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INTRODUCCION 

El presente estudio constituye un ensayo de carac

ter geogr!fico-industrial, Para una mejor ubicaci6n del mismo 

se presentan enseguida algunas breves consideraciones te6ricas 

respecto a la geograf!a industrial, una de las ramas de la GeE, 

graf!a Econ6mica y como algunos autores la llaman "la cenicien

ta" de la geograf!a1! 

Una particularidad de la geograf !a industrial estr! 

ba en que su objeto de investigact6n, la industria, miner!a y 

artesan!a, por lo. general, esta localizada en puntos concretos 

y s6lo en donde tales puntos se aglcmeran, se constituyen los 

paisajes industriales como un efecto en el prciceso de desarro

llo, por tanto resulta de interés considerar el porqué y el 

como de los establecimientos en deter111inados lugares; para 

ello es necesario remontarse a analizar loa hechos y circuns-

tancias en las épocas hist6ricas21, AS!, en este caso se pr!!_ 

sentan algunos aspectos sobresalientes de esta industria en ~l 

pasado y que van· a trascender hasta la época actual, 

Objeto también de la geograffa industrial es el an! 

lisis sistem!tico de diversos elementos que convergen en los 

fenl5menos derivados de la industrializaci6n, entre ellas la e!. 

tructura ocupacional del personal que labora en la industria, 

la materia prima, el mercado, el transporte, etc, As! como ª!. 

1) 

21 
Schrnid.t P.H, ( 1925l!;Investigacioo E:ccrl&tica y r.eogdfica.En 
Indust;-iegeoqracliic, 197 • 
Otreroba Er1cñ; Op. Cit. pág. 238-243 
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pecto• de tipologS:a que se or.tentan &.acta la d.tstribucic5n re

. qional r su influencia en el paisaje ll., En la :medida de lo 

pe11ible se han tratado de cubrir, en mayor e menor.9ra4o algu

~oa de los tema• :mencionados, 

La ind~tria salinl!ra nacional, reviste. 9ran impor

tancia porque en cierta tor111a condiciona el tuturo de la indus

tria manufacturera y qu.fluica, ya que el 1111.111110 advenimiento del 

desarrollo econl5mico ha provocado una modificac.ten en la eatru~ 

tura de la demanda y oferta del cloruro de sodio. ·x.a tran•for

macien del mercado ha ocaatonado que el tradicional uao que se 

le daba a la aal comdn -con11U1110 humano-, tenga en la actualidad 

una dtversificac.ten,de usos, tanto.para consumo induatrial CClllO 

para la a9ricultura y ganader!a. 

La accien din!mtca de la sal en el proce.0 tndu•

trial de loa pataea desarrollados, cano materia pr:l:llla o insumo 

industrial, en innumerables procesos manufacturados de tales 

econan!a8, es destacada y presenta entre el 70t y so• del total 

de sal que se produce en los pa!ses con un alto grado de tndus

trializacien, en Estados Unidos de llmdrica, de cada CS ktloa, 

aproximadamente 40 son usados en la industria y los restantes 

se usan en la diera alimenticia. 

Sabemos que los lDinerales se clasifican en tres ca

teqorfas·, a saber: los 111et!lico11, los combustibles y loa no me-

3) Winkler Ernst, Op, Cit., P!g, 46-49, 

11 



t&licos1 los met&licos incluyen :minerales ferrosos (fierro, 

manganeso, molibdeno,tugstenol, b4sicos {cobre, plomo, zinc, 

estañol1 preciosos (oro, plata, y platinol y radioactivos {ur!. 

nio, torio, radiol. Los com!)ust.tblas canprenden el carbOn, 

petrOleo y gas natural, uranio y torio. Con el avance de la 

industrialización l~s minerales.energ8ticos han de ser exclusi

vamente ·productores de fuentes de energfa, para convertirse en 

materia prima de las industrias qufmicas m4s importantes. Los 

no met4licos, incluyen varios m.tnerales cano son el.azufre, 

piedras de construcciOn como la piedra caliza, sal gema, y 

otras sales usadas como fertilizantes: pot4sicas, fosfOricas, 

nitratos, etc. y los diamantes y pi·3drás preciosas. 

Las aplicaciones de los no met4licos son de ·conside

raciOn en la industria de la.construcciOn, ya sea en la forma 

de piedra molida, piedras de cierta dimenstOn y materias pri

mas para cemento, tabique, teja y aislantes. El azufre y la 

sal son b&sicos para la industria qufmica y muchos otros usos 

de otros minerales no met&licos que serla largo mencio·nar. No 

obstante dichos yac:l.niientos de Jllinerales han permanecido inac

tivos O escasamente explotados debido en parte al mayor atrac

tivo de los minerales met&licos y al baj.o precio a que se cot!. 

jan los no met&licos. Sin embargo, la aplicaciOn cada vez ma

yor de estos minerales en diversas industrias, como son la ce

r~ica, la del papel, la hule~a, la petrolera, la de fertili

~antes, de insecticidas y ot.~os muchos m:h , ha motivado su in

cremento a fin dg deter111inar, por una parte, la potencialidad 

12 



y por la otra, las posibilidades de su aprovechamiento indus

trial. 

Por otra parte es innegable que 111Uchas de las em

pres as que se dedican en Mfxico a labores de !ndole extracti

va, han venido empleando hasta ahora sistemas pr:lmitivos e 

inadecuados para la elaboracien de diversos productos de int~ 

rl!s comercial o industrial. El resultado de estos sistemas 

deficientes de trabajo ha reducido el rendimiento que legica

mente deberfa esperarse de una industria bien organizada. 

A pesar de la antiguedad de la industria salinera 

y de su enorme interts econ6ntco actual, es notable que no se 

hayan modificado racionallnente, en el transcurso del tie111po, 

los viejos sistemas de e:splotacien, especialmente de los que 

se hallan localizados a lo largo de las zonas costeras. 

El bajo costo a que se vende la sal en H&lcico, 

exige que los productores busquen la forma m!s econ&nica de 

producci6n, lo que ha· influido para retener los primitivos 

m@todos naturales de evaporaci6n, at1n cuando en cada regt6n 

salinera del pafs se presentan sistemas de o~ganizact6n y de 

trabajo que son peculiares y caracterfsticos de cada una de 

ellas. 

Hasta ahora no se han aprovechado plenamente todas 

aquellas valiosas substancias que vienen mezcladas a las solu

ciones salinas,la que al separarse del cloruro de sodio media~ 

te sistemas adecuados de recuperaci6n, a'W!lentarSn los rendi-

13 
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111:l:entos· de "11, ell)pre.1111. a!, aP:rovechll,r ~taq:r11111ente l.as pos:l:

bilades product:!:vas de los recursos naturales conten$:dos 

en las a91las 11111.rtna• y demas a~as saladas. 

~ este e"1:14to sexan t:rata.do111 "º' aspectos 

111&11 tnlpMtantes, ca1110 entre el!.os·r la sal como recurso na

turalr los 1114todos de explotac;ttln, el vo111aien de p:rod~c

c:l:lln, el 111'911eado Y· owos a11pecto11 Cll)'O anll:l:s:l:s :refle~a 11111 

c:trcunstanc:l:as ac1:1Sales de esta 11cti'Y'td11,d y .del qu,e pueden 

:tnductrse e.n cterta -me.4tda 11'1• perspect1'Yi118' fUtu:ra11. 

FtnaS.ente se apDJJtan alg11nas .U!JKenctas que 

pud:teran contr:l:tnitr al aej~amtentl!I de esta ant:l:!JUa indus

tria en nuestro pais. 



J.5 

ME'l'ODOLOGll 

La elaboraci6n del presente estudio se basa en 

los resultados obtenidos del anAlisis de datos estad!sticos, 

observaciones directas y de las entrevistas llevadas a cabo 

en el trabajo de campo realizado en diversas salinas entre 

ellas Peñt5n Blanco ·en San Luis Potostr La Lana y San Jeroni

mito en el municipio de Petall!n en Guerrero y de Zapotitl!n 

en Puebla, as! cano informacien obtenida de los ejecutivos 

de diversas centrales admtnistrativas que se localizan en el 

Distrito Federal. 

El estudio in:tcialmente planeado a base de encue!. 

tas, fue cancelado debido a que de las 50 encuestas enviadas 

a· diversas canpañ1as salineras en el pa!s el ridmero de respue!. 

tas fue muy reducido, no lleqe al lOt. 

Un problema a señalar es el de las grandes incon

gruencias eri la informac:tt5n estadtstica, informaci6n censal 

y datos obtenidos en el trabajo de campo. 

El problema de subcaptac:tt5n censal alcanza en 

el X Censo Industrial (1975J alrededor de un 60t, para el ca

so de la industria de la sal. Gracias al trabajo de campo y 

a la informacit5n obtenida en diversas dependencias fue posi

ble subsanar en gran parte el problema. 

Pinalmente en la elaboraci6n del trabajo se ela

boraron mapas, grAficas y cuaJros estad!st:tcos en cada uno 
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de loa aspectos que fue posible con el fin de hacer m~s clara 

y objetiva la tnfoJ:111aci6n obtenida, para llegar a una evalua

ciOn y conclusi6n mas real del estado en que se encuentra la 

industria salinera en Maxtco y sus perspectivas futuras. 



1. COOSIDERACIOOES GENEllJW!:S, 

La des~!Jnaci6n mineral6gica de la sal camdn es 

Balita y entermnente pura, se compone de sodio CNal y de cloro 

(Cll-NaCl cuyo peso at6nico es 58.5 (35,5 de Cl y 23.0 de Nalr 

100\ de HaCl contienen 60.6 de Na y 3~,4• de Cl. 

El cloruro de sodio es uno de los minerales m4a 

abundantes en la naturaleza, sea en forma cristalina foZ211ando 

17 

. grandes yac1mientos, pura o mezclada con otras sales, o bien en 

fozmaciones aisladas cano eflorecencias del terreno en desier

tos o estepas o en las orillas de los lagos salados, y disuelta 

en el ~gua del 11111.r, de lagos y manantiales salados. 

Bl cloruro de sodio raras veces se encuentra pu

ro en la naturaleza, en la sal gema por e~emplo, siempre se 

encuentran sulfatos de calcio, de magnesio y cloruro de pota

sio en proporci6n muy reducida, en la sal de 11111.r depositada 

por evaporaci6n principalmente cloruro de 11111.gneaio1 la sal de 

las lagunas y lagos salados del interior del pa!s,. generallllen

te contiene carbonatos y sulfatos de sodio. 

1.1 Propiedades f!sicas y qufmicas; 

Tanto la sal gema cCll'llo la marina en su estado n!. 

tural se presentan en forma de cristales c1ll>icos gruesos, inc2. 

loros, blancos, amarillentos obten rosados, rojizos, azulados 

verdosos o ligeramente violados. Estos diferentes matices son 

·consecuencia de las pequefias cantidades de fierro o ma!Jneso o 



bien de a~gas en estado de desccnpesict6n, coloract6n que pa

rece perderse con la luz. 

La sal camdn pura' se presenta en cristales cllbi• 

coa· menudos o en polvo cristalino_ granuloso, blanco o incoloro 

de sabor salado t1_pico, su .dureza e.- de 2, 5 escala de .Mohr 

y.su densidad var1a entre 2,1 y 2,6 

Adn en cierto estado de pureza la sal c01110n con• 

tiene casi siempre cloruros de caleta y de ,~gnesio que la ha• 

cen higrosce5p1ca y hasta el miS1110 NaCl en estado de pureza es 

liger1R1ente higr6spico y absorbe en el aire hOmedo de 0,5 a 

0.6, de agua, que pierde en cuanto se le pone en contacto con 

atm6sfera seca. Una vez fundido no cambia ya de peso en con

tacto del aire hOmedo. El cloruro y el sulfato son los que 

dan a la sal un sabor amargo y picante. 

-Es uno de los llltnerales m4s soluf>les en el agua, 

La soluci6n de NaCl es neutra al papel de tornasol, Una parte 

de NaCl se disuelve en 2,8 partes de agua fr1a y 2,5 en agua 

en ebullici6n1 es poco soluble en el alcohol de 907 se di

suelve en 2,5 partes de glicerina y es muy poco soluble en el 

eter,y en el alcohol absoluto. La 111ezcla de 36 partes de· 

NaCl y 100 de agua, produce un descenso en la temperatura de 

2°a SºC; de esta propiedad se deriva el uso de .la sal como re

frigerante. El punto de congelaci6n de la disoluci6n saturada 

corresponde a· 2lºC, siendo @sta la te2111?eratura que se obtiene 

mezclando 33 partes de sal marina con 100 partes de nieve a 

18 
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- .lºC. 

El NaCl cristaliza en cubos anhidridos que decre

pitan en contacto del fuego debido al agua de interposici6n. 

Por cristalizaci6n artificial se obtienen talllbién octaedros y 

cubo-octaedros. En el NaCl es frecuente encontrar cristales 

negativos y esqueletos de cristales. 

Las masas salinas sauetidaa a presi6n tienen un 

canportamiento pl&IÍtico que ocasiona abovam!entoa a~argadoa 6 

redondeados de las capas menos resistentes. 

1.2 Xlllportancia de la sal 

Debido a sus propiedades terapéuticas, a su vir

tud para sazonar los manjares, a las m11ltiples aplicaciones en 

la industria actual y motivado por el desarrollo técnico y ec2 

n6mico 1a sal tiene y a tenido una gran importancia. 

En las pr:llnitivas civilizaciones fue objeto de 

mtl.ltiples superticiones y de uso muy frecuente en la magia pr2 

tectora y curativa, en la creencia ~e que es una protecci6n 

contra el sortilegio (hechicer1at y malas influencias y para 

librar de 1011 c:cnjuros y maleficios. En las religiones f~911ra 

como elemento liturgico y es sfmbolo de la permanencia e invi2 

lavilidad de la alianza de Dios con su pueblo, es s!inbolo de 

la perseverancia contra la corrupci6n y de cC1111unicaci6n de sa

bidur!a lo que se pone de relieve al llamar Jes~s a sus ap6st2 

les sal de la tierra. Se emplea en la adlu!nistraci6n del bau-



tiS1110 y en la bendicien del .agua, ~n la dedicacten de las igl~ 

aiaa, entre otras aplicaciones, A travts del tiempo ha jugado 

diferentes papelea: en la Edad Media por ejemplo, la sal sepa

raba a los individuos de la familia de loa de la servidumbre, 

Es un producto que siempre ha interesado al Estado, en monopo

lio e con imposicien al consumo. Eri Mdxico es propiedad del 

Estado, por ser una riqueza minera y cualquier axtraccien, por 

pequeña que sea, requiere de autortzacien expresa para no cons! 

derarae fraudulenta4l. 

Fue un elemento de gran illlportancta dentro del C.!2, 

~rcio medieval y era muy preciada como tributo. 

En el M&xico preh:tsp&nico se le explotaba !lasic!. 

mente en funcien de satisfactor natural de loa requer1.lllientos 

diet4ticoa, cano sal de cocina y de mesá, ast como por las pos! 

bilidades del canerc:to ya que era considerada como 'IUla rica mer

cader!a y·camo moneda para las cosas menudas, 

1.3 Osos de la sal 

La sal es uno de los minerales, no met!licos, que 

cuenta con gran ni!mero de apl:tcaciones y podr!a afirmarse que 

es dificil encontrar otro que lo supere. 

Es esencial a la salud humana, en la industria 

forma parte en la elaboracien de mdltiples procesos y productos 

y se utiliza tambi4n en la agricultura y ganader!a como se verá 

4) Art. 27 Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexica
nos. 
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m4s adelante, 

• Hoy en dfa, la industria qu!mica constituye el 

principal consumidor de sal, en los pafses desarro1rados, ya 

que absorve alrededor del 80% de la produccien total¡ como se 

menciono anteriormente. 

su costo de producci6n es tan bajo que son pocas 

las sustancias que pueden sustituirla ven.tajosmnente, por ejE!!!!_ 

ple el cloruro de calcio y el cloruro de aluminio poseen mejo

res propiedades para caminos y carreteras, pero en general es 

la sal la mas empleada, por ser mas bajo su costo. 

1,3.1 La sal en el cons\llllo humano 

En el organismo humano contri:buye a mantener la 

presi6n osm6tica. La sangre humana contine sal casi la misma 

proporci6n de sal que el agua de mar, por lo que asta, esteri

lizada, puede utilizarse en terapEutica en lugar de suero. La 

eliminaci6n de la sal por el riñ6n debe ser canpensada por la 

aportaci6n de sal en la al:!Inentaci6n, de manera que se mantenga 

invariable el contenido salino del cuerpo. Un adulto necesita 

por tarmino medio unos 20. g de sal diarios, aunque esta canti

dad depend~ de la naturaleza del individuo, de su actividad f! 
sica y de las condiciones climatol6gicas en que se mueve. La 

repartici6n de la sal en el cuerpo es muy especial¡ son ricos en 

sal la saliva, el jugo gastrico, las mucosidade.s, el pus y los 

exudados debidos a inflamaciones. Toda la sal del organismo 

procede de la alimentaci6n y es eliminada por la orina, los ex-



c:ementos, las mucosidades bucales y nasales, las l!grtnias y 

ei' sudor. 

La aal actQa en el organismo, en primer lugar, en 

virtud de notable influencta en los procesos de difusi6n1 es 

un factor princ~pal respecto del mov:llniento de las masas l!

quidas en el organismo, La adic16n de sal a los al,imentos fa

vorece su digesti6n. 
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Desda el punto de vista qubntco, la sal sW11inistra 

al organismo el !cido clorhfdrico del jugo. g!strico y tal vez 

también la sosa de la biliar parece estar en relact6n !ntima 

con el proceso de la f or1!1Bci6n de las c4lulas y cuando se dis

minuye su cantidad en loa alimentos, el organismo la retiene 

fuertemente. Se considera que un hombre necesita anuallllente 

7,75 kg de sal, sin constituir este un criterio universal, 

La deficiencia de sal puede producir los siguien

tes s!ntamas: naQseas, v&!U.tos, v@rtigos, apat!a mental, can

sancio, callllllbres dolorosos y circulaci6n deficiente. 

Ciertas enfe:rmedades son atribuidas a excesiva 

retenc16n de sodio en los l!quidoa del cuerpo en tales circun~ 

tancias se recaniendan dietas sin sal, y generalmente se pres

cribe cloruro de potasio en sustituci6n de la sal. 

La sal molida, refinada 6 sal de mesa es la de ma

yor consumo en este rengl6n y representa actualmente el 51% de 

la producci6n nacional en general, los centros de mayor consumo 



coinciden con los principales centros urbanos del pa!s, obvia

mente por contar con mayor n1lmero de habitantes entre ellos 

el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Puebla y otras 

ciudades. 

1.3.2 La sal en la salud 

tin ejemplo elocuente, es el referente al brote de 

epidemia de Bocio Simple End€mico que surgi6 en vastas zonas 

del pa!s en la d~cada de los cuarentas que afectaba .alrededor 

del 20% de la poblacien total del pa!s, 
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En los cuadros graves, esta enfermedad que degene

ra la especie humana, .. ocasionando una merma tanto en la capaci

dad mental como f!sica de los individuos y aparece en algunas 

poblaciones en los altos valles de ciertas cordilleras, El fa~ 

tor causante m!s illlportante es la deficiencia en yodo en la 

alimentaci6n. Fue necesario tomar las medidas pertinentes pa-. 

ra proteger la salud pt!blica por lo que en .19.42 se publica un 

decreto sobre la Profilaxis del Bocio End~ico en la Rep!lblica 

Mexicana, para lo cual primero fijaron las !reas que ten!an 

mayor incidencia tver Figura 11. 

Dentro de las zonas Bociosas quedaron incluidos 

nueve entidades, a saber: 

El Distrito Federal con seis delegaciones, el Es-· 

tado de Mdxico con 56 municipios¡ el Estado de Morelos con 19. 

municipios, el Estado de Tlaxcala con 17 municipios¡ el Estado 





de Guerrero con 31 munic:tpios, el estado de ·Puebla con a6-·J11unl 

cipios, el estado de Hidalgo con 44 municip:tos, el estado de 

Michoac!n con 53 municipios y el estado de Ve:l.'ll~uz con 86 mu

nicipios; en todos ellos el porcentaje de poblac:ten afectada · 

por el Bocio era de mas de un 20'·· 

Debido a que el yodo constituye un medio para eli~ 

minar esta enfe:cnedad y que la sal yodada constituye la fo:z:ma 

mb sencilla y practica de adm:lnistrarla, ile deoret6 .que ·a -la 

sal destinada al consumo humano debta agregarsele quince·mili• 

gramos de yoduro de potasio 6 sodio por kilograino, as! por ne·.,. 

creta del 28 de octubre de 1949 s6lo podr& dest~narse para el 

consumo de la al.tmentaci6n humana, en dichas zonas, sal yodada 

.y con la pena de sanci6n, con el decomiso de la sal y .con mul.,. 

tas 6 clausura de los estafllec:tmientos a los ·infractores, se

gún ·e1 caso. 
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otro uso importante de la sal en la salud con&iste 

en la preparaci6n de sueros artificiales, de los cuales el m4s 

usado consiste en una soluci6n de ·siete al ·mi·ll"ar de cloruro ile 

sodio quünicamente puro, y en la elaóoraci6n de otros productos 

de la industria fazmaceutica, 

Arte c:Ulinario,... La sal ut:l.lizada ·en ··la al:!.menta

ci6n se ·presenta bajo tres .-fo:rnias; la ·sal gruesa ·o sal. ·gr1:s ·de 

grandes cristales, se utiliza para l!quidos y salmueras¡ la sal 

de cocina, en pequeños cristales, se emplea para salar los pla

~os en curso de cocci6n, y la sal fina, o sal de mesa, se util!. 



za para los platos fr!os, ensaladas y pastas, 

Son hechos imprescindilrles la adici&i de la sal a 

los alimentos en todos los tielllpos y en todas laa razas, 

1.3.3 La sal en la agricultura 

Si de los an:l:males pasamos a las plantas, encontra

mos que en su composici6n entran casi siempre cloruros, pero 

en una proporción muy d~bil, Hay sin embargo, un grupo m!a 

bien geogr!fico que morfológico, de plantas llamadas salinas, 

que necesitando los compuestos solubles de sosa, lo mismo que 

loa de potasa, para su desarrollo, sólo viven en las orillas 

del mar, de los pantanos y fuentes saladas, por ser lugares en 

que se encuentran toda la cantidad de estos cuerpos que pueden 

absorber y elaborar, 

La presencia de la sal en las tierras es muy benef! 

ciosa para la vegetación, administrada con tino, y ensayos 

practicados confirman.las cantidades de substancias salinas que 

deben adicionarse al suelo para aumentar su riqueza. Una adi

ción de 300 a 400 kg de cloruro de sodio por hect!rea en las 

tierras en que el cultivo es cereal, mejoran su producci6n en 

un 15%, Los tub~rculos, la patata principalmente, con igual 

cantidad de dicho cloruro, aumentan tambi~n su proclucci6n, e 

igualmente otras plantas; solo las esquillllantes, como el lino, 

por ejemplo, exigen doble cantidad de sal. Las plantas forra

jeras de los prados naturales exigen la mitad que los cereales, 
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Además de la producci6n, mejora la sal la calidad de las cose

chas, proporcion~dolas buen 9usto y haciendolas m!s nutriti

vas, sobre todo trat!ndose de forrajes, que consumen mejor los 

animales. 

