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Abstract. The utilization of ichthyotoxic plants in 
Spain is treated in this study. The first reference to the 
use of this type of plants in this country appears in a 
law which was promulgated in 1255 by King Alfonso 
X El Sabio. Because of this, it can be deduced that this 
is a traditional practice in Spain. Bibliographical and 
fieldwork data are included in the present paper. We 
obtained information for at least 39 species. Their ver
nacular names, toxic principles, physiological actions, 
the places in Spain in which they are/have been used 
and their utilizated parts and preparations are presen
ted.
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Resumen. El presente trabajo trata sobre el uso de 
plantas de acción ictiotóxica en Espana. Una prâctica 
que, tal como se deduce de la lectura de la Ley pro- 
mulgada en 1255 por el rey Alfonso X El Sabio, goza 
de una larga tradición en este pais. El estudio incluye 
tanto datos bibliogrâficos como de campo. Al menos 
39 especies han sido utilizadas tradicionalmente corno 
ictiotóxicos en Espana. Se aporta información sobre los 
nombres vernaculos, principios tóxicos y acetones 
fisiológicas sobre el organismo humano, zonas del pais 
en donde se usan o se han usado y partes utilizadas y 
modos de empieo de cada una de ellas.
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Introducción

Hoy en dia es indudable que hombres y plan
tas han estado estrechamente unidos desde los 
mismos origenes de la Civilización. Y es que, 
inmersos en un medio que les era hostil, nuestros 
antepasados muy pronto comprendieron que su 
supervivencia dependia directamente de ellas. 
Incluso, de aquellas de las que sabian que eran 
potencialmente peligrosas.

En la actualidad, y al igual que sucedia en la 
Prehistoria, el conocimiento y la utilization de las 
plantas tóxicas sigue stendo vital para las pocas 
poblaciones de cazadores-pescadores-recolectores 
que aùn quedan en el Mundo. Y en parte ésto es 
asi porque si todavia pueden seguir haciendo 
honor a su nombre es, precisamente, gracias a 
algunas de ellas. Y con ésto me refiero, especial- 
mente, a las plantas de acción ictiotóxica. Es 
decir, a aquellos taxones végétales que contienen 
principios activos capaces de producir narcosis, 
vértigo, descoordinación motora, parâlisis o, 
incluso, la muerte de los peces, con el fin de faci
litar su posterior captura bien a mano bien 
mediante métodos de pesca auxiliares (arpones, 

ciertos tipos de redes, etc.).
De origen incierto (quizâ surgiera corno resul- 

tado de observaciones casuales seguidas de prue- 
bas sucesivas) y, en principio, carente de peligros 
para el hombre, la pesca con plantas de acción 
ictiotóxica està provista de un importante signifi- 
cado cultural. Y es que, dejando a un lado el hecho 
de que ésta es una prâctica casi universal, hay que 
tener presente que la correcta utilization de tales 
plantas entrana conocer una serie de secretos en 
relation con las partes a usar, las épocas de reco
lección, los lugares de obtención y los modos de 
empieo de cada una de ellas, secretos que estân 
hondamente enraizados en cada cultura y que se 
transmiten de generation en generation. Por otro 
lado, y ya que hablamos de modos de empieo, 
conviene resaltar que la utilization de plantas de 
acción ictiotóxica està restringida a aquellos luga
res en donde sus principios activos puedan alcan- 
zar altas concentraciones. Esto explica porqué, 
aunque se conocen algunas exceptiones (Burkill 
1985; Perdomo 1999; Blanco, Morales Muniz, 
com. pers.), este mètodo de pesca haya sido y siga 
siendo usado principalmente en aguas continenta
les y, mâs concretamente, en aquellas que estân
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Cuadro 1 - Tâxones de acción ictiotóxica usados en Espana.oo
ο

Familia Taxon Nombres vernaculos Principio/s tóxico/s

Apocynaceae Nerium oleander L. Adelfa Heterósidos cardiotónicos 
y cianogenéticos

Cannabaceae Cannabis sativa L. Cânamo THC

Caryophyllaceae Humulus lupulus L. Lùpulo Aceite esencial y 
principios amargos

Saponaria ocymoides L. Saponaria Saponósidos

S. officinalis L. Saponaria Ver S. ocymoides

Euphorbiaceae Euphorbia characias L. Euforbia macho Compuestos potencialmente 
cianogenéticos y ésteres 
de forbol

E. cyparissias L. Lechetrezna Ver E. characias

E. dendro i des L. Titimalo Ver E. characias

E. esula L. subsp. esula Llerques (Muntane 1994) Ver E. characias

E. helioscopia L. Lechetrezna Ver E. characias

E. nicaeensis All. Lechetrezna Ver E. characias

E. paralias L. Tartago marino Ver E. characias

E. pinea L. Lletera Ver E. characias

E. platyphyllos L. Tetimalo Ver E. characias

E. regis-jubae Webb & Berth. Higuerilla (Perdomo 1999) Ver E. characias

E. serrata L. Lechetrezna Ver E. characias



Acciones fisiológicas sobre el 
organismo humano

ZonaJs en donde se 
usa/n o se ha/n usado

Parte/s utilizada/s y 
modo/s de empieo

Muerte (Vanaclocha 1998) Comunidad Valenciana
(Mulet 1991)

Hojas y tallo picados

Hipotensión y trastomos 
nerviosos (Bruneton 1999)

Andalucia (Guzmàn 1997) Planta machacada y amasada 
con pan

Trastomos digestivos y nerviosos
(Stübing & Peris 1998)

Castilla-León
(Harper, com. pers.)

