
 Nesta 5a. Edição fazemos uma homenagem e apresentamos as boas vindas  aos nossos colegas 
espanhóis do Grupo  Recursos Marinhos e Pesquerias da Universidade da Corunha. Em número de seis, 
passarão junto a nós 10 dias participando de reuniões técnicas em Recife e Fortaleza. Também visitarão 
Candeias em Pernambuco e Redonda no Ceará. Essas duas localidades fazem parte de um Acordo de 
Cooperação Técnica entre o Grupo espanhol e o Departamento de Engenharia de Pesca da URFPE e o 
LABOMAR/UFC, com apoio da SEAP/PR, prevendo estabelecer um modelo de gestão participativa da 
pesca artesanal. O projeto está orçado em 750.000,00 euros que estão sendo demandados à AECID—
Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Em seguida apresentamos 
uma Entrevista com o Diretor do citado Grupo espanhol, Dr. Juan Freire, que relata a experiência de seu 
País com a gestão integrada da zona costeira. Ainda oferecemos aos leitores a Entrevista 2 com uma das 
maiores autoridades mundiais sobre aqüicultura de polvo do Centro Oceanográfico de Vigo, José Iglésias. 
Apresentamos também os resultados, incluindo fotografias, da degustação de diferentes produtos de pol-
vo que fizemos junto aos maiores Buffets de Fortaleza/CE, mostrando uma maneira de  incentivar o 
consumo de polvo numa fatia de mercado que está disposta a remunerar bem o produto em troca da 
qualidade. Por último, tendo por base os resultados alcançados na pesca de polvo com potes na comuni-
dade da Redonda foi estabelecido junto com os pescadores um modelo operacional de pesca e avaliado 
financeiramente conforme as condições do PRONAF COMUM. Agora a responsabilidade passa para as 
agências de fomento Federal e estaduais. Boa leitura.                                               Raúl Madrid 

EDITORIAL 

ENTREVISTA 1 

1. ¿Como definiría el marco global de una gestión integrada de la zona costera? 
 
 Una aproximación basada en el manejo del espacio y en la matriz de usos y perturbaciones humanas de los 
ecosistemas marinos y terrestres costeros. Por otra parte, se debe contar con conocimiento sobre el funcionamiento 
del ecosistema (al menos un modelo conceptual con una referencia espacial) y de los actores sociales y económi-
cos implicados, y sus interacciones. 
 
2. ¿La gestión integrada de las zonas costeras –GIZC- tiene reconocimiento  internacional como 
una herramienta adecuada para alcanzar un desarrollo sostenible compatible con la protección de 
los ecosistemas costeros? 
 
 En mi opinión la GIZC es la única vía para lograr un desarrollo socioeconómico sostenible que se base en la 
conservación de los bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas. Los problemas que se suceden en la 
zona costera tienen siempre en común que son consecuencia de gestiones sectoriales y parciales que aplican mu-
chas veces simultáneamente y sobre los mismos espacios diferentes estrategias y regulaciones diseñadas para pro-
blemas específicos (por ejemplo, conflictos entre pesca y acuicultura, o entre acuicultura y turismo o urbanismo …) 
 
3. En la Galicia-España, el sistema de gestión pesquera es desarrollado en comunidades cuyos 
recursos  tienen carácter multi-específico. ¿Eso colabora de alguna forma para la implementación 
de la gestión integrada de los recursos pesqueros? 
 
 Si en cierta medida. El hecho de que las comunidades costeras exploten una elevada diversidad de recur-
sos obliga a aplicar una visión más integral del ecosistema. Por ejemplo, los diferentes recursos explotados ocupan 
diferentes hábitats y difieren en sus estrategias vitales (estacionalidad, zonas de reproducción y cría, etc) por lo que, 
al tratar de establecer sistemas de gestión que abarquen esta diversidad, necesariamente se desemboca en una 
aproximación basada en el ecosistema. Pero, la transición desde la visión uniespecífica a la ecosistémica es difícil y, 
en Galicia, solo se ha traducido en cambios en la gestión en unos pocos casos. 
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4. Ya puede ser observada 
algunos indicativos en la re-
cuperación de los estoques y 
en la mejora de la situación 
socio económica de las co-
munidades españolas que 
adoptaron la gestión integra-
da de los recursos pesque-
ros? Como están siendo eva-
luados? 
  
