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1 INTRODUCCIîN   

La presencia de arbustos en las explotaciones ganaderas extensivas proporciona, adem§s de 

complemento alimenticio en ®pocas cr²ticas, otras numerosas ventajas. Entre ellas destaca la 

disponibilidad de refugio para los animales, la conservaci·n y fomento de la biodiversidad para todo el 

ecosistema, y la protecci·n o el abrigo para la regeneraci·n natural del arbolado. 

En este informe, se detallan las diversas funciones del matorral dentro de los ecosistemas ganaderos, 

indicando algunas especies forrajeras (apetecibles para el ganado) y otras especies nodrizas 

(dif²cilmente pastables por el ganado) para favorecer la regeneraci·n arb·rea. Adem§s, se presentan 

diferentes estrategias para el manejo de los arbustos, que van desde su aprovechamiento como pastos 

arbustivos a su protecci·n para crear islas de biodiversidad, con especial atenci·n a las especies 

arbustivas propias de la dehesa o susceptibles de ser introducidas con un adecuado control. 

1.1 Concepto de matorral y pastos arbustivos 

El t®rmino ñmatorralò engloba com¼nmente a un conjunto diverso de comunidades de plantas le¶osas 

de porte arbustivo m§s o menos densas. Estas comunidades pueden ser una etapa de la sucesi·n 

natural hacia el bosque o bien constituir la vegetaci·n cl²max en algunos ambientes, aunque m§s 

frecuentemente suelen ser consecuencia del manejo que haya tenido la vegetaci·n: incendios, trabajos 

forestales, cultivos, o debido al pastoreo del ganado. 

Seg¼n las especies dominantes en cada comunidad, a estas comunidades se las denomina vulgarmente 

como chaparrales, coscojares, acebuchales, lentiscares, garrigas, maquis, madro¶ales, jarales, 

aulagares, escobonales, retamares, tomillares, cantuesares, enebrales, espinales, espartales, 

palmitares, etc. Estas denominaciones se corresponden con comunidades fitosociol·gicas tipificadas 

seg¼n su composici·n flor²stica, sus relaciones, origen, evoluci·n natural, aprovechamientos, etc. 

(Bermejo-Bermejo et al., 2009; San Miguel Ayanz, 2001) que han sido cartografiadas y estudiadas 

detalladamente, aunque con limitaciones derivadas de su falta de definici·n m§s precisa (Cabello et al., 

2009) 

En algunos casos, la presencia de arbustos en las explotaciones ganaderas extensivas ha sido 

considerada como un elemento negativo o poco conveniente, por restar extensi·n a los pastos 

herb§ceos y suponer un riesgo de incendio. £ste es el caso del Coeficiente de Admisibilidad de los 

Pastos (CAP), denominado actualmente Coeficiente de Subvencionabilidad de Pastos (CSP) (Ministerio 

de Agricultura, 2023), que resta la superficie de matorral a la superficie admisible de pastos permanentes 

para la aplicaci·n del reparto de ayudas del pilar I de la Pol²tica Agraria Comunitaria (PAC). Sin embargo, 

una presencia controlada de estas especies, adem§s de ofrecer una mayor variedad de recursos 

alimenticios durante todo el a¶o, proporciona otras numerosas ventajas que hacen muy conveniente 
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disponer de una ret²cula o mosaico de parcelas variado, tanto en especies como en comunidades 

vegetales. 

 

Figura 1. Ejemplo de reticulaciĎn en paisajes ganaderos. Pastizales herbüceos rodeados y salpicados de 

ürboles y arbustos. Comarca de La Janda (Cüdiz). Autor: Ildefonso Caballero. 

Las comunidades herb§ceas suelen considerarse la base de la alimentaci·n de cualquier ganader²a 

extensiva, ofreciendo pastos y forrajes de alta calidad siempre que se mantengan unas condiciones 

m²nimas de humedad en la capa m§s superficial de suelo. Pero si estas superficies cuentan con 

arbolado, ®ste puede proporcionar ram·n y restos de poda en determinados momentos del a¶o, as² 

como frutos forestales (bellotas, casta¶as, algarrobas y otros).  

La presencia a¶adida de arbustos ofrece nuevas oportunidades de ramoneo, tanto de brotes en 

crecimiento, como de hojas y en algunos casos de flores y frutos con diferente valor nutritivo y con 

propiedades nutrac®uticas de inter®s (Rodr²guez-Hern§ndez et al., 2023). Los terrenos con mayores 

pendientes deber²an estar cubiertos principalmente por especies le¶osas que sujeten y creen suelo; 

tambi®n ®ste ser²a el caso de zonas con muy poco suelo o muy pedregosas. Adem§s, la presencia de 

rodales o manchas de matorral en diversas zonas de las fincas (setos, bosquetes, sotos, etc.), permite 

disponer de valiosas islas de fertilidad y biodiversidad (Moncayo-Riascos & G§lvez-Cer·n, 2018) que 

dar²an mayor estabilidad y resiliencia a todo el conjunto del ecosistema ganadero. 

Sembrar, plantar o conservar setos de vegetaci·n arbustiva y arb·rea en las lindes de los cercados, con 

gran diversidad de especies, permite disponer de hojas, ram·n y frutos para alimentar al ganado durante 
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los periodos de escasez de hierba, adem§s de proporcionar refugio y protecci·n frente al calor, el viento 

o el fr²o.  

 

Figura 2. Seto entre lindes de pastos herbüceos. Autor: Ildefonso Caballero. 

Pero adem§s de los setos entre lindes, tambi®n es importante conservar los sotos, es decir, las 

formaciones arbustivas y arb·reas en el entorno de los cursos de agua, que permiten evitar la erosi·n 

de los terrenos, depurar las aguas, conservar la biodiversidad y complementar la oferta de alimento de 

la vegetaci·n herb§cea. La presencia de estos arbustos y las podas de estos §rboles pueden 

proporcionar un forraje verde de gran inter®s durante el verano. 