Inflorescendas femeninas

Via extema: nécrosantes
Via interna: muerte
Muy tóxicos para los peces
(Mulet 1997; Rivera & Obón 1991)

Cataluna
(Saez, com. pers.)

0

Ver S. ocymoides Cataluna 
(Muntane 1994)

Pianta picada dentro del rio

Via extema: fotosensibilizante, 
vesicante e irritante
Via interna: colapso (Mulet 1997)

Aragón (Villar et al. 1992);
Comunidad Valenciana
(Mulet 1997); Laguna (1555): 0

Aragón: pianta triturada; 
Comunidad Valenciana: 0;
Laguna (1555): pianta majada 
y mezclada con harina

Ver E. characias Laguna (1555): 0 Pianta majada y mezclada 
con harina

Ver E. characias Laguna (1555): 0 Pianta majada y mezclada 
con harina

Ver E. characias Cataluna (Muntane 1994) 0

Ver E. characias Cataluna (Muntane 1994);
Comunidad Valenciana
(Mulet 1997); Laguna (1555): 0

Cataluna y Comunidad 
Valenciana: 0; Laguna (1555): 
pianta majada y mezclada 
con harina

Ver E. characias Cataluna (Muntane 1994) 0

Ver E. characias Laguna (1555): 0 Pianta majada y mezclada 
con harina

Ver E. characias Comunidad Valenciana
(Mulet 1997)

0

Ver E. characias Laguna (1555): 0 Pianta majada y mezclada 
con harina

Ver E. characias Canarias (Perdomo 1999) La pianta se echaba en los 
charcos costeros

Ver E. characias. Comunidad Valenciana
(Mulet 1997)

0



Cuadro 1 - (Continuación)

Juglandaceae

Liliaceae

Menispermaceae

Plumbaginaceae

Euphorbia sp.

Juglans regia L. Nogal

Urginea maritima (L.) Baker Cebolla albarrana

Veratrum album L. Heléboro blanco

Anamirta cocculus (L.) 
Wight & Am.

Plumbago europaea L.

Ver E. characias

Aceite esencial, taninos 
y juglona

Heterósidos cardiotónicos 
y oxalato de calcio

Alcaloïdes esteroidicos

Coca, coca de Levante, 
coca de Valencia, coca 
levantina, croca, morga 
(Mulet 1997; Quisumbing 
1978; Sanchez Sanz 1994;
Aguilar, Arias, com. pers.)

Picrotoxina

Belesa, hierba matapeces, 
matapeces

Plumbagina

Ranunculaceae Helleborus foetidus L. Heléboro Saponósidos y heterósidos 
cardiotónicos

Salicaceae Populus sp. Chopo Aceites esenciales y resina

Scrophulariaceae Antirrhinum spp. Saponósidos

Digitalis purpurea L. Digital Glucósidos cardiotónicos



Ver E. characias

Malestar y trastomos digestivos 
(Mulet 1997)

Via extema: irritante
Via interna: muerte (Mulet 1997)

Trastomos cardiacos 
(Bruneton 1999)

Convulsiones
(Forman 1986)

Catalufia (Muntane 1994)

Asturias (San Miguel, 
com. pers.); Cantabria 

( Pardo de Santayana, 
com. pers.); Castilla-León 
(Arias, com. pers.); 
Comunidad Valenciana 
(Mulet 1991); Galicia 
(Blanco 1995a, 1996)

Extremadura
(Duque, com. pers.)

Catalufia (Muntane 1994)

Castilla-La Mancha
(Gômez de Ortega 1784;
Morcuende, com. pers.); 
Castilla-León (Arias, com. pers.); 
Catalufia (Font Quer 1992); 
Comunidad Valenciana 
(Mulet 1997); Madrid 
(Alvar 1989); Laguna (1555), 
Paz Graells ( 1864), Corrales 
(1936), Anònimo (1972, 1981): 0

Rubefaciente y vesicante 
(Mulet 1997)

Via extema: rubefaciente y vesicante
Via interna: muerte (Mulet 1997)

Ardores de estómago (Mulet 1997;
Rivera & Obôn 1991)

Ver Saponaria ocymoides
(Mulet 1997)

Muerte

Andalucia
(Ruiz & Triano 1998;
Tri ano 1998); Aragón
(Loscos & Pardo 1866, 1867); 
Castilla-La Mancha (Gômez 
de Ortega 1784); Comunidad
Valenciana (Mulet 1997)

Catalufia (Muntane 1994);
Galicia (Blanco 1995a, 1996)

Castilla-Leon
(Harper, com. pers.)

