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1. INTRODUCCION

El "Barni'z de Pasto" es un proceso de ornamentacien ar

teaanal exclusive de la ciudad de Paste (Narine), cuya tecnica 

ha prevalecido desde la ep ca pre-colembina; coneistente en el 

recubrimiento de una pieza de madera c n una reeina vegetal 

llamada "mepa-mepa" . 

Cada pieza realizada en esta epoca de industrializacion 

adquiere mae valor en la medida en que es totalmente realizada a 

mano, donde se requiere no solamente tiempo, habilidad manual y 

conocimiento tecnico, sine tambien una gran dosis de creatividad 

y sensibilidad que hacen del pr ducto una obra de arte. 



2. LOCALIZACION 

• 

DEPARTAMENTO OE NAR!~O 



3. RESENA HISTORICA

3.1 SU DENOMINACION 

La artesan1a que nos ocupa ha recibido ancestralmen 

te la denominacion de "Barniz de Pasto". En relaci6n 

a este hecho debemos seftalar que en sus diferentes �pocas la 

etapa final de su manu.factura fue y ha sido la de lograr darle 

brillo imperecedero a la 'l'ela de barniz que en su estado natural 

tieade a la opacidad, segun cuentan los artesanos anteriormente 

lamian y sobaba.n el objeto barnizado con las manos hasta 

sacarle brillo, por ello el objeto daba la apariencia de haber 

recibido una capa de aquel BA.RNIZ que utilizaban los Ebanistas 

de la colonia. De la circunstancia antes senalada deb16 recibir 

el apelativo de BARNIZ con que se conoci6 comun.mente, 

llegandose incluso por esta caracteristica a confundirselo con 

la LACA y el MA.QUE Chinos. 

Ahora bien, cuando esta artesa.nia ya estaba concentrada en 

la Ciudad de fasto, Suroccidente de Colombia, antiguo Pais 

Quillasinga, liai trofe del de los Pasto, desde all.1 se debi6 

diatribuir necesariamente hacia otras regionee y debi6 llegar a 

sitios como Quito y Popayan, de manera que siempre que debieran 

menciona.rla, por obligac16n debia mencionar su liugar de origen: 

El BARNI Z DE PASTO. 

3.2 EPOCA PREHISPANICA 

Ciertamente algunas de· las manifestaciones art!e

ticae del hombre precolombino se han caracterizado par eu 



panamericanismo. Pero el quehacer artesanal que se fundamenta 

en la utilizaci6n de Resinas Naturalea, ha prevalecido 

escasamente en dos nucleos; Uruapan y algunos poblados w rnas en 

Mexico, y Pasto en el Suroccidente de Colombia. 

En la artesania de Uruapan se utiliza resina animal , es 

aquella que se extrae del Insecto llama.do �XE, la misma que 

sirve para preparar una papilla en la que se le mezcla con 

aceites y tierras mineralea, de esta forma se logra una pintura 

resinosa que se utiliza posteriormente para 

"barnizar" objetos como bandejas, calabazos, cofres, etc 

En la artesania del Barniz de Pasto la materia prima es 

la resina. vegetal Mopa-Mopa, unica, primordial y por 

consiguiente irnemplazable en el trabajo de recubrimiento de 

objetos de madera que se ejecuta desde tiempos inmemoriales. 

Aun en las diferentes epocas, colonial, republicana y actual, 

cuando sucesivamente con hojilla de oro; orete, papel 

metalico, colorantes vegetales y minerales se le ha dado al 

Mopa-Mopa calidades policromas, esta resina ha primado con sue 

caracteristicaa propias volviendo suigeneris los objetoa que 

con ella se trabajan. 

Al estirar o templar la resina Mopa-Mopa se logran unas 

telas muy fina.s que se adhieren facilmente con calor a otra 

superficie, de esta ma.nera ee cubren artefactos de madera y 

luego directamente ae recorta la tela formando disefios y ademas 

se embuten o hacen nuevos recubrimientos y nuevos cortes con 

telas de otros colores, todo lo cual va formando decorados de un 

rico colorido. 

Ahora bien, el darniz de Pasto propane por su localizaci6n 

desde la Colonia, una. inc6gni ta acerca del asentamiento de sus 

primeros artifices. La ciudad de Pasto fue a la llegada de los 

espafioles, sitio de confluencia cultural de rastos y 

Quillasingas, y si bien el conocimien-



to y/o la utilizaci6n de esta resina aparece con alguna 

frecuencia en artefactos arqueol6gicos del pais de los rasto y 

algunas regiones mas al sur, tanto la tradici6n de la cosecha de 

la resina, como su trabajo permanente se ubican en territorio 

Quillasinga y sectores vecinos. 

Las escasa.s noticias acerca de la utilizaci6n de la resina. 

Mopa-Mopa se integran a la existencia ue vasos Incas o QUEROS y 

por otra parte a algunas cuentas de collar encontradas en sitios 

pertenecientes al actual Depto. de Narifio. 

En cuanto se relaciona a los Vasos Quero, conozcamos en 

primera instancia lo que Max Uhle cementa en una. de sus obras: 

11 ••• Poseo una copia de los dibujos que forman la 
decoraci6n de otro de los vasos barnizados de 
madera, que representa una de las guerras de los 
Iffcas contra tribus oriental es ••• 11 ( 1) 

Por su parte Federico Kauffmann en una nota que de- dica a 

los Quero dice: 

"Los llamados "quero" incaicos o Vasos de madera 
ceremoniales, policromados, tmenen por lo tanto 
atendiendo a su tipo y uso, larga tradici6n: por lo 
visto, en forma te6rica son anteriores al 
Tiahuanaco clasico o local ••• " (2). 

Se inquiere de lo anterior no s6lo la antiguedad de los 

vasos Quero sino tambien de la utilizaci6n de resinas para la 

decoraci6n de artefactos de madera. En otro ape.rte 

( 1) ULHE Max. Estudio sobre las Ci vilizaciones __ del Carchi

E Imbabura, Quito, 1932, pag.37. 

(�) KAUFFMA:,rn D., Federico. Manual de Ar9ueolorla Peruana 

(Sexta Fdici6n).Lima, 1978, pag.747. 



continua Kauffrnaro: 

" ••. La tradici6n continu6 y hasta floreci6 despues de 
la conquista espafiola. Al Quero postincaico, una vez 
tallado en su forn:a fundarue.ia- tal se le ornamentaba con 
escena.s rebajando los disefios con un instrumento 
punzante para luego rellenar los espacios en bajo 
relieve con pinturas resinosas. La tradici6n de la 
fa.bricaci6n del Quero incaico continu6 en algunos 
lugares 
de la regi6n del Puno y Cusco hasta entrada la 
Republica con ornamentos del escudo nacional." ( 1) 

Kauffmann sin embargo no afirrna que cl u:ir:lP.o de la 
· resina en la decoraci6n de vasos, sea netamente post-inca 
pues, seguramente la carencia de estuiios exhaustivos y 
sobrcmanera la carencia de ctotaci6n sobre estos Quero, le 
impiden realizar a firma.ciones en tal sentido, por ello se 
limi ta a comentar: 

"Existe la sospecha de que el Quero cla.sico, de la 
ornamentaci6n policroma de escenas, que adopta el 
arte indigena en la Colonia." (2) 

En cuanto a la presencia del trabajo con la re- sina 
Mopa-Mopa en Narifi.o, se tienen noticias de los hallazgos 
realizados por la arqu-e6loga Maria Victoria Uribe, quien al 
parecer encontr6 en sus excavaciones collares con cuentas rec 
has con barniz puro, es decir con la. resina mopa-mopa sin 
tratamiento alguno, de igual manera se conoce un fragmento de 
collar con cuentas de mopa-mopa que posee en Pasto el Maestro 
Alfonso Zambrano en su importante colecci6�. Fmpero se desconocen 
datos referentes a la cronologia, al origen de estas pieza.s ya sus 
peculiaridades. 

Clemencia Plazas de Nieto da por sentado que la orfebreria 
de la regi6n sur del Depto. de Narifio decorada en forma negativa se 
hizo utilizando o cubriendo partes del artefacto con resina.(3) la 
cual hoy se sigue utilizando y conocemos como Barniz de Pasto. 

(1) y (2) KAUFFMANN D., Fedtrico. op. cit. pag. 749
( 3) PLAZAS de N. Clemencia. "Orfebreria Prehist6rica del

Altiplano Narifiense, Colombia" Rev, Col, de Antr. Vol 
XXI, pa.g. 215. 



La existencia de vasos arqueol6gicos Quero, decorados con 

resina policromada, especialmente por los encontrados en el norte 

del imperio Inca, ha llevado a algunos antrop6logos e 

historiadores, tales como Jacinto Jij6n y Carlos Correa a decir 

que la tecnica empleada por los Parnizadores de Pasto es de pura 

ascendencia Inca.(1). 

Pero el que1tanto en territorio ecuatoriano, como tambien 

territorio Peruano se conozcan los Quero y que en el territorio 

del Depto. de Narifio no se hayan encontrado b�sta ahora mayores 

vestigioa de su trabajo en tiempos preh�spanicos, no significa 

que su conocimiento sea aut6ctono y lo que es mas importante , que 

sea aut6nomo. A lo anterior debemos agregar que la resina se 

trabajaba al parecer sabre los Quero, aplicando el procedimiento 

del Embutido, esto se desprende de las descripciones que tenernos a 

ma.no, por lo cual se verifica una diferencia notable de su proceso 

y su utilizaci6n, ya que en el "Barniz de Pasto" lo que se ejecuta es 

un recubrimiento o enchape. 

3.3 TRANSCULTURACION 

El conocimiento ind!gena del Mopa-Mopa supo escapar 

al cercenamiento propiciado por la llegada espafiola. Despues de 

que loe conquistadores pobladores se repartieron la tierra a 

t!tulo de encomenderes y la cultura de la colonia nac{a, los 

art{fices del mopa-mopa guardaron celosamente SU tradicion, no 

dejando que esta practica Se reemplazara por otras coma si 

•currio con la ceramica, la escultura y la orfebrer!a.

Las razonea de su localizaci6n, al parecer ininterrumpida en 

Pasto, por lo que tomara el nombre de "Barniz 

(l)JIJON Y c., Jacinto y LARREA Carlos. Un Cementerio

Incasico en Quito. Quito, 1918. 



de Pasto", no se conocen a ciencia cierta, existen da tos 

hist6ricos y relates que hicieran famosos viajeros que pasaron 

por estos territories que ya la ubican en la ciudad de Pasto. 

