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1.2. Metodología y desarrollo del informe

Para la elaboración de este trabajo, fueron coautores junto a Sinerxia Plus Consultora S.L.U. también Gonzalo 
Rodríguez Rodríguez y Eduardo Sánchez Llamas, del Grupo de Investigación en Economía Pesquera y de 
los Recursos Naturales (ECOPESCA) de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

La metodología esencial empleada para la ejecución de esta medida fue la recopilación bibliográfica. Es 
decir, para la elaboración de este informe se revisaron una extensa cantidad de fuentes relativas al contexto 
socioeconómico de la pesca española. Véase, por ejemplo, estadísticas de entidades internacionales o 
estatales, artículos científicos o documentos sobre los esfuerzos en sostenibilidad realizados por el sector. 

El primer paso dentro de este estudio sobre el marco socioeconómico de la actividad pesquera española 
fue la planificación de los contenidos clave, a través de la definición de un índice y de un calendario que 
permitiese organizar la gran cantidad de información existente sobre el papel de la pesca en la alimentación, 
la sociedad y la economía. Esta acción previa se explica en el apartado 2.

A continuación, se procedió a una búsqueda y revisión de la diversa información existente sobre la realidad 
socioeconómica de la pesca extractiva nacional. Por ejemplo, sobre el empleo, la innovación o la balanza 
comercial. Esto permitió poner en común una enorme cantidad de datos e informes dispersos, así como filtrar 
aquellos contenidos más desactualizados o inexactos a fecha de 2023. Para esta recopilación bibliográfica, 
explicada en detalle en el apartado 3, se emplearon diversas fuentes y documentos disponibles en Internet 
u otros canales. Por otro lado, se realizaron diversos contactos con el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) y con Pesca España, con el fin de facilitar la transmisión y la fluidez de una gran 
cantidad de información que se encontraba especialmente dispersa o que resultaba difícil de encontrar.

Las distintas acciones de revisiones permitieron elaborar el diagnóstico sobre la realidad socioeconómica 
del sector pesquero español, recogido en el apartado 4. Para su elaboración, se llevó a cabo un análisis de 
distintos parámetros relacionados con las temáticas sociolaboral, económica, alimentaria y científica, tratando 
campos como la comercialización, el empleo, la investigación, el abastecimiento de alimentos, la innovación 
y el desarrollo sostenible de la pesca extractiva. Esta información fue sintetizada y redactada después de su 
correspondiente filtrado, a la vez que se complementó con la elaboración de figuras, gráficos y tablas.

Por último, se procedió a una discusión de los resultados definitivos de este estudio. Las conclusiones 
obtenidas, mostradas en el apartado 5, permitieron establecer una serie de posibles soluciones y planes de 
acción para la mejora de la actividad pesquera. A su vez, permiten ofrecer una visión general y organizada 
de la importancia de la pesca a nivel español e internacional en materia de desarrollo socioeconómico, así 
como resumir los notables esfuerzos en los ámbitos de la innovación, la sostenibilidad, la calidad y seguridad 
alimentaria. Es decir, la medición y el análisis de estas magnitudes permiten materializar sus avances y su 
función en la sociedad española, con el fin de desarrollar futuras líneas estratégicas y mejorar su reputación.

1. Introducción

Este informe se enmarca dentro de la medida “Campañas para contribuir al abastecimiento de alimentos, 
normas de calidad y seguridad alimentarias, y empleo” del Plan de Producción y Comercialización (PPYC) 
de 2023 de la Asociación de Organizaciones de Productores Pesca España (AOP2). Esta está vinculada al 
objetivo 7.3.d) de la Organización Común de los Mercados, que versa sobre “contribuir al abastecimiento de 
alimentos y promover elevadas normas de calidad y seguridad alimentarias, y contribuir al empleo en las zonas 
costeras y rurales”.

El objetivo general de esta medida es la realización de varias campañas de promoción, estudios e informes 
que permitiesen poner en valor la actividad profesional de los pescadores, difundir los numerosos aportes de 
los productos pesqueros a nivel alimentario y social, desmontar mitos existentes sobre la pesca y estudiar 
qué aspectos se podrían mejorar en el desempeño del sector, de cara a una mejora de la comunicación frente 
a la sociedad. Para su ejecución, se incluyeron una serie de acciones, como una campaña de promoción 
de especies desconocidas o la elaboración de un informe socioeconómico del sector pesquero. El presente 
documento se corresponde precisamente con el cumplimiento de esta última acción, actuando como indicador 
resultante de la realización de esta campaña.

1.1. Objetivo del informe

La acción del informe socioeconómico, desarrollada dentro de la medida “Campañas para contribuir al 
abastecimiento de alimentos, normas de calidad y seguridad alimentarias, y empleo”, tiene por objetivo la 
preparación de un documento que contenga un análisis de la realidad socioeconómica del sector pesquero 
español. Para su elaboración, se realizó una búsqueda y revisión de distintos informes y datos relacionados 
con el contexto social, económico y alimentario de la pesca extractiva nacional.

La importancia de este diagnóstico, junto a su posterior síntesis y materialización en un informe, radica en la 
necesidad de fusionar en un mismo documento una gran cantidad de datos, estadísticas y contenidos que, 
con frecuencia, se encuentran dispersos. Del mismo modo, permitirá actualizar la biblioteca existente en 
este ámbito, así como impulsar una puesta en común cuyas consecuentes sinergias arrojen luz sobre retos 
de gran importancia en la actividad pesquera. Además, las conclusiones finales contribuirán a mejorar la 
comprensión de la realidad socioeconómica de la pesca dentro los sistemas alimentarios, ofreciendo puntos 
críticos, soluciones y líneas de acción en este ámbito.

En la actualidad, la pesca española se enfrenta a una serie de problemáticas, como la falta de relevo 
generacional o las dificultades para la comercialización de ciertas especies. El análisis realizado en este 
informe permite fijar un diagnóstico sobre el contexto actual del sector respecto a diferentes parámetros 
socioeconómicos, ofreciendo una necesaria fotografía de su papel, de su trayectoria pasada y futura, y de 
su importancia en la economía y sociedad españolas. Por lo tanto, su información permitirá establecer una 
serie de argumentos en defensa de su actividad y un conjunto de propuestas de mejora de gran interés para 
Pesca España y sus socios, en línea con uno de los principales objetivos de la AOP2, que es la defensa de 
sus intereses y la búsqueda de soluciones para aquellas problemáticas más acuciantes.
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2. Diseño y planificación del estudio

Para la elaboración de este informe socioeconómico, se definieron primero sus bases y todos aquellos puntos 
clave que se consideran esenciales para diagnosticar la situación del sector pesquero español socioeconómico, 
así como su importancia en la cadena de valor de los productos del mar. Como resultado, a lo largo de junio 
y julio de 2023 se elaboró un índice para la organización de toda aquella información que se consideraba 
que debía figurar en el presente documento. Tras diversas revisiones, el esquema definitivo quedó fijado a 
principios de julio de 2023, siendo el que se muestra a continuación: 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

2. INTRODUCCIÓN. 

3. EL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO MUNDIAL Y EUROPEO. 
3.1. Las capturas. 
3.2. La flota. 
3.3. Empleo. 
3.4. Comercio exterior. 
3.5. Consumo. 
3.6. Balance. 

4. EL ESTADO DE LA PESCA EN ESPAÑA. 
4.1. La flota pesquera española. 
4.2. Las capturas. 
4.3. Desempeño económico. 
4.4. El empleo. 
4.5. Las posibilidades de pesca. 

5. EL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA EN ESPAÑA. 
5.1. Las importaciones. 
5.2. Las exportaciones. 

6. COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA. 
6.1. Consumo en el hogar. 
6.2. Consumo fuera del hogar. 
6.3. Consumo aparente. 
6.4. Autosuficiencia en el consumo de productos marinos. 

7. LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN PESCA EN ESPAÑA. 

8. HECHOS Y RETOS DE LA PESCA EN ESPAÑA. 

9. BIBLIOGRAFÍA.

Bajo esta referencia se empezó a trabajar con los contenidos del informe socioeconómico, para su posterior 
análisis y extracción de las propuestas de mejora. Este esquema, incluido su índice, no fueron definitivos 
para la elaboración del informe final, si no que actuaron como pautas iniciales para comenzar a trabajar con 
las amplias bases de datos existentes sobre el contexto socioeconómico del sector pesquero. A lo largo de la 
elaboración del informe definitivo, tanto los títulos de los apartados como su contenido fue reorganizado, a la 
vez que se mantenía en revisión constante.

Para la ejecución de este informe, se consideró de gran relevancia contar con la participación de un grupo de 
expertos que ofreciesen experiencia y fiabilidad en materia de análisis del sector pesquero. Por esta razón, 
se contó con la asistencia técnica del Grupo de Investigación en Economía Pesquera y de los Recursos 
Naturales de la USC, cuyo responsable es el profesor Gonzalo Rodríguez Rodríguez. Con dicha entidad se 
realizaron distintas reuniones de carácter técnico para la materialización de la medida. Por otro lado, también 
se establecieron contactos con el MAPA y con Pesca España, con el fin de obtener información útil a la hora de 
completar el diagnóstico, la cual con frecuencia se encontraba dispersa.
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3. Revisión de los
 datos existentes y públicos

En este apartado se realiza una fotografía de la bibliografía existente sobre el papel socioeconómico de la pesca 
española, tanto de aquella relacionada con la amplia recopilación y revisión realizada para el diagnóstico que 
muestra y sintetiza en el apartado 4, como de aquella información disponible a mayores para el público (es 
decir, por ejemplo, informes del Gobierno de España sobre diferentes cuestiones del campo socioeconómico). 

La bibliografía empleada para la elaboración de este estudio destaca por encontrarse muy dispersa. Dicho 
de otro modo, existe una notable cantidad de fuentes bibliográficas al respecto de la realidad e importancia 
socioeconómica del sector pesquero, pero esta, con frecuencia, se encuentra aislada, no permitiendo 
establecer ni un diagnóstico conjunto ni, en consecuencia, líneas de mejora integrales dentro de este 
amplio ámbito.

Instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) o la Unión Europea (UE) cuentan con amplias bases de estadísticas pesqueras y alimentarias, e incluso 
análisis cualitativos. Por ejemplo, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), el Observatorio Europeo del 
Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA) o las publicaciones anuales del “El 
estado mundial de la pesca y la acuicultura” (informe SOFIA) de la FAO. Sin embargo, aunque estas permiten 
extraer distintos datos sobre la pesca a nivel internacional o comunitario, e incluso español, no permiten 
elaborar un informe conclusivo de la realidad socioeconómica nacional.

A nivel estatal, gran parte del contenido se encuentra 
repartido entre los bancos de información de los ministerios, 
principalmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), pero también en otros como el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) o el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
Esto, a su vez, se puede combinar con los datos recogidos 
por los gobiernos autonómicos y locales, así como por otras 
entidades como la Fundación Biodiversidad del MITECO 
(promotora del Programa Pleamar) o el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

El MAPA, por ejemplo, publica distintos informes 
recopilatorios sobre estadísticas de pesca marítima, en su 
mayoría enmarcadas dentro del Plan Estadístico Nacional 
(PEN). Por ejemplo, tal y como se puede ver en la Figura 2, 
en su página web se recogen distintos datos sobre capturas, 
embarcaciones y parámetros económicos. A continuación, se 
describen varias de estas fuentes, algunas de ellas de gran 
utilidad a la hora de completar el presente estudio.

 

 En la “Encuesta económica de pesca marítima” se observan una serie de informes anuales que van 
desde 2004 hasta 2021. El más reciente, de 2021, recoge de manera actualizada a dicho año el estado 
de distintos indicadores económicos, con el fin de contribuir a la toma de decisiones por parte de los 
agentes sociales y económicos del sector. Por ejemplo, recoge datos principalmente cuantitativos sobre 
el consumo de combustible y el empleo en la pesca marítima.

 El apartado de “Estadísticas de la flota pesquera” muestra principalmente variables estadísticas sobre el 
conjunto de buques que se utilizan para la captura de especies pesqueras. Estos datos se encuentran 
actualizados hasta 2022, así como agrupados en diversas tablas predefinidas. Estas muestran series del 
período 2006-2022, con información numérica que permite cuantificar el contexto de la flota española: 
número de buques, eslora, antigüedad, caladero, arqueo, comunidad autónoma (CCAA)…

 Por otro lado, el apartado de “Estadísticas de Capturas y Desembarcos de Pesca Marítima” funciona 
de un modo similar al anterior, con la diferencia de que este incluye información del período 2004-
2021. En resumen, incluye, de nuevo, diversos datos cuantitativos, pero, esta vez, sobre el peso vivo 
y el valor de la primera venta de las capturas de los buques pesqueros españoles. En este caso, las 
tablas predefinidas se agrupan según diversas características de las capturas, como su grupo en la 
Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y Plantas Acuáticos (CEIUAPA) o su 
zona de captura.

Figura 1. Portada del informe SOFIA de la FAO de 2022. 
Fuente: FAO

Figura 2. Apartado de estadísticas de pesca marítima del MAPA. 
Fuente: MAPA.
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Más allá del apartado mostrado en la anterior Figura 2, también encontramos el apartado de “Estadísticas 
pesqueras” en general del MAPA. Esta consiste en una agrupación de los últimos datos existentes sobre 
diferentes cuestiones, tales como las estadísticas de la flota pesquera y sus capturas, datos del comercio 
exterior de estos productos o indicadores laborales obtenidos del INE. Para su elaboración, se emplean 
diversas fuentes, como las operaciones estadísticas del sector pesquero dentro del PEN, responsabilidad del 
MAPA; y las operaciones estadísticas extraídas a partir de otros organismos, como el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones o la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La última actualización de esta información corresponde a abril de 2023 (Figura 3), mientras que la primera se 
realizó en abril de 2008. Esta última edición consiste principalmente en una fotografía fija del sector pesquero 
a través de la agrupación de distintos datos cuantitativos, recopilando, de hecho, gran parte de la información 
mostrada anteriormente. En todo caso, si bien estos informes se publican periódicamente (en abril y noviembre 
de cada año), con frecuencia recogen datos de años anteriores. Por ejemplo, en el caso del informe de abril de 
2023, datos como los de las capturas o las macromagnitudes económicas son de 2021.

 

El MAPA también cuenta con otras fuentes bibliográficas para comprender la coyuntura socioeconómica del 
sector pesquero. Por ejemplo, el informe sobre el “Marco Normativo Fiscal y Laboral en el sector Pesquero 
Español” de junio de 2023, que recopila las especialidades para el sector de los trabajadores del mar de los 
principales impuestos de la normativa tributaria vigente (como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)); o 
el “Informe del consumo alimentario en España” de 2022, donde se puede obtener información sobre las 
tendencias de compra de productos pesqueros en España en 2021. Además, el MAPA pone a disposición 
del público un anuario digital de estadísticas sobre pesca marítima. En este, a través de Microsoft Power 
BI, se recogen mapas y datos a nivel español e internacional sobre flota marítima, capturas, desembarcos y 
parámetros económicos.

Con el fin de aportar más contenidos cuantitativos y cualitativos al análisis del presente informe, también se 
buscaron documentos e información sobre otras cuestiones relacionadas con el desempeño social y económico 
de la pesca española. Por ejemplo, datos sobre gestión e investigación pesquera de fuentes como el Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar (ICES o CIEM)  o Scopus, una plataforma de información académica 
que se utiliza ampliamente en el ámbito de la investigación científica y académica. Por otro lado, también 
se han añadido aportaciones sobre los distintos esfuerzos del sector en favor de la sostenibilidad en todas 
sus vertientes (ambiental, sociolaboral, seguridad alimentaria, normas de calidad, etcétera). Para ello, se han 
reunido contenidos de distintas fuentes (páginas web de OPP españolas, noticias, proyectos del Programa 
Pleamar, etcétera), combinándolo con información suministrada por Pesca España y sus socios.

Figura 3. Portada del documento de “Estadísticas pesqueras” de abril de 2023.
Fuente: MAPA.

Figura 4. Logo de Scopus.
Fuente: Scopus.
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4. Análisis socioeconómico
 de la pesca española

4.1 Resumen ejecutivo
La pesca se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la economía y seguridad 
alimentaria en España, además de fijar población y vertebrar el territorio en las zonas en las que opera.

El objetivo de este análisis ha sido llevar a cabo una recopilación exhaustiva, generación y examen 
de datos que brinden una visión completa de la actividad económica y el impacto social de la flota 
pesquera comercial en España. Esta información no solo servirá como base para la reflexión estratégica en 
el ámbito pesquero, sino que también busca facilitar la difusión de los hechos más destacados del sector en 
la sociedad. En este contexto, se ha pretendido analizar de manera detallada la situación actual de la pesca 
en España, identificando sus desafíos y oportunidades y proporcionando una base sólida para la toma de 
decisiones informadas en el futuro.

Así, en primer lugar, cabe señalar que la flota de pesca española en 2022 estaba compuesta por 
8.657 buques (de acuerdo con el MAPA), siendo la tercera más numerosa del conjunto de la UE, así 
como la primera en capacidad (GT). La flota española ha disminuido su número de buques pesqueros, 
como consecuencia de un prolongado y reseñable esfuerzo de ajuste, que solo supera la flota belga. En todo 
caso, esta reducción del tamaño de la flota también ha estado, con frecuencia, vinculado a un incremento 
de la eficiencia de las unidades resultantes, lo que ha favorecido un mejor rendimiento y una reducción de 
la sobrecapitalización. En cuanto a su distribución territorial, si bien la flota es más numerosa en Galicia, 
Andalucía, Canarias y Cataluña, su actividad se distribuye ampliamente por todo el litoral peninsular e insular, 
siendo un pilar clave de la vida económica y social de numerosas poblaciones ribereñas. 

Es importante señalar que tanto la flota europea como la comunitaria se encuentran en la actualidad 
envejecidas, 34 y 35 años de media respectivamente, lo que apunta a la existencia de problemas estructurales 
para la renovación de la flota. Esto implica distintos problemas, como la falta de eficiencia, la habitabilidad o 
el consumo energético, que a su vez potencia otras problemáticas, como la falta de relevo generacional, que 
habitualmente se relaciona con la percepción de las condiciones sociolaborales en el mar son demasiado 
duras; o el acceso a la mujer al mercado laboral a bordo, dada la falta de separación en compartimentos 
separados entre los tripulantes. Del mismo modo, entre los buques más envejecidos resulta más complicado 
adaptarse a las nuevas políticas de descarbonización y de transición energética, así como incorporar aquellos 
avances de las industrias auxiliares y en materia de digitalización, que contribuyen a hacer más cómoda y 
segura la vida en los embarques.

En 2022 se capturaron aproximadamente 808.792 toneladas de pescado en España, por un valor 
en primera venta de 2.067.510,88 miles de euros. Por proximidad, el océano Atlántico ha constituido 
históricamente el principal caladero de la flota española, seguido del Mediterráneo. Sin embargo, el océano 
Índico ha tendido a ganar en importancia. Vinculado a este proceso de viraje, se ha producido también un 
aumento de la pesca congelada, que desde 2012 supera a la fresca en toneladas de peso vivo, no tanto así 
todavía en términos de valor.

La evolución reciente muestra un leve incremento de la producción de 2021 a 2022 de casi un 1,44% en 
volumen que, gracias a la evolución favorable de los precios, representa un incremento de la facturación 
del 16,99% en términos nominales. El principal segmento de las capturas en peso sería el formado por los 
peces congelados, que representan el 59,46% del volumen y el 49,93% del valor, con un aumento del 24,32% 
respecto a 2021. Le sigue el pescado fresco, que con un 40,13% de peso alcanza el 49,97% del valor total de 
la producción. La porción restante es la fracción de las capturas destinadas a consumo no humano (el 0,41% 
restante del valor). Los moluscos y crustáceos, con un volumen relativamente reducido, capturan una cuota del 

ingreso relevante, particularmente en el caso del fresco, donde moluscos y crustáceos alcanzan el 14,78% y el 
12,53% respectivamente. Los moluscos han experimentado un considerable avance en la facturación respecto 
a 2021, con un aumento del 35,51% en la pesca fresca y del 84,03% en la pesca congelada, en la cual supuso 
el 6,92% de la facturación en 2022.

Se estima que en 2022 trabajaban 30.494 personas en pesca marítima, mayoritariamente a bordo (el 
94,58%), mientras que el resto desarrollaba su labor en tierra, desempeñando funciones administrativas, 
comerciales, gerenciales, etcétera. En cuanto a la composición por género, las mujeres representaban 3,22% 
del empleo en la pesca (1.144 mujeres ocupadas). De estas, dos tercios están integrados por trabajos en tierra, 
mientras en el tercio restante se corresponde con trabajo a bordo. A largo plazo el trabajo de las mujeres en el 
sector pesquero español tiende a aumentar, observándose una notable progresión desde el año 2004 hasta la 
actualidad.

A estas cifras de empleo directo de la pesca marítima cabe sumarles las del empleo indirecto del resto 
de actividades vinculadas al sector extractivo. Por ejemplo, en 2022, se estima que 66.229 personas 
trabajaban dentro del conjunto pesquero-alimentario español. Se observa un potente tejido socioeconómico 
dentro de la cadena de valor de productos pesqueros, como todas aquellas empresas de sectores como la 
distribución, la transformación o el envasado. Se calcula que, en 2021, la industria transformadora daba trabajo 
a 26.042 personas, mientras que las empresas comercializadoras mayoristas daban empleo en 2020 a 7.388 
personas.

La pesca extractiva, de la mano de los otros sectores de la cadena de suministro de los productos 
pesqueros, llega a suponer casi un 1% del PIB español. Además, en algunas regiones y localidades 
costeras pueden superar el 10%, o incluso el 30%, del PIB de dichas zonas. La evolución del desempeño 
económico reciente describe una trayectoria en forma de U, con un descenso en el ingreso y el Valor Añadido 
Bruto (VAB) de 2018 a 2019, que se agudiza en 2020, para volver a la senda de crecimiento en 2021, superando 
los valores alcanzados dos años antes. En concreto, se ha producido una variación de la cifra de ingresos del 
12,15%, hasta alcanzar los 254.767 euros por armador y una productividad por buque de 124.497 euros. Un 
factor que ha sido y es decisivo en la evolución económica de la flota es el precio del combustible, que se 
ha asentado estructuralmente a precios que duplican los existentes en 2019. Esto plantea un gran reto para 
el equilibrio de las cuestas de las empresas, ya que han de hacer frente a la evolución alcista de un bien 
inelástico (poco sensible al precio), como es el combustible, con la variación de precios de bienes elásticos 
(muy sensibles al precio), como es el caso del pescado.

En cuanto al comercio internacional de pescado, España constituye uno de los principales actores 
globales. La magnitud de las importaciones, tanto en volumen como en valor, supera a la de las 
exportaciones debido a la demanda que ejercen tanto el consumo interior, como la industria conservera 
y transformadora. En 2022, las primeras alcanzaron un valor de 7.570,71 millones de euros, mientras que 
las exportaciones han significaron 4.095,94 millones de euros. En términos de volumen, las ventas al exterior 
se han mantenido relativamente estables a lo largo de los últimos años tendiendo a situarse algo por encima 
de las ochocientas mil toneladas, reflejo de las capacidades comerciales asentadas en España. Atendiendo a 
su composición, se importan, sobre todo, moluscos, seguidos de crustáceos y pescado fresco y refrigerado; 
y se exportan, por este orden de importancia, moluscos, pescado congelado y fileteados y carne de pescado, 
lo que refleja el valor añadido en España. Italia, destacadamente, seguida de Portugal, Francia y, en menor 
medida, Alemania constituyen los principales destinos de las ventas al exterior. La relación entre producción 
nacional, importaciones y exportaciones, indica un consumo aparente (producción distribuida per cápita) de 37 
kg por habitante y año, ligeramente inferior a la del año anterior, con un grado de autosuficiencia o soberanía 
alimentaria del 68,1%.

Por su parte, el consumo efectivo en el hogar debe enmarcarse en un contexto en el que el volumen 
de los alimentos y bebidas adquiridos en 2022 se redujo en casi un 9% como reacción a la inflación. 
Esta dinámica ha sido particularmente acusada en el caso de los pescados, moluscos y crustáceos que se 
caracterizan por ser bienes elásticos con un precio superior a la media, de modo que reducir su consumo 
contribuye en mayor medida que otros alimentos a optimizar el presupuesto de las familias, dando lugar a 
una caída del 15,6% en volumen y del 9,4% en valor. El consumo extradoméstico, si bien ha caído levemente, 
muestra una relativa estabilidad a lo largo de los últimos años. Uno de los principales obstáculos de cara 
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a consumir más pescado es la percepción de que son productos caros, aunque más de una vez el sector 
comercializador ha tratado de resaltar que sus precios en los últimos años se han mantenido bastante estables. 
Además, una gran parte de la sociedad no se muestra satisfecha con su consumo de productos pesqueros, 
considerando que debería aumentar debido a los grandes valores nutricionales de estos alimentos.

En paralelo a la importancia económica y social de la pesca, España ha desarrollado también un sólido 
posicionamiento científico a nivel internacional, observándose que ciencia y pesca están íntimamente 
ligadas. A nivel mundial España ocupa la 6ª posición, siendo el primer país europeo en cuanto a producción 
científica en ciencias marinas.

Por último, el conjunto de las organizaciones del sector productor, incluyendo OPP, asociaciones 
o la propia Pesca España, han desarrollado toda clase de iniciativas en favor de la sostenibilidad y 
la cooperación por una gestión responsable del medio marino. En el ámbito social, se han acometido 
iniciativas tendentes a la mejora de la atención sanitaria abordo, la prevención de riesgos laborales, la mejora 
de las condiciones de confort abordo, la formación de los trabajadores o la falta de relevo generacional. Así 
mismo, la promoción de la igualdad de género y la participación de las mujeres son iniciativas cada vez más 
frecuentes. A esto cabe sumarle aquellas iniciativas para el perfeccionamiento de la comercialización, con 
avances en materia de trazabilidad o comunicación, como las marcas de calidad o la promoción de especies 
de bajo valor. Por otro lado, también han desarrollado consistentemente actividades encaminadas a proteger 
la biodiversidad marina, mediante la reducción de las capturas no deseadas o la lucha contra la contaminación 
marina. El cúmulo de las actividades acometidas es expresivo de una senda de progreso en el compromiso 
global de la pesca con el medio, con las personas, con la cooperación integral con toda clase de entidades y 
con un desarrollo económico responsable.

4.2 Datos socioeconómicos sobre la pesca mundial

CAPTURAS:
● Producción pesquera mundial (2021):  

80,7-80,8 millones de toneladas (un 2,17% 
más que en 2020).

 (ver referencia)

● Poblaciones de peces explotadas dentro 
de estándares sostenibles (2019):       
82,5% de las poblaciones de peces 
explotadas (un 3,8% respecto a la evaluación 
de dos años antes).

 (ver referencia)

● Continentes con mayor producción 
pesquera (2021): 1- Asia (40,3 Mt), 2- 
América (18,7 Mt), 3- Europa (13,2 Mt), 4- 
África (7,09 Mt), 5- Oceanía (1,47 Mt).

 (ver referencia)

● Volumen de producción pesquera de 
España (1950-2021): España en 18º puesto 
(1,64% del total mundial).

 (ver referencia) 

FLOTA:
● Número de embarcaciones de pesca 

(2020): 4,1 millones de embarcaciones de 
pesca. 

 (ver referencia)

● Número de embarcaciones por 
continentes (2020): 1- Asia (65%), 2- África 
(23,5%), 3- América (9%), 4- Europa (2%), 5- 
Oceanía (1%).

 (ver referencia)

COMERCIO EXTERIOR:
● Notable crecimiento del comercio 

internacional de productos del mar.
 (ver referencia)

● Porcentaje de valor de los productos 
pesqueros (2021): 49% del valor total de 
las exportaciones mundiales de productos 
alimenticios.

 (ver referencia)

● Europa es líder en exportaciones (2021).
 (ver referencia)

CONSUMO DE PRODUCTOS 
PESQUEROS:
● Aporte de proteína animal pesca y 

acuicultura: 4.300 millones de personas, 
más del 15% del consumo anual.

 (ver referencia)

● Consumo mundial (2021): 158,5 
millones de toneladas, tendencia en 
aumento.

 (ver referencia)

● Consumo en Europa (2021): 16,12 
millones de toneladas, 10,17% del 
consumo mundial (sólo le supera Asia, 
71,4%).

 (ver referencia)

● Consumo en España (2010-2021): 19ª 
posición en ranking mundial (41,98 kg/
habitante/año de media).

 (ver referencia)

EMPLEO:
● Empleo en la pesca mundial (2020): 37.882 

miles de personas.
 (ver referencia)

● Empleo femenino (2020): 21% de las 
personas involucradas directamente en sector 
primario pesquero y acuícola (65% trabajaban 
en pesca).

 (ver referencia)
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4.2.1 Introducción

La pesca constituye una actividad indispensable para satisfacer la creciente demanda de alimentos a 
nivel mundial. El incremento de población y su consecuente necesidad alimentaria (especialmente aquella 
más insatisfecha), junto con el elevado valor nutricional de los productos pesqueros, hace indispensable la 
explotación sostenible de los recursos, tratando de combinar el sustento de nuestra sociedad, la salvaguarda 
de la biodiversidad marina y los mecanismos de resiliencia del planeta.

La labor pesquera es una de las profesiones más antiguas de la historia humana. Su perfeccionamiento 
siempre ha ido de la mano con la mejora de los métodos de explotación del medio natural (desarrollo 
de herramientas, progreso tecnológico…), lo cual, a su vez, ha ido parejo con la necesidad de planificar 
mejor los sistemas alimentarios. En Europa, se establece que esta actividad comenzó a practicarse desde 
el Paleolítico. De este modo, la pesca tradicional ha actuado durante siglos como un aporte clave de proteína 
animal para muchas sociedades en todo el mundo, especialmente en las zonas costeras (Sahrhage y Lundbeck, 
1992).

El contexto cambio drásticamente en el siglo XIX, gracias a los buques que fueron incorporando los 
avances tecnológicos de las sucesivas revoluciones industriales. Esto permitió, por ejemplo, el desarrollo 
de industrias pesqueras a gran escala que, junto a la mejora de las comunicaciones y de los nuevos mercados 
internacionales, implicó superar los marcos de las economías locales. Un ejemplo de innovación tecnológica 
de gran peso en el ámbito pesquero fue el desarrollo de los motores de combustión (en concreto, del diésel), a 
partir de la 2ª Guerra Mundial (Lysenko et al., 2010). 

En la actualidad, los mares y océanos se consideran elementos fundamentales los tres pilares del 
desarrollo sostenible. De acuerdo con las Naciones Unidas (2023), se hacen las siguientes estimaciones:

■ La actividad económica global vinculada al medio marino oscila entre los 3 y 6 billones 
de dólares de los Estados Unidos, contribuyendo al desarrollo socioeconómico 
mundial. 

■ Más del 40% de la población mundial, 3.100 millones de personas, vive a menos de 
100 kilómetros del océano o del mar, repartidas en unas 150 naciones costeras e 
insulares. 

■ El turismo costero funciona como el mayor segmento de mercado de la economía 
mundial, representando el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, así como 
entre el 6% y el 7% del empleo mundial. 

■ La pesca en particular, además de generar empleo y riqueza, destacan por su 
relevancia a nivel alimentario. Por ejemplo, la pesca y la acuicultura aportan a 
aproximadamente 4.300 millones de personas más del 15% del consumo anual de 
proteína de origen animal. 

Dada la importancia de todas aquellas actividades realizadas en el medio marino, incluyendo la 
pesca salvaje, en los últimos años ha crecido la apuesta por fomentar la integración de estrategias 
de sostenibilidad y resiliencia. Entre los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030, por ejemplo, encontramos dos que estarían vinculados directamente con la actividad pesquera: el 
ODS 12 (“Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”) y el ODS 14 (“Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos”). 

Figura 5. Logo de la Década Oceánica.
Fuente: Ocean Decade.

Del mismo modo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) declaró el período 2021-2030 como el “Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible”, cuya red pretende impulsar soluciones para el desarrollo sostenible en el medio marino, 
siendo una de sus metas el conseguir un océano productivo, con el fin de “apoyar el suministro 
sostenible de alimentos y una economía oceánica sostenible”.

Otro ejemplo serían iniciativas como la del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa de 
la ONU que tiene por objetivo liderar la sostenibilidad empresarial en el mundo. Cuenta con más de 
20 años de experiencia y cerca de 70 redes locales en el mundo, incluyendo España, donde hay más de 
1.650 participantes. Entre sus metas, está la alineación de toda clase de actores (empresas, asociaciones, 
plataformas de la sociedad civil…) con los ODS y los Diez Principios universales del Pacto Mundial sobre 
derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción. A nivel pesquero, 
entidades como OPAGAC, desde 2019, y Pesca España, desde 2023, forman parte de esta red, tal y 
como se desarrolla en el apartado 4.7.2.

Figura 6. Logo de Pacto Mundial.
Fuente: Pacto Mundial.
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4.2.2 Las capturas

 Cifras generales
Los últimos datos publicados sobre pesca de la FAO son del año 2021. La producción pesquera en el año 
2021 fue de 80,7-80,8 millones de toneladas, aproximadamente un 2,17% más que en 2020. A pesar de 
encontrar un pico máximo en el volumen de capturas de la flota pesquera en el año 1996 (87,68 millones de 
toneladas), esta producción se ha mantenido relativamente constante en torno a los 80 millones de toneladas 
desde 1986. Observando que la tasa de crecimiento anual de la población mundial ha sido de 1,39% desde 
1986, resulta sencillo deducir que las necesidades alimentarias crecen a un ritmo superior a las capturas.

