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desarrollo de las actividades de ocio y, en particular, de las

que se desenvuelven en el marco de la naturaleza, que se

vieron, además, favorecidas por la mayor disponirnlkiad de

tiempo libre y las facilidades de desplazamiento. En la ac

tualidad, la pesca en aguas continentales ha cobrado un

gran auge como actividad recreativa. El aumento en el nú

mero de licencias de pesca ha aumentado expone ncial

mente desde 1945, cuando en España se expidieron en tor

no a 15.000 licencias, hasta la actualidad en la que esta
cifra ha ascendido a cerca de 800.000. Ello conlleva una

actividad económica de considerable importancia, no tanto

por el precio de las licencias como por lo que supone de ir\

centivo al desarrollo económico de los pueblos, unido al co

mercio de los enseres de la pesca. La mayoria de los pes

cadores acuden a los rios, lagunas o embalses con la

intención de pasar un día festivo en contacto con la natura

leza, lejos de la rutina diaria, acercándose a los entornos

naturales para, quizás como excusa, o como principal ali

ciente, capturar algunos peces.

La pesca también ha evolucionado en las últimas dé

cadas, desde una actividad centrada principalmente en la

captura de truchas y cangrejos autóctonos hacia un pro

gresivo aumento de la importancia de las especies exóti

cas. Del mismo modo, el valor económico de las especies

objeto de pesca ha pasado a centrarse en la trucha común

debido a la desaparición del cangrejo de rio autóctono

Austrapotamobius palfipes. Esta especie era muy abun

dante en la primera mitad del siglo xx, ocupando toda la

parte caliza de nuestro territorio y algunos enclaves silice

os. Su pesca constituía una importante fuente de ingresos

para muchas familias dedicadas a su explotación. Como

ejemplo, en 1962 se comercializaron 5.000 toneladas, que

hoy supondrían unos ingresos de 30-B0 millones de euros.

Sin embargo, desde mediados de siglo su distribución ex

perimentó un importante retroceso, que se acentuó en la

década de los setenta y ochenta con la llegada de la afa

nomicosis. Hoy en dia, la pesca de cangrejos se basa en

especies exóticas que no reportan los mismos beneficios
económicos.

Todos los años las comunidades autónomas, a través

de la administración encargada de la gestión de la pesca,

publican en sus boletines oficiales la Orden de Vedas de

Pesca para el ejercicio anual correspondiente. En dicha or

den se especifican las especies objeto de pesca, cuya lis

ta puede variar de unos años a otros, reservándose la ad

ministración el derecho de fijar normas de carácter

extraordinario, cuando ello sea necesario, para la conser

vación de alguna de las especies incluidas. Se incluyen

también en dicha orden las épocas hábiles, tallas limite de

captura, número máximo de capturas por pescador y cebos
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das transformaciones eoonómicas y sociales acaecidas en

España en la segunda mitad del siglo xx se tradujeron en

un importante crecimiento económico que generó una rá

pida progresión de los modos de vida urbanos y un abar\

dono del medio rural. Dicho cambio estuvo unido a un gran
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En el pasado, en el marco de una economia menos

desarrollada, la pesca en aguas continentales te

nía un papel pooo relevante puesto que su función

primordial era oonseguir un complemento alimen

ticio, siendo secundaria su vertiente recreativa. Las profun-
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Río Esca, cuenca del Ebro

autorizados para cada especie, asi como las limitaciones y sentido, se ha potenciado progresivamente la pesca sin

prohibiciones especiales. Esta normativa tiene como prin- muerte, como modalidad menos lesiva para las especies

cipal objetivo gestionar la pesca de forma que no se pro- explotadas en aqueilas zonas en que la presión de la pesca

duzcan efectos negativos sobre las especies ni el medio ponga en peligro las poblaciones naturales.

acuático, asegurando así el aprovechamiento sostenible de Las distintas comunidades autónomas ofrecen exce-

las potiaciones naturales. En la actualidad, la pesca se ges- lentes posibilidades para practicar la pesca deportiva, con-

tiona a través de planes de actuación de ámbito regional, tando actualmente con un número aproximado de 1.000 IX}-

donde se regula ei aprovechamiento de cada tramo de for- los de pesca dedicados principalmente a la trucha común.

