
EL BARNIZ DE PASTO
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LUIS EDUARDO MORA-OSEJO *

1- INTRODUCCION

El genero Elaeagia Wedd. de las Rubiaceae (Cinchonoidea Rondeletiae)
se halla representado en Colombia por un buen mimero de especies. En cuanto
a su distribucion geografica cabe anotar que en particular ocurre con fre-
cuencia en los bosques subandinos, entre los 1.300 y los 2.000 metros de altura.
La especie mas comun en Colombia es Elaeagia utilis (Goudot) Wedd. Esta
especie, segun la region, se la conoce con nombres vulgares diferentes: "palo
de cera" 0 "azuceno ceroso", en el Departamento del Valle, hoya del rio Ca-
lima; "guayabillo", en Cundinamarca, provincia del Guavio; en fin, en el
sur del pais, Departamento de Narifio, antigua Provincia de Tuquerres, se Ie
da el nombre de "lacre" y tam bien el de "barniz de Pasto". Este ultimo nombre
vernaculo figura en la etiqueta de F. R. Fosberg No. 21078 (US) de la
localidad de Curcuel, situada a 8 Km. abajo de Piedrancha, Departamento de
Narifio, Pero tambien el mismo nombre vulgar aparece anotado en la etiqueta
del especimen de E. P. Killip y Hernando Garcia-Barriga No. 33744 (US),
procedente del Departamento del Valle: El Silencio- Y anaconas.

En abril de 1963 el autor visito las localidades de Curcuel, San Miguel,
Chucunes y La Planada, siruadas al occidente del Departamento de Narifio,
yen diversos sitios pudo observar arboles de Elaeagia utilis (Goudot) Wedd.
Al inquirir entre los campesinos por el nornbre vulgar del arbol, obtuvo como
respuestas unas veces "barniz" y en otras veces "lacre". Sin embargo, en nin-
guna parte se pudo constatar actividad alguna encaminada a obtener la resina
para su ulterior aprovechamiento, en forma de laca 0 barniz, que pudiera ex-
plicar el nombre vulgar que dan a esta especie los campesinos de las locali-

* Departamento de Biologia, U. NaI. Apartado 23227.
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dades mencionadas. Esta circunstancia, como tarnbien el hecho de que por
una parte la artesania del barniz ha sido, por 10 menos hasta la fecha, exclusiva
de la ciudad de Pasto \ y por otro lado Elaeagia utilis (Goudot) Wedd. es
especie de amplia distribucion en Colombia, hubo de ponerse en duda el que
fuera realmente la resina de esta especie la que se utiliza desde la epoca de la
conquista espanola, 0 aun antes, como materia prima del material "barniz
de Pasto", empleado en la decoraci6n de muebles, utensilios y otros objetos
de madera, cuero 0 metal.

T odo 10 anterior puso tarnbien en evidencia cuan escasos son los cono-
cimientos disponibles, desde el punto de vista botanico, sobre la planta que
produce el material denominado "barniz de Pasto", no unicamente en 10 rela-
tivo a su clasificacion, sino tambien en cuanto a su ecologia y anatomia de
los organos productores de la resina. Con el proposito de contribuir a lIenar
estos vacios en el conocimiento de esta rubiacea urilizada por el hombre desde
tan antigua data, el autor adelanto el presente trabajo.

2 - MATERIALES, METODOS Y AGRADECIMIENTOS

El metodo utilizado en el estudio incluyo, en primer terrnino, consulta en archivos
y bibliotecas de Pas to, con el objeto de definir la procedencia de la materia prima del
barniz, realizar excursiones y obrener especimenes de herbario de la planta que 10
produce. Las excursiones ruvieron tarnbien por objeto efectuar observaciones in situ
sobre el medio, el habito de la planra, los mecanismos de propagacion natural y la
obtencion de rnateriales fijados en FAA para los estudios anatornicos tendienres
a identificar las estructuras secretoras de la resina. Por otra parte, fue necesario visitar
los talleres de barniceria que aun persisten en Pasto, para determinar la procedencia
actual de la resina y si en su procesamiento aun se utilizan las tecnicas de antafio,
o si por el contra rio, se han introducido innovaciones.

Algunas de las secciones delgadas para los estudios anaromicos se hicieron con
ayuda del microromo de rotacion utilizando las recnicas corrientes; otros con el
microtome de congelacion, Los dibujos anatornicos se efectuaron con ayuda de una
camara lucida, segun Abbe.

El autor desea expresar sus agradecimientos a los senores Enrique Hernandez,
Alberto Guerrero y Arturo Estrada, por la colaboracion prestada en la obtencion del
especimen Typus de Elaeagia pastoensis Mora sp. nov., como tambien par su ayuda
valiosa durante las expediciones que realizo el autor a [as cerros de Tasaloma y Alto
Afan, en el Putumayo, en los anos de 1963 y 1972, respectivamente. AI senor Arturo
Estrada, ademas, par los magnificos dibujos del habito y la morfologia floral de
E. pastoensis Mora sp. nov. Asi mismo, de manera especial, el autor expresa gratitud

1 Segun Krause (1909), los aborigenes de Matumbi, Africa Oriental, utilizan
la resina de la rubiacea Gardenia lacciflua Krause como pegante.



LAMINA No. 1. Ceramicas del altiplano de Ipiales, Observense los
dibujos probablernenre elaborados utilizando la resina del "mopa-

mopa". (Foto: L. E. Mora-Osejo).
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al rnaestro Ignacio Rodriguez Guerrero, profesor emerito de la Universidad de Nariiio,
por ~u gentileza al permitirle consultar su biblioteca particular y comunicarle por es-
crito importantes datos historicos ace rca de la arresania del barniz de Pasto y de la
planta productora de la resina.

