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E l C o l e g i o d e México 

L A P R O D T J C I Ó N D E L A S A L T I E N E U N P A P E L destacado en e l pa

n o r a m a económico de l a N u e v a España por su estrecha re

lación con l a i m p o r t a n t e i n d u s t r i a de l a p lata , a l ser elemen

to p r i n c i p a l en l a elaboración de ese meta l . R e s u l t a , s in 

embargo, sorprendente ver l a escasa atención que los estudio

sos de l a h i s t o r i a económica c o l o n i a l h a n prestado a este 

p r o b l e m a , tendiendo a s u b o r d i n a r l o a l estudio de l a minería 

y l a m e t a l u r g i a . Será nuestro propósito señalar l a i m p o r t a n 

cia que t u v o l a i n d u s t r i a de l a sal p a r a l a v i d a económica 

de México , h a c i a l a segunda m i t a d del s iglo x v m . 

Se acredita a l español Bartolomé de M e d i n a l a in troduc

ción en M é x i c o , en 1554, d e l proceso de amalgamación del 

oro y l a p l a t a , ya conoc ido e n E u r o p a ; dos años más tarde 

se otorgó l i c e n c i a a l a lemán G a s p a r L o m a n , p o r u n nuevo 

proceso de a m a l g a m a superior a l de M e d i n a . Este método, 

l l a m a d o más tarde de p a t i o , fue el que se uti l izó p a r a l a 

mayor parte de l a producción de l a p la ta en el país, hasta la 

adopción d e l sistema m o d e r n o de fundic ión. 1 

E l proceso de p a t i o consistía en t r i t u r a r f i n a l m e n t e el m i 

neral , mezc lar lo con agua y con tres agentes reactivos, azogue 

sal y sulfato de cobre (o magistral) . A m e n u d o se añadían 

otros ingredientes como l a sosa o tequesquite y l i m a d u r a s de 

h i e r r o p a r a act ivar el proceso. L a mezcla de los reactivos con 

el m i n e r a l m o j a d o ( m a s a ) se hacía en u n a m p l i o pat io con 

suelo de p i e d r a (de ahí el n o m b r e dado a l proceso) y l a mez

cla se rea l i zaba c o n d u c i e n d o muías repetidas veces, a través 

d e l l o d o m i n e r a l . Después de cierto t iempo, d e b i d o a l a ac

ción de los reactivos, l a p l a t a se separaba de todas las i m p u -
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rezas y era recogida fácilmente.^ U n a de las variantes i m p o r 

tantes d e l proceso de p a t i o de M e d i n a - L o m a n fue e l método 

d e l c a z o i n t r o d u c i d o en e l Perú p o r B a r b a , en 1632.3 E l prc* 

ceso d e l cazo que consistía en calentar el l o d o m i n e r a l mez

c l a d o c o n e l azogue y l a sal e n calderos o cazos de cobre, se 

i n t r o d u j o en l a N u e v a España en el siglo x v m . 

E n todos estos procesos, l a sal era u n o de los ingredientes 

esenciales p a r a l levar a cabo l a elaboración del meta l ; desde 

u n comienzo, su explotación corrió p o r cuenta de l a R e a l 

H a c i e n d a , q u e a d m i n i s t r a b a este r a m o p o r m e d i o de u n 

E s t a n c o , que poseía e l m o n o p o l i o comercia l de ese producto , 

c o n considerables ventajas p a r a las cajas reales. H a c i a 1770, 

l a R e a l H a c i e n d a , p o r recomendación de C a r l o s n i , encarga 

a l v i s i t a d o r Gálvez l a reorganización del r a m o de sales "cuyo 

estanco, descuidado como todo en este r e i n o , es poco menos 

a n t i g u o q u e su c o n q u i s t a " . 4 E s t a instrucción fue dada, so

b r e todo, en vista de las quejas y reclamos de los vecinos 

d e l estanco c o n t r a los precios fijados p o r l a R e a l H a c i e n d a 

p a r a l a venta de l a sal y contra las tarifas de flete de u n lugar 

a o t r o . 5 

E n 177! vemos quejas de los habitantes de San M i g u e l 

de N a u t l a p i d i e n d o que se s u p r i m a el estanco " p o r q u e de 

l o c o n t r a r i o nos veremos más extorsionados p o r el crecido 

p r e c i o c o n que nos l a v e n d e n . . . pudiéndola comprar a dos 

pesos, q u e l a hay e n la jurisdicción, nos l a hagan comprar la 

e n e l estanco (al prec io de seis pesos)".6 
E n este m i s m o sentido se expresan los dueños de embar

