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Resumen
Este trabajo tiene por objetivo analizar la evolu-
ción historiográfica de un campo de estudio re-
ciente, la historia de la sal y, más específicamente, 
en la Antigüedad, determinando cómo y dentro de 
qué corrientes de pensamiento histórico se fraguó, 
cuáles han sido su evolución y enfoques y cómo 
se ha consolidado e integrado en las tendencias y 
prácticas actuales. En efecto, la sal ha estado im-
plicada en los primeros estudios históricos por su 
contenido económico y el intervencionismo esta-

Abstract
The aim of this paper is to analyze the historiographic 
development of a recent area of study: the history of 
salt, with a primary focus on Antiquity. The scope is 
to analyze how and within which lines of historical 
thought the history of salt was conceived, its develo-
pment and focuses, and how it has consolidated and 
been integrated into current historiographic trends 
and practices. In fact, salt has been implicated in the 
first historical studies due to its economic relevance 
and state intervention, both of which have provi-
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tal, que es lo que han transmitido las principales 
fuentes históricas de la Antigüedad. Su trampolín 
resultaron ser las historias temáticas y la historia 
global de los individuos en sociedad que propuso 
la Escuela de los Annales, especialmente en la terce-
ra generación con Jacques Le Goff, quien se apoyó 
en unos primeros estudios de una naciente arqueo-
logía. Esta consolidación de los estudios históricos 
de la sal avanzará dedicada a otros periodos his-
tóricos y no tardará en ampliarse a la Antigüedad. 
Los estudios arqueológicos locales en grandes 
regiones productoras de sal marcarán su identi-
ficación y consolidación como campo de estudio, 
junto con el carácter colateral de la sal en otras te-
máticas como la alimentación, la conservación de 
alimentos, la tecnología y la cultura. Actualmente, 
ya está plenamente individualizada la historia de la 
sal en la Antigüedad y participa de las nuevas ten-
dencias en investigación histórica y arqueológica. 
Las fuentes escritas están siendo analizadas desde 
otras perspectivas, sumándose a otras temáticas, 
mientras que se están creando grandes equipos in-
terdisciplinares, proyectos de gran envergadura y 
trabajos de campo que combinan lo local con am-
plias regiones, diferentes periodos históricos en su 
continuidad y metodologías aportadas por nuevas 
disciplinas sobre el medioambiente y el territorio; 
todo ello augura un intenso campo de trabajo para 
los años venideros en torno a los lugares de pro-
ducción, las técnicas o el marco de la explotación.

Palabras clave
Historia de la sal, Antigüedad, Arqueología de la 
sal, Historiografía, Historia temática

ded the primary historical sources of Antiquity. The 
springboard for these initial studies – which were 
based on early studies of nascent archeology – were 
the thematic histories and the global history con-
cerning the individuals in society that were created 
by the Ecole des Annales, especially third-generation 
members like Jacques Le Goff. This consolidation of 
the historical studies of salt developed with a focus 
on other periods of history that would soon extend 
to Antiquity. Local archeological studies in large salt-
producing regions will mark its identification and 
consolidation as a field of study, together with the 
nature of salt in connection with other areas such as 
diet, foodstuff conservation, and cultural technolo-
gy. At present, the history of salt in Antiquity is fully 
defined and participates in the new trends of histori-
cal research and archeology. The written sources are 
being analyzed from different perspectives in combi-
nation with other areas of research, and at the same 
time large interdisciplinary teams are being created, 
as well as projects of great relevance and fieldwork 
that combines a focus on localized regions with those 
of greater expanse, and that concentrate on different 
periods of history in their continuity. Methods adop-
ted from other disciplines whose focus is on the en-
vironment and territory are also being used. All this 
presages the development of intensive fieldwork for 
the upcoming years in relation to areas of salt produc-
tion, and related technology as well as the framework 
of its exploitation. 

Keywords
History of salt, Antiquity, Archaeology of salt, His-
toriography, Thematic history
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Introducción
La historia de la sal como estudio temático se ha configurado en las últimas décadas, primero 
en campos más modernos como la historia medieval, moderna y contemporánea por la exis-
tencia de numerosísima documentación textual de tipo económico especialmente, pero tam-
bién social, político, e incluso cultural, debido a la importancia de la sal para la vida humana 
y animal. En esta evolución, la Antigüedad y la arqueología de la sal se han incorporado más 
tarde como tema de estudio y de análisis por la especificidad de sus fuentes y de sus referen-
cias y son estas las que han condicionado los primeros enfoques económicos en torno a la sal. 
Como resultado, esto nos ha conducido al planteamiento de este trabajo, por este excesivo 
determinismo y por la necesidad de una comprensión y conocimiento conjunto del tema. 

Al igual que la historia como corriente de pensamiento historicista, que debuta en el 
siglo XIX, tiene unos momentos precientíficos que ya destacó Le Goff1, desde los siglos XV-
XVI existe un cierto interés por la sal individualizada, sus propiedades y su historia, por 
ejemplo en la obra de Marineo Sículo2, que menciona los beneficios de sal, con la materiali-
zación de un extenso campo semántico en torno a esta3, o la obra enciclopédica de erudición 
científica sobre la sal de Gómez Miedes “Comentarios sobre la sal”, originalmente en latín4. 
Desde finales del siglo XVIII, comenzamos a encontrar ya algunas obras pioneras, como las 
de Jean-Nicolas Démeunier5, que analizan la evolución las costumbres de sociedades tanto 
antiguas como contemporáneas, enfocándose en aspectos como la alimentación. En este sen-
tido, recurre ya a los testimonios tanto griegos como latinos como fuente primordial para el 
conocimiento de este aspecto desde la Antigüedad en adelante.

Sin embargo, como campo específico de estudio, hay que acercarse a la primera historia 
científica de las universidades alemanas a través de autores como Gibbon, Niebuhr y, muy 
especialmente para nosotros, Mommsen o, en Francia, Fustel de Coulanges con sus descrip-
ciones y narraciones de los hechos históricos y su historia política y factual, basada en el uso 