Es importante destacar que en la Figura 1 las capturas totales están compuestas por capturas en aguas 
marinas y continentales, que representaron, respectivamente cerca del 85% y el 15% de la producción mundial 
de pesca de captura en los últimos 5 años. 

Figura 7. Evolución de la producción pesquera mundial (pesca extractiva) en el período 1950 – 2020.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FAO (consultados en 2023).

La producción pesquera lleva algo más 30 años relativamente estabilizada. Si bien aún existen hoy en día 
notables presiones sobre los recursos marinos, como puede ser la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada 
(Pesca INDNR), la deficiente regulación de algunas pesquerías, la contaminación, la degradación de hábitats 
marinos o el cambio climático, también se constata un constante progreso hacia la gestión científica de los 
stocks, clave en la conciliación entre el sostenimiento de las capturas y la sostenibilidad de los recursos. En la 
actualidad, la abundancia de las poblaciones gestionadas en base a información científica su abundancia está 
aumentando y se encuentran en los niveles objetivo propuestos (Hilborn et al. 2020). De acuerdo con la FAO, 
valorando todos los desembarques de productos pesqueros realizados en 2019, el 82,5% de las poblaciones 
de peces explotadas se realizaban dentro de estándares sostenibles, suponiendo un aumento del 3,8% 
respecto a la última evaluación realizada dos años antes (FAO-Comité de pesca, 2022). 

Analizando la producción por parte de la industria pesquera en el mundo (Figura 8) vemos que Asia es el 
continente que registra un mayor volumen de capturas registrado durante el período 1950 - 2021 (1997 
millones de toneladas (Mt)) seguido por América (1180 Mt) y Europa en tercera posición (859 Mt). Oceanía 
(49,1 Mt) y África (256 Mt) son los continentes que registran un menor volumen de capturas. También, dentro 
de la base de datos de la FAO utilizada para desarrollar estas gráficas existe una proporción significativa de 
capturas no localizadas similar al volumen de capturas reportado en África (269 Mt). 

 

Aislando el año 2021 en la perspectiva continental, se puede observar en la Figura 9 que el patrón es similar 
al observado durante todo el período histórico. Asia en 2021 fue el continente con mayor producción 
pesquera extractiva (40,3 Mt), seguido de América (18,7 Mt) y Europa (13,2 Mt). África y Oceanía (7,09 y 
1,47 Mt respectivamente) son los continentes que menor producción pesquera registraron en el año 2021. Es 
importante destacar que, con la mejora de los mecanismos de toma de datos en pesca extractiva, el porcentaje 
de capturas deslocalizadas se ha visto reducido significativamente en el último año estudiado. 

Figura 8. Producción pesquera (en millones de toneladas) por continente durante el período 1950 - 2021.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FAO (consultados en 2023).

Figura 9. Producción pesquera (en millones de toneladas) por continente en 2021.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FAO (consultados en 2023).

En general, la producción pesquera total ha experimentado importantes incrementos en todos los 
continentes durante los últimos decenios. En este sentido la excepción es Europa, donde se observó 
un descenso gradual desde finales de 1980 que se ha ido recuperando ligeramente en los últimos años. 
La interpretación de la panorámica continental es especialmente importante ya que existe un gran número 
de países, particularmente países ribereños en vías de desarrollo, cuyo aporte de proteína de origen animal 
depende en gran medida de la actividad pesquera. De acuerdo con estimaciones desarrolladas por la FAO para 
el informe anual del estado mundial de la pesca y la acuicultura 2022, el porcentaje de proteínas procedentes 
de productos del mar, pescados y mariscos en la dieta de los países que no tienen un elevado volumen de 
ingresos suele ser mayor que en la dieta de los países de ingresos altos. Esto representa el hecho de que 
los productos del mar, pescados y mariscos representan a menudo una fuente de proteínas de origen 
animal asequible, más barata y accesible que otras fuentes. 
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 Principales paises productores
Los 20 países que muestran un mayor volumen de capturas a nivel mundial se encuentran representados en la 
Figura 10. Durante el período 1950 – 2021 China fue el principal productor de pesca de captura seguido 
por Japón, Perú y Estados Unidos. En el período 1950-2021 China representó el 11% de las capturas totales, 
mientras que Japón, Perú y Estados Unidos. representaron el 10%, 8,67% y el 6,05% de las capturas totales a 
lo largo del mismo período. En este sentido, España ocupa la posición número 18 a nivel mundial con un 
1,64 % del volumen total de capturas en el período comprendido entre 1950 y 2021, similar a países como 
Dinamarca, Canadá o Vietnam. 

Figura 10. Top 20 países en términos de volumen de productos pesqueros capturados. Producción pesquera (en millones de toneladas) por país durante el 
período 1950 - 2021. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FAO (consultados en 2023).

Figura 11. Top 20 países en términos de volumen de productos pesqueros capturados. Producción pesquera (en millones de toneladas) por país en 2021. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FAO (consultados en 2023).

La producción mundial de pesca de captura marina sigue estando muy concentrada en un reducido 
número de países productores (FAO, 2022). En 2021, de forma similar a años anteriores, los siete 
productores principales representaron más del 50% del total de las capturas mundiales. Como muestra la 
Figura 11, concentrando este análisis para el año 2021, China, con un 14,9 % del volumen total de capturas a 
nivel mundial continúa siendo el primer productor y amplía sus registros históricos en un 3%. 

En este año otros países emergentes como Indonesia han aumentado significativamente el volumen 
de capturas obtenidas por parte de la flota comercial, situando al país en el top 2 en la lista de mayores 
productores a nivel mundial con un 8,31 % de las capturas totales. Otros países como Perú (con un 
8,06%), Rusia (6,15 %) y Estados Unidos (5,28 %) forman parte de los 5 mayores productores de pescado en 
volumen producido por la actividad pesquera extractiva. En 2021 España fue relegada del Top 20 mundial, 
pasando a la posición número 24 con cerca de un 1% de las capturas totales a nivel mundial. También 
que es cierto que la estrategia de la flota española ha tendido a orientarse más al valor que a la cantidad.

4.2.3 La flota pesquera

 Estructura de la flota
De acuerdo con las estimaciones de la FAO (FAO, 2022), en el año 2020 (último año que cuenta 
con estadísticas para la flota pesquera mundial) en el mundo había alrededor de 4,1 millones de 
embarcaciones de pesca. Este número ha experimentado una tendencia a la baja en las últimas dos décadas, 
principalmente debido a los programas de reducción de flotas en Europa y China. 

Asia alberga la flota de pesca más grande del mundo, estimada en 2,68 millones de embarcaciones, en 
torno al 65% en 2020 (Figura 12). La flota de África ha estado aumentando en comparación con el resto del 
mundo y ahora representa el 23,5 % de las embarcaciones de pesca, un aumento del 10 % desde 2015. Las 
Américas, actualmente, representan menos del 9% de la flota mundial. Europa y Oceanía han mantenido una 
participación estable del 2% y menos del 1%, respectivamente, del total mundial.

 

Figura 12. Distribución de la flota pesquera mundial por continente en 2020. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FAO (consultados en 2023).

A nivel mundial, durante los últimos años, la flota pesquera se ha visto reducida significativamente a 
través de la implementación de políticas para la reducción del tamaño de flota. Pese a que actualmente 
China posee la mayor flota pesquera a nivel mundial, esta se ha visto reducida un 47% desde 2013. Tendencias 
similares se han visto en otros continentes como Europa, donde, mediante la aplicación de la Política Pesquera 
Común (PPC), desde el año 2000 se ha reducido la flota un 28% (FAO, 2022). 
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A continuación, se describen las características de la flota mundial:

■ MOTORIZACIÓN:

 De acuerdo con las estimaciones de la FAO (2022), de los 4,1 millones de 
embarcaciones existentes, el 62 % son embarcaciones motorizadas. La 
distribución de la motorización de los barcos de pesca por continente es desigual. En 
2020 Asia contaba con casi tres cuartas partes (1,9 millones) de las embarcaciones 
con motor a nivel mundial. La inmensa mayoría de las embarcaciones sin motor 
(en torno a un 97 %) se encuentran repartidas entre Asia y África, que, según las 
estimaciones, poseen 815.000 y 702.000 embarcaciones de ese tipo respectivamente. 
Principalmente, estas embarcaciones sin motor forman parte de la categoría de 
menos de 12 metros de eslora, es decir, se engloban en lo que se denomina pesca 
de pequeña escala.

■ ESLORA:

 En 2020, en torno al 81 % de las embarcaciones de pesca motorizadas del mundo 
con clasificación de eslora conocida se encontraba en la categoría de menos 
de 12 metros de eslora. En términos absolutos, la mayoría de estas embarcaciones 
se encontraban en Asia, seguida por las Américas (especialmente América Latina y 
el Caribe) y África. Las embarcaciones de gran tamaño (con una eslora de 24 metros 
o más y generalmente asociadas a un tonelaje bruto de más de 100 toneladas) se 
estimaron en unas 45.000 unidades en todo el mundo, lo cual representa a nivel 
mundial menos del 5 % de las embarcaciones de pesca motorizadas. La proporción 
de estas embarcaciones grandes era mayor en las Américas, Oceanía y Asia en 
2020 (FAO, 2022).

■ TAMAÑO:

 A nivel mundial el número de embarcaciones de tamaño mediano y grande 
ha aumentado respecto a años anteriores, sobre todo en África, América y 
Asia. América es el país que menor proporción de embarcaciones pequeñas posee, 
seguido por Asia, Europa, África y Oceanía (Figura 13). Esta (relativamente) baja 
proporción de barcos de menos de 12 m en el continente americano hace que sean 
el continente que mayor proporción de barcos de entre 12 – 24 m y de más de 24 
m posee. La diferencia entre la composición (en cuanto al tamaño de barco) para la 
flota motorizada se puede observar en la Figura 13.

Figura 13. Distribución de las embarcaciones de pesca con motor por continente en el año 2020.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FAO (consultados en 2023).

 Distribución del esfuerzo pesquero
La Figura 14 muestra una distribución del esfuerzo pesquero aparente mundial para el período 
comprendido entre 2012 y 2023 (parte superior de la figura) y para el año 2022 creadas a partir de los 
datos de Global Fishing Watch. Como se puede observar en la figura, el esfuerzo pesquero en el mundo 
se distribuye de manera diversa y está estrechamente relacionado con la ubicación de los caladeros marinos, 
que son áreas donde se encuentran concentrados los recursos pesqueros. Asia, en particular, alberga una 
gran parte de la flota pesquera global, aprovechando los ricos caladeros en sus extensas costas y aguas 
circundantes, como el Mar de China Meridional y el Mar de Japón. África ha experimentado un crecimiento en 
su flota, en parte debido a la explotación de caladeros en el Golfo de Guinea y el Océano Índico. Las Américas, 
por su parte, tienen una presencia significativa en la pesca en el Atlántico Norte y el Atlántico Sur, mientras que 
Europa se centra en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Oceanía, con sus vastos espacios oceánicos, se dedica 
a la pesca en el Pacífico Sur y el Índico Occidental. 

Figura 19. Esfuerzo pesquero aparente en (superior) el período comprendido entre 2012 y 2022 y en (inferior) 2022. 
Obtenido de Global Fishing Watch45. Esfuerzo pesquero aparente obtenido a partir de datos de AIS.
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4.2.4 El empleo

La actividad pesquera tiene una elevada importancia socioeconómica a nivel global. Por un lado, por la 
demanda de productos pesqueros, que se encuentra en continuo aumento. Por otro lado, de la mano con esta 
demanda, la actividad pesquera aporta cerca de 40 millones de puestos de empleo dentro del sector primario.  
Si incluso tenemos en cuenta los trabajos indirectos y auxiliares vinculados a esta producción primaria, se 
establece que son 260 millones las personas trabajando en puestos de jornada parcial o completa dentro 
de sectores directa o indirectamente vinculados a la pesca, lo que se traduce en 203 millones de puestos de 
empleo a jornada completa (FAO, 2020; Teh & Sumaila, 2013). 

Este conjunto de trabajadores en la industria pesquera y acuícola representa cerca del 1% de la 
población mundial total en 2020. Aproximadamente el 80% de los 37,9 millones de pescadores a nivel global 
provienen de Asia, seguido por África con un 13%, las Américas con poco más del 5% (principalmente en 
América Latina y el Caribe), Oceanía con poco más del 1% y Europa con apenas menos del 1% (FAO, 2022).

Las tendencias de empleo en la pesca y la acuicultura varían significativamente según las regiones:

■ Europa y América del Norte han presenciado los mayores descensos proporcionales 
en el número de pescadores y acuicultores, especialmente en el caso de los 
pescadores.

■ África ha mantenido un crecimiento constante en la contratación de pescadores y 
acuicultores, principalmente en la pesca. Aunque el empleo en la acuicultura ha 
aumentado en África, sigue siendo relativamente bajo en comparación con el sector 
pesquero. 

■ En Asia, tanto la ocupación en la acuicultura como en la pesca ha disminuido por 
primera vez en décadas. Este descenso se debe en parte a la reducción de la flota 
china y al impacto de la pandemia de COVID-19. 

■ Oceanía también experimentó una disminución en la fuerza laboral, ya que el número 
de pescadores se redujo durante el mismo período. 

En cuanto a la distribución por género, en 2020, las mujeres representaron aproximadamente el 21% de todas 
las personas involucradas directamente en el sector primario de la pesca y la acuicultura. De estas, el 35% 
estaban empleada en acuicultura y el 65% en pesca. Estas cifras reflejan la compleja y variada dinámica del 
empleo en la pesca a nivel mundial.

4.2.5 El comercio exterior de productos pesqueros

 Cifras generales
Actualmente, el comercio de recursos procedentes de la actividad pesquera y de la acuicultura se ha consolidado 
como un vector de crecimiento económico, alcanzando un valor de 164.000 millones de dólares en 2018 (FAO, 
2020). El comercio internacional de productos del mar, pescados y mariscos ha experimentado un 
notable crecimiento en las últimas décadas, expandiéndose a través de diversos continentes y regiones. 
Este aumento en la actividad comercial se ha visto impulsado en gran medida por el crecimiento económico y 
los avances culturales y tecnológicos que han acompañado al fenómeno de la globalización (FAO, 2022). 

Actualmente, los alimentos acuáticos son uno de los productos alimenticios más comercializados 
a nivel mundial, representando el 49% del valor total de las exportaciones mundiales de productos 
alimenticios de acuerdo con las estadísticas de la FAO. En 2021, 225 estados y/o territorios notificaron 
alguna actividad comercial relacionada con productos pesqueros y acuícolas. 

A nivel mundial las exportaciones de productos acuáticos en 2020, excluidas las algas, registraron un total 
de unos 60 millones de toneladas en peso vivo, constituyendo un valor estimado de 151.000 millones de 
dólares. Esto representa un descenso importante (un 8,4% en términos de valor y un 10,5% en lo que 
respecta al volumen) en comparación con el récord histórico de 67 millones de toneladas (con un valor 
estimado de 165.000 dólares), alcanzado en 2018. En todo caso, en general, entre 1976 y 2020, el valor 
de las exportaciones mundiales de productos pesqueros y acuícolas (excluidas las algas) aumentó 
a un ritmo de crecimiento medio anual del 6,9% en términos nominales y un 3,9% en términos reales 
(ajustados a la inflación), lo que corresponde a un ritmo de crecimiento anual del 2,9% en términos de 
volumen a lo largo del mismo período. 

 

Figura 15. Volumen de importaciones, exportaciones y reexportaciones por continente en 2019, 2020 y 2021.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FAO (consultados en 2023).
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La Figura 15 muestra el volumen de importaciones, exportaciones y reexportaciones por continente en los años 
2019, 2020 y 2021. Respecto a las exportaciones, se observan estos aspectos:

■ Europa fue el continente líder en cuanto a volumen de productos pesqueros 
exportados durante los 3 años analizados, seguido por Asia y América. 

■ África y Oceanía, como se puede observar en la figura, ocupan el último lugar en la 
estadística de exportaciones. 

■ Las tendencias anuales en el volumen de productos pesqueros exportados muestran 
una tendencia alcista en Europa y en América, aunque en esta última región 
significativamente menor. 

■ Asia y África muestran una tendencia a la baja en el volumen de productos pesqueros 
exportados mientras que en Oceanía las exportaciones se mantienen constantes en 
los 3 años analizados. 

Respecto a las importaciones, salvo en América, región en la que ha aumentado el volumen de productos 
pesqueros exportados y Oceanía, donde se ha mantenido constante el volumen de importaciones, en el resto 
de las regiones el volumen de importaciones se ha visto reducido. Las reexportaciones significaron un volumen 
muy reducido a nivel mundial en comparación con el volumen de exportaciones e importaciones.

Existen diferencias significativas entre los productos comercializados de la pesca y la acuicultura en lo que 
respecta a las especies, el origen, la forma del producto, el envasado y los métodos de conservación. Estas 
diferencias son fundamentales para comprender y gestionar adecuadamente la oferta y la demanda en el 
mercado de productos marinos. Durante los tres años analizados (2019, 2020 y 2021), como muestra la 
Figura 16, el pescado fresco, refrigerado o congelado constituyó el grupo más exportado e importado a 
nivel mundial, registrándose en Europa y Asia los mayores volúmenes. Los crustáceos y moluscos vivos, 
frescos, refrigerados… junto con las preparaciones y conservas de pescado fueron el segundo y tercer grupo 
de productos más comercializado durante el período de estudio respectivamente. El resto de los grupos de 
productos acuáticos registraron un volumen significativamente inferior a los grupos anteriormente comentados. 
Es importante destacar el elevado volumen de exportaciones de harinas de pescado por parte del continente 
americano. 

Figura 16. Volumen de importaciones, exportaciones y reexportaciones por continente para cada grupo de productos pesqueros en 2021.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FAO (consultados en 2023).

 Cifras por paises
La Figura 17 desglosa la gráfica anterior mostrando un ranking de los principales países en cuanto al volumen 
de importaciones y de exportaciones. Respecto a las importaciones, Noruega representa el país que 
mayor volumen de importaciones registró en el año 2021 con amplia diferencia sobre el segundo y el 
tercer país que mayor volumen de importaciones registraron (Vietnam y Perú respectivamente). Hay 
que destacar que la suma del resto de países no incluidos en el top 20 mundial ocuparía la quinta posición 
en el ranking mundial. Respecto a las exportaciones, China fue el principal exportador de productos 
pesqueros a nivel mundial en el año 2021 seguido por Noruega y Vietnam.

 

Figura 17. Volumen de importaciones (arriba) y exportaciones (abajo) en el año 2021 (en miles de toneladas).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FAO (consultados en 2023).
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Figura 18. Consumo mundial de productos de la pesca por continente (en miles de toneladas).
Fuente: Elaboración propia a partir de Food Balances Dataset – FAO (consultada en 2023).

4.2.6 El consumo de productos pesqueros

 Cifras generales
De la producción total de productos del mar, pescados y mariscos en 2021 (último año para el que se 
encuentran datos disponibles), más de 157 millones de toneladas (el 89 %) se emplearon para el consumo 
humano. Los 20 millones de toneladas restantes se destinaron a usos no alimentarios, principalmente para la 
producción de harina y aceite de pescado (16 millones de toneladas, el 11%).

De acuerdo con la base de datos de la FAO del Balance Alimenticio (FAO - Food Balances Dataset), que estima 
los alimentos disponibles para el consumo humano (es decir, el consumo aparente) y no la cantidad real de 
alimentos consumidos (consumo efectivo), el consumo mundial de alimentos acuáticos se ha incrementado 
significativamente a lo largo de los años. En 2021 el consumo mundial alimentos acuáticos se estimó en 
cerca de 158,5 millones de toneladas, cifra muy superior a los 127,6 millones de toneladas registradas 
en 2010 y los 0,28 millones de toneladas registradas en 1961. Esta tasa de aumento en el consumo es 
superior a la tasa de crecimiento de la población humana (estimadas en 3,0% y 1,6% respectivamente). Este 
significativo aumento se vincula con diversos factores como el cambio de las preferencias de los consumidores, 
los avances tecnológicos o el aumento de los ingresos familiares entre otros (Froehlich et al., 2021). 

A continuación, se describe el contexto del consumo mundial por continente (Figura 18):

■ De los 158,5 millones de toneladas de productos pesqueros consumidos por el ser 
humano en 2021, el 71,4% del total correspondió a Asia. 

■ Europa fue el segundo continente que más productos de la pesca consumió en 2021, con 
un consumo de 16,12 millones de toneladas, equivalente al 10,17% del consumo mundial. 

■ En tercera y cuarta posición se encuentran América y África, donde se consumió el 9,46% 
y el 8,3% de los productos de la pesca a nivel mundial. 

■ Oceanía, principalmente debido a su reducido número de habitantes en comparación con 
el resto de los continentes ocupa la última posición en el consumo de productos de la 
pesca a nivel mundial con el 0,62% del consumo mundial de pescado (equivalente a cerca 
de 1 millón de toneladas durante el año 2021).

La Figura 19 muestra la tendencia en el consumo aparente per cápita de los diferentes grupos de productos 
pesqueros, observándose una tendencia alcista mundial en el consumo de todos los grupos. Esta evolución no 
estaría relacionada con el aumento de la población mundial sino con el aumento del consumo por individuo. En 
todo caso, pese a esta tendencia creciente desde un punto de vista amplio, si se acude al detalle se observa 
que el contexto inflacionario en el que ha enmarcado la economía mundial en los últimos años ha provocado 
un leve descenso del consumo per cápita, desde 2019. 

 Principales productos pesqueros
Como se observa en la Figura 19, el producto pesquero más consumido en el año 2021, así como 
históricamente, con amplia diferencia, es el grupo constituido por los peces de agua dulce, 
principalmente motivado por el consumo en Asia de estas especies. En el año 2021, se estima que se 
consumieron 63,3 millones de toneladas de especies de agua dulce en el mundo. El segundo grupo de 
especies más consumido durante el año 2021 fue el de los peces pelágicos, cuyo consumo aparente 
estimado fue de 24,1 millones de toneladas. El grupo de peces demersales ocupó la tercera posición en 
cuanto al consumo per cápita y, subsecuentemente, en cuanto al consumo total (20,9 millones de toneladas) 
seguido por los moluscos (19,5 millones de toneladas) y por los crustáceos (17,3 millones de toneladas). Los 
3 grupos de productos pesqueros menos consumidos en el 2021 fueron el grupo constituido por los otros 
pescados de origen marino (7,9 millones de toneladas), los cefalópodos (3,5 millones de toneladas) y el 
grupo formado por el resto de los animales acuáticos (1,5 millones de toneladas).

Figura 19. Consumo mundial de productos pesqueros por grupo de producto.
Fuente: Elaboración propia a partir de Food Balances Dataset – FAO (consultada en 2023).
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 Tendencias
A pesar de observar una tendencia histórica general al alza en el consumo per cápita de productos pesqueros 
a nivel mundial, esta tendencia es heterogénea en función del continente analizado (Figura 20):

■ Asia presenta el crecimiento en el consumo más acentuado de entre todos los 
continentes a pesar de la ligera reducción en el consumo per cápita ocurrida desde 
2019. 

■ Oceanía, que históricamente se situaba como primer país en el consumo de 
productos pesqueros por habitante ha descendido a la segunda posición debido a la 
reducción en el consumo de pescado evidente desde 2010. 

■ Europa, región que ha mantenido el consumo de pescado relativamente constante 
desde 2010 ocupa la tercera posición en el ranking de consumo de productos 
pesqueros por habitante. 

■ Significativamente menor es el consumo de productos pesqueros por parte de los 
ciudadanos de América, solo superando al consumo de productos pesqueros en el 
continente africano. 

■ Las dificultades logísticas relacionadas con la distribución y conservación de 
los productos pesqueros son unas de las causas principales detrás del reducido 
consumo de estos productos en ambas regiones.

Figura 20. Evolución del consumo per cápita de productos pesqueros desde 2010 a 2021. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Food Balances Dataset – FAO (consultada en 2023).

 Cifras por paises
Además de la elevada variabilidad en las tasas de crecimiento del consumo, existen diferencias significativas 
entre países en lo referente al consumo per cápita de alimentos acuáticos. El consumo de alimentos 
presenta variaciones sustanciales que están estrechamente relacionadas con las particularidades de cada 
país. Dichas particularidades se reflejan en los niveles de disponibilidad tanto de productos acuáticos como 
de alimentos terrestres. Estos niveles están influenciados por factores tales como la proximidad de las 
instalaciones acuícolas, los volúmenes de desembarques de pescado, la accesibilidad a los mercados y su 
disponibilidad, y las diferencias en los precios. Además, el nivel de ingresos de la población, la concienciación 
sobre cuestiones nutricionales, las tradiciones culinarias y las preferencias individuales de los consumidores 
también influyen de manera significativa en los patrones de consumo alimentario (FAO, 2022). 

La Figura 21 muestra el ranking de los 20 principales consumidores de productos pesqueros en el mundo 
junto con el promedio mundial. En los últimos años (2010 – 2021) Maldivas (128 kg/habitante/año), Islandia 
(91,0 kg/habitante/año) y Kiribati (75,3 kg/habitante/año) son los tres primeros países en cuanto a consumo 
de productos pesqueros por parte de sus habitantes. España ocupa la décimo novena posición en el 
ranking con un consumo de 41.98 kg/habitante/año de media durante los últimos 11 años analizados. 
Todos estos países incluidos en el top 20 mundial superan con amplia diferencia la media mundial en el 
consumo de productos pesqueros de los últimos 11 años, estimada en 19.5 kg/habitante/año.

Resulta importante destacar que uno de los principales factores detrás de las diferencias en el consumo 
entre países es la disposición de zonas costeras, ya que estas registran niveles de consumo más altos. En 
2021, de los 186 países registrados, 79 se situaron por encima del promedio mundial en cuanto al consumo 
de productos pesqueros per cápita, mientras que 107 países se situaron por debajo de la media. 

Figura 21. Ranking de países en función del consumo medio per cápita de productos pesqueros.Fuente: Elaboración propia a partir de Food 
Balances Dataset – FAO (consultada en 2023).
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4.3 Datos socioeconómicos sobre la pesca española

CAPTURAS:
● Capturas en 2022 de la flota 

española:  808.792 toneladas 
con valor en primera venta de 
2.067.510,88 miles de euros (aumento 
respecto a 2021)  

 (ver referencia)

● Crecimiento en caladeros de los 
océanos Pacífico e Índico.

 (ver referencia)

● Aumento de facturación en pesca 
fresca y congelada, descenso en 
peso de pesca fresca y aumento en 
peso de la congelada  

 (ver referencia)

CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS 
ESPAÑOLES:
● Altos estándares de sostenibilidad 

y calidad de la pesca española
 (ver referencia)

● Organizaciones Productoras 
Pesqueras (OPP) en España: 
37 OPP y 2 Asociaciones de 
Organizaciones de Productores 
Pesqueros (AOP)

 (ver referencia)

FLOTA:
● Flota pesquera española (2022): 

8.657 buques, con arqueo (Gt) de 
320.167,63 t (MAPA, 2023a) 

 (ver referencia)

● Primera flota en arqueo y tercera en 
nº de buques en UE

 (ver referencia)

● Reducción de capacidad de 56% 
respecto a 1990 (19.583 buques)

 (ver referencia)

● Edad media: 35 años
 (ver referencia)

● 1ª modalidad más abundante: artes 
menores (6.765 buques)

 (ver referencia)

● 2ª modalidad más abundante: 
arrastre (884 buques)

 (ver referencia)

DESEMPEÑO ECONÓMICO:
● Valor Añadido Bruto (VAB) de la 

pesca marítima española (2022): 
1.023,32 millones de euros.

 (ver referencia)

● Aportación del sector pesquero al 
Producto Interior Bruto (PIB): 1% del 
PIB español

 (ver referencia)

● Algunas zonas costeras aportan 
mucho más (superando el 10%) 

 (ver referencia)

● Precio del combustible: duplica los 
niveles de 2019

 (ver referencia)

POSIBILIDADES DE PESCA:
● Aumento de cuota y capturas de 

varias especies
 (ver referencia)

● Descenso en cuotas del Cantábrico 
Noroeste

 (ver referencia)

EMPLEO EN PESCA
MARÍTIMA:
● Aportación directa (2022): 66.229 

personas, 0,32% del empleo español
 (ver referencia)

● Empleo directo en pesca marítima 
(2022):  30.494 personas 

 (ver referencia)

● Empleo femenino: tendencia 
creciente desde 2004

 (ver referencia)

● Tendencia del empleo en pesca 
marítima: decreciente en la última 
década

 (ver referencia)

● Falta de relevo generacional: una de 
las grandes problemáticas del sector 
pesquero 

 (ver referencia)

DATOS SOCIOECONÓMICOS 
REGIONALES:
● Principales lonjas en valor 

económico en Galicia (2022).
 (ver referencia)

● Reparto de la flota pesquera: Galicia 
49% de la flota nacional, Andalucía el 
16,39%.

 (ver referencia)

● Empleo: gran peso en comunidades 
del Cantábrico y Noroeste. 

 (ver referencia)

● Comercio exterior: Galicia 
primer puesto en exportaciones e 
importaciones.

 (ver referencia)

DATOS SOCIOECONÓMICOS 
DE LAS EMPRESAS DE LA 
CADENA DE VALOR DE LOS 
PRODUCTOS PESQUEROS:
● Empresas alimentarias registradas 

en el RGSEAA dentro el sector de 
pescados, crustáceos, moluscos y 
derivados: 7.261 empresas 

 (ver referencia)

● Sectores transformador y 
comercializador de productos 
pesqueros: aliados clave de la 
pesca extractiva 

 (ver referencia para comercialización 
mayorista) 

 (ver referencia para transformación)

● Principal tipo de producto de 
la industria transformadora: 
preparados o en conserva

 (ver referencia)
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ÁMBITO MODALIDAD SEGMENTO Nº OPP

OPP NACIONAL

PESCA EXTRACTIVA
PESCA ALTURA Y GRAN ALTURA 4

PESCA LITORAL 0

ACUICULTURA
ACUICULTURA MARINA 1

ACUICULTURA CONTINENTAL 0

TOTAL OPP NACIONAL 5

OPP TRANSNACIONAL
PESCA EXTRACTIVA

PESCA ALTURA Y GRAN ALTURA 2

PESCA LITORAL 1

PESCA LOCAL 1

ACUICULTURA ACUICULTURA MARINA 1

TOTAL OPP TRANSNACIONAL 5

OPP AUTONÓMICA
PESCA EXTRACTIVA

PESCA ALTURA Y GRAN ALTURA 6

PESCA LITORAL 7

OTROS SEGMENTOS 2

PESCA LOCAL 11

ACUICULTURA ACUICULTURA MARINA 1

TOTAL OPP AUTONÓMICA 27

Nº TOTAL OPP 37

4.3.1 Introducción

 Importancia de la pesca española
España se ha caracterizado históricamente por ser un país de clara vocación marítima. Cuenta con 
una amplia península y dos archipiélagos con una estrecha plataforma continental. Estos factores, 
combinado con el acceso a diferentes mares (el océano Atlántico, el mar Mediterráneo, el mar de Alborán, el 
mar Cantábrico…), ha posibilitado que el medio marino español goce de una amplia biodiversidad marina y, en 
consecuencia, de una enorme variedad de recursos pesqueros. Las diferentes condiciones oceanográficas y 
biogeográficas de nuestros ecosistemas marinos se han combinado con la enorme diversidad cultural española 
(de artes de pesca, de gastronomías…) para generar, a lo largo de la historia, una notable tradición pesquera 
en nuestro país.

La pesca cuenta con una notable historia dentro de nuestro país. Por ejemplo, ya en la Edad Media 
existían organizaciones sociales pesqueras que trataban de potenciar sus intereses sociales y económicos, 
y cubrir los vacíos jurídica-administrativos existentes al respecto de la explotación de los recursos; del mismo 
modo que en el siglo XVI muchos buques empezaron a realizar grandes travesías hasta el Norteamérica con 
el fin de capturar el bacalao. La implantación de la máquina vapor a finales del siglo XIX y principios del XX 
posibilitó un gran crecimiento de la pesca industrial. En 1961, por ejemplo, empezó a funcionar el primer buque 
arrastrero congelador de la Historia, partiendo desde Vigo hacia los caladeros del Atlántico sur. 

En la actualidad, el sector pesquero español se ha mostrado como un pilar clave dentro de los sistemas de 
abastecimiento y la soberanía alimentaria, en la que la calidad de sus productos se combina con la sostenibilidad 
de su producción. En 2020, dentro de la UE, España ocupaba el primer puesto en capacidad de flota y era la 
mayor productora de pescado, de productos acuícolas y de conservas pescado. 

A lo largo de nuestro litoral, encontramos una gran cantidad de puertos base y localidades cuya actividad 
socioeconómica depende de los productos pesqueros. Una parte esencial de nuestra flota trabaja en 
la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que constituye el Caladero Nacional. Este estaría formado por cuatro 
zonas pesqueras diferenciadas: el Caladero Cantábrico Noroeste, el Golfo de Cádiz, el mar Mediterráneo y las 
islas Canarias. Sin embargo, la elevada demanda de productos pesqueros a lo largo de la historia fomentó la 
explotación de otras pesquerías, como las de aguas comunitarias e internacionales.

Por otro lado, la pesca española también tiene enfrente numerosos retos y amenazas, como el 
cambio climático, la contaminación marina, el alto Impuesto de Valor Añadido (IVA) de los productos 
pesqueros, la competencia desleal de determinados países asiáticos o la inflación (de bienes como 
los combustibles) debido, entre otros, a la guerra entre Ucrania y Rusia iniciada en 2022. Frente a estas 
dificultades, el sector pesquero español ha realizado numerosos esfuerzos para hacer de su labor extractiva 
una actividad sostenible, responsable y resiliente, tal y como se describirá en el apartado 4.7..