Comunidad Valenciana 
(Mulet 1997)

Castilla-León

0

Asturias: ramas; Cantabria 
y Galicia: epicarpios del fruto 
inmaduro; Castilla-León: 
epicarpios del fruto inmaduro 
machacados; Comunidad 
Valenciana: epicarpios del 
fruto inmaduro picados

Bulbo

Jugo

Castilla-La Mancha: fruto. 
Gômez de Ortega (1784): 0; 
Castilla-León: para pescar 
truchas, los frutos machacados 

se daban de comer a 
lombrices. Después, éstas se 
arrojaban al rio por la noche. 
Para capturar otros peces, 
los frutos, machacados y 
mezclados con miga de pan, 
se echaban al agua por el dia; 
Catalufia (Font Quer 1992); 
Comunidad Valenciana 
(Mulet 1997); Madrid 
(Alvar 1989): 0; Laguna 
(1555): fruto; Paz Graells 
(1864), Corrales (1936), 
Anònimo (1972): 0

Andalucia: planta entera, 
secada y pulverizada. 
Triano (1998): 0; 
Aragon: planta machacada; 
Castilla-La Mancha: 0; 
Comunidad Valenciana: planta

Catalufia: planta entera. Jugo; 
Galicia: 0

Yemas florales

Semillas

Planta machacada



Cuadro 1 - (Continuation)

derivados del cardenólido

D. purpurea L. 
subsp. purpurea

Ver D. purpurea Ver D. purpurea

Scrophularia aquatica L. Escrofularia acuâtica Saponósidos

S. balbisii Homem. 
subsp. balbisii

Escrofularia
(Morales, com. pers.)

Ver S. aquatica

Verbascum boerhavii L. Gordolobo Saponinas y rotenonas

V. lychnitis L. Gordolobo bianco Ver V. boerhavii

K pulverulentum Vili. 
(565050MA)

Gordolobo, morga, verbasco Ver V. boerhavii 
(Morales et al. 1996;
Arias, com. pers.)

V. rotundifolium Ten. Hierba sanjuanera Ver V boerhavii

V rotundifolium Ten. Herba Sant Joanera
subsp. haenseleri (Boiss.) Murb.

Ver V. boerhavii

V. sinuatum L. Gordolobo, verbasco Ver V. boerhavii

V. thapsus L. Barbasco, gordolobo, 
matapeces, morga 
(Morales et al. 1996; 
Arias, com. pers.)

Ver V. boerhavii



(Mulet 1997) (Granzow 1993)

Ver D. purpurea
(Font Quer 1992)

Ver Saponaria ocymoides
(Mulet 1997)

Ver S. aquatica

Ver Saponaria ocymoides
(Mulet 1997)

Ver V. boerhavii (Mulet 1997)

Ver V. boerhavii (Mulet 1997)

Ver F boerhavii (Mulet 1997)

Ver F boerhavii (Mulet 1997)

Ver K boerhavii (Mulet 1997)

Ver F boerhavii (Mulet 1997)

Castilla-León
(Arias, com. pers.)

Asturias (Garcia 1977)

Asturias
(Lastra, com. pers.)

Cataluna (Muntane 1994)

Asturias
(Lastra & Bachiller 1997); 
Cataluna (Muntane 1994)

Cataluna (Muntane 1994); 
Madrid (Morales, com. pers.); 
Castilla-León (Blanco 1998;
Arias, com. pers.);
Extremadura (Blanco 1995a)

Extremadura (Blanco 1995a);
Castilla-La Mancha
(Esteso 1992)

Comunidad Valenciana 
(Mulet 1997)

Andalucia (Guzman 1997;
Velasco et al. 1997);
Madrid (Morales, com. pers.)

Aragon (Villar et al. 1992);
Castilla-La Mancha 
(Gomez de Ortega 1784); 
Castilla-León (Blanco 1998;

Planta

Tallo machacado

0

Jugo. Flores

Asturias: semillas; Cataluna: 0

Cataluna: 0; Madrid: las 
semillas, machacadas, se 
metian en una bolsa que se 
introducia en el agua; 
Castilla-León: se golpeaba con 
los tallos verdes floridos o con 
la planta el agua. Raiz. Se 
machacaban los frutos 
maduros y a continuation, se 
introducian en las cuevas de 
los peces; Extremadura: la flor 
y el finto con las semillas, 
machacados y mezclados con 
came, se echaban al rio por la 
manana. Los peces se recogian 
por la tarde. Mata machacada

Extremadura: la flor y el fruto 
con las semillas, machacados y 
mezclados con came, se 
echaban al rio por la manana. 
Los peces se recogian por la 
tarde. Mata machacada; 
Castilla-La Mancha: 0

Planta

Andalucia: planta. La planta, 
machacada, se introducia en el 
rio; Madrid: 0

Aragon: hojas o frutos 
triturados; Castilla-La 
Mancha: semiila;
Castilla-León: se golpeaba con



Cuadro 1 - (Continuación)

Solanaceae

Thymelaeaceae

V. thapsus subsp. giganteum Verdelobo (Mesa 1996) 
(Willk.) Nyman

Verbascum spp.

