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I N T R O D U C C I O N 

En el presente trabajo, se hablara del fique� su proce

samiento y coruercializaci6h, y se plantearA una solusi6n. 
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NOMBRES VULGARES, REGIONES DE CULTIVO Y CARACTE
RISTICAS DISTINTIVAS DE LA PRINCIPALES VARIEDA
DES DE FIQUE EXPLOTADAS EN COLOMBIA. 

J/ A R I E D A D 

�'URC�AEA 
MACROPHYLLA 

iURCRAEA 

lURCRAEA 
CASTILLA 

•'URCRAEA 

.NOMBRES 
VULGARES 

Fique macho 
jardinefia 
una de agui
la 

Ceniza 
l'ique liso 
Cabuya hem
bra 

Bardo de oro
Castilla 
filo de bar
bera 

rabo de 
chucha 

PRINCIPALES 
REGIONES DE 
CULTIVO 

Antioquia 
::;antander 
Cundinamarca 
Cauca 

Antioquia
Santander 

Antioquia 

Narifio 

CARACTERIS
TICAS 

Rojas verdea, 
puntiagudas y 
angostas con 
espinas desarro 
lladas. 

Rojas verdes 
grisaceas, 11-
sas, y c6ncavas 
carente de esp!_ 
nae en los bor
des y con agui
j6n terminal en 
la punta. 

Ho jas verdes
con franja de
color carey; co 
riacea y cone! 
pinaa desde la 
mi tad de la tio
ja hasta la ba
se. 

Ho jas mas cor
tas, Verdes y 
c6ncavas; agui
jones margina
les, encorva
dos hacia la 
parte distal de 
la punta. 
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Fique es el nombre con el cual se designan en Colombia a
las plantas que pertenecen al genero ttRURCRAEA tt, que incluyen 
cerca de 20 especies diferentej• y que es biol6gicamente dis
tinto del genera "Agave" con el cual a veces se le confunde. 

SU origen se encuantra en la regi6n andina de Colo bia y 
Venezuela, desde donde se extendi6 hacia el Caribe, America 
Central y las costas del Brasil. En la medida en que algunas 
de sus variedades son utilizables para la extracci6n de fibras 
duras, el cultivo de la planta fue introducido con el correr 
del tiempo en diferentes regiones tropicales, no s6lo en Ame

rica slno tambi�n en el Africa y Asia. Aunque existen otras 
variedades aprovechables -como le. 11gigantea n, la ••cu'bensis", 
la "longaeva n y la tttuberosa ",- las "Furcraeaa" que se explo -
tan en Colombia son la 1'macrophylla", la "cabuya", la "cast1-
lla" y la "andina", cuyos nombres comunes, se preeentan en el 
numeral 1. GENERALIDADES. 

En terminos genera.lee, la planta del fique coneta de un 
tallo grueso del que van emergiendo, en forma de rosetonee, 
hojas largas, puntiagudas, y carnoeas de entre 1 y 2 metros 
de longitud. I.a.a eepecies mas difundidas en Colombia tienen 
espinas a lo largo de los bordes de las hoJas y terminan en 
una punta coriacea o en una pua. El punto de crecimiento de 
la pl!.anta esta situado en la .base de las hojas que conforman 
el cogollo central. Al nultiplicaree las c�lulae de la base, 
las hojaa del cogollo van siendo empujadas hacia arriba, mien
tras que las demas se van abriendo para adquirir au desarrollo 
maximo a partir de una inclinaci6n mayor de 45 grados con ree
pec to al cogollo central. 

Aunque en muchos lugeres del pais pueden encontrarse plan 
tas de mas de ;o afioa de edad, el periodo tipico de vida del -
fique varia entre 10 y 20 afioe. Deede el punto de vista del 
aprovechamiento de su fibra, la vida util del fique comienza 
a pu-tir de un tiempo inicial de crecimiento que puede durar 
entre 3 y 6 afios, dependiendo de las condiciones eco16gieas 
favorables o adversas que enfrente la planta: a partir de en
toncee, el periodo productivo ae extiende aproximadamente por 
8 aftos. La muerte de la planta sobreviene cuando esta ha cum
plido su ciclo vegetal, prematuramente, cuando se ve sometida 
a dificiles condiciones tales como inundaciones o sequias pro
longadas. � El �ltimo acto vital de la planta es asegurar la 
supervivencia de la especie, emitiendo y al1mentando un escapo 
floral o maguey, que alcanza varios metros de altura y se recu 
bre de gran cantidad de flores que a la postre se convierten -
en bulbilloe o semillas de nuevas plantas que el viento disper 
sa. Durante la vida del fique, otra de reproducci6n es por mi 
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dio de hijuelos que van brotando de las axilas de las bojas y que 
terminan por separarse para echar sus propias raices en el suelo. 

