
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un artículo publicado en marzo de 2014, en la Opinión de Murcia, Rubén Martínez Alpa-
ñez hacía una interesante reflexión sobre una frase popular muy recurrente, «La informa-

ción es poder», dando su autoría, y primer desarrollo de la idea, al filósofo inglés Thomas 
Hobbes (1588-1679) en su obra El Leviatán o la materia, forma y poder de un estado ecle-
siástico y civil. No obstante, una forma inicial de este aforismo en lantín (ipsa scientia potes-
tas est) aparece por primera vez en Meditationes Sacrae, publicado en 1597, de un autor 
contemporáneo de Hobbes, Francis Bacon (1561-1626), considerado padre del método 
científico. Pero, en lo que si tiene razón Rubén Martínez es que tener información no nece-
sariamente implica conocimiento y capacidad para tomar decisiones adecuadas en base a 
ese conocimiento. Según Rubén Martínez, tener información no hace a nadie sabio, ya que 
falta algo que sólo los sabios, los maestros, poseen y transmiten: organización, estructura-
ción, separación de la información esencial de la accesoria, criba del grano y la paja. 
Quizás Bacon tenía un visión más acertada y concreta de este dicho popular, ya que la 
traducción literal de su frase es «el conocimiento mismo es poder», entendiendo conoci-

miento como entendimiento y no como información. 
Volviendo a la interpretación de Rubén Martínez sobre la no correspondencia entre in-

formación y conocimiento, lo verdaderamente importante es la capacidad de buscar, cribar, 
verificar, seleccionar y estructurar dicha información para que sea útil en cualquier proceso, 
independientemente de su naturaleza, donde sea necesaria la toma de decisiones. Uno de 
estos procesos donde la información de calidad será muy importante para la toma de deci-
siones es en la planificación y ordenación del espacio marítimo, que en estos momentos 
está en pleno proceso de desarrollo impulsado por la Directiva 2014/89/UE del Parlamento 
Europeo y su necesaria transposición a la legislación nacional. En este contexto, el proyecto 
PLASMAR, a través de su herramienta INDIMAR, se puede convertir en una fuente funda-
mental de información en todo este proceso de planificación y ordenación del espacio mari-
no ya en marcha. PLASMAR ha puesto los cimientos para que la escasa y dispersa infor-
mación que existe sobre los sistemas marinos en los archipiélagos macaronésicos quede 
estructurada, depurada, normalizada y disponible para que pueda ser utilizada en el comple-
jo proceso de toma de decisiones asociado a la ordenación del espacio marino en torno a 
las islas, y permitir así la convivencia de las diferentes actividades económicas que se reali-
zan en el océano, minimizando los impactos sobre los sistemas ecológicos. No obstante, y 
yendo un poco más allá en la apreciación realizada por Rubén Martínez, el poder y su deri-
vación social puede estar en el uso que se haga de la información, pero es la sensatez y el 
sentido común que caracteriza a las personas sabias los que hacen que este poder se use 
adecuadamente y con una visión que vaya más allá de los intereses políticos y del momento 
en la que éste se aplique. PLASMAR es otra nueva oportunidad para ayudar a que los dife-
rentes actores, con intereses comunes en los servicios que proporciona el mar, dispongan 
de la información adecuada para establecer un sistema de ordenación y explotación que 
permita un uso más racional y sostenible del océano. En palabras de Platón, una buena 
decisión se basa en conocimiento, no en números. Sin duda los números son muy importan-
tes, pero es el conocimiento el que permite interpretarlos adecuadamente en su contexto. 

Soltemos aquí las amarras de Okeanos para iniciar otra travesía hacia nuevos descu-
brimientos en aguas de los archipiélagos de la Macaronecia, en el aún misterioso Atlántico. 
Le invitamos a que tome el timón y acompañe a nuestra tripulación en esta nueva campaña 
hacia el conocimiento. Leven anclas, icen las gavias, juanetes y vela mayor, fijen rumbo y 
que el océano sea nuestro camino hacia la ciencia.  

                  EEEdddiiitttooorrriiiaaalll   
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Instalaciones para el cultivo de peces en el mar en Salinetas (Gran 
Canaria, Islas Canarias) (Autor: Yeray Pérez González) (Figura  1). 
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Ricardo Haroun, Yaiza Fernández-Palacios, Ale-

jandro García Mendoza y Andrej Abramic
 

Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas 
Marinos (IU-ECOAQUA), Univ. de Las Palmas de Gran Canaria, 
Parque Científico y Tecnológico Marino de la ULPGC, Ctra. de 
Taliarte s/n, 35214 Telde, España. 
 

Una de las tareas desarrolladas dentro del proyecto 
PLASMAR ha sido la identificación y caracterización 
de las actividades que se realizan en el medio mari-
no alrededor de los archipiélagos de Azores, Madei-
ra y Canarias. Un primer fruto de esa tarea ha sido la 
publicación realizada por Bilbao Sieyro y colaborado-
res,

1
 donde se hace un primer análisis de los diferen-

tes sectores marinos / marítimos relacionados con la 
Economía Azul en el entorno marino de las Islas 
Canarias. Estos autores analizaron las actividades 
de 11 sectores y la principal conclusión de este aná-
lisis es la enorme dificultad que entraña obtener 
datos básicos —económicos y de empleo— para el 
correcto seguimiento de estos sectores en las islas. 
Sin embargo, vemos como existe un creciente in-
terés en los últimos años hacia el desarrollo de di-
versos sectores marinos/marítimos, tanto desde su 
potencial para mejorar el uso sostenible de los re-
cursos marinos como para la creación de empleos y 
valores económicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este sentido, diferentes organismos interna-
cionales y también la propia Unión Europea han 
desarrollado estrategias en torno a la Economía Azul 
y el Crecimiento Azul (conceptos diferentes, pero 
que muchas veces son confundidos entre sí). Los 
principales sectores integrantes de la Economía 
Azul, según las organizaciones internacionales cita-
das, serían: acuicultura, biotecnología marina, pes-
ca, transporte marítimo, turismo marítimo y costero, 
recursos minerales, petróleo y gas en alta mar, 
energía eólica en alta mar y construcción y repara-
ción de barcos. Cabe destacar aquí los trabajos de 
la OECD

2
, el Banco Mundial y ONU-DESA

3
 o la 

Comisión Europea.
4
 

La Unión Europea (UE) ha trazado una estra-
tegia de crecimiento azul a largo plazo 
(https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en) 
para apoyar el crecimiento sostenible de los sectores mari-
no y marítimo, que está vinculada a la Política Integrada 
Marítima (https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en). 
Asimismo, la UE reconoce a la Macaronesia como 
una parte esencial de sus regiones ultraperiféricas, 
debido a sus características comunes que actúan 
como limitaciones y oportunidades para su potencial 
de desarrollo. En los últimos años, la UE está sentan-
do las bases para el desarrollo de las economías marí- 

Primer aerogenerador instalado en el 
medio marino de Canarias, costa este 
de Gran Canaria (Autor: Yeray Pérez 
González). (Figura 2) 
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timas en las RUP a través de diversas acciones de 
apoyo

5
 y, específicamente, para la Región Macaroné-

sica a través de la financiación del proyecto MarSP 
(www.marsp.eu) o el propio proyecto Interreg PLAS-
MAR (http://www.plasmar.eu). 

Esta coyuntura internacional es particularmente in-
teresante en el caso de los archipiélagos de Azores, 
Madeira y Canarias donde, por su propia naturaleza 
geográfica, el mar puede ser un factor limitante al 
desarrollo pero, al mismo tiempo, es un recurso natu-
ral con enormes posibilidades económicas. En este 
sentido, es necesario resaltar aquí que los sectores 
marinos/marítimos, cuyas economías asociadas 
están indudablemente presentes en los tres archipié-
lagos, muestran diferentes niveles de desarrollo y 
experiencia. A modo de síntesis de la labor de recopi-
lación y valoración ambiental de las actividades liga-
das al crecimiento azul, presentamos a lo largo de los 
siguientes párrafos el estado de la cuestión en rela-
ción al Crecimiento Azul, en la mayoría de los casos 
para los tres archipiélagos considerando los sectores 
marinos/marítimos relevantes o emergentes en ellos. 
 

Principales sectores relevantes o emergentes 
El turismo se identifica como la actividad más relevan-
te dentro del Crecimiento Azul europeo, con el 40% de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

todo el valor agregado y el 55% del empleo, aunque 
no es una actividad económica única, sino una amplia 
gama de actividades.

6 
Los análisis del sector turístico 

se ciñen generalmente al número de visitantes y/o 
pernoctaciones y raramente contemplan las externali-
dades que provoca el turismo masivo actual (espe-
cialmente en Canarias), tanto en el uso del territorio 
insular (especialmente en la franja costera) y su im-
pacto sobre la biodiversidad, como en la mayor pre-
sión sobre los recursos hídricos y energéticos, o en la 
gestión de residuos. Además, a través de las estadísti-
cas tradicionales es difícil hacer una estimación de la 
proporción del turismo marítimo, ya que agrega una 
serie de actividades que incluyen turismo de cruceros, 
viajes diarios por mar, deportes acuáticos, navegación 
recreativa, pesca recreativa y servicios asociados. Con 
respecto al turismo de cruceros, en la Macaronesia 
vemos que sigue habiendo una clara tendencia al 
alza, ya que el sector aún no ha alcanzado su madu-
rez.

2,7
 Por lo tanto, el sector turístico, fundamental en la 

economía de los tres archipiélagos, precisa de una re-
orientación de sus políticas específicas de desarrollo 
insular/archipelágico que aplique un enfoque eco-
sistémico, no solo para favorecer su sostenibilidad en 
el tiempo, sino, lo que puede ser más importante, para 
asegurar el bienestar de las poblaciones locales. 

Embarcaciones de pesca artesanal amarradas en el 
refugio pesquero de El Cotillo (Fuerteventura, Islas 
Canarias). Autor: Yeray Pérez González, (Figura 3) 
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La actividad pesquera tiene un importante impac-

to socioeconómico, sobre todo en el caso de las islas 
pequeñas de los tres archipiélagos considerados, 
proporcionando alimentos tanto a la población local 
como al creciente número de visitantes y, al mismo 
tiempo, permite mantener un cierto número de em-
pleos locales. Sin embargo, las estadísticas pesque-
ras muestran tendencias preocupantes, que cuestio-
nan la sostenibilidad a medio-largo plazo de las po-
blaciones de peces, dada la sensibilidad ambiental 
del ecosistema insular/archipelágico. Por una parte, 
una gestión más eficaz y adaptativa a las fluctuacio-
nes naturales o inducidas por las actividades extracti-
vas, junto con una visión plurianual sobre la gestión 
de algunos stocks pesqueros a nivel de toda la Ma-
caronesia, seguramente redundará en mejores bene-
ficios para todas las comunidades pesqueras locales. 
Con respecto a la producción acuícola, un sector 
consolidado en Canarias y Madeira, y emergente en 
Azores, la cría de un mayor número de especies 
indígenas locales es factible con un apoyo eficaz por 
parte de las autoridades regionales y aprovechando 
al máximo las idóneas condiciones ambientales. 
Además, existen grupos de expertos locales que, 
mediante el intercambio de experiencias exitosas y 
respetuosas con el medio ambiente, pueden dar 
soporte a un desarrollo con enfoque ecosistémico 
más amplio a nivel regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las energías renovables marinas se consideran 

una oportunidad para las regiones ultraperiféricas de 
la UE, aunque no se están utilizando en todo su po-
tencial debido a las barreras técnicas, económicas y 
legislativas.

8
 El cambio hacia las energías marinas 

Marina de San Miguel (Tenerife, Islas Canarias) 
(Autor: Alberto Bilbao Sieyro). (Figura 4) 

La extracción de agregados ma-
rinos y sus efectos ambientales 
están siendo contemplados  
dentro de los procesos de plani-
ficación espacial marina de los 
respectivos archipiélagos. Por 
otra parte, la minería en aguas 
profundas sigue siendo más 
bien un sector de I+D+i y que, 
además, genera preocupación 
por sus potenciales impactos 
ecológicos, y en estos archipié-
lagos hay un potencial reconoci-
do de minerales valiosos. 
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limpias debe fortalecerse mucho más, en concordan-
cia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de las 
Naciones Unidas (Energía asequible y limpia), así 
como porque la extracción de petróleo y gas no está 
en curso ni prevista en la Macaronesia. En el caso de 
Madeira y Canarias, se ha llevado a cabo la identifi-
cación de áreas adecuadas para esas energías re-
novables marinas. En la actualidad, ninguno de los 
archipiélagos macaronésicos tiene empresas con 
actividad económica derivadas de ninguna de las 
tecnologías disponibles para la producción de 
energía marina renovable. Por lo tanto, la produc-
ción de energía renovable en la Macaronesia a 
partir de tecnologías marinas aun solo puede discu-
tirse como proyectos piloto de I+D+i. 

Por lo que respecta a la extracción de agregados, 
este sector está activo en Madeira y en las Azores, 
determinado principalmente por la demanda de la 
industria de la construcción local, y no están previs-
tos crecimientos importantes. En el caso de Cana-
rias, aunque se han identificado áreas submarinas 
cerca de las islas con áridos potencialmente extraí-
bles para la restauración de playas y de la orla cos-
tera, tampoco existen planes o concesiones activas 
para la realización de estas actividades. En todo 
caso, la extracción de agregados marinos y sus 
efectos ambientales están siendo contemplados 
dentro de los procesos de planificación espacial 
marina de los respectivos archipiélagos. Por otra 
parte, la minería en aguas profundas sigue siendo 
más bien un sector de I+D+i,

9
 y que además genera 

preocupación por sus potenciales impactos ecológi-
cos.

10
 En todo caso, estas islas oceánicas se ubican 

en áreas geológicas con morfologías específicas y 
dominios fisiográficos (montes submarinos, llanuras 
abisales, zonas de fractura, zonas hidrotermales) 
que implican un potencial reconocido para la pre-
sencia de depósitos minerales valiosos. 

 

El potencial de la Macaronesia 

en el marco Europeo 
Considerando algunas de las características de la 
región de Macaronesia, como son ser plataformas 
cercanas para el acceso a la biodiversidad marina 
(tanto somera como profunda), climatología favorable 
casi todo el año, fotoperiodos estables, altas capaci-
dades de I+D+i en los tres archipiélagos, etc., el sec-
tor de la biotecnología azul tiene un alto potencial para 
descubrir y explotar una amplia gama de productos, 
aplicaciones y servicios biotecnológicos. Ronzon y 
colaboradoes

11 
han subrayado las sinergias con los 

alimentos terrestres, la producción y el procesamiento 
de piensos, la producción de bioenergía, los produc-

tos químicos y los nutrientes, como una contribución 
desde una perspectiva de economía local y circular. 
Más recientemente, Haroun y colaboradores

12
 han 

puesto de relieve como las macroalgas marinas 
autóctonas pueden contribuir a generar nuevos pro-
ductos con alto valor añadido y paralelamente gene-
rar empleos cualificados.  

En general, se considera que las islas remotas 
son ecosistemas empresariales menos favorables 
por su reducido tamaño, fragmentación y lejanía,

13
  

por lo que parece necesario que los gobiernos re-
gionales adquieran un papel más activo, que propi-
cie políticas a medio-largo plazo, promoción, esta-
blecimiento y desarrollo de nuevas empresas del 
sector biotecnológico marino, con claras ventajas 
competitivas respecto a otras zonas costeras euro-
peas. La presencia de parques tecnológicos e incu-
badoras de empresas en los tres archipiélagos ma-
caronésicos son dignos de mención, aunque su sola 
existencia no es suficiente. La reciente puesta en 
marcha del programa "BIOASIS Gran Canaria 
(https://www.spegc.org/tag/bioasis-gran-canaria)" es 
una iniciativa que trata de dar soporte para el “aterri-
zaje suave” de empresas biotecnológicas, creando 
las condiciones logísticas apropiadas y las garantías 
legales requeridas para su instalación. Así mismo, 
es importante mencionar la iniciativa Nonagon 
(https://nonagon.pt) en la isla de São Miguel, en 
Azores, que pretende ser una referencia internacio-
nal en la valoración del capital humano, tecnológico, 
empresarial y social, y sostenido en I+D+i. 

Como regiones ultraperiféricas, los archipiélagos 
de Azores, Madeira y Canarias pueden jugar el pa-
pel demostrativo de la importancia del Crecimiento 
Azul dentro de Europa y también respecto a otros 
sistemas insulares, como los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (más conocidos por sus 
siglas inglesas SIDS). Además, estos sectores mari-
nos/marítimos deben convertirse en una parte inte-
gral de los procesos de Planificación Espacial Marí-
tima integrada (MSP, por sus siglas en inglés) y, una 
vez más, la Macaronesia –debido a su tamaño, acto-
res involucrados, redes, experiencia e interés ya 
expresados– debería ser capaz de actuar como un 
actor importante para la implementación de Proce-
sos MSP. Por lo tanto, creemos que es necesario un 
mayor desarrollo de políticas específicas de Creci-
miento Azul para promover el uso sostenible de los 
ricos recursos marinos en cada archipiélago, inclu-
yendo el desarrollo de metodologías científicas ro-
bustas y herramientas de información geográfica 
que faciliten la toma de decisiones tanto para el sec-
tor público como para el privado. 
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