 En España tenemos dos 
casos que se aproximan a los 
modelos de gestión integrada 
aplicada a los recursos pesque-
ros. Por una parte las reservas 
marinas que ya han revelado su 
eficacia en el Mediterráneo y 
Canarias (donde existen indica-
dores de mejora económica y 
de estatus de los stocks explo-
tados). En Galicia, los proyectos 
de reservas son muy recientes 
(uno ya implementado, otro 
próximo a su aprobación y otros 
pocos, 2-3, en estudio) y aún no 
existen resultados robustos. Por 
otra parte, también en Galicia, 
la gestión de pesquerías de al-
gunos invertebrados costeros 
(especies sedentarias cuya ex-
plotación se denomina maris-
queo, y se realiza a pie, desde 
embarcación o mediante buceo) 
se realiza mediante un co-
manejo basado en derechos 
exclusivos comunitarios de uso 
del territorio. Estas experiencias 
han sido un enorme éxito, incre-
mentando el rendimiento econó-
mico de la pesquería y permi-
tiendo explotaciones sosteni-
bles en el tiempo (en estos mo-
mentos algunas experiencias 
llevan ya casi 15 años en mar-
cha). En el caso de las reser-
vas, la evaluación se ha basado 
en monitorizaciones de la diná-
mica de las pesquerías 
(capturas y esfuerzo con refe-
rencia espacial), del rendimien-
to económico y de los ecosiste-
mas (distribución de hábitats, 
estructura de comunidades bi-

óticas indicadoras como gran-
des predadores, o la macroin-
fauna). Por el contrario, desgra-
ciadamente la evaluación de las 
experiencias de co-manejo terri-
torial en Galicia ha sido muy 
imperfecta y los datos científi-
cos sobre estatus y tasas de 
explotación de stocks son limi-
tados. Las evaluaciones se han 
basado principalmente en pará-
metros de esfuerzo, capturas y 
beneficio económico y en la in-
formación y percepción propor-
cionada por los propios pesca-
dores. En estos momentos 
nuestro Grupo está tratando de 
evaluar retrospectivamente al-
gunos de estos sistemas me-
diante el rescate y análisis de 
información de capturas y 
muestreos biológicos con la que 
cuentan algunas organizacio-
nes. 
 
5. En el nordeste del Brasil, la 
pesca tiene características 
mono-específicas: captura de 
langosta por un contingente 
elevado de pescadores,  un 
litoral sin entradas y  con va-
rios puertos de desembarque. 
Así siendo, cuales serán  las 
dificultades de implementa-
ción de un sistema de gestión 
integrada? 
 
En primer lugar las necesidades 
de información: 1) identificar los 
otros usos humanos que pue-
den entrar en conflicto con la 
pesca, 2) información sobre la 
dinámica espacial y temporal y 
sobre el ciclo vital de la langos-
ta, 3) dinámica de la propia pes-
quería. Para lograr esta infor-
mación deberían utilizarse 
métodos rápidos que incluyan 
por ejemplo el conocimiento 
local. Se puede empezar a dise-
ñar un plan de manejo con in-
formación básica y cualitativa e 
irlo refinando conforme se desa-
rrolla y se genera nueva infor-

mación.  En segundo lugar, 
identificar el nivel y estructura 
organizativa de los pescadores. 
Si existe un mínimo de estructu-
ra debería reforzarse para que 
pueda apoyar la gestión de pro-
ceso de cambio. Si no existe, se 
debe identificar un núcleo pro-
clive a la participación y trabajar 
con ellos para dotarlos de una 
organización mínima que sea 
susceptible de proponerse y 
extenderse al resto del colecti-
vo. Es clave identificar e incor-
porar al proceso a los líderes 
que puedan existir dentro de la 
comunidad.  Y en tercer lugar, y 
dado que existirán subsidios de 
algún tipo, tratar de que éstos 
no actúen perversamente. O 
sea, diseñarlos, con la adminis-
tración, para que constituyan 
incentivos para el cambio.  
 
6. Cual es el sistema de pri-
mera comercialización de la 
pesca artesanal en la Galicia 
 
La pesca debe desembarcarse 
en los puertos oficiales y debe 
comercializarse en las lonjas 
que gestionan las propias orga-
nizaciones de pescadores 
(cofradías) y que funcionan con 
un sistema de subasta a la baja 
u holandesa. Este sistema de 
subasta se está revelando co-
mo ineficiente en los últimos 
años y están surgiendo nuevos 
modelos de subasta o de co-
mercialización basada en la ne-
gociación directa de contratos 
con los compradores (para pe-
riodos de tiempo que van desde 
una semana a toda una campa-
ña de pesca). En todos los ca-
sos, suele ser la organización, y 
no los pescadores individuales, 
la que gestiona todo el proceso 
de primera comercialización lo 
que reduce el trabajo a sus aso-
ciados y les proporciona mayor 
seguridad financiera (pagos, 
etc). 
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DEGUSTAÇÃO DE POLVO JUNTO AOS  BUFFETS DE FORTALEZA-CE 

POLVO:  TESTE DE ACEITABILIDADE 
 

Dê uma nota de 1 a 10 para cada produto degustado considerando 
a possibilidade de inclusão no cardápio de seu Buffet. (1 – nenhuma 
possibilidade; 10 – muitas possibilidades). 

 
 

PRODUTO NOTA 

1) Polvo à feira  

2) Polvo com molho de azeitona preta  

3) Carpaccio com molho de mostarda  

4) Espetinhos de polvo com pele com pimentões 
coloridos. 