ma que las capturas no superen la capacidad productiva El resto de los tramos dedicados a la pesca se encuentran

natural del medio. Asimismo, se intenta reducir al mínimo en aguas libres, entre los que cabe mencionar la existencia.

imprescindible las repoblaciones que, en todo caso, deben de cerca de 200 tramos de pesca sin muerte. Además, con

ser de especies autóctonas con caracteristicas genéticas el fin de asegurar la conservación de determinadas espe-

idénticas a las de la población presente en cada tramo. cies o comunidades de peces por razones biológicas, cien-

Además, se efectúa una gestión más intensa en las aguas tificas o educativas, existen en la actualidad alrededor de

libres, al ser las que ocupan mayor extensión y donde se 1.700 tramos o cursos de agua vedados donde está prohi-

reaiiza la mayor parte de las jornadas de pesca. En este bido el ejercicio de la pesca.
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España posee una ictiofauna continental muy ria¡ com

puesta por 68 especies aulóclonas, de las que 25 son en

demismos ibélicos. La casi totalidad de las especies nati

vas están dasifirndas en alguna categoría de amenaza en

e! Mas y libro rojo de los peces confinen/ales de España,

así como en los catálogos nacionales y regionales de es

pecies anenazadas. Por otro lado, numerosas especies es

tán protegidas a escala internacional, al haber sido inciui

das en los anexos del convenio de Berna y de la Directiva

Hábita\. De las especies nativas, 32 tienen autorizada su

pesca con distintas normas de regulación, aunque sin du

da la especie más apreciada desde el punlo de vista de la

pesca deportiva es la trucha común.

La trucha común (Salmo frutla) domina las cabeceras

de los rios, ya que requiere aguas corrientes, frias y bien

oxigenadas, y no tolera temperaturas por encima de los

20 'C ni niveles de saturación de oxlgeno en el agua por

debajo del 80%. Del mismo modo, las truchas se muestran

muy sensibles a la presencia de contaminantes en el agua

ya la alteración de! cauce y de las riberas fluviales. Por lo

do ello, hoy en día las poblaciones residentes de esta es

pecie se encuentran relegadas a las zonas altas y todavia
bien conservadas de los cauces fluviales. Se trata de un

pez de talla media que en España raramente supera los

60 cm de longitud. Posee una cabeza robusta con una ha

ca ancha y dentada. liene dos aletas dorsales, siendo la

segunda adiposa Las escamas son muy pequeñas y la ea

loración es variable, dependiendo de los ríos que habite.

Suele presentar manchas negras y rojas rodeadas de un

halo blanquecino, que no están presentes en la aleta cau

dal y que se extienden por e! opérculo.
Las truchas se alimentan de larvas de insectos acuáti

cos y, cuando alcanzan cierto tamaño, de peces. El arte

más utilizado en la actualidad por los pescadores de tru

chas, que cuenta con gran tradición e historia en España,

es la denominada pesca con mosca. Este arte se basa en

los hábitos alimentarios de la especie. Asl, parte de los se

ñuelos, las denominadas moscas, imitan de manera minu

ciosa a sus presas más comunes. Con las primeras lluvias

del otoño y el paulatino descenso de la temperatura las tru

chas comienzan su migración prerreproductiva hasta las

salmón atlántico (Salmo salar)

Trucha común (Salmo trutta)
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zonas más altas de los ríos, donde efectúan la puesta en

aguas someras con fondos de arena y grava.

La trucha común es una de las especies de vertebra

dos con mayor diversidad poblacional en morfologia, com

portamiento y cicios de vida, debido a su gran capacidad de

adaptación a las condiciones ambientales locales. Dentro

de España existen cinco grupos genétirnmente diferencia

dos, uno compuesto por las poIbIaciones de todos los ríos

cantábricos, otro por las poblaciones de la cuenca del Due

ro, otro por las del resto de ríos atlánticos excepto el Gua

dalquMr, otro formado por las truchas de bs ríos del sur de

España Yotro por las de los ríos mediterráneos hasta la

cuenca del Segura. Esta variabilidad intraespecifia¡ se está

perdiendo delbido fundamentalmente a la introgresión ge

nética causada por repoblaciones con individuos de origen

a1ódono, la sobrepesca y la alteración del hábttat fluvial.

