otros muchos fueron cortados con la 

finalidad de adaptarlos a las dimensiones de nuevos muros.  

La hiladura ha sido realizada durante la historia exclusivamente por 

mujeres, algo que no ocurre en otras etapas de la producción, como por 

ejemplo el tejido en telar o el diseño de los cartones que servirán como 

guía para tejer. La mayoría de las mujeres de la época preindustrial tra-

bajaban hilando una gran parte de las horas del día. No se consideraba 

una ocupación, sino más bien una habilidad que todas las mujeres de la 

época debían desarrollar, tales como cocinar o limpiar. En la Florencia 

renacentista se prohibió a las hilanderas ocupar los asientos públicos, 

relegándolas al espacio privado de la casa sin posibilidad de reunión.  
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También se conocen comunas de hilanderas en el siglo XVIII, spinning 

bees, también llamadas como las Hijas de la Libertad. Celia Fiennes, 

documentalista y escritora de la época, narra cómo estas mujeres traba-

jaban ocupando espacios públicos, como medida de oposición a las po-

líticas inglesas. Pero debido a las acciones llevadas a cabo, quedaban 

fuera de la ley, siendo relegadas a una posición de mayor precariedad. 

En estas comunas las hilanderas compartían gastos, como la luz, y tra-

bajaban en compañía. 

En las cerámicas griegas ya se podían observan actividades de hilado. 

Estas actividades eran llevadas a cabo por amas de casa, pero también 

por prostitutas. Rachel Rosenzwein comenta que tanto el sexo como la 

confección de textiles eran actividades propias de mujeres que ejercían 

la prostitución. Debido a este aspecto de asociación histórica, los tejidos 

a menudo tienen connotaciones sexuales (Figura 3). 

FIGURA 3: Imagen Grabado holandés 1624 

 

Referencia entre hilado y prostución. La imagen va acompañada de un texto con connota-

ciones sexuales. Postrel p.64 

Fuente: https://archive.org/details/ned-kbn-all-00000845-001/page/n94/mode/1up 
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La asociación del proceso de elaboración de telas con actividades se-

xuales no es casual. Durante siglos, las mujeres han sido relegadas a 

ocupar únicamente los espacios privados, con la prohibición de ocupar 

aquellos espacios públicos organizados por y para los hombres. Las 

únicas actividades con repercusión económica para ellas, que podían 

desarrollar con independencia de una figura masculina eran, en efecto, 

la prostitución y la confección textil. 

En palabras de Postrel (2021) en la actualidad los críticos tienden a en-

fatizar la domesticidad y subordinación implícitas en las imágenes en 

las cuales aparecen mujeres ejecutando tareas ligadas a la tejeduría. 

Esta visión retrata a la mujer que teje como un ser pasivo, dependiente 

desde un punto de vista económico, y culturalmente inferior; un claro 

contraste respecto al comerciante público, independiente y masculino 

(Postrel, 2021. p.58). 

A través de los retratos de una pareja holandesa pintados por Van 

Heemskerck en 1529 (Figura 4), especialistas como Cordula Grewe, 

han podido concluir que la mujer que aparece en uno de los cuadros, 

posiblemente Ana Code, no imitaba la pose de la tarea del hilado. Por 

sus gestos y colocación de los dedos puede deducirse que la mujer del 

cuadro sabe hilar. 

FIGURA 4. Van Heemskerck en 1529 
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La presencia de mujeres tejedoras a lo largo de la historia es escasa, y 

no precisamente por su inexistencia. 

Cada vez son más los casos de mujeres que tuvieron que esconder su 

firma bajo el nombre de sus padres o maridos. La Roldana, o Luísa 

Roldán (ca. 1652-1706) es la primera escultora española registrada. Su 

figura es una de las pocas excepciones, sin embargo, aún existe debate 

en cuanto a su autoría. Lo mismo ocurre en el campo textil. En muchos 

casos se trata de trabajos excelentes, de una calidad exquisita que han 

permanecido en el anonimato o que han sido atribuidos durante siglos 

a figuras masculinas. 

