
Presentación de los ponentes
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Descripción general del contexto de la exposición: comunidad autónoma de Galicia y 
su actividad pesquera.
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Esta presentación se referirá a las características de la biología del pulpo en la zona 
costera, y con mayor énfasis sobre el seguimiento y la gestión de la pesca del pulpo 
con nasa en las aguas de competencia de la comunidad autónoma de Galicia.
La comunidad autónoma de Galicia presenta una elevada heterogeneidad en sus 
ecosistemas marinos, y comparte condiciones oceanográficas con las CCAA en su 
litoral cantábrico, pero sus condiciones son más próximas a las del N de Portugal en 
su litoral atlántico; además, las zonas de pesca se dividen en dos divisiones de pesca 
distintas (IXa en la fachada atlántica, y zona VIIIc en parte del litoral atlántico y la 
fachada cantábrica)
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Galicia posee la mayor longitud de costa de las CCAA no insulares de España (unos 
1.500 km de línea de costa, sin contar islas e islotes), y un gran porcentaje de su 
población se asienta en municipios costeros: en 2020 la población costera de Galicia 
sería unos 1,6 millones de habitantes [de aproximadamente un total de 2,7 millones 
de habitantes, el 60%]
La tabla muestra las características básicas de la flota pesquera de Galicia en general, 
en la que se muestra la importancia de la flota de artes menores en el global de la 
flota pesquera (destaca significativamente la importancia numérica, con 3.732 de las 
4.185 embarcaciones del RBPG, el 90%). 
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Dentro de la flota de artes menores  de Galicia (esas aproximadamente 3.800 
embarcaciones) se encuentra la flota que pesca pulpo con nasa (unas 1.200 
embarcaciones en la actualidad, aproximadamente el 30%). [Imágenes de pesca de 
pulpo con nasa en Galicia]. 
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Continuación de la diapositiva anterior, en la que se justifica que la pesca de pulpo 
con nasa representa una fuente de ingresos muy relevante para los sectores de la 
pesca y el marisqueo extractivos, siendo la principal especie en descargas y la 
segunda principal en facturación en la serie 2002-2023, se ofrecen las estadísticas 
anuales de descargas (toneladas) e ingresos (millones de euros) del pulpo y del 
conjunto de las especies vendidas en fresco por la flota de artes menores de Galicia.
Se ofrecen además las cifras de descargas (en toneladas) acumuladas en el período 
2002-2023 para las 10 principales especies, así como las cifras de ingresos (en 
millones de euros) acumulados en el período 2002-2023 para las 10 principales 
especies según este indicador.
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Teniendo en cuenta el título de esta presentación, para presentar la información de 
manera más ordenada se ha decidido abordar de manera individual y sucesiva cada 
uno de sus tres grandes apartados: biología, seguimiento, y gestión, teniendo en 
cuenta que las fuentes de información principales son diferentes en cada caso. En un 
primer momento se describe el apartado de la biología del pulpo en Galicia.
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Este apartado de la biología del pulpo debe basarse, necesariamente, en una 
recopilación bibliográfica de la importante cantidad de trabajos publicados desde la 
década de 1970 hasta la actualidad por los centros de investigación oceanográfica de 
España [en particular, las distintas sedes del Instituto Español de Oceanografía] y 
Portugal [por ejemplo, João Pereira del Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 
que participa hoy en la reunión de este grupo de trabajo].
A falta de que se publique la monografía de Rosa et al 2024 sobre la biología y 
ecología de los pulpos, la revisión más reciente sobre la biología de Octopus vulgaris
a nivel general es la monografía de Sánchez et al (2015), en la que participan varios 
de estos investigadores. Como es lógico, parte de la información incorporada en este 
apartado de esta presentación se ha extraído de esta monografía o de la bibliografía 
citada en ella.
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En relación con la investigación sobre la biología del pulpo en las zonas costeras de 
Galicia, es necesario reconocer los trabajos pioneros del Dr. Ángel Guerra, que 
comenzó sus estudios el aguas del Mediterráneo para trasladarlos posteriormente al 
litoral de Galicia, constituyendo un equipo de trabajo que desde la década de 1970 
en adelante ha realizado numerosas aportaciones al conocimiento de distintos 
aspectos del ciclo vital de esta especie.