B salmón atlántico (Salmo sala~, rey del río, es consi

derado la pieza más codiciada por los pescadores en mu-

chos ríos europeos. Es un migrador anádromo que remon

ta los rios para reproducirse en aguas frías y oxigenadas.

Es una especie de gran talla que puede alcanzar 1,5m de

longitud tolal. La forma del cuerpo es similar a la de la tru

cha común, pero posee una cabeza más pequeña y tiene

un estrechamiento característico en el pedúnculo caudal.

El dorso es de color azul oscuro o grisáceo, los flancos son

plateados y presenta manchas oscuras no areoladas, que
son más abundantes sobre el dorso. A diferencia de la tru

cha común, las aletas no presentan manchas. Durante la

estación reproductora, los machos adquieren tonos más f'(}

jizns en la piel Ysus mandibulas se alargan yse curvan de

manera llamativa, hecho que parece estar relacionado con

la competencia entre machos por la fecundación de las
hembras.

Durante su vida en el mar consumen gran cantidad de

crustáceos y peces. Alcanzan la madurez a los dos o tres

años, momento en que regresan a frezar a los ríos donde

nacieron, entrando en ellos de manera paulatina desde oc

tubre a agosto. En su viaje rio arriba tienen que vencer las

fuertes corrientes y los obstáculos que encuentran a su pa

so, pudiendo llegar a saltar hasta varios metros. Los sa~

manes no se alimentan durante el remonte fluvial, consu

miendo las reservas acumuladas en el mar. A pesar de ello,

conservan el instinto de ataque sobre las presas y los pes

cadores provocan su picada con grandes moscas artificiales

y otros señuelos. La freza se produce en inviemo en lugares

de corriente media y sustrato de grava. Después de la re

producción, los adultos zancados se dejan arrastrar por la

corriente para llegar de nuevo al mar. Los juveniles perma
necen de dos a tres <lÍos en los tramos attos de los ríos an

tes de comenzar su migración hacia el mar. Durante su pO

mer año presentan una coloración gris azulada en el dorso,

con los flancos punteados de rojo, y se denominanpinlos.

Los jóvenes salmones se reúnen en grupos muy numero

sos para comenzar el descenso del río, momento en que

empiezan a platear y adquirír manchas negras en los flan

cos,lIamándose entoncesesguines.llJrante su paso por

los ríos, el salmón exige aguas claras, oxigenadas, rápidas

y carentes de contaminación. Los zancados, pintos y es

gulnes se alimentan principalmente de macroinverlebrados
acuáticos.

El norte de la peninsula ibélica representa el extremo

meridional de su área de distribución europea. En la adua

lidad, la especie puebla de forma más o menos permanen

te una veintena de ríos en la zona de la costa cantábria¡ y

gallega entre el Miño Y el Bidasoa. En otro tiempo era fre

cuente encontrar salmones en los ríos de nuestra geografla,

pero sus poblaciones y el número de cuencas en que se re

produce con regularídad se han reducido considerable

mente. La situación de declive parece haberse agravado

recientemente, pero es con seguridad un proceso antiguo
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que corre paralelo a la intensificación de la presencia hu

mana alrededor de los rios y a la creciente explotación pes

quara de la especie. La sobrepesca, la construcción de pre

sas que impiden el acceso a las zonas de reproducción, la

contaminación y la destrucción del hábitat han causado la

desaparición de los saimones en muchos rios del norte de

ia Peninsuia. En los rios de la comisa cantabrica, el salmón

ha sido una especie de particular importancia. Circula la le

yenda de que en el siglo XVI por diversos pueblos ribereños

del litoral cantábrico la especie era tan abundante que los

criados exigian que no se les diese salmón en su condu

mio más de dos veces por semana. Hace décadas, los pes

cadores profesionales complementaban sus ingresos du

rante unos meses al año actuando como guias para los

pescadores foráneos o por su cuenta para vender las cap
turas a los restaurantes de la zona. Esta actividad estaba

muy arraigada entre los pescadores locales, pero ahora es

poco rentable y se está abandonando. La pesca del salmón
es un acontecimiento anual en muchas zonas del Cantá

brico como Asturias, donde se crea una gran expectación

a lo lalgo de toda la temporada, especialmente en su inicio

cuando se busca la captura del primer salmón, el campa 

n u, ya que por éi redoblan las campanas de las iglesias y
ermitas de los valles.