1. Le Goff, 2014. 
2. Marineo Sículo, 2004. A partir de su interpretación de autores como Ovidio, Virgilio, Plinio o Varrón.
3. Hernando García-Cervigón y Alonso Sutil, 2007. 
4. Ramos Maldonado, 2003. 
5. Démeunier, 1776.
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de la filología clásica como base documental preferente6 y un incipiente método crítico (al 
que se incorporarían también la epigrafía y la numismática) en un interés por comprender 
y explicar hechos. Mommsen publicó su “Historia de Roma” en 1854-56, con un desarrollo 
especial de los dos últimos siglos de la República. El seguimiento directo de las fuentes escri-
tas para su narración de la historia de Roma en sus primeros siglos será un determinante de 
los ejes de estudio que tomará posteriormente la historia de la sal. En efecto, su obediencia 
a Tito Livio definió una serie de temas que éste trató y que, después, fueron retomados y se 
mantuvieron en los estudios sobre la sal. Tito Livio menciona en varios momentos la sal, por 
ejemplo, con ocasión de la fundación de Ostia, con los primeros enfrentamientos de Roma 
con Veyes, en relación con los precios y el comercio de la sal, así como en las políticas de 
Roma en Grecia7. Estos grandes temas serán los replicados por Mommsen en su historicismo 
político, que estará muy determinado por el análisis textual y filológico. Así, Mommsen se va 
a referir a las luchas de Rómulo contra Veyes y cómo les arrebató las posesiones de la margen 
derecha y las salinas situadas en la desembocadura del Tíber, con la fundación de Ostia por 
Ancus Marcius8. También se referirá a la instauración, al principio de la República, de ciertas 
medidas económicas favorables al pueblo, entre las que se encuentra el establecimiento del 
monopolio de la sal para dársela a los ciudadanos a precio reducido9, la atribución por parte 
del Estado del acopio y reventa de granos y sal con una intervención sobre el precio de la sal 
(bajándolo en determinados territorios, puesto que no era posible vender la sal a un precio 
uniforme y el Estado estaba obligado a venderlo incluso más barato que lo que había costa-
do10), así como a la prohibición por parte de Roma en Macedonia de importar sal y madera 
en el 158 a. C 11. La alusión a la alimentación, en cambio, no se basa ya en Tito Livio, sino en 
Catón, cuando alude al añadido de sal al pescado salado en la dieta de los esclavos (Agr. 65-
67) 12. Estas menciones tratan sobre contenidos económicos, comercio, precios o monopolio 
y van a constituir así, dentro de la historia de la sal de la Antigüedad, los primeros ejes de 
investigación. Serán continuados por Cagnat y Marquardt13; de hecho, Marquardt y Momm-

6. Casanova, 1991; Fustel de Coulanges, 1888, p. 11. Discusión en Le Goff, 2005. 
7. Las referencias de Tito Livio aluden a episodios que tuvieron lugar durante la formación de la Repúbli-

ca: creación de salinas por Ancus Marcius (TL I, 33, 9), enfrentamiento con los etruscos y con Veyes (TL 5, 
45, 8; 7, 17, 6; 7, 19, 9), eliminación del comercio, que hasta entonces se encontraba en manos privadas (TL 
2, 9, 4), establecimiento de precios diferentes y la creación de un impuesto sobre la sal por Livius Salinator 
en el 204-203 a. C (TL 29, 37, 3), e imposición por parte de Paulo Emilio de la prohibición de importar sal 
a Macedonia (TL 45, 29, 13). El enfoque augústeo de la obra de Tito Livio ha sido ampliamente destacado: 
Saitta, 1989. 

8. Mommsen, 1953. El libro I p. 85 se corresponde con Tito Livio (1, 33, 9). 
9. Mommsen, 1953. El libro II pp. 294-295 se corresponde con Tito Livio (2, 9, 4). Tras la expulsión de los 

RR y como medida favorable al pueblo, se establece un monopolio que interpreta Mommsen como favore-
cedor de los intermediarios. 

10. Mommsen, 1953. El libro II pp. 801-802 se corresponde con Tito Livio (29, 37, 3).
11. Mommsen, 1953. El libro III, t. II, pp. 776-777 se corresponde con Tito Livio (45, 29, 13).
12. Mommsen, 1953, libro III, t. II, p. 839.
13. Cagnat, 1882 ; Marquardt, 1988. 
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sen fueron estrechos colaboradores y autores de textos comunes14. En sus estudios intentan 
resolver también los grandes temas tales como los impuestos, un vectigal y el monopolio de 
la sal, los arrendadores de las salinas y de su comercio, la fijación de un precio de la sal a tra-
vés de los términos mencionados en las fuentes, pero con el apoyo ya de la epigrafía. Cagnat 
discute las fuentes tras ordenar cronológicamente las diferentes medidas que va citando Tito 
Livio: creación de salinas, derecho de vender la sal, impuesto y diferenciación de los precios 
y alude, también, a los arrendadores. Plantea Cagnat muy especialmente el tema de la explo-
tación libre de las salinas o monopolio de la sal interpretando que las salinas no fueron total-
mente eliminadas de las manos privadas y estableciendo diferenciaciones entre los diferentes 
periodos: Reyes, República y Bajo Imperio15. El papel de los publicanos y arrendadores y el 
carácter impositivo sobre la sal dará lugar a otros trabajos durante estos años, probando así 
la actualidad de la temática16, quizás en este contexto liberalizador de la economía del siglo 
XIX que, para Traina, supera el aspecto económico y se adentra en el campo político del 
momento17. Así, en las bien conocidas obras de carácter económico y social de Rostovtzeff 
aparecerán menciones a los diferentes monopolios de la sal, entre otros en Egipto por la rica 
documentación papirológica, así como al comercio e impuestos, tanto en los distintos reinos 
helenísticos como después en Roma. Pese al uso exhaustivo de las fuentes, su realidad con-
temporánea parece determinar su visión de la Antigüedad18. 

Así, la economía marcó los inicios de esta temática de estudio19, que se verá pronto 
influenciada por la revolución de lo social que se unió a lo económico de los años 20 del siglo 
XX20, cuando la historiografía empezó a replantear los métodos del positivismo y surgió la 
Escuela de los Annales fundada por Febvre21 con figuras como Bloch y Braudel y una tercera 
generación representada por Le Goff, más relevante para nosotros aquí, puesto que es el crea-
dor del concepto de “Nueva Historia”. Será una de las grandes transformaciones del siglo XX, 
que supuso una reacción contra la historia factual, de los “hechos” de la historia, al mismo 
tiempo que abría la historia a metodologías propias de las ciencias sociales22. Esta corriente 
entendía el pasado y su interpretación con la ambición de una síntesis histórica global23, la 
amplitud de fuentes, el reconocimiento de las distintas temporalidades, la preocupación por 
el espacio, así como la relación de la historia con las ciencias sociales24, de tal forma que la 

14. Mommsen y Marquardt, 1889. 
15. Cagnat, 1882, p. 238.
16. Es planteado por Cagnat siguiendo los estudios de Cohn de 1873: Cagnat, 1882, pp. 238- 240. 
17. Traina, 1992 siguiendo a Hauser, 1927, p. 7.
18. Momigliano, 1954; Rostovzeff, 1969; Rostovzeff, 1988.
19. Estudios económicos van a ser comunes para otros periodos por la cercanía de las fuentes escritas. 
20. Casanova, 1991, p. 28.
21. Crouzet, 2003. 
22., Grawitz, 1984, p. 204.
23. Burke, 1994, p. 14.
24. « Étude scientifiquement conduite des diverses activités et des hommes d´autrefois, saisis à leur date, 

dans le cadre des sociétés extrêmement variées et cependant comparables aux autres (c´est le postulat de 
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historia pasaría a considerarse como ciencia del pasado y ciencia del presente a la vez25. En 
esta revolución investigadora van a surgir temas como las historias de la vida cotidiana y, en 
relación con la sal, la historia de la alimentación y los estudios sobre las salazones26. 