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Una de las fuentes de información más relevantes para esta presentación es la tesis 
doctoral de Jaime Otero (año 2007), y las publicaciones derivadas de la misma, así 
como la tesis doctoral de Álvaro Roura (año 2013) y las publicaciones derivadas de la 
misma.
Como recopilación de información sobre el sistema oceanográfico de las costas 
gallegas, resulta muy informativo el Capítulo 2: Oceanografía de las costas gallegas 
de la tesis de Jaime Otero.
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La costa noroeste de la península Ibérica constituye el límite septentrional del 
sistema de afloramiento del noroeste de África, asociado al sistema de corrientes de 
Canarias y Portugal, el cual se extiende desde 10º N hasta 44º N. Se puede decir que 
en la costa de Galicia se produce afloramiento desde marzo–abril a septiembre–
octubre y hundimiento el resto del año.
Sucesión de episodios de afloramiento o hundimiento, así como a períodos 
intermedios de preparación y relajación, que completan ciclos cuya periodicidad varía 
entre 10 y 20 días. Esta alta frecuencia en los ciclos provoca complejas variaciones 
hidrográficas y de circulación tanto en la plataforma como en las rías, asociadas así 
mismo a la dinámica de nutrientes presentes en las aguas costeras.
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Las hembras completamente maduras (estado IV) estuvieron presentes desde 
diciembre a septiembre con un máximo en los meses primaverales. Los individuos 
inmaduros y en proceso de maduración se capturaron principalmente en verano y 
otoño. No se encontraron hembras post–puesta.
Respecto a los machos, los especímenes maduros se capturaron a lo largo de todo el 
año, con una mayor presencia de ejemplares completamente maduros en los meses 
de primavera. Los ejemplares inmaduros (estado I) o en estado II aparecieron 
mayormente en verano. Los ejemplares maduros más pequeños muestreados fueron 
de 12 cm LDM y 394 g PT en las hembras, y 10 cm LDM y 323 g PT en los machos. El 
PT50% obtenido fue de 1.788,3 g y de 903,4 g para las hembras y los machos 
respectivamente.
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La primavera parece ser la estación más importante en cuanto a la freza de esta 
especie en aguas gallegas, lo cual coincide con lo observado en la mayoría de los 
estudios previos en otras áreas de Atlántico.
De los resultados obtenidos cabe destacar la aparición manifiesta de un pico de 
puesta en los meses de primavera y la no aparición de otro pico otoñal descrito en 
otras áreas Atlánticas relativamente lejanas; o incluso en zonas más cercanas, donde 
este pico otoñal se adelanta al final del verano.
El período más importante de eclosión de las larvas acontece al final del verano y el 
otoño, lo que confirmaría que la puesta tiene lugar durante la primavera anterior. 
Considerando estos resultados se sugiere que el desarrollo embrionario para las 
aguas de Galicia sería de unos 3–4 meses.
La presencia del afloramiento costero en las aguas gallegas y las bajas temperaturas 
del fondo parece determinar la actividad reproductiva de esta especie evitando el 
período más advectivo que tiene lugar de mayo a septiembre e incrementando la 
duración de la fase embrionaria. 
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Algunas de las conclusiones de la tesis de Jaime Otero (2007) en relación con la 
variabilidad en las capturas de Octopus vulgaris en las aguas costeras de Galicia.
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En la representación “clásica” del ciclo vital del pulpo en Galicia, se hace una 
distinción de las principales etapas del ciclo vital de una misma cohorte de pulpos a lo 
largo de sus dos años de vida.
Si bien esta representación resulta esquemática, omite la información 
correspondiente a los intervalos entre las etapas destacadas en el diagrama, así como 
la descripción de los procesos a partir de los cuales se puede construir. El 
conocimiento de estos procesos permite una mejor interpretación del efecto de las 
variaciones ambientales y de los aspectos de gestión de la pesquería de esta especie 
en Galicia.
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Como ya se puso de manifiesto anteriormente, en Galicia se observa un único pulso 
de puesta (en primavera; en el esquema clásico se habla de abril-junio), a diferencia 
de lo que sucede en otras localidades (que presentan dos picos anuales, uno principal 
en primavera, y un pico secundario en otoño).
