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HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTADO DE MADUREZ MACROSCÓPICO DE 

LAS GÓNADAS DEL PULPO COMÚN OCTOPUS CF. VULGARIS DE LA 

REGIÓN DE SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

La Clase Cefalópoda pertenece al Phylum Mollusca. Son animales marinos, que 

se encuentran en casi todos los océanos y mares del mundo. Habitan en los 

arrecifes coralinos, las praderas de pastos marinos, arenas, playas y rocas. Los 

cefalópodos se encuentran divididos en varios grupos Nautiloidea y Coleoidea y 

éste último en Debrachia y Octobraquia, este trabajo se centra en los Octobrachia 

u Octopoda. Los octópodos tienen una amplia distribución a nivel mundial, se 

encuentran, tanto en zonas templadas, tropicales y polares (Jereb et al. 2005), sin 

embargo, su presencia se destaca en el Indopacífico, Indonesia y Australia 

(Norman, 2000). Este grupo en el 2006,  representaba el 4,2 % de las pesquerías 

del mundo, por lo que es considerado un recurso pesquero importante en varias 

zonas costeras (FAO, 2008). 

 

La FAO (2008) reportó, que en el 2006 se extrajeron para consumo humano, 

alrededor de 3,6 a 3,8 millones de toneladas al año (ton/año) de cefalópodos, de 

los cuales, 1,4 millones de toneladas de pulpo fueron capturados en el Pacifico 
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noroccidental, éstas son comercializadas especialmente en China, Japón y 

España. Así mismo, se reportó que el número de capturas anuales mundiales de 

cefalópodos son estables, aunque, según Jereb et al, (2005), las capturas  de 

pulpo permanecen en aumento constante debido a la pesca incidental de las flotas 

pesqueras.  

 

Octopus cf. vulgaris presenta un problema taxonómico para toda la región del 

atlántico occidental,  algunos autores lo describen como  un complejo de especies 

de las cuales la única real es la del Mediterráneo y el Atlántico Oriental, es decir 

que genéticamente no son iguales, Guerrero-Kommritz, (2010), sin embargo, 

Guerra et al 2010, reportó la presencia de O. vulgaris en la parte de Isla Margarita 

(Venezuela), y en Chile; Debido a lo anterior y la falta de información sobre la 

especie tratada, dentro de éste trabajo se hará referencia al pulpo encontrado 

como O. cf. Vulgaris. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, varios grupos de investigación han desarrollado 

trabajos que buscan información para la reproducción del pulpo O. cf. vulgaris  en 

cautiverio, por lo tanto, es importante conocer su ciclo reproductivo y 

adicionalmente conocer algunos el tipo de alimentación, con el fin de establecer 

entre otras cosas, tallas de madurez y dietas, que son elementos necesarios para 

la implementación de planes de manejo en condiciones controladas para cualquier 

especie. 
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Los individuos estudiados fueron capturados en las inmediaciones de Santa Marta, 

durante los meses de noviembre y diciembre del año 2007 y  febrero, marzo, abril 

y mayo  2008. La investigación tiene como objetivo realizar un estudio del 

contenido estomacal de los pulpos, brindando herramientas necesarias para la 

descripción de la dieta de O. cf. vulgaris, y así aumentar los conocimientos 

científicos para favorecer la reproducción en cautiverio de esta especie bajo las 

condiciones del Caribe Colombiano, aportando información específica sobre las 

relaciones tróficas de O. cf. vulgaris y  la descripción macroscópica del estado de 

madurez sexual.  

 

Éste trabajo hace parte de una serie de investigaciones conjuntas desarrolladas 

por la Universidad del Magdalena, la cual pretende proporcionar bases para 

establecer métodos que contribuyan a una correcta administración del recurso 

pulpo y su adecuado manejo en cautiverio, factores importantes para la 

comercialización del producto.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Octopus cf. vulgaris ha ocupado un papel importante en lo que al comercio de 

productos pesqueros respecta, ya que es una de las especies de moluscos 

pescados artesanalmente más importantes en la región del Caribe Colombiano 

(Díaz et al., 2000) y en España (Rodríguez -Rúa et al., 2005). 

 

El recurso de cefalópodos ha sido explotado desde hace varios miles de años, 

además el cultivo de pulpo está siendo desarrollado en varios países del mundo 

(Iglesias et al., 2004),  y específicamente en Colombia, la Universidad del 

Magdalena está desarrollando una investigación sobre el cultivo de pulpo. Sin 

embargo, aún hace falta mucha información específica sobre algunos aspectos 

biológicos tales como, el ciclo de vida, época reproductiva, época de desove y 

época de emergencia, que junto a los aspectos ecológicos que comprenden, su 

régimen alimentario, son esenciales para poder desarrollar la técnica óptima de 

cultivo en la zona (Domínguez et al., 2004; Guerra y Sánchez, 1998). 

 

Los estudios de contenido estomacal han mostrado que la descripción de la 

cantidad y el tipo de alimento ingerido por los organismos en diferentes épocas del 

año y en sus diferentes fases del ciclo de vida, contribuyen al  conocimiento del 

verdadero aspecto trófico del animal (Muñeton et al., 2000), por lo anterior, se 

pretende contribuir a la biología de O. cf. vulgaris presentada entre el segundo 

semestre del 2007 y el primero del 2008.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General: 

 

Comparar los hábitos alimentarios con el estado de madurez macroscópico de 

pulpos O. cf. vulgaris capturados en la región de Santa Marta durante diciembre 

de 2007 y abril de 2008.  

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

Determinar los hábitos y las preferencias  alimenticias de los pulpos O. cf. vulgaris. 

 

Comparar el tipo de alimento consumido con el desarrollo gonadal macroscópico 

en ambos sexos de O. cf. vulgaris.  

 

Comparar las preferencias alimenticias por sexo en relación con la talla y el estado 

de madurez gonadal macroscópico de O. cf. vulgaris. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Existe diferencia entre la alimentación de machos y hembras de O. cf. Vulgaris. 

 

Es diferente la cantidad, calidad y el tipo de alimento consumido por hembras y 

machos en diferentes estadios gonadales. 

 

Los pulpos de mayor talla y madurez gonadal macroscópica tienen preferencias 

alimenticias. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Generalidades de la especie: 

 

Clasificación taxonómica. 

   Phylum Mollusca  

      Clase Cephalopoda (Cuvier, 1797)  

         Subclase Coleoidea (Bather, 1888)  

           “Cohorte” Neocoleoidea (Haas, 1997)  

               Superorden Octopodiformes (Young et al., 1998)  

                 Orden Octópoda (Leach, 1818)  

                    Suborden Incirrina (Grimpe, 1916)  

                       Familia Octopodidae (Orbigny, 1840)  

                          Subfamilia Octopodinae (Grimpe, 1921)  

                            Género Octopus (Cuvier, 1797)  

                                 Especie Octopus cf. vulgaris (Cuvier,1797)  

 

Fuente: (Wood, 1998). 
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5.2 Características de Octopus cf vulgaris. 

 

El pulpo común O. cf. vulgaris es un molusco que pertenece a la clase cefalópoda. 

Es llamado pulpo de roca o pulpo roquero, debido a que habita en cercanías a la 

costa, en superficies rocosas y arenosas, aunque también puede encontrase hasta 

los 100 metros de profundidad y en cuevas. Esta especie habita aguas con 

temperaturas entre los 10° C y los 30 ºC,  generalmente con una salinidad entre 

27 y 37‰. (Jereb et al., 2005). Es un depredador oportunista ya que consume 

como alimento cinco grupos principales de animales como peces, crustáceos, 

cefalópodos, gasterópodos y bivalvos, destacando que tiene una dieta 

absolutamente carnívora  (Cardoso et al., 2004; Díaz & Puyana, 1994). La gran 

mayoría de pulpos tienen la capacidad de camuflarse simulando texturas y 

algunas formas de su entorno, otros, tienen la capacidad de modificar la coloración 

de su cuerpo, en colores como rojo, amarillo, naranja y marrón. (Guerra, 2006; 

González et al., 2008). El pulpo se desplaza por medio de un chorro de propulsión 

que logra hacer contrayendo los músculos del manto, este mecanismo también lo 

utiliza cuando se siente amenazado por algún posible depredador, en este caso 

arroja un chorro de tinta oscura (Villanueva et al., 1996). 

 

Octopus cf. vulgaris se caracteriza principalmente por tener dos hileras de 

ventosas en cada uno de sus ocho brazos, su piel es lisa, en algunos casos 

presenta protuberancias, su manto tiene forma de saco y anexo a éste se 
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encuentra el sifón, estructura la cual es utilizada para expulsar agua como sistema 

de locomoción por propulsión a chorro y defensa. 