Datura stramonium L.

Hyoscyamus albus L.

Hyoscyamus spp.

Daphne gnidium L. 
(565559MA)

Estramonio

Beleno blanco

Matapoll, torvisco

Ver V. boerhavii

Ver V. boerhavii

Alcaloïdes tropânicos

Alcaloïdes tropânicos

Ver H. albus

Sustancias heterosïdicas y 
resinosas y derivados 
cumarïnicos00



Ver V. boerhavii (Mulet 1997)

Ver V boerhavii (Mulet 1997)

Trastomos nerviosos
(Vanaclocha 1998)

Trastomos nerviosos y cardiacos
(Stübing & Peris 1998)

Ver H. albus

Via extema: enrojecimiento, 
dermatitis y formación de pustulas 
potencialmente tumorosas

Arias, com. pers.); Cataluna 
(Muntane 1994); Comunidad 
Valenciana (Mulet 1997);
Galicia (Rigueiro et al. 1996)

Andalucia (Mesa 1996)

Castilla-La Mancha 
(Fajardo et al 2000); Madrid 
(Fernandez, Miguel, Morales, 
com. pers.); Casti Ila-Leon 
(Anònimo 1988; Blanco 1998; 
Granzow 1993; Pari ente 
1979; Arias, Doadrio, Siguero, 
com. pers.); Extremadura 
(Herrero, com. pers.);
Paz Graells ( 1864), Corrales 
(1936), Anònimo (1972, 
1981): 0

Castilla-León (Arias, com. pers.)

Andalucia
(C asan a 1993)

Castilla-León (Granzow 
1993); Paz Graells ( 1864), 
Corrales ( 1936), Anònimo 
(1972, 1981): 0

Andalucia (Guzmàn 1997); 
Asturias (San Miguel, com. 
pers.); Castilla-La Mancha

los tallos verdes floridos o con 
la pianta el agua. Raiz. Los 
frutos maduros se machacaban 
y a continuación se introducian 
en las cuevas de los peces 
Cataluna: 0; Comunidad 
Valenciana: hojas, raices y 
semillas; Galicia: semillas

Los tallos floridos y 
fructificados se cogian, en 
vcrano y al comenzar el otofio, 
se trituraban ràpidamente y se 
esparcian con cuidado

Castilla-La Mancha 
(Fajardo et al 2000): 0; 
Madrid: los botones florales 
y las semillas se introducian en 
una red que se metia en el rio. 
^Semilla?. Miguel, 
(com. pers): 0; Castilla-León: 
planta entera o machacada y 
cocida. Hoja machacada. Raiz 
(Granzow 1993).
Anònimo (1988), Blanco 
(1998), Pariente (1979), 
y Arias, Doadrio, Siguero 
com. pers.): 0; Extremadura: 
las semillas, machacadas, se 
introducen en un calcetin que 
se mete en los rios; Paz 
Graells ( 1864), Corrales 
( 1936), Anonimo ( 1972, 
1981): 0

Las hojas y los frutos, 
machacados, se introducian en 
un saco que se metia en el rio 
y se movia

0

0

Andalucia: pianta o frutos 
maduros machacados 
Asturias: pianta



oo Cuadro 1 - (Continuación)

Umbel li ferae Conium maculatum L. Cicuta Alcaloïdes piperidinicos

Oenanthe crocata L. 
(566024MA)

Nabo dei diablo Alcoholes altamente 
poliinsaturados

Oenanthe sp. Ver O. crocata

Thapsia villosa L. 
(565048MA)

Cafiaheja Resinas

0: Nuestra fuente/refcrcncia no lo cspccifica.



Via interna: muerte (Mulet 1997) (Verde & Fajardo 1998; 
Verde et al. 1998); Galicia 
(Salaverri, com. pers.); 
Comunidad Valenciana 
(Mulet 1991, 1997; Rivera 
& Obón 1991); Castilla-León 
(Granzow 1993; Arias, 
Doadrio, com. pers.); Madrid 
(Morales, com. pers.);
Paz Graells ( 1864), Corrales 
(1936), Anònimo, 1972, 1981): 0

Muerte
(Vanaclocha 1998)

Muerte
(Rivera & Obón 1991)

Ver O. crocata

Via externa: dermatitis
Via interna: emeto-catârtica 
(Mulet 1997)

Castilla-León (Blanco 1998;
Granzow 1998); Madrid 
(Morales, com. pers.)

Castilla-León
(Arias, com. pers.)

Madrid (Morales, com. pers.)