 

Figura 3. Soto en el curso de un arroyo. Autor: Ildefonso Caballero. 
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Por ¼ltimo, la ñmatorralizaci·nò o incremento en cobertura, densidad y biomasa de plantas arbustivas 

aut·ctonas, es una herramienta para favorecer la regeneraci·n de los setos o lindazos y la arboleda de 

las dehesas. El matorral protege a semillas y plantones de §rboles, recicla nutrientes, defiende frente a 

al pastoreo, aporta micorrizas, etc. 

 

Figura 4. La matorralizaciĎn controlada en la dehesa permite su regeneraciĎn natural. Autor: Ildefonso 

Caballero. 

1.2 Servicios que prestan las especies leČosas 

Cuando se habla en general de plantas de inter®s en ganader²a s·lo se tiene en cuenta su aporte 

alimenticio. Pero dentro del ecosistema de una explotaci·n ganadera extensiva, resulta interesante 

contar con otras plantas que act¼an como islas de biodiversidad (Moncayo-Riascos & G§lvez-Cer·n, 

2018) y que ofrecen otros usos y servicios (Salas et al., 2018) como, por ejemplo: 

¶ Sombra y protecci·n frente al fr²o, la lluvia o el viento. 

¶ Retenci·n de agua y suelo en caso de lluvias torrenciales (lucha contra la erosi·n). 

¶ Bombeo de agua y nutrientes desde capas profundas del suelo hasta las capas superficiales. 

¶ Microclima interior y en los alrededores que favorece el establecimiento de otras especies y 

comunidades herb§ceas, as² como el crecimiento de especies arb·reas. 

¶ Cobijo de fauna auxiliar para la lucha biol·gica contra plagas y enfermedades tanto del ganado 

como de los cultivos o los §rboles. 

¶ Sustancias nutrac®uticas y medicinales. 

¶ Alimento para polinizadores, fundamentales para la multiplicaci·n de las especies pratenses. 

¶ Frutos forestales para las aves insect²voras durante oto¶o e invierno. 

¶ Fijaci·n de carbono y cesi·n de nitr·geno y otros nutrientes (seg¼n especies) al suelo.  

¶ Mayor resistencia al cambio clim§tico. 
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Figura 5. En los pastizales, las especies leČosas se comportan como islas de biodiversidad proveedoras de 

diversos servicios ecosistĄmicos. 

A este respecto, tanto §rboles como arbustos pueden jugar un papel muy destacado. En el caso de los 

sistemas adehesados, los §rboles (Quercus sp. principalmente) proporcionan adem§s valiosos alimentos 

(ram·n, bellota), necesitando una presencia puntual de arbustos que protejan del pastoreo a los nuevos 

ejemplares para garantizar la renovaci·n natural de este arbolado. 

En parcelas destinadas a cultivos herb§ceos, como en las campi¶as, la presencia de algunos §rboles de 

buen porte sirve de abrigo o protecci·n natural para los animales, esencial para aprovechar las 

rastrojeras durante el verano en ·ptimas condiciones de bienestar. Este papel puede ser complementado 

o reemplazado por rodales de vegetaci·n arbustiva o setos entre las lindes. 
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Figura 6. El ürbol proporciona sombra y abrigo. Autor: Ildefonso Caballero. 

 

Figura 7. ExplotaciĎn ganadera en terrenos de pastos y cultivos  

con arbustos dispersos, setos y rodales de monte. Autor: Ildefonso Caballero. 

La capacidad de producci·n de ram·n de las especies le¶osas es dif²cil de determinar, pues su 

aprovechamiento depende mucho de su accesibilidad por el ganado y su calidad nutritiva depender§ 

mucho del momento en que se aprovechen. Para calcular la producci·n forrajera potencial de la 

vegetaci·n arbustiva, Rutherford (1978) indica que en las §reas de clima mediterr§neo el 

aprovechamiento forrajero se encuentra entre 1/12 y 1/3 (8,3% a un 33,3%) de la materia seca 

consumible. El m²nimo se puede aplicar a zonas predominantemente arbustivas y el m§ximo a zonas de 

monte mediterr§neo bien desarrollado (D²az-Gaona et al., 2014). Para el caso de las dehesas, Medina-
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Blanco (1956) calcula la producci·n de ram·n de encina en 0,6 +/- 0,38 kg/§rbol por vareo, y 3,75 +/- 

1,4 kg/§rbol por poda. 

Otro de los servicios que proporcionan las especies arbustivas y que cada vez cobra mayor importancia 

son sus propiedades nutrac®uticas y medicinales (Rodr²guez-Hern§ndez et al., 2023). As², de forma 

instintiva, los animales realizan un pastoreo selectivo de determinadas especies que pueden ayudarles 

a reducir su carga de par§sitos, aliviar indigestiones o mejorar su funci·n respiratoria, como se explica 

m§s adelante.   

1.3 Arbustos forrajeros 

Los arbustos forrajeros son especies que poseen cierta capacidad de rebrote tras ser pastoreados y 

cuyos ramones y hojas tienen una buena palatabilidad y valor nutritivo. La existencia o la plantaci·n de 

arbustos forrajeros proporciona un recurso alimenticio estrat®gico para los animales. Estas especies 

pueden intercalarse entre setos y rodales de vegetaci·n natural arbustiva, o bien constituir bosquetes 

aclarados. En caso de que su desarrollo llegue a alcanzar un porte arb·reo, para su consumo se 

requerir²a su poda. 

Las caracter²sticas ideales que deber²a reunir un arbusto y/o §rbol forrajero son las siguientes: 

¶ F§cil reproducci·n (por semilla o esqueje) pero bajo poder invasivo. 

¶ F§cil establecimiento o implantaci·n en las fincas de pastos. 

¶ Alta producci·n de hojas, ramones o frutos. 

¶ Nula toxicidad y buena calidad nutritiva. 

¶ Apetecibilidad para el ganado. 

¶ Resistencia a la poda y el ramoneo de los animales. 

¶ F§cil capacidad de rebrote. 

¶ Con caracter²sticas que permitan el crecimiento de los pastos en su base y proyecci·n de copa. 

