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V E V 1 e A T o R 1 A: 

A MIS PAVRES: 

Miguel Angel y Ma~ga~ita 

Po~ habe~ vi~to cumplido~ uno de ~u~ 
anhetado~ ~ueño~ y mantene~ ~u e~pe
~anza e.n m-t 

A MI TIA: 

Me~c..ede~ 

Po~ no habe~me abandonado y e~ta~ 
~iemp~e conmigo en mi~ e~nue~zo~. 

A ~fIS HIJAS: 

Tania, Ca~olina y Viana 

A MI ESPOSA: 

Po~ ~u apoyo mo~al. 

A M1S HERMMJOS: 

Pa~a que no abandonen ~u~ a~p~~ac~o
ne.1.I • 

A MIS COMPANEROS y AMIGOS: 

Que en alguna mane~a depo~ita~on ~u 
con6~anza en m-t. 
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Ii'JTRODUCCION 

Para poder elaborar el presente trabajo se recurrió a la lnfor 

mación bibliopráfica existente~ referente 31 bálsamo, l~articularmente 

la que involucra aspectos botánicos y condiciones físicas donde se en

cuentra. ubicado, métodos de producción y las característic'ls y usos 

del producto. 

Para los aspectos socio-econó~cos de la zon~ balsamera se tu

vo a mano datos estadísticos existentes en la Dirección Gen~Tal de Es-

tadística y Censos, Hinlsterio de Salud y r1inisterio de Educación; 

en el desarrollo del ~SBO se citar1 las hlentes de estos datos. Fsta 

investip,ación bibll0gTáficQ y estadística se co~leNe~[ó con una ln

vcstigación directa, que se consldera un tmto vahos:J., puesto que 

aporta información no incluíd,;. en otros estudlos. Esta invostiroción 

di recta se centró en entrevistas con los arren±ltarios P"roriuctoros de 

bnlsahio, trabajadores agrícolas dedic2dos ~ estas ~ctlvida~es9 interne 

diarios dedicados n In COl"1Pr~ Y vento. de hálsano 9 rri.ol1'lbros do lrlS coo

peratlvas balsaneras de Chilt~lpán y Teotepeque, que c~glob~ a ~rrcn

datarios y trabajadores~ y ae0ntes de exPortación de bálsruno cxis~en

tes en ese lur,ar. 

Dur~ltc el transcurso de la investigaclón directa en la zona 

se pudo apreciar el proceso productivo, el eqmpo utilizado y sobre 

todo el est~do l~mcntable ¿e este recurso; datos que han ~GTMltldo pro 

curar reyor Ob]etlV1dad al presente trab'ljo. Se hace notar que el rnr 

i 



co teórico utilizado para el desarrollo de este ~Tabajo ha sido 1~ tea 

ría económica en general~ apli~~do conceptos específicos en relaCión 

a los fenómenos econó~cos analizados. 

El trabajo co~sta de CL~CO c~pitulos: 

En el prinero se hace lID resunen de 1~ si~uación del báls&~o 

y se ~enciona los objetivos. 

Li 01 segundo capítulo se descriLe el ll1qar rlonde el hálsaMO 

se encuen~Ta ubicado~ hace referencia a los asvecLos físicos y seTh~la 

las condiciones sociales de esa población. 

[1 tercer capítulo se refiere a l~ producción y al proceso pro 

ductivo, se hace llil recuento del eqtúpo utilizado y se cl~:ntificn lq 

producción. 

En el cuarto capítlllo se ~aliza el ~orcado del báls~~o y la 

cOMercialización; a estos aspectos se les Ca ~~yor ~tcnción por ser 

lo que MÚS inf1Lo/e negatlvanente sobre este ~lioso reCUTS0" se hace 

mención de la ~ria~ión de precios y las cnU5~S de esns varllCloncs. 

En el capítulo qUlnto se haco un recuento de 11s políticas 

existentes relacionndl~s con el Bá1sano 2e El Salvador. 

En el canítulo seis se encanina a proponer sO~lcjones que vsn 

de acuerdo ~ los problemas detectados de tal manera que en nl~1n~ m~

dida sirvan para preservar tllil valiosa Tese~ forestal ~l benefi

cio de aproxiw3danente el 50% ce la roLl~ción de eS2 zon~. 



CAPITULO I 

GENR~IDADES 

f~!u eí nonento no existe un trabajo en relación al bnls&~ 

que señale ~liamentc los diferentes aspectos involucrados en esta ac 

tlvidad, Y es por dicha razón ~uc se elabora este estudio, Clo/0 fin 

es el de prcsentar lID panoran'l n1s cOll!lc'Co de 10 que es el rf'CUTSO en 

sí y su iMportL~cia en la econonía del país. 

A JIlc'1llera de hipótesis se e:Al1one que el recurso bá1s3f1o se en-

cuentrn en estado crítlc8 a nunto de desaparecer ne1 p2ís s de tal nane 

ra que se considera que en los últi~s CU2Tenta ~~os ~a des~paTecidc 

ros del 70% de 10 que existía. (Vor ./\nexo Nr. 1). Se corre el rieseo 

de que se extlllga en ur! no muy lejano tie~o si no se to~an las mcdi-

das neces~rias él corto plazo. 

Un~ de las principales causas de este deterioro ~ce1erado es 

precis~ente la variación de los preclos ¿el bá1s~D relacionados con 

los precios del producto connetitivo (en términos de culti~o) que es 

el caES, puesto que la experiencia ID demostrado que cunndo los pre-

cios del café suben~ se sustituye el bálsamo por el cn~é~ cuando ]ns 

precios del báls~o son altos se sobre exnlotqn l~s nlantaciones exis 

tentes h.'lst8. dañarlo.Y 

Es oportuno nenClonar que algunas de las causas que inciden en 

la v~riación de los precios del oálsano son por lIDa piTte. la infraes-

1/ Lnl&~d de Parques Nacionales del Servicio Forest2l de 1~ Dirección 
General de Recursos Naturales Renovables. 

1 
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tructur~ de cow.ercialización~ en donde el exportador se queda con am

plios márgenes de g~lcia9 y por otra, la existencia en el mercado de 

sustitutos directos del bálsamo~ y es lo que implde que su precio no 

s~ba de ciertcs lÍMites. 

A cst~ variación ds precios CRusfultes de la destrucción direc

ta o inchrecta del recurso bálsn.J110, contribuye a que no exista ley 

o disposición que prohiba su ~~la, o bien que repule su explotación, 

pues se encuentra combi~2do con otros cultivos pemanentes, en particu 

lar café; la ley fOrestal creada en febreTo de 1973 ~o lo pTote?e~ 

pues en su Artíctüo 3~ Inclso Tercero lo excluye cono recurso fores

tal al decir:"no se consideran tierras forestales las praderas natura

les destinadas de MOdo preferente al ~astoTeo~ ni las de cultivos per

nnnentes. Si unas y otras excluyen el arbolado cono princlpal o no 

lo necesitan como protección contra la erosi6n en razó~ R la pendiente 

del suelo o por otras cirCUllS1:ancias". 

En la práctica surgieron inconvenientes relativos a las planta 

ciones de café 9 nor lo que se emitió el Decre1:o Legislativo No. 458 

con la intoTI)Tetación auténticA. del lnciso que dice: ilEl corte, tala o 

?O~ de los árboles de café o los 5rboles destinados a mantener la 

sombra de aquellos? qued.'LTl exceptuados del réeiJTlen de 1~_ ley forestc1.llJ
• 

Este artículo diá lugar a que el bálsamo queiqr~ fuera de lq 

ley. 

El objetivo gene~al de este trab~jo es el ~e presentar alte~~ 

tivas que hagan posible la cor~ervación y desarrollo del recurso bálsa 
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no? 2 fin de beneficiar a 105 trabajadores que perciben sus ingresos 

provenientes de esa actividad, así co~o hacer partícipe a este recurso 

del desarrollo económico y social de El Salvador. 

Ditre los objetivos específicos a alcanzar se menciona: 

a) Presentar medidas de política ~ fin de alcanzar ITEJores condicio

nes de neTcado y de comercialización para la est2bilización de 

mejores precios del bálsamo. 

b) Plantear Medidas tendientes al uso racional de este recurso~ csí 

ccr10 al control de su destrucción directa. 

c) PresenLur propuestas que conlleven a la búsqueda de nuevos méto

dos de producclón p que directa o indirectamente hag&~ posIble la 

estabilización o recuneración de este recurso. 



CAPITULO II 

MARCO FISICO y SOCIO-ECONa-nCO DE 

LA ZONA BALSf\HF...Rr'\. DE EL SALVADOR 

En este capítulo se presenta un panorama de la zona del bálsa 

~Ds describiendo todo lo concorniente a su aspecto fíS1CO~ ubicación~ 

explotación y las condiciones socio-econó~cas de la Doblación residen 

te en la zona. 

A. CONl)ICIONES FISlCAS De LA ZONA. 

La llamada zona del Báls~o 1e El Salvador Dresent~ las si-

gurrentos características: 

1. Localización y Descripción. 

La zona del bálsamo se encuentra ubicada entre los 890l5~ y 390 3S g 

de lonp.:itud oes"te y entre los l:P-;{)? y 13°)7~ de latit:ud norte; en 

su lÍPáte orlente ~lcanza de 13°03' a l3P37 i norte; y el lí~te 

occidental entre 13° 41 ¡ Y 130 36 '; mmcando qne está sit:uado en el 

sur-este del Depart~ento do Sonso!k~te y en el sur del Depnrtanen-

to de La Libertad, en las áreas conocidas coro "Boca Costa" en b. 

vertiente sur ce In cordillera de La CUf!1bre, entre los 10(1 y SOO 

metros sobre el nivel del rnar.1! 

11 Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Econónuca. Estu
dio Prel~nar de la zona bRls~era y té~nos de referenci~ o~ra 
un Plan de desarrollo de la zon~. 
Pág. 5, El Salvador~ 1974. 

r .... 
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Existe una ~re& de esa zona que es ~/ explotañB; otra en 12 que 

l~ producci6n es en menor eSü~lR~ y Ulli~ tercera que no produce 1 

aún cuando existió e! bálS?Jn~ en bueTI3S conñici0nes de explota

cióno A la pr1mera se le conoce C0no zona de primer orden, a la 

siguiente cowo zona de segundo or~cn y a la Lercera c~o zona po

tencial. 

Lq ZOn3 de pri~er or~en co~rende los municip10s de S~l Julián~ 

Santa Isabel Ishuat?~ y Cuisnahlta~ en el DepartaMcnto ce Snnsona

te~ y Teotepeque y Chiltiupán en el D~partaMento de La Libertad. 

La zona de seglli,do orden cOMprende los municipios de Tamanique~ 

Tepecoyo y Jicalapa en el Departamento de La Libertad, e Izalco 'Jn 

el DepartaMento de Sonsonate; y la zona potenci~l se ubica en los 

mUIll.cipios de Comas~gua ~ Nueva San Salvador? Sal! José VJ..llanueva ~ 

Talnique y Jayaque; todos en el Departamento de La Libertad. 

Pffiteriormente la zona del bálsaMO penotraba al Depnrtnmento de 

Ahu'lchaDái"l por la Sierra de Apeneca, desplazfuldose '11 sur hn.sta 

Acajut1a9 y Dor el este lleraba a Nueva San Salvador. Su reduc

ción se ha estimado en más del setenta por ciento de la exten

sión ce hace cuarenta cños y ya ~ue en esa época el árc'l total se 

estlm9.ba en 130,000 hectáreas anroximadarnente. (Ver Anexo No. 1) o 

En el sur-este del munlcipio de Chiltiupán eXlsten rodc~les puros 

1e hasta 300 árboles ~ también se le ve asocia10 y en abl"'.mlnncia 

en los otros nnmjciplos del resto ¿e la zona de T)rimer orden~ es

uecialmente con cnfé. En los otros puntos de la zona de segundo 

orden se le encuentra ~7 poco. 
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B~ toda la zona ciel bálsamo existe ur~ extensión cubier~a por non-

tes y bosques y cultivos pernanentes GC 17,926 hec!áreas~ y den-

otro de ésta se ISncuentra UTh'l p~rte correspondiente al bálsal"101 es-

tinada "'n 2~800 hectáreas, :m resto de la zona est3. cubierta por 

pastos con 21,'748 hectárcas 9 "cierras de labra">lza 14~089 hect5reas, 

y otras tien"as con 2~471 hectáraas; sier..do el total a.ctua.lmcnte 

estimado de 56,243 hectáreas. 2/ 

2. Topografía o 

La topo~Lafía de la zoP~ del bálsamo presenta áreas muy irreVlla-

res y elevada~ente accidentadas debido a fallas y leva~t?Jnicntos 

de pequ9ña a gran rra~itud9 co~ ~en~iontcs que llegan a 100% con 

capas inferiores de constitucllÍn rocosa y lavas piroclásticas, ce-

nizas y pómez volcáttica. tobas fl.mdi'1'lS y conglomerados dur0s. 

Esta fisiografía se encuentra en~re los 100 y 800 1'letros sobre el 

nivel del JTlar, otras penc1ientes de 2G ~ 60% estáTJ. entro los 600 y 

800 metros sobre el nivel ce1 rer, sienc10 la COnposlcJ.ón del suelo 

ieual que la anterlor: en anr,os tipos de pendiente el crer:imiento 

y renrlinlento del bálsamo es satisfactorio. r~ el c~so de Chiltiu 

pán las pendientes alcailzan 30%, 

L~s capas inferlores cstful constituíc1as par nepósitos ne ccnizas 9 

bl&icOS pornícitos aunque poco profundos, El suelo es arcl11oso. 3/ 

2/ CONAPLAN. Documento cltado~ Pá~. 7 

3/ COt~LAl~. D0cumento citado 9 Pfig. 11 
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3. Ecología. 

La temperatura oscIla entre los 20 )r 28~r.~ con lluvias de 1 1 800 

a 2~OOO mm. anuales 9 clasificadas como tropIcales 

Ex1sten ro~ales puros de bálsamo en donde la vegetación es muy ?o-

bre g estos rodales lle~~~ a constltulr bosques trop1cales y no 

permiten el crecimiento de otras plantas. Existen diversas clases 

de pájaros y la ausenC1a de plagas es caracterís"Cica 9 sólo las h0E. 

ni gas atacan a los árboles VleJOS o degradados y gUSllilOS que hucen 

agujeros profundos de 10 J~. de d1á~etro. 

En la zona Je pr~~er orden se encuentra el área consIderada co~o 

NICH'O ECOLOGlm por el alto rendinnento y calidad del bálsamo,Y 

M1entras no se den estos rodales puros g el bálsamo crece g.sociado 

con cafetos (coffea ar~bicu)g árboles frutales como ~~o (manpui-

fera llldlca)9 aguacate (persea americana)g mat~sano (casi~iro~ 

edulis) y otras esuecies Madereras como mulato (tripl~r1s melona-

denJrurn), etc. 

4. InfraestructuTa. 

L~ lnfraestructurv dentro de l~ zona se mencioI1..1. pr llilOrdialI'1ente 

aquella que es bás1ca para el desarrollo de l~ actIvidad b~ls~~e-

ra. 

Esta Infraestructura está constltuída prll1cip'llmente por carrete

ras de segundo orden o Sln asfalt~rg p~ro que cumplen su funCIón 

4/ CO~~LANg Documento cltqdo pág. 10 
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que es In de comunicar a los nuniciplos :le eS2 zona, y sobre 1..:010"/ 

faclliLar el transporte de 13. producción. Estos C8f'linos cC'nectal1 

a los Municipios de 13 zon~ con la C2rreter~ jel lItoral por el la 

do sur~ por el nort~ CO~llilicrul con otro c~~i~o de segundo ordcti 

que es el de l~ clW1bre j el cual conect~ con Santa Tecla 3 exceD-

clón de San Julián, cuyo cmnIno enlaza C0n l~ csrreter~ asfalta~~ 

a Sonsor.~te por el lado norte. Cuisna~uat sólo tIene ~~a salida 

y eS por el lado de Saa Jullán. 

La 1istlliícla promedIO de estos munIcipIOS ~ la carreter3 lItoral 

e~ d3 10 kilóme tros , y todos :!.os caminos son tral1S1 tables en 

tod~ époc~ del año.~' 

Todos los munICIpios cuent~1 con servicIo dé telégr~fo y correo, 

10 quG les permIte comunicarse e informarse acerca de los nrccios 

del bálsai'lo. T3l1IDI0n cuentqn con servIcIo de encr?,íél eléctrIca y 

2~ potable a excepción de CUIsnahunt este dlclmo serVICIO es 

sLllilamente deflCIei1te, m5.s blGn 9 representa ml peligro nm"i 13. S2.-

lud de los hablt::rrn:.~s. 

B. CO~JDICIO.N"ES SOCIO-ECON()¡vtJC!\S. 

SIendo el hombre lél prIncIpal DJerZa productIva. eS necesario h2-

cer referencIa a las condIcIon0s en que se desenVl131v~9 tanto en 

su estado físico y lilor3.1, C0mo en sus rel:=tclones con los l'11edios 

de produccIón~ lntcgr1ntes t~bién de los factores O~~ICOS de 

producclón. 

5/ Inves""Cigación dIrecta. 
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l. Tenenc1a de l~ TiGrr3. 

Parte import~nte ~n el Droceso productivo da un si5te~a econó

mico es el de las r~l~cíones de producción; puesto que Lncluye 

entre otras 1;: for~ de prop1¿cbd. sobre los rr!cd1os de nroduc

ción y por lo t2..nto 13. apropwc1ón Je 13. producclÓ~l. 