 

5.2.1 Sistema Digestivo 

El sistema digestivo de los cefalópodos consta de una masa bucal con un pico y 

una rádula, dos pares de glándulas salivales, las anteriores y las posteriores, las 

primeras ubicadas detrás de la masa bucal y las posteriores ubicadas en la parte 

posterior del esófago, seguido del esófago, el buche, el estomago, el ciego con la 

glándula digestiva, continuando con el  intestino y el ano (Garri y Ré, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura del sistema digestivo de octópodos (tomado de Ruppert y 

Barnes, 1996). 
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Octopus cf. vulgaris es un depredador  activo (Fiorito y Gherardi, 1999), llama 

mucho la atención la forma como este animal se alimenta especialmente de los 

cangrejos ermitaños, ya que no emplean ninguna técnica aprehendida, este 

proceso es innato (Mather, 2007). 

 

5.2.2 Hábitos alimenticios 

 

Los pulpos, están adaptados exclusivamente a una dieta carnívora, observando su 

presa y atrapándola con sus ocho brazos los cuales tienen una gran capacidad 

quimiosensorial y táctil para detectar y atrapar sus presas; el pulpo es un animal 

depredador, consume una amplia cantidad de crustáceos, peces e incluso puede 

llegar a cometer canibalismo (Ruppert y Barnes, 1996; Jereb et al., 2005, Mille et 

al., 1993; Cardoso et al, 2004), consumen preferiblemente crustáceos en todas las 

fases de su desarrollo y éstos constituyen el 80% de su dieta (Iglesias et al., 

1999), en algunos estudios se afirma que la cantidad de MONI (materia orgánica 

no identificable) es mayor que el resto de alimento encontrado dentro del tracto 

digestivo, principalmente en  juveniles (Ulloa et al., 2006). Sin embargo los hábitos 

alimenticios de O. cf. vulgaris no son iguales en todo su ciclo de vida, ya que 

depende su tamaño, edad, el sexo, las condiciones ambientales y de la 

disponibilidad de alimento (Hernández, 2000). 
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5.2.3 Sistema Reproductor  

 

Los pulpos son animales dioicos, en donde se encuentra una notable diferencia 

entre las hembras y los machos,  el sistema reproductor de hembras  de O.cf. 

vulgaris está constituido por un conducto vascular acuífero, una glándula oviductal, 

dos ovarios, una región glandular y dos oviductos. 

 

 

Figura 2. Morfología externa de la región ventral de los órganos genitales de una 

hembra de O. cf. vulgaris (Guerra, 1987). 

 

El sistema reproductor masculino de O.cf. vulgaris está constituido por una testis 

(testículo), un embudo en la parte superior, seguido por un conducto deferente, al 

cual se une la glándula del espermatóforo y la bolsa de Needham y finalmente 

presenta un pene. 
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Figura 3. Morfología externa de la región ventral de los órganos genitales de un 

macho de O. cf. vulgaris (Guerra, 1987). 

 

El sexo del animal puede ser descrito mediante observaciones directas 

identificando el hectocótilo y la lígula (en el caso de los machos), cada 

fecundación produce entre unos 100.000 a 500.000 huevos los cuales se 

mantienen en forma de racimo y son de color pardo, la hembra  cuida de día y de 

noche a su camada, para  asegurar la supervivencia de estos nuevos individuos, 

incluso la hembra deja de alimentarse durante este periodo de tiempo, provocando 

su debilitamiento y posterior muerte (Montero, 2004). 

 

Fecundidad: 

Los pulpos presentan reproducción dioica, las hembras presentan dos oviductos, 

la fecundación puede ser interna y solamente se lleva a cabo una cópula. Uno de 
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los  brazos del macho es modificado como órgano copulador (Brazo 

hectocotílizado), éste, presenta una depresión en forma de cuchara, en el tercer 

brazo  derecho, el macho le sujeta la cabeza a la hembra e introduce la parte del 

hectocòtilo (lígula), depositando el esperma dentro del manto para su posterior 

fecundación, luego los huevos se adhieren por parte de la hembra a un sustrato 

fijo en donde la madre los airea para evitar la propagación de hongos encima de 

estos, posteriormente ocurre la eclosión, en donde las paralarvas permanecen un 

tiempo en la zona pelágica (lo que permite su distribución) y posteriormente, se 

dejan caer para luego permanecer en la parte bentónica (Ruppert y Barnes, 1996; 

comunicación personal Guerrero-Kommritz, 2010). 

 

En las épocas inmaduras del pulpo (tanto en hembras como en machos), los 

órganos reproductores son de color blanco y transparente pero, a medida que 

continua con la maduración, estos se tornan color macar a marfil y por último 

(mayor estado de madurez) toman un color rojo oscuro y rojo pardo (Guerra, 

1987). 

 

Respecto a las diferencias sexuales, los machos tienden a ganar peso más fácil y 

rápido que las hembras, así mismo éstas pierden de un 30 a un 65% de su peso 

corporal luego de la puesta de sus huevos ya que en casi todas las especies de 

pulpos, las hembras presentan un único evento reproductivo, debido a que luego 

de la ovulación, ocurre  la posterior desintegración del tejido ovárico esto hace que 

se pierda su función gametogénica, además, la hembra deja de consumir alimento 
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lo que conlleva a que  ocurra la muerte del individuo por inanición  (Olivares et al., 

2003); también existe una época en que los machos ganan mayor peso que las 

hembras y tienen la capacidad de mantener su peso (Iglesias et al., 2004; 

Carrasco et al., 2005) igualmente, el alimento que consumen los pulpos de ambos 

sexos aumenta al final del estado maduro (Gabr et al., 1999), sobre todo en 

hembras debido a los diferentes cambios metabólicos y los relacionados con la 

reproducción (Aguado y García-García, 2002). 

 

5.2.4 Importancia Económica 

 

El pulpo es considerado una especie de interés prioritario en el mercado mundial 

(FAO, 2006), debido a que su carne tiene un alto valor nutricional (Corporación 

Colombia Internacional CCI, 2007), es por esto que muchos centros de 

investigación pesquera están desarrollando proyectos sobre el engorde de pulpo, 

especialmente de O. cf. vulgaris (Iglesias et al., 2004). 

 

Según la Corporación Colombia Internacional (CCI) y el Instituto Colombiano de 

desarrollo rural (INCODER)  en el 2008, en  la ciudad de Santa Marta es donde se 

presentó la mayor cantidad de desembarcos de pesca artesanal de todo el litoral 

Caribe Colombiano en los años 2007 y 2008. Específicamente, en éste mismo 

lugar, se reportaron en promedio datos de comercialización de moluscos de 23.57 

y 41.2 ton/año, además se reportaron datos de comercialización de pulpo que 

rondan alrededor de 0.08 y 0.1 ton/año, respectivamente.  
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Igualmente, se reportó que el valor correspondiente a las exportaciones de 

moluscos desde Colombia en el año 2008 fue de US$ 218.866, las cuales se 

realizaron principalmente a España, Estados Unidos, Italia y Francia (CCI, 2009). 

 

 

5.3 Zona de estudio: 

 

El mar Caribe es un mar tropical del océano Atlántico, se sitúa al este de América 

Central y al norte de América del Sur, presenta temperaturas superficiales que 

varían entre 26,5°C al final de la estación de vientos y cerca de 30°C en la 

estación de lluvias (Andrade, 2001), y registra una salinidad que oscila entre 35 y 

38 UPS (Unidades Prácticas de Salinidad) durante la época seca y 30 a 35 UPS 

en la época lluviosa (Franco-Herrera, 2005).  

 

La zona del litoral Caribe correspondiente al municipio de Santa Marta se 

encuentra en la parte nor-occidental de América del Sur, en las estribaciones de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, a 11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud 

oeste, es una zona costera, con una temperatura ambiente los 27  y 32 ºC.,  una 

humedad relativa entre los 80 y 95 % y registra un volumen descargado de pesca 

artesanal de 62.317 Kg durante Enero – Marzo de 2009 (CCI, 2009). 
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5.3.1 Zonas de Muestreo: 

 

 

 

Figura 4. Mapa de la zona nor-oriental de Colombia donde se indican las zonas de 

muestreo: en rojo se indica la región de la Bahía de Taganga, en azul la 

región del Rodadero y en verde la región del Aeropuerto Simón Bolívar.  
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5.3.1.1 Rodadero:  

Es una playa  ubicada aproximadamente a 5 km de la ciudad de Santa Marta en 

donde hay una fuerte intervención antropológica. Recibe ese nombre por su 

rodadero natural, formado por la arena que se desliza contra un peñasco.  

 

5.3.1.2 Aeropuerto: 

La zona del Aeropuerto Simón Bolívar, es una playa arenosa que mide alrededor 

de 2 km, en donde la gran mayoría de los pescadores de la zona hacen sus 

desembarcos para ofrecer sus productos a la venta; el comportamiento del viento 

y del oleaje no es muy fuerte.  Algunas de estas playas son representadas por 

rocas (litoral rocoso).  El agua de estas playas es demasiado turbia, lo cual evita 

en algunas épocas del año observar la gran variedad de pastos marinos que 

existe allí, por ello, es difícil estimar las cantidades y partes en donde están 

presentes las algas del sublitoral. Lo anterior se debe  la alta cantidad de residuos 

orgánicos y nutrientes que son descargados al mar por el río Magdalena cuya 

pluma de descarga influencia la zona (Instituto de Investigaciones Marinas y 

Costeras INVEMAR, 2004). 