L·gicamente, a la hora de elegir las especies a implantar en una zona, debe buscarse que est®n 

adaptadas a las condiciones locales de clima y suelo. As², entre los arbustos forrajeros de inter®s en 

zonas de clima mediterr§neo, se destacan algunas especies de las que se resumen sus caracter²sticas 

m§s destacadas (Castroviejo, 1986; L·pez Gonz§lez, 2006): 
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Acebuche (Olea europaea L. Var. Sylvestris). 

Descripci·n breve Variedad silvestre del olivo. Arbusto o §rbol que puede alcanzar los 10 m de altura. 
Tronco retorcido y encorvado, con la corteza pardo-gris§cea y lisa. Hojas perennes 
y correosas, el haz es verde gris§ceo y el env®s plateado, y su forma var²a, desde 
estrecha y alargada a el²ptica y diminuta. Las flores se agrupan en pan²culas o 
ramilletes y son de color blanquecino-amarillento. El fruto (acebuchina) es de tipo 
drupa, verde al principio y negruzco en su madurez. Floraci·n en mayo/junio y 
maduraci·n del fruto en oto¶o. 

 

 

 

Figura 8. Olea europaea L. var. Sylvestris. Autor: Ildefonso Caballero. 

H§bitat Adaptado al clima mediterr§neo, de inviernos no muy fr²os, veranos secos y 
calurosos, afect§ndole las heladas. Es indiferente al tipo de suelo y crece desde el 
nivel del mar hasta los 1500 m en el sur, siempre en exposiciones de solana. 

Otros usos El aceite de la acebuchina tiene beneficios antihipertensivos, ya que posee mayor 
contenido de esteroles, tocoferoles, triterpenos y secoiridoides. 
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Alfalfa arbĎrea (Medicago arborea). 

Descripci·n breve Arbusto perenne que alcanza los 2 metros de altura. Hojas trifoliadas con fol²olos 
obovados, alargados, dentados en sus extremos. Las flores son de color amarillo 
anaranjado y se agrupan en una inflorescencia de racimos densos. La floraci·n se 
alarga de marzo a junio. El fruto es una legumbre curvada en forma de c²rculo o 
espiral corta. 

 

Figura 9. Medicago arborea. Autor: Ildefonso Caballero 

H§bitat Clima mediterr§neo semi§rido, con precipitaciones entre 200 y 400 mm, fuerte 
sequ²a estival y temperaturas c§lidas que superan los 22ÁC en verano. Muy 
resistente a la sequ²a, pero no a las heladas. Indiferente al tipo de suelo (calizo o 
sil²ceo). Puede vivir en suelos poco profundos y pobres en nutrientes y materia 
org§nica. 

Otros usos Gran inter®s como forrajera. Tambi®n se cultiva como ornamental por sus vistosas 
flores amarillas. Se planta en huertos y semilleros como cortavientos, debido a la 
dureza de su madera, que se emplea en artesan²a. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicago_arborea
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Tagasaste (Cytisus proliferus). 

Descripci·n breve Arbusto de hoja perenne, con una altura media de 2,5 metros y una m§xima de 6 
metros, con tendencia a formar un porte arb·reo. Copa densa, de hasta 6 metros 
de di§metro. Hojas trifoliadas, de color verde azulado. Flores de color blanco 
cremoso. La legumbre es apretada, vellosa, con 8 a 16 semillas en cada vaina, de 
color negro al madurar. 

 

 

Figura 10. Cytisus proliferus. Autor: Ildefonso Caballero. 

H§bitat Prefiere suelos arenosos ligeros y bien drenados, y suelos §cidos, aunque tolera 
suelos alcalinos hasta un pH de 8,5. No tolera suelos salinos. Crece con facilidad 
sobre suelos volc§nicos. Muy resistente a la sequ²a, pudiendo sobrevivir con 200 
mm anuales, aunque usualmente necesita un m²nimo de 600 mm para buena 
producci·n. Se cultiva entre 1.000-2.000 m de altitud y soporta heladas hasta -9 ÁC. 

Otros usos Utilizado como arbusto forrajero, principalmente en ramoneo. Gran inter®s forrajero 
en las Islas Canarias para mantener al ganado en los veranos secos, con una 
composici·n similar a la alfalfa. Forraje rico en prote²na (20-28%), sin problemas de 
toxicidad y muy palatable. 
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Tiple (Atriplex mummularia). 

Descripci·n breve Arbusto de hoja perenne, coloraci·n cenicienta (ramas blancas), que alcanza 1-3 m 
de altura, de aspecto columnar, aunque es frecuente que algunos ejemplares 
presenten ramas colgantes y muy quebradizas. Hojas de 2-7 cm de largo y 1-4 cm 
de ancho, alternas, ovales deltoides o redondeadas. Inflorescencia masculina 
espiciforme en panojas ramificadas hacia los §pices de las ramas. Inflorescencia 
femenina en panojas ramificadas densas y gruesas. 

 

Figura 11. Atriplex mummularia. Autor: Ildefonso Caballero. 

H§bitat Adaptada a la aridez y semiaridez. Originaria de la zona mediterr§nea §rida y 
semi§rida de Australia, con lluvias anuales de 250-600 mm. Muy resistente a altas 
temperaturas, con requerimientos de 30-35ÁC como temperatura ·ptima de 
fotos²ntesis, aunque tambi®n resiste bajas temperaturas.  

Otros usos Forrajera, con buena aceptaci·n por el ganado caprino. Presenta entre 52-67% de 
digestibilidad y 14% de prote²na cruda. El carb·n es de muy buena calidad, con un 
rendimiento del 25%, ya que la densidad de le¶a es bastante elevada. 
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Sosera u orgaza (Atriplex halimus). 

Descripci·n breve Arbusto perenne de 2 a 3 metros de altura. Hojas blanquecinas y arrugadas, 
disposici·n alterna. Flores monoicas, de color amarillento-verdoso, poco vistosas y 
agrupadas en densos racimos con forma de espiga. Florece en verano. Posee frutos 
monospermos, de tipo aquenio, provistos de un ala membranosa blanquecina-
rosada. 

 

Figura 12. Atriplex halimus. Autor: Ildefonso Caballero. 