A lo largo de la geografía española encontramos numerosos puertos base y lonjas vinculadas a la actividad 
de distintas flotas pesqueras, armadores y tripulantes. A través de esto, se ha conformado un potente tejido 
socioeconómico conformado por toda clase de entidades, como   Organizaciones de Productores Pesqueros 
(OPP), cofradías o asociaciones, como la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) o el Clúster Marítimo 
Español (CME). De acuerdo con el MAPA, en 2023 existían hasta 34 OPP dedicadas a la pesca extractiva, de 
las cuales 26 eran de ámbito autonómico, 4 nacional y 4 transnacional. Además, existen dos Asociaciones de 
Organizaciones de Productores (AOP) en España.

Tabla 1. Resumen de las OPP en España en 2023.
Fuente: Secretaría General de Pesca (2023).

 Calidad de los productos pesqueros españoles
La pesca, así como la cadena de valor asociada a esta producción, es un elemento esencial del sistema 
alimentario mundial, europeo y español. Por ejemplo, tanto el Pacto Verde europeo como la Estrategia 
comunitaria “De la granja a la mesa” señalan a los productos pesqueros como una importante fuente de 
alimentos con bajas emisiones de carbono, extraídos y comercializados por un tejido socioeconómico 
que asegura un suministro clave y seguro para la sociedad, algo que se puso de manifiesto durante la 
pandemia del COVID-19 iniciada en 2020.

Los pescados y mariscos, en general, son productos de gran calidad y valor nutricional, mostrándose como 
alimentos fundamentales para una dieta equilibrada y saludable. Por ejemplo, el consumo de productos 
marinos se asocia con distintos beneficios para la salud, como la reducción del riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

De acuerdo con la Fundación Española de Nutrición (FEN) y el MAPA (2018), los pescados proporcionan 
proteínas de origen animal de alto valor biológico, a la vez que de una notable digestibilidad; ácidos 
grasos poliinsaturados como el omega-3 o el omega-6; minerales como el calcio, el fósforo, el selenio, 
el hierro, el cobre o el yodo (los pescados de agua salada constituyen la fuente dietética más rica de este 
mineral con respecto a otros grupos de alimentos); y vitaminas del grupo B. 

Los crustáceos y moluscos aportan a la dieta proteínas animales de calidad, minerales como el yodo, el 
hierro, el cinc, el selenio, potasio, el fósforo o el calcio; y vitaminas como la B12 o la niacina.
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4.3.2 Las capturas

 Zonas de pesca
En función del grado de desarrollo de las fuerzas productivas existentes en cada momento de la historia la 
flota española ha tratado de asegurar el suministro de pescado extendiéndose hacia todas aquellas áreas a las 
que le permitía acceder la tecnología de transporte y conservación disponibles. Este esfuerzo temprano la ha 
llevado a expandirse por aguas de todo el globo, si bien, en mayor medida en los océanos Atlántico, Índico y 
Pacífico y el mar Mediterráneo.

Por proximidad, el océano Atlántico a constituido históricamente el principal caladero de la flota española, 
en particular el Atlántico Norte Oriental (Área FAO 271), seguida del Atlántico Sur Occidental (Área 41, 
que abarca todo el frontal atlántico sudamericano), el Atlántico Centro Oriental y el Mediterráneo. Sin 
embargo, el océano Índico ha tendido a ganar en importancia, hasta el punto de que desde mediados de la 
pasada década el Índico Occidental (Área 51, que cubre toda la costa oriental africana hasta la mitad del 
océano Índico) ha pasado a constituir el segundo mayor caladero proporcionando el 19,04% de las capturas 
totales. Finalmente, las distintas áreas de pesca del océano Pacífico han tendido también a incrementar su 
contribución hasta llegar a alcanzar el 6,78% del total. En conjunto, la tendencia indica un cierto proceso de 
pivotaje del Atlántico, hacia el Índico (Tabla 2).

2022 2021 2017 2013 2009 2005

21 Atlántico Norte Occidental 18.654 17.639 20.755 35.204 21.928 20.844

27 Atlántico Norte Oriental 263.817 260.365 341.249 321.901 329.029 335.029

31 Atlántico Centro Occidental 687 527 856 9.787 3.110 2.411

34 Atlántico Centro Oriental 90.954 96.362 137.220 154.418 104.802 105.210

37 Mediterráneo 61.658 61.060 86.835 82.999 105.833 107.775

41 Atlántico Sur Occidental 144.473 128.042 124.541 122.948 82.701 74.412

47 Atlántico Sur Oriental 19.422 27.049 42.537 18.979 8.640

48 Atlántico Antártico 287 177 31.661 17 2.837 199

Total Atlántico 599.952 591.220 743.117 769.812 669.219 654.520

51 Índico Occidental 153.958 161.821 160.494 143.892 29.190 67.499

57 Índico Oriental 78 77 921 158 1.257 1.339

58 Índico Antártico  72 48 462

Total índico 154.036 128.042 124.541 122.948 82.701 74.412

61 Pacífico Norte Occidental  1 537

67 Pacífico Norte Oriental  17,6

71 Pacífico Centro Occidental 521 705,3 79 11.019 563

77 Pacífico Centro Oriental 26.529 20.014 16.429,4 52.192 10.760 13.188

81 Pacífico Sur Occidental 8.284 4.896 2.621 9.297 3.538 761

87 Pacífico Sur Oriental 19.172 18.164 16.804 25.653 12.998 19.423

88 Pacífico Antártico 299 444 97 344 468

Total Pacífico 54.805 44.224 36.030 98.525 28.327 33.909

TOTAL 808.792 797.342 940.633 1.012.434 727.993 757.729

Tabla 2. Capturas de buques españoles por zona de captura y por años. Peso vivo (t).
Fuente: Estadísticas pesqueras: Estadísticas de Capturas y Desembarcos de Pesca Marítima. MAPA (2023a).

1 Zona que abarca desde el estrecho de Gibraltar hasta la mitad del océano Atlántico, llegando hasta Groenlandia y extendiéndose hacia el norte hasta el mar de Barents

 Capturas de la pesca fresca y congelada
Si analizamos a partir de los grandes modos de conservación de la pesca (fresco/congelado) se 
observa también una tendencia de cambio a largo plazo en la que la pesca fresca muestra una tendencia 
decreciente, mientras se constata el paulatino aumento de la pesca congelada, que desde 2012 supera 
a la fresca en toneladas de peso vivo. En términos de valor, si bien la tendencia es también decreciente 
para la pesca fresca e incremental para la congelada, la primera todavía representa un volumen de facturación 
superior (Figura 22).

Los datos correspondientes a los dos últimos años muestran una tendencia decreciente en volumen en la 
pesca fresca que parece compensada por el incremento en la congelada. En ambos casos se ha acompañado 
de un incremento del ingreso, más pronunciado en el caso del congelado.

Figura 22. Capturas de buques españoles en peso vivo y valor por modo de conservación. 2003-2022.
Fuente: Estadísticas pesqueras: Estadísticas de Capturas y Desembarcos de Pesca Marítima. MAPA (2023a).

En el año 2022 el conjunto de la flota española capturó 808.792 toneladas de pescado que alcanzaron un 
valor en primera venta de 2.067.510,88 miles de euros. El 99,59% de estas capturas se destinan a consumo 
humano, mientras que el 0,41% restante, con un valor de 2028,42 miles de euros, se utiliza para consumo no 
humano. Presentando un peso todavía pequeño, esta última fracción de la producción presenta una tendencia 
creciente (Tabla 3).
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Conservación, destino y grupo CEIUAPA
2021 2022 Variación 21-22

Peso vivo (t) Valor (miles €) Peso vivo (t) Valor (miles €) Peso vivo Valor

13 Peces de agua dulce diversos 0 0,01 0 0,05 0,00% 400,00%

21 Esturiones, sollos 0,1 0,23 0,1 0,13 0,00% -43,48%

22 Anguilas 55 672,71 24 638,95 -56,36% -5,02%

23 Salmones, truchas, eperlanos 2 6,51 4 18,14 100,00% 178,65%

24 Sábalos 43 35,56 71 39,01 65,12% 9,70%

25 Peces diádromos diversos 0,6 9,08 0,2 4,36 -66,67% -51,98%

31 Platijas, halibuts, lenguados 6.161 32.667,35 5.972 34.146,15 -3,07% 4,53%

32 Bacalaos, merluzas, eglefinos 65.091 167.696,16 64.343 168.824,47 -1,15% 0,67%

33 Peces costeros diversos 14.944 70.781,46 15.392 73.367,95 3,00% 3,65%

34 Peces demersales diversos 11.645 56.581,68 11.737 56.827,44 0,79% 0,43%

35 Arenques, sardinas, anchoas 82.934 120.791,27 76.589 121.886,34 -7,65% 0,91%

36 Atunes, bonitos, agujas 30.368 143.050,28 33.581 174.399,81 10,58% 21,92%

37 Peces pelágicos diversos 74.258 89.588,03 68.973 97.613,66 -7,12% 8,96%

38 Tiburones, rayas, quimeras 6.959 11.946,71 7.404 15.292,31 6,39% 28,00%

39 Peces marinos no identificados 217 1.034,93 47 140,7 -78,34% -86,40%

Total Peces 292.676 694.861,95 284.137 743.199,49 -2,92% 6,96%

41 Crustáceos de agua dulce 0,00% 0,00%

42 Cangrejos, centollas 1.464 9.108,14 1.726 9.970,25 17,90% 9,47%

43 Bogavantes, langostas 474 15.580,58 533 16.948,64 12,45% 8,78%

44 Cangrejos reales, galateidos 18 100,16 13 64,72 -27,78% -35,38%

45 Gambas, camarones 5.285 85.208,35 6.313 91.843,55 19,45% 7,79%

46 Krill, Crustáceos planctónicos 0 0,02 0,00% 0,00%

47 Crustáceos marinos diversos 1.280 11.436,83 1.137 10.663,17 -11,17% -6,76%

Total Crustáceos 8.521 121.434,05 9.720 129.490,36 14,07% 6,63%

52 Orejas de mar, bígaros, estrombos 104 1.134,99 118 1.413,90 13,46% 24,57%

53 Ostras 42 266,86 111 377,14 164,29% 41,33%

54 Mejillones 32 46,03 47 108,12 46,88% 134,89%

55 Vieiras 390 1.546,92 595 2.030,76 52,56% 31,28%

56 Almejas, berberechos, arcas 4.422 28.765,66 5.503 39.491,28 24,45% 37,29%

57 Calamares, jibias, pulpos 14.757 80.796,97 23.657 109.243,52 60,31% 35,21%

58 Moluscos marinos diversos 12 153,84 4 65 -66,67% -57,75%

Total Moluscos 19.758 112.711,26 30.035 152.729,71 52,01% 35,51%

76 Erizos de mar y otros equinodermos 745 6.357,11 691 7.789,53 -7,25% 22,53%

81 Perlas, Madreperlas, Conchas 0 0,15 0,00% 0,00%

92 Algas rojas 0 0,01 0,00% -100,00%

Total Otros 745 6.357,21 691 7.789,68 -7,25% 22,53%

Total general 321.699 935.364,47 324.583 1.033.209,24 0,90% 10,46%

Tabla 4. Capturas de pesca fresca por grupo CEIUAPA. 2021-2022.
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas pesqueras: Estadísticas de Capturas y Desembarcos de Pesca Marítima. MAPA (2023a).

Conservación, destino
y grupo de especies

2021 2022 VARIACIÓN

Peso vivo (t) Valor (miles €) Peso vivo (t) Valor (miles €) Peso vivo (t) Valor (miles €)

Fresco, consumo 
humano

Peces 292.676 694.861,95 284.137 743.199,49 -2,92% 6,96%

Crustáceos 8.521 121.434,05 9.720 129.490,36 14,07% 6,63%

Moluscos 19.758 112.711,26 30.035 152.729,71 52,01% 35,51%

Otros 745 6.357,21 691 7.789,68 -7,25% 22,53%

Total 321.699 935.364,47 324.583 1.033.209,24 0,90% 10,46%

Congelado y otros, 
consumo humano

Peces 448.414 723.950,21 443.577 895.213,31 -1,08% 23,66%

Crustáceos 5.254 67.531,18 6.281 65.588,90 19,55% -2,88%

Moluscos 19.361 38.836,20 31.016 71.471,02 60,20% 84,03%

Otros

Total 473.028 830.317,59 480.874 1.032.273,22 1,66% 24,32%

Total consumo humano 794.727 1.765.682,07 805.457 2.065.482,46 1,35% 16,98%

Total consumo no humano 2.615 1.509,22 3.336 2.028,42 27,57% 34,40%

Total general 797.342 1.767.191,29 808.792 2.067.510,88 1,44% 16,99%

Tabla 3. Capturas de buques españoles en peso vivo y valor por modo de conservación. 2021-2022.
Fuente: Estadísticas pesqueras: Estadísticas de Capturas y Desembarcos de Pesca Marítima. MAPA (2023a).

La evolución reciente muestra un leve incremento de la producción de 2021 a 2022 de casi un 1,44% en 
volumen que, gracias a la evolución favorable de los precios, representa un incremento de la facturación 
del 16,99% en términos nominales. Este resultado, no obstante, tiene una expresión muy diferente para los 
distintos productos y las flotas asociadas:

■ Los pescados y mariscos congelados ven incrementarse sus capturas en un 1,66% y la 
facturación en un 24,32%. Desagregando se observa que el principal grupo en peso y valor, 
los peces, decrecen en peso pero crecen en valor. Por otro lado, se ha observado un gran 
aumento en peso y valor de los moluscos, así como un ligero descenso en la facturación de los 
crustáceos congelados.

■ Los pescados y mariscos frescos ven aumentadas sus capturas en un 0,9%. Ligado a la 
evolución positiva de los precios, el ingreso se elevó en un 10,46%. Tanto los peces, como los 
crustáceos, como los moluscos, sufrieron un aumento en el valor de 2021 a 2022, especialmente 
estos últimos. Todos estos grupos biológicos aumentaron en peso, salvo los peces.

La foto fija de 2022 muestra que el principal segmento de las capturas en peso es el formado por la 
pesca congelada, que representan el 59,46% del volumen y el 49,93% del valor. Le sigue el pescado 
fresco, si bien en este caso se da la relación inversa, con un 40,13% de peso, alcanza el 49,97% del valor 
total. Los crustáceos y moluscos, representando un volumen comparativamente reducido, capturan una cuota 
del ingreso más reseñable, particularmente en el caso del fresco, donde crustáceos y moluscos alcanzan el 
12,53% y el 14,78% del valor respectivamente.

 Capturas detalladas de la pesca fresca
En la Tabla 4 y en la Tabla 5 se muestran las estadísticas de captura de pesca fresca y congelada 
(respectivamente), según el grupo de la Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los Animales y 
Plantas Acuáticos (CEIUAPA).

Dentro de los peces, el principal grupo en importancia económica en 2022 fueron los “Atunes, bonitos, 
agujas”, con una facturación del 174.399,81 de miles de euros, que supuso un notable aumento del 
21,92% respecto a 2021. En segundo lugar, encontramos a los “Bacalaos, merluzas, eglefinos”, que pese a 
su descenso del 1,15% en el peso, tuvo un crecimiento del 0,67% en el valor, con 168.824,47 miles de euros.

Respecto a los crustáceos, el principal grupo lo constituyen las gambas y camarones, con 91.843,55 
miles de euros y 6.313 toneladas. Sin embargo, pese a su considerable crecimiento en el peso respecto 
a 2021 (19,45%), el aumento fue menor en la facturación (7,79%). El segundo grupo de mayor importancia 
económica fueron los bogavantes y langostas, que pese a su reducido volumen (533 t), supuso una facturación 
de 16.948,64 de miles de euros.

Dentro de los moluscos, el principal grupo en valor son los calamares, pulpos y jibias, con 109.243,52 
miles de euros y 23.657,00 t. Se observa un notable aumento en ambas magnitudes respecto a 2021, tanto 
en valor (35,21%) como en peso (60,31%).

El grupo de “Otros” está únicamente representado por los erizos de mar y otros equinodermos, con un volumen 
en 2022 de 691 toneladas y 7.789,53 miles de euros.
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Conservación, destino y grupo CEIUAPA
2021 2022 Variación 21-22

Peso vivo (t) Valor (miles €) Peso vivo (t) Valor (miles €) Peso vivo Valor

21 Esturiones, sollas 0,00% 0,00%

23 Sábalos 1 2,07 4 0,7 300,00% -66,18%

24 Sábalos 3 7,39 41 149,36 1266,67% 1921,11%

31 Platijas, halibuts, lenguados 6.039 21.095,08 5.421 25.088,49 -10,23% 18,93%

32 Bacalaos, merluzas, eglefinos 127.397 124.766,14 125.558 147.517,99 -1,44% 18,24%

33 Peces costeros diversos 838 1.391,23 611 1.185,17 -27,09% -14,81%

34 Peces demersales diversos 9.408 17.300,49 7.835 14.774,36 -16,72% -14,60%

35 Arenques, sardinas, anchoas 12 11,39 18 44,34 50,00% 289,29%

36 Atunes, bonitos, agujas 253.070 503.626,59 250.898 629.325,26 -0,86% 24,96%

37 Peces pelágicos diversos 3.023 3.937,51 1.841 2.744,25 -39,10% -30,30%

38 Tiburones, rayas, quimeras 48.465 51.429,61 51.272 74.122,59 5,79% 44,12%

39 Peces marinos no ident. 158 382,71 78 260,79 -50,63% -31,86%

Total Peces 448.414 723.950,21 443.577 895.213,31 -1,08% 23,66%

42 Cangrejos, centollas 266 663,33 401 750,89 50,75% 13,20%

43 Bogavantes, langostas 374 4.241,25 400 5.052,81 6,95% 19,13%

44 Cangrejos reales, galateidos 0,00% 0,00%

45 Gambas, camarones 4.610 62.569,16 5.477 59.754,17 18,81% -4,50%

47 Crustáceos marinos diversos 4 57,43 3 31,03 -25,00% -45,97%

Total Crustáceos 5.254 67.531,18 6.281 65.588,90 19,55% -2,88%

52 Orejas de mar, bígaros, estr. 0,45 1,42 0,33 1,22 -26,67% -14,08%

55 Vieiras 0,04 0,01 -100,00% -100,00%

56 Almejas, berberechos, arcas 0,00% 0,00%

57 Calamares, jibias, pulpos 19.349 38.798,54 31.015 71.467,06 60,29% 84,20%

58 Moluscos marinos diversos 11,2 36,23 0,55 2,73 -95,09% -92,46%

Total Moluscos 19.361 38.836,20 31.016 71.471,02 60,20% 84,03%

76 Erizos de mar y otros equinodermos 0 0

Total Otros 0 0

Total general 473.028 830.317,59 480.874 1.032.273,22 1,66% 24,32%

 Capturas detalladas de la pesca congelada
Descendiendo en el nivel de agregación podemos observar en más detalle la evolución reciente de 
los distingos grupos de peces, moluscos y crustáceos que integran las capturas de la pesca fresca. 
“Atunes, bonitos, agujas” constituyen el primer grupo por valor total, 1.032.273,22 miles de euros 
en 2022, con un incremento del 24,32% respecto al año anterior. Le siguen en importancia económica 
“Bacalaos, merluzas, eglefinos”, con 147.517,99 miles de euros en primera venta, luego de una reducción de 
1,44% en volumen y del 18,24% en valor respecto a 2021. 

En el caso de los crustáceos, destaca el valor el grupo formado por “Gambas y camarones”, con un valor 
de 59.754,17 miles de euros. Sin embargo, pese a su evolución positiva en términos de cantidad (18,81%), 
no es así en valor (-4,5%). El segundo grupo en importancia se trata de un grupo de especies de elevado valor 
unitario, “Bogavantes y langostas”, que a pesar de ver reducido su volumen (aunque aumentó en un 6,95%), 
incrementan el ingreso en un 19,13%. 

En cuanto a los moluscos, el principal grupo, “Calamares, jibias y pulpos”, incrementa respecto a 2021 
tanto las capturas (60,29%), como el valor (84,2%), alcanzando un ingreso de 71.467,06 miles de euros.

Tabla 5. Capturas de pesca congelada por grupo CEIUAPA. 2021-2022.
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas pesqueras: Estadísticas de Capturas y Desembarcos de Pesca Marítima. MAPA (2023a).

4.3.3 La flota pesquera
A la hora de trabajar con los datos de flota pesquera, se ha observado la problemática de que existen distintas 
cifras según la fuente empleada. La principal divergencia se encuentra entre Eurostat, de gran utilidad para 
analizar la evolución de la flota española en el contexto europeo, y las estadísticas pesqueras del MAPA, que 
ofrece una radiografía más detallada de la flota nacional. 

■  De acuerdo Eurostat, la flota pesquera española en 2022 se componía de 8.650 
buques, con un arqueo total (Gt) de 317.920 toneladas.

■  De acuerdo con el MAPA (2023a), la flota pesquera española en 2022 se componía 
de 8.657 buques, con un arqueo total (Gt) de 320.167,63 toneladas.

A continuación, al principio de cada apartado se detallan las fuentes empleadas para cada uno.

 Evolución de la flota española
Para este apartado, se emplearon los datos de flota pesquera de Eurostat.

La flota de pesca española en 2022 estaba compuesta por 8.650 buques, siendo la tercera más numerosa 
del conjunto de la UE. Analizando su evolución a largo plazo se puede observar el elevado esfuerzo de 
ajuste seguido a partir de las 19.853 unidades registradas en 1990. La Figura 23, la Figura 24 y la Figura 
25 dan cuenta de la dinámica seguida por el conjunto de flotas de la UE, añadiendo también los datos de otros 
países europeos relevantes en dichos ámbitos (Reino Unido, que dejó de ser considerado miembro de la UE 
el 31 de enero de 2020 tras el Brexit; Noruega e Islandia, que son miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE)). Aunque la tendencia general ha sido a la reducción de las diversas flotas, el ritmo e incluso la ruta 
seguida ha variado apreciablemente de unas a otras. 

España se muestra en la Figura 23, dado que es donde se recoge la evolución de las flotas de mayor tamaño 
de la UE. En la Figura 24 y en la Figura 25 se muestran aquellas flotas comunitarias de menor tamaño respecto 
a las 9 mostradas en la figura anterior, con el fin de facilitar su análisis.

Figura 23. Evolución de las flotas de mayor tamaño de la UE, más Noruega y Reino Unido. 1990-2022. Nº unidades.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2023).
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Figura 24. Evolución de las flotas de tamaño medio de la UE, más Islandia. 1990-2022. Nº unidades.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2023).

Figura 25. Evolución de las flotas de tamaño pequeño de la UE. 1990-2022. Nº unidades.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2023).

Mientras en el caso de España la flota, de acuerdo a la estrategia de ajuste de capacidad de la UE, se 
ha reducido de modo gradual y constante, constatamos que en otros casos se han producido fases de 
fuerte expansión, caso de Francia, que suma más de dos mil embarcaciones entre 1996 y 1998; Dinamarca 
que suma otras dos mil entre 1993 y 1994, así como Alemania, Chipre y, en menor medida Rumanía. Un caso 
muy llamativo es el de Estonia que, en contra de la tendencia general, ha incrementado constantemente su flota 
desde 2011 en adelante, pasando de 923 barcos de pesca a 2.002. También en el caso de Irlanda el patrón 
seguido se separa de la senda común, non existiendo (durante el período considerado) apenas esfuerzo de 
reducción de flota, que pasa de 2.088 unidades en 1990 a 2.034 en el último año. A pesar de la errática senda 
seguida otro de los países en los que se ha producido un escaso ajuste es Países Bajos. Entre 1990 y 2000, el 
ajuste es marginal. De igual modo la flota se mantiene estable de 2005 en adelante, limitándose el ajuste a las 
292 unidades que reducen entre 1999 y 2005.

Si nos ceñimos a las grandes flotas, la comparación entre el punto de partida y el de llegada muestra un 
esfuerzo muy superior en el caso de España, de hecho, Italia ha frenado el ritmo de reducción de flota 
desde 2007, para estabilizarse desde 2015 en adelante.

El resumen de este proceso lo encontramos en la Tabla 6, donde se observa que la flota española se redujo 
en un 55,7%. Solo Bélgica, realizó un esfuerzo mayor, con una reducción del 69,1%.

1990 2013 2022 Tasa 90-22 Tasa 13-22

Grecia 15.683 12.932 -41,84% -17,54%

Italia 12.593 12.231 -40,49% -2,87%

España 19.853 9.873 8.650 -55,66% -12,39%

Portugal 15.843 8.200 7.686 -46,62% -6,27%

Croacia 7.739 7.487 -3,26%

Francia 8.771 7.120 6.076 -21,62% -14,66%

Noruega 6.126 5.611 -8,41%

Finlandia 3.211 3.198 -0,40%

Irlanda 2.088 2.193 2.034 -3,33% -7,25%

Estonia 1.445 2.002 38,55%

Dinamarca 3.772 2.625 1.882 -49,07% -28,30%

Bulgaria 2.043 1.778 -12,97%

Islandia 1.696 1.540 -9,20%

Alemania 1.247 1.532 1.181 -36,33% -22,91%

Suecia 1.368 1.011 -26,10%

Malta 1.027 846 -17,62%

Polonia 838 824 -1,67%

Países Bajos 1.122 845 821 -44,68% -2,84%

Chipre 892 814 -8,74%

Letonia 703 643 -8,53%

Rumanía 194 172 -11,34%

Eslovenia 170 137 -19,41%

Lituania 144 125 -13,19%

Bélgica 209 80 65 -69,05% -18,75%

Reino Unido 11.528 6.300

Tabla 6. Evolución de las flotas pesqueras europeas. 1990-2022.
Fuente: Eurostat (2023).
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En el período más reciente, formado por la última década, diversos países han reducido flota a tasas elevadas. 
Sería particularmente el caso de Dinamarca, Alemania o Suecia, si bien, con la señalada excepción de Estonia, 
todos los países siguen reduciendo flota.

El cuadro final de este proceso se resume en la Figura 26 y en la Figura 27, que recogen respectivamente la 
composición de la flota europea por número de buques y tonelaje acumulado respectivamente.

Figura 26. Composición de la flota europea por países y nº de buques. 2022. 
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat (2023).

Figura 27. Composición de la flota europea por país y tonelaje acumulado (tn). 2022.
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat (2023).

La española constituye la tercera flota más numerosa, después de Grecia e Italia y la segunda con mayor 
capacidad, medida en tonelaje, luego de Noruega. Una flota, esta última, relativamente reducida, entre las 
grandes flotas europeas, pero concentrada en buques de gran tamaño y potencia. Naturalmente, este cómputo 
se refiere a las embarcaciones abanderadas en los países comunitarios y no a buques de capital comunitario 
abanderados en terceros países. En cualquier caso, es posible que exista un excesivo foco mediático en la flota 
española en comparación al peso que muestran las cifras disponibles.
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CALADERO ARRASTRE CERCO ATUNEROS 
CAÑEROS

PALANGRE 
DE FONDO

PALANGRE 
DE SUP. RASCO VOLANTA ARTES 

FIJAS
ARTES 

MENORES TOTAL

Caladero Nacional 765 524 53 94 111 21 40 6.765 8.373

Caladeros UE 41 58 99

Caladeros Internacionales 78 26 4 77 185

Total general 884 550 53 98 188 21 40 58 6.765 8.657

 Estructura de la flota española
Para este apartado, se emplearon las estadísticas del MAPA (2023a).

La flota española constituye una flota ampliamente distribuida a lo largo de todo el litoral español, 
sumando 8.657 buques, que suman un arqueo total de 320.168 GT y una potencia de 759.074 caballos 
en 2022. Como se verá a lo largo de este apartado, se trata de una flota diversificada también en términos de 
artes de pesca, especies objetivo, técnicas... España suponía casi el 12% de la flota comunitaria en número 
de buques, así como casi el 24% en términos de arqueo (GT) (Tabla 7).

En cuanto a eslora, la flota española se sitúa por encima de la media europea, con 11 metros de media. 
Un resultado derivado de su diversidad, en particular, de la combinación de flota industrial y flota artesanal y de 
pequeña escala. Se diferencia de este modo de flotas más especializadas en la vertiente industrial, como sería 
el caso de Bélgica o Holanda, que constituyen las de mayor eslora media.

Una segunda característica relevante es la edad media que en nuestro caso alcanza los 35 años, 
situándose entre las más envejecidas de la UE, solo por detrás de Croacia, Italia, Suecia y Portugal e 
igualada con Alemania o Dinamarca. En cualquier caso, la edad media de la flota comunitaria es de 34 años, 
un valor elevado que sugiere la existencia de problemas estructurales para la renovación de la flota. Se puede 
decir, por tanto, que existe un reto urgente en términos de modernización que afecta la habitabilidad, seguridad, 
posibilidades de mejorar la igualdad de género, así como la transición hacia energías más limpias. 

Nº Buques Gt (t) Eslora Media Potencia (kW) Antigüedad media

España 8.657 320.167,63 10,95 759.074,34 35,40

Francia 6.113 174.052,16 10,01 957.334,00 28,61

Italia 12.181 146.622,50 9,88 939.019,78 36,00

Holanda 820 116.803,00 20,09 300.744,75 37,01

Portugal 7.704 86.576,78 7,39 348.339,71 37,53

Dinamarca 1.883 71.586,34 9,34 216.449,24 36,81

Irlanda 2.024 69.627,10 9,76 192.591,01 30,60

Grecia 14.553 68.995,16 7,48 414.680,46 34,91

Alemania 1.192 55.279,00 9,86 126.908,00 35,31

Croacia 7.487 42.995,93 6,79 341.187,22 40,93

Polonia 824 35.179,84 10,68 84.313,62 34,95

Lituania 125 35.029,24 13,77 40.135,19 33,40

Letonia 643 33.266,73 8,20 55.772,25 34,95

Suecia 1.016 25.943,56 9,64 137.973,15 37,39

Estonia 2.015 16.324,02 5,88 49.564,71 24,37

Finlandia 3.198 14.691,95 6,53 171.719,25 29,28

Bélgica 65 14.128,00 29,46 45.813,00 29,88

Malta 846 6.499,67 7,44 70.351,93 32,13

Bulgaria 1.778 5.868,93 6,84 52.054,60 24,16

Chipre 814 3.837,75 7,33 39.355,38 41,33

Rumanía 172 1.622,46 9,04 6.354,25 22,52

Eslovenia 137 672,97 7,49 8.826,36 122,00

Total de la UE 74.247 1.345.770,72 8,7 5.358.562,2 36

Tabla 7. Características técnicas de la flota pesquera española en comparación con las del resto de la UE en 2022. 
Fuente: MAPA (2023a).

La materialización del proceso de reducción de la flota por artes, caladeros y parámetros técnicos presenta 
matices que son relevantes para el análisis y la correspondiente contextualización del estado presente.

Entre 2008 y 2022 la flota se ha reducido de 11.257 buques a 8.657. Si diferenciamos por grandes tipos de 
flota, particularmente entre pequeña escala (artes menores en nuestro caso) y gran escala (integrando todas 
las flotas distintas de artes menores), observamos que la caída en el número de buques ha sido más 
acentuada en las flotas de mayor tamaño, con una caída del 32%, frente al 20% de las flotas de pequeña 
escala (Tabla 8).

Nº Buques
Variación 08-22

2008 2023

Pequeña escala 8.462 6.765 -20,05%

Gran escala 2.785 1.892 -32,06%

Tabla 8. Variación en la flota española por grandes grupos. 2008-2022. 
Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA  (2023a).

 En la Tabla 9 se desgrana la composición de la flota española según modalidad pesquera y caladero:

■ La modalidad más abundante eran las artes menores, con 6.765 embarcaciones, 
faenando en su totalidad en aguas nacionales. 

■ Las artes de arrastre, las segundas más importantes en número con 884 buques, 
es el segundo segmento más importante en el Caladero Nacional y en los caladeros 
comunitarios (por detrás de las artes fijas), y el más importante en los caladeros 
internacionales. 

■ En los últimos 15 años, la flota pesquera española ha perdido en torno a 4.350 
embarcaciones en activo.

■ El volumen de los buques (arqueo total) de la flota pesquera española fue de 320.168 
GT, medida que refleja la capacidad de sus espacios interiores.

■ La mitad del arqueo total de la flota pesquera española (50,42%) corresponde a 
los buques de caladeros internacionales, el 41,12% a los que faenan en aguas 
nacionales y un 8,46% a los de caladeros de la UE.

■ El 73,36% de la flota pesquera española son embarcaciones artesanales, de menos 
de 12 metros de eslora.

Tabla 9. Distribución de la flota pesquera según modalidad y caladero en 2022.
Fuente: MAPA (2023a).
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Una variable especialmente relevante a la hora de analizar la flota y su sostenibilidad económica y social es la 
evolución de la potencia. Se puede observar que, en paralelo a la reducción del número de buques se está 
produciendo una continuada reducción de la potencia, siendo esta un indicador clave de la capacidad 
de pesca efectiva. Así, en el caso del arrastre se ha producido, desde 2006 una reducción de 217.345,51 kw, 
en el cerco se han retirado 57.711,74, en el palangre de 30.036,95, en el enmalle de 9.794,35 y, finalmente, 
en las artes menores de 37.202,78. Como se puede intuir en las cifras anteriores, la caída más acusada se da 
en el arrastre, que reduce en más de un 47% la potencia inicial. Se puede afirmar, en consecuencia, que la 
flota española actúa de modo sostenido en contra de la sobrecapitalización y, de acuerdo con la teoría 
disponible, con ello reduce también los incentivos para la sobrepesca (Tabla 10).