¥.Andre cuenta por ejemplo, c6mo indias Mocoas trabajaba.n como 

cargueras del B9.rniz, el cual lo transportaba.n de regiones al 

norte de Sibundoy hasta Pasto.(1) 

Fray Juan de Santa. Gertrudis en su conccida obra 

"t-�aravillas de la Na turaleza" que rememora su paso por el 

suroeste colombiano, anota: 

11, • • • y los indios de Pasto lo componen y con ello 
embarnizan la loza de madera con tal urimor, que 
imitan al vivo la loza de china •.• 11 (2) 

En adelante lo que ocurrira estara inscrito en el vas

to proceso de mestizaje americano, "es fa.cil suponer que al mismo 

tiempo, y a  medida que la poblaci6n se iba mestizando, 

la tecnica pas6 de manoa indigenas a ma.nos de mestizos." ( 3) Es el 
acontecer irreversible de la transculturaci6n. 

Posteriormente se encuentran noticias interesantes como 

la que se •xtrae de los "Apuntamientos sobre la Historia de 

Pasto" de Jos(3 Rafael Safiudo, alli menciona que en Pasto los 

oficios se agrupaban por gre111ios y por ello: 

"••• el 26 de enero de 1796 se reglamentaban 
los gremios de M6sicos, Silleros, Escultores, 
Tejeroa, Herreras, Ca.rpinteros, Alarifes, Plateros, 
Sa.stres, Pintor es al Oleo y de Barniz. " ( 4) 

(1) ANDRE M. na America Eguinoccial� B9.rcelona, 1884,

.:i:'eimpreso Revista Narifio, 1940. 

(2) De SANTA GERTRUDIS, Fray Juan. �'aravillas de la Natu
raleza, Bogota, Bibliibteca B9.nco Popular. T.III. 

(3) MORA de J. Yolanda. El Ba.rniz de Pasto una Artesania

Colombiana de Procedencia Aborigen. Rev. Col. de 
Folclor, 1968, pag.3� 
(4) SAffiJDO J.R. �puntamientos sabre la Histori��d� Paste

Pasto Imp. Narifiesa, 1934, Pag.132 



5. NUCLEO ARTESANO

En la Actualidad Pasto es una ciudad que ha creci-do 

considerablemente, aproximadamente 250.000 personas la habitan 

y se identifica como una ciudad tranquila, en donde sus gentes se 

dedican escasamente al Comercio, Turismo, 

y especialmente a las Artesanias, si a comienzos de siglo se 

perfil6 como una ciudad pr6spera en industrias, el monstruo del 

centralismo acab6 con ello. En el campo cultural Pasto cuenta con 

2 Universida.des, un Centro de Estudios Superiores y una veintena 

de colegios para la !ormaci6n de sue nuevas generaciones, hay que 

resaltar el hecho de que en la Universidad de Narine se ha contado 

en distintas �pocas con una rama de formaci6n en las Artes, 

primero la Escuela de Artes y O!icios, despu�s el �nstituto de 

Bellas Artes y desde 1976 cuenta con la Facultad de Artes 

Plasticas la cual de una u otra manera influye en el desarrollo 

plastico y el impulso de sus artistas y artesanos. Tambien desde 

hace unos seis anos se cuenta con un Institute Popular de Bellas 

Artes dependiente de la Casa de la Cultura de Narino en el que se 

dictan curses especialee de Barniz de Pasto, conjuntamente con 

curses de otras artesaniaa. 

A pesar de lo senalado, el desarrollo si bien se sabe 

ocurre, por la carencia de planeaci6n y de programas acordes al 

habitat y los procesos de identificaci6n cultural, se produce con 

altibajos y desenfoques que podrian corregirse en el memento en 

que todas las instituciones se agrupen en sus pol1ticas e 

intereses por }a promoci6n y fortalecimiento de las artesanias y 

las artes en general. 



E9 en este ambiente en el que se circuscribe el subsector 

artesanal, ebanistas, talladores, t.rabajadores del cuero, el 

tamo, la tagua, el acr!lico, pirograbado, y, otra� artesan!as 

como el masapan, la munequer{a, etc. Yen este contexte el gremie 
de lo� barnizadore9 se destaca no 

s�lo por practicar una artesan!a sui-generis �ino por su animo de 

organizacion y �u creciente fama. 

Entre lo� Barnizadore� podemos diferenciar de� ca�ee: 

Primero el de aquellos Artesanos que tienen su Taller en 

el que laboran varios aprendices y Maestros, y Segundo 

el de los Ba.rnizactores que 4rabajan individualmente. 

De el grupo de Barniza.dores que hoy en dia entre r,aestros y 

uficiales no sobrepasa los cuarenta, solamente dos 

'l'alleres han sido producto de la continuaci6n de una. linea de 

tradici6n Familiar, son ellos el Taller del Maestro Jose ria.ria 

vba.ndo, hijo y nieto de Barnizadores y el �aller del Maestro 

ALfredo Narvaez Obando, primo del anterior. Los demas han 

aprendido de maestros que ya han muerto y algunos aprendieron en 

la �scuela de Artes y Oficios como ocurre con el i·.ia estro Segundo .. 

ejia. qui en es el �l timo de los artesanos que trabaja la t�cnica 

del �arlliz Brillante. 

El Barniz de .Pasto era una arteaania de coaocimiento muy 

restringido, por eso resa.ltamos coao factor 1mpor6ante de la 

conservaci6n de la tradici6a en la fallilia del Maestro 

Obando. Segun se cuenta ademas de que ae practicaba el 

1
Barniz de rasto en escasos nucleos faailiares, el conoci-

11.i.eato del proceso de elaburaci6n, especialmente de estirada o 

templada de la tela, era privativo del Maestro quien solamente 

compartia ese conocimiento con una persona muy 

alle�da ( hijos, o esposa.). Creencias como aquella del "mal de ojo" 

que daftaba el barniz y otras por el estilo, sumadas al celo propio de 

las gentes de esta reg;i.6n propici6 que 

la artesa.nia del Be.rniz no se ejecutara en ninguna otra parte. 



En varias ocasiones los Barnizadores habian intentado 

agruparse, asi por ejemplo creacon o conformaron la Cooperativa 

Morazurco. Sin embargo despues de varies intentos fallidos, en 

1982 se agrunan nueva.mente y fundan la precooperativa "Casa del 

Barniz de Pasto" que cuenta con una veintena. de socios y dia a dia 

progresa tanto en el mejoramientode nivel de vida de sus 

afiliados, coma en el interes por elevar la calidad de las obras 

barnizadas, para lo cual ellos mismos se ban impuesto un control de 

calidad. 

Pero aunque la si tuaci6n de los &.rnizadores ha cambiado 

radica.lmente, debido al auge y valoraci6n de esta artesania en los 

ultimos anos, a�n quedan barnizadores que trabajan en condiciones 

desfavorables, lo que de suyo se refleja inmediatamente en la 

mediana calidad de sus obras Y la degeneraci6n de los disefios que 

otros ba.rnizadores proponen como innovaciones, etc. 



6. RECURSO NATURAL

El Ba.rniz de Pasto o t·�opa-Mopa, es la resina sec retada por 

la especie denominada ?LAEGIA PASTOENSIS MORA, plan ta que crece 

en el sector noroeste del Putumayo y sur del Caqueta. 

Los principales sitios sabre los cuales se sabe existe el 

Mopa-Mopa son: Tasaloma y El Afan cerca de t1ocoa, Condagua y 

pequenos sectores ubicados siempre sabre la vert�ente oriental 

del Piedemonte andino. 

Hoy en dia es palpable la preocupac i6n ac crca de la escacez 

de plantas generada por el descuido de los cosechadores de 

Barniz que no se han preocupado por la conservaci6n y se han 

limitado a la e:xplotaci6n. Par su parte las artesanos ban 

iniciado una campana ante organisrros encargados de la 

preservaci6n forestal para que colaboren en la conservaci6n y 

reforestaci6n de las zonas produc toras de esta resina vegetal. 

6.1 CARACTERISTICAS DEL MOPA-MOPA

El Mopa-Mopa como se ha dicho, es una resina. 'l'iene sus 

diferencias de dureza y elasticidad frente a la goma.. 

Es un material insoluble en agua, por el c ontrario se diBuelve en 

Acetona., Alcohol, algunos artesanos en anos pasados intentaron 

introducir en sus traba.jos elaboraciones hechas 

con Barniz liquido, sin embargo esta pre. ctica no prosper6 por lo 

costoso y volatiles que eran los solventes. 



La resina al salir del arbol forma. pequenas peloticas, 

las cuales antes de que se conviertan en hojas son arrancadas, en 

este momenta y por cuanto los cosechadores quieren ganar tiempo, la 

arrancan con pedacitos del cogollo. Las pelotillas de Mopa-Mopa 

frescas se pegan facilmente, contienm 

un alto porcentaje de materia mucilaginosa cuyas propiedades Y 

aplicaciones no han sido suficientemente estudiadas. 

Con estas pequefias yemas o peloticas de resina se van formando 

bloques que al secarse pesan aprollimadamente de 

1 a l  kilos. Seco el :83.rniz adquiere caracteristicas vi

trificantes o cristalina.a y su color natural es el verde claro, 

con el tiempo ese color va oscureciendo llegando 

a veces a dar el tono verde esmeralda. 

Las cosechas de Barniz se efectuan dos veces por afio, la 

primera en Abril y Mayo, y la segunda en Noviembre y Diciembre. 

Los cosechadores uenden el B9.rniz a intermediaries en Sibundoy 

quienes se encargan de traerlo a Pasto y distribuirlo entre los 

Be.rniza.dores. En Siglos pasados los Sibundoyes al parecer 

cosechaban y traian el &.rniz hasta Pasto, as1 se desprende de los 

relates de Fray Juan de Santa Gertrudis y M. Andr�. Es importante 

saber que hubo una epoaca de escasez en la que los artesanoa 

ten.fan que desplazarse hasta sibundoy a donde escribian con 

anterioridad para que les guardasen el Mopa-Mopa que 

dificilmente se conseguia. 