En l~ zona d~l bálsamo t In tierra se enc~en~r~ dls~rlbuíd2 de 

la ID3nera sigulente: 
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CUADRO No. 1 

TENENCIA DE LA TIERRl\ Y SUPERFICIE TRAB..AJADA EN 

HEcrAREAS SEGUN REGI iEl'I DE TENENCIA E:"¡ LA ZONA DDL DALSA.?10 

AÑO 1971 

REGI~,IEN DE TOTAL DE % SUPERFICIE % TE; ,JEl~C IA EXPLOTACIONES TRABAJADA 

Total 6,.872 100.0 56 9 234 100.0 

:en propiedad 1 1 520 22.0 45)330 80)6 

Arrenc1a'llien to 
con promesa 
de venta 223 .5,2 2,543 4.5 

ArrenUSlIl1Cnto 
SlJ'lple 2,69;; 39.3 1, 1167 2.6 

PropledaJ y 
Arn~ndamiento 
srnp1e 465 6.7 1,034 1.9 

'::Qlona]G 1 9 551 22.5 1)175 2.5 

Gr']. tUl t~ente 
'/ ArrenJapuc:lto 
s1.mplc 7') 0.1 77 (j.l 

Otras forr.1as 344 0.4 4,553 8,1 

-

FUEirE: Censo Agropecu~rlo 1971. 
DireccIón Gener~l de Estadístlc~ y Censos. 
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i)~ "..c:.t~rdo a 1Ll L'1.fOiJ:1:::ción mterlOr, se observ~ que de 13. 

superficl~ considerada 56,243 hect5reQs~ 45 9 330 se encuentran en pro

pledad dlstrlbuídQs un 1,520 ¿xplotaciones¡ representando 31 80.6 de 

lo. superficie total. Asir.nsmo se establece que el pror'1edio d.e hect'§.

re1.S por explotación en propledad es (lo 29.8 hns.) que se puede consi

d~r3.r adecuam POl- famllÍ2.. En el caso extreI'10 se tIene el ¿el ólrT'')U

¿¡¡¡liento simple con 0.5 h9.s. ~ que se considera crítIco ~ 'mes el núme

r~ de explotaCIones de est1. l~od~lldad re~rcsant~ el 39.2% de l~s CX1S

téntes. Otro caso en estg situ~ción precnri~ est1 el co1on~lel cnIl 

lm promcuio d-: o. '7 hectár..:3.s por explot2.ción, reprcsem:an:1o el 22.5% 

0.01 tot'll. frl. relación 31 ?rrend.:mncnto con prOI'1E:s::t ce vent~ y otp.$ 

formas (}.J t;}nenCla se pUE .. d::m considerar como 2cept3.~lcs. FIn.q1111ent ~ 

los casos c1C 3.rrend'mucnto sllllple y :le utillZación gratult~ s)~ poC() 

frecli(~ntes y se pueden Incluir en términos de extensión n lA. c~Lego

rí:! crític~. 

En Cl.1-'1.nto nI uso de 1': tierr3.. se determina que es muy v'1Tl:!do J COIDa 

p~0Je verse en el cQ'1Jro sigulcntc: 
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CC'-'\ORO No. 2 

TIPO DE APROVECHAr lIENTO DE LA TIE~?A Y SUPE1{FICTE OOJPAn',. EN 

HEcrAREAS EN LA ZONA DEL BALS,'\!'lO> :-SG't.f.\! CE;·¡SO j',GROPECUARIO. 

. 
SUPEKFICIE EN HECf;Rl1'\.S I TIPO DE APRovEC!-t:l¿ IlENIO o 

n 

Suporficic Totnl 56 s 234 100.0 

Hontes y bosques 9,076 16.1 

Cultivos pormnncn t,.;s 8.847 ::'5.7 

Pastos 21,743 38.7 

TIcrres de 1abranz2. 14~089 25.1 

Otras tIerras 29!174 tt. '} 

--- - - -

DireCCIón G~ner~l de Est~dística y Cc~sos. 

En 13 clnsiflcac16n de mont0s y bosques v ~e cultIVOS perm~-

nentes es donde se encuentr~ el b~lsa~o~ en u~a extensión de ~nrOYim2-

d?~ent0 2,800 hectárc3s) r8present~¿o el 5.0% ¿el ~ot3l de tndl~ la 

superfICIe ~provechadj. 

Fmalmento j según el cu<-:.dro anterÍ'Jr 7 el pnstf) y In'" herras 

de labranza utiliz2n el 63.8% de 12 extenSIón ~allznCa. 

2. PoblaCIón 

Según el censo de poblacI6n y vIvlend~ reallz2.dc e11 1971 j la ')'1-

b1nClón de 1~ zona del b5ls~ao> princlpaLQcnt0 l~ de los cinco mu-

niClpws -:.le la zona de prL111Gr ordo:1, ost~~a C::>ffi"OU8St'1 de L1. n:-.n~-
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ra sigm.ente: 

CuADRO No. 3 

COMPOSICION DE LA POBLACION DE LA ZONA BA1SAi'-'!E~ DE PRIMER ORDEl{ 9 ~ 

SIFICADA EN MENORES DE 10 .AÑOS, MAYORES DE 65, ENTRE 10 Y 65 MaS, SE 

GUN CENSO DE POBu\CION DEL A~O 1971 

POBLACION MENOR DE 
% 

},1AYOR DE 
% ENTP.E 10 Y 

TafAL 10 ANOS 65 AÑOS 

41,257 l5~933 38.6 1,153 2.8 

-

F0E{fE: Censo Nacional de Población de 1971 
DIrección General de EstadístIca y Censos. 

6S Af!rOS 

24~171 

% 

58.6 

De la poblaCIón en estudio el 58.6% está entre los 10 y 65 fu~oS; 

el 38.6% es menor de 10 años, y el 2.8% es mayor de 65 a50s, esto 

signIfica que en la zona el promedlO de vida de la población es 

muy bajo~ pues dadas las condIciones del subdesarrollo, son pocas 

las personas que llegan a 65 años. 

La poblaCIón económicamente activa se cuantificó en 11,866 y la 

no activa en 12,305. La poblaCIón ocupada fue 0~ 5.212 Y la no 

ocupada de 6,450; la pnmera representó el 44.0% de la económica-

mente activa y 12.6% del total de la zona; por su parte la no 

ocupada representó el 56% con relación a la econó~camente actlva, 

y 15.6% con relacIón al total de la zona. 

Con relación a la poblacIón total del país, la población total 
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de la zona representó el 1.2%9 y por su parte la población económl 

camente activa de la zona fue del 0.9% con rel~ción a la económica 

mente activa nacional. 

La poblaCIón urbana ascendIÓ a 71 390 habitantes o S8~ el 17.9% 

del total de la zona~ y la rur~l a 33,877 o sea el eZ.I% de la 

población de la zona, 

3. Ingresos. 

Los ingresos constItuyen un elemento vital par2 una poblaCIón, 

pues es el medIO que les permite subsanar sus múltin1es necesIda-

des. 

En la zona del bálsamo y en el área rural el promedio de ingreso 

mensual de la población ocupada es de e77.14, el cual proviene de 

la venta de su fuerza de trabajo en la explotaCIón agrícola, por 

su parte el ingreso medIO rural por mes en el resto de ~l Salva

dor en esas mIsmas co~diciones es de e62.25. 61 

Este nivel de lngresos no permIte subsanar las necesidades báSIcas 

de la poblaCIón, partlcu1armente SI nos detenemos a pensar que ca

da grupo familiar está formado en promedio de seis miembr~s~ de 

allí que los niños a temprana edad tengan que ayudar a sus padres 

en las labores del campo para poder incrementQr ínflffimnente estos 

tI FUENTE: MInisterIo de PlanificaCIón y CoordInacIón del Desarrollo 
Económlco y Social: 
" DistrIbuclón del mgreso monetario m8nsua1 proveniente 
del trabajo prmclpal de la población económicamente acti
va ocupada!!. 
Abril - JUlIO 1975. 
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ingresos, problema que se vuelve más dramátICO, SI se considera 

que cada año la población campesina en edad de trabajar aumanta y 

no 3Sí las oportunidades de ocupación, trayendo como consecuencia 

un rncremento en la tasa de desempleo rural. 

4. Educación y Salud. 

La educación y la salud son determinantes en un~ poblaCIón, prin-

clpalmente porque la productivIdad alcanzada es un reflejO de 

ellas, de tal manera que un trabajador en buenas condicIones edu-

cativas y de s~lud es capaz de obtener ~ayor volumen de produc-

ción que otro que no tenga esos atributos en Iguales condICIones 

Je trabajo. 

Según el censo de poblaCIón del año 1971, eXIstía para ese año, 

una poblaCIón escolar de 5,429, que representaba el 13.2% de los 

habitantes de la zona. De la población rural asistía el 11.4% 

y de la urbana el 21.1%.21 En el año 1976 esa población escolar 

se aumentó a 7,061 o sea en un 30.0%, el Incremento de la pob1a-

cIón escolar rural sólo alcanzó el 3.1%, es deCIr 169 alumnos, 

mIentras que la urbana llegó al 93.3%, casi duplicándose, pues hu

bo 1,463 más que en 1971.~ 

El cuadro No. 4, da más claridad a estas clfrqs: 

7/ FUEirE: Censo NaCIonal de Población de 1971 
Dirección General de EstadístIca y Censo. 

8/ FUENTE: Ministerio de EducaCIón. 



CUADRO No. 4 

POBLACION ESCOLAR DE LA ZONA BALSAMERA DE PRIMER ORDEN 

POR AREA (URBANA Y RURAL) N~OS 1971 y 1976. 

ANo 1971 ANO 1976 
AREA AttEA. 

TOTAL "ljRBA.l"JA RURAL TOTAL URBANA 

5~429 1,567 3,862 7~O61 3~O30 

FL'ln{fE' Censo NacIonal de PoblacIón de 1971~ 
1 reccIón General de EstadístIca y Censos. 
MlnIsterio de EducacIón, año 1976. 
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RURAL 

4~O3l 

Las cifras del cuadro anterIor demuestran el resago del área rural 

respecto de la urbana, además de corroborar el retiro prematuro 

de los niños de 1~ escuela para dedicarse al trabaJo del campo a 

temprana edad, o bien la no asistencia para los ~ismos fines, o 

bIen porque los bajos Ingresos familiares no les permite adqUIrir 

sus útiles escolares, vestuarIO y otras cosas muy necesarias par~ 

llev~r a cabo sus estudIoS. En el caso que asistan a las aulas 

haciendo frente a esas barreras, es de esperar que el rendLffiIento 

será Sl~amen~e ínflffio, de allí que esto a la vez vuelve a incIdir 

posteriormente en l~ baja productivIdad del trabajo y consecuente

mente percibIr baJOS lllgresos, círculo vicioso no tan fáCIl de des-

truIr. 

Para el año 1976, los alumnos registrados estaban atendidos por 

112 profesores, 55 para el área urbana y 57 para la rural, en un 

total de 34 escuelas, 6 en el área urbana y 28 para la rural, con 
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un promedio de 7S al~~os por profesor para el área urb&la y 76 

para la rural. De estas 34 escuelas 6 son urbanas, 5 con mvel de 

noveno grado y 1 con nivel sexto; el resto son del áre~ rural} 1 

con nIvel de nóveno~ 2 de séptimo) 5 de sexto~ el resto no alc~za 

el nivel cuarLo. 9! 

En el año 1971 la pob12ción rural de El Salvador alcanzó el 59% 

d~ analfabetIsmo, y la urb~~ el 22%. 

En el área rural del DepartalJlento de Sonsomll::e el 3Ilalfabetismo 

fue de 60% y en la urb~illa del 27%; en el Depart2ffiento de La Liber

tad presentó el S7~ y 2S% y respectlv~ente.lO/ 

Entre las principales enfennedades que padecen los habit~~tes de 

la zona y que son causa de muerte, estm el paludismo como el mA.5 

frecuente; las diarreas y dIsenterías se enCUenLr3n en segllildo or-

den. 

Luego VIenen otras como las resplT3.torias y el par,'!si tismo inLes-

tlnal. 

Entre otras causas de muerce están los acc1dentes y violaciones 

provoc~das por alcohollsmo acompa.ñado de analfabetIsmo: 2S1m1smo 

se mencionan otras causas que son sumamente graves p~ra dIcha po-

blaclón y que pueden convertIrse más ~delante como c~us~ 13 ~uerte, 

co~o es la desnutricIón crónIca. En 1976 había.~ 1, 057 nIños mcno-

9/ FUENTE: MinisterIo de Educación. 

10/ FUENTE: AnuarIo Estadístico~ Volumen V~ año 1975 
DIreCCIón G~neral de Estadística y Censos. 
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res de cinco p~os en estado de desnutricIón registrados Dor prin1e 

ra vez, y sólo es~abrul inscritos e~ los progr~as nutricIonales 

581.
11

/ La realización de estos progr:JIIlClS no aseguY1. que todos los 

niños desnutrIdos tTat2dos por ellos se recuperen; asimismo no to-

dos los nIr.os de la zona. han sido de te ct:tdo s en los centros de Sé.1.-

lud~ por lo que es de esperar que el nlmero de desnutrIdos sea m2-

yor. Si el nIño sobrevIve es lTIUy posible o bIen seguro que su dc-

sarrollo físico sea defIcIente, y al lleg~r ~ l~ edad de trabaJ9.T 

tendrá muy baja productiVIdad y por lo tanto bp.Jos InRresos~ est~ 

problema unido al h~lfabetismo dramatIza la sItu?clón de los nabí 

tantes de esa zona y tJmbIén del país p aspectos que redundan en re 

traso del Desarrollo EconómIco y Soci~l de El Sqlv~dor. 

5. Vivienda. 

La VIVIenda es una aspirac1ón de todo ser humano. En el ITño 1971 

existían 7,601 vívIend2s en la zon2 del ~~ls2ffio en los mQ~lClplOS 

de la zona de prliner ordeil s 10 que signIficaba que con l~ Dobl~-

ción eXIstente~ habla más de 5 person::ts por vIvieneb.· dp estA.S 

sólo el 36% estaban habItad~s por sus propietarios y el resto estl-

ban ocupad9.s por alquIler y otrA.S fOPQ::ts. 

El 10.4% de las VIVIendas contaba con un cuarto pA.ra 1 ~ 2 Derso-

nas, mientras que el 73.5% 10 era par~ más de 3; sólo el 5.2% era 

de construcción mix~a~ el 6.0% de adobe~ y el 83.8% restJnte de 

bahareque, madera, p2lma, etc. 

11/ FUENTE: ~~isterio de Salud PúblIca y AsistenCIa Social. 
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El agLu por cañería sólo servía al 17.7% de las viviendas. pero e~ 

su ~~yoría Ins~a1ada fuera de la vivienda; el 82.3% restante se 

abastecía de ríos 9 manantiales~ pozos y agua lluvia. Este servi-

cio actualmente es de muy mala calIdad y nruy deficIente. 

Los servicios sanItarIOS con nlcantarillado apenas llegaban al 

2.7~ en el total de vivIend~s] la fosa séptIC~ 31 2.2%9 el pozo 

negro y la carenCIa de seT\Ticios representab3fl el resco. 

Respecto al alumbrado con energía eléctrica solcz~nte el 13.1% ]la-

cía uso de este servicio; y en lo que conCIerne ~ los ti~os de piso 

de las vIviendas el 33.2% era de tieTrq.~ 

Este tipo de condiCIones de la viviend~ de la zon? balsRMcra n0 

es adecuado para el buen desarrollo físico y ¡noral de sus hnbit~~-

tcs~ pues da lugar ~ que prolIferen enfermedades quo ~~ñJn aQbos 

aspectos del ser humano, SI a estas condiciones de In vivIenda se 

le SU~3 la desnutricIón de la población y el grado de an~lfabetls-

mo, nos es fáCIl Dnaglnar que estos l~stres encuentran lugar apro-

piado para su desarrollo. 

En relación al marco físico y socIo-económico de lq zona del bál-

sama se concluye que: toda l~ zona se encuentra bIen defInIda, 

con características propl~s que 13 dIferencian del resto del país, 

en donde el bálsamo encontró su meJor lugar de desarrollo tanto 

por su abundancia como por 13 CallQ~d del producto. .\un en los 

municipios considerados como pote!lciales, eXIstió con est~s carac-

12/ Fu1WTE: Censo NaCl0n~1 de Vivienda de 1971. 
Direcclón GenGr~l de ESLadístic~ y Censos. 
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terístlcas hace aproximadamente 15 años, derrlbándose1e entonces 

para dar paso al café; SIn que para entonces eXIstiera ley o polí

tica que 10 protegIera~ sIendo muy lamentable el deterIoro de es

te recürso, pues de él depende alrededor del 50% de la población 

de esa zona; es de esperar que las condIcIones soci4les de esa po

blacIón empeorarlli, si no se toman las políticas ~decuadas para pro 

tegerlo. 



CAPITULO III 

hA PRODUCCION DEL nALSAMO 

La producción del bálsamo en El Salvador se puede asegurar 

que data desde la época preco10mbina r pues la historIa relata que el 

emperador Moctezuma había decidido conquistarlo que hoyes Centroaméri 

ca 1 Y envió sus hombres a cultivar el bálsamo en estas t1erras, para 

que al conquistarlas su eJército pudiera curar sus heridas. Por otra 

parte la hIstorIa señala que los españoles al darse cuenta de la exis

tencIa de esta planta en 51 Salvador decidieron ocultar su orlgen y 

10 enviaban a España a través de los puertos del Perú, de ~llí que se 

le conoce hasta estos tIempos en el mundo comercIal como "Bálsamo del 

Perú" . 

El valor económICO de In explotación del bálsamo está dado 

por la oleoresina que se extrae de dIcha planta, cuya nombre científi

co es el ~hroxilon Ba1samumvariedad Pereirae, y pertenece a l~ fa~i-

11a de las legurnanosas del grupo de las fabaceas. La pl~ta presentQ 

hojas de 6 2 8 centímetros de largo, oscuras, lustrosas y lanceoladas· 

su flor es blanca con corolas de CInco pétalos: el fruto es un~ vaIna 

alargada de aproxlIDadamente 12 cm. , en cuyo LTJ.terlOr se encuentra la 

s0~illa de color blanco y olor agradable; finalmente su fuste alcanza 

más de 30 mts. de alto) muy recto, de corteza color grisáceo oscuro de 

la cual se extrae la oleoreslna, producto que representa el objeto de 

esta explotaCIón. 

21 

E?,[:!~.lOTECA CENTRAL 
UNIVf.fCSIO.e.D !PE EL SIIoL.VIIoOO 
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A. CARACTERISTlCAS DE LA PROruCCION DEL BALSAMO. 

La producción de oleoreslna de bálsamo se clasifica como LUla agro

industrIa de carácter extractivo. cuyo proceso de producción ac-

tual no utIlIza equipo moderno, ni insumos adIcionales que se In· 

corporen al producto . 

Actualmente en El Salvador no eXIsten industrias que absorban la 

producción de esta oleoreslna con fines de procesamIento o de 

transform~cLón, 10 que signIfIca una pérdida de oportunidad de 

incrementar la generacIón de valor agregado en el país 9 el cual 

es Incrementado en los países 1ffiPortadores del bálsamo crudo, al 

continuarse en ellos el proceso de tTfulsfo~ción. 