 

5.3.1.3 Taganga:  

Es una bahía con un litoral rocoso ubicada a Lat. 14° 15’ N y Long. 74° 12’ O. 

Presenta una marcada fluctuación de la salinidad entre los 33 y 37 UPS y la 

temperatura superficial del agua está entre los 22 y 30ºC  (Velasco y Barros, 
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2007), principalmente entre los meses de agosto, septiembre y octubre (meses de 

lluvias), y diciembre, enero, febrero y abril que se presenta una época de sequía 

debido a los vientos alisios provenientes del norte (Andrade, 2001). 
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6. ANTECEDENTES 
 
Octopus cf. vulgaris consume principalmente crustáceos tanto en las fases de 

paralarvas como la de adultos (Iglesias et al., 1999), en algunos estudios se afirma 

que la cantidad de materia orgánica no identificable (MONI) es mayor que el resto 

de alimento encontrado dentro del tracto digestivo, y ésta es mayor en juveniles 

que en adultos y paralarvas (Ulloa et al., 2006); el pulpo cuenta con una capacidad 

amplia de conversión del alimento, lo que hace que aproveche al máximo todo lo 

que consume, ya que el porcentaje de conversión es del 60% (Iglesias et al., 

2004). Debido a que el pulpo se está produciendo bajo condiciones de laboratorio 

(Iglesias et al., 2000), se ha concluido que se obtienen mejores resultados de 

engorde al mantener una dieta de solo cangrejos (Cerezo y García-García, 2005; 

Carrasco et al., 2005), además se ha reportado que los crustáceos son  el 

alimento mayor consumido por  sepias (molusco) y que el 95% de los individuos 

asimilan mejor una dieta 100% natural a base de cangrejos, en comparación el 

23% de los individuos los cuales asimilaban el 28% de una dieta en donde se le 

proporcionan piensos preparados artificiales de otro tipo de alimento como peces 

(Rosas et al., 2007). Por otra parte, el alimento que consumen los pulpos (en 

ambos sexos) aumenta al final del estado maduro (Gabr et al., 1999) pero sobre 

todo en hembras, debido a los diferentes cambios metabólicos y los relacionados 

con la reproducción (Aguado y García-García, 2002). 
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La temperatura, es un factor influyente para el desarrollo de O. vulgaris, ya que 

puede afectar a todos los individuos de una población de forma homogénea e 

influye más en el desarrollo del mismo, que el alimento. La temperatura óptima 

para el desarrollo de O. vulgaris es de  unos 30 ºC en el ambiente (Ishiyama et 

al.,1999), a esta temperatura, el pulpo aumenta el grado de ingestión de alimento 

aproximadamente en un 50% (Caravalho y Sousa,  2003); en un estudio se 

reportó que los pulpos que fueron sometidos a ayuno al menos 1 vez por semana 

manteniéndole la temperatura de 17ºC no presentaron una diferencia significativa 

en su masa corporal en comparación con los que fueron alimentados a saciedad 

con una dieta de cangrejos (García-García  & Cerezo, 2004).   

 

Respecto a las diferencias sexuales, en la mayoría de los estudios la proporción 

de sexos es de 1:1 (Rodríguez-Rúa et al., 2005), el desarrollo gonadal tanto de 

hembras como de machos, se encuentra de forma muy similar en calamares 

(cefalópodos) (Ibañez et al., 2005), sin embargo, en Sudámerica los machos 

maduros se encuentran durante todo el año, mientras que las hembras maduras 

se encuentran en mayor cantidad los meses de mayor temperatura (Jiménez- 

Badillo et al.,  2008), ya que la maduración de las hembras coincide con el 

momento en que éstas han alcanzado su mayor talla, mientras que en machos la 

madurez sexual se alcanza a tallas menores en O. mimus (Olivares et al., 2003). 

De igual forma, tanto hembras como machos (claro que no tan marcada para 

machos) presentan estacionalidad reproductiva y reposo sexual (Rodríguez-Rúa et 

al., 2005) sólo que las hembras presentan un único evento reproductivo (Olivares 
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et al., 2003) y éste ocurre los meses de mayor temperatura (Zamora & Olivares, 

2004). 

 

Al hablar del peso corporal y tallas de los pulpos, Los machos tienden a ganar 

peso más fácil y rápido que las hembras, además los machos mantienen su peso 

constante durante su ciclo de vida al proporcionarles la misma dieta que a la 

hembras, ya que éstas, pierden entre un 30% a un 65% del total de su peso 

corporal luego de la puesta de sus huevos (Iglesias et al., 2004; Carrasco et al., 

2005). Al igual que el peso, la talla de los machos también  tiende a aumentar un 

poco más que las hembras (Montero, 2004; Iglesias et al., 2004), la talla del 

animal depende drásticamente del total de alimento proporcionado, pero si éste es 

disminuido, inmediatamente se verá reflejado en la talla del individuo (García-

García y Cerezo, 2004), sin embargo, se ha reportado que la escasez de alimento 

no lo afecta demasiado, éste lo compensa luego cuando la disponibilidad de 

alimento sea mayor, así mismo, se ha demostrado que tanto la talla como el peso 

del animal tiene un comportamiento alométrico (Cardoso et al., 2004), además que 

la talla de los individuos evaluados coincide con el desarrollo gonadal 

especialmente entre las hembras. 

 

 
En países como México, se tiene como norma la prohibición de pesca  de pulpo 

con gancho y se permite únicamente entre los meses de agosto a diciembre 

(Bravo, 2008), al igual que en  Guatemala, Francia, Inglaterra y España, el peso 

mínimo de captura de pulpo es de 1000g y unos meses específicos para dicha 
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actividad  e incluso, se han creado leyes en donde se destina un porcentaje de las 

ganancias de la comercialización de este producto, el cual es destinado para la 

investigación del pulpo según lo afirma Pérez et al., (2010) y con esto, se busca la 

manera de asegurar que al menos algunos pulpos se puedan reproducir, evitando 

la desaparición ó extinción del recurso en esa área por razones antropológicas 

(Jiménez-Badillo et al., 2008); lo anterior se puede contrastar con la forma como el 

recurso pulpo ha sido manejado, por ejemplo, en la bahía de Santa Marta, se 

llevan a cabo practicas de pesca artesanal de pulpos todos los días del año, los 

pulpos son extraídos de su medio natural sin ningún registro o control del número 

de capturas en la zona y menos de un  ente administrativo ó normatividad que 

regule y controle la venta y/o pesca de alguna talla en especial. Por otra parte,  

Colombia no cuenta con estudios pertinentes que describan la biología del pulpo ni 

se sabe exactamente cuáles y cuantas son las especies que habitan en la costa 

colombiana, de igual manera, tampoco existe alguna ley que le  exija a los 

pescadores artesanales la extracción de pulpo de su medio natural con ciertas 

características (una talla y/o peso mínimo), ni tampoco cuenta con un sistema de 

información estadística oficial en donde se tengan datos de las cantidades 

extraídas del recurso. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1 Fase de Campo: 

 

Los individuos fueron capturados por los pescadores artesanales de las zonas de 

muestreo con la herramienta llamada arpón, la cual le causa inmediatamente la 

muerte al animal; acto seguido, fueron llevados a la zona de desembarque, en 

donde fueron entregados a la persona encargada de hacer el análisis posterior, 

quien los depositó inmediatamente dentro de una nevera de icopor con hielo y los 

llevó al laboratorio de Moluscos Marinos de la Planta Piloto de la Universidad del 

Magdalena, en donde fueron procesados.  

 

De igual manera, al hacer el pedido de los pulpos, a los pescadores, se les hizo 

explícitamente la recomendación de atrapar todos y cada uno de los pulpos que 

encontraran, sin importar el tamaño, ni el color ni el lugar en donde se 

encontraban por lo tanto el tamaño de los individuos no presenta variables 

drásticas para sugerir una preferencia de tamaño por el pescador, de igual 

manera, comúnmente, el recurso pulpo es vendido por peso, no por individuo 

como ocurre en otros tipos de mercado. 
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7.2 Fase de laboratorio: 

 

El procesamiento de muestras se llevó a cabo en el laboratorio de Moluscos 

Marinos en la Planta Piloto de la Universidad del Magdalena, en Taganga,  en el 

instante inmediatamente posterior en que el pescador hace entrega de los 

individuos muertos. 

 

Todos los individuos presentaban relajación muscular post mortem, es decir que 

mediante la técnica utilizada para la captura, se neutralizó el efecto de 

contracción. 

 

Las muestras antes de haber sido pesadas fueron sometidas a un minucioso 

secado particular con toallas de papel desechables, para  disminuir el efecto de 

agua adherida a las membranas y cutículas. 

 

La disección se hizo con la ayuda de bisturí, tijeras y pinzas, la toma de medidas 

de longitud se hizo con un metro (mostrando los resultados en centímetros) y la 

toma de pesos con una balanza analítica (mostrando el resultado en gramos). 
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7.3 Morfometría 

 

 

Figura 5: partes del cuerpo de un pulpo, vista dorsal.  