Castilla-La Mancha (Gil 1995);
Castilla-León (Blanco 1998;
Granzow 1993; Arias, 
com. pers.); Cataluna 
(FontQuer 1992);
Comunidad Valenciana 
(Mulet 1997); Galicia 
(Rivera & Obón 1991) 

Castilla-La Mancha: planta 
entera o ramas y raices 
machacadas; Galicia: 0; 
Comunidad Valenciana: 
ramas, solas o junto con las 
raices. Hojas y raices. Raiz en 
decocto concentrado o picada 
(a veces, y al igual que la parte 
aèrea de la planta, la raiz 
picada se coloca en un saco de 
tela que el pescador ata a sus 
piemas; a continuación, se 
mete en el agua y camina para 
esparcir el veneno); 
Castilla-León: raiz machacada. 
Planta macerada o machacada; 
Madrid: raiz machacada; 
Paz Graells (1864), 
Corrales (1936), 
Anònimo (1972, 1981): 0

Castilla-León: raiz machacada; 
Madrid: 0

Raiz machacada

0

Castilla-La Mancha: la raiz, 
machacada, se introducia en un 
saco que se metia en el rio y se 
pisaba; Castilla-León: parte 
inferior del tallo y raiz 
cocidos. Raiz. Granzow 
(1993): 0; Comunidad 
Valenciana: raices frescas 
y troceadas; Cataluna y 
Galicia: 0



mâs o menos estancadas.
Pese a lo apuntado anteriormente, no es nece- 

sario restringirse a tiempos remotos o a poblacio- 
nes humanas con escaso desarrollo tecnològico 
para encontrar casos de usos de plantas de acción 
ictiotóxica. Un ejemplo de elio lo tenemos en 
Espana.

Parece ser que la primera referencia a la utili- 
zación de plantas de acción ictiotóxica en este 
pais, tema en el que se centra el presente trabajo, 
aparece en una Ley que, promulgada en Sevilla el 
20 de Marzo de 1255 por el rey Alfonso X, orde- 
naba que "nenguno non eche yerbas nin cal nin 
otra cosa nenguna en las aguas como muera el 
pescado . . . nin se tomasen los salmones [en la 
Edad Media se denominaba salmón a cualquier 
pez de la familia de los Salmónidos] pequennos 
que an nombre gorgones" (Diez 1985).

De lo cual no sólo se deduce que el envenena- 
miento de las aguas con plantas de acción ictiotó
xica goza de una larga tradición en Espana. 
También, que los espanoles del Medievo ya eran 
conscientes de la peligrosidad que esta prâctica 
entrana para las poblaciones icticolas.

Algunos anos después de la aparición de la Ley 
de Sevilla, en el Fuero Moderno o Fuero 
Castellano de Sepulveda, cuerpo legai sancionado 
por primera vez el 15 de mayo de 1305 por el rey 
Fernando IV, vuelve a aludirse a este mètodo de 
pesca (Fig. 1). Dicho Titulo estabiecia: "Qui pes
cado matare en rio con yerba, si gelo pudiere pro
bar, peche cinco mrs.; et si non, salves con cinco: 
et desta colonna aya la meétad el querelloso, é la 

otra meétad los Alcaldes" (Callejas 1857; 
Gonzalez Herrero 1958; Velasco y Ceballos 
s. XVIII).

Hasta este momento se ha hablado de normati- 
vas que, aunque prohibian la pesca con plantas de 
acción ictiotóxica, no mencionaban ninguna en 
concreto. Segùn nuestras informaciones, la prime
ra referencia en este sentido aparece en la Ley pro
mulgada en Madrid en el ano 1435 por el rey Juan 
II y ratificada, también en Madrid, por el rey 
Carlos I y por el principe Felipe mediante la 
Pragmàtica de 11 de marzo de 1552, la cual deeia: 
"Prohibimos que de aqui adelante ninguna perso
na, de cualquier estado y condición que sea, no 
eche en los rios cebos de cal viva, ni veneno, ni 
belenos [Hyoscyamus spp.], ni torvisco [Daphne 
gnidium L.], ni gordolobo [Verbascum spp.], ni 
otra cosa ponzonosa con que se mate ό amortigiìe 
el pescado; so pena que cualquier persona que lo 
hiciere, por cada vez pague 2000 maravedis de 
pena, y sea desterrado de tal ciudad, villa ό lugar 
do fuere vecino, por medio ano; y que la tercia 
parte de dicha pena sea para el denunciador, la 
otra para el juez que lo sentenciare, y la otra para 
nuestra Càmara" (Paz Graells 1864).