El 9loruro de ma90esio es menos tolerado por las 

plantas y mucho m!s perjudicial, pero su presencia .en el suelo 

suele ser mucho mas escasa. El sulfato de sodio resulta 

en el Oeste de los Estados Unidos, donde lleva el nombre de 

álcali blanco, mucho menos perjudicial que el cloruro, En cam

bio, el carbonato 6 !lcali negro es la m!s perjudicial de las 

sales. 

Del cloruro de sodio se lee con frecuencia que pue

de considerarse perjudicial en la mayor!a de los casos, cuando 

excede su proporci6n a unas cuantas centdsimas por 100. Hilgard 

sienta la afirmaci6n de que comunmente un o·.2s por 100 hace las 

tierras indtiles para la mayorfa de las plantas cultivadas. Sin 

embargo, esto var!a mucho con el clima y la vegetaci6n natural 

de la regi6n respectiva. 

1.3. 4 La sal en la ganader!a 

Se la introduce tambidn en la alimentaci6n del gan~ 

do, mezclandola con los forrajes, en los piensos preparados, o 

en forma de piedra para lamer. 

Sin esa sustancia y una deficiente dieta se producen 

bajas en la poblaci6n 9anadera, y se originan mermas en la act!_ · 
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vidad. 

Exi•te una estrecha correlaci6n entre una adecuada 

orientaci6n o asistencia tEcÍlica y el monto de sal que se le 

proporciona al ganado. La necesidad de sal, se crey6 ~stl en 

estrecha relaci6n con la clase de alimentaci6n, por ejemplo, 

los animales herblvoros la buscan con avidez, en tanto los ca~ 

n1voro• la rechazan, no tanto por el contenido de sodio, sino 

de potasio que ea muy alto en los alimentos de origen vegetal1 

hoy d1a se cree que la necesidad de sal se basa en un requeri

miento de cloruro. 

Conviene anotar que, entre loa an1males, solamente 

los·herbfvoros sienten la necesidad de cloruro s6dic0 y no la 

sienten loa camlvoros. Esto se debe a la compoaici6n de los 

alimentq¡i1 y al canportamtento de sus componentes entre s1. 

1.3.5 La sal en la industria 

El cloruro de soio interviene directa 6 indirecta~ 

·mente a travEs de sus componentes en infin:td.ad de procesos 

para el desarrollo de las industrias. 
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al Industria al.tmenttcta 

La sal pollee una gran acci6n anticorruptora, que le 

da aplicaci6n desde la·antiguedad en la salaz6n de carnes y 

pescados, en la fabricaci6n de quesos·, as! como en las indu11- · 

tria• alimentarias (conservera, etc;¡. 

Para cierto11 condimento11, 11e uti~izan 11alea canpues

tas, como la 1ai fina mezclada con diferentes e11pecias, la sal 

de apio, aranatizada con' apto seco y pulverizado, etc. 

bJ Indust:ll'ia qu%1!1tc:a 

En la industria qu!mtca, se usa en la fabricaci6n del 

&cido clorh!drico, hidr6xido de sodio (sosa caustica)·, cloro, 

•odio y canpuestos de ambo•, materiales pl&st:l.cos, insectici

das, etc. 

el Otras industrias 

Tiene uso en la fab:ll'icact6n d~materias·coiorantes, 

la extracci6n de la planta, en el proceso de amalgamaci6n~ la , . . 

metalurgia del hierro, la fabricact6n de jabones, los estam-

pados, la refinaci6n de las grasas, la preparaci6n del tabaco, 

las mezclas frigor1ficas¡ sirve para hacer derretir el hielo, 

para conservar las maderas desttnedas a la construcci6n de 

buques, se emplea en medicina en varias formas, etc. 
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2. ASPBC'l'OS P?SICO GBOGllAF~CO$ 

2.1 Teorfas scllre el origen de la sal 

uno de los mtneralea* .a. abundante• de la naturale

•• •• •111 lllaCl conocido con el nmit>re vulgu de ••al cCllldn•r 

•u explotaci&n resulta flcil lo que le peDDite ser ~ ~eral 

de illportancia econ&aica e industrial, 

· Geolllgic-te, lo• dep&sito• de sal •• consideran 

proveniente• de la concentracten de lu agua. nuu:inu o de la 

disoluci&n de los cloruros contenido• en lu rocu, Se prH•!!, 

ta en dep6s1tos e•tratificados con otra• roca•, ccmo •on: las 

arcillu, cali:sa•, dolc:mfu, etc, 

Bo obstante que u:tsten vados autore• tnteresado• 

en el tema del origen de la sal, se nota con frecu.nciacterta 

confus16n y lu opiniones n dividen respecto al origen y c&no 

•e presentan los depOsttos de ~al en la naturale:sa, 

Se acepta generalmente que la •al y delais •ustancias 

que la acaiipañan en ciertos dep6dtos terrestres, ha •ido di

•uelta de las rocas r transportada por la• aguas circulante•. 

Bn resimen, •e puede dectr que lluta ahora •on cua

tro las opiniones 11149 aceptadu en relaci6n con el origen de 

la sal. 

1. Teorfa Volclni-ca 

2. Teoda de la Evaporac:U5n 

*) Consultese Cuadro No. 1: Clasificaci6n de Minerales. 



Cuadro No. l. Clasificaci6n de los minerales 

Minerales 
Metalices 

Minerales 
no 

Metalices 

MetalH 
ferrosos 

Metales no 
ferro1os 

Metales 
ligeros 

Metales 
preciosos 

Mineral. de hierro 

Metales en aleaci15n: 
manganeso 
ntquel. 
cromo 
vana~o 
molibdeno 
volframo ltugstenol 
titanio 

cobre 
plomo 
zinc 
estaño 
mercurio 
ant:lmonio 

alwnJ.nio 
magnesio 

oro 
plata 
plat1.no 
radio 
uranio 
diamante 
piedras preciosa 

Para la industria de l.os abonos 

Fosfatos 
sales potbicas 
nitratos naturales 
azufre 
ac!do sulf1lrico 
sal gema 
sal marina 
sosa 
carbonato s6dico 
materiales de construcci6n 

Fuente: Jorge A. Viv6 y Paloai.eque Torres, obras citadas. 
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3. Teorla del Daio 
4. Salaueras Raturales 

2.1.1 Teorla Volclnica 

se c:tta con bastante frecuencia ccao t!undamento pa

ra explicar el oriqen de la Al, la existencia de HCl y NaCl 

en laa flllaarolaa volclnicaar no obatante que en muchos yaci

aientoa aalJ.noa loa depC5aitoa de aal y boratoa de cal y de ·~ 

·aio pr1Mlbaft el oriqen volc.nico de la aalr eat:aa teorlaa han 

dejado de tener J.ntert• preferente y ae han reemplazado por 

laa teorlaa de evaporacil5n, que ae conaideran maa amplias y 

Atiaf11etoriaa. 

En el eatudio de larate5l aparece 14 ai911:tente al!!_ 

teaia del qel51ogo llUbbard, quien incluye todaa laa teor!aa •o

bra el oriqen de la aal que tienen por baae el vulcan:l.•o co

llO a:l.911e1 

l" Que la dolcafa, la aal y el yeao vinieron de las partes 
J.nteriorea de la t:ter%a. 

2• Añadida a aaA• fund:l.daa, acCllllpañadaa de qran calor y 
deaarrollo de_ gasea y con o a:l.n manifeatac:l.onea de v:I.~ 
lencia. 

3• Pozaada por la accten de loa_ ga .. a, bien por subU111a
c:1.en· o por alteracil5n de la• auatanciaa ya exiatentea. 

4" Batablec:l.da en aoluc:l.15n concentrada en cavidades de la 
.coatra terreatre y solidificada alU. o a la auperfic:te 
ter:reatre a traves de las grietas. o hend:l.duras. 

51 Zarate, Op. Cit. p!g. 13. 
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s• org:tnada ccao pa•a con lo• lodo• volclntco8, la aal y 

el ye•o fueron arrojado• con T:tolencta, en fonu de 

lava, 

2.1.2 Teorta cS• la Bvaporact& 

La teorta de lt.c~f, poete:rtomente 1111plta4& por 

Ochaen:tu•, relat.:tva a lo• yllc:latent.os de sal puede -poner• 

11U•cint.•ente ••11 

La• a911a• •1n ••lt4a al e9aporu .. dejan un n•1-

duo de Hl que va •-tando con•t.an~te. 

Para que eata teorta tenga apoyo para .. pltcarla, 

ee neceHrto a4111t::tr quea 

1. Que .x:tne c~tcact&i co'natante con el 
ocfano 

2 • QQe la cantt4a4 de _,... ~· tate p.irOporc:toae 
••• a:tellp.ze la •t .... 

t.a 41•1nuct&\ o •-to en la cuttda4·cte agua 

que contenga el rectptente y por ccnll9CU9ncta la ·nat.uralesa 

de la• capas que se tomen dependerl cSe :La con•tttucten, alt.11• 

ra o cambios de barra, que es la '111• pen1tte la enualk del 

agua de 111anera que •t la cantidad de tsta •-nta, la dens14ad 

de la salmuera cSt•tnutrl y aant.end:rl el cloruro . de •odio en 

.solucien, prec:tpttlndoae ~ cmdlto el sulfato de cateto que, 

al depositarse, f~arl capas de yeso. 



Si la barra llega a obstru1r·ctt11Pletamente el acceso 

del aqua y leta se reduce a tal_ grado que s6lo permita la en

trada de pequeñas cantidades de agua, la evaporactetl ocastonar& 

la precipitaci6n de las sales m4s solubles y cesar! todo dep6-

eito una vez teDllinada la prectpttact6n de todas las sales exi_! 

tentes. Estos diversos cimiet·os y ctrcunstancias axpltcan el 

por que en muchos yacblltentos salinos, en contra del orden nat!!_ 

ral de cristalizaci6n, se encuentra el yeso arriba de las capas 

de sal. 

2.!".3 'l'eoda del Domo 

La teorta desarrollada por G,D. narria, del dcmo, se 

puede explicar brevemente como sigue: 

Al atravesar las aquas 111eteorol6gicas las capas per

meables,_ gradualmente descienden a grandes profundidade• y lle

gan a calentarse disolviendo muchas sales contenidas en laa ro

cas, Al ascender a trav4s de las grietas, estas soluciones ya 

saturadas, van enfri&ndose a niedtda que precipitan la •al mant~ 

nida en soluci6n y la fuerza desarrollada durante la cristaliz! 

ci6n, se supone que_ produce suficiente presi6n para dar lugar a 

la formac16n de esa estructura en forma de "domo• {camln en los 

yacimientos de Texasl. 

Se considera tamóiln que las masas salinas sometidas 

a fuertes presiones tienen un cOlllportamiento pl4stico que ocas12 

na en las capas menos resistentes que se fo:rmen abovamientos 

alargados e.redondeados que en los flancos de los estratos sali-



nos constituyen estructuras favorables para la formaci6n de Y.!!. 

cimientos petrol!feros61, 

Harria hace h.tncapia en que con toda probabilidad la 

sal_prilller1111ente fue depositada en las capas inferiores por loa 

procedilllientos ordinarios de la evaporaci6n, 

2.1.f Salaueras naturales 

Bsisten mochas teorfas para espltcar su origen, entre 

ellas las que cons14eran ce11110 fen&!Jeno principal el lavado de 

las capas de sal por las aguas metoricas o bien de los crista~ 

les de sal diseminados en las rocas estratificadas cano en el 

caso de nUJllerosas lagunas en el estado de Coahuila entre ellas 

la de Viesca que se localiza en una regten calcareo-arcillosa 

en donde la tierra esta .tmpregnada de materia• salinas, por lo 

cual al infiltrarse en ellas las aguas pluviales disuelven las 

sales·que contienen y al evaporarse dejan dep6sitos de cloruro 

y sulfato de sodto6l, 

otros autores consideran que el agua proveniente del 

mar qued6 aprisionada en un estrato poroso, dando origen a las 

salmueras, algunos m4a los atribuyen a las fuentes y manantia

les salados, como en el caso de la laguna de Santa Marta del 

PeR6n Blanco en San Luis Potosf ubicada en el municipio de sa-
. 71 

linas la cual esta alimentada por diversos manantiales salados 

61 Castañeda Joae, Op. Cit. p&g. 133 
7} Citada por Z&rate. Op. Cit. p&g. 15 
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. llay qu:tenes cc;ao Cole que cons:tder1111 que 8Pll 

tan nmneroaaa las va:riaciones r comfl:tnaciones existentes que 

ea casi imposible fijar el or~en en loa diferentes caaoa en 

que ocurre la salmuera, 

2. 2 CLASIFICACION DB U. SAL DB ACOERDO A SU PROCEDENCIA 

las siguienteas 

Las vartedades . .._ blportantea de sal cClllliln son 

1, Sal de roca o aal. gema 

2, Sal de or~gen volc!nico 

3. sai de tterra, de eatepaa o de arenales 

4•. Salmueru natu:ralee: agua del mar¡ lagunas 

litorales¡ lagos y lagunas saladas :tnte-

. :r:tore•1 ·aguas fre&ticu aaladu1 !iCJUª• 

profunda• y 111B11antialee termales 

2.2.1 Sal de roca o sal_ gema 

Se presenta en la naturaleza en forma s6.lida o 

en agregados.granulosos y canpactos; constituyendo capas o le

chos que en J!IUchos pafsea son de tal espesor y extensi6n que 

penniten extraer la sal por medio de trabajoa'lllineroa o empleaa_ 

do los ml!todos usados en la explotactOn de canteras, o el 111€t2 

do econ6mico consistente en disolver las capas de sal en agua 

y bombear la. sall!IUera result1111te a la superficie, para evaporq 

la. 



Lll sal gellla ·l?O&ee un bri1lo vtt:reo, por lo ge

neral es transparente, se presenta en masas CC1111Pactas -estal.ac

titas su.caracter distintivo es el de ~ionaz:se tranquila sin 

. decrepitar a la accilln del fuego, mientras q1m la sal JllArlna 

decrepita en las lllismas circunstancías. La evaporm::i.& de llla

res interiores en edade• geol69icas pasadas clill lugar a grandes 

dep6sitos de sal cristalizada e •al gema. 

Bn ocas:tone8 se encuentra la sal campletamente 

pura, pero en general est& mezclada con arcil1a, ye110 o •l!l1es 

alcalinas o alcalino-terrosas. 

Casi toda• las regiones del globo poseen yaci

mientos de sal gema y aparece en todas las épocas geol6gicas · . 
(ver cuadro No. 2l aunque es"raro encontrarla en terrenos pri-

marios. Los criaderos m&s importantes de. la sal. gema est4n en 

foi:maciones terciarias, particularmente en el tri&sico y m;l.o-

ceno. 

El interes que tienen para nosotros los resi

duos salinos cano docume~tos hist6ricos consiste en .que cuando 

apafecen en viejas acumulaciones rocosas nos indican que ahf .. ,~.._,_ .... 
hubo un desierto en algun momento de la historia geol6gica. 

·La presencia simult!nea de la sal o de aguas 

saladas con el petr6leo, debe mencionarse cano caso 't!pico de 

algunas regiones petroleras de Mdxico, as! como en los Alpes, 

en los c!rpatos, en la Rusia Asi!tica, en Siria, Persia, flan

cos de Bimalaya, Argelia, Etiopia., Estados Unidos, CanadA, en 
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Cuadro No. 2 Los yacimientos de sal en las eras geol6gicas 

ERA 

enozoico 

~sozoico 

Paleozoico 

PERIODO 

Cuaternario 

Terciario 

Cret&sico 
Jur4sico 
TrU.s:l:co 

P6rmico 

Carbonf fero 
Dev4nico 

Sildrico 
Ordov4cico 
Cambrfco 
Precambrico 

EJEMPLOS DE OEPOSITOS 
SALINOS 

lagos salados, saladares 
Salztonebenen 
Oeste medio 

Florida 
M6xico 
Francia 

Alemania y Cuencas pi;rmicas 
de USA 

Provincias mar!timas 
Cuenca Williston (USA y 

. canad4l 
Noreste u s A 
Rusia asi4tica 
Golfo .Persico, India 1 
India? 
Australia? 

(Tomado de:' Landes K.K. Ann Arbor, Origin of salt Deposita. Pag. 4-
En Simposium on Saltl 

Cuadro No. 3 Salinidad y composici6n media del agua marina 

Salinidad Cloro Sodio S04 Magnesio 

Oc6ano Atl4ntico 3.63 55.18 30.26 7.91 3.89 
Oc6ano Indico 3.55 55.41 30.89 .1. 79 3.67 
Mar Mediterrlineo 3.89 55.53 30.37 7 .74 3.65 
Mar B4ltico o. 72 55.01 30.47 8.00 3.53 
Mar Negro l.82 55.12 30.46 7.47 3.74 
Mar Rojo 3.97 56.60 30.81 7.65 3.87 

·Fuente: Enciclopedia Italiana, Tomo 7, P4g. 502. 
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los lindes del Perd y Bol:l:via, Dan origen a la llamada •al de 

domo que se cree son yacimientos de sal marina en forma de ca~ 

quete o campana, que se puede detectar facill'llente mediante loa 

mAtodoa geof!sicoa de proapecc±6n de petrOleo y contrtbuye con 

frecuencia a crear una •trampa• donde queda atrapado el aceite 

o el gas natura18l, Estas cdpulaa de sal pueden ser utilizadas 

para formar cavernas de almacenamiento artificial, 

Sal de origen volc4nico 

Se encuentra la sal en las fumarolaa de loa vol-

canes. su presencia en estos lugares no tiene ninguna impor

tancia econOmica en lo que respecta a ·1a sal cazmln, pues la ~ 

plotaci6n de estas sales se ha concentrado en escala· indus

trial (cClllo en Toacana y en Chile) a la extracci6n de boratos. 

2.2.3 Sal de tierra, de estepas o de arenales 

Esta ea la sal que bajo la forma de afloramien-

tos se presenta en el suelo de las estepas saladas y tiene el 

mismo origen que la que se forma en loa lagos salados, ea de

cir, las aguas atmosf4ricas que penetran en la profundidad del 

suelo disuelven part!culas salinas y las conduce a la auperf i

cie donde la sal se separa de nuevo por una evaporaci6n lenta. 

TambiAn pueden tener por origen la sal que han dejado mananti~ 

les salados y termales ya desaparecidos. 

Evaporitas.- Hay una clase especial de sedimen-

BJ Das Gesicht der Erde, p!g. 779 



tos lacustres de. gran interds e importancia que se forman en 

los lagos que carecen de desagüe. 

En ellos, la carga disuelta no se eli:mina y la 

concentraci6n puede ser tan elevada que da lugar a la precipi

taci6n en forma de estratos de sales denaninados residuos sali

nos o evaporitas. 9L· segdn la naturaleza de la cuenca drenada, 

de la que se derive el rfo, pueden depositarse en el lago sales 

derivadas de aguas ricas en cloruro de sodio, sulfato sedico, 

carbonato• alcalinos, b6rax y otras sales solubles. · 

De la mayor paite de los grandes lagos salinos 

antiguos y actuales, se deduce sin elllhargo, por la composici6n 

de sus aguas y de sus dep6sitos sedilllentarios, que sus aguas 

fueron primitivamente marinas, algunas extensiones de aguas ma

rinas quedan aisladas del mar fo:i:mando cuencas. gigantes de ev~ 

poraci6n natural en que las soluciones se van evaporando. gra

dualmente hasta secarse. 

En.general, las sales se precipitan en orden in

verso de su sol.)lbilidad, pr:tmeramente las menos solubles y al 

final las mis solubles. 

l'or lo tanto, la evaporaci6n o sequedad de una 

masa confinada de agua salina dejara registrada su historia en 

una serie de estratos de evaporitos diferentes; en el fondo un 

lecho de caliza. 

9) Read H., Geolog1a, Op. Cit. 



En algunos lugares de M4Ji:tco ocurren eflorescen

cias en foi:ma de cristalillo (sulfato de sodio!, de sal o de 

tequesquite, las cuales no alcanzan a tener la :bllportancia de 

las eflorescencias del salitre en Chile o de las .que cubren d~ 

.rante el est!o las estepas saladas del c&ucaso en Ru1;1ia. 

2.2.4 Sal de :mar y salmueras naturales 

Los oce&nos son los Jllas grandes de}>6sitos de sal 

camdn en disoluci6n. 

El mar constituye el ~ltimo dep6sito de las aguas 

circulantes y contiene por tanto la mayor cantidad de materia 

en disoluci6n.de ellos el mas abundante es el cloruro de sodio, 

NaCl, con una proporci6n del 77.SB•. 

La campostci6n y densidad del agua de mar es dtve~ 

sa se~ los mares y oceSnos y de zona a zona dentro de un mis

mo mar. Tales variaciones dependen de la constituci6n geol6gi

ca del terreno, de la naturaleza de las aguas suBterr&neas y ~ 

ternas, del regimen de evaporaci6n y precipitaci6n y de otros 

fiactores. Con excepci6n del Mar B!ltico y del Mar Negro que 

tienen condiciones particulares, en los oce&nos y mares abier

tos el cloruro de sodio contenido en un metro cdbico de agua m~ 

rina oscila entre 28 y 3.1 ltg. (Ver cuadro No. 31. 