H§bitat Preferencia por zonas con altas radiaciones solares y suelos arenosos. Capacidad 
de adaptaci·n a climas muy §ridos, suelos salinos y marginales. Aguanta la 
exposici·n continuada al viento, siendo frecuente en las costas. Resistente a 
heladas de hasta -10ÁC y pluviometr²a entre 75-375 mm, aunque puede encontrarse 
en zonas de mayor precipitaci·n. 

Otros usos Adem§s de su inter®s forrajero, es una planta con inter®s gastron·mico, siendo 
algunas partes comidas crudas (en ensalada) y ayuda a reducir flatulencias y gases. 
Tambi®n es ornamental en zonas §ridas por su bajo consumo h²drico y es muy 
invasiva si el clima es ·ptimo. 
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Moringa (Moringa oleĈfera). 

Descripci·n breve Crecimiento r§pido, unos 3 m en su primer a¶o, llegando a 10 o 12 m de altura 
m§xima como adulto. Ramas colgantes quebradizas, hojas color verde claro, 
compuestas, de 30 a 60 cm de largo, con muchos fol²olos peque¶os de 1.3 a 2 cm 
de largo por 0,6 a 0,3 cm de ancho. Florece a los siete meses de su plantaci·n. 
Flores fragantes, de color blanco o blanco crema, de 2,5 cm de di§metro. Produce 
vainas colgantes color marr·n, triangulares, de 30 a 120 cm de largo por 1,8 cm de 
ancho, divididas longitudinalmente en 3 partes cuando se secan; cada una contiene 
sobre veinte semillas de color marr·n oscuro. 

 

Figura 13. Moringa oleĈfera. Autor: Ildefonso Caballero. 

H§bitat Tolera un amplio rango de condiciones clim§ticas y de suelo, con precipitaciones 
desde 250 mm hasta 3.000 mm de lluvia. Crece en tierras bajas y c§lidas, pero 
tambi®n en terrenos soleados hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar (msnn). El 
suelo debe poseer buen drenaje ya que no soporta el encharcamiento. 

Otros usos Adem§s de su inter®s forrajero, en gastronom²a, su sabor es agradable, 
consumi®ndose crudas tanto hojas como flores o cocidas en guisos. El fruto en 
forma de vaina tambi®n se puede cocer o tostar. Las ra²ces tambi®n son 
comestibles. Adem§s, se utiliza el aceite de las semillas en alimentaci·n o como 
combustible. Tambi®n se usan las vainas y semillas en la purificaci·n del agua y 
presentan propiedades medicinales (diur®ticas, antihipertensivas, etc.). 
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Morera (Morus spp). 

Descripci·n breve Ćrbol de hasta 18 m de alto, ramoso, de copa ancha y corteza lisa y gris de joven, 
pero gruesa, muy agrietada y parda o gris al envejecer. Hojas caducas, simples, 
alternas, de 3 a 22 cm de largo y menos de ancho, muy variables en forma, pero 
siempre dentadas en su margen. Fruto m¼ltiple, de 2-3 cm de largo. Las moras 
blancas (Morus alba) comienzan verde blancuzco y maduran a blancas con bordes 
rosados. Las moras negras (Morus nigra) comienzan rojas y maduran p¼rpuras 
oscuras a negras. 

 

Figura 14. Morus spp. Autor: Ildefonso Caballero. 

H§bitat Indiferentes al tipo de suelo, aunque prefieren los profundos y f®rtiles y evitan los 
muy §cidos. Se encuentran desde los 0 hasta los 2.500 msnm, con temperaturas de 
18 a 38 ÁC, precipitaciones de 600 a 2.500 mm, fotoperiodo de 9 a 13 h y humedad 
relativa de 65 a 80%. 

Otros usos Buen forraje para el ganado. Adem§s, se emplea en la alimentaci·n del gusano de 
seda (Bombyx mori) con fines comerciales (sericultura). Su madera es de buena 
calidad, aguantando cambios de humedad sin deformarse y se usa en torner²a, 
carreter²a, ebanister²a y para confeccionar piezas peque¶as como mangos de 
herramientas. 
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Albaida (Anthyllis cytisoides). 

Descripci·n breve Arbusto de ramas m§s o menos erectas, de aspecto blanquecino o gris§ceo. Altura 
de 80-110 cm y anchura de 80-110 cm. Flores agrupadas a lo largo de las ramas 
dispuestas en espigas de hasta 20 cm, de color amarillo p§lido, floreciendo de forma 
abundante. El fruto es una legumbre indehiscente y monosperma, peque¶a, 
ovoidea, con manchas rojas longitudinales y la semilla de color amarillo a verdoso, 
de forma arri¶onada. 

 

Figura 15. Anthyllis cytisoides. Autor: Ildefonso Caballero. 

H§bitat Habita en una gran variedad de sustratos: yesosos, calizos, esquistosos e incluso 
arenales costeros, encontr§ndose desde a nivel del mar hasta los 1300 msnm. 
Tiene preferencia por los terrenos drenantes y no tolera las heladas intensas. 

Otros usos Planta de importancia forrajera, especialmente en caprino. Atrae a las abejas, 
siendo apreciada por su inter®s mel²fero. Tambi®n tiene uso ornamental por su 
belleza y rusticidad. En etnobot§nica se usa medicinalmente como estomacal, 
antiasm§tico y anticatarral. 
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Argün (Argania spinosa). 

Descripci·n breve Ćrbol de 3 m de altura, que puede alcanzar los 8-10m y vive unos 150-200 a¶os. 
Copa compacta, tallos le¶osos y espinosos, intrincados. Hojas alternas, enteras, 
m§s estrechas en su base, generalmente no mayores de 3 cm de longitud. Flores 
acampanadas, de simetr²a pent§mera, peque¶as, de color amarillento o ligeramente 
verdosas. Fruto de tipo drupa, ovoide, de hasta 2.5 x 5 cm, amarillo en la madurez, 
con parte externa carnosa que recubre 2 o 3 semillas ricas en aceite. El fruto tarda 
en madurar un a¶o. 

 

Figura 16. Argania spinosa. Autor: Ildefonso Caballero. 

