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EL SECTOR PESQUERO EN LOS PAISES DE AFRICA 

INTRODUCCION 

1. Es sumamente dificil tratar de determinar la cifra de capturas en Africa 
con precisi6n. Esta precisi6n se aproxima al 50%, o menos, en la mayor!a de 
los casos en las estadisticas confeccionadas por los mejores equipos de 
especialistas, especialmente de la FAO. Lo que es cierto respecto de cada 
especie no lo ser4 menos a escala del continente africano. Si las 
estadisticas de la pesca maritima pueden ponerse en duda, ;qu~ podr4 decirse 
de las rcferentes a l~ pesca continental! As~ pues, el Zaire, con su inmensa 
red hidrol6gica. figu:ca en el censo cora.o poseedor de 200 canoas de pesca, es 
decir, menos que Rwanda. Por lo tanto, rogamos encarecidamente al lector que 
no considere que las cifras facilitada.s en e·l presente texto tienen un valor 
estad:Cstico indiscutible; ban sido re1.:opiladas cuidadosamente a partir de 
fuentes existentes que, a su vez, proceden t.ambi~n de recopilaciones, de 
extrapolaciones y de interpolaciones.. No e11 preciso buscar en estas cifras la 
prueba de las hip6tesis que proponem1ls, sino la demostraci5n de que nos hemos 
podido equivocar. El Boletin ce Pesca 1985:3 de la FAO dice que, salvo que 
los datos disponibles sean lo suficientemente completos y exactos, el bi6logo 
se encuentra ante la inc6moda alter:iativa de efectuar operaciones dudosa.s, 
corriendo por tanto el riesgo de prestar un aaesoramiento inadecuado, o de 
prestar un ase$oramiento tan impreciso que resulta icutil. Lo que es cierto 
para el bi6logo no lo ser4 menos para el economista. 

l. Las grandes cifras o~~~t~n particularidades nacionales y locales. Africa 
es un continente con acusadas diferencias y existe el riesgo de olvidarlas 
entre las estadisticas globales, lo que nc seria demasiado grave si las 
decisiones aplicadas en el plano local no resultas~n con demasiada frecuencia 
visiones de conjunto demasiado amplias para ser pertinentes en ese plano. A 
titulo de ejemplo, la noci6n de "ca..ioa de pesca" abat"ca realidades muy 
distintas: 4qul tienen en com6n la embarcaci6n de 25 metros de eslora y 25 
toneladas de capacidad ccn red de cerc~ de jareta del Senegal, la embarcaci6n 
de papiros del Lago Chad, las balsas del sur del Sud4n, el soml;ro tronco de 
4rbol ahuecado de 10s rios del sur del Camerun y las barcas de pesca del 
Mediterr4neo? Toda sintesis est4 condenada a borrar las diferencias; es 
preciso abstenerse de sacar una conclusi6n que no sea una visi6n sint~tica, 
una resefta de las cuestiones comunes a todo el continente o a grupoa de paiaes. 

3. Si tratamos de reaumir lo que ya de por s! es un resumea, sobresalen ante 
el observador los rasgoa aiguientes: 

la pesca artesanal domina la produccion del continent: yes 
secundaria por lo que se refiere a las inversiones y a la asist~ncia 
extranjera; 

la mujer ocupa un lugar decisivo en los sistemas de pesca del 
continente; 

eY.iste una necesidad conside~able de financiaci6n y, al mismo 
tiempo, un exceso de capacidad de producci6n en el plano local; 

las exportaciones son objeto de una atenci6n real y los sistemas 
nacionales de comeLci~lizaci6n est4n abandonados a sus propioa medios; 

existen recursos naturales considerables y obst4culos mat.eriales y 
humanos dificilmente superables; 
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una distribuci6n muy desigual de los recursos, de las capacidades y 
de los oost4culos: los pa!ses que disponen de abundantes recursos no son los 
que t_enen una poblaci6n numerosa. 

As! pues, se dibuja una situaci6n muy diversa que exige desconfiar de las 
gener£lizaciones. ' 
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I. RECURSOS Y CAPTURAS POTENCIALES 

4. Se entiende por "capturas potenciales" la biomass explotable al nivel 
m4ximo de producci6n equilibrada, es decir, el volumen de captura que se puede 
extraer, en una unidad de tiempo determinada, de una poblac~6n, sin amenazar 
sus posibilidades de renovaci6n. La noci6u de captura se relaciona con las 
cantidades efectivamente extra!das, mientras que los des£mbarques no se 
refieren sino a la parte de las capturas que se conserva, puesto que el resto 
se vuelve a lanzar al mar. No o~stante, la ambiguedad es constante en las 
estadI,ticas que existen y las denominadas "capturas" sou, en efecto, las 
cantidades de~embarcadas. Con unas capturas reales equivnlentes al 40% de las 
potenciales, una poblaci6n de peces puede estar sobreexplotada: esto ocurre 
cuando el esfuerzo de pesca es demasiado grande y se rebasa al miximo de 
producci6n equilibrada ("Maximum Sustainable Yield" - HSY pesca m!xima 
permjr.ible), es decir, la producci6n aumenta con el esfuerzo de pesca hasta el 
MS~ y decrece cuando el esfuerzo de pesca rebasa el MSY. 

