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Resumen
El saúco Sambucus nigra es un arbusto con ca-
racterísticas botánicas, composición química y 
sustancias activas, que ofrece las condiciones 
para ser aprovechado con fines medicinales, ali-
menticios, ornamentales, artesanales y para su-
plementación animal. Sobre la especie existen 
publicaciones sobre diversos temas en particular, 
sin embargo, no se cuenta con un documento que 
contenga información total sobre la especie. El ob-
jetivo de esta investigación fue consolidar docu-
mentación bibliográfica sobre las características, 
manejo y usos del saúco, que permita conocer 
ampliamente la especie y así motivar su imple-
mentación en sistemas productivos generando 

beneficios sociales, ambientales y económicos, 
de tal manera que se puedan aprovechar todos 
los beneficios que ésta brinda. Es así como al 
final del artículo se dan recomendaciones sobre 
el manejo y uso del S. nigra en sistemas silvo-
pastoriles del trópico alto, entre los que se tienen 
las cortinas rompe vientos, cercas vivas, sistema 
de ramoneo y banco de forraje mixto. Entre las 
alternativas en sistemas silvopastoriles, se tiene 
el saúco como especie multipropósito, el cual por 
sus propiedades permite ser implementado bajo 
diferentes herramientas de manejo del paisaje y 
proporciona forraje de buena calidad, mejora las 
condiciones de la leche, aporta en la protección 
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de los recursos y en general ofrece diversidad de 
subproductos que pueden ser aprovechados.

Palabras clave: saúco, Sambucus nigra, forraje, 
medicinal, silvopastoril

Abstract
Saúco Sambucus nigra is a shrub with botanical 
characteristics, chemical composition and active 
substances, which provides the conditions to be 
used for food, medicinal, ornamental, craft pur-
poses and for animal supplementation. About the 
species there are publications on various topics in 
particular, however, there is not a document that 
contains full information about the species. The 
objective of this research was to consolidate bi-
bliographical documentation on the features, ma-
nagement and uses of saúco, which popularizes 
the species and thus encourages their implemen-
tation in production systems generating social, 
environmental and economic benefits in such way 
that it can take advantage of all the benefits that 
this provides. At the end of the article recommen-
dations are given on the management and use of 
S. nigra in the tropics high silvopastoral systems, 
among which are the breaks wind curtains, hed-
gerows, grazing system and fodder banks mixed. 
Among the alternatives in silvopastoral systems, 
sáuco is multipurpose, which by its properties can 
be implemented under landscape management 
diverse tools and provides good quality forage, 
improves the conditions of milk, brings in the pro-
tection of resources and in general offers variety of 
by-products which can be exploited.

Keywords: sáuco, Sambucus nigra, fodder, medi-
cinal, silvopastoral

Resumo
O sabugueiro (Sambuscos nigra) é um arbusto com 
características botânicas, composição química e 
sustâncias ativas, que oferece condições para ser 
aproveitado com fins medicinais, alimentares, or-
namentais, artesanais e para suplemento animal. 
Desta espécie existem publicações que abordam 
diferentes assuntos de interesse, porém, não há 
um documento que contenha informação abran-
gente sobre a espécie. O objetivo desta pesquisa 
foi consolidar documentação bibliográfica sobre 
as características, manejo e usos do sabugueiro, 
que permita conhecer amplamente a espécie e, 
desse modo, incentivar a sua implementação em 
sistemas produtivos, gerando assim benefícios 
sociais, ambientais e econômicos. É assim como 
ao final desse artigo se dão recomendações de 
manejo e uso de S. nigra em sistemas silvipasto-
ris do trópico alto, tais como as cortinas quebra-
ventos, as cercas vivas, entre outras. Dentre as 
alternativas em sistemas silvipastoris, encontra-se 
o sambugueiro como espécie de múltiplos propó-
sitos, sendo que pelas suas propriedades pode 
ser implementado sob condições diferentes de 
manejo da paisagem, proporcionando forragem 
de boa qualidade, melhora das condições do leite, 
proteção dos recursos e aproveitamento diversifi-
cado de subprodutos. 

Palavras-chave: Sabugueiro, Sambucus nigra, 
forragem, medicinal, silvipastoril

Introducción

La especie S. nigra (saúco), cuenta con dos 
subespecies Sambucus peruviana y Sambucus 
mexicana (Díaz, 2003), distribuidas en zonas 
templadas y subtropicales del mundo (Sanjinés 
et al., 2006). Fue introducido por los españoles, 
quienes lo trajeron a América en el siglo XVI, se 
ha aclimatado en muchas regiones incluso en las 

alturas andinas (Blanco et al., 2005). El Saúco es 
un arbusto introducido en Colombia, especie que 
tiene características botánicas importantes para 
los sistemas agroforestales. Entre los usos se en-
cuentra, medicinales, artesanales, para la cons-
trucción, elaboración de alimentos (Sánchez et al., 
2010), como sombrío a los cultivos, ornamental, 
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culturales (planta mágica) (Botero, 2011), repelen-
te e insecticida (Abella, 2000). Es una alternativa 
forrajera para ser implementación en sistemas sil-
vopastoriles (Cárdenas et al., 2011). En Agrofores-
tería el saúco se planta en cercas vivas, linderos, 
cortina rompe vientos y para la protección contra 
heladas (Rojas et al., 2011).Además que es de 
rápido crecimiento, atrae la fauna por sus frutos, 
flores, semillas (Galindo et al., 2003). 