Cuando los rios descienden a cotas mas bajas van per

diendo velocidad, el cauce se ensancha y el lecho está

constituido por gravas y cantos rodados que se alleman con

zonas de sustrato fino recubierto de vegetación. La cubier

ta de la vegetación de ribera es menor que en los tramos

altos, de manera que la radiación solar llega hasta el fon

do del rio. La temperatura del agua aumenta y permite un

mayor desarrollo de la fauna y la flora. Los musgos y algas

flIamentosas estan acompañados de plantas superiores

fuertemente enraizadas en el rlo y la fauna de invertebra

dos es más diversa. En los tramos madios de los rlos pre

dominan ciprinidos muy apreciados por los pescadores de

portivos como los barbos, las bogas o los cachos. Estas

zonas, donde además empiezan a aparecer emba~es, pre

sentan excelentes oportunidades para practicar la pesca de

ciprinidos autóctonos durante la mayor parte del año.

Los barbas (géneroBarbus)50n especies de tamaño

grande comparados con los otros ciprlnidos de la Peninsu

la, conociéndose ejemplares de hasta un metro de longnud.

lienen una boca protráctil y en posición ¡nfera, con un la

bio superior grueso y el inferior a menudo retraido. lienen

dos pares de barbillas en la mandibula superior. En la épo

ca de celo los machos presentan tubérculos nupciales en

la región cefalica. Los juveniles presentan manchas oscu

ras que desaparecen en los adultos. En época de freza

pueden aparecer en zonas de aguas rápidas, donde llegan

tras haber realizado una migración prerreproductiva rio arri

ba. La reproducción tiene lugar en los meses de primavera

y su alimentación es omnivora. Los jóvenes suelen formar

canlúmenes, mientras que los adullos se vuelven más sol~

tarios, salva en el periodo de reproducción.

Las bogas y madrillas (géneros Pseudochondrosf1Jma y

Parachondrosf1Jma) son especies de tamaño medio que no

suelen superar los 30 cm de longitud. lienen un cuerpo

alargado y esbelto recubierto de escamas muy pequeñas.

La cabeza es a1a1gaday presenta una boca transversal, si

tuada inferiormente y de forma recta (boga del Tajo, boga

del Duero y boga del Guadiana) o curvada (madrilla y ma

drija). El labio inferior es grueso y tiene una lamina cómea

bien desarrollada. Las aletas dorsal y anal son largas. La

coloración es muy variable aunque el dorso suele ser de

color gris panlo, los flancos más daros y con tonos platea

dos y el vientre es blanco con brillo plateado. Suele mos

trar una banda oscura a lo largo de los flancos y la IInea la
teral está bien señalada. Viven en zonas de marcada

corriente de los tramos medios de los rios. Durante la re

producción, los machos desarrollan numerosos tubérculos

nupciales muy pequeños por todo el cuelpO.Antes de la !re

za las bogas ascienden por los cauces hacia aguas más

someras, limpias y oxigenadas, en densos canlúmenes. La

puesta comienza a principios de primavera, tratándose del

ciprinido que primero se reproduce en el ciclo anual. Se ali

mentan de vegetación y, en menor proporción, de peque

ños invertebrados y detritos. Suelen utilizar la lamina cór

nea de su labio inferior para rascar la pátina de algas, que

forma parte de su alimentación.