5. Los recursos marinos africanos est!n plenamente explotados o 
sobree1plotados en todas partes, con raras excepciones. El potencial de 
explotaci6n total se situa en unos 10 millones de toneladas y el total de los 
desP.mbarqucs mar!timos nacionales asciende a cerca de 2.500.000 toneladas, a 
las que es conveniente aftadir las capturas extranjeras del orden de 3.200.000 
toneladas~ es decir, una tasa global de explotaci6n aparente cercana al 60%. 
Ahora bien, '.'!!!' tasa tal tiene unicamente U!l Sertido ilustratiVO 1 ya que el 
nivel d~ explotaci6n debe examinarse por especies, cuando no por grandes 
grupos de especi~s, y teniendo en cuenta el pescado que las flotas de altura 
vuelven a arrojar al mar, que equivale aproximadamente al 40% de las capturas 
de los arrastreroa y ~ntre el 70 y el 90% de las capturas de los camaroneros. 

6. En el cuaJro l figuran los potenciales de explotaci6n por grupos de 
especies con tod~s las reservas que hacen al caso: los datos no s6lo son 
imprecieo.q, sino que tambi'n es sumamente aleatorio distinguir lo que se 
refiere .1 Africa en la parte occident~l del Oc~ano Indico y en ei 
Medilerr.tne•>· Segun el Atlas de Recursos Biol6gicos Marinos (FAQ 591-9 
(86)2), l~s potenciales de explotaci6n ser!an los siguientes, en toneladas: 

ESPECIES ESPECIES 
PELAGICAS DEMERSALES CRUSTACEOS CEFALOPODOS 

ATI.. CENTRO-ESTE, 

NORTE GOLFO DE GUINEA 450.000 200.000 
2.500.000 <30.000 

SUR GOLFO DE GUINEA 75.000 ? 

ATL. SUR-ESTE 2.500.000 l.200.000 50.00J ? 

OCEANO INDICO AFR. 4.600.000 665.(,'00 80.000 ? 

TOTAL 9.600.000 2.390.000 160.000 ? 

Estas cifras dar!an un potencial de ex,lotaci6n total comprendido entre 
12.500.000 J 13.000.000 de toneladas. Es preciso observar que er. estas cifras 
estf incluida Sud4frica, para la. que r.o hemos obteniJo datos precisos, y 
tambi~n Namibia. 
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7. Las aguas continentales estan subexplotadas pr4cticaaiente en su 
totalidad. El potencial de explotaci6n total del continente asciende a unas 
3.500.000 toneladas, con unas capturas pr6ximas a 1.450.000 toneladas, es 
decir, una tase de explotaci6n global del 41%. La e~plotaci6n varia mucho de 
una regi6n a otra y de un pa!s a otro (v~ase infra). 

8. Las diferencias de explotaci6n obedecen a los siguientes factores, entre 
otros: 

el medio ambiente natural: dificultades para dar salida al pescado 
y alejamiento de las zonas de consumo; 

falta de infraestructura viales y de almacenamj.ento; 

problemas de aprovisionamiento de artes de pesca; 

razones sociales: el pescado es poco atractivo para ciertas 
pob lac iones ; 

razones pol!ticas vinculadas al estado de guerra o a la inseguridad 
de las comunicaciones. 

9. El potencial de explotaci6n de la pesca continental se ha visto 
gravemente afectado por la pertinaz sequ!a, que ha entraftado una baja general 
de los niveles de los cursos de agua y los lagos, habiendo perdido estos 
ultimos una proporci6n notable de su superficie (sobre todo el Lago ~had). No 
obstante, la productividad de las aguas sahelianas es tal que la vuelta de las 
llu~ias deber!a tener un efecto r4pido. Estas modificaciones del medio 
ambiente son el motivo de la presencia de pescadores malienses en las lagunas 
de C8te d'Ivoire y del desplazamiento importante de pescadores del r!o Senegal 
bacia la regi6n del r!o Casamance, tambifn en el Senegal. En los estuarios 
como el del Saloum, en el Senegal, la evoluci6n climAtica ha llevado a las 
comunidades locales a depender cada vez mis de la pesca y menos de la 
agricultura, en un archipi~lago donde incluso el agua es insuficiente para que 
la poblaci6n pueda permanecer en il fuera de la estaci6n lluviosa. 