caciones de Campeche que l l e v a b a n l a sal a Veracruz; estos 

d e c l a r a b a n " q u e los gastos de explotación y transporte de 

l a sal a V e r a c r u z son mayores que los fijados p o r el Estanco", 

y q u e esta di ferencia representa u n serio per ju ic io para ellos. 

D e b i d o a estas protestas de los salineros y dueños de embar

caciones, e l R e a l Estanco se v i o o b l i g a d o a l l a m a r a licitación 

p ú b l i c a , el acarreo de sal de C a m p e c h e a l puerto de Veracruz. 

A pesar de las diferentes manifestaciones en contra , éste n o 

dejó de d a r algunas muestras de u t i l i d a d , ya que a l f i jar los 

precios de l a sal p a r a cada p r o v i n c i a , combatió los precios 

excesivos fijados p o r los comerciantes independientes: 
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Proponiéndose el R e y que sus vasallos no experimenten las alte

raciones de precios que h a solido haber en esta especie, como 

sucedió en la costa de Veracruz p o r la parte norte, que llegó a 

venderse hasta por doce pesos la fanega de sal, dio impulso a es

tancarla allí, fijando el precio de seis pesos a cada una.7 

E n otros casos, como en el Estanco de Y u c a t á n , en 1770, 

l a R e a l H a c i e n d a resolvió que "se suspenda e l Estanco de 

sales pues, a u n q u e éste sea como lo es favorable a esos ha

bitantes, m e parece dejarlos en l a m i s m a l i b e r t a d en que han 

estado hasta aquí p a r a que se provean s i n n o v e d a d en las 

salinas q u e hay en esa costa". 8 

E N E L S I G L O X V I I I , L A P R O D U C C I Ó N de sal en l a N u e v a España 

se l o c a l i z a en dos áreas pr inc ipa les : a l o largo d e l Pacífico, 

donde se h a l l a b a n lagunas y marismas saladas, que p o r eva

poración solar producían e l ingrediente, y en l a región cen

tra l , cuyos depósitos de sal se h a l l a b a n en las lagunas, o 

playas, surtidas p o r manantiales salados. D e b i d o a l a estre

cha re lación entre l a i n d u s t r i a de l a p l a t a y l a producción 

de sal, se facil itó el abastecimiento de las m i n a s a l d i v i d i r 

e l p a í * en zonas que c o m b i n a b a n l a presencia de salinas y 

Estancos c o n las de Reales y m i n a s , así vemos que "de l a 

costa d e l Sur se surten los minerales de G u a n a j u a t o , Bolaños, 

Zacatecas, F r e s n i l l o , Sombrerete y otros m e n o r e s . . . " Esta 

división, a u n q u e aceptada, n o era m a n t e n i d a estrictamente 

y, en períodos de escasez, l a parte occ identa l de San L u i s 

Potosí y Zacatecas se debían surt i r en e l N u e v o Santander. 

Estas dos jur isdicc iones también recurrían, p o r su p r o x i m i 

d a d , a las salinas de l a p r o p i a p r o v i n c i a de Zacatecas, r ica 

e n lagunas saladas y poseedora de u n a de las más grandes de 

l a meseta central , l a de Santa María d e l Peñón B l a n c o y 

otras menores, vecinas.» 

Estas salinas d e l Peñón B l a n c o estaban formadas p o r u n 

g r u p o de playas y manantia les salinosos que, hasta media

dos d e l s iglo X V I I I , fueron las mayores productoras de sal en 

M é x i c o . L a p l a y a más grande y r i c a era l a de l Peñón Blan¬

co, 30 leguas (80 kilómetros) a l este de Zacatecas." Desde 

u n comienzo estas salinas estuvieron bajo administración y 
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c u e n t a de l a R e a l H a c i e n d a y, más tarde, se pus ieron en 

a r r e n d a m i e n t o ; el derecho de a d m i n i s t r a r y explotar las sa

l i n a s se otorgaba p o r m e d i o del sistema de a s i e n t o o con

trato, p o r c inco años, con opción a ser prorrogado otros dos. 