Los gordolobos o morgas han sido algunas de 
las plantas de acción ictiotóxica utilizadas con 
mayor frecuencia en Espana. A ellos aluden, pre
cisamente, las Ordenanzas promulgadas el 26 de 
agosto de 1448 ante el Concejo y Regimiento de 
Astorga: "Que cualquiera persona que echase en 
las aguas morga, cal viva u otra cualquiera cosa 
infìccionada, pueda ser prendido por persona 

Fig. 1 - Fotografia de la copia del Fuero original que, realizada por F. J. de Velasco y Ceballos en el siglo 
XVIII, se halla depositada en la Biblioteca Nacional con la signatura Mss/9904.
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cualesquiera y llevarle cien maravedies y el 
Regimiento doscienlos maravedies y el Concexo 
del distrito media càntaro de vino y doscientos 
maravedies" (Anònimo 1988; Pariente 1979; 
Arias, com. pers.).

En la Edad Moderna el uso de plantas de 
acción ictiotóxica seguia estando prohibido en 
Espana. Asi se desprende, si no, de la lectura del 
siguiente texto: "Con qualquiera de las dichas 
especies (el autor se refiere con ésto a Euphorbia 
characias L., E. cyparissias L., E. dendroides L., 
E. helioscopia L., E. paralias L. y E. platyphyllos 
L.), majada y envuelta con harina, y echada en 
los estanques, lagos, ó rios, de tal suerte se embo- 
rrachan, aturden, y amodorrean los peces, que se 
vienen el vientre arriba por encima del agua 
todos amortecidos, de modo que los pueden tornar 
à manos, y como dizen, à bragas enxutas. La qual 
manera de pesca por ser muy prejudicial, es 
defendida debaxo de capitales penas" (Laguna 
1555).

Y también, de la existencia de documentes que 
prueban que en 1616 y en 1656 los rios Cega y 
Ceguilla (Segovia) se vedaron para la pesca 
durante cuatro anos debido a que sus poblaciones 
piscicolas estaban siendo diezmadas por el uso de 
gordolobo, cicuta (^Conium maculatum L.?, 
^Oenanthe crocata L.?) y otras plantas de acción 
ictiotóxica (Blanco 1998; Siguero, com. pers.).

Mas de un siglo después de ésto, en la Real 
Cédula de 3 de marzo de 1769 “de su Majestad 
Carlos III y senores del Consejo, en que se decla- 
ran por menor las providendas de la veda anual 
de cazay pesca desde marzo ά julio inclusive, con 
las réglas que por ahora se han de observar en el 
interin y hasta tanto que por ordenanza generai ó 
particular para cada provincia se establezca 
regia fija para lo sucesivo ” se prohibia terminan- 
temente la pesca con "... cal viva, beleno, coca 
[Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn.], y otros 
ingredientes ponzonosos, nocivos ά la salud 
publica y à los ganados en sus abrevaderos, y que 
ademâs estinguen la cria de la pesca". Cosa que 
también sucedia con la Ley promulgada por 
Carlos IV en Aranjuez, por resolución a consulta 
del Consejo de 24 de enero y Cédula de 3 de 
febrero de 1804, donde se prohibia la pesca ". . . 
con medios ilicitos, como cal viva, beleno, coca, y 
cualquiera otros simples ό compuestos que extin- 

gan la cria de la pesca, sean nocivos à la salud 
publica y à los abrevaderos de los ganados." (Paz 
Graells 1864).

Por otro lado, Gômez de Ortega (1784) dice 
hablando de la belesa {Plumbago europaea L.): 
"... echada en los rios y balsas produce los efectos 
de la coca de Levante [Anamirta cocculus (L.) 
Wight & Am.], amortiguando [aturdiendo], ô, 
embelesando la pesca, por cuya razón està prohi
bido su uso".

Ya en el siglo XX, la Ley de Pesca de 27 de 
Diciembre de 1907 vedaba en las aguas pûblicas 
el empieo para facilitar la pesca, del beleno, la 
coca, el gordolobo y el torvisco (Corrales 1936). 
Y la Ley de la Pesca Fluvial del 20 de Febrero de 
1942, alude explicitamente a la utilization no sólo 
de estas plantas si no también, de la cicuta por los 
furtivos espanoles de esta època (Anònimo 1972, 
1981).

En cuanto a la Ley del 4 de Mayo de 1948 (B. 
O. E. 5-5-48), que introdujo modificationes en la 
anterior, éste consideraba delito "el envenena- 
miento de las aguas con gordolobo, torvisco, 
coca, beleno, cloruro o cualquier otra sustancia 
tóxica” (Anònimo 1972,1981).

En la actualidad, la normativa de pesca no 
alude explicitamente a las plantas de acción ictio
tóxica, atinque si prohibe permanentemente el uso 
para la pesca de cualquier sustancia venenosa o 
desoxigenadora de las aguas.

Material y Metodologìa

Estudio bibliogràfico inicial

Este estudio tuvo corno finalidad la recopila- 
ción de datos sobre el tema del trabajo. Para elio, 
y a falta de antecedentes, se revisaron las obras, 
tesis y publicationes sobre botanica, etnobotàni
ca, toxicologia y/o medicina, pesca continental, 
piscicultura, etnografia, jardineria e historia que 
se hallan recogidas en la bibliografia. También, se 
consultaron varias leyes espanolas de pesca conti
nental.