H§bitat Clima mediterr§neo con precipitaciones entre 100-400 mm y hasta 1.000 m de 
altitud. Muy resistente a sequ²as prolongadas y altas temperaturas, pero no tolera 
heladas fuertes. 

Otros usos Adem§s de su inter®s como forraje para el ganado (principalmente cabras), el aceite 
se usa para cocinar, como el aceite de oliva, o como cosm®tico, con m¼ltiples 
beneficios para la piel y el cabello. 
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Algarrobo (Ceratonia siliqua). 

Descripci·n breve Altura media de 5 a 6 metros, aunque puede alcanzar los 10. Es dioico y de follaje 
perenne. Tiene hojas paripinnadas de color verde oscuro con una dimensi·n de 
entre 10 y 20 cm de largo. Las flores son peque¶as, ap®talas, de simetr²a radiada, 
de color verde-amarillento y se agrupan en racimos caul·genos. El fruto (algarroba 
o garrofa) es una vaina cori§cea de color casta¶o oscuro, de 10 a 30 cm de longitud, 
que contiene una pulpa gomosa de sabor dulce y agradable que rodea las semillas. 
Alberga de 10 a 16 semillas. 

 

Figura 17. Ceratonia siliqua. Autor: Ildefonso Caballero 

Hübitat Crece en zonas de clima seco, suave y cülido, ausente de heladas, hasta los 600 m de 

altitud. Es indiferente al tipo de sustrato, necesita lugares soleados y no le importan los 

suelos pedregosos o las barrancadas üridas. 

Otros usos Las vainas de algarroba y las hojas tiernas son comestibles y se usan como forraje. 

HistĎricamente, se ha utilizado la algarroba en la elaboraciĎn de bebidas y dulces, como 

golosina natural. La madera es dura, rojiza y muy apreciada en ebanisterĈa, y la corteza y las 

hojas se han usado como curtientes y astringentes. 
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1.4 La dehesa 

La dehesa es un ecosistema ganadero constituido por un pastizal arbolado con especies de Quercus 

(generalmente Q. ilex rotundifolia y/o Q. suber), que es mantenido y mejorado mediante el pastoreo 

racional del ganado, la realizaci·n de rotaciones agr²colas largas y la limpieza peri·dica del arbolado.   

 

Figura 18. Dehesa aprovechada y mantenida mediante pastoreo sostenible de ganado vacuno,  

con regeneraciĎn natural del arbolado. Autor: Ildefonso Caballero. 

£sta tiene su origen en el monte mediterr§neo, en el que se sustituye gran parte del estrato arbustivo 

por pastizales herb§ceos creados y/o mantenidos por el ganado y se va aclarando la cubierta arb·rea 

hasta llegar a una proporci·n ·ptima entre superficie cubierta/descubierta por arbolado, con la que se 

logra la m§xima cantidad y disponibilidad de pastos a lo largo del a¶o y una alta producci·n de bellotas 

(Cuadro 1). Adem§s, el aprovechamiento de ram·n de encina por el ganado es un uso tradicional muy 

generalizado, tanto procedente de podas como recolectado a prop·sito, especialmente durante el 

invierno, por la escasez de hierba debida a las bajas temperaturas (o incluso la nieve), y por su 

apetecibilidad en esas fechas. Precisamente, es el valor forrajero del ram·n de los Quercus lo que 

dificulta su regeneraci·n natural en aquellas dehesas sobrepastoreadas y sin presencia de matorral que 

pueda hacer de nodriza o abrigo de los renuevos y que proporcione forraje arbustivo.  
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"Superficie con §rboles m§s o menos dispersos y un estrato herb§ceo bien 

desarrollado, en la que ha sido eliminado, en gran parte, el arbustivo. Es de 

origen agr²cola (tierras labradas en rotaciones largas) y ganadero. Su producci·n 

principal es la ganader²a extensiva o semiextensiva, que suele aprovechar no 

s·lo los pastos herb§ceos, sino tambi®n el ram·n y los frutos del arbolado" 

Cuadro 1. DeĜniciĎn de ¯Dehesa°. Sociedad EspaČola para el Estudio de los Pastos (2001). 

 

Figura 19. Dehesa creada y mantenida por el pastoreo sostenible de ganado ovino de raza Merina. Autor: 

Ildefonso Caballero. 

La dehesa es uno de los ecosistemas ganaderos de mayor valor medioambiental, por lo que est§ 

declarado como H§bitat de Inter®s Comunitario 6310 (D²az & Pulido, 2009). Los principios que sustentan 

el ecosistema de la dehesa pueden ser aplicados a otros pastos y otras especies de porte arb·reo; por 

ejemplo, acebuches. Sobre cultivos le¶osos tambi®n pueden desarrollarse sistemas adehesados en 

olivar, almendros, algarrobos, casta¶os e higueras. 
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Figura 20. Dehesa de acebuches. Autor: Ildefonso Caballero. 

 

Figura 21. Olivar adehesado. Autor: MarĈa del Carmen GarcĈa. 

La dehesa es un ecosistema de origen antr·pico, resultado del suelo que ocupa, del clima que le afecta, 

la vegetaci·n que la conforma, del ganado que la aprovecha y de la acci·n mediante la que el ser humano 

organiza su aprovechamiento y gesti·n. Es un sistema agroganadero milenario, ejemplo de 

aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales existentes en zonas de clima semi§rido 

sobre suelos pobres de la Pen²nsula Ib®rica, donde ocupa aproximadamente 3,5 millones de ha y el 15% 

del total de la Superficie Agraria Đtil (SAU) de Espa¶a (Olea et al., 2005), m§s 1,2 millones de ha en 

Portugal (Godinho et al., 2016). Los diferentes enfoques desde los que se puede caracterizar la dehesa 



 

Livestock management protocol for basic protection of the scrub layer 

 

 

 
 

LIFE Scrubsnet - LIFE20 NAT/ES/000978 

Co-Ĝnanced by the European Union through the LIFE programme 

31 / 103 

y los montados portugueses (forestal, ganadero, biodiversidad, paisaj²stico, socioecon·mico, etc.) 

pueden ofrecer ligeras variaciones sobre estas cifras (D²az & Pulido, 2009). 