 

5) Espetinhos de polvo sem pele com pimentões 
coloridos 

 

6) Canapes  

7) Sanduichinho  

8)  Steak de polvo  

9) Polvo à cearense  

10) Arroz de polvo  
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Cual es la principal dificultad 
para conseguir  la reproducción 
comercial del pulpo? 

 La reproducción en cautividad del 
pulpo no ofrece problemas graves. Se 
pueden conseguir casi un 100% de 
las puestas en cautividad simplemen-
te mezclando hembras y machos en 
época apropiada del año. El proble-
ma reside en las altas mortalidades 
observada en las paralarvas durante 
los dos primeros meses de vida. 

 Porque las dietas artificiales usa-
das hasta ahora para el engorde 
de pulpo no dan el mismo creci-
miento que cuando se usa cangre-
jo? 

No se conoce suficientemente los 
requerimientos nutricionales de los 

bre, pueden jugar un papel determi-
nante. No se conoce con exactitud 
cual es el componente nutricional del 
cangrejo que determina los buenos 
resultados, pero lo cierto es que tiene 
que estar ahí, y los estudios bioquí-
micos del componente nutricional 
existente en los crustáceos, debe 
constituir una prioridad en estudios 
futuros. 

Al solucionar los problemas nutri-
cionales tanto en los primeros me-
ses de vida como en el engorde en 
jaulas, el pulpo ocuparía un lugar 
entre las principales especies culti-
vadas en el mundo? Porque? 

Sin lugar a dudas, SI. La demanda 
mundial de cefalópodos en países 
mediterráneos y asiáticos justifican 
esta afirmación. 

cefalópodos como para elaborar una 
dieta inerte optima para el pulpo. El 
problema se agrava si se tiene en 
cuenta que la forma de comer que 
tiene el pulpo, produce un desgarro 
en los piensos que ensucian demasia-
do los tanques de cultivo . 

Que es lo que tiene de diferente el 
cangrejo? 

Los crustáceos son la dieta natural de 
las paralarvas y juveniles de pulpo, 
por lo que cubren perfectamente sus 
requerimientos nutricionales. Se su-
pone que la presencia de determina-
dos ácidos grasos de cadena larga y 
aminoácidos presentes en el cangrejo 
son la causa de los mejores resulta-
dos de crecimiento y supervivencia 
obtenidos, sin embargo las vitaminas 
y otros oligoelementos como el Co-

PRONAF E A PESCA DE POLVO POR EMBARCAÇÕES À VELA 

 Passado quase um ano captu-
rando polvo com espinheis com potes 
pelas embarcações à vela na comuni-
dade da Redonda—Icapuí-CE adqui-
riu-se uma experiência inédita no Bra-
sil que resultou na demonstração ca-
bal que a pesca comercial de polvo 
pode ser considerada uma alternativa 
à pesca da lagosta. 

 O grande mérito do sucesso 
deveu-se aos conhecimentos aporta-
dos e adquiridos pelos proprietários 
das embarcações à vela, que correndo 
riscos—o projeto somente aportou os 
apetrechos de pesca— tiveram a per-
sistência devida para analisar e garan-
tir os resultados e propor um modelo 
mais apropriado às condições locais. 

 Analisaram-se aspectos de 
segurança, ou seja: como evitar as 
perdas e roubos dos potes. Aspectos 
meteorológicos, evitando a impossibi-
lidade de pescar em dias de pouco 
vento, e finalmente os aspectos eco-

HP e um GPS. O valor total do inves-
timento: R$ 13.544,00.  Considerando 
o PRONAF COMUM que atende a 
pesca artesanal nas condições de 2% 
a.a. de juros, 1 ano de carência, 8 anos 
para pagar e 100% de financiamento, 
permitiria tornar viável financeira-
mente a pesca de polvo, ou seja: com-
prometimento de lucro abaixo de 
50%, com produtividade de captura 
acima de 10%. (vide gráfico abaixo). 

 Durante os seis meses de 
defeso (26 viagem) seria realizada 
uma despesca por semana de 500 po-
tes. 

nômicos e financeiros que permitiam 
no período de um dia recolher e lan-
çar um número máximo de potes. 

 Deste modo, foi sugerido 
que a pesca com potes seja realizada 
somente durante a época do defeso da 
lagosta, minimizando assim as possi-
bilidades de roubo. Isto também per-
mitiria, precedido da localização com 
o GPS, que fosse colocada na superfí-
cie uma bóia pequena facilitando o 
recolhimento da fila. A demora no 
uso da garatéia para içar os potes era 
muito grande, principalmente quando 
não se acertava imediatamente a loca-
lização da fila.  

 Ajuda de um motor pequeno 
facilitaria o deslocamento quando da 
falta de vento e aumentaria sensivel-
mente a quantidade de potes despes-
cados.  

 Isto posto, foi desenhado um 
projeto incluindo um investimento de 
1.200 potes completos, um motor de 5 
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