
El fresno común (Fraxinus excelsior 
L.) es el árbol más alto del género, 
y en su madurez (90-120 años) 
puede alcanzar hasta 20-35 me-

tros de altura (40 m como 
máximo). El diáme-
tro medio varía de 
30 a 70 cm (150 
cm como máxi-

mo) en individuos 
adultos. La copa es irre-

gular y de ramas grue-
sas. El fresno común 
utiliza el viento como 

medio de polinización. 
La floración comienza a 

los 15-20 años en árboles aislados 
y sobre los 30 en rodales, y lo 

hace de manera irregular. El 
sistema de cruzamiento es 
poligámico, variando desde 

pies totalmente masculinos 
o femeninos a intermedios con flo-
res hermafroditas. Los individuos 
hermafroditas pueden tener un as-
pecto predominante tanto mascu-
lino como femenino en términos 
morfológicos. Asimismo se obser-
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va cierta variación interanual en la 
expresión del sexo. La semilla ma-
dura se dispersa por el viento en 
otoño. La dormición de la semilla 
normalmente dura dos inviernos 
pero puede llegar hasta a seis. 
Para la germinación se requiere 
romper esta dormición mediante 
estratificación frío-calor.

El fresno común vegeta en sue-
los ricos; tolera un grado de acidez 
de hasta 4,5 de pH, pero lo prefiere 
superior a 5,5. Acepta sin proble-
mas el encharcamiento temporal 
del suelo, pues habita frecuente-
mente en la zona de inundación de 
las riberas. También es una especie 
típica de laderas empinadas y de 
barrancos, donde crece en aso-
ciación con otras especies como 
arce, tilo y olmo. Aunque en estado 
durmiente es muy resistente al 
frío, los brotes juveniles son 
muy sensibles a las heladas.

Muestra un comporta-
miento intermedio entre 
las especies pioneras 
y las especies cons-
tituyentes de bos-
ques mixtos. Aun-
que la dispersión y 
la regeneración na-
tural son eficientes, 
su habilidad para 
competir con otras 
especies es ele-
vada solo cuando 
se dan las condi-
ciones ecológicas 
adecuadas. La re-
generación vegetati-
va aumenta después del 
primer corte o recepado.

El área de distribución natural 
del fresno cubre la mayoría de 
Europa, desde la costa atlántica 
por el oeste hasta el río Volga en 
el este, a excepción de las partes 
más septentrionales y meridio-
nales. El límite norte se sitúa en 
los 64º N en Noruega, y en el sur 
alcanza los 37º N en Irán. El fres-
no sube hasta los 1.750-1.800 m 
s.n.m. en las zonas montañosas 
de los Pirineos y a los 1.630 m 
en los Alpes suizos. En Asia (Irán) 
puede alcanzar elevaciones muy 
superiores, hasta los 2.200 m.

De las cuatro diferentes especies 
naturales de fresno en Europa, el 
fresno común es el más importante 
a efectos comerciales, pero a pe-
sar de la alta demanda por la cali-
dad de su madera solo unos pocos 
países europeos tienen programas 
específicos de conservación de re-
cursos genéticos o de mejora. 

La madera del fresno es du-
ra y elástica y resiste la presión, 
los golpes y el astillado. Se usa 
principalmente para mangos de 
herramientas y material deportivo 
(palos de jockey, remos, vallas de 
obstáculos). Tiene el grano recto 
y no presenta apenas diferencias 
entre albura y duramen, lo que la 
hace muy valiosa para muebles, 
chapa y suelos. La aparición del 
corazón negro (oscurecimiento del 
duramen) puede darse en pies ma-
duros, con importante variación 
según árboles, partes de estos y 
sitios donde crecen, y reduce con-
siderablemente el valor comercial 
de la madera.