6.2 CONSERVACION 

Para conservar el Barniz, el artesano lo mantiene en 

una olla con agua, es menester si se hace de esta forma, estar 

cambiando constantemente el liquido ya que el Ba.rniz produce 

una nata que da muy mal olor, de esta manera la duraci6n del 

Barniz se extiende a unos 3 o 4 meses, despues 



de los cuales empieza. a perder sus propiedades. 

Tambi�n hay artesanos que lo guardan en nevera, de 

modo que se evitan el trabajo de cambiar el agua Y por o

tro lado alargan la duraci6n del material, pues seg�n artesanos 

que hacen e sto el &.rniz dura indefinidamente, pudiendo asi 

guardar incluso mayor cantidad de B9.rniz 

Comunmente el Artesano guarda entre 7 y 8 kilos de Parniz y 

trabaja un promedio de 1 y 1/2  kilo por mes, en 

estos casos se trata de artesanos que trabajan solos. 

En loe talleree dedicados a la produccion celectiva en la 

que participan el Maeetro y 4 a mas oficialee, ee 

gasta un promedio de un kilo semanal. 

Senalemos ademas que el barn{z fresco, ea decir, recien 

cosechado tampoco ee puede trabajar, porque se vuelve "meloee", ee 

pega en lae manos y n se puede manipular, p r  ello cuando el 

artesano tiene urgencia de utilizarlo lo deja al aire libre para 

que ee eeque r�pidamente y adquiera 

lae cualidades necesarias. 



7. MATERIA PRIMA

7.1 PREPARACION DE LA MATERIA PRIMA PARA EL PROCESO

DEL BARNIZ COMUN 

7.1.1 Deemenuzada y primera limpiada: 

El Barniz llega al artesa.no en estado s6lido, en 

Bloques de 1 a 2 kilos aproxima.damente, su dureza depende tanto de 

su estado de conservc1ci6n ccmo de su antiguedad. 

El Artesa.no toma el bloque de Barniz y cubrien-

dolo con una sa.ca o costal lo asienta en el suelo y con 

una maceta lo golpea basta desmenuzarlo suficientemente. 

En este estado se le quita las impurezas m!s sobresalientes, como 

son pedazos de corteza y restos de hojas. 

1.1.2 Hervida o cecci,n: 

Una vez se ha logrado el desmenuzamiento en el que 

el .Be.rniz toma forma de pequefios terroncitos, se recoje en una ba 

tea y se echa en una olla preparadat.previamente en la cual se 

somete a cocci6n por el tiempo necesario para que la cantidad de 

Parniz que se est.a preparando se ablande y vuelva melcochoso. 

7.1.3 Machacada y eegunda limpieza: 

Cuando el barniz ha hervido suficientemente, el 

artesano se moja las manos con agua fria y las mete en la olla 

que contiene el barniz aprisionandolo y extrayendolo. 

Esta masa. d�ctil y espeaa es llevada al Yunque y 

alli se golpea con la maceta. hasta formar una especie de· torta 

delgada de la cual se pueden extraer con mayor facilidad las 

impureza.s. Despues de esto se toma la torta de 



barn{z y se lava con agua y un cepillo duro, entonces Be vuelve 

a echar a la ella para que hierva nuevamente. 

7.1.4 Limpieza propiamente dicha: 

El barn1z Bometido a coccion Be vuelve el1Btic•, 

heche que aprovecha el artesane, para Bacarlo de la 0lla, y 

estirarle una y etra vez, dejand• ver loB pequenoB residug5 de 

hojas y corteza.. En este estado de elasticidad y to-

�a via caliente, se- continuan sacando impurezas con las dedos y 

algunas vecEs ayudaadose con los dientes. Esta es una labor que se 

realiza par lo general en los talleres una sola vez en la semana y 

au duraci6n oscila entre 1 y 

2 horas, para ello el Maestro artesano encarga a sus oficiAles 

la labor de quitar todos los granos de materias extrafias al 

mopa-mopa. 

Como se dijo esta labor de limpiar, someter a cocci6n y 

limpiar nuevamente, es la mas demora.da y dispendiosa y de ella 

depende la calidad del Parniz que se obtendra, pues cuanto mas 

pure, mehor resulta su brillo y elasticidad. 

El Maestro Joa� Maria Obando uno de los artesanos n:.as 

conocidos, todavia acostumbra al llegar el barniz a cierto 

estado de limpieza, llevarse pequenos trozos a la boca y 

masticarlos como se hacia antiguamente, as1 logra su 

"refinamiento", au mejor calidad. 

7.1.5 Estiramient• en hileB: 

Cuando el barniz esta limpio, se saca otra. vez en 

estado caliente y con la ayuda de otra persona comienza a 

estirarse en forma de hilos de apro:xima.damente 1 centimetre de 

diametro, teniendo· buen cuidado de no dejarlo caer sobre el 

suelo ya que se ensuciaria, de alli que se utiliza come soporte 

un banquito o una mesa. 



7 • 1 • 6 Mo 1 id a : 

Estos hilos de Bsrniz se van introduciendo en el 

Molino (cl artesano utiliza el molino mecanico frecuente 

paravuso de cocina). Lentamente se va moliendo pues, el 

barniz es duro, el resultado obtenido es una pasta bastante 

delga.da y semiconpacta.. 

Este barniz se recoge y nuevamente se someme a 

cocci6n. 

7 .1. 7 Teriida: 

Fl Barniz que ahora se ha convertido en una ma.sa 

muy pura, facil de estirar y revolver o ama.sa.r en las ma.nos, se toma. 

en pequenas porciones y prec!ss.,ente sobre la palma de la mano el 

artesano forma o modela un recipients u ollita de ooca ancha, en 

esta deposita una "medida" o cucharada de tierra mineral o 

Colorante y empieza a revolver lentamente hasta. que el color se 

reparte sobre la masa y toda ella toma el color ha dar. Hecho esto el 

artesano lo mete otra vez 

en el agua hirviendo para que el color aga.rre definitivamente. 

7.1.8 Colere� preparadee: 

Laa calidadee de los colores preparados con anilinas 

vegetales y minerales, tienen las caracteristicas de los colores 

llamados en Artes Plasticas Color-Pastel, excepci6n que se debe 

hacer de los colores que se preparan con Bronces, Dorados o 

Plateados que de suyo guardan algo de su brillo. 

No sabra anotar que en Barniz se puede preparar 

cualquier color y tonalidad del mismo, siempre y cuando se acepte 

las calidades que dan las anilinas y tierras minerales. Al igual 

que en la preparaci6n de colores al 6leo, el Blanco de Cincjuega 

papel importante, pues con el se aclaran los tonos de los demas 

colores. 



De la gama de celoree trabajadoe, puede deciree que een 

de preferencia del artesano los siguientee: 

-ROJO INTENSO, logrado con eeencia de achiote y re-

damina (anilina)

-NARANJA (Cen eeencia de achiote) o (Anilina naranja)

-VERDE ESMERALDA, verde esmeralda can bronce

-PLATA

-DORADO

-AZUL (ee tine tambien con merade y verde)

-NEGRO Y GRIS

-BLANCO (Legrado con Blanc• de Cine, da un celer que 

el arteeane llama "aban•"l 

-CAFE

En lee ultimee afiee ee ha incrementade el uee de tedee 

loe celeree, mezcladee cen brencee, plata • derade de manera que 

cebran lae caracter!eticae de eetee ultimee. 

1. 1 • 9 Temp lada:

Escogiendo los colores que va a trabajar en la jornada 

diaria y los cuales los sa.ca de una olla con agua fria en la cual 

conserva este ba.rniz coloreado, el artesa.no lo echa en el agua 

hirviente para que se abai.nde. 

Ayudado de otra persona, por lo regular su esposa., y en 

algunos casoa la ma.ma o urio de sus ayudantes, toman el barniz a 

cua tro manos y lo van estirando lentamente 

a la vez que abren. los brazoe y se van echando hacia atra.s, el 

ba.rniz ante esta presi6n se va estirando formando una tela muy 

delgada y ancha. Durante esta templada las manos de los 

be.rnizadores se mueven ri tmicaaente hacia arribe.

y hacia abajo en tanto que van abriendo los brazoa j 

van levantando la tela a la altura del rostro, entonces agarran 

la tela con los dientes y continilan estirandola. El resultado 

son telas de forma semirectangular de entre 

1 metro de largo y 70 c�a. de ancho. 



Estas telas van siendo depositadas en una mesa 

o en superficies mas amplias como la cama., o cl3ientos 

co:ocad0s en hilera. Se precede en �guida a cortar de 

estas telas todos los hordes, porque estos �or la misma 

forma. en que se hace el templado, quedan de mayor grosor, 

se recogen y se vuelven a amasar, hervir y templar. 

Las telas a menudo se utiliza.n en su totalidad en el 

mismo dia de su preparaci6n, pero cuando hay necesidad de 

guardarlas para el dia siguiente, el artesa.no las conserva en 

medic de hojas de polietileno o entre peri6dicos. 



1.2 PREPARACION DE LA MATERIA PRIMA PARA LA TECNICA DEL 

BARNIZ BRILLANTE 

En el trabajo con Barniz brillante, se utiliza 

a diferencia del otro Barniz, Resina Mopa-Mopa teflida y papel 

metalico. El Maestro Segundo Mejia 6nico artesano que trabaja 

esta modalidad utiliza el papel plateado que traen las 

cajetillas de cigarrillos, pero anteriormente utilizaban el 

papel metalico que se conseguia por fequefios cuadernillos, 

entonces se usaban el dorado y plateado, en la actualidad 

s6lamente se utiliza el platinado. 

Para traba.jar el Barniz llama.do Brillante, se prepara 

con anterioridad el barniz con el proceso descrito para el 

Barniz Puro o Comdn. Se macera, limpia, cOce, limpia 

suficientemente y se muele, hasta aqu1 los pasos seguidos son 

identicos en las dos tecnicas. En adelante el procedimiento 

seguido se vuelve mas demorado y dispendioso. 

Por tradici6n se preparan 4 colores de Barniz, el verde, 

el rojo, el amarillo y en mayor cantidad el negro, adema.s se 

guard.a tambien suficiente cantidad de barniz pnro, es decir sin 

tefiimiento, pues este tambien se usa. Esta preparaci6n se 

realiza en el caso del maestro 8egunMejia una vez cada quince 

dias. 