Consultas a informantes

Aunque este trabajo esta basado principalmen- 
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te en la revision bibliogràfica, también se llevaron 
a cabo una serie de consultas (concretamente, a 49 
personas) para obtener datos sobre el tema de 
estudio. Todas se realizaron sin cuestionarios pre- 
parados y la información que nos aportaron fue 
recogida por escrito siempre que se pudo. Cuando 
no fue posible, los datos se transcribieron cuanto 
antes para evitar pérdidas de la misma. Se realiza
ron consultas a cuatro tipos de informantes:

- Pescadores, Pescadores furtivos y gente de 
campo. Para conseguir un ambiente relajado, estas 
entrevistas se llevaron a cabo o en la casa del 
entrevistado o en la de algùn conocido comùn. A 
los Pescadores furtivos se les garantizó el anoni
mato. Para validar la información obtenida siem
pre que se pudo se recogieron muestras, que fùe- 
ron identificadas y se depositaron en el Real 
Jardin Botanico, CSIC, Madrid. Cuando no fùe 
posible, y excepto en el caso de una planta 
[Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn.J cuya iden- 
tidad, al comprarse en farmacias, ya era conocida 
de antemano, la identificación se llevô a cabo 
mediante fotografias. De aquellas plantas mâs 
comunes no se recogieron especimenes.

- Expertos en temas medioambientales y agen
tes forestales. Estos entrevistados proporcionaron 
información, principalmente, sobre leyes espano- 
las de pesca continental.

- Investigadores no vinculados ni a la 
Universidad ni a centros de investigación.

- Investigadores vinculados a la Universidad o 
a centros de investigación. Al igual que los ante
riores, que también son titulados universitarios, 
estos informantes se dedican al estudio de disci
plinas y temas relacionados con el del presente 
trabajo.

Contraste bibliogràfico

Este contraste tuvo corno finalidad la recopila- 
ción de datos que complementaran los obtenidos 
anteriormente. Para elio se consultaron las obras y 
publicaciones sobre botànica, toxicologia y/o far
macologia y nomenclatura vernâcula que se 
hallan recogidas en la bibliografia.

Elaboración del catàlogo

Este proceso tuvo como finalidad ordenar los 

datos que se iban obteniendo. Para elio se elabo- 
raron fichas cuyo modelo bàsico contenia la 
siguiente información:
- Nombre cientifico de la planta.
- Familia a la que pertenece.
- Nombres vernâculos espanoles. Si no se indica 

lo contrario, estos nombres han sido recogidos 
de Morales et al. (1996).

- Principio/s tôxico/s y acciones fisiológicas 
sobre el organismo humano.

- Zona/s de Espana en donde se usa o se ha 
usado.

- Parte/s utilizada/s y modo/s de empieo.

Resultados

En el presente trabajo han sido catalogados los 
tâxones que se refieren en el Cuadro 1. Las plan
tas se han ordenado por orden alfabètico de fami
lias. A su vez, dentro de cada familia se ha segui- 
do el mismo criterio para los tâxones de rango 
inferior.

Discusión y Conclusiones

Al menos 39 especies han sido usadas tradi- 
cionalmente corno ictiotóxicos en Espana, las cua- 
les pertenecen a 22 géneros y a 14 familias.

Todas las plantas utilizadas para la pesca en 
Espana son tóxicas para el hombre y algunas, 
incluso, potencialmente mortales. Por eso, llama 
la atención que sólo en el caso de Plumbago euro- 
paea L. se hayan obtenido datos sobre la posible 
peligrosidad que su uso entrarla (Loscos & Pardo 
1866, 1867). En los casos de Daphne gnidium L. 
y Urginea maritima (L.) Baker los informantes 
insisten, incluso, en que aunque estas especies 
mataban los peces, éstos podian ser consumidos 
sin ningùn problema (sin embargo, también se nos 
ha advertido que si un animai bebia del agua en 
donde se habian usado, moria y en el caso de D. 
gnidium L., ademâs, que esta pianta mataba ràpi
damente tanto a los peces corno al resto de los ani
males que vivian en los pozos en donde se habia 
usado) (Mulet 1991; Verde & Fajardo 1998; 
Arias, Duque, com. pers.). Esta escasez de datos 
podria ser debida a que la toxicidad de taies plan
tas quizâ disminuya, e incluso desaparezca, con el 
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tiempo y/o con la preparation del pescado.
Los tàxones de acción ictiotóxica utilizados 