El profundo impacto que tuvo esta corriente investigadora sobre la historia de la sal 
vendría con la segunda y tercera generación de la Escuela de los Annales, en los años 50-60 
del siglo pasado, de la mano de medievalistas insertos en la continuación de esta Escuela y en 
la “Nueva Historia”, con estudios temáticos integrados en visiones más holísticas y globales 
y con unas periodizaciones necesarias, pero, a la vez, no indispensables27. Se inició con el 
planteamiento de un Questionnaire pour une enquête sur le sel dans l’histoire au moyen age et 
aux temps modernes, propuesto por Jeannin y Le Goff (1956) 28 y retomado en la obra de con-
junto de Michel Mollat donde, con una visión sistemática, planteaban estos autores todas las 
problemáticas vinculadas a la sal en la historia, marcando los inicios del estudio temático. Era 
una visión holística, pero sin dejar de lado la tendencia institucional y económica de los es-
tudios de la Edad Media. Destacaban como grandes líneas de su propuesta: técnicas y trans-
porte, centros de producción, zonas de llamada (demanda), el comercio y su organización, 
estructuras políticas, administrativas y fiscales, aspectos sociales, inventarios documentales. 
Y, con este principio, comenzaron a celebrarse las primeras reuniones monográficas que van 
a aglutinar a estudiosos medievalistas y del mundo contemporáneo29 . 

Pero esta “Nueva Historia” y la historia de la sal se fueron creando al mismo tiempo 
que se iba consolidando la disciplina arqueológica y se iba identificando una cultura material 
vinculada con la elaboración de la sal30. En efecto, cuando la sal era obtenida artificialmente 
por elaboración ígnea, esta producción daba lugar a grandes cantidades de restos cerámicos 
que se fueron descubriendo en las regiones salineras que se empezaron a identificar: eran los 
llamados briquetages. Aparecieron los primeros trabajos arqueológicos monográficos con un 
carácter local allí donde la sal era un recurso y se había elaborado. El territorio precedía así al 
ámbito académico como inicio de los estudios. De esta forma, en la región de La Seille (Lore-
na, Francia)31, se comienzan a vincular con la elaboración de la sal una serie de restos cerámi-
cos, fragmentos cerámicos de soportes, de calzas y de recipientes fabricados y utilizados para 

la sociologie), dont ils ont rempli la surface de la terre et la succession des âges [..] » : Febvre, 1992, p. VII. 
25. Cardoso, 1985, p. 123.
26. Ayudó también en esta valorización de la sal intangible, pero indispensable para las sociedades, el que 

se estuviera viviendo un momento volcado, como ha expresado Saitta, hacia lo menos monumental y tan-
gible, hacia el paisaje, hacia actividades etnográficas, artesanales e industriales: Saitta, 1989, p. 79. La figura 
y los trabajos de Julio Caro Baroja es representativa de estas tendencias: González Martín, 2014.

27. Le Goff, 2014, p. 42. 
28. Jeannin y Le Goff, 1968. Recientemente, ha sido retomado y analizado: Morère, 2020. 
29. Mollat, 1968. 
30. Aunque se han conservado importantes fuentes literarias antiguas sobre el cloruro sódico como el 

capítulo XXXI de la HN de Plinio El Viejo, entre muchos otros autores, las fuentes escritas antiguas son muy 
desiguales y limitadas, siendo esencial el desarrollo de la arqueología.

31. Bertaux, 1979. 
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la elaboración de la sal ígnea. De esta manera, en la historia de la sal en sus primeros momen-
tos, las regiones salíferas van a tener una gran importancia debido a los estudios pioneros 
arqueológicos, pudiéndose afirmar que esta historia temática de la sal se va a solapar con 
la primera arqueología regional. Así, Gouletquer estudió en su Tesis Doctoral el briquetage 
en Bretaña32, mientras que en Inglaterra tuvo lugar un encuentro sobre la producción de sal 
en los denominados Red Hills de Essex, así como en Sussex y Dorset, incorporando la Edad 
del Hierro, la época romana y la medieval. En estas jornadas se añaden estudios de Retz en 
Francia y del valle de Saale en Alemania, de Panne, en Bélgica, con el interés de una posible 
salina romana, así como las salinas históricas de Northwich, en Inglaterra, país que tiene 
una larga herencia vinculada con la sal como testimonia la toponimia y su sistema viario 
antiguo33. Es decir, se estaban ya consolidando las primeras regiones salineras. Esta técnica 
ígnea será puesta en la práctica tanto en regiones de interior como de costa, al ser necesario 
que la salmuera fuera concentrada y evaporada por acción del fuego para obtener la sal, 
técnica que va a ser reconocida desde la Edad del Bronce, con un extraordinario desarrollo 
en la Edad del Hierro y su continuación en la época romana y hasta el siglo XIX. Van a 
publicarse entonces unas primeras obras pioneras sobre la sal vinculada con la economía y 
la tecnología con las obras de Riehm, Nenquin y Forbes34. De forma más general, aparecen 
también los primeros intentos de obras sobre la dieta de los pueblos de la Antigüedad, pero 
siguiendo la perspectiva arqueológica. Una de las obras a destacar es la de Don y Patricia 
Brothwell35, que tiene en cuenta tanto datos arqueológicos como textos e iconografía. En 
este volumen se presenta, entre otra mucha información, una visión sobre la industria de 
la sal tanto en época neolítica como en época romana en la Galia y Britania, ilustrando la 
expansión de la industria salinera a través del tiempo. Pionero, pero aislado, fue también el 
estudio del año 1952 de Grimal y Monod sobre el garum36.

Y, de forma premonitoria, con la naciente arqueología, irrumpen también trabajos ais-
lados sobre el Círculo del Estrecho, las salazones y la sal. Así, se empiezan a celebrar los con-
gresos de Arqueología en España y el Primer Congreso Arqueológico del Marruecos español 
(1953), donde se publicaron unas noticias aisladas como la de Vila Valentí sobre producción 
y comercio de la sal y sobre unas medidas de la sal, estudio totalmente innovador y que no 
tuvo continuidad, este último con Tarradell37.