7.2.1 Templada del barnfz negre • ba�e: 

El artesa.no toma de una olla en la que guarda 
, 

el ba.rniz ya tenido con suficiente agua el barniz negro



lo mete en la olla de agua caliente y una vez este se ha a 

blandado, con ayuda de una. segunda persona lo templa y forrna 

una tela bastante amplia (0.80 x 050 ems. aprox.). 

7.2.2 Preparacien del S&perte: 

Sabre una tabla, se extiende la tela negra, cuidando 

que no se formen arrugas y que no quede ningun polvillo que 

pueda daiiar su textura lisa. Con un trapo que 

s·e cali enta en la hornilla se alisa haci endo presi6n la tela. 

7.2.3 Pegada del papel metalice: 

Extendiendo totalmente sabre el otro extreruo de la 

tabla el papel metalico, el artesano lo coloca en su totalidad 

sabre la base negra (anteriormente parece ser que solo pegaban 

las figuras ya recortadas). Sucesivamente 

se pegan cuatro pliegos de este papel, que corresponden a los 

cuatro colores utilizados, con el trapo caliente se asegura de 

pegarlos bien. 

Hecho lo anterior el artesano, corta con la cuchilla 

el rectangulo que se ha forms.do y retira el resto 

de la tela de barniz negra, dejando unicamente aquella donde peg6 

el papel metalico. 

7.2.4 Templada del barn{z de color: 

A qui aprovecha se al ma.ximo la cualidad de elasti

sidad que posee el mopa-::_opa. Tomando un trozo pequefio del 

barniz tefiido que se guarda en la olla con agua, se lo echa en el 

agua caliente. 

Este pedazo, cuando esta en la temperatura indicada 

se toms= en las ma.nosy se acerca a la boca, entonces se estira 

acercandose a la fuente de calor (enneste caso la hornilla 

electrica), de tal modo que la tela ae estira hasta d.ar o tomar la 

transparencia que el artesano quiere. 



7.2.5 Pegada sebre el papel plateado o metalice: 

La tela transparente de barniz lograda se pega 

rapidamentc con ayuda del antebrazo y de la mane sobre el pedazo 

de papel metalico en turno, luego se aprisiona u oprime con el 

trapo que se calienta constantemente. Ya pegada esta segunda 

tela de barniz, con la que se ha formado un emparedado, se le 

recorda los bordes sobrantes y se levanta el rectangulo exacto 

correspondiente al pedazo 

del papel metalico que trae la cajetilla de cigarrillos. 

Repitiendo este proceso de Templada del Barniz hasta la 

transparencia, se obtienen las cuatro colores que se trabajan en 

esta modalidad. El amarillo que al ser montado en el papel me 

tali co da. el Dorado, el Barniz Puro que da el plateado, el Verde 

que da un verde brillante y el rojo que mantiene en gran parte su 

propio color. 



8. TALLER: M.AQUINARIA Y HERRAMIENTAS

8 .1 PREPARACION DE LA M.ATERIA PRIMA

Tanto para la conservaci6n, ccmo �ara la preparacicn de 

la materia prima en la artesania, coma ya se ha descrito, se 

necesitan escasos acsesorios, ellos son en su orden: 

8.1.1 Costal � saca: 

Se utiliza para conservRr el B.arniz en bruto. 

Asi como tambien en el momento de la limpieza. Algunos artesanos 

conservan el Ha.rniz en bolsas plasticas, las que a su vez meten en 

este costalillo o costal. 

8.1.2 Batea o plate: 

Un recipiente de madera de boca ancha, comunmen te la 

llamada batea, utiliza el artesano para recoger el :&.rniz 

macerado y echarlo en la olla que contiene agua hirviendo. 

Tambien es usual que en uno de los platos dccorados con barniz se 

haga esta labor. 

8.1.3 Olla • perol: 

De estos utiliza uno para conservar el Ee.rniz 

burdo, otra olla para conservar el barniz ya trata4o. En su 

oportunidad en una olla alta o perol de metal con tapa, somete 

el oarniz a cocci6n. 

8 .1 .4 Pinza:i,: 

En los casos en que par la cantidad de materia 



prima que se tiene que preparar se prefiere hacerlo u tilizando la 

hormilla de carbon, se usan las pinzas para remover y acomodar la 

olla sentada en el fuego. 

8.1.5 Maceta: 

Este artefacto metalico rem�laz6 a la rrano de piedra 

que se utilizaba antes, sirve para desmenuzar y macerar la �Ateria 

prima, el mango generalmente es de rradera. 

8.1.6 Cepillo: 

Despu�s d. la macerada, cuando el barniz se ha 

vuelto una torta en la que se ven las impurezas, se somete a un 

lavado rapido, para esto se usa un cepillo de plastico de puntas 

duras. 

8.2 TENIDA Y TEMPLADA 

8 .2 .1 Frascoe: 

Pueden ser de vidrio o de plastico, sirven al 

artesano para gwrrda.i: las tierras, minerales o colorantes. 

8.2.2 Espatula • cuchara: 

Algunas veces con una pequena espatula plana de 

madera, otras con una cuchara o cucharilla, se precede a echar 

"la medida II de color o miner;3les al barniz que se desea tef'l.ir. 

8.2.3 Tijera: 

Despufs de templar en forma de finisimas telas el 

barniz, se recortan con una tijera. metalica, los bordes en raz6n 

de que estos quedan muy gruesos. 



8.2.4 Pliegee plaeticoe o periodic&e: 

Para conservar las telas o fragmentos de ellas, asi 

como recortes que se volveran a usa.r, el artesano utiliza hojas 

de plastico o de papel peri6dico, en medio de dos de ellas bien 

extendidas sabre una superficie plana introduce las telas o 

recortes. 

a.3 PREPARACION DE LOS OBJETOS DE MADERA

8.3.1 Lija de madera: 

Dependiendo del tipo de madera y de la importancia 

del objeto, se usa la cantidad y el No. o finura de la 

lija, labor que se realiza totalmente a mano. 

8.3.2 Tarroe: 

En el proceso de preparaci6n de los objetos 

que se van a barnizar, se hace necesario disponer de varias 

mezclas liquidas, 9ara ello se tienen tarros echos de recipientes 

contenedores de algun a.limento (mailteca, avena, etc). Alli ae 

acostumbra tener a mano, la Aguacola, el Charol, 

y las anilinas. 

8.3.3 Brochae: 

De diferentes tamafios y calidades, unas para 

aguacolar, otrae para echar charol, otras para echar base de 

pintura etc. En algunos casos la charolada o tapo11ada se hace 

con un pequefio mufion de trapo. 

8 .3 .4 Betellae: 

Estas sirven para guardar y tener a diaposici6n 

los disolventes liquidos del charol, el aguacola y la pin-



tura de manera que se puedan tener alli las brocbas,o 

tambien para lavarlas.

8.4 LABOR DE BARNIZADO 

Para esta que es la labor trascendental y la que 

connota todo el trabajo del Barniz solamente se necesitan: 

8.4.1 Cuchilla: 

Se confecciona este estilete, bisturi o cuchilla de 

pedazos inservibles de ceguetas, las cuales se afilan 

convenientemente. El artesano tiene siempre que esta 

trabajando la prevenci6n de contar con varias cuchillas 

afiladas, de tal suerte que nunca deba paralizar su trabajo por 

falta de cuchilla. 

8.4.2 Tab la: 

Una tabla de aprox. 1 metro de larga se hace necesaria 

para recortar las delgadas tiras de barniz que se utilizan para 

guardear y quin.guiar, es decir para decorar con 11neas y delgadas 

franjas. 

8. 4. 3 Trap• :

Permanentemente el artesano debe hacer llegar 

calor-y-presi6n al objeto, debe presionar el ba.rniz caliente de 

modo que dicha labor la realiza. con un trapo que arruga y amontona 

en su ma.no. 

8.4.4 Vara • regla de madera:

Con ella corta las tiras de barniz una vez que 

sobre la tabla antes citada, ha pegado correctamente la tela de 

barniz. 



8.4.5 Compae: 

Despues de guardeas un objeto el artesano toma el 

centre de esa area delimi tada para colocar el mciltivo central, 

entonces ubica el centro con el compas. 

Cuando se tra ta de pla tos circulares, con mayor 

raz6n inicia trazando con un compaz levemente algunos cir

culos hacia el extremo para guardear. 

8.4.6 Plantillae: 

Cuando la producci6n se hace en s erie y con ayuda de 

artesanos no muy expertos, siempre (Sta a la ma.no una guia 

elaborada en barniz sobre madera, asi se evi ta que los d isefios 

tengan muchas diferencias. 

8.4.7 Pincelee: 

Solamente en los trabajos de Barniz Brillante, y en el 

caso especifico del Maestro Segundo Mejia unico barnizador en 

este ramo, se utiliza pinceles delgados, con lea que se ha.ce el 

sombreado, de las figuras principales. 

8.5 ACABADO 

En el acabado se requieren elementos que ya hemos seflalado, 

tales como brochas para lacar, trapo, etc. 

8.6 EQUIPO 

Teniendo en cuenta que les equipoe • elementoe tecnicoe 

que deecribiremee mae adelante, han sid• reemplazadee per 

etroe que cumpl{an la misma funcion, puede decirse, que la 

arteeania del barn{z es la menee complicada, los equipee que hoy 

en dia ee utilizan eon: 



8. 6. 1 Horni lla: 

Eetufa, reververe u hornilla electrica, que 

reemplazara la hGrnilla de carbon, en algunos contadoe casoe ee 

tiene tambien eetufa de gas o gasolina para loe d1ae de 

racionamiento, de lo contrario se vuelve a la hornilla de carbon 

tradicional. 

8.6.2 Yunque: 

Para la macerada, machacada, y aun para la 

limpieza, se utiliza un yunque. Tambien ocurre que este ee 

reemplaza por la antigua piedra de moler o "m�m�". 

8.6.3 Moline 

Se utiliza el cemun molino de cscina. 8. 

6. 4 Eemeri 1:

Ciertoe arteeanos han reemplazado la piedra 

(pemez) de afilar, por el esmeril mecanico y tambien por el 

esmeril electric•. 

8.6.5 Eetantee de madera: 

Se diepone de ellee en el taller en la medida de 

la cantidad de artefactoe que ee barnizan, all! reposan las 

�bras en blanco, lae barnizadae y las que estan en preceso. 