Existe un relato sobre el oficio de tejedor de seda de Spitalfields, Lon-

dres, en el que se afirma que un tejedor suele tener dos telares, uno para 

su mujer y otro para él (Treggiden, 2018. p.50). Un testimonio que 

prueba de nuevo que las mujeres tejían, pero como esposas y no como 

tejedoras por derecho propio. Esto implica, por supuesto, que no obte-

nían el mismo reconocimiento público que sus maridos o padres, quie-

nes por otro lado, controlaban el oficio. 

Silvia Federici (Federici, 2018, p.207-2013) reflexiona sobre la domes-

ticación de las mujeres y la definición de feminidad y masculinidad. 

Dichos términos, están finamente ligados al trabajo y a su división por 

géneros. Federici defiende que no se habría podido devaluar a las mu-

jeres, sin realizar una devaluación como trabajadoras. Durante los si-

glos XVI y XVII, las mujeres se vieron privadas de la autonomía con 

respecto a la figura masculina, mediante este proceso de devaluación 

social. Junto con un proceso de infantilización de la figura de la mujer 

a nivel legislativo, se contribuyó a la diferenciación sexual del espacio 

y por consiguiente a la pérdida del poder social. 

Creemos relevante la reivindicación de la importancia de las tareas rea-

lizadas por las mujeres a lo largo de la historia como medios y detonan-

tes de innovación tecnológica y cultural. Y liberarlas de esa subordina-

ción implícita mencionada anteriormente, al aportar nuevas lecturas a 

la historia y a la historia del arte, desde posicionamientos feministas. 

Son pocos los ejemplos, pero es posible encontrar otros modelos de tra-

bajo realizado por mujeres a lo largo de la historia que difieren o se 
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alejan del modelo social y económico impuesto basado en esta invisi-

bilización del trabajo femenino. Pero durante los últimos años del siglo 

XVII en el norte de Italia se invirtió una gran suma en la construcción 

de máquinas de molinaje (Figura 5). En estas fábricas se desarrollaron 

procesos de estandarización, que se adelantaba dos siglos a los molinos 

de algodón de la Revolución Industrial de Gran Bretaña (Popi 1999). 

En estas fábricas aparece la figura de las expertas bobinadoras, también 

llamadas maestre. Este término proviene del plural femenino maes-

tro/maestra, del italiano original, en reconocimiento de sus habilidades 

Para recompensar la calidad por encima de la cantidad, a las maestre se 

les pagaba por día, no por la cantidad de hilo que producían, a diferencia 

de otros trabajadores y trabajadoras de las Filatoio (Postrel. 2021, p.77). 

Este reconocimiento económico tenía una repercusión en el estatus so-

cial de las mujeres que ejercían estos cargos, recibiendo honorarios más 

altos que otros trabajadores varones.  

FIGURA 5. Máquina de molinaje conservada en el Civico Museo del Edificio utilizada desde 

1818. Abbadia Lariana, Italia 

 

Fuente: Página web del museo. 
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Posteriormente, en el siglo XIX, en el corazón del distrito algodonero 

de Lancashire, en Gran Bretaña, hombres y mujeres trabajaban codo 

con codo, produciendo los mismos tipos de tela en el mismo tipo de 

máquinas. Además, estas tareas idénticas eran remuneradas sobre la 

base de tarifas básicas idénticas, que variaban, no en función del sexo 

del trabajador, sino del tipo y la calidad de la tela producida (Treggiden, 

2018. P. 50). 

Se desconoce el momento de implantación de la técnica del lizo en Eu-

ropa, pero en todo caso, es seguro que en los siglos XII y XIII existían 

telares de alto y bajo lizo. Para trabajar con estos telares se empleaba la 

lana tanto para la urdimbre como para la trama. El desarrollo de la indus-

tria del hilado y el teñido en Flandes sentó el auge de la tapicería de Arras, 

en Torumai y en Bruselas. Cabe destacar los talleres de los Gobelinos en 

Francia formados casi en su totalidad por tejedores flamencos. 