En cuanto al clima, la temperatura 6ptima para el fique 
es de entre 19 y 23 �ados, que en Colombia corresponde a una altura de 
entre 1.,;,oo y 2.000 metros soore el nivel del mar. 
La prec1pitaci6n pluvial adecuada es de 1.000 al 1.600 mm anuales. El 
fique requiere de una exposici6n al sol de mAe de 6 horas d1ar1as en 
promed1o a lo largo del afio, y una humedad relativa de entre el 50% y 
el 70%; pues en medios exceeivamen -te bumedos es muy susceptiole al 
ataque de hongos. 

llor lo general, las instruccionee de siembra que se conocen 
parten de la suposic16n de que se trata de una plantaci6n comercial en 
mediana o gran escala; o de la noci6n de que es un cultivo acoesorio 
basado en plantas de crecimiento eepontaneo que no requieren de 
mayores cuidados. De hecho, ninguna 
de '3stas dos suposiciones son validas para la realidad del cultivo en 
Colombia, puesto que no existen grandee palntaciones 
de fique ni tampoco se acostumbra emprender una explotaci6n econ6m1ca 
de plantas silvestres. �6lo en el Cauca, Narifio y r� giones aisladas de 
otros departamentos puede hablarse de verda deras plantaciones 
compactas, aunque su tamafio es pequeno. En Santander prevalece una 
modalidad de plantaciones raleadas o 
''ntonamee 11 de reducido t8.1'afio, combinadae con linderos de fique .. En el 
Orienta Antioquefio, el fique se cultiva principalmente en rorma 
d.ispersa, coao cercas vivas entre fincas y parcelas. En tiltima 
instancia, la falsa polarizaci6n de plantaci6n en gran escala vs. 
plantas silvestres resul ta, en la carencia de un cri terio ajustado a la 
realidad en lo referente a las practicas - culturales adecuadas para 
las formas de cultivo qua predominan en el pals. 

Tecnicamente, se recernienda colocar les bulbillos o hijuelos 
en viveros donde puedan desarrellarse en condiciones 6ptimas hasta 
elcanzar una alture de 60 cmts. �e precede entonces Bl trasplantar las 
plantas a su lugar definitivo, donde se las siembra en cones de buena 
tierra que se ban formado con una pala, o en hoyos que se rellenan con 
abonos naturales hasta por encima del nivel del suelo. Los trazades de 
las plantaciones deben hacerse segun distancias adecuadas para 
favorecer el de-

arrollo de las matas, y siguiendo las . curvas del ni vel para qu que el 
cultivo oontribuya a detener la erosi6n. Las limpiezas e desyerbas 
deben efectuarse con frecueneia durante el per!odo de crecimiento del 
fique, y por lo menos un par de veces al 
afio mientras transcurre el per!odo de vida util de las plantas. Existen 
Tambien:.�indicaciones con respecto a la utilizaci6n del residua del 
desfibrado como abono, el uso de fertilizantes, el control de 
enfermedades, ete. Sim embargo, como se vera mas 
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sdelante, la mayoria de Astas recomendaciones t6cnicas tienen 
muy poco peso en la realidad del fique en Colombia, pues por 
razones mas cocioecon6micas que de idiosincrasia cultural, las 
caracteristicas campesinas del cultivo no han sido hasta ahora 
un marco propicio para que se apliquen y difundan normas agro
n6micas cientificas. 