1. LT: Longitud total (cm).  

2. LC: Longitud cabeza (cm).  

3. LD Longitud dorsal (cm).  

4: TML: Tentáculo más largo (cm). 

 

En la toma de medidas se tomaron los siguientes datos: 

 

Longitud total (LT, en cm): Esta medida se tomó desde la parte superior, hasta el 

brazo más largo de cada individuo. (Figura 5). 

 

Longitud dorsal del manto (LDM, en cm.): Esta medida se tomó horizontalmente, 

midiendo la parte más ancha del manto desde la  izquierda hasta la derecha, el 

animal se encontraba en posición ventral. 

 

4 
3 

2 

1 
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Longitud del tentáculo más largo (LTL, en cm.): Ésta medida se tomó desde la 

parte en que finaliza la cabeza y el último extremo del brazo más largo. 

 

Longitud de la lígula (cm.): La medida de la lígula se midió a partir del lugar en 

donde cambiaba la coloración del brazo hectocotilizado (Figura 6). 

 

Longitud del hectocótilo (cm.): Ésta medida se tomó desde la parte que finaliza 

la cabeza del animal, hasta el último extremo del brazo el cual presentaba el 

hectocótilo (Figura 6). 

 

Determinación de las tallas (Longitud Total en cm): La medida de la talla 

consta es la longitud total del animal, el dato de tallas fue determinada por la 

siguiente tabla, en total fueron 7 clases de tallas a partir de la primera longitud total 

menor y la mayor, éste método de determinación fue calculado de acuerdo al 

incremento de 9 cm entre cada categoría. El criterio de selección del intervalo de 

tallas y marcas de clase fue según la regla de Sturges.  

Tabla 1: Muestra las categorías tomadas (cm) para la determinación de las tallas. 

Tallas Desde (cm) Hasta (cm) 

1 6,7 19,069 

2 19,069 31,438 

3 31,438 43,807 

4 43,807 56,176 

5 56,176 68,545 

6 68,545 80,914 
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7 80,914 93,283 

 

 

Igualmente, se tomaron las siguientes medidas de peso:  

Peso total del cuerpo: Se pesó todo el animal incluyendo sus vísceras, (PT). 

Peso del estómago: Se pesó el estómago, (PE). 

Peso del saco visceral: Se pesó el contenido total del saco visceral (Esofago, 

estómago, ciego, intestino y glándula digestiva) (PSV). 

Peso de las gónadas extraídas: Se pesó el contenido total de las gónadas (PG ). 

 

Sistema Digestivo Contenido estomacal: 

 

Para la separación de cada órgano del 

aparato digestivo, se hizo una incisión en el manto desde la orilla de la cavidad del 

manto hasta la punta dorsal del saco visceral.  

Posteriormente se extrajo el estomago y se procedió a calcular el porcentaje de 

llenura de los estómagos de acuerdo a la categoría determinada en la tabla 2; se 

evaluó el contenido del estomago de cada ejemplar: 

 

Tabla 2: Determinación de la llenura de los estómagos dado por categorías. 

Escala de Guerra (1999).  

Categoría Porcentaje de llenura del 

estómago 

0 Vacío 

1 25% lleno 
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2 50% lleno 

3 75% lleno 

4 100% lleno 

 

 

Figura 6: Muestra las partes del brazo hectocotilizado y la lígula. 

 

Igualmente, se extrajo el contenido del esófago, el ciego y el intestino, 

posteriormente  se dispuso el contenido de cada uno de todos órganos en cajas 

de Petri para ser lavados con agua destilada, con el fin de retirar las sales y los 

ácidos, posteriormente, se tomó el peso y luego se fijó la muestra con 

paraformaldehido al 40% según metodología de Mille et al. (1993). Acto seguido, 

se realizó una separación exhaustiva de restos de crustáceos (RC), restos de 

moluscos (RM) y materia orgánica no identificable (MONI). 

 

Lígula 
 
 
 
Hectocótilo 
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Luego, cada uno de los ítems seleccionados se ubicó en una caja elaborada en 

papel aluminio debidamente pesada y rotulada, la cual se introdujo dentro de un 

horno de secado durante 24 horas a una temperatura de 105ºC, para finalmente 

tener un peso seco (Guerra y Sánchez,  1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Vísceras de O. cf vulgaris  

 

Sistema Reproductor: Seguido de lo anterior, el sistema gonadal (las glándulas 

oviductales y el complejo espermatofórico) fue separado del sistema digestivo y 

posteriormente fue fijado en paraformaldehido al 4% durante 24 horas. 

 
Glándulas salivales anteriores  
 
Masa bucal con pico de loro 
 
 
Glándulas salivales 
posteriores 
 
Buche 
 
Esófago 
 
Glándula digestiva 
 
Estomago  
 
Intestino 
 
Ciego 
 
Gónada 
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Determinación del estado gonadal: La identificación de sexos solamente se hizo 

por medio de disección debido a que el hectocótilo no era claramente identificable. 

La proporción de sexos se contrastó mediante la prueba de chi cuadrado (X²). 

 

 Desarrollo gonadal macroscópico: La determinación macroscópica gonadal se 

hizo de acuerdo a la escala de colores propuesta por Guerra et al (1999), sin 

embargo se encontró un color intermedio entre el estado I y III, es un tono 

intermedio entre el blanco, amarillo y rosado (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Describe los parámetros de medición macroscópico de gónadas. Tabla 

modificada según Guerra (1999), agregándole el estado II, el cual hace 

referencia a un tono intermedio entre blanco, amarillo y rosado (crema). 

 

Estado Caracterización 

I Color blanco 

II Color crema 

III Color Amarillo 

IV Color Rosado 

V Color café 

 

Desarrollo gonadal microscópico: Los datos empleados en este estudio con 

relación a estadio gonadal microscópico y el  índice de madurez, fue 
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proporcionado por el proyecto del laboratorio de moluscos marinos de la 

Universidad del Magdalena.  

 

 

7.4 Fase de gabinete. 

 

Los  índices utilizados son los propuestos según Guerra y Sánchez (1998). 

 

Índice de vacuidad: número de estómagos vacíos / número de estómagos 

totales. El cual muestra el total de estómagos sin contenido alguno. 

Índice de ocurrencia de una presa: Número de estómagos con un ítem /número 

de estómagos totales, el cual muestra Indica la frecuencia de ocurrencia de un 

ítem en los estómagos evaluados de una muestra. 

Índice de importancia numérica de una presa: número de casos en que un ítem 

está presente en todos los estómagos o en los de un solo tipo. Esta medida 

expresa la abundancia numérica relativa de cada presa. 

Índice gravimétrico: peso seco de un ítem / peso seco de todos los ítems * 100. 

Este índice indica la biomasa relativa de cada ítem en el contenido estomacal. 

Índice de predominio de una presa: número de  estómagos en que predomina 

un ítem / número total de estómagos en que predomina un ítem * 100. 

Índice de solapamiento de presas: 

 

muestra el tipo de un ítem / número de ítems  

de todos los estómagos de un tipo.  
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El análisis estadístico comparativo se hizo mediante la prueba de coeficiente de 

correlación de Spearman, en donde se cuantifico la relación entre cada una de las 

variables de interés (contenido estomacal, desarrollo gonadal, longitud total, peso 

del animal, items, etc)  teniendo en cuenta que la distribución de dichos datos es 

de carácter cuantitativo. 
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8. RESULTADOS 

 

La disponibilidad del recurso depende drásticamente de los pescadores, debido a 

que existen épocas en las cuales el recurso escasea, por lo tanto,  éste, es 

vendido a un precio mucho mayor que el normal a pescaderías, hoteles y 

empresarios, quienes, abarcan la totalidad de la oferta; por tal motivo, durante el 

mes de enero de 2008, no se reportaron individuos en este estudio. 

 

En total se colectaron 101 individuos, capturados entre los meses de octubre de 

2007 y junio de 2008 en la Bahía de Taganga, el rodadero y el aeropuerto Simón 

Bolívar, de estos, 50 individuos fueron determinados como hembras y 51 

individuos fueron machos.  

 

8.1 Contenido estomacal. 

El tipo de alimento encontrado en los 101  individuos estaban en un estado de 

trituración avanzado (especialmente los crustáceos), por lo tanto dificultó 

demasiado la identificación taxonómica de estos, razón por la cual en este estudio, 

registramos tres ítems principales, RC (restos de crustáceos), M (restos de 

moluscos) y MONI (Materia orgánica no identificable). 

 
 Índice de ocurrencia de una presa:  

Teniendo en cuenta que este índice indica las posibles preferencias alimenticias, 

la preferencia de consumo de MONI es mayor frente a los crustáceos y moluscos. 
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Figura 8: Muestra el índice de ocurrencia de una presa 

Índice de importancia numérica de una presa: 

 Este índice expresa la abundancia numérica relativa de cada presa: En 

importancia dietaria para O. cf. vulgaris se encuentra en primer lugar MONI, en el 

segundo los crustáceos y en el tercero los moluscos. 