Muchas dehesas en Espa¶a se encuentran desde hace d®cadas en proceso de fosilizaci·n, debido a 

una paulatina p®rdida densidad (pies adultos por hect§rea) por muerte de los §rboles m§s viejos, 

acompa¶ada de una falta de regeneraci·n de la arboleda (Montoya Oliver, 1999; Plieninger, 2007). Por 

ello es necesario y urgente realizar acciones para garantizar su futuro. De entre las distintas posibilidades 

para mantener la densidad de la arboleda adulta (de 30 a 40 pies/ha), la m§s adecuada es la 

regeneraci·n natural basada en la recolonizaci·n de la vegetaci·n arbustiva, de forma controlada, que 

proteja a las encinas, alcornoques y otras especies de Quercus del pastoreo durante su crecimiento 

inicial, y que permita complementar la alimentaci·n de los animales con pastos arbustivos. 

 

Figura 22. Dehesa sin renovaciĎn natural. Autor: Ildefonso Caballero. 
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Figura 23. Dehesa fosilizada amenazada de desapariciĎn. Autor: Ildefonso Caballero. 

Tabla 1. Resumen comparativo de distintas tĄcnicas de regeneraciĎn de la arboleda en la dehesa.  

 CaracterĈsticas Ventajas Inconvenientes 

Siembra de bellotas Bellotas seleccionadas de 

ejemplares longevos de alta 

producciĎn. 

Ürboles de gran calidad y 

longevidad procedentes de 

la propia Ĝnca. 

Resultados a muy largo 

plazo. 

Bajo porcentaje de Ąxito 

(hay que plantar muchas 

bellotas). 

PlantaciĎn de arbolitos Plantones de 1 o 2 aČos 

seleccionados o hĈbridos. 

Pueden obtenerse 

resultados müs rüpidos. 

A veces subvencionado. 

 

Procedentes de viveros. 

Riesgo sanitario alto. 

Baja rusticidad (se pierden 

muchos). 

Necesitan protectores. 

Gran inversiĎn. 

RegeneraciĎn natural Reserva y/o protecciĎn del 

pastoreo de cercados, 

rodales y/o lindes. 

Baja inversiĎn. 

Alta efectividad. 

Puede ser costosa al perder 

parte de la producciĎn de 

pastos al menos los 5 

primeros aČos. 

Pueden crecer ürboles poco 

productores de bellota. 
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Figura 24. Arriba: dehesa fĎsil debido a su falta de regeneraciĎn. Abajo: dehesa con regeneraciĎn 

 intercalada que asegura el relevo y el mantenimiento de la cubierta.  

1.5 La vegetaciĎn de ribera 

En el territorio de la dehesa son muy escasos los cursos de agua permanentes. No obstante, tanto en 

®stos como en los arroyos m§s o menos temporales y en las zonas adyacentes encharcables, cuando 

hay crecidas, se da un tipo de vegetaci·n especialmente diversa (con algunas especies arbustivas y 

arb·reas importantes debido a su valor forrajero), que se conoce como vegetaci·n de ribera. El 

mantenimiento o restablecimiento de esta resulta de particular inter®s porque permite retener el suelo y 

evitar su p®rdida, adem§s de servir de depuraci·n natural de las aguas y dar cobijo a todo tipo de fauna. 

Estas zonas deber²an estar acotadas al pastoreo para evitar riesgos de reinfestaci·n por par§sitos o el 

contagio de determinadas enfermedades como la tuberculosis.  
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Figura 25. VegetaciĎn de ribera en el curso de un arroyo. Autor: Ildefonso Caballero. 

En zonas pr·ximas o adyacentes, de suelos m§s frescos, h¼medos o encharcadizos pueden implantarse 

rodales adehesados de fresnos (fresnedas), olmos, chopos (choperas), almezos, etc. de gran inter®s 

para el verano. 

 

Figura 26. Fresnos y arbustos en terrenos frescos de pastos. Autor: Ildefonso Caballero. 
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1.6 La regeneraciĎn de la dehesa 

Una cierta matorralizaci·n controlada de los pastos permite la regeneraci·n natural del arbolado e 

incrementa la oferta de recursos pastables. Pero tambi®n conlleva algunos riesgos, como los incendios 

o la aparici·n de ungulados silvestres transmisores de la tuberculosis.   

 

Figura 27. Un cierto nivel de ¯matorralizaciĎn° de los pastizales favorece la regeneraciĎn natural de la dehesa. 

Autor: Ildefonso Caballero. 

La trashumancia tradicional del ganado extensivo de las dehesas favorec²a, con su efecto de 

acotamiento estival, la regeneraci·n natural del arbolado, a lo que se sumaban las bajas cargas 

ganaderas y el pastoreo dirigido que realizaban los pastores tradicionales. En la actualidad la 

trashumancia ha desaparecido como pr§ctica habitual y el ganado permanece todo el a¶o en las 

explotaciones de dehesa, castigando la regeneraci·n de la arboleda durante el verano y el comienzo del 

oto¶o. Por ello, en sustituci·n de la trashumancia, la reserva del pastoreo de algunos rodales o cercas 

se reconoce como la medida m§s conveniente para favorecer su matorralizaci·n (Carmona et al., 2013; 

Plieninger, 2007). 

Como alternativa o complemento, la siembra de bellotas o plantones (Montoya Oliver, 1995) puede 

ayudar a esta regeneraci·n natural. Durante a¶os, las altas inversiones requeridas y los escasos 

resultados obtenidos en la aplicaci·n de esta t®cnica han sido cubiertos con ayudas y subvenciones de 

la administraci·n. Pero es la regeneraci·n natural la que ofrece resultados seguros y viables a largo 

plazo. 
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Figura 28. La protecciĎn de los plantones trata de evitar que sean daČados por el ganado. Autor: Ildefonso 

Caballero. 