B. RELACIONES DE PRODUCCION. 

TécnIcamente las relaCIones de produccIón son aquellas relaCIones 

recíprocas que se establecen entre los hombres en el proceso de 

produccIón de bIenes materiales, y comprenden: las formas de pro

pie~~des sobre los medIOS de producción. La situación de las c1a-

ses y de los grupos sociales en la producción~ así cono sus rela

ciones recíprocas y el Intercambio de actIvidades; y las fo~as 

de dIstrIbucIón de los productos. De estas trcs~ la prÍRera es la 

esenclal~ pues deterrnllla todo el régimen de la VIda socIa1. l / 

1/ Splridinova, Atlas y otros. 
Curso SuperIor d3 Economía Política. Tomo I~ Pág. 5 
Editora Grijalbo. MéxICO, D.F. 
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En la explotación del bálsamo los medios de producción se encuen

tran en manos privadas~ especialmente el recurso del cual se ex

trae In oleoresina~ de allí que las relaciones de prodUCCIón sean 

de dominación y subordinacIón en este caso; y presentan dos for

mas: a) la explotación del bálsamo por parte del propIetario; y 

b) la del arrendatario. 

La primera fOl~a es menos frecuente y se trata de latifundi~tas 

que contratan mrulo de obra para la prodUCCIón; la segunda se re

fiere a latifundIstas que entregan e~ arrendamiento el recurso, 

qUIenes recIben de los arrendatarios el 50% de la producción; en 

este caso es el arrendatario qUIen carga con todos los gastos que 

el proceso productivo requIere? rraentras que el propietar~o reCI

be el producto sin que lk~ya incurrido en ningún costo más que el 

de proporcionar el recurso para su explotaCIón. Esta es la forma 

mas predominante en la explotación del bálsamo e incluso es la 

que prefIere el propIetario, por procurarle mayores benefIcios. 

El arrendatario antes de contratar elabora cálculos de prodUCCIón 

y de costos en base al lllvel de preCIOS de la oleoreslna operantes 

en el mercado Interno al momento de tomar el recurso; pero estos 

preCIOS pueden varIar 21 tener la producción lista para la venta 

y estos cambios generalmente VIenen en descenso~ 10 que afecta ne

gativamente al arrendatarI0 1 ya que cuando los precios son baJos~ 

el arrendatario almacena su producto en espera de mejor cotiza

CIón, 10 que le ocaSIona mayores costos derIvados de los pagos del 

Interés por el plazo mayor del crédito previa~ente contratado, de 
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tal manera que los beneficios esperados en la mayoría de los casos 

son me~ores o las pérdidas son mayores. Es de recalcar que el 

arrendatario busca formas de subSIstencia y por 10 genern1 10 únI

co que obtIene es el desgr~te de energía, el aumenLo de sus deudas 

y consecuentemente más empObreC1.l111ento. 

c. TECNOLCGIA 'f P~OCESO DE PRODUCCION. 

1. - Tecnología. 

En la produccI6n del bálsamo hasta el momento no ha eXIstido 

c~bios en l~ tecno10gí~ aplIcada a ese proceso producLIVO. 

Los procedlffilcntos y métodos empleados han sido los ~ásmos 

desde que se conoce su explotacIón, asegurándose su inicio co 

mo ya se indicó en la época precolombin~. 

Actualmente no eXIsten en el país estudios para lllcjor3.r la 

tecnología. la que se consIdera muy necesaria incluso por su 

repercusión, aún cuando IndIrecta en la conserv~ción del re

curso ~ ya que los estudios de esta índole conducen a l.ll1 uso 

más r~cional de las planLaciones~ así como ~ oejor2r l~ calI

dad del producto; en este sentido ambas cosas podrían conJu

garse en el caso del b5.ls3JIlo para tUl mejor aíJrovechamianto 

00 ~sta valIosa reserv~> que gener~ actuabncnte cantidGd de 

Ingresos. 

2. Proceso de ProduccIón. 

Do acuerdo a tecnología us~da on la explOLQClÓn del b~lsamos 

las fases de produccIón son tres: a) extr~cci6n1 b) nrensad0 
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y c) limpieza. 

a) ExtraCCIón de oleoresLn~, 

La extracción de oleoresina es la f~se primaria del pro

ceso. Esta extracClón se realIza en tres fo~as: por ca

lentaffi1ento 9 sL~ calentamIento y de se~illa de b51samo. 

Cada una de estas fomas de extracció:1 se He"la a cabo 

con instrumentos rústicos de poco valor monetario y de 

muy fácil adqUIsición. 

(i) ExtraCCIón por Calen~amiento. 

La extr~cClón de oleoresín~ de báls&.o por ca1entQ

mIento se inIcia golpeando con un ~zo de naciera ql 

punto del fuste del ~rbol en don18 iTh~e~lat~mentc 

se hace Q~~ ventana o herida je ocho c~ntímetros 

por lado) en donde se espera Que el líqUIdo sea exu

dado. CInco días después de hecha esta herid? se 

le c~lienta duran~e cinco ~inutos con un h~chón de 

leña p pero sin tocarla con el fuego; ocho dí35 des

pues de este calentamiento se observa 51 el líqUIdo 

ha empezado a brot~r para proceder n efectuar l~ pe

ga del tr'lpo, el cual posee como ltK:did:l ;>romedio do

ce centímetros de qncho por veintiCInco de l~rgo. 

Este trapo queda sostenido entre la corteza y 1~ par 

te Interna del nrbo1 9 y debe ser de algodón exclUSI

vamente y en su defecto de lln0~ además nuy usado. 
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Gcho díJ5 dcspues de efectuada esta ~e~a es necesa

rio retIrar el rna~erIa1 51 ya se encuentra s~tur~do; 

frecuentemente sucede Que :l los tres díílS o menos 

de los ocho y? Se encu~ntra en esas condiciones. 

En árb01es adultos se les h~ce más de una vent&ia en 

una sola quema, algunos pueden soportar hnst~ trcln

ta 7 y por regla general se les :~plica un mínimo de 

seis quemas ~n el año y un máxImo de ocho; en estos 

árboles el fluJo del líqUIdo es mL~ ráuido y abund~Ul 

te. Entre una y otra queJ113 los ~rbQles quedH.D. algu

n,)s días en descanso segCm se dice para no ag0tar1os 

y así l~ explotacIón se ~JGlvc rotativ~. 

Una fuerte int~nsid1.d. en la explotacIón del árbol 

contrIbuye al deterIoro aceler~dQ del r~curs~, SIn 

permitírsele el tIempo necesaria pílr~ su restabieci

miento, pues la cort8za tiende 1. regener:.rs'3 con el 

tIempo. TambIén a los nrboles muy Jóvenes , J113TI0reS 

de cuarenta años s se les obstaculiza el ¿esnrrolJo 

SI se les explota én esa edad. Con 01 tr~lscurS0 

del tiempo las vent~as formarán can1.1cs a lo larg~ 

del fuste y de las r~~as~ quc~~d0 entre can21 y c~

na1 Qna fr&¡J~ de ocho cen~t~etr)s de ancho que se 

ll:mn dlínec de vldQ del árbol", 

Un árbol puede empezar a proporcIonar l~ oleoresin1. 
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a los treinta :mos, pero en cantidades muy mínimas y 

con las consecuencias ya mencionadas. 

Al momen~o no existe ley o d1Sposic1ón alguna que 

regule la explotación del bálsamo con fines protecti 

vos, 10 que traerá como consecuencia el deter10ro 

acelerado. 

El Anexo No. 4, muestra el fuste de un árbol de bál-

sama explotado por primera vez, y otro con va'nos 

años, ambos con muchas ventanas en una snla quema. 

11) Extracc1ón S111 calentamiento. 

La extracc1ón Sln calentamlento se 1nlcia con el 

mismo proceso de la extracclón por calentamlento. 

Cuando l~ ventana se ha calentado dos veces sin 

que haya dado brote del líquido, se T:lSpa la henda 

nuevamente y no se calienta. En es~as condiciones 

se espera nuevamente el brote del líqU1do para eJe-

cutar la pega del trapo ocho días después de ras-

par la her1da, y son retirados ocho días después, 

ctk~do ya se considera que es~án snturados. A es-

te tipo de extracc1ón se le conoce en la zona com0 

IIpega de tacuazonte".Y 

2/ Del Nahuat "Tacua~zllllltq que slgnific..a "Desde el principiol
' . 

I L¡¡:. .. L...'-', ............. ~ 
UNIVERSIDAD DE EL 5ALVAUO' 
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iIi) Extracción del Sálsamo de Se~lla. 

Al báls~o extraído de la semIlla se le conoce como. 

"Bálsamo Blanco" . Este proceso se inicia con la re

colección de semilla, lue~o es depositada en un re

CIpIente elaborado de un tronco de madera dura y 

donde es trIturada con llJl mazo de l:lS mismas condI

CIones del recipIente. la operación se efectúa por 

fuerza humana, actualmente también se ~uele por me

dIO de ~áquinas que sólo las poseen los terratenien

tes. L:l recolección de semilla puede durar a lo su

mo un día/horr-bre en el a"í.o para obtener 3 Kg. de pT~ 

dueto. 

b) Prensado de los Trapos. 

Los trapos que fueron puestos en las ventanas son retirados 

cuando se encuentran saturados de oleoTesina~ pura ser coloca

dos en una prensa rústiv~, elaborada con maderas duras 7 que ~l 

ser accIonada por la fuerza humana extrae el líquido de los 

trapos? los trapos son mOjados constqntemente con agua hirvleg 

do para facilitar el desprendImIento de la oleoresina n la cu~l 

conjuntamente con el agua caen en un recipiente fldecuado u 

esos fInes, que después, por s1ffiPle decantaCIón, se el~lna 

el agua para dejar el bálsamo solo. En est~ oneración general

mente trabaJ~ tres hombres por ~qd~ equlnQ, además del su~er

VIsor que es el dueño del producto. Este proceso dura ~lrede

dar de tres horas para obtener el prodLlcto de 300 árboles y 
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son 50 Kg. de Bálsamo, este trabajo se hace los días sábados. 

El Anexo No. 5 nos muestra forma de la prensa de madera utI

lizada en la extracción del bálsa~o, la cual consta de una 

palanca que tritura el trapo, la que es auxIlIada por ~~ eje 

móvil, el que es atravesado transversalmente por dos estacas 

que sirven de apoyo para faCIlItar su movimiento giratorIO. 

Como ha sido indicado, el manejo de este equipo requiere la 

participaCIón efectiva de tres personas: una que aCCIona la 

palanca y dos que hacen gIrar el poste giratorIO. 

c) LimpIeza. 

La lL~leza del bálsamo consiste en e1iMI~~r las impurezas 

que le quedan después de haber pasado por la prensa. El pro

ceso es el SIguIente: la oleoreslna se coloca en un reCIpien

te metálico llamado caldera y se calienta aprox1ffi2damente a 

92°C. Al alcanzar esta temperatura estas impurezas suben a 

la superfiCIe en donde son eliminadas. 

El báls~Jffio ha adqUIrIdo su llffiPieza deseada cuando, al nbser

varIo en un vidrio manIfiesta su transparencIa clara, luego 

es envasado en barriles con capacidad para 226.24 kIlogramos 

de bálsamo. Este proceso lo ejecutan los compradores. 

El SIstema de lImpIeZa no es muy adecuado para este producto, 

pues el fuego 10 daña al estar en contacto directo con el ma

terial del recipiente; además, parte de la calidad se pierde 
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porque algunos componentes escapan en forma de vgpor. 

El Anexo No. 6 presenta un diagrama de los procesos de produc

CIón de bálsamo en el que se incluye las tres formas de extr~c

cIón élJ"lallzadas. 

D. COMBlNACION DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS EN IA EXPLOTACION DEL 

BALSAMO. 

Las fuerzas productIvas están formadas por la unl~2d de los medios 

de producción (recursos natur~lcs y bienes de capit~) y la fuerza 

de trabajo, las que conJugadas dan como resultado 13. producción 

de bienes. En relacIón a 10 ffilterlor, el obJeto del presenLe apa~ 

tado es el de analIzar la partJ.cipacIón de dIchas fuerzas en la 

producción del bálsamo. 

1. Fuerza de Trabajo. 

El "trabajo permanente utIlizado en la producción del bálsamo 

se estima en 2~OOO personas~ aún cuando en esa zona la Mayor 

parte de la población en edad de trabajar se considera calIfI

cada para desarrollar es~ actividad~ condICIón que le permIte 

incorporarse al proceso productIVO cUr~do se le presenta l~ 

oportunidad de hacerlo, particularmente cuando no pueden incor 

porarse en otras actIvIdades agrícolas. 

2 • MedIOS de Producción. 

La teoría económica Indica que los medIOS de prodUCCIón están 
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formados por los obJetos de trabajo y los Instrumentos de pro-

ducci6n o medIOS de trabaJO. 

En este sentido 9 al recurso bálsamo es el objeto de tr~bajo 

del cual se extrae el producto prIncipal que es su oleoresina. 

La extens16n actual que contIene el recurso se estima en 

2,800 hectireas~, enLendiéndose es~a superflcle cowa bosque 

puro 9 lncluída toda ella dentro de las 130,000 hectáreas que 

comprende toda la zona del b11sQmo. Debe tenerse presente ta~ 

bIén que no toda la zona señalada estaba cubIerta por bosques 

puros de bá1s~o, pero su eXIstencia en toda ella er~ ~bund~-

te. 

Por su parte, los inst~entos de tr~baJo empleados en esta 

producción no han regIstr~do c~~bios sustanciales durante to-

do el tiempo de explotación. En la primera fase~ o sea el 

de preparación y que~ de las ventanas se utiliza: a) un m~

zo lffiprovlsado de madera dura ~ara golpear la parte del fuste 

donde se hace la ventana; b) un machete para h~cer la horldra' 

c) un had16n de leña para el cllentarniento o quema; y d) un 

fragmento de trapo muy usado, preferentemente de algod6n, par~ 

hacer la pega. En la segunda fase. o se~ el del retorcimlen-

to de los trapos. se utillza una prensa elnbor~d~ con m~dera 

dura y de construcción rústica~ de un valor apr::>xlll1ado de 

~lOO.oo. Estos equipos mencIonados se cncuenLrful en su mQyorí~ 

despreciados s pues tlenen al monento ~1s de 20 af.os de uso. 

3/ CONAP1Jl.N - Documento Cl -cado, Pág. 8. 
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Un dato sobre la disponibilidad de equipo por lugares de exp1~ 

taci6n en la zona, está contenido en el cuadro slguie~te: 

CUADRO No. 5 

t.ftJMERO DE PRENSAS UTILIZADAS PARA LA PRODUCCION DE OLEORESINA DEL BAL

SAMO EXISTENTE y SU DISTRIBUCION POR ~ruNICIPIO DENTRO DE LA ZONA DE 

PRIMER ORDEN AL PJl0 1977. 

IvruNICIPIO No. DE PRENSAS ~ o 

SAN JULIAN 50 9.9 

CUISNA..BUAT 15 3.0 

ISHUATAN 200 39.6 

CHILTIUPAN 40 7.9 

TEOTEPEQUE 200 39.6 

T O T A L 505 100.0 
-

FUENTE: Investigaci6n direct~. 

En Ishuatán y Teotepeque se concentra la existencia de este 

equipo, mIentras que en Cuisnahuat la cantidad es mucho menor, esto 

se explica por la eXIstencia de mayores plantacIones en los prlIDe-

ros y a la muy poca en el otro. El número de prensas no ha varIa-

do, pues en los lugares de poca producción se les utiliza ocasio-

nalmente. 

En la tercera fase, es decir, en la lImpIeza de la oleorcsina, se 

utilIza un recIpiente metálIcO que varí~ de tamaño y calIdad, se-

gún l~ categoría del productor o del comprador; son los comprado-

res los que poseen en su mayoría recipientes debido a que son 
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ellos los que se encargan de la l1mpieza y envasamlento. General

mente cada comprador posee como promedIO 1 Ó 2 reCIpIentes. La 

dIstribUCIón de este eqUIpo dentro de la zona se ve en el Cuadro 

No. ó. 

CUADRO No. 6 

NUMERO DE RECIPIENTES UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE h~ OLEORESlNA 

EXISTENTES y SU DISTRIBUCION POR MUNICIPIO DENTRO DE LA ZONA DE PRH1ER 

ORDEN AL AÑO 1977 

MUNICIPIO No. DE RECIPIENTES % 

SAN TULlAN 8 23.5 

CUISNAHUAT 1 3.0 

ISHUATAN 3 3.9 

TEarEPEQ1JE 15 44.1 

GIILTIUPAN 7 20.5 

T O T A L 34 100.0 

FUENTE: InvestigaCIón dIrecta. 

El precio promedio por reCIpIente es de ~200.00 y la mqyoría 

de ellos tIene más de diez años de uso. Como ya se menclonó~ es

tos recipIentes no son muy adecuados para sus fines, pues parte 

de los componentes valiosos de la oleoresina escapan en forma de 

vapor~ además de que el fuego daña la oleoresina que se encuentra 

en contacto dIrecto con el metal, incidIendo negatIvamente en la 

calIdad del producto. 
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E. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA PRODUCCION DE OLEORESINA. 

La produccIón de oleoresina alcanza sus mayores nIveles en 

la época seca por la facIlIdad de obtenerla, pues en época de llu-

vIa, la reSIna exudada en el trapo se lava, o bien el agua no 

deJn que slcance ese materIal, lo que incIde en los costos de pro-

ducción y consecuentemente en los beneflcios esperados por los 

productores. 

Durante el período 1970-1976 se advierte que la producción 

ha registrado Incrementos y descensos en sus vo1úmenes 9 tal como 

se muestra en el Cuadro No. 7. 

CUADRO No. 7 

EL SALVADOR, PRODUCCION ESTIMADA DE OLEORESINA El'1 KILOGRA:\lOS 

y SU VftLOR EN COLONES - AÑOS 1970 a 1976. 

ftJ7ro PRODUCCION 

1970 151,588 

197] 158,272 

1972 19::>,314 

1973 195,338 

1974 172,629 

1975 144~574 

1976 199,068 

FUENTE: Dirección General de ComercIo Interno 
MInIsterio de Economí~ . 

VALOR EN COLONES 

1,061.116 

1,187.040 

1, 712 . 826 

1,958.380 

4,951.000 

1 .1 597 . 543 

3,344.342 
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En el cuadro anterior se ven Incrementos en la producción a 

partir del año 1970 a 1973, estos incrementos h~, obedecIdo a le-

ves aumentos en el valor de la olGoresina. Sin embargo en el año 

1974 hubo un descenso en la nroducción~ a pes1r de ~ue su valor 

Interno fue alto. 

El descenso en el volumen producido contInuó en el año 1975. 

que se explica por la pérdIda del valor del producto. Tras una 

leve recuperaCIón del v~lor en 1976 se origInó un alza signIfIcn-

tiva en la producción de ese mismo a~o. En resumen, l~ tasa aCUffilt 

latlva de creclmiento anual en el volumen fue de 4.6%, y la tasa 

de crecimIento en el valor de la produccIón fue de 21%. 