Expreso mi reconocimiento a la Universidad de Nariiio por el apoyo otorgado
para la realizacion de dos expediciones a las regiones circunvecinas a Mocoa, y por
permitirme consul tar en su herbario especimenes de Elaeagia pastoensis Mora, f. acu-
minata Mora, colectados en Tasaloma, durante la primera de las excursiones men-
cionadas. Igualmente doy los debidos agradecimientos al Herbario del Instituto
Smithsoniano de Washington por el prestamo de material de estudio, al Botanical
Museum de la Universidad de Harvard por la hospitalidad y cola bora cion recibida
durante mi permanencia en Cambridge, Mass., y al Gray Herbarium de la misma
Universidad. A la Fundaci6n John Simon Guggenheim Ie expreso mi gratitud por
haber posibilitado mi visita a los Herbarios de Washington y Cambridge, Mass., en
dende tuve la oportunidad de estudiar, entre otros, materiales de Elaeagia Wedd.

3 - PARTE ESPEOAL

1. Reseiia bistorica del "bamiz de Pasto",

De acuerdo con 10 expresado por Rufino Gutierrez (1920, 208), la uti-
lizacion del material conocido como "barniz de Pasto" es tan antigua como
la ciudad a que alude su nombre 1. T odo parece indicar que fue lIevado alii,
desde las regiones del Putumayo, en el afio de 1543, por Hernan Perez de
Quesada. Probablemente fueron los indigenas de la region del Putumayo quie-
nes por primera vez utilizaron la resina en la decoracion de objetos, pues de
otra manera no podria entenderse por que Perez de Quesada la hubiera lle-
vado a Pasto. Esta hip6tesis se apoya tambien en el hecho mencionado por
Herrera (1893), segun el cual inicialmente la rincion del barniz se hacia
utilizando un colorante vegetal rojo, extraido de una planta del Putumayo, a
la cual los indigenas de esta misma region dan el nombre de "bija", Cabe
anotar en este contexto que algunas ceramicas indigenas del Alto Putumayo
y Narifio ostentan dibujos que podrian haber sido elaborados empleando esta
misma tecnica [vease Lim. No.1). Bien valdria la pena profundizar sobre
este punto en busca de fortalecer 0 descartar esta posibilidad sugerida ya, en-
tre otros auto res, por Cajiao y Buendia (1920).

1 Fundada probablemente en 1536 por S. de Benalcazar en el sitio donde esta
ahora la poblacion de Yacuanquer.
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Lo cierto es que el "barniz de Pasto" ha despertado el interes de bora-
nicos, antropologos y cuantos naturalistas han visitado [a ciudad y, desde
luego, han tenido la oportunidad de conocer eI proceso que implica su utili-
zacion. Entre otros se puede mencionar a Boussingault ', quien visito la region
en 1831, produjo una descripcion y dio a conocer los primeros datos sobre su
composicion quimica, Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1736), si bien hacen
referencia al barniz, no conocieron la planta de la cual se obtiene, segun puede
inferirse de su afirmacion, en el sentido de que el "barniz de Pasto" es una
resina extra ida de una palma. Andre (1884) visito las regiones del sur de
Colombia a mediad os del siglo pasado, y supuso que la especie productora de
la resina fuera Elaeagia utilis (Goudot) Wedd. Posteriormente Cortes
(1897), en su obra Flora de Colombia, se refiere tam bien al "barniz de
Pasto" como Elaeagia utilis (Goudot) Wedd. (Vease Lam. No.2). Esto mis-
mo se repite en Perez-Arbelaez (1956, 665), quien, sin embargo, presenta en
su obra (1956, 666) el dibujo de una especie de Elaeagia Wedd., que no co-
rresponde a la mencionada.

Probablemente la primera ilustracion que se conoce sobre el procesamien-
to de la resina y su utilizacion en la decoracion de objetos de madera es aquella
aparecida en el album de la Com ision Corografica que dirigio Codazzi a
mediad os del siglo pasado. Alli Figura una lamina a colo res (No. 79) del
pintor y geografo Manuel Maria Paz. Posteriormente esta lamina fue repro-
ducida en el suplemento de "Hojas de Cultura Popular Colombiana", diri-
gido por Arango, J. L. (vease Lam. No.3, Fig. 2).

2. Procesamiento de la resina para la obtencion del barniz,

Quizas quien primero elaboro una descripcion detallada sobre el proce-
samiento a que se somete la resina para producir el barniz y precise el lugar
de origen de la planta fue eI Padre Velasco en su "Historia del. reino de'
Quito", en el afio de 1789, cuando expresaba: "Barniz. Se llama asi ~or anto-
nornasia un arbol bastante grande y su Fruto, que es pequefio, poco mas de
un dedo, color pajizo. Su medula cristalina blanca, sin gusto ni color alguno,
es el barniz mas exquisito y bello que produce la naturaleza. Se trabaja con el
solamente en la Provincia de Pasto, y por eso vulgarrnente se Ie llama Barniz
de Pasco, bien que la fruta se lIeva desde la Provincia de Mocaa y Sucumbios
confinante. No se une con ningun espiritu ni oleo. Se masca el meollo de la
fruta, que es glutinoso, y cuando est a en proporcionada consistencia se mezdan
separadamente todos los colores daros, oscuros, media-sombra y medias-aguas
y se extienden en hojas grandes, mucho mas sutiles que eI papel mas delgado

1 Citado por Zarama (1942, 185-87).
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de la China. Se hacen asi mismo hojas de plata y oro batido con el barniz por
ambas partes. Estas hojas las pican los oficiales diestros en diversas figuras,
tamafios y proporciones, que se colocan en cajoncitos diversos; y estando pre-
parado, se pinta 10 que se quiere sobre cosas ya hechas de madera 0 de calabazos
solidos 0 de metales ... Se barnizan utensilios, cajas y cuanto se quiere. Algunas
caxas de estas, llevadas a Europa, han sido estimadisimas, especialrnente en
Roma ... " (vease Lam. 3, Fig. No.1).