En las salmueras naturales el grado de concentra

c16n depende de factores como, el clima, capacidad del recipie~ 

te, cantidad de agua con que cuente, grado de evaporaci6n y el 
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tiempo durante el cual el procedillliento se ha efectuado, 

cuando el agua evaporada excede de la que entra, 

·la soluciOn se satura bastante m4s. La sales, por lo tanto 

se depositan en el orden de au solubilidad; el yeso poco sol~ 

ble se precipit~ primero y la sal que es muy soluble, al dlt! 

mo. El que un lago.tenga agua dulce o salada depender! de su 

relaciOn de alimentac:t6n con su pdrdida por evapor_aciOn, o de 

la mezcla que resulta de aguas terrestres dulces con agua del 

mar. Los lagos son dulces en general, porque mucha mas agua 

cae en los continentes que la que se evapora en estas JllJ.S111as 

superficies, volviendo nuevamente al excedente al mar por las 

corrientes fluviales. 

SO lo en determinadas regtones de los cont·inentes, 

como en los valles salados de San Luis Potoat, Fresnillo, etc. 

en la cuenca de Utah en Estados Unidos de Amdrica, en el int~ 

rior de Asia, etc., donde por au clima muy seco las rocas no 

tienen muy buen lavado por falta de desague1 existen lagos sa

lados. 

Numerosos manantiales de aguas termales contienen 

cloruro de sodio en proporci6n variable, pero en cantidades 

que no permiten la explotaci6n econOmica de este producto. En 

M(ixico existen muchas fuentes termales que podr!an citarse por 

s~ contenido apreciable de sal comdn, como Ixtapan de l« Sal 

y Cuitzeo en Michoac!n, Tehuac3.n y Zapotitl3.n en Puebla, Chi-

chimequillas en Zacatecas, etc. 



En la vec.indad de loa polo• tambi4n se encuen

tra sal depositada en foXll!A de grano en la superficie de los 

miilmoa. 

2.3 Los factores geogr4ficos y la localizaci6n de las salinas 

en KA!xico. 

La distribuci6n de las salinas cori::esfonden a 

factores naturales, entre la• que influyen las condiciones to

pogr&ficas, la forma de terreno y localizaci6n geogr&fica, en 

especial la latitud, de la cual van a depender otros eleméntoa 

importantes para la formaci6n de.las salinas entre ellos: la 

direcci6n de los vientos, la precipitaci6n pluvial, la evapora

ci6n anual, etc, 

Los vientos dominantes se convierten en un fac

tor de importancia, ya que transportan laa aguas marinas de la

gunas o esteros en cierta 4poca del año a vasos de captaci6n 

los cuales son con frecuencia lechos de lagunas o marismas na

turales, que expuestas a la radiaci6n solar propician la con

centración de la sal, 

Las pleamares constituyen tambi4n un factor de

cisivo en la formaci6n de las salinas al inundar los vaaos de 

captación, como en el caso de las salinas de Ojo de Liebre, en 

Baja California sur. 

Por lo que, para la ubicaci6n y construcción de 

·las· salinas costeras se deben tener en cuenta varias condici.2 

nes, entre ellas: terrenos planos bajos y de suelos impermea-
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bles¡ clinla seco favorable para evaporaci6n y temporada seca 

de cinco a aeia ineséa ¡ lejos de lóá r!os donde el agua salina 

no pueda ser dilufda y ·conserve su densidad, adem&s la facil!. 

dad de cOlllU!licacionea por vfa terrestre o mar!tillla, factor 

esencial en •u ccmerctalizac:i&i. 

Al tomar en cuenta los factora• f!sico-geoqr&

fic:os pueden caracterizarse 109 recursos salinos de !Mlxico en 

tres tipos, ver Fiqura 2: 

ll costeros 

21 De playa, de laqos salados y interiores 
y de laqos antiquos 

Jl De roca 

El primer grupo ea el m&a numeroso, cuenta con 

·cerca de 90 salinas, local.izadas en las 14 entidades costeras 

del paf.a, destacan S.f.naloa con 13 salinas, Sonora con 8, y la 

Penfnaula de Baja California con 16, no todas econ6micamente 

explotables. En el segundo grupo, ccm mas de 45 salinas, de!!. 

tacan: Chihuahua con 8 lagunas, entre ellas Jaco, como el me

jor dep6sito aal.f.no, Palcmas y Santa Mar!a1 Zacatecaa con 6, ) 
San LUi• Potoa! con 1 y muchos otros pequeños lagos en el va

lle del Salado, y Coahuila con 4, y en el tercer grupo destaca 

la sal de dOmo en espec.f.a~ en la cuenca Salina del Istmo y el 

Cerro del Fraile en Nuevo Lel5n. En el Cuadro No. 4 est&n aeñ! 

ladas.las principales salinas por entidad federativa en el 

pa!s. 

Dados los objetivos del presente estudio no es 



·,, 
'· 

1 2 ;· ........... 

...... _·-·--.-r·-·-· 

ALIJOS 

¡.BENEDICTO 
.sxonRo 

.a.ARJat etR)CA PARTIDA 

fig. 2. Recursos .salmos en Mt!kiCO 
IJ SAUHAS OE MAR EN OPERACIOO 

. P ANTIWOS LAGOS SALAOOS 

OOMOS SALINOS 
0 OEPOSllOS OE SAL OE ROCA 

Podblo utcnslOn to lo a.:t11ca to 1n: 
d•IGollo. ~p 

¡t/"' 
1~ 

101.lf·OO DE: Hondbook of WorSd Salt Resoums 1 1969 

GOLFO 

DE 

MEXICO 



46 

Cuadro No. 4 Localizaci6n de las principales salinas por 
entidad federativa: 

·1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ENTIDAD PIUNCIPALES SALINAS 

Baja California 
Sur 

Coahuila y san 
Lu.te Potas! 

Chihuahua, Sinaloa 
y Sonora 

Tamaulipae 

Colima y Zacatecaa 

Guerrero y Oaxaca 

Yucat!n 

Campeche 

Tabasco 
Nuevo Le6n 

Guerrero Negro, Ojo de Liebre, 
Isla del Carmen, Isla San Jos6, 
La Paz, Pichilingue, Muleqi!. 
Salinas, SL.P., Santo DCll!lingo, 
Sa1inas del Peñ~n Blanco y MOc
tezuma. Laguna de Viesca y Laqu
na del Rey. 

Lago Jaco, L. Palomas, Baturi, 
Aqlabampo, Los Moc:his, La Angos
tura, Guayabo, Jaquirahuato, Al
tamora, Altota, B:lguer_, Ceuta, 
Rosario-Caborca, B. Adair, Pina
cate, B. San Jorqe, Ril>ertad, 
Guaymas y Navajoa. 
Matamoros, San Fernando, Soto la 
Marina, Altamira, y del Real. 
Aimerfa, Carrizal, Coyutl&n -
Fresnillo y Villa de Cos. 
Laguna 'del Potos!, Salinas de 
San Marcos, Petatldn - Pinotepa 
Nacional, Salina Cruz, Juchit&n, 
Ejutla de Crespo, Juquila, Pochu
tla y Tehuantepec. 
Isla Mujeres, Lagartos, Celeatlin, 
Sisal y Proqreso. 
Real de Salinas, Calpind e Isla 
del Carmen 
Pajaritos y Macuepana 
Pajaritos - Cerro del Fraile 

Fuente: Elaborado por el.autor en base a la bibliograffa con
sultada. 
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posible entrar en detalles respecto a cada·una de llas, solo 

se harl una breve menci6n de algunas salinas importantes por 

su producci6n actuallOl. 

2.3.l Salinas de Guerrero Negro y Ojo de Liebre 

Las principales salinas existentes Baja Cali

fornia Sur son las dencmtnadas Ojo de Liebre ubicadas en la 

Balita de San Sebaattan Vizcaino, municipio de ce111ondd. Cabe 

aclarar qiie la Bah!a mencionada tuvo importancia econ<5mica de! 

de llpocas anteriores, cuando miles de ballenas se acercaban en 

la llpoca de celo a desovar en sus costas, hasta que fue descu

bierto este.hecho por los balleneros, quienes durante el siglo 

pasado iniciaron una matanza de ballenas que apenas f1naliz6 

casi con su total aniquilamiento. 

Nuevamente la Bahta ha adquirido tlnportancia 

aunque ahora de !ndole diferente, es decir la explotaci6n de 

las salinas, recurso favorecido en fo:cna notable por los facto

res geogr!ficos. Las. salinas se localizan en la Bahta de San 

Sebast!an Vizcaino, COlllO se mencion6 arriba, enclavado en el 

Desierto de Vizcatnas a 30ºde latitud norte, en la zona de 

vientos convectivos descendentes, Aat, el desierto va a condi 

cionar las salinas, aunado a la presencia de sal en el suelo 

f6sil. 

101 Para mayores datos respecto a las salinas del pata consul
tese: Castañeda Jose, Op, Cit. 
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Se localizan en terrenos planos, aueloa impe~ 

meables en una zona en donde la precipitaci6n pluvial es m!ni

ma y en donde la evaporaci6n favorecida por la circulaci6n de 

· los vientos acelera el proceso de evaporaci6n y suministros de 

agua, todo ello proporcionado por una ubicaci6n geogr&tica 

ideal para la producci6n de .sal, que permiten situarla entre 

las primeras salinas del mundo. 

Las salinas modernas surgidas aht deben su es

tablecimiento a la gran demanda de sodio para producir el com

bustible de cohetes, su exportaci6n en gran escala se realiza 

hacia los EUA, Canada y Japen. 

En esta zona opera ·la Compaftfa Exportadora de 

Sal, S.A., cuyos campos salinos se localizan a 7~8 Tan al sur 

de Tijuana y al centro de la Pen!nsula de Baja Californta, 

La capacidad de producci6n instalada, ea de 

6.0 millones de toneladas por año, con proyectos de expansten 

por la adaptaci6n de nuevas &reas de concentracien.111, 

La·aal es transportada de Guerrero Negro a la 

Isla de Cedros que tiene una capacidad de almacenllllliento de 

cerca de un mill6n de toneladas y que cuenta con instalaciones 

portuarias para recibir barcos ·con capacidad hasta de iss,ooo 
toneladas. 

La producci6n de esta salina altamente mecani-

11) Exportado:i:ade Sal, S.A., México, sin fecha, p4g. 2. 