Desde tiempos inmemoriales Ia planta del fique ha sido u
tilizada de muchas maneras por el hombre. Como se oberv6 has
ta hace algunos afios, los indigenas la empleaban como cercas 
vivas y coma abono, y tambi�n para la elaboraci6n de alimentos, 
bebidas alcohblicas y pociones medicinalea. De heoho, la pul
pa del fique poeee valiosos contenidos quimicos que ofrecen a 
la planta poaibilidades notables en la industria farmac�utica, 
la industria quimica, la fabricaci6n de alcohol y combustibles, 

y la elaboraci6n de ceras, papel y herbacidas. Sin embargo a 
lo largo de la historia y hasta nuestros dias, la principal a� 
plicaci6n que el hombre ha dado al fique ya plantas similares 
ha sid o el aprovechamiento de sus fibras para la induetria de 
l os hilados y tejidos. Desde muy antiguo la tradicion ha con
sagrado su 6ptima utili;ac16n para fundiciones, y funciones 
rudas coma el amarre, el empeque y la protecc16n; funciones 
para las cuales las fibras del fique son singularmente aptas 
par su calidad, fuerza y resistencia. 

3. DESFIBRACION DEL FIQUE

A diferencia del yute y otras fibras que se obtienen me
diante un simple proceso biol6gico por el cual la inmersi6n o 
11enriado" provoca la acci6n de bacterias que separa.n las fibras 
del resto del tallo; en el caso de las fibras duras como el fi
que y el henequ,n mexicano es necesario someter las hojas a un 
proceso mecanico de raspado para librar las fibras de los teji� 
dos carnosos que las rodean. �sto implica la entervenci6n de 
instrumentos de desfibraci6n y una gran inversi6n de trabajo, 
factores que explican par queel costo comparativo de las fibras 
duras siempre ha sido mayor que el de las mas suaves como el 
yute. 

En Colombia, la desfibraci6n del fique ha consumido diver
sas formaa a traves de la historia, desde la frotaci6n entre 
piedras que efectuaban los ind!genas, hasta formas menos primi
tivas pero swnamente rudas y de escasa productividad como la 
utilizaci6n de varillas, carrizos y macanas.

Colombia se basa en la utilizaci6n de una maquina portatil 
que se emplea ''in ai tu" en las plantaciones. La maquina porta
til actual es la que mas se adecba a las necesidades y condi
ciones parcelarias del cul tivo, pues la desfibraci6n es en es-
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c:ala reducida, el precio del apara to no esta completamente ale
ja.do del alcance de los campesinos, y la portabilidad de la 
desfioradora permite superar el problems. deJa atomizaci6n del 
cultivo. Ademas, el bajo nivel productivo de la raspadora im
plies. el requerimiento de mucho trabajo, lo cual resulta impor
tante en zonas campesinas de escasos recurses y pocas oportuni
dades de empleo de la capacidad laboral. 

Si bien la desfibraci6n es su principal componente, el be
neficio del fique incluye muchas otras operacionee y puede di
vidirse en tres fases principales r la preparacion ("apronta
miento 11 O "aliste"); el desfibrado (Oraepado" o "tallado"); y 
el terminado ( o "adllinistraci6n n). En la preparaci6n, las ho
jas desarrolladas se cortan con un cuchillo por su base de u
ni6n con el tronco, empleandose tambien una larga pa.la afilada 
cuando se trata de plantas grandee y espinosas que hacen difi
cil el acercamiento del cortador. Cuando las hojas tienen es
pinas, se efec ttla con ,el cuchillo una operacion de 0aesespine" 
o "desorillado", cortandoles longitudinalmente los bordes. La
eliminaci6n de las espinas tiene por objeto evitar las lastima
duras en el maneJo de las hojas y hacer poeible eu deefibrado.
Las hojae cortadas y desorilladas se van dejando apoyadaa en 1
las plantas, y luego se recogen en haces para transportarlas

hombro hasta el lugar donde ee encuantra la desfiorador�. 
Alli se 0erruman" o apilan ordenadamente para facilitar el tr� 
bajo de los maquinistas. 