L a regalía de l a corona permit ía a l rey obtener el p r o d u c t o 

de las rentas de l a sai que, p o r R e a l C é d u l a de 1703, se per

m i t i ó satisfacer con sal — d o s m i l fanegas— afianzada c o n 

diez m i l pesos anuales; estas cantidades v a r i a r o n a lo largo 

d e l s iglo hasta 1778, año en que vence el a r r e n d a m i e n t o d e l 

ú l t imo asentista, conde de C a s a f i e l . 1 1 

A l rematarse e l asiento de las Salinas del Peñón B l a n c o , 

el arrendista, además de ocuparse de l a producción y dis

tr ibución de sal y de pagar el d iezmo r e a l a n u a l , contraía 

ciertas obligaciones administrat ivas , respecto a l a población 

indígena de l a zona y mi l i tares , de " r e g i r y gobernar l a gente 

de guerra cuando se ofrezca r e p r i m i r a los indios enemigos de 

sus insultos y b a r b a r i d a d e s " . 1 2 E n l o c i v i l todavía se h a l l a b a n 

repart imientos oficiales de i n d i o s p a r a las salinas en las fron

teras; el v i rrey encarga a los religiosos y ministros de d o c t r i n a 

q u e n o i m p i d a n l a ejecución de l o m a n d a d o y ayuden y favo

rezcan los intentos d e l asentista o jus t ic ia mayor. Éste, debi

do a l a escasez de m a n o de o b r a v o l u n t a r i a , está autorizado 

a sacar de las fronteras chichimecas, todos los indios que fue

r e n necesarios p a r a las cosechas de sal. Este trabajo obl iga

tor io , como es n a t u r a l , provocó el resentimiento en los pueblos 

indígenas y numerosos levantamientos de i n d i o s . 1 3 

E l arrendista, como justicia mayor que era de las Salinas y fronteras 

chichimecas debía, además, cuidar que los indios fuesen bien trata

dos e instruidos en los dogmas de nuestra Santa Fe, que vivan en 

paz y que hagan sus sementeras para su sustento. Visitando los i n 

dios e indias que sirvieren a españoles p o r condenación, p o r el 

buen trato de ellos y que c u m p l i d o e! tiempo queden en libertad 

y que se les pague efectivamente su trabajo, y los que estuvieren 

vejados aueden a disposición de dicho protector para que los p o n 

ga donde no reciban a g r a v i o . . . 14 

E n contratista estaba o b l i g a d o a proveer a los mineros , 

sa i de c a l i d a d y cantidades adecuadas p a r a l a explotación 

de l a p lata , según sus necesidades y de acuerdo a los pedidos 
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registrados d e l año anterior. S i l a sal se recogía c o n descuido 

o si e l v i e n t o soplaba polvo , e l p r o d u c t o o b t e n i d o se conocía 

c o n e l n o m b r e de s a l t i e r r a , u n a mezcla de sales de c l o r u r o 

y sul fato c o n t ierra. L a minería d e l s iglo x v m a f i r m a b a l a 

s u p e r i o r i d a d de l a salt ierra sobre l a sal de mar , pre f i r iendo 

l a p r i m e r a , pues con ésta se p u e d e n benef ic iar veinte q u i n 

tales de m e t a l a precios más reducidos y c o n rendimientos 

mayores. C o n l a sal de m a r se necesitaba doble cant idad 

q u e de sa l t ierra p a r a el beneficio de los metales p o r q u e , " p o r 

razones de su poca act iv idad, n o puede costrar l a p la ta grue

sa q u e se h a l l a en zurrón fuerte y, p o r consecuencia, n o l a 

p u e d e coger e l azogue y se p ierde abso lutamente" .^ 

D e b i d o a que todos los montones de sal t ierra que se reco

g í a n y distr ibuían a los mineros eran de c a l i d a d semejante y 

a c t i v i d a d equivalente y que, "a lgunos metales son dóciles y 

pobres y otros ricos y rebeldes", l a proporción de l a sal u t i l i 

z a d a var iaba . P a r a el p r i m e r t i p o de metales se mezclaban 

r e g u l a r m e n t e , "dos fanegas poco más o menos, y a los siguien

tes tres, cuatro y muchas veces c inco , p o r q u e sus platas son 

más gruesas y sucias y p o r q u e v i e n e n zurronadas entre betu

nes maliciosos, c o n muchas horruras que hacen difícil sepa

r a r l o s p e r f e c t a m e n t e " . " 