F~ot 

~anóramica e instalaciones de las salinas de Guerrero Negro 
(Cortes!a de Exportadora de Sal, S.A.) 

~~~ 

La isla de Cedros cuenta con modernos sistemas mecanizado~, 
para el embargue y exportación de sal. 
(Cortes1a de Exportadora de Sal, S.A.) 
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nizada, desde el bombeo de agua de la Laguna Ojo de Liebre a 

lo• vasos de concentraci6n donde diez bombas son accionadas 

por motores Diesel, hasta el rompimiento, cosecha y acarreo de 

la sal a base de equipo pesado cano. g6ndolas y tractores. El 

4rea de concentraci6n se extiende en 20,000 ha. surcadas por 

m4s de 300 !cm de d~ques, canales y clllllinos de acarreo, a tra

vt• de esto• dltimoa, 1e transporta la sal a la planta lavado

ra, en donde por medio de un proceso de aspersi6n de agua de 

mar ea elevada la pureza de la sal a un 99,7\. 

Una vez lavada la sal es transportada de Gue

rrero Negro a la Xsla de Cedros donde la carga de los barcos 

permite manejar hasta 3 1 000 toneladas por hora, 111anteniendo 

siempre una distribuci6n unifOJ:Dle de la carga en las bodegas 

del barco. 

La producci6n y ve.ntas se han incrementado ng_ 

tablemente, trabajan los 365 dfas del año a diferencia de la 

mayor parte de las salinas del pa!s en ipie se trabaja de 4 a 

6 meses solamentei igualmente es necesario señalar que la fue!. 

za de trabajo se encuentra en llle'jore.s condiciones en otras pa!_ 

tes del pafs y que al lado de las instalaciones industriales 

de las salinas de Guerrero Negro se ha edificado un poblado pa

ra pr~orciónar habitaci6n y servicios pttblicos a los obreros 

de esta industria. 

2,3.2· Cuenca Salina del Istmo de Tehuantepec 

Este tipo de yacimiento corresponde a los re-
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cursos salinos catalogad9s como sal de roca¡ hasta el presente 

en México, dichos dep6sitos no explotan en proporci6n a su ri

queza y la mayor parte de la producci6n es abastecida por sal 

obtenida de la evaporaci6n del agua del mar en ml1ltiples sali

nas costeras naturales y de sal de lagos salados, en las 4reas 

interiores. 

La cuenca Salina del Itsmo est4 situada al norte 

de la parte más angosta del Itsmo de Tehuantepec e~tre los r!os 

Coatzacoalcos y Tonal& y tiene una longitud aproximada de 300 l<m 

de oeste-noroeste y 10 Jan de ancho y ocupa la mayor parte de la 

llanura costera situada al sur de Veracruz y norte de Tabasco, 

aunque recientes descubrimientos de sal en Jalapa, Tabasco y en 

Ticul en Yucat4n increlf\entar!n posiblemente al 4rea de esta cue!!. 

ca. Es una masa salina intrusiva, a la formaci6n salina en cue!. 

ti6n se le ha asignado una ~dad del Tri4sico. La base de esta 

formaci6n no se encuentra expuesta, ni ha sido penetrada compl!_ 

tamente por alg11n pozo. Su profundidad llega a 503 m en el C!. 

rro Pel6n y se han perforado pozos hasta de 900 metros dentro 

de los dep6sitos de salr el espesor de la capa de sal no se co

noce. 

La cubierta se manifiesta en las estructuras sa

linas del itsmo cano una caliza dolom!tica, anhidrita y yeso 

puro, una mezcla de ambos y sin sal, arcilla con 6 sin restos 

de los sedimentos suprayacentes, etc. 

En las 4reas crestales de las estructuras salinas 



del Itsmo, 101 espesores est!n muy reducidos lo cual se explica 

por una diáminuci6n en la deposici6n mls que por la intru1i6n 

de sal. Podemos a1umir, de acuerdo a M. Alvarez121 que los 

.movimientos de plegamiento estimularon el flujo de la sal hacia 

el coraz6n de los anticlinales y que ello increment6 peri6dica

mente el arqueamiento de las formaciones sobre la sal. Lo• &!!. 

ticlinales submarinos aparecieron en el fondo del mar como si~ 

rras submarinas emergentes. 

La vecindad inmediata de.la pendiente ~alina y •u 

culminaci6n representan una zona de extrema movilidad, por lo 

que la orilla de las estructuras salinas istmicas no han 1erv! 

do para detener la migraci6n del petrl5leo. Por medio de trab!, 

jos de geología superficial desde 1902 comenzó la perforación 

de pozo• petrolero• en el Istmo y 1e descubrieron diversas es

tructuras, camo las de Concepción, Soledad y Pilisola entre 

otras que resultaron asociadas a levantamientos salinos. Post~ 

riormente se aplicaron mA!todoa geof!sicos, cano el de la balanZa de 

torsión sobre domos salinos y mas tarde en 1923,trabajo• grav! 

m6tricos. Posteriormente en 1928 los mt!todos 1ismol69ico1 de 

refracc16n, todo ello en conjunto permitió mejorar la explora

cione1 e•tructurales y de localización de la sal tanto en el 

Istmo como en la parte Norte de la Pen!nsula de Yucatln, 

Algunos ge6iogos locales consideran que existen 

en la cuenca dos tipos de estructuras salinas, la masa saltna 

independiente del oeste, y los domos aislados en el este1simi-

12) Alvarez, Manuel. Op. Cit,, p4g. 457 

53 



54 

lares a aquellos de la costa del Golfo, 

Entre los levantamientos· sal;tnos en 1a cuenca 

Salina del Itsmo se encuentran: 

Pajaritos-XXl'luatlan, Tonal&, El J'lan, San Carlos 

Filisola, San JosA Tecuanapa, La venta y Zanapa¡ este dltimo 

casi llega a la superficie. Al~os en tntensa explotactOn 

por fuerte~ empresas industriales, 

Puede deciree que 1os diversos ttpos· de est~ct~ 

ras favorables para la acumulacten de hidrocarburos en esta Z!:!, 

na, est4n asociados con intrusiones de sal, 

El contraste entre los tie111pos de prop~gaciOn de 

las ondas que pasan por fo.r111aciones sed1:nlentartas y de aquellas 

que lo hacen a travAs de la masa salina permite limitar el !rea 

en que se encuentra el dano salt;no; 

Los danos salinos del Itsmo de Tehuantepec, acu

mulan un enorme volumen de sal de roca cuyos recursos se esti

man en 2,730 millones de toneladas. 

2.3.3 Dano salino en el Cerro del Fraile. 

Este dano salino es importante por sus condicio

nes de calidad, situaci6n geogr!ftca y sobre todo, por su ri

queza. y·cuant1a de la explotaci6n actual. 



55 

Los dep6sitos de sal de roca en esta zona corres-

panden al subsuelo del grupo de minas viejas con·aproximadame~ 

te 3soo ft de espesor 131.. En la parte sur de la Sierra del 

·Fraile a partir de una profundidad de 2,100 a l,700 pies de pro

fundidad se han encohtrado abundantes yacimientos de sal. 

3. ASPECTOS SOCJ:O-GEOGRAP'ICOS 

3.1 La sal y su influencia en la distribuci6n de. los grupos 

indf.genas. 

La sal ha sido uno de los minerales m!s importan

tes para la econom!a de los pueblos sean primitivos 6 con un 

grado elevado de cuitura.por lo que, las salinas han tenido 

influencia en la distribuci6n geogr!fica de los pueblos pasto

res y cazadores. Siempre fueron disputadas tanto las salinas 

naturales marítimas como .las salinas de los lagos salados int!. 

riores, tan abundantes en las altiplanicies en cuencas cerradas¡ 

las tierras salitrosas y ·1a sal gema, fueron menos disputadas 

y suplieron a las salinas naturales pero requerían del desarr~ 

llo de una t4cnica especial y en la mayoría de los casos de la 

colaboraci6n de otra industria como en el caso de la cer!mica. 

Mendizabal concluye que loa grandes y pequeños centros de civ.f. 

lizaci6n de llm4rica fueron "fundados sobre una base agrícola, 

se desarrollaron en comarcas muy diferentes y con frecuencia 

adversas condiciones climatol6qicas, pero prodigamente dotadas 

131 Comparese artículo "México" en Handbook on World Salt 
Resources, pág. 123. 



de salinas naturales 6 de los recursos necesarios para la 

fabricaci6n de sal", 141 cemo lo prueba el considerable nt!

mero de salinas existentes en el M~tco prehisp!lnico. 

El papel de la sal en 4pocas primitivas para el 

estáblecil!l1ento de los grupos n6madaa, fue trascendente, ya 

que cano se mencion6 en el Capftulo t, la sal es un elemento 

indispensable en los organismos al formar parte de sus teji

dos, l!quidos y secreciones¡ la forma cano se proporciona al 

organismo humano es, en mayor proporci6n, a trav4s de los 

alimentos, al que es adicionada, sea en forma directa 6 in

directa. Ello depende y varfa con los usos y costumbres de 

los diferentes pueblos. Por otra parte las posihiltd~des 

ge?gr!ficas tambi4n influyen y condicionan dichas costUlllbres 

y han conducido a la elecct6n 6 disputa de !reas con recur

sos salineros y al establec±miento 1Dás 6 menos firme de los 

pueblos, se~ afirma Miguel de Triana15l, historiador co

lanbiano "el eje econ6mico que ponfa en 1DOV:lmiento todo el 

mecanismo comercial de los Chtbchas era la sal, y como cons~ 

cuencia, quien poseyera las minas que la produc!an de una 

manera f!cil e inagotable, ten!a en sus manos una fuerza so

ciol6gica formidable". -El mismo autor expone que la necesi

dad fisiol6gica del cloruro de sodio fij6 el campamento def! 

nitíV"o de las migraciones errantes. 

En las cr6nicas hist6ricas de Sahag11n y Fray ------
141 Mendizabal M., Op. Cit. pág. 2.1 
151 Citado por Mendizabal, Op. Cit. pág. 24 
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Toribio de Benavente se lee que los mexi~an.os ten!an un nato 

relativo a la sal en el que ·ofrec!an sacrificios a la diosa 

de la sal llamada Vixtocioatl, que era honrada y adorada por 

los que hactan sal1 asl tlllllbiGn los mercaderes agradecidos de 

los inestimables servicios de esta preciosa sustancia, tan 

importante como la moneda le ~ndfan testimonios de aqradeci

llliento. Las clases privile9iadas como a9radec1.miento al pod~ 

roso recurso que les proporcionaba danini,o, .tálllbidn le ·rendtan 

•bQnores. 

Compañero inseparable de la sal en la comida; lo 

fue el chile, resultante de la si~lar funci6n de estinllllante 

de los jugos_q4stricos y de las. 914ndulas saltvales, para po

der ingerir y digerir la cantidad considerable de maf z que 

consumfan en diversas formas: tortillas, tamales, pinole, po

zole, etc. 

El 4rea geogr4fica del chile dentro del territo

rio mexicano correapondfa cQI\ la de los pueblos sedentarios, 

pues los pueblos recolectores, cazadores y pescadores, al no 

practicar ningdn cultivo, carecfan del mencionado producto, 

ya que el cultivo del mt~o, 1mpU.ca un desarrollo aqdcola 

avanzado, pero era auscepti~le de cultivarse en diversas con

diciones de cl:l.ma y suelo por lo que su funci6n social no po

dfa equiparse con la de la sal, considerada como punto do. ap2. 

Yo geogr!fico. Para obtener sal se requer!a de la p011esi6n 

de determinados esteros en la costa, o bien de· yacimientos de 

sal. gema 6 de otras fuentes saladas interiores como aguas sa-
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ladas lacustres, de manantiales O salitreras, La posesiOn 

de alguno de estos elementos salinos dentro del 111arco. geo

gráfico de determinados grupos indfgenas era considerado co

mo un privilegio que los dotaba de poder!o polftico y econ6-

mico1 los.grupos que carecfan de ella necesitaban comprarla 

6 tomarla por la fuerza, constttuyendose asf los depOsitos 

naturales salinos en objeto de lucha por su posesiOn. Motivo 

de luchas constantes por parte de los grupos migratorios tn

d!genas y pueblos establecidos que se ve!an sujetos unicaiuen

te a los recursos y posibilidades que les ofrec!a el marco 

geográfico que controlaban16l. 

Los tlaxcaltecas por ejemplo, carec!an de sali

nas dentro de sus domtntos y los mexicanos no les permit!an 

obtenerla por comercio, aunque contaban con cloruro de sodio 

ya que en toda la regtOn abundan las afloramientos salinas 

en forma de tequesquites que permiten la obtenciOn de una sal 

impura. 

En situaciOn id~ntica se encontraban otros gru

pos ind!genas lo que· manifiesta la.tir&nica pol!tica de los 

aztecas para las naciones vecinas que quisieron conservar su 

independencia, en donde no podfan contar ni con sal para co

mer, por lo que afirma o. de Mendizabal que "necesitaba po

seer dentro de su jurisdicciOn pol!tica y bajo su control un 

PUNTO DE APOYO SALINERO que le permitiera un desarrollo eco-

16) Mendiza.bal, M., Op, Cit. pág. 115. 



nOmico independiente, base fundamental de la independencia . 

pol!tic!?l El mismo autor señala como ejemplo de esta inde-

pendencia y soberan!a los lagos de Sayula-Tzacoalco y Texco

co-Xaltocan en cuyas márgenes tuvieron ·su punto de apoyo sa

linero seis, pequeños Estados¡ y en el de los segundos, cin

co de las siete tribus nahuatlacas. 

La explotaci6n de las salinas era libre y a 

veces implicaba una pequeña ofrenda para los caciques y por 

lo mismo estaba muy difundida aunque era poco intensa, 

Los lagos salados del Valle de M&xico produ

c!an sal suficiente para las necesidades de su densa ~obla

ciOn y alln para mantener un activo comercio, en particular 

con los otom!es de los estados de M~xico e Hidalgo; no obs

tante la sal que produ.c!an no era de primera calidad, por lo 

que para el consumo de los Señores de M~xico se oblig6 a los 

matlazincas a un tributo anual de 4000 panes de sal, sin du

da un gravamen excesivo. 

En los lagos de Zumpango y Texcoco y en 

otros lugares, se encuentra el tequesquite, que es un produ; 

to natural, que contiene sesquicarbonato de sodio, cloruro 

de sodio y pequeñas cantidades de sulfato de sodio y cloruro 

de potasio. 

17) Mendizabal, M., 0p. Cit, p4g. 209. 
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Dep6sitos de eequesquite18l se forman con 

frecuencia en las orillas del Lago de Texcoco, es el lago 

que ocupa el fondo de la cuenca de M€xico, es decir el de 

nivel más bajo con relaci6n a los otros lagos que en dicha 

cuenca se localizan; es hacia donde concurren las aguas int~ 

rieres del Valle y que a través de los años ha dado lugar a 

una concentraciOn de sales por evaporaci6n natural de las 

aguas cuyo producto es el tequesquite, aGn motivo de explotaciOO 

por parte de los ind!genas en los tiempos actuales; 
19

) . 

El tequesquite se emplea para preparar carb2 

nato, bicarbonato, cianuro, sulfato, sulfito, hiposulfito, 

silicato, borato de sodio, sosa cáustica, etc., para la ex

tracciOn de sal com11n adem!s de otros usos en la industria 

y uso doméstico. Los ind!genas del Valle de México extra!an 

por lixiviaci6n y evaporaci6n· una sal impura, cuyo consumo 

anual alcanzaba en 1771 una tercera parte del total de sal 

consumido en el pa!s y que se usaba y aun se usa en diferen

tes menesteres culinarios. 

La producci6n de sal en la época prehispáni

ca, desde un punto de vista cuantitativo, difer!a grandemen

te de la producci6n colonial. Sus usos industriales eran 

muy restringidos, por lo que basicamente se le explotaba solo 

18} Su composici6n mineral6gica es: trona, natron, termo
natrita, halita, glaserita, además de abundantes mate
riales.arenosos y arcillosos. 

191. Compárese, Larios HermiOn, Industrializac16n de las sa
les del Lago de Texcoco. 
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en funci6n de satisfacer las necesidades directas en forma 

de sal de cocina y de mesa, as! como por las posibilidades 

de comercio ya que era considerada como una rica rnercader!a 

y corno moneda para las cosas menudas. 

Por lo que para esta 4poca puede concluirse 

una explotaci6n muy difundida de las salinas pero poco in

tensa. 

3.2 Las Salinas Prehisp!nicas 

Las salinas eran propiedad de los monarca_s y 

despu4s de la Conquista pasaron a poder del Rey de España. 

Se fabricaba tanto en gran escala como domesticamente,en oc!_ 

siones en tal cantidad,que Fray Bartolomti de las Casas refi~ 

re con admiraci6n que los indios hacen sal muy sabrosa y 

blanca y en tal cantidad que tienen casas llenas de panes de 

ella, chicos, grandes y de diversas forma~y hay grande co

mercio de ella entre los pueblos que no la podr!an obtener 

por s! mismos y necesitaban adquirirla por trueque. 

Los mtitodos empleados en su explotaci6n eran 

muy rudimentarios y algunos de los cuales en varias regiones 

del pa:ts atln perduran, corno el del quebrantamiento de la sal 

con fuertes palos, otros como el del empleo de la evapora

ci6n por fuego directo que habr!a de proporcionar a la cerá

mica un importante desarrollo; los rudimentarios m4todos em

pleados cobraban daños y im1ltiples esfuerzos de quienes la 
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20) 
trabajaban, las manos quedan dilaceradas por lo cortan-

te. de la sal y llagadas por la actividad cAustica del fango 

de los charcos•. 

Los m4todos de extracci6n en la época prehis

plnica son expuestos en forma amplia y muy bien documentada 

en la obra de Mendizabal, tan~as veces citada y las princi

pales ideas son: 

Los m4todos empleados por los antiguos ind1-

genaa en México, pueden reducirse· a dos: el de evaporaci6n 

solar y el dé evaporaci6n por fuego, y es interesante seña

lar que loa factores f 1sicoa no inciden mAs que los cultura

les para determinar el ell\pleó de uno u otro. La excepci6n 

se tiene en las salinas marttimas naturales, en cuyos char

cos y esteros, se aprovechaba la acc16n de los agentes ff.si

cos. Lo•. grupos migratorios introdujeron en todas las regi2_ 

nea que influenciaron, el procedimiento de la evaporaci6n 

por fuego, que adel!l!s de llU rapidez presentaba la ventaja de 

poder practicarse en cualquier Epoca del año sin importar. 

las condiciones clim!ticas. 

En el valle de México la explotaci6n de la 

sal y del salitre se practicaba de esta manera: Con las tie

rras lavadas formaban montones huecos; en el fondo de la ca-

vidad colocaban ramas en forma de parrilla, que servtan de 

sosten a ·un poco de tule, zacate o simplemente un petate,que 

201 Diccionario Universal de Historia y Geograf1a, Tomo III, 
pág. 1856. 
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recib!a la tierra salada de los criaderos. Bajo la parrilla 

hab1a una perforaci6n lateral, recibiendo un carrizo o penca 

de maguey que servta de llave 6 nariz para que el ltquido sa

lado escurriera, procedente del agua puesta sobre las tierras. 

Las aguas o leg!as se pontan en ollas que se pontan a evapo

rar. Este aparato rdstico era un verdadero lexiviador o apa

rato de desalojamiento muy econ6mico, el cual se carga y se 

descarga a proporci6n que la tierra esta lavada. Podemos co~ 

cluir con el autor citado quien afi:cna que no hay.una rela

ci6n constante entre las posibilidades.geogr!ficas y los sis

temas de beneficio de la sal •no son el calor del sol y la es 

casa precipitaci6n pluvial, por una parte, y la abundancia de 

arboles para leña y de arcilla para la alfarer1a auxiliar,por 

otras, lo que determina el empleo de los citados sistemas en 

determinada regi6n •••• • 21). 

Localizaci6n de las salinas prehisp:inicas 

La existencia de salinas, tanto costeras cano 

interiores era considerable; las salinas prehispánicas son 

las mas numerosas .Y se localizan principalmente en las zonas 

costeras y en la porci6n sur del pa!s, en donde destacan por 

su n1lrnero los Tzapotecas y entre ellos los Chinantecas con 

22 salinas como las de Mitla, .Zoquitl4n, Teotitl4n y Tizate

pec entre otras: en el !rea ocupada por los.grupos indtgenas 

Eertenecientes al imperio mexicano, destacan los Nahuatlacas 

con· 18 salinas, entre ellas las de Zacualpan, Texcoco, Xalc~ 

21) Mendizabal, M. Op. Cit. p4g. 186. 



tan y Mexicaltzingo¡ otros.grupos numerosos de salinas se 

encuentran en Michoac4n ta:mbi~n como el anteriormente citado 

con 18 salinas, ColiJlla con 17 salinas. Serfa muy interesan-

te poder conocer el proceso de desarrollo seguido por cada 

una de estas salinas, con el fin de integrarlo en el desarr~ 

llo hist6rico de esta industria. De hecho sabemos que de la 

mayor parte de estas salinas s6lo queda el recuerdo del pa

pel que jugaron en el establecimiento de los grupos ind!ge

nas. (ver figura 4! .• 

3.3 ExplotaciOn de las salinas durante la Colonia. 

La explotaci6n de las salinas m4s importantes, 

principalmente las costeras, era un monopolio del Estado y 

su proporci6n aument6 en funciOn a las crecientes necesida

des de la minerfa. 

En su deseo de :tmpedtr que decayera la produc

ci6n de sal indispensable para el desarrollo de su programa 

econ6mico (la primera reglamentaci6n de sal que se conoce es 

del 23 de abril de 19801 ofrec!a protecci6n a los fabrican

tes, además de dictar severas disposiciones sobre la conser

vaci6n de los organos de producci6n y de la producciOn misma, 

obligando a mantene.r las pilas en donde se cuajaba la sal, 

bien reparadas y enderezaaas y los ojos de agua que con tal 

fin se utilizaban, limpios y muy buenos, apercibiendoles de 

que se les quitarian y darfan a otras personas en caso de 

incumpl.imiento 221 • 

22) Historia de la Real. Hacienda, Ramo de Sal, Tomo IV, p.9 
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En la mencionada re9l11111entaci6n no se observa 

ninguna modificaci6n respecto a modifipaciones tdcnicas con 

el resultado de un estancamiento tecnol69ico en dicha indus

tria. 

La preocupacten intensa y tenaz de las minas de 

plata cuyo beneficio por el sistema de patio empleado 

motive el que los recursos salineros de los indt9enas y las 

posibilidades de producirla fuesen estrictamente controlados 

por loa españoles. 

Mendizabal señala la exi•ten

cia de 28 aalinas posthispCntcas localizadas en la zona cen

tro-norte del pa!s (ver Figura 41 que florecen, con el fin de 

contar con sal en abundancia lo mas cerca posible de los dis

tritos mineros, entre ·ellos Fresnillo, SOl!lbrerete, Durango y 

San Luis Patos!, para librarse del pago de fletes. Se trata 

en su mayor ·p_arte de lagunas y veneros salados, salitreras y 

saltierras que requieren de beneficio para su explotaci6n y 

fueron descubiertas e·redescu?liertas por los españoles en su 

bdsqueda por contar con este elelllento in~spensahle para el ~ 

neficio de la plata. 

El beneficio de la plata, por el.sistema de pa