2006 2010 2014 2018 2022

Arrastre
Potencia media 289,07 283,89 271,63 274,53 275,38

Potencia total 460.781,24 348.621,45 273.528,51 253.119,70 243.435,72

Cerco
Potencia media 332,36 359,53 370,95 368,44 380,31

Potencia total 266.881,73 251.311,47 236.293,28 213.327,35 209.170,00

Palangre
Potencia media 217,43 218,69 234,70 611,91 608,83

Potencia total 116.108,77 99.501,88 87.541,65 88.181,50 86.071,82

Enmalle
Potencia media 261,73 244,65 241,67 278,89 287,20

Potencia total 43.970,95 36.697,39 34.559,30 34.303,59 34.176,60

Artes menores
Potencia media 21,84 25,08 26,88 27,09 27,53

Potencia total 223.422,98 208.313,05 200.849,52 189.021,59 186.220,20

Tabla 10. Evolución de la potencia de la flota. 2004-2022 (kw).
Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2023a).

Al mismo tiempo actúa de acuerdo con la lógica económica al mejorar la eficiencia de las unidades que 
permanecen activas, es decir, mejora el potencial de rendimiento por unidad, aunque la capacidad total 
disminuya. Así aumentan la eficiencia en el caso de las artes menores, el enmalle, el palangre (de modo 
destacado) y el cerco. Por el contrario, en el caso del arrastre se produce una caída de la potencia media, 
probablemente derivada del traspaso de unidades hacia el palangre.

Al mismo tiempo la flota ha tendido a envejecer, en todos sus segmentos, pasando de una antigüedad 
media de 28 años en 2006 a 35 en 2022 (Tabla 11). Un fenómeno que, como se ha observado, caracteriza 
al conjunto de la UE, lo que sugiere la existencia de barreras estructurales que previenen la inversión y la 
consecuente renovación del capital productivo. Se observa, además, que son las unidades más pequeñas, 
en particular las propias de las pesquerías de pequeña escala, las que tienen más dificultad para renovar sus 
embarcaciones.

Modalidad de peca Antigüedad Media

Arrastre 26

Cerco 25

Atuneros cañeros 29

Palangre de fondo 27

Palangre de superficie 23

Rasco 22

Volanta 23

Artes fijas 22

Artes menores 37

Total general 35

Tabla 11. Antigüedad media de la flota por segmento 2022. 
Fuente: MAPA, 2023.

4.3.4 El empleo en la pesca marítima

 Cifras generales
En paralelo a la fuerte reestructuración que ha sufrido la flota española, el empleo también ha tendido 
a reducirse. Aun así, ligado al hecho de que se trata de una actividad necesariamente concentrada en las 
áreas costeras, la pesca continúa siendo uno de los principales nichos de actividad y fijación de población en 
numerosas localidades a lo largo de todo el litoral del estado. Más aún si consideramos el empleo indirecto 
generado en actividades auxiliares y proveedoras y de servicios relacionados con el consumo derivado de las 
rentas generadas por este sector. 

Según datos del Consejo Económico y Social de España (2023), la aportación directa del conjunto 
pesquero alimentario a las cifras totales de empleo se encontraba en 2022 en torno al 0,32% del total, 
con 66.229 personas. En algunas CCAA su peso era mucho mayor, como en las del litoral del mar Cantábrico. 
Por ejemplo, en Galicia suponía el 3,29% del total y en Cantabria el 1%. En la Tabla 12 se muestran los datos 
de empleo de las personas empleadas en pesca marítima y en la industria pesquera.

Año

Número de personas ocupadas

Pesca marítima (en tierra) Pesca marítima (a bordo) Total de la pesca marítima
Total de la industria pesquera

(CNAE-09 10.2 Procesado y conservación de 
pescados, crustáceos y moluscos)

2012 1.270 34.401 35.669 18.324

2013 902 33.129 34.031 18.448

2014 1.050 33.122 34.168 18.339

2015 1.229 32.065 33.288 18.628

2016 906 31.600 32.508 20.497

2017 1.166 33.160 34.326 20.367

2018 1.168 30.573 31.743 21.985

2019 1.225 30.712 31.935 23.781

2020 1.246 29.872 31.122 24.325

2021 1.478 30.626 32.104 26.042

2022 1.654 28.841 30.494

Tabla 12. Número de personas ocupadas en la pesca marítima y en la industria pesquera.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del MAPA (2023a).

Si se analiza la dinámica a largo plazo, tomando como referencia los 10 últimos años, se observa, 
efectivamente una tendencia decreciente, más acusada en términos de UTA (Unidad de Trabajo-Año) 
que de personas trabajadoras. Cabe señalar, no obstante que el gran ajuste, al igual que en lo que se refiere 
a la flota, está ya realizado, siendo la reducción consecuencia del incremento de la eficiencia por medio del 
cambio tecnológico, en un contexto en que las posibilidades de expansión (a diferencia de otros sectores 
económicos) están limitadas reglamentariamente. En cualquier caso, esta evolución plantea un reto para el 
mantenimiento de la población en las comunidades ribereñas.
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Figura 28. Evolución del empleo total en la pesca marítima en España. Nº de UTAs y nº de personas. 2012-2021.
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas pesqueras. MAPA (2023a).

En el último año de la serie disponible (2022), en la pesca española trabajaban directamente 30.494 
personas, que representaban 23.380 UTA. El 94,58% de las personas ocupadas desarrolla su actividad a 
bordo, mientras que las restantes lo hacen en tierra, desempeñando funciones administrativas, comerciales, 
gerenciales, etc. La evolución a largo plazo de estas dos categorías muestra tendencias y características 
divergentes, mientras las tripulaciones representan un contingente con tendencia decreciente, pero 
caracterizado por una notable estabilidad, el trabajo en tierra muestra una evolución positiva, si bien menos 
estable. Es decir, la estructura de las tripulaciones es más difícilmente modificable, independientemente de la 
coyuntura del mercado, mientras que el trabajo en tierra resulta más ajustable. No obstante, el componente de 
transformación y servicios que caracteriza la pesca española en su conjunto, más que la mera extracción, hace 
que la incorporación de actividad en tierra tienda a crecer gradualmente, sobre todo, a partir de 2016, tal y como 
se recoge en la Figura 29, donde se observa la evolución reciente tomando como base 100.

Figura 29. Evolución de las personas ocupadas en la pesca marítima en tierra y abordo.
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas pesqueras. MAPA (2023a).

 Inserción laboral de las mujeres
En 2022 las mujeres representaban en torno al 3,22% del empleo en la pesca, con 753 UTA que realizan 
1.144 mujeres. Del mismo modo, en 2021 las mujeres representaban el 2,7% del empleo en la pesca, con 
658 UTA que realizaban 1.194 mujeres. De estas, dos tercios de las UTA (64,6%) están integradas por 
trabajos en tierra, mientras en el tercio restante (35,4%) se corresponde con trabajo a bordo de acuerdo 
con los datos proporcionados por el MAPA. La actividad femenina presenta una muy desigual distribución, 
mientras el trabajo a flote se concentra en los segmentos de pequeña escala, ya sean con artes polivalentes, 
redes de enmalle o anzuelos. En el resto de los segmentos la presencia de mujeres abordo es residual o nula. 
En cambio, el trabajo en tierra se concentra en las flotas de mayor tamaño, ya sea con arte de arrastre, cerco, 
anzuelos, etc., segmentos en los que predominan las figuras societarias, frente a las personas físicas que 
típicamente suelen ser los titulares en los segmentos artesanales.

Como consecuencia, de la concentración del empleo en femenino en tierra este se caracteriza también por la 
mayor inestabilidad de este tipo de ocupación (como hemos visto con anterioridad) en comparación al empleo 
abordo. De hecho, la inestabilidad en el empleo femenino es, con carácter general, mayor que la del masculino.

En cualquier caso, a largo plazo el trabajo de las mujeres en el sector pesquero español tiende a 
aumentar, observándose una notable progresión desde el inicio de la serie en el año 2004 hasta la actualidad. 

Figura 30. Evolución del empleo femenino en la pesca en UTA. 2004-2021.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPA (2023a).
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 Falta de relevo generacional
Una de las principales problemáticas del sector pesquero es la falta de relevo generacional, ya que, 
por ejemplo, únicamente el 27 por 100 de los trabajadores son menores de 40 años y un 42 por 100 del 
total presentan una edad superior a los 50 años 17. Dentro del Régimen Especial del Mar (que no incluye a 
la industria transformadora) se observa una tendencia al envejecimiento, con algo más de un 8 por 100 de 
afiliación en los menores de 30 años, un 18 por 100 en el grupo de 30 a 39 y un 65 por 100, casi por mitades, 
en los grupos de 40 a 49 y de 55 a 59 años de edad al cierre de 2022 (Consejo Social y Económico de España, 
2023).

Esta situación se vincula con frecuencia con el notable peso del empleo autónomo en la pesca 
extractiva, que se podría relacionar con que esta actividad sea más cerrada y desconocida de cara 
a la población, especialmente entre aquella más joven. Por ejemplo, de acuerdo con el Consejo Social y 
Económico de España (2023), más de un 30% del empleo en la pesca en 2022 era por cuenta propia, el doble 
que en el conjunto total de la economía y por encima del 26% que representaba en 2021. Por otro lado, existe 
también un menor peso de los empleos correspondientes a la FP superior dentro de los niveles profesionales 
no universitarios. Este se encontraría en torno a un 45%, frente a un 55% en el total de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE).

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, otro elemento relevante dentro del diagnóstico de esta falta 
de relevo generacional es la incorporación de la mujer. Históricamente, las oportunidades de atracción de 
talento y desarrollo profesional femenino en el sector pesquero han sido limitadas. Las mujeres, con 
frecuencia, han participado principalmente en empleos en tierra (de gestión y administración, procediendo 
principalmente del entorno familiar de los titulares de los buques) y en actividades tradicionales, como 
el marisqueo. En síntesis, esto conduce a una potencial situación heredada de segregación y de falta de 
crecimiento laboral.

Por último, también se han señalado otras razones relacionadas con la falta de relevo generacional, como la 
alta cantidad de requisitos para trabajar a bordo, la falta de desarrollo de posibilidades de formación online 
en los embarques, la mala percepción del trabajo en la pesca entre ciertos segmentos sociales (como un 
trabajo de alto riesgo, con condiciones duras a bordo en cuestiones como la habitabilidad o el descanso…) o la 
implantación de políticas de gestión que no tienen en cuenta el valor socioeconómico de la pesca.

El empleo de fondos y políticas públicas se consideran claves para desarrollar posibles líneas de mejora 
en término de formación, igualdad de oportunidades y de mejora de las condiciones sociolaborales. 
Los diagnósticos sectoriales dentro de cada segmento de flota actuarían como un elemento clave para 
determinar aspectos clave en el diseño de acciones prácticas de formación en el sector, en la flexibilidad 
laboral (en especial, atendiendo al empleo temporal), en el desarrollo de nuevas tecnologías que fomenten la 
confortabilidad y disminuyan los riesgos laborales.

4.3.5 El desempeño económico

 El Producto Interior Bruto (PIB) y el Valor Añadido Bruto (VAB)

En 2022 el VAB (Valor Añadido Bruto) de la pesca marítima es España fue, de acuerdo con la Encuesta 
Económica de la Pesca Marítima que elabora el MAPA, de 1.023,32 millones de euros, fruto de una 
producción que ha alcanzado un valor de 2.092,11 millones de euros. Esta actividad constituye el primer 
eslabón de una cadena de valor o sistema de producción necesario para poner a disposición de los consumidores 
el producto pescado. En ese sentido, la actividad pesquera no puede ser interpretada cabalmente de modo 
desgajado. Las dependencias entre pesca-transformación-distribución son uno de los factores que 
explica la importancia económica de la pesca en España.

Así, por ejemplo, en el caso de Galicia, las Tablas Input-Output de la Pesca-Conserva Gallegas de 2019 
(Rodríguez-Rodríguez et al. 2022) muestran que cuando contabilizamos el valor de las industrias de 
transformación del pescado (conserveras, depuradoras u otros transformados) el valor de la producción total 
de pescado en esta Comunidad alcanza los 5.548,03 millones de euros. El 4,1% del PIB gallego, el 4,8% si 
sumamos también el comercio mayorista de pescado. Como corresponde a una actividad con significativos 
condicionantes geográficos, su impacto económico, está muy localizado. Desarrollando el ejemplo anterior, 
en localidades como Ribeira (A Coruña) la contribución del complejo mar-industria alcanza el 32,2% del PIB 
municipal. En el caso de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) es el 24,2%, en a Illa de Arousa (Pontevedra) el 
22,7%, en Boiro (A Coruña) el 22,1%, el 20,7% en Carnota (A Coruña) y O Grove (Pontevedra) o el 18,6% en 
Burela (Lugo) (IGE 2023). 

Desafortunadamente, no disponemos de información sistemática que nos permita trasladar el análisis anterior 
al conjunto de los diferentes territorios y localidades del Estado. En ese reto se observan todavía diversas 
limitaciones, entre las cuales queremos subrayar las dos siguientes. En primer lugar, la limitada investigación 
sobre los aspectos económicos y sociales de la pesca que, de modo sistemático, muestra el apartado 6. En 
segundo lugar, la insuficiente desagregación de las estadísticas disponibles a nivel estatal y regional en las que 
es frecuente encontrar a la pesca extractiva englobada bajo epígrafe de “Agricultura, ganadería, selvicultura y 
pesca”, caso por ejemplo de la Contabilidad Nacional de España, y la industria conservera y de transformados 
de productos marinos englobada en “Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado”.

Hay fuentes bibliográficas que hacen hincapié en la importancia del medio marino en el PIB y el empleo de 
muchas comarcas y municipios costeros, sin embargo, o bien se encuentran desactualizados en general, o 
no ofrecen una visión particular sobre el sector pesquero. Por ejemplo, el “Estudio sobre las ocupaciones 
en actividades relacionadas con el sector de la pesca y la acuicultura en el Principado de Asturias” (2010) 
señala el peso de la pesca en muchos municipios litorales asturianos, representando entre el 10 y el 20% del 
PIB municipal. En Andalucía, de acuerdo con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA, 2019), la 
economía azul aporta la economía andaluza 1.700 millones de euros, un 10,5% de su PIB. De acuerdo con 
el Consell Comarcal del Baix Empordà (2020), en esta comarca de la provincia de Girona el sector pesquero 
aportaba en 2017 un 8,5% del VAB primario. En el “Plan estratégico de pesca y acuicultura de Euskadi” 
(2020) se señala como la industria pesquera vasca generó un valor añadido de más de 113 millones de euros, 
suponiendo el 12% del total generado por la Industria de la Alimentación y Bebidas vasca. En las islas Canarias, 
las actividades relacionadas con los océanos, mares y costas supondría un 6,69% del PIB y un 7,5% del 
empleo (Gobierno de Canarias, 2022). 

Por último, de acuerdo con el MAPA (2022), el Sistema Pesquero Alimentario (SPA) suponía en 2020 
casi el 1% del VAB y del PIB del total de la economía española. Este porcentaje incluía todas aquellas 
fases y aquellas actividades económicas destinadas a atender la demanda de alimentos de la pesca y la 
acuicultura: producción pesquera y acuícola, industria del pescado, inputs y servicios, transporte y distribución. 
Estas estarían conformando un gran entramado de empresas y empleos que posibilita cumplir las necesidades 
de productos pesqueros de la sociedad en tiempo, calidad y cantidad suficientes. 
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Indicadores económicos
Aguas nacionales Aguas no nacionales Total pesca

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Variación cifra de ingresos 
por actividad pesquera (%) -2,23% -6,92% 4,20% -5,49% -14,33% 19,04% -4,07% -11,04% 12,15%

Variación del valor añadido 
bruto a precios básicos (%) -1,00% -3,69% 0,84% -15,40% -9,92% 23,75% -7,91% -6,43% 10,56%

Volumen de ingresos por 
armador (euros) 111.177 106.098 113.851 3.766.741 3.339.843 4.153.449 241.663 220.477 254.767

Volumen de riqueza 
generado por armador 

(euros)
71.714 70.812 73.538 1.527.052 1.423.788 1.840.718 123.662 118.667 135.184

Productividad por buque 
(euros) 67.191 66.113 68.427 1.122.088 1.027.429 1.297.469 114.883 109.698 124.497

Indicadores de empleo

Ingresos por puesto de 
trabajo (euros) 44.802 47.362 49.124 100.475 97.842 121.127 64.769 65.457 74.213

Productividad por puesto de 
trabajo (euros) 28.899 31.610 31.730 40.733 41.710 53.681 33.143 35.231 39.378

Coste unitario de puesto de 
trabajo (euros) 17.183 19.689 20.272 27.017 30.498 31.903 20.710 23.563 24.325

Variación gastos personal 
(%) -4% 1% 3% -3% -1% 1% -3% 0% 2%

Valor generado por 
empleado (%) 168% 160% 156% 151% 137% 168% 160% 149% 162%

Según el Consejo Económico y Social de España (2023), el VAB del SPA fue de 8.586 millones de euros en 
2020. Si se examinan las distintas fases que componen el SPA, el mayor VAB es generado por la fase V, de 
distribución mayorista y minorista (el 46% del total), seguida de la fase I (la industria de insumos y empresas 
de servicios, con un 22%) y de la fase III (industria del pescado, con un 15%). La producción pesquera y 
acuícola (fase II) representaba un 12,3%, mientras que, por último, el transporte y el almacenamiento (fase IV) 
representaba el 6%.

Por último, en la última década el VAB del SPA habría aumentado un 9,5 por 100. En todo caso, restando las 
importaciones de productos agroalimentarios (que en 2020 representaron 2.428 millones de euros), el aumento 
habría sido solo del 0,4 por 100, lo que muestra la importancia de las compras al exterior en el mantenimiento 
del VAB del sector (Consejo Económico y Social de España, 2023).

En todo caso, todos los datos expuestos anteriormente ayudan a demostrar la importancia de la pesca 
y las actividades económicas asociadas en distintas comarcas y regiones costeras. 

 Conjunto de magnitudes económicas

Entre las magnitudes macroeconómicas cabe señalar una de especial interés para los contribuyentes, que 
son las subvenciones que recibe pesca española. Estas, tal y como muestra el MAPA en la encuesta citada 
arriba alcanzaron en 2022 un peso equivalente 1,52% de su producción sumando tanto las subvenciones a los 
productos como las subvenciones a la producción. Un nivel que lo sitúa entre los más bajos de la UE.

En cuanto a la evolución del desempeño económico reciente de la flota, este describe una trayectoria 
en forma de U, con un descenso en el ingreso y el Valor Añadido Bruto (VAB) de 2018 a 2019, que se 
agudiza en 2020, para volver a la senda de crecimiento en 2021 (último año de la serie disponible), 
donde se superan los valores alcanzados dos años antes. En concreto, los datos proporcionados por la 
Encuesta Económica de la Pesca Marítima que proporciona el MAPA (2023a) indican que se ha producido una 
variación de la cifra de ingresos del 12,15%, hasta alcanzar los 254.767 euros por armador y una productividad 
por buque de 124.497 euros. 

Tabla 13. Desempeño económico de la flota pesquera.
Fuente: Encuesta económica de pesca marítima. MAPA (2023a).

El conjunto de las magnitudes económicas se mueve en sentido positivo, creciendo también la 
productividad por buque y empleado, y el valor generado por empleado ((Productividad por puesto 
de trabajo/coste unitario de puesto de trabajo) x 100). Es de señalar que la productividad se mueve en un 
sentido positivo en un contexto en el que el coste salarial lo hace también. La medida del valor generado por 
trabajador indica que, de media, adiciona un 68% sobre su coste salarial.

Aunque esta evolución es común al conjunto de la flota, la evolución es más favorable para aquellas 
operando en aguas no nacionales que para los que faenan en aguas nacionales. Se observa que, por 
ejemplo, parámetros como la cifra de ingresos o la variación del VAB tienen una evolución claramente más 
positiva en el caso de los primeros. En particular, los aspectos relacionados con la productividad, como la 
productividad por buque o, sobre todo, el valor generado por empleado, que todavía no ha recuperado los 
niveles de 2019, ilustran esta diferente evolución. A este respecto, la flota internacional parece más dominada 
por la eficiencia y la nacional por el carácter social de la producción.

 El precio del combustible

Un factor que ha sido y es decisivo en la evolución económica de la flota es el precio del combustible, cuya 
evolución recogemos en la Figura 31. Esta muestra cómo partiendo de niveles de precios relativamente 
estables, como los existentes en 2018-2019, en 2021 se produce una escalada que lleva a triplicar el precio 
en el pico. Desde noviembre de 2022, los precios han ido disminuyendo progresivamente, sin embargo, 
hoy se mantienen en niveles que duplican los existentes en 2019. Aunque se trata de un insumo cuya 
cotización es altamente volátil y dependiente del contexto geopolítico internacional, el asentamiento a precios 
más altos que en el pasado parece asentarse, sugiriendo el fin de la era del petróleo barato.

Como veremos a continuación esto plantea un gran reto para el equilibrio de las cuentas de las empresas 
ya que han de hacer frente a la evolución alcista de un bien inelástico (poco sensible al precio), como es 
el combustible, con la variación de precios de bienes elásticos, es decir, muy sensibles al precio, como es 
el caso del pescado. Los apartados posteriores nos permitirán, precisamente, analizar la evolución de la 
comercialización de los productos pesqueros.

Figura 31. Evolución del precio del gasóleo marino en España (€/l). Noviembre de 2018 a marzo de 2023.
Fuente: Elaboración propia a partir de EUMOFA (2023).
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NOMBRE 
STOCK NOMBRE ESPECIE ZONA ICES TAC 2023

CUOTA 
ESPAÑA 

2023

TAC 
ADOPTADO 

UE 2024

CUOTA 
ADOPTADA 

ESPAÑA 2024

% diferencia TAC 
2024 respecto TAC 

2023

POL/8ABDE Abadejo (Pollachius pollachius) Zona 8abde 1.482 252 500 85 -66,3

POL/08C Abadejo (Pollachius pollachius) Zona 8c 166 149 78 70 -53

POL/9/3411 Abadejo (Pollachius pollachius) Zona 9, 10 y
COPACE 34.1.1 203 196 96 93 -52,7

ANE/08 Anchoa (Engraulis encrasicolus) Zona 8 33.000 29.700 33.000 29.700 0

NEP/8ABDE Cigala (Nephrops norvegicus) Zonas 8abde 4.631 278 3.977 239 -14,1

NEP/8CU25 Cigala (Nephrops norvegicus)
Unidad Funcional 

25
Zona 8c

0,0 0,0 0 0 0.0

NEP/8CU31 Cigala (Nephrops norvegicus) Unidad Funcional 
31 12,0 12,0 12,4 12,4 3,3

NEP/9/3411 Cigala (Nephrops norvegicus)
Zonas 9 y 10; Union 

waters of CECAF 
34.1.1

298 75 239 60 -19,8

NEP/*9U30 Cigala (Nephrops norvegicus) Unidad Funcional 
30 Golfo de Cádiz 32 30,4 32 30 0

LEZ/8C3411 Gallos (Lepidorhombus spp.)
Zonas 8c, 9 y 10; 
Union waters of 

CECAF
3.120 2.880 3.477 3.210 11,4

JAX/09 Jurel  (Trachurus spp.) Zona 9 158.005 40.879 166.327 43.032 5,3

SOL/8AB Lenguado (Solea solea) Zona 8a y 8b 2.625 6 2.433 5 -7,3

SOO/8CDE34 Lenguado (Solea spp.)
Zona 8c, 8d, 8e, 
9, 10 y COPACE 

34.1.1
652 245 541 203 -17

SOL/8CDE34 Lenguado común (Solea solea)
Zona 8c, 8d, 8e, 
9, 10 y COPACE 

34.1.1
320 138 209 90 -34,7

WHG/08 Merlán (Merlangius merlangus) Zona 8 2.276 910 1.347 539 -40,8

HKE/8C3411 Merluza (Merluccius merluccius)

Zonas 8c, 9
and 10; Union 

waters of CECAF 
34.1.1

15.554 9.953 17.065 10.921 9,7

ANF/8C3411 Rapes (Lophiidae) Zonas 8c y 9 4.156 3.464 4.458 3.715 7,3

PLE/8/C3411 Solla (Pleuronectes platessa)
Zonas 8, 9 ,

10 y COPACE
34.1.1

155 26 124 21 -20

Tabla 14. Stocks de interés para España en 2023 y 2024, de decisión exclusiva de la UE.
Fuente: MAPA, 2022b.

4.3.6 Las posibilidades de pesca
El Reglamento (UE) Nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 sobre 
la Política Pesquera Común (PPC) establece en su artículo 2, relativo a los objetivos, que “la PPC deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles ambientalmente a largo 
plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales 
y de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios”.

La adopción de este criterio se materializa en un sistema de gestión que tiene como principal instrumento el 
sistema de TAC (Totales Admisibles de Capturas) y cuotas que la UE utiliza ya desde el año 1983. Estos TAC 
son establecidos a partir del consejo científico del ICES, de modo que el mejor conocimiento disponible pasa 
a estar incorporado en el proceso de decisión política. Desde su puesta en marcha hasta hoy, el número 
de especies y stocks sujetas a estos criterios ha tendido a crecer, contribuyendo a garantizar la buena 
salud de los recursos y los ecosistemas. 

En la Tabla 14 se puede observar una comparativa entre los stocks de interés para España en 2023 y 2024. 

Por un lado, en el reparto de las cuotas de 2023, España consiguió aumentar las capturas de especies 
como el gallo, el rape o el merlán en aguas del Cantábrico Noroeste y el golfo de Cádiz. En el caladero 
nacional del Atlántico, la cuota española de merluza sur fue de 9.953 toneladas, la cifra más alta de los últimos 
años y la segunda más alta del siglo XXI hasta el momento. Además, la cuota de caballa aumentó en un +20%, 
hasta 29.439 toneladas. 

Sin embargo, el sector pesquero no se mostró totalmente satisfecho, mostrándose decepcionado con 
las cuotas en el mar Mediterráneo. Una de las principales críticas estuve enfocada hacia el recorte del -7% 
de los días de pesca, que implicaría que muchos buques solo dispondrían de menos de 150 días para pescar 
a lo largo del año. En la pesquería de la gamba roja, las posibilidades de pesca descendieron un -5%; la cuota 
del jurel quedó reducida a capturas accesorias, lo que suponía un serio impacto sobre la flota de cerco del 
Cantábrico Noroeste; y la pesquería de arrastre de la cigala en el golfo de Cádiz vio reducida su cuota en un 
36%, al sumarse a la reducción de un -30% sufrida este año y al cierre a las artes de fondo de determinadas 
zonas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables.

Recientemente, en diciembre de 2023, se anunciaron los resultados de los acuerdos pesqueros para el 
reparto de cuotas en la flota comunitaria para 2024. La merluza sur consiguió superar las cifras de la 
cuota de 2023, ya que en 2024 la cuota será de 10.971 toneladas, la más elevada en lo que va de siglo y 
un 9,7% superior a la de 2023. También aumentaron las capturas permitidas para el gallo (+11,4% respecto 
a 2022) y el rape (+7,2 %) en los caladeros del Cantábrico y Noroeste, Portugal y el Golfo de Cádiz. Por otro 
lado, la cuota del jurel del sur de Galicia, Portugal y Golfo de Cádiz aumentó en un 5,3 %. Respecto a la cigala 
del golfo de Cádiz, la cuota se mantuvo en torno a 32 toneladas pese a la propuesta inicial de reducción del 
-20%, y para las especies de lenguado del Cantábrico y Noroeste, Portugal y el golfo de Cádiz, la reducción fue 
del -17%. La cuota caballa en el Atlántico Norte (NEAFC), de interés para las flotas gallega, asturiana, cántabra 
y vasca, descendió un 5%, aunque con las flexibilidades interanuales se mantendrá por encima de las 30.000 
toneladas totales para España. 

Distintas voces del sector pesquero han mostrado preocupación por los descensos en cuotas del 
Cantábrico y Noroeste como la del abadejo, el merlán, la solla o los lenguados. Sin embargo, se ha 
valorado positivamente los mecanismos de compensación para poder conseguir que la disminución de los días 
de pesca sea inferior a la acordada del -9,5%.
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GALICIA ASTURIAS CANTABRIA

VENTA EN LAS LONJAS PESCA SUBASTADA EN LONJAS PESCA SUBASTADA POR PUERTOS

LONJA IMPORTE EN € LONJA IMPORTE EN € PUERTO IMPORTE EN €

Vigo 91.874.209,15 Avilés 42.658.178,00 Santoña 28.374.822,59

A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) 64.860.358,74 Gijón 23.101.558,00 Laredo 11.558.074,30

Burela 63.176.171,19 Luarca (Valdés) 3.085.892,00 Santander 11.231.004,47

Celeiro 48.875.221,07 Llanes 2.857.963,00 San Vicente De La Barquera 7.640.113,87

PAÍS VASCO CATALUÑA COMUNIDAD VALENCIANA

PESCA DE BAJURA SUBASTADA POR PUERTOS IMPORTE POR LONJAS CAPTURAS PESQUERAS DESEMBARCADAS
POR PUERTO

PUERTO IMPORTE EN € LONJA IMPORTE EN € PUERTO IMPORTE EN €

Getaria 19.113.660,06 Sant Carles de la Ràpita 12.870.000,00 Santa Pola 19.864.300,00

Ondárroa 16.196.787,00 Tarragona 10.450.000,00 Castellón de la Plana 8.972.700,00

Pasaia 13.078.158,62 Vilanova y la Geltrú 9.940.000,00 Villajoyosa 8.266.900,00

Hondarribia 11.663.167,73 Palamós 8.890.000,00 Calp 5.757.600,00

REGIÓN DE MURCIA ANDALUCÍA ISLAS BALEARES

PESCA DESEMBARCADA POR LONJA PRODUCCIÓN PESQUERA FRESCA 
COMERCIALIZADA CAPTURAS POR ISLAS

LONJA IMPORTE EN € LONJA IMPORTE EN € ISLA IMPORTE EN €

San Pedro del Pinatar 3.937.216,65 Isla Cristina 37.454.219,27 Mallorca 12.211.271

Cartagena 3.459.696,87 Sanlúcar de Barrameda 23.104.430,00 Menorca 3.387.270

Águilas 2.604.742,23 Ayamonte 17.467.780,00 Ibiza 2.485.201

Mazarrón 2.434.782,42 Cádiz 15.741.853,00 Formentera 1.257.124

ISLAS CANARIAS

PRIMERA VENTA DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA POR ISLAS (EUROS)

ISLA EUROS

Tenerife 13.860.110,39

Lanzarote 6.251.946,98

Gran Canaria 5.916.117,92

Fuerteventura 2.547.178,68

Tabla 15. Datos de las principales lonjas, puertos e islas de España por CCAA en facturación en 2022. De cada CCAA, se escogieron las cuatro primeras lonjas, puertos o islas 
en valor en 2022. Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída de los buscadores autonómicos (2023): Pesca de Galicia, la Sociedad Asturiana de 
Estudios Económicos e Industriales (SADEI), el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 
del Gobierno vasco, el Instituto de Estadística de Cataluña, el Portal Agrari de la Generalitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), la 
Junta de Andalucía, el Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de las Illes Balears (IRFAP), y el Gobierno de Canarias.

4.3.7 Datos socioeconómicos regionales
A lo largo del litoral español se distribuyen una enorme cantidad de puertos base, lonjas y actores del 
sector pesquero, vinculado a la importancia socioeconómica y al carácter vertebrador a nivel territorial 
de la pesca nacional. 

 Las capturas y la comercialización en primera venta
Los datos de producción pesquera por lonja o puerto de descarga se encuentran altamente dispersos, estando 
principalmente distribuidos por los buscadores de estadísticas de cada CCAA. Con la información disponible 
en 2022 se han podido realizar la Tabla 15 y la Tabla 16, donde se muestran los datos de facturación y peso 
(respectivamente) de aquellas cuatro lonjas o puertos de cada CCAA que tuvieron los importes más altos en 
2022. Tal y como se puede observar, cada buscador de cada CCAA emplea con frecuencia terminología distinta 
(por ejemplo, en Galicia se habla de venta en lonjas y en Cantabria de pesca subastada por puertos). En el 
País vasco, la información disponible es sobre pesca de bajura. En las Islas Baleares y en las Islas Canarias, 
los datos no se agrupan por lonjas y puertos, si no por islas. Los mayores niveles de volumen y, sobre todo, 
de facturación los encontramos en Galicia.

GALICIA ASTURIAS CANTABRIA

VENTA EN LAS LONJAS PESCA SUBASTADA EN LONJAS PESCA SUBASTADA POR PUERTOS

LONJA PESO EN KG LONJA PESO EN KG PUERTO PESO EN KG

A Coruña (Lonja Coruña, 
S.A.)

