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RESUMEN 

Los saladeros son puntos calientes de biodiversidad local donde los herbívoros grandes 

consumen suelos y agua ricos en minerales, especialmente sodio. Sin embargo, en la 

Amazonía occidental se sabe poco sobre cómo se originan estos lugares. Esta investigación 

exploratoria caracterizó los potenciales mecanismos que influyen en la formación de 

saladeros, con énfasis en la hidrología. Estudiamos cinco saladeros de interior de bosque en 

la Estación de Biodiversidad Tiputini (TBS), en la provincia de Orellana, Ecuador. 

Mapeamos las características hidrológicas superficiales y caracterizamos sistemáticamente la 

disponibilidad de sodio dentro y alrededor de los saladeros. Encontramos una fuerte relación 

entre las cabeceras de drenaje de agua y la ocurrencia de saladeros. Los saladeros tuvieron 

concentraciones de sodio más altas que el agua y el suelo del bosque circundante. Sin 

embargo, encontramos múltiples sitios que eran geomorfológicamente similares a saladeros 

con alto contenido de sodio, pero sin huellas de consumo animal. Más allá de la 

disponibilidad de sodio, puede haber factores adicionales, como el contenido de arcilla o la 

dureza del suelo, que determinan si los animales pueden usarlo como saladero. También 

creemos que el comportamiento de los animales y su cultura, influenciados por factores como 

el acceso al hábitat o el riesgo de exposición, podría ser otro mecanismo que determine el uso 

y formación de estos lugares. Esta investigación es un primer paso para comprender mejor el 

origen de los saladeros y cómo los mecanismos que los forman determinan los recursos que 

se vuelven disponibles para la vida silvestre. Esto se puede utilizar para evaluar mejor los 

impactos humanos en la conservación y la posible restauración de saladeros en la Amazonía 

occidental. 

 

Palabras clave: sodio, hidrología, herbívoros, geofagia. 
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ABSTRACT 

Mineral licks are local biodiversity hotspots where large herbivores consume soils and water 

rich in minerals, especially sodium. However, in the western Amazon there is little known 

about the mechanisms that originate these places. This exploratory research focused on 

characterizing the mechanisms that form mineral licks, with emphasis on hydrology. We 

studied five interior forest mineral licks at the Tiputini Biodiversity Station (TBS), in the 

province of Orellana, Ecuador. We mapped surface hydrological features and systematically 

characterized sodium availability within and around mineral licks. We found a strong relation 

between head water drainage and mineral lick occurrence. Mineral licks had higher sodium 

concentrations than the water and soil from the surrounding forest. However, we found 

multiple sites that were geomorphologically similar to mineral licks with high sodium content 

but with no traces of animal activity. Beyond sodium availability, there might be additional 

factors such as like clay content or soil hardness that determine whether animals can use it as 

a mineral lick. We also believe that the behavior of animals and their culture influenced by 

factors such as habitat access or risk of exposure, might be another mechanism that 

determines mineral lick use and formation. This research is a first step to better understand 

the origin of mineral licks and how the mechanisms that form them determine the resources 

that become available for wildlife. This can be used to better evaluate human impacts on the 

conservation and the potential restoration of mineral licks in western Amazon. 

 

Key words: sodium, hydrology, herbivores, geophagy. 
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INTRODUCCIÓN 

La Amazonía occidental es uno de los lugares del planeta más pobres en sodio. La principal 

razón es su lejanía del océano que impide la deposición de sales a través de los vientos 

marinos. Además, las lluvias abundantes que caracterizan a este ecosistema se encargan de 

lavar estos elementos del suelo (Doughty et al., 2016; Herrera et al., 1978). Siendo el sodio 

fundamental para la fisiología de los animales, su escasez en esta zona dificulta la 

supervivencia. El humano ha logrado conseguir este recurso mediante el comercio con otras 

zonas más ricas en sodio. En la amazonía ecuatoriana, grupos humanos tan antiguos como 

Los Quijos viajaban durante meses al norte del Perú solamente para obtener sal (Salazar, 

2011). Sin embargo, los animales silvestres han tenido que adaptar su comportamiento para 

obtener este recurso de manera local.  