8.6.6 Hernilla pertatil (Reververe): 

,

Este instruments que ne ee mas
 

que un rever-vero 
electrico, al que ee le ha quitado la base metalica y se le ha 

acondicionado un mango, ha venido a eer la 



modernizacion o el resultado de reemplazar el Anafre ope

queno horno de carbon con asas. 



9. PROCESO DE PRODUCCION

9.1 DECORACION CON BARNIZ COMUN

9.1.1 Pegada sobre el objeto de madera:

El objeto a decorar, trabajado por el ebanista 

o por el tallador, segun sea el caso, tiene su propia pre

paraci�n antes de prnceder a barnizar. 

:,1 obj eto de mad era debe estar muy bien lijado antes de 

que se someta. a los �sos previos al recubrimiento COLD ba.rniz, 

s6lo entonces se somete al siguiente tratamiento: 

a) Encolado

En eete paso, se somete el objeto a una capa de cola 

animal (cola de carpintero) 

b) Fondeado

·Para esto se u tiliza seg(m la calidad que se quie 

ra dar a la obra, una base de pintura de agua ( vinilo) o pintura 

de aceite que da una apariencia de mayor calidad. 

c) Aglomerante

En los ta.lleres donde se trabaja gran cantidad de 

objetos, se utiliza o acostumbra dar antes de cubrir con la tela 

de be.rniz, una mano de cha.rol, asi se consigue que el barniz 

pegue rapida y facilmente sin necesidad de calenta.r la pieza 

por mucho tiempo. En los otros casos hay que calentar 

continuamente el objeto para que el barniz no se desprenda. 

Despu�s de someter a la preparac16n antedicha. el ob jeto, 

este esta listo para barnizar. Es entonces cuando 

se tomafragmentos de tela de barniz. 



9.1.2 Decoracion sobre superficies planas: 

Para el efecto el '83.rnizador precede a recortar la 

tela de barniz ayudado unicamente de una tabla como soporte y 

una cuchilla para cortar largas tiras de barniz que reciben el 

nombre segun su groeor de guaguas, senoritas y guaguas 

listas. 

9.1.2.1 Elaboracion de guardae o bordeada: 

Con las tiras que el Artesano Maestro a cortado 

se precede por parte de los oficiales o aprendices a decorar 

los hordes de los objetos (mesas, bancos,etc) esta labor se 

conoce como guardear y las figuras o disenos que se bacen en 

esta primera sesi6n en las que se van pegando y cortando las 

tiras de '83.rniz se llaman Guardas. 

9.1.2.2 Elaboracion de Quingos: 

Para· complementar el trabajo desarrolado ante

riormente, el mismo ayudante o aprendiz, toma. las "gua<'"uas" 

o tiras mas delgadae de barniz y comienza a elaborar 

disenos en ziz-zag, sin cortar en ning�n memento la tira, 

asi desarrolla una. gran varied.ad de adornos llama.dos 

quingos. 

9.1.2.3 Elaboracion del Diseno Central: 

Laa guardas contienen en sue espacios 

intermediso a los quingos, por lo que se puede decir que 

despues de la elaboraci6n de la Guard.a o sea la decoraci6n de 

las partes laterales de la pieza, se ha dejado en el centre un 

gran espacio que se dedica a la figura de mayor colorido, 

proporci6n e iaportancia. Se trata de una. gran varied.td de 

disefiosque el artesa.no repite de memoria una vez que ha logrado 

domina.rloa, entre tanto conoce y desa.rrolla estos disenos 

cuando no los conoce o inventa uno nuevo·, mediante la ayuda de 

un prototipo o plantilla que elabora igualmente en barniz. 



De la epoca colonial a la rep�blicana hubo un 

abandono por la decoraci6o total del objeto, solamente a partir 

de la decada de los treintas parece haberse iniciado nuevamente 

la decoraci6n del objeto en su centre. ttasta hace pocos afios los 

motives mas trabajados eran las mom.ias, hoy son figuras de aves,

(cisaes) y una variedad considerable de flores y patsajes, 

algunos con figuras naturalistas tantp en sus proporciones como 

en sus colores. 

Para la elaboraci6n de la figura o motivo central el 

artesano toma un pedazo de tela y lo aplica con calor y haciendo 

presi6n con las manos, obtiene asi la superficie recubierta del 

objeto lisa. y uniforme, sobre ella con la cuchilla empieza a 

recortar directamente ya levantar pedazos de la tela que 

dejaran los vaci�s que posteriormente cubre con tela de otro 

color. Asi mediante este sistema de aplicaci6n, corte y levante 

del barniz cubre y disefia todo el espacio central. 

9.1.3 Decoracion sobre figurae v.olumetrica�: 

Para decorar estas piezas, hay que calentarlas y 

posteriormente si, cubrir con la tela de barniz la que se va 

aprisionando ayudado de un trapo, este trapo se calienta en la 

hornilla o fog6n constantemente. De este modo el barniz se estira 

o cede sobre la misma pieza de madera y penetra en las 

ondulaciones o desniveles que pueda tener. 

Luego se precede a cortar y levantar los disefios 

segun se quiera dejar vacios o espacios para cubrir con otros 

colores. 



9.1.4 Acabado: 

El objeto que se ha barnizado totalmente se somete 

ahora al calor, acercandolo a la hornilla o reververo se le hace 

llegar uniformemente ya una distancia prevista el calor, 

procediendo simultaneamente a oprimir con las manes toda la 

figura para que la tela no se levante. 

Por ultimo se procede a dar a la pieza barniz�da una 

capa de laca sintetica, con un mun6n de trapo o con una brocha 

suave. La laca mas usa.da es la brillante, pero en alguuos casos se 

le da una capa de laca mate para que conserve mas las 

caracter1sticas del Barniz puro. 

Ver anexo 1 (material fotografico) 



9.2 DECORACION CON BARNIZ BRILLANTE 

De manera igual que en los trabajos con Barn!z comun o 

puro, el objeto de madera que se va a barnizar, debe estar 

preparado debidamente, en e�to el proceso e� igual en los dos 

casos. 

El maestro Mejia, lija, fondea y charola el mismo todas 

las piezas que trabajara en los dias para los cuales supone le 

alcanzara el barniz que prepara. Los objetos que trabaja son muy 

conocidos, bomboneras, cigarrilleras, poquera.s, servilleteras, 

etc. No se puede trabajar con el barniz brillante piezas que tengan 

concavidades, como seria el caso de las tallaa, ya que siempre se 

necesita de una superficie que tenga continuidad en unnsolo 

pmano pues, al cambiar de direcci6n al pegar los recortes o 

tirasdde barniz brillante este se arruga y no se puede templar. 

9.2.1 Disefio de Guardae y Quingoe: 

A diferencia del tra.bajo en Ba.rniz puro en domde se 

pueden lograr delgadas jiras de hasta 1 metro o mas de longitud, en 

el Be.rniz Brillante la maxima extensi6n la da el papel metalico y 

por ello en la elaboraci6n de diseios 

en este caso, se logran mediante la union de tiras del mismo color. 

Tratandose de las guardas o franjas delgadas, cuando 

las figuras son circulares (tapas-panzas de bomboneras etc.) se 

va doblando cada 1 o 2 centimetres. 

En el Caso de las quin.gos o lineas en zig-zag, los 

quiebres al ser de mayor ,roporci6n dejan en las esquinas 

pequefias arrugas 



En algunos tipos de guardas, las figuras se recortan 

aparte y se van pegando.sobre la pieza, asi ocurre con los 

rombos o pamba zos. 

9.2.2 Labor de Disefios Centrale�: 

Teniendo siempre el cuidado de calentar el objeto 

acercandolo a la hornilla, se llenan los espacios rras visibles� 

Partes se cortan directamente sabre el objeto, y otras se 

elaboran mediante el relleno o semiembutido que se hace premedi 

tadamente 

En el trabajo del Ba.rniz brillante se trabajan varias 

piezas simultaneamente, en vista de que todos los recortes que 

van sobrando en un disefio, se van utilizando como aditamentos 

para otros m!s pequefios, esto es muy razona.ble ya que el �rniz 

que se deshecha ya no podra volverse a utilizar, es asi que el 

trabajo o elaboraci6D de disenoe en esta tecnica es muy 

dispendiosa y requiere mas tiempo, as! como tambi�n mayor 

precis16n 

9.2.3 Sombreado: 

En cua.nto se ha termida.do el trabajo de decorado, se 

precede a sombrear, este paso lo practica el maestro Mejia y se 

trata de um.a variante que ya no se practica en el trbajo con 

barniz puro. 

Toma.ndo un pequefto recipiente en donde guarda 

anilina o colorante de tono azul violaceo, vierte un poco so

bre la tapa del envase y con un pincel precede a sombrear en las 

partes precisas, sus disefios. Asi logra dar la sensaci6n del 

claro-oscuro o esfumado comun en la Jintura. 



9.2.4 Acabado • Lacado: 

Con una brocha se echa una mano de laca eintetica a la 

pieza en su totalidad. 



9.3 PROCESO DE PRODUCCION EN LA TECNICA DEL ORO-MOPA 

9.3.1 Antecedentes: 

Ea la actualida.d y por inicia ti va del artesano Maestro 
Guillermo Chaves, ae esta practicando una modalid8d del barniz que el 
ha denominado Oro-Mopa. Esta artesania si bien ha causado sorpresa y 
buena receptividad, tiene sus antecedences como veremos enseguida. 

Por las caracteristicas del Oro-Mapa, se puede de-
cir que en defini ti va se tra ta de la reaplicaci6n de una modalidad 
que se practic6 en la colonia. Se trata de la aplicaci6n del Barniz 

conjuntamente con la Hojilla de Oro, la cual se utiliza y se utiliz6, 
especialmente en el encaapado de artesonados y relieves en los 
interiores de las iglesias. 

Existen en algunos museos y colecciones privadas, muestras 
de este tipo de trabajos, especialmente Ba.rguefios, Costureros, 
Be.rriles, cofres, platos y bandejas, los cuales tienen una decoraci6n 
de caracter naturalista, con alguna elaboraci6n de guardas, en las 

que se resal ta el trabajo en barniz dorado (o con hojilla) y barniz 
policromado, como ocurre en los casos en que hay flares rojas o 
verdea, etc. 