Por último, el cacho, el bordallo y el bagre (género

Squalius) también son propios de los cursos medios de los

rios y ofrecen buenas oportunidades de pesca cuando al

canzan tallas grandes. Tienen un tamaño medio que no

suele alcanzar los 30 cm de longitud total. La cabeza es an

cha con una boca grande situada en posición terminal. li e

nen un cuerpo fusiforme, recubierto de escamas grandes

con la base pigmentada de negro, lo que proporciona al pez

una apariencia débilmente reliculada. Su alimentación es

omnlvora y se reproducen durante los meses de primave

ra. Durante el periodo reproductor los machos muestran los

tipicos tubérculos nupciales de los ciprlnidos.

En la parte más baja de los rios, donde las aguas dul

ces se transforman en salobres, penetran algunas especies

migradoras que completan su cido biológico en et medio

conmental. Las anguilas (Anguffla anguiUa), se caracterizan

por la forma de su cuerpo, muy alargado y cilindrico, a ex

cepción de la parte posterior que está comprimida lateral

mente. Se trata de una especie migradora catad roma, cu

ya puesta tiene lugar en el mar de los Sargazos a elevadas

profundidades. Tras la eciosión emergen unas larvas pela

gicas que con la ayuda de las corrientes llegan hasta las

costas europeas y norteafricanas. Las larvas se transfor

man en angulas y completan su crecimiento durante su as-

Ng CAPTURASf' 973)
Salmón 4.169

0,006%
Trucha común

Otros eSPOO[Jes. . .. [)1.091.344

22.107.136 16%

31% ucangre;a
37_979.360

53%

VALOR EN EUROS (197~)
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2%

Olrosespecr:-es J~~1.352.758 . Tn,¡chocomón

25% ..... 1.660.290

ca.ngreiaQ~~'"
2.242.44842%
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~:;.sg~~~es. .. '1%

16%
Cangrejo· f

"975.328" ...6%~e
Análisis comparado del número y valor económico
de las capturas de pesca continental entre 1973 y
2003

censo en los ríos. Permanecen en el rio hasta que comien

za su maduración, momento en que dejan de alimentarse y

comienzan su viaje de regreso al mar de los Sargazos. La
alinentación de los individuos ¡nmaduros en los ríos es cm

nivara y carroñera. Es posible encontraria en casi todas las

cuencas hidrográflCas, lirritada por la presencia de presas,

aunque ha desaparecido de la mayor parte del Ebro, Due

ro y Tajo. Los sábalos (Alosa alosa) y sabogas (Alosa fal/ex)

son peces gregarios yanádrornos que penetran en los rios

caudalosos en primavera para desovar dur<J1tela noche en

los tramos medios y bajos en zonas poco profundas con

fondos de grava y arena. Los juveniles inician a comienzos

det verano la migración al mar, donde penetran en otoño.

Son especies de talla media que pueden sobrepasar los 50

cm de longitud. La construcción de presas ha limhado su

distribución a las zonas de desembocadura de algunos

grandes rios, donde aparecen poblaciones poco abundan

tes. Los adultos, que en et medio marino s,ealimentan de

zooplancton, no se alimentan en su migración rlo arriba. La
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NaMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTíFICOORIGENPESCA CC.AA.C.REGIONAbC. ESPAÑAC.EUROPA

PECES
PETROMYZONTIDAELamorea Marina

Petromvzon marinusNG EN lE ANVU G.Al P CT\VUCB IlIl DH IIn

CLUPEIDAE Sábalo

Alosa alosa NG.A.C. N EN IANI. VU IG . P CT. R IPVVUCB IIn.DH 11.V

Saboaa

Alosa fallax NG EN (AN). SAH (E). P (CT)VUCB (111).DH (11• V)

ANGUllLlDAE Anauila
AnauiJIa anauilla NTodas menos AR. MEEN (M). lE (AR). BR (AN. MU)VUNA

SAlMONIDAE Salmón del DanubiQ

Huchohucho EX. 1968Cl NA NANA

Trucha Arcoiris

Oncorhvnchus mv/{issEX, s. XIXTodas menos GNA NANA

Salmón Atlántico

Sa/masa/ar NG A. C. PV. NESIA\ ENCB IlIn. DH 111.V\

Trucha Común

Salmotrutta NTodas EN IANI. lE ICM\VUNA

Salvelino

S8lvelinus fontinalisEX. s. XIXA. AR. CT. Cl. MNA NANA

ESOCIDAE Lucio

Esox luciu$ EX. 1949Todas menos G, A. eNA NANA

CYPRINIDAE Albumo

Albumus alburnusEX 1992C. N AR R M. CM, CVNA NANA

Barbo Común

8alhus hocáaei EG. CL, M, CM. ENA BRCB(IIIl,DH(V)