Y, con ello, se estaban sembrando las semillas para que una historia antigua de la 
sal entrara en la historiografía, aún con escasas fuentes escritas. Por una parte, sería el 
despertar de la arqueología a través de la arqueología prehistórica, que se ampliaría a la 
Protohistoria y época romana y que fue dando cuerpo a las diferentes problemáticas sobre 

32. Gouletquer, 1970.
33. Colchester Archaeological Group, 1974.
34. Riehm, 1961; Nenquin, 1964; Forbes, 1964.
35. Brothwell y Brothwell, 1969.
36. Grimal y Monod, 1952. A partir de los años 80, serán las salazones un eje colateral donde se abordará 

frecuentemente el estudio de la sal.
37. Vila Valentí, 1954; Jaúregui, 1954; trabajo de este último en relación con Tarradell. 
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la obtención de la sal, las diferentes concentraciones de sal de las salmueras, las distintas 
etapas en su elaboración, los panes de sal, su transporte y comercio, o cuestiones como la 
concentración y evaporación. Faltaría aún centrarse en la recopilación de las fuentes, te-
rritorios salíferos y el estudio de los diferentes ambientes de la Antigüedad. Por otra parte, 
las nuevas corrientes de pensamiento historiográfico y la historia global que crearon los 
medievalistas se centrarían también en la sal, su territorio y su historia, catapultando así 
también a la historia antigua en ese movimiento. Podemos destacar a finales de los años 70 
los trabajos de Hocquet, medievalista y discípulo de Mollat, dedicados a Venecia y a su ri-
queza a partir de su monopolio del comercio de la sal en el Mediterráneo y que darían lugar 
a un nuevo impulso por la globalidad del análisis desarrollado en torno a la producción, 
comercio de la sal veneciana o metrología38. La personalidad aglutinadora de este medie-
valista e investigador hizo mucho por la historia de la sal, que es heredera de la economía, 
de la sociedad y del territorio39, centrándose en un periodo con una amplia documentación 
escrita. Otros muchos medievalistas continuaron estos estudios monográficos en un entor-
no investigador que, como decíamos, impulsaría a la historia antigua40. 

Un tercer desencadenante que precedió y acompañó a la irrupción de los estudios sobre 
la sal en el mundo antiguo fueron investigaciones colaterales sobre economía de la Antigüe-
dad por parte de investigadores que después se dedicarían de una forma u otra a la sal, que 
iban mencionando paulatinamente a las salinas y a la sal. Así, conocemos los estudios de 
Pasquinucci sobre leyes agrarias, categorías de la tierra y ganadería en la economía italiana, 
el de Traina sobre marismas y lagunas41 y los trabajos sobre Ostia que, de una manera u otra, 
iban incidiendo también en las salinas42. 

Lo mismo podemos decir sobre la alimentación y las salazones que resultaron en es-
tudios fundamentales en aquellos años43, puesto que la sal era un componente básico de 
las salazones. La investigación sobre la industria salazonera y productos como el garum fue 
tomando fuerza en las últimas décadas y se centró, principalmente, en el Mediterráneo occi-
dental y la costa atlántica. Tras los primeros estudios, como el ya citado de Grimal y Monod 
(1952), fueron surgiendo otros locales a partir de los diversos hallazgos epigráficos, arqueo-
lógicos (ánforas, restos de infraestructura salazonera, etc.) y espaciales. Podemos destacar la 
obra de Etienne sobre el garum44 de la sociedad, que tanto debate ha ido planteando, basado 
en la idea de que la sal, al ser un producto esencial en las salazones, dio lugar al monopolio 

38. Litchfield et al., 2001.
39. Hocquet, 1978; Hocquet, 1994.
40. Empezaron siendo estudios económicos a los que se incorporaría el territorio y la arqueología medie-

val: Pastor de Togneri, 1963; González Ruiz y Ruiz de la Peña, 1972; Malpica Cuello, 1982; Ladero Quesada, 
1987; Malpica Cuello, 1991; Malpica Cuello, 2005.

41. Gabba y Pasquinucci 1979; Traina, 1986. La economía y la trashumancia han sido siempre temas co-
laterales en los estudios sobre los territorios salineros: Corbier, 1991. 

42. Rebuffat, 1974. 
43. André, 1981.
44. Etienne, 1970.
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estatal tanto de la sal como del garum en época bárquida y después romana, así como las 
obras dedicadas al occidente mediterráneo y atlántico de Ponsich y Tarradell45. No hubo, sin 
embargo, ninguna obra de síntesis hasta la aparición de la monografía de Curtis en 199146. En 
esta, además, Curtis sobrepasa el Mediterráneo occidental con capítulos ya también sobre las 
provincias orientales del Imperio, donde dedica un apartado a regiones más alejadas como 
es, por ejemplo, la del Mar Negro. En esta zona, precisamente, se está desarrollando (aunque 
de forma tardía en comparación con la zona occidental del Imperio) una investigación cada 
vez más completa sobre estos productos47. En los años 80 aparecieron las primeras obras de 
síntesis sobre la historia de la sal, de la que es buen ejemplo la de Bergier48 así como las de 
Multhauf49 y Adshead50, que se centraron en otras épocas diferentes a las que aquí nos intere-
san, principalmente de la Edad Media en adelante, pese a que contienen apartados introduc-
torios sobre los primeros estadios de la producción de sal; la historia antigua de la sal iba ya 
a emerger y consolidarse.

La irrupción de la Historia Antigua 
Podemos decir que la historia antigua de la sal se inicia con la propuesta de Giovannini, que 
iba a revolucionar los planteamientos sobre la integración de la sal en la historia antigua. En 
el título de su obra unía la ciudad de Roma, la sal y la fortuna51. Menciona Giovannini, en 
primer lugar, la escasez de estudios sobre la sal y el silencio de los estudios sobre las salinas 
de Ostia, debido al interés historiográfico dominante por instituciones y valores militares. En 
cambio, él destaca la conversión de Roma en una ciudad expansiva y conquistadora tras la 
toma de las salinas situadas en la desembocadura del Tíber y el derrocamiento de la ciudad 
etrusca de Veyes, que marcarán el final del poder etrusco, con la consiguiente fundación 
del castrum de Ostia, según los enfrentamientos descritos por Tito Livio, resuelto todo ello 
definitivamente en el 396 a. C. Destaca que la ciudad de Roma nació y creció en un sitio 
favorecido por la naturaleza con acceso a estas salinas situadas en la margen izquierda del 
Tíber (fundación de Ancus Marcius, que toma además la zona de la Silva Maesia, el acceso 
al mar y la Via Salaria52), fundadas antes de la toma de Veyes en el 396 a.C., a las que se su-
marían las tomadas a esta ciudad, de enorme riqueza, que justificaría la expansión de Roma. 
Es trascendental su hipótesis sobre la capacidad que la sal tendría como condicionante his-