Su reproducción puede ser sexual o asexual y 
presenta alto porcentaje de sobrevivencia, carac-
terísticas que favorecen su reproducción y siem-
bra en diferentes medios y con varios fines. El 
saúco, en unidades productivas campesinas por 
sus características multipropósito, es una buena 
opción de suministro de forraje para especies 
menores como: conejos (Jaramillo, 2011) pollos 
(Arias, 2009) y cabras (Arévalo, 2013) 

Por los aspectos antes mencionados, es impor-
tante conocer las características, manejo, usos 
y beneficios del saúco, lo que permite adelantar 
procesos para su implementación en diferentes 
sistemas. Por esto, la importancia de recopilar 
información sobre estudios que se han realiza-
do de la especie. El propósito de esta investiga-
ción, es realizar una revisión de la información 
bibliográfica sobre el saúco, con énfasis en su 
implementación para la suplementación animal 
en sistemas silvopastoriles del trópico alto (Uri-
be et al, 2011). Esta revisión de información per-
mitirá implementar alternativas sostenibles para 
la recuperación y manejo de praderas y suelos 
degradados en sistemas de producción lechera 
(Sánchez & Villaneda, 2009) e igualmente apro-
vechar los beneficios y recursos que proporciona 
esta especie, tanto a gran escala, como en uni-
dades familiares de producción.

La búsqueda de la información se realizó en las 
bases de datos Scopus, Science direct, y biblio-
tecas locales, ingresando al sistema las pala-
bras claves saúco, con diversas combinaciones, 
tales como: características, origen, Sambucus 
nigra, S. peruviana y S. mexicana taxonomía,  

reproducción, manejo, usos en sistemas silvopas-
toriles, usos tradicionales, usos medicinales, entre 
otras, en idiomas como el inglés y el español.

Características de la especie

De acuerdo a la clasificación taxonómica, S. ni-
gra, pertenece a la familia Caprifoliaceae, la cual 
comprende arbustos, árboles o lianas y algunas 
hierbas, generalmente con partes vegetativas 
pubescentes (Juárez, 1996). El nombre del ge-
nero Sambucus proviene del término sambuca, 
originario de un antiguo instrumento musical muy 
utilizado por los romanos y fabricado con la ma-
dera de esta especie. El epíteto nigra se refiere 
al color negro de los frutos maduros (Fonnegra & 
Jiménez, 2006).

Nombres comunes

Dentro de los nombres comunes se encuentran: 
Flider, Holunder, Schwarzer Holuder (Alemán), 
Saúco, Saúco Negro, Sabugo, Canillero (España); 
Grand Sureau, Sambuquier, Sue, Sureau (Fran-
cés), Black Elder, Bour Tree, Elder, Elder Berry, 
European Elder, Piper Tree (Inglés); Nebbi, Sam-
brugo, Sambuco, Saúgo, Savucu, Zambuco (Ita-
liano); Biateiro, Sambuguiero, Saúgu (Portugués) 
(Fonnegra y Jiménez, 2006). En Colombia es co-
nocido como Saúco, Tilo, Canillero, Layán y Ra-
yán (Sánchez et al., 2010).

Origen y distribución

La especie es nativa de Europa, noroeste de Áfri-
ca y sudoeste de Asia (Sánchez et al., 2010). De 
forma natural se encuentra disperso en bordes 
de bosques húmedos, asociados a matorrales 
espinosos de hoja caduca y en ambientes me-
diterráneos, en valles y vaguadas fuera del área 
ribereña o asociado a cursos de agua permanen-
te (Albert et al., 2008). Sin embargo Albert et al. 
(2008) menciona que el rango de distribución na-
tural de la especie es difícil de precisar debido a 
que el saúco ha sido ampliamente cultivado para 
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la producción de frutos. Se introdujo en América, 
donde se encuentra desde México y Costa Rica 
hasta Argentina (Sánchez et al., 2010). En Co-
lombia es altamente cultivada entre 1000 y 3000 
msnm en bosques pre montanos y montanos (Al-
zate et al., 2013), distribuido en los departamen-
tos de Boyacá, Caldas, Putumayo, Quindío, An-
tioquia, Cauca, Cundinamarca, Valle del Cauca, 
Nariño, Amazonas y Huila (Díaz, 2003).  

Condiciones agroecológicas

El saúco, se adapta muy bien en zonas de bos-
ques húmedos. Resiste las heladas fuertes (15 a 
20°C). Rango de precipitación medios de 2000 a 
4000 mm año-1. Es una especie heliófila, es de-
cir que requiere de plena exposición al sol para 
crecer adecuadamente (Giraldo et al. 2011). Poco 
exigente en suelos (Hernández, 2011), tolera aci-
dez leve, no soporta suelos mal drenados pero si 
cercanos a fuentes hídricas (Giraldo et al., 2011), 
por su rusticidad permite adaptarse a los suelos 
calcáreos, pedregosos, en taludes, ruinas, es-
combreras e incluso a las grietas de los muros 
(Abella, 2000). 

Características botánicas

El S. nigra, es una planta arbustiva perenne, de 
4 a 6 m de altura, copa redondeada, baja y den-
sa. El tronco es curvo e inclinado, con corteza 
rugosa, y ramas gruesas (Sánchez et al., 2010). 
Las ramas presentan el desarrollo de una mé-
dula, abundante y muy blanca (Font, 1990). En 
los troncos gruesos, la madera es pesada y muy 
dura; debe de secarse muy lentamente, dado 
que tiende al alabeo y agrietamiento (Abella, 
2000). La corteza externa es agrietada y de color 
marrón cenizo, a veces se desprende en placas 
de forma rectangular. La corteza interna es blan-
quecina (Reynel & Marcelo, 2009). Las hojas son 
compuestas y opuestas y miden de 20 cm a 30 
cm de longitud. Son muy flexibles y con 5 a 11 
hojuelas de 5 cm a 8 cm de longitud por 1,5 cm 
a 2 cm de ancho. Tienen un borde regularmente 
aserrado, con unas protuberancias diminutas, de 

1 mm de longitud (Reynel & Marcelo, 2009). Po-
see taninos, amarillo verdoso (Bremness, 1993).
Esta especie se reconoce por su follaje siempre 
verde y abundante (Abella, 2000). 

Las flores son racimos terminales de 15 cm o 
más de longitud; cada flor, hermafrodita, tiene 5 
pétalos, 5 estambres y un pistilo (Reynel & Mar-
celo, 2009). La corola tiene de 4 a 5 mm de diá-
metro, forman una estrellita de cinco puntas que 
se desprende y se cae con facilidad, entre cada 
dos puntas de la estrella se encuentra un estam-
bre, alternando los cinco estambres con los cinco 
lóbulos de la corola (Font, 1990). Los frutos son 
bayas de forma globosa, miden de 8 mm a 10 mm 
de diámetro, jugosos y comestibles. Del fruto se 
obtienen un tinte de rojizo a negruzco cuando está 
maduro y azul, lila o violeta en estado inmaduro 
(Abella, 2000). Tienen de 3 a 6 semillas cada uno 
(Reynel & Marcelo, 2009). 