F. PRODUCTIVIDAD. 

La productIvidad es la relaCIón entre la ~roducclón ohtenid3 
4/ y los recursos o factores empleados en o~~enerla.- La nroductl-

vidad del trabaJO señala el nIvel de desarrollo alc1llzad0 por las 

fuerzas produc1.:iva.s. Al Incrementar la productividad del trabajo 

se reduce el tIempo de trtibaJo socialmente necesario para elabo

rar cierto volumen de produccIón, significando una econo~ía de 

tIempo de trabaJo~5/ y consecuentemente redUCCIón en los costos 

de produccIón y mayor benefIcio. 

4/ O.I.T. (Oficina InternacIonal del Trabajo) 
IntroduccIón nI ES1.:udIO del TrabaJO. 
G1ilebra, SUIza, 1966, 

SI SpirldInova 1 Atlas y otros 
Obra citad3, PágInas 79-80 
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La productlvldad del trabajo depende de la habl1idad de los 

obreros, del nivel de la ciencia y la tecnología, de las caracte-

rístic3S de los medios de producción, de las condlclones natura

les y d.e trabaJo. 6/ 

En el proceso productlvo del bálsamo existe la habIlIdad de 

los trabajadores para poner en ITlOvimi8nto los instnnnentos de pro-

rtuccIón, aUl1que no adecuados para incrementar la productividad 

del trábajo cumplen el objetivo de ser medio para explotar ese re-

curso; la cIencia y la tecnología no han sido buenos au)~11iares 

para estos propósItos; las condiciones naturales y de trabajo ;11~t1 

nas veces sIrven más bien para obstaculIzar la acción productIva 

del hombre: un árbol por su misma naturaleza puede exudar la oleo

reSIna en menor tIempo del considerado normal, o bIen después de 

varIOs esfuerzos Incluso no exudarla, 10 que sIgnifIca que se em-

plea el factor trabajo y recurso sin obtener produccIÓ~. Así tam

bIén en época Je lluvia el agua lav~ la ol€oresina de los trapos~ 

sIgnifIcando esto que también se utiliza el factor trabajo y re

curso sin que se obtenga produccIón. Los vientos fuertes ocasio-

nan daños aunque no con la nis~ intensidad que los que la llu-

via causa. 

En el arlo 1976 b. produccIón de bálsamo alcanzó un vol1JI1len 

de 199,068 kilogramos , el promedio de trabajadores en es~ activi

dad se estima en 2,000 9 slg.r.ifIcando así llila productivld~d de 

6/ Spiridlllova, Atlas y otros 
Obra citada, Pág. 80 
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99.54 kilogr&~os por hombres/año~ ó 8.3 kl1ogramos por ho~bre/~cs. 

Sl existlera más recurso bálsa~o en buenas condlciones en la zona, 

la productividad del trabajo sería más ~lta porque se aprovecha-

ría las plantaclones mayormente en época seca en que la naturaleza 

no impide considerablemente el esfuerzo productivo del ho~bre so

bre el bálsamo. 

La producclón promedio anual de oleoresina por árbol explotn-

d ~. 1 37. K 7/ o se eS~1ffia en . J g.-. Al tomar como referencia el volumen 

producido en el año 1976 y la productividad por árbol, se deduce 

que el níwero de árboles explotados asciende a 149,675 y si luego 

tomamos el dato de la mano de obra existente vemos que el número 

de árboles explotados por hombre/año es de 75. Este ~~to es bas-

tante correcto porQue concuerda con el investigado en la zon~ 

del báls&110. 

Es de hacer notar que una hectárea plantada de BálsaMO con 

un distanciamlento de cuatro metros entre árbol y árbol con un to-

tal de 600 árboles, puede producir aproximadaRente 800 kllo~ramos 

por año, con un valor de ~20.000.oo según alcance tm valor prome-

dio de eZ5.oo por kilogramo, y de llegar a un precio como el nlc~n 

zado en Dlciembre de 1974 que fue de eso.oo el lngreso ~~ual por 

hectárea, sería de ~30.000.ooJ mlen~rns que llila hectárea de c~fé 

alca~zando un promedio ~lto de lliJa tonelada métrica oro en el a~o 

de producción? proporcionarí~ un lngreso de ~4.000.oo a ~6,OOO.oo 

anuales, estlffiandose Q~ precio muy elevado o superlor a los a1cnn-

7/ CONAPLAN - Doc. ci tado ~ Pág. 3. 
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zados antes de 1975. 

C. COSTeS E lNGRñSOS DE PRODUCCION. 

Los costes de produccIón están fonnados por el valor de los 

factores productivos utilIzados en la obtención de CIerto volumen 

de blenes, y están lnfluenclados direct~~ente por la productivi

dad de esos mlsmos factores, especialmente la mano de obra. 

En la producción del bálsamo el m2yor volumen de los costos 

de produccIón lo consti~uye el p~go de salarios s el cual se esta

blece de acuerdo al precio de mercado del producto. 

Entre uno de los acuerdo~ entre propietario del recurso y 

arrendatarlo, es el de entregarle el segundo al primero el 50% 

de la producción a cambIO de concederle la explotaclón de los mis

mos, y entre otros de los acuerdos es el de que el arrendatario 

deberá cargar absolutamente con todos los gastos de prodUCCIón, es

pecialncnte pagos de salarlos y compra de trapo? estos son los m~s 

signiflcativos, ya que el eqUIpo utIlIzado se encuentra deprecI~

do, y la leña utilizada no slgniflca ningún desembolso. En este 

sen~ldo se ve, que de la prodUCCIón obtenida en el fu~O 1976 que f-uc 

de 199,068 kilograrnos ~ 99~S34 fueron para los iueños del recurso y 

99,534 para los arrenda~~rios. 

El valor total de la venta de esa producción se estimó en 

~3,344.342.00, 10 que SIgnifIca que, ~l,672.17l.00 reCIbieron los 

propletarlos por la venta del producto, e igual cantid~d los 
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arrendatarios~ estos últD~os debleron cancelar salarlos y la com

pra de trapos, estimándose así que pagaron salarlos dlarlos meno

res o Iguales a ~2.00 por cada trabaJador~ o sea un total de 

~1~440.000.00. El trapo se compró a ~9.oo cada 11.3 kilogramos, y 

se utlllZó tUl promedlO de 30 kllograrnos de trapo por cada 360 kllQ. 

gramos de bálsamo producIdos. En la produccIón total se utIlIZÓ 

aproxlmadamente 16~S89 kilogramos de ~rapo ~ un precio de 

~13~212.oo, El costo to~al est~ado de la produccIón de ese TIllsmo 

año fue de ~1,4S3.212.00. 

Los salarlos representml el grueso de los costos de produc

ción y van de acuerdo al valor del producto. Los trabajadores 

venden su fuerza de trabaJo por menos de ~2.oo diarIos, 10 que no 

alcanza ni siquiera parq subsRnar las necesidaces más apreml&l~eS, 

slendo mayor el problema cuando la familia es numerosa y depende 

exclusiv~ente de ese salarlo. Esto corrobora que l~s relaciones 

de produccIón existentes son neeatlvas para esa fuerza de trtbaJo, 

y porque obstacu1lza en su tO~Llidad el desarrollo de las fuerz~s 

productivas y el des~rrollo económICO y social. 

H. FORHACION DE PRECIOS. 

El precio del bálsamo es la expresión monetarl~ por unldad de 

producto~ genera mente por kllogr:.1.'1lo, que e~ algunos C.2S0S SlgTIlfi 

ca el costo de produccIón y dls~rlbución más unt g?~nnCla; en 

otros casos llega a ser menor que los costos ~~dos. Esta pérdi~L 

puede demostrar que en la formacIón del precIo no lntervlene la 
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consideración del productor, es decIr, después de calcular los cos 

tos de producción, distribuclón y gap~~cias, SIno más bien ~ue se 

fonne ajeno a su volurl~ad. Es por eso que ese proceso de forma-

ción del precio se tratará de determinar wás adela~te9 haciendo én 

fasís en las causas de sus variaciones 1 ya que en el transcurso de 

los años estos valores han reglscrado ascensos y descensos vertigi 

nosos~ no solo de año con año? sino tamblén en un lnlS~O mes. Así 

entre los años 1970 y 1971 el preCIO estuvo entre ~7.3Q y ~3.00 

el kilogramo; en 1974 el precio mínlmo por kIlogr~o fue de ~~7.oo 

etl enero y ~50.00 en diCIembre, ya que en enero de 1975 había des

cendIdo a e8.80.~ 

Estas variacIones en el preCIO del bálsamo escapan al con-

trol del productor, un ~lállSIS más detenido de es~a situación se 

ve en el Capítulo IV, que se refIere al @crcado y la comercializa 

ción del bálsa~o. 

1. Beneficios o UtilIdades. 

El benefiCIO es la dlferencia entre el ingr~so percibido por 

la venta de Q~ volumen de ?rOdUCClón de bálsamo y el costo to-

tal en obtener y vender esa prodUCCIón. En la medlda en qUe 

se Incremente la productIVIdad de los factores productlvos, CS-

pecIalmentc la de la fuerza de trabaJoj menores serán los cos-

tos totales y mayores serán los benefiCIOS d= la actIvl~a~ pr~ 

ductlva del bálsamo? de Igual forma estos beneficios au~ent~~ 

cuando mejoran los precios de dicho producto. 

8/ Itlvestigación dIrecta. 
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Para 1976 los 1ngresos por venta del bálsamo alcanzaron 

e3,344.342.00, según Cuadro tb. 7~ Y los costos totales se es

timaron para ese mismo año en el$4s3.2l2.00~ según a~artado G. 

de este Capítulo~ lo que arroja un beneficio de el~891.l30.oo. 

&~ la activIdad balsamera eXIsten dos tipos d8 explotaCIones: 

a) la del propietario; y b) la del arrendatario. La primera 

forma de explotaCIón es menos frecuente. ExisT.e un promedio 

de tres arrendatarios por propIetario o sea que para los 500 

arrendatarios eXIsten 167 propietarIOS que entregan el bálsa

mo en arrendamiento; 10 que SIgnIfIca que los 500 arrendata

rIOS recIbIeron como benefIcio ~2l879s9.00 en el año de 1976, 

o sea ~438.00 anuales para cada un0 7 ó ~36.50 mensual. El qUé 

no compensa su esfuerzo. En cambio los propIetarIOS del re

curso, considerados en l67~ perCIbieron un total de 

~1~ó72.l7l.00 como beneficio neto en el año de 1976~ o sea 

elO,013.00 cada uno~ SIgnIficando e834.40 mensual, sin más es

fuerzo y gasto que el de proporcionar los árboles en arrenda

mIento para su explotación. 

Se vuelve a corroborar que estas relaciones de producción son 

n~gativas para los arrendatarios y muy partIcularmente para 

la fuerza de trabajo~ así como para las plantaciones del bál

samo~ pues los arrendatarIOS procuran aprovechar el arrenda

miento para sobreexplotarlo en la búsqueda de mayores benefl

cios 7 o en último caso min~lzar las pérdIdas si s11ceden des

censos en los precios del producto al momento de tenerlo 11S-



.42 

to para la venta. 

Erl cuanto a la uroducción del bálsamo de El Salvador se conclu 

ye ~ue: la tecnología empleada en el proceso productIvo perma

nece igual que en la época preco10~bina; la forma de canal 

practicada en el árbol 10 daña y no se ha modIfIcado ese siste 

ma , la forma de ca1ent~ien~0 del producto p~ta su limpieza no 

es adecuado y tampoco ha evolucionado Dor lo que daña su cali

dad. 

Las relaciones de produccIón obstaculIzan el progreso de los 

trabaJ~dores del b11srumo} y contribuyen al deterioro de ese Te 

curso, dada la varIaCIón de precios del producto se ve clara

mente que a consecuenCIa de ello los tr~bajadores recIben al~~ 

nas veces salarLos nenores de illl colón dlnrlos~ los rrrrendata

rIOS obtienen pérdIdas y el daño mayúsculo lo padece el recur

so bálsamo, pues los salarios y los benefIcios (o las pérdIdas) 

dependen del nivel de preclos del producto; el bálsamo es so

breexp10tado para obtener mayor b8neficio o para minLmIzar 

las pérdIdas; a to&~s las ~lteriores CLusas ¿el deterIoro del 

progreso de los trabaJadores y más par~ el b5ls~~0 contribuyen 

las condIcIones naturales que impiden en la wayoría de los ca

sos obtener mayor productIvIdad. 

La oportunidad de inere~cntar el valor agregado en el CLSO del 

bálsamo se pIerde por no eXIstlr IndustrIas que 10 tr~~sforMe~ 

o procesen, pues de eXIstIr se lncrement~ría el nIvel de eM

pleo y aument~ría el nivel de Ineresos. 



CA.PITu'ID IV 

ANALISIS DEL foffiRCAOO Y C{)jlíERCIALIZACIO~ DEL BALSNO. 

En este Capítulo se trat~rá de anJliz~r las condIcIones de mar 

c:do del bálsamo~ así COMO l~s Que envuelven el proceso de comercia1i-

zución y que tIenen gran IncI'lencia sobre el recurso del cual s:: obtie 

ne la oleoresIna, así como sobre 11. fuerza de trRb~jo qU2 b. produce. 

A. ANALISIS DE MERCADO. 

P2ra 2nalizur el merc~do del báls&~o será necesario estudIar 

por saparado las condIcIones generales de producción~ dIstrIbucIón 

y consumo de tal producto. SIn enb~r~os estJ n1.r~€ serq para los 

casos últirnos 9 pues 1:1.s condiciones de produccIón fueron estudIa-

&~s en el Capítulo 111. En la produccIón es que se lnlcÍ1. la pri-

mera oferta o sea cuando el productor tiene lIsto 01 producto para 

venderlo. 

l. CaracterIzacIón del Merc3.do. 

Dentro de los tIpOS de mercado eXIstentes compct3nci~ perfec-

t~, competencl~ pura 9 competencia imoerfecta o competonClq 

monopolística 9 Oll~OpollO y monopolio 9!! es el últL~o tIPO, o 

sea el de monopollo en el cucll se encuentra UblC"ldo El Salv1.-

dor respecto de los dem1s p3.ís~s con ralaclón "11 bqls3ffio, pues 

1/ Gonzalcs AntonlO J. 'ITrJ.tado t,Ioderno de Economíc:." 
C'lpí tulo VI - El ¡\1ecanismo del precio y los mercados. 
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es el {hiICO país del mundo que produce tal producto. 

2. DescripCIón y Usos del Bálsamo. 

La oleoreslna? producto del bálsamo, es ~~ líquido VISCOSO, 

café oscuro, en capas muy delgadas es de gran transparencIa, 

su olor es fuertemente agradable, TI1Uy parecido a la vainI

lla, de sabor amargo, no crIstalIza con el tIempo; su prinCI

pal contenIdo es la clllameína que es un compuesto de éteres 

tales como áCIdos benzóIcos y cIn~~ico. La clnameína o CIna

m~to de bencilo se OXIda y disuelve al aire y 0S de un color 

ámbar. 

En la industria se utIliza el bálsamo como InslIDlO para la 

prodUCCIón de perfumes, cosmétICOS, medIcinas, productos comes

tibles, tabacos, lIcores, pInturas, gomas de ~scar, etc. 

En la industrIa de perfumes y cosméticos se le UTiliza por 

su fragancia y propiedades fiJatIvas. Esta es una caracterís

tica muy valiosa que no SIempre posee otro producto sl~tituti

va. En la mediCIna encuentra mucha aplicaclón para las enfer

medades humanas s tales como: vías respiratorias, ulceraciones 

de la pIel, estómago y otras propias del cuero cabelludo, heri

das, etc. Se utIllza en sUpOSItorios, crem~s para picazones, 

talcos y ill1güentos p~ra niños; es un repelente contra insec

tos. En medlclna veterlllaria tiene amplia apllcación, espe

CIalmente para curar enfermedades de la piel en los aDlffiales, 

heridas, etc. En los productos comestIbles es ideal para dar

le sabor a postres, gelatlllas, confltes. pudines, chocolates, 
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jarabes, otras bebIdas. 

Estos productos o grupos de productos nos bast~ parq conocer 

el amplio campo de aplicacIón del bálsr~o, cua~do generalwente 

en c~da illlldad de ellos la cantidad emple~da sea muy ínflma. 

3. LocalIzacIón del Merca~o del Bá~s~o y Sustitutos. 

Las Industrias consl~idoras del báls~o puro crudo se encuen-

tran localizadas en Norteamérica y Europa; una parte muy ínfi-

ma en AmérIca Latina. En 1973 de illl vo1Ul1len de 190,134 kilo-

gramos adquirIdos por esos países, el 58.8% correspondló a 

Estados Unidos 7 13.0% a Francla, 14.0% a AlemanIa; In~laterra 

y Holanda 8. 0 y 4.0% respectIvamente. Los otros paí~~s repre-

sentaron cantIdades nuy pequeñas. Para 1974 de un volunen 

de 167,601 kilogramos adquiridos por esos mismos países 7 el 

55.1% correspondió a Estados Unidos, 20.2% a FranCIa, 14.3% 

a Alemanla; los otros países s~ mantuvIeron .~ Para 1975 y 

1976 otros países de Europa y América Latllla ensancharon el 

mercado del bálsam0 7 así Ingresaron BélgIca, Luxemburgo 7 Ita

lia, MéxlCO, Guatemala, Costa Rica y la Zona del Cana1,~ lo 

que proporCIona mayores oportilllidades de ven~a de este produc-

to y expandir aún más el volumen de produccl0n nacl0nal. 

2/ INSAFI - Mercado de las Rxportaclones del Báls~~o, 
San Salvador, 1976. 

3/ Direcclón General de Es~adístIca y Cepsos. 
A~uario Estadístic0 7 Vol. 1, 1975 Y 1976. 
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Uno de los determinantes de la oferta y demanda de un bien es 

el precIo del mIsm0 9 el que conjugado con la existencIa de sus 

tItUtOS dIficulta la sItuación de ese bien, así es de suponer 

qus a nIvel del mercado internacIonal del Bálsamo, se debe ma-

nIpular los precIos de tal manera que no se comprometa su de

~anda1 pues es de asegurar que a ~edIda que sube de valor, la 

cantIdad demandada se restrlllge consIderablemente para dar 

paso al consumo de sustitutivos) o bIen pudiera suceder el ca

so contrarIO: que los preCIOS altos de los SUStItutoS del bál-

s~~o den paso a la demanda de éste, siempre que se manIpu18 

los precios de tal manera que sea preferIdo sobre los demás, 

sin e~bargo a nIvel internacional es el báls~o el considera-

do superior y por lo tanto el preferido~ de tal manera que es 

por esta razón que se estL~a que los preCIOS alt0s pueden dar 

lugar al pasode sustitutivos: y es en est~ situacIón que se 

sucede el fenómeno de la llamada "elasticidad precio-cruzada 

de la Demíndatl que SIgnIfica la proporción en que crece la de-

manda de un bIen ante un incremento en el precio de oLro bIen, 

en Leoría económIca se le define como lila variación pOTcentu~J.l 

en la cantIdad demandada de un bIen ante una variaCIón porcen

tual en el precio de otro bienll }! 