45. Ponsich y Tarradell, 1965; Ponsich, 1998.
46. Curtis, 1991.
47. Esta línea va a tener una fuerte continuación hasta la actualidad como veremos a partir de la epigrafía 

anforaria.
48. Bergier, 1982.
49. Multhauf, 1978. 
50. Adshead, 1992.
51. Giovannini, 1985.
52. Giovannini, 1985, p. 381.
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tórico de procesos y conquistas, así como la transformación que supuso el disponer de este 
recurso. Así, se consolidan los grandes temas de discusión que ya Mommsen planteó con su 
seguimiento de las fuentes escritas: las cuestiones sobre la fundación (creación) de las salinas 
de Ostia (Romulus, Ancus Marcius), los enfrentamientos entre las ciudades de Veyes y Roma 
a finales del siglo IV a.C. (es decir, las guerras por la sal), la eliminación del comercio a los 
privados y la creación de un impuesto sobre la sal (es decir, el monopolio en torno a la sal), 
con la diferencia de que les da una interpretación histórica al discutir los datos de Tito Livio y 
sus anacronismos, en oposición al planteamiento historicista de Mommsen. Pero Giovannini 
va más allá en su propuesta del papel de la sal en la conquista de Roma y el análisis de las 
fuentes. Lleva a cabo un análisis del consumo de la sal y su necesidad en los individuos para 
sustentar su hipótesis sobre la importancia de este producto en cuestiones de supervivencia. 
De esta manera, se aleja del planteamiento político y episódico, aun sin abandonar las fuentes 
escritas, su principal fuente y, por otra parte, se acerca igualmente a los estudios cuantitativos 
que se desarrollarán más adelante. Con todo ello, no solamente era, por primera vez, la sal 
la protagonista en los procesos históricos de la Antigüedad, sino que se iniciaron entonces 
estudios monográficos53 que fueron el gran desencadenante. Y frente a una arqueología at-
lántica y centroeuropea de la sal ya existente, por la dependencia de los vestigios materiales54, 
fue el trabajo de este autor el que hizo entrar al Mediterráneo clásico en la investigación. Los 
estudios se multiplicaron y se difundieron desde ese momento. Así, aparecieron entonces los 
trabajos de Chevallier sobre la sal como alimento indispensable en una relación de fuentes en 
199155, de Manfredi sobre el mundo púnico a partir de la epigrafía en 199256, o de Traiana57, 
Murolo58, Moinier59, Mangas y Morère60 en un estudio de carácter general, incorporando a 
la Península Ibérica como objeto de estudio. El conocimiento de las fuentes escritas fueron 
una primera necesidad, que llevó a la creación de recopilaciones e inventarios de las fuentes 
tanto de diversos territorios como de la Antigüedad en general. Se unirían a los estudios 
sobre Ostia aquellos sobre el culto de Hércules, el Foro Boario y los lugares de intercambio61. 

53. Los estudios de la sal en las sociedades también se habían empezado a desarrollar sobre Oriente 
Próximo. Comenzaron con el análisis de la desertificación de Mesopotamia: Jacobsen, y Adams, 1958 y 
prosiguieron con los estudios de Bucellatti y la problemática de las medidas de sal de Potts y Bucellatti (Po-
tts, 1984; Bucellatti, 1990; Hopkinson, 2007). En Egipto con el soporte de los papiros para aprehender las 
particularidades de la época helenística figuran los trabajos de De Cenival, 1983. 

54.Aunque los trabajos arqueológicos sobre la costa atlántica de carácter general continuaron, también se 
iniciaron los planteamientos históricos: Thoen, 1986; Cabal y Thoen, 1985. 

55. En una obra homenaje a Michel Ponsich, por cierto: Chevallier, 1991; Morère, 1991.
56. Manfredi, 1992. 
57. Traina, 1992.
58. Murolo, 1995. 
59. Moinier, 1986.
60. Morère, 1994; Mangas y Hernando, 1990-1991.
61. Levi, 1996; Algreen-Ussing y Fischer-Hansen, 1985; Morelli et al, 2004; Serrano Ordoizgoti, 2018.
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Un sustento y marco para esta esta línea temática fue la iniciativa de Hocquet, quien 
creó la Commission pour l´Histoire du Sel, muy centrada en el centro de Europa y en perio-
dos modernos especialmente, aunque fue evolucionando. Esta Commission se acompañó de 
una revista de la que se editaron 10 números, al mismo tiempo que comenzaron a celebrarse 
reuniones que aportaron discusiones, publicaciones y la difusión del tema, además de la in-
tegración de investigadores jóvenes de diversas procedencias universitarias y especialidades, 
lanzando iniciativas como los congresos trianuales62, que expandieron también el campo de 
estudio hacia los estudios americanos precolombinos63. Así, podemos destacar a Malpica y 
Weller, un hito en la arqueología prehistórica de la sal que, con su tesis, marcó el afianzamien-
to de esta disciplina específica, así como D´Arienzo, Amorim y muchos otros64. Ya se había 
creado una gran historia temática de la sal que incluía al mundo antiguo. Desde entonces son 
varias las vicisitudes que vivió la historia de la sal en diferentes periodos, especialmente para 
la Antigüedad, cuyo lugar se fue reforzando.

Las tendencias actuales de la historiografía de la sal en la Antigüedad 
Desde los años 2000, tras el inicio de los primeros estudios, se empiezan a encontrar estu-
dios específicos sobre las fuentes clásicas con inventarios aplicados a diferentes territorios 
(como la Península Ibérica), así como estudios sobre fuentes determinadas de geógrafos 
tales como Estrabón o el naturalista Plinio El Viejo65 y sobre actividades vinculadas con la 
sal66. Hay que recordar las particularidades y especificidades de las fuentes clásicas sobre el 
cloruro sódico en la Antigüedad, con un tratamiento muy desigual y particular y un silen-
cio en multitud de ocasiones, cuando se sabe de su existencia y elaboración, con algunas 
regiones destacadas sobre otras, o con menciones muy específicas ante acontecimientos 
bélicos o por su significado económico, comercial y productivo. Todo ello determinó en 
ese momento la evolución de la investigación. 

Por otra parte, las investigaciones empezaron a incidir en periodos preclásicos67, en una 
línea que culminaría con la obra monográfica de Carusi dedicada a la sal en el mundo grie-

62. Congreso de Granada en 1995: Malpica Cuello y González Alcantud, 1995; Congreso de Cagliari en 
1998; Congreso de Weimar en 2001; Congreso de Nantes en 2004: Hocquet y Sarrazin, 2006, y el último ya 
en el 2006 en Sigüenza (Guadalajara): Morère Molinero, 2007. Han tenido continuidad en los Congresos de 
Antropología de la sal: Alexianu et al., 2011; el último habiéndose publicado en el 2022: Plata, 2022. Otros 
congresos que podemos destacar por la importancia de las ponencias fueron: Saule, 1992; Weller, 2002; 
Figuls y Weller, 2005; Weller et al., 2008; Molina y Sánchez, 2005.