Otero (2007) sugiere que el desarrollo embrionario para las aguas de Galicia sería 
de unos 3–4 meses. La duración del desarrollo embrionario en O. vulgaris es 
inversamente proporcional a la temperatura (Caverivière et al., 1999; Sakaguchi et al., 
1999). La presencia del afloramiento costero en las aguas gallegas y las bajas 
temperaturas del fondo (Nogueira et al., 1997) parece determinar la actividad 
reproductiva de esta especie evitando el período más advectivo que tiene lugar de 
mayo a septiembre e incrementando la duración de la fase embrionaria.
El período planctónico de las paralarvas duraría unos 2 meses.
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Un ejemplo de posible curva de crecimiento para el pulpo común en aguas del 
atlántico, combinando la ecuación de crecimiento de Guerra (1979) y la relación 
entre longitud del manto y peso de Otero (2007); se muestra una curva de 
crecimiento diferenciando entre todos los ejemplares combinados (trazo continuo), o 
exclusivamente los machos (línea discontinua).
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El conjunto de los procesos descritos anteriormente determinaría la estructura 
poblacional explotada en cada momento del año.
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El conjunto de los procesos descritos anteriormente determinaría la estructura 
poblacional explotada en cada momento del año. El cuadro rojo discontinuo señala el 
período de veda aproximado establecido en los últimos años, el cuadro azul 
discontinuo el período en que las hembras están al cuidado de la puesta y dejan de 
alimentarse, por lo que no son atraídas por el cebo de las nasas y no son susceptibles 
de ser capturadas por estas, y el cuadro naranja discontinuo señalaría el período en el 
que se observa un descenso estacional de las capturas [agosto-septiembre], donde 
las hembras de dos años ya habrán fallecido después de la puesta, y los juveniles de 
un año todavía no han alcanzado el tamaño mínimo legal (1.000 g, señalado con una 
línea horizontal de color rojo).

19



20



En el apartado de seguimiento de la pesquería del pulpo en Galicia se describen las 
diferentes actuaciones desarrolladas por los distintos departamentos competentes de 
la Consellería do Mar.
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Esquema simplificado de la estructura orgánica de la Consellería do Mar, mostrando 
las unidades principales en relación con el seguimiento de la actividad pesquera. En 
esta presentación no se describirán las actividades de seguimiento del cumplimiento 
de la normativa por parte de la Subdirección General de Guardacostas de Galicia, y la 
exposición se centrará en las competencias y actuaciones de las subdirecciones 
generales de Pesca y de Investigación y Apoyo Científico-Técnico (esta última, 
perteneciente a la Dirección General de Desarrollo Pesquero).
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Dentro del esquema de estructura básica (y obviando en esta presentación el 
seguimiento del cumplimiento de las reglamentaciones y disposiciones normativas, 
por la Subdirección General de Guardacostas de Galicia) se destaca la Subdirección 
General de Pesca, donde se encuentran el Servicio de Pesca, responsable, entre otros 
aspectos, de la planificación, la coordinación, la ejecución y el control de las medidas 
y actuaciones en materia de pesca profesional y recreativa; de la gestión de los 
instrumentos de planificación de la actividad pesquera y del seguimiento de la 
actividad pesquera, y el Servicio de Análisis y de Registros, responsable, entre otros 
aspectos, de la recogida y evaluación de los datos para la elaboración de las 
estadísticas de la actividad de aprovechamiento de los recursos marinos o del estudio 
y elaboración de informes en base a las estadísticas y a los datos recogidos
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Como herramienta para ejecutar sus competencias en el seguimiento de la actividad 
pesquera, la Consellería do Mar dispone del portal pescadegalicia.gal Plataforma 
Tecnológica de la Pesca, que se ha diseñado tanto para permitir la recogida de datos 
del sector (comunicación interna y sistema de gestión TIC de los sectores pesquero y 
marisquero) como para divulgar aquella información más relevante (comunicación 
externa/consulta de información). Las estadísticas de pesca están informatizadas de 
manera completa a partir del año 2004, con información de declaraciones de venta 
diaria por embarcación, con múltiple información complementaria sobre la actividad 
pesquera (características de la embarcación, despacho, tripulantes enrolados, lonja 
de venta, peso por especie vendida, precio, etc…)
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A través de este portal los usuarios externos pueden consultar, entre otras 
cuestiones, la composición de una flota determinada, como en este caso el número 
de embarcaciones de artes menores con nasa de pesca para pulpo en las distintas 
zonas de producción en Galicia, o las estadísticas de ventas mensuales de pulpo en 
todas las lonjas de Galicia entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2023.