Precisamente desde Flandes era de donde prevenían las familias de te-

jedores que Felipe V contrató para abrir la Real Fábrica de Tapices de 

Madrid en 1721. Cabe mencionar que los primeros tapices que se rea-

lizaron en la Real Fábrica eran de bajo lizo, hasta el año 1727, cuando 

empieza a trabajarse la técnica del alto lizo, aumentando de este modo 

el ritmo de producción. 

3. EL ORIGEN DEL NUEVO TAPIZ EN EL CONTEXTO 

ALEMÁN. 

3.1. PEDAGOGÍA DE LA BAUHAUS 

Si damos un salto significativo en el tiempo, concretamente hasta 1919, 

coincidiendo con la apertura de la Bauhaus en Weimar, Alemania. En-

contramos la figura de Johannes Itten, quien trabajaba como docente. 

Él se propuso convertir al alumnado universitario en niños al proponer-

les fabricar juguetes.  

La nueva Escuela se había comprometido a introducir en la formación 

superior los principios y métodos de la educación infantil. Permitiendo 

de este modo la penetración de la pedagogía infantil en la academia, 

tanto Itten como Gropius, hacían evidente su compromiso con la 
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radicalidad educativa de las vanguardias expresionistas. Además, tal y 

como apunta Priero (Priero et al., 2022) se vinculaban [sin saberlo,] en 

las reformas pedagógicas que se habían alimentado del Romanticismo 

alemán antes de verse mezcladas con las inquietudes sociales, cultura-

les e ideológicas del s. XIX. 

Cuando Itten se unió a la Bauhaus como docente, ya tenía formación y 

conocimientos en la materia tras haber trabajado como maestro en una 

academia privada para niños en Viena. A partir de su experiencia pudo 

aplicar dichos métodos al programa de la Bauhaus, tomando como re-

ferencia el prejuicio de la intuición artística, entendiéndola como in-

transferible. Por lo que la tarea del profesorado consistía en proponer 

actividades para sacar a la luz la creatividad innata del alumnado. 

Itten resumió en tres las herramientas fundamentales de esta mayéutica 

pedagógica, y que Piero enumera de la siguiente forma; en primer lugar, 

aparece la introspección corporal e intelectual como medio para poner 

de manifiesto las capacidades expresivas a la vez que el alumnado se 

libera de las convenciones sociales impuestas. En segundo lugar Itten 

propone el manejo de juguetes como medio de acceso a las formas más 

elementales y a los materiales más básicos, mediante su manipulación. 

En palabras de Piero (Priero et al., 2022. p.12), el juego como actividad 

noble a fuer intrínsicamente humana. 

Por último, Itten consideraba que la tercera herramienta era el principio 

de <<aprender haciendo>>, como consecuencia de las anteriores, donde 

primaban los conocimientos prácticos del aprendizaje sobre los teóricos. 

Prieto acuña a Itten como pedagogo radical, pero no como precursor, y 

señalando los referentes directos que tomó como punto de partida para 

desarrollar sus métodos de trabajo en el aula. 

Itten leía de forma sistemática el trabajo de Friederich Fröbel, quien en 

1837 abrió su primer kinderganten inspirado en la filosofía cristiana y 

en las ideas románticas de la construcción del <<hombre moral>> de-

fendidas por Friedrich Pestalozzi – también conocido como Enrique 

Pestalozzi por la Institución Libre de Enseñanza en España. 
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Fröbel defendía que la educación debía consistir en el desarrollo gradual 

y genérico, cuyo fin último sería la creación de una persona completa y 

en armonía consigo misma (Priero et al., 2022. p.15), basándonos en el 

estudio realizado por Pietro, podemos concluir que el trabajo realizado 

por Fröbel transcendió para dar forma a las pedagogías radicales que 

formalizaron años después. Refiriéndonos a las propuestas pedagógicas 

de María Montessori, Heinrich Scharrelmann o Lev Tolstói.  