63. Están vigentes los trabajos de Blas Castellón Huerta, iniciados en los primeros años de este siglo y 
todavía en marcha entre los cuales los más recientes son: Castellón Huerta, 2017.

64. Arienzo, 1996; Amorim, 2008.
65. Morère, 2002; Bonghi Jovino, 2002; Alexianu, 2005; Carusi, 2008; Morère, 2008; Pikulska, 2008; Man-

gas y Hernando, 2011; Moinier, 2012; Morère, 2014; Moinier y Weller, 2015.
66. Perea Yébenes, 2006.
67. Carusi, 2006; Carusi, 2007.
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go68, que fue un hito en esta historia de la sal en la Antigüedad. Aportó un análisis exhausti-
vo de las fuentes escritas, epigráficas y arqueológicas, lo que le permitió realizar la primera 
propuesta de inventario de las salinas en el Mediterráneo. Abordó esta autora las temáticas 
más complejas en torno a la sal como el aprovechamiento y circulación de este producto en 
el mundo griego y en los reinos helenísticos, incluyendo su interpretación de la aliké ptole-
maica. Y, aunque dedicada al mundo griego, no dejó de lado el análisis del capítulo XXXI de 
Plinio el Viejo, una de las obras más significativas sobre la sal en el mundo antiguo. 

Desde entonces han ido surgiendo nuevos enfoques de estudio, por ejemplo, a partir de 
los aspectos cuantitativos de la sal en cuanto a alimentación, consumo o comercio, especial-
mente en el mundo griego y partiendo del único dato cuantitativo que las fuentes literarias pro-
porcionan, que es el consumo de sal por parte de un esclavo que cita Catón (Agr. 65-67), quien 
recomendó añadir sal a la alimentación cerealística de los esclavos, un modio de sal añadido a 
la dieta que incluía salazones como el allec. Este enfoque ya había sido planteado someramente 
por Giovannini en su hipótesis sobre el principio de la expansión de Roma explicada por la 
conquista de las salinas, pues se necesitaba conocer las necesidades salíferas de las poblaciones 
de la Antigüedad69, pero es en estos estudios donde se analizan en profundidad varios casos.

Otro de los ejes recientes ha sido el estudio de la cultura de la sal y el papel de la sal en la 
alimentación70. Sobre esta cuestión se dispone de un mayor número de fuentes para el mun-
do romano en comparación con el griego. Para el mundo romano el libro sobre las recetas de 
Apicius, que conocemos por un manuscrito del siglo IV d. C., pero que se basa en el original 
del siglo I, es una fuente esencial donde destaca la importancia del garum como forma de 
salar, producto que se encuentra en casi todas las recetas, mientras que para el mundo griego 
la sal está presente en las recetas de pescado y de salazones. Las salazones eran un alimento 
esencial de una comunidad (Ar., Eccl., 606) y la sal era considerada un sazonador e incluida 
en las recetas de pescado (Ath., 37, 7.321 c-d)71 . 

Sin que se pueda decir que el estudio de las fuentes esté agotado, las fuentes clásicas son 
ilimitadas en su interpretación y en los enfoques de análisis. No obstante, en los últimos años 
se está asistiendo a una renovación en la orientación del estudio de la sal a partir de nuevos 
hallazgos arqueológicos72. Por otra parte, vuelve a estar incluida en los estudios sobre salazo-
nes, pesca y comercio de estos productos en el occidente Mediterráneo, como en los años 60, 

68. Carusi, 2008.
69. Carusi, 2011 ; Moinier, 2011 ; Carusi, 2015.
70. Perrichet-Thomas, 1993 ; Morère, 2016 ; Barat, 2017 ; Morère, 2022.
71. Olson y Sens, 2000. Contamos con la obra de Ateneo de Náucratis, Deipnosofistas (traducido normal-

mente como “Banquete de los eruditos”) que recoge, en el s. III d. C., los escritos de sus predecesores sobre 
las prácticas del banquete en el mundo griego, aunque dando información también de otras culturas, como 
en el caso del banquete en la corte persa. 

72. Una larga bibliografía existe también basada en la epigrafía y en inscripciones mencionando a los sa-
linatores, o a los salarii,entre otros. De fechas recientes podemos citar: Cébeillac-Gervasoni y Morelli, 2014; 
Bîrliba, y Asăndulesei, 2019.
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destacando los estudios de época fenicio-púnica y sobre el norte de África73. De esta forma, 
van apareciendo monográficos dedicados a estas cuestiones, como puede ser el volumen edi-
tado por Costa y Hernández74 sobre varios aspectos de la producción, consumo y comercio 
de salazones originarios de la Península Ibérica en estas épocas y su alcance a otros lugares 
del Mediterráneo, como Grecia. Más recientemente, siguiendo la tendencia de los estudios 
más localistas, podemos citar el Congreso Internacional CETARIAE 200575, para los estudios 
sobre la industria salazonera en la Península Ibérica o la monografía de Étienne y Mayet76, 
así como sobre esta misma cuestión para el sur de Italia y Sicilia el trabajo de Botte77, aun-
que trata también, de forma más breve, el Mar Negro, la Península Ibérica, África, la Galia 
(Mediterránea y Atlántica) y el resto de Italia. También podemos citar también otros estudios 
propios sobre el Mar Negro78. Investigadores que procedían de la arqueología y de la epigrafía 
anforaria se acercaron así al tema de la sal79 al unirse las salazones a los espacios de produc-
ción y al aprovechamiento de la sal. Recientemente, se ha venido a añadir a estos espacios de 
producción de salazones la cuestión sobre la elaboración de púrpura80, así como otras sales81.

Por otra parte, se ha venido trabajando también desde una perspectiva territorial 
el poblamiento y los intercambios en numerosos trabajos, algunos de ellos de temáticas 
prehistóricas y protohistóricas, en relación con la trashumancia y las rutas ganaderas82, al 
mismo tiempo que se ha dado un nuevo impulso a los estudios de la sal a partir de trabajos 
de campo y diversas intervenciones83. 