La corteza y las hojas son as-
tringentes. Estas últimas se usan 
en herboristería por sus propieda-
des laxantes. 
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La variación genética de la espe-
cie tanto entre poblaciones como 
dentro de cada población está 
influenciada por muchos facto-
res. Los más importantes para 
determinar la variación genética 
existente son el sistema de cru-
zamiento, la dispersión del polen 
y la semilla, el papel que presenta 
en los ecosistemas forestales y el 
estado de sucesión de estos, la 
calidad de estación y las condi-
ciones históricas tales como los 
modelos de recolonización post-
glacial del Cuaternario.

Se pueden distinguir dos ti-
pos fundamentales de variación 
genética: 

i) variación adaptativa, es 
decir, la que proporciona adap-
tación, y ii) variación neutra, no 
afectada a priori por la selección 
natural.

La variación adaptativa se 
expresa en el fenotipo como res-
puesta a la selección natural  y 
ha sido investigada a través de 
ensayos de procedencia y de 
progenie. Estos estudios revelan 
que la variación entre familias 
dentro de poblaciones es tan 
alta como la existente entre po-
blaciones o procedencias.

Los caracteres fenológicos, 
incluyendo la fecha de formación 
y apertura de la yema invernal, 
muestran patrones geográficos a 
escala espacial amplia, mientras 
que los caracteres de forma y cre-
cimiento, más influenciados por 
la calidad de estación y la com-
petencia local, varían a nivel local.

La existencia de diferentes 
ecotipos (de ribera, de montaña, 
calizo) nunca han sido compro-
bados por estudios de progenie.

La información obtenida me-
diante el estudio del ADN de 
cloroplasto para investigar la 
variación neutra sugiere la exis-
tencia de refugios glaciales en la 
península Ibérica, los Alpes, Italia 
y los Balcanes. Estos resultados 
concuerdan con los registros de 
polen fósil y con la recoloniza-
ción postglacial de Europa des-
de estos refugios.

Los marcadores de ADN nu-
clear muestran unos niveles de 
diferenciación intrapoblacional 
similares a frondosas como cas-
taño, nogal u olmo, pero mayores 
que en roble y haya. Se ha encon-
trado una marcada diferenciación 
entre las poblaciones del sureste 
y de la parte norte-central de 
Europa, señalando el importante 
valor de estas poblaciones para 
la conservación de los recursos 
genéticos del fresno.

A escala europea, el fresno 
no es una especie amenazada. 
Sin embargo, su área natural y 
sus bosques han disminuido en 
los últimos 4.000 años como 
consecuencia del incremento de 
la superficie destinada a la agri-
cultura.

La selvicultura ha favorecido 
al fresno en los últimos 30-40 
años gracias a su valor comer-
cial, apoyando la regeneración 
natural, la plantación y los trata-
mientos selvícolas (claras).

Los recursos genéticos del 
fresno están amenazados por 
la deforestación, la pérdida de 
hábitats adecuados, la explota-
ción insostenible, la gestión fo-
restal inadecuada (transferencia 
descontrolada de material repro-
ductivo), el cambio climático, la 
contaminación, la competencia 
con otras especies, las plagas, 
las enfermedades y los daños 
producidos por especies cinegé-
ticas mayores. Estas presiones 
pueden conducir a la extinción 
de poblaciones. A pesar de su 
alto potencial regenerativo natu-
ral, algunas de las más valiosas 
poblaciones naturales no tienen 
aseguradas su persistencia y el 
estado sanitario de los rodales 
maduros en algunos países ha 
decaído significativamente en los 
últimos años. Por consiguiente, 
el fresno común se considera 
amenazado a nivel poblacional 
en la mayoría de los países.
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El objetivo de la conservación 
genética es asegurar la supervi-
vencia continua y la adaptabili-
dad de las especie en cuestión. 
Este objetivo se logra de forma 
satisfactoria cuando se aplica el 
sistema de mejora de poblacio-
nes múltiple (MPBS). En esta 
estrategia, una población de me-
jora es subdividida idealmente en 
subpoblaciones que vegetan en 
un amplio rango de condiciones 
ambientales.

En los  países donde crece el 
fresno se tendría que realizar un 
inventario para definir la distri-
bución geográfica de la especie, 
el estado de conservación, las 
amenazas que se ciernen sobre 
ella y su uso potencial. En fun-
ción de las condiciones climáti-
cas, topográficas, de suelo y ve-
getación se deberían definir zo-
nas ecogeográficas (regiones de 
procedencia), ya que, en general, 
los árboles están mejor adapta-
dos a las condiciones ecológi-
cas de los sitios donde han ido 
evolucionando. Por consiguien-
te, cuando resulte posible debe 
usarse el material vegetal local 
en las plantaciones, a menos que 
exista otra razón derivada de los  
estudios de procedencias.

Para asegurar el potencial 
adaptativo del fresno en Europa 
se recomienda establecer dos 
tipos de redes complementarias 
de conservación genética de po-
blaciones: por un lado, una red 
de conservación in situ de 20-30 
poblaciones basada en regiones 

de procedencia, y por otro, una 
red de poblaciones conservadas 
ex situ (ensayos de procedencia, 
de progenie, colecciones, etc.). 
La red de conservación in situ 
debería desarrollarse, en caso de 
resultar factible, de forma con-
junta con otras especies de dis-
tribución y ecología similar (fron-
dosas de distribución dispersa).

En países donde el fresno 
vegeta en poblaciones suficien-
temente grandes, sería suficiente 
para la conservación in situ con 
un plan de hasta tres poblacio-
nes de conservación (reservas 
genéticas o unidades de conser-
vación) de unas 5-15 ha con al 
menos 100 árboles maduros a 
efectos reproductivos por cada 
procedencia.  

En el sureste de Europa, es-
pecialmente en Rumanía y Bulga-
ria, se debería establecer una red 
de alta densidad de poblaciones, 
ya que esta zona ha sido colo-
nizada con material procedente 
de diferentes refugios glaciales. 
En esta región, los marcadores 
genéticos neutros muestran una 
alta diferenciación genética entre 
poblaciones, lo que sugiere la 
existencia de un alto potencial 

para  hacer frente a las futuras 
condiciones climáticas.

En el norte y centro de Eu-
ropa también se recomiendan 
medidas específicas de conser-
vación debido al alto nivel de 
diferenciación entre las pobla-
ciones del sur de Suecia, aun-
que el origen histórico de esta 
diferenciación todavía ha de  ser 
verificada.

Las unidades de conserva-
ción in situ necesitan ser gestio-
nadas para incrementar su po-
tencial adaptativo asegurando la 
regeneración natural de la espe-
cie objetivo, creando una estruc-
tura de edades múltiple y hábitat 
diverso que favorezcan el cambio 
generacional.

Para conservar rodales ma-
duros homogéneos in situ con-
viene abrir algunas zonas a la 
luz (clareos o apertura de ca-
lles de 15-30 m de ancho) para 
crear condiciones óptimas para 
la regeneración natural. Preferi-
blemente, estas labores selvíco-
las han de hacerse en los años 
previos a la máxima producción 
de semilla aprovechando la vece-
ría. Se puede preparar una zona 
adyacente a la unidad de conser-
vación para que tenga lugar la re-
generación natural e incorporarla 
posteriormente a dicha unidad.

Para promover la regenera-
ción mediante calles hay que 
dejar abundantes árboles padres 
seleccionados de forma aleato-
ria. Si la población consiste en 
rodales o grupos de árboles de 
diferentes edades y sin regene-
ración, los rodales más viejos 
deben cortarse tan pronto como 
el año vecero produzca la sufi-
ciente semilla para que se vea 

Recomendaciones para la 
conservación genética y uso
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la regeneración bajo la cubierta 
existente o en las áreas adyacen-
tes comentadas.

El incremento de grupos de 
árboles (demes) de diferentes 
edades en la población favorece 
la variación genética intrapobla-
cional al incrementar la propor-
ción de árboles reproductivos. La 
regeneración también se puede 
mejorar mediante la escarifica-
ción del suelo y el control de 
la vegetación accesoria. Si es-
tas medidas de apoyo no consi-
guen su objetivo se recomienda 
la plantación de brinzales proce-
dentes de la misma población. 
Para ello la semilla debe reco-
gerse de al menos 50 árboles 
por población, preferiblemente 
del centro de la reserva. 

Con el fin de evitar la con-
taminación o flujo genético ex-
terno se recomienda crear una 
zona tampón de 100-150 m en la 
que se eliminan gradualmente los 
pies maduros.

Para asegurar la permanen-
cia de cada población se de-
be prestar especial cuidado y 
atención a las mismas: hay que 
realizar tratamientos selvícolas 
efectivos, proporcionar de ma-
nera adecuada protección contra 
plagas, enfermedades, incendios 
o cualquier otra causa de efec-
tos negativos. Los clareos y cla-
ras han de hacerse por lo bajo, 
eliminando los pies dañados y 
dominados simulando los pro-
cesos naturales del bosque y la 
regeneración del rodal. Cada uni-
dad de conservación tiene que 

ser constantemente controlada 
o monitorizada incluyendo el es-
tado sanitario y la situación de la 
regeneración.

En poblaciones marginales, 
aisladas, amenazadas, que ve-
geten en condiciones ecológi-
cas especiales o sean portadoras 
de alguna característica única, la 
conservación in situ tiene que ser 
complementada con actuaciones 
ex situ.

La manera más efectiva es 
mediante el establecimiento de 
ensayos de progenie que per-
mitan aunar los objetivos de la 
mejora con los de conservación. 
A escala nacional deberían es-
tablecerse 1-3 plantaciones de 
ensayos de progenie (de 2-4 ha 
cada una) para mejora/conser-
vación en cada región de pro-

Distribución del fresno común en Europa

or Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior Fraxinus excFresno comúnFraxinus excelsiorFresno comúnFraxinus excelsioFresno comúnFraxinus excelsioFresno comúnFraxinus excelsiorFresno comúnFraxinus excelsiorFresno comúnFraxinus excelsiorFresno comúnFraxinus excelsiorFresno comúnFraxinus excelsiorFresno común



cedencia. El origen de la semilla debe ser de árboles seleccionados 
de manera aleatoria en 10-20 rodales dentro de la región, incluyendo 
poblaciones marginales si fuera necesario. Tan pronto como se al-
cance la regeneración natural, la polinización abierta de los mejores 
individuos seleccionados dentro de cada familia debería asegurar la 
siguiente generación. Alrededor de 50 individuos óptimamente adap-
tados se convertirían en los fundadores de cada subsiguiente subpo-
blación de mejora/conservación.
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Presencia de la especie
El fresno común aparece en Es-
paña en arroyos y vaguadas hú-
medas de llanura y en el piso 
montano de la mitad norte pe-
ninsular.
Se considera de temperamento 
robusto, resiste las bajas tem-
peraturas y tiene necesidades 
hídricas elevadas. Por tanto, en 
España se encuentra en locali-
dades con precipitaciones entre 
los 800 y 1.600 mm anuales y sin 
periodo de sequía. Las tempe-
raturas medias anuales oscilan 
entre los 8,1 ºC y los 13,1 ºC, con 
un periodo de heladas seguras 
que puede llegar a ser de cinco 
meses. Esta especie se encuen-
tra en zonas con suelos frescos, 
ricos y profundos, y prefiere los 
sustratos calizos y ricos en ba-
ses como serpentinitas y peri-

dotitas. Aunque puede alcanzar 
los 1.800 m de altitud, su mayor 
presencia está entre los 250 y los 
1.400 m de altitud.
Esta especie se localiza en las 
zonas de sotos, riberas y laderas 
umbrías de los bosques de coní-
feras de montaña y de frondosas 
caducifolias mesófilas. Ocupa 
los claros y calveros que de-
jan especies como Abies alba, 
Betula pendula, Fagus sylvatica, 
Taxus baccata o Pinus sylvestris. 
También forma parte de los bos-
ques de galería de los grandes 
cursos de agua y de bosques 
mixtos en barrancos, sotos de 
valle y prados arbolados.

Amenazas
Las especies de fresnos pre-

sentan por lo general una enor-
me diversidad genética dentro 

de las poblaciones, pero muy 
poca diferencia entre estas. Este 
patrón está asociado a la exis-
tencia de un gran flujo genético 
por vía polínica. Estos niveles 
de variación implican en general 
que las poblaciones naturales 
de fresnos en España ni están 
amenazadas ni requieren pro-
gramas de conservación espe-
cíficos desde el punto de vista 
genético. A largo plazo sí es 
importante para la sostenibilidad 
de la especie el cuidado de la 
diversidad genética del material 
de plantación.

Los recursos genéticos de los 
fresnos están amenazados por: 
deforestación, pérdida de hábitats 
adecuados, explotación insoste-
nible, gestión forestal inadecua-
da (transferencia descontrolada 
de material reproductivo), cambio 
climático, contaminación, compe-
tencia con otras especies, plagas, 
enfermedades y daños por espe-
cies cinegéticas mayores.

Esta especie es atacada 
por un lepidóptero defoliador, 
Abraxas pantaria L., que puede 
llegar a defoliar por completo 
año tras año los fresnos de las 
zonas afectadas. 

Actividades 
de conservación

La variación genética de la 
especie, tanto dentro de cada 
población como entre poblacio-
nes diferentes, está influencia-
da por muchos factores. Son 
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estrechamente emparentados se 
genera una diversidad genética 
con altos niveles de heterozigo-
sidad, requisito necesario para la 
adaptación en un ambiente fluc-
tuante. La recolección de semilla 
y las plantaciones incluidas en 
los programas de conservación 
deben tener en cuenta esta es-
pecial biología reproductiva del 
fresno.

El fresno común es una de 
las especies consideradas en El 
Plan Nacional de Conservación 
de Recursos Genéticos promo-
vido por la Estrategia Nacional 
de Conservación y Uso Soste-
nible de los Recursos Genéticos 
Forestales (MARM, 2007), donde 
se establece que la prospección 
para la selección de progenito-
res caracterizados por la resis-
tencia a enfermedades, por su 
conformación y por su variabili-
dad fenológica pueden adquirir 
la consideración de unidades de 
conservación in situ.
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especialmente importantes para 
determinar la variación genética 
existente el sistema de cruza-
miento y la dispersión del polen 
y las semillas. El objetivo de la 
conservación genética es ase-
gurar la supervivencia continua 
y la adaptabilidad de la especie 
en cuestión.

Por tanto, uno de los facto-
res mas importantes a tener en 
cuenta en la conservación de 
fresno común es la proporción 
de sexos en una población y el 
grado de autofecundación que 
presentan. Esta especie presen-
ta una biología reproductiva bas-
tante complicada, facilitándose 
la autofecundación y la fecunda-
ción cruzada entre árboles estre-
chamente emparentados. En el 
caso de favorecerse estas prác-
ticas se propicia una gran endo-
gamia, lo que puede reducir la 
supervivencia, el vigor y la salud 
de los árboles. Si el cruzamiento 
se da entre árboles que no están 
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Uso del material forestal
de reproducción
La especie se encuentra distri-
buida en 17 de las 57 regiones 
de procedencia establecidas se-
gún el método divisivo para toda 
España. En el Catálogo Nacio-
nal de Materiales de Base se 
encuentran autorizadas fuentes 
semilleras para la obtención de 
material forestal de reproducción 
de la categoría identificada. La 
procedencia local es la que se 
recomienda en todos los casos.

Esta especie se incluye en la 
Directiva Europea sobre comer-
cialización de material forestal 
de reproducción, lo que permite 
el movimiento libre de materiales 
siempre que se haya producido 
de acuerdo a las condiciones de 
calidad genética y exterior que 
establece dicha norma.