 

 

Figura 9: Muestra el índice de importancia numérica de una presa. 
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Éste índice Determina la biomasa relativa de cada ítem en el contenido estomacal, 

mostrando que en nivel de importancia ocupa el primer lugar MONI, en el segundo 

los crustáceos y en el tercero moluscos. 

Índice gravimétrico:   

 

 

  Figura 10: Muestra el índice gravimétrico de una presa. 

 

Índice de predominio de una presa:

De nuevo muestra que efectivamente predomina MONI entre crustáceos y 

moluscos. 

  

 



 
 

 36  
 
 

 

Figura 11: Muestra el índice de predominio de una presa. 

 

8.2 Consumo de alimento  

Total de alimento consumido durante el muestreo. 

 

Figura 12: Muestra el porcentaje total de cada uno de los ítems del alimento 

consumido durante el estudio. 

 

Durante el muestreo se identificó que el 71% del total de la dieta de O.cf. vulgaris 

fue MONI, seguido por  crustáceos (28%) y  moluscos (1%). 

Total Consumido (%)

Crustáceos
28%

MONI
71%

Moluscos
1%
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Consumo de Alimento de  hembras y  machos. 

 

Figura 13: Muestra el Contenido alimenticio dentro de cada parte del sistema 

digestivo para hembras. 

El total de alimento consumido por las hembras durante el estudio y la cantidad de 

alimento encontrado dentro del aparato digestivo varió ya que la mayoría de los 

casos, no se encontró un patrón similar en las cuatro partes del mismo (esófago, 

estomago, ciego e intestino). En el mes de noviembre se produjo mayor consumo 

que en el mes de diciembre y febrero, en los meses de marzo y mayo aumentó el 

consumo. 

Alimento consumido por hembras

-0,2
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

Es
to

m
ag

o

Es
of

ag
o

Ci
eg

o

In
te

st
in

o

Es
to

m
ag

o

Es
of

ag
o

Ci
eg

o

In
te

st
in

o

Es
to

m
ag

o

Es
of

ag
o

Ci
eg

o

In
te

st
in

o

Es
to

m
ag

o

Es
of

ag
o

Ci
eg

o

In
te

st
in

o

Es
to

m
ag

o

Es
of

ag
o

In
te

st
in

o

Ci
eg

o

Noviembre Diciembre Febrero Marzo Mayo

pe
so

 (g
)

Hembras



 
 

 38  
 
 

 

Figura 14: Muestra el Contenido alimenticio dentro de cada parte del sistema 

digestivo para machos. 

 

Respecto al total de alimento consumido por los machos durante el estudio, la 

cantidad de alimento encontrado dentro del aparato digestivo no varió ya que la 

mayoría de los casos se encontró un patrón en las cuatro partes del aparato 

digestivo (esófago, estomago, ciego e intestino), en los meses de noviembre, 

diciembre y febrero la cantidad de material consumido fue similar y posteriormente 

en el mes de marzo, disminuyó completamente y volvió a aumentar en el mes de 

mayo. 
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Consumo total  de alimento de hembras y machos. 

 

 

Figura 15: Muestra el total de alimento consumido mensualmente por hembras y 

machos durante todo el estudio. 

 

En general los primeros meses del muestreo las hembras presentaron un mayor 

consumo de alimento, pero en el mes de marzo, tanto hembras como machos 

presentaron reducción de la cantidad de alimento consumido a casi nulo, en el 

mes de mayo, nuevamente aumentó tanto para hembras como para machos el 

consumo de alimento, sin embargo, los machos presentaron mayor cantidad de 

alimento consumido que las hembras. 

 

 

8.2.1 Vacuidad de estomago.  

Según el dato arrojado por el cálculo del índice de vacuidad  (0,52) en donde se 

concluye que el 50% del total de estómagos estudiados se encontraban vacíos. 
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Figura 16: Muestra el porcentaje de llenura del estomago tanto de hembras como 

de machos. 

 

La cantidad de alimento consumida por parte de los pulpos varió entre sexos, no 

se presentó una proporción constante del alimento consumido. 

 

En el mes de noviembre, los machos presentaron mayor cantidad de estómagos 

llenos, mientras las hembras menos estómagos vacíos, sin embargo, la diferencia 

no fue mucha, en diciembre hubo predominio de estómagos tanto llenos como 

vacíos por parte de los machos, en el mes de febrero, las hembras presentaron 

mayor cantidad de estómagos llenos, en marzo, no hubo machos con los 

estómagos llenos, pero si hubo mayor cantidad de hembras con estómagos 

vacíos, en el mes de mayo, los machos presentaron más estómagos vacíos, 

mientas que las hebras presentaron más estómagos llenos, en conclusión, los 
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meses finales del año 2007 los machos presentaron mayor cantidad de estómagos 

llenos y durante los meses del año 2008 fueron las hembras las que presentaron 

más estómagos llenos; Llama la atención que en el mes de marzo, aunque en 

general el consumo de alimento fue muy poco, las hembras no presentaron 

consumo alguno. 

 

8.2.2 Tipo de alimento consumido entre hembras y machos. 

 

Figura 17: Muestra el tipo de alimento consumido tanto en hembras como en 

machos. 

En general el tipo de alimento consumido por parte de las hembras y machos no 

estuvo muy variable, en el mes de noviembre, las hembras y los machos 

consumieron entre sí, la misma cantidad de (MONI) y (RC), sin embargo, se 

presentó un consumo nulo de (M) por parte de los machos; en el mes de 

diciembre, las hembras continúan consumiendo mas moluscos que los machos, 

sin embargo, al igual que en diciembre el consumo de RC y MONI, estuvo parejo 

entre los dos sexos en febrero, en el mes de marzo se presentó un consumo casi 
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nulo por parte de ambos sexos, de ahí podemos rescatar el leve consumo por 

parte de las hebras de RC; en mayo, las hembras continúan consumiendo una 

mayor cantidad de RC, mientas que el consumo de M fue nulo por parte de los dos 

sexos. 

 

El diseño experimental también muestra que no hubo diferencias significativas 

entre el alimento consumido entre hembras y machos 

 

8.3 Proporción de sexos. 

 

Grafica 18: Muestra la proporción de sexos. 

 

El resultado arrojado por la prueba de chi cuadrado (X²) fue: 0,085<3,84;(1:1), en 

donde se determina que la proporción de sexos es de 1 a 1, es decir, una hembra 

por un macho, lo que indica que dentro del estudio, no hubo diferencias 

significativas entre la cantidad colectada entre hembras y machos. 
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Durante el muestreo a captura tanto de hembras como de machos se comporto de 

forma pareja, no hubo ningún mes en el que se presentara aumento significativo 

de alguno de los sexos. En los meses de noviembre y diciembre hubo mayor 

presencia de machos que de hembras, pero en los meses de febrero y marzo, la 

presencia de hembras predominaron, y en el mes de mayo, de nuevo hubo mayor 

captura de machos que de hembras. 

 

8.4 Tallas 

 

Figura 19: Muestra el comportamiento general de tallas por mes.  

 

En los meses de noviembre, diciembre y mayo, predominó la presencia de 

animales de talla pequeña, y los meses de febrero y marzo, fue la época en donde 

se presentaron los individuos con mayor talla del estudio en general. 
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Figura 20: Comportamiento de las tallas entre los diferentes meses de muestreo 

haciendo una comparación  entre hembras y machos. 

 

Respecto las tallas, durante el mes de noviembre, prevaleció la talla pequeña en 

las hembras, sin embargo, durante el muestreo, las hembras presentaron 

especímenes de mayor talla que los machos. 

 

8.4 Peso. 

Según la prueba de Sperman, no existe correlación  entre peso, desarrollo 

gonadal del individuo y tipo o cantidad de alimento consumido  

Tallas Hembras Vrs Machos

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Noviembre Diciembre Febrero Marzo Mayo

Hembras
Machos



 
 

 45  
 
 

 

 

Figura 21: Categorías de pesos (g) y el total de individuos que hacen parte de 

cada categoría, hembras y  machos. 

 

Tabla 4. Describe los valores en gramos mostrando el rango de cada categoría 

haciendo referencia al peso de cada individuo. 

 

Categoría 

 

Peso en gr. 

Desde Hasta 

Liviano 0 566,01 

Mediano 566,02 1132,02 

Pesado 1132,03 1509,36 
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Figura 22: Muestra el comportamiento de los pesos tanto para hembras como para 

machos 

 

En el mes de Noviembre se presentaron mayor cantidad de individuos con pesos 

livianos y algunos pocos con pesos medianos, en el mes de diciembre, tanto 

hembras como machos presentaron mayor cantidad de individuos livianos y solo 

las hembras presentaron un individuo con peso pesado, en los anteriores meses 

hubo una precipitación alta y una temperatura ambiente muy baja; en el mes de 

febrero (mes que comenzó a aumentar la temperatura y disminuyeron 

drásticamente las lluvias) se obtuvo tanto en machos como en hembras individuos 

de pesos tanto livianos como medianos, en éste mes fue en donde se presentó el 

mayor consumo de alimento de todo el estudio sin embargo, no se nota que haya 

sido el mes con individuos con mayor cantidad de masa corporal; en el mes de 

marzo (mes en el que hubo menor ingesta de alimento del estudio) los hembras 

presentaron mayor masa corporal (peso) siendo esto resultado de la alta ingesta 
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de alimento del mes anterior, teniendo en cuenta que aumentaba paulatinamente 

la temperatura y disminuían las lluvias, los machos siguieron presentando peso 

liviano; en el mes de mayo (mes que se presentó mayor temperatura y una 

precipitación nula) las hembras presentaron pesos medios y los machos si 

aumentaron su masa corporal, aunque no fuera mucho mayor a las presentadas 

por las hembras. 

 

Las hembras presentaron menor pérdida de masa corporal a diferencia de los 

machos, en el mes en que hubo menor consumo de alimento. 

 

 

Figura 23: Muestra total de la masa corporal de pulpos durante todo el muestreo. 

 

8. 6  Tipo de alimento consumido Vs estado de madurez: 

Según el modelo experimental (Sperman), no se encontraron diferencias 

significativas entre el estado de madurez y el tipo de alimento consumido. 
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Figura 24: Muestra los estadios gonadales macroscópicos mensuales tanto para 

hembras como para machos  

 

El comportamiento de los sexos estuvo muy parecido entre hembras y machos, 

durante el muestreo según el coeficiente de estimación de sperman, se ven 

correlacionados los datos microscópicamente con los del Índice de madurez, 

aunque a similitud no está muy marcada, lo cual nos permite confiar en ambos 

datos al igual que el macroscópico que arrojó un resultado de similitud entre los 

dos anteriores. 

 

El desarrollo gonadal de los individuos varió mucho entre meses y entre sexos, en 

el mes de noviembre (mes con mucha precipitación y con bastante alimento 

consumido) , las hembras presentaron más individuos con un menor desarrollo 

gonadal que los machos, mientras que los machos presentaron mayor cantidad de 

individuos con un estadio casi maduro;  en diciembre (mes con una temperatura 
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ambiental baja , buena precipitación y poco consumo de alimento), las hembras 

presentaron mayor cantidad de individuos con desarrollo semi-maduro y se 

presentó un significativo número de individuos machos con un estadio 2 (semi-

inmaduro); en febrero (mes con mayor consumo de alimento, aumento paulatino 

de temperatura y sin precipitación), el comportamiento entre categorías fue muy 

parejo entre los sexos, pero prevaleció la categoría 5 presentando un aumento en 

individuos de ambos sexos, especialmente en hembras; en el mes de marzo (mes 

en el cual se presentó el menor consumo de alimento), hubo presencia de 

organismos inmaduros y otros maduros, sin embargo hubo un aumento de 

individuos machos y maduros; en el mes de mayo (mes con mayor temperatura y 

un gran consumo de alimento por parte de los machos) se presentó un aumento 

de machos en la categoría de semi-maduro, casi-maduro y maduro, mostrando 

presencia de hembras en los cinco estadios pero en cantidades pequeñas. 

En general, hubo presencia de hembras maduras durante todo el tiempo del 

periodo muestreado. 
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.  

Figura 25: Muestra la comparación entre el contenido estomacal y el desarrollo 

gonadal de los pulpos. 

 

Claramente se identifica que el mayor consumo de MONI se presentó en los 

animales que presentaban tanto  mayor como  menor desarrollo gonadal, no hubo 

una tendencia ningún estado gonadal ni se presentó tendencia a un consumo 

mayor de aún ítem. 
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Figura 26. Muestra el contenido estomacal comparado con el desarrollo gonadal 

entre hembras y machos. 

 

Evidentemente la gráfica muestra que las hembras presentaron mayor consumo 

de alimento, especialmente MONI, sin embargo no se presentó una tendencia 

hacia ningún estado de madurez, ítem ó sexo. 

 

El resultado arrojado por la prueba de Chi cuadrado (29,603) mostró que no existe 

correlación entre la cantidad de alimento consumido entre hembras y machos. 
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8.7 Vacuidad vs. Longitud total. 

 

Al momento de comparar la cantidad de estómagos vacíos con la talla del animal 

se llevo a cabo una prueba estadística: un diseño muestral (Sperman), el cual  

arrojó una estimación positiva en donde determina claramente que a medida que 

aumenta la longitud total del animal, aumenta la llenura del estomago. 

 

8.8 Cantidad de Alimento consumido Vs.  Longitud total. Vs. índice gonadal 

macroscópico.  

 

El resultado arrojado al correlacionar la cantidad de alimento consumido con  la 

longitud total (-0,07)  y  la cantidad de alimento consumido con el grado de 

madurez del individuo (-0,03)  afirma que no existe correlación alguna entre estas 

variables. 

 

 

8.9 Cantidad de alimento consumido vs. Longitud total. Vs. Peso corporal. 

 

No existe una correlación entre la cantidad de alimento consumido y  talla y  la 

cantidad de alimento consumido con el peso del espécimen. 
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9. DISCUSIÓN. 

 

Respecto al consumo total de alimento, durante todo el muestreo en general los 

primeros meses (Noviembre y Diciembre), las hembras presentaron un mayor 

consumo de alimento pero en el mes de marzo, tanto hembras como machos 

presentaron reducción de la cantidad de alimento consumido a casi nulo, 

especialmente en hembras; en el mes de mayo (mes que presentó mayor 

temperatura ambiental) nuevamente aumentó tanto para hembras como para 

machos el consumo de alimento, sin embargo, los machos presentaron mayor 

cantidad de alimento consumido que las hembras. 

 

Hablando en términos de vacuidad de estómagos, en el mes de noviembre, los 

machos presentaron mayor cantidad de estómagos llenos, mientras las hembras 

presentaron mayor cantidad de estómagos vacíos, sin embargo, la diferencia no 

fue significativa, en diciembre hubo predominio de estómagos tanto llenos como 

vacíos por parte de los machos; en el mes de febrero, las hembras presentaron 

mayor cantidad de estómagos llenos, en marzo, no hubo machos con los 

estómagos llenos, pero si hubo mayor cantidad de hembras con estómagos 

vacíos, esto seguramente se debió a que la temperatura ambiental iba 

aumentando paulatinamente (IDEAM, 2009), por lo tanto comienzan las hembras a 

hacer sus respectivas puestas, y junto con ello, a ejercer su cuidado parental, ya 

que en este estado, la hembra deja de consumir alimento (Guerra et al, 1999), 
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durante mayo, la ingestión de alimento en el área de estudio disminuyó 

reflejándose en los estómagos vacios de los machos presentaron mayor cantidad 

de estómagos vacíos, mientas que las hebras presentaron mayor cantidad de 

estómagos llenos, en conclusión, los meses de noviembre y diciembre hubo mayor 

consumo de alimento por parte de los machos y durante los meses febrero, marzo 

y mayo, fueron las hembras las que presentaron mayor cantidad de consumo de 

alimento y esto se ve reflejado en la cantidad de estómagos llenos, 

paradójicamente, según Guerra et al., (1999) la hembras deberían consumir 

menor alimento en los meses en que la temperatura es mayor. 

 

Por otra parte, Carvalho & Sousa (2003), afirman que una alta temperatura en el 

ambiente del pulpo favorece la ingestión de comida en un porcentaje aproximado 

a un 50%, lo que podríamos contrastar con nuestros resultados y deberíamos ver 

como en el mes de mayo, aunque es el mes de mayor temperatura no fue el mes 

de mayor consumo de alimento, en dicho mes se encontró  una alta cantidad de 

machos con el estomago vacío y muy pocos con el estomago lleno, esto debido a 

que los machos en época reproductiva se interesan más por el apareamiento que 

por consumir alimento (Comunicación personal Guerrero- Kommritz 2010) y por el 

lado de las hembras aunque sí hay varios estómagos llenos no es precisamente el 

mes con mayor cantidad de alimento ingerido, quizás debido al desplazamiento de 

los órganos internos causado por el aumento de las gónadas. 
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Aunque Hernández (2000) no encontró diferencias significativas entre los 

contenidos estomacales entre hembras y machos, en este estudio si hubo, pero en 

los meses que presentaban mayor temperatura (IDEAM 2009), el resto de los 

meses del muestreo fue similar en cuanto al comportamiento de alimento 

consumido. 

 

Gabr et al.,  (1999) afirma que el alimento consumido aumenta al final del ciclo de 

madurez,  suponiendo que a mayor longitud mayor madurez, pero esto no se 

evidencia en nuestro estudio (estadísticamente no existe una correlación entre 

longitud total y peso del animal), ya que no existe correlación entre el índice de 

madurez y el consumo de los individuos, es decir, a partir del índice de madurez 

del animal no es posible determinar si éste consume más o menos cantidad 

conforme alcanza un estado de mayor madurez. 

 

Por otra parte, se determinó que el hecho de  que un animal se encuentre en un 

estado de madurez avanzado no garantiza ni que tenga una longitud total mayor 

que otros ni que consuma una mayor cantidad de alimento que otro organismo con 

un estado de madurez diferente. 

 

 

En el mes en que menores cantidades de alimento consumido (marzo) y en el mes 

que hubo mayor temperatura (mayo) aumentó significativamente la cantidad de 

machos maduros, resultado que se contrasta con el de Carrasco (2005) quien 
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afirma que a mayor temperatura se promueve la fase alta de reproducción 

especialmente en hembras. 

 

En este estudio se evidenció que no existe ninguna diferencia entre el tipo de  

alimento consumido entre hembras y machos, resultado que se asocia con el de 

Aguado & García, (2002), quienes afirman que el sexo no influye en la ingesta de 

alimento, y con Hernández (2000) quien por su lado, afirma que tampoco  

encontró diferencias significativas entre los contenidos estomacales entre hembras 

y machos. 

 

Sin embargo, sí existe una correlación positiva entre el peso del animal y el total 

del alimento consumido, mostrando que a medida que aumenta cada variable, 

aumenta la otra, lo que demuestra que a medida que el animal aumenta de peso 

aumenta la cantidad de alimento consumido, esto demuestra que sin importar la 

longitud del animal, a medida aumenta su masa corporal, el animal aumenta la 

cantidad de alimento consumido. 

 

Aunque  Aguado & García (2002) reportan que el alimento mayor consumido fue el 

de los crustáceos, en nuestro  estudio el alimento mayor consumido fue MONI,  

seguido por RC. 

 

Hernández (2000),  Afirma que la dieta se compone de 24,8 % MONI, 13,65 % 

crustáceos, 16,06% moluscos, en este estudio, los resultados tuvieron el mismo 
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nivel de importancia: 71%, 28% y 1% respectivamente lo que  demuestra  que los 

pulpos consumieron mayor cantidad de MONI, seguido por RC y una muy 

pequeña cantidad de M, sin embargo, el mismo autor también reportó un aumento 

en el canibalismo mayor entre juveniles que entre adultos esto arroja un resultado 

superior de MONI motivo por el cual se debió presentar un mayor consumo de 

este ítem que del resto. 

 

Hernández (2000) afirmó que los moluscos  fueron el alimento ocasional durante 

todo el muestreo, en este estudio obtuvimos el mismo resultado, aunque en 

cantidades muy bajas sin embargo, el consumo de M estuvo presente 

exclusivamente en hembras principalmente los  primeros meses del estudio. 

 

Los anteriores resultados los podemos contrastar con el estudio realizado por 

Cagnetta & Sublini (2000), quien demostró que aunque los pulpos prefieren comer 

crustáceos, aceptan también otros tipos de alimentos como por ejemplo los peces 

(probablemente este tipo de alimento fue descrito como MONI dentro del estudio),  

como posible alimento dentro de su dieta, sin embargo, al proporcionarle como 

único alimento crustáceos, el animal lo aceptó satisfactoriamente, también 

asegura que aunque el animal prefiera una dieta de diferentes animales, tiene la 

capacidad de sobrevivir con una mono dieta, sin embargo, el autor demostró que 

la masa corporal de los animales estudiados aumentaba significativamente en los 

animales a los cuales se les proporcionó una dieta de crustáceos únicamente, 

manteniendo una temperatura de 18 a 22ºC, este resultado se contrasta con el 
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hecho por  García- García y Cerezo 2004), quien reportó que los pulpos a los 

cuales fueron sometidos a ayuno al menos 1 vez por semana manteniéndole la 

temperatura de 17ºC no hubo diferencia significativa entre los que fueron 

alimentados a saciedad con una dieta de peces y crustáceos, al igual que Cerezo 

y García-García (2004) reportó que al alimentar a algunos pulpos únicamente con 

crustáceos se encontró un mayor crecimiento en cuanto a talla. 

 

Igualmente, en muchos trabajos se mostró la importancia de alimentar a los pulpos 

con otro alimento que no fuera crustáceos (moluscos y peces), arrojando como 

resultado la asimilación óptima del alimento proporcionado, sin embargo en 

aquellos trabajos que se compararon los crustáceos como único alimento, hubo 

una mayor asimilación de éste ultimo (Cagnetta y Sublimi, 2000).  La mejor dieta 

para el pulpo es el cangrejo (crustáceos) (Cerezo & García- García (2004);  

González et al., (2008); Aguado & García- García (2002); Carrasco et al., 2005) 

éste último reportó un crecimiento de pulpo del 2% diario si se le proporciona una 

dieta de solo crustáceos, y así mismo, Rosas et al., ( 2007) afirman que el pulpo 

asimila mejor una dieta 100% natural a base de cangrejos (95%) que una artificial 

(pellet de calamar ofrecida como una pasta) (23%). 

 

En conclusión se puede afirmar que aunque RC no fue el alimento mas 

consumido, si representa una alta importancia en la dieta de los pulpos de acuerdo 

a sus características nutritivas y los requerimientos nutricionales del pulpo, Iglesias 

et al (2000) afirman que el pulpo tiene un porcentaje de conversión del alimento 
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ingerido en biomasa del 60%, con lo que se concluye que los crustáceos tienen un 

papel significativo en la diera de los octópodos. 

 

Las muestras de los restos de crustáceos fueron consultadas con el Doctor Néstor 

Campos (2008) experto en crustáceos del instituto INVEMAR, sugiriendo que 

principalmente se encontraba crustáceos de la familias  

Porcelanidae, igualmente se encontró restos de camarón Pasiphacedae y 

camarón pistola, así mismo se encontraron alfénidos y santidos (Xantidae), 

petrolistes  e individuos Mithrascidae y áfidos, sin embargo, no fue posible llegar a 

ningún nivel taxonómico debido a que las muestras estaban muy trituradas y 

fragmentadas dificultando enormemente llegar mínimo al nivel taxonómico de 

familia. 

 

Es importante resaltar que el Caribe Colombiano, cuenta con la presencia de 162 

especies de crustáceos (Cortés et al., 1999), presentes a lo largo del Litoral del 

Caribe, siendo éste un muy buen dato para asegurar que efectivamente existe 

disponibilidad del recurso Crustáceo para ser ingerido posteriormente por los 

pulpos ya que estos son depredadores severos de crustáceos (Díaz et al., 2000). 

 

En el  mes de febrero se encontró mayor cantidad de alimento consumido en 

hembras y machos. En este mes, disminuyeron notablemente las lluvias y se 

evidenció un aumento de la temperatura ambiente (IDEAM, 2009). Por lo anterior 

se podría afirmar que en los meses en que disminuye la descarga de agua dulce 
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al mar hay una mayor disponibilidad de alimento. Así mismo, en todo el estudio se 

constató que las hembras son las que mayor cantidad de alimento consumen y 

además, que este consumo aumenta los meses de mayor temperatura (mayo) 

(IDEAM, 2009), mientras que  en los machos aumenta la cantidad de alimento 

consumido en los meses en los que se presenta un aumento de lluvias y un 

descenso de temperatura (noviembre) (IDEAM, 2009). 

 

En Los pulpos es muy conocido el hecho de que se presenten acciones de 

canibalismo, en este estudio, se encontró dentro de varios estómagos, restos de 

otros pulpos, sin embargo, aunque exista éste precedente, no es correcto afirmar 

que MONI esté constituido en su totalidad por razones de canibalismo (y como 

muchos autores lo afirmaron) es de gran influencia y muy común éste tipo de 

comportamiento. 

 

La proporción de sexos se hizo mediante la prueba de chi cuadrado, (X²): el 

resultado fue: 0,085<3,84;(1:1), al igual que Iglesias (1999) y Rodríguez-Rúa  et 

al.(2005), también reportan una proporción de 1:1 en sexos, en un trabajo 

realizado durante 4 años, Iglesias et al., (1999) afirman que las hembras (6,7%) 

tienen mayor mortalidad que los machos (4%) y que las hembras sin excepción  

mueren luego de la puesta y posterior cuidado de los huevos, sin embargo, en 

ésta época se encontraron hembras con mayor talla (y junto a esto mayor 

desarrollo gonadal). 
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Durante el muestreo a captura tanto de hembras como de machos se comporto de 

forma pareja, no hubo ningún mes en el que se presentara aumento significativo 

de alguno de los sexos, en particular este resultado que se contrasta con el 

estudio de Rodríguez–Rúa et al., (2005) quienes reportan que la captura de 

machos se presento en todo el año, mientras que las hembras, se presentó en una 

mayor proporción en los meses de mayor temperatura ambiental (verano) y 

disminuyó significativamente en los meses de temperatura ambiental templada a 

fría (otoño e invierno). 