En efecto, diferentes territorios salineros se sintieron atraídos por la investigación 
arqueológica que se ha desarrollado considerablemente, pero en su gran mayoría han sido 
estudiados periodos prehistóricos mejor documentados por materiales arqueológicos de 
tipo briquetages, restos materiales que ya habían marcado el inicio de las primeras inves-
tigaciones. Presentaremos sólo una breve síntesis por ser muy abundante la bibliografía y 
por no entrar en la temática de la Antigüedad. Este tipo de materiales que implicaban una 
elaboración ígnea de la sal se han ido descubriendo en territorios tan meridionales como 
la Península Ibérica desde el Neolítico y la Edad del Bronce y, por supuesto, en gran parte 

73. Mederos Martín y Escribano Cobo, 2005.
74. Costa y Hernández, 2012.
75. Lagóstena et al., 2007.
76. Etienne y Mayet, 2002.
77. Botte, 2009.
78. Barat, 2017; Driard et al., 2017.
79. García Vargas y Martínez Maganto, 2006; Martínez Maganto y García Vargas, 2009.
80. Fernández Uriel, 2010; López Medina et al., (e.p.).
81. Delrue y Napoli, 2007. 
82. Arenas y Martínez, 1999; Mederos Martín y Ruiz Cabrero, 2000-2001; Carrilero Millán, 2005; Terán 

Manrique, 2017; Quixal Santos, 2020. 
83. Menanteau et al., 2003 ; Cassen et al., 2004 ; Malpica Cuello et al., 2011; Morère et al., 2013; Valiente 

Cánovas et al., 2019.

Nuria Elisa Morère Molinero y Helena Domínguez del Triunfo Miscelánea

Revista de historiografía 38, 2023, pp. 343-370



356

de Europa y sirvieron para la identificación de la cultura de la sal en sus principios84. Así, 
están testimoniados en la Península Ibérica85: en la desembocadura del Guadalquivir86, en 
la región de Villafáfila (Zamora)87, en Espartinas (Madrid) y centro peninsular88, en An-
dalucía89, y sobre sal de mina prehistórica conocemos los trabajos en las minas de sal de 
Cardona (Barcelona)90. Fuera de la Península Ibérica los casos de estudio prehistóricos son 
también muy frecuentes, en Turquía, Rumanía, Italia, Reino Unido, Alemania91 y Francia, 
en concreto las costas norte y oeste con su cultura marítima y también en zonas del interior 
como el bien conocido Valle del Seille92. En estos trabajos va destacando el análisis geográ-
fico y medioambiental como uno de los ejes principales, más allá del estudio de los restos 
materiales para épocas prehistóricas, pero también para la Antigüedad93. 

Pero los briquetages no fueron técnicas de producción de sal únicamente prehistóricas. 
Esta técnica ha seguido siendo la base hasta el siglo XIX, como lo han demostrado las con-
tinuas excavaciones. Con los briquetages se planteaban distintas problemáticas además de la 
climatológica, como la ubicación de los talleres y su proximidad a la salmuera, las diferentes 
fases de elaboración, concentración y condensación, el comercio e irradiación de los moldes 
de sal obtenidos y gran cantidad de otras cuestiones. En la costa norte de Francia, en la Belgica, 
están documentados estos talleres al final de la Edad del Hierro, y la conquista romana aporta 
importantes modificaciones, con la desaparición de algunos talleres en el siglo I d. C. como el 
de Conchil-le-Temple, pero también con una continuidad en la región de los Morinos y los Me-
napios como testimonia la arqueología y la epigrafía (Ardres, Steene Pitgam entre otros)94. Unos 
métodos similares para elaborar la sal la encontramos con la sal de interior en el Reino Unido 
con una salmuera almacenada en albercas, antes de su evaporación ígnea95. Pero la aportación 
de la arqueología más relevante en estos últimos años ha sido el descubrimiento y la excavación 
de las primeras salinas artificiales de época romana, especialmente salinas marítimas, aunque 
se han comenzado a estudiar también salinas de interior96. La evolución de los niveles del mar 

84. Brigand y Weller, 2005.
85. Jiménez Guijarro, 2011.
86. Escacena Carrasco et al., 1996.
87. La bibliografía es amplísima desde los primeros trabajos de Germán Delibes: Delibes, 1993; Delibes 

de Castro et al., 1998 hasta los más recientes con la bibliografía más completa: Guerra Doce et al., 2017.
88. Valiente Cánovas et al., 2002; Bueno Ramírez et al., 2017; Oñate et al., 2023. 
89. Terán Manrique y Morgado, 2011.
90. Figuls y Weller, 2007.
91. Erdogu y Ozbasaran, 2008. Existe una muy larga bibliografía por los trabajos comunes entre Francia 

y Rumanía: Monah y Dumitroa, 2007; Pasquinucci y Menchelli, 2002; Attema y Alessandri, 2012; Sevink et 
al., 2021; Saile, 2002; Hees, 2002. 

92. Uno de los emplazamientos pioneros para para el briquetage y con un componente geográfico y me-
dioambiental: Olivier et al., 2015.

93. López Saéz et al., 2018; Lagóstena Barrios, 2019; Lagóstena Barrios, 2021.
94. Boutet, 2007; Cabal y Thoen, 1985; Napoli, 2007.
95. Arrowsmith y Power, 2012.
96. Loé, Baron de, 1903-1904. 
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es uno de los temas subyacentes. La diferenciación entre sal natural y sal artificial que arranca 
de Varrón y de Plinio el Viejo ha sido la que ha llevado a esta búsqueda incesante de salinas 
artificiales sobre las que apenas se han conservado descripciones. La más completa es tardía y 
se encuentra recogida en el relato de viajes de Rutilius Namatianus, quien describe las salinae 
y su composición, en concreto las de la villa de su amigo Albinus (De redito suo 475-490), 
aunque hay interpretaciones que aluden a salinas en la información transmitida por Manilius 
(Astronomica V 682-692) y, quizás, por Plinio el Viejo (HN XXXI, 81). Las salinas artificiales 
suponen discutir el marco de la explotación y la propiedad, las diferenciaciones entre salinas 
de interior y salinas de costa97, las diferencias entre salinas mediterráneas y salinas atlánticas y, 
a nivel técnico, grandes cuestiones como el abastecimiento y la circulación del agua. El primer 
descubrimiento tuvo lugar en Vigo, con los trabajos de Castro, quien puso al descubierto en 
O Areal (Vigo) la salina conocida mejor conservada de época romana98. Los trabajos han sido 
continuados por equipos multidisciplinares del CSIC, quienes han analizado recientemente la 
zona de la costa gallega, concretamente la zona de A Guarda (Pontevedra) 99 y se ha reevaluado 
también el paisaje de la zona de Cádiz, intentando identificar posibles lugares de explotación 
de la sal, ante la escasa evidencia que se conserva, así como en Jaén100. Otros lugares donde se 
han planteado salinas han sido Antibes (sur de Francia) o la zona de Kaunos en el suroeste 
de Turquía, a partir de las menciones de Plinio realizándose, así, un estudio comparativo y 
más global101. En el mismo sentido, se están desarrollando trabajos basados en la práctica de la 
arqueología submarina para el estudio de las salinas en la costa adriática, fijándose un nuevo 
marco de estudio para la explotación salinera de las costas102, en intervenciones acompañadas 
de estudios medioambientales y del territorio. 

