
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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CCCOOONNNFFFLLLIIICCCTTTOOOSSS      
dddeee   lllaaa   pppeeessscccaaa   rrreeecccrrreeeaaatttiiivvvaaa      

cccooonnn   lllaaa   pppeeessscccaaa   aaarrrttteeesssaaannnaaalll   
mmmeeedddiiiaaannnttteee   uuunnn   eeennnfffoooqqquuueee      

eeecccooosssiiissstttééémmmiiicccooo:::      

iiimmmpppllliiicccaaaccciiiooonnneeesss   pppaaarrraaa   uuunnnaaa   gggeeessstttiiióóónnn   

sssooosssttteeennniiibbbllleee   dddeee   lllooosss   rrreeecccuuurrrsssooosss   

Barcos artesanales y recreativos en Playa 
de San Juan. (Autora:  Lorena Couce). 
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Qué podemos hacer para revertir 
esta situación, originada por el 
consumo desmedido, y lo que hay 
que plantearse es cómo reducir 
ese consumo. Ya no bastaría con 
reciclar, que es necesario, pero no 
suficiente. Hay que tomar medidas 
inmediatas para reducir la produc-
ción de plástico de un solo uso. 
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Las Islas Canarias presentan una serie de peculia-
ridades tanto oceanográficas como geológicas 
que afectan a la productividad de sus ecosistemas 
marinos y condicionan las pesquerías que en ellos 
se desarrollan. A pesar de la gran biodiversidad 
existente, la baja productividad de las aguas del 
archipiélago limita la biomasa disponible, con-
centrándose la mayoría de las especies sobre las 
pequeñas plataformas insulares. Todos estos 
factores, ligados a la explotación pesquera, han 
ocasionado una pérdida notable de biomasa en 
las últimas décadas.

1
  

La mayoría de las embarcaciones del archipié-
lago pescan principalmente en zonas próximas a 
sus puertos de origen; sin embargo, en las islas 
que se encuentran próximas entre sí, es frecuente 
que los barcos pesquen en una isla u otra depen-
diendo de la estrategia de pesca a seguir. Esto es 
lo que ocurre, por ejemplo, con los pescadores de 
las islas de Tenerife y La Gomera. Por ello, a la 
hora de plantear un enfoque ecosistémico de la 
pesca se va a considerar el área marina que englo-
ba ambas islas hasta la batimétrica de los 2000 m., 
lo que supone un área común de 6080 Km

2
. Esta 

área es representativa de las zonas donde faena la 
flota artesanal de ambas islas, la cual se centra en 
más de un centenar de especies objetivo, entre las 
que destacan los túnidos, peces pelágicos costeros 
(caballas, sardinas, etc.) y especies bentodemersa-
les (viejas, salmonetes, sargos y similares, pulpos, 
etc.). Un aspecto importante a tener en cuenta, es 
el hecho de que los pescadores artesanales y re-
creativos compiten por las mismas especies, sien-
do dicha competencia más notoria por los peces 
bentodemersales. No obstante, no se han tomado 
medidas para evaluar adecuadamente esta situa-
ción así como el efecto que pueda estar teniendo 
sobre los stocks insulares, a pesar de que los estu-
dios realizados hasta la fecha en el archipiélago 
consideran que la pesca recreativa tiene niveles 
importantes de capturas y que son comparables 
con las obtenidas por la flota artesanal.

1
  Por ello, 

en este trabajo pretendemos evaluar el impacto 
que la pesca, tanto artesanal como recreativa, está 
teniendo sobre los ecosistemas marinos de las 
islas de Tenerife y La Gomera, a través de un mo-
delo ecosistémico mediante el programa Ecopath 

with Ecosim (EwE). Como resultado se plantean 
estrategias de pesca alternativas a la actual que 
permitan una pesca más sostenible de los recursos 
a corto y medio plazo. 

 
Caracterizar la estructura trófica  

del ecosistema marino  
El programa Ecopath con Ecosim (EwE) permite 
crear un modelo de cajas o grupos biológicos fun-
cionales, para cuantificar los flujos de energía que se 
dan entre dichos grupos y caracterizar la estructura 
trófica del ecosistema, así como su funcionalidad. 
Actualmente, se estima que este programa lo utilizan 
cerca de 8000 usuarios, en más de 170 países dife-
rentes, lo que ha dado lugar a más de 800 publica-
ciones en ISI Web of Knowledge. Por estos motivos, 
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA) de Estados Unidos reconoció al programa 
Ecopath como uno de los diez principales avances 
científicos de los últimos 200 años. El programa 
contiene tres módulos principales: el Ecopath, que 
muestra una imagen estática del ecosistema, el 
Ecosim que posibilita realizar simulaciones dinámi-
cas temporales para explorar alternativas de gestión, 
y el Ecospace que permite realizar simulaciones 
dinámicas espaciales y principalmente diseñado 
para explorar la ubicación de áreas marinas protegi-
das y el impacto que se produciría sobre ellas. No 
obstante, para este trabajo únicamente se emplea-
ron los módulos Ecopath y Ecosim, y se consideró el 
2016 como año de referencia para crear el modelo. 

