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f os result¿dos de la rnvestigación sobre la srLua-

t crón socioeconómica de los decoradores y de los
I-f"oa"a",",,raoores de mopa mopa en ra cruoao oe
San Juan de Pasto br'¡ndó aspectos int€rcsantes sobre
las condiciones de la vivienda, el grado de educación, las
altennativas de recreación, la situación laboral y de segur¡-
dad soc¡al, la composición del nivel de ¡ngresos y egresos
de los decoradones y comercializadores de mopa mopa
de la ciudad de San Juan de Pasto.

La investigación analizó las variables soc¡ales y económi-
cas que intervienen en el funcionamiento del sector de los
decoradores y comercializadores de mopa mopa en San
Juan de Pasto, lo cualse constituyó en un problema que fue
abondado desde el conocimiento académico y de los direc-
tamente implicados;así elestudio se hizo como un ejercicio
académico y un aport€ neflexivo desde ópticas d¡ferentes
pero complementárias abordando la lÍnea de investigación
de cr€cimiento y desarrollo negional.

Los decoradones en banniz utilizan una técnica que
desde hace miles de años real¡zaban los indÍgenas de la
región de Pasto, cuya iradición ha pasado de genenac¡ón
en generación, quedando depositada en los artesanos
que con gran maestrÍa producen múltiples obietos de-
corados con varias gamas de colores que son conside-
rados en el mundo como artesanías de características
ún¡cas por la técnica util¡zada.
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cia los eslabones que opercn en la ciudad de Pasto, como
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I Pana realizar la investigación una de las principales bases
t€óricas utilizadas en el estudio socio económico fue el de
necesidades básicas insatisfechas, que se fundamenta en
la concepción de la pobr€za como una necesidad, es decir,
la canencia de serv¡c¡os y bienes materiales mín¡mos para
vivin dignament€ en una sociedad; entr€ éstas se dest€can:
aliment€ción, üvienda, salud y educación. El método sobre
medición de Necesidades Básicas lnsat¡sfechas INBl], sol+
ment€ m¡de si se han saüsfecho o no las necesidades pre
viamente establecidas, pero no considera la capacidad del
hogar para satisfacenlas a futurú.

El estud¡o inició con el reconocimiento del pnoble-
ma, a parlir de las necesidades priorizadas en el Plan
de Ordenam¡ento Terr¡torial, propuesto en la primera
administrac¡ón municipal del docton Eduardo Alvanado
Santander, documento donde se evidenció la necesidad
de adelantar algunas invest¡gaciones pr¡oritar¡as para el
municip¡o de Pasto, entre ellas el fortalecim¡ento de las
cadenas pnoductivasi dent.o de las cuales se encuentra
neconocida y nelativamente organizada la cadena del
mopa mopa, en la que se identificaron claramente los
eslabones que pertenecen a ella y la func¡ón que éstos
desempeñan en su funcionamiento. Es a part¡r de esos
reconocimientos previos que el grupo de ¡nvestigac¡ón
desanrolló el tnabajo, tomando como punto de refenen-



son los de decoradores y comercializadores, sobre quienes
se realizó el estud¡o socio económico.

Los d¡fer€ntes eslabones de la m¡nrcadena de decoradores
y comerc¡alizadores, como son el de la recolección, comerci+
lización, decoración y mercadeo final, se han convertido en ob-
jeto de vanios estudios como: Estructura del plan de manejo y

aprcvecham¡ento sost€nible del mopa mopa en los departa
mentos de Cauca Nariño y Putumayo en el 2OO4; Diagnóstico,
producc¡ón y comerEializac¡ón del mopa mopat organizados
por ¡nstituciones como: Artesan¡as de Colombia, Labonatorio
Colomb¡ano de D¡seño y Agencia de Desarrollo Local de Nari-
ño, sin embargo, los estudios realizados en su mayoría se han
encam¡nado al análisis de la producc¡ón y al mejorcmiento de
las técnicas de cult¡vo de la planta del mopa mopa. Con nela-

ción a los eslabones de la producción y de la comercialización
sólo se cuenta con censos llevados a cabo pon ¡as inst¡tuciones
menc¡onadas anteriolment€, en los que no se ha r€alizado un

estudio que pmfundice en elconocim¡ento de la situación social
y económica de los artesanos barnizador€s y de los comercia
lizador€s de los productos decomdos en barniz.