3.2. TALLER DE TEJEDURÍA DE LA BAUHAUS 

Pese a las propuestas innovadoras en muchos campos, y pese a admitir 

estudiantado femenino cuando no era común en otras escuelas de arte, 

las mujeres fueron ‘dirigidas’ a lo que era llamado artes femeninas, 

siendo éstas el tejido, la cerámica y la encuadernación. (Gipson, 2022). 

Dentro de la escuela existían diversos talleres, sin embargo, no todo el 

alumnado era bienvenido. Un sector del alumnado de la Bauhaus estaba 

formado por mujeres, quienes bajo el criterio de Gropiious, debían per-

manecer apartadas del resto de alumnos, siendo excluidas a un taller de 

tejido formado por telares de alto y bajo lizo. 

Otros profesores de la Bauhaus apoyaron a Gropious en su decisión de 

aparta al alumnado femenino, tales como Wassily Kandisnky quien 

postuló que tanto genio como creatividad eran inherentes al género 

masculino. Otro de los argumentos fue aportado por Itten, quien creía 

que las mujeres veían en dos dimensiones y por ese motivo debían tra-

bajar únicamente con superficies planas. (Treggiden, 2018). 

Anni Albers formó parte de este grupo de mujeres quienes desarrollaron 

un nuevo lenguaje a partir de herramientas y técnicas textiles. Albers 

junto a sus compañeras, y bajo la supervisión de Gunta Stölzl, fue capaz 

de desarrollar plástica y teóricamente una nueva corriente crítica basada 

en el tejido como lenguaje. De este modo, las alumnas del taller de te-

jeduría de la Bauhaus subvirtieron el medio escultórico textil para 

reapropiarse de él y generar discursos críticos a la práctica artística (Fi-

guras 6 y 7). Desde esta subversión de los usos más utilizados en el 

textil tales como alfombra, telas o tapizados, las alumnas elevaron el 
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tejido a la categoría de arte, aportando material teórico y artístico de 

gran calidad.  

Cabe destacar la figura de Gunta Stötlzl quien fue primero alumna, y 

después, profesora y encargada de taller en la Bauhaus de Dessau, un 

cargo que hasta la fecha solo habían ocupado hombres. Hasta su lle-

gada, el taller de tejido había tenido la función de producir piezas para 

la decoración de un espacio arquitectónico. Stöltz desarrolló un labora-

torio de creación en el que se buscaba la innovación técnica y matérica 

a partir de la comprensión del material, del proceso de creación y de la 

funcionalidad de la cual se dotaba a la pieza una vez terminada, como 

bien ejemplifican los muestrarios de Ottis Berger, otra de las alumnas 

del taller. Con todo ello fue reconocida y admirada por las alumnas del 

taller, hasta que tuvo que presentar la dimisión debido a motivos polí-

ticos ligados a su matrimonio con un arquitecto judío. 

FIGURAS 6 Y 7. Vista de la instalación ‘Anni Albers Textiles’ MoMA, Nueva York, 14 de 

septiembre de 1949-6 de noviembre de 1949 

  

4. EL ORIGEN DEL NUEVO TAPIZ CONTEMPORÁNEO EN EL 

CONTEXTO FRANCÉS Y CATALÁN 

En el resto de Europa, la evolución del tapiz está muy vinculada a la 

figura de Jean Lurçat, quien empezó a elaborar tapices en 1933, pero 
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no fue hasta que descubrió L’apocalipsis en Angersen 1937 cuando su 

dedicación al formato fue absoluta. En el nuevo tapiz Lurçat realizó 

algunos cambios con respecto a la tapicería anterior. En primer lugar, 

redujo la paleta de color. Por otro lado, aumentó el tamaño de la lana 

utilizada, es decir, empezó a utilizar hilados más gruesos con el que 

rentabilizaba el trabajo de los artesanos tejedores. 