A nivel interno la información de la actividad pesquera, gestionada por el Servicio de 
Análisis y de Registros, permite consultas más detalladas y de información adicional 
que no se divulga al público en general, pero que se emplea de manera rutinaria en 
las actividades de seguimiento de las pesquerías.
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Dentro del esquema de estructura básica de la Consellería do Mar, se destaca, dentro 
de la Dirección General de Desarrollo Pesquero, la Subdirección General de 
Investigación y Apoyo Científico-Técnico, donde se encuentra el Servicio de 
Planificación, responsable, entre otros aspectos, de la gestión de medidas de 
conservación y protección de la fauna y de la flora acuáticas en áreas de interés 
pesquero y de la gestión de actuaciones en materia de estudio, evaluación o 
seguimiento de los recursos marinos naturales y de la actividad pesquera, marisquera 
y de la acuicultura.

27



El sistema de recogida de información por el Servicio de Planificación se describe en 
detalle en las páginas introductorias de esta publicación del año 2020 de la Dirección 
General de Desarrollo Pesquero, en la que se describe la actividad de la flota de 
bajura de Galicia en el período 2000-2018. Se recomienda la consulta de esta 
publicación para conocer parte del funcionamiento del Servicio de Planificación y la 
composición y la actividad de la flota pesquera de bajura en Galicia.
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Descripción básica del sistema de recogida de datos por los observadores a bordo, 
que ha funcionado de manera continuada desde su establecimiento en 1999 hasta la 
actualidad.
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La gestión de la pesca de bajura en Galicia se basa en el establecimiento de nueve 
zonas administrativas, en consecuencia, la actividad de los equipos de observadores 
se planifica de manera que sus jornadas de trabajo se distribuyan en estas zonas 
intentando obtener una representación significativa de la actividad en cada zona a lo 
largo del año.
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A partir de la información recogida con el sistema de observadores a bordo, se 
pueden realizar análisis específicos de pesquerías concretas, como es la pesca del 
pulpo común con nasa, ya evaluada inicialmente para el período 1999-2004 en esta 
monografía, en la que se analizó la información recogida en 780 jornadas de faena a 
bordo de buques pesqueros, en los que se realizaron 5.820 lances de “caceas” de 
nasas [grupos de nasas en un mismo cabo madre] (para un total de 385.488 nasas 
recogidas [“viradas”, de acuerdo con el término técnico].
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En esa monografía se describen, por ejemplo, la distribución de pesos de los 
ejemplares capturados en las diferentes campañas.
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Igualmente, se evaluó la evolución mensual de los pesos medios de los pulpos 
capturados en las distintas campañas analizadas.
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O el patrón de captura de ejemplares superiores e inferiores al tamaño mínimo legal 
de la especie (hasta el año 2006, por lo tanto en toda esa monografía, el tamaño 
mínimo legal del pulpo en Galicia fue de 750 g).
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Así mismo, se analizó el patrón de reclutamiento de la especie a la pesquería, a partir 
del ´denominado “índice de reclutamiento”, calculado como el número de ejemplares 
de 300 g de peso o menores capturados por 100 nasas.
A partir de los resultados obtenidos 
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Igualmente, la información recogida por el sistema de observadores a bordo permite 
la elaboración de publicaciones científicas sobre distintos ámbitos de seguimiento y 
gestión de las pesquerías de bajura en Galicia, en este caso dos ejemplos relativos a 
la pesca de pulpo común en nuestras costas.