Elestudio se enmarcó dentro de la investigación cuanti-
tativa, analizando variables económicas como: generación
de empleo, ingresos, egresos y nivel de endeudamiento. De
igual manera, se abordaron las siguientes variables de cor-
te socialr nivel de educación, acceso a los servicios básicos,
estructura familiar y recreación.
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La técnica aplicada en la recolecc¡ón de la información de los

decoradores y comer€ializador€s fue la encuests, tanto a de
coradores de añículos srtesanales y a comerc¡al¡zado¡€s de

dichos art¡culos. Tamb¡én se aplicó la técnica de observación

dir€cta pana conocer el pmceso de producción de artesanías.
Para complement€r la investigación y conocer aspectos rele
vantes T€spect¡ a la manera como asumen los art€sanos su

oficio, se utilizó la técnica cualitat¡va de la entreüsta individual

semi-estrucuJrada. Pana complementar la información revis+
ron estudios ya realizados por part€ de dÚersas institt¡ciones,

entr€ ellas la Cémara de Comercio. ACOPI, Centrc de Desam!¡lo
Art€sanaly la Agencia de Desamollo Local, ent¡dades que apoP

mn a la in\/est¡gación.

En lo refer€nte a la comerc¡alización, según datos obteni-
dos en la Casa del Barniz de Pasto, se encontrÓ que ex¡stÍan

21 comercial¡zadores r€conocidos. que incluyen los veinte
talleres y la Casa del Barn¡¿ por es razón se trabaió con

ellos a manera de censo. Es importánt€ aclarar que deb¡do

a dificult€des en la comercialización de artículos deconados

en banniz y a los mejores ¡ngresos que ha rePresentado el

ejercicio de ot¡as actividades, el número de comencializado-

nes activos es de seis y fue con ellos con quienes se realizó la

investigación.
Con rcspecto a los decoradores setrabaió con la totalidad

de ellos, que asciende a un total de 22 personas.
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HSPEETOS BOTHNIEOS
EEL MOPH MOPH

f,e acuerdo a los estudios que se han realrzado has-
I lta el momento todo indica que la especre del mopa
E ropu 

". "r"lusiva 
de Colombia, encontrándose en

las regiones de Huila, Putumayo y Caquetá.
En ellibrc Elbarniz o mopa mopa. eleagia pastoens¡s Mona

IFlubiaceae]: estado actualde su conocimiento en Colombia
(Corponación autonoma r€gional del Putumayo, 1990, 81, se
hace r€ferencia a varios cronistas que a lo largo de la historia
dienon not¡cias de su existencia y las características de est€
especie, entr€ ellos Fray Juan de Santa Gertnudis y el padre
Juan de Velasco, quienes en sus textos describieron las c&
racterísücas del ánbol de manera detallada, incluyendo cada
una desuspart€s, pem comeüendo elerrorde asegurarque
elbamiz provenía delfruto de éste.
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La clasifrcación botánica del mopa mopa la r€al¡zó el investi
gadon naniñense Luis Eduardo Mora Osejo (1 .99O, 1 9l en el

año de 1.977, quien establecióque la especie identificada con
anterior¡dad y denominada eleagia utilis no ena la misma que
se utilizaba para obtener el barniz de Pasto, llamado támbién
mopa mopa, barniz de Mocoa y bann¡z de Condagua. Mora
Osejo le dio una clasificación defrniüva hastá el momento,
difer€nciado el mopa mopa que se utiliza en las artesanías
con el nombr€ científico de Elaeagia pastoensis Mora.

Elmopa mopa [Elaeag¡a pastoensis Mora) es un ártolque
prcduce una pasta gelatjnosa, también llamada laca veget€I,
de la que se extrae la resina, la cual es transformada a través
de un prcceso artesanal para obtener la materia prjma que

utiliza elartEsano delbam¡2. Esta especietambién se conoce
con los nombres populares de:palo de cera, azuceno cercso,
guayabillo y, en otras regiones, como lacre.

Una de las caracterÍsticas principales de esta especie
es la abundante nesina que se encuentra en todo el árbol,
incluyendo flones y frutos. La resina se acumula espe-
cialmente en los extremos de vástagos y namificaciones,
en donde fonma un casquete esfér'ico que envuelve to-
talmente el capullo terminal. La capa de resina puede
alcanzar O.2 milímetros de espeson.