En la aegunda i'ase del bene.ficio se emplea la maquina des 
fibradora, que consta de una mesa metalica soore la cual se 
inatala un motor de gasolina de 5 t11 9 caballos de t'uerza. !"or 
medio de una banda ee comunica el movimiento a un cilindro.ras
pador. que posee entre 15 y 20 ceballos de metal. Al girar el 
cilindro las cuchillaa van raspando y limpiando las hojas con
tra una base circular, llamada pechero. El desfibrador vain
troduciendo las hojas por la boca de la maquina hasta la mitad, 
volteandolaa luego para raspar la otra mitad y quedar con las 
fibras de cabuya en sus manos. La pulpa• que constituye el 95� 
del peso de la hoja, se va desprendiendo y cayendo al suelo al 
suelo, conforma.ndo una masa espesa que es necesario drenar ha
eta otro lugar. })or sµ alto contenido de nutrientes, la pulpa 
sirve como abono para el propio fique o para otros cultivos, 
pudiendose incluso enriquecerla y fabricar compost mezclandola 
con residuos de otras cosechas, hojarasca y estiercol. .Sin 
embargo, los campesinos por lo general no utilizan el desper
dicio del fique, que simplemente queda en el lugar del desfib�e 
do o es desviado hacia las quebradas. 

Desfibrada la cabuya, comienza la fase final del baneficio 
o terminado. La primera operRci6n es la fermentaci6n, que con
siste en dejar la cabuya verde sumergida en el agua durante
varias horas.
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Lusgo la fibra debe lavarse enjuagandola repetidas veces 
y escurriendola en el agua. Aunque para la fermentaci6n y el 
lavado se recomienda el uso de tanques especiales para evitar 
la contaminaci6n de las aguas, los campesinos carecen general
mente de recurses para constituirlos. La fementaci6n se hace 
casi siempre "en seco", de jando simplemente dura.nte una noche 
la cabuya verde amontonada en el lugar donde fue desfibrada; y 
para lavarla se baja la cabuya a lomo de mula o al hombro ( a 
"maleta 11 ) hasta una quebrada o arroyo que puede estar situado 
a considBrable distancia del sitio de beneficio. En algunas 
lugares en donde el agua es muy escasa, la fibra practiuamente 
no es lavada. Para su secado, la fibra debe ser expuesta al 
sol y a  la aireaci6n, sacudiendo permamentemente los manojos 
para liberarlos de motas, y volteandolos para que la exposi
ci6n sea uniforms. En el Oriente Antioquefio el secado se hace 
extendiendo la cabuya sobre el pasta en los potreros, mientras 
que en Santander y en el Cauca se la cuelga de alambres o en 
secaderos especiales construidos con cafias. Por 6ltimo, la ca 
buya sec a se em paca y pre para para la venta. 

4. .iABRICACION DE COSTALES A PARTIR DE FIB1�AS NATURALES.

A lo largo de la historia de la humanidad, la importancia
de las fibras vegetales estuvo ligada a su utilizaci6n en la e
laboraci6n de hilos y tejidos. Las fibras mas d6ciles, como el 
lino y el algod6n, habian servido siempre para la confeccibn de 
ropas, tendidos de lechos, lienzos, visillos y colgaduras. Con 
la evoluci6n de la pesca y la navegaci6n, y las necesidades de 
tiro y amarre en las obras de ingenierpa y mineria, fue hacien
dose necesaria la utiliz�ci6n de fibras mas fuertes para la fa
bricaci6n de sagas y cordeles. Al mismo tiempo, el desarrollo 
del comercio entre las regiones y naciones comenz6 a demandar 
cantidades cada vez mayores de telas de empaques y sacos de 
constituci6n firme y s6lida. 

�ara cubriB estas necesidades de filamentos, hilos y te
las especialmente resistentes, el hombre ha utilizado desde 
tiempos remotos dos tipos de fibras vegetales, basicos: las fi
bras suaves, que provienen de los tallos de ciertas plantas di
cotiled6neas de crecimiento exogeno como el yute, el kenaf, la 
urena lobata, el cafiamo y el ramito; y los fibras duras que se 
extraen de las hojas de las plantas monocotiled6neas de creci
miento end6geno como el fique, el henequen, el sisal y el aba
ca. 

Desde el pun to de 1rista de sus propiedades, las fibras son 
m6s fuertes y resistentes si son de hojas que de tallos, que 
tienen mayor flexibilidad y ductibilidad. 
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De a;qui que se las haya categorizado en duras y suaves, r 
respectivamente; y que se las haya destinado tradicionalmente 
a distintos usos. Las fibras suaves han sido favoritas en las 
costuras de cueros y lonas, en la fabricac16n de cordeles li
vianos y en la confecci6n de tejidos para costaleria y fondos 
de alfombras. Las fibras duras son preferidas para la fabri
caci6n de todo tipo de hilos y sogas de amarre. Sin embargo 
aunque estos son los empleos 6ptimos para cada tipo de fibra, 
en la realidad las diferentes fibrae se han utilizado para. to
dos loe usos.