10. Las muchas obras de ordenaci6n hidroagr!cola e hidroelfctrica emprendidas 
en Africa, como por ejemplo, los emtalses en el Senegal y el Voita, los 
arrozales en el norte del Camerun, los embalses en Kaniadji, S41ingu4, Tossaye 
y Lambezanga en el r!o Niger, el de Bandama en C8te d'Ivoire o el de Asu4n en 
Egipto, tienen o tendrAn consecuencias importantes para la pesca: la 
disminuci6n de las cantidades disponibles r!o abajo, el aumento de las 
cantidades aguas arriba, la sustituci6n de especies fluviales por especies 
lacustres en los embalses, la aparici6n de nuevas ~esquer!as y las migraciones 
de la poblaci6n. 

II. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

1. Los niveles de capturas 

1-A/En el mar 

11. Todas las poblaciones que son actualmente objeto de pesca en el mar est4n 
plenamente explotadas o sobreexi; 1.otadas (v.lase el anexo l y la figura l) 

... 

.. 
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DEMr:RSALES 

Atl4ntico Centro-E~te: sobreexplotaci6n 
Atl4ntico Sur-Este: plena explotaci6n 
Oc~ano Indico: explotaci6n moderada a intensa 

PELAGICAS 

Atl4ntico Centro-Este: poblaciones plenamente explotadas en el Norte, 
explotaci6n moderada en el Congo y Zaire, ~portante biomasa de peces 
ballesta 

Atl4ntico Sur-Este: explotaci6n moderada en Angola (alachas), otras 
especies sobreexplotadas o en plena explotaci6n 

Oc~ano Indico: poca explotaci6n 

CEFALOPODOS 

Atl4ntico Centro-Este: sobreexplotados 
Atl4ntico Sur-Este: ? 
Oc~ano Indico: ? 

cqusTACEOS: 

Atl4ntico Centro-Este: plena explotaci6n 
Atl4ntico Sur-Este: ? 
Oc~ano Indico: sobreexplotados 

12. Estas afirmaciones generales exigen cuatro observaciones: 

La plena explotaci6n o la sobreexplotaci6n o sobrepesca global 
oculta la diversidad de las situaciones locales. Los recursos litorales 
parecen importantes en Guinea; no se conocen bien las capturas en Angola y en 
Namibia; existen recursos apreciables y poco explotados en la plataforma del 
Casamance. Solamente hemos ofrecido algunos ejemplos. 

El nt'.imero de especies explota~as ~omercialmente a gran escala es 
reducido. Tiene verdaderamente importancia unicamente en la pesca artesanal o 
en pequefta escala. 

La explotaci6n de las especies pel4gicas plantea el problema de sus 
variaciones. La abundancia de las pequeftas especies pel4gicas litorales 
depende en gran medida de las condiciones del medio ambiente. Todo el mundo 
se acuerda del hundimiento de la poblaci6n de anchoveta del Peru; en el Golfo 
de Guinea, la poblaci6n de alacha se ha hundido, al mi$mO tiempo que aparec!a 
una biomasa muy importante de peces balleste En Marruecos, las poblaciones 
de especies pe14gicas tambi~n son sumamente variables. Esto tiene 
consecuencias graves por lo que se refiere a la pol!tica de inversi6n en la 
explotaci6n y la transformaci6n de las espe~ies pel4gicas, con el riesgo de 
que las flotas y las instalaciones de trata~iento tengan un tamafto excesivo. 

Puede sobreexplotarse una poblaci6n incluso cuando solamente se 
produce la ter.cera parte de su potencial de explotaci6n. Esto significa que 
el esfuerzo de pesca es demasiado importance; tambiin significa, en este 
ejemplo, que se derrocha el 70% del potencial de explotaci6n. Eso quiere 
decir en definitiva que el control del esfuer.zo de pesca puede restablecer en 
determinado plazo la mayor parte de esos ingresos que se derrochan de ese modo. 



- 6 -

1-B/En aguas con~inentales 

13. Cinco pa!ses de la regi6n de los Grandes Lagos, a saber, Malawi, 
Republica Unida de Tanzania, Uganda, Zaire y Zambia, cuentan entre ellos con 
un potencial p~squero de 1.200.000 toneladas, es decir, el 35% del potencial 
de explotaci6n continental de Africa; con una producci6n cercana a las 783.000 
toneladas, representan el 54% de la producci6n continental africana. 

14. Los recursos est!n sobreexplotados en Kenya y en Uganda. Est!n 
plenamente explotados, salvo a efectos estad{sticos pr!cticamente, en la 
regi6n de los Grandes Lagos, en Africa occidental y en Egipto; est'n 
subexplotados en otras zonas, sobre todo en el Zaire, Angola y el SudAn. 