tio, requer!a grandes cantidades de azogue y de cloruro de so

dio por lo que durante la Colonia se h.tzo un amplio estudio 

respecto a este recurso salinero, los procedimientos de extrac

cif .. , y las condiciones del trS.fico, incrementS.ndose en forma 

notable su producci6n, por las crecientes necesidades de la mi-
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ner!a, hasta que en el año de 189.1 se introdujo por Mac 

Arthur y Forrest el procedimiento de cianuraci6n231 , con el 

natural descenso en las necesidades de cloruro de sodio. 

Posteriormente la pérdida del mercado 11\inero y 

la creciente facilidad de las comunicaciones ha hecho que la 

_sal que se produce en las salinas explotadas por procedimie!!, 

tos m4s 6 menos industrializados, invada el radio comercial 

de las pequeñas salinas nutricias en diversas partes del 

pa!s, las que se han visto obligadas por la competencia a 

suspender su producci6n, quedando solo el recuerdo· de la im

portante funci6n que cumplieron en algCn tiempo. 

3.4 Procedimientos de Extracci6n 

Los diversos procedimientos empleados para la 

extracci6n del cloruró de sodio estan de acuerdo a las for-

mas sobre las que se encuentra la sal, es decir: 

1. Extracc16n de sal del agua de mar o de lagos salados 

por medio de calor solar. 

2. Extracci6n de los yacimientos de sal gema, 

3. Obtenci6n a través de salmuera, por medio de calor 

artificial, sea que ésta provenga de fuentes natura

les, sea por lixeviaciOn o por medio de inmersi6n de 

agua en los yacimientos de sal gema. 

23} Procedimiento para beneficiar los minerales que contie
nen oro o plata tratándoles con una soluci6n de cianuro 
de potasio (CNK} 6 de sodio (NaCN), el metal precioso 
se recupera de la disoluci6n precipitandolo con el cinc, 
se filtra y se funde. 
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Los procesos var!an tll11lbi~n al considerar el estado 

en el cual se encuentra el cloruro de sodio, en cua!!. 

to a su concentractdn, pureza y en especial las co~ 

diciones al!lbientales, 

4.. otros mttodos: 

Enseguida se señalan algunas de las caracter!.!!. 

ticas de cada uno: 

a) Este mttodo es el mas difundido en la extracc16n de 

la sal por la simplicidad del proceso y la econom!a de la 

operacidn. Los factores que requieren este proceso son: 

1° Un suelo arcilloso que al h\lllledecerse se vuel• 
va impermeable a la salmuera. 

2° Baja prec1pitaci6n pluvial en temporadas lar· 
gas de 5 a 6 meses. 

3° Terrenos planos que se encuentren a un nivel 
mas bajo del mar o lagunas. 

4° Vientos secos que favorezcan la evaporaci6n 

Los terrenos se acondicionan formando pequeños es

tanques conectados a un canal por donde corre la salllluera. 

Durante las pleamares las aguas del mar inundan las 

salinas y esteros bajos. 

Durante el transcurso del ·proceso de concentrac16n, 

el agua de mar pierde las sales de hierro y el carbonato 

c!lcico que contenta, as! como la casi totalidad del sulfa-
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to de. calcio. De lo~ sal¡i.dai;es pa~a el il!JUª a otr.os estan

ques rectangulares, llama~os "estaRques de crista.l;l.zac16n" 

o •eras salantes•, donde se produce la precipitac16n de la 

sal, se extrae medJ:ante bal)bas y es conducida seguid11111ente 

por qraveda~ a unas charcas o salada:r:es de poca profundidad 

y mucha extens16n, donde por la cambinaci6n de la evapora

ci6n solar y del viento, se concentra hasta alcanzar una s~ 

turac:t6n de unos 25, SºBaum&. 

A °fin de obtener un producto con alto contenido de 

cloruro sl5dico se da salida a las aquas en cuanto alcanz~ 

28°6 29ºBaum•, densidad a partir de la cual la precipita

ci6n de las sales de maqnesto adquiere preponderancia. 

Una vez concentrada la sa.btluera en las eras, se de

ja hasta 40 dfas cuando la temperatura es menor de 25 gra

dos centfqrado11, pero cuando es mayor que ~sta, la salmuera 

cristaliza por acc:t6n solar en un lapso de 25 dfas; una vez 

lograda la evaporaci6n, la precipitac:t6n de los cristales 

de sal forma en el piso una capa de cuatro a cinco cent!me

tros de espesor, siendo fste el propicio para su recolec

c:t6n, pues de ser m«s. grueso, presentar!a mayor dureza y d!. 
ticultar!a su recolecci6n. Posteriormente se rampe dicha 

capa, se re~oqe en· pequeños mont!culos, se deja evaporar 

unos d!as mas, para llevarse después a las plantas donde se 

lava con agua saturada de la misma sal y segiin ·el caso mo

lerse y empacarse para su distr:tbuci6n y conswno. En la ma

yor parte de las salinas de M€xico el equipo mecl!nico, es 
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escaso o nulo en los pequeños productores, en tanto que en 

algunas empresas se cuenta con sufi~iente equipo como tract2, 

res para adaptar los terrenos, eficientes motobaml:>as, bandas 

.transportadoras y secadoras a base de ccn:nbustible¡ COJllO ej~ 

plo se cita la Compañ!a Exportadora de Sal, S.A. que opera 

en Guerrero Negro, Baja California, 

En.Mlbtico este proced:tllliento fue utilizado desde ta 

!!poca prehisp!nica y a11n esta muy generalizado en las sali

nas costeras, hoy d!a. 

b). Este ni!!todo se aplica a los "mantos de sal• o a la •sal 

de roca•. Por lo general se relaciona con minas explotadas 

por el sistema denominado de ~salones y pilares•. 

La extracci6n de la sal en forma s6lida de sus ya

cimientos se efectda.al descúbierto 6 por v!a subterr&nea. 

Lo primero s6lo es posible en los pa!ses en que se encuentran 

yacimientos que pel:lllitan esta manera de extracci6n (a modo 

de l~s canteras) , cano en varios puntos de Persia, donde la 

sal est4 al descubierto 6 unicamente tapada por una de~gada 

capa de aluvi6n. Los árabes explotan as! un yacimiento de 

sal en el golfo Pl!rsico¡ tambil!n se obtiene sal de esta ma

nera en Europa, por ejemplo, en diversos sitios de Sicilia y 

en las minas de Cardona (España). Sin embargo, como la may2, 

r!a de los yacimientos de sal se encuentran debajo de una ca

pa de otras rocas, a profundidades de más de ioo m., su ex

plotaci6n no puede efectuarse a cielo abierto, sino por me

dio ·de ntinas subterráneas. La explotaci6n puede tener por 



objeto la obtenciOn de la sal sOlida 6 efectuarse disolvien

do la sal en aqua fo:onando una salmuera, de la cual se sepa

ra despu4s la sal. 

Los pa!ses que tienen ia mayor producciOn de sal 9~ 

ma son Estados Unidos de Am4rica, Alemania y Gran Bretañaf 

entre otros. En M4xico destaca la producci6n en los danos 

localizados en el Itsmo de Tehuantepec, en Los Morros y en 

Los Verdes en Nuevo Le6n. 

?1 

c l Cm este otro m4ta!o se inyecta agua en los dep6sitos salinos s15Lidos <de. 

mos de sal de roca). La salmuera as! obtenida es banbeada a 

la superficie y sometida a un proceso de evaporaci6n y cris

talizaci6n o empleada directamente en la obtenci6n de· otras 

substancias. Para ciertos usos que requieren una sal con ca

racterísticas de pure~a bien definidas, los elementos indese!. 

bles o impurezas son eliminados mediante un tratamiento pre-

vio de salmuera, precipitaciOn de las sales magn4sicas por la 

cal, y de las sales de calcio por carbonato s6dico. Para pr!:!_ 

ceder a la evaporaci6n del agua saturada se utilizan varios pr~ 

d.imie:ntos, seqi!n se trate de elaborar ·sal_ gruesa o sal fina. 

Para la obtenci6n de sal gruesa es necesario provocar la cri.!!,. 

talizaciOn en un medio no agitado. Se emplean simples evapo

raciones, manteniendo la temperatura de la salmuera entre 85° 

y 90ºC. Los cristales se van depositando lentamente y su ta

maño es proporcional al intervalo de tiempo que media entre 

dos extracciones de sal. De ah! que sea usual designar las 

sales gruesas por la duraci6n de su cristalizaci6n Csal de 
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12, 24, 48, 72 horas). La sal fina es obtenida por ebulli

ci6n de la salmuera (cristaltzaci6n inst~ntanea) en medio 

agitado y con extracci6n continua en aparatos de diversos 

tipos. 

di · Con este mOtodo la explotaci6n se realiza por beneficio 

de terrenos salitrosos y tiene stnqular aplicación, ya que 

este metodo se lleva a cabo en las m!rgenes de las lagunas 

y esteros de agua salada. 

En algunas regiones frias de Rusia y de Suecia 

se deja.congelar el agua, separando el hielo, que est4 for

mado por agua cast pura: rep:ttiendo la operaci6n, m4s 6 me

nos veces, se llegan a obtener aguas madres de concentrac16n 

suficiente para ser destinadas a la evaporac16n art:tficial. 

4. ASPECTOS G~OGIU\FICO EC~CMICOS 

Las ocupac:tones product:tvas del hombre desde 

el punto de vista econ!Smtco, puede catalogarse en tres gru

pos: 

Actividades primarias es dectr aquellas activi 

dades econ6micas relacionadas directamente con la obtenci6n 

de bienes procedentes de los trabajos agrfcolas, ganaderqs, 

mineros, de la st1vicu¡tura, la caza y la pesca; el benefi

cio o transformac:!:6n de tales productos va a dar origen a 

las actividades secundarias, es decir a la industria, y fi

nalmente las actividades terciarias que incluyen todo tipo 

de servicios, tales como canercio, tr!ftco, comunicaciones y 

gobierno. 
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El anal~is geogr!l;fl:co econelmtco hilbrá de tn

cluir, en su caso, el estudto de los tres ali)?ectos en su 

interrelaci6n con el medio, 

La tndustr:ta de la sal, en su prilllera fase, se 

inclu:f!! dentro de las industrtas extracttvas que revisten 

una gran diferencia con las otras actividades pr:bnartas en 

_tanto que los productos procedentes del mundo animal y vege

tal son renovables, con la adopcien de ciertas medida~· los 

productos mineros son agotables. 

4.1 La pol!tica econ&n.ica en materia de sal carrdn 

La propiedad de tierras y aguas dentro de los 

l!mites del territorio nacional corresponde ori9inari111Dente 

a la naci6n, corresponde a la naci6n el daninio directo de 

todos los recursos naturales de la plataforma conttnental,,, 

de todos los minerales ••• los yacimientos de sal gema y las 

salinas directamente formadas por las aguas mar:tnas, por lo 

mismo, la explotaci6n, el uso 6 el aprovecham:tento de tales 

recursos solo podr4 realizarse mediante conces~ones otor~a

das por el Ejecutivo Federal 241. 

As!, la explotaci6n de las salinas ubicadas en 

la plataforma litoral son consideradas como b:tenes del domi

nio de la Naci6n y las localizadas en el interior del pats 

se rigen por las leyes del derecho com11n de la propiedad pr!_ 

vada •. 

24] Art!culo 27. Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Por t~to ;J.~ in~l.uenc:ta del Estado en la explo

taci6n de la sal es· manifiesta, Para e!lo se han creado me

canismos legales de control Y' coordtnaci6n entre las fuerzas 

eccn6micas de la oferta ?' la demanda, Las medidas dictadas 

en diversas ~pocas han tenido y tienen un car4cter en cierta 

medida, 11.nútado, y- los resultados no siempre han sido sati!. 

factorios. 

Con el ftn de olltener informaci6n m!s .. amplia,al 

respecto se presentan ense!fUtda algunas constderaciones sobre 

el decreto de 1938-1939 y- respecto al decreto vigente del 2Q 

de agosto de 1980. 

En 1938 y 1!139 se crearon los preceptos legales 

referentes a la "Ley del Impuesto sobre la sal •.-y "!eglatento", 

en los que el Estado fij6 su poltt:tca referente al control de 

esta actividad, con el fi~ de reglamentar las actividades de 

explotaci6n, consumo y dtstr:tbuci6n de la sal, ley pulllicada 

el 26 de abril de 1939, para lo cual se crearon zonas de con

cu~rencia 251 , el funcionmntento de las mismas mostr6 durante 

su vigencia serias anomaltas, por la invasi6n de mercados en 

zonas ajenas a las señaladas, por la falta de cu:mplin\iento 

en las cuotas de concurrencia fijadas y en particular·por las 

dificultades de producci6n de los medianos y pequeños produp_ 

torea, ast y con el fin de corregir los problemas presentados. 

El 19 de agosto de 19.80 se public6 en el Diario Oficial el 

nuevo Decreto de observancia general en toda la Rep<lblica,que 

25) Ver. Fig. s. Zonas en que se divide la Rep~bltca seqjin 
las necesidades del mercado y las cuales desaparecen a 
partir a~l 20 de agosto de 1980. Ahora el mercado se re
girá por el Sistema de Facturación. 



regula la actividad Salinera Nacional que deroga al anterior 

de 1939.. 

Entre las consideraciones del actual decreto 

pueden mencionarse; 

11 el caracter tmprectndible que tiene la sal para el 

consumo humano y el que se le considere cano recurso 

estrat4gico para la industrtai 

2} la necesidad de proteger a los productores de escasos 

recursos, con el fin de mantener la importante gene

raci6n de empleos que suscita y que pel:lniten capita

lizar el campo con pequeñas obras de infraestructura 

y evitar las migractones hacia otros centros urbanosi 

3) la necesidad de fanentar tambi4n a la. gran empresa al, 

tamente tecnificada que proporcionara materia prima 

barata a la industria qufmica nacional1 

4} la necesidad de mantener un sano equilibrio entre los 

dos organiS111os productores para que pued:in responder 

en forma efectiva y oportuna a las imprevistas deman

das del mercado y al crecimiento acelerado de la in

dustria consumidora, sin afectar la destinada al con

sumo humano. 

En· el cap!tulo I, se aclaran loa conceptos de 

sal, Sal Comestible, Sal Industrial, Productor, Envasador, 

Bodega 6 Almacén, cuota de Producci6n, que es la cantidad 

que se asigna anualmente a los productores para concurrir al 
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·mercado, cuota de moviltzacten, e• dectr el ejercicio. gra

dual de dicha cuota1 ctclo salinero que a partir de este d!. 

.creto ser& del lºde aga.to al 31 de julio del aAo siguiente. 

En el capttulo tt est&n estipuladas las Facul

tades al respecto de la Secretarta de Patrimonio y Fc:miento 

·Industrial, entre ellos, fijar el volU111en anual de produc

ci& de sal en el pafs y asignar a cada productor la cuota 

correspon~iente, autorizar y vigilar las movilizaciones de 

sal, en una palabra regular las actividades de la industria 

salinera. 

El capitulo III se refiere a la creaci6n del 

padr6n electoral de las actividades salineras, el capitulo 

:r.v, a. las Cuotas de Produccidn y prioricidad de la movil.taa:

ci6n. para cada ciclo salinero,· tanto de sal comestible como 

industrial, para lo cual se tomaran en cuenta: las condicio

nes del mercado, destino y tipos de sal, caractertsticas de 

los productores y antecedentes de producci6n1 el capitulo V 

al ejercicio de las movilizaciones, los restantes capttulos 

a la foz:ma de vigilancia y sanciones. 

Bajo las condiciones señaladas se lleva a cabo 

la actividad extractiva de la sal y su beneficio, cuyas ca

racter!sticas principales se destacan en las siguientes pa

ginas. 

4.2 Localizaci6n de la Industria Salinera 

La localizaci6n de la industria salinera actual 
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ae encuentra condicionada en especial por la existencia de 

recuraoa, sean domos, yac:t:mtentos, aguas de mar, aguas salo

bres de lagunas u otros sedimentos salinos que se encuentran 

en el subsuelo y no en la superficie, como en el caso de los 

yacimtentoa de cloruro de &odio y b6rax de los salares del d!. 

sierto de Atacama, donde la formact6n y concentraci6n del sa

litre ha sido posible en una regt6n extremadamente 4rida como 

ea el Norte de Chile, de modo que la existencia de estos ya

cimientos est4 tllllltlidn cltmato16qicamente condiciÓnada, 261 

Actualmente la.producci6n de sal en M•xtco pro

viene de 65 einpre1as y 21 cooperativasJ ocho catalogadas como 

grandes empresas con una producc16n anual por ciclo superior 
1 

a 20,000 toneladas, 7 empresas medianas con producct6n de 

5,001 a 20,000 toneladas Y. 50 pequeñas empresas con 1:111a pro

ducci6n por ciclo inferior a 5,000 toneladas 271 

Ademas de la Compañ!a Exportadora de Sal, S.A., 

la empresa m4a significativa en el pa!s, cuyas salinas se 12 

calizan en la Bah!a de San Sebaat!an Vizca1no. 

La Fig •. 5 muestra la local1zac16n de loa princ1 

palea centros productore1 de sal en 1978 y revela que la ma

yor!a est4n a lo largo de los litorales, aunque tamrit•n se 

explotan diversas salinas en el interior del pata. 

26) Comparese capftulo 23 del presente estudio 
27) Datos proporcionados por SEPAFIN, 1978, 
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En el norte de la Rep1lbltca Mexicana f:$,!Jllra el 

Estado de Coahuila COlllO principal poseedor de las llamadas 

salinas interiores, que se localizan principalmente en los 

· .municipios de Sierra Mojada, V:t.esca y Ocampo, destacan por 

su importancia Qufmica del Rey, S,A, y Sulfato de Viesca, 

S.A. 

· En la regi&n del Golfo de Mbico la industria 

salinera se localiza princtpa1mente en tres entidades1 Tallla!!, 

lipas, Campeche y Y\lcatan que cuentan en conjunto· con 12, 5 

y 1.2 establecimientos respectivamente, es decir el 34' del 

total del pa!s. Destaca la Industria Salinera de Yucat.!n, 

cuyas ·salinas se ubican en Las Coloradas, Municipio de R!o 

Lagartos, Yuc, En el no:r:te de la Pentnsula de Yucat4n, la 

cieneqa deja entre ella y la playa una ceja de tierra·cub:t.e~ 

ta de salinas y las mas significativas son: las del d.o 

Lagartos en sus inmedtaciones, las de .Churubaria mis arr1 

ba· de Sisal , las de Celesbmentre este Puerto y el de Campe

che.y fuera del continente,las de Isla ~jeres,que en ocasiones 

alcanza una anchura de bastante consideraci6n. 

En la regi6n Pac!fico-norte es de señalar la ~ 

portancia de dos grandes empresas1 Salinas del Pac!f:t.co,S.A, 

en el municipio de Com.ondu y Exportadora de Sal, S.A. en 

Guerrero Negro, a las cuales nos referiremos mas adelante. 

De 111Bnor :l.DJportancia, por el monto de la produc

ci6n son las restantes 20 salinas en los estados de Sonora, 
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Sinaloa y Pentnsula de Baja éaltfo:i:nia. 

En la regt8n del Pacf{tco Sur destaca el e•tado 

de Oaxaca que incluye 8 e111Presas, entre ellas Saltnas de.l 

Fraile, S.R.L. y Salinero• lhlcflitecos, cmo medtanos produc

tores, los restantes correSJ?onden a los ~queftos productores 

y cooperativas salineraa1 en Colima se localizan 3 co~rat! 

vas cuyas salinas se ubican en Cuyutl!n,.Mun:tcipio de Manza

nillo y en donde no obstante la rtqueza del recurso, el st•

tema de producct6n empleado es muy rud:lmenzar:t.o y exige mu

cho desgaste ftsico del salinero y lo mantiene en unas cond! 

ciones socioecon6micas de nivel tnt.tmo, al igual que en mu

chas otras salinas del pats donde se emplean ml!todos prtmiti

vos y una escasa 6 nula mecanizaci6n. 

4.3 Producci6n de d~rtvados y principales empresas produc

toras. 

a) El carbonato de sodio, Puede obtenerse por el proeedUlie!!. 

to Solvay y de salmueras naturales; es utilizado en la elabo

raci6n del vidrio, en la producci6n de sosa cadstica y en la 

industria del jab6n y detergentes, en la manufactura de sil! 

catos y en la industria de los alcalis, entre otras. En 

1978 su producci6n alcanz6 la cantidad de 435,000 toneladas 

y se 1mport6 el 24' de los requerimientos nacionales. 

bl La sosa c!ustica se produce por la descompos1ct6n directa 

del cloruro de sodio por medio de la Electr6lisis, obtenién

dose cloruro y sodio metélico que al unirse con el agua forma 
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sosa c4ustica, se requiere que se concentre por la cantidad 

de agua que tiene. E• materia b4sica en diferentes. indus-

trias, se emplea en la elaboraci6n de jab6n, las f~ri-

cas de papel, b. merceri·zaci6n del algod6n, la fabric!, 

ci6n de productos or94nicos •. tales como el !ndigo, los colo

res de anilina, ac!dos ox4lico y p!crico, transformaci6n de 

la albumina en case!na, etc, 

La sosa c4ustica se presenta en dos ~ormas se

g{ln el grado de impuresas sosa grado t€cnico 6 standard y 

sosa grado Ray6n. La prime_ra se utiliza como materia prima 

en diversas actividades. Como en la elaboraci6n de jab6n, Y 

detergentes, en los ingenios azucareros, la industria tex-

til', el mercerizado de hilos, del papel~· la destiliza-

ci6n de la pulpa, la industria petrolera, la refinaci6n 

de aceites vegetalesr estos son unos de los principales usos 

de la sosa c4ustica. Se presenta en soluciones cuyo grado de 

concentraci6n var!a entre el i9% y el 50%, de acuerdo con el 

uso al que se le destine. 

La aequnda fotma de presentaci6n ~ sosa grado 

Ray6n, tiene diferentes usos como son la elaborac16n de vis

cosa, fibras artificiales, papel, celulosa, celofan, filamen

tos de cuerdas y llantas, vidrio, y en la elaboraci6n de pro

ductos qu!micos y farmacfuticos, refinaci6n de aceites y de 

petroleo. 

La sosa caustica s6lida y en escamas se emplea 

especialmente en la industria metalargica y del acero como 
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fundente en la manufactura de· detergentes, en la perforaci6n 

de pozos. 

La produccilSn de sosa caustica se etectda en Ji! 
xico por caustiticaci6n r por electr6lisis. Es uno de los 

productos qu!micos b4sicos que se ela?>ora en grandes tonela

jes y actda como barOmetro de aa industria quflnica. 

En i97B la producci6n fue de 247,i&o toneladas 

y actualmente alrededor de ·diez compañ!a• producen dicha 

substancia, de la que huflo necesidad de importar un 27' del 

consumo nacional. 

el El cloro. Petr6leos .Mexicanos utiliza prtncipallllente el 

cloro para la produccten de tetraetilo de plomo, que·es un 

elemento que resulta de la deacanposicten electrol!tica del 

cloruro de sodio y sirve para di8lllinuir la combustt.btlidad 

de la gasolina. 

Se destina a la producct6n de la sosa cSustica 

y su principal aplicaci6n en la industria qu!mica es en la 