Desde el punto de vista de las fases en au confecci6n, las 
telas de los costales de fibras duras no se diferencian en mucao
de cualquier otro tipo de tejido. ED primer lugar, es necesario 
elaborar lo hilos a partir del enterealado y tors16n de los fi
lamentes de las fibras individuales hasta obtener un hilo uni
forme y del calibre deseado. El tejido consiste en el entrela
zamiento de los hilos para formar ]a tela, hacienda pasar los 
hilos horinzontalea o tramas por entre los hilos verticalea o 
urdimbres. Obtenida la tela se corta ssgun el tamano requeri
do, y cad.a trozo es doblado sobre si mismo y recosido en los 
bordes para formar el costel. uno de los aspectos comunes a 
todo tipo de aaco es el bacho de que los hilos de urdimbre de
ben ser mas resistentes que los de trama, pues deben soportar 
todo el peso de las cargas en el manejo del empaque. LJebido a 
ello, la urdimbre de la tela de costal lleva mejores fibras y 
es sometida a mucho mayor tosi6n durante el hilado. 

Para f abricar los cos tales de cabuya, los artesanos colom
cianos de las di:terentes regi.ones hain utilizado y utilizan aun 
instrumentos rudimentarios que son patrillonio de la humanidad 
desde tiempos remotos. En el hilado, loe husos que aun se em
plean en Narifio ae conocen desde ls antiguedad, y las ruecas de 
Santander y dal Oriente Antioquefio se utilizan en Europa des
de la Edad Media yen el Lejano Oriente desde mucho antes. El 
telar de dos planos, lanzadera y pedales, generalizando entre 
los artesanos de los empaques en todo el pals, tambien fue in
troducido en Europa desde el Medio Oriente en tiempo de las 
cruzadas. En realidad, t'ue este modelo el que airvi6 de base 
al telar mecanizado de la revoluci6n industrial. que parti6 de 
la lanzadera. automatica en 1 '/30 para despues mecanizar todos 
los procesos y accionarlos con agua o vapor. 

Aunque en otros paises la industrializaci6n del sector de 
los costales tuvo lugar ya durante el siglo pasado, en el caso 
colombiano el salto cual1tativo hac1a la nueva tecnologia y las 
nuevas relaciones de producci6n capitalistas s6lo se hizo posi
ble hacia fines de la decada del treinta, cuando se fund6 la 
Compafiia de »npaquea de Medellin. Poeteriormente, con la apari 
ci6n de Hilanderas del ronce, la Industria Fiquera de la Costa 
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y Empaques de Cauca, la induetria de los costales termin6 de 
consolidarse durante los afios cincuenta y sesenta. Siendo que 
las maquinarias y las tecnologias que las fabricas poseen ac
tualmente son muy simile.res entre si, el procedimiento de fa
bricaci6n de empaques de cabJya es practicamente el mismo en 
todosellas, por lo cual ee cerrara esta explicacion con una 
oreve descripci6n general de la forma que asume ese proceso. 