9.3.2 Diferenciae: 

Si bien existe similitud en el proceso de aplicaci6n 
y en el resultado, tambien ex�ste una notable diferencia , cual es 
, la practica que se esta hacienda por parte del artesano 
guillermo cha.ves es totalmente planimetrica, en tanto que el 
be.rniz de la colonia es por au grosor y por su car�cteristica, de 
bajo relieve. 



E... el barniz de la colonia, se trabaj6 diseiios florales 

y de fauna por el procedimiento del embutido y del bajorelieve. 

Ademas se trabajaba conn tela de barniz de un grosor considerable, 

hechos que hacian resaltar los motives 

de tal modo que siempre aparecera un desnivel entre lo que es 

tematica decorativa y el resto de la superficie o fondo. 

Otra diferencia en relaci6n a la practica del Oro-Mopa 

estriba en su forma de ejecuci6n. En la artesa.nia del OroMopa, se 

enchapa la pieza de madera con hojilla de oro en su totalidad, 

sobre esta superficie preparada. de hojilla de oro, se sobrepone el 

barniz policroma.do y se precede a recortar los disefios. En cambio 

en la colonia el proceso era el que se sigue en la tecnica del Barniz 

Brillante (proceso que se describi6 en el capitulo anterior), en 

consecuencia sobre el objeto de ma.dera se aplicaba el barniz 

brillante, que consistia en un emparedado de dos telas de birniz 

que contenian en media la hojilla de oro, esta t�cnica como es 

ea.bide condujo por razones eminentemente econ6micas, a que se 

remplazara la hojilla por los cuadernillos de papel metalico u 

orate y posteriormente por el papel metalico que viene en 

lascajetillas de ci&lrrillos. 

9.3.3 Per�pectivas: 

Como se anot6 al comienzo, est! tecnica viene siendo 

practicada por el argesano Chaves, quien es el (mico qu e la practica 

y pretende llevarla a un desarrollo maxima. Por estas mismas 

razones y por aducir que "la practica a manera experimental" no 

permite que se conozca pormenorizadamente su tra bajo. 

Sin embargo en lo que hemos podido apreciar nos parece 

que de conseguirse un conocimiento o practica de esta artesania en 

una gama mas amplia de formas, se podria abrir mercados y rescatar 

una de las formas cololliales. Cree que 



dado lo especial de esta tecnica y el costo que relativamente sube 

en relacion al Barn!z comdn y brillante, ee deber!a brindar una 

aseeor!a al artesan• o en au defecto facilitar lee canales de 

promocion de SQ trabajo. 

9.3.4 Proceso: 

La descripcion que se hace a continuacion esta 

sujeta a correcciones, por cuanto no ee nos ha permitido 

preaenciar todo el proceao. 

1. Preparacion del objeto de madera.

- Lijada

- Taponada

- Fondeada (a vecee)

2. EnchapadG en la�inilla de ero (total)

3. Recubrimiento con capa de laca (totalmente)

4. Preparacion de lae telaa de barn!z policromado 

( tecnica uaual)

5. Recubrimiento y/o aebrepoeicion de telae de 

barn!z • tirae (lietae)

6. Recorte de dieefioe (corte y levante)

7. Capa de laca final. 



9.4 ANALISIS DEL PROCESO DE PRODUCCION EN CUANTO AL 

DISENO Y AL COLOR 

En el Barniz de Pasto se ban trajinado las tres 

posibilidades del disefio, el volumen, el bajorelieve y 

la plaDimetria. El disefio en bajorelieve fue tfpico durante un 

gran periodo de la eolonia y la Rep�blica, pero en el presente 

siglo virtualmente desapareci6, existe sill embargo gran 

interes por parte de uno de los artesanos 

de la"precopera ti va barniz de Pasto", el Maestro Gilberto 

Granja por volver a impulsar esta linea de producci6m. 

En cuanto al disefio volumetrico existe una proliferaci611 de 

figuras que de suyo estan implicando problemas para la practica 

del disefio plailo propio � inherente de esta artesania y al cual 

se debe prestar el mayor interes. 

9.4.1 Di�•fl• Volumetrice: 

Esta es la categoria en la cual el artesano 

Barnizador no es aut6noao y dependa en gra.n parte de la 

habilidad del ebanista o el tallador quienes son los encargados 

de trabajar la figura en ma.dera, de alli que con frecuencia cada 

barniza.dor tiene au propio tallador y no se arriesga a cambiarlo 

puea practicamente esta en sus manes la calidad del trabajo 

final, en ate aspecto recalca siempre que las tallas deben ser 

elaboradas en ma dcra muy bien conservada, seleccionada y 

trabajada de la manera mas minuciosa. para que no sufra rajaduras 

que a la postre termina.ria con la obra y el prestig;lo del 

artesano. 

Deade que ha impera.do el mestizaje, se rompieron 

tambi�n la tradici6n y el aprecio por las formas aut6ctonas y el 

coloniaje impuls6 la producci6n de artefactos  qua  en-



cajaran dentro de los marcos culturales imperantes, tal es asi 

que de esa. epoca se conocen atriles, barguefios, baules, bateas, 

vasines y cofres de disefio volumetrico y plano con connotada 

influencia europea. Los objetos barnizados de aquella epoca eran 

eminentemente funcionales, hecho que se mantiene hasta bien 

entradc el siglo XX. 

A partir de los 40s se evidencia un cambio hacia la 

producci6n con miras a la exportaci6n y es asi que se empie-zan a 

fabricar objetos decorados con motives seudotradicionales, como 

las llaaa.das momias. Por otra parte se estaDiliza la ejecuci6n de 

objetos funcionales como mesas, bandejas, cofres y baules que 

pasa.n en un buen porcentaje a tener un caracter decorative. 

Despu�s de haber recibido asistencia tecnica en el campo 

del disefio mediante curses patrocinados por Artesanias de 

Colombia, asi como por la asistencia de varies artesanos a curses 

de Diseno en centres de Bogota y �cuador, se empieza a 

diversificar. Resulta entonces toda una aerie de figuras de 

anima.les, adempas�estos y los paisajes empiezan 

a cambaar la practica del diseno plano como se vera mas adelante. 

Desde entonces Barnizador y Tallador han traba.jado 

mancomunadamente y con propiedad llegan a producir hasta 

6 o 7 variantes de un mismo tema, aparecen asi 6 o 7 figuras de 

buhos, 4 o 5 de gallina.s, gallos, pates, etc. 

9.4.2 Disefie Plano: 

El diseno plano es inherente a la practica del 

recubrimiento o enchapado que se hace con el Barniz de Pasto, 

es tan importante cuanto el srtesano no maneja sino la 

combinaci6n del color tambien de rranera plana por 



las mismas pro�icdades del material, desde unos cinco afios 

atras se viene avanzando en el uso de colores en forma. 

de gama o valoraciones. Empero puede afirmarse que el bar

nizador siempre piensa. en atenci6n a la forma y el color plano, 

sin interesarle la forma. volumetrica que pueda estar 

decorando, de lo cual resultan figuras con una recreaci6n de 

formas muy ricas y llenas de aspectos l6dicos y psi qui cos. 

En el disefio plane se pueden diferenciar dos instancias, 

atendiendo a su forma de ejecuci6n ya su tradici6n: El disefi.o de 

Guardas y el Diseno de Moti vos Central es. 

9.4.2.1 Di�eno de Guardae: 

Las guardas son los disefios que se elaboran en los bordes 

del objeto, es decir son las figuras que forman un marco exterior 

la motivo central que siempre � el mas importante y destacado. 

Si bien dentro de la denominaci6n (espafiola)de Guardas 

se ejecutan una gran variedad de disenos, entre ellos los 

Quingos, hay que recalcar que tanto las guardas propiamente 

denominadas y los quingos guard.an en su contexto una profunda 

raiz prehispanica. 

Las guardas se elaboran partiendo de un "motive gestor" 

o m6dulo plano que se vs. repitiendo linealmente, sucesiva o 

serialaente, conformando una faja o franja de 

2 o 3 centimetres segO.n sea el tamafio del objeto. Esta la

bor es realizada por los oficialee o aprendices quienes por 

orden del Maestro, se lillitan a repetir disenos tra

diciona.les, ello ha conllevado a que se conserven para 

orgullo de esta artesania, toda una serie de disefl.os pre

coloabinos entre los cuales se destacan los QUINGOS. 



Los Quingos se realizan utilizando las tiras delgadas 

de barniz que de una tela corta el Maestro en gran cantidad, 

estas tiri tas o "guaguas", son tomadas por los artesanos y se 

untan de charol en toda su extensi6n, posteriormente se van 

desplazando en zig-zag. De acuerdo al ndaero de disefios 

ondulados o guaguas que se pcguen se 

da el nombre al quingo, como tambien de acuerdo a las adi

tamentos que se le coloquen posteriermente, ya que a estas 

"lineas quebradas u ondulasas" se les coloca o cruza de a•riba a 

abajo con pequefios pedazos o tiras en ferma de pales cruzados, 

eses, lazos, etc. 

a. 'l'ipos de Guardas

1. Guarda de Pampazes

2. Guards. de ha bas

3. Guarda de granite

4. Guarda de grano

5. Guarda de grano con pambazo

6. Guarda de uno, de dos, etc.

7. Guarda de uno, con grano, pambazo, etc.

8. Guarda de dos o de tres con aujento

9. Guarda de T lisa

10. Guarda de T inclinada

11. Guarda de T metida

12. Guarda de S sola

13. Guards. de 8 inclinada

14. Guarda de Sy Z

15. Guarda de S unida

16. Guarda de P

17. Guarda de P unida 

Fxisten a partir de estas guardas mas tipicas, una 

gran variedad y combinaci6n de guardas. 



b. Tipos de Quingoe

1. Quingo recto

2. Quingo doble

3. Quingo con coco

4. Quingo con pambazo

5. Corona

6. Corona de doe, de tres

7. Corona de dos o e tre con una.

8. Quingo con punto

9. Quiggo recto con guagua lista

10. Quingo con palo er zado

11. Quingo cen lazo

12. Quingo con ladrill• 

De igual modo que en lae guardae, a partir de estae 

variantes, el artesano mezcla lee di!erentee tipoe de quingoe 

creande otroe, siempre girando en torn• a la idea y concepto de 

ritme y simetr{a, por elle cuand coleca un adita

mento arriba, coloca otro abaj• alternadamente. 