L a s relaciones entre Santa M a r í a y las compañías de minas 

n o s iempre eran armoniosas y se resentían, especialmente, en 

t iempos de escasez. V e t a G r a n d e , u n a de las minas más i m 

portantes de Zacatecas, se quejó repetidas veces de l a dis tr i 

b u c i ó n de sal t ierra hecha p o r e l a d m i n i s t r a d o r de las Salinas. 

E l apoderado de l a compañía de m i n a s declaraba que l o me

nos que necesitaba " p a r a n o parar de p r o n t o el beneficio de 

sus metales, es seis m i l fanegas de sal t ierra y seiscientas de sal 

e n g r a n o " y se quejaba p o r q u e el a d m i n i s t r a d o r de Santa 

M a r í a , con e l objeto de hacer repart imientos equitat ivos entre 

todas las minas de l a región, asignó a V e t a G r a n d e sólo tres 

m i l fanegas de sal t ierra y doscientas de sal b l a n c a en grano. 

A u n q u e esto servía económicamente a l estanco de sales y a l a 

R e a l H a c i e n d a , n o dejaba de causar pérdidas a los mineros 

y a l públ ico , ya q u e si escaseaban las sales, entonces "es pre

ciso se p i e r d a n muchos hombres de b i e n ; que perezcan muchas 
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f a m i l i a s honradas que deben su sustento a l a i n d u s t r i a me

t a l ú r g i c a " . 1 7 

\ L o s mineros se quejaban frecuentemente p o r las diferen¬

cias de c a l i d a d q u e se registraban en l a produción de l a sal-

t i e r r a ; generalmente, las quejas eran contra los errores y fallas 

e n l a m a n e r a de cosechar el p r o d u c t o en las salinas. U n a vez 

o b t e n i d a l a formación n a t u r a l de l a sal en las playas, gracias 

a l a precipitación, se lograban las condiciones propic ias p a r a 

l a cristalización y depósito de sal bastante p u r a , c o n o c i d a 

c o m o s a l d e f l o r . Después de l a formación de l a f lor , se 

pasa a l a cosecha d e l f ruto. E l m o d o de cosechar es " t i r a n d o 

u n r a s t r i l l o de m a d e r a que, manejado suavemente l leve ade

lante de sí toda l a sal t ierra que, separada enteramente de l a 

t ierra d e l fondo, se levante sobre e l la como espuma, q u e es 

l o que en l a fase química se l l a m a eflorecencia de sales"; esto 

hay que hacer lo con c u i d a d o " q u e no conviene se raspen n i 

i a p u r e n las sales y el fondo d e l lago exces ivamente" . 1 8 

C o m o l a cosecha y formación de sal depende de factores 

físicos y climáticos — p r e c i p i t a c i ó n regulada y evaporación 

m e d i a — los años en que estas condiciones n o eran óptimas, 

l a producción sufría u n fuerte d e s e q u i l i b r i o que resultaba u n 
; r u d o golpe económico p a r a l a R e a l H a c i e n d a . E n t iempos 

normales , Santa María d e l Peñón B l a n c o producía u n a cose

cha m e n s u a l de c iento t re inta y u n m i l fanegas de salt ierra, 

l a m i t a d "de i n f e r i o r c a l i d a d , pero e l resto de l a más venta

josa" . E x c e p c i o n a l m e n t e , en 1794, se registró u n a asombrosa 

cosecha de doscientas m i l fanegas de b u e n a c a l i d a d . 1 9 E n 1792, 

s i n embargo, d e b i d o a las copiosas l luv ias que i n u n d a r o n l a 

p r i n c i p a l l a g u n a de Santa M a r í a i m p o s i b i l i t a n d o l a cosecha 

y echando a perder l a de l año siguiente, l a R e a l H a c i e n d a de

claró que: 