L~ fórmula es la sigUlente' 

4/ Moreno, Raquel A. "Teoría rnicroeconó!TJ.ica". 
Pág. 150, EdItorial El COlOqUIO 
Buenos AIres, 1976. 
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suStitUtlVO. 

Por tratarse de sustltutivos del báls&~o, 01 SlgnO result~~te 

de la fórmula anterior sería positlVO, pues qUlere decir que 

al aumentarse el preclo del bálsamo, aumenta la demanda de los 

otros bienes sustItutIvos; lo misr.J.o sucede al dlsmim1ir el pre-

Cl0 del bálsamo, es decir, baja la demanda de los sustltutivos 

y el SlgnO slgue slendo positlVO . Al darso en los resultados 

numéricos valores al tos qUlere declr que se trata de susti tu-

tivos muy cercanos o perfectos, y para valores baJos se tratg 

de sustltutivos lejanos o no próximos. Alguno:; sustItutos del 

bálsamo son: Bálsamo Copalba, Bálsamo Tolú, y al~unos BenclIos 

y Clnámlcos, estos productos son utllizados por su ci~~ina 

y sus bencilos en medicina, en veterinarIa o industrias de pe~ 

fumería, cosméticos, alimentlclos y tabacos; algunos eucalIp

tus son utilizados en mediCIna para curar enfermedades de las 

vías respiratorlas, 19ualmente sucede con el alcanfor; para 

aspectos rellgl0sos está el sándalo y los bálsamos tolú y cu-

paiba, la menta se utIlIza en gomas de ~nscar y tabacos; y el 

pino hellotrópico y los bálsrunos copaiba y tolú que son ..;q>le~ 

dos en desodorantes y desinfectantes dcmésticos y en pjntu-
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ras.Y Estos productos suSt1tutl\TOS compiten en el mercado 

mundial con el bálsamo de El Salvador~ almque no son sUStitutl 

vos perfectos de éste~ impiden que el mercado mundial sea domi 

nado absolutamente por El Salvador. 

B. COMERCIALIZACION DEL BALSArvro. 

En la comerclalizaclón del bálsamo existe una serie de actlvi-

dades tendIentes a la transferencia de este producto desde los 

productores hasta los consumidores lndustrlales, quienes 10 utili-

zan para procesarlo o tra~sformarlo en insumo de otras lndustrias, 

las que al fL~al elaboran productos de consumo flnal. SIn embar-

go el proceso de comercIalIzación se muestra con más énfaSIS en 

los niveles desde productor hasta ~ortador< preCIsamente para s~ 

ñalar el manejo del mercado interno y su incidencia en el recur-

so, d~ tal manera que se llega a consideray que la oferta es igual 

que l~ derrtanda en un CIerto nlvel de comercialización, tal como se 

comprueba más adelante y es la parte más importante del trabaJo. 

1. Comercia1lzación Interna. 

La comercialIzación lnterna del bálsamo se Inicla desde el 

momento en que este producto ha sido obtenido después de ser 

pasado por la prensa, o sea con impuTezas~ es aquí donde se QL 

la pr~era oferta del producto. 

a) Prec1.Os. 

El precio como expresión monetaria del valor del bálsamo 

5/ FUENTE: Bedoulnan, Paul, Z. Perfumery, Synthetics 
and Isulates, 2nd. editl0n, 1967. 



.49 

ha sufrido variaciones fuertes en el t:ranscnrso del tiem-

po, varlaciones ya señaladas en el Capítulo 111 en d0nde 

se manlflesta los distlntos 'valores del producto~ no sólo 

de U!l año para otro ~ s mo en lm miSí'lo mes. 

En el Cuadro No. 8 se muestra los precios promedio regls

trados de un año a otro, a uartlr de 1970 a 1976. 

CUADRO No, 8 

PRECIO PROMEDIO EN COWHES POR KIWGRAMO DE BALSAMO \TRT\,T])IDO 

POR EL PRODUCTOR AtlOS 1970 a 1976 

AÑO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

FUENTE: Investlgaclón directa. 

PRECIO PRO;\1EDIO POP 
KILOGRATvD e: 

7.00 

7.50 

9.00 

10.00 

28.68 

11.05 

16.80 

Como ya se mencl0nó~ la oferta del bálsamo es bastante e1ásti-

ca, y es por esa razón que se dá el fenómeno slguietite: 

si el preclo del producto reglstra una elevaclón, se produce más, 
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y en cuanto mas se eleva ese precio, más se trata de producir, de 

tal manera que los productores procuran obtener la máxima produc

CIón explotando el recurso hasta agotarlo~ tal es el caso de los 

años 1972 y 1973 en ~ue los precIos fueron levemente superIores a 

los dos años anterIores y se regIstró un aumento considerable en 

la produccIón, así en 1975 ante la caída vertiginosa del valor de 

la oleoresina, también se registró un descenso considerable en la 

producción, y ya en 1976, año en que los precios quedaron est~bles 

y relatIvamente aceptables y mayores que los registrados fultes de 

1974, la prodUCCión registró un Incremento de 54,.1.93 kilogramos con 

relaCIón a 1975, pues el valor del bálsamo estuvo en un 52% mayor 

que este año. Cuando se ~roduce un descenso en el preCIO como en 

el del año 1975 ya mencI0nado~ entonces la prodUCCIón disMinuye. 

Esto no es únIcamente el fenómeno operado, sino es el del recurso, 

víctlIDa de la destrucción dIrecta; pues, ante la baja del valor 

del bálsamo, los propietarIos y terratenientes y pequeños proPleta 

rI0S prefieren elL~narlo y dar paso a otros cultivos. Los prI

meros porque consideran que este árbol perturba el desarrollo del 

cafeto y que no vale la pena Mantenerlo a ese nIvel de procios. 

comparado con el valor del café en ese momento; y porque se ven 

obligados dada la pequeñez de las propiedades a u~ilizarlas meJor 

para sus cul tlVOS básICOS, ya que en esos momentos conSIderan más 

rentables esos cultivos que el tálsamo, por esta razón trunbién 

prefieren eliminarlo. 

2. Comerciallzación Externa. 
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La comerclalizaclón externa del bálsamo se inlcia en el momento en 

que éste ha sido envasado después de haberle el1ffiinado ias impu

rezas y probado su transparencia. Este producto no se consume en 

el país~ por 10 que deberá enVlarse al exterior y reclblr a cambio 

de ello las divisas que su exportaclón genera. 

a) Exportaclón de Bálsamo. 

La producclón de bálsamo no se reallza para satlsfacer In dem~ 

da interna~ Slno que se destina en su mayor parte al mercado 

mundlal~ pues es producto exclusivamente de exportación. Las 

cantldades exportadas han tenl~0 varlaciones considerables o 

que han tendldo a incremem:arse o reducirse por el mismo comp0E. 

tamiento de los precios. 

En el cuadro siguiente se tiene una serie de siete años de ex

portación de bálsamo y sus respectivos valores totales y el 

precio promedlo por kilogr~os: 
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CUADRO l\)'o. 9 

EXPORTACIONES EN KILOGRAMOS DE BALSAMO DE EL SALVADOR, SU VALOR 

TOTAL EN COLONES Y PP~CIO PROMEDIO POR KILOG~10, 

AÑOs 1970 a 1976. 

AÑO CANTIDAD DE VALOR PRECIO PROMEDIO 
KILOGRAMOS lOTAL POR KIlDGRAMO 

-
1970 147,179 1,157.892 7.87 

1971 153,662 1,339.468 8.72 

1972 184,774 1,734.692 9.39 

1973 190,134 2,001.974 10.53 

1974 167,601 5,250.000 31.32 

1975 140,363 2,683.836 19.12 

1976 193,270 3~604.866 18.65 

FUE~: Dirección General de Estadística y Censos. 

Cabe menClonar, que la oferta del Bálsamo es condicionada por 

la demanda del mismo; ésta se maniflesta mediante los pedldos de 

los consumidores industrla1es en el exterlor a los proveedores en 

el país de destino; estos proveedores son importadores en esos paí 

ses y exportadores en el país de origen - El Salvador. 

El número de estas entidades es muy reducldo s siendo alrede

dor de slete, que en nuestro país manejan el 100% de las exporta

Clones y en los países de destino más del 70% de las importaciones. 

Esta particular posición los convierte simultáneamente en oligopo-

~!¿'LI'~\ L..~-,A LLNTRAL 
UN1VEr~SIDAD DE EL SALVAoellt 
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listas y Oligopsonistas (pocos vendedores en los países de desti

no y pocos compradores en el país de origen) y les permiten con

trolar en forma caSl absoluta el mercado del Bálsamo, de tal mane

ra que al recibir los pedidos condicionan el valor del producto, 

manipulando los precios hasta un límite tal que no permita que los 

compradores se mcl1nen por sustl.tutivos y se vuelva efectivo el 

alto grado de "Elasticldad cruzada de la demanda". 

Una vez acordado el precio en el mercado de destino, los im

portadores-exportadores le ofrecen pagar al productor de Bálsamo, 

un precio 10 suficientemente alto para cubrir los costos de pro

ducción y permitirles un margen de beneficio atractivo para és

tos, aunque mín1ffio comparado con el alto margen de beneficlOS pre

sumiblemente obtenido por aquellos. 

Resulta ObVl0 que no deben ofrecer precl0s inferl0res al cos

to de producción, puesto que en este caso perderían la oportuni

dad de obtener sus grandes gananclas. si los productores locales 

dejan de suministrarle el producto. Esta manipulaclón del mercado 

s~ puso en evidencla el año 1974, cuando el Gobierno Salvadoreño, 

en plan exploratorio, intervino en la comercialización externa del 

Bálsamo, en tal oportunidad se obtuvo precios altos que llegaron 

hasta ~50.00 al productor, beneflciándolo extraordinariamente. 

Los canales tradl.cionales ante ésto, se vieron obligados a pagar 

precios similares. 

En razón a que el plan exploratorlo se aplicó solamente ese 
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año (se ignora porque no contlnuó), las empresas exportadoras vol

vieron a imponer sus condiclones a los productores, evidenciándose 

ello en el año 1975, cuando sus márgenes ae comercialización se 

manifestaron inusltadamente altos, no pudlendo ocultarlos c~no en 

los años anteriores (ver Cuadro No. 13), en los cuales esos márge

nes aparecen tan bajos que da la L~resión que no alcanzan para cu 

brir los costos de transporte, seguro, impuestos, etc. Esto permi 

te dudar de los precios de exportación y presunir10s ficticlos. 

En el Anexo No. la se aprecia en forma gráflca la situación 

antes descrita. 

Es de hacer notar con relación al bálsamo que su mercado ha 

sldo tradlcl0nal antes del año 1975, lo que hace suponer que no se 

ha explorado otros nuevos, pues existen países desarrollados que 

perfectamente pueden absorber parte de la producclón, además de la 

poslbi1idad de ofrecer mejores preclos. De abrlrse más mercados 

y mejorar los precios se ampllaría la producción y se incrementarían 

los ingresos. 

En el Cuadro No. la se Duede observar el monto de las expor

taciones, los países de destlno y sus respectlvos volúmenes con 

sus porcentajes correspondientes y el valor en colones por kilogra 

mo pagado por cada país, para los años 1975 y 1976. 

En ese cuadro se aprecla que el país que más bálsamo importa 

es Estados Unidos de Norte América, y el país que mejor ha pagado 

por kilogramo 1mportado al año de 1975 es Alemanla Occidental; en 
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CUADRO No. 10 

EXPORTACIONES EN KILOGRAMOS DE BALSAI'lfOS NATURALES CON SUS RESPECTIVOS VALORES EN COLONES POR 

PAIS DE DESTINO Y SUS RESPECTIVOS PRECIOS EN COLONES POR KILOGRAMO PAGADO POR CADA ARO 

1 9 7 5 I 1 9 7 6 -1 

PAIS DE DESTINO VOLUMEN I VALOR DE % DEL VO-
VALOR POR VOLUMEN VALOR DE I % DEL I VALOR POR -, 

EXPOR- LA EX- LUHEN EX- EXPOR- LA EX-VOLUMEN ~ : 
TAOO PORTACION PORTADO KILOGRAMO 

TADO PORTACION I EXPORT. KILOGRAMO, 

ESTADOS tmIDOS 70,735 1,366.503 50.39 19.32 111. 067 2,023.065 57.17 18.21 

l1EXICO 67 1.200 0.05 17.91 359 5.454 0.19 15.19 I 

GUATEMALA 711 9.665 0.51 13.59 
I 

23 150 0.01 6.52 

COSTA RICA - - - - 230 5.000 0.12 21.74 

ALEMANIA OCCIDB\ITAL 35,768 709.278 25.48 19.83 37.554 750.956 19.43 20.00 

BELGlCA Y LUXEMBURGO - - - - 2.147 42.313 11.11 19.71 
ESPAÑA 1~803 29.005 1.28 16.09 611 12.823 0.32 21.00 
FRANCIA 19,187 353.780 13.67 18.44 24.807 434.075 12.83 17.50 
HOLANDA 4,574 83.761 3.26 18.31 3.552 59.068 1.84 16.63 
GRAN BRETMA 6,858 118.069 4.89 1'1.22 11.424 242.895 5.91 21.26 
SUIZA - - - - 1.496 29.067 0.77 19.43 
ZONA DEL CANAL 412 8.075 0.29 19 .60 - - - -
ITALIA 248 4.500 0.18 18.15 - - - ------TOTAL 140.363 2,683.836 100.00 19.12 193.270 1.604.866 100.00 18.65 --
FUENTF: 1J;rnrr,;'\n ,""'''''r>--~' _1~ ~_.L. _ -~ 
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segundo lugar en el preCIO pagado está la Zona del Canal y en ter-

cero Estados Unidos, el resto de países ha pagado un nivel de pre

cios más baJos. 

Al año 1976 el país que mejor pagó fue Costa Rica 9 España en seguQ 

do lugar; SIn embargo los volúmenes adqUIridos por ellos fueron 

muy bajos, en cambio Estados Unidos, J\1emania OCCIdental, Bélgica 

y Francia representaron el grueso de los países consumidores. 

3. Canales de DIstribuCIón. 

Los canales de dIstrIbución para el bálsamo están dados por 

las dIstintas entidades encargadas de transferIr el producto desde 

el productor hasta el consumldor.W 

Se pretende demostrar en esta teSIS, que son los defectos 

del mercado del bálsamo los que ocasionan el cambio en los precios~ 

estos defectos son: la tradICIón de esos mercados y de los cana

les de comercialización, lo que han origlllado el dominio absoluto 

de los segundos sobre el primero. 

a) Internos. 

Como ya se diJO, el proceso de comercialización del báls~o 

se IniCIa inm~diatamente después de ser extraído o separado 

de los trapos mediante la prensa. Este producto en ese estado 

es vendIdo por el proJuctor al comerClili~te del munICIpIO o sea 

6/ BID- CONAPLAN-MAG. i1Apuntes de ComercIalIzación". Pág. 1 
El Salvador, JUlIo-DicIembre, 1975. 
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el 1ntermed1ario o b1en al exportador; este último es más pre

fer1do por el productor. Sl es el comercia~te el que compra 

el bálsamo, entonces este 10 lleva al exportador o agente del 

exportador del mun1cipio cercano o bien a las cludades princi

pales donde o~ro exportador pueda pagarle mejor preClO. 

Esta forma de dlstribución quedaría así: 

1) Productor --+) Intermediar10 ----r) Exportador o 

2) Productor --+) Exportador 

Una mejor representac1ón de estas formas de dlstrlbu

clón quedaría tal como se ve en el Gráfico No. 1. 

GRAFICO No. 1 

CANALES INTERNOS DE DISTRIBUCION DEL BALSAMO 

I PRODUCTOR 

I INTERMEDIARIO 

I EXPORTADOR I-+-
L----__ 
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El productor vende el Bálsamo al intermediario o al exportador 

en estado impuro, qU1enes por su cuenta 10 limp1an y ~ruebful su trans

parencia. Cuando pasa prbnero por el intermed1ar10 es este quien 10 

lbnpia y se 10 vende al exportador en estado limpIO. 

En el cuadro No. 11 se presenta la eXIstencia de estos canales 

de distribuc1ón por munlcip10~ o sea intermediarios y exportadores. 

CUADRO No. 11 

DISTRIBUCION DE Ca~CIANTES DE BA1Sk~O, POR ~ICIPIO SEGUN 

SU FUNCION EN LA ZONA DEL BALSAMO DE PRIMER ORDEN. AÑO 1977 

l·fLJNICIPIO TOTAL NUMERO DE CQ\1ERCIANTES 
INTERMED. EXPORTAD. 

San Julián S S 

CUIsnahuat 1 1 

Ishuatán 4 2 2 

Teotepeque 15 15 

Ch11tIupán 7 6 1 

TOT.<U 32 24 8 

FUENTE: InvestIgaclón Directa. 

b) Externos. 

1 

El proceso de la comercIalizacIón externa del bálsamo es ini

CIado por los exportadores, quienes 10 envígn a los países deman-
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dantes tradicionales, en donde es dIstrIbuIdo por los importadores 

a los distintos intermediarios, procesadores o mezcladores. 

Las firmas exportadoras han sIdo hasta 1974, siete, y tradicIo 

na1es como el mercado: J.R. RIvera, Liebes y Cía., Lassa11y y 

Cía .• H. de Sola e HIjOS ~ Sucesores, Efraín Maza Sicilia, IHPOR

TEXCA y CIgarrería Morazán. 

Las mayores exportadoras en 1974 fueron las prlffieras tres fir-

mas que exportaron el 90.52% del volumen total de ese año, con un 

promedIo de 30.00% cada uno.l! 

Las firmas menores fueron las dos ú1tlffias con un promedIo de 

1.39% cada una. Ya en 1976 se incorporó otra fIrma export~dora: 

M. E. Figueroa. 

Las primeras CInco fIrmas exportadoras poseen en los munIcIpIoS 

de la zona balsamera de primer orden, espeCIalmente San Julián, 

Ishuatán y Chi1tiupán, agenCIas dedIcadas a la comora da café~ l~s 

que utIlIzan tambIén para comprar bálsamo. 