Composición química y sustancias activas

Entre las sustancias constituyentes del saúco, 
están los aceites volátiles y fito-esteroles (Cruz 
et al. 2011), mucílago, taninos, vitaminas A y C, 
glucósidos, cianógenos, ácido vibúrnico, alcaloi-
de (Ody, 1993). En las hojas se encuentra un glu-
cósido, que mediante un fermento parecido a la 
emulsina, produce glucosa, aldehído bencílico y 
una cantidad de cianhídrico. De acuerdo a Font, 
1990 En el extracto de hojas se ha determinado 
la presencia moderada de esteroles con efecto in-
secticida sobre la mosca Haematobia irritans, al-
caloides sambucina y sambucigrina (Font, 1990). 
Los principales componentes de las flores son los 
aceites esenciales, los glucósidos sudoríficos, los 
flavonoides, materias tánicas, resinosas, azúcar, 
eldrina (rutina), colina, ácidos málico, valeriánico 
y tartárico, y un glucósido nitrílico (Font, 1990, 
Pahlow, 1985). En la corteza existe también el 
mismo alcaloide de las hojas, y fitosterina, ácido 
resínico, flobafeno, materias tánicas, los ácidos 
esteárico y mirístico (Font, 1990). Los frutos con-
tienen alrededor de un 80% de agua, pentosonas, 
azúcar invertido, un poco de aceite, proteínas,  
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acido málico y taninos. Contienen también el 
mismo glucósido productor de cianhídrico (Font, 
1990). Los frutos maduros son ricos en vitaminas 
y minerales (Pahlow, 1985).

De acuerdo a estudios realizados por Jaramillo & 
Jiménez (2000) y Apráez et al. (2012), en el fo-
rraje de S. nigra se ha encontrado, composición 
y contenidos importantes de nutrientes para la 
suplementación animal, tales como: materia seca 
desde 14,1-19,6%, materia orgánica 88,9 - 89,8%, 
fibra detergente neutro (FDN) de 19,4 y 23,4%; 
fibra detergente ácido (FDA) de 15,8 y 17,28 %, 
proteína cruda desde 21,1-23.8%; extracto etéreo 
desde 1.9-5.2 %; cenizas desde 11,1-12.1%; calcio 
desde 0,91-1,90%, magnesio desde 0,61-0,78% 

Silvicultura

Reproducción del saúco

Puede propagarse por semillas y por reproducción 
vegetativa. Presenta hermafroditismo sexual y poli-
nización entomófila. La especie suele emitir propá-
gulos a partir de las raíces más superficiales que 
posibilitan su multiplicación (Albert et al., 2008). La 
forma de reproducción más común es vegetativa, 
por ser más rápida y efectiva (Fuentes, 2011).

Reproducción sexual

La semilla presenta un porcentaje de pureza del 
98 al 99%. Para la conservación de las semillas, 
el almacenamiento se debe hacer a temperatura 
de 4ºC, en un recipiente hermético y el conteni-
do de humedad debe estar entre 4-8 % (Albert et 
al., 2008). Se han reportado dos tratamientos pre-
germinativos: 1) Estratificación en caliente (6-12 
semanas) + estratificación en frio (12 semanas) y, 
2) Estratificación en frio (12 semanas) + congela-
ción (1 día). Con estos tratamientos se reporta un 
porcentaje de germinación 45-85% (Albert et al., 
2008). La siembra se hace a una profundidad de 
2,5 cm, en bolsas con capacidad de 0.5 o 1 kg (Uri-
be et al., 2011). El sustrato se conforma con tierra 

negra, aserrín y abono orgánico (Jaramillo & Jimé-
nez, 2000). Las plántulas en vivero, se deben tener 
en una posición entre el sol y la sombra (Bremness, 
1993). No se encontró información sobre los por-
centajes de mortalidad, duración de días de germi-
nación, por lo tanto se requiere adelantar investiga-
ciones relacionadas con este aspecto. 

Reproducción asexual

La propagación debe realizarse bajo polisombra, 
mediante estacas, que se toman de árboles sa-
nos. La longitud de la estaca debe estar entre 18 
y 30 cm, diámetro entre 2 y 4 cm, lignificadas, 
con por lo menos tres nudos. Lo anterior permi-
te garantizar un mejor prendimiento del material 
(Hernández, 2011). Para el corte de las estacas 
se utiliza el tercio medio y superior de las ramas 
(Uribe et al., 2011). Se debe colocar con una o dos 
yemas (basales) cubiertas en el suelo, donde for-
marán raíces y las demás yemas (apicales) deben 
quedar descubiertas para formar las ramas y las 
hojas del arbusto. Para estimular el prendimiento 
y el crecimiento de raíces, se recomienda remojar 
el extremo de la estaca con mucílago de sábila 
(Uribe et al., 2011). En evaluación de reproducción 
asexual de material se ha encontrado un pren-
dimiento de 99,3% y sobrevivencia del 84.33% 
(Cruz & Moreno, 2009). 

Vivero

En el vivero se debe aplicar riego abundante (Ja-
ramillo & Jiménez, 2000), procurando mantener 
el sustrato húmedo, pero evitando excesos, ya 
que esto puede generar problemas fitosanitarios 
(Jaramillo & Jiménez, 2000). En los procesos de 
reproducción, no se evidenciaron enfermedades 
que pudieran afectar el crecimiento y desarrollo de 
las plantas, lo que hace poco vulnerable al ataque 
de plagas y enfermedades en vivero. El trasplan-
te al lote se realiza a los seis meses de sembra-
das las estacas en las bolsas (Uribe et al., 2011). 
Es una especie pionera, es decir de rápido cre-
cimiento (Cruz & Moreno, 2009). La fertilización, 
se registró con productos a base de estiércol de 
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bovino, leche cruda, melaza de caña de azúcar y 
agua no contaminada. En reproducción vegetativa 
ha permitido obtener plantas más desarrolladas 
en menor tiempo (Cruz & Moreno, 2009). 