En 10 fundamental, la tecnica descrita por Velasco (1. c.) no se ha mo-
dificado en los 187 an os que van corridos desde la publicacion de su obra.
Los artesanos de Pasto reciben la materia prima en masas de consistencia dura
y quebradiza, conformadas por la adhesion de los capullos terminales de las
ramificaciones envueltos por la resina a manera de una capsula protectora
(vease Lams. Nos. 2, 8 y' 9, y Lim. No.4, Fig. No.1). Tras prolongado
calentamiento en agua, la masa se ablanda, se torn a maleable y elastica, 10
cual facilita el retiro de materiales extrafios a la resina [vease Lam. No.4,
Fig. Nos. 2, 3). Luego se recoge la masa de apariencia gelatinosa 1 (vease
Lam. No.4, Fig. No.3), se adelgaza con los dedos y se somete a tension
para lograr estiramiento (vease Lam. No.4, Fig. No.4), hasta formar una
lamina 10 mas delgada posible, casi transparente, de espesor uniforrne (vease
Lam. No.5, Fig. No.4). En seguida uno de los operarios la coloca sobre un
soporte firme y se corta en cintas 0 piezas de forma diferente [vease Lam.
No.5, Fig. No.2), las cuales se colocan de acuerdo COll el disefio sobre
objetos de madera previamente pintados (vease Lam. No.5, Fig. No.3). Las
piezas pueden ser recortadas de distintas maneras para formar figuras va-
ciadas, segun la iniciativa del artesano [vease Lam. No.5, Fig. No.4). Pero
es de lamensar que en los ultimos tiempos los artesanos no desarrollen su
propia iniciativa, tanto en la creacion de disefios como en la mezcla de ingre-
dientes y colorantes diferenres, a fin de aprovechar al maximo las propiedades
fisicas de la resina.

3. ciasificacion del rrmapa-mapa".

Como quedo expresado, no existia hasta ahora claridad sobre la clasifi-
cacion de la planta productora de la resina. Para ello, en primer lugar, se
requeria esclarecer su procedencia 0 localidad y obtener materiales de herbario.
A traves de los mismos operarios del barniz se pudo confirmar las anotaciones
de Velasco (1789) y posterior mente de Herrera (1893), en el sentido de
que la resina proviene del Puturnayo, concretamente de las Provincias de Mo-

1 Ya en este estado se puede afiadir al barniz colorantes U otros ingredientes
tales como oro, plata, etc.



Figura 1

Figura 2

LAMINANo.3. Fig. No. 1. Detalle de objero decorado con lamina de oro preparada
con barniz de Paste. Epoca colonial. (Foto: L. E. Mora-Osejo). Fig. No.2. Barniceros
de Pas to. Tornado de Arango, Jorge Luis, Hojas de Cultura Popular Colombiana

Lamina No. 79. (Foto: L. E. Mora-Osejo).



Fjgura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

LAMINA No.4. Serie de forografias ilustrativas del proceso de preparaci6n del barniz.
Taller de barniceria Pasta. (Fotos: L. E. Mora-Osejo).



Figura 1

Figura 3

Figura 2

Figura 4

LAMINA No.5. Continuaci6n de la serie de fotografias ilustrativas del proceso de
preparaci6n y aplicaci6n del barniz de Pasco. (Fotos: L. E. Mora-Osejo).
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coa y Sucumbios, como 10 expresa el primero de los autores mencionados.
Con base en estas in formaciones, el autor emprendio en marzo de 1963 un
viaje a la region de Mocoa, con el proposiro de llegar hasta el sitio mismo
donde crece el arbol, para 10 cual hubo de acornpafiarse del indigena ingano
Buesaquillo J, sin cuya ayuda no hubiese sido posible escalar la cima con una
elevacion de 1.570 m. del cerro Tasaloma (vease Lam. No. 16). Se pudo
confirmar que el nombre que dan al arbol los indigenas de la region es efec-
tivamente el de "mopa-mopa", tal como 10 habia ya sefialado correctamente
Andre (1884). A pesar de no haber podido el autor encontrar los arbustos
en floracion, con base en los caracteres vegetativos se pudo constatar que
no se trataba de la especie Elaeagia utilis (Goudot) Wedd., como erronea-
mente se habia venido clasificando al "mopa-mopa" desde la epoca de An-
dre (I.e.) ~. EI estudio comparative de los especirnenes coleccionados en Tasa-
loma, durante las visitas que el autor realize a los Herbarios del Institute
Smithsoniano de Washington y en el Gray Herbarium de la Universidad de
Harvard en Cambridge, Mass., en 1970, 10 llevo a la conclusion de que se
trataba de una nueva especie del genero Elaeagia Wedd. Sin embargo, la
carencia de flores y frutos obligo a postergar la publicacion valida del nuevo
taxon.