 

En los meses de noviembre y diciembre (meses en los cuales hubo una reducción 

de la temperatura y un aumento de precipitación (IDEAM 2009), hubo mayor 

presencia de machos que de hembras en un valor aproximado del 10%, éste 

resultado se contrasta con el de Rodríguez- Rúa et al.,  (2007)  en donde hubo un 

aumento de hembras en los meses de febrero y marzo, precisamente en donde se 

produjo una disminución de la salinidad y un ligero aumento de temperatura, el 

autor afirma  que las hembras tienden a ovopositar en los meses cuando se 

produce una mayor temperatura, por lo tanto se hacen aún más susceptibles para 

la captura por medio de los depredadores, en éste estudio los meses de mayor 

temperatura y precipitación casi nula fueron mayo y junio en donde se nota un 

aumento de machos capturados, éste dato contrasta con lo anterior descrito por 

Rodríguez - Rúa et al., (2005); sin embargo, en los meses muestreados en que se 

presentaron aumento de las temperaturas y disminución de la precipitación fueron 

febrero y marzo, meses en los que se presentó una mayor captura de hembras 
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(57,14%) en comparación con los machos (42,85%), corroborando lo descrito por 

el autor. 

 

Carvalho & Sosua (2003), reportó que durante todo el año fue posible observar 

machos, mientras que hubo escasez de hembras, las hembras maduras solo 

fueron observadas en los meses de febrero y agosto, en este estudio no se 

presentó escasez de hembras en ningún mes registrado, lo que si hubo fue una 

disminución en el porcentaje capturado, en los meses de noviembre y diciembre 

(meses en donde la temperatura fue menor y la precipitación mayor)  y mayo,(mes 

en donde se registró la mayor temperatura y una precipitación nula) (IDEAM, 

2009), resultado que corrobora con el estudio de Rodríguez- Rúa et al., (2005), 

quienes reportan que en épocas de mayor temperatura se encuentran mayores 

registros de hembras (mayo en nuestro estudio).   

 

Igualmente, al comparar los anteriores resultados, con el aumento de la 

precipitación (IDEAM, 2009), se afirma que hubo menor cantidad de hembras 

capturadas en los meses en que se presentó mayor descarga de agua dulce al 

mar como producto de la escorrentía, es decir disminuyó significativamente la 

salinidad, lo anterior,  se puede asemejar a los resultados obtenidos por  Ramírez 

& Rodríguez (2007), quien propone un aumento de captura cuando se presenta 

una mayor lluvia, siendo estos los meses en los cuales disminuye la salinidad al 

presentarse un aumento de agua dulce la cual es descargada al mar; lo anterior lo 

podemos contrastar con los trabajos realizados en  México y Venezuela, los 
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meses de preferencia para pescar el pulpo son desde agosto hasta diciembre, 

meses en donde se presenta una disminución en la temperatura y se presenta 

mayor descarga de agua dulce a los océanos debido al aumento del nivel de 

precipitación. Ramírez & Rodríguez (2007); puesto que en este estudio se vio 

completamente influenciado el aumento de alimento consumido, la talla y la oferta 

de pulpo de acuerdo al aumento de la temperatura y la disminución de la salinidad, 

sin embargo, al hablar personalmente con los pescadores, ellos afirman que por el 

contrario, cuando se presenta la mayor descarga de agua dulce al océano (época 

de lluvias), es cuando menor se encuentra el recurso de pulpo disponible.  

 

En los primeros meses de muestreo (noviembre y diciembre)  todos los  pulpos 

examinados tenían tallas pequeñas, mientras que en los meses de febrero, marzo 

y mayo,  se presentó una mayor cantidad de animales con mayor talla; según la 

estimación de Sperman, existe una correlación entre la talla y el desarrollo 

gonadal al igual que en el estudio realizado por Zamora & Olivares (2004) el cual 

afirma que la maduración de las hembras está asociada a la talla máxima, lo que 

podría sugerir que entre mayor sea la hembra mayor será su estado de madurez, 

lo anterior se puede contrastar con Iglesias et al., (2000) y Montero (2004), 

quienes afirman que los machos alcanzan mayores tallas que las hembras al 

proporcionarle el alimento y condiciones ambientales iguales, lo que se puede 

concluir que en los meses en que la temperatura y el régimen de lluvias es menor, 

prevalecen los animales con tallas cortas (especialmente los machos), mientras 

que a medida que van disminuyendo las lluvias, aumenta la presencia de  
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animales (especialmente hembras) con mayor talla  (7, 8 y 9), igual en estos 

meses hubo mayor captura de hembras. Olivares et al., (2003), reporta que la 

maduración sexual de las hembras coincide con el momento en que las hembras 

han alcanzado un mayor tamaño. 

 

Sin embargo al comparar la talla con el índice de madurez de los individuos se 

encontró que no existe una correlación (Sperman) muy marcada, es decir que, 

principalmente en machos se encontraron tallas muy pequeñas asociadas (por su 

desarrollo gonadal) a individuos adultos y viceversa, en hembras ocurrió lo mismo, 

pero no tan marcado como en machos, al relacionarlo con el estudio de Chong et 

al., (2001) quien afirma que ocurrió mucha variabilidad entre las tallas de los 

individuos y su estado de madurez, se podría asociar con que ya que éste estudio 

no se estudió a fondo la taxonomía de los individuos muestreados, podría tratarse 

de dos o más especies diferentes. 

 

En general, durante el estudio las hembras presentaron mayores tallas que los 

machos, corroborando así la información suministrada por Guerrero-Kommritz 

(comunicación personal, 2010) y (Wells, 1978) acerca del marcado dimorfismo 

sexual que esta especie presenta. 

 

Al relacionar lo anterior con el alimento, podemos concluir que en febrero (mes en 

que se presentó mayor consumo de alimento) hubo aumento en la captura de 

individuos con mayor talla y por lo tanto mayor desarrollo gonadal, sin embargo, 
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en el mes de marzo, aunque hubo una disminución drástica del consumo de 

alimento tanto para hembras como para machos, éste fue el mes con capturas de 

individuos con tallas mayores que el promedio, especialmente para hembras (7 y 

8), al igual que en el mes de mayo (mes con mayor temperatura, casi nula la 

precipitación (IDEAM, 2009),  y mayor consumo de alimento especialmente para 

machos) las tallas encontradas no superaron la talla 6, una talla un poco mayor al 

promedio, es decir mediana-alta, sin embargo se presentó un aumento en la 

captura de los machos siendo estos los que más alimento habían consumido. 

 

Igualmente, según la prueba de Sperman no existe correlación alguna entre el 

peso, la talla, el desarrollo gonadal y el tipo de alimento que consumieron tanto 

hembras como machos, sin embargo, Cardoso et al., (2005), mostró un 

crecimiento alométrico entre talla y peso. 
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CONCLUSIONES 

 

 En general, hubo presencia de hembras maduras e inmaduras y de machos 

maduros e inmaduros durante todo el tiempo del periodo muestreado, sin 

embargo, aumentó el número de hembras maduras en época de mayor 

temperatura ambiental. 

 

Respecto a la cantidad de alimento consumido, en el mes en que menores 

cantidades de alimento se encontraron, se presento un aumento en la captura de 

machos maduros. 

 

Durante el mes que hubo mayor temperatura ambiental, hubo mayor cantidad de 

machos maduros, mientras que el mes que presentó menor temperatura  

ambiental y mayor precipitación, hubo reportes de mayor cantidad de hembras, 

igualmente, las anteriores presentaron mayor consumo de alimento y menor 

cantidad de masa corporal.  

 

El alimento consumido disminuyó significativamente en el mes de marzo (mes de 

temperatura ambiental promedio y menor precipitación), llama la atención que en 

el mes de marzo, aunque en general el consumo de alimento fue muy poco, las 

hembras no presentaron consumo alguno. 

 



 
 

 67  
 
 

En general, las hembras presentaron un mayor peso que los machos y el peso de 

los individuos se ve reflejado al siguiente mes en que ellos hacen su mayor 

ingesta. Igualmente, la gran mayoría de los individuos presentaron peso liviano, 

inclusive solamente un 6% del total de los individuos presentaron  el peso 

estimado por algunos países para ser extraídos de su medio natural. 

 

Efectivamente la dieta de O. cf. vulgaris es carnívora y la mayor cantidad de 

alimento ingerido fue MONI, seguido de RC y de M, aunque, la mitad de los 

estómagos estudiados se encontraron sin contenido alguno en su interior y se 

reporta que las hembras consumen mayor cantidad de moluscos que los machos. 

 

En los meses de mayor precipitación y menor temperatura ambiente los machos 

presentaron mayor cantidad de alimento consumido dentro de sus estómagos y 

durante los primeros meses del año 2008 fueron las hembras las que presentaron 

más estómagos llenos. 

 

El tipo de alimento consumido no varía según el estado de madurez del individuo, 

ni la época ambiental, ni la cantidad de de alimento consumido determina en el 

comportamiento de tallas ni en el desarrollo gonadal. 

 

El estado de madurez de los individuos depende drásticamente del alimento 

disponible.  
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En los meses de mayor temperatura las hembras son más susceptibles de ser 

capturadas que los machos. 

 

Se encontraron restos de otros pulpos dentro de algunos estómagos, lo que 

sugiere a una posibilidad de que se presente canibalismo entre este género. 
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