con mayor frecuencia en Espana son Anamirta 
cocculus (L.) Wight & Am., Daphne gnidium L., 
Juglans regia L., Plumbago europaea L., Thapsia 
villosa L. y especies pertenecientes a los géneros 
Euphorbia, Hyoscyamus y Verbascum. De hecho, 
numerosas leyes aluden explicitamente al uso 
para la pesca tanto de estos tres ùltimos tâxones 
como de A. cocculus (L.) Wight & Am. y D. gni
dium L. (Anònimo 1972, 1981, 1988; Blanco 
1998; Corrales 1936; Laguna 1555; Paz 
Graells 1864; Pariente 1979; Arias, Siguero, 
corn. pers.). Por otro lado, el envenenemiento de 
las aguas con D. gnidium L., P. europaea L. y 
diversas especies de Verbascum ha sido una prâc
tica tan extendida entre los Pescadores furtivos 
espanoles que incluso existen verbos y expresio- 
nes expecificos para designarla. Asi por ejemplo, 
tenemos el verbo matapollar en el caso de D. gni
dium L. y el verbo embelesar, en el de P. europaea 
L., planta que, por otra parte, en algunas zonas de 
Espana recibe los muy significativos nombres de 
hierba matapeces y matapeces (Morales 1996; 
Morales et al. 1996; Mulet 1991). En cuanto al 
caso del gènero Verbascum, una de cuyas especies 
se denomina también matapeces, se ha recogido el 
verbo enverbascar, que no sólo se usa hoy cuan- 
do se alude al envenenamiento de las aguas con 
plantas pertenecientes a este gènero y, a un nivel 
mâs locai, las expresiones hacer una gordolobà y 
morgar el rio (Morales et al. 1996; Rivera & 
Obón 1991; Arias, Herrero, com. pers.). Por otra 
parte, en América, y sin duda alguna por influen
tia espanda, varias especies de Lonchocarpus 
(Fabaceae), plantas utilizadas para la pesca en el 
Nuevo Continente, son conocidas popularmente 
como barbascos o verbascos (Blanco 1995b).

Las comunidades autónomas en donde se utili- 
zan o se han utilizado con mayor frecuencia plan
tas de acción ictiotóxica son Castilla-León, 
Cataluna y la Comunidad Valenciana. En cuanto a 
aquellas en donde se usan o se han usado con 
menor frecuencia, éstas son, sucesivamente, 
Canarias, Cantabria, Aragón y Extremadura. Se 
carece de datos sobre la utilización de plantas de 
acción ictiotóxica tanto en La Rioja como en 
Murcia, Navarra y el Pais Vasco. Sin embargo, no 
debe descartarse la posibilidad de que en un futu

ro se obtengan, especialmente en los casos de 
Navarra y La Rioja, comunidades autónomas en 
las que, debido a la ausencia de litoral maritimo, 
ha existido una larga tradición de pesca continen
tal. En cuanto a las Baleares, pudiera ser que aqui 
se haya pescado con Vinca difformis Pourret 
(Apocynaceae) o con Vincetoxicum sp. 
(Asclepiadaceae). Sin embargo, la información de 
la que se dispone en este sentido es demasiado 
vaga corno para poder afirmarlo con seguridad 
(Fraga, com. pers.).

Aunque el uso de plantas de acción ictiotóxica 
ha estado muy extendido entre los furtivos espa
noles, ésta es una prâctica que en la actualidad ha 
caido en desuso. Esto podria ser debido:

- A que la correcta utilización de tales plantas 
entrana conocer una serie de secretos que hoy sólo 
suelen recordar las personas mâs arraigadas a las 
tradiciones, las cuales cada vez son menos.

- A la existencia de otras modalidades de furti- 
vismo mâs actualizadas y rentables.

Las especies usadas tradicionalmente corno 
ictiotóxicos en Espana también utilizadas en otras 
zonas del Mundo son Anamirta cocculus (L.) 
Wight & Arn. (Alemania, Bèlgica, Francia, Gran 
Bretana, Suiza y SE de Asia), Daphne gnidium L. 
[Cerdena (Italia) y Portugal], Euphorbia chara- 
cias L. (Grecia), E. platyphyllos L. [Toscana 
(Italia)], Nerium oleander L. (S de Portugal) y 
Oenanthe crocata L. [Cerdena (Italia) y Portugal] 
(Forman 1986, 1988; Hoffmann 1997; Laguna 
1555; Quisumbing 1978; Rivera & Obón 1991; 
Santa Maria 1863; Paiva, Sequeira, com. pers.).

Originaria del SE de Asia, Anamirta cocculus 
(L.) Wight & Am., que de todas las plantas de 
acción ictiotóxica utilizadas tradicionalmente en 
Espana es la ùnica alóctona, ya era usada para la 
pesca en la Europa del siglo XVI (Forman 1986, 
1988; Hoffmann 1997; Quisumbing 1978; Santa 
Maria 1863).

A falta de antecedentes, y teniendo en cuenta 
que ademâs de contribuir a la conservacion del 
patrimonio etnobotânico, podrian tener aplicación 
tanto en el campo de la Farmacologia corno en el 
del control de plagas [las rotenonas, que poseen 
propiedades insecticidas, quizà puedan ser usadas 
en el tratamiento del câncer y del SIDA (Andel 
2000; Blanco 1995b)], consideramos que seria 
interesante continuar con nuestras investigaciones 
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sobre el uso de plantas de acción ictiotóxica en 
Espana.
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