Las características del espécimen del Elaeagia pas-
toensis Mora son las siguientesr "árboles con altunas
aproximadas entne 6 y 1O metros, con diámetno a la altu-

vl. 7
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ra del pecho entre 5 y 14 cms...hojas
con lám¡nas entre 1O.8 y 29 cms de
long¡tud y 3.9 y 9.8 cms de ancho...
la inflonescencia se const¡tuye por
un eje centnal que termina en un gru-
po de flores...en las inflorescencias
se encontró un total de flores entrc
10 y 43, Las flores son completás y
presentan 5 o 6 pétalos, un estam-
bre por pétalo, un est¡lo con 2 a 4
estigmas y un ovan¡o...el fruto es una
cápsula leñosa...inicialmente de color
verde, posteriormente verde ama-
rillento, amaflllo y en seco marrón
oscuro. Las semillas son numerosas,
aplanadas, angulosas, algo tn¡angu-
lares, colon marrón oscurc hasta un
milímetno de lango y 0.3 milímetros
de ancho" [29].

Ru bia les

ElaeagiaGéneno

Espec¡e: Elaeag¡a pastoensis Mora

Subdivisión; Ang¡ospermae

Elaeag¡a pastoensis Moaa fma- pastoensis

Elaeagia pastoensis Mora fma. Acuminata Mora
Formas

División Tracheophyta

Dicotyledoneae

t

/

Según Mora Osejo [3O)la clasificación taxonóm¡ca de la planta

Onden:

Clase:

Familia: Flu biaceae



El análisis de los aspectos fÍsicos y químicos de la resina
muestra que "el bamiz de Pasto es sólido, pesa más que el

agua, carece de olor y sabor... y su fractura es vitrosa... a la

temperatura de algo más de 10O grados centígrados se
vuelve elástica" [43]. "La resina del barniz de Pasto analiz+
da por medio del óxido de cobne dio los siguient€s nesult+
dos:carbono 71.4%, hidrógeno 9.6%yoxÍgeno 19%" [44].

"Este árbol crece en zonas selváticas húmedas yen po
blaciones int€rmedias desde el Valle de Sibundoy hasta Mc
coa en el departáment¡ del Putumayo, en ahuras que oscilan
entre 1 .5O0 a 1 .700 meü'os sobne el nivel del mar, con una
temperatura ambiente entne 14 y 18 grados centÍgrados.
Considerándose que la especie endémica es oniginanÍa del
departamento del Putumayo" [Narváez, 20O7, 25].

El hecho que la especie crezca en regiones muy nestringi-

das y de caracterÍsticas ambientales muy partjculares hace
que, pon la sobre explotac¡ón de la especiey la tála delbosque
naüvo, se encuentre en pel¡gm de extjnción. Diversas enüda
des, como la Conporación Autonoma r€gional delAmazonas
y la LU.CESMAG, a través de un traba¡o de grado del des
apanecido prcgrama de Tecnología Forestá|, han neal¡zado

investigaciones con el fin de lograr que la especie pueda sen

cultivada en otras r€giones de las cuales no es endémica,
perc que tiene caractenísticas climáticas y de suelos simil+
res a las de su onigen; sin embargo, hast€ el moment¡ el prc
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\ceso no ha sido exit¡so deltodo, pues al llegar a ciert€ edad
los arbustos se muer€n.

Por las ant€riores dificuhades, que afectarcn a los arte
sanos decoradores del bamiz de Pasto, "en el año 1.978
empezaron a organizarse para formar una coopenaüva y,

entne otras actividades, rescatár la planta del mopa mopa,
es asÍ como tres años mas tErde, en 1 .gB1 , se cr€ó Ia coc
perativa de artesanos del barniz, con el apoyo del museo de
arte y tradiciones populares de la ciudad de Bogota" [25].

Como r€spuesta a los problemas planteados por los ar-

tesanos, ya organizados como una Coopenativa, "en el año
1 .984, el entonces pr€sidente de la r€pública Bel¡sario Bs
t€ncourt con el dir€cton de Colciencias pmmetieron ayudar-
los para combat¡r la escasez de la especie veget€|, que no
sólo ena problema de los art€sanos, sino del equilibrio ece
lógico de la región que estába siendo afectada de manera
irrevensible"(251; por lo tánto, se requiere mejorar la virr
culación de enüdades y de las lnstituciones de educación
superior para lograr que esta espec¡e, que ha sido a través
de los s¡glos fuente de cuhura, economÍa y desarrollo de los
pueblos se restaure y se pueda lograr la sostenibilidad de la

misma y de la cultrra de una r€gión.
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