Como se ha podido ir viendo, en los más recientes estudios la tendencia está llevando a 
trabajos en grupo y a la puesta en marcha de equipos multidisciplinares e interuniversitarios, 
implementándose nuevas metodologías transversales aplicadas a diferentes campos como la 
paleoclimatología, la dendrocronología, el medioambiente y la arqueología subacuática en 
torno a diferentes problemáticas en sitios de producción ígnea con briquetages, pero también 
para el estudio de las salinas costeras. Están surgiendo diferentes proyectos como el que está 
estudiando las salinas de las costas del Adriático, así como otras iniciativas y grupos sobre 

97. Valiente Cánovas et al., 2014.
98. Castro, 2006; Castro, 2007; Castro, 2008.
99. Currás, 2017. 
100. Fornell-Muñoz y Castillo Martínez, 2019.
101. García Vargas y Martínez Maganto, 2017.
102. Carusi, 2018; Bechor et al., 2020; Grisonic, 2022.
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la sal de interior103 . Otra interesante perspectiva es la de la experimentación arqueológica, 
práctica que para la sal ha dado resultados alentadores104.

Esta interdisciplinariedad está abarcando otros campos, no sólo de la investigación 
histórica y arqueológica, sino en relación con la sociedad a través del turismo. Como se ha 
venido observando, actualmente se está produciendo un esfuerzo combinado de investiga-
ción científica de los lugares antiguos de explotación de la sal y su puesta en valor como parte 
del patrimonio cultural. Como ejemplo, se puede mencionar el Valle Salado de Añana (País 
Vasco)105, que ha recibido reconocimiento internacional a través de importantes premios106 
por su esfuerzo en la gestión de su patrimonio. Las salinas de Añana parecen haberse explo-
tado ya desde época neolítica de forma ininterrumpida y, durante época romana, se habría 
cambiado el sistema de evaporación, creándose el paisaje que hoy en día puede admirarse107. 
Desde principios de este siglo, se está llevando un intenso trabajo de tipo histórico, pero tam-
bién patrimonial de recuperación y explotación, así como de puesta en valor, que testimonia 
el dinamismo de los estudios históricos y arqueológicos.

Conclusiones
La historia de la sal y, en concreto, de esta en la Antigüedad es una línea de trabajo y de 
investigación que ha venido mostrando su coherencia y cuyos principios se insertan en 
el desarrollo historiográfico que se inició en el siglo XIX. Muy dependiente del enfoque 
económico al principio, por su obediencia a las fuentes escritas, ha ido evolucionando de 
acuerdo con otras corrientes de pensamiento que han consolidado este campo de estudio 

103. El grupo “Regards croisés sur le sel” formado por miembros del laboratorio francés Halma – UMR 
8164 (CNRS, MCC, Lille 3), trabaja desde el 2013 sobre la historia de la sal, a partir de los hallazgos del 
norte de la Galia, tanto arqueológicos como epigráficos, desde la Protohistoria en adelante, para analizar 
la producción de la sal en la región desde un punto de vista “diacrónico y transdisciplinar”, incluyendo las 
ciencias naturales y la geología.

104. La arqueología experimental puede ser un enfoque útil para intentar reconstruir los procesos de 
explotación de la sal en la Antigüedad, principalmente a partir de las observaciones en las excavaciones 
arqueológicas de los procesos de fabricación y las etapas de las cadenas de operaciones: Höet-van Cauwen-
berghe et al., 2017, p. 20; Bodi, 2007. 

105. Plata Montero, 2008; Plata Montero, 2020. Excavaciones actualmente dirigidas por Olivier Weller y 
Alberto Plata dentro del marco de los proyectos de investigación de la Casa de Velázquez.

106. El Valle Salado de Añana ganó la edición 2015 del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultu-
ral-Premio Europa Nostra 2015, distinción concedida por la Comisión Europea y Europa Nostra por la ex-
celencia en la gestión del Patrimonio y sus esfuerzos en la recuperación del paisaje, así como de la industria 
de la producción de sal, de gran tradición en el valle.

107. Otros ejemplos son la Saline Royale en Arc-et Senans, en la Jura francesa, o Salins-les-Bains, salinas  
históricas ambas y reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO, y las minas de sal de Wieliczka 
(Polonia), también declaradas por la UNESCO.
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como parte de la historia global, con unos inicios muy particularmente dentro de la Edad 
Media, por el gran volumen de fuentes de carácter económico conservadas. La sal entró 
en la historia de la mano de aquellos periodos para los que disponíamos de más fuentes 
escritas, de ahí el retraso en la historia antigua, siendo un producto que ha tenido que 
ser testimoniado por aspectos muy específicos como la alimentación o sus usos, entre 
otros. La aportación de la arqueología ha sido también problemática. En efecto, para ésta 
la sal resulta especialmente imperceptible al tratarse de un mineral que se encuentra en 
estado natural, de un producto soluble, o de una piedra difícil de rastrear. En la mayor 
parte de los casos hay que testimoniarla a través de sus industrias complementarias, de 
técnicas de fabricación específicas como la ígnea, puesto que la forma artificial solar 
apenas deja huellas, mientras que la forma natural espontánea se mezcla con la natu-
raleza, aunque ha debido de ser utilizada y recogida, al menos a escala doméstica. Sin 
embargo, la arqueología va a proporcionar los primeros datos para este despertar del 
interés por los estudios sobre la sal en la Antigüedad y Protohistoria, y no va a estar 
ausente del despertar de la arqueología científica. Ha sido y es un gran componente del 
conocimiento sobre la sal en la Antigüedad por los estudios territoriales en zonas sali-
neras, la ocupación del territorio, los lugares de producción, las técnicas, la disposición 
y el emplazamiento de las salinas costeras y de interior y los talleres de briquetages, que 
se refieren tanto a la producción como al transporte y difusión de la sal. En los últimos 
años, las investigaciones se centran en estudios locales, pero de acuerdo con las tenden-
cias actuales también en estudios de conjunto. Y, al mismo tiempo, los marcos históricos 
van ampliándose hacia otros periodos. Ya no sólo interesa la Protohistoria como origen 
de la evolución posterior romana, sino que la Antigüedad se estudia en relación con la 
Edad Media y los grandes marcos históricos. Así, se pueden citar algunos estudios re-
cientes que sí intentan compilar el conocimiento de múltiples áreas, como el volumen 
de Harding108, una aproximación concisa a la arqueología de la producción de sal en el 
espacio europeo-mediterráneo desde la Edad del Hierro, la Antigüedad hasta la Edad 
Media y a las diferentes técnicas, con elementos de continuidad, pero considerando una 
discontinuidad. El campo de la historia de la sal en la Antigüedad no está agotado: nue-
vos planteamientos e interpretaciones de fuentes y de materiales colaterales, así como 
las continuas aportaciones de la arqueología continúan manteniendo viva esta temática.

108. Harding, 2021. 
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