Barbo Gomiza

Barbus comizQ ECM, E EN (M), VU (AN)VUCB(IIIl, DH (11V)

Barbo de Graells

Barbus araeJlsjj EC. PV, N. AR. CT, Cl, RNA BRCB(IIIl, DH (V)

Barbo Mediterráneo

Barbus auiraonisECM,CV.MU NA VUCB 1111),DH IV)

Barbo Colirro'o

Barbus haasi EN AR. CL. R. CM, CVVU(Pl VUDH(V)

Barbo de Montaña

Barbus meridionalisNCT NA VUCB 111I\.DH 11I,Vl

Barbo Cabecicorto

Barbus microoonhalusECM VU IE.AN)VUCBIIII).DHNI

Barbo Gitano

Barbus selaten ECM,AN, MU BRIAN, MUlBRCB 11I1.DHIV\

Boaadel Tao

Pseudochondrosloma poI lepisECl, M, CM, E, MUNA BRCBII" .DH 11

Baoa del Duero

Pseudochandrosloma durienseECl NA VUCB (111),DH(II)

Boaa del Guadiana

Pse.udochondroSloma willkommilECM,AN VU(ANlVUCBIIIIl, DH (11)

Madrma

Parachondrostoma roieoiiEA, PV N,AR CT, CL. R, CMNA BRCB.(IIIl,DH(1Il

Madrra

ParachondrostQma [urienseECM PV(CVlENCB(IIIl, DH(II)

Bermeiuela

Achondrostoma arcasiiEPV. Cl SAH (ARl. lE (CM), P (CL Cl, CVlVUCBIIlIl,DH(1I)

Pa,dilla

Iberochondrostoma lemminaiiEE VU (ANI, lE (CM)VUCBIIIIl,DH111)

Caroa

Cvnrinus caraia EX s. XVIITodas menos G

Pez Rajo
Carassius auratusEX, s. XVIITodas menos GNA NANA

Gobio

Gobio lozanoi EX. s. XIXA, C. N.AR Cl. M CM MUNA NANA

Piscardo

Phaxinus DhoxinusNA. C. PV. N, AR, Cl RNA VU ó NANA

Rutíla

Rutílus rutilus EX,1910·13AR,CT NA NANA

Gardi

Scardinius ervthronhthalmusEX. 1910-13AR,CT NA NANA

CalandinQ

Saualius albumoidesEE EN M\, VU IAN), lE (CMVUCB(IIIl,DH(II)'

Bordallo

Saualius c;arolilertiiEC, Cl, CM NA VU ó ENCNA

BaQre

$aualius cenhalusNCT.Cl EN (P), lE (N)VUNA

Cacho

Squalius IlvrenaicusEAR, Cl. M. CM. CV, E. ANEN (M U). VU (AN)EN,VUCB (111)

Tenca

Tinca tinca, NTadas menos G, A, C. MUNA NANA

ICTALURIDAE Pez Gato Nema

Ameiurus melas EX,1910-13N. AR. CT. R. M CM, ENA .. NANA

Pez Gato Punteada

Ictalurus DunctatusEX. 1995CT NA NANA
SILURIDAE Silura

SHurus alanis EX 1974N AR, CT, R NA NANA

POECILIIDIIE Gambusia

Gambusia holbrookiEX 1921E NA NANA

CENTRARCHIDAE Pez Sol
LeDomis. aibbosus-EX, 1910-13AR. CT l, M. CM, CV, E.ANNA NANA