En cuanto a los países compradores tradicIonales, espeCIalmen

te Est~dos Unidos que representa más del 50% del volumen demandado, 

las firmas importadoras fueron SIete en 1974; entre las que fiWJ-

raron: J. R. RIvera~ Liebes y Cía., Lassa11y y Cía.) Maza SlcI1ia~ 

Y H. de Sol~ e Hijoss Sucesores, qUIenes representaron el 98.08% 

del total importado por ese país, mientr::ts que las otras dos fir-

7/ FUENTE: I.N.S.A.F.I. 
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mas: J. W. Brampto Co. y Merck Corporation importaron solamente 

el 1,92% restante. En otros países compradores como Francla, Ale

mania y otros~ siempre existe una o dos firmas Lmportadoras~ las 

que también son exportadoras en El Salvador. Esta razón es SufI

CIente como para demostrar que son los canales de distribución los 

que denominan el mercado y ocaslonan la variaclón de precios, 10 

que se expone en forma de tesIs~ y se compllleba con el cuadro 

que sigue en el que se presenta la comparaclón de los preclos pro

meJio pagados por el exterIor y los recibIdos por el productor, 

especla~ente en el año 1975. 

CUADRO No, 12 

mMPARACION DE PRECIOS Et\J COWNES POR KIWGRAMO DE BALSAMJ 

PAGADOS POR EL EXTERIOR Y LOS RECIBIDOS POR EL PRODUCTOR, 

ANOS 1970 a 1976 

ANO PRECIOS POR KIlDGRAMO PRECIOS POR KILOGRAMO 
AL EXPORTADOR AL PRODUCTOR 

1970 7,87 7.00 

1971 P;.72 7.50 

1972 9.39 9.00 

1973 10.S3 10,00 

197Ll 31.32 28.68 

1975 19.12 11,05 

1976 18.65 16.80 

FUENTE: DireccIón General de Estadística y Censos, 
InvestIgaclón dlrecta. 
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Las firmas ~portadoras resultan ser las mismas exportado

ras~ de allí que los preCIOS pagados son dudosos. 

Las compañías exportadoras de El Salvador y las importad~ras 

de los países compradores son mencionadas al año 1974, preCIsamente 

para hacer referencia al CambIO de preCIOS que internamente tUVIC

ron lID descenso de más de ÓO% en 1975 con relación a 1974. Mien

tras que los precios pagados por el exterior en el año 1975 fucron 

aproximadamente superiores a los lllternos de ese mismo año en 

42.2%. El valor pagado por los importadores en enero de 1975 fue 

de ~16.25 y el recibIdo por los productores en El Salvador fue de 

~ó.80 ósea 45.8% menos. Quedando demostrad~ la tesis de que la 

variación de precios se debe a los defectos del mercado, especIal

mente por los que lo manejan, obstaculIzando así el desarrollo de 

las fuerzas productIvas prIncIpalmente el "Recurso Bálsamo" y la 

fuerza de trabaJo, ya que como SG menCIonó: 51 el preCIO de este 

producto ofrece lID margen de gananCIa a los productores se le so

bre explota hasta agotar10 9 y SI ofrece pérdIda entonces se le e1i 

mina directnmente p3ra dar paso a otros cultivos que los prOPIeta

rIOs conSIderan más benefICIosOS. Para obtener gananCIa en pre

CIOS bajos se tendría que pagar sa1nrIos muy baJos, que no est~

rían dispuestos a aceptar los trabajadores, prefIriendo dedicarse 

~ otras lObores más rentables, o en último de los casos, no trab~

Jar. 

Esa subida de preCIOS en el 2ño 1974 se debió a que una fl~ 

roa extranJer~ COn]lIDtamente con el gobierno de El Salvador, si-
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guIendo un plan exploratorIo canalizaron la prncucción d8 las coopera 

tivas al excerior, evadIendo de esa manera los tradicionales can:l1es 

de comercla11zacIón, logrando así meJores ~recjos en el extranjero. 

Estas entidades en un afán de conservar el mercado pagaron prec:os si

filIares a los que recibían las cooperativ~s med1a~te ese plan. Una 

vez concluídas las InvestIgacIones los productores volvieron a quedar 

a merced ce los mIsmos comerCIantes, tallo comprueba la signIfIcatIva 

dIsmInucIón de los precIos aparecidos en el co~ercio exterior y más 

aún los pagados a los productores en enero de 1975. Estas firmas ex-

portadoras-lffiPortadoras, al ser alertadas mediante esa Intervención 

del gobIerno están actualmente tratando de ocultar su identidad como 

lffiportadora para así esconder el doble jvego en el Jilane]o total del 

mercado del bálsamo? así utllI7an nombres falsos o hacen uso de Inter 

medIarios para lograr sus propÓSItoS. 

En la continuacIón de los canales de distribUCIón del Bálsamo 

de El Salvador en Estados Unidos de Norte Amér1ca e 1:nJ113dultamCI!.te 

después de los importadores se encuentran los intermedIarios, quienes 

10 distribuyen entre los procesadores; estos 10 vende~ a procesado-

res-mezc1adores-productores de bienes de consumo fInal, procesadores 

y envasadores; de cua1qllIera de estos tres ú1tiQos, pasa a mezclaco-

res-envasadores para llegar a otros meZCladores-productores de bie

nes de consumo fIna1.~ Estos bienes de consumo final llegan al con-

srnnidor en forma de medicInas, perfunes, cosmétICOS, cO~1das~ oebi-

das, etc. 

En el gráfico slgu1ente se presenta el recorrido del B11sa-

8/ John Walsh Co. "MARICET PEPORT .AND MISC.!! 
Intera1 Docurr~nts, 1976. 



GRAFICO N!. 2 
RECORRIDO DEL BALSAMO POR LOS CANALES DE DISTRIBUCION 

EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 
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mo por los dIstIntos canales de dIstrIbución existentes en Estad)s 

Unidos de Norte .AmérIca. 

4. Márgenes de Comerci~1IzacI6n. 

El margen de comercialización del bálsamo como cualqUIer 

otro product0 9 es la diferencIa entre el precio de compra y el de 

venta en un nIvel de comerCIalIzación. En el caso de la oleoresi

na, los Márgenes de comercialIzación son variables por el constan

t, cambIO en los preCIOS tanto externos como Internos. En este ca 

so nos ubIcamos hasta el nIvel de importador, por conocerse hasta 

allí los precios con que se comercia1izR tal como se produce y ex

porta. 

Existe un margen para el llltermediarlo Interno que OSCIla 

entre ~O.4S a eO.70 por kilogramo. Mientras que cuando el produc

tor vende dIrectamente al exportador, este últlffio obtIene un margen 

mayor que los antes menclonados 9 pues el dominio del mercado inter

no y externo les permIte amplIar estos márgenes. Deue aclararse 

que los ~rgenes ce ~omercializaclón entre los exportadores e impor 

tadores en r.k1s del 50% son teóricos, pues el p,asto que generalmen

te ejecutan los exportadores es el del transporte del bálsc~o has

ta el lugar de de::;tino, de allí que el precio de exportación 110 

siempre refleja la realIdad, pues algunas veces aparecen casi simi

lares a los pagados al productor, qUlzá para ocultar los verdaderos 

márgenes de comerCIalIzación. Esto se debe a que exportad0res e 

Importadores son las ~ásmas entidades. 
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En el cuadro si~Jiente se aprecla una serie de siete años d0 

precios de exportación y nrecios al productor de bálSaMO. 

OlADRO No. 13 

r"AAGENES DE COMERCIALIZACION POR HILOGAA'10 DE BALSAMO COMPPADO y VENDIDO 

POR EL EXPO~TADOR, AÑOS 1970, a 1976. PHECIO EN COLONES POR. KILOGRA1'10. 

AÑO PRECIOS DE PRECIOS AL MARGEN BRurO DE 
ID"..PORTACION PRODUCTOR Ca4ERCIALI ZAC ION 

19'70 7.87 7.00 0.87 

1971 8.72 7.50 1. 22 

1972 9.39 9.00 0.39 

1973 10.53 10.nO 0.53 

1974 
I 31.32 28.68 2.64 

1975 19.12 11.05 8.07 

1976 18.65 16.80 1.85 

FUENTE: Dirección General de Bstadística y Censos 
e Investigación Dlrecta. 
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Cuando el exportador cOJTJPra al intermediario el margen que C'Q.. 

tlene es leveflente inferior a los señalados en el cuadro. 

En esta for~c1ón ¿el precio del bálsamo se ~jerce una pre

s16n del exportador al inteTIT€d1ario, de éste al productor~que ~1-

nalwente soporta la TIanO de obra con salarios S~kmente bajos 'lue 

lleean ti flenos de Q:I.oo diarios. cuando los precios alcanzffil nlve-

les !IlU'J bajos. 
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5. Costos de Comercialización. 

El costo de comercialización del báls~~o es la diferencia que 

existe entre el precio a que vende el prod~ctor o ~rimera oferLa 

y al que compra el consUIDldor. 9/ En este caso el consumidor fLJal 

del bálsfu~o elildo sería el que 10 utiliza como materia pri~a DaTa 

transrormarlo y v~nderlo a otras eMpresas, que a la vez le harán 

otra transformación para finalMe~te llegar a fOMar parte de un pro-

ducto de cons1.!r.lO final. Sin embargo estas empresas alIDqce demnden 

el producto y~ transformado, influyen en el precio del báls3mo cru-

do, pero en deflnitiva los canales de comercialización tr~tarán 

de que los costos o márgenes de comercializaclón sean cada vez ~~s 

eleV3dos. Teórlcamente estos costos do comercializaclón serían la 

diferenCl3. de precios entre el que vende el }1roductor y el que rap9. 

el lIDDortador, por conocerse hasta allí el preClO del bálsamo tal 

como se produce. 

En cuanto al mercado y comerclaliz3.ci6n del bálsamo se conclu

ye que: El Salvador es el único productor de bálsamo. Sln eI'Ilbareo 

su monopolio es lmperfecto por existir otros ¡lroductos que son con-

slderados COMO sustitutos. El uso del bálsano en la lndl1stria es 

mLry dlverso y llillPlio precisamente por Sil frafancia y su fijación. 

El mercado lnternacional del bálsamo es relativ8Jnente &~lio 

siendo Estados Unidos el royor cons'\.lI1Üdor y su influencla en la for-

l~~ción de los precios es grande; esta situación con la existencia 

9/ BID-CONl\PLA1~-t1A.G- DocUl"'.ento citado, Pág. 1 

E:;lcLIC 1 ~I.JA \..-[ NI k'AL 
UNI .... EFlSIO ... O OE CL SAL.VAOO~ 
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de susti~utos cons~ituyen serlOS problemas para el bálsamo y con

secuente~ente par~ los productores y para las p1~taciones de bál

samo. 

Tanto los can~les internes de comercialización como los exter

nos han sldo tradicionales al igual que el ~ercado, de tal manera 

que el control que ejercen estos canales sobre el bálsamo crudo 

es absoluto, llegando a establecer que los Márgenes de co~ercia-

1ización entre exportador e importador son teóricos) nues ambas 

entldades son las ~smas; asimisflo sucede con el costo de comerCla

lización, que a nivel de bálsamo crudo sería la diferencia de pre

cios entre el que vende el productor y el que paga el consumidor 

industrial, quien 10 transforma y Nezc1~ para venderlo a otr~s in

dustrias~ que ya trar~formado lo utillzan COMO materia priw~. 



CAPITULO V 

POLITICA ACTUAL RDL1\TIVA AL BALSAMO 

La política econóMica es l~ acción deliberada del estado nara 

~odificar el comportamiento de los af,entes econórnacos y hacer c~lar 

ln~ vnriables económicas. 

Es de hacer notar que con relación al b~lsamo de El Salvador, 

no existe ni ha existido polítlca al~2 que esté encaninada concreta

mente 2 la protecclón del recurso y de los trabajadores del bálssmo, de 

tal manera que la explotación de las plantaciones se~ racional y los 

mcentlvos al cultivo sean efectivos. Algunas políticas dirigülas al 

subsector forestal aunque en forma general podrían ser aprovechadas 

especificamente para el bálsamo. Algunas de estas polítlcas relaciona

das con el bálsamo y con el resto del subsector forestal serán vistas 

nás adelante. 

El Decreto rJo. 162 emitldo por la Asa~lea LeRlslativa el 16 

de diciewbre de 1935 (ver Anexo No. 7), establece la defensa del pro

ducto bálsano eA~ort~do1 en cuanto que los envases deben hacer constar 

su procedencia ya ~ue de no recerlo se corre el rlesgo de ~ue sea 

<tdulterado con fines comerci3.1es. Este Decreto va encruninaclo a prot:e

ger el producto de exportación sin llegar más allá del verdadero pro

blema. 

El Decreto emitido por el Poder Ejecutivo en el RITmo de Agri-

68 
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cultura y G~naderia el 26 de junio de 1939 (ver Anexo No. 8), declara 

al bálsamo y al maqUllisl1uat como árboles nacionales y cleslgna el 22 

de jtmio de cada año, como Día del Arbol Nacional. este últmo De

creto es emitido como ~edida oportuna y conveniente para dictar ~e

didas defensivas y estimuladoras de la flora salvadoreña. Sln eJllbar

go, esto último jamás se cumplió y 10 demuestra el estado actual del 

bálsamo, reducido en un 70% aproximada~entc de 10 que representaba en 

la fecha de la emisión do dlCho Decreto, y si no se cumplió fue por

que no hubo una ley concre~a que respaldara a ese Decreto, castigando 

la destrucción del bálsamo. 

El 19 de rnyo de 1976, el Ministerio de Economía cFlitió el 

acuerdo número 508 (ver Anexo No. 9), con el propósito de ordenar las 

ventas del bálsamo al exterior para obtener ~ejorcs precios. Para 

lograr este propósito creó mediante tal acuerdo la COFÜslón Regulado

ra de la Comercialización del BálsaRo. Esta co~si6n quedó integrada 

por exportadores, productores y el 1finlsterlo de Economía, y estaba 

facultada para establecer los preclos mínimos de exportación del bál

samo. Entre una de las consideTaciones para el acuerdo estaba la de 

la 'Wecesidad de Protegerll los intereses de los exportadores y produc 

tores del Bálsamo. Protección que se llevaría a cabo mediante 1.1 re

gulación de los precios para beneflcio de los productores y exporta

dores; en In práctica tal acuerdo no dió ningún resultado para la re

~~lación de los preclos, ni aún p~ra defender los intereses de los 

productores, pues nlllguno de los exportadores es productor, pero sí 

tienen el control casi absoJuto del mercado internacional del bálsamo 
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puro. Por otro lado los lla~áos representantes de los prodvctores 

de bálsamo y sobre tod~ por la CooperaLiva de P1~oductores de Bálsanlo 

de ChiltiL~án de R.L., ni son productores ni son sus representa~tes, 

sino que desempeñan la úmción de intermediarios que compran el bá1sa 

mo que produce la cooperativa y la venden a los exportadores; en la 

primera retmión que tuvo la comisión en :!.a Cámara de COMercio el día 

29 de ~yo de 1976, y tal COMO quedó asentado en el Acta número dos, 

un señor representante por los productor3s de la Coonerativa de Chil

tiupán propuso pagar al productor (Z13. 26 por el lo.logramo de bálsamo; 

pero por reglT en ese momento el precio de elS.47 no se aceptó el pre 

cio propuesto PO! ese representante de los productores. Lo que co

rrobora que no son prcductores sino intermediarios que se están apro

vech.ando de la Cooperativa; pues en el caso rle ser productores hubie

ran propucs"Co un precio mayor que los elS.t,.7 y no un precio Menor. De 

tal rr:nera que Illa Comislón" está formada por los que p¡anejan el ner

cado interno y externo. Ellos jamás atacarán sus intereses, concre

tanente no existe regulaclón de los precios del bál~amo interna nl ex 

ternamente. Es decir, en la práctica este Decreto no ha dado ningrJn 

efecto, pues el mlsmo autoriza !3. la. "COluisión" proponer los precios 

mínimos, y además ésta tlene por objeto velar ~or los 1lltereses de 

los productores y exportadores; lo úr..ico que dentro de esa ilComisión" 

no existe ni un sólo productor. Por tanto la dicha Cornslón repula

dora de los precios del bálsamo está formada por los ~X0ortadoros e 

inte~ediarios que compran el bálsamo a la CooDerativ~ y otros produc 

tares no asociados a ella. Los pTodllctores y la. J11llsa trabajadora por 

10 tanto, ql:ccb .. ""1 desprovistos de toda protección, I1Ll)' por el contra-
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rio siguen sometidos a las arbltrarledades de los miemb~os de tal co 

misión. 

En cuanto a la política actual del MinIsterio de AgrIcultu

ra y Ganadería no incluye dentro del Plan de Desarrolo Agropecuario 

1978-1982, nlllguna política específica haCIa el bálsamo, ya sea para 

su protección y conservación como para establecer incentivos que ha-

gan posible su cultivo en forma más L~tensiva. 

La política de lIConservación y Desarrollo de los Recursos 

Naturales Renovables"l/ involucra dentro de sus aCCIones sólo las 

referentes a la adquISIción de tlerras para parques nacionales o bien 

las tendientes a meJorar yaprovechar estas zonas declaradas como 

parques nacIonales y reservas bIológIcas; otras acciones van dirigi-

das a la protección y restauración de los recursos naturales en áreas 

críticas prioritarias -Zona Norte y Metropo1itana-; también se habla de 

estimular el sector privado para que ejecute acciones de forestaCIón 

y conservación del suelo. Estas aCCIones están respaldadas por la 

Ley Forestal; pero el bálsamo en su mayoría se encuentra combInado 

con cafetales, y a estos la ley no los afecta, signIfIca así que 

este valioso recurso queda margmado de esa Ley. Sin embargo, en 12. 

parte operativa del "Plan Naclonal de Bienestar para Todos 1978-198211 

del f.finisterio de P1anlficacIón y Coordlnación del Desarrollo Econó-

mico y Soclal, se encuentra entre los nuevos proyectos básicos, uno 

a nivel de prefactibilidad y es referente al "Repob1amiento e indus-

1/ Ministerio de AgrIcultura y Ganadería 
Plan de Desarrollo AgropecuarIO 
Págs. 59-61, San Salvador, 1977. 
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tria1Ización del Bálsamoll
9 esto representa una esperanza para la pre-

servacIón del recurso, aunque no hace referencia a los mecanIsmos a 

seguIr para lograr este propÓSIto, se prevé que sea el de promOCIón, el 

cual no es muy seguro que se cumpla en su totalidad. Debe tenerse en 

cuenta que, antes de la IndustrIalIzación debe lliíalizarse la Sltu~-

cIón de las plantaciones, pues no sería procedente llevar a cabo las 

instalaciones para dicho fIn cuando el recurso balsamero se encuentra 

en proceso de extinción~ así baJO esas condICIones sería ~mposible 

al1ffientar la industrIa SI no se cuenta con la materia prima necesa-

ria. 

