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Fagaceae 

1. Características 

Porte: árboles, raramente arbustos, monoicos. 

Hojas: persistentes o caedizas. 

Flores: diclino-monoicas. Estaminadas: solitarias o reunidas en amentos o 
glomérulos, con 4-7 (-40) estambres. Pistiladas: solitarias o en número de 3-5, 
ovario í nfero con 3 (-6) carpelos soldados, 3 (-6) estilos. 

Perianto: 4-7 tépalos sepaloideos, más o menos soldados.  

Fruto: compuesto por núculas total o parcialmente envueltas por un involucro o 
cúpula, provisto generalmente de escamas o apéndices. 

Semilla: exalbuminada, acumula la sustancias de reserva en los cotiledones. 

 
Quercus robur 

 

Flor estaminada 

(Dibujos extraídos de Boelcke, 1990) 

Bellota rodeada en su base por
un involucro lignificado (cúpula) 

Flores pistiladas rodeadas por un involucro 
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2. Biología floral y/o Fenología: en el hemisferio norte, el alcornoque florece de abril a 
junio. Polinización: generalmente anemófila. En Quercus suber L. es entomófila (por 
abejas). En algunos casos, como el castaño (Castanea sativa L.) las flores estaminadas 
producen abundante néctar por lo que en la polinización intervienen coleópteros, que 
se alimentan de polen y abejas (Apis mellifera) que son atraí das por el néctar. 
Diseminación: se realiza por el consumo de animales silvestres y por el ganado 
 
3. Distribución y hábitat: unas 400 especies originarias de las regiones frí as, templadas 
y tropicales de ambos hemisferios. En Cantabria (España) el alcornoque forma 
algunos bosques que ocupan lugares secos y ácidos donde el carbayo (Quercus robur) 
no es competitivo. En esta región busca laderas orientadas al sur, protegidas de los 
vientos húmedos; aparece entro los 100 y 600 m de altitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Especies de la Familia Fagaceae: 
 

Especies exóticas Nombre vulgar 
Castanea mollisima (Fig. 1) castaño 
Castanea sativa (Fig. 2) castaño 
Fagus grandifolia (Fig. 3) haya 
Fagus sylvatica (Fig. 4) haya 
Quercus ilex (Fig. 5) encina 
Quercus macrocarpa (Fig. 6) roble 
Quercus pumila (Fig. 7)  
Quercus velutina (Fig. 8)  
Quercus virginiana (Fig. 9)  

 
5. Importancia: muchas especies de Quercus se cultivan como ornamentales en parques 
y paseos y también como forestal. Los frutos se emplean como complemento 
alimentario para cerdos. En medicina popular se emplean las hojas y la corteza de las 
ramas jóvenes: el cocimiento se bebe como astringente en casos de hemorragias, 
infecciones, tuberculosis, diarrea, disenterí a. En aplicación externa se usa en buches 
contra inflamaciones bucales, en lavados contra los sabañones, sudor excesivo y en 
inflamaciones uterinas. La madera es dura, pesada y relativamente fácil de trabajar; se 

 
Guía de Consultas Botánica II. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE) 

HAMAMELIDAE-Fagaceae 



 108 

emplea en ebanisterí a, carpinterí a de lujo, náutica, chapas decorativas, toneles para 
añejar vinos, tornerí a, pisos, cubas, partes de madera en máquinas y equipos. 

Quercus suber (alcornoque), nativo de la cuenca del Mediterráneo, es explotado 
para la obtención del corcho. Mantiene del latí n el nombre genérico con el cual se 
denominan los robles en general, Quercus, mientras que el especí fico suber, significa 
corcho y hace alusión a su corteza. El corcho es la parte más externa de la corteza del 
árbol. Puede extraerse fácilmente sin perjudicar al individuo y, mientras no se lesione 
la corteza interna, se renueva por medio de capas que se forman anualmente. La 
operación de extraer corcho consiste en hacer cortes verticales y horizontales con un 
serrucho y luego arrancar grandes lonjas de corteza. Si se dañara la parte interior de la 
corteza se impedirí a la formación de nuevo corcho. El descorchado se efectúa 
generalmente en verano. El corcho no puede arrancarse del árbol hasta que éste llega 
a una edad de 20 años. La primera producción es un corcho de escaso valor; las 
siguientes extracciones se efectúan cada 9 años. Los alcornoques viven de 100 a 500 
años y tienen una producción media de 20 a 225 kg de corcho por árbol. Después de 
arrancada, las lonjas de corcho se dejan secar durante varios dí as; luego son hervidas 
en grandes calderas, operación que elimina la savia y el ácido tánico y hace aumentar 
el volumen y elasticidad, además de aplanar las lonjas. El corcho posee muchas 
propiedades que lo hacen valioso para la industria. A pesar de su volumen, es muy 
ligero y flota con facilidad por el hecho de que está compuesto enteramente por 
células muertas impermeables al agua. Puede comprimirse fácilmente y es muy 
elástico. El corcho es duradero, mal conductor del calor y evita el paso de la humedad 
y de los lí quidos, también absorbe el sonido y las vibraciones. Entre los artí culos 
elaborados con corcho natural cuentan los tapones, cortados a máquina o a mano; 
sombreros y cascos; emboquillados de cigarrillos; flotadores de carburador; 
empuñaduras para palos de golf, portaplumas, cañas de pescar; cofres de amarre, 
flotadores, salvavidas y chalecos salvavidas; esterillas y ladrillos. El tablero de corcho, 
obtenido por calentamiento del corcho natural, se utiliza como material aislante para 
casas, invernaderos, refrigeradores y para mejorar las condiciones acústicas en una 
sala. El aglomerado de corcho se utiliza para revestir los tapones metálicos de las 
botellas que deben cerrarse herméticamente; para empaquetaduras; refuerzos, 
punteras y suelas interiores de zapatos; también para diversos tipos de pavimentos. 
Además de la extracción del corcho, la madera del alcornoque es utilizada en 
carpinterí a, pisos, carrocerí as y partes de maquinaria agrí cola (Hill, 1965). 