En septiernbre de 1972 el autor emprendio una nueva exploracion de
las elevaciones circunvecinas a Mocoa, en la vereda de El Afan. Esta vez se
escalo el cerro denominado Alto Afan, de 1.450 m. de altura, situado al
oriente de Mocoa, en donde se encontro el "mopa-rnopa", aunque tambien
sin flores ni frutos. Ello, no obstante, se pudo constarar la identidad, a nivel
especifico, con la poblacion encontrada 9 afios y medio arras en la cumbre
del cerro de T asaloma.

En febrero de 1973 el grupo de mis colaboradores en el Herbario y en
el Jardin Botanico de la Universidad de Narifio, volvieron a Mocoa y, con
base en datos obtenidos durante la segunda exploracion, se dirigieron hacia el
norte por la carretera que habra de conducir a Piralito (Huila), y en el punto
denominado "Palmira", situado a 1.700 m. de altura, localizaron una pobla-
cion de arbolitos florecidos de "mopa-mopa", Este hallazgo perrnitio completar
los rnateriales necesarios para su clasificacion y descripcion como una nueva
especie del genero Elaeagia Wedd.

Elaeagia pastoensis Mora, sp. nov.

Arbuscula 4-metralis; sripulis glutinosis; foliis oppositis, breviter petiolatis;
petiolis leviter alatis, 1.5-1 em. longis, glutinosis glabris; laminis elliptico-

1 Sea la oporrunidad de expresarle los debidos agradecimientos.
~ Ver tambien Garcia-Barriga (1937).
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LAMINA No.6. Dibujo del habiro de Elaeagia pastoensis Mora, variedad ripica.
(Dibujo de Arturo Estrada).
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oblongis, 15.9 em. longis, basim versum cuneatim angustatis, basi acutis, apice
obtusis vel subobtusis vel [eviter acuminatis, supra glabris lucidis, subtus
minute papilla tis glabris, costa media sulcata glabra; nervis lateralibus utroque
latere 9-13, supra prominulis; venulis tertiariis, supra reticula tis prominulis
utrinque glutinosis; inflorescentia terminalis 9 ern, longa, 10 cm. lata, ramis
inferioribus duabus oppositis; 4.5 cm. longe pedunculata; pedunculo glabro,
sulcato; floribus breviter pedicellatis vel sessilibus, pedicellis 3-6 mrn, longis
glabris; bracteis ramos infimos subtendentibus oblongo ellipticis 3-6 cm. longis
glabris; calyce hypanthioque 5-7 mm. longo, 5-6 lato, papillato glutinoso;
calyce truncate, post anthesim irregularirer 4-5 lobato, lobis rotundatis mem-
branaceis demissis, glabris, 4 mm. latis, 0.5 mm. altis; tubo 6 mm. lato, 4 mm.
alto, membranaceo, glabro; in alabastro cupuliformis, 9 mm. longa, tubo
2 mm. longo, lobis 5, lineari-oblongis, apice incurvatis 7 mm. longis, 3-2 mm.
latis, apice attenuatis glabris coriaceis; antheris linearibus, apice obtusis,
4 mm. long is, filamentis in alabastro 2.5 mm. longis, basi 1 mm, laris, style
2 mm. longo, stigmatibus 2, adpressis capitatis, 3 mm. longis; ovario triloculari
fructus capsularis hypanthio incluso.

Tvrus: Colombia, Intendencia del Putumayo. Pasando el rio Mocoa en el
punto denominado Palmira. A 50 Km. de Mocoa. Alt. 1.700-2.000 m.
Febrero 8 de 1973, leg. E. Hernandez, A. Guerrero y A. Estrada. No. 365
(Holotypus, COL 150261).

Elaeagia pastoensis fma. acuminata Mora, fma. nov.

Foliis oblongo-ellipticis, 25 cm. longis, 12 em. [atis, apice acuminate. Flores
et fructi ignoti.

Tvr-us: Colombia, Comisaria del Putumayo, cerro de Tasaloma. Al sur de
Mocoa, Municipio de Mocoa. Alt. 1.700 m. Marzo 20 de 1963, leg.
L. E. Mora O. No. 2660 (Holoeypus, COL 150262).
Arbolito de 4 m. de altura. Sin flores ni frutos.

PARA-Typus: Colombia, Intendencia del Putumayo, Municipio de Mocoa,
vereda del Afan. Alto Afan, 1.200-1.450 m., septiembre 25 de 1972, leg.
L. E. Mora-Osejo, E. Hernandez, A. Guerrero, A. Estrada. No. 6082.
En bosque pluvial tropical. '

Arbolito de 2 a 3 m. Renuevos vegetativos a partir de ramas horizon tales
cubiertas por humus 0 a partir de mufiones de ramas verticales decum-
bentes.