27.678.101,66 Avilés 14.044.267,00 Santoña 16.123.274,25

Ribeira 24.507.589,49 Gijón 8.529.443,00 Laredo 6.335.313,66

Vigo 23.588.420,41 Lastres (Colunga) 931.793,00 Santander 5.096.260,16

Burela 16.542.470,77 Llanes 840.341,00 San Vicente De La Barquera 3.382.818,03

PAÍS VASCO CATALUÑA COMUNIDAD VALENCIANA

PESCA DE BAJURA SUBASTADA POR PUERTOS IMPORTE POR LONJAS CAPTURAS PESQUERAS DESEMBARCADAS
POR PUERTO

PUERTO PESO EN KG LONJA PESO EN KG PUERTO PESO EN KG

Ondárroa 10.335.081,55 Barcelona 3.201.300,00 Torrevieja 2.595.700,00

Getaria 6.307.198,55 Vilanova i la Geltrú 2.468.700,00 Castellón de la Plana 2.460.900,00

Pasaia 3.968.703,39 Tarragona 2.273.600,00 Santa Pola 2.415.600,00

Hondarribia 3.802.149,60 St. Carles de la Ràpita 2.176.500,00 Jávea 1.324.500,00

REGIÓN DE MURCIA ANDALUCÍA ISLAS BALEARES

PESCA DESEMBARCADA POR LONJA PRODUCCIÓN PESQUERA FRESCA 
COMERCIALIZADA CAPTURAS POR ISLAS

LONJA PESO EN KG LONJA PESO EN KG ISLA PESO EN KG

San Pedro del Pinatar 1.002.468,50 Isla Cristina 11.523.701,01 Mallorca 1.344.333

Mazarrón 780.782,60 Cádiz 7.331.715,31 Menorca 251.207

Cartagena 424.477,19 Punta Umbría 6.771.000,00 Ibiza 192.659

Águilas 380.602,05 Sanlúcar de Barrameda 4.682.000,00 Formentera 116.183

ISLAS CANARIAS

PRIMERA VENTA DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA POR ISLAS (EUROS)

ISLA PESO EN KG

Tenerife 3.771.044,57

Lanzarote 1.913.295,35

Gran Canaria 1.783.309,37

Fuerteventura 587.233,56

Tabla 16. Datos de las principales lonjas, puertos e islas de España por CCAA en peso (kg) en 2022. De cada CCAA, se escogieron las cuatro primeras lonjas, puertos o islas 
en peso en 2022. Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída de los buscadores autonómicos (2023): Pesca de Galicia, la Sociedad Asturiana de 
Estudios Económicos e Industriales (SADEI), el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 
del Gobierno vasco, el Instituto de Estadística de Cataluña, el Portal Agrari de la Generalitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), la 
Junta de Andalucía, el Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de las Illes Balears (IRFAP), y el Gobierno de Canarias.
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 La flota pesquera
La flota pesquera española en 2022, compuesta por 8.657 buques, se reparte entre 249 puertos base 
distribuidos por las distintas CCAA costeras. Tal y como se muestra en la Figura 32, la principal CCAA en 
términos de flota es Galicia, que con 4.244 buques supone el 49% de la flota nacional. En segundo lugar, se 
encuentra Andalucía, con 1.419 buques, el 16,39% de la flota nacional. 

Figura 32. Distribución territorial de la flota española. Nº buques, arqueo (GT), potencia (kw) y eslora media. 2022.
Fuente: MAPA (2023a).

En la Tabla 17 y en la Figura 33 se muestran los datos de la flota según puerto base, aumentando el nivel 
de detalle. De este modo, se observa como Galicia y Andalucía, debido a su extensa flota, cuentan con los 
principales puertos base en cuanto a este parámetro.

GALICIA ASTURIAS CANTABRIA

PUERTO BASE NÚMERO DE 
BUQUES PUERTO BASE NÚMERO DE 

BUQUES PUERTO BASE NÚMERO DE 
BUQUES

Noia 463 Cudillero 48 Santoña 36

Illa de Arousa 393 Luarca 25 Santander 24

Ribeira 244 Luanco 22 San Vicente de la Barquera 19

Cambados 214 Aviles 21 Laredo 15

PAÍS VASCO CATALUÑA COMUNIDAD VALENCIANA

PUERTO BASE NÚMERO DE 
BUQUES PUERTO BASE NÚMERO DE 

BUQUES PUERTO BASE NÚMERO DE 
BUQUES

Bermeo 57 Sant Carles de la Ràpita 91 Santa Pola 89

Hondarribia 31 Vilanova i la Geltrú 59 Villajoyosa 46

Getaria 25 Arenys de Mar 58
Castellón de la Plana (El 

Grao)
45

Ondárroa 23 Palamós 46 Gandía 40

REGIÓN DE MURCIA ANDALUCÍA ISLAS BALEARES

PUERTO BASE NÚMERO DE 
BUQUES PUERTO BASE NÚMERO DE 

BUQUES PUERTO BASE NÚMERO DE 
BUQUES

San Pedro del Pinatar 78 Isla Cristina 175 Ibiza 38

Cartagena 44 Punta Umbría 109 Alcudia 34

Mazarrón 34 Sanlúcar de Barrameda 104 Colonia San Jorge 30

Águilas 31 Almería 89 Formentera (Cala Savina) 25

ISLAS CANARIAS

PUERTO BASE NÚMERO DE BUQUES

Arguineguín 46

Caleta del Sebo (La Graciosa) 46

Las Palmas - Puerto de la Luz 45

Arrecife de Lanzarote 42

Tabla 17. Datos de los principales puertos de España por CCAA según el número de buques en 2022. De cada CCAA, se escogieron los cuatro primeros puertos en buques. 
Fuente: MAPA (2023d).
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CCAA Empleo total (nº de personas) Peso del sector en
empleo en cada CCAA

Galicia 36.279 3,29

Andalucía 5.068 0,16

Comunidad Valenciana 4.648 0,21

País Vasco 4.628 0,49

Cataluña 3.808 0,11

Madrid 2.490 0,08

Cantabria 2.478 1,00

Asturias 2.431 0,63

Islas Baleares 881 0,15

Aragón 829 0,14

Región de Murcia 793 0,12

Castilla-La Mancha 630 0,07

Castilla y León 447 0,04

Canarias 409 0,04

Navarra 203 0,07

Extremadura 165 0,04

La Rioja 42 0,03

Total 66.920 0,32

Promedio 0,39

Figura 33. 50 principales puertos base de España en cuanto al número de buques.
Fuente: MAPA (2023d).

 El empleo

De acuerdo con los datos del Consejo Económico y Social de España (2023), el conjunto pesquero alimentario 
(pesca, acuicultura e industria transformadora) en España en 2022 daba empleo a un total de 66.229 personas. 
Este empleo se distribuye por todas las CCAA españolas, llegando a ser fuentes de trabajo muy significativas 
en algunas de estas. Tal y como se muestra en la Tabla 18, en las comunidades del litoral cantábrico y del 
Noroeste de España los puestos de trabajo en pesca, acuicultura e industria transformadora suponen 
porcentajes importantes dentro del empleo total de cada CCAA. Las mayores cifras se observan en 
Galicia, donde el total de las 36.279 personas empleadas en el conjunto pesquero alimentario supone una 
aportación del 3,29 por 100 del total del empleo de esta CCAA. 

Tabla 18. Distribución territorial del empleo en el conjunto pesquero alimentario en España en 2022. Se 
señalan en negrita aquellas CCAA del litoral del caladero Cantábrico Noroeste.
Fuente: Consejo Económico y Social de España (2023).

Tal y como se muestra en la Figura 34, el empleo del conjunto pesquero alimentario se distribuye desigualmente 
por todas las CCAA españolas. Existe un claro peso de estas actividades a nivel laboral en aquellas CCAA 
costeras, destacando principalmente Galicia con el 55% del empleo del conjunto pesquero alimentario, 
con 36.279 personas empleadas. 

En la Figura 35 se representaron estos mismos datos pero sin Galicia, con el fin de mejorar su visualización. 
La Comunidad Valenciana, el País Vasco y Cataluña también aportan importantes cifras de empleo. 
También cabe destacar el papel de la Comunidad de Madrid, que pese a ser una CCAA sin salida al mar, 
da empleo a 2.490 personas dentro del conjunto pesquero alimentario, un 4% del total.
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Figura 34. Distribución del empleo del conjunto pesquero alimentario por CCAA en España en 2022.
Fuente: Consejo Económico y Social de España (2023).

Figura 35. Distribución del empleo del conjunto pesquero alimentario por CCAA en España en 2022, sin Galicia.
Fuente: Consejo Económico y Social de España (2023).

La pesca, la acuicultura y la industria transformadora consta de un gran potencial a la hora de absorber un 
reseñable volumen de población activa, ya sea directamente o a través de sus efectos de empuje en otras 
actividades económicas. De este modo, cumple un importante papel como actividades fijadoras de 
la población, siendo especialmente decisivas en muchas comunidades costeras y zonas rurales, 
como aquellas donde la pesca y la industria transformadora gozan de un gran arraigo y potencial 
de desarrollo. En líneas generales, el conjunto pesquero alimentario presenta una elevada capacidad de 
desarrollo y diversificación en actividades novedosas, así como para generar más empleo de calidad (Consejo 
Económico y Social de España, 2023).

 El comercio exterior

En cuanto al balance comercial según CCAA, en la Tabla 19 se muestran los datos de las exportaciones 
e importaciones del grupo de productos “Pescados” según CCAA. En todas las CCAA se observa un saldo 
negativo en la balanza exportaciones-importaciones, excepto en la Región de Murcia (157,84) y Extremadura 
(0,31). Las Islas Baleares es la CCAA que presenta un saldo negativo menor (-20,76), frente a Galicia y 
Cataluña que son las que presentan los saldos más negativos, con -825,46 y -621,16.

CC.AA.
Millones de euros

Exportaciones Importaciones Saldo

Andalucía 377,87 877,64 -499,77

Aragón 63,60 317,22 -253,62

Canarias 77,98 213,38 -135,40

Cantabria 50,41 103,99 -53,59

Castilla y León 91,98 207,18 -115,20

Castilla-La Mancha 50,75 80,64 -29,89

Cataluña 365,18 986,34 -621,16

Comunidad de Madrid 143,23 571,07 -427,84

Navarra 24,49 81,84 -57,35

Comunidad Valenciana 348,91 731,69 -382,78

Extremadura 4,39 4,08 0,31

Galicia 1.839,39 2.664,85 -825,46

Islas Baleares 0,83 21,59 -20,76

La Rioja 1,16 43,09 -41,93

País Vasco 304,59 354,83 -50,25

Asturias 7,31 51,84 -44,52

Región de Murcia 343,16 185,32 157,84

Tabla 19. Datos de comercio exterior de productos pesqueros por CCAA en 2022.
Fuente: MAPA (2023e)..

En la Figura 36 y en la Figura 37 se representan estos datos de exportaciones e importaciones. Galicia ocupa 
para ambas magnitudes el primer puesto, suponiendo casi el 45% de las exportaciones y en torno al 35% de 
las importaciones. Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana también destacan en ambos parámetros. 
La Región de Murcia, pese a ser la quinta CCAA en exportaciones (343,16 millones de euros), presenta unas 
cifras bajas en el ámbito de las importaciones (185,32 millones de euros).
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Figura 36. Exportaciones (millones de euros) de productos pesqueros en 2022 por CCAA.
Fuente: MAPA (2023e).

Figura 37. Importaciones (millones de euros) de productos pesqueros en 2022 por CCAA.
Fuente: MAPA (2023e).

4.3.8 Datos socioeconómicos de las empresas de la
 cadena de valor de los productos pesqueros

En España encontramos un amplio tejido económico asociado a la producción pesquera. Si se emplea 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias (RGSEAA, consultado en 2023), se observa 
como dentro del sector alimentario vinculado a los pescados, crustáceos, moluscos y derivados, habría 
unas 7.261 empresas registradas. Tal y como se muestra en la Tabla 20, estas se distribuyen por toda la 
geografía española, destacando principalmente Andalucía y Galicia.

CC.AA. Empreas

Andalucía 2.001

Galicia 1.914

Cataluña 543

Madrid 520

País Vasco 409

Comunidad Valenciana 384

Canarias 377

Murcia 237

Cantabria 223

Asturias 141

Castilla y León 112

Balears, Illes 110

Castilla-La Mancha 81

Aragón 60

Navarra 51

Extremadura 50

La Rioja 29

Ceuta 11

Melilla 8

Total 7.261

Tabla 20. Número de empresas en el RGSEAA dentro del sector alimentario
“Pescado, crustáceos, moluscos y derivados” por CCAA.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de RGSEAA (consultado en 2023).

Estas 7.261 empresas alimentarias registradas en el RGSEAA se pueden clasificar según 6 categorías 
mostradas en la Tabla 21. La “Importación” y la “Distribución” ocuparían los dos primeros puestos. La suma 
de las cifras de las tablas no da 7.261, dado que además hay empresas que trabajan en más una categoría.
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De este modo, queda patente la relevancia económica de la pesca extractiva a la hora de vertebrar la 
economía española y su territorio. Por proporcionar otro ejemplo, de acuerdo con Conxemar (2022), la industria 
transformadora (grupos CNAE 1021, “Procesado de pescados, crustáceos y moluscos”, y CNAE 1022, 
“Fabricación de conservas de pescado”) y la distribución mayorista de productos pesqueros (grupo CNAE 
4638, “Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios”) en su conjunto supuso 
en 2020 un Valor Añadido Bruto (VAB) de 1.634,1 millones de euros, un 0,65% más que en 2018.

Categoría Número de empresas por categoría

Importación 2.868

Distribución 2.591

Fabricación, elaboración o transformación 1.990

Actividades específicas 1.902

Almacenamiento 1.437

Envasado 1.040

Tabla 21. Número de empresas en el RGSEAA dentro del sector alimentario
“Pescado, crustáceos, moluscos y derivados” por categoría.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de RGSEAA (consultado en 2023).

 Datos generales de las empresas de comercio
 al por mayor de productos pesqueros

Para este apartado, se han empleado los datos de Conxemar de las empresas dentro de la categoría 
CNAE 4638 (“Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios”). Dentro 
de sus datos, solo se tuvieron en cuenta aquellas empresas con actividad basada en la comercialización 
de productos a base de pescado.

El tejido de empresas comercializadoras mayoristas de productos pesqueros en España se componía en 2020 
de 318 empresas, de las cuales la mayor parte (306) pertenecían al sector de los congelados. En total, las 
empresas comercializadoras tuvieron una facturación total de 5.056,9 millones de euros y daban empleo a 
7.388 personas.

Estos datos se pueden comparar con los de 2018, tal y como se muestra en la Tabla 18. En total, se produjo 
un aumento tanto en el número de empresas (33,61%) como en el empleo (0,97%). Sin embargo, si se produjo 
un descenso en la facturación del -9,17%, debido a la disminución de la facturación en la distribución de los 
congelados en 2020 respecto a 2018 (-11,57%).

Datos de 2018 Datos de 2020 Diferencia 2018-2020

Nº de 
empresas Facturación 

Empleo
(nº de 

trabajadores)

Número de 
empresas

Facturación 
(millones €)

Empleos 
directos 
(nº de 

trabajadores)

Nº de 
empresas

Facturación 
(millones €)

Empleo (nº de 
trabajadores)

Comercializadores de congelados 232 5.267,00 7.083 306 4.657,50 7.180 31,90% -11,57% 1,37%

Comercializadores conserveros 6 300,4 206 12 399,5 208 100,00% 32,99% 0,97%

Total de empresas comercializadoras 238 5.567,30 7.289 318 5.056,90 7.388 33,61% -9,17% 1,36%

Tabla 22. Sector comercializador de productos pesqueros en 2020.
Fuente: Conxemar (2022 y 2020).

La comercialización mayorista de productos pesqueros en España en 2020 se componía en su mayor parte por 
pequeñas empresas (55,24%). Una fracción importante eran empresas medianas (38,81%), mientras que solo 
un 5,95% eran grandes empresas. En los apartados 4.4 y 4.5 se desarrolla la situación del balance comercial 
de los productos pesqueros nacionales.

 Datos generales de la industria transformadora

De acuerdo con los datos del INE (2023), la industria transformadora (grupo 102 de la CNAE 2009: procesado 
y conservación de pescados, crustáceos y moluscos) en 2022 se componía de 599 empresas. 

La mayor parte de estas se componían de empresas con un estrato de asalariados menor a los 49 asalariados 
(es decir, micro y pequeñas empresas): 288 empresas tenían entre 0 y 9 asalariados, mientras 225 empresas 
tenían entre 10 y 49. En la Figura 38 se muestra su distribución a nivel territorial, como la suma de Galicia (con 
153 empresas), Andalucía (79 empresas) y Cantabria (72 empresas) supone el 50% del número total de 
empresas. La tendencia en el número de empresas se habría reducido en un 14% frente a las 695 que 
existían en 2012.

Figura 38. Distribución de las empresas de la industria transformadora por CCAA en 20224
Fuente: INE (2023).

Respecto al empleo, de acuerdo con el MAPA (2023f), la industria del pescado proporcionaba empleo 
a 26.042 personas en 2021, un 2,3% más que en 2020. Al contrario que en la pesca marítima, el empleo 
en la transformación de productos pesqueros ha sido históricamente femenino (especialmente en la industria 
conservera). Sin embargo, con frecuencia, se han visto relegadas a trabajos que eran considerados de menor 
relevancia y, sobre todo, más eventuales e irregulares. En la actualidad, se estima que el empleo femenino 
en la industria transformadora estaría en torno al 60%.

Empleo total de la industria pesquera (CNAE-09 10.2 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos)

Personas ocupadas Horas trabajadas

2012 18.324 31.319

2013 18.448 31.666

2014 18.339 31.613

2015 18.628 31.813

2016 20.497 35.243

2017 20.367 34.952

2018 21.985 37.646

2019 23.781 40.834

2020 24.325 39.696

2021 26.042 43.420

Tabla 23. Empleo en la industria transformadora.
Fuente: MAPA (2023a).
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Denominación Cantidad (t) Valor (miles de euros)

Preparado o en conserva (excepto en platos preparados) 415.593,26 2.554.043,00

Pescado congelado 188.063,37 782.360,00

Moluscos y demás invertebrados acuáticos congelados (incluso secos o en salmuera) 115.195,00 763.031,00

Moluscos y demás invertebrados acuáticos en conserva o preparados 89.608,00 609.850,00

Harina, pasta y pellas no aptos para consumo humano 50.863,52 65.386,00

Crustáceos congelados (incluso cocidos pero sin pelar) 48.165,00 376.223,00

Pescado fresco o refrigerado 46.280,15 542.236,00

Desperdicios de pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 40.985,64 17.586,00

Pescado seco, salado, en salmuera y ahumado 32.795,36 515.923,00

Crustáceos en conserva o preparados 15.234,00 122.535,00

DENOMINACIÓN CANTIDAD (T) VALOR (MILES DE €)

Pescado fresco o refrigerado 46.280,15 542.236,00

   Filetes y demás carne de pescado (incluso picados) incluidas aletas de tiburón 46.133,73 540.179,00

   Hígados y huevas 146,42 2.057,00

Pescado congelado 188.063,37 782.360,00

   De agua salada (excepto filetes y otros preparados, picado, etc.)   
      Merluza y pescadilla 10.400,00 44.709,00

      Sardina 5.875,00 8.840,00

      Bonito y albacora 483,00 1.768,00

      Atún 18.191,00 131.411,00

      Otros 92.484,00 189.403,00

   De agua dulce excepto filetes y otros preparados (picado, etc.) s.e. s.e.

   Filetes 55.464,00 374.024,00

   Otras preparaciones (picado, etc.) 5.113,00 31.729,00

   Surimi crudo s.e. s.e.

   Hígados y huevas 53,37 476,00

Pescado seco, salado, en salmuera y ahumado 32.795,36 515.923,00

   Filetes desecados en salazón o salmuera (excepto filetes ahumados) 3.377,70 38.272,00

Hígados, huevas, lechas (secos, ahumados, salados) y harina, polvo y pellets aptos 
para consumo humano

333,66 14.424,00

   Desecado o en salazón pero sin ahumar (excepto filetes)   
      Bacalao 7.525,00 70.884,00

      Sardina 864,00 3.409,00

      Anchoa 3.533,00 19.629,00

      Atún y bonito 1.430,00 21.514,00

      Otros 980,00 19.399,00

  Ahumado, incluido filetes (excepto cabezas, colas y vejigas natatorias)   
      Salmón 13.534,00 301.365,00

      Arenques 32,00 370,00

      Trucha ahumada 86,00 2.119,00

      Otros 1.100,00 24.538,00

Preparado o en conserva (excepto en platos preparados) 415.593,26 2.554.043,00

   Enteros o en trozos (excepto picado)   
      Conservas y preparados de salmón 808,00 6.659,00

      Conservas y preparados de arenques 0,00 0,00

      Conservas y preparados de sardina, parrocha y similares   
         En vinagre o escabeche 730,00 4.718,00

         Otras conservas 14.289,00 93.086,00

      Conservas y preparados de atún, bonito o similares   
         En vinagre o en escabeche 7.030,00 51.052,00

         Otras conservas 308.101,00 1.921.272,00

      Conservas y preparados de caballa   
         En vinagre o escabeche 660,00 2.982,00

         Otras conservas 5.338,00 35.106,00

      Conservas y preparados de anchoa o boquerón   
         En vinagre o escabeche 3.237,00 40.604,00

         Otras conservas 8.082,00 130.833,00

      De otras especies   
         Filetes rebozados o empanados incluso precocinados, congelados 15.520,31 55.850,00

         Otras conservas y preparados 20.911,37 84.781,00

   Los demás preparados o conservas, en picado (croquetas, patés, etc.) 30.613,22 118.878,00

   Caviar 19,06 1.101,00

   Sucedáneos de caviar 254,31 7.121,00

 La producción de la industria transformadora
En 2022, la industria de procesado de pescado dio lugar una cantidad de 1.042.783,30 toneladas de productos, 
con un valor de 6.349.173,00 de miles de euros. Tal y como se muestra en la Figura 39, la tendencia en la 
facturación es, en líneas generales, ascendente desde 2013. Respecto a las cantidades, la tendencia fue 
creciente hasta 2021. En 2022 respecto a 2021, se produjo un descenso en las cantidades del -7,72%, 
pero un aumento en el valor del 8,12%.

Figura 39. Evolución del volumen de producción y de la facturación de la industria transformadora en el período 2013-2022.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAPA (2023a), de donde se extrajeron los datos de 2022,
y del Consejo Económico y Social de España (2023), de donde se extrajeron el resto de datos.

La composición de los productos de la industria transformadora en 2022 se puede observar en la Tabla 24 y en 
la Tabla 25. Los productos preparados o en conserva representan el tipo de producto más importante 
tanto en cantidad como en valor, seguido del pescado congelado. Esto se debe principalmente a la 
gran relevancia en cantidad y valor de los productos denominados como “Otras conservas” dentro del tipo 
“Preparado o en conserva (excepto en platos preparados)”, con un peso de 308.101 t y un valor de 1.921.272 
de miles de euros.

Dentro del tipo “Pescado congelado”, destacan en valor los “Filetes” con 374.024 miles de euros. Por 
otro lado, también destacan en valor los “Filetes y demás carne de pescado (incluso picados) incluidas aletas 
de tiburón”, dentro del tipo “Pescado fresco o refrigerado”. Los productos bajo esta denominación alcanzaron 
en 2022 un valor superior a los filetes congelados, con 540.179 miles de euros.

Tabla 24. Datos de los productos de las industrias de pescado por tipo de producto en 2022.
Fuente: MAPA (2023a).
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DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR (MILES DE €)

Crustáceos congelados (incluso cocidos pero sin pelar) 48.165,00 376.223,00

   Langosta y langostino 38.353,00 302.962,00

   Gamba 6.535,00 53.302,00

   Otras 3.277,00 19.959,00

Moluscos y demás invertebrados acuáticos congelados (incluso secos o en salmuera) 115.195,00 763.031,00

   Vieira y mejillón 16.754,00 57.572,00

   Jibia, pota y choco 47.338,00 219.542,00

   Calamar 23.021,00 133.353,00

   Pulpo 27.545,00 349.435,00

Otros (chirlas, medusas, etc.), incluso harina, polvo y pellas aptos para consumo humano 537,00 3.129,00

Crustáceos en conserva o preparados 15.234,00 122.535,00

   Crustáceos en conserva o preparados 15.234,00 122.535,00

Moluscos y demás invertebrados acuáticos en conserva o preparados 89.608,00 609.850,00

   Mejillón 28.534,00 174.549,00

   Berberecho 2.496,00 36.239,00

   Almeja 2.292,00 10.231,00

   Jibia 936,00 6.078,00

   Calamar (incluye rebozados y congelados) 39.399,00 182.407,00

   Pulpo 12.879,00 179.544,00

   Otros 3.072,00 20.802,00

Harina, pasta y pellas no aptos para consumo humano 50.863,52 65.386,00

   Harina, pasta y pellas no aptos para consumo humano 50.863,52 65.386,00

Desperdicios de pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 40.985,64 17.586,00

Desperdicios de pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 40.985,64 17.586,00

Cocción y otros servicios para la producción de artículos de pescado  

   Cocción y otros servicios para la producción de artículos de pescado (*)

Tabla 25. Datos de los productos de las industrias de pescado por denominación en 2022.
Fuente: MAPA (2023a).

Dada la relevancia de las conservas, se analizó la producción según la categoría del producto en 2022 y 2021, 
elaborado con datos de ANFACO-CECOPESCA. En ambos años, la principal producción tanto en valor como 
en peso fue la del atún y atún claro. Estas sufrieron un aumento del 9,9% en la facturación, pese a su descenso 
en el peso del -7%.

VOLUMEN TM VALOR Miles €

2021 2022 %22 s/21 2021 2022 %22 s/21

Toneladas Toneladas % Miles € Miles € %

Sardina/ Sardinilla 20.597 19.903 -3,4% 91.030 101.180 11,2%

Atún Blanco 12.501 12.176 -2,6% 124.920 129.168 3,4%

Atún /Atún claro 213.048 198.134 -7,0% 838.988 922.467 9,9%

Atún con vegetales 2.833 2.895 2,2% 12.350 15.067 22,0%

Caballa 12.152 12.650 4,1% 56.393 63.499 12,6%

Mejillones 14.778 11.009 -25,5% 124.294 130.881 5,3%

Pulpo 632 535 -15,4% 7.415 6.333 -14,6%

Calamares y chipirones 5.032 4.665 -7,3% 35.948 35.735 -0,6%

Berberechos 4.694 3.549 -24,4% 96.226 85.063 -11,6%

Almejas 1.444 1.461 1,2% 15.830 16.353 3,3%

Navajas 688 405 -41,1% 10.828 8.327 -23,1%

Las demás conservas 
(zamburiñas, huevas, surimi,
jurel, melva, bacalao, algas…)

29.050 25.767 -11,3% 125.309 122.051 -2,6%

TOTAL 317.449 293.151 -7,7% 1.539.532 1.636.124 6,3%

Tabla 26. Producción española de conservas de pescado y marisco, por categoría de producto.
Fuente: ANFACO-CECOPESCA (2023)
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4.4 Balance comercial y comercio exterior 
 de los productos pesqueros españoles

● Balance de los productos 
pesqueros españoles 
(2022): volumen y valor de las 
importaciones superan los de las 
exportaciones

 (ver referencia)

● Principales exportaciones e 
importaciones en valor: Moluscos 
(31,4% importaciones y 31% 
exportaciones)

 (ver referencia)

● Principales orígenes de las 
importaciones: Europa (39%), 
América (26%), África (24%) y Asia 
(10%) 

 (ver referencia)

● Principales destinos de las 
exportaciones: Europa (77%), Asia 
(9%) y América (7,6%)

 (ver referencia)

● La producción nacional pesquera 
y acuícola cubrió el 68,1% del 
nivel de consumo en España 
(2021) (1.752.788,61 toneladas)

 (ver referencia)

4.4.1 El comercio exterior
La magnitud de las importaciones, tanto en volumen, como en valor, supera a la de las exportaciones. 
En 2022 las primeras alcanzaron un valor de 7.570,71 millones de euros (M€), para un volumen de 
1.405.003,5 toneladas. Este resultado es fruto de una sostenida tendencia creciente en términos de valor, 
especialmente acelerada desde 2020. Las cantidades importadas, si bien crecieron hasta finales de la primera 
década del siglo, desde entonces, con las fluctuaciones propias de los recursos naturales, parecen moverse en 
el entorno de un millón cuatrocientas mil toneladas.

Las exportaciones han alcanzado un valor de 4.095,94 millones de euros para un volumen de 884.158,19 
toneladas en 2022. El crecimiento del valor ha sido progresivo desde 1995, primer año de la serie, si bien 
desde 2020, con el inicio del proceso inflacionario que llega hasta nuestros días, ha tendido a acelerarse. En 
términos de volumen, las ventas al exterior aumentan paulatinamente hasta finales de la década de 2000, 
desde entonces se mantienen relativamente estables tendiendo a situarse algo por encima de las ochocientas 
mil toneladas, reflejando las capacidades comerciales asentadas en España.

Figura 40. Comercio exterior de Pescados, Crustáceos y Moluscos
(Código 03 TARIC (Tarifa Integrada de las Comunidades Europeas)). Toneladas y Miles de euros. 1995-2022.
Fuente: Elaboración propia a partir de DATACOMEX (2023).
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 Principales tipos de productos exportados e importados
En cuanto a los principales tipos de productos que integran el comercio exterior, la Figura 41 y la Figura 42 nos 
permiten identificar sus principales componentes de un vistazo. En ambos casos el componente principal 
está integrado por “Moluscos”, representando el 31,4% de las importaciones (2.376,1 M€) y el 31% 
de las exportaciones (1.267,5 M€). Este grupo está integrado fundamentalmente “Sepias, potas y pulpos 
congelados”. La estructura difiere a partir de este punto. 

 Importaciones: en este caso, los siguientes grupos en importancia son “Crustáceos”, 
con 20,3% del valor (fundamentalmente gambas y camarones congelados), y “Pescado 
fresco o refrigerado”, con un 18,5%. En este último caso una especie alcanza un peso 
particularmente elevado: el salmón, representando un 34,7% de los 1.404 millones de pescado 
fresco o refrigerado que importa España. Siguen en importancia las merluzas con un 10,3% 
(144,5 millones en 2022).

 Los “Filetes y demás carne de pesca” (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados, 
representan el cuarto mayor grupo de importaciones, con un 15,1% del total (1.146,6 millones 
de euros en 2022). Por orden de importancia, destacan los filetes y carne de merluza (19%), los 
bacalaos (16,4%) y los salmones del pacífico (15%). En conjunto, las anteriores representan la 
mitad de las importaciones de este grupo.

 Siguiendo, en quinto lugar, encontramos el pescado congelado, cuyas importaciones 
alcanzaron un valor de 786,2 millones de euros en 2022. El principal componente en este 
caso son atunes de aleta amarilla (27,5%), seguidos de merluzas (8,9%), bacalaos (5,4%) y 
sardinas (5%).

 El “Pescado seco o salado” representan un 3% del total de las importaciones, destacando 
el bacalao en este grupo, y los peces vivos, con un 1,2%, donde predominan las truchas, 
completan los elementos substanciales de esta panorámica.

 Exportaciones: compartiendo la preminencia de los moluscos en términos de valor, la 
composición de las exportaciones difiere de la de las importaciones a partir de este 
punto, ocupando el segundo y tercer lugar el “Pescado congelado” y los “Filetes y 
demás carnes de pescado” respectivamente.

 El pescado congelado exportado alcanzó un valor de 846,8 millones de euros en 2022, 
destacando muy particularmente los bonitos y atunes, con un 33,6% del total, seguidos de 
las merluzas (17%), peces espada (7,9%) y fletán (6,7%). En cuanto a los filetes, los envíos 
al exterior alcanzaron un valor de 665 millones de euros, siendo el principal producto en este 
grupo los filetes de atún, representando un 34,8% del total. Le seguirían con un 9,1% los filetes 
de merluza. A continuación, se situarían especies como salmones (6%) o bacalaos (5,2%).

 El “Pescado fresco o refrigerado”, presenta un peso similar al del pescado congelado, con 
un 15,6% del valor de las exportaciones totales (638,1 millones de euros). En este caso, se 
observa un fuerte componente de productos de la acuicultura como lubinas (15,7%), doradas 
(10,5%), truchas (8,4%) o rodaballos (7,9%). El primer producto de la pesca en importancia 
serían los atunes, con un 14% si sumamos el conjunto de las especies afines, seguidos de 
peces espada (8%). El resto está distribuido entre múltiples especies variadas.

 A cierta distancia y en quinto lugar se sitúa el grupo de los “Crustáceos”, cuyas exportaciones 
alcanzan los 512,3 millones de euros (12,5% del total). Destacan de sobremanera los 
camarones y langostinos, que representan nada menos que el 70,5% del valor generado por 
este grupo.

 Los restantes tipos de productos presentan un peso relativamente reducido, empezando por el 
“Pescado seco o salado” (2,9% de las exportaciones), los invertebrados acuáticos (0,3%) o las 
incipientes, aunque modestas, exportaciones de “Harina, polvo y pellets de pescado” (0,01%).

Figura 41. Importaciones de Peces, crustáceos y moluscos. Miles de euros. 2022.
Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA y DATACOMEX, 2023.

Figura 42. Exportaciones de Peces, crustáceos y moluscos. Miles de euros. 2022. 
Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA y DATACOMEX, 2023.
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 Tendencias
Para finalizar el análisis del comercio exterior por productos, bajamos un paso más el nivel de detalle para 
observar cuales son y cuál ha sido la evolución reciente de los principales productos en volumen. Entre las 
ventajas de utilizar datos de volumen frente a los de valor está la de no distraer la atención con crecimientos 
que puedan ser meramente inflacionarios, sino crecimientos reales.

En conjunto, de 2021 a 2022 las exportaciones han crecido en casi un 1% en términos reales, lo que 
constituye una noticia positiva. En todo caso, cuando vemos los principales componentes por productos 
desagregados por código TARIC (Tarif Intégré Communautaire o Tarifa Integrada de las Comunidades Europeas) 
de 6 dígitos, la variabilidad es muy elevada. Los dos primeros productos en volumen en 2022, los “Bonitos 
listados congelados” y las “Sepias, calamares y potas congelados” crecen un 4% y un 22,3% respectivamente. 
En la misma línea, también crecen los filetes y la carne de atún y los patudos. Asimismo, aumentan su volumen 
otros productos como los mejillones vivos, frescos o refrigerados; o las sepias, calamares y potas frescas o 
refrigeradas; las sardinas, lubinas y doradas frescas o refrigeradas; o modestamente los filetes y carne de 
merluza.