la corta cantidad de saltierra que existe en el día en las Salinas del 

Peñón B l a n c o obligan a estrechar las órdenes para que en las demás 

salinas d e l R e i n o se tomen las providencias más eficaces y oportu 

ñas, a f in de aumentar cuanto sea posible los acopios regulares, 

reemplazar p o r este método la escasez que se experimenta en el 

Peñón Blanco y evitar los daños que amenazan a l cuerpo de M i 

nería y al E r a r i o . . .20 
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A p r o v e c h a n d o estos momentos de escasez, los fleteros de 

s a l l a mezclaban con t ierra f i n a , semejante a l a salt ierra, para 

a u m e n t a r su v o l u m e n y peso, causando serias pérdidas a l a 

miner ía . P o r su parte las salinas, p a r a poder d i s t r i b u i r sus 

reservas con e q u i d a d , " m e z c l a b a n 80 % de sal superior con l a 

r u i n " , dándosela a los mineros p a r a e l beneficio de los me

t a l e s . 2 1 

A D E M Á S D E L A U T I L I Z A C I Ó N D E L A S A L p a r a l a i n d u s t r i a de l a 

p l a t a , en el A r c h i v o G e n e r a l de l a Nac ión se registran casos 

e n los que l a sal es u t i l i z a d a p a r a actividades ajenas a l a m i 

ner ía . H e m o s h a l l a d o a l g u n a información re lac ionada con 

el abastecimiento de sal a las haciendas, p a r a consumo d e l 

ganado. " A n u a l m e n t e — d i c e u n g a n a d e r o — necesito de cien

to setenta a c iento ochenta cargas de sal p a r a ensalitrar los 

ganados, cuando salen de los agostaderos p a r a l a t rasqui la . " 2 2 

E n épocas de bajas en l a producción de l a sal, se daba pre

ferencia de venta a los mineros sobre los hacendados, cau

s a n d o graves perjuicios a l a ganadería que sufría de l a esca

sez de l a sal necesaria p a r a l a subsistencia de los animales: " n o 

t a n sólo es necesario dar le sal a los ganados, sino que tam

b i é n es menester tener c u i d a d o de n o dejarles de dar l a 

d i c h a sal de veinte en veinte días, p o r q u e si se excusara 

e l darles moriría m u c h o g a n a d o " . 2 3 

E n estos momentos de escasez, las haciendas vecinas a las 

sal inas dejaban sus animales sueltos p a r a que pasaran a rali-

t rar a los depósitos de sal cercanos. Estas incursiones d e l 

g a n a d o en las salinas, n o sólo eran perjudiciales a l a pro

d u c c i ó n de sal como resul tado de " l a entrada de muchas 

basuras que p e r j u d i c a n l a c a l i d a d de las sales", sino que se 

c o m í a n los pastos y el zacate de las or i l las de las lagunas, 

destinados a l a al imentación de los animales de carga y t i ro 

u t i l i z a d o s p a r a transportar l a sal , causando también daños 

a l a arriería. 

Las entradas de los ganados son tan frecuentes que se puede 

decir viven de asiento en los derramaderos y orillas de las lagunas 

a donde entran sin cesar con el motivo, unas veces de salitrar v 

otras de dar agua y, por lo común, habiendo unos trilladeros pre-
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cisamente perjudiciales a l a más ventajosa producción de sales, que 

el pasto y el zacate en dichos derramaderos se hal laban p o r p r i n 

cipio de este año tan abundantes y crecidos que si los ganados de 

las haciendas inmeditas no los h u b i e r a n disfrutado y arruinado sólo 

p o r el motivo de agostar, en lugar de escasez de fleteros hubieran 

a b u n d a d o tantos que no h u b i e r a dilatado nada la sal en trans-

portarse.24 

A l efectuar l a cosecha de sal se real izaba, también, l a 

selección y separación de l a sal más l i m p i a y b lanca para 

d e s t i n a r l a a l uso común, dejando el resto p a r a l a minería: 