Los herbívoros sufren de esta limitación más que otros niveles de la red trófica, ya 

que el contenido de sodio en las plantas que consumen es proporcional a la escasez del 

mismo en el ecosistema (Kaspari et al., 2009). Para solucionarlo visitan lugares conocidos 

como saladeros, en donde consumen tierra (acción conocida como geofagia) o beben agua 

enriquecida en sodio. Visitar estos sitios de manera constante representa un riesgo ante 

depredadores. El hecho de que estén dispuestos a correr ese riesgo indica que el recurso que 

obtienen es fundamental para su supervivencia y que podrían estar obteniendo múltiples 

beneficios a la vez. La literatura sugiere que además de la obtención de sales como el sodio, 

también podrían necesitar de los saladeros para el consumo de suelos arcillosos que generan 

alivio ante intoxicaciones estomacales causadas por el consumo de compuestos vegetales 

tóxicos (Blake et al., 2011).  

La geomorfología de los saladeros de la Amazonía es bastante diversa, muchos 

autores la clasifican en dos tipos: saladeros de río y saladeros de interior de bosque. Los 
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saladeros de río son generalmente paredes en donde los animales consumen el suelo, y los de 

interior de bosque pueden ser cuevas profundas, paredes o pantanos lodosos, en donde los 

animales consumen suelo y agua (Blake et al., 2011; Dudley et al., 2012; Griffiths et al., 

2023). En la Amazonía ecuatoriana no hay suficiente información que permita entender el 

origen de los saladeros. Los saladeros de río han sido más estudiados en otros países, pero 

existe escaza información acerca de saladeros de interior de bosque. Además, estos últimos 

son clasificados como un solo tipo, pero solamente en este estudio encontramos tres 

geomorfologías totalmente diferentes, posiblemente con distintos mecanismos de formación.  

Estudios realizados en países templados han encontrado que la hidrología es uno de 

los mecanismos responsables del origen de los saladeros (Fraser & Reardon, 1980; Griffiths 

et al., 2023; Matsubayashi et al., 2006; Panichev et al., 2017). En Colombia y Perú hay 

estudios que respaldan esta relación con la hidrología, además de otros factores que tienen 

que ver con la ubicación de saladeros como la cercanía con laderas y la presencia de suelos 

arcillosos (González et al., 2021; Lee et al., 2010; Molina et al., 2014).  

Este estudio fue una investigación exploratoria realizada en la Estación de 

Biodiversidad Tiputini, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. El objetivo general fue 

contribuir al entendimiento del origen de los saladeros de interior de bosque. Los objetivos 

específicos fueron: (1) caracterizar los factores hidrológicos que rodean a los saladeros 

interior de bosque, (2) analizar los patrones de disponibilidad de sodio en la zona y (3) 

comparar saladeros de interior de bosque con sitios geomorfológicamente similares en 

búsqueda de posibles mecanismos que expliquen su origen.  

Se espera que los resultados abran caminos con más preguntas para futuras 

investigaciones. Es claro que los saladeros son lugares clave con múltiples recursos para la 

vida silvestre, por lo que es fundamental esclarecer el origen de los mismos.  
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METODOLOGÍA 

Área de estudio 

La Estación de Biodiversidad Tiputini está ubicada en la provincia de Orellana, Ecuador, al 

borde del Parque Nacional Yasuní. En este lugar se realizan proyectos de investigación, 

conservación y educación vinculados a la Universidad San Francisco de Quito. Comprende 

un territorio de 744 hectáreas donde predominan los bosques de Terra Firme, pero también se 

pueden encontrar bosques de Varzea e Igapó. La precipitación anual promedio de la zona es 

de 3,100 mm. La Estación tiene alrededor de 10 saladeros que han sido estudiados durante 

más de una década entorno al comportamiento animal (Blake et al., 2012; Blake et al., 2011; 

Tiputini Biodviersity Station, 2023). Se escogieron los cinco saladeros de interior de bosque 

que han sido estudiados en Tiputini y que son accesibles a través de los sistemas de senderos. 

Llevan los nombres de: Chorongo, Harpía, Pumota, Pumita y GP. Se categorizó cada saladero 

de manera arbitraria según su geomorfología, lo cual se resume en la Tabla 1 y se puede 

visualizar en las figuras 1-9.   

 

Tabla 1: Clasificación de los cinco saladeros de interior de bosque estudiados según sus 

características físicas. 