Perca Americana

Microoterus, salmoidesEX, 1955Todas menos G. ANA NANA
PERC.lDAE Perca de Río

Perca fluviati/is EX,1970-79CT NA NANA
Luciooerca

Sander lucionercaEX. 1970-79AR, CT. M"CM. CV. MUNA NANA

SERRANIDAE Lubina

Dicenlrarchus.labraxNG. A. C, PV, CT. CV, ANNA NANA
Baila

Dicentrarchus IJunctatusN-AN NA NANA
MUGILlDAE Coreón

Che/on labrosus ·NA, C. PV, N, CT, CVNA NANA
Mu'ol

MuaiiSDD. NG, A, C. CT. CV ANNA NANA
Lisa

Liza SOD. NA C CT CV NA NANA
PLEURONECTIDAE

~ffesus '~

NA

,~

._'"

",', 1" . ,& •• . ","¡lI" '@>,'" ;:1:"1!ii'

Ganare"o Roio Procambarus clarkit . EX. n9tj odas menos C, eL '~A .
NANA

I Cánareía 'Señal
11 Pacifastacus lenJuseuJus;<-I EX. 1974 -NoCl. M, INAoINA' f,NA

Espedes objeto de pesca continental en España~ comunidades autónomas por las que se distribuyen y son objeto de pesca (G= Galida¡ A= Pnndpado de Asturias, C=
Cantabria, PV= País Vasco, N= Comunidad Faral de Navarra, AR= Aragón, CT= Cataluñar eL= Castilla y León, R= La Rioja, M=- Comunidad de Madrid, CM= Casülla
La Mancha¡ CV= Comunitat Valenciana, E=:.Extremadura, AN= Andalucía y MU= Región de Murcia), origen (N= nativa, E= endémica de la península ibérica, EX=
exótica y fecha aproximada de introducción) y categoría de amenaza (EN= en peligro de extinción, ENC= en peligro crítico, VU= vulnerable, SAH= sensible a la
alteración de su hábitat, lE=:: interés especial, ES=- especie singular, P= protegida¡ R= rara, BR= bajo riesgo, NA= no amenazada) en los catálogos regionales de
especies amenazadas (se muestra entre paréntesis la comunidad autónoma) y en el Atlas y libro rojo de los peces continentales de España. En la tabla se indica
además si las especies están catalogadas en convenios internacionales y directivas europeas¡ mostrando entre paréntesis el anexo específico (eB= Convenio de
Berna¡ DH= Directiva Hábitat).
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dura y Castilla y León, se realizan repoblaciones de la es

pecie para su pesca por su interés económico. Es una es

pecie muy huidiza que habita en charcas, lagos y rios de

poca corriente, con abundante vegetación y fondos blan
dos.

Durante la última mitad del siglo xx se llevaron a cabo

varios intentos de cultivar e introducir cangrejos exóticos.

Dos especies colonizaron con éxito los rios españoles, el ~
cangrejo rojo (Procambarus darkil) y el cangrejo señat (Pa 

cifastacus leniusculus). La introducción del cangrejo rojo

desde Estados Unidos tuvo lugar en 1973 en Badajoz y las

marismas del Guadalquivir con fines comerciales. La espe-

cie se expandió muy rápidamente, y en pocos años apare-

ció en zonas tan distantes como la Albufera de Valencia, el

delta del Ebro y la provincia de Zamora, y se extendió pos

teriormente al resto de la Penlnsula, donde cuenta además

con poblaciones densas. Actualmente su pesca se practi- ~
ca en casi todas las comunidades autónomas. El cangrejo Di

señal fue introducido en 1974 en Guadalajara y Soria. La cacho (Squalius Wrenaicus)

expansión del cangrejo señal ha seguido un camino distin-

to a la del cangrejo rojo ya que existe un activo programa

de Introducción por parte de algunas administraciones para

su pesca. Actualmente se encuentra ampliamente distribui-

do en Castilla y León, País Vasco y Navarra, siendo local

mente abundante en las cabeceras del Duero y del Ebro, ~
donde su captura despierta un elevado interés entre los Di

pescadores. Boga del Tajo (Pseudochondrostoma pOlylepis)

pesca de sábalos con red se remonta en algunos lugares

hasta la dominación árabe y localmente ha dado lugar a

pesquerias importantes. Su pesca con caña es muy apre

ciada, por trataISe de una especie luchadora y tenaz.