1.7 Arbustos nodriza 

Los arbustos son uno de los principales componentes de las comunidades vegetales xerof²ticas de las 

zonas §ridas y semi-§ridas de clima mediterr§neo y forman parte de las transiciones (vegetaci·n serial) 

entre bosque y pastizal, as² como etapas de recuperaci·n de la vegetaci·n en tierras agr²colas 

abandonadas. Su morfolog²a produce un micrositio bajo estos, con un microh§bitat m§s benigno que el 

espacio abierto para el crecimiento de otras especies, como es el caso de las pl§ntulas de otras especies 

de arbustos e incluso de las de los §rboles. De esta forma, los arbustos act¼an como ñnodrizasò o 

protectores para las especies que crecen asociadas a ®stos. Por tanto, el ®xito, tanto de la regeneraci·n 

natural como de la reforestaci·n, es mayor cuando las pl§ntulas crecen abrigadas o asociadas con 

nodrizas que cuando lo hacen fuera de ellas. Adem§s de la protecci·n que aportan, las nodrizas protegen 

de la insolaci·n y fomentan el crecimiento vertical. En definitiva, una especie nodriza es aquella que 

facilita el reclutamiento de otra. 

Se considera que hay siete principales mecanismos por los que se produce el proceso de facilitaci·n de 

las nodrizas (Brooker et al., 2008): sombra, humedad del suelo, nutrientes, oxigenaci·n del suelo, 

polinizaci·n, micorrizas y protecci·n contra herb²voros. En cada caso, la importancia de los diferentes 

mecanismos de facilitaci·n depender§ del factor o factores que m§s dificulte la implantaci·n o 

regeneraci·n de las especies a fomentar. 
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As², en relaci·n con este informe, la funci·n m§s importante de los arbustos nodriza es la protecci·n 

contra los herb²voros, para lo cual ®stos deber§n reunir una serie de caracter²sticas: 

¶ Poca o nula apetecibilidad. 

¶ Disponer de ramas espinosas o de espinas en sus tallos. 

¶ Alcanzar entre 1 y 2 m de altura. 

¶ Tener capacidad de crecer o extenderse horizontalmente para alcanzar un di§metro superior a 

1 m. 

Adem§s, en caso de ser implantadas, las plantas nodriza deben de ser de f§cil reproducci·n (por semilla 

o esqueje) pero de bajo poder invasivo. La elecci·n de la planta nodriza o la combinaci·n de ®stas 

depender§ de las especies que se quieran albergar y de la altura hasta la que se quieran proteger; que 

a su vez depender§ de las especies de herb²voros a evitar (las m§s dif²ciles ser§n la cabra y la vaca). 

Adem§s, inicialmente se puede emplear una planta de poco porte para los primeros a¶os, con la 

previsi·n de que sea reemplazada o superada por otra nodriza de m§s porte, que proteja a un plant·n 

de §rbol m§s ñindefensoò hasta que por su altura escape del ramoneo. En el caso de los Quercus, durante 

los primeros a¶os de vida, tienen un crecimiento bastante lento, variando seg¼n diferentes factores 

(como las condiciones del suelo o la disponibilidad de agua y nutrientes) y pudiendo ocurrir que, sin 

protecci·n, durante 3 o 4 a¶os no pasen de 10 a 20 cm. Por otra parte, hay plantas que, como el romero 

(Rosmarinus officinalis), no son espinosas, pero son resistentes y su car§cter arom§tico las hace poco 

apetecibles, pudiendo ofrecer cierta protecci·n en los primeros a¶os de los renuevos de la arboleda. 

A continuaci·n, se presentan varias especies arbustivas que pueden ser utilizadas como nodrizas en la 

dehesa para proteger las pl§ntulas y nuevos arbolitos de encina y alcornoque, de las que se destacan 

algunas caracter²sticas: 
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Espino blanco o majuelo (Crataegus monogyna). 

Descripci·n breve Arbustos o peque¶os §rboles de cinco a catorce metros de altura, con una densa 
corona, con ramas espinosas, hoja caduca, lampi¶as y aserradas. Flores blancas, 
olorosas y en corimbo. Fruto comestible, de forma ovoide, revestido de piel tierna y 
rojiza que encierra una pulpa dulce y una ¼nica semilla.  

 

Figura 29. Crataegus monogyna. Autor: Ildefonso Caballero 

H§bitat Se puede encontrar en casi cualquier tipo de bosque, donde suele formar setos junto 
a otras especies espinosas (zarzas, rosales silvestres, etc.). Es indiferente al tipo de 
suelo, mientras haya humedad suficiente, aunque tiene cierta preferencia por los 
sustratos calizos. Tolera mal las sequ²as estivales. Se encuentra desde a nivel del 
mar hasta los 2.200 m de altitud.  

Aunque tolera mal las sequ²as estivales, es capaz de crecer en una amplia gama de 
substratos 

Otros usos Planta de importancia forrajera, sus frutos tambi®n se han utilizado para alimentar 
al ganado y es de inter®s mel²fero. Se da de alimento al ganado como forraje verde 
o seco. 

Plantado en seto puede utilizarse para encerrar al ganado, gracias a sus espinas y 
ramaje. En gastronom²a, como alimento, las hojas j·venes son buenas en 
ensaladas; y la fruta al ser comestible, sirve para hacer mermeladas, vino, y agregar 
sabor al brandy. En uso medicinal, se usa en infusi·n para tratar problemas 
card²acos y circulatorios. 
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Aulagas (Ulex europaeus y Genista hirsuta). 

Descripci·n breve U. europaeus: crecen hasta 4 m, formando parches densos, que desplazan a las 

dem§s especies a su alrededor.  

 

Figura 30. Ulex europaeus. Autor: Ildefonso Caballero. 

G. hisurta: Es un arbusto que puede superar un metro de altura, espinoso y de 

ramificaci·n espesa. Hojas simples de 7-14 mm de haz glabro y env®s lanoso. Flores 

en racimos terminales c·nicos. Legumbre piriforme. 

 

Figura 31. Genista hirsuta. Autor: Ildefonso Caballero. 

H§bitat Habita sotobosques de encinares y alcornocales. No tolera suelos calizos. 

Otros usos U. europaeus: En infusi·n se usa para lavar heridas. 