En las plantas induetriales, el primer paso en la manufac
tura de sacos es la operaci6n de apertura de los bultos de ca
buya y la introducci6n de los manojos en la primera de una se
rie de maquinas preparadoras, cardadoras y manuares. En estas 
maquinas, la fibra, es ablandada y lubricada con un fino bafio 
de una mezcla de agua y actite, y ma pasando por una aerie de 
rodillos y peines que independizan y ordenan los filamentos. 
Se forma asi una mecha continua que, a medida que sale de una 
m�quina y entra en otra, va ganado en ductilidad y perdiendo en 
calibre, hasta quedar en condiciones de servir de base a la for 
macion de hilos. Este proceso tiene lugar en las hilanderas,
donde las fibras paean por unas guias de reordemaniento donde 
se torsionan en maquinas al ser jaladas por la veloz rotac16n 
de los husos y carretas en loas cueles se va recolectando el 
hilo. lormado los hilos, �stos se enconan en maquinas booina
das especiales. Los conos para urdimbre pasan por maquinas Ut,
didoras, que hacen confluir los hilos y los pliegan paralela
mente en un tambor que luego se instala en el telar para ali
mentarlo. El hilo de trama, a su vez, es encanuelado por otres 
maquinas para ser utilieado en los telares de lanzadera. En 
los casos en que se tra ta de telares de espadas, la elimenta
ci6n de la trama es directa y no hay necesidad del encanuelado. 
El tejido mecanico es realizado en las fabricas por medio de 
telares planos de tipo antiguo con lanzaderas automa ticas i/ o 
por telares mas modernos, planos y semicirculares, que se va
len de espadas para inserter la trama a alta velocidad. El ro
llo de tela que produce el telar es pao� cto por una. serie de ro
dillos en una calandra, maquina de planchado a presi6n que estan 
dariza la textura de la tela y distribuye uniformemente los hi-
los del tejido. r'inalm,ente, una maquina va cortando la tela en 
piezas uniformes segun el tamafio necesario; ca.de trozo es do
blado sobre si mismo; y el seco es terminado cosiendo sus la.dos 
a maquina y efectuando una costura de refuerzo a ambos lados de 
la abertura superior. Elaboradaos los costales, por lo gene
ral se les imprime el nombre del usuario en una maquina automa
tica y se los coloca en una prensadora que forma bultos de 100 
unidades que se zuncha.n y envian a los centres de consume. 

5. DESPLAZAMIENTO DE LAS FI BRAS DE EMPAQUES POR SINTETICOS Y
NUEVOS SISTEMAS DE TRAWSPORTE.

\ 
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Hacia 1964, los progresos en la quimica de los plasticos 
permitieron la incorporaci6n al mercado de una banda de polie
tileno que habria de convertirse en un elemento altamente com
petitivo para las fibras naturales en el sector de la cordele
ria y los costales. El poliprolileno, cuya producci6n experi
mental databa de 1954 en Milan habia comenzado a elaborarse 
comercialmente en Italia, Alemania Occidental, Inglaterra y los 
Estados Unidos; y a  partir de 1960 su volfunen de fabricaci6n 
pas6 a incr ementarse a un ritmo promedio de mas del 50% anual, 
llegando en 1966 a un total de 450.000 toneladas. La mitad de 
esta producci6n co rrespondia a los Estados Unidos, donde el e
lemento dinamizador estaba constituido por la gran demanda de 
s cos para arena destinados al uso en la ntervenci6n militar 
en el Vietnam. Desde sus comienzos y hasta hoy, los precios de 
los teJidos y cordeles de polipropileno han sido bastante meno
res que losde los precios de productos similares de fibra natu
ral, ya qua la mayor resistencia del material y el hecho de es
tar constituidos de bandas y no de hilos, son factores que per
miten a las mercancias plasticas incorporar una cantidad varias 
veces menor de materia prima. En terminos generales, el des
plazamiento de las fibras de empaque y amarre por parte del po

lipropileno es parte universal de sustituci6n de filamentos na
£urales por filamentos plasticos. Este proceso viene aceleran
dose durante los ul timos afios, generando un contexto dentro del 
cual la particularidad mas ventajosa del polipropileno es el 
hecho de que se trata de la mas barata de las fibras sinteticas 
desarrolladas hasta ahora. 

En el caso de sor.,as y cordeles, donde el polipropileno c11n 
pite con fibras duras como el ebaca, sisal, henequen y fique; -
las ventaJas del sustjtuto plastico son muy grendes, ya que o
frece igual resistencia y may r duraci6n con un m�nor volumen 
y un menor peso. 

Las ventajas del costal de polipropil eno sobre el de fibra 
natural tienen que ver con su menor peso, su resistencia a ro
turas, su impermeabilidad, su defensa contra la humedad, y eu 
eficacia ante el polvo y los microorganismos. Las desventajas 
comparativas del saco plastico estan ligadas al mayor desliza
mientc de los costales en el arrume, la dificultad en el trata
miento de plagas, los problemas de mueetreo, la ruptura en el 
uso de gc1nchos, la inferior resistencia a al tas tempera turas, 
y la escesa. a.ireaci6n que puede afectar a algunos contenidos. 