En las áreas de desembocadura y en los estuarios es

ta"mbiénfrecuente la presencia de algunas especies de há

bitos principalmente marinos que penetran ocasionalmente

por los cauces fluviales. Los de mayor capacidad de pene

tración son sin duda los mugíiidos, como el mújol (Mugil

spp.), la lisa (Uza spp.) o el coroón (Chelon labrosus).Aun

que pueden encontrarse en aguas dulces, en general per

manecen en los estuarios, marismas y cursos bajos de los

rios. Los mugilidos se pescan con caña en muchas zonas

morales y localmente pueden ser objeto de pesca comeltial,

ya que con sus huevos se prepara un sucedáneo de caviar.

La platija, Platichthys flesus, es un pez plano que no suele

sobrepasar los 30 cm. Se trata de una especie marina que,

especialmente en verano, penetra más o menos regular

mente en los estuarios, lagunas litorales y zonas bajas flu

viales, a veces a varios kilómetros de la desembocadura.

Los aduttos suelen pennanecer durante el dia entenados en

el sustrato, saliendo de noche a buscar alimento. PeA'(jtimo,

la lubina (Dicentrarchus labrax) y la baila(Dicentrarchus

punctatus)son dos especies de la familia de los serránidos,

que se encuentran entre los más apreciados por los pesca

dores de costa por su apasionante pesca con caña.

Con el objeto de satisfacer la creciente demanda de

pesca deportiva, se han Introducido en nuestros rios espe

cies formeas a.JYOimpacto sobre las especies nativas y en

démicas ha sido devastador. De hecho, las introducciones

de peces fluviales exóticos son una de las principales ame

nazas para la conselVación de las comunidades de peces

autóctonos. En las cuencas españolas se encuentran 21

especies exóticas consideradas objeto de pesca. Debido a

que los peces exóticos son un factor de amenaza para la

supervivencia de los peces autóctonos, en algunas comu

nidades autónomas se ha suprimido el cupo y talla minlma

de captura con el objeto de no favorecer su expansión. Pa

ra algunas de ellas se han establecido además medidas pa

ra su control. Entre las especies exóticas más apreciadas

por los pescadores se encuentran el lucio (Esox lucius) y la

perca americana oblacbás (Micropterus salmoides), que

fueron Introducidas en España a mediados del siglo xx des

de Francia y Estados Unidos, respectivamente, con flnes

deportivos por su alto valor para la pesca con caña. Desde

entonces, se han aclimatado en la mayoria de las cuencas

peninsulares. Son depredadores Ictiófagos y su presencia

en los rios ha supuesto un impacto significativo en las co

munldades de peces autóctonos, llegando en muchos ca

sos hasta la extinción de las poblaciones de peces nativos.

Se trata de especies que prefieren aguas remansadas, con

poca corriente y vegetación abundante, condiciones que se

alcanzan en las zonas alteradas de nuestros rios. La carpa

(Cyprinus carpio) y el pez rojo (Carassius auratus) fueron

introducidos en Europa desde Asia a principios del siglo I

por los romanos, aclimatándose en España durante la di

nastia de los Habsburgo en el siglo XVII. La carpa es muy

resistente a la escasez de oxigeno y a la contaminación or

gánica del agua. Esta especie es abundante en los embal

ses, donde se suele practicar su pesca ya que es un pez

muy valorado por los pescadores. Además, su cultivo in

tensivo, que se viene haciendo desde tiempos inmemoria

les, ha dado lugar al desarrollo de variedades selecciona

das, como la denominada ca¡pa de espejo o real. La trucha

arco iris (Oncomynchus mykiss) despierta también mucho

interés entre los pescadores; por ello en muchas zonas se

introducen ejemplares anualmente en cotos intensivos de

dicados exclusivamente a su pesca. Esta especie es origi

naria de rios de la vertiente pacifica de América del Norte y

fue Introducida en España a finales del siglo XJX. Es posible

encontrarla en todas las cuencas hidrográficas y represen

ta una amenaza para los peces autóctonos al tratarse de

un depredador ictiófago. La tenca, Tinca tinca, no es una

especie frecuente en los rios y sus poblaciones son esca

sas. Sin embargo, en charcas, principalmente de Extrema-
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