Código TARIC
Volumen (toneladas)

Variación 21-22
2020 2021 2022

030343 - Listados o bonitos de vientre rayado 121.014,36 127.283,30 132.412,81 4,03%

030743 – Sepias, Calamares, Potas congelados 68.954,02 93.783,43 114.731,83 22,34%

030366 - Merluzas congeladas 50.750,58 66.397,12 57.394,46 -13,56%

030731 – Mejillones vivos, frescos o refrigerados 37.179,21 47.332,32 48.123,64 1,67%

030617 - Camarones, langostas, gambas congeladas 33.763,90 42.352,99 39.301,38 -7,21%

030752 – Pulpos congelados 26.734,81 37.420,25 35.899,44 -4,06%

030342 - Atunes de aleta amarilla congelados 41.060,04 39.258,97 34.349,43 -12,51%

030353 – Sardinas congeladas 28.353,10 26.894,05 24.196,48 -10,03%

030354 – Caballas congeladas 45.107,03 26.190,01 24.056,77 -8,15%

030389 – Otros peces congelados 25.473,37 21.188,12 19.067,92 -10,01%

030487 - Filetes y carne de atún 12.253,06 15.463,79 17.614,18 13,91%

030742 – Sepias, calamares, potas vivas, frescas o refrigeradas 10.858,71 16.115,35 17.556,72 8,94%

030355 - Jureles congelados 33.941,33 25.836,34 17.455,54 -32,44%

030344 - Patudos o atunes de ojo grandes congelados 10.257,50 12.407,21 15.446,58 24,50%

030474 - Filetes y carne de merluza 10.993,22 13.701,97 13.725,76 0,17%

030243 - Sardinas frescas o refrigeradas 6.334,66 7.867,67 12.240,36 55,58%

030284 - Lubinas frescas o refrigeradas 5.369,95 8.681,72 11.781,65 35,71%

030331 – Fletán congelado 8.903,78 11.253,07 10.119,81 -10,07%

030285 – Doradas frescas o refrigeradas 4.459,30 6.512,09 9.787,52 50,30%

030381 - Cazones y demás escualos congelados 13.145,45 12.354,99 9.680,96 -21,64%

Tabla 27. 20 mayores exportaciones españolas de pescado por volumen (Tn) y código TARIC. 2020-2021. 
Fuente: Elaboración propia a partir de DATACOMEX, 2023.

Por el contrario, los productos que retroceden serían: las “Merluzas congeladas” (si bien su volumen sigue 
siendo significativamente mayor que en 2020), los “Camarones, langostas y gambas congeladas”, así como 
sardinas, caballas, jureles fletán y cazones congelados.

En la Tabla 28 se muestran estos mismos datos para las importaciones. El principal producto en 2022 
fueron las sepias, calamares y potas congeladas, que a su vez tuvo un aumento respecto a 2022 (5,29%). 
Sin embargo, el mayor aumento se produjo en los filetes congelados de atunes del género Thunnus y listados 
(con un incremento del 26,11%) y en los filetes frescos o refrigerados de salmones (27,22%). Por otro lado, se 
ha observado un gran descenso en la importación de los listados (-35,66%).

Código TARIC
Volumen (toneladas)

Variación 21-22
2020 2021 2022

030743 – Sepias, calamares y potas congeladas 241.738,12 263.470,69 277.396,50 5,29%

030617 - Demás gambas, langostinos y demás decápodos Natantia, 
congelados

149.660,19 177.262,02 172.855,58 -2,49%

030342 - Atunes de aleta amarilla (rabiles), congelados 95.429,76 69.979,96 70.425,47 0,64%

030214 - Salmones del Atlántico y salmones del Danubio 49.861,00 59.323,93 61.946,21 4,42%

030752 - Pulpos congelados 48.516,86 64.859,70 60.274,86 -7,07%

030474 - Filetes congelados de merluza 61.029,17 58.170,05 52.725,17 -9,36%

030353 - Sardinas, sardinelas y espadines congelados 58.511,27 49.324,00 47.685,54 -3,32%

030285 - Sargos y doradas 25.026,62 31.138,68 34.543,95 10,94%

030389 - Pescado congelado restante 24.188,38 33.468,97 34.124,10 1,96%

030254 - Merluzas, frescas o refrigeradas 30.125,88 30.776,92 29.916,95 -2,79%

030471 - Filetes de bacalaos 43.170,60 29.472,62 28.905,85 -1,92%

030343 - Listados 37.936,77 42.675,07 27.457,00 -35,66%

030495 - Carne congelada de las familias Bregmacerotidae, etc. 22.304,45 27.414,79 26.378,48 -3,78%

030366 - Merluzas congeladas 26.943,23 25.242,07 22.786,88 -9,73%

030289 - Demás pescados frescos o refrigerados 23.652,67 23.568,81 21.811,57 -7,46%

030771 - Almejas, berberechos y arcas vivas, frescas o refrigeradas 20.992,75 19.979,42 20.572,29 2,97%

030284 - Róbalos frescos 14.576,07 17.367,14 19.375,35 11,56%

030487 - Filetes congelados de atunes del género Thunnus y listados 8.266,60 14.679,27 18.512,46 26,11%

030441 - Filetes frescos o refrigerados de salmones 5.301,18 13.606,84 17.309,99 27,22%

030229 - Demás pescados planos frescos o refrigerados 15.606,14 13.746,12 12.262,12 -10,80%

Tabla 28. 20 mayores importaciones españolas de pescado por volumen (Tn) y código TARIC. 2020-2021.
Fuente: Elaboración propia a partir de DATACOMEX, 2023.
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 Orígenes y destinos
Finalmente, en cuanto a los orígenes y destinos, cabe señalar la muy diferente estructura de importaciones 
y exportaciones. Así, por un lado, en el año 2022 las importaciones están relativamente distribuidas, 
siendo su origen principal el resto de Europa (39% del total), seguido de América y África, con un peso 
similar en valor (26% y 24% respectivamente), con Asia aportando un 10% y Oceanía participando de modo 
marginal. Por otro lado, en cuanto a las salidas, destaca sobre manera el peso del resto de Europa, con 
un 77% del total en 2022, seguida de Asia (9%), América (7,6%) y África (6%), siendo Oceanía un destino 
testimonial.

El principal país de origen de las importaciones de pescados, crustáceos y moluscos (Código Taric 
03) fue Marruecos, con un valor de 798.702.840,71 euros. En segundo y tercer lugar, encontramos dos 
países europeos, Francia y Portugal, con 455.566.719,10 y 415.002.096,67 euros respectivamente. Los dos 
siguientes países son latinoamericanos, Argentina en cuarto lugar y Ecuador en quinto, con 414.309.007,33 y 
407.036.336,77 euros respectivamente.

Figura 43. Importaciones de Pescado, Crustáceos y Moluscos (Millones de euros) por país. 15 principales destinos europeos (2020-2022). 
Fuente: Elaboración propia a partir de DATACOMEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2023).

El principal país de destino de la producción pesquera española, en cualquiera de sus diferentes 
presentaciones, es Italia, que en 2022 compró pescado por valor de 1.288,2 millones de euros. 
Le sigue Portugal, con 781,6, y Francia, con 471,3. Los siguientes mercados en importancia se sitúan en 
niveles apreciablemente inferiores, empezando por Alemania, Grecia, Países Bajos o Croacia. En todos estos 
mercados, el valor exportado ha crecido de 2020 a 2022. Es de destacar que, en el caso del siguiente mercado 
en importancia, el Reino Unido, después de un ligero descenso de 2020 a 2021, en 2022 ha vuelto a crecer 
hasta alcanzar los 35 millones de euros.

Por otro lado, según el Consejo Económico y Social (2023), el aumento en las importaciones de países 
extracomunitarios se podría relacionar con estrategias comerciales de ciertos Estados basadas en 
menores costes fijos y, por ende, productos más baratos, asociados a bajas estándares socioeconómicos y 
medioambientales en comparación con las condiciones y garantías comunitarias. En consecuencia, las distintas 
normativas y políticas de la UE que los operadores deben cumplir les estarían situando en una posición de 
inferioridad respecto a dichos países, derivando en un contexto de competencia desleal y de falta de level 
playing field (que es un marco competitivo nivelado o equilibrado).

Figura 44. Exportaciones de Pescado, Crustáceos y Moluscos (Millones de euros) por país. 15 principales destinos europeos (2020-2022). 
Fuente: Elaboración propia a partir de DATACOMEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2023).
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4.4.2 Consumo aparente y autosuficiencia
 en el consumo de productos pesqueros

 Metodología
Finalmente, resulta de interés analizar la evolución del consumo aparente, y en particular en el largo 
plazo, ya que los cambios en las preferencias de los consumidores, salvo en situaciones excepcionales 
o de shock, tienden a modificarse progresivamente, como tendencias. A este respecto, el consumo 
aparente se calcula utilizando el balance de suministro que proporciona un cálculo estimado del abastecimiento 
de productos de la pesca y de la acuicultura disponibles para el consumo humano a nivel del estado. Se 
excluyen las capturas utilizadas para harina de pescado (capturas industriales). También se excluyen de las 
importaciones y exportaciones los productos para uso no alimentario.

El cálculo del balance de suministro se basa en la ecuación

CONSUMO APARENTE =
[(CAPTURAS TOTALES- CAPTURAS INDUSTRIALES)

+ ACUICULTURA + IMPORTACIONES] - EXPORTACIONES

Es oportuno señalar una serie de precisiones al efecto de evitar la malinterpretación de los resultados. En 
primer lugar, los datos de la pesca se refieren a capturas, no descargas, siendo de esperar que las segundas 
sean menores a las primeras. En segundo lugar, el volumen se mide en "equivalente en peso vivo", es decir, se 
corresponden a pescado entero tal como sale del agua. Así, los valores proporcionados, usualmente en forma 
de kg/año por país expresan "Suministro por persona", no consumo efectivo.

Una tercera precisión es pertinente. Los datos de comercio exterior incluyen pescado fresco o refrigerado, pero 
también pescado congelado, fileteado, seco o en salmuera… siendo muy diferente el rendimiento de unos y 
otros. Es decir, la medida en toneladas no es, en realidad, homogénea, siendo necesario multiplicar por un 
factor de conversión, derivado del rendimiento de cada producto, para establecer el equivalente en peso vivo.

Estos aspectos, derivados de las fuentes estadísticas disponibles, se mantienen a lo largo del tiempo, de modo 
que resulta recomendable interpretar las series en términos de tendencia y no tanto como valores absolutos en 
un determinado momento del tiempo. Las mismas precauciones deben aplicarse a la tasa de autosuficiencia 
que mide el porcentaje del consumo aparente que se cubierto con la producción nacional de pesca y acuicultura, 
permitiéndonos aproximarnos al concepto de soberanía alimentaria.

:

 Datos de consumo aparente
El consumo aparente per cápita muestra, en conjunto, una leve tendencia descendente a largo plazo, si 
bien la evolución a lo largo de las dos últimas décadas muestra la concurrencia de diferentes ciclos. Así 
se observa un proceso de caída hasta el final de los años 10, para luego volver a repuntar hasta 2017. A partir 
de ahí retorna a una fase de cierta moderación de la cantidad distribuida. De este modo se llega a 2021 con 
un consumo de 37,0 kg por habitante y año, 200 gramos menos que en el año anterior.

 

Figura 44. Consumo aparente per cápita y tasa de autosuficiencia del consumo. 2002-2021.
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, MAPA (a) e INE (2023).

Este nivel de consumo, equivalente a 1.752.788,61 toneladas, es cubierto en 2021 en un 68,1% por la 
producción nacional pesquera y acuícola. Aunque la tasa de autosuficiencia, indicativa de la soberanía 
alimentaria en este ámbito, desciende levemente respecto al año precedente, a largo plazo parece mantenerse 
relativamente estable en el entorno del 70%. En cualquier caso, de modo estructural, aproximadamente 
un 30% de la producción distribuida en España, sea para consumo final o para transformación en la 
industria, depende de la producción exterior.

De acuerdo con el Consejo Económico y Social (2023), la constatada dependencia exterior de productos 
pesqueros, principalmente de países extracomunitarios, habría aumentado notablemente en los últimos años, 
en el contexto de una mayor globalización comercial y de deslocalización de la producción y transformación hacia 
otros países, por sus ventajas comparativas. Esto se estaría combinando con otro factor relevante, como 
serían las restricciones a las opciones de pesca derivadas de la extensión de las zonas económicas 
exclusivas y las medidas de regulación pesquera en el ámbito de la UE, que habrían disminuido las 
capacidades de pesca de las flotas comunitarias y dificultan que la producción pueda abastecer en su 
totalidad el mercado nacional.
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4.5 Comercialización y consumo 
 de productos pesqueros españoles

● Consumo doméstico de 
productos pesqueros 
(2022): 887.448,65 toneladas, 
8.861.435,79 de miles de euros

 (ver referencia)

● Precio medio de los productos 
pesqueros (2022): 9,99 euros/kg

 (ver referencia)

● Descenso del consumo 
doméstico de pescado

 tras un pico histórico
 en 2008
 (ver referencia)

● Inflación y alto IVA, principales 
razones del descenso del 
consumo de productos 
pesqueros 

 (ver referencia)
● Consumo extradoméstico: 

recuperación post-pandemia en 
2021

 (ver referencia)

4.5.1 El comercio exterior
El MAPA realiza anualmente desde 1987 un seguimiento integral de la alimentación española en hogares 
y en establecimientos de restauración comercial y social mediante el Panel de Consumo Alimentario 
y elabora la publicación “La Alimentación en España” donde se recogen las “principales magnitudes 
que definen la alimentación de los españoles” (MAPA, 2023g). En particular, se persigue conocer las cifras 
de consumo, observar la evolución de la dieta alimentaria española, obtener información de la importancia 
relativa de cada forma de comercialización y su evolución, así como el comportamiento de los diferentes tipos 
de consumidores. Sobre esta base es posible no solo trazar una panorámica sobre el consumo de pescado, sí 
también dar soporte a un amplio rango de estudios y análisis. Al efecto de recabar esta información se realizan 
anualmente encuestas entre las familias y los individuos que realizan el consumo fuera del hogar.

La información presente en este panel hace referencia al consumo o la ingesta de pescado por parte de la 
población, que ha de suponer una fracción de la producción distribuida a la que hace referencia el consumo 
aparente. Adicionalmente, existen una serie de diferencias metodológicas que deben ser tenidas en cuenta 
cuando se comparan estas dos fuentes: mientras los datos de comercio exterior y producción abarcan la 
totalidad de la actividad económica, los del panel de consumo no incluyen el consumo realizado por una serie 
de agentes, como es el turismo, el realizado en comedores colectivos que no sean los de empresa: hospitales, 
colegios, cárceles, residencias, etcétera. Tampoco se incluye el consumo en Canarias, Ceuta y Melilla. Esto 
permite explicar parte de las diferencias y da lugar a que se trate de datos no directamente comparables, 
aunque si complementarios.

Establecidas tales salvedades la evolución del consumo per cápita de pescado nos aproxima a la evolución de 
las preferencias de los residentes en España en cuanto al consumo de pescado. 

En la Figura 46 se muestra la evolución del consumo en los hogares y fuera del hogar, que será analizada 
a continuación. La serie disponible del Panel de Consumo Alimentario nos permite disponer de datos en 
lo que se refiere al consumo en los hogares de modo continuo desde 1999. En el caso del consumo extra 
doméstico, solo de 2017 en adelante. Si bien el panel abordó este tipo de datos con anterioridad, los cambios 
metodológicos introducidos entre 2014 y 2016 hacen, por un lado, que las series no sean homogéneas y, por 
otro, que además no existan series completas para algunos datos.

Figura 46. Consumo per cápita de pescado en el hogar y fuera del hogar. (Kg/hab./año). 1999-2022. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario. MAPA, 2023g.
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4.5.2 El consumo en el hogar

En conjunto, el gasto en los hogares en alimentación y bebidas se situó, en 2022, en 73.893 millones 
de euros (un ligero decrecimiento de -0,9% respecto a 2021). Equivale a un gasto medio por persona 
de 1.597 euros (inferior en un 12,7% respecto a 2021). Esta disminución se podría vincular con la reducción 
de los volúmenes de mercancías adquiridas. En 2022, se contabilizaron un total de 26.987 millones de kilos 
(-8,8%). A este descenso en el consumo pueden haber influido diversos factores de base, como la guerra en 
Ucrania, la ruptura de suministros en las cadenas globales o aspectos climáticos, que han tenido en común el 
impulso de los precios medios, con un incremento del 8,7%. En términos de volumen, cada persona ha realizado 
una ingesta en 2022 de 583 kilos dentro del hogar, lo que significa que hubo un descenso de aproximadamente 
55 kilos respecto al año 2021.

En el año de inicio de la serie el consumo de pescado en España era de 23,4 kg por habitante y año, ligeramente 
inferior, por ejemplo, al existente en un momento tan reciente como 2020, los que nos lleva a ser prudentes 
sobre las valoraciones basadas solo en datos recientes. En cualquier caso, desde aquellos años finales 
de los 90 el consumo se expande (en volumen) hasta alcanzar su pico histórico entre 2008 y 2009. A 
partir de entonces se inicia una trayectoria descendente que dura hasta la actualidad, si bien destaca 
el repunte que se produce entre 2019 (antes de la pandemia de la COVID-19) y 2020 (año de inicio de la 
pandemia), para luego, en el contexto de crisis, volver a caer. Aunque la información disponible no permite 
realizar grandes aseveraciones, los datos del consumo de pescado sugieren un comportamiento procíclico, con 
particular sensibilidad a la renta disponible. Así el consumo aumenta en los felices años 2000, impulsado por la 
corriente de fondo que derivó en la burbuja inmobiliaria y la crisis subsiguiente. 

La salida a la crisis significó un ligero repunte del consumo, para luego caer hasta 2019. En 2020, el consumo 
doméstico se vio impulsado rápidamente en detrimento del consumo extradoméstico, debido al 
confinamiento y las restricciones derivadas de la COVID-19, donde la liquidez de las familias iba 
destinada principalmente al consumo dentro del hogar. En este último año, en el que la inflación ha hecho 
mella en la renta disponible, el consumo de pescado, un bien caracterizado por una elasticidad elevada (bienes 
más sensibles a los precios), ha vuelto a resentirse. En todo caso, entidades como la Federación Nacional 
de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados 
(FEDEPESCA) subrayaron en 2022 la estabilidad de los precios de los productos pesqueros. Según el 
INE, la subida mensual de precios del pescado fresco y congelado en septiembre de 2022 fue del -0,6% y del 
0,1% para crustáceos, moluscos y preparados de pescado.

2021 2022 Variación 21-22

Valor
(miles euros)

Volumen
(Tn)

Precio medio 
(euros/kg)

Valor
(miles euros)

Volumen
(Tn)

Precio medio 
(euros/kg) Valor Vol. Precio

Total alimentación 74.543.604,0 29.586.611,9 2,52 73.893.395,5 26.987.664,1 2,74 -0,87% -8,78% 8,67%

Total pesca 9.779.809,36 1.051.532,88 9,30 8.861.435,79 887.448,65 9,99 -9,39% -15,6% 7,36%

Pescados 4.779.732,18 550.591,42 8,68 4.292.877,28 462.101,54 9,29 -10,2% -16,1% 7,01%

Pescados frescos 3.898.393,21 445.659,20 8,75 3.457.318,60 370.555,74 9,33 -11,31% -16,85% 6,66%

Pescados congelados 881.338,97 104.932,22 8,40 835.558,68 91.545,80 9,13 -5,19% -12,76% 8,67%

Merluza/pescada 884.918,34 103.874,35 8,52 812.817,71 91.432,68 8,89 -8,15% -11,98% 4,35%

Sardina/boquerón 362.380,21 58.554,38 6,19 290.819,62 49.779,39 5,84 -19,75% -14,99% -5,60%

Atún y bonito 212.721,41 19.662,06 10,82 221.530,39 18.673,98 11,86 4,14% -5,03% 9,65%

Trucha fresca 70.905,17 9.894,11 7,17 68.355,09 8.595,68 7,95 -3,60% -13,12% 10,97%

Lenguado 120.277,83 10.247,83 11,74 90.163,73 7.246,98 12,44 -25,04% -29,28% 6,00%

Bacalao 504.950,79 55.869,29 9,04 466.965,48 49.161,95 9,50 -7,52% -12,01% 5,09%

Caballa fresca 67.522,65 10.788,74 6,26 64.316,94 10.878,62 5,91 -4,75% 0,83% -5,53%

Salmon 774.290,75 74.729,10 10,36 703.366,41 54.633,18 12,87 -9,16% -26,89% 24,25%

Lubina 273.656,57 30.293,49 9,03 227.125,72 22.829,37 9,95 -17,00% -24,64% 10,13%

Dorada 285.148,54 36.391,36 7,84 257.884,18 31.165,29 8,27 -9,56% -14,36% 5,60%

Rodaballo 58.873,21 5.121,90 11,49 42.374,35 3.228,63 13,12 -28,02% -36,96% 14,18%

Rape 166.494,32 14.483,59 11,50 157.968,32 12.639,43 12,50 -5,12% -12,73% 8,72%

Otros pescados 997.592,38 120.681,22 8,27 889.189,35 101.836,36 8,73 -10,87% -15,62% 5,63%

Pez espada/emperador 111.335,17 9.006,36 12,36 91.080,88 6.118,62 14,89 -18,19% -32,06% 20,42%

Marisco/molusco/ crustáceos 2.788.673,87 291.858,85 9,55 2.384.186,10 238.133,58 10,01 -14,5% -18,4% 4,78%

Marisco/moluscos congelados 1.046.314,56 100.061,52 10,46 911.240,36 83.033,65 10,97 -12,91% -17,02% 4,95%

Marisco/moluscos frescos 1.371.858,84 156.330,52 8,78 1.155.233,09 125.755,41 9,19 -15,79% -19,56% 4,68%

Marisco/moluscos cocidos 370.500,46 35.466,81 10,45 317.712,65 29.344,52 10,83 -14,25% -17,26% 3,64%

Almejas, berberecho 213.242,87 22.546,42 9,46 182.192,93 18.076,89 10,08 -14,56% -19,82% 6,56%

Mejillón 165.279,76 43.294,42 3,82 140.566,51 35.334,79 3,98 -14,95% -18,38% 4,21%

Calamares, pulpo 580.869,42 60.401,27 9,62 452.437,78 43.839,67 10,32 -22,11% -27,42% 7,31%

Gambas/langostinos 1.034.318,61 90.039,39 11,49 929.767,45 78.714,81 11,81 -10,11% -12,58% 2,82%

Otros mariscos/moluscos 794.963,21 75.577,35 10,52 679.221,42 62.167,42 10,93 -14,56% -17,74% 3,87%

Conservas de pescado/molusco 2.211.403,31 209.082,61 10,58 2.184.372,41 187.213,53 11,67 -1,22% -10,5% 10,32%

Sardinas 84.221,67 10.292,30 8,18 88.012,34 9.558,49 9,21 4,50% -7,13% 12,52%

Atún 826.420,09 101.337,52 8,16 873.005,88 93.206,14 9,37 5,64% -8,02% 14,85%

Chicharro/caballa 51.912,77 5.908,68 8,79 54.879,87 5.637,17 9,74 5,72% -4,60% 10,81%

Mejillones 119.488,78 13.826,25 8,64 120.445,51 11.769,36 10,23 0,80% -14,88% 18,42%

Berberechos 75.339,39 3.800,30 19,82 68.601,84 2.897,44 23,68 -8,94% -23,76% 19,43%

Almejas 15.086,08 1.303,70 11,57 15.234,33 1.325,71 11,49 0,98% 1,69% -0,69%

Calamares 40.837,99 5.112,14 7,99 39.232,57 4.527,74 8,66 -3,93% -11,43% 8,47%

Pulpo 4.464,79 372,58 11,98 4.008,69 355,17 11,29 -10,22% -4,67% -5,81%

Anchoas 92.083,02 4.229,43 21,77 86.930,25 3.778,97 23,00 -5,60% -10,65% 5,66%

Salmón ahumado 224.865,13 8.309,37 27,06 220.363,03 7.198,35 30,61 -2,00% -13,37% 13,12%

Trucha ahumada 4.558,01 224,72 20,28 3.022,66 105,56 28,63 -33,68% -53,03% 41,18%

Otros ahumados 35.765,10 1.989,66 17,98 32.682,79 1.606,70 20,34 -8,62% -19,25% 13,16%

Otras conservas de pescado 636.360,50 52.375,96 12,15 577.952,65 45.246,74 12,77 -9,18% -13,61% 5,13%

Sushi 46.661,89 1.786,88 26,11 35.877,32 1.387,63 25,86 -23,11% -22,34% -0,99%

Tabla 29. Consumo de pescado en España. Volumen, valor y precio medio. 2021-2022.
Fuente: Elaboración propia Panel de Consumo Alimentario. MAPA, 2023g.
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La evolución del consumo alimentario en España entre 2021 y 2022 es consecuente, efectivamente, 
con un contexto inflacionario en el que el aumento de los precios provoca una caída de la cantidad 
demandada. En la mayor parte de los casos ha provocado también una caída de la facturación. Así el 
incremento en un 8,7% del precio medio de los alimentos ha provocado una caída del gasto de casi el 0,9% y 
del volumen de un 8,8%. Es decir, los consumidores han hecho frente a la inflación reduciendo las cantidades 
consumidas para compensar el incremento de precios.

Esa caída de las cantidades demandadas, como casi todos los fenómenos complejos, presenta 
múltiples lecturas. Por un lado, se asocia con un gasto más eficiente, ajustando en mayor la compra a lo que 
se necesita, reduciendo gasto superfluo; por otro, reduciendo el desperdicio, no solo a consecuencia del menor 
volumen de compra, sino también del mejor aprovechamiento. Desde este punto de vista, puede realizarse una 
lectura positiva en términos de mayor sostenibilidad en el consumo e incluso de mayor percepción del valor de 
los alimentos. Al mismo tiempo, en determinados casos, es ajuste ha podido llevar a hábitos de alimentación 
menos saludables, es decir, puede haber promovido el consumo de proteínas de menor calidad o menos 
beneficiosas para la salud.

De acuerdo con el "Informe sobre trazabilidad, etiquetado y consumo” realizado por Pesca España 
en 2023, donde se realizó una campaña de consulta a los consumidores sobre su percepción sobre 
los productos pesqueros, hasta un 27% de la población general rechaza el pescado o lo consumen 
prácticamente por obligación, alcanzando el 37% entre los jóvenes. Del mismo modo, el 69% de la 
población general consume habitualmente las mismas especies, les cuesta abrirse a una mayor variedad. Se 
pudo observar un círculo vicioso, donde la percepción del pescado como un producto caro y la falta de 
cultura alimenticia, especialmente entre la gente más joven, motiva que las pocas veces que se compra 
pescado se opte por especies simples, ofertas baratas o productos fáciles de elaborar. Como al comerlos 
no generan una experiencia gratificante, no se materializa ni una costumbre ni un gusto por los productos 
pesqueros, dificultando el desarrollo y la transmisión de esa cultura alimenticia.

De acuerdo con dicho informe de Pesca España, el 82% de los hogares y el 79% de los individuos 
declararon que consumen pescado semanalmente, mientras que el 95% de hogares y el 93% de 
individuos lo harían mensualmente. Entre las fortalezas observadas, para un 41% el pescado era uno de sus 
tres alimentos favoritos, junto al 44% de la verdura, aunque lejos del 57% de la carne. A la vez, para una mayoría 
(56%) su consumo de pescado era menor del que le gustaría, lo que supone un impulso fundamental para 
realizar campañas que faciliten el acceso al consumo final. Entre la gente de 25-35 años, el 45% mencionó que 
consumiría más pescado si fuera más recurrentemente a comprarlo. El 28% de entre aquellos que declararon 
haber aumentado su dieta de pescado, mencionan que lo han hecho para mantener una dieta más saludable 
y equilibrada. Del mismo modo, entre los jóvenes estos valores son asumidos, pese a que cueste llevarlos a la 
práctica. Es decir, en la sociedad está bastante reconocido los beneficios nutricionales de los productos 
pesqueros.

Por otro lado, también se ha vinculado con el alto Impuesto de Valor Añadido (IVA) de los productos 
pesqueros, el cual, de acuerdo con CEPESCA, es del 10%. Es decir, este se encuentra seis puntos por 
encima de otros alimentos, como el pan, los huevos, la heche, las verduras, las frutas, las legumbres o 
los cereales, así como otros productos como como los medicamentes, revistas, libros o periódicos, que 
se benefician de un IVA superreducido del 4%. Por esta razón, tanto el sector pesquero como la patronal 
de pescaderías españolas agrupada en FEDEPESCA han reclamado una reducción del IVA de los pescados, 
mariscos y sus transformados, tomando como ejemplo otros países europeos. FEDEPESCA llegó a estimar 
que aproximadamente serían 380 millones de kilos los productos pesqueros que no consumidos en España por 
el IVA, es decir, unos 8 kg por persona y año de alimentos que potencian una dieta saludable.

Figura 47. Dinámica circular de “rechazo” del pescado.
Fuente: Pesca España (2023).
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Figura 48. Razones por las que las personas que en los últimos años habrían aumentado su compra de pescado. 
Fuente: Pesca España (2023).
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 Tendencias según tipos de producto pesquero
Esta tendencia de descenso agregada afecta en mayor o menor medida a la mayoría de los productos 
y especies de pescado, siendo pocas las excepciones. 

En primer lugar, tenemos el caso de aquellas especies que, aun habiendo bajado el precio, ven caer la cantidad 
demandada y el gasto. Es el caso del grupo de “Sardina/Boquerón”, que habiendo bajado el precio un 5,6%, 
ven reducida la cantidad consumida en un 15% y el gasto en un 19,7%. Este fenómeno también afecta a 
algunos transformados, como es el caso de las conservas de almejas y berberechos y el sushi. 

Por otro lado, un muy reducido grupo de especies ha seguido una evolución positiva en cuanto a gasto o 
cantidad. Es el caso del grupo de “Atún/bonito” que habiendo incrementado el precio un 9,6%, ha visto reducido 
en volumen en un 5%, incrementándose el gasto en un 4,1%. La caballa fresca, en contra de la tendencia 
general ha visto descender su precio medio en un 5,5%, lo que ha dado lugar a un incremento del volumen del 
0,8% y una caída del gasto total del 4,7%.

El salmón constituye una especie cuyo comportamiento es de interés. Si bien el conjunto de la oferta de salmón 
ha visto incrementado su precio en un 24,7%, bastante por encima de la media del pescado, provocando una 
caída de casi el 27% en valor y de un 9,2% en volumen, cuando diferenciamos por componentes vemos que si 
bien el pescado fresco, que representa el 91,6% de las 74.729,10 toneladas consumidas responde a la anterior 
relación, en el caso del salmón congelado, subiendo el precio un 9,1%, se ha producido una caída del volumen 
de casi el 3% y un aumento del ingreso próxima al 6%.

Por último, en relación con las conservas y transformados, se observa que, aunque el aumento de precios ha 
provocado una ligera caída del gasto total (-1,2%), las especies tradicionales (atún, sardina, caballa, mejillones, 
etc.) han visto incrementado el gasto a pesar de la reducción del consumo.

En definitiva, los productos que han adaptado mejor a este contexto han sido el atún (la principal 
especie pesquera nacional), el salmón congelado (especie acuícola de importación) y las conservas 
tradicionales. No obstante, la visión de conjunto refleja la existencia de elevadas presiones de mercado 
sobre el pescado.

Figura 50. 20 primeros productos de pescado por consumo doméstico en España (Millones de euros). 2022.
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario. MAPA 2023g.

A la hora de presentar los principales productos que integran el consumo doméstico de pescado en España se 
ha optado por presentarlos agrupados, a fin de lograr sintetizar la información relevante sobre la composición 
detallada del consumo. Se observa así que el principal producto con diferencia son las conservas de atún, 
alcanzando en 2022 un gasto de 873 millones de euros. El consumo de pescados frescos diversos, que 
incluye todas aquellas especies al margen de los peces estrella (en términos de mercado) alcanza un 
valor notable, llegando a los 657,4 millones. Este grupo es expresivo de la diversidad del consumo y tradición 
gastronómica en España y en su suministro juega un papel importante una gran variedad de flotas. Junto con 
este último, en un segundo nivel se situaría el salmón fresco, la miscelánea de conservas (que incluye, entre 
otros productos, el pescado salado), las gambas y langostinos congelados y la merluza. En general, la Figura 
50 resulta ilustrativa de las especies que caracterizan el consumo de pescado en España entre las que, en sus 
diferentes presentaciones, destacan: el atún, el salmón, la merluza, el bacalao, calamares y potas, gambas y 
langostinos, boquerones, almejas y berberechos y mejillón.

Aunque no está todavía entre los productos más consumidos es reseñable el consumo de sushi en el hogar, 
que ha alcanzado un valor de 35,9 millones de euros en 2022. Si bien es todavía un componente menor 
resulta, no obstante, indicativo del proceso de la mudanza en curso en las preferencias de los consumidores, 
sobre todo si se contextualiza en el marco del elevado peso que está adquiriendo el consumo de las diversas 
presentaciones de salmón.