La demanda de fibras naturales para la fabricaci6n de cos
tales ha sido puesta en jaque no s6lo por la competencia de los 
tejidos plasticos sino tambien por las nuevas practicas de mo
vilizacion a granes de los productos, que se relacionan con to
do un readecuamiPnto en la estructura de la producci6n y el co
mercio a nivel mundial. 
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Las claves principales de estas nuevas orientaciones deben 
buscarse en el hecho de que el vertiginoso crecimiento del vol� 
men en el movimiento de productos se corresponde con altas con= 
centraciones de capital que permiten a grandes empresas produc
toras y comerciales asumir el control de los aprovisionamientos 
de materiales y de los mercados para productos terminados. Las 
consecuencias derivadas de esta gran concentraci6n son varias. 
En primer lugar, se observa la tendencia a la unitarizaci6n de 
las cargas en grandee unidades homogeneas de manipuleo o conte
nedores, para facilitar su movilizacibn per medics �ecanicos y 
hacerla mas rapida, segura y econ6mica. Esta unitarizaci6n n0

significa otra cosa sino una ampliaci6n en la escala de capaci
dad del snpaque, de manera tal que se elimina la necesidad de 
empeques coma los costales. En segundo luger, se reemplaza el 
acarreo segmentado de las mercanciaa, combinando el antiguo con 
cepto de "puerta a puerta II por el de Puerto a puerto, y unifi:
cando el transporte en una sola secuencia bajo una unica respon 
sabilidad directa, aei se incluyan distintas modalidades de mo: 
vilizacion per tierra, mar y aire. Loe contenedores estan nor
matizados para que puedan viajar sobre un chasis automotor, una 
plataforma ferroviaria o la cubierta de un buque; y su construe 
ci6n con materialee duraderos los consagran como grandee empa-
ques reutilizables por defin1ci6n, solucionando el tredicmonal 
problema de di.sponibilidad de empaques al cual estaba sujeto el 
acarrero de los productoe. 

En tercer lugar, el transporte a granel permi te la mov111-
zaci6n de grandee volumenes de granoa y cereales e trav�s de u
nidades de contenc16n como camiones de volteo, contenedores y 
fosas de buques. Este manejo incluye, a nivel de operaciones 
de carga y descarga, la utilizaci6n de metodos de succ16n neu
m�tica que con considerable economia de tiempo, prescinden de 
las masaa de braceros que antes eran necesarios para mover los 
bultos. De �sta manera, el manejo a granel ha traido no sola
m.en te la e!iminaci6n del uso del costal, sino tam bi en un gran 
ahorro de mano de obra en el comercio y en la industria del 
transporte. !-'Or �ltimo la concentraci6n productiva y mercantil 
se ve acompafiada por procesos similares a nivel de distribuci6n 
comercial a consumidores finales. .1.,as cadenas de supermercados 
van creando una estructura que permite que los productores mo
vilizados a a granel o en gran volumen, pasen a empacaree dire£ 
ta.mente en pequeflas unidades adecuadas al consumo individual o 
familiar; factor este que tambien incide en la elim1naci6n del 
costal intermedio y otorga preferencia a envases y empaques de 
plastico, vidrio, papel y carton • 

.irrente a la competencia plastica y la 1mplantaci6n de nue
vos sistemas de transporte, el futuro lejano de las fibras nat� 
rales no parece prometedor. 
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A pesar de todos eetos esfuerzos, la sustituci6n de la fi
bra natural por el pl!stico y las nuevas tendencias de mov111-
zac16n y manejo de los productos ya estan ampliamente difundi«o 
das en los paises industrializados, y van extendiendose y ter
minaran por imponerse tambien en los paises perifericos. Con 
todo, como se vera mas adelante en el caso colombiano, las con
diciones de estos ultimos paises colocan obstaculos a una veloz
dit'usi6n de los nuevos sistemas de transporte, con lo cual el 
aspecto mas relevante en cuanto al desplazamiento de las fibras 
vegetalee se concentra en torno a la penetraci6n de los smstitu
toe de polipropileno. 