Con una buena pieza de corcho, cosida a modo de grueso tubo, se construyen 
colmenas rústicas. 

Las hojas y las bellotas exudan maná en las noches de verano, que es colectado al 
amanecer por las abejas, antes de que seque con el sol (Lastra Menéndez, 2002).  

Las bellotas son los caracterí sticos frutos del género Quercus. Son verdaderas 
nueces y se han utilizado en algunos paí ses como alimento para engordar animales. 
Son igualmente buenas para el hombre además de ser un alimento barato, nutritivo y 
que se conserva indefinidamente. Los indios de América del Norte utilizaban la 
harina de bellotas: desmenuzaban las nueces, las dejaban en agua para eliminar el 
tanino y las molí an hasta convertirlas en harina (Hill, 1965). 

La madera del castaño es utilizada luego que se hubo desarrollado el proceso de 
elaboración de extractos. El tanino se utiliza para curtir todos los cueros duros. Las 
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castañas sirvieron de alimento, crudas o asadas, durante más de 200 años. Las 
castañas son un producto alimenticio tí pico, se comen crudas, tostadas o hervidas, o 
bien se usan para rellenos o para hacer harina; algunas castañas se guisan igual que las 
patatas (Hill, 1965).  

La madera del haya tiene muy amplia utilización, se emplea mucho para cajas y 
embalajes porque no deja sabor ni olor. También se la utiliza en pavimentación, 
mobiliario y decoración, mangos de herramientas, objetos de adorno, accesorio para 
lavanderí as, hormas de zapatos; como combustible, para obtener carbón vegetal y 
para la destilación (Hill, 1965). 

Observaciones: los robles son nativos de Europa, pero actualmente se los 
cultivan en todo el mundo. Son árboles longevos que llegan a los 500 años (en 
Europa existen ejemplares de 1000 años). 

La excrecencia de un himenóptero, Cynips gallaetinctoria, alojado en las ramas 
jóvenes del roble americano produce la "nuez de agalla"; este producto vegetal es muy 
empleado en quí mica para obtener los ácidos tánicos y gálicos, empleados en 
medicina y en otras diversas aplicaciones. 

El nombre genérico de la Castaña, proviene del griego "kastanon", aunque otra 
versión atribuye su denominación a "kastanaia", una antigua ciudad turca. Unas 10 
especies pertenecientes a éste género fueron destruidas en sus lugares de origen por el 
"cáncer cortical", enfermedad producida por un hongo y que afecta a la corteza. 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Castanea sativa  
Fig. 1: Castanea mollissima  

a. Detalle de hojas y flores 
(Figuras extraídas de Lastra Menéndez, 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Detalle de hojas y flores 
(Figuras extraídas de Judd et al., 1999) 
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Fig. 4: Fagus sylvatica  

a. Aspecto 
general 

Fig. 3: Fagus grandifolia 
 
 

a. Detalle de las inflorescencias 
estaminadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figuras extraídas de Lastra Menéndez, 2002) 
 
 

Fig. 5: Quercus ilex  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Rama con frutos 

(Figuras extraídas de Lastra Menéndez, 2002) 

a. Rama con inflorescencias 

a. Frutos 
(Extraída de Judd et 

al., 1999) 

Fig. 6: Quercus macrocarpa 
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a. Detalle de las flores carpeladas 

Fig. 7: Quercus pumila 

b. Detalle de las flores estaminadas 

(Figuras extraídas de Judd et al., 1999)  
 

Fig. 8: Quercus velutina  

a. Frutos 

Fig. 9: Quercus virginiana 
 
 

a. Rama con inflorescencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figuras extraídas de Judd et al., 1999)  
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