No se tiene información bibliográfica sobre las 
características del material que sale del vivero 
a campo. Sin embargo, Galindo et al., (2003), 
recomienda para sistema de cercos vivos, sem-
brar árboles con altura promedio de 30 cm, dado 
que presentan desarrollo radicular y foliar que le 
permiten adaptarse al medio. Adicionalmente, el 
material debe encontrarse vigoroso y en buen 
estado fitosanitario.

Establecimiento y manejo en campo

La siembra se puede hacer de forma directa en 
el lote o por trasplante de plántulas del vivero. Se 
realiza ahoyado en el suelo de acuerdo con el ta-
maño de la bolsa que se utilizó en vivero. Se adi-
cionan, en el fondo, 0,25 kg de materia orgánica, 
30 g de micorrizas o 50 g de fertilizante completo. 
Se deben eliminar las bolsas de aire del suelo y 
realizar aporque para que el cuello de la raíz que-
de cubierto (Uribe et al., 2011). Con relación a las 
distancias y arreglos en la siembra, éstas se de-
finen de acuerdo al sistema que se implemente, 
ya sea bancos de forraje, cerco vivo, barreras o 
cortinas rompe vientos, o sistemas para ramoneo. 
Todo lo anterior constituye una línea de investiga-
ción, en sistemas agroforestales.

Bancos de forraje mixto

El saúco es de gran utilidad para establecer ban-
cos forrajeros mixtos, que son sistemas de corte 
y acarreo, caracterizados por la inclusión de es-
pecies leñosas y herbáceas en altas densidades 
(Galindo et al., 2003). La distancia de siembra re-
comendada es de 1 m entre plantas y 1 m entre 
surcos (Uribe et al., 2011). Para el manejo en este 
sistema, se realizan dos cortes al año, entre los 
nueve y doce meses de establecido, a una altura 
de 50 a 70 cm. Las hojas, pecíolos y tallos no ligni-
ficados, se pueden suministrar de manera directa 

a los animales para su consumo. Se debe fertilizar 
con materia orgánica, también se puede emplear 
abono foliar en dosis de 20 g por bomba de fumi-
gación de espalda de 20 L. (Uribe et al., 2011).

Barreras o Cortinas Rompe vientos  
y cercas vivas

Por ser una especie de rápido crecimiento y tener 
una copa densa, es ideal para este uso (Galindo 
et al., 2003, Alzate et al., 2013). No se encontró 
información en relación al establecimiento y ma-
nejo del sistema de barreras vivas con saúco, por 
lo tanto, es importante adelantar ensayo e investi-
gaciones en este sentido. Sin embargo, para este 
sistema como información general, se tiene rea-
lizar la siembra de los árboles en surcos dobles 
alternando los sitios de una fila a otra, al estilo de 
siembra al “tres bolillo” para que sean más efecti-
vas en su estructura física, distancia de 1 a 1,5 m 
entre plantas, y proteger del ganado (Galindo et 
al., 2003). 

Para el sistema de cercas vivas las plántulas se 
siembran con una altura promedio de 30 cm. a 
una distancia de 3 m entre plántulas, que se de-
ben aislar, hasta que tenga dimensiones adecua-
das. La primera fertilización se efectúa 20 días 
después de la siembra. Mientras las plántulas 
crecen se debe controlar el crecimiento del pasto 
alrededor de ellos y efectuar podas de formación. 
Una vez los árboles han crecido lo suficiente, 2, 3 
m. de altura, se procede a sostener el alambre con 
tubo aislador y grapas (Galindo et al., 2003).

Sistema Silvopastoril para ramoneo

El establecimiento del saúco en un sistema silvo-
pastoril, contribuye a mejorar las condiciones mi-
croclimáticas y de calidad nutricional de la pradera. 
Por sus condiciones de rápido crecimiento y faci-
lidad de rebrote, permiten el consumo directo de 
forraje, que tiene alto valor nutricional para los ani-
males (Sánchez et al., 2010). Para estos sistemas 
según Uribe et al., (2011), se tienen las siguien-
tes recomendaciones: a) El primer pastoreo se  
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realiza entre cinco y seis meses luego de sembra-
dos (cuando el saúco y los pastos estén vigorosos), 
con animales jóvenes para evitar la compactación 
del suelo. Se hacen rotaciones con cerca eléctrica. 
b) Para la fertilización se debe aplicar material or-
gánico compostado, cada tres meses a partir del 
tercer mes de sembrado, con 250 g por arbusto. 
También se puede emplear abono foliar en dosis de 
20 g (una cucharada) por bomba de fumigación de 
espalda de 20 L. c) Podar entre los tres y seis me-
ses de sembrado (altura entre 25 y 70 cm); después 
del primer pastoreo hacer podas de mantenimiento 
a 1 m de altura cada seis meses. Luego de varias 
podas se debe hacer una de rejuvenecimiento, por 
debajo de la altura de corte acostumbrada para evi-
tar engrosamientos del tallo. Hacer el corte siempre 
de abajo hacia arriba utilizando herramienta bien 
afilada. d) Para el control de arvenses realizar la 
primera desyerba entre los 20 y 30 días después de 
la siembra (Sánchez, et al., 2010).

Plantaciones para la producción de frutos

Para el establecimiento de plantaciones, el dis-
tanciamiento utilizado es 4 x 5 m entre plantas e 
hileras. El manejo silvicultural del saúco requiere 
buen suministro de agua, podas de formación (a 
partir del cuarto o quinto mes), limpieza de arbus-
tos y malas hierbas (Brack, 1999).

Usos y beneficios

Usos tradicionales 

Entre los usos tradicionales, el saúco se cultiva 
como ornamental y medicinal en climas templados 
y fríos. Con los frutos frescos y maduros se ela-
boran mermeladas, jarabes y vinos (Alzate et al., 
2013). El saúco es una especie melífera, importan-
te para tener en los huertos y proporciona sombrío 
tenue a los cultivos (Fonnegra & Jiménez, 2006). 