Saladero Tipo 

Chorongo  

Pantano 

 

Harpía 

Pumota 

Pumita Pared 

GP Cueva 
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Saladero Chorongo “pantanoso” 

 

Figura 1: Vista del saladero Chorongo, zona donde se detectó mayor actividad animal y 

consumo de suelo y agua 

 

Saladero Harpía “pantanoso” 

 

Figura 2. Vista general del saladero Harpía 
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Saladero Pumota “pantanoso” 

 

Figura 3. Vista general del saladero Pumota, se puede ver a la izquierda debajo de la pared el 

sitio de mayor actividad y a la derecha una de las cámaras de monitoreo 

 

Saladero Pumita “de pared” 

 

Figura 4. Vista general del saladero Pumita. Debajo de las ramas y troncos hay una pared 

donde los animales consumen tierra. 
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Figura 5. Vista del punto de consumo directo en Pumita, donde se puede ver el hueco que han 

creado los animales al consumir la tierra. 

 

 

 

Figura 6. Segundo sitio de consumo en Pumita con un hueco causado por el consumo de los 

animales. 
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Saladero GP “cueva” 

 

Figura 7. Vista de la entrada a la cueva del saladero GP y de las ramas por donde los monos y 

perezosos descienden al saladero. 

 

 

 

Figura 8. Vista de la cueva de GP desde adentro con unos murciélagos colgando a la 

izquierda. 
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Figura 9. Imagen comparativa del tamaño de un humano y las dimensiones de la entrada de la 

cueva. 

 

Se ha dividido a la metodología en tres secciones: (1) caracterización de los factores 

hidrológicos que rodean a los saladeros de interior de bosque, (2) análisis de la disponibilidad 

de sodio en saladeros y alrededores, y (3) comparación con lugares geomorfológicamente 

similares. 

1. Caracterización de factores hidrológicos 

Escogimos cinco saladeros y se marcaron cuadrantes de 300m2 alrededor de cada uno. Dentro 

de cada cuadrante, entre dos personas mapeamos de manera exhaustiva todos los riachuelos 

presentes. Utilizamos dos GPS Garmin 64sx con un error estándar de 3.65m. En cada 

riachuelo anotamos las siguientes variables categóricas: (1) estado: con o sin agua, (2) 

tamaño: pequeño, mediano o grande, e (3) inclinación del riachuelo: inclinado, medio o 

plano. 

          Después utilizamos el software ArcGIS para visualizar los resultados. Además, 

utilizando la base de datos de “The Shuttle Radar Topography Mission” (SRTM) de Google 

Earth elaboramos modelos de elevación digital (DEM) para cada cuadrante. Posteriormente, 
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se clasificaron los riachuelos por orden con el método de Stahler (Stahler, 1957). Los 

riachuelos que se forman primero y que no tienen afluentes reciben la categoría de primer 

orden. Cuando dos riachuelos de primer orden se juntan forman uno de segundo orden, y así 

sucesivamente.  

2. Disponibilidad de sodio en saladeros y alrededores 

Sodio en el agua 

Recolectamos muestras de agua en los saladeros, en cada riachuelo y en ojos de agua 

encontrados dentro y fuera de los cuadrantes. Tomamos aproximadamente 20 muestras por 

cada cuadrante. Cada muestra fue tomada con jeringa y entre sitios se absorbía y expulsaba el 

agua varias veces para evitar contaminación cruzada. Se evitó insistentemente no contaminar 

las muestras con el sudor del cuerpo. En laboratorio se filtró cada muestra con filtros de 0.45 

micrones. La solución fue analizada con Cromatografía Iónica (CI) en la Universidad de 

Cornell, Estados Unidos. 

Sodio en el suelo 

Se tomaron muestras en todos los saladeros a excepción del saladero GP ya que al ingresar a 

la cueva hubiéramos disturbado el ambiente. Para cada muestra se recogieron 

aproximadamente 2kg de suelo con una pala y se depositaron en bolsas ziploc. Se evitó 

insistentemente no contaminar las muestras con el sudor del cuerpo. En laboratorio se 

secaron las muestras en un horno a 60°C, se pulverizaron con un mortero y se tomó una 

submuestra de 0.25 gr. Se utilizó ácido nítrico, ácido clorhídrico y amoníaco para la digestión 

de los suelos entre varios ciclos de calentamiento en una placa a 95°C. Se filtró con mallas de 

0.45 micrones y se midió la concentración de los elementos con espectrofotometría de masas 

en el CoreLab de la Universidad San Francisco de Quito. Además, se utilizaron resultados de 
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las muestras del proyecto marco de Esteban Suárez, que fueron colectadas en el suelo 

adyacente a los saladeros.  