Una parte de los cambios en la demanda de pescado parecen, en definitiva, vinculados al ciclo económico y la 
renta disponible de los consumidores y al tipo de bien de que se trata, tendiendo a impulsar cambios reversibles 
en la demanda. Al mismo tiempo pueden estar confluyendo cambios en las preferencias de los consumidores 
cuya delimitación requiere un análisis más sofisticado. En cualquier caso, comprender las diferentes fuerzas 
en juego resulta oportuno para evitar explicaciones inconsistentes o sesgadas de la evolución del consumo de 
pescado.
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4.5.3 El consumo fuera del hogar

El consumo interior de pescado incluye también el consumo extradoméstico, es decir, en la hostelería 
y la restauración. En 2022 se ha registrado un consumo de 146.990 toneladas de peces, crustáceos 
y mariscos, lo cual en términos per cápita significa 4,24 kg/habitante/año, que habría que añadir al 
consumo doméstico para reflejar (hasta donde existen datos) la ingesta y el consumo en España. 

En cuanto a la trayectoria inmediatamente anterior, se observa que después de alcanzarse en 2019 unos 
elevados niveles de consumo fuera del hogar, tanto para el conjunto de los alimentos, como para el pescado, 
en el año siguiente se produjo una caída generalizada y cuantiosa, pasando de 51,26 kg/pc a 36,78 en el total 
de la ingesta y de 4,83 a 3,30 en lo que se refiera exclusivamente a pescados y mariscos. 2021 ha significado 
un año de recuperación que en el caso del conjunto de los alimentos ha tenido continuidad en 2022. 
No así en el caso del pescado, en el que en el último año se ha producido un ligero retroceso del 2,4%.

No todos los productos de origen marino se han adaptado a este contexto de igual manera. Así mientras la 
merluza/pescadilla, los boquerones, el rape, el salmón o el atún fresco han crecido de 2021 a 2022, 
especies como las sardinas, la dorada y, sobre todo, la totalidad de los mariscos registrados en el 
Panel de Consumo, han visto descender la ingesta. Cabe señalar que, en el caso de la sardina, si bien ha 
descendido en el último año, se sitúa ya en los niveles de partida en 2019.

Entrando en el detalle del consumo, el conjunto de los mariscos representó el 59,4% del total de pescados y 
mariscos consumidos en la hostelería y la restauración, correspondiéndole el resto a los pescados. Así por 
especies, las que han alcanzado mayor volumen son las integradas en el primer grupo, en particular: otros 
mariscos, langostinos y gambas, pulpo y sepias y calamares. Siguen a continuación las diferentes especies de 
pescado: en particular, el mix de pescados variados, el salmón y el atún fresco.

Consumo per cápita (kg/hab./año) Variación
2021-20222019 2020 2021 2022

Total de alimentos 51,26 36,78 44,48 46,17 3,8

Total de pescados/mariscos 4,83 3,30 4,34 4,24 -2,4

Total de pescados 2,01 1,38 1,74 1,72 -1,2

Merluza/Pescadilla 0,09 0,06 0,05 0,07 24,6

Boquerones 0,06 0,04 0,05 0,06 10,7

Sardinas 0,05 0,04 0,06 0,05 -17,1

Rape 0,02 0,02 0,01 0,02 11,0

Dorada 0,02 0,03 0,05 0,04 -7,6

Salmón 0,16 0,12 0,18 0,18 0,6

Atún fresco 0,09 0,09 0,11 0,11 3,2

Resto de pescados 1,51 0,99 1,24 1,20 -2,7

Total de mariscos 2,82 1,91 2,60 2,52 -3,1

Calamares 0,65 0,39 0,56 0,54 -3,5

Pulpo/sepia 0,59 0,40 0,55 0,51 -7,4

Langostinos/Gambas 0,74 0,53 0,73 0,71 -1,6

Otros mariscos 0,84 0,59 0,76 0,75 -1,2

Tabla 30. Consumo fuera del hogar. Consumo per cápita (kg/hab./año). 2019-2022.
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Consumo de Alimentos Fuera del Hogar. MAPA, 2023g.

Las estrategias que han seguido los consumidores para afrontar el contexto inflacionario son análogas 
a las seguidas en el ámbito doméstico: reduciendo el volumen de compra. En este caso, concretamente, 
reduciendo la frecuencia de compra. Lo más notable, a este respecto es como la caída en el consumo per 
cápita se ajusta a la caída en la frecuencia. Los parámetros observados indican que esta fue de una media de 
10, 12 actos de consumo al año para el pescado y 7,51 para los mariscos, en ambos casos con un descenso 
de aproximadamente el 2% de 2021 a 2022.

Consumo per cápita (kg/hab./año) Variación
2021-20222019 2020 2021 2022

Total de alimentos 59,96 42,36 49,61 51,42 3,6

Total de pescados/mariscos 14,61 11,21 13,44 13,21 -1,7

Pescados 11,18 8,79 10,32 10,12 -2,0

Merluza/Pescadilla 2,37 1,92 1,94 2,04 5,5

Boquerones 2,11 1,99 2,49 2,13 -14,2

Sardinas 2,92 4,14 3,30 2,60 -21,4

Rape 1,43 1,46 1,28 1,18 -7,9

Dorada 1,50 2,18 2,59 2,29 -11,5

Salmon 2,55 2,41 2,85 2,55 -10,5

Atún fresco 2,66 2,17 2,57 2,52 -2,2

Resto de pescados 9,53 7,12 8,63 8,65 0,2

Mariscos 7,95 6,37 7,67 7,52 -1,9

Calamares 4,73 3,64 4,43 4,21 -4,9

Pulpo/sepia 3,56 3,41 3,87 3,43 -11,2

Langostinos/gambas 4,05 3,65 4,30 4,15 -3,5

Otros mariscos 4,64 4,19 4,63 4,57 -1,4

Tabla 31. Consumo fuera del hogar. Frecuencia de compra (actos de consumo). 2019-2022.
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, Consumo de Alimentos Fuera del Hogar. MAPA, 2023g.

Cabe señalar que la panorámica anterior, a través del consumo doméstico y extradoméstico, no es completa, 
faltando una parte significativa del consumo interior: turismo, comedores colectivos que no sean de empresa, 
así como Canarias, Ceuta y Melilla. Pese a esto, los resultados son ilustrativos de las tendencias existentes y 
contribuyen a un input relevante para el análisis. En conjunto, a corto plazo la evolución parece marcada por el 
contexto inflacionario y las estrategias de adaptación de los consumidores. A largo plazo los ciclos económicos 
y las preferencias de los consumidores parecen condicionar las dinámicas de consumo.
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4.6 La producción científica 
 en materia pesquera en España

● Sector pesquero y comunidad 
científica, aliados en el desarrollo 
de conocimientos

 (ver referencia)

● Número de publicaciones en 
materia pesquera de España 
(2022): 148, 6ª posición del ranking 
mundial

 (ver referencia)

● Temáticas principales: gestión 
de pesquerías, Océano Atlántico, 
impactos no humanos en 
ecosistemas pesqueros y Golfo de 
Vizcaya

 (ver referencia)

4.6.1 Introducción

La pesca constituye una actividad económica intensiva en conocimiento de modo que su análisis 
no solo no puede desgajarse de la cadena de valor de la que forma parte si no que tampoco puede 
entenderse sin el campo de conocimiento que le es propio. Constituye una visión extremadamente 
estrecha pensar que el conocimiento de la pesca se restringe a la técnica pesquera, cuando en realidad abarca 
la gestión de sistemas naturales. Aspectos centrales a la gestión pesquera como son las cuotas derivan del 
consejo científico, en el caso europeo elaborado por ICES (International Council for the Exploration of the Sea) 
y requieren un sofisticado campo de conocimiento. Ubicar la gestión pesquera en el medio natural del que 
depende requiere necesariamente aunar conocimientos biológicos, ecosistémicos, oceanográficos, climáticos, 
económicos, sociales, antropológicos, etc. Aquellos países que no sean capaces de dominar estos campos no 
podrán ni avanzar suficientemente en términos de sostenibilidad ecológica, económica y social, ni tampoco 
dotarse de una posición solvente en el marco institucional y político en el que opera la pesca a nivel europeo 
e internacional. En definitiva, el seguimiento de las capacidades científicas en este ámbito resulta una materia 
crucial para el futuro.

En esta sección se realiza un análisis cuantitativo de la producción científica de España en el ámbito de la 
pesca, centrándonos en la cantidad de publicaciones científicas, comúnmente referidas como "artículos". A 
lo largo de este análisis, examinaremos la producción investigadora en el año 2022 mundial y continental, 
con especial énfasis en destacar el papel de España. Nuestro objetivo es proporcionar una visión detallada y 
actualizada de la contribución de España a la investigación en materia pesquera, reflejando su impacto en la 
comunidad científica y el progreso en este campo.

4.6.2 Metodología
A continuación, procedemos a llevar a cabo un análisis cuantitativo de todos los artículos científicos en los que 
aparece en el título, abstract y palabras clave, al menos una de las palabras clave seleccionadas relacionadas 
con el ámbito de la investigación pesquera. Además, esta búsqueda bibliográfica fue acotada para que nos 
aportase los artículos publicados durante el año 2022 y dentro de las áreas temáticas de interés. Esta evaluación 
se realiza dentro del contexto de las revistas científicas de mayor relevancia en el campo de la investigación 
marina, utilizando como fuente principal la colección principal de Scopus.

Scopus es una base de datos bibliográfica y una plataforma de información académica que se utiliza 
ampliamente en el ámbito de la investigación científica y académica. Es una de las bases de datos más 
grandes y completas del mundo, que abarca una amplia gama de disciplinas. La elección de esta colección 
se justifica por ser la base de datos más ampliamente reconocida y utilizada por investigadores, instituciones 
académicas y organizaciones de todo el mundo. Además, se trata de una base de datos extensa en términos 
de publicaciones científicas a nivel mundial, lo que nos permite llevar a cabo un análisis intensivo e imparcial 
del desempeño de la investigación en este campo. A través de este diagnóstico, buscamos proporcionar una 
visión integral y respaldada de la contribución de científicos españoles a la investigación en pesca, basada en 
datos verificables y rigurosos.
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4.6.3 La investigación en pesca

 ¿Cuánto se ha publicado sobre pesca en
 en España, Europa a nivel mundial?

Para obtener una idea general sobre el número de artículos científicos publicados en revistas de alto impacto 
en el campo de la pesca a nivel español, europeo y mundial en el año 2022, hemos seguido la siguiente 
metodología: i) identificación de los artículos, ii) el cribado para detectar errores, iii) una comprobación de la 
elegibilidad de artículos, iv) la decisión final sobre los artículos a incluir y v) filtrado sistemático para la obtención 
de resultados a diferentes niveles espaciales.

En primer lugar, y antes de la fase de identificación, se seleccionaron todas las publicaciones que contenían 
en el título, abstract y palabras clave una serie de términos seleccionados2 de manera meticulosa para abarcar 
toda la investigación en materia pesquera. Todas las publicaciones de impacto obtenidas y asociadas con el 
campo de la pesca nos permiten tener un listado completo de la investigación en materia pesquera en el año 
2022. Los artículos obtenidos mediante esta primera fase de búsqueda bibliográfica, al encontrarse en Scopus, 
forman parte de publicaciones existentes en revistas indexadas, lo que asegura el impacto de la publicación. 
Esta búsqueda bibliográfica nos aportó una base de datos con atributos clave para proceder al análisis de las 
publicaciones tales como: i) categoría (artículo, libro o conferencia, las revisiones fueron excluidas); ii) la revista 
(1.537 revistas fueron encontradas); iii) editorial; iv) afiliación de los autores; v) dirección postal y vi) otros 
campos identificativos de la publicación (url, doi, palabras clave, páginas, etc.). 

Tras la obtención de la base de datos, se llevó a cabo un proceso de filtrado en el que resultados erróneos 
o poco relevantes para el ámbito de la pesca extractiva fueron eliminados. En total, a nivel mundial, 9.122 
publicaciones fueron encontradas, de las cuales, 2,192 fueron publicaciones cuyo autor estaba afiliado a 
alguna institución europea. A nivel español, 297 publicaciones fueron identificadas durante el año 2022. De 
esta lista de publicaciones fueron extraídas aquellas cuya revista no tenía un CiteScore asociado. El CiteScore 
es una métrica que se utiliza para evaluar la importancia relativa de una revista científica en función de las citas 
que recibe en un período de tiempo determinado, es un proxy de la métrica Factor de Impacto, sin embargo, 
CiteScore es más preciso. Tras la eliminación de publicaciones sin un CiteScore asociado, en 2022, 3.738 
publicaciones únicas a nivel mundial fueron obtenidas, de las cuales 916 fueron realizadas dentro de 
instituciones europeas y 148 españolas. La Figura 51 muestra un mapa con la distribución mundial de 
publicaciones en materia pesquera en revistas con CiteScore para el año 2022.

Figura 51. Distribución Mundial de Publicaciones en Materia Pesquera en Revistas con CiteScore para el Año 2022.

2 Zona que abarca desde el estrecho de Gibraltar hasta la mitad del océano Atlántico, llegando hasta Groenlandia y extendiéndose hacia el norte hasta el mar de Barents
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 Posición de la investigación española
 en materia de pesca en Europa y en el mundo

A nivel mundial, Estados Unidos es el país que produce el mayor número de investigaciones en materia 
pesquera del mundo; seguido por China y Australia (Figura 52). En este ranking, España ocupa la 6ª 
posición con un total de 148 publicaciones producidas durante el año 2022. En este mismo año, España 
y la mayoría de los países del continente europeo (como Reino Unido, Noruega, Italia, Francia, Alemania y 
Portugal) forman parte del top-20 de países que más contenido han publicado en materia pesquera. En la Figura 
52, además, se puede observar que tanto España, como los países europeos anteriormente mencionados se 
encuentran por encima de la media mundial de producción de investigación en materia pesquera.

Figura 52. Ranking de países en cuanto al número de publicaciones en materia pesquera en 2022. La barra “Otros” incluye el resto de los países no 
comprendidos en el top 20 del mundo en cuanto a número de publicaciones en materia pesquera en revistas con CiteScore.

Observando la producción de investigación en materia pesquera mediante la contabilización de los artículos 
publicados en revistas con CiteScore a nivel europeo vemos que existe un gradiente oeste-este (Figura 53). 
Países situados al oeste del continente europeo tienen mejores índices de producción de investigación en 
materia pesquera. Este fenómeno se puede explicar por la cercanía de estos países al océano Atlántico, el 
cual supone para estos países una gran fuente de riqueza debido a la elevada importancia de la actividad 
pesquera a la economía nacional. Como muestra la Figura 53, España es el país en el que un mayor número 
de investigaciones han sido creadas en materia pesquera en el continente europeo, seguido por Reino 
Unido y Noruega. La Figura 54 además muestra el ranking ordenado de países del continente en función del 
número de publicaciones. En esta figura se observa como 10 países (liderados por España) se encuentran 
por encima de la media europea en cuanto al número de investigaciones publicadas en revistas con 
elevado impacto.

Figura 53. Mapa europeo del número de publicaciones en materia pesquera en el continente durante el año 2022.

Figura 54. Gráfica del número de publicaciones en materia pesquera desarrolladas por instituciones europeas durante el año 2022.
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 El impacto de las publicaciones españolas
 en materia pesquera durante el año 2022

Una vez cuantificada la producción científica en materia pesquera mundial, europea y española durante el 
año 2022, es necesario analizar el impacto de estas publicaciones en el ámbito investigador. Para ello, se ha 
analizado el CiteScore medio de las publicaciones realizadas por las instituciones investigadoras de cada país 
en función de la revista en el que la investigación ha sido publicada. Las revistas que han publicado en materia 
pesquera durante el 2022 e incluidas en el catálogo de Scopus, junto con su CiteScore asociado, se muestran 
en la Figura 55. En este gráfico se observa que el mayor número de investigaciones publicadas en revistas 
indexadas y realizadas en instituciones españolas han sido, con amplia diferencia, publicadas en ‘Frontiers in 
Marine Science’, seguidas por ‘Estuarine, Coastal and Shelf Science’, ‘Fisheries Research’ y ‘Marine Policy’. Sin 
embargo, estas revistas no cuentan con el mayor impacto (medido mediante la métrica CiteScore). ‘Reviews in 
Fish Biology and Fisheries’ muestra, significativamente, el mayor impacto de entre todas las revistas analizadas 
en las que han sido publicadas investigaciones en materia pesquera durante el año 2022.

Figura 55. Revistas en las que han sido publicadas investigaciones llevadas a cabo por instituciones 
españolas junto con el CiteScore asociado a cada revista en el año 2022 (puntos rojos).

Figura 56. CiteScore medio nacional asociado a las revistas en las que se han efectuado publicaciones en materia pesquera durante el año 2022.

La Figura 44 amplia este análisis mediante la cuantificación del impacto medio de las publicaciones realizadas 
por instituciones de países europeos en 2022. Los países en los cuales las investigaciones nacionales 
han sido publicadas en revistas con un mayor impacto son, en primer lugar, Irlanda (7,40), seguido por 
Luxemburgo (7,00) y Suecia (6,79). España se encuentra en la 14ª posición, por delante de países como 
Hungría, Alemania, Portugal, Grecia, Estonia e Italia. En esta métrica, España se sitúa por encima de la 
media europea con un CiteScore medio de 5,66 (siendo la media para el continente europeo 4,96).  
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 ¿Cuáles han sido los temas más tratados 
 de las investigaciones en España en 2022?

Se revisaron las 148 publicaciones científicas españolas encontradas en el catálogo de Scopus para el año 
2022, fijando especial atención en las palabras clave como proxy de las temáticas principales de los trabajos. 
Las temáticas principales fueron la gestión de pesquerías, el Océano Atlántico, los impactos no 
humanos a los ecosistemas pesqueros y el Golfo de Vizcaya, entre otras temáticas. La Figura 57 muestra 
un gráfico que revela las principales palabras clave de los artículos publicados en España en el año 2022 en 
materia pesquera

Figura 57. Ranking de las 25 palabras clave más frecuentes en artículos de investigación indexados por entidades españolas.

Figura 58. Nube de las palabras clave más utilizadas en las investigaciones españolas 
desarrolladas en materia de pesca extractiva publicadas en revistas indexadas.

En definitiva, los datos muestran que en paralelo a la importancia económica y social de la pesca España 
ha desarrollado también un sólido posicionamiento científico a nivel internacional, observándose que ciencia 
y pesca están íntimamente ligadas. Afrontar exitosamente los retos que debe abordar la pesca, en materia 
economía, social y ambiental, requiere ahondar y perseverar esta línea, ampliando y reforzando las capacidades 
en materia de creación y difusión del conocimiento, facilitando su puesta a disposición de los diferentes actores 
y estimulando el desarrollo de nuevas capacidades y competencias.
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4.7 Compromiso 360 
 de la pesca española

● El sector pesquero ha 
demostrado un amplio 
compromiso con la 
sostenibilidad, los derechos 
sociolaborales, la innovación 
científica-tecnológica y la 
seguridad alimentaria

 (ver referencia)

● Más de 1.900 proyectos de 
innovación realizados en 2000-
2020

 (ver referencia)

● La pesca española ha cooperado 
y colaborado con actores de todo 
tipo

 (ver referencia)

● En 2023, Pesca España completó 
su adhesión a la iniciativa de 
Pacto Mundial de la ONU

 (ver referencia) 

● El sector pesquero nacional 
ha impulsado gran variedad de 
proyectos en favor de temáticas 
más especializadas: Guía de 
buenas prácticas para evitar y 
reducir las capturas no deseadas en 
la pesca (Pesca España), proyecto 
REDUSE (CEPESCA)… 

 (ver referencia)

4.7.1 Cooperación y desarrollo sostenible integral

El sector pesquero ha abogado con frecuencia por desarrollar iniciativas en favor de la cooperación y la 
sostenibilidad más transversal, esto es, por potenciar al máximo aquellas colaboraciones y proyectos que 
potencian el contenido de los ODS en general. Por ejemplo, muchas de ellas han coordinado su actividad, 
en el sentido más amplio de la palabra, con otras entidades como la FAO o la red del Pacto Mundial, cuyo 
desempeño con frecuencia trasciende el ámbito de la pesca.

● Pacto Mundial: Organizaciones pesqueras como OPAGAC, desde 2019, o Pesca España, 
desde 2023, forman parte de esta última red, materializando esta alineación del sector 
pesquero con el desarrollo sostenible, la cooperación y los ODS. Esta iniciativa de la ONU 
trata de funcionar como un llamamiento a las empresas y organizaciones para que alineen sus 
estrategias con los Diez Principios universales sobre Derechos humanos, normas laborales, 
medioambiente y lucha contra la corrupción. Con 62 redes locales en todo el mundo y 23.800 
entidades participantes, en España cuentan con 20 años de experiencia y más de 1.650 
participantes.

 Tal y como se muestra en la Figura 59, Pesca España mantuvo una reunión con la iniciativa 
el 12 de diciembre de 2023, intercambiándose ideas, retos y compromisos para alinear 
estrategias y operaciones con los ODS y los Diez Principios del Pacto Mundial. Entre 
otros, se abordó la necesidad de poner en valor los notables esfuerzos de la pesca por construir 
un futuro sostenible, así como continuar por esa senda de seguir construyendo puentes en el 
avance de la responsabilidad social, económica y ambiental.

Figura 59. Acto de adhesión de Pesca España a Pacto Mundial en diciembre de 2023.
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Año Nº proyectos Presupuesto concedido (€) Financiación media por proyecto (€)

2000 95 41.017.237,09 431.760,39

2001 95 38.467.314,69 404.919,10

2002 68 53.700.628,45 789.715,12

2003 26 3.717.239,39 142.970,75

2004 93 96.917.951,46 1.042.128,51

2005 95 64.844.011,24 682.568,54

2006 88 68.537.491,74 778.835,13

2007 95 30.496.404,53 321.014,78

2008 95 51.337.160,57 540.391,16

2009 85 64.828.320,45 762.686,12

2010 93 63.042.483,11 677.876,16

2011 163 100.715.968,86 617.889,38

2012 83 123.255.775,54 1.485.009,34

2013 105 108.237.738,21 1.030.835,60

2014 63 32.175.233,33 510.717,99

2015 106 245.412.578,26 2.315.213,00

2016 110 177.139.728,82 1.610.361,17

2017 102 179.265.728,42 1.757.507,14

2018 112 181.885.486,72 1.623.977,56

2019 95 263.776.294,82 2.776.592,58

2020 56 231.694.755,14 4.137.406,34

Total 1.923 2.220.465.530,84 1.154.688,26

Tipo de actores Ejemplos de entidades

Organizaciones 
internacionales

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
• Organización Internacional del Trabajo (OIT)
• Pacto Mundial de la ONU

Organizaciones Regionales de 
Pesca (ORP)

• Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT)
• Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental (NAFO)
• Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (NEAFC)
• Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM)

Organismos europeos

• Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG-MARE)
• Plataforma Tecnológica Europea de la Pesca (EFTP)
• Consejo Consultivo de Mercados (MAC)
• Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA)
• Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia (LDAC)

Administraciones españolas

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)
• Fundación Biodiversidad
• Gobiernos autonómicos y municipales

Instituciones científicas

• Instituto Español de Oceanografía (IEO)
• Centro tecnológico AZTI
• Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)
• Centro Tecnológico del Mar (CETMAR)
• Universidades

Asociaciones de carácter 
económico

• Confederación Español de Pesca (CEPESCA)
• Europeche
• Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y mariscos- Centro 

Técnico Nacional Conservación de Productos de la Pesca (ANFACO-CECOPESCA)
• Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de 

Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA)
• Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de 

Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR)

Otros actores

• Organizaciones sin ánimo de lucro como la Fundación Internacional para la 
Sostenibilidad de la Pesca (ISSF), Marine Stewardship Council (MSC) o Friends Of the 
Sea (FOS)

• Asociaciones sociales, como Asociación nacional de mujeres de la pesca (como 
ANMUPESCA)

• Grupos de Acción Local de Pesca (GALP)
• Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
• Sindicatos
• Empresas de sectores como el tecnológico, la consultoría estratégica, la 

comercialización, la transformación o el turismo
• …

● Proyecto PESCAZUL: este proyecto está liderado por la Plataforma Española de la Pesca 
y la Acuicultura (PTEPA) dentro del período 2022-2023. Entre sus socios, encontramos 
representantes de los sectores acuícola, comercializador, tecnológico y pesquero, como 
CEPESCA o la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas 
de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA). El objetivo de esta amplia iniciativa 
es promover un análisis de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura nacionales, 
con el fin de identificar puntos críticos de mejora, implementar mejoras innovadoras 
y desarrollar una estrategia española de crecimiento azul “del mar a la mesa” que 
incorpore buenas prácticas y objetivos de mejora para alinear al sector pesquero español 
con los objetivos del Crecimiento Azul, los ODS, el Pacto Verde europeo y la Estrategia 
comunitaria “De la granja a la mesa”.

● Instituciones científicas: otro grupo de actores de gran relevancia son las numerosas 
instituciones científicas, universidades y centros de I+D con las que el sector ha colaborado. 
Con gran parte de estas entidades existe un flujo horizontal de conocimientos y datos en 
materia de estudio y gestión del medio marino, así como de innovación tecnológica. Es el 
caso de figuras como el Instituto Español Oceanográfico (IEO), el centro tecnológico AZTI, el 
Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (INTECMAR), el Centro de 
Experimentación Pesquera en Asturias, el Centro de Innovación y Tecnología de la Pesca y 
Transformación de Productos Pesqueros, Centro Tecnológico del Mar (CETMAR), el Instituto 
de Ciencias del Mar (ICM) o las distintas universidades del territorio nacional. Estas entidades 
han sido claves proporcionando asesoramiento técnico, cursos de formación y coberturas 
de observación pesquera, generando amplias sinergias de la mano con los conocimientos y 
aportes del sector. Tal y como se muestra en la Tabla 19, en el período 2000-2020 en España se 
han llevado a cabo más de 1.900 proyectos en el ámbito de la innovación pesquera y acuícola.

Tabla 32. Número de proyectos y financiación concedida en I+D+i de Pesca y Acuicultura por todos los mecanismos de 
financiación nacional y europeos por año. 2000-2020. Fuente: Fundación Biodiversidad (2023).

● Otros actores involucrados en la gestión del medio marino: La cooperación y la gobernanza 
se muestran también como un elemento clave dentro de la gestión eficiente del medio marino y 
de los recursos pesqueros. Por esta razón, el sector con frecuencia ha trabajado con frecuencia 
con muchos de los otros actores próximos a la pesca extractiva. Por ejemplo, con entidades 
internacionales como la FAO, la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) 
de la UE, entidades consultivas como el Market Advisory Council (MAC), o con las distintas 
Organizaciones Regionales de Pesca (ORP).

 También se ha colaborado con distintas administraciones nacionales, autonómicas 
y locales, como el MAPA, el MITECO y las distintas instituciones asociadas, como la 
Fundación Biodiversidad. Por ejemplo, el Programa Pleamar de esta fundación del 
período 2014-2020 ha permitido financiar 135 proyectos en favor de temáticas como 
la reducción de las capturas no deseadas, el aprovechamiento de los descartes, la 
recogida de basura marina, la colaboración entre el sector pesquero y la comunidad 
científica o la protección de los ecosistemas marinos. Se destinaron 24 millones de euros y 
han participado hasta 70 entidades vinculadas la economía azul, incluyendo actores del sector 
pesquero. Por ejemplo, se desarrollaron hasta 52 proyectos de innovación pesquera y acuícola 
y se retiraron 71.470 kg de basura de mares y zonas litorales, frecuentemente en colaboración 
con los pescadores.

Tabla 33. Entidades con las ha cooperado y coopera el sector pesquero.
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4.7.3 Proyectos concretos
Si aumentamos aún más la lupa, se puede observar como este compromiso colectivo por la sostenibilidad 
llega después de numerosas iniciativas y cambios puestos en marcha por todas aquellas OPP que conforman 
un amplio y rico tejido productor, en lo que resulta expresivo de una honda mudanza cultural. En ese sentido, 
encontramos distintos proyectos y medidas desarrolladas en múltiples campos: selectividad pesquera, 
información a los consumidores, marcas de calidad, estudio y mejora de la interacción con el medio marino, 
colaboración con entidades para perfeccionar la gestión de la actividad extractiva y la comercialización, 
digitalización, tratamiento adecuado de los residuos, eficiencia energética, formación interna en prácticas 
responsables, lucha contra la pesca INDNR, mejora de los marcos sociolaborales, acciones de comunicación 
para poner en valor la actividad y promoción del crecimiento sostenible y resiliente que está llevando a cabo 
el sector.

A continuación, se describirán muestras concretas dentro de estas líneas de desarrollo en favor de una pesca 
responsable.

Sostenibildad ambiental
Entre las distintas iniciativas realizadas recientemente para la mejora de la sostenibilidad ambiental y la 
interacción con los ecosistemas marinos, se pueden señalar las siguientes:

● Life Intemares - Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el 
medio marino español: este proyecto se enmarca dentro del período 2017-2024 y está coordinado 
por la Fundación Biodiversidad y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO). En él, participan entidades científicas como AZTI o el IEO, ONG como WWF y entidades 
del sector pesquero, como CEPESCA. Se trata del mayor proyecto de conservación del medio 
marino en Europa, siendo su principal objetivo consiste en conseguir una red de espacios marinos 
de la Red Natura 2000, gestionada de manera eficaz, con la participación activa de los sectores 
implicados y con la investigación como herramientas básicas para la toma de decisiones.

● Medidas para la reducción de las capturas no deseadas: En el transcurso de la actividad 
extractiva es posible que, en mayor o menor medida, se produzcan capturas accidentales de 
organismos que no son de la especie objetivo, o bien que no cumplen las tallas mínimas. Para 
evitarlas el sector pesquero español ha seguido diferentes estrategias que incluyen la mejora de 
la selectividad de las artes de pesca, el aumento de la cobertura de observación pesquera, la 
generación de conocimiento científico tendente a la identificación de áreas con menor riesgo de 
bycatch, la identificación y difusión de buenas prácticas y la sensibilización de tripulantes y de la 
sociedad en general. 

 Por ejemplo, en 2022 la AOP2 elaboró un documento de 
recomendaciones en el que se incluyeron desde pautas y 
estrategias internacionales (por ejemplo, de la FAO o de 
International Seafood Sustainability Foundation (ISSF)), 
hasta distintos proyectos impulsados por distintas OPP 
españolas. Con este diagnóstico, a lo largo de 2023 Pesca 
España editó una “Guía de buenas prácticas para evitar 
y reducir las capturas no deseadas en la pesca” donde 
se ponen en común todos los esfuerzos de las distintas 
OPP socias de Pesca España en este ámbito. Además, 
se estableció un decálogo de buenas prácticas de referencia 
y se elaboraron pautas responsables por arte de pesca. La 
portada se puede ver en la Figura 60.

A su vez, proyectos amplios como DiscardLess, en el que participó la OPPC-3 de Vigo, permitieron 
desarrollar Estrategias de Mitigación de los Descartes (DMS), herramientas tecnológicas y medidas de 
aprovechamiento de las capturas no deseadas. Las organizaciones del sector pesquero español han 
realizado grandes esfuerzos por mejorar su actividad en este ámbito. Esto ha incluido innovaciones 
tecnológicas como Dispositivos Agregadores de Peces (FAD) no enmallantes como los de OPAGAC, 
puertas voladoras en redes de arrastre como la OPP-71 o la OPP-80 u optimizaciones de la selectividad 
de las artes de pesca, como fue el caso de las realizadas para el arrastre dentro del proyecto SelectLugo 
en el que participó la OPP-7 de Burela. Por otro lado, también se han llevado a cabo proyectos como 
TECPESCÁDIZ, donde participó la OPP-80 y CEPESCA, para el estudio y la comprensión cartográfica 
de espacios marinos protegidos; jornadas sobre la Obligación de Desembarque, como las de la OPPAO 
de Ondárroa, que permiten poner en común trabajos sobre estas temáticas.

 ● Medidas de gestión y tratamiento de residuos y basuras: las basuras marinas es una de 
las grandes problemáticas que amenaza a la biodiversidad marina y a las diversas actividades 
desarrolladas en los mares y océanos. Por ello, muchas OPP han realizado medidas para facilitar 
la recogida de estas basuras marinas, muchas de ellas de origen terrestre, empleando las 
propias redes de pesca, como la OPP-71 de Almería o la OPP-80 de Ayamonte. A su vez, se 
han implementado medidas para mejorar el tratamiento de los residuos a bordo a través del 
estudio de nuevos dispositivos (por ejemplo, máquinas trituradoras o compactadoras, como 
OPAGAC u OPPC-3); y para contribuir a la gestión circular de las artes de pesca desechadas, 
como los proyectos REDUSE-I y REDUSE-II de CEPESCA. Estos dos, desarrollados entre 2020 
y 2022 con financiación de la Fundación Biodiversidad, permitieron implantar modelos responsables 
de economía circular para este tipo de residuos en los puertos de España.

Encontramos iniciativas amplias que tienen por objetivo perfeccionar las estrategias ante 
las basuras marinas. Por ejemplo, OPAGAC es, desde abril de 2022, socio estratégico de 
GloLitter un proyecto liderado por la FAO y la Organización Marítima Internacional (OMI) que 
busca disminuir el uso de plásticos en estas industrias e identificar oportunidades para reciclarlos, 
proteger mejor el frágil entorno marino, así como las vidas humanas y los medios de subsistencia. 
Otra iniciativa es Upcycling the Oceans de la Fundación Ecoalf y Ecoembes. Lanzada en 2015, 
este proyecto conjunto permitió retirar de los fondos marinos españoles 190 toneladas de residuos 
el año pasado. Para ello, se contó con la colaboración de cerca de 2.600 pescadores que han 
estado al frente de más de 600 barcos pesqueros, principalmente de arrastre, ubicados en 43 
puertos pesqueros repartidos por cinco comunidades autónomas: Galicia, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Andalucía y Región de Murcia.