9.4.2.2 Motivoe Centralee: 

Es a eate tipo de disenos que se dedican los artesanos 

mas ha.biles O mas antiguos en el oficio, en vista de que au 

realizac16n requiere aayor dominio del estilete en 

el memento de cortar la tela que se a pegado en el objeto. 

Las ayudas que posee el artesano que elabora los disefios 

centrales son dos. En algunos casos sobre una plantilla o pedazo 

de triplex tiene elaborados los diseños o motivos a manera de 

guia, sobre ellos empieza a recrear y alimentar o adicionar 

•·

o hacer ligeras variaciones tanto en sus formas, coma en sus 
colores. En otras oportunidades

el artesano dibuja con un lapiz suave sobre la tela de bar

niz, elaborando el boceto requerido que luego recorta con

la cuchilla y va concretando. La tecnica de elaboraci6n



con plantilla de papel, usada anteriormente hoy se ha abandona.do, 

pues las mismas condiciones y tendencias decorativas del Barniz 

han dado paso a la creatividad y a  la improvisaci6n dentro de los 

juegos de dis!fios bien conocidos, como 

la serialidad, la elaboraci6n de figuras simetricas y el desarrollo 

de ritmos circulares, rectos, etc. 

Los motives mas recurrentes en la expresi6n de los 

maestros barnizadores son: Los F'lorales (pensamientoa a:mn 

una gran diversidad de colores), La parejade Cisnes que se 

encuentran adornado con una superficie de flores y disefios tipicos 

como el churo, la pata de gallo, etc. Las Momias o Caras, disenos de 

tendencia indigenista que dia a dia va decayendo tanto en 

elaboraci6n como en demanda. Pareja de indios Sibundoy con sus 

atuendos tipicos con un paisaje muy sencillo de fondo, Campesinos o 

Campesinas ejecutando acciones muy estereotipadas (recogiendo 

frutos, caminando,etc.) Motives Paisajisticos, ingenuistas, han 

tenido una gran acogida en estos dos ultimos afios y se elaboran en 

superficies planas 

de mesas, bancos y tambien en las partes mas vistosas de las Tallas 

de fauna, como en las alas de los patos, se trata asi mismo de 

paisajes estereotipos de granjas o plazas centrales d-- algun 

pueblo donde se destaca la iglesia, una casa, unns cuantos animales 

y persona.a realizando acciones tipicaa. 

Por ultimo y en menor escala se encuentran disenos elaborados 

como producto del juego con formas o modules 

de figuras abstractas-geometricas. 

9.4.3 Celer: 

Quiza. uno de los factores que ha propiciado en loe ultimos 

afios el gran auge del Be.rniz de Pasto es la perdida paulatina. que 

se di6 del miedo a utilizar variedad de colores. Ca.be sefialar 

como hasta los bOs solamente se elaboraban piezs.s cuyo rondo 

variaba. entre el negro y el rojo. Hoy puede decirse que los 

objetos barnizados se fondean 



pero al termino del trabajo del barnizador hay equilibrio entre lo 

que es fondo y lo que es forma, mientras que anteriormente el fondo 

siempre era de mayor peso que la forma. Si se trata de los 

Barnizadores destacados, puede afirmarse que ellos cambian de 

fondo de acuerdo al objeto y las formas que van a realizar, pero en 

sentido general, dado que la producci6n se hace en aerie se 

continuan utilizando muy pocos colores, especialmente el negro y 

el crema, como tambien el rojo, el verde oscuro y el color de la 

madera. 

Ahora en cuanto se refiere a las formas, hay que volver a 

diferencias entre las guardas y los motives centrales. 

Refiriendonos a las primeras, una de las innovaciones se trata de 

la elaboraci6n de guardas en diferentes colores 

en degradaci6n, de manera que se da la sensaci6n de un leve 

desvanecido. El ueo de valores de un color en disefios seriados o 

que se corren simplemente sobre el mismo eje es muy usual 

encontrarlo, de hecho se puede manifestar que en el colorido del 

Barniz actual hay una tendencia hacia la armonia por ans.logia, de 

alli que no es raro encontrar objetos decoradoa con diferentes 

valores de Verdes o de azules, 

En loe aotivos paisajisticos, los colores usados 

tratan en todos los cases de parecerse a la representac16n que 

contienen, el prado verde, los caminos sienas, los tecos 

cafe-oscuro, etc. 

Uno de los aspectos que se evidencian en la problema.tica que 

tambien afronta el artesano, cuando se enfrenta al uso del color, 

es el de la afloraci6n· de los arquetipos o estructura.s culturales 

del inconsciente, en el trabajo de barnizado de tallas coma las 

Campesinas, Mese•as que son 

a su vez Ceniceros, se reitera el arquetipo de campesina 

idealizada, cabellos rubies, cara blanca y labios rojos, todo lo 

cual hace que este tipo de decoraciones se a�arten un poco del 

habitat tradicional. 



Para finalizar este capitulo,  anotemos que en el Color se 

esta produciendo un ba.rroquismo, un recargamiento que 

a manera del "horror vacuo", tra ta de no dejar espacio sin una 

forma, de manera que el juego con la planimetria y el uso de uno o 

dos colores planes hoy se ve reemplazado por la policromia y el 

be.rroquismo en las forrr�s. 



11. PRODUCTOS

En un recuento de las figuras qQe se elaboran en la 

actualidad ebtenemos el siguiente li.atado: 

11.1 Figuraa ZoomGrfas: 

a. Buhos

b. Patos

c. Gallinae

d. Gall s

e. Pavo 
real.

f. Faisan

g. Ganzos H. Cisne

i. Golendrina

j .. Paloma 

k. Pecee

1. Armadill.e.

m. Tortuga

n. Conejo 

ii. CQy

Pinguino

p. Colibr!

q. Arana

r. Jira:fa 

11 • .2 Fi.guras Antrop morfae: 

a. Angel de brazos abiertos

b. Angel (de Sibundoy)

c. Virgen campesina

d. Madonna 

f. Napanga



g •. Campesina con nino 

h. Campesina con paila

i. Campesina Ecuatoriana (diseno imp0rtado) 

j • Campesina con nino y panolon. 

11.3 

k. Cacique

1. Mesera campesina (Cenicero)

Muebles de Sala 

a. Mesa de Centro

b. Mesa para Telefone

c. Mesa Canasta

d. Mesa de redach{n

e. Mesa de Pata de Cana

f. 1v1asa vanasta con tablere circular

g. Mesi ta cenicero

h. Mesa de Pano

i. Banco T{pico (2 variantes)

j. Meea ri:ncS'n

k. Juego de Bandejaa 

1. Bandeja Cama

m. Baulee

n. Bom,boneras 

�. PlatE,S 

p. Pokeras

q. Cofres

r. Marcee para eapejoa

s. Platoa 

11.4 Mueblee de Comedor 

a. Cubierteras

b.

C • 

Cepas

Juego de Botella y Copas

d. Portaservilletas

e. Calices
f. Portavasos 



g. Bandejas

h. Saleros y Azucareras 

11.5 Muebles Decorativos 

a. Puros

b. Cubiertos (cucharas y 
tenedor)

c. Fosforeras

d. Alcanc!as

e. Barriles

f. Cuadros (Paisajes planos)

g. Reloj

h. Anforas de cuello alto i.. 
Muebles de dormi torio en mini a tura (Camas, 

Tocador, Comoda, etc) 



13. COMERCIALIZACION

Ls artesanos que se dedican al Barniz, distribuyen su 

producci&n en los almacenes especializadee. les eecies de la 

"Casa del Barniz de Pasto" tienen asegurada su compra, en tanto 

que parte de la produccion de Artesanos que no estan afiliados a la 

precooperativa citada, distribuyen sus obras en almacenes de 

Pasto y mercados como el de Bombona, en menor proporcion esta 

obra es llevada a otras ciudades del interior del pa{s. 

Sole los artesanos mas calificados logran llegar con sus 

obras a la demanda de otr�s pa1ses, tales son los cases de los 

maestros Eduardo Munoz L., Guillermo Chaves, Segundo Mej{a, 

Gilberto Granja y otros. 



14. RECOMENDACIONES

14.1 Conservacion 

Es urgente adelantar un programa de conservacion   de 
la tecnica o procedimiento del BARNIZ BRILLANTE, en vista de 
que hoy unicamente el artesano Don Segundo Mej{a practica 
esta modalidad, de tal manera que cuando el no pueda trabajar 
por la edad, o deaaparezca por muerte, se perder!a esta 
tradicion. En consecuencia  deber!a pensarse en propiciar a 
traves de garant!as de compra o de un subsidio a otro 
artesano para que se dedique  este  a trabajar en Barniz 
Brillante. 

Por otra parte, ser!a de gran beneficio para la 
promocion de eata artesan!a unica en el mundo y patrimonio 
de Colombia, instituir un Museo del Barniz de Pasto en el que 
se mantenga una muestra repreeentativa de lo que se hace en 
la actualidad y una mueatra historica en la que se connote 
el proceso de evolucion y de cambios en las formas y disefios, 
as! como en las tecnicas. 

14.2 Investigacion 

En este aspecto deber!a conformarse un grupo in
terdisciplinario que se ocupe del entorno de esta artesan!
a, entorno social, ecologico y art!stico. Podr1a este grupo 
interdisciplinario ocuparse del problema de conservacion y 
reforestac�on de la zona donde se da el Mopa-Mopa en primera 
instancia, en segunda instancia se investigar!a acerca de 
posibles innovaciones tecnicas



o de  rescate  de  otras  de tradicion  colonial  ya 

desaparecidas, como el trabaje en bajorelieve. Y por  ultimo 

tendr1amos un grupo dedicado al campo de la investigacion y 

experimentacion plastica, color, disefio y medio ambiente. 

De este grupo, de llegar a conformars� no debera excluirse en 

ningun campo a les artesanos, quienes deben integrar y 

servir de soportes de los tra: bajos y adelantos que se 

realicen. 

14.3 Diversificacion 

En esta propuesta solamente se podr!a desarrollar con 

posterioridad a la capacitacion en disefio 

que recibir!an los artesanos, se pretender!a experimentar y 

crear nuevos disefios, jugando con las condiciones del 

disefio actual, pero con formas planas regionales, que 

permitir!an hacer o promover disefios nuevos tendientes a la 

tradicionalidad y representatividad. 

En esta propuesta se propondr{a con caracter 

experimental, retomar formas prehispanicas de la region  y 

aplicarlas tanto en volumen (Talla) como en 

la aplicacion (Decoracion con barniz). 