-

6. �RINCIPALES iONAS JJRODUCTORAS Y

Si bien las matas silvestree de fique pueden encontrarse
en casi todos las 1·egiones y climas del pais, su cul tivo se ha 
efectuado por lo general en aquellas zonas que por su altitud y 
temperatura favorecen su mayor deearrollo biol6gico. �in emba� 
go, mas alla de las condicones ecol6gicas objetivas t los eleme� 
toe de mayor importancia en la determinaci6n de la localieaci6n 
geografica del cultivo a lo largo del siglo ban sido su viabi
lidad econOmiea campesina y su no-viabilidad para la agricultu
ra cap1talista. sobre el contexto de las caracteristicas dela 
distribuc16n de la tierre en Colombia, el significado de esto 
es muy preciso: el fique no prosper6 en las mejores tierras del 
pais, aino en las laderes de las montahas, en los suelos de ba
ja calidad, y en condiciones soc1o-econ6micas de mercado mini-
f undio. 

Las principales zonas productoras son: Antioquia, &>yaca t

Caldas, Cauca, Cundinamarca,Choc6, Huila, Magdalena, .t�arifiOIJ 
Quindio, Risaralda. 



CAPITULO I 

1. INFORMACION

Partiendo del tema del fique y au problematica se ela

botaron varios disefios de zapateras y se escogi6 uno de ellos. 

Este disefio fue escogido por su �lta funcionalidad y 

facilidad de elaboraci6n. 



CAPITULO II 

2. 'l'EMA

2.1 '1.'ema general: Za.patera realizada en un telar horirwntal. 

2.2 Tema especifico: Zapatera realizada con variaci6n del 

material en si. 

3. OBJET rvo

3. 1 Objeti vo r�eneral: se busca relizar un im plemento u ob

jeto funcional, econ6mico y facil de elaborar. 

Se escogi6 una zapatera con 10 bases o espacios, con unas 

medidas a un lado de 100X28 y al otro 100X15 centimetros. 

Los 10 espacios, cada uno va separado a 10cm., todo el 

zapatero se realiza con fique sin hilar y fique hilado con el 

objetivo de que quede rico en textura. 

3.2 Objetivo Eapeclfico: Se pretende lograr �na zapatera 

funcional que no ocupe tanto espacio (fAcil su transporte). 

4. COLOR

Eae color fue escogido de acuerdo a su color natural de 

fique. 



CAPITULO III 

5. TECNICA ESPECIFICA Y MATERIALES

La tecnica empleada es la de urdido en ocho, se utiliz6 

en la urdimbre fique hilado y en la trama se utiliz6 fique 

sin hilar y fique hilado. 

5. 1 troceso de 'l'e jeduria: 

Primera se elaboraron 5 muestras de lOXlO ems. para lue

go utilizar alguna de ellas en el zapatero a realizar. 

Se urdi6 6 mts. X 28 ems. en fique hilado muy delgado. 

Su remetido fue regular (1,2,3,4). Se trabaj6 en un peine 10 

una hebra par caj6n. 

Para la trama se utilizaron a picados diferentes. 

1- Se tejib 2 mts. con el picado 12-23-34 (ver grafica

2) se pasaba una hebra de fique del mismo calibre al de la ur

dimbre y fique sin hilar en poca cantidad, se pas6 intercalan

do esta parte se teji6 para la parte lateral de la zapatera. 

2- se tejieron bases de 14 ems. de 14 ems •• .1:-rimero se 

tejieron 5 ems. de telar pasando fique hilado luego se proce

dio a tejer los 14 ems. de la base, se teji6 con tafetin (ver 



grafica 3) se paso la traraa igual. al anterior. 

3- Se urdruo nuevamenta l,25mts x 13cm , se tejio con
los mismos materiales del procediroiento al L;ual

querisu. picado, esta pa.rte se utiliza para la pa.rte

posterior;

Elaboraci�n de la �.apat-era 

Se cogio la pa.rte lateral (1) se marca primero 14 cm 

en la parte superior y posterior y 10 cm en el resto de la 

tela para colocar en esta pa.rte las bases. (grafica #4) 

Se coge una base y se case en la pa.rte marcada cada 16cm 

de la tela lateral a un la.do y despues al otro lado; 

( grafica 5) Ill.ego se coge la tela posteriLor se cose ala 

tela lateral uniendolas enlos extremes. (grafica 6 1 
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001,0C AC ION DE LAS BASES EN EL TEJTOO LATERAL 
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U210N DEL TEJIDO LATERAL CON LA PA.RrE DE ATRAS 
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