Las hojas en los cultivos repelen ratones, topos 
(Fonnegra & Jiménez, 2006) y sabandijas (Abe-
lla, 2000). Igualmente, quemadas son insecticida, 

mientras que la infusión se usa como repelente de 
mosquitos y rociada sobre las plantas sirve como 
protección contra los pulgones y las orugas (Sán-
chez et al., 2010). Se utilizan para el control de 
plagas como por ejemplo los áfidos, se ponen a 
cocer 1 litro de agua y 225 g. de hojas durante 20 
minutos, se remueve bien, se cuela y se deje en-
friar, y se adiciona una cucharadita de detergente 
líquido o en polvo en 570 ml. Las ramas podadas 
anualmente sirven de nido a diversas especies de 
avispas predadoras, que limitan la proliferación de 
pulgones, orugas, alticas, cicadelas y algodones 
(Abella, 2000). 

Las flores del saúco constituyen verduras comes-
tibles (Sánchez et al., 2010), se pueden comer 
cocidas o rebosadas y fritas. Durante siglos se 
ha obtenido vino (Bremness, 1993), donde mace-
radas le otorga un olor aromático y sabor añejo 
(Abella, 2000). Sirven como droga en la medicina 
veterinaria. Se relaciona con ritos mágico-religio-
sos donde simbolizan el amor (Botero, 2011). Los 
frutos deben ser consumidos en estado de madu-
rez avanzada, ya que estados previos o demasia-
dos verdes originan toxicidad. Las semillas produ-
cen indigestión a pesar de la madurez del fruto, 
razón por la cual no se debe exagerar el consumo 
directo del fruto fresco (Sánchez et al., 2010). En 
México, las bayas ricas en vitamina C, son ingre-
diente de confituras. 

La madera del saúco es bastante dura, muy va-
lorada para ebanistería y construcción de herra-
mientas agrícolas. Por la facilidad con que se ex-
trae la medula de las ramas, son utilizadas para 
la fabricación de flautas, canutillos empleados por 
tejedores, cerbatanas y tubos de recipientes (Abe-
lla 2000, Sánchez et al. 2010). También se utiliza 
para cajas, peines, cucharas, tenedores, cercas, 
corrales y para leña (Rojas et al., 2011).

Los usos antes mencionados permiten evidenciar 
que el saúco ha sido utilizado tradicionalmente con 
múltiples fines. Como puede verse, todas las par-
tes de la plata presentan características de gran 
potencial para ser aprovechadas por el hombre, lo 
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que hace de esta una especie de gran potencial 
y valor natural, agronómico, cultural y económico. 

Usos medicinales

El saúco contiene diferentes compuestos quími-
cos, que proporcionan numerosas propiedades 
terapéuticas (Sánchez et al., 2010), por lo que no 
es casualidad que crezca cerca de los establos, 
pajares y viviendas campesinas. Firmemente an-
clada en el Folklore, a menudo se describe a esta 
planta como “un botiquín completo”, por sus in-
contables cualidades terapéuticas y profilácticas 
(Sánchez et al., 2010). Se utiliza desde la edad 
de piedra (Pahlow, 1985). En Gales existen repor-
tes desde del siglo VI. (Tejero, 2012). En Europa 
está documentado el uso desde el siglo XII en The 
Physicians of the Myddavai, tratado que recoge 
los conocimientos tradicionales sobre las curas y 
remedios que se preparaban a base de esta espe-
cie. En el siglo XVII era uno de los remedios para 
eliminar la flema, como diurético y purgante (Ben-
fenati, et. al.2001). En el siglo XVIII, el agua de 
saúco se utilizaba como blanqueadora de la piel y 
para eliminar la pecas (Ody, 1993). En 1651 se pu-
blicó Anatomía Sambuca”, tratado donde se reco-
ge aproximadamente hasta 70 enfermedades que 
pueden ser tratadas con remedios preparados a 
base de saúco. En esta misma época en Inglate-
rra, hacía referencia como la especie que más se 
ha desarrollado y estudiado en medicina (Tejero, 
2012). Poco utilizado en la actualidad (Ody, 1993).

Las partes de la planta que usualmente se utilizan 
para usos medicinales, son la flor y la hoja (Díaz, 
2003). Dentro de estos usos se encuentra el uso 
como febrífugo y analgésico alternativo en pacien-
tes con SIDA (Rivas et al, 2005). Los flavonoides 
poseen acción antioxidante e inmunológica (Laffita 
& Castillo 2011, Ruiz et al. 2013). El saúco reduce la 
secreción excesiva de mucosidad en los senos pa-
ranasales en pacientes con sinusitis causada por 
bacterias (Laffita & Castillo, 2011). Tiene propieda-
des antigripales, puede aliviar síntomas similares a 
los de la gripe como fiebre, fatiga, dolor de cabe-
za, dolor de garganta, tos y dolor generalizado, en  

menos de la mitad del tiempo que toma curarse 
normalmente (Laffita & Castillo, 2011). Otro benefi-
cio medicinal es su capacidad hipocolesterolémica 
y que el jugo de las bayas en ocasiones ha dismi-
nuido la concentración sérica de colesterol e incre-
mentado la estabilidad de las lipoproteínas de baja 
densidad (Laffita & Castillo, 2011).

Partes del árbol y sus usos medicinales: 

Las hojas tienen uso externo de piel y ojos, y como 
infusión (Laffita & Castillo, 2011), fueron popula-
res en forma de ungüento (Ody 1993, Bremness 
1993). La decocción se usa para hematomas, con-
tusiones, torceduras y otras alteraciones de la piel 
como heridas, quemaduras, inflamaciones, escal-
daduras, eczemas, forúnculos y hemorroides, y 
para conjuntivitis en compresas y lavados ocula-
res. Se emplea en crema para la piel y contra los 
sabañones, bien cargada de flores se utiliza como 
antirreumática (Fonnegra & Jiménez, 2006). La in-
fusión de las hojas son: sudoríficas, en infusión al 
1% (Font P, 1990), laxantes (Baudi, 1987), incluso 
para niños (Fonnegra & Jiménez, 2006). Secas se 
emplea para tratar los resfriados, catarros de las 
vías respiratorias superiores y trastornos nervio-
sos. También se utiliza como galactógeno, expec-
torante, estimulante circulatorio, diurético, antin-
flamatorio tópico (Fonnegra & Jiménez, 2006). En 
baños se utiliza para el dolor del cuerpo (Rojas et 
al., 2011).