3. Comparación con sitios de interés 

En el bosque se encontraron sitios geomorfológicamente similares a saladeros 

(arbitrariamente denominados sitios GES) que tenían alguna o varias de las siguientes 

características: suelos verticales u horizontales expuestos, erosión, presencia de ojos de agua, 

agua estancada, cercanía a laderas, etc. Se encontraron cinco de estos lugares en donde se 

recolectaron muestras de suelo y agua con la misma metodología mencionada. Además, se 

incluyeron cinco caídas de árboles (GAP) los cuales también generan una exposición de 

capas de suelo más profundas. En estos lugares se tomaron muestras de suelo para análisis de 

contenido de sodio con la misma metodología mencionada anteriormente.  
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RESULTADOS 

1. Caracterización de factores hidrológicos 

 

Figura 10. Mapa de la Estación de Biodiversidad Tiputini (TBS) y sus senderos. Se pueden 

ver los cinco saladeros de interior de bosque y los cuadrantes de 300m2 establecidos. Cada 

cuadrante tiene una ampliación en donde se puede ver el DEM (digital elevation model) con 

colores negros para las zonas más bajas y blancos para las zonas más altas.  
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Mapa de cada saladero 

A continuación, se podrán ver cinco mapas a detalle de cada saladero mapeado. Se pueden 

ver los órdenes de Stahler junto a cada riachuelo. Los que poseen agua y los que están secos 

se distinguen por color, y el ancho determina el tamaño del río. Se puede visualizar el rango 

de altitud de negro a blanco y la concentración de sodio en partes por millón (ppm) de cada 

muestra de agua.  

 

 

Figura 11. Mapa a detalle del saladero pantanoso Chorongo.  
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Figura 12. Mapa a detalle del saladero pantanoso Harpía. 

 

 

Figura 13. Mapa a detalle del saladero pantanoso Pumota. 

 

 



24 
 

 

 

Figura 14. Mapa a detalle del saladero tipo cueva GP. 

 

 

Figura 15. Mapa a detalle del saladero de pared Pumita. 

 



25 
 

 

2. Disponibilidad de sodio en saladeros y alrededores 

Contenido de sodio en el bosque 

La tabla 2 muestra el promedio de las 18 muestras de suelo colectadas en el bosque adyacente 

a los saladeros, colectadas por Esteban Suárez en el proyecto marco. También se muestra el 

promedio de las muestras de agua colectadas en el mapeo hidrológico, excluyendo las 

muestras de saladeros. Estos valores se utilizaron para comparar con las muestras de los 

saladeros, sitios GES y GAPs. 

 

Tabla 2. Promedios de concentración de sodio en partes por millón en los suelos y el agua de 

la Estación de Biodiversidad Tiputini. 

Tipo de muestra n Promedio Na (ppm) 

Suelo 18 15.12 

Agua 65 2.17 

 

 



26 
 

 

Contenido de sodio en saladeros 

 

 
Figura 16. Contenido de sodio en las muestras de suelo tomadas en los saladeros comparando 

con el contenido de sodio en las muestras de suelo en el bosque adyacente. El saladero GP no 

tiene muestra de suelo porque evitamos disturbar el ambiente al ingresar en la cueva. 

 

 

Figura 17. Contenido de sodio en las muestras de agua tomadas en los saladeros en 

comparación al contenido de sodio en los riachuelos mapeados alrededor de los saladeros.  
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3. Comparación con sitios de interés 

 
Figura 18. Contenido de sodio en las muestras de suelo tomadas en los sitios GES 

(geomorfológicamente similares a los saladeros), en comparación con el promedio de los 

saladeros. 

 

 

 

 
 

Figura 19. Contenido de sodio en las muestras de suelo tomadas en los GAPs (caídas de 

árboles), en comparación con el promedio de los saladeros. 