preparac16n del cloruro de cal o h1poclorito de calcio, sus

tancia que se destina principall!iente en la purificaci6n de 

agua y como blanqueador. Pe este producto hay exportaci6n. 

Los requerimientos potenciales se incrementan cada d!a, mien

tras que en años anteriores la producci6n alcanzaba a cubrir 

la demanda, a dltimas fechas no ha sido posible; en 1978 el 

volumen de importaci6n de dicha substancia fue de 19t en re

laci6n al total producido en el pa!s, y su producci6n alcanz6 
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la cantidad de 175,430 toneladas. 

d} Tripoltfoafato de Sodi'O, cuya producc16n alcanz6 en 1978 

la cantidad de 107,548 toneladas procedentes de tres empre~ 

.sas, en espectal, Poltfos, S,P.., Industrias OU!:mtcas de Ml!xi

co, S.A., e Industrtas ~eststol, S.A. Este producto es de 

los pocos cuya produccten supMa, a'Uftque con breve 111a:rgen, el 

volumen de la demanda, 

e) El bicarbonato de sodio, ea un subproducto del carbonato 

de sodio, empleado como levadura para hornear, la elabo:raci6n 

de productos medicinales, sales, de bebidas efervecentea, en 

ceraniica, la industrta de explostvos, etc,, su producci6n al

canz6 en 1978 la cantidad de 14,554 toneladas y el prfncipal 

productor es In<tustrta del Alca!.t, s.P.. 

f} El Sulfato de Sodto. Tambtl!n se le designa con el nombre 

de sal de Glauber, se piiede encontrar en estado natural, en 

todos los dep6sitos de sal comtln, ubtcadoa en el interior del 

pa1s y tiene fo:i:ma crtstaltna, En los lugares donde esta sal 

no es muy abUndante o no es 11112y f>ura se obttene artificial

mente. 

El procedbniento constate en agregar leido sul

fdrico al cloruro de sodio. se utiliza principalmente para 

la fabrtcaci6n de bi~arbonato y carbonato de sodto, en la 

manufactura del vid~to, en el desengrasa111iento de lanas, etc. 

gJ El Acido Clorhtdrico, se obtiene del cloruro de sodio 

cuando se fabrica el sulfato de sodto. El aci~o que se escapa 



se condensa en aparatos a prop6sito, 

hl Cloruro de Cal, Se obtiene haciendo pasar el cloro a 

trav~s de la cal apagada; e~ta substancia se emplea como de~ 

colorante principalmente y tambi~n como desinfectante. 

il Sulfito e Hiposulfito de Sodio, Se les considera como 

salee derivadas de la sal coman y tienen bastante aplicaci6n 

en la industria; el Sulfito de Sodio se emplea principalmen

te como anticloro para quitar su olor a las materias blan

queanteo por el cloro y para detener la fermentación en la 

remolacha en la fabricación del azacar; el HipoBulfito de s~ 

dio, se emplea en la fotografía para fijar la imagen de las 

placas, sirve como mordente en la impresi6n de las telas y 

para preparar los cerillos. 

jl Sodio Metálico; Se produce en el procedimiento electro

l!tico .para la manufactura de la sosn cáustica y se emplea 

para la fabricaci6n de aluminio, en la preparación de peró-. 

xido de sodio y de la sosa ciius:tica, del magnesio,y del sili

cio. Se utiliza para resistencias el~ctricas, para la anti

pirina y sobre todo para la fabricaci6n de los cianuros. 

4, 3 • .1 Principales empresas productoras 

En las principales empresas figuran: Cloro de 

Tehuantepec, S.A. de c.v. inicia sus operaciones productivas 

con la puesta en marcha de su planta productora de cloro y 

sosa que se localiza en la plataforma industrial de Pajari

tos, ver. y será la fuente nacional más importante de abast! 
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cimiento de estas·~atertas primas y evttarS_ la salida de di

visas al extranjero debido a su :l:mpoirtaci6n. 

Mediante la descomposict6n electrolttica del 

cloruro de sodio en soluci6n acuosa, alcanzar! en corto tiem-

po una producct6n anual de 230 mtl toneladas del cloro y 260 

de sosa c!ustica en soluct6n al SOt, productos que como se 

mencione en la primera parte, se necesitan en diversas ramas 

de la tndU8tria. 

Resulta esenctal para el establecimiento de d! 

versas plantas industriales, entre las que se cuentan un Can

plejo Industrial de Pertiltzantes en L!zaro CArdenas, Mich. , 

el cloruro y sulfato de potasio, procedentes de las salmueras 

de Cerro Prieto, Baja California y de Guerrero Neqro, B.c.s. 

Se cuenta tambt@n con otras plantas que requieren tambi8n del 

cloruro de sodto cano materia pr:l:ma b!sica para la elabora -

ci6n de diversos productos, entre ellos el !cido muri4tico 

por el proceso "Lurgt•. 

Fertilizantes Mexicanos, S.A., en su unidad in

dustrial de Salamanca, localizada en el Municipio del miamo 

nombre, Guanajuato, gracias a su situaci6n geogr!fica sus 

vtas de comunicaci6n, clima y recursos naturales,se ha conve~ 

tido en una importante industria. 

Fertimex, opera en Salamanca con 12 plantas pr~ 

ductores, de las cuales las de mayor capacidad instalada corre~ 

ponden a la de Sosa Cáustica con 15,000 ton., y cloro con 

13,500, que operan con el proceso Krebs, mediante el cual el 



cloruro se descompone dando cloro gaseoso por un lado y sosa 

cáustica, tipo ray6n por otro. 

4.4 Estructura de la Producci6n 

La producci6n mundial de sal en el mundo duran

te 1978 fue de 172,298 miles de toneladas. Del cuadro No. 5 

se desprende que el· primer lugar corresponde a los Estados 

Unidos, el segundo a la RepCblica Popular China, a la URSSel 3~ 

el cuarto a Alemania Occidental; a México le correapondi6 el 

Sºlugar con 5485000 toneladas (Ver. Fig. 6.). 

cuadro No. 6 PRODUCCION MUNDIAL DE SAL EN 1978 

PAISES PRODUCTORES MILES DE LUGAR 
'I'ONELAOAS 

1. Estados Unidos de 
Norteamerica 39 626 .l º 

2. Republica Popular China 29 937 2• 
3. URSS .15 694 3• 
4. Alemania Occidental 12 519 4• 
5. Reino Unido 8 074 5º 
6. Francia 6 532 6º 
7. Canada 5 987 7º 
e. Mi!xico 5 485 a• 
9. Australia 4 808 9º 
10. Italia 4 173 10° 
ll. Polonia 3 992 u• 
12. India 1 814 12º 
Otros pa!ses de Econom!a de Mercado 24 948 
Otros pa!ses de Economta Central _.Lfil 

Total 172 298 

Fuente: Mineral Commodity Summaries. Bureau of Mines u •. s.A. 
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4.4.1 Volumenes de producci6n y fluctuaciones 

En la imposibilidad de obtener infocnaci6n esta

d1stica m!s completa ~e ha tom~do como base para el an!lisis, 

a nivel nacional, del presente capttulo, los datos correspon

dientes a los censos industriales a partir de 1935 y en par

ticular los correspondientes al X Censo Lndustrial, 1975. 

El desarrollo de esta industria a partir de 1935, 

se muestra cano sigue: 

En las fluctuaciones de la producci6n de sal a 

partir de 1935, es de notarse el constante ascenso, el cual a 

partir de 1965 se torna notable, en parte por las razones de 

desarrollo econc5mico industrial antes mencionado y en partic~ 

lar por el fuerte impulso de parte de la Compañta Exportadora 

de Sal, S.A., que pa:Cticipa en 1975 con el 82% del valor de 

la producci6n total del pata (Ver Figura 7 y Cuadro No. 7). 

En 1960 destacan Baja California Sur, con el 29% 

y Yucat!n con el 16%, se observa además una participaci6n im

portante de otras entidades cano Coahuila, Oaxaca y Tamauli-

· pas; para 1965 la participaci6n en la producci6n de sal de 

Baja California Sur, es notable, alcanza 67%, le sique Tama~ 

lipas con el 13%, lo que indica que s6lo dos entidades prod~ 

jeron el 80%; para 1970 sigue como la primera entidad produ~ 

tora, Baja California Sur. con el 60%, aunque la participaci6n 

de las restantes entidades es mayor y para 1975, tenemos el 

mismo fen6meno que en 1965, en el que Baja California Sur pa~ 
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ticipa con el 82\ del valor de la producci6n total del pa!~8 ! 

(Ver Figuras 8 a 11 inciso Dl. 

Conviene señalar que el X Censo Industrial, en 

base al cat!logo de actividades econl5micas de la ONU integra 

la Divisi6n de las Industrias Extractivas seglin informa el 

cuadro siguiente: 

cuadro No. 5 

11 

l) 
12 

13 

l4 

GRUPO 

SUBDIVISION DE LAS INDUSTIUAS EXTRAC'l'IVAS 

OENCMINACION 

Extracci6n y beneficio de carb6n mineral 
grafito 

Extracci6n de petr6leo y gas natural 

Extracci6n y beneficio de minerales metllicos 
que incluye: 

al_ Extracci6n y beneficio de m:tneral de 
hierro 

bl Extracci6n y beneficio de minerales me
tálicos no ferrosos. 

Extracci6n de minerales no metllicos; excepto 
sal, que incluye: 

a) Extracci6n de canteras y de arena y grava 
bl Extracci6n de arcillas refractarias 
c[ Extracci6n de otros minerales no met!li

cos excepto sal. 

15 Explotaci.On de sal 

l). No se analiza la infomaci6n estadística de este grupo. 
Fuente: X Censo Industrial 1975, SPP. 

Complrese cuadros 20 a 23 én el apendice. 



Cuadro No. 7 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA SAL EN MEXICO 
DE 1935 11 1975 

CENSO NO. DE ESTABL. PERSONAL REHUNEA. CAP. PAOD. 
INDUSTRIAL CENSADOS OCUPADO TOTALES INU. TOTAL 

197!1 22 2l27 8J981t 561t7&8 J19?71 

1970 98 3607 7l106 &171t91 21t763!i 

1965 66 2978 2691t9 20861!1 98028 

1960 76 31tD3 22551 67329 61522 

1955 150 5771t 11t912 71t663 52221t 

1950 11t6 2967 7391 2!1751 22990 

191t5 67 51tl7 J51t7 10791 12528 

191t0 Ktlzcl11da can dllta• d• 11111 1ndu11trl•• 11xtr11ctlv1111 na .. t,llc•• 

1935 22 2663 950071 6373 211t7 

Fu11nt11: C11n11a11 1ndu11trlal•• aorr1111pandl11nt1111 SIC v SPP 



FIG. NO. 7 OESARROUD DE LA INWSTRIA DE LA SAL EN llEXICO A PARTIR DE 1935 SEGUN LOS INDICADORES SELECIONAOOS 
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El ndmero de establecimientos, la Extracci6n 

y Beneficio de Minerales Met!licos por personal ocupado des

taca con mas del 60\, ast cano por el valor de la producci6n, 

el total de activos y valor agregado censal. Corresponde a 

este grupo, la mas alta productividad industrial dentro de 

las industrias extractivas {Ver Cuadro No. 8). 

En los grupos 14 y 15 es decie Extracci6n de 

Minerales no Metalicos y Explotaci6n de Sal. Destaca el alto 

porcentaje de establecimientos industriales y la escasa par

ticipaci6n en el total de las materias ·primas consumidas,. As

to se explica porque es una materia prima sin ninguna trans

formaci6n y en la mayor parte de los casos un recurso facil

mente accesible, as1 tambi4n la.s inversiones alcanzan un bajo' 

porcentaje (Ver Cuadro No. 91. 

En la explotaci6n de sal respecto a la extra=. 

ci6n de minerales no metálicos, destaca en primer plano el 

escaso valor de las 111aterias primas y auxiliares consumidas 

debido en parte a la abundancia y riqueza natural del recurso. 

lVer Cuadro No. 101. 

Las principales caracter1sticas de esta acti

vidad, por entidad federativa se muestran en el Cuadro No. 11. 

Respecto. a la producci6n de. sal en M4xico, de 

1970 a 1979, al consumo y la exportaci6n, contrasta a primera 

vista los fuertes voldmenes de exportaci6n en relaci6n al co~ 

sumo inzerno, (Ver CPigura No. 12)¡ no obstante los incremen-
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Cuadro No. 8 

División y Grupos 

Industrias Extractivas 

Extracción y Beneficio 
de Carbón Mine¡:al y 
Grafito 

Extracción y Beneficio• 
de Minerales Met&licos 

Extracción de Minerale• 
no Met&licos, Excepto Sal 

Explotaci6n de Sal 

Prtncipalea Caracterlstica• de la• Industria• Extractiva• en 
M!xico. 

o'•r1on•I M.11u1wr•u1on .. 1 Materl.11 Pr1•.111· TOL.iJ Ju ProcltJc.11011 .alur A1Jr1;19.1llc. 
'"''""'º iJ., 

ocupado 1•ot1lu1 1111 fHtc Brut. Toul Y •u•U1ara• Ctinul Druto 
C1t•l>luc111io•uLu1i Total •on11 I 01.-uv•JÜ "etlVO• c:ionau•t ca. 

Ct1lo1AdO» Pro.odH;1 1 

569 53,538 2'663,024 10'703,641 11 '961,656 2'241,962 6'872,136 

48 5,981 230,995 723,063 798,7'3 5,874 383,146· 

188 34,102 1 '814,897 7'080,877 8 1035,378 l '877,262 4 1689,551 

311 11,128 533, 148 2 1 334,933 2 1807,794 357,982 1 '063,544 

22 2,327 83,984 564,768 319,77J 844 195,895 

Fuente• X C8l80 Jhduatrial 1975, SPP. 



cuadro No. 9 Extracci6n de Minerales no Met&licos Inclusive Sal en Relaci6n con las 
Industrias Extractivas. 

01 visi6n. y Grupos 

tndustrias Extractivas 

>Jrupo 14 + Grupo 15 

~ de los grupos 14 y 15 
~n relación a las indus-
¡trias extractivas 

HU.-".'"''" t:1<to!.l,·c1 .. 1.11tu11 
(<,. ........ .¡ 

569 

333 

se ' 

Fuentes X Censo Industrial 1975, SPP. 

1•.:r"''""t o.: .. , ....... 
·:-ut.11 l'i~ 

53,538 

13,455 

25 ' 

51.,auiu1rac:J.ona• 
Tot.t.lllill Al }'Ul' 
ton•l OCUl••dO-

"'2 •663,024 

617,132 

23 ' 

10'703,641 

2 1899,701 

27 ' 

l'n•1.hu:c1Gn . 
llruL.t. TlH.•I 

11 •961,656 

3 '127,565 

26 ' 

flll,otul lAll l'J lllloil , ll.ilc.1 ,\!JI• l•• •I 
l .aux111.1rui. Cun11o1t 111u1 

\;UlhlU•ldtUi 

2'241,962 6•B72,J36 

358,826 11799,439 

16 ' 26' 



Cuadro No, 10 Exp1otact6n de Sal en Relaot6n con los Mtnerales no Metll11cos. 

Divia16n y Grupos 

Extracc16n de Minerales 
no Hetlllicos, Excepto Sal 

Explotaci6n de Sal 

" del grupo 15 respecto 
111 grupo 14 

lhl .. uu,1 du 
t:•t•l•l•1cl111lt1nto:. 

l • .,., ... ,1011 

311 

22 

7 ' 

Fuente: X Censo Industrial 1975, SPP. 

....... _ .. ~¡ 
(k:u¡J.Mlu 
Tonl 

Proir.nd1o.1 

11.129 

2,327 

21 ' 

ku ... u1 ... r.tc1 .. 1u.1" 
Tatah·• 111 l"ff 
11an•I QOUl•.1•111-

533,148 

83,984 

16' 

Tou1l du 
llcuvo• 

2'334,933 

564,768 

24 ' 

roAJ .. .:UlC.11 
Uruto 'l'ulal 

2'807,794 

319,771 

11 ' 

H.AU!rlll~ l'llllllllll V•lor ""''"'-'"""' 
. y .1u11111.1n:11 Cun1111l arutu 

CUll.olUlllL•l<111 

357 ,982 l 1603,544 

844 195,895 

.02 12 ' 

1 



Cu•dro No. 11 EXTRACCIDN DE LA SAL EN MEXICO EN 1975~ 

ENTIDAD ESTAB. PERS. REHUNER. CAP. INU.FIJA PRODUC. HAT. DTRO. VALOR 
AL PERS!! INU. BRUTA BRUTA + PRIMA HIS. AGREGADO 
NAL 

B•j• C•lltor- .. 1036 67577 528797 2l70 272l51 1ll 107091 1&!1107 
nla 

T-ullpH .. 2!17 l106 !ll83 Bita 8083 3357 1,72& 

Com11. v z.a. .. 80 2210 10053 !176 7615 217 3661 l'll7 

Cal. V B.L.P. .. lt1B 5078 10622 &DO 1628!1 399 29l2 12951t 

Chlho li1n. &an. 3 121 268l 681tlt 81l . 89Dl 9!1 3681 !1127 

Dra. v D•ll• l lt15 ll.JD l069 29 6!151t 2l1D lt21tlt 

TOTALES 22 2l27 8l981t 561t768 5178 319771 81,lt 12lDl2 19589!1 



·FIG.N0.12 PRODUCCION NACIONAL DE SAL PARA EXPORTACION Y PARA 
CONSUMO INTERNO, 1970-1979 
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tos de 1960-1970 son de 62\ para el consumo nacional y 67\ pa

ra la exportacten, lo que indica un pequeño margen a favor de 

la exportaci6n, serta de desearse se aprovechara en foJ:111a óe 
~Íll\a la estructura industrial para la utilizaci6n y transfot 

maci6n de los recursos naturales del pats para poder concurrir 

al mercado internacional, no con productos primarios en tan 

grande proporcten, stno tambi~n con productos elaborados. 

Existen algunas unidades productoras que ade

m!s de extraer la sal, la industrializan, dtstinguiéndose ast 

la sal cC111Qn canestible, sa1 refinada, sal yodatada y sal pa

ra ganado, La primera exige un contenido de cloruro de sodio 

que var!a del 921 al 971, 6 sal refinada grado "A" que con

tiene el 991, ·y que sé obtiene de la sal ccmUn, a la que se 

trata quilllicamente para e.liminar las impurezas. 

La sal yodatada debe estar adtcionada con 

0.20 gramos de yodato de potasio por kilogramo, dada la efi

cacia profil!ctica y curativa que tiene el yodo en el padeci

miento del bocio end~tco 301, 

La sal para ganado, es la sal comtin, que se 

obtiene con las noXl!las de calidad oficial, a la que se adi-

ciona cierta cantidad de otras sales. 

Con relac16n al canercio de los diferentes t!_ 

p9s de sal, se tienen las siguientes cifras, para el periodo 

1975-1976. 

30) V.~ase (1.6) la sal y la salud. 
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Cuadro No. 12 VENTAS DE SAL POR TIPOS, 1975-1976. 

T\ '?OS. fo Toneladas 

Candn comestible yodatada 27 ' 160,510 

Candn industrial 25 ' 149,000 

Comdn para ganado 3 ' 14,700 

Refinada comestible 21 ' 127,180 

Refinada industrial 21 ' 128, 000 

Especial para ganado 3 ' 14,700 

593,362 

Fuente: SEPAPIN 

La producción total en dicho año fue de 

4'250,800 toneladas y la exportación de 3'600,000, y quedaron 

para el consumo interno 658,000 cuyas ventas estuvieron di

ferenciadas cano se indicó anteriormente. 

Respecto a la refinación y Envase de Sal y 

Fabricación de Mostaza, Vinagre y otros condimentos, existen 

en el pa1s 35 establecimientos, en los que laboran 1,713 per

sonas en total, de ellos nueve sin personal remunerado y 26 

con personal.remunerado, 12 de tales establecimientos tienen 

cinco personas y menos y 23 seis y más, 10 de dichos establ~ 

cimientos se localizan en el D.F. y 4 en Nuevo León, 4 en Y~ 

catán, 3 en San Luis Potosi y 3 en Veracruz y los restantes 
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en otras entidades del pafs. Respecto al personal ocupado, 

el 27% labora en Veracruz, el 25\ en San LUis Potes!, el 18\ 

en el D.F. y el restante 30% en tres entidades del pats. 

4.4.2 Mano de Obra 

El an41is:ts de este 1lt!portante factor de la 

producci~n se har! en base a los datos estad!sttcos ofrecidos 

por los censos industriales a partir de 1935: asf también en 

base a diversas entrevistas y observaciones realizadas en la 

salinas tipo. 

Cabe hacer la aclaraci6n que los datos censa

les, en parti'C11lar las correspondientes al Censo Industrial 

de 1975 presentan un grado de subcaptaci6n aproximado del 

80% seg11n se pudo constatar por el ndmero de empresas exis

tentes que es de 85 11\ientras que el nCmero de las censadas 

es s6lo de 22, tampoco el n~ero de ocupados en las empresas 

existentes corresponde con los datos censales ni por empresas 

industriales ni por entidad federativa. En ciertos aspectos 

fue posible completar la informaci6n requerida, en muchos 

otros solo parcialmente y finalmente, en relaci6n al capital, 

salarios y prestaciones, no fue posible. En cualquier caso 

se señalan las fuentes corresp_ondientes a los cuadros y figu

ras. 

La mano de obra ha tenido diversas fluctuaci~ 

nes con dos máximos en los años 1945 y 1955 para mostrar des

pués una continua tendencia descendente, llegan~o a 2,327 pe~ 
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senas en 1975, el menor nllmero en los 40 años analizados, pe

ro con la mAs alta productividad (Ver Cuadro No. 7 y Figura 

7). 

Respecto al personal ocupado por entidad fed~ 

rativa destacan en 1960 YucatAn y Baja California con el ma

yor porcentaje, en 1965 Yucatán manifiesta una disminuci6n 

aproximada de un· 50% respecto al censo anterior, para 1970 

destacan Baja California, Oaxaca y San Luis Potosi, Sonora y 

Yucatán y finalmente en 1975 destacan Baja California Sur con 

aproximadamente el 48% del total del personal ocupado en la 

industria de la sal en el pa1s, y en 2º lugar Tamaulipasi ca

be señalar que Yucatán no figura en esta fecha, debido al pr~ 

bl.ema de subcaptaci6n mencionado. 

El personal eventual que trabaja en las sali

nas llega a superar hasta en 10 veces al personal permanente, 

ya que durante la ~poca de trabajo que dura aproximadamente 

6 meses y en especial durante la cosecha de sal, el ntlmero de 

operarios aumenta considerablemente agregándose a elios sus 

familias que tambi~n realizan diversas labores en las salinas. 

La productividad de esta industria alcanza 

rendimientos diversos, el más alto corresponde a 1975, con 

e..~cepci6n del capital invertido donde corresponde la más alta 

productividad a 1970. Respecto a la productividad de la mano 

de obra, el incremento ha sido notable de 02 en 1945 a 1.37 

en 1975, esta cifra sin duda, está afectada en gran medida 
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por las e111preaas mayares, en particular la Cia. Exportadora de 

Sal ('Ver C1ladro No. 13f. 

Respecto a loa salarios y remuneraciones al 

personal ocupado seg'an se observa en las figuras 8 a 11 inci

so e, la mayor derrmna corresponde en todos los periodos con

siderados, a Baja Caltfornia, las que son mSs reducidas en 

las restantes entidades cons:tderadas. 

En las Salinas de Guerrero N119ro, al lado de 

las :tnatalaciones industriales de la empresa, se ha edificado 

IUl poblado para pr_oporc:tonar habitacten ·y servicios pdblicos 

a los trabaja4ores de la empresa. Loa benef:tcioa y n.tvel ec2 

nt!mico-social de loa trabajadores en esta !rea, contrastan 

en fOZ211a notable con la mayor1a de los pequeños aalinuos del 

pata con niveles de :tngreaomfn:tmo, en especial los de las 

cooperat:tvas salineras en Petatlan, Gro. y de los salineros 

de CuyutUn en Colma. 

Este hecho que se ha dejado sentir.en el tran~ 

CIU'BO de loa afl.oa, agregado a otras actividades agrarias poco 

remunerattvas, ha propic:tado la continua emigracien de los 

centros rurales hacta las. grandes urbes, migraciones motivadas 

con el fin de obtener mejores condic:tones de vida, 

otro problema lo const:ttuye la falta de fuerza 

de trabajo ca1~f:tcado, ya que en general quienes trabajan en 

la e:xtraccien y benef:tc:to de la sal en su mayorta lo hacen en 

forma tradicional y obsoleta: las condiciones en que laboran 

son totalmente host~les, no cuentan con prestaciones sociales 



Cuadro No. 13 Productividad Industrial 

Establecillliento Mano de 
Obra 

Remuneracione!I C<1pital Producci6n 

1975 1(5,3 1.37 36.(19 1.77 ,56 

1970 25.26 ,69 20.26 2 ,49 ,40. 

1965 14.15 ,33 9,04 2.12 .46 

1960 8.09 .18 6.62 1,09 ,9.1 

1955 3.48 .09 2,58 .l.42 .69 

1950 1.57 .01 2,49 l.12 .89 

1945 1,86 .02 a..65 • 86 .86 

1935 ,98 .oao 2.96 .33 

Fuente1 Elabor<1do con base en los datos.del Cuadro No. 6 del presente estudio. 

.... 
IO 
-.¡ 
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6 laborales, ni con al~ tipo de protecci6n, as1mismo el ar

duo trabajo que realizan llega a producir mermas tanto en su 

capacidad f1sica como intelectual, por lo que decrece con el 

tiempo su capacidad de producci6n y por lo mismo su produc

tividad. 

La mejor preparación de la fuerza de trabajo 