En el contexto catalán cabe destacar la Manufactura Aymat, fundada en 

el año 1920, donde se reproducían cartones góticos pero que empezó a 

introducir la tapicería de creación. Entendiendo el tapiz de creación como 

una obra en la que el artista intervenía desde el principio hasta el final, 

haciendo las modificaciones oportunas a lo largo del proceso de elabora-

ción. En 1956, Miquel Samarranch compra la fábrica. Samarranch era 

consciente que no podían producir tapices como lo hacían en la Real Fá-

brica de Tapices de Madrid, donde seguían trabajando con los métodos 

tradicionales clásicos. Por este motivo decidió contactar con Jean Lurçat. 

Tras enviar a Josep Grau-Garriga al taller del artista francés, en 1961 

se presentaron en la Sala Parés de Barcelona veinticinco tapices de once 

artistas catalanes y del francés Jean Lurçat. El catálogo resultado de 

esta primera muestra es un manifiesto de intenciones con claras refe-

rencias al programa de la Bauhaus. Desde un primer momento, el nuevo 

tapiz trató de apartarse del tapiz clásico.  

Este alejamiento fascinó al conocido arquitecto Le Corbusier: “En Au-

busson, el renacimiento de la tapicería tiene un principio básico: dejar 

de hacer de la tapicería una especie de cuadro enmarcado en guirnaldas 

y colgado en medio de una pared”94. 

Jean Lurçat impulsó en 1962 La Bienal Internacional de Tapicería, que 

tuvo lugar en El Museo Cantoral de Bellas Artes de Lausana. En 1965 

tuvo lugar la segunda edición de la muestra, y Catalunya presentó el 

trabajo de Josep Grau-Garriga y el trabajo de Aurelia Muñoz. Ambas 

participaciones tuvieron notables críticas positivas, y gracias a esta se-

gunda muestra se abrieron las puertas internacionales al nuevo tapiz. 

 
94 Les tapisseries de Le Corbusier. Catálogo de la muestra presentada en el Museo del Arte e 
Hitoria de Ginebra 
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Aurelia Muñoz, es sin duda la artista del grupo independiente más in-

ternacional. Tras su participación en la IV Biennal de Tapicería de Lau-

sana con Marca I, se dio a conocer de forma extendida entre el público 

y la crítica. Mediante el uso de la técnica de macramé, Muñoz se aden-

traba en la tridimensionalidad y la volumetría. Dejando a un lado el 

plano vertical de la pared. 

Así mismo, fueron los trabajos de Grau-Garriga y Josep Royo los que 

consolidaron internacionalmente el trabajo realizado en Cataluña en lo 

referente a la tapicería en el formato del alto lizo. 

Carles Delclaux fue la persona que tomó el relevo de la manufactura 

Aymat de Sant Cugat tras la marcha de Royo y Grau-Garriga. En 1976 

crea en Girona un nuevo taller, con la intención de dar continuidad a 

l’Escola Catalana del Tapís. En este nuevo taller Delclaux mantuvo la 

técnica del alto lizo como soporte y formato de trabajo, atrayendo a un 

flujo constante de alumnado que permitió que el interés en el tapiz no 

desapareciera. 

Son muchas las artistas catalano-francesas que trabajan y han trabajado 

el textil, y han mantenido el lenguaje vivo dentro del ámbito de la pro-

ducción artística contemporánea. Es el caso de Maria Teresa Codina, 

Dolores Oromí, Mariona Sanaguja, Lluïsa Ramos y Mercé Diògene. 

También consideramos imprescindible destacar el trabajo de Teresa 

Lanceta, el cual supone un desarrollo constante y coherente a lo largo 

de los años de trabajo, resultado de la búsqueda y la investigación con-

tinua que ha venido desarrollando sin descanso. 