Las caracteristicas sobresalientes de E. pastoensis Mora [vease Lams.
Nos. 6 y 7), consisten en la abundante resina que envuelve no solamente los
capullos terminales de las ramificaciones sino toda la planta, incluyendo flo-
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LAMINA No. 7.A. Elaeagia pastoensis Mora, sp. nov. Corte longitudinal de una flor
antes de iniciarse la anresis. Pe. Petalo; T. c. Tubo del caliz; Hi. Hipantio; E. Estam-
brei Ovl. Ovulo; Pi. Placenta. Ped. Pedunculo floral. (Dibujo de Arturo Estrada).
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res y frutos; el gran tamafio de sus flores, equiparables a las de E. magniflora
Steyermark, de Venezuela, y el fruto trilocular. De esta especie se diferencia
por el tarnafio mas reducido y la forma de las hojas, por la estruetura de la
infloreseencia. Adernas las Heres de E. pastoensis Mora son sesiles y no lar-
gamente pediceladas como en E. magniflora Steyermark. De E. ecuadorensis
Steyermark se distingue por el porte mas pequefio y arbustivo, por la forma
de las hojas y el mayor tamafio de las f1ores. De E. multinervia Steyermark,
tambien de la region del Putumayo, se diferencia por el mayor tamafio de
flores y frutos. La infloresceneia, el caliz y el hipanto en E. pastoensis Mora
son glabros, la nervadura foliar de E. multinervia Steyermark es tambien
de conforrnacion diferente. Con E. utilis (Goudot] Wedd. eoneuerda en el
porte, pero se distingue par la forma de las hojas, las cuales son en esta es-
peeie anchamente elipticas y abruptamente acuminadas. Las Flores y los frutos
de E. pastoensis Mora son de mayor tamafio. La estructura de la infloreseen-
cia y del ovario es tambien diferente. De E. cuatrecasii Steyermark se distin-
gue por cuanto las ramificaciones de la infloreseencia no son tomentosas, por
el mayor tamafio de flo res y los frutos. De E. asperula Standley & Steyer-
mark se difereneia en el porte, en el mayor tamafio de las flores y los frutos.
Con E. alterniramosa Steyermark eoncuerda con el porte y probablemente
en la tendencia a formar rakes eaulinares en las ramificaciones, segun se des-
prende de la fotografia que acornpafia a la descripcion de Steyermark (1964,
36), pero se distingue faeilmente por la estruetura de la infloreseeneia y por
el tarnafio mas redueido de las flo res y los Fruros.

4. Las estructuras productoras de la restna.

Uno de los puntos que surgen al estudiar las espeeies de Elaeagia Wedd.
es el de definir las estrueturas y tejidos involuerados en la produccion de
resina que se acumula espeeialmente en los extremes de las ramificaciones y
vastagos, en donde forma un easquete esferico que envuelve totalmente el
capullo (Lams No.2, 8 y 9) e impregna tanto a las hojas (ver Lam. No. 10)
como el tallo y los ejes inflgreseeneiales, cuando la planta pasa a la fase
reproductiva, De tal manera que practicarnente toda la parte aerea de la
planta esta cubierta por una capa de resina, que en el easo de Elaeagia pasto-
ensis Mora, puede alcanzar un espesor de 0.2 mm. El primero que se intereso
en definir este problema, para el caso de otras rubiaceas, fue Krause (1909,
446) quien estudio el comportamiento a este respeeto de las espeeies Gardenia
troposepala K. Seh., G. lacciflua K. Krause y Dirichletia insignis KI., de la
region de Matumbi (Africa Oriental). K. Krause (I.e.) pudo eomprobar en
este eS~lIdio las observaciones de Solereder (1908, 444), en el sentido de que
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LAMINA No.8. Vastago de Elaeagia p astoensts Mora, f. acurninat a Mora. (Foro:
L. E. Mora-Osejo).
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la secrecion 1 de la resina es producida por coleteres ~ que se encuentran en la
base de las estipulas 0 en el borde de las mismas; Krause (I.e.) pudo tam-
bien comprobar que la anatornia de los coleteres de las especies estudiadas
por cl corresponde a la que habia definido Solereder (I.e.) para varias otras
especies de rubiaceas,

En el presente trabajo se estudio, desde eI punto de vista anatornico, la
producci6n de resina en 2 especies de Elaeagia Wedd., a saber: E. pastoensis
Mora y E. utilis (Goudot) \'Vedd. En primer lugar se confirrno la presencia
de coleteres en forma de bastes en la cara adaxial de las estipulas. Estas en-
vuelven, a manera de un tubo, el capullo terminal de las ramas [vease Lim.
No. 10). Pero a diferencia de 10 observado por Krause (I.e.), se pudo esta-
blecer que tanto en Elaeagia utilis Wedd. como en E. pastoensis Mora, toda
la superficie adaxial del tubo estipular [vease Fig. No. 10) esta cubierta de
coleteres, Sin embargo, es de anotarse que inicialmente, cuando los primordios
de la lamina foliar apenas tienen una longitud de 1 em., los coleteres estan
restringidos a la base del tubo estipular. Poco a poco, a partir de la epidermis
y de capas mas profundas del mesofilo (vease Lam. No. 11), se forman
nuevos coleteres en direcci6n acropetal, de tal manera que cuando la hoja ha
alcanzado su desarrollo completo, la superficie adaxial de las estipulas esta
cubierta por las rnencionadas estructuras glandulares. El tamafio de los cole-
teres varia segun la posicion, sicndo los basales los de mayor tarnafio; alcanzan
una longitud que oscila entre 0.25 y 1 mm., y son visibles a simple vista.

La organizaci6n interns de los coleteres, en terminos generales, coincide
con la descrita por Solereder (1908,447) Y posteriormente por Krause (1909),
para las ya citadas especies de Gardenia y Dirichletia. En las especies de
Elaeagia Wedd. estudiadas par eI autor se pudo, sin embargo, constatar dife-
rencias significativas con respecto a las rubiaceas estudiadas por los autores
nombrados.