y una mejor mecanización de la industria elevar1an en forma 

notable la productividad en las pequeñas salinas,·. canaliz!nd2 

se la mano de obra restante hacia otras actividades producti

vas. 6 formativas seg11n sea el caso, sobre todo si se conside

ra que la industria del cloruro de sodio es inestable ya que 

dicha ioactividad en la mayorta de las salinas en Mt!xico se 

practica durante seis meses al año, periodo determinado por 

las condiciones cl:l.matol6gícas. As1 el tiempo restante se 

utilizar1a en otras labores, tales como las agrtcolas, ganad~ 

ras, pesqueras, etc. 

Respecto a las empresas mayores y medianas,de! 

taca por los sueldos, salarios y prestaciones sociales a los 

trabajadores, la Cia. Exportadora de Sal, S.A. en el Munici

pio de Mulegt., B.C.S., le siguen Salinas de M~xico, s. A. en 

el Municipio de Camargo, Chih.: en general puede decirse que 

los sueldos y salarios se incrementan en las grandes empresas 

salineras contrariamente a lo que sucede con los medianos y 

pequeños productores donde son francamente raqu1ticos y requi~ 

ren de una atención inmediata. 
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4.4.3 Inversi6n 

Para analizar este aspecto se han considerado 

los activos fijos brutos que es la "Sllllla de los valores a 

costo de adquisici6n de maquinaria, equipo de producci6n,ed! 

ficios, construcciones y obras, mobiliario, equipo de trans

porte y otros activos fijos, incluso terrenos•311 • 

Con relaci6n a la inversi6n en la producci6n 

de sal se encuentra en general una tendencia ascendente, 

salvo la registrada en 1960 y 1975, ·en que se osberva una l! 

gera disminuci6n {Ver Figura No. 71. 

Respecto a la inversi6n por entidades, la ma

yor proporci6n corresponde en todos los casos a Baja Califo!. 

nia Sur, que manifiesta un constante aumento a partir de 

1965 a la fecha, en que participa con el 93% del total de 

activos en el pa!s, en dicha industria, y el capital tiende 

a concentrarse en muy pocas empresas, afectadas notablemente 

por la :tnvers:t6n extranjera directa, que produce una fuga de 

recursos del pafs, y que establece y ocasiona una dependencia 

con el exterior, al dominar una sola empresa la exportaci6n 

de este producto (Ver Figuras 9, 10 y 11 ;tnciso E}. 

Del total de activos declarados en el Censo I~ 

dustrial de 1975, corresponde el 82% a la Cfa. Exportadora 

de Sal, con el 49% de inversi6n extranjera; el restante 18% 

a doce establec:!:mientos mayores con capital superior a un m! 

31) X Censo Industrial, 1976, Glosario Alfab~tico de ConceE 
tos, pág. 457. 
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llen de pesos, por lo que podemos deducir que las restantes 

73 empresas de las 85 rla9istradas poseen un capital inferior 

a un mtl~en de pesos: algunos datos censales nos indican 

·6,000.oo, i; 1s,ooo.oo, $ 20,000.00 etc., por establecimiento 

indust.;rta!. Esto nos·d! idea de la situaci6n en que se en

cuentran 1a 1Dayo~ parte de los establecimientos salineros, 

ya que el 85% de los del pats contribuyen con un 10% de la 

prod11cci6n total, particularmente por que no solo.~l capital 

sino también la tecnolog1a avanzada se encuentran en muy po

cas empresas. 

De acuerdo con.Alexander J. Robert la inversi6n 

extranjera, en un pa1sccomo el nuestro presenta aspectos po

sitivos y negativos: el capital extranjero que se utiliza pr~ 

ductivmnente incrementando la renta nacional global , as! 

también la tecnolog1a extranjera. 

Entre los aspectos negativos, la experiencia en 

mGltiples casos no ha sido favorable, por la conducta impro

cedente de muchos inversionistas extranjeros, la explotaci6n 

en beneficio de las grandes potencias industriales que no es 

el bien del pats en desarrollo. 

Por otra parte el .bajo nivel de ingreso, el alto 

nivel de costos, la deficiente capitalizaci6n y la aleatoria 

actividad han ocasionado que se limiten las inversiones, con 

virtiéndose en factores que obstaculicen su desarrollo. 
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Por lo tanto subsiste el problema de la obte~ 

ción de recursos para adquirir bienes de capital modernos, 

para ello ser1a conveniente transferir algo del trabajo y 

bienes empleados para otros propósitos hacia la formación de 

un fondo de equipo, aunque· el proceso de la desviación de 

los bienes de uso corriente a .la constitución de capital es 

mucho mas laboriosa en una nación subdesarrollada, que la di~ 

tribuci6n de la mano de obra. 

Desde luego que no solo interesa considerar 

el capital y volumen del mismo y su mayor concentración, hay 

que considerar los aspectos institucionales, preparación té:_ 

nica de la mano de obra, localización ··de los centros de dis-

tribuci6n y consumo, obras de infraestructura, prestaciones 

. sociales, equipamiento de los centros urbanos321, etc. 

4.4.4 Demanda 

La demanda del cloruro de sodio se tiene b!sf. 

·camente de dos formas: la primera, es relativamente constan~ 

te ya que la escala de preferencias del consumidor no sufre 

modificaciones por lo que el incremento de la demanda es r~ 

lativa y esta en función del aumento de la población. La 

segunda se conecta con la industria, y por su gran desarro

llo tecnológico se incremenza cada vez m!s su demanda. 

La cantidad de sal que un hombre puede consu

mir diariamente ha sido fijada entre 8 y 15 gr. se~ un cá! 

321 Compárese Alexander Robert Op, Cit. 
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culo hecho por expertos en la materia dietética. No obstante 

el incremento de la poblaci6n es necesario subrayar que la 

demanda depende también de ciertos hábitos y costumbres, de 

la pirámide de edades ya que la dosis de un adulto no es igual 

a la de un niño. 

Por el contrario la demanda para el consumo in• 

dustrial, debido al desarrollo econ6mico y de nuevas tecnolo· 

g1as productivas, con nuevos usos para el producto, presenta 

una tendencia ascendente. Lo que ha originado una fuerte 

transfo:nnact6n en la estructura de la oferta y la demanda ar•~ 

tada por diversos factores, considerándose entre los de mavor 

incidencia: la diversificaci6n de usos, diversificaci6n del 

mercado, insumo industrial, aumento de producci6n, y efectoe 

de sustituci6n y preferencia. 

En la industria qutmica el cloruro de sodio de· 

sempeña un papel de bnportancia debido a los nuevos usos que 

van a beneficiar a la econom1a en general, además el cloruro 

de sodio posee ciertas caracter1sttcas f1sicas inherentes,qu~ 

impiden que otro producto pueda competir con el, tanto en e, 

orden de consumo como en el industrial, ni inclusive en ces· 

tos, lo que le permite una fuerte estabilidad e incremento ~•· 

la deinanda, al constituirse en un insumo industrial básico. 

La diversificaci6n del mercado es otro factor 

que lleva a elevar el grado de elasticidad del producto, que 

para e~ uso del consumo humano, como qued6 anotado, es un ta~ 
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to estable, ya que está condicionaqa por la estructura misma 

de la dieta humana. En el caso de la tndustria qutmica, la 

importancia del cloruro de sodio es bastante stgnificativa, 

por lo que la demanda está en función del aumento del desa

rrollo econellnico, que produce un auge en la.actividad manu

facturera, que al mismo tiempo origina la demanda de nuevos 

productos y su participactón en nuevos procesos de elabora

ci6n. Con ello se incrementa la demanda que ahora estará 

condicionada tambi~n por la diversificaci6n del mercado, que 

es producto de la creaci6n de nuevos usos para el cloruro· 

de sodio los cuales se han multiplicado en forma significa

tiva, y hoy d.ta más del 80\ de la producci6n de sal en los 

pa!ses industrializados se desttna a la industria. 

El cloruro de sodio interviene en infinidad 

de procesos relacionados con la elaboraci6n de sustancias 

qu!micas, entre ellos el carbonato de sodio, el bicarbonato 

de sodio, la sosa cáustica, el cloro y el sodio metálico. 

El cloro es un subproducto de la sosa cáustica. Por lo que 

el mercado del cloruro de sodio es bastante halagador y ha 

originado un incremento para poder abastecer el mercado na

cional. 

El carbonato de sodio constituye ~na materia 

básica para la elaboraci6n de vidrio, la producción de sosa 

cáustica, la industria del jabón y detergentes, la manufac

tura de silicatos, la industria de los álcalis y tiene por 
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lo mismo un amplio mercado, la producci6n actual resulta 

insuficiente para cubrir los requerimientos nacionales por 

lo que el volumen de las !rnportaciones de dicho producto se 

increment6 en 9% de 1977 a 1978. 

Por el contrario el bicarbonato de sodio tie-

ne un mercado mucho menor, y se obtiene como subproducto 

en la elaboracidn del carbonato de sodio, pero tampoco cu

bre la demanda nacional, 

Otros productos importantes son la sosa caus

tica y el cloro en donde la sal es indispensable como mate-· 

ria prima, ademas del hipoclorito de ~odio, clorato de po

tasio, cloruro de vinilo, cloruro de etilo, etc. 33 l 

Otras demandas, 

Dentro de este apartado se incluyen la Gana

der!a y la Agrtcultura, la primera como complemento de la 

alimentaci6n del ganado, la cual es adicionada en forma pr~ 

porcional al altmento concentrado, a raz6n de 455 gr. por 

cada 45 kg. de al!rnento. 

Es dif1cil señalar una dosis promedio de con~ 

mo de sal por cabeza en forma general dada la demanda de las 

diferentes especies animales •. En la agricultura el desarr~ 

lle de la industria de fertilizantes ha ocasionado una gran 

d.iversidad de usos para el cloruro de sod:f.o ya que en el pr~ 

331 Comp4rese 4.3 Producci6n de derivados por orden de im
portancia, en el presente estudio. 
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eeso de elaboract6n de los ferttltzantes se requiere de sal 

can6n c01110 -una nstaneta tndts(>ensable. 

La tndustrta de los ferttltzantes esta actual

mente en proceso de tntegract6n y cuenta con una serte de 

proyectos en marcha con el ftn de abastecer la demanda cre

ctente de tales productos, en Un pata con un sector agrtcola 

tan· tmportante. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo Indus

trial, est4 considerada la tndustria de los fertilizantes 

con la m4s alta categorfa prioritarta, junto con las indus

trias altmenticias y aquellas que sum.tntstran maquinaria y 

equipo a esta rama. 

La empresa de Ferttltzantes Mexicanos, S.A., 

en sus diversas plantas y espectahllente en el Bajio represe~ 

ta un incremento a la capacidad instalada de productos ter

minados e intermedios con lo que se blisca lograr la autosuf~ 

ciencia nacional en materia de ferttltzantes y concurrir en 

lo posible en forma sostenida al mercado internacional. 

4.45 Ofe:rta 

Entre los factores que se consideran de mayor 

incidencia en la oferta pueden mencionazse la falta de mano 

de obra especializada, de tecnolog!a moderna y .la :i:IUllobili

dad de los factores producttvos. 

El primero de ellos tiene repercusiones bastan-
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te significativas y est! estrechamenze relacionado con el 

segundo y ocasiona una baja productividad. 

Por otra parte la actividad salinera es re9]!_ 

lada por.la Secretarta de Patrimonio y Fomento Industrial 

SEPAFIN con el cual, se dice, queda asegurado el correcto 

abastec:lllliento del producto en el mercado. ~ste organismo 

es el que fija el volumen de producci6n en el pats y el asii, 
\ 
nado a cada productor y vigila la movilizac16n del producto 

y esta facultada para sancionar a quienes infrinjan sus di! 

posiciones34l. 

Con tales medidas se pretende mantener un sano 

equilibrio entre los pequeños y los grandes productores y 

se procura al mi111110 tiempo frenar la tendencia a la concen

traci6n de la producci6n en esta rama industrial. 

El decreto vigente, del 20 de agosto de 1980, 

considera que la sal es un producto b!sico por lo que su pr~ 

ducci6n debe dirigirse prioritariamente a cubrir las necesi

dades del mercado interno y s6lo en caso de excedentes COl!l

probados, enfocarse a la exportaci6n.· 

Se espera tambi@n que con las medidas dictadas 

se terminen los fenOmenos especulativos ocasionados por el 

déficit en la oferta de los medios de transporte y que repe!'._ 

cuten en las irregularidades en el abasto. 

J4l Normas establecidas en el decreto vigente, del 20 de 
agosto de 1980. 
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4,4,6 Mercado 

Consideraciones te6ricas 

El problema de los mercados tiene una qran 

trascendencia en el desarrollo econ6mico. La teor1a de los 

mercados se basa en la premisa de que los sistemas econ6-

micos funcionan siempre teniendo en cuenta las necesidades 

del hombre y la satisfacci6n de las m~smas. El hombre tan

to en su funci6n de productor como en la funci6n de consu

idor actda dinSmicmnente. La disposici6n de un producto 

apropiado en un luqar y momento determinado y a un precio 

requerido, d& luqar a la funci6n mercado cuyas propiedades 

inherentes son: el estfmulo 6 foi;niaci6n de la demanda, la 

fijaci6n de precios y plazos, transferencia de propiedad,d!!, 

terminaci6n qeoqr&fica del consumidor, etc. 

Al estudiar el mercado obtendremos un an&lisis 

cuantitativo y cualitativo del mismo, los potenciales por 

zonas y por productos y los métodos y condiciones de opera

ci6n de la canpetenciai habrá que conocer los usos y espe

cificaciones del bien 6 servicio a proporcionar, precios y 

costos, la idiosincracia del consumidor, las fuentes de aba~ 

tecimiento, los mecanismos de distribuci6n y los bienea com

petitivos, entre otros. 

En el presente apartado se dedicará especial 

atenci6n a la extenci6n y determinaci6n qeoqr4fica del mer

cado interior y mercado exterior. 
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La 11mitaci6n del mercado está condicionada 

por una infinidad de factores socio-geográficos que inter

vienen para la canercializaci6n del producto entre los que 

pueden mencionarse: 

al CCJ111unicaciones del centro de producci6n al de consu-, 
mo, 

bl Medios de transporte del centro de producc16n al de 
conS1llllo. 

c) Bodegas para almacenamienzo en los centros de produ~ 

ci6n. 

d) Organizaci6n de los productores. 

e) Industrializaci6n local del producto, acaparamiento 
y especulaci6n de los intermediarios. 

f} Capacidad adquisitiva. 

La atracci6n del mercado determina en 111Uchos 

casos la localtzaci6n de un emplazamiento industrial, factor 

de gran importancia para las industrias modernas. Entre 

ellas hay algunas para las cuales los costos de transporte 

del producto hasta su mercado· se incrementan en un elevado 

porcentaje1 por ejemplo tal es el caso de la sal, por lo 

que la atracc·16n del mercado en s1, se ha hecho efectiva a 

través de los costos de transporte. En este comercio son 

afectados los precios de los productos por el flete, además 

de que el def1cit en la oferta de medios de transporte, re

percute en el abastecimiento y degenera en fen6menos espe~ 

lativos del producto. 
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La capacidad de mercado afecta tambien la de• 

c1ai6n de localizaci6n y, la falta de capacidad del mismo, 

ea un grave obat4culo para el desarrollo creciente de in

dustria• modernas cano podrfan ser la de productos qu!micoa, 

la automovilfatica, etc. 

Por otra parte loa centros de mercado ofrecen 

enormes reservas de mano de obra variada y otras ventajas. 

En el caso de la industria de la sal, la mat!. 

ria prima jueqa un papel decisivo en el emplazamiento de 

las industrias, ya que en el momento, el costo del tranapo~ 

te de la materia prüna harta tncosteable .su induatrialtza

ci6n, por ello encontramos a las principales empresas loc:a

lizadas, en lugares donde la disponibilidad de recursos ea 

abundante, sea en salinas tntertores 6 costeras y cabe sea!. 

lar no obstante que la tntluencia declinante de la ub1cac16n 

de materia prima sobre las decisiones de localizaci6n de la 

1ndustrta es una realidad. Una concentraci6n de industrias 

en un punto cualquiera crea un mercado, y el emplazamiento 

de materias primas puede en un momento dado jugar un papel 

no relevante. 

Ei factor mercado coincide, junto con la ••t!. 

rta prima, en vartos casos, en particular en lo referente 

al uso del cloruro de sodio como materia prillla·en la indus

tria. Asf los principales establecimientos industriales ti! 

nen su asiento en centros de mercado importantes, sin ex-
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cluir l09ic11111ente la expanatOn del mismo, 

4.4.6.l ConSUll\o Interno. 

Las principales empresas que concurren al me! 

cado nacional y su porcentaje estan expresados en el cuadro 

si911iente: 

Cuadro No. 14 PRINCIPALES EMPRESAS SALINERAS Y SU PORCEN 
TAJE DE PARTICIPACION EN EL MERCADO NACro= 
NAL DE SAL, 1976, 

Empresas Salineras 

Industria Salinera de Yucat4n, S.A. 

Salinas del Pac!fico, S.A. 

Salinas de Meitico, S. A. 

Sales del Itamo, S.A. 

Sulfato de Viesca, S.A. 

Industrias Alcali, s. A, 

Salineros de Colima, S.A. 

Salinas "El Fraile", S.A. 

Restantes empresas 

Fuente: SEPAFIN. 

27 

10 

10 

7 

7 

7 

3 

3 

26 

El consumo de sal en el pata estt de acuerdo 

con los volumenes autorizados y bajo control de la Secreta-

ria de Patr:!:snonio y Fomento Industrial. De 1970 a 1976 el 

consumo nacional manifiesta un ligero aumento, que no es 
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proporcional al incremento ~n los yolGmenes de exportaci6n. 

En el mismo periodo el incremento relativo es de 20% para 

el consumo nacional. 

En el Cuadro No. 15 est! indicado el consumo 

nacional de sal por sectores. 

cuadro No. 15 CONSUMO NJ\CIOOAL DE SAL POR SECTORES ,1976. 

Sectores 

Consumo humano 

Consumo industrial 

Consumo ganado 

Fuente: . SEPAFm. 

52 

46 

2 

Si se consideran los datos a partir de 1970 se. 

observa que los vol~enes de sal destinados al consumo hu

mano, no han aumentado en to:cma considerable, s6lo un 10% 

mientras que los destinados al consumo industrial se han i~ 

crementado en un 63' en cinco años~ (Ver Cuadro No. 161, las 

razones que han motivado un escaso incremento en lo que re~ 

pecta al consumo humano Y. por el contrario un fuerte aumento 

en cuanto al cons1D110 industrial, se han señalado en repeti

das ocasiones en el presente estudio. 

El mercado nacional del cloro y los álcalis 



Cuadro No. 16 Consumo nacional de sal por sectores, 19'71-19'76 

( Toneladas) 

TIFO DE SAL 1971-19'72 19'72-19'73 19'73-19'74 19'74-19'75 1975-1976 

Com6n Comestible Yodatada 194 349 211 294 204 416 195 76'7 160 510 

. Com6n Ind.uetrial 48 068 75 89'7 113 18'7 129 '7'75 149 000 

Com6n para Ganado 7 189 8 856 12 960 14 450 14 700 

Refinada Comestible 83 716 97 992 111 145 103 651 12'7 18Q 

Refinada Industrial 131 087 118 095 109 874 120 924 128 000 

Especial para Ganado 5 800 4 700 14 150 14 300 14 700 

T O T A L E S: 4?0 209 516 834 565 732 578 96'7 593 362 
•••s••• ....... 

Jumta 1 l>El'.Ülli 
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s6dicos en 1980 de acuerdo al producto y sector de consumo 

nos indican que el cloro se utiliza en un 95% para la indu! 

tria qu!mica del petr6leo y del papel y celulosa: la Sosa 

caustica en un 70l para las iné!Ustrias del papel y celulosa, 

industria quS'a:tca y autocon1N111os de Pemex, del ja!>6n, de de

tergentes y textiles, y el carbonato de sodio el 75l en la 

industria del vi-drio de tripolifosfato y de silicatos (Ver 

CUadro No. 17 t. 

4.4.6.2 Dllportac16n 

Las canpras de este producto al exterior son 

de escasa importancia y con tendencia a la dismtnuci6n. Las 

importaciones que tienen lugar proceden casi en su totalidad 

de los Estados -Unidos, y en su mayor parte est'11 constitui

das por sal cuya calidad a1!n no se ?Xcduce en el pata. 

Un total de 60 compafttas registradas son las 

que realizan este tipo de canercto, 1mportan sal en escamas 

para la industria albaenticta, especiallnente la galletera¡ 

sal en bloques para al:tmento de ganado y sal especial para 

la industria qu:blica y dertvada35l. 

Del Cuadl!'o No. 18, cuarta col'QlllJ\a se :tnf:tere 

que la tmpoitacMn de subproductos del cloruro de sod:to,con 

excepci6n del tripolifosfato de sodio y del bic.arbonato, es 

cada dta mayor, lo que resulta desalentador para el pats, y 

ofrece amplias perspectivas de tndustr:tal:tzaci6n. 

35T Directorio de la Minerta Mexicana, No MetAl:tcos, 1977. 



Cuadro No. 17 Mercado Nacional del cloro y los alcalis s6-
dicos en 1980. 
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PRODUCTO SECTOR DE CON.SUMO PARTICIPACION DEL 

a) 

b) 

e) 

Cloro 

sosa 
caustica 

Carbonato 
de sodio 

Industria Quimica 
Pemex 
Papel y celulosa 
Tratamiento de aguas 
Otro 

Papel y Celulosa 
Industria Quilllica y 
Autoconaumos 
Pemex 
Jab6n y detergentes 
Textiles 
Distribuidores 
-Embotelladores 
Vidrio 
Ingenios 
Otros 

TOTAL 

Vidrio 
. Tripolifosfato 
Silicatos 
Industria Qu!mica 
Jab6n y detergentes 
Otros 

TOTAL 

MERCADO % 

49.1 
28.3 
18.5 
1.9 

-hl 
100.0 

28.2 

20.6 
13.0 
13.3 
8.3 
6~9 

5.6 
0.3 
0.3 

....1.:.1 
100.0 

56.3 
15.2 
6.7 
4.4 
4.1 

...ll.:.l 
100.0 

F·uente: Anuario de la Industria Qu!mica, 1959-1979. 



cuadro No. 18 

Producto 

!carbonato 
e sodio 
(tons.) 

loro 
ltons.} 

osa caustica 
(Tons.) 

ripolifosfato 
e sodio 
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Producci6n, .Importaci6n y Exportaci6n de algunos 
derivados del cloruro de sodio 

Año Producci6n Importaci6n Exportaci6n I 

1971 318.8 26.9 0.2 

1975 406.8 63.4 

1978 435 .105 

.197.1 3 762 3 566 