En cuanto a la polítIca de crédito contenIda dentro del Plan 

de Desarrollo AgropecuarIO 1978-l982,ey~ste una acción para promover 

la utilización de las líneas'de flTICJlciamlento para la reforestación~ 
de la cual es responsable el Banco de Fomento Agropecuario. Si tOTIk~

mos en cuenta que el bálsamo tarda como rrúL~imo veinticlnco años par~ 

prodUCIr, es seguro afirmar que tal instituclón como cualquier otra 

que esté para los mIsmos fines no flllanciarán una inversión de este 

t1pO. Actualmente existen créd1tos para la explotación del rccurso, 

pero no para su cultivo. L~s líneas de crédito para reforestaCIón 

están dlrlgIdas preferentemente para especies madereras de las que se 

extrae madera en rollo lndustrl~l y leña en los pri~eros rnleos, con 

cuyos ingresos se InIcia la amortIzación del nréstamo, ya que gener~l 

~ente el dinero se presta a seis ~~os gracia que es el tIewpo prome-

dlo para el prllner raleo. Esto signIfica que de querer ~forcstar 

2/ ~tLnisterlo de Agricultur~ y Ganadería 
Documento citado. 
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con bálsamo~ este tIpO de crédito no procedería, aún cuando esta espe 

cie con tr~tamIentos sI1vIculturales se podría explotar e~ menor 

tIempo del señalado. 

Se concluye que no eXlst~ po1ít1ca alguna que se encrunine a 

la protección del bálsamo ya sea de su destrucción directa o del uso 

irracional que ~c él se hace; así t~npoco las hay para promover su de

sarrollo o recuperaCIón. Los productores y trabajadores del bálsamo 

carecen de toda proteCCIón . Así tambIén existe ausencia de polítIcas 

tendientes a e1lffiinar las Irregu1ar1dades en la comerCIalizaCIón ex

terna e interna de este producto, IrregularIdades que en defInItiva 

recaen sobre los productores, los trabajadores y las plantaCIones del 

bálsamo. 

El sistema crediticio actu~l para reforestación no garanti

za la repoblaCIón de bálsamo dentro de la zona, debido al tIerr~o de 

1nicio de prodUCCIón de oleoreslna, y sobre todo por el relatIVO cor

to período concedIdo para amortIzar el crédIto. 



CAPITuLO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES. 

El tlpO de formaclón eco1óglca o zona de vida en que el bá~ 

s amo encuentra condlciones de desarrollo es bien deflnido por 

su extenslón como sus característlcas físlcas. Las condiclones 

socio económicas de la poblaclón de esa zona son poco propicias 

para su buen desarrollo fíS1CO, moral e intelectual; problema 

que se agravará Sl desaparecen las plantaciones de bálsamo como 

fuente de trabajo e 1ngresos, ya que de esa actividad depende el 

50% de la población total de ese lugar. 

La tecnología empleada en el proceso productivo del bálsa

mo no ha evolucionado desde la época precolombllla, así también 

los lllstrumentos de producc1ón, en resumen el proceso product1-

vo destruye las plantac10nes y afecta la calidad de la oleores1-

na. 

Las condiciones naturales lnclden negativamente en la produc 

tivldad de los factores, especialmente la mano de obra; así los 

trabajadores dejan de rec1bir el 1ngreso correspondiente al tra

baJO ejecutado. 

El grueso de los costos de producción están formados por los 
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salarios, estos son muy bajos y no permiten subsanar las neceslda 

des básicas de los trabajadores. 

El Salvador es el únlCO país productor de bálsamo en el mun

do; pero los defectos del mercado, especialmente la tradición de 

los canales de comerclallzación origlnan cambios en el precio del 

producto que afectan negativamente a los productores, a los traba 

jadores y sobre todo a las plantaclones de bálsamo, en los prIme

ros porque el obJetivo ganancia no se cumple, en los trabaJadores 

porque les dismInuye su salarlo, y en el caso de las plantacio

nes de bálsamo porque los hace víctimas de la destrucción dIrecta 

o de la sobre-explotaclón. 

El ensanchamiento del mercado del bálsamo en los últimos 

años permite ver que aunque eXIstan sustitutos, las perspectivas 

de ampliar los volúmenes de exportación son grandes. 

Las políticas seguidas con relación al bálsamo h~l sido ine

f1caces p~ra pro~over la proteCCIón, el cultIVO y el desarrollo 

de este recurso. A la vaguedad e InefIcacia de tales polítIcas 

ha contribuido la ausencia de leyes que prohiban el uso irracio

nal o la desLruccIón dIrecta de las plantaciones de bálsamo; así 

mismo los productores y la masa trabajadora están desprovistos 

de toda protecclón, de tal manera que de permanecer el estado de 

cosas, conJuntamente con la ausenCIa de polítIcas y leyes concre

tas que proteJan y desarrollen el recurso báls~o, se puede afIr

nlar con certeza que esta fuente de trabajo e ingresos desaparece

rá a muy corto plazo. 
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B. RECOMENDACIONES. 

Las recomendacIones para enfrentar la serie de problemas que 

padece el bálsamo, y que en consecuenCIa afectan a los habItantes 

de la zona balsamera que dependen de esa activIdad, son proporcio

nados en forma muy amplia, de tal manera que al proponer las solu

ciones para cada tipo de problemas se ataca Ind1rect~ente a 

otros. 

En esta última parte del trabaJo se hace algunas r~comenda

ciones de tipo agronómico para complementar a las de carácter 

econóreico. 

1. De carácter Agronóm1co. 

Que a inicIatIvc del M1nIsterio de AgrIcultura y Ganadería 

se proh1ba la Lala y regul~ lu explotaCIón de este recurso, 

ya sea a través de la creación de una ley espeCIal del Bálsa

mo o introduciendo las dISposIciones en la Ley Forestal ya 

creuda. AsnnIsmo establezca 1ncentivos para que se cultIve 

este árbol; a través del Centro NacJonal de Tecnología Agro

pecuaria (CENTA) hacer invest1gaciones de carácter CIentífI

co, para Nejorar las pl~ltaclones y acelerar su Y3cuperación. 

~ara 10gr~r el propósIto de cultIvar este árbol ya sea a 

través de la Ley Forestal o cuaJquier otro I~~trunento, sería 

oblIgando o 1nduc1endo a los prop1etarios de terrenos a plan

tar el bálsamo en los lInderos o cerca de estos terrenos y 

a los l~dos de los cam1nOS de cualquier t1po; estas plantacio-
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nes podrírul efectuarse 8 l'na distancia de tres roetros entre 

árbol y árbol. 

El MInIsterIO de AgrIcultura debe recomendar el cultivo del 

bálsamo en tIerras de vosaclón forestal que se e~cuentren 

dentro de la zona. 

Las p1a~tacIones artIfIciales de carácter forestal a ejecu

tarse dentro de la zon~ del bálsamo se hagan coMbinadamente 

cr • bálsamo, para hacer un raleo cada siete años y elimInar 

el 100% correspondIente a otras especies, y finalmente de

jar el bálsamo en pie. El ingreso provenIente de esta pro

duccIón maderera servIría p~ra amortizar el crédito o 

para recuperar el capItal lllvertido, ya que en el tercer 

raleo se obtendría madera aserrada; estas plantacIones se

rían de dIferentes especIes valiosas por su madera, tales 

como laurel ( cordia al1lodora ), cedro ( cedrela flSSIlus ) 

u otras especIes propIas de la zona que tengan un crecimiento 

similar al bálsamo. El nlnn3rO de árboles de bálsamo por hec

tárea se reco~lenda en mín~o de 500 y un máximo de 600 para 

obtener me10res resultados de crecimiento y producción. En el 

caso de que el bálsamo no se pue~Q cultIvar Juntamente con 

otras especies madereras por calcularse la explotación de és 

tas muy tardí~ y no pc1er amortIzar un préstamo en el t~e~o 

es tlpl.' lado , se puede cCJ1'binar con cultivos de más rápIda explQ 

tJcIón para h~cer frente a los crédItos. Esta form8 de CultI

vo debe ser investIgarb. por el citado MInIsterio a través del 
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Centro de Tecnología Agropecuaria (CENTA). 

En el caso de plantar el bálsrullo combinado con otras especies 

madereras sería convenlente recurrir a la asistencla técnica 

del Mrrnisterio de Agricultura y Ganadería, para que recomien

de las especies~ haga cálculos de costos e ingresos y determl

ne dlstanclruniento, formas y tiempo de explotación. 

En el caso de combinarlo con cultIvoS ~uales se debe hacer 

asesorar o asistir por CENTA para obtener Mejores resultados. 

En el cuadro No. 14 se presenta un est1ffiado de costos de plan

tación de 2,000 plantas forestales por hectárea, que de acuer

do a crlterios del Servicio Forestal podría modiflc3rse, pero 

slempre dejando un mínimo de sao y un máx~o de 600 árb0les 

de bálsamo por hectárea después de realizado el últLmo raleo, 

debe recordarse que esta cantidad de árboles puede proporcIo

nar aproxlIDadamente 800 kilogramos anuales con un valor prome

dio de ~20.000.oo. 
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CUADRO No. 14 

COSTOS E INGRESOS NETOS EN COLONES ESTIMADOS 

POR HECTAREA PLANTADA Y EXPLOTADA DE ESPECIES MADERERAS. 

AÑO cosros TOTALES INGRESOS NETOS 

1 1,000 -
2 250 -
3 225 -

4-7 600 900 

7-13 700 800 

13-20 8,750 20,000 

TOTAL 11 ~ 525 21,700 

FUENTE: DireCCIón General de Recursos Naturales Renovables. 

Esta estimación de costos incluye los de plantación y explota

CIón. Los Ingresos tambIén son estimados por la venta de pos

tes en los dos primeros raleo s y madera aserrada y leña a los 

20 años. Estas activ1dades estarían sujetas a crlLerios más 

específicos del MinIsterio de Agricultura y Ganadería. Una 

vez deJado solo el bálsamo a una dIst~~cIa promedio de 4 me

tros entre árbol y árbol se podría cultIvar alguna vegetaCIón 

que se desarrolle con la sombra del árbol, así se aprovecha

ría la tierra con doble propósito. 

2. De carácter Industrial y de ComercializacIón. 
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Que el Instltuto Salvadoreño de Fomento Industrlal (INSAFI) 

conjuntamente con la Unlversidad de El Salvador investlgue 

nuevas formas de explotación y mejoramiento de la producclón 

de esta oleoresina, así como establecimlento de incentivos pa

ra la creaclón de una industrla que procese este producto. Esto 

significaría mayor valor agregado tanto por la generaclón de 

más ocupaclón 9 como por mejores precios de venta al exterior. 

Que el MinisterlO de Economía a través de la Dirección de Co

mercio Interno proceda a la regulación de los precios internos 

y de mecanismos de comercia11zación. 

Que el Instltuto Salvadoreño de Comercio Exterior investlgue 

nuevos mercados e lncluso se encargue de buscar la establ1i

zación de precios en el exterlor. Pues siendo El Salvador el 

únlCO país productor de bálsamo no se ha aprovechado esta con

dición para obtener mejores precios; el valor de la oleoresi

na debe manipularse hasta cierto nivel en que no se ponga 

en pellgro su demanda. 

Es necesarlO crear una "Empresa Nacional del Bálsamo" o Instl

tuto Salvadoreño del Bálsamo, que se encargue de desarrollar 

todas las activldades relaclonadas con el bálsamo. El capltal 

soclal de esta empresa podría quedar formado así: 50% de las 

acciones correspondientes a los productores~ 25% para los ex

portadores y 25% para el Estado. En este tipo de empresas se 

incluye a los exportadores por conocer el mercado del bálsamo 
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y los mecanismos de comercialización. Posteriormente se pue

de prescind1r de ellos. 

Una segunda alternativa para formar esta empresa es que quede 

formada por los productores asociados en cooperativas con la 

asesoría del Estado 9 para mejorar la producción y la comerC1a

lizac1ón. 

Una vez formada esta empresa, es necesario que proceda a tra

vés del IN8AF1 a la 1nstalación de una planta procesadora del 

bálsamo, bien que separe los componentes o que los mezcle, 

a f1n de venderlo al exterior con más valor que en su forma 

cruda. 

Esta empresa operando sólo con los productores y la asesoría 

del Gobierno podría exportar el prod~cto procesado a tr~vés 

del 1SCE; al exportarlo en estas condiciones se eliminaría 

ciertos canales de comerc1alización, con lo que se lograría al 

canzar meJores prec10s en el exter10r por venderlo en estas 

condiciones, y recuperar los márgenes de comercializaclón que 

son aprovechados por esos eslabones. Esta planta podría eje

cutar la l1mpieza del bálsamo ya que con el proceso que apli

can aquí en el país le dañan la calidad; de allí que los pro

ductores suministrarían la oleoresina con impurezas a la plan

ta. 

Al exportarlo es conveniente que el 18CB -que tiene la sufi

Clente capacidad para hacerlo- se encargue de venderlo a los 
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consumidores industriales ya conocidos en los mercados tradi-

clona1es, asimismo se busquen nuevos mercados en países donde 

el bálsamo de El Salvador no es conocido; ambas cosas las pue

de rea1lzar a través de los Agregados Comerciales de El Sa1va-

dar acreditados en otros países~ pues la experiencia del año 

1974 en que el gobierno de El Salvador intervino en la comer-

cialización y se obtuvo preCl0S meJores~ indica que es facti-

ble obtener mayor valor en la comercialización, señala 2demás 

que se puede eliminar esos canales de comerciallzación y lle-

var a cabo las exportaciones, ya que esas entidades manejan 

a su antojo el mercado y establecen los precios que quieren. 

Es lffiportante señalar que la creaclón de cooperativas es urgen 

te, pues la que operaba en Chiltlupán con 24 miembros desapa-

reció~ y en Teotepeque quedó una en proceso de formación con 

31 miembros.!! Estas cooperativas a crear deben quedar forma

das por arrendatarlos~ mano de obra contratada y pequeños pro-

pietarios. En cuanto a los grandes propietarios el Estado 

debe regular la cantidad de producto que le entrega el arrenda 

tario a cambio de la concesión de la explotación del bálsamo, 

pues el 50% de la producción es considerado demasiado alto y 

lo que le queda es muy baJo, no cubrlendo con esto los costos 

de mano de obra e insumos~ aún pagando salarios por deb~jo de 

los ~2.oo dlarios. Por otro lado, esta empresa velaría porque 

1/ FUENTE: Investigaclón directa. 
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la mano de obra extractora de bálsamo fuera mejor remunerada 

de acuerdo a los niveles de beneficio alcanzado por los produc 

tores, pues los lngresos deben ser mejor dlstribuidos entre 

los que trabajan directamente el bálsamo. 

Estas cooperatlvas podrían hacer uso de los créditos del Banco 

de Fomento Agropecuario para adquirir tlerras de vocación fo

restal y reforestarlas con bálsamo en combinación con otras es

pecies forestales u otros cultlvoS de rápida explotación, en 

esta forma se puede hacer frente a los crédiLos en los primeros 

años de la plantación e incrementar los ingresos. 

Esta Empresa Nacional del Bálsamo podría lograr que se indus

tria1lzara la madera$ principalmente en la elaboración de pro

ductos de artesanías que son muy aceptados por ser la madera 

de mucha calidad; asimIsmo conjuntamente con CENTA se podría 

lograr buena producción de filel de abeJa proveniente de la 

flor del bálsamo; ambos productos podrían canallzarse al ex

terior por medio del ISCE o bien podrían ser incorporados al 

consumo nacional. Esto y la reforestaCIón vendrían a crear 

empleo en grandes proporCIones, con lo que se lograría desa

rrollar la zona balsamera, además de ~ro1ongar el recurso bál

samo como fuente de trabajo, de ingresos famillares y de divi

sas para el país tan ~ecesarlas para su desarrollo. 

El cu1tlVO del bálsamo para su preservaclón y desarrollo es 

factible, ya que si bien no eX1sten objetlvos ni acciones es-
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pecíficas para él dentro del Plan de Desarrollo Agropecuario, 

se puede aprovechar las acciones tendientes a la consecusión 

de los obJetivos de "conservación, restauración y desarrollo 

de los recursos naturales renovables'l, entre las que se cuen 

ta la correspondlente a la promoción de la conservación y desa 

rrollo de los recursos forestales. En cuanto al crédito no ha 

ce referencia exclusiva al bálsamo, pero sí está la correspon-

diente a la utilizaclón de una línea para reforestación. 

En cuanto a los incentivos fiscales, podría excluirse a los 

inmuebles a reforestarse del pago de Impuesto de Vialidad, 

Serle "A" Y Territorial. 

La asistencia técnica la proporclonaría el Servlcio Forestal 

y de Fauna, tanto para la plantación, como para el maneJo sil

vicultural, además proveería de plantas a las cooperativas 

o a la Empresa Nacional del Bálsamo a un precio de promoción 

de ~O.lS cada una. 

En cuanto al bálsamo actual se puede buscar nuevas maneras 

para explotarlo, pues la forma de los canales de ventanas y 

lineas de Vlda contribuyen a su extinción~ de tal manera que 

el Servicio Forestal y de Fauna puede y debe investigar una 

forma más adecuada o 

Debe mencionarse que dentro del "Plan Nacional Bienestar para 

Todos 1978 - 19821
', se encuentran los siguientes programas 

estratégicos: 

---- - - ----
BIBLI')TCCA CENTrxA 

UNlvEI'tSIOA.D DE EL. SAL.VAD 
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a) Fomento a la Explotación Agroindustria1. 

b) Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Natura-

les Renovables. 

c) Desarrollo de la Pequeña Empresa y Artesanía. 

d) Fomento de las Exportaciones; y 

e) Fomento Cooperatlvo. 

Así como los correspondientes a los créditos que respaldan 

estos pTOgrarnas~ todos cuentan con sus instrumentos legales 

para que puedan ser ctnnp1idos, situaci6n que puede ser apro

vechada para lograr la restauración y desarrollo del recurso 

que se ha analizado. 
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ANEXO No. 2 

CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA INVESTIGACION DE LA PRODUCCION 

y CDMERCIALlZACION DEL BALSMv10 

(ARRENDATARIOS BALSAMEROS) 

1. ¿Es usted productor de bálsamo? 

2. ¿Desde cuándo? 

3. ¿Explota usted su propiedad, es arrendatario balsamero o ambas 

cosas? . 

4. ¿Si usted es arrendatario, qué forma de pago ejecuta por el uso 

de los árboles? 

5. ¿Cuánto obtiene de producción por árbol en una sola quema, y 

en el año? 

6 • ¿Cuántos árboles es capaz de explotar en forma eficiente un 

hombre en el año? 

7. ¿Cuántos árboles explota usted por hombre empleado? 