En primer lugar, la envoltura del cuerpo central del colcter consta de dos
hileras -no de una- de cclulas alargadas, apretadamente dispuestas a ma-
nera de empalizada. En segundo lugar, eI colcter no es estipitado sino scsil
(vcase Lam. No. 12). En contraste con 10 observado por Krause (I.e.), existe
estrecha relaci6n entre eI sistema vascular de la estipula y eI colcter, en cuanto
que traqueidas de paredes can engrosamientos espiralados conectan los hace,
vasculares de la estipula con eI colcter inmediatamente mas cercano (vcase
Lam. No. 12). EI conjunto de traqueidas forman el cuerpo central del colcter,
eI cual se distingue nitidamente de la envoltura, tanto por la forma de las

1 Se emplea aqui el termino secrecion de acuerdo con la definicion de Schnepf
(1969,3) y consiguiencemente de Frey Wyssling (1935), citado par Schnepf (I.e.).

2 Se utiliza este termino siguiendo a Font Quer, P. (1953), como equivalence
del aleman "Drusenzotte". En Ingles suele hablarse de "glandulat shaggy hair". Aun-
que en sentido morfologico estricto no se trata de tricamas 0 peloso



LAMINA No.9. Elaeagia pastoensis Mora, f. acurninata Mora, detalle del capullo
terminal de un vastago: muestra [a iniciacion del despliegue del siguiente par de

hojas j6venes. (Foto: L. E. Mcra-Osejo).



LAMINA No. 10. Elacagia pastoensts Mora, f. acurninat a Mora, cietalle de! capuilo
foliar que muestra un estadio mas avanzado del despliegue de un par de hojas jovenes.
Observese la capa de resina que envuelve la superficie de la haz y del enves de l~s

hojas. [Foto: L. E. Mora-Osejo).
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celulas como por la pigmentaci6n parda de su contenido. Probablemente se
trata del mismo tipo de traqueidas que observara por primera vez Vesque
(1885, 198) en Burchellia bubalina y luego Solereder (1908, 446) en Cho-
mellia martiana, y que segun este ultimo autor, representan una caracteristica
anatomica especial de las Rubiaceas. Pero, a diferencia de 10 que ocurre, segun
Solereder (I.e.), en las especies de Burchellia, tanto en E. utilis Wedd. como
en E. pastoensis Mora, las traqueidas espiraladas no avanzan mas alia del
cuerpo central del coleter.

En E. pastoensis Mora se pudo observar asi mismo algunas etapas de la
histogenesis del coleter, EI proceso se inicia con el crecimiento en direccion
anticlinal de las celulas de la epidermis, seguido rapidamente de la segmenta-
cion de las mismas celulas por divisiones periclinales (vease Lam. No. 11).
Esto produce el abovedamiento hacia afuera de la epidermis y de la cuticula.
Estas dos hileras de 'celulas de forma alargada y apretadamente dispuestas
configuran la envoltura del coleter (vease Lams. Nos. 11 y 12). Las celulas
situadas por debajo de la epidermis tarnbien se dividen por medio de paredes
periclinales, y poco a poco lIenan el espacio creado por el abovedamiento de
la epidermis [vease Lam. No. 11). De esta manera se origina el cuerpo central
del coleter, el cual se puede distinguir de la envoltura, aun desde fases tem-
pranas del desarrollo, debido a la pigmentacion parda intensa de los conte-
nidos celulares. En una fase mas avanzada del desarrollo (vease Lam.
No. 12) las celulas del cuerpo central se observan alargadas y poco a poco
se diferencian en rraqueidas. Cuando culmina el desarrollo del coleter, su
cuerpo central se torna de color pardo aun mas oscuro, es entonces tambien
cuando se produce la ruptura de la cuticula y la salida de la resina hacia el
exterior.

En la superficie abaxial de las estipulas no se observaron coleteres, en
cambio abundan tricomas unicelulares rigidos cubiertos de resina. Lo propio
sucede con las celulas de la epidermis inferior, la cual esta integrada por una
hilera de celulas isodiametricas, 0 '!igeramente alargadas, desprovistas de re-
sina; a juzgar por la ausencia de pigmentacion parda intensa. A continuacion
sigue una hipodermis formada por 5-6 hileras paralelas de celulas, Estas pre-
sentan paredes moderadamente engrosadas, desprovistas tam bien de resina.
Sobre la hipodermis se encuentra el mesofilo estipular constituido por varias
capas de celulas isodiametricas de tarnafio diferente, interrumpidas de trecho
en trecho por haces vasculares 0 esclereidas de gran tarnafio (vease Lam.
No. 12, parte inferior y central). Aparenternente cuando las esclereidas han
alcanzado el mayor grado de diterenciacion se desintegran y dan origen a
espacios esquizogenicos, cuya funcion no fue posible determinar. Dentro del
mesofilo son numerosas las celulas con contenidos de color pardo intenso en
contacro con los haces conductores, los cuales a la vez, como ya se explico



L. E. MORA: EL BARNIZ DE PASTO 23

LAMINA No. 12. Elaeagia pastoensis Mora. Corte transversal de loa esripula, muestra
un estadio avanzado en el desarrollo de un coleter. Observese la interconexi6n haz vas-
cular coleter: Ec. envoltura del colerer. Ceo cuerpo central del colerer. Ep. Epidermis.
Me. Mesofilo, Hv. Haz vascular. Tr. Traqueida. Las celulas que contienen resina

aparecen en color negro. [Dibujo de L. E. Mora-Osejo).
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estan en conexion directa con los coleteres a traves de los conductos traquei
dales [vease Lam. No. 12.).

Tanto la lamina foliar como el peciolo carecen de coleteres, pero en ambos
casos se detecto la presencia de tricomas unicelulares, los cuales se originan en
la epidermis, formada por celulas ligeramente alargadas, de color pardo in.
tenso. El mes6filo laminar y peciolar concuerda fundamentalmente en su es-
tructura anatomica con el mes6filo estipular.