"separando con c u i d a d o toda l a más l i m p i a y p u r i f i c a d a , 

c o n e l f i n de dest inar la a l uso común de las gentes", p o r 

ser s u c a l i d a d m u y saludable, act iva y m u y p r o p i a — c o m o 

l a sal de m a r — para comer. E s t a sal se distribuía a las p u l 

perías p o r los arrieros p a r a venderse a l públ ico. H a c i a 1784 

vemos que, de a p r o x i m a d a m e n t e 15 000 fanegas de sal reco

gidas en Santa María, 3 500 se d e d i c a r o n a l uso común, ven

diéndose en las pulperías a 20 o 22 pesos l a fanega. 2 8 

L A S S A L I N A S de Santa M a r í a d e l Peñón B l a n c o no eran 

s i t io fácil p a r a l a v i d a de sus habitantes; p o r u n lado su 

d i s t a n c i a excesiva de los centros urbanos: a más de cuarenta 

leguas de San L u i s y alejadas de Zacatezas unas treinta le

guas, l a comunicación con estas ciudades se hacía difícil; por 

o t r a parte, el terreno m i s m o , " p o r naturaleza estéril, árido, 

n o c i v o a l a s a l u d y dest i tu ido de comercio h u m a n o " , n o 

hacía más que subrayar las condic iones inhóspitas de l lugar. 

Este paraje n o producía n a d a fuera de sal y pastos secos, y 

hasta lo más elemental como e l j a b ó n y las velas, había que 

t raer lo de lugares distantes. 2 6 L a s habitaciones de los pobla

dores, tanto administradores c o m o salineros, tampoco se pres

t a b a n a u n m í n i m o de comodidades. E n u n a carta a l obispo 

de G u a d a l a j a r a , el capellán de las Reales Salinas p ide que 

se le translade de p a r r o q u i a , p o r ser casi i m p o s i b l e su exis

tencia e n ese lugar aislado y miserable , agregándose a estas 

penal idades 

las de u n a infeliz casa sin consuelo p a r a las infinitas inclemencias 

de este temperamento, tan húmedo o más que esa capital su piso, 
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y para n o cansar más la atención de V . E . , ahora m i s m o que estoy 

escribiendo n o tengo (casi) donde estar, con el motivo de haber 

nevado cuatro días, haberse pasado los techos y ser el piso de tierra, 

está i n h a b i t a b l e ^ 

A estas di f icultades, se agregan testimonios de algunos 

casos de enfermedad d e b i d o a las condiciones insalubres de 

las salinas. E l m a l p r e d o m i n a n t e era el diagnosticado como 

infección de l a sangre, p o r exceso de s a l i n i d a d ; otro era el 

escorbuto, causado p o r l a fa l ta de al imentos frescos, y a que 

d e b i d o a estas condiciones tan poco favorables, las Salinas se 

v e n obligadas a traer de afuera todas sus reservas de a l i m e n 

tos, carnes y maíz. 

A estos males se sumó, e n 1785 y 8 6 , u n a crisis en l a 

cosecha de maíz en M é x i c o , 2 8 con l a consiguiente escasez y 

a u m e n t o de precio. E l fiscal de l a R e a l H a c i e n d a , d e b i d o 

a las quejas de los operarios pobres, m a n d o s u r t i r los a lma

cenes con maíz p a r a evitar carestías de este g r a n o pues, "con

vendrá que s i n esperar a las urgencias de l a escasez, se pro

v e a n todos los a ñ o s . . . las Salinas del Peñón B l a n c o de las 

m i l fanegas de maíz q u e se r e g u l a n necesarias p a r a e l abasto 

de los operarios, s in nuevas di l igencias que retarden l a pro

visión en p e r j u i c i o de a q u e l l a pobre gente" . 2 9 T o d o s estos 

aspectos c o n t r i b u y e n a completar e l cuadro de v i d a inhóspito 

presentado p o r Santa M a r í a d e l P e ñ ó n B l a n c o , situación 

también vál ida p a r a otras áreas salineras d e l país. 

H e m o s visto q u e l a i m p o r t a n c i a de l a sal n o sólo se l i 

m i t ó a l benefic io de los metales s ino que se relacionó c o n otros 

usos más modestos a u n q u e n o menos importantes . P o r otra 

parte , a l dedicarnos a l estudio d e l Peñón B l a n c o , pensamos 

h a b e r destacado c o n más c l a r i d a d ciertos aspectos de l a ad

ministración de las salinas y de sus relaciones c o n otros ramos 

de l a R e a l H a c i e n d a (como Reales y minas) y las condicio

nes de v i d a áridas y malsanas de estas regiones. 
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