G. hisurta: Las cabras comen sus brotes tiernos. 
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Escaramujo o rosal silvestre (Rosa canina). 

Descripci·n breve Este arbusto mide hasta 2 m de altura, con tallos colgantes de color verde, cubiertos 

de espinas peque¶as, fuertes y curvas. Las hojas est§n compuestas de cinco a siete 

fol²olos dentados ovales. 

Las flores son de color rosa p§lido o blancas y maduran en una fruta ovoide de color 

rojo intenso. 

 

Figura 32. Rosa canina. Autor: Ildefonso Caballero. 

H§bitat No tiene preferencia por suelos espec²ficos, incluso prefiere zonas monta¶osas o 

semi-monta¶osas, como el sotobosque arbustivo de especies caducifolias y 

quejigares, pero tambi®n puede aparecer en otros bosques, setos, lados de caminos, 

etc., y hasta en §reas costeras, pues tolera bien la salinidad. Agradece los suelos 

bien drenados y h¼medos, algo f®rtiles y con un pH neutro (6,1-7,8). 

Sus necesidades de agua se sit¼an en los 675-900 mm por a¶o. Puede soportar 

temperaturas muy bajas, hasta de ï23 ÁC. 

Otros usos Los animales comen sus frutos. 
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Esparragueras (Asparagus spp.). 

Descripci·n breve El g®nero incluye una gran variedad de formas vivas, adaptadas a h§bitats desde 

selva tropical a semidesierto. Muchas son plantas trepadoras. Las diferencias de 

aspecto se deben a su adaptaci·n a las comunidades y los ecosistemas en que se 

producen. 

 

Figura 33. Asparagus spp. Autor: Ildefonso Caballero. 

H§bitat Se desarrollan fundamentalmente en las regiones templadas y subtropicales, siendo 

plantas herb§ceas perennes o subarbustos dioicos, trepadores y espinosos. 
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Zarzaparrilla (Smilax aspera). 

Descripci·n breve Es un arbusto con los tallos delgados, volubles, de uno a dos metros de largo y hojas 

pecioladas, espinosas, alternas, §speras, con muchos nervios, acorazonadas, y 

persistentes. Las flores son de color amarillo-crema en racimos axilares, y los frutos 

tienen forma de bayas globosas. Se trata de una planta trepadora espinosa que 

necesita otras plantas sobre las que trepar para poder llegar a formar una cobertura 

densa y enmara¶ada. 

 

Figura 34. Smilax aspera. Autrr: Ildefonso Caballero. 

H§bitat Se localiza siempre en las tierras bajas en muchos tipos de bosques, matorrales y 

zarzales. 

Otros usos Utilizados para la elaboraci·n de pesticidas y venenos altamente potentes. 

Utilizada para la preparaci·n de la bebida zarzaparrilla. 
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Erguen o jerguen (Calicotome villosa y Calicotome intermedia). 

Descripci·n breve C. villosa: Especie arbustiva muy ramificada y muy espinosa y de hasta 2 m de alto. 

Tanto las espinas, como las ramas, presentan un color blanquecino y se encuentran 

recorridas longitudinalmente por unos surcos verdes que le dan un aspecto estriado. 

C. intermedia: Se trata de un arbusto de hasta 1,5 metros de altura armado con 

fuertes espinas. Es una especie caducifolia estival que pierde la hoja durante el 

verano y la recupera en cuanto dispone de humedad suficiente. Florece entre enero 

y marzo. 

 

Figura 35. Calicotome villosa. Autrr: Ildefonso Caballero. 

H§bitat C. Villosa: En matorrales con palmito y sotobosques de alcornocales y pinares. 

Especie xer·fila, necesita temperaturas suaves. 

C. intermedia: Su h§bitat son lugares secos y rocosos y especialmente aquellos que 

se han visto afectados por alg¼n incendio. 
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Azufaifo (Ziziphus jujuba). 

Descripci·n breve Es una planta caducifolia que puede llegar a medir m§s de diez metros de altura, 

aunque habitualmente alcanza unos dos metros y medio de altura. El tronco es 

recto con bultos y corteza muy arrugada. Las flores son peque¶as, poco 

llamativas, pent§meras, verdosas. Fruto en drupa verdosa primero y finalmente 

negra. Florece entre abril y agosto. 

 

Figura 36. Ziziphus jujuba en una dehesa. Autor: Vicente RodrĈguez-EstĄvez. 

H§bitat Esta especie tolera una amplia gama de temperaturas y lluvias, aunque requiere 

veranos calurosos y suficiente agua para una fructificaci·n aceptable. Tolera 

inviernos bastante fr²os, sobreviviendo a temperaturas de hasta -15 ÁC. 
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EscambrĎn negro (Rhamnus lycioides L. subesp. Lycioides). 

Descripci·n breve Arbusto de 1-3 m de altura, intrincado y espinoso, de ramas gris§ceas. Hojas 

caedizas, muy estrechas de 2-4cm de longitud. Flores solitarias y verdosas, y fruto 

en drupa negra. Floraci·n de marzo a julio y fructificaci·n de agosto a septiembre. 

 

Figura 37. Rhamnus lycioides. Autor: Ildefonso Caballero. 

H§bitat Suelos pedregosos, roquedos, arenosos, sobre sustratos diversos calc§reos y 

silicios. Se distribuye desde el nivel del mar a unos 1000 m (aunque no suele subir 

tanto). La semilla estratifica a 4ÜC hasta finales de invierno. Planta term·fila en 

ambientes semi§ridos-subh¼medos. 

Otros usos Las cabras lo comen muy bien. 
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Malandrino (Rhamnus saxatilis Jacq). 

Descripci·n breve Arbusto espinoso de 1-2 m de altura de densa ramificaci·n y ramillos rojizos con 

espinas generalmente opuestas. Las flores son amarillas o verdosas, poco visibles; 

y fruto en drupa negra. Florece de abril a junio. 

 

Figura 38. Rhamnus saxatilis. Autor: Ildefonso Caballero. 

Otros usos Utilizaci·n del fruto en la industria del tinte (granetas o granillas), aporta color 

amarillo. 

 

  








































































