15. La acuicultura se encuentra todav!a en estado embrionario en toda 
Africa. Las posibilitlades parecen ser muy importantes y existen mucho~ 
proyectos, costosos y variados. Proyectos de envergadura industrial 
{camarones de agua dulc~), piscicultura en estanque complementaria de las 
activida~~s agricolas, etc. Por el momenta, la producci6u sigue siendo 
anecd6tir.a, salvo en Nigeria (22.000 toneladas) si se pueden creer las 
estadisticas (v~ase el cuadro 2 y BALARIN 84/. 

2. Las formas de explotaci6n 

2-A/Capturas e !ndole de las flotas pesqueras 

16. Flotas extranjeras de altura 

Estas unidades extranjeras de pesca de altura no est4n contabilizadas con 
precisi6n. No est!n basadas en los pa!ses costeros, con los que, en 
princ1p10, mantienen acuerdos de pesca. En 1981, d~ Gibraltar al Congo, sus 
capturas fueron las siguientes: 

URSS: 950.000 t 
Espafta: 430.000 t 
RDA: 87.000 t 
Rep. de Corea: 80.000 t 
Polonia: 78.000 t 
Rumania: 77.000 t 
Francia; 65.000 t 
Bulgaria: 50.000 t 
Italia: 30.000 t 
Jap6n: 2d.OOO r: 
Grecia: 20.000 t 

TOTAL 1.895.000 t, es decir, el 58% del total 
de las captura• 

El mismo afto 1981, las capturas nacionales en la misma zcna fueron las 
siguientes: 

Marruecos: 380.000 t 
Nigeda: JOO.JOO t {?) 
Senegal: 240.000 t 
Ghana: 200.000 t 
Otros: 290.000 t 
TOTAL 1.410.000 t, es decir, el 42% del total 

de las captura• 

(Fuentes: Hoal y Woitelier, 1984, y Bolet!n de Pesca de la FAO (85).) 

• 
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En el conjunto del litoral atlAntico, la evoluci6n de las capturas 
locales y de altura ha sido la siguient~: 

Cuadro 5: Capturas de altura y locales en el litoral 
atl!ntico (fuente: FAO) 

70-74 75-79 80 81 82 83 

capturas Atl. Ctro-Este ( 1.000 t) 3.079 3.377 3.432 3.238 3.026 2.812 
de altura (%) 52,8 6~,4 62,6 57,3 56,2 51,l 
locales (%) 37,2 37,6 37,4 47,2 43,8 48,9 

capturas Atl. Sur-Este ( 1.000 t) 2.750 2.750 2.170 2.029 2.359 Z.348 
altura (%) 37,8 55,9 57,3 58,9 60,9 55,8 
locales (%) 62,2 44,l 42,7 41,l 39,l 44,2 

17. Las capturas totales permanecen pr4cticamente estables cronol6gicamente, 
mientras que las flotas de gran radio de acci6n han reducido sensiblemente sus 
actividades en la costa de Africa debido al aumento generalizado de los costos 
de producci6n. La baja de los precios del petr6leo bruto podria ocasionar una 
reanudaci6n de estas actividades. 

2-B/Flo~as nacionales y empresas de transformaci6n 

(V~anse los cuadros 3, 8, 9 y 10) 

18. Para el estudio de las flotillas nacionales se plantea un problema de 
definici6n. Una canoa puede ser m4s grande e incluso mis productiva que 
ciertas unidades clasificadas c-omo "semiindustriales" o "industriales". En 
aras de la claridad m4s que de la pertinencia, reservaremos el tirmino 
artesanal ("en pequefta escala" o incluso "pequeftos oficios") a las canoas y a 
las barcas. Estas ultimas pueden tener puente (Ghana) o no, y contar con 
propulsi6n a remo, a vela, con motor fuera de borda o diesel. Las demfs 
u~idades se clasificar4n con arreglo al motor utilizado principalmente. 

19. En Africa habr4 unas 185.000 canoas. Es preciso desconfiar de esas 
cifras debido no s6lo a que algunos pa!ses, como Nigeria, declaran un nlimero 
excesivo, sino tambi~n ,orque toda embarcaci6n, pesq~era o no, es susceptible 
de ser contabilizada. Las lagunas de la informaci6n estadistica son aun m4s 
grandes en el terreno de la pesca con canoa que en los dem4s, lo que se debe a 
la dificultad de seguir a estas embarcaciones que siempra se est4n desplazando 
de un lado a otro y se encuentran diseminadas en un gran numero de lugares de 
desembarque. 