8. ¿Qué época del año trabaja más usted? ¿por qué? 

9. ¿Cuánto ha obtenIdo usted de producción en el a~o Dar número 

de árboles? 

10. ¿Qué equipo utiliza usted para producIr bálsamo? 

11. ¿Cuántas prensas ha localizado usted en este cantón y en todo 

el mUl1.icipl0? 
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12. ¿Cuánto es el valor de una prensa? ¿cuánto tiempo dura esa 

prensa? 

13. ¿Es usted dueño de alguna prensa? ¿desde cuando? ¿cuántos días 

en la semana trabaja usted en ella? 

14. ¿Cuántos hombres emplea en la prensa? 

15. ¿Es usted dueño de caldera para purificar el bálsamo? 

16. ¿Cuánto le cuesta esa caldera? 

17. ¿CU~lto tiempo le dura esa caldera? 

18. ¿Puede describir todo el proceso productivo del bálsamo? 

19. ¿A qU1én le vende usted el bálsamo? ¿por qué? 

20. ¿Cuánto le pagan por la producci6n? 

21. ¿Cree usted que obt1ene ganancia? 

22. ¿Ha tenido pérdidas alguna vez? ¿por qué? 

23. ¿Qué problemas son los más frecuentes para usted con rela

ción a la producción y comerclalización del bálsamo? 

24. ¿Le gustaría a usted ser miembro de una cooperativa? ¿por qué? 

25. ¿Cuánto paga usted de salarios al mes? 

26. ¿Le gu~ta a usted su trabajo? ¿por qué? 
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27. ¿Cuánto le cuesta el trapo? 

28. ¿Cuánto utillza usted de trapo por cantidad de árboles? 

¿dónde lo compra? 

29. ¿Para cuántas pegas le dura su trapo? 

30. ¿Cuántos compradores de bálsamo conoce usted en este munici

pio? ¿Cuántos son exportadores? 

31. ¿Cómo financía usted los gastos de estas activldades? 

32. ¿Obtiene usted crédito para estas actividades? ¿De quien 

lo obtiene? 

33. ¿Puede usted dar una opinión acerca del estado actual de los 

balsameros? 

CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA INVESTlGACION DE LA PRODUCCION 

y COMERCIALlZACION DEL BALSAMO. 

(MANO DE OBRA CONTRATADA) 

l. ¿Cuántos años hace que se dedica usted a estas actlvidades? 

¿le gusta este trabaJO? 

2. ¿Cuántos árboles trabaja usted en el año en forma eficlente? 

3. ¿Cuánto le producen esos árboles? 

4. ¿Cuál es su salario mensual en estas actividades? 
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5. ¿Cuántos arrendatarios de bálsamo conoce usted en este muni-

. ? Clpl0 .• 

6. ¿Qué época del año se dedica usted más a la producción del 

bálsamo? ¿por qué? 

7. ¿Cuantas ventanas hace usted en el día? 

8. ¿Trabaja usted también la prensa? 

9. ¿Cuántos días en la semana? 

10. ¿Cuántas prensas ha localizado usted en este cantón? 

¿En el municipl0? 

11. ¿Cuántos hombres trabajan una prensa? 

12. ¿Qué problemas tiene usted más con relación a estas activida-

des? ¿por qué? 

13. ¿Cuántos compradores de bálsamo conoce usted en este munlci

pio? 

14. ¿Se dedica. usted a otras actividades en el año? ¿por qué? 

CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA INVESTIGACION DE LA PRODUCCION 

y CCM3RCIALIZACION DEL BALSAMO (MIg,1BROS DE LAS COOPERATIVAS 

BALSAMERAS CHILTIUPAN Y TEOTEPEQUE) 

l. ¿Cuánto hace que se iniCIÓ esta Cooperativa? 
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2. ¿Con cuántos miembros se inició? ¿Cuáles fueron los motivos? 

3. ¿Con cuántos miembros cuenta actualmente? 

4. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con que se enfrenta 

esta cooperativa? 

s. ¿Creen ustedes que necesitan ayuda técnica o de otro tipo? 

¿de cual? 

6. ¿Quién los organizó en Cooperativa? 

7. ¿Cree usted haber superado los problemas personales por medio 

de la Cooperativa? 

8. ¿Qué opina usted acerca del estado actual de los balsameros? 

¿es necesario protegerlos? ¿por qué? 

9. ¿Qué beneficios les ha traído a ustedes la Cooperativa? 

10. ¿Son ustedes dueños de equlpo? ¿prensa? ¿caldera? 

11. ¿Cuánto le cuesta cada uno de esos equipos? 

12. ¿Cuánto le dura cada uno? 

CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA INVESTIGACION DE LA PRODUCCION 

y COMERCIALIZACION DEL BALSAMO 

(INTERMEDIARIOS - O CDMPRAOORES DE BALSAMO) 

1. ¿Cuántos son sus proveedores? 
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2. ¿De dónde son éllos? 

3. ¿Cuánto les paga por el bálsamo? 

4. ¿Cuántos intennedlarios hay en este munlcipio? 

5. ¿Quién paga meJor? 

6. ¿Cuánto tlempo tlene llsted de dedlcarse a este negocio del 

bálsamo? 

7. ¿Qué cantidad máx~a de bálsamo ha comprado usted por año? 

8. ¿A quién le vende usted el bálsamo? ¿por qué? ¿dónde? 

9. ¿Cuántos exportadores de bá1sanlo hay en este munlclpio? 

10. ¿Cree usted que este negoclo le es rentable? 

11. ¿En qUcl época del año lo abastecen más los proveedores? 

¿por qué? 

12. ¿Tiene usted conocl~ento de los precios del bálsamo en los 

últimos 10 años en este lugar? 

13. ¿Es usted dueño de calderas? ¿cuántas? ¿cuánto le cuestan? 

¿cuando las compró? ¿qué capacidad tiene cada una? 
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CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA INVESTIGACION DE LA 

PRODUCCION y COMERCIALIZACION DEL BALSAMO. 

(AGENTES DE EXPORTADORES DE BALSAMO) 

1. ¿Qulén los provee de bálsamo? 

2. ¿A qué precio se 10 venden? 

3. ¿De dónde Vlenen? 

4. ¿Cuántos exportadores eX1sten en este municipio? ¿otros 

compradores no exportadores? 

5. ¿Qulén paga mejor el bálsamo? 

6. ¿Tlene usted COnOCllnlento de los precios del bálsamo en los 

últimos diez años en este municipio? 

7. ¿Cree usted que es rentable este negocio? 

8. ¿Cuántos de sus proveedores son intermediarios y cuántos 

productores? ¿o ambas cosas? 

9. ¿Es usted dueño de calderas? ¿c~~tas? ¿qué ureClOS tenían 

cuando las compró? ¿cuándo? 

10. ¿Qué capacidad tiene cada una? 



ANEXO No. 3 

NUMERO DE ENaJESTADOS EN LA ZONA DEL BALSAi\10 SEGUN ACTIVIDAD DESEM 

PEÑADA EN LA PRODUCCION y COMERCIALlZACION DEL BALSAt40. 

ACTIVIDAD No. de 
DESARROLLADA ENaJESTADOS 

Arrendatarios 10 

Manos = obra 25 

Representahtes de 
Cooperativas 
(Teotepeque y 
Clul tlupán) 

Comerciantes e 
Intermediarios 

Agentes de 
Exportadores 

TOTAL 

2 

11 

FORMA DE PAGO DEL ARRENDATARIO 

A PROPIETARIOS DE BALSAMERAS 

8 

56 

(Diez Arrendatarios Encuestados) 

FORMA DE 
PAGO 

D1.nero 

Espec1t~s 

50% de la 
producclón 

Otras 

TOTAL 

No. DE ARRENDATARIOS 
ENCUESTADOS 

10 

10 
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CANTIDAD DE BALSAMO PRODUCIDA EN KILOGRAMOS POR EDAD DE ARBOLES 

EXPLOTAOOS - SEGUN ENCUESTA REALIZADA EN DIEZ ARRENDATARIOS Y 

VEINTICINffi TRABAJADORES DEL BALSAHO 

PRODUCCION OBTENIDA SEGill-J EDAD DE ARBOLES 

Arbo1 muy No. de Arbo1 No. de Arbol vie No. de 
joven Eneues joven Encues jo más de Encues 
25 a 40 años tados 40 a 60 años tados 60 a,.;os tados 

0.1 a 0.15 25 0.25 a 0.35 13 0.60 a 0.80 7 

0,15 a 0.20 8 0.35 a 0.45 11 0.80 a 1.00 9 

0.20 a 0.25 2 0.45 a 0.55 11 1.00 a más 19 

35 35 35 

VALOR EN CDLONES DEL EQUIPO UTILIZADO EN LA PRODUCCION DE BALSAi'.J10~ 

SEGUN ENCUESTA REALIZADA A I!'ITERMEDIARIOS (11), AGENTES DE EXPORTA

CION (8) y ARRENDATARIOS (10). 

V A L O R D E L E Q U 1 P O 

Valor prensa 10 Encuestados Valor ca1de 19 encuestados 
- -11 lntermediar. y rt (Arrendatarios) ra rt - 8 agentes exporto 

50 a 75 1 100 a 150 5 

75 a 100 S 150 a 200 10 

100 ó más 4 250 -' más 4 o 

10 19 



ANEXO N~4 

CANALES DE VENTANAS EN ARBOLES DE BALSAMO 
> 

EXPLOTADOS POR PRIMERA VEZ 

y DESPUES DE MUCHOS AÑOS DE EXPLOTACION 

1) 
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\ 
\ 
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1 
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I I 
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~ I ;: 

'/ : II1 

\ 1 

I I 1 J I ( 
, i 
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I I I ': é ~: I 

;1', , ; 

ARBOL DE BALSAMO 

EXPLOTADO POR PRIMERA VEZ. 

(tniclo de los canales de ventanas 
y lineas de vida.) 

ARBOL DE BALSAMO 
DES PUES DE VARIOS AÑOS DE 
EXPLOTACION 

(.Muestra los largos canales de ventana 
y Imeas de vida del árbol a lo largo 
del fuste) 
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ANEXO N2 5 

FORMA DE LA PRENSA UTILIZADA PARA EXTRAER BALSAMO 

EN LA ZONA BALSAMERA 

4 

11 

!I, 
I ,. 

,-7' . 

~"-~- ~ .. , __ _ _ _____ --== -- __ =---''''llHI' 

1) Viga - 3 metros de largo y 15 a 20 centimetros de día metro aprolumadamente 

2) Postes fiJos de 2 metros de largo y 20 centlmetros de díametro aproximada. 
mente. 

3) Palanca para retorcer los trapos en el extremo colocados- 2 metros de largo 
y 10 centimetros de di a met ro. 

4) Poste giratorio sirve de auxIliar a la palanca 

5) Pequeñas palancas para accionar el poste giratorio 

6) Tronco hOrizontal sobre el que se coloca el trapo. 

7) Recipiente 



ANEXO N2 6 

PROCESO COMBINADO DE PRODUCCION DE BALSAMO 
QUE INCLUYE LAS TRES FORMAS DE EXTRACCION 

INICIO DEL PROCESO DE EXTRACCION 1"-
POR CALENTAMIENTO V GOL P E O 

INICIO DEL PROCESO 
DE EXTRACCION 

DE BALSAMO DE SEMILLA 

~ 

RECOLECCION 
DE SEMILLA 

M O LID O 

1 

GOL P E O .~------~ 

CALENTAMIENTO 

R A S P A D 0 1-------1 

~ 

INICIO DEL PROCESO DE EXTRACCION 
SIN CALENTAMIENTO 

, 
CALENTAMIENTO 

P E G A 

DESPEGUE 

PRENSADO 

LIMPIEZA 

ENVASADO 



ANEXO No. 7 

DECRETO No. 162 

La Asamblea Nacional Legls1ativa de la Repúb11ca de El Sa1vador~ CON-

SIDERANDO: que existe en algunas naciones extranjeras la errónea 

creenCIa de que el bálsamo-producto exc1uslvO de nuestro sue1o- es 
\ 

origlnarlo de otros países~ creencia qhe irroga grave perjuIc10 a 

los intereses nacionales j y que se debe en gran patte a que en los 

envases en que se exporta este producto~ no se hace constar c1aramen-

te que es orlginarlo de esta repúb11ca y que al efectuarse la expor

tac1ón de dicho producto nacional, puede ser éste adulterado con fi-

nes comerciales, y que conviene. para tal caso, garantizar su es~ado 

de pureza, 

POR TANTO, 

Et~ USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES, 

DECRETA: 

Art. 1.- Todo envase, tanto lnterno como externo, que contenga bálsa-

mo destinado a la exportación, deberá tener impresa con gruesos carac-

1.eres, en lugar visible, la slguiente frase: "Bálsamo de El Salvadora 

queda a salvo el derecho de los exportadores para hacer constar, ade-

mas en dicho envase'5 la marca de fábrlca y comerclo que hayan regis-

trado conforme a la Ley. 

La contravención a esta dlsposición será penada con una multa de 

Veinticmco Colones, por cada envase. 

I BIBLIOTECA CENTRt 
~~Ve:I'tSID"'D DE .~ SAj.V,,¡ 
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Art. 2. Para la exportación de IIBalsamo de El Salvador", es obligato

rio el certlficado de análisis donde conste su estado de pureza. 

Art. 30 Faculta al Ministerio de Haclenda e Industrla para que dicte 

todas las medidas pertinentes para la efectlvidad de este Decreto. 

PALACIO NACIONAL, San Salvador (Cuzcatlán) a los dieciseis días del 

mes de diciembre de mil novecientos treinta y cinco. 

CUMPLASE: 

MAXIMILIANO H. MARTlNEZ 
Presidente Constitucional 

MAJe. P. BRANNON 
Subsecretarl0 de Hacienda 

Encargado del Despacho 



ANEXO No. 8 

SECRETARIA DE AGRICULTIJRA 

El Poder Ejecutivo de la República de El Salvador 

CONSIDERANDO: que en todos los países c1v11izados se rinde culto 

al árbol, tanto por ser factor positivo de la riqueza pública como ele 

mento de belleza natural. 

Que actualmente el estado salvadoreño desarrolla una intensa cam

paña de reforestación nacional, por 10 que es oportuno y conven1ente 

dictar med1das defensivas y estimuladoras de nuestra preciosa flora. 

Que en nuestro país existen dos árboles a los cuales tributa nues

tro pueblo, tradicIonalmente, especial admiración y devoción patrióti

cas por sus sobresalientes cualidades botánicas estét1cas, siendo así 

que se les cons1dera como árboles simbólicos, y ellos son El Báls~o 

y el Maqui11zhuat: 

POR TANTO 

EN USO DE SUS FACULTADES CDNSTIlliCIONALES, 

DECRETA: 

Art. 1. Institúyase El Día del Arbol NaCIonal, designándose para su 

celebración el 22 de Junio de cada año. 

Art. 2. Dec1áranse árboles nacionales de la República, el Bálsamo y 

el Maquilizhuat. 
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Art. 3. Las autoridades estarán oblJ.gadas a fomentar su cultivo y a 

velar por su protección. 

Art. 4. Queda encargado el Min1sterio de Agricultura de disponer la 

forma en que se dará cumplimiento a este Decreto. 

Palacl0 Naciona1~ San Salvador~ 26 de junio de 1939. 

MAXIMIL!J\NO H. MARTINEZ 
Presidente Constituclona1 

El Minister10 de Agricultura 
José Tomás Calderón 

Tom~do del Diario Oficial No. 144, Tomo 127, Julio 5, 1939. 



ANEXO No. 9 

Acuerdo No. 508 

EL PODER EJECUTIVO EN EL RAMO DE ECONOMIA, 

CONSIDERANDO: 

1 - ConsIderando que El Salvador es únICO país productor de bá1sa-. 
mo, circunstancla que no ha sido debidamente aprovechada para 

obtener buenos preCIOS especialmente en su exportación. 

Ir - Que tal cIrctmstancia se debe principalmente a la carencia 

de un instrumento legal o tm organismo adecuado que venga a or

denar las ventas de este producto. 

111 - Que por ello es de imperatlva necesidad crear una comisión es-

peclal) encargada de velar, juntamente con este ~linisterio, 

por los intereses de los productores y exportadores de bálsa-

mo. 

POR TANTO 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

ACUERDA: 

lo. Créase la ComiSIón Reguladora de la ComercIalizacIón del Bálsamo 

en El Salvador, integrada de la siguiente manera: 

a) Por el Ministerio de Eco~omía 

Lic. Fernando Heriberto Fuentes 
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b) Por los Exportadores: 

Señores Orlando De Sola, GU111ermo Lassa1ly, Raúl Rivera, Mi

guel Figueroa, Pablo Bo1ens y Dr. Efraín Maza Sici1ia. 

c) Por los Productores: 

Señores Octavlo Alvarenga Ore11ana y José Alvaro Romeró Ro

dríguez, miembros de la "Asociación Cooperativa de Produc

tores de Bálsamo de Chiltiupán de R.L.". 

20. La Comisión tendrá por objeto velar por los intereses de los pro

ductores y exportadores de bálsamo y en el ejercicio de sus fun

Clones deberá: 

a) Proponer al Mmisterlo de Economía precios mínimos del produ~ 

to, tanto para las ventas lllternas como para su exportación. 

b) Proponer al Mll1isterlo que dicte las disposiciones necesa

rias para el cump1iIDlento de los flnes de este acuerdo; y 

c) Velar porque tanto productores como exportadores cumplan con 

las regulaclones dlctadas por este Nanisterio, en cuanto a 

la comercialización del bálsamo. 

30. Las resoluciones de la Comislón tendrán la calidad de recomenda

Clones para el fvhnisterio, el cual, si lo estlIDare conveniente, 

dictará las disposiclones del caso. 

40. El Ministerio no autorizará la exportación del bálsamo a precios 

menores de los mínimos autorizados a propuesta de la Comislón. 
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50. El Ministerlo de Economía debera llevar registros de contratos de 

exportación de bálsamo~ quedando obligados los interesados a re

mitirle copia de los documentos que entregan al Banco Central de 

Reserva de El Salvador. 

60. La Comisión deberá reunirse cuantas veces sea necesario~ en vir

tud de convocatorla del representante del Ministeri0 7 quien fun

gira como Presidente. Tomara sus decislones por mayoría simple. 

COMUNIQUESE. 

(Rubrlcado por el Señor Presldente de la República) 

El Subsélcretarlo de Economía Interna 

Encargado del Despacho. 



ANE)(O NilO 

GRAFitO DE LAS E XPORTACIONES DE BALSAMO 
EN MILES DE KILOGRAMOS Y MILLONES DE COLONES 
Y PRECIO EN COLONES POR KILOGRAMO._ 
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