En la superficie de los tallos jovenes, tanto de E. pastoensis Mora como de
E. utilis (Goudor] Wedd., no se observan coleteres, La epidermis esta for-
mada por celulas rectangulares, de paredes delgadas, ricas en resina. Algunas
de estas celulas presentan forma de papila y contienen infinidad de granula-
ciones cuya naturaleza todavia no pudo identificarse. Probablemente se trate
de celulas glandulares. De todas maneras, en terminos cuantitativos, su con-
tribucion a la produccion de resina en la planta no parece ser significativa
(vease Lam. No. 13). El parenquima cortical secunda rio del tallo presenta dos
zonas bien diferenciadas; una mas exterior formada por celulas isodiametricas
o redondeadas de paredes gruesas y apretadamente dispuestas, sin dar lugar
a espacios intercelulares. Varias de estas celulas presentan coloracion parda,
caracteristica de las celulas portadoras de resina (vease Lam. No. 14). En
la zona mas interior de la corteza secundaria son frecuentes espacios inter-
celulares. Esta compuesta por celulas de diversas formas de paredes mas en-
grosadas y tamafio mayor con respecto a aquellas de la region exterior. Hacia
adentro esta limitada por una hilera mas 0 menos continua de esclereidas de
lumen estrecho y tamafio variable, rodeadas de fibras esclerenquimaticas, Pro-
bablemente estas celulas conformen el periciclo, a juzgar por las coincidencias
estructurales de estas con celulas encontradas en dicha region del tallo por
Solereder (1908, 453), en especies de Gardenia.

En la region interior de la corteza secunda ria abundan tam bien celulas
cuyos contenidos presentan coloracion parda, indicativa de la presencia de
resina. Difusamente se presentan as! mismo celulas con paredes esclerotizadas
como aquellas observadas por Solereder (1908, 453) en especies del genero
Cinchona L. 1 Y Coffea L. Estas ultimas celulas presentan tambien coloracion
parda [vease Lam. No. 14, parte media e inferior), la cual tiende a desapa-
recer paulatinamente. Esto se observa con mayor frecuencia en las celulas de
mayor tarnafio.

Mas alla del periciclo se observa el floema secunda rio configurado por
varias hileras continuas de celulas de paredes relativamente delgadas, rectan-
gulares, ricas en contenidos protoplasmaticos de pigrnentacion pardo intensa
[vease Lams. Nos. 14 y 15). EI esclerenquima del xilema aparece constituido
por celulas rectangulares ligeramente redondeadas, de lumen reducido y dis-

1 Perteneciente rarnbien a las Rondeletiae.
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puestas en filas cornpactas. El diarnetro de las fibras peritericas es mas
reducido y aumenta paulatinamente hacia el centro del eje [vease Lam. No.
15). En la parte mas exterior del xilema se observan elementos conductores
en numero reducido, de lumen amplio. Estos son cad a vez mas frecuentes y
de lumen mayor hacia el centro del eje. Los elementos del xilema estan sepa-
rados por radios medulares biseriados conformados por celulas parenquima-
ticas de paredes mas delgadas y con contenidos de color pardo intenso, al
igual de 10 que ocurre en los tejidos ya descritos de la hoja y el eje caulinar,

De 10 anteriormente expuesto se puede concluir que en caso de las espe-
cies de Elaeagia Wedd. estudiadas, y probablemente en el de much as otras
especies de Rubiaceas, a juzgar por las observaciones de Solereder (I.e.) y

-ese.

LAMINA No. 13. Elaeagia pastoensis Mora. Corte transversal del tallo: Ep. epidermis.
Cse. Corteza secundaria exterior. Las celulas que contienen resina aparecen de color

negro. (Dibujo de L. E. Mora-Osejo).
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Pc--""*-

LAMINA No. 14. Elaeagia pastoensis Mora. Corte transversal del tallo: eorteza se-
cundaria exterior; Pe. Periciclo, FL fIoema. Las celulas que contienen resina aparecen

en color negro. (Dibujo de L. E. Mora-Osejo}.

Krause (I.e), las celulas portadoras de resina, detectables por la pigrnenra-
cion parda, estan presentes en diversos tejidos, tanto del tallo como de las
hojas, Esto permite suponer que exista tambien continuidad estructural y fun-
cional en los mecanismos de producci6n de la resina.

5-ECOLOGIA

El "mopa-rnopa" crece en sitios sobresalientes de nivel general del terreno
(vease Lim. No. 16), expuestos a la radiaci6n solar, de vegetacion relativa-
mente poco densa, suelos arcillosos con una capa de humus que oscila entre 4
y 7 em. de espesor. Si bien el tronco principal y las ramificaciones estan fuer-
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ECIX.-,\~~

LAMINANo. 15. Elaeagia pastoensis Mora. Corte transversal del rallo: Edx. Escleren-
quima del xilema. Rd. radio medular. Tx. Tuba del xilerna. Las celulas que contienen

resina aparecen pintadas de negro. (Dibuja de L. E. Mara-Osejo).

temente lignificadas, el aspecto de la planra es arbustivo. Esto ultimo se
debe a que las rarnificaciones inferiores cree en con mayor intensidad, son
decumbentes y tienden a hundirse en la capa de humus, donde lanzan rakes
caulinares. Asi, las ramificaciones pueden continuar su desarrollo indepen-
dienternente de la planta madre. Este comportamiento facilita la efectiva y ra-
pida propagaci6n vegetativa en el medio natural de la planta, y asegura la su-
pervivencia de las poblaciones naturales, que de otra manera se extinguirian,
comoquiera que el aprovechamiento de la resina para la obtencion del "barniz
de Pasto" implica la decapitaci6n de los vastagos y, en consecuencia, la des-
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truccron de los capullos, las flores, frutos y semillas 1. La tendencia espon-
tanea a formar rakes caulinares favorece la propagacion de la planta, bajo
condiciones de invernadero a "camas calientes", como en efecto se veri fico
en ensayos preliminares efectuados en el Jardin Botanico de la Universidad
de Narifio, y posteriorrnente en el Jardin Botanico de Bogota.