Las flores presentan principios activos como ácido 
ascórbico, sitosterol, rutina y sambunigrina. Son 
antiinflamatorias y se utilizan para problemas reu-
máticos, dolores musculares, inflamaciones res-
piratorias, infecciones y gastritis (Pahlow, 1985). 
Sus flores son preparadas en infusión para la tos. 
Tiene importancia en el uso medicinal en muni-
cipios mexicanos (Coral et al, 2011), donde se 
ha utilizado como diaforético, diurético, béquico, 
laxante, calmante, excitante, purgante, expecto-
rante, emético (Fonnegra & Jiménez, 2006). Los 
aceites esenciales, los taninos y los flavonoides 
ayudan a la digestión, alivian la inflamación y el 
dolor abdominal. Se pueden hacer gárgaras para 
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el dolor por inflamación de las amígdalas, curar úl-
ceras bucales, irritación de garganta e inflamacio-
nes de las encías (Ody 1993, Gobierno Regional 
Cajamarca, 2012). Son un excelente sudorífico y 
un calmante de la tos administradas en infusión al 
2%; la misma infusión se usa para lavar los ojos, 
curar la conjuntivitis. En lociones y compresas 
contra las machas del rostro de las embarazadas. 
Se considera que la infusión de las flores calma 
los nervios, alivia el dolor de cabeza (Fonnegra & 
Jiménez 2006). Limpia la sangre, cura impurezas 
de la piel y elimina el mal olor corporal (Pahlow 
1985). Es expectorante, anticatarral, estimulante 
circulatorio, diurética y diaforética y en compresas 
controla la erisipela (Font 1990, Ody 1993, Thole 
et al 2006, Baudi 1987).

Para resfriados, tos y neumonía se utiliza de 1 a 
2 flores en infusión o bebida. Para la garganta se 
hierven 4 a 5 flores, en 1 L de agua y se realizan 
evaporaciones, y para cólicos menstrúales y dolor 
de vías urinarias (Rojas et al., 2011). Las flores o 
cogollos frescos machacados y aplicados en cata-
plasmas se usan para aliviar las almorranas, curar 
quemaduras y escoriaciones de la piel. En forma 
de compresa se emplea para descansar los ojos, 
y en baños para la limpieza de cutis. El vinagre de 
flores, se emplea como desinfectante y para com-
presas febrífugas (Fonnegra & Jiménez, 2006). En 
pomadas se utiliza para las quemaduras y los sa-
bañones (Bremness, 1993).

Los frutos cocidos hacen brotar el sarampión, las 
viruelas, la roséola, cuando la erupción tarda en 
manifestarse (Font, 1990). El zumo de las bayas se 
ha utilizado como purgante y se administra como 
compota contra la tos y los resfriados (Pahlow, 
1985), y combinado con limón y miel de abejas 
para la constipación, dolor de garganta, gripes y 
bronquitis. Frescos y maduros se usan como la-
xantes y adelgazantes; también para trastornos 
nerviosos producidos por el insomnio, la migraña, 
los dolores de cabeza e inflamaciones (Fonnegra 
& Jiménez, 2006). También se utilizan para la ela-
boración de vinos y jarabes para los enfriamientos 
del invierno (Ody, 1993). 

La segunda corteza (después de raspar la porción 
externa) es purgante, se hierven 30 g en 250 mL 
de agua, y se toman en dos veces, dejado entre 
ambas 10 minutos (Font, 1990). Es purgante y 
estimulante hepático, emético, diurético y en uso 
tópico emoliente (Baudi 1987, Fonnegra & Jimé-
nez 2006). Se utiliza para la hidropesía, 250 g de 
corteza fresca en 1 L de vino blanco. Es de ca-
rácter calorífico, estimulante hepático para para el 
estreñimiento. La raíz se utiliza como diurética y 
emoliente (Fonnegra & Jiménez, 2006).

Precauciones que se deben tener en el uso 
medicinal del saúco:

Las hojas y la corteza deben usarse con precau-
ción, se han observado en ocasiones irritaciones 
en el estómago y el intestino. Las hojas poseen 
glucósidos cianogénicos, que pueden producir la 
muerte al hidrolizarse en el tracto gastrointestinal 
(por liberación de cianuro). En dosis altas, cual-
quier preparado de las hojas, produce sofocación, 
diarrea, dolor de cabeza, abundante sudoración y 
respiración entrecortada y sibilante (Fonnegra & 
Botero, 2006). Las bayas inmaduras no deben co-
merse porque son ligeramente tóxicas. El jugo co-
cido es muy recomendable, pero crudo ocasiona a 
veces náuseas, vómitos y diarrea. Como compo-
ta, por el contrario, es muy sano porque contienen 
vitaminas y minerales valiosos (Pahlow, 1985). La 
Corteza no debe emplearse durante el embarazo, 
ya que es un purgante muy fuerte (Ody, 1993). 

Recolección para usos medicinales

La inflorescencia se colecta joven. Para secarla al 
aire, se extiende en capas delgadas en un lugar 
fresco y ventilado. Luego se guarda en recipientes 
bien cerrados, en un lugar fresco y seco. La flor 
seca debe conservar su color natural (Fonnegra & 
Jiménez, 2006). También la corteza se desprende 
de las ramas jóvenes y se la seca a la sombra o 
con calor artificial, sin sobrepasar la temperatura 
de 40ºC. Las bayas (frutos) deben estar totalmen-
te maduras (de color violeta a negro) en el mo-
mento de la recolección (Pahlow, 1985). Es muy 
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importante que los diferentes procesos de secado 
sean muy cuidadoso, para que la fermentación no 
destruya sus principios activos (Pahlow, 1985). 