 Por último, otro proyecto de gran relevancia fue SeaYourLitter, desarrollado por CEPESCA entre 
2020 y 2022 con financiación del Programa Pleamar. Su objetivo era desarrollar un programa 
para la sensibilización en materia de residuos y basuras marinas, tanto al sector pesquero como 
a la sociedad en general. Para ello, se tomó como referencia la “Estrategia Sectorial para la 
reducción de basuras marinas”, desarrollada entre 2017 y 2018 y que pretendía contribuir 
a la reducción de basuras en el medio marino de ámbito estatal, a través, del desarrollo de la 
estrategia nacional del sector pesquero para la reducción de basuras marinas que complemente a 
las Estrategias Marinas en lo relativo al descriptor 10 de basuras marinas.

Figura 60. Portada de la guía de buenas prácticas que 
elaboró Pesca España en 2023.

Figura 61. Logo de GloLitter. Fuente: OMI. Figura 62. Logo del proyecto Reduse II.
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Sostenibilidad sociolaboral
El compromiso 360 incluye también un esfuerzo hacia la sostenibilidad social y, en particular, hacia la 
mejora de las condiciones laborales. Muchas OPP españolas se han esforzado por cumplir y superar 
las condiciones sociolaborales recogidas en el Convenio sobre el trabajo en la pesca, conocido como 
Convenio 188. Dicho convenio, fijado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2007, es el primer 
tratado mundial que regula las condiciones de trabajo en el sector pesquero. En el primer trimestre de 2024, el 
Convenio 188 entrará en vigor oficialmente en España, después de la ratificación ante la OIT. 

De hecho, en ese sentido, Pesca España organizó el 29 de noviembre de 2023 unas jornadas técnicas 
sobre la entrada en vigor del convenio y sobre los avances del sector en materia de sostenibilidad social. 
En este, donde participaron representantes de la OIT, de la administración y del sector pesquero, se resaltó 
como el cumplimiento de dicho convenio debería actuar como un elemento diferenciador del compromiso social 
de la flota española (Figura 63).

 

Entre las iniciativas para mejorar el confort, seguridad y salud de las tripulaciones a bordo cabe citar iniciativas 
como las siguientes:

● Proyecto de telemedicina a bordo de sus buques atuneros cerqueros (OPAGAC): desde 
2021, OPAGAC ha estado trabajando en esta iniciativa que tiene por meta avanzar en el ámbito 
de la atención médica en alta mar y optimizar la calidad de vida de los marineros. Este proyecto 
comenzó con la implementación de equipos telemédicos a bordo de varios buques que faenaban 
en el océano Índico, con maletines médicos que cuentan con instrumentos clave tales como un 
electrocardiograma, un pulsioxímetro, cámaras de exploración o un dermatoscopio. A su vez, ha 
permitido poner a disposición de las compañías armadoras servicios médicos conectados vía 
satélite, que permiten realizar monitorizaciones y atención sanitaria en tiempo real de posibles 
siniestros laborales.

● Barco Digital - Implantación de tecnologías inalámbricas en buques pesqueros (OPPC-3): 
este proyecto del período 2022-2023 de la OPPC-3 de Vigo trató de mejorar las condiciones de 
vida a bordo y la competitividad de la flota pesquera a través de la digitalización. Entre otros, 
incluyó un perfeccionamiento en el acceso al wi-fi de los buques participantes (que permite, por 
ejemplo, a los tripulantes comunicarse mejor con sus familias), y la implantación de modelos de 
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, para una gestión digital de los datos más inteligente 
al respecto de parámetros críticos a bordo, permitiendo reducir sus costes operacionales.

● Estudio de viabilidad de tecnologías y sistemas digitales en los buques (OPP-77): la OPP 
de Celeiro ha estado impulsando desde 2019 iniciativas para evaluar soluciones digitales para 
la mejora de la seguridad en los buques, optimizando la identificación de problemas, así como la 
toma de decisiones y medidas preventivas. Por ejemplo, se han realizado estudios de las vías de 
monitorización y transmisión online de los indicadores críticos en los motores de propulsión y otros 
sistemas de los buques, para por ejemplo mitigar posibles averías. Por otro lado, en el período 
2022-2023, esta OPP trabajó por desarrollar tecnologías que permitiesen reducir parcialmente el 
uso manual de los palangres, permitiendo una mayor comodidad a los marineros, así como una 
menor.

● Cursos de formación y mejora de la cualificación de los profesionales del sector pesquero 
(OPP-71): en 2022, la OPP de Almería comenzó a firmar acuerdos de colaboración con instituciones 
para el desarrollo de acciones formativas para productores y tripulantes, en ámbitos como el 
manejo de equipos informáticos, legislación pesquera, prácticas sostenibles, control de la actividad 
y temáticas sanitarias (como la actualización de los botiquines).

● Campaña de sensibilización de la prevención de riesgos laborales en el sector pesquero 
(CEPESCA): este proyecto, desarrollado en 2018, tuvo por objetivo el fortalecimiento de la 
participación e implicación de empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en 
el trabajo, dentro de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. Entre 
otros resultados, se detectaron incidencias en buques sobre las que se debía poner foco, como la 
ausencia de protecciones colectivas en flota de altura, o la falta de uso de chalecos salvavidas en 
cubierta en la flota de bajura. Se llevaron a cabo propuestas preventivas para la reducción de la 
siniestralidad laboral en el sector pesquero, vídeos informativos y boletines periódicos.

● Medidas para favorecer el relevo generacional: la falta de relevo generacional es una de las 
principales amenazas a las que se enfrenta el sector pesquero. Por ello, con frecuencia se han 
tratado de poner en valor el oficio en el sector pesquero, para que sea una opción laboral tenida en 
cuenta por parte de la sociedad, a través de iniciativas como #TrabajaEnPesca de la OPPAO. Del 
mismo modo, podemos encontrar portales de empleo como Empleatún de OPAGAC; proyectos de 
Formación Profesional Dual, como los de la OPP-77; o convenios de colaboración con escuelas 
náuticas, como los de la OPP-7.

Figura 63. Jornadas técnicas de Pesca España sobre la adhesión al convenio de 188 de la OIT y el compromiso del sector pesquero 
con la responsabilidad laboral y el trabajo decente.
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La promoción de la igualdad de género y la participación de las mujeres son iniciativas, cada vez más frecuentes, 
originadas en el tejido social y organizativo de la pesca española. Entre las iniciativas llevadas a cabo se 
pueden señalar la siguientes:

● REDMAR (OPPC-3): este proyecto comenzó en 2013 con la creación de la red REDMAR para el 
intercambio de buenas prácticas en el sector pesquero en materias como la igualdad de género, la 
seguridad a bordo y el medio ambiente. Posteriormente, se desarrollaron los proyectos REDMAR 
II (2018-2019) y REDMAR III (2019- 2020)3, que pretendían contribuir a fortalecer esta red y a 
fomentar la empleabilidad de las mujeres tituladas en formación marítimo-pesquera. El principal 
impulsor de estas iniciativas fue la Fundación para la pesca y el marisqueo (FUNDAMAR) de Vigo, 
contando con la financiación del Programa Pleamar más la colaboración de OPPC-3 y de otras 
entidades como Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) o la Red Española 
de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP). Entre otros resultados, se realizaron embarques de 
mujeres formadas en buques de pesca, se completaron diagnósticos del sector para aumentar el 
número de tituladas náuticas y su empleabilidad, y se pusieron en marcha plataformas de empleo 
en la web de REDMAR.

● Medidas de reconocimiento del papel de las mujeres profesionales del mar (OPP-71): la OPP 
de Almería lleva varios años impulsando medidas para el reconocimiento de la labor de las mujeres 
profesionales del mar. Por ejemplo, dentro de la marca "Gamba roja de Almería" se resalta el papel 
de la mujer en su OPP, contando con armadoras, así como con mujeres en la Junta Directiva y en 
la dirección de la tienda on-line "Del Barco a la Mesa". Del mismo modo, ha tratado de impulsar el 
desarrollo de entidades en favor de la igualdad de género, como GALATEA en el ámbito provincial, 
que trata de poner en valor el papel de la mujer en la cultura marinera; o la Asociación Andaluza de 
Mujeres del Sector.

● Acuerdo Marco de Colaboración con la Asociación de Mujeres del Sector Pesquero de Punta 
del Moral (OPP-80): los Armadores de Punta del Moral han tratado de destacar a lo largo de su 
trayectoria el protagonismo de las mujeres en el sector pesquero. Por eso, entre otros, impulsó la 
creación de Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero de Punta del Moral, con la que 
también firmó un Acuerdo Marco de Colaboración para visibilizar su papel, para incrementar su 
liderazgo y su capacitación profesional y empresarial, y para defender los intereses económicos 
y laborales de las mujeres del sector pesquero. Además, la OPP-80 ha estado promoviendo la 
incorporación de las mujeres y de los jóvenes al sector pesquero, a través de la formación y del 
desarrollo de nuevas iniciativas generadoras de empleo como la tienda online o el turismo marinero. 
En las jornadas celebradas a iniciativa de esta OPP se ha tratado precisamente de poner en valor 
estas soluciones.

Sostenibilidad económica
La sostenibilidad económica dentro del sector pesquero español es fomentada principalmente a través de dos 
líneas de mejora: en la comercialización y en la transparencia. 

Respecto a la comercialización, el sector pesquero ha invertido muchos esfuerzos en tratar de poner en valor 
su actividad, sus esfuerzos en materia de sostenibilidad y la calidad de sus productos. Esto ha incluido, por 
ejemplo, los intentos de revalorización de especies menos conocidas o de menor importancia económica, 
tratando de vincularlas con los notables beneficios nutricionales que aportan los productos pesqueros, así 
como con el papel de la pesca como histórico motor económico de la sociedad española y de sus comunidades 
costeras. A continuación, se citan diferentes ejemplos relacionados dentro de este ámbito:

● Primera edición de “Grandes desconocidos” (Pesca España): este evento consistió en un 
showcooking con degustación coordinado por Pesca España el 27 de noviembre de 2023. En esta 
cita, celebrada en el mercado de Maravillas de Madrid, se trató de poner en valor los beneficios 
organolépticos, gastronómicos y nutricionales de los pescados y mariscos en general, y de tres 
especies en particular: la galera, el granadero y la caballa. De este modo, se trató de dar a conocer 
entre los consumidores estas tres especies por ser poco populares entre la sociedad, a través 
de un showcooking, una degustación, juegos de preguntas con curiosidades sobre la pesca y la 
colaboración con influencers gastronómicos (Figura 64). 

● Aplicación Fish and Health (OPPC-3): esta app recoge recetas y recomendaciones saludables 
sobre cómo incorporar productos pesqueros en la dieta.

● Merluccius Onda-Road (OPPAO): esto consistió en una campaña que pretendía divulgar sobre 
el papel de la merluza desde un punto de vista tradicional, gastronómico, biológico y nutricional, a 
través de la campaña.

● Orixe & Destino Galicia (OPP-7): dentro de las ediciones de estas campañas, la OPP-7 de Burela 
ha tratado de promocionar la merluza y el bonito de Burela en colaboración con los Paradores 
Nacionales, vinculando sus productos gastronómicos con las diferentes rutas y locales hosteleros 
del Camino de Santiago.

● Tiendas online: muchas entidades han tratado de impulsar portales online para acercar sus 
productos a los consumidores, poniendo en valor su calidad, su origen y su frescura. Es el caso de 
las tiendas “Del barco a la mesa”, de la OPP-71 de Almería; “Lonja de Ayamonte”, de la OPP-80 de 
Punta del Moral; o “La Ondarresa”, de la OPPAO de Ondárroa.

● Acciones con entidades locales: muchas entidades han tratado de relacionar su actividad con 
actores de sus propias regiones y municipios, permitiendo dinamizar la economía en estas zonas. 
Por ejemplo, la OPP-13 de A Coruña ha colaborado con mercados locales para promocionar sus 
productos, o la coordinación de la OPP Mallorcamar con festivales y chefs para dar un empuje al 
pescado y marisco mallorquines.

3 Programa Pleamar - REDMAR II: Programa para el fomento de experiencias a bordo y mejora del intercambio de buenas prácticas en Red, en materia de igualdad de 
oportunidades, seguridad a bordo y medio ambiente

Figura 64. Cartel de la primera edición 
de “Grandes desconocidos” 
de Pesca España.
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La trazabilidad es un elemento de cada vez más peso dentro del sistema alimentario europeo y 
español. Esta permite ofrecer a los consumidores información transparente y precisa, para que tomen 
decisiones informadas, otorgando a la sociedad un papel clave a la hora de escoger por opciones sostenibles, 
responsables y de calidad. Esto incluye, por ejemplo, el desarrollo de etiquetados inteligentes y sistemas 
blockchain. En 2019, por ejemplo, la OPP-77 de Celeiro junto con Carrefour lanzaron a nivel mundial el 
primer sistema de trazabilidad alimentaria blockchain para pescado fresco, aplicado a la merluza de 
pincho “Calidad y origen”.

Las marcas de calidad contribuyen a la trazabilidad y a la transparencia, a proporcionar información a 
los consumidores para que tomen decisiones conscientes en favor de la sostenibilidad, y a fortalecer 
las relaciones dentro la cadena de suministro y comercialización de los productos pesqueros. Su 
aplicación está vinculada a procesos de certificación que aseguran que los alimentos bajo estas etiquetas 
cumplen una serie de estándares mínimos de calidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria. Entre estos 
sellos, podemos señalar los siguientes:

● Marine Stewardship Council (MSC): MSC es una organización sin ánimo de lucro 
internacional e independiente enfocada a implantar prácticas sostenibles en el sector 
pesquero. Su sello asegura que los productos pesqueros que lo portan han superado una 
certificación de una serie de estándares de sostenibilidad. Con frecuencia, para poder 
acceder al empleo de esta ecoetiqueta, los procesos extractivos son sometidos a Proyectos 
de Mejoras de Pesquerías (FIP).

 Es el caso de OPAGAC, que en 2022 obtuvo este sello azul para la mitad de sus capturas, 
abarcando a 44 buques atuneros y a 6 de los 12 stocks que captura la flota, con un impacto 
que representa el 3% de la captura mundial de túnidos tropicales. Del mismo modo, la lonja 
del Puerto de Celeiro cuenta desde 2023 con la certificación MSC para la cadena de custodia 
de tres especies de notable importancia en el mercado español: la merluza, la anchoa y el 
bonito del Norte. Esto garantiza, en particular, la trazabilidad de los productos de esta flota. Por 
último, la OPP-7 cuenta con este sello para las capturas de varios buques de pesca litoral.

● Friend Of the Sea (FOS): FOS es un proyecto de la World Sustainability Organization 
(WSO), una marca centrada en el cumplimiento de los Derechos Humanos y el cuidado 
medioambiental. Los productos bajo esta marca garantizan el cumplimiento de una serie de 
estándares de respeto al medio marino, relativos a, por ejemplo, la no sobreexplotación, la 
selectividad pesquera o una adecuada gestión de los residuos y la energía. Entre las OPP que 
emplean este sello están, por ejemplo, la OPP-13 de A Coruña, que permite asegurar que su 
merluza de pincho cumple una serie de garantías de sostenibilidad ambiental; o la OPP-77, 
que promociona su etiqueta "Merluza do pincho de Celeiro" empleando también esta marca.

● Pescaenverde: constituye una herramienta orientada a indicar la huella de carbono y la tasa 
de retorno energético de los productos pesqueros, en particular, de la pesca fresca, ayudado a 
informar al consumidor sobre aquellos productos con menor impacto por emisión de carbono. 
Entre los primeros en recibir esta certificación han estado los buques de palangre de fondo de 
la OPP-7 de Burela. En la actualidad el número de especies certificadas incluye también peces, 
bivalvos, cefalópodos, equinodermos, crustáceos, antozoos y algas de 38 lonjas o centros de 
primera venta en Galicia.

● Atún de Pesca Responsable (APR): este certificado fue creado entre 2015 y 2016, e indica 
que se están cumpliendo una serie de requisitos de trazabilidad en aquellos buques certificados 
por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) bajo la Norma UNE 
195006. Esto implica, a su vez, el cumplimiento de varios ODS (principalmente, el 8, el 12, 
el 14, el 16 y el 17) y una serie de buenas prácticas en ámbitos como el seguimiento de 
la actividad pesquera, las condiciones laborales, los controles sanitarios o la formación del 
personal. El 100% de las capturas de OPAGAC están certificadas bajo este sello, que garantiza 
su procedencia responsable tanto a nivel ambiental como social.

● Wild & Frozen At Sea (WFAS): este sello certifica productos congelados, asegurando unas 
condiciones mínimas de calidad, sostenibilidad, ultracongelación y procedencia salvaje. De esta 
manera, certifica una serie de parámetros en materia de control de la actividad, congelación a 
bordo (por ejemplo, que se congelaron en menos de 8 horas desde se captura) o responsabilidad 
pesquera, incluyendo buenas prácticas sanitarias, sociales y de lucha contra la pesca INDNR. La 
OPPC-3 presentó esta marca en diciembre de 2022 y trabaja actualmente por su difusión.

●  Pesca Responsable de Anzuelo (PRA): la OPP- 7 desarrolló esta marca con el fin de garantizar 
ante los consumidores y las empresas una serie de pautas mínimas de sostenibilidad en la captura 
de la merluza de pincho, una de las especies más representativas de la entidad. De hecho, en el 
período de 2017-2018 desarrolló una "Guía de buenas prácticas, hacia una pesca sostenible y 
responsable", con el fin de orientar su actividad hacia un conjunto de parámetros responsables en 
materia de medio ambiente, crecimiento socioeconómico, condiciones laborales, transparencia y 
comercialización segura.

● Millor quín: la marca colectiva “Millor quín, el millor peix i marisc d’aqui" fue creada por la OPP 
Mallorcamar en 2020 con el fin de diferenciar sus productos y, a su vez, acreditar ante la sociedad 
su frescura, su calidad, su sostenibilidad, su procedencia a través de pesca artesanal y su captura 
en caladeros cercanos a la isla de Mallorca. De esta manera, ha trabajado activamente por su 
difusión y transparencia, con acciones de promoción y de publicación de su reglamento y de sus 
buenas prácticas. Además, siguiendo esta línea de mejora de su desempeño, la OPP Mallorcamar 
ha implantado otras normas de calidad, como las ISO 9001 y 14001.

● Gamba roja de Almería: esta marca fue creada por la OPP-71 en 2023 para contribuir a promocionar 
este producto, una de las principales capturas del mar Mediterráneo. Además de sus propiedades 
nutricionales y su cercanía, también ha permitido poner en valor el compromiso social de la OPP-
71, sus esfuerzos por la conservación del medio marino o los proyectos de lucha contra las basuras 
marinas.

● Lonja de Ayamonte: esta marca fue creada en 2020 a iniciativa de los Armadores de Punta del 
Moral, como una herramienta de diferenciación para más de 29 especies que captura su flota. De 
este modo, puede asegurar ante empresas y consumidores su frescura y su proximidad, así como 
una serie de parámetros de sostenibilidad y calidad en materia de captura, tratamiento a bordo, 
descarga y manipulación posterior.

Otros proyectos
● Guías de buenas prácticas: Las certificaciones han de representar un proceso de comunicación 

entre la sociedad y los pescadores, materializando la última fase de un proceso que empieza con 
la efectiva realización de prácticas que protegen la biodiversidad y los derechos sociales. Muchas 
de estas estarían asociadas a protocolos y guía de buenas prácticas, que contribuyen a 
la formación interna de los marineros y la difusión de acciones integrales en favor de la 
sostenibilidad. 

 Entre otros ejemplos, encontramos las guías de OPAGAC (“Buenas Prácticas para una pesca atunera 
de cerco responsable”), de OPPC-3 (“Guía de Buenas Prácticas de Higiene para palangreros y 
buques factoría”), de OPP-7 (“Guía de buenas prácticas hacia una pesca sostenible y responsable”) 
y de la OPP Mallorcamar (“Manual de buenas prácticas de la marca Millor quin”) en ámbitos como la 
observación pesquera, las capturas no deseadas, la higiene, la trazabilidad o la comercialización.

● Acciones de comunicación: el sector pesquero español también ha tratado de concienciar tanto 
a los propios socios, empresas y trabajadores de las OPP como a la ciudadanía en general, sobre 
la relevancia de contar con unos mares sanos y de abogar por una pesca sostenible, alejada de 
prácticas dañinas como la pesca INDNR. En este ámbito, se incluyen prácticas como acciones en 
redes sociales, visitas a lonjas y colaboraciones con colegios, como las de la OPP Mallorcamar, la 
OPP-7 de Burela, la OPP-71 de Almería o la OPP-77 de Celeiro.
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Figura 65. Seminario-coloquio 
organizado por Pesca 
España para concienciar 
contra la pesca INDNR.

 Un ejemplo claro de este compromiso fue el evento “Comprometidos con nuestro mar. La pesca 
ilegal no es una broma” de Pesca España en junio de 2023. Esto se celebró en Ayamonte 
(Huelva) con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y 
No Reglamentada (INDNR). En esta jornada, se trató de poner en valor las buenas prácticas del 
sector nacional en materia de pesca responsable, así como concienciar sobre las consecuencias 
de la pesca INDNR sobre el medio marino. 

 

● Aprovechamiento de los subproductos de la actividad pesquera: los avances en el 
aprovechamiento de estos subproductos permiten no solo potenciar la sostenibilidad económica 
de la flota, si no afrontar otros retos como la Obligación de Desembarque, la gestión de las 
capturas accesorias o la disminución del despilfarro alimentario. Por ejemplo, la OPPC-3, además 
del ya citado proyecto DiscardLess, también ha impulsado otras iniciativas destinadas a fomentar 
innovaciones en la reducción, gestión, aprovechamiento y valorización de los antiguos descartes 
y de las especies pesqueras más desconocidas. Por ejemplo, Life-iSEAS u HOLOGAL. La OPP-
71 también ha potenciado el I+D para el empleo de estos antiguos descartes en otras actividades 
como la acuicultura. En colaboración con la Universidad de Almería (UAL), se diseñaron piensos 
acuícolas enriquecidos con larvas de insectos alimentadas con descartes pesqueros.
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5. Conclusiones

Este apartado establece los términos finales extraídas y sintetizados después del proceso de estudio y 
diagnóstico. En primer lugar, en el apartado 5.1, se hace una comparativa del papel que cumple este informe al 
respecto de las distintos datos y fuentes ya existentes, resaltando su papel como documento integral sobre el 
marco socioeconómico y actual de la pesca española, así como las sinergias derivadas de la puesta en común 
de estos conocimientos. Por otro lado, en el apartado 5.2 recoge un resumen concluyente a partir del análisis 
realizado, así como propuestas de mejora y líneas estratégicas a tener en cuenta por parte del sector pesquero

.

5.1. Discusión del proceso de análisis

En este apartado, se comparan los resultados del estudio socioeconómico realizado en el presente informe 
(apartado 4) con los documentos sobre esta temática que se pueden encontrar disponibles en fuentes abiertas 
para el público, varias de ellas mostradas en el apartado. 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, la bibliografía relacionada con los parámetros sociales 
y económicos se encontraba muy dispersa, distribuida en informes y buscadores de contenido de distinta 
índole. De hecho, una parte notable del trabajo de este informe ha consistido en buscar, revisar y reunir los 
conocimientos y estadísticas repartidos entre estas fuentes.

Por un lado, encontramos distintos buscadores de cifras numéricas sobre diferentes parámetros (capturas, flota 
pesquera…), pertenecientes a distintas instituciones, como FAOSTAT, Eurostat o los ministerios de España. 
En general, estos permiten realizar una potente minería de datos, pero ofrecen simplemente una perspectiva 
cuantitativa. Por ejemplo, en el caso del MAPA, encontramos el “Anuario digital de Estadística”, un software con 
el que, si bien resulta complicado extraer datos directamente de la página web (esto exigiría hacerlo a mano 
a mano), facilita la realización de búsquedas robustas sobre datos pesqueros actualizados a nivel nacional e 
internacional. En conclusión, pese a la relevancia de estos datos, no deja de ser información en bruto, que para 
ofrecer una visión amplia del sector pesquero español necesita complementarse con otras estadísticas y datos 
cualitativos.

Por otro lado, también existen una gran cantidad de contenidos distribuidos en informes de distinta índole. 
Por ejemplo, en las tablas predefinidas del apartado de estadísticas pesqueras del MAPA, aunque de nuevo 
consisten en recopilaciones y clasificaciones de datos sobre, por ejemplo, capturas o flota pesquera. Es decir, 
no ofrecen un diagnóstico escrito sobre el sector pesquero, si no una fotografía del sector a través de la muestra 
repartida de distintas cifras. Posiblemente el documento de mayor interés sea el documento de “Estadísticas 
pesqueras”, que agrupa los parámetros conjuntos de diferentes socioeconómicos provenientes de fuentes 
distintas (del MAPA, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, etcétera). Sin embargo, de 
nuevo, se limita a mostrar simplemente estos datos, sin ofrecer una profundización.

De la misma manera, existen otros documentos que, si bien tratan temáticas o puntos relacionadas con las 
magnitudes socioeconómicas de la pesca, estas no afrontan de manera amplia (y, a la vez, centrada) este 
campo, o bien no se encuentran actualizadas. Por ejemplo, el MAPA publicó en 2015 un “Análisis económico de 
la diversificación pesquera y acuícola”, centrado en las líneas de innovación económica del período 2007-2014. 
Otros documentos, como los informes anuales del sector pesquero español de CEPESCA, tratan diversas 
cuestiones relacionadas con el desempeño pesquero, pero sin centrarse especialmente en el apartado 
socioeconómico.
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La conclusión a esta discusión es que se observa una falta de cohesión y de transferencia de conocimientos 
entre los conocimientos en materia pesquera, especialmente en el ámbito socioeconómico:

● La información disponible sobre las temáticas de este informe se encuentra altamente 
dispersa o sin ser tratadas en profundidad o en conjunto.

● Pese a los avances en materia de sostenibilidad del sector pesquero y los proyectos 
desarrollados desde el ámbito científico, muchas veces no existe un flujo fluido de 
comunicación entre los distintos actores involucrados, incluyendo gran parte de la sociedad.

5.2 Conclusiones más destacadas
 del estudio socioeconómico

5.2.1 Datos socioeconómicos sobre la pesca mundial

● Para ver los hitos de este apartado, emplear este enlace.

● La pesca es una fuente crucial de alimentos y que genera una gran cantidad de 
actividades asociadas al medio marino y los recursos pesqueros.

● Las necesidades alimentarias crecen a un ritmo superior al de las capturas
 (ver referencia).

● Europa es el primer continente en exportaciones y el segundo en importaciones
 (ver referencia).

● Las estrategias de la UE y España buscan el valor y no la cantidad, aumentando la 
relevancia de políticas en favor de la sostenibilidad, la cooperación internacional, la 
innovación tecnológica y el crecimiento azul.

● La Política Pesquera Común (PPC) de la UE ha impulsado políticas para la reducción 
del tamaño de su flota.

● Eventos como la pandemia de la COVID-19 (2020-2023) o la guerra en Ucrania suponen 
amenazas a nivel mundial para la pesca y sus actividades asociadas propiciando un 
contexto inflacionario.

5.2.2 Datos socioeconómicos sobre la pesca española
● Para ver los hitos de este apartado, emplear este enlace.

● La situación actual en España hace que la pesca sea una actividad inseparable de la 
cultura y el funcionamiento del país: 

▪ La flota española es la primera en la UE en arqueo y la tercera en número de buque
 (ver referencia).

▪ Existe un potente y diverso tejido socioeconómico asociado a los productos 
pesqueros por toda la geografía española

 (ver referencia).

▪ España fue el 19º país del mundo donde más pescado se consumió en el período 2010-
2020

 (ver referencia).

● La vertebración territorial a la que contribuye la pesca es palpable:

▪ Hay comunidades y localidades costeras donde la pesca supera el 10% del PIB o, 
incluso, el 30%

 (ver referencia).

▪ Reparto de la actividad económica pesquera entre las CCAA, costeras y de interior.
 (ver referencia).

▪ A nivel de empleo, si bien en 2022 la pesca marítima a bordo daba empleo a 28.841 
personas, también daba empleo en tierra a 1.654 personas (ver referencia). A esto 
cabe sumarle el empleo indirecto de las actividades asociadas, como la industria 
transformadora (26.042 trabajadores en 2021) o la distribución mayorista (7.388 
trabajadores en 2020)

 (ver referencia).

● La necesidad de la flota española de faenar en caladeros lejanos ha favorecido que se 
disponga de numerosos buques que trabajan en aguas comunitarias o internacionales.

● Las principales amenazas que afectan al sector son las campañas de desprestigio de 
ciertas artes de pesca como el arrastre, el envejecimiento de la flota y la falta de relevo 
generacional

 (ver referencia).
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5.2.3 Balance comercial y balanza exterior
 de los productos pesqueros españoles

● Para ver los hitos de este apartado, emplear este enlace.

● El mercado de los productos pesqueros españoles depende en gran medida de la 
actividad económica y del consumo de otros países europeos (ver referencia).

● España exporta pescado a muchos países europeos de notable tradición marítima y/o 
con alto consumo de pescado.

● Las importaciones superan a las exportaciones en volumen y valor, observándose una 
fuerte penetración de producciones foráneas.

● La gran magnitud de las importaciones es fruto del elevado nivel de consumo de 
pescado per cápita en España, las elevadas capacidades comerciales de distribución 
global y la demanda de las industrias conservera y transformadora. 

● La extracción, transformación y comercialización exterior de los moluscos y pescados 
congelados o en conserva se encuentra en aumento

5.2.4 Comercialización y consumo
 de productos pesqueros españoles

● Para ver los hitos de este apartado, emplear este enlace.

● La producción nacional de productos del mar cubrió en un 68,1% el nivel de consumo 
de pescado en España (ver referencia). 

● El perfil de la población que consume más pescado es de personas de mayor edad, 
disminuyendo dicho consumo entre la gente joven (ver referencia). 

● Una de las principales razones por las que habría disminuido el consumo de productos 
pesqueros es la percepción de que son productos caros (ver referencia).

● No existe una imagen atractiva del pescado entre amplios segmentos de la sociedad.

● Hay un duelo entre los productos pesqueros nacionales y foráneas, derivado de las 
grandes magnitudes importadoras (ver referencia).

5.2.5 La producción científica
 en materia pesquera en España

● Para ver los hitos de este apartado, emplear este enlace.

● España consta de un sólido posicionamiento científico a nivel internacional, 
observándose que ciencia y pesca están íntimamente ligadas (ver referencia). 

● El sector pesquero ha colaborado con frecuencia con instituciones científicas y 
administraciones para el estudio y mejora de la gestión del medio marino, así como la 
innovación para la disminución del impacto ambiental o la trazabilidad alimentaria.

● Se observa una limitada investigación sobre los aspectos económicos y sociales de la 
pesca (ver referencia).

5.2.6 Compromiso 360 de la pesca española

● Para ver los hitos de este apartado, emplear este enlace.

● La pesca española y los distintos actores asociados (administraciones, instituciones 
científicas…) han impulsado toda clase de proyectos e iniciativas en favor de una 
pesca responsable a nivel ambiental, sociolaboral y económico. 

● Son necesarios mayores esfuerzos orientados hacia la transferencia del compromiso 
del sector y actores asociados a la pesca al consumidor y la ciudadanía en general.
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5.2.7. Propuestas de mejora

El estudio que se acaba de realizar sobre el marco socioeconómico de la pesca española ha permitido 
establecer una serie de puntos clave en el desempeño de la actividad. A partir de estos, se han preparado una 
serie de pautas y sugerencias de cara a perfeccionar el desarrollo del sector pesquero y agentes próximos de 
manera integral en las tres vertientes de la sostenibilidad: la social, la económica y la ambiental.

1. Puesta en valor de la sostenibilidad: conectar con la sociedad y los consumidores resultaría 
esencial para garantizar el “level playing field” frente a aquellas organizaciones que llevan a 
cabo prácticas perjudiciales, ilegales, no reglamentadas, corruptas o irresponsables.

2. Mejora de la comunicación: desarrollo de iniciativas que lleguen a la ciudadanía, reduciendo 
el desconocimiento que induce a ataques sin fundamento y problemáticas como la falta de 
relevo generacional o dificultades en la transmisión de información con otros actores como el 
científico o las administraciones.  

3. Mejora de la sostenibilidad económica: resultaría crucial que la pesca, con el debido 
apoyo de las administraciones y otros actores de la cadena de valor, impulsen las medidas 
necesarias para facilitar la introducción de los productos pesqueros en las dietas de la 
sociedad española, especialmente entre los más jóvenes.

4. Promoción de los productos pesqueros nacionales: se podrían desarrollar iniciativas que 
valoricen la riqueza cultural, alimentaria y pesquera nacional, a través de una diversificación 
de los productos y desarrollo de estrategias de comercialización adaptadas a las nuevas 
tendencias.

5. Renovación de la flota: la flota nacional debe continuar su senda en favor de la eficiencia 
a través del desarrollo de proyectos innovadores en campos como la economía circular, 
la reducción de la contaminación marina, la mejora de la habitabilidad o los combustibles 
alternativos.

6. Relevo generacional: resulta de gran interés para el futuro del sector seguir abriendo la 
realidad del oficio pesquero a la ciudadanía, mostrando sus posibilidades y avances en 
materia sociolaboral, económica y tecnológica, potenciando además la incorporación de la 
mujer al mercado laboral pesquero y la colaboración con la FP. 

7. Mayor cohesión en la investigación en materia pesquera, especialmente en el ámbito 
socioeconómico: es crucial la elaboración de diagnósticos que reúnan las estadísticas 
disponibles (como el presente informe), contribuyendo a la transferencia de conocimientos y 
ofreciendo una perspectiva amplia de la actividad pesquera y la cadena de suministro.
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