28 
 

 

 

 

Figura 20. Contenido de sodio en muestras de agua según el orden de río. Valor p = 0.4 de un 

ANOVA. 
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DISCUSIÓN 

En campo pudimos verificar que los cinco saladeros de interior de bosque eran parte de 

sistemas de drenaje, pero el mapeo nos permitió visualizar los patrones topográficos e 

hidrológicos a mayor detalle. Todos los saladeros están ubicados en riachuelos de primer 

orden, a excepción de “harpía” que está en segundo orden. Este patrón coincide con estudios 

más extensos realizados en la Amazonía de Colombia y Perú (González et al., 2021; Molina 

et al., 2014). El orden de los ríos de un bosque está relacionado con la topografía, porque los 

riachuelos de primero orden se forman en las laderas donde empieza el drenaje local, y los de 

órdenes mayores se concentran en los valles (Warntz, 1975). En cada mapa de elevación 

digital (figuras 11-15) se puede ver que los saladeros están ubicados en gradientes 

altitudinales, es decir, en laderas. A pesar de que algunos, como los pantanos, son lugares 

localmente planos, a gran escala están ubicados en laderas topográficas. Creemos que en las 

laderas es más probable que, por mecanismos de erosión, capas de suelo más profundas y 

ricas en nutrientes se expongan a la superficie y den origen a un saladero (Larsen et al., 

2010).  

  El mapeo también resalta la estrecha relación entre el agua y los saladeros, indicando 

que es muy probable que tenga un rol importante en su origen. En la figura 20 se puede ver 

que no hay diferencias significativas entre órdenes de río, pero los valores más altos se 

encontraron en riachuelos de primer orden, especialmente en ojos de agua. El mapa de la 

figura 13 del saladero “Pumota” muestra como hay puntos con igual o mayor concentración 

de sodio que el saladero. Estos puntos eran ojos de agua, al igual que el saladero GP que es el 

que más sodio tiene en el agua. Es posible que en algunos casos el agua que sale de capas 

subterráneas de suelo sea enriquecida con sales y se convierta en un saladero una vez que sale 

a la superficie como ojo de agua. 
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Al igual que varios estudios, hemos confirmado que el contenido de sodio de los 

saladeros sí es más alto que en el resto del bosque (Best et al., 2013; Bowell et al., 1996; 

Klaus & Schmidg, 1998; Matsubayashi et al., 2006). Sin embargo, en la amazonía no se ha 

estudiado la diferencia de concentraciones de sodio en el agua y en el suelo, algo que podría 

influir en el comportamiento y patrones de visita de los animales. Por ejemplo, los monos 

araña (Ateles belzebuth) y los monos aulladores (Alouatta seniculus) son las únicas especies 

de primates que visitan los saladeros en la estación Tiputini. Hay registros de las dos especies 

juntas en los saladeros. Sin embargo, el mono aullador solamente practica geofagia, mientras 

que el mono araña tiene comportamientos de geofagia pero también visita saladeros 

pantanosos donde solamente bebe agua (Blake et al., 2010). Esto podría indicar diferentes 

necesidades fisiológicas de cada especie por lo que tienen que visitar saladeros específicos 

para saciarlas. Entonces los mecanismos que dan origen a un saladero se vuelven 

fundamentales porque son los que determinan qué tipo de beneficios están disponibles e 

influye directamente en el comportamiento de la fauna.  

Hay características que se repiten en todos los saladeros, una de ellas es la presencia de 

suelos expuestos. Sin embargo, hay muchos lugares con suelos expuestos en el bosque que no 

tienen huellas de consumo y probablemente no son visitados por los animales. El contenido 

de sodio en los sitios GES y GAPs nos ha permitido ampliar el concepto de lo que es un 

saladero. Creemos que la geología y la hidrología son los factores principales que generan 

una exposición de suelo y posible creación de un saladero. Sin embargo, esa exposición 

puede o no ocurrir en una capa de suelo rica en sodio. Ahí la historia geológica juega un 

papel fundamental. Nos hemos atrevido a sugerir una época específica que podría explicar de 

dónde viene la sal de los saladeros.  
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Hace 23 millones de años se formó un gran mar de aguas someras en la amazonía 

occidental, llamado sistema Pebas. Aún existe discusión en torno al contenido de sales de 

este mar. Hay pocos estudios que argumentan que no tuvo influencia marina (Latrubesse 

et al., 2010), y muchos que evidencian algún grado de influencia marina (Boonstra et al., 

2015; Gross & Piller, 2020; Hoorn, 1993; Hovikoski et al., 2009). Con el levantamiento de 

los Andes, 10 millones de años después, este mar se filtró hacia el Atlántico, formando el río 

Amazonas (Val et al., 2021). Creemos que la capa geológica que dejó este sistema de Pebas 

podría ser una de las fuentes de sales que permite la formación de los saladeros. En la figura 