Beneficios en sistemas de producción  
agropecuaria

De acuerdo a lo reportado por Cárdenas et al., 
(2011), los resultados de los análisis bromatológi-
cos muestran al saúco como una alternativa nu-
tricional interesante, pues tiene un alto porcentaje 
de proteína con bajas cantidades de fibra, con alta 
palatabilidad y la digestibilidad. Además tiene ca-
racterísticas de degradabilidad de la materia seca, 
ofrece mayor cantidad de proteína comparados con 
una gramínea. En el trópico alto (clima frio, altura 
superior a los 2000 msnm), no se presentan pro-
blemas fitosanitarios (plagas y/o enfermedades) 
que comprometan la viabilidad de las plantas y por 
ende la persistencia del cultivo saúco (Isaza, 2006).

Rumiantes 

Tradicionalmente se le atribuye al saúco, tanto fre-
so como ensilado, un efecto galactogogo, es decir 
que estimula la producción de leche debido a su 
equilibrio proteico ‐ energético (Jaramillo, 2000) 
también aumenta la proporción de grasa (Jarami-
llo & Jiménez, 2000). Algunas evaluaciones han 
permitido caracterizar la composición nutricional, 
donde se encontró mayores porcentajes de las 
fracciones solubles nitrogenadas; dando como 
conclusión que puede sustituir parcialmente la 
proteína del concentrado con la proteína del saú-
co (Carvajal et al., 2012). Cárdenas et al., (2011), 
encontró un aumento en gusto por consumo de 
saúco en sistemas pastoriles intensivo (zona alto 
Andina de Roncesvalles). En fincas del Sumapaz, 
se encontró un alto consumo del forraje y aumento 
en la producción de leche (Hernández, 2011). Sin 
embargo, este gusto pueden variar por la combi-
nación con otros vegetales como se encontró, en 
mezclas en seco de Saúco-Kikuyo por las degra-
dabilidades que pueden tener a nivel ruminal (Ja-
ramillo, 2011). 

El forraje contiene proteína cruda entre 21.1-
23.8%, FDN: 19.4-23.4% y FDA: 5.8-17.3%, ofre-
ciendo un buen aporte nutricional para la alimen-
tación animal. Según Álvarez (2000), los árboles 
forrajeros con bajos contenidos de FDN (20-35%) 
presentan usualmente alta digestibilidad. Si en la 
ración se incluye más del 22% de fibra se perjudi-
ca la capacidad de consumo de alimento del ani-
mal, además de afectar directamente la actividad 
de la flora microbial, de cuyo desempeño depende 
la producción y la calidad de la leche (por la len-
ta degradación en el rumen) (Carvajal 2010). Si el 
contenido de fibra es menor de 17% de la materia 
seca, el porcentaje de grasa en la leche se reduce 
(Koeslag, 1996).

Al suplementar en la dieta de terneras Holstein 
con saúco, obtuvo ganancias de peso mayores a 
las reportadas con Kikuyo (Chamorro & Carvajal 
2005), al mezclarlos se encontró un aumento en 
la producción de leche de 18L/vaca día (vd) a 23 
L/vd (Hernández, 2011). En sistema silvopastoril 
compuesto por Alnus acuminata, Saúco y pasto 
kikuyo, se encontró mayor producción de leche (9 
L/vd) con respecto a potreros de solo pasto (7.5 l/
vd). Caso similar se encontró cuando se dio su-
plemento con harina de Saúco (Cárdenas et al, 
2011). En estudios realizados en fincas del Tolima 
bajo ramoneo (2800 msnm), se encontró el Saú-
co, como buena alternativa para la producción de 
leche en Ganado Pardo Suizo (Montenegro & Ca-
dosh, 2011). 

La investigación en Colombia tiene pocos repor-
tes acerca del uso de Saúco en ramoneo directo. 
Sin embargo, con esta revisión se encuentra que 
es beneficioso en sistemas mixtos ya sea de ma-
nera directa o indirectamente, dado que disminu-
ye el impacto de la ganadería al suelo, aumenta su 
capacidad de carga por potrero, los rendimientos 
y calidad por animal tanto en carne como en leche 
(Montenegro et al, 2011). Lo anterior, muestran al 
Saúco como una alternativa de alimentación forra-
jera en rumiantes de trópico alto y de fertilización 
pasiva en potreros.
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Especie Mono-gástricos

Como prebiótico natural en el engorde de pollos 
en el Ecuador, se encontró que el Saúco tiene in-
cidencias positivas dado que bajó la mortalidad y 
aumentó la ganancia de peso (Arévalo, 2013). Es-
tos resultados se dan debido a que los prebióticos 
promueven la proliferación de las bifidobacterias 
en el colon, que a su vez promueven la prolifera-
ción del lactobacilos en el intestino delgado (So-
riano, 2003).

En sistemas productivos con Cabras, en México, 
el Saúco sobresale por su contenido de proteína 
cruda y digestibilidad. Sin embargo, los niveles de 
consumo al utilizar el Saúco tanto como dieta así 
como suplemento no han superado el 3% (en re-
lación a base seca) del peso vivo de los animales. 
Las ganancias de peso que se han obtenido tanto 
en bovinos como en caprinos han sido bajas (12-
40 g/día). (Arias, 2009).

Con el fin de poder formular raciones que sean 
efectivas en pastoreo con forrajes de trópico 
alto, y teniendo en cuenta el potencial genético 
de los animales, es necesario evaluar el efecto 
del Saúco en la alimentación de otras especies 
de rumiantes (caprinos, ovinos) y mono gástri-
cos como los conejos (Jaramillo, 2011). También 
se debe investigar en animales adultos y en 
calidad de producción en términos de cantidad 
y calidad de leche. Realizar otros trabajos de 
investigación evaluando las degradabilidades y 
digestibilidades del Saúco en diferentes edades 
de la planta ya que los que se encuentran son 
muy pocos.