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En la segunda de las publicaciones se describe en detalle la evolución de la flota y su 
actividad entre los años 2001 y 2016, con una reducción paulatina en el número de 
embarcaciones que componen esta flota, en general y en cada una de las tres 
grandes zonas en las que se realizó el análisis. Se muestra, además, la evolución 
mensual del número de embarcaciones que faenan a nasa para pulpo en las tres 
grandes zonas identificadas en Galicia, así como en el conjunto de la Comunidad 
Autónoma. La actividad se desarrolla a lo largo de todo el año menos el corto período 
de veda reproductiva de final de primavera.
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Igualmente, se describen los patrones espaciales de intensidad de faena de las nasas 
para pulpo en la costa de Galicia, tanto a nivel de punto de largado/virado, como en 
relación con número total de nasas que faenan en cada una de las tres grandes zonas 
identificadas en Galicia.
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Características básicas de la información recogida por los observadores del Servicio 
de Planificación en el período 1999-2023 en relación con la flota de artes menores 
que pesca pulpo con nasa en Galicia.
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A modo de ejemplo, en base a esa información recogida en el período 1999-2023, se 
presenta la estructura de tallas de los pulpos capturados en Galicia en cada mes de 
las campañas sucesivas 2009-10 y 2010-11, destacando con flechas rojas el pico de 
frecuencia de peso de los ejemplares capturados en el mes de noviembre, que en la 
campaña 2009-10 se sitúa en la categoría de 150-200 g, (y tuvo un peso promedio de 
795 g; n=254) y en la campaña 2010-11, alrededor de 900-1000 g. (con un peso 
promedio de 1.193 g; n= 357)[aún siendo un número de individuos reducido, a modo 
de contraste, en los meses de octubre de esas campañas, el promedio de peso fue de 
859 g en 2009-2010, con n=774  y de 1.209 g en 2010-11, con n=810, por lo que se 
confirmaría la diferencia en el reclutamiento y/o engorde de los ejemplares en esas 
campañas consecutivas]
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Como ejemplo adicional, en base a esa información recogida en el período 1999-
2023, se presenta la evolución de los valores de CPUE total (rendimiento de las 
capturas de pulpo con y sin retención, expresado como g/nasa*hora) de la actividad 
de la flota con nasa para pulpo en las tres grandes zonas diferenciadas en Galicia.
Se presentan, a modo orientativo, tres rectas discontinuas de color gris mediante las 
que se quiere representar la naturaleza cíclica de los picos/valles de abundancia de la 
especie [rectas ofrecidas exclusivamente a modo de referencia, no con fines 
estadísticos]
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El último de los apartados de esta presentación se refiere a las medidas 
administrativas para la gestión de la pesquería del pulpo con nasa en Galicia que 
están vigentes en la actualidad.
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A pesar de que la pesca de pulpo en Galicia se conoce desde hace siglos, y de que se 
trata de una especie con una importancia económica significativa, la pesquería de 
esta especie con nasa es relativamente reciente, comenzando su desarrollo a finales 
del siglo XX. Anteriormente, la pesquería se desarrollaba fundamentalmente 
utilizando la “raña”, un señuelo en el que se podía atar un cangrejo para atraer al 
pulpo.
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El contexto histórico en el que se debe interpretar la gestión de la pesquería del 
pulpo con nasa en Galicia. En poco tiempo desde el reconocimiento de la autonomía 
de Galicia se impulsó la primera medida técnica para conservar esta especie: un paro 
biológico. En el año 2013 se elaboró el primer plan de gestión de la especie, que se 
ha venido actualizando anualmente hasta la campaña 2023-24. 
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En esta primera medida técnica se estableció un período de veda de mes y medio, 
similar al que se establece en la actualidad.
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A través del desarrollo normativo producido entre 1992 y la actualidad se ha llegado 
a estructurar un plan para la gestión del pulpo con nasa que se evalúa y se revisa 
anualmente, en una campaña que va desde el inicio de la veda de una temporada (en 
general, de mediados de mayo, que dura hasta final de junio) hasta el inicio de la 
veda de la temporada siguiente.
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Las medidas de gestión que incluye este plan anual se han analizado en ocasiones 
previas, también en comparación con la pesquería realizada sobre esta especie en 
otras regiones de Europa, como se muestra en esta publicación científica 
relativamente reciente.