14.4 Propuesta para Innovaciones en Disefios 

Creo que en este caso, toda creacion debe desplazarse 

acorde a los valores etnohistoricos de Narino y Colombia, 

rechazando en lo posible influencias extrafias, sobremanera 

las ejercidas por los medics ma sivos de comunicacion ( T�Y., 

revistas, etc.). 



15. VOCABULARIO

1 5. 1 MA TERIA PRIMA Y U TILERI A 

15.1.1 BARNIZ. Resina de or{gen vegetal que ee extrai

da del arbol llamado Mopa-Mopa, base de la artesan{a 

del barn{z de Pasto. Tambien su.ele llamar sele en los 

si.guientes t�rminos: GOMA, MELCOCHA, CHICLE y 

MOPA-MOPA cuando esta en su estado de cosecha, rra vez 

se lo llama as! cuando ya se lo ha tratado y se esta 

trabajando con el. 

15.1.2 COGOLLO. Parte del arbol TllDpa-mopa qu.e sopor-ta las 

hojas y que secreta la �esina. 

15.1.3 RACIMO. Masa que se ha formad, al unir las gotas de 

resina que se van amontonando una a una en la 

cosecha. 

15.1.4 BARNIZ FRESCO. Resina recien cosechada, estado en el 

que llega al taller. No se puede trabajar. 

15.1.5 BARNIZ VIEJO. Recina semivitrificada, que pierde 

la mayor parte de sus cualidades. 

15.1.6 BARNIZ MELOSO. Cuando el barn{z al trabajarlo 

resulta pegajoso. (el barniz ha estado f:feeco) 

15.1.7 ACHOTE. (Bixa Orellana) Colorante vegetal que se 

usa para preparar el barniz rojo. 

15.1.8 COLOR. As! se llama a las anilinaa o colorantes 

industriales. Tambien se les llama TIERRAS, 



POLVOS, ANILINAS O COLORANTES. 

15.1.9 AGUACOLA. Mezcla de agua y Cola animal (de car

pintero), echar cola: aguacolar. 

15.1.10 CUPAS. Sobras de Barn!z desechadas que se vuel

ven a hervir y a  templar para usar nuevamente. 

15.1.11 FONDEAR. Accion de dar fondo o cubrir con una 

base al objeto en blancd, es decir, que tiene el 

color de la madera, este fondo base se da con pintura 

de aceite o agua. 

15.1.12 TAPON. Comunmente se llama as! al CHAROL, echar

charol: Taponar. 

15.1.13 PURPURINAS. Colores especiales, brillantes, que 

se usan como reemplazo del antiguo Barn!z brilla& te, 

los colores usados son el dorado, plateado y 

bronceado. 

15.1.14 BARNIZ PURO. Se conoce al trabajo con Barn!z te

ffido, de esta manera se diferencia del Barn!z 

brillante. Tambien se designa al Barn!z que se uaa sin 

tenir. 

15.1.15 BARNIZ BRILLANTE. Modalidad o tecnica del Barn!z 

en la que se trabaja con dos telas de barn!z don de se 

ha incluido en el medio papel metalico. 

15.1.16 BARNIZ HERVIDO. Acto de dar demasiado calor a

un objeto acabado, al acercarlo demasiado al re

vermero el barn!z se levanta o hierve. 

15.1.17 BARNIZ VIDRIOSO. Barn!z que no se ha conservado 



debidamente, se semicristaliza o semipetrifica 

y en consecuencia se vidrea. 

15.1.18 LACA. Barn!z de fabricacion industrial que se 

utiliza para dar acabado a los objetos, se usa 

laca mate o laca brillante. 

15.1.19 CUCHILLA. Estilete o cuchilla de hoja muy fina 

que se hace de pedazos de cegueta que han sido 

usados. Eta se afila en un esmeril o piedra de 

afilar. 

15.1.20 SACA. por costal, en el que se guarda el barn!z 

cuando esta fresco. Tambien se utiliza para 

desmenuzar y limpiar. 

15.1.21 MAMA. Piedra que se utilizaba para machacar el 

Barn!z, ahora se reemplaza por el yunque. 

15.1.22 GUAGUA. Piedra que servia de mazo. 

15.1.23 MACETA. 

15.1.24 PEROLETA, PEROL, OLLA. El artesano dispone de 

dos ollas, una para guardar el barn!z y otra para 

hervirlo. 

15.1.25 ANDAMIO. Estantes. 

15.1.26 AVENTADOR. Abanico de estero, que sirve para 

atizar o avivar el fuego cuando se usa la hor

nilla de carbon. 

15.1.27 REVERBERO. Pequeno horno electrico portatil, 

mediante el acondicionamiento de un mango. 



15. 1 •. 28 OBRA EN BLANCO. Obj etos de mad era a los cuales 

no se los ha recubierto de Barn{z. 

15.2 ACCIONES 

15.2.1 ECHAR BARNIZ. Aplicacion del Barn!z en la madera

15.2.2 TRABAJAR EN MELOSA. Trabajar con barn{z f�esco. 

15.2.3 PASTEAR. Echar tapaporo. 

15.2.4 CORTE Y LEVANTE. Accion de recortar las :figuras y qui 

tar los sobrantes. 

15.2.5 PREPARAR LA MELCOCHA. Meter el barn{z en el agua 

hirviendo. 

15.2.6 TEMPLAR. Accion de hacer la tela ent:� dos personas 

utilizando manos y dientes. 

15.2.7 LIMPIADA. Durante el proceso de preparaci6n de la 

materia prima, el barn!z se somete a coccion y 

limpieza sucesivamente, para ello se lo revuelve y 

se lo frota en el costal, o incluso se sa

can las impurezas usando los dientes. 

15.2.8 REFINAR. Cuando el barn1z esta cocido el arte

sano vuelve a amasarlo en sus manos. 

15.2.9 ECHAR COLOR. Tefiir 

15.2.10 CORTADA. Cuando el maestro prepara delgadas ti

ras de barn{z para que sus auxiliares elaboren los 

disefios de los bordes o guaguas. 

15.2.11 QUINGUIAR. Ejecucion de Quingos. 



15.2.12 LISTIANDO. Elaborar las partes de las guardas 

que llevan solamente tiras rectas de barnfz o 

"listas" o "guaguas listas". 

15.2.13 RELLENAR. Trabajar disefios muy pequenos encima 

de otras figuras; esta labor es ejecutada por lo 

general por la esposa del artesa:no o por los 

ayudantes. 

15.2.14 RECORTAR. Se Hace referencia a la elaboracion 

d� los motives centrales, momias, paisajes, etc. 

15.2.15 LAMBEPLATOS. Con este nombre se conoc1a a los 

Barnizadores, porque para acabar la3 piezas las 

larn{an hasta darles el brill que b@y se logra con la 

laca. 

15.2.16 LAQUEAR. Echar laca. 

15.3 DISENOS O FORMAS TIPICAS 

15.3.1 QUINGOS. Del quechua Quingu-Quing,.ii. que 

signi.fica curva, zig-zag. 

15.3.2 LISTA. Tira o hilo de barn!z de 3 a 5 mm 

15.3.3 SENORITA. Tira de barnfz de 2 a 3 mm. 

15.3.4 GUAGUA. Tira mas delgada. 

15.3.5 GUAGUA LISTA. Gllllagtta o, tira de barnfz que se uaa 

para listiar. 

15.3.6 COCO. Sena.I de colocar algo encim.a, a la manera de 

UJ:lla cascara. es decir que algo tiene COCO cuando 

lleva algo encima, el barnizador dice: 



Quingo con coco� Corona con coco, etc. 

15. 3. 7. PAMBAZO. Di.sefios en forma de ro,m.bos qu.e se u

san en las guardas. o como, rell.enos. 

15.3.8 GUARDA. Figuras o disenos planimetricos y geo

metricos que bordean el objet.o. 

15 .3. 9 PAT.A DE GALLO. Adorno qu.e se co,loc;:a para relle

nar los �m.gulos o esquinas de las areas decoradas, 

ea una figura de or1gen prehispanico. 

15.3.10 MOMIAS. Figuras antropomorfaa frontales de in

fluencia agustinial'!la que se co lo can como moti vo 

central en las mesas canasta y otro tipo de muebles 

coma bancos, etc. 

15. 3 .11 CARAS. C11l'ando solo se realizan las caras de las

momias. 

15.3.12 GRANOS. Rombos 

15.3.13 LADRILLOS. Cuadrados y rectangulos. 

15.3.14 GUARDA CORTADA. Pequefias bandas o disefios pare

c:idos a las guardas que se meten coma complemento 

de las figuras centrales. 

15. 3. 15 PENSAMIENTOS. Disefios fl0rales, muchos de los. 

cuales son recreaciones del Pensamjento abstraido y 

coloreado al gusto. 

15.3.16 CHURO. Disefio en forma de espiral, de or!gen 

prehispanico. 

15.3.17 GRADAS. Disefio escalonado. 



15.3.18 PISTOLA. Disefio Pata de gallo mas largo. 

15.3.19 CHURO CUADRADO. Figura en espiral pero con 

dos de sus lades rectil!neos. 

15.3.20 MONO. Miquito 

15.3.21 MONO LEVANTADO. Miquito en accion de correr. 

15.3.22 HABAS. Diseno en forma triangular alargada que 

descansa sobre su base. 

15.3.23 AUMENTO. Acci6n de colocar ladrillos, pam

bazos o rombos a uno u otro lado de una guarda o 

quingo. "Pongale aumento aqui' •.• " 

15.3.24 MOTIVOS. Dieefios antropomorfos, zoomorfoe 

florales, se exceptuan los quingos y guardas. 

15.3.25 PALO. PALO CRUZADO. Pequenae listas y listas 

en cruz. 

15.3.26 HUEQUITO. Circulo que se extrae del Barniz 

dejando el fondo de la pieza o madera. 

15.3.27 RELLENOS. C1rculos de barniz que se han sa

cado de una pieza y ee echan en otra para que vayan 

llenandose de varies colores. Tambien se 

sobreponen los recortes de otras figuras, churos, 

pata de gallo, etc. 

15.3.28 GRECA. Variedad de guarda que forma la Py 

la S. 

15.3.29 PUPO. Relleno circular que se coloca sobre 

otro relleno circular mas grande. 