Efecto del saúco sobre el pasto kikuyo

El saúco no compite o relega a otras especies, 
como se reportó al combinarlo con pasto Kikuyo, 
donde no altero negativamente las dinámicas de 
crecimiento de la pastura, en algunos eventos se 
vio que aumento en biomasa cuando estaba pre-
sente el saúco (Cárdenas et al., 2011). 

Beneficios ambientales 

El uso de la especie S. nigra, acelera los procesos 
de descomposición y fija el nitrógeno en los sue-
los, sus raíces segregan auxinas, que contribuyen 
a un mejor desarrollo de la vida vegetal (Abella 
2000, Pahlow 1985). Sánchez et al., (2010), en-
contró efectos secundarios positivos en sistemas 
silvopastoriles, donde estaba presente el Saúco. 
Dado el incremento del contenido de nutrientes 
en suelo, mediante el bombeo y restablecimiento 
de flujos de elementos como fósforo, calcio, po-
tasio y magnesio. La especie S. nigra, tiene un 
elevado potencial para llegar a ser la solución a 
la disminución de las emisiones de metano, dado 
que presenta en su estructura de metabolitos se-
cundarios, taninos y un adecuado equilibrio entre 
sus componentes fibrosos y su aporte proteínico 
a la dieta (Apráez et al., 2012). Esto conlleva al 
desarrollo de diversos procesos metabólicos que 
promueven la formación de compuestos necesa-
rios para el mantenimiento de la microbiota rumi-
nal, que afecta la relación de ácidos grasos vo-
látiles, y regulan la producción de hidrógeno y la 
consecuente generación de metano en el rumen 
(Carmona et al., 2005). Igualmente, es de desta-
car que el sombrío sobre el ganado beneficia al 
animal en su respuesta dinámica en el ordeño, su 
mudanza y el empleo energético que demanda su 
movilidad dentro del predio (Coral et al., 2011). Por 
lo anterior se convierte en una alternativa para sis-
temas agrosilvopastoriles en una región en donde 
las opciones son limitadas (Cárdenas et al., 2011). 

Beneficios económicos

Desde el punto de vista económico, la incorpo-
ración de forraje arbóreo S. nigra en las dietas 
puede llegar a reemplazar hasta un 20% de la 
proteína lo que permite un ahorro económico. 
Con la ventaja adicional de que estos follajes 
contribuyen a disminuir la dependencia de in-
sumos externos, al ser producidos en la propia 
explotación (Carvajal et al., 2012, Cárdenas et 
al., 2001). Además, el establecimiento de cer-
cas vivas implica una reducción en costos con 
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respecto a las cercas muertas, reduce desde 
el punto de vista ambiental la presión sobre el 
bosque por la búsqueda de postes y leña. Lo 
que trae a su vez un beneficio económico a lar-
go plazo. Así mismo, estas cercas vivas ofrecen 
follaje en cantidad y de calidad durante la época 
seca (Palomeque, 2009). Dentro de la produc-
ción, encontramos, la importancia económica 
que poseen los constituyentes de la leche, es-
pecialmente la grasa y la proteína. Al hacer la 
evaluación económica del uso de follaje arbóreo 
en la suplementación de vacas Holstein, se en-
contró que el mayor beneficio neto parcial fue 
con Saúco. Lo que se traduce como menor cos-
to del kg de suplemento y la mayor producción 
de leche (Jaramillo & Jiménez, 2000). 

Beneficios en control de plagas

En el departamento de Boyacá, se reportó el efec-
to insecticida de los extractos etanólicos de S. ni-
gra, con respecto a las garrapatas pequeñas, en 
las grandes no se encontró efecto (Rodríguez et 
al., 2010). Otra investigación encontró poca efi-
cacia contra las garrapatas, dado que al aplicar 
extractos de Saúco, la mortalidad máxima alcan-
zada fue de 50 % (Castelblanco et al., 2013). De 
esto podemos desprender la importancia de rea-
lizar estudios sobre el efecto ixodicida de la es-
pecie, usando otras técnicas que permitan definir 
sus beneficios repelentes y efectos tóxicos para el 
control de plagas.

Conclusiones y Recomendaciones

Entre las alternativas en sistemas silvopastoriles, 
se tiene el Saúco como especie multipropósito, el 
cual por sus propiedades permite ser implemen-
tado bajo diferentes herramientas de manejo del 
paisaje y proporciona forraje de buena calidad, 

mejora las condiciones de la leche, aporta en la 
protección de los recursos y en general ofrece di-
versidad de subproductos que pueden ser aprove-
chados con diferentes fines.

La implementación del saúco en sistemas silvo-
pastoriles del trópico alto, permite generar condi-
ciones de confort para los animales y disponer de 
suplemento alimenticio, reducción de costos en la 
producción, además genera beneficios ambien-
tales como la protección de suelos y de fuentes 
hídricas, reduce la producción de gas metano y 
propicia condiciones para el albergue de fauna. 

La mejor recomendación que se puede hacer es 
incluir en dieta de bovinos el forraje de Saúco, ya 
que los análisis bromatológicos muestran buena 
calidad nutricional en cuanto a porcentaje de pro-
teína, FDN y FDA, entre otras características que 
permiten evidenciar el aporte de nutrientes para la 
nutrición animal. Adicionalmente, es una especie 
que por sus características nutricionales mejora 
las características de la leche en cuanto a grasa y 
sólido totales. 

Establecer Saúco en sistemas silvopastoriles, 
como cercos vivos, sistemas de ramoneo, ban-
cos forrajeros, para la elaboración de ensilaje y 
como barreras o cortinas rompe vientos, permite 
disponer de suplementos alternos de gran valor 
nutricional cuando escasea el forraje. Especial-
mente si se tiene en cuenta que el corte del forra-
je se puede hacer entre los 60 y 80 días, donde 
se garantiza un buen suministro de proteína al 
ganado vacuno.

Otras razones para recomendar esta especie en la 
inclusión de los diferentes sistemas mixtos, es que 
ofrece beneficios terapéuticos, alimenticios, ma-
derables, ornamentales, aporte en la producción 
agropecuaria y servicios ambientales, entro otros. 
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