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La gestión del pulpo en Galicia se sustenta en una normativa pesquera y gira en torno 
a 5 cuestiones fundamentales: las vedas, la composición de la flota, el esfuerzo 
pesquero, las capturas y los rendimientos.
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Desde el 2005 se mantuvo todos los años un período de veda reproductiva de uno a 
dos meses, situado entre mayo y julio.  Se destacan en cuadros rojos aquellas 
campañas con períodos de veda más prolongados.
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La pesquería del pulpo se realiza en todo el litoral gallego. El gradiente en el número 

de nasas obedece a diferencias en el rendimiento de las nasas. El régimen de calado es 

diferente en zonas con una gran intensidad de pesca, como son las Rías Baixas 

gallegas.
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Se ha establecido un aumento gradual en el número de nasas permitido de este a oeste.
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Ejemplo de planificación espacial en la ría de Vigo, en la que se muestran las líneas de 
referencia de los anexos I y V.
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Tratamiento espacial en el interior de las Rías Baixas para evitar sobrepesca e 

interacción con otras modalidades de pesca. Veda espacial por dentro del anexo V.
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Como corolario de los tres apartados anteriores, se hacen algunas reflexiones sobre 
las perspectivas futuras en el seguimiento y la gestión de la pesquería de pulpo con 
nasa
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En la tesis doctoral de Jaime Otero (2007) ya se advertía de que si la temperatura del 
mar fuese más cálida, podría ocurrir que la duración del desarrollo embrionario 
variara mucho, haciendo que los huevos eclosionasen antes enfrentándose a 
condiciones oceanográficas medias más dispersivas y/o desajustarse con otros 
elementos del zooplancton de los que se alimentan. 
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Overall, no significant effects of OW exposure were observed for the feeding category 
(stage III, —including yolk sac consumption, feed intake, and ingestion outputs). 
However, increasing temperatures have been demonstrated to lead to faster yolk 
consumption in octopus’ embryos due to stimulating higher metabolic rates 
(Repolho et al. 2014), and eventually
leading to premature hatching. This can pose significant downstream consequences 
in other functions, e.g., growth, with a reduced aerobic scope not allowing sufficient 
resource allocation to maintain physiological functioning (Pörtner and Knust 2007; 
Pörtner and Farrell 2008). 
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Se ofrecen a continuación algunos ejemplos del calentamiento de mar a nivel 
superficial y profundo en las últimas décadas.
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Podría existir un efecto del calentamiento de los océanos sobre la frecuencia y la 
intensidad del afloramiento costero frente a Galicia, y aunque distintos estudios 
sugieren un aumento de las condiciones para que esta afloramiento se produzca, los 
últimos trabajos proponen que la intensidad del afloramiento sería más débil, debido 
a la intensificación de los vientos motivada por el aumento de la diferencia de 
temperatura tierra-mar.
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Entre las líneas posibles futuras de trabajo se encuentran estas, basadas en 
metodologías ya desarrolladas en otras áreas geográficas, pero no implementadas de 
manera conjunta a la información existente en series temporales relacionadas con la 
pesquería del pulpo en Galicia que incluyan información “histórica” (1999) hasta la 
actualidad; resulta de interés la valoración del efecto ambiental respecto al de las 
pesquerías en la dinámica poblacional del pulpo, o la estima del stock reproductor de 
la especie calculada a partir de la información de agotamiento de la pesquería en 
campañas concretas, como se ha realizado para otras especies de cefalópodos y para 
el pulpo común en otras comunidades autónomas de España.
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Otros aspectos para los que se requiere una evaluación continua serían la 
gobernanza, toma de decisiones, control y vigilancia, además de los aspectos 
socioeconómicos y de comercialización, como se puso de manifiesto en esta jornada 
técnica desarrollada en el año 2016 (14-15.10.2016)
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Una de las herramientas disponibles para el desarrollo de las posibles líneas de 
trabajo en la interacción entre los distintos ámbitos enumerados sería  REDEMAR, la 
red entre el sector pesquero y organismos científicos en la comunidad autónoma de 
Galicia.
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Cierre, agradecimiento y turno de preguntas
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