21, tomada del capítulo 1 del libro “Amazon Assessment Report 2021”, se puede ver la 

ocurrencia del sistema de Pebas, y en la figura 22, tomada del artículo de Lee et al (2010), un 

cálculo de la probabilidad de ocurrencia de un saladero de río (no existen estudios así para 

saladeros de interior de bosque). Estos dos mapas se sobrelapan bastante a excepción de la 

zona sur de Perú donde se acerca la cordillera de los Andes y donde se llevó a cabo el 

segundo estudio, por lo que las estimaciones podrían estar sesgadas a esa zona (Lee et al., 

2010; Val et al., 2021).  

 

 

Figura 21. Ocurrencia del mar de Pebas en la amazonía. Figura perteneciente al capítulo 1 de 

“Amazon Assessment Report 2021”. 
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Figura 22. Probabilidad de ocurrencia de saladeros en la Amazonía. Figura de Lee et al., 

(2019). 

 

Sea o no que el mar de Pebas esté relacionado con la ocurrencia de un saladero, la historia 

geológica muy posiblemente influye en la exposición de suelos ricos en sodio.  

    También encontramos sitios como el G3 (Figura 18) y GAP 4 (Figura 19) que tienen 

igual o más contenido de sodio que los saladeros, pero no presentan señales de consumo 

animal. Puede ser que estos lugares no tengan ciertas características como accesibilidad, 

visibilidad o presencia de otros beneficios como suelos arcillosos, y que los animales no los 

encuentren tan atractivos en comparación con otros lugares que sí tienen esas características. 

Es por esto que creemos que la cultura animal es fundamental para que un saladero se 

origine. A pesar de que exista una exposición de suelos ricos en sodio a la superficie, se 

requiere del uso animal para que la erosión evite el crecimiento de las plantas. Además, 

puede ser que los animales no se aventuren a descubrir otros lugares con riqueza en sodio 
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porque ya han transmitido de generación en generación la costumbre de ir al mismo saladero 

de siempre. 

Hemos resumido estos resultados en un esquema que explica los posibles mecanismos 

que toman lugar en la formación de cada saladero estudiado en la estación. En el caso del 

saladero de pared “Pumita” creemos que un derrumbe o una caída de árbol pudo haber 

expuesto esa capa de suelo rica en sodio. En el caso de la cueva de “GP” el agua de la 

vertiente podría enriquecerse de sodio en capas subterráneas de suelo. Finalmente, los 

saladeros pantanosos tenían pequeñas vertientes aledañas, algunas con baja y otras con alta 

disponibilidad de sodio. Su constante flujo hacia el pantano y el estancamiento del agua 

podría generar una acumulación a largo plazo que deriva en altas concentraciones de sodio. 

Además, el nivel freático de la zona es superficial y podría incrementar esta concentración de 

sales por mecanismos de evaporación. En la figura 21 se pueden visualizar los mecanismos 

propuestos.  

 

Tabla 3. Íconos que simbolizan cada tipo de saladero en el esquema de la figura 21. 

 

Ícono Saladero 

 
Pared 

 

Cueva 

 
Pantano 
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Figura 23. Esquema de mecanismos que podrían dar origen a los saladeros de interior de 

bosque en el norte de la Amazonía ecuatoriana. 
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CONCLUSIONES  

Los mecanismos de formación de saladeros de interior de bosque son diversos y dan origen a 

geomorfologías con diferentes recursos para la vida silvestre. Esto podría influir directamente 

en los patrones de comportamiento, visita, distribución e incluso en las dinámicas 

poblacionales de la fauna que depende de los saladeros. Al ser puntos calientes de 

biodiversidad, los saladeros también son importantes para las costumbres de caza de las 

comunidades humanas locales. Pero actualmente la Amazonía enfrenta muchas amenazas, 

incluyendo la deforestación y la construcción de caminos que podrían estar limitando la 

accesibilidad de la fauna a estos lugares clave. El conocer el origen de los saladeros 

permitiría estimar mejor su distribución y entender cómo las actividades humanas podrían 

estar afectando esta dinámica. Hablar de un futuro para la Amazonía es hablar de 

conservación, y en estos esfuerzos se debería considerar la protección y, potencialmente, la 

restauración de los saladeros, con un conocimiento certero de su distribución y origen. 
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