1975 9 181 807 163 

1978 14.554 .1 006 1 048 

1971 96 047 11 449 

1975 127 000 1 969. 83 

1978 175 430 33 577 

1971, 171 271 3 034 1 230 
1975 209 000 27 504 4 465 

1978 247 .160 67 746 lpl 143 (p) 

1971 81 316 295 .12 14Cl 

1975 111 .119 518 2 500 

1978 107 548 166 (p) 4 106 (p) 

Fuente: 20 Anuario de la Industria Qu!mica Mexicana, 1978-.1979. 
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Exportaci~n 

Con re1aci0n a· la exportaci6n se distinguen 

dos periodos, uno antertor a 1960, en que las exportaciones 

fluctuaban entre ·el 5\ y· el 37\, y otro a parttr de 1961, 

en el que el volumen total de las exportaciones registra 

un aU111ento.continuo, En 1964 se enviaron al exterior 1.5 

millones de toneladas con un -valor de 43.8 111i1lones de pe-

sos, mientras que para 1978 se exportaron 4.2 millones de 

toneladas cuyo -valor asctende a 711.9 ·millones de pesos¡del 

cuadro No. 19 se concluye que del 100\ Qe la producctdn de 

sal en el pats en 1978, el 76\. se dedico a l~ exportaciOn, 

es decir un alto porcentaje, por lo que hay que tender a 

una mayor industrializacf:6n de la sal en el pata, y a una 

ampl:l:aci6n del mercado para los productos derivado.e, con el 

fin de evitar una exportac.tOn 111asiva de 111ateria prima. 

cuadro No. 19 ProducciOn y Exportaci6n de Sal de 1951 a 
1978. Promedios quinquenales. 

Periodos Producc:Mn Exportaci6n ' de 
. . . Úllí.las. de .toneladas} exportaci6n. 

11951-1955 163 8 
1956-1960 481 178 
1961-1965 1 506 1 167 

1966-1970 3 415 2 630 
i:l.971-1975 4 818 4 049 
1978 1) 5 635 4 289 

Fuente: Elaborado en base a los cuadros 5.4 y S.5 de 
Statistics on the Mexican Economy. Mex. 1977 

1) Direcci6n General de Estadtstica SPP, 1978. 

5 

37 
77 

77 
84 
76 
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El principal comprador de.este producto ha si 

do siempre Jap6n, aunque para 1978 los Estados Unidos ocup~ 

ron el primer lugar, el segundo Jap6n y el tercero CanadS; 

las exportaciones a otros patses como Australia, los Patses 

Bajos,. Costa Rica y Nicaragua, son de mucho menor cuantta. 

Basta 1977, siete compañtas registradas rea

lizaban este comercio con el exterior, localizadas en las 

entidades-de Tampico, Mexicali, Mérida y Baja California 

sur1 en donde destaca en forma predominante la cta. Expor~!. 

dora de Sal, S.A. 

En el año de 1956 la Cta. Exportadora de Sal, 

S.A. obtuvo de la Comist6n de Fomento Minero el arrenda

mienzo de Salinas de Guerrero Negro y Ojo de Liebre, situ!. 

dos como se menciona en el Capttulo 2, en la Bahta de San 

Sebasttan Vizcatno, en la Pentnsula de Baja california; la 

concesi6n es por 30 años, prorrogables por 20 m!s, en donde 

se estipula la exclusividad del comercio exterior del clo

ruro de sodio, reserv!ndose el mercado interno para las em

presas restantes. 

Ello mas que un estfmulo viene a representar 

un obst!culo al l:tmttar las posibilidades de expansi6n en 

el mercado exter:tor, de las empresas nacionales; por lo que 

se refiere a estfmulos y subsidios esta colocada en situa

ct6n de privilegio en relact6n con las dem&s compañtas'pro

ductoras de sal, 
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Hoy dta la _C1a. Exportadora de Sal siCJUe te

niendo la exclusividad en la exporzactdn de sal y ha pasa

do a ser una empresa transaccional, con 49\ de capital ja

pont!s y el 51\ de cap:ttal mexicano. 
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5. CONCLUSIOOES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo del presente estudio se h!Ul destacado 

las caracterfsticas lllZIS sobresa1tentea de la Industria de la 

Sal en MGxico, las cuales pueden sintettzarae.cOJ110 siquen1 

Por 1Ula parte la presencia de un gran ndalero de 

pequefios productores que practicl!ll esta actividad en to:rmll 

marginal y carecen de capacidad econ&n:!.ca para mejorar sus 

t~cnicas productivas, quienes representl!ll el 8Jl de los pro

ductores y aportl!ll menos del l«t de la producci6n total del 

pa!s. 

Por otra parte se observa 1Ula marcada concentra

c16n ~ capital, tecnoloqfa y producci6n en un ndmero :muy re

ducido de e111Presas, ªP.rox:tmad-nte el 161, con una produc

c16n superior al 9«t. 

La t4cntca empleada en la mayor parte de las sal!_ 

nas es demasiado atrasada, se emplean mdtodos que datan de la 

Colonia, lo que trae como consecuencia la obtenci6n de sal de 

baja calidad, con altos costos de producct6n, que illlpiden la 

debida 1ndustrializac16n del producto, 

Entre los problemas principales de los pequefios 

productores de salinas y de las cooperativas salineras pueden 

señalarse: altos costos de producci6n, problemas de transpor

te, depenaencia de los factores cl:tmatol6gtcos y el uso de 

una t4cnica tradicional atrasada. Por lo que se hace necesa-
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rio proporcionar asistencia técnica y dotar de maquinaria y 

equipo necesario a los productores de sal con el fin de me

jorar, en parte, esta qrave situaci6n. 

Otro problema lo constituye la falta de fuerza 

de trabajo calificado, ya que en general quienes trabajan 

en la extracci6n y benef 1cio de la sal en su mayoria lo ha

cen en forma tradicional y obsoleta¡ las condiciones en que 

laboran son totallllente h6sttles, no cuentan con prestaciones 

sociales o laborales ni con alq11n tipo de protecci6n, salvo 

contadas excepciones. Hecho que ha propiciado la continua 

emigrac16n de los centros rurales hacia las grandes urbes, 

migraciones motivadas con el fin de obtener mejores condici~ 

nes de vida, lo que viene a agudizar los problemas en las 

zonas urbanas. 

La mejor preparac16n de la fuerza de trabajo 

y una mejor mecantzaci6n de la industria elevarian en forma 

notable la productividad en las pequeñas salinas. Canali

zandose la mano de obra restante hacia otras actividades 

productivas o formativas seg~n sea el caso y el momento. So

bre todo si se considera que la industria del cloruro de 

sodio es inestable ya que dicha actividad en la mayor1a de 

las salinas en México se pract.ica durante sets meses al año, 

periodo determinado por las condiciones cltmatolOgtcas, es

pecialmente por el periodo de lluvias. -El tiempo restante 

los trabajadores podr1an utilizarlo en·otras labores agrtc~ 

las, ganaderas, pesqueras, etc. 
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Paralelamente se hace necesario impulsar la 

industrializaci6n de la sal·con el fin de satisfacer las de 

mandas y suprimir las importaciones, en este caso de los 

subproductos, en especial de1 cloro y sosa c!ustica, promo-

ver las exportaciones y ampliar el mercado. 

Cano se mencion6, una de las caracter1sticas 

de los minerales no met!licos es tener bajo valor econ&nico, 

por lo miSl!lo, al no soportar altos fletes, se presenta la 

necesidad de 109rar una mejor evaluaci6n y localizaci6n de 

los mantos salinos con el fin de programar una ubicaci6n 

mas rentable de la actividad salinera, bas!ndose en las nec!!:_ 

sidades de consumo, vtas de comunicaci6n y dem!s obras de 

infraestructura. 

En el caso de la industria de la sal y de otras 

industrias similares, denominadas saturadas361 , se observa 

cano es t!pico en los paises en v!as de desarrollo, una bru! 

ca diferencia en los n:tveles de desarrollo econ6mico de las 

zonasr as! tenemos en las zonas relativamente desarrolladas 

la existencia _de fuertes canpañ!as, en general transnaciona 

les, monopolicas, y, por otra parte en las zonas agrarias 

marginadas se conservan los niveles sociales bajos y estruc

turas econ&ntcas atrasadas, lo que constituye un freno para 

el desarrollo econ&llico de estas zonas, las relaciones eco

n&nicas entre unas zonas y otras son dAbiles y ·acusan ·tam-

361 Industrias con una producci6n en exceso para satisfacer 
la demanda nacional y con elevados costos ·internos, que 
imposibilitan el poder competir en el exterior. 
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bién un insuficiente desarrollo de la infraestructura, desi

gual distribuci6n y escasez de n~cleos potenciales urbanos 

para la formaci6n de zonas econ6micas. 

Cabe concluir finalmente que existen en las 

zonas. deprimidas recursos naturales y laborales considera

bles, con una sttuact6n parttcu.larmente dificil, agravada 

por una mayor concentraci6n de la producci6n en las zonas 

relativamente desarrolladas, y por la desproporci6n m!s 

profunda en el desarrollo regional, lo que hace necesario 

una intervenci6n m&s efectiva por parte de los organismos 

competentes. 
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cuadro No. 20 Extracct6n de Sal en M~ico, 1956. 

Núnero de Es- Personal Renuneraciones Capital Producción 
ENTIDAD FEDERATIVA tablecimientos OcUpado Totales Invertido total 

Baja California Sur 4 195 923 5,293 4,616 
Baja California Norte· 1 4 30_ 92 
Campeche 2 109 258 1,477 
Coahuila 10 143 256 242 610 
Colima 3 739 1,926 3,618 3,415 
Chiapas 2 127 395 6 783 
Chihuahua 2 197 611 3,295 2,581 
M~xico 1 1 4 1 18 
Nuevo Le6n 1 8 32 520 110 
Oaxaca 33 569 1,382 3,263 3,311 
Puebla 53 101 214 19 376 
san Luis Potes! 2 1,972 4,876 29,101 19,505 
Sinaloa 2 514 699 752 2,395 
Sonora 2 69 148 249 308 
Tamaulipas 12 604 2,256 25,184 10,498 
'iucat4n 16 417 787 2,864 2,114 
Zacatecas 1 5 4 22 15 

·TOTAL 147 5,774 14,513 74, 717 52,224 

Fuente: VI Censo Industrial, 1955. SIC. 

... ... 
O\ 



Cuadro No. 21 Extracci6n de sal en M@xico, 1960. 

Número de Es Personal Remuneraci:ones Capital Producc16n Materia ENTIDAD tablecimientoa Ocupado Totales Invertide Total Prima FEDERATIVA 

· Baja California, T. 3 522 9 328 23,941 18,805 7,963 
Coahuila 21 253 1,508 3,260 5,243 1,116 

lº""ªªª 
5 242 1,657 2,854 6,313 1,023 

¡Tamaulipa11 15 258 1,428 3,505 5,616 1,523 

Yucatán 17 546 2,078 6, 740 10. 816 2,516 

Baja California, Chl.-
huahua, Sin aloa y 5 401 
sonora 

1,112 4,060 2,444 768 

Campeche y Chiapas 3 4 11 67 613 118' 

. colima, Guanajuato, 
Puebla, San Lui11 Po- 7 1,165 5,429 18,464 15,748 6,686 
toef., Zacatecas 

TOTALES 76 3,403 22,551 62,891 65,595 21,713 

Fuente: VII Censo Industrtal, 1961. SIC. 



Cuadro No. 22 Extracci6n de sal en M@xico, 1965. 

Número de Es- Personal Salarto y Capital l?roducct6n Materia 
ENTIDAD FEDERATIVA table cimientos ocupado Prestaciones Invertido Total Pr:lma 

Baja California T, 5 605 17,527 184,042 65,193 2,253 

oahuila 15 137 541 2,204 1,445 111 

t:hihuahua 3 139 783 2,838 3,165 323 

Oaxaca 4 635 2,218 2, 996 6,985 188 

ll'amauUpas 15 495 2 ;696 10, 857 12,654 602. 

lllucat4n 10 249 294 1,226 823 206 

Campeche, Chiapas, 
Puebla 4 227 524 669 997 48 

~urango, Nuevo LeOn, 
W San Luis Potos! 3 189 1,900 2,705 5,349 600 
Michoac&n y Nayarit 3 62 85 25 130 13 
Sinaloa y Sonora 4 240 381 1,053 1,287 60 

TOTALES 66 2,978 26, 949 208,615 ·98, 028 4,404 

Fuente: VIII Censo Industrial 1965. SIC. 

... .... 
CD 



Cuadro No. 23 Extracct6n de •al en·Mfxtco, 1970. 

No, de Eet•- l'er.onal .,,_.,n•ir•ot<>- capital fro11Qcotll11 "-ter/:ll 'V•lor ENTIDAD PBDERATIV.11 
bleoimiontoa OCUpl.40> n•• ir.tale• IJlV•rttdo Total rrboa ~:regado 

Baja California T. 5 907 49,!32 456,867 l49,39B· 449 62,802 

Coahuila 26 ,82 :1·,200 3,292 3,::198 4 '2,:104 

·Jalisco 8 l7 6 93 ja9 4 '2 

MichoacSn '1 22 27 26 :JQ j6 

Oaxaca 4 6'4 3¡no J0,769 ll,00 624 8,017 

San Lui• Potoaf 4,2. 3,278 JJ,834 :13,~53 .J ,648 5,893 

Si.nalca J "º 530 J,486 l,,9' J75 130 

sonora 79 550 ::1:,934 2,:168 .l,,689 

Tamaulipaa 15 488 6,363 36,997 23,640. 3 1 SQ2 'jj ,JS1 

Yucat&n 5:15 4,821 2' ,692 .J9,023 :l,SJ6 .101 9.49 

Baja Clllifornt• y Colt.. J 3, SJJ ll,4'5 !i,928 3 2,011 

campeche, Puebla y Veracnz 3 58 1 ;l6!i !i1 ,2'3 l2,0!IO 9,268 

Chihuahua y Zacateca• 172 l'.72 6,872 (,144 2,926 

Tarllll!S 98 3,607 73,,06 6'7 ,49' 247 ,632 7,957 l::JB,859 

Fuente1 IX Cenao J:nduetrial 1970. SJC. 

w 
ID 



Cuadro No.24 PRODUCCION DE SAL PARA EL MERCADO NACION~L 
V DE EXPORTACIUN DURANTE LUS ULTIH05 10 A~OS 

.aJLlL§ PRODUCCION PARA CONSUMO ! PROOUCCION PARA EXPORTACION ! PRODUCCION NACIONAL ! 
iNTEHNU TilNS. 1!!!@:1 .!.!!!B!. 

1970 "801 000 12 31 628,900 88 lt 1108,900 100 

1971 lt85,0DO 10 lt 1 2001 500 90 lt 1685,500 100 

1972 ltal,300 10 · 1t1600,ooo 90 51083,300 100 

197) 51t01 370 11 lt 1 3001700 89 1e•s1t1 1 010 100 

1971t 590,500 11 lt 1 700,lt00 89 51290,900 100 

1975 650,800 15 31600,000 85 lt'250,8DO 100 

1976 760,177 17 31700,100 83 lt 11t601 277 100 

1977 738,0DO 15 1t1 200,ooo 85 lt 19l81 000 100 

1978 680,lOO 12 51000,000 88 51680,lOO 100 

1979 790,200 1l 5•1,00,000 87 5 1 1~0.200 100 

fuant• SEPAflN. 



Cuadro No, 25 Húmero y cat119od~ de. :Las "emereaaa, )?Qr e.n.tld~d tedaratiy~, J978, 

ENTIDAD OJWIDES tEDI.MAS PEQUllRAs COOP!~TJ:VAS wr~ 
(mS.s de 20 ,000 (de s,001 a (menos da 5 1000 
ton/ciclo 20,000 ton/ ton/ciclo) 

ciclo} 

1. Bajll calU'omh 
Norte 

2. Baja California 
sur 

3, CaJl\M!Cha .. coahuila 

s. Colima .. Chihuahua 

7, Querrero .. Jalisco .. Hayarit 

10. Nuevo Le.tia 

11. Oaxaca 

12. Puebla 

13. San Luis Potad 

14. sinaloa 10 
15. SonorA 10 
16. Tame.ulipH '4 11 
17, Veracrui: 

18. Yucatin 11 12 
19. Zacatecaa 

~ ... 
7 ' 50 21 ' B6 ~ 

Fuente: SEPAFIN, 1978. 



RELACIOll DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE SAL 

Y LOCALIZACION DE LAS SALINAS 

CICLO 1977 1978 
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I. Grandes Productores 

(De 20 ,000 toneladas de sal en acielante por ciclo) 

Baja California 
Sur 

Coahuila 

Nuevo León 

San Luis Potas! 

Veracruz 

Yucat:in 

Baja california 
Norte 

No.de loca
lización en 
el mapa 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

Productor UbicaciiSn de las salinas 

Salinas del Pac!fico Isla del Carmen, Munici
pio.DeleqaciiSn camand.1. 
e.c.s. 

Qu!mica del Rey,S.A. Laguna del Rey, ,Municipio 
de Sierra Mojada, Coah. 

Sulfato de Viesca 

Industria del Alca
li, S.A. 

Salinas de México, 
S.A. 

Sales del Itsmo,s.A. 

Industria Salinera 

Exportadora de Sal 

Viesca, Municipio de Vie!. 
ca, Cc>ah. 

Los Morros. Municipio de 
Sabinas, Hgo., IDB Verdes 
!Íunicipio de Villa García 
y Agua Dulce, Municipio 
de Sta. catarina, N.L. 

Salinas de Hgo. Municipio 
de Salinas, S.L.P. Laguna 
de Jaco. Municipio de ca
marqo, Chich. 

Tuzandepetl. Municipio 
Chapotla, Ver. 

Las Coloradas. Municipio 
de R!o Lagartos, Yuc. 

Guerrero Negro 
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II. Medianos Productores 

(De 5,001 a 20,000 toneladas de sal por ciclo) 

~ No.de loca- Productor Ubicación de las salinas 
lización en 
el mapa 

coahuila e Salinas del Rey, S.A. Laquna del Rey, Municipio 
de Oc ampo, Coah. 

Chihullhua 9 Comisaria do Ej idal Laguna de Palomas, Muni-
de La Laguna de Pal~ cipio de Jimcnez, Chih. 
mas. 

Oaxaca 10 Salinas del Fraile, Lote, Playas del Palomar, 
S.R.L. Municipio San Francisco 

Ixhuatán y Laguna Grande, 
11 Salineros Juchitecos, Municipio de Santiago As 

S.R.L. tata, Oax. (Bah!a del -
Márquez) Sta. Cruz Duva-
guichi, Municipio de Ju-
chitan de Zaragoza, Oax. 

sonora 12 !Jotes Arsenio y Cle- Municipio de eexmosillo, 
mente Son. 

Tamaulipas 13 "La Boladeña" Unión, Municipio de B. 
Matamoros, Tamps. 

14 calabazas y otros Municipio de Altamira, 
Tamps. 

III. Pequeños Productores 

(Menos de 5, 000 toneladas de sal por ciclo) 

Baja California 15 La Nueva Etapa (Sub-Delegación de Sn. 
Quint!n) Municipio de En-
senada, B.C. N. 

16 Cerro Prieto Municipio de Mexicali, 
a.c. N. 

17 ometepec Municipio de Hexicali, 
a.c.N. 

18 Elnpresa Salinera Isla de sn. José,a.c.s. 
san Jos¡; 

19 Deleqación de San Municipio de la Paz,a.c.s. 
Antonio 

20 Punta de la Paz La enfermera de la Punta 
de la Paz, B.c.s. 

\. 
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~ No.de loca- -Productor · tlbicaci6n de las salinas 
Uzaci6n en 
el mapa 

camp.che 21 Ste. Olaya y Balan- Municipio de CAliki,Cnlp. 
dru 

22 NOria y Cruces Municipio de Celldni,c..p. 

23 Pozuelo• Municipio de caJkini,c..p. 

24 Lea· Rendones Municipios de cel8stlm, 
Yuc. y Dos caballm,c..p. 

25 San Josii del Paso de Municipio del Real de lall 
la Luna Salinas, cmap. 

coahuila 26 Laquna del Rey Municipio de ~.Coah. 

27 Laguna del Rey Municipio de Oc91pD,O>ah. 

28 Salina• el Oro Laguna del Rey, Municipio 
de Ocaapo, Coah. 

29 V1-aca Municipio de Vieaca,Coah. 

30 Viesca Municipio de Vieaca ,Coah. 

Oaxaca 31 C!a. Salinera del Punte de J\qua y Anexas , 
Itsmo, S.A. Municipio de Jucbitin de 

Zaragoza, oax. 

32 Salinitas Tres Municipio Santiago Pino-
tepa, Nacional, oax. 

33 El Rosario Municipio de Santiago 
Aatata, oax. 

Puebla 34 Dni6n de · Salinaroa Doce Pequeñas Salinas en 
de Zapo ti tlin el Municipio de zapoti-

tlan salinas, Pua. 

Sinaloa 35 Obuira Municipio de Ahoma, Sin. 

36 hftticatura de Biqu!. Municipio da Ahcale, Sin. 
ra de z.raqoza 

37 ~a de Cauta Municipio da Elota,Sin. 

38 Sali~ da Malac!. Le• Toldes, Municipio de 
taya, S.ll.L. Mocorito, Sin. 

sonora 39 Comunidad de Tri.bus Laguna de Algodones, Mu-
Yaquis nicipio de Comajen,Son. 
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~ No. de loca 
Prodüctor ilbi.caci6n de .. las .ea.i.iñas lizaci6n e; 

el mapa 

Sonora 40 Estere Jiamora Municipio de cajeme ,son. 

41 La Borrascosa Municipio de Puerto Pe• 
ñaaco, son. 

42 La Providencia Municipio de Puerto Pe-
&asco, Son. 

43 Sta. Rita Municipio de CAborca y 
Ma, del car111en, Municipio 
de Puerto Peñasco, Son. 

44 Yavaros Municipio de Huatabampo, 
Son. 

45 Yavaros Municipio de Buatabampo, 
Son. 

46 Estere Las eorc11adas Estero las coronada1,Mu• 
nicipio de San Luis R!o 
Colorado, Son. 

'l'amaulipH 47 LcllaS del Real 1-as dsl Real, Municipio 
Villa Altamira, 'l'air.ps. 

48 Lomas del Real Lomas del Real, Municipio 
de Altamira, 'l'amps. 

49 Laquna de Bustos La\JUllS de Bustos, Salinas 
Moreno y Ram!re&, Ejido 
la Armenta, Municipio de 
Altuira, 'l'ampa. 

50 Lomas del Real Lomas del Real·, Municipio 
de Alta&ira, 'l'ampe. 

51 Salex, S.A. Lcllas del Real, Municipio 
d• lUtlllllira, 'l'UIP•. 

·YuCá.tán 52 Paso Nuevo Municipio do Celestun, 
Yuc. 

53 Bermeja. Municipio de celeatun. 
Yuc. 

54 Cabrilla• ~cipio de celestun, 
Yuc. 

55 Merced! tas, Las Tres lleréeditas, Las Tres Ani• 
Animas y ce1eatun mas y Celestun, Municipio 

de Celeatun, Yuc. y Real 
l de las Salinas y Sn. Lu-

cas, Municipio de Calkini, 
Camp. 



~· 

Talllaulipaa 

No.de loca
lizaci6n en 
el mapa 

82 

Productor 
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Ubicaci6n da las salinas 

soc. Coop. de Prod, Lallas del Real, Munici
Salinera de Altamira, pio da Altamira, Tamps. 
Tampa. 

83 soc. COOp. de Salina Lomas del Real, Munici
ros de •r-as del - pio da Altamira, Tamps. 
Real", S.C.L. 

. 84 soc. · Coop. de Prod • 
Salinera "El cara
col•, s.c.L. 

Lagunas "El Rabón y LOS 
Borregos" , Municipio de 
Matamoros, Tamps. 

Puent•• Direcci6n General de Minas, SEP.IU'IN, 1979. 



Yucatán 

Zacateca& 

No.de loca
lizaci6n en 
el mapa 

56 

57 

58 

59 

Productor 

Tres Torres y Berme-
jas 

Dzamiles y Celestun 

Juanillos 

Celestun, Paso de 
Dolores 

146 
Ubicación de las salinas 

Municipio de Celeatun, 
Yuc. 

Municipio de Celestun, 
Yuc. 

Municipio de Celestun, 
Yuc. 

Municipio de Celestun, 
Yuc. 

60 Diez y siete Salinas llunicipioa de Calkini, 
camp. y Dze111ul,Dzidzantun, 
Sinancbe y Yobahin, Yuc. 

61 Salinas del llayab, Municipios de Sinanché, 
S.A. Progrese Yobain; R!o La

gartos y Dzidzantun, Yuc. 

62 Lotes San Antonio y Municipio de Tizimin, Yuc. 

63 

San Jorge 

Sales de Zacatecas, 
S.A. 

Laquna la colorada,Ejido 
la Prieta, Municipio de 
Villa de Coa, Zac. 

64 Salinas de Zacatecas '· Fresnillo, Zac. 
S.A. 

IV. COOperativas Productoras de sal 

colima 65 

66 

67 

Coahuila 68 

Soc.Coop.de Prod. 
Salineros de Colima, 
S.C.L. 

Soc.COOp. de Prod. 
Salinera "El Progre
so", s.c.L. 

Soc. Coop. de Prod. 
Salinera "Villa de 
Alvarez 11 ,s.c.L. 

soc. coop. de Prod. 
Salinera Laguna del 
!ley 

cuyutlan, llunicipio de 
Manzanillo, COl. 

Valent!n, llunicipio de 
Manzanillo, Col. 

CUyutlin, Municipio de 
Manzanillo, COl. 

Laquna del Rey, Municipio 
de Sierra Mojada, coah. 



. Guerrero 

Jalisco 

Nayarit 

Oaxaca 

Sinaloa 

Sonora 

No. de loca 
lizaci6n eñ 
el mapa 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

147 

Productor tlbicaci6n de las salinas 

Soc. Coop. de Prod • 
Salinera "San J ero
nim.i to", s.c.L. 

Soc. Coop. de Sal 
Julucbuca, s.c.L. 

Soc. Coop. de Prod. 
Salinera "Cruz de 
LOreto", s.c.L. 

Soc. Coop. de Prod. 
Salinera "General 
Vicente Guerrero" 

Soc. Coop. de Sali
neros del Marquez, 
s.c.L. 

Soc. Coop. de Prod. 
Salinera Rancho Sa
linas 

soc. Coop. de Prod. 
Salinera "Santiest!_ 
ban", s.c.L. 

soc. Coop. Indus
trial Salinera,s.c.L. 

Soc. Coop. Gral. An
tonio Rosales, Playa 
del Pericon 

Loma Bonita, Petatlán, 
Gro. 

"El cuajo", Municipio de 
Petatlan, Gro. 

Laguna de Chala, Pu3man 
y Roba lo, Municipio de 
Tomatlan, Jal. 

Atotonilco, Municipio de 
Tecual~, Nay. 

Bah!a del Marquez , Muni
cipio de Salina CrUz, oax. 

Rancho Salinas, Municipio 
de San Pedro, Tapanatepec, 
Juchitan, oax. 

"Santiestehan del oro 
Blanco•, Municipio de 
AhOIOe, Sin. 

"El Conchal" , Municipio 
de Mocorito, Sin. y 'tan
que de Sal y llontelargo, 
Municipio de CUliacán, 
Sin. 

Playa del Pericón, Mwú.
cipio de CUliacin, Sin. 

78 Soc. Coop. de Prod. Escuinapa, Municipio de 
Salinera de "Escuina.- Escuinapa, Sin. 

79 

80 

81 

pa", s.c.L. 

soc. Coop. de Prod. 
Salinera "Montelar-
90", s.c.L. 

Soc. Coop. de Prod. 
Salinera Aquaverde, 
s.c.L. 

Montelarqo, Municipio de 
Mocori to, Sin. 

Laguna del caimanero, Mu 
nicipio de Rosario, Sin:-

Soc. coop. Salineros Municipio de Yavaros, 
de la Jurisdicción son. 
de Yavares 
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