~Cual puede ser el significado ecol6gico de los casquetes de resina que
envuelven los capullos y de la capa de resina de aproximadamente 0.2 mm.
de espesor que recubre todos los organos aereos de la planta?

Aunque, como se discuti6 en el capitulo anterior, faltan aun conocimien-
tos basicos que permitan formular una respuesta a la anterior pregunta, resulta
interesante mencionar dentro de este contexto cuanto hasta ahora ha podido
conocerse al respecto.

Krause (1909, 451), en relaci6n con las especies de Gardenia, opina que
la envoltura de resina cumple la funci6n de disminuir la transpiraci6n, 10 cual
implicaria que en las especies higr6filas no se encontrarian coleteres, Sin
embargo, el mismo autor (I.e.) observe la presencia de colereres productores
de resina en especies de medios tropicales hurnedos, de la India y Asia Oriental,
aunque el volumen de la secrecion variaria segun el medio, siendo abundante
en las especies del rnedio seco y escasa en las especies higr6filas.

Las observaciones realizadas hasta ahora por el autor, en 10 que se refiere
al genero Elaeagia Wedd. y en el ambito de Colombia, contradicen la hip6-
tesis de Krause [l.c.}, en cuanto la mayor secreci6n de resina cor responde a
E. pastoensis Mora, propia de las selvas humedas del piedemonte oriental
andino, Por otra parte, el examen al microscopic de secciones delgadas pone
en evidencia el hecho de que la capa de resina contiene cavidades a traves
de las cuales la superficie de la lamina foliar y, por consiguiente, los estomas
estdrren comunicaci6n con la atm6sfera, de donde se puede colegir que el
influjo de la capa de resina sobre la tasa de transpiraci6n parece no ser tan
significative como suponia Krause (l.c.}.

-La larga permanencia de las hojas en los vastagos sin que se deterioren,
no obstante la elevada humedad relativa del medio, bajo la acci6n de micro-
organismos descomponedores, 0 de artr6podos predadores, hace suponer que
la envoltura de resina represente un media de proteccion contra la acci6n de
los mencionados organismos, tan abundantes en el habitat de las especies
tropicales de Elaeagia Wedd. Se formula esta explicacion a manera de hip6-
tesis de trabajo para el adelantamiento de futuros estudios sobre este punto
de in teres biol6gico general.

1 Esto explica, al menos en parte, la dificultad de localizar plantas fIorecidas de
Elaeagia pastoensis Mora, en las poblaciones naturales, no obstante estar formadas
por numerosos individuos.
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L.'.:v1'NA No. 16. Cerro de Tasaloma, al sur-cccidenre de Mocoa (Comisaria del PlI-
tunayo, Colombia}. Habitat de E. p astoensis Mora, f. acurninat a Mora. (Foto de

L. E. Mora-Osejo).
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6 - RE:SUMEN DE LOS RESULTADOS

1. Las tecnicas empleadas par los artesanos de Pasta en la preparacicn del
barniz a partir de la resina son, en terrninos generales, las mismas que
se empleaban en la epoca de la Colonia y probablemente tarnbien en las
epocas precolornbinas.

2. Se pudo establecer que Elaeagia utilis (Gaudet) Wedd. no es, como se
aceptaba hasta la fecha, la especie utilizada para obtener el material
"barniz de Pasta".

3. EI material "barniz de Pasta" se obtiene a partir de la resina producida
par la especie, propia de la region circunvecina a Mocoa, Putumayo,
Elaeagia pastoensis Mora, sp. nov., que se describe como un nuevo taxon
en el presente trabajo. EI nombre vulgar que aplican los indigenas ' y
campesinos a esta especie es el de "mapa-mapa".

4. La resina utilizada luego como barniz a laca natural es un producto de
secrecion de los coleteres estipulares de E. pastoensis Mon.

5. La estructura intern a de los cole teres difiere en algunos aspectos de aque-
lla descrita pOl' Solereder (Lc.] y Krause (Lc.] para otras especies de
rubiaceas, en cuanto que no son estipitadas y la envoltura externa csta
formada par dos hileras de celulas,

6. Se estableci6 la existencia de una conexi6n directa entre los haces vas-
culares de la estipula y los coleteres mas pr6ximos.

7. La envoltura del coleter se origin a a partir de la epidermis. EI cuerpo
central a partir de capas celulares mas profundas.

8. Las celulas que contienen la resina se distinguen par la coloracion parda
de sus contenidos. Se pudo establecer la presencia de estas celulas en los
siguientes tejidos: cuerpo central del coleter, rnesofilo estipular, epidermis
del tallo, corteza secundaria del tallo, £loema, medula y 'radios medulares.

9. Par observaciones directas en el campo se detecto la tendencia de las
ramificaciones mas inferiores del tallo a formal' rakes caulinares. Se
sugiere la posibilidad de aprovechar esta tendencia en la propagacion ve-
getativa de la planta para evitar la extincion de las poblaciones nat~rales.
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