20. Solamente en la zona del COPACE y en sus pa!ses ribereftos, con excepci6n 
de Marruacos y Nigeria, el 68% de los desembarques mar!timos nacionales ios 
llevan a cabo las unidades "tradicionales" a saber, 389.200 toneladas de un 
total de 573.200 toneladas desembarcadas. Los perfiles por pa{ses de la FAQ 
raras veces establecen diferencias entre la producci6n artesanal y las demis; 
los datos relativos a pa!ses distintos de los del COPACE son dem.asiado poco 
precisos para efectur esta evaluaci6n. No obstante, el examen del cuadro 3 
permite pensar que la parte de la producci6n correspondiente a la pesca 
artesanal es aun m.ts elevada en el resto del continente que en la zona COPACE, 
puesto que las unidades industriales nacionales son m4s escasas en esta 
ultima. Por lo tanto, la pesca artesanal desempefta una funci6n clave en los 
desembarques mar!timos nacionales en Africa. 
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21. En las aguas continentales, la pesca es completamente artesanal en todas 
partes, salvo en los Grandes Lagos donde faenan unos treinta cerqueros y/o 
arrastreros (lagos Nyassa y Victoria). 

22. Las flotillas industriales y semiiudustriales nacionales comprenden los 
barcos basados en el pais y que desembarcan en el mismo. As! pues, se cuentan 
en elias las uoidades naci~nales y las uoiaades que faenan den~ro del marco de 
empresas conjuntas, o incluso las fletadas. La situaci6n real apenas se 
~onoce y los cambios son importantes de un afto a otro. El cuadro 3 se r.efierc 
al afto 1983 y se basa en las cifras que hemos podido encontrsr. Debido a la 
escasez de los datos, no se ban calculado los totales. Habria un m!nimo de 
1.550 arrastreros, 110 atuneros, 1.650 palangreros, 420 sarnineros, 630 
"otros" (generalmente barccs polivalentes). Estas clasificaciooes coo arreglo 
a la t~cnica de pesca principal ocultan una gran disparidad en los tamaftos de 
los navies y en su polivalencia. As! pues, los cerqueros de Ghana son al 
mismo tiempo arrastreros; la mism~ polivalencia existe en Egipto e incluso en 
el Mediterr4neo. La parte mis importante de las flotas industriales y 
semiindustriales nacionales se encuentra en Africa occidental [Nigeria, Cote 
d'Ivoire, Senegal, Maur.tania, Marruecos, yen Egipto y Tunez (si se exceptua 
Sud4frica)). En este &erreno, las guerras y la desorganizaci6n de las 
administraciones desempeftan un papel en la situaci6n de la pesca en Angola. 

23. Por regla general, las unidades ind~strial~s y semiindustrieles son muy 
antiguas (de 15 a mis de 25 aftos) y proceden en gran parte, auoque no puede 
determinarse el nUlllero, del mP.rcado de ocasi6n de los pa!ses europeos. Las 
t~cnicas de pesca son muy diversaa, y entre ellas figuran la~ redes de fibras 
sint~ticas y las grandes redes de cerco de jareta. Menos de 200 buques 
nacionales ~st4n dotados de instalaciones de congelaci6u a bordo; 
aproximadamente unos 700 arrastreros pueden fabricar hielo; el resto, es decir 
las dos terceras partes, embarcan hielo. 

24. Las formas de propiedad son muy diversas y est!n en evoluci6n. En la 
pesca artesanal, la norma es la propiedad individual o colectiva cuando se 
trata de artes de playa (j!begas) o, en los rios, de "grandes redes de 
enmalle". Se observan varios detalles que merecen un examen mis minucioso 
desde el punto de vista eatadistico: 

se supone que much!simas unidades de pesca pertenecen a los 
pescadores, pero en realidad pertenecen a sus esposas, que a menudo son 
intermediarias en el comercio del p~scado; 

en Africa occidental, y sobre todo en el Senegal, existen 
importantes empresas artesanales que pertenecen a los pescaderos mayoristas 
(e~ otros lugares tambi~n pertenecen a funcionarios o comerciantes), y que 
pue~en disponer de 15 embarcaciones de redes de cerco de jareta lo que, en el 
caso senegal~s, supone de 8.000 a 9.00C toneladas de producci6n y de 300 a 400 
empleados. Estes dates deben atraer nuestra atenci6n acerca del hecho, 
importante para toda estrategia de desarrollo, de que la importancia de una 
empresa no se juzga por el tamafto de sus nav!os ni por el supuesto modernismc 
de sus instalaciones, sino por su productividad, por la riqueza que crea y por 
las utilidades que obtiene. 

25. En la pesca industrial, la propiedad es a menudo de tipo privado, con una 
mayor!a del capital en manos de nacionales, despu~s de muchos intentos de 
constituci6n de sociedades nacionales que han fracasado repetidamente. 
Existen sociedades nacionales al menos en les siguientes pa!ses: 
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Tunez (Off.Nat. des P~ches): 50 arrastreros, 3 cerqueros, 13% de la 
producci6n nacional 

Mozambique (EMOPESCA): 27 arrastreros-congeladores (camaroneros) 

Lib•a (Libyan Fish Comp.): posee una decena de pequeftas unidades y 
todas las factor!as de tratamiento est4n en tierra 

Benin (SONAPECHE): 2 arrastreros 

Cabo Verde (I~f!ERBASE): 3 cerqueros de 39 metros transformados en 
palangreros 

Ghana (State Fish Corp.) ? 

Angola 

Guinea (SOGUIPECHE): 6 arrastreros congeladores de 40 metros (?) 

Todas estas empresas atraviesan dificultades y la tendencia en todo el 
continente africano se encamina a la promoci6n de equipamientos indus:riales 
mixtos (empresas conjuntas) que aseguran la transferencia de tecnologia, el 
acceso a los mercados exteriores y la capacitaci6n de la mano de obra. 

Sierra Leona 

26. Muchos pa!Pes mantienen empresas conjuntas con sociedades extranjeras. 
La lista, elaborada por CARROZ (J.) y SAVINI (M.), figura en el anexo 2. Se 
desconoce el nUmero exacto. Es preciso observar que el numero de estas 
empresas conjuntas aumenta y que su naturaleza es muy diversa, pudiendo ir 
desde el simb6lico buz6n a la cooperaci6n amplia, pasando por el flete de 
naves extranjeras, puesto que los fletes les evitan el pago de los derechos de 
pesca y el producto se convierte en "nacional". Estas empresas conjuntas 
pueden abarcar toda la gama de actividades o parte de ellas, es decir, pesca 
solamente, pesca y transformaci6n y, menos a menudo, p~sca, transformaci6n y 
comercializaci6n. 

27. Las cantidades de pescado que se vuelven a arrojar al mar son 
considerables y no se conocen con exactitud. En la pesca industrial 
representan al menos el 40% de los desembarques en el caso de los arrastreros 
y entre el 70 y el 85% de las capturas de los camaroneros, segun el lugar. En 
la pesca artesanal, las cantidades dP. pescado devuelto al mar son mucho menos 
co.-isiderables, del orden del 10 al 15:';, y, en todo caso, son indudablemente 
secundarias en comparaci6n con las pArdidas debidas a la falta de medios de 
conservaci6n a bordo. 

3. Instalaciones y servicios en tierra 

28. Aparte de Marruecos, la mayoria de los pa!ses tienen un puerto principal 
y, como mucho, uno o dos puertos secundarios. Las industrias de 
transformaci6n y las instalaciones de almacenaje est4n agrupadas en el puerto 
principal, al igual que los servicios administrativos y las 
telecomunicaciones. Por estos puertos transitan productos del mar importados 
y/o exportados. 

29. Como estos puertos son las ciudades principales de los pa!ses costeros, 
existe tambi~n en ellos una concentraci6n de medios de comunicaci6n que no se 
encuentra en el interior del continente ni incluso en el litoral fuera de 
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estos puertos. Han sido construidos para ser utilizados por las flotillas 
industriales y semiindustriales que alimentan el comercio de exportaci6n y las 
empresas de transformaci6n que, en su mayoria, estin orientadas a la 
exportaci6n. Con la excepci6n de Marruecos, el Senegal, C8te d'Ivoire y el 
Camerun, todos los pa{ses de la vertiente atlintica carecen al parecer de una 
capacidad portuaria suficiente, sin que pueda decirse si esta insuficiencia es 
global (tr4fico de mercanc{as) o si afecta unicamente a la pesca. En muchos 
pa{ses las instalaciones son illUY viejas, lo que no impide la existencia de 
excesos de capacidad 1 por la construcci6n de c4maras frigor!ficas de 
dimensiones excesivas, como en las islas de Cabo Verde, o de puertos 
inutilizados como el de Saint-Louis en el Senegal. En toda la costa atlAntica 
africana pueden verse restos de sencillos muelles que, convenientemente 
mantenidos, hubieran podido servir de base para puntos de desembarque de 
unidades artesanales modernas que no pu£!en remontar y varar en las ?layas. 

30. La inmensa mayor{a de la producci6n artesanal no pasa por estos puertos, 
sino que se descarga en un gran nU.ero de lugares de desembarque, la mayor!a 
de ellos sin instalaciones en tierra (v~ase el cuadro 8), salvo en cl 
Mediterrfneo y Sudffrica. En el Senegal, el Centre d'Aide l la Peche 
artisanale S~n~galaise (CAPAS), financiado por el Canad!, ha intentado 
organizar cooperativas de comercializaci6n agrupadas en centros modernos de 
distribuci6n de pescado al por mayor con capacidad de almacenamiento, de 
refrigeraci6n y de transporte. Se ban construido tres de estos centros, pero 
los resultados no ban estado siempre a la altura de las expectativas. Esta 
idea de centros modernos de distribuci6n de pescado al por mayor se est! 
poniendo en prfctica tambi~n en otros pa{ses de Africa occidental, al igual 
que el concepto de "centros de pesca artesanal" donde se reunir!an todos los 
elementos de infraestructura. No obstante, en nuestra opini6n, es preciso 
revisar todo el enfoque 1el desarrollo de la pesca artesanal (v~ase infra, 
"Limitaciones" y "Prioridades"). -

4. Transformaci6n y acondicionamiento 

4-A/Estructura de las emnresas 

31. Ya hemos vista anteriormente que las empresas eran privadas, con mayor{a 
de capital nacional, o publicas, y que desarrollaban actividades de 
equipamiento para la pesca. No hemos podido encontrar un censo de las 
empresas que permita presentar un cuadro coherente. La informci6n disponible 
figura en los cuadros 8, 9 y 10. 

32. Una de las tareas de la Consulta podr{a consistir en aprovechar la 
competencia y la experiencia de los participantes para completar estos cuadrcs. 

33. La infornaci6n sobre las empresas no s6lo es deficiente, sino que cuando 
se dispone de ella, resulta muy cif!cil comparar las capacidades te6ricas 
(congelaci6n, almacenamiento, etc.) y la producci6n real. 

34. Es igualmente dif!cil hacerse una idea del estado de las instalaciones, 
sobre todo en las condiciones ambientales que predominan. 

4-B/Los diRtintos tipos de productos 

35. A g·candes rasgos, la pt'oducci6n industrial, orientada bfsicamente a la 
exportaci6n, abarca la congelaci6n, el enlatado, la harina y el aceite de 
pescado, En una proporci6n menoa importante, la prooucci6n comprende 
productos secos, salados y ahumados, pero estos productos est4n doQinados por 
la transformaci6n artesanal (cuadro 6}. 

.. 
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36. Existe producci6n artesanal en gran escala ,n los paises de Africa 
occidental. En el Senegal, alcanza las 80.000 toneladas, que se reparten 
entre la cocci6n lenta, la fermentaci6n y la desecaci6n, con una pequefta 
proporci6n de ahumado. En Ghana, Sierra LeonL y C8te d'Ivoire, el ahumado 
destace sobre todas las dem!s formas de transformaci6n. En todos los dem!s 
pa!ses de Africa, el ahumado y la desecaci6n son las modalidades dominantes de 
transformaci6n. El ahumado plantea un problema energ,tico por ~l jmportante 
consumo de lefta que entrafta. En toda Africa occidental y central, la 
transformaci6n artesanal corre a cargo de las mujeres; aunque no lo hemos 
podido verificar, parece que ocurre lo mismo en la regi6n de los Grandes 
Lagos, pero aqui los hombres desempeftan uns parte m!s importante. 

5. El comercio y la distribuci6n 

5-A/Destino de los productos 

37. La proporci6n de pescado en la raci6n alimenticia varia considerablemente 
de un pais a otro y, dentro de un pais determinado, de una regi6n a otra. En 
el Senegal, el consumo de pescado alcanza 45 kg por habitante en la costa y 7 
kg por habitante en el Senegal oriental. El consumo de pescado en el plano 
nacional varia entre m4s de 40 kg al afto en el Senegal y en Ghana y 0,3 kg al 
ado en Etiop~a y Somalia (v,ase el anexo 3). En t'rminos del consumo aparente 
de productos ac~4ticos (es decir, producci6n + iaportaciones - exportaciones), 
las diferencias son enormes de un pa{s a otro, como lo indica el cuadro 4. 

38. Teniendo siempre presente esta enorme diversidad de situaciones, se puede 
examinar la evoluci6n del comercio exterior del continente, expresado en 
millones de d6lares EE.UU. (fuente: FAQ FII/C782 SUPPL.): 

Expo.ctaciones: 
Importaciones: 

1982 

617 
1.168 

1983 

719 
892 

198~ 

692 
674 

En el plano con~inental, Africa habr!a dejado de ser deficitaria en 1984. 
Pero esta evoluci6n refleja las consecuencias de la crisis econ6mica que 
aflige a Africa y la baja generai de los ingresos y del consumo, y no un 
saneamiento del comercio exterior. 

39. La Zona COPACE, gran productora de pescado y relativamente menos afectada 
por el hambre, arroja tambi~n un d'ficit en su comercio exterior, del que una 
gran proporci6n corresponde a Nigeria y a c.i ·: •. d'Ivoire ( v'ase el cuadro 4 y 
el anexo 4). Lo m4s notable es que la Zona •. "'.c?ACE exporta 87 millones de 
d6lares de prod1 :tos a los pa!ses desa~rollados, de los que importa 131 
millones de d614res de productos del mar, de los cuales una parte no 
despreciable se pesca en aguas d~ la zona (cifras de 1980). Los intercambios 
"Sur-Sur" de los pa!ses de la zona alcanzaron en dicho afto 28 millones de 
d6lares de importaciones y 31 millones de d6lares de exportaciones, lo que 
demuestra la import~ncia relativa de los intercambios Norte-Sur y Sur-Sur. 
Suele atribuirse a la pesca una mejora de la alimentaci6n de las poblaciones 
locales; no obstantc, uno puede preguntarse si, en el contexto del mercado 
mundial actual, el Gesarrollo de la pesca no contribuye en primer lugar a la 
mejora de la alimentaci6n en los pa!ses desarrollados, sobre todo cuando 
ciertos pa!ses conceden adem4s subvenciones a las ex;,.>rtaciones. 
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5-B/La distribuci6n 

40. Muches pa!ses han implantado un sistema de precios determinados per el 
Estado, entre los cuales figuran Guinea-Bissau, Guinea, Angola, Burundi y la 
Republica Unida de Tanzan!a, con tres consecuencias generalmente observadas: 
el desaliento de los productores, el enriquecimiento de los intermediaries por 
la aparici6n de un mercado paralelo y la escasez del pescado en los mercados. 

41. En 14 mayor!a de los cases, el mercado es libre y los precios varian 
considerablemente, pero siempre dentro de unos l!mites marcados per los 
niveles de ingresos disponibles para el consumo alimentario. Un estudio que 
se est4 efectuando en el Senegal, que consiste en el examen minucioso del 
mercado seuegal~s de pescado, deber!a permitir dentro de poco una mejor 
comprensi6n de los mecanismos econ6aicos que actuan en la formaci6n de los 
precios. 

42. Per lo que se refiere a la importaci6n, los precios quedan fuera del 
control de los Estados nacionales, sobre todo los de los pescados pel4gicos, 
cuyo curse lo fija la URSS, principal pa!s pescador y principal abastecedor de 
los paises de la vertiente atlAntica. 

43. La distribuci6n del pescado en el interior est4 en funci6n del grade de 
desarrollo de las comunicaciones. Sin embargo, puede afirmarse que en Africa 
occidental el pescado llega muy lejos, mientras que en Africa oriental s6lo 
recorre cortas distancias. 

44. El pescado fresco no se distriouye fuera de las zonas de producci6n 
excepto en los paises donde existe una cadena frigorifi~a embrionari~~ T6nez 1 

Karruecos, Argelia (?), Senegal, C3te d'Ivoire, Nigeria (?), Camerun, Gab6n y 
Egipto (?). En todos los demls pa!ses, el pescado se consume fresco en la 
zona de producci6n, y transformado (salado y desecado principalmente) fuera de 
esas zonas productoras. En Cate d'Ivoire, el pescado importado en forma 
congelada es ahumado por las mujeres antes de comercializarlo en esta forma en 
el interior del pa!s. La figura 4 indica las lreas que cubren los distintos 
tipos de productos. 

45. En todo£ los pa!ses, las mujeres ocupan un lugar destacado en la 
comercializaci6n, pero sobre todo de Guinea al Congo. En todo proyecto 
relative a la transformaci6n artesanal y la distribucion del pescado hay que 
tener en cuenta necesariamente a las mujeres. 

46. Los problemas tecnol6gicos en las fases de transformaci6n } de 
distribuci6n estln relacionados con: 

las p~rdidas que causan los insectos en todas las fases de la 
actividad; 

ei desmenuzamiento del producto durante el almacenaje y el 
transporte. 

Sin embargo, no hay mucho que esperar de la tecnolog!a en lo que se refiere a 
la transformaci6n propiamente dicha: los encargados de la transformaci6n 
dominan las preparaciones y las adaptan al gusto de la clientela. Las 
p~rdidas por acondicionamiento, almacenaje y transporte oscilar!an del 20 al 
60%, segun el lugar y el tipo de producto. 

47. La calidad es uno de los ejes de innovaci6n tecnol6gica que debe tener 
prioridad, pero sin olvidar que la noci6n de calidad es fondamentalmente una 
noci6n relativa, propia de cada cultura. 

.· 
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6. Aspectos institucionales 

6-A/Administraci6n y planificaci6n 

48. En la gran mayor!a de pa!ses, la pesca esti administrada por una 
Direcci6n de categoria ministerial. Kls a menudo, las pesquer!as mar!timas y 
continentales dependen de administraciones distintas (vEase el cuadro 10). 

49. La pesca se tiene en cuenta en la planificaci6n nacional pero, a menudo, 
unicamente en forma de un catilogo de proyectos con objetivos poco definidos 
("auuaentar los ingresos y el bienestar"; "mejorar la alimentaci6n", etc.) sin 
an4lisis ni estudios serios. 

50. Las estad!sticas estin a cargo de los servicios oficiales. La presencia 
del COPACE ha contribuido 111Ucho a hacer comprender su importancia, pero su 
calