
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Las avispas de mar son unas pequeñas medusas 
azules, casi transparentes, y con forma de cubo. 
Como el resto de medusas, pertenecen al grupo de 
los Cnidarios y más concretamente a la clase Cubo-
zoa (cubomedusas). Al igual que la gran mayoría de 
los cnidarios, muestra una serie de células urticantes 
(cnidocitos), en los extremos de los tentáculos, que 
les permiten capturar a sus presas al tiempo que 
defenderse de sus predadores. 

Las más de 50 especies de avispas de mar co-
nocidas presentan la umbrela en forma de cubo, 
razón por que se les conoce como cubomedusas, 
con una anchura que oscila entre los 3 y 6 cm, de 
cuyas esquinas surgen 4 largos tentáculos que al-
canzan los 40 cm, entre 8 y 10 veces la longitud de 
la umbrela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La alarma que se ha generado por el incremento de 
su aparición en zonas turísticas, y los desagradables y 
dolorosos encuentros con bañistas, ha generado que 
se haya dedicado esfuerzo en estudiar la composición 
de las sustancias urticantes que producen, pero se 
sigue desconociendo gran parte de su biología y 
ecología. No todas las especies presentan la misma 
toxicidad, habiendo algunas cuya picadura es muy 
leve, incluso hay personas que no la notan, hasta otras 
que son extremadamente urticantes y venenosas. En 
casos severos, los síntomas pueden ser sistémicos, 
incluyendo dolor en el lugar de la picadura, parestesia 
(hormigueo y adormecimiento), hiperestesia (alta sen-
sibilidad al dolor) y lesiones cutáneas, y puede tardar 
unos meses en desaparecer por completo. Chironex 
fleckeri puede causar la muerte en unos pocos 
minutos, siendo considerada la especie de medusa 
más mortífera del planeta, con más de 60 muertes 
reportadas en Australia desde 1984.

1
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Carybdea marsupialis fotografiada 
en aguas próximas a Civitavechia 
(Italia) (Autor: Alessandro Sabucci). 
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Las cubomedusas se alimentan principalmente de 

zooplancton y otros pequeños invertebrados, así 
como larvas y juveniles de peces, que atrapan con 
sus tentáculos. En los tentáculos tiene los cnidocitos 
o células urticantes con los que pueden inocular un 
veneno paralizante a sus presas. La boca está 
situada en el centro de la parte inferior de la umbrela. 

La especie Carybdea marsupialis tiene 24 ocelos 
(receptores de luz a modo de ojos rudimentarios), 
agrupados en 4 estructuras conocidas como ropalias, 
que se localizan en el margen de la umbrela, cada 
una situada en el punto medio de dos tentáculos 
consecutivos. En cada ropalia se hallan dos ocelos 
compuestos (presentan estructuras a modo de retina, 
córnea y lente) y cuatro ocelos simples. Una curiosi-
dad es que muestra cierto fototropismo positivo, 
siendo atraída por las luces de los buceadores du-
rante las inmersiones nocturnas, posiblemente como 
respuesta a la bioluminiscencia natural de sus presas 

 
 
 
 
 
 

 
planctónicas. Su desplazamiento lo consigue gracias 
a rápidas contracciones de la umbrela, lo que le per-
mite alcanzar velocidades de hasta 6 metros por 
minuto. 

El ciclo vital de las cubomedusas, al igual que en 
otras medusas, pasa por una fase de pólipo inicial 
fijados a cualquier sustrato del fondo, como rocas, 
que luego evoluciona a la fase medusa de natación 
activa. Es esta fase de medusa la que realiza la 
reproducción sexual, con fecundación externa (los 
individuos vierten los espermatozoides y óvulos al 
agua donde se fecundan). Tras la fecundación, los 
embriones inician su desarrollo en forma de larva 
plánula nadadora, y dos días después se asientan 
sobre el fondo y se transforman en pólipos con po-
cos tentáculos (12 tentáculos). No obstante, estos 
pólipos también se pueden reproducir de forma 
asexual, generando pólipos secundarios que se 
desprenden por gemación del pólipo principal lle-
vando parte del cuerpo de individuo. En 72 horas 
regeneran la parte perdida del cuerpo y todos los 
tentáculos. Con el aumento de la temperatura del 
agua, los pólipos evolucionan en pequeñas medu-
sas, pero con sólo dos tentáculos. Diez días más 
tarde adquieren la forma adulta definitiva, desarrol-
lando dos tentáculos más, y alcanzando los 30 ó 40 
cm de longitud. 

Las avispas de mar están presentes en zonas 
costeras poco profundas de las regiones tropicales y 
subtropicales de todos los océanos. En el Atlántico 
son relativamente frecuentes en el Caribe, no así en 
el Mediterráneo. No obstante, y posiblemente relacio-
nado con el calentamiento climático y con la desapa-
rición de sus  predadores naturales (ej. tortugas ma-
rinas), recientemente estas medusas se avistan con 
mayor frecuencia en el Mediterráneo, particularmen-
te en el Adriático y en las costas del Levante Espa-
ñol. En Australia se encuentran especies de cubo-
medusas mucho más venenosas, que pueden llegar 
a ser hasta mortales, como la Chironex fleckeri, pero 
lo más frecuente es que su picadora sólo produzca 
cierto dolor o urticaria. 
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Sello de correos de Australia, con valor facial de 50 
centavos y emitido en 2006, representando una 
avispa de mar Chironex fleckeri. 
 
 
Carybdea branchi fotografiada en aguas de Maori 
Bay, Sudáfrica (Autor: Seascapeza). 

 