Lanceta, además de desarrollar una técnica directa sobre el tapiz, utili-

zando lenguajes textiles por sí mismos, es capaz de dialogar con la ma-

teria y con el entorno a partir de sus creaciones. Consideramos también 

relevante su trabajo de recuperación de memoria oral a través de su 

práctica, y su posterior difusión a través de talleres prácticos, en los que 

las personas participantes pueden interactuar con la materia generando 

textos mediante hilos95. 

 
95 Bombas Gens Centre d’Art. (2018, September 3). Taller (En) Proceso con Teresa Lanceta. 

YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=qfjGVyD1udg  
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FIGURA 8. Teresa Lanceta junto con sus piezas en la exposición Tejer como código 

abierto. IVAM. 2022- 2023 

 

5. TERTULIAS TEXTILES 

A lo largo de esta investigación buscábamos visibilizar la práctica textil 

como herramienta de aprendizaje y difusión del conocimiento colectivo 

mediante el uso del tejido como formato discursivo.  

Nuestro planteamiento partía de la propia experiencia práctica. Para 

ello, tras una breve contextualización sobre el arte y el tejido, desarro-

llamos unas tertulias textiles en diversos espacios interdisciplinares de 

carácter internacional. 

Dichas prácticas han permitido tejer discursos de forma colectiva, tanto 

literal como metafóricamente. A través de estas sesiones de trabajo, no 

solo exploramos técnicas textiles y compartimos experiencias, sino que 

también articulamos un discurso desde la práctica artística. Implemen-

tando metodologías provenientes de la pedagogía crítica, creamos es-

pacios de intercambio y diálogo en los cuales el tejido se convirtió en 

el eje sobre el cual articulamos conversaciones y discursos plásticos.  
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FIGURA 8. Una de las participantes en las tertulias textiles expone su historia familiar a 

través de la manipulación de fotografías ajenas e hilo 

 

 

6. CONCLUSIONES 

El estudio exhaustivo realizado abarca un periodo muy amplio de la 

historia de la humanidad. Desde los orígenes del tejido, junto con su 

vínculo con el texto y con la tradición oral, hemos intentado poner de 

manifiesto la universalidad del lenguaje textil, y cómo su evolución ha 

acompañado la evolución humana desde sus orígenes.  

Hablamos de una tecnología tan asumida que pasa desapercibida, pero 

que es capaz de encapsular historia y técnica a través de sus usos, ma-

teriales y formar de ser creada.  

Gracias al estudio de la evolución de la tejeduría, hemos sido capaces 

de identificar aquellos periodos históricos relevantes vinculados a la fi-

gura de la mujer, y cómo históricamente el género femenino ha sido 

relegado a un segundo plano. Sin embargo, el tejido ha sido el lenguaje 

utilizado para compartir y transmitir conocimiento de trascendencia y 
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ha sido durante siglos un lenguaje con fuertes cargas políticas sociales 

y culturales. 

A través de los movimientos artísticos desarrollados en los dos últimos 

siglos, es posible hacer una relectura del lenguaje textil a través de las 

innovaciones técnicas y discursivas, y el gran impacto que han supuesto 

en la escena artística contemporánea actual. 

Podemos por tanto afirmar, que el lenguaje textil como medio de ex-

presión tiene un enorme potencial para transmitir mensajes, provocar 

emociones y generar reflexiones críticas. Ha sido gracias a experiencias 

artísticas ejecutadas desde propuestas prácticas, donde la pedagogía crí-

tica ha permitido la obtención de resultados. Dichos resultados han sido 

fruto del discurso y del diálogo colectivo imperante durante las prácti-

cas y han respaldado nuestra teoría donde el lenguaje textil adquiere la 

función de articular discursos tanto plásticos como simbólicos a través 

de sus características plásticas y de carácter universal. 
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