Ecopath está basado en dos ecuaciones funda-
mentales, una que describe la producción en térmi-
nos de biomasa y la otra que describe el balance de 
energía de cada grupo funcional. En este contexto, 
los grupos funcionales del modelo se definieron 
mediante la aplicación de un análisis de correspon-
dencia factorial (FCA) y un análisis de agrupamiento 
jerárquico a los datos publicados sobre la dieta de 
las especies más relevantes en las capturas de la 
flota pesquera. Se definieron 31 grupos funcionales, 
que incluyen: dos grupos de mamíferos marinos, un 
grupo de aves, un grupo de tortugas, catorce grupos 
de peces, ocho grupos de invertebrados, un grupo 
para la capa de reflexión profunda (DSL, en inglés), 
un grupo de zooplancton, dos grupos de productores 
primarios y un grupo para el detrito. Las especies se 
asignaron a cada grupo funcional por tener niveles 
tróficos (TL) similares. Estos modelos requieren gran 
cantidad de datos para su correcto desarrollo, inclu-
yendo información relativa a la biomasa (B) de cada 
grupo y capturas obtenidas con cada método de 
pesca, entre otros datos.  
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La estimación de las biomasas se obtuvo me-

diante datos de campañas oceanográficas para 
aquellos grupos que existían datos y, en la mayoría 
de las especies comerciales, a partir de los datos de 
captura y esfuerzo. Para los datos de capturas de la 
flota profesional, se utilizaron los registros de prime-
ra venta facilitados por la Dirección General de Pes-
ca del Gobierno de Canarias. La estimación de las 
capturas procedentes de la pesca recreativa se ob-
tuvo a partir del número de licencias recreativas 
vigentes y las estimaciones hechas por la Universi-
dad de La Laguna para Tenerife

2
.  El resto de pará-

metros se obtuvieron de información existente en el 
área de estudio o de áreas próximas en los casos 
que fue necesario. Una vez incorporados todos los 
datos de entrada requeridos por el Ecopath, se pro-
cedió al ajuste del modelo ecosistémico en diferen-
tes etapas, empezando con los grupos pertenecien-
tes a los niveles tróficos superiores y los diferentes 
parámetros atendiendo a su grado de incertidumbre. 
 

Alternativas de gestión e  

indicadores ecológicos resultantes 
Con las simulaciones temporales se pretende no 
solo evaluar el impacto de la pesca en el ecosiste-
ma, sino también ver el impacto que la pesca recrea-
tiva tiene sobre la pesca artesanal.  Para ello se 
definieron tres posibles escenarios para evaluar los 
impactos a corto plazo, en concreto durante el perio-
do 2017-2025.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el área de estudio existen tres trabajos que han 

tratado de evaluar el esfuerzo y las capturas de la 
pesca recreativa, todos basados en encuestas pero 
con metodologías diferentes y resultados dispares. 
Por ello se plantean los siguientes escenarios: 1- 
utilizar las capturas y esfuerzo estimados por Pascual 
Fernández y colaboradores,

2
 que se emplearon en el 

modelo Ecopath al ser los más conservadores, 2- 
emplear los datos de captura y esfuerzo del estudio 
realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPyA)

3
 en el Archipiélago Canario, y 

3- emplear las estimaciones de Jiménez Alvarado.
4
 

En la figura 1 se muestran las diferencias en las 
capturas totales de especies bentodemersales y 
pelágicos costeros que se obtendrían en el año 
2025, expresadas en porcentaje, tanto para la flota 
profesional como recreativa. Se observan notables 
diferencias entre los escenarios propuestos, de mo-
do que en el más conservador se produciría una 
disminución de las capturas de la flota recreativa del 
25% respecto al 2016, mientras que las capturas de 
la flota profesional aumentarían aproximadamente 
un 50%. Sin embargo, los otros dos escenarios pre-
sentan resultados prácticamente iguales y comple-
tamente opuestos al escenario anterior. En estos 
escenarios las capturas de la pesca recreativa se 
incrementarían en aproximadamente un 75%, valor 
muy por encima del deseable, mientras que las de la 
flota profesional se reducirían aproximadamente en 
un 10%.  Sin embargo, en la figura 2 se muestran los  

Cambios que experimentarían las biomasas de los grupos de especies objetivo en el 
año 2025, tras la aplicación de los diferentes escenarios de gestión. Figura 2 
 
Cambios que experimentarían las capturas de especies bentodemersales y pelágicos 
costeros realizadas por la flota artesanal y por los pescadores recreativos, tras la 
aplicación de los diferentes escenarios de gestión (Figura 1) 
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Indicador Unidades 2016 
Escenario 1 

2025 
Escenario 2 

2025 
Escenario 3 

2025 

1. Biomasa      

Biomasa de especies comerciales t*km
-2
 49.42 49.45 47.38 47.41 

Biomasa de peces t*km
-2
 23.97 23.53 17.79 17.81 

Biomasa de predadores con TL ≥ 4 t*km
-2
 6.08 5.62 6.81 6.85 

2. Capturas      

Captura total de todas las especies t*km
-2

*year
-1
 2.61 2.49 1.97 1.98 

Capturas demersales/capturas pelágicos t*km
-2

*year
-1
 0.05 0.05 0.02 0.03 

3. Nivel trófico      

Nivel trófico de las capturas  3.63 3.66 3.77 3.78 

Organismos con TL ≥ 3.25  3.77 3.81 3.81 3.81 

TL de la comunidad, organismos con TL ≥ 3.25  3.60 3.59 3.57 3.57 

TL de la comunidad, organismos con TL ≥ 4  4.13 4.14 4.12 4.11 

4. Especies      

Índice de vulnerabilidad intrínseca  53.74 53.99 55.22 55.21 

Biomasa especies en peligro (IUCN) t*km
-2
 5.35 4.92 3.76 3.77 

Captura especies en peligro (IUCN) t*km
-2

*year
-1
 1.38 1.28 1.08 1.08 

 Resultados obtenidos para cada uno de los indicadores seleccionados en el 
año base así como para cada uno de los escenarios planteados. Tabla 1 

Barcos artesanales en Puerto de La Cruz . 
(Autor: Alberto Bilbao). 
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cambios de biomasa que se producirían en 2025 
bajo los tres escenarios de simulación. Si atendemos 
al primer escenario, apenas se producirían cambios 
llamativos en los grupos de especies objetivo. Por el 
contrario, los resultados de los escenarios 2 y 3 son 
más preocupantes, pues indican que para el final del 
periodo de simulación tendría lugar una reducción 
drástica de las principales especies bentodemersa-
les objetivo de la flota profesional, que son a su vez 
las más capturadas por los pescadores recreativos. 
Asimismo, en ambos escenarios se observa que al 
disminuir estas especies, aumentaría la biomasa de 
invertebrados (cefalópodos, camarones, resto de 
moluscos y crustáceos), así como otras especies 
con menor interés comercial, como son algunas 
especies de aguas profundas. 

Por otra parte, en la Tabla 1 se recogen los resul-
tados de algunos de los indicadores ecológicos se-
leccionados para evaluar el impacto de los tres es-
cenarios planteados. La biomasa de especies co-
merciales no muestra grandes diferencias entre los 
tres escenarios durante el período de simulación. Sin 
embargo, considerando las especies de peces, se 
observó una disminución notable en la biomasa en 
los escenarios 2 y 3. También se constata que con 
los escenarios 2 y 3 aumentaría la biomasa de es-
pecies con los niveles tróficos más altos. 

Comparando con el año de referencia, los resulta-
dos mostraron que las capturas totales en el 2025 
serían aproximadamente un 20% más altas en el 
primer escenario, respecto a los otros dos escenarios, 
siendo las capturas de especies demersales respecto 
a las pelágicas en los escenarios 2 y 3 la mitad de la 
obtenida con el primer escenario. Estas diferencias 
estarían relacionadas con una disminución de 
aproximadamente el 57% en las capturas de especies 
demersales y del 20% de las capturas de especies 
pelágicas. Sin embargo, no hubo diferencias significa-
tivas con respecto a los indicadores basados en el 
nivel  trófico  al  comparar  los tres escenarios. Lo más  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preocupante es que en los escenarios con mayor 
presión pesquera recreativa se reduciría considera-
blemente la biomasa de especies que ya se encuen-
tran amenazadas de acuerdo a la lista IUCN. 

El impacto de la flota recreativa dentro del ecosis-
tema podría estar  enmascarándose debido a una 
subestimación de las capturas y esfuerzo, afectando 
no solo a la red trófica sino también a los pescadores 
profesionales al condicionar sus posibles capturas. 
Los resultados tan dispares ponen de manifiesto la 
necesidad de realizar nuevos estudios en esta área 
para disminuir la incertidumbre de los datos relativos 
a la pesca recreativa. Asimismo, también se reco-
mienda un mayor control de las capturas profesiona-
les para asegurarse de que quedan registradas todas 
las descargas y no se están subestimando las captu-
ras realizadas. Un mayor conocimiento de la pesca 
artesanal y recreativa es necesario para plantear 
estrategias de gestión más acertadas y que permitan 
una explotación más sostenible de los recursos. 
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