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ABSTRACT 

The Upper Miocene outcrops of the Ceretana Basin (Lérida) have yielded remains of Fraxinus excelsior, both folioli 
and samari. This species is well represented in the Neogene of Europe and has survived until the Present. This 
paper presents a revision of F exce/sior, in the fossil state, as well as palaeoecological and taphonomic considerations. 
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RESUMEN 

En los afloramientos del Mioceno Superior de la Depresión ceretana (Lérida) se han colectado restos de foliolos y 
de sámaras asignables a la especie Fraxinus excelsior. Esta especie se encontraba bien representada en el Neógeno 
europeo, como indica el registro fósil, habiendo sobrevivido hasta nuestros días. En este trabajo se realiza una 
revisión de F excelsior en estado fósil, llegándose a conclusiones de tipo paleoecológico y tafonómico. 
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El tramo B se encuentra constituido por diatomitas y 
mudstones. Estos materiales afloran en barrancos pro
ducidos por erosión de tipo pluvial (yacimiento del 
Barranco de Salanca), torrentes (yacimiento del Torren
te de Vilella) y cortes debidos a obras civiles (yacimien
tos de Coll de Saig y Beders) (Fig. l); y en ellos se 
conservan los restos vegetales que se estudian en este 
trabajo. 

El primero en señalar la existencia del género Fra
xinus en la Cerdaña fue Rerolle (1884), quien describió 
una serie de sámaras y un conjunto de restos foliares. 
No obstante, la morfología que presentan estos últimos 
hace que su atribución a Fraxinus sea dudosa. 

Más adelante, Villalta y Crusafont (1945), aunque 
apuntaron la presencia de restos foliares del mismo tipo 
que los que describió Rerolle, citaron y figuraron ejem
plares de la especie Fraxinus praedicta Heer, por com
paración de un solo ejemplar con el material portugués 
estudiado por Heer (1891). 

Menéndez Amor (1955), atribuyó las sámaras hasta 
entonces encontradas a Fraxinus praedicta, dio una some
ra descripción de Fraxinus gracilis Saporta, y relacionó 
los restos foliares que Rerolle (1884) describió, creemos 
que erróneamente, con Fraxinus scheuchzeri (Alex Braun) 
Heer. 

Finalmente, Álvarez Ramis y Golpe-Possé (1981) 
volvieron a citar a F. praedicta y F. gracilis, menciona
ron la existencia de un fresno sin identificar, y no 
reconocieron la existencia de F. scheuchzeri en el Mio-
ceno de la Cerdaña. 

INTRODUCCIÓN 

El género Fraxinus ha pasado desapercibido en gran 
medida en los estudios paleobotánicos, debido por un 
lado a que los ejemplares atribuibles a sus especies no 
aparecen representados en los yacimientos terciarios de 
una forma usual, y por otro a que su presencia no tiene 
valor estratigráfico significativo. Sin embargo, las espe
cies de este género descritas en el Terciario proceden
tes de diferentes localidades del Hemisferio Norte, com
portan toda una serie de valores desde un punto de 
vista taxonómico, paleoecológico y evolutivo de gran 
importancia paleobiológica. 

En concreto, el estudio de Fraxinus excelsior tiene 
un marcado interés para el conocimiento de la filogenia 
del género Fraxinus, considerada dentro del contexto de 
la Familia Oleaceae, a la que pertenece. De igual modo, 
la misma presencia de esta especie tiene importantes 
connotaciones paleoecológicas de utilidad en la recons
trucción paleoambiental de la Cerdaña durante el Mio
ceno Superior. 

ANTECEDENTES 

La Depresión Ceretana es una antigua cuenca lacus
tre que se formó a consecuencia de los deslizamientos 
dextrales de dirección NE-SW que provocó la falla de 
la Tet (Pirineos orientales) (Cabrera et al., 1988) (Fig. 1). 

Según Anadón et al. (1989), la unidad lacustre del 
Mioceno Superior se puede dividir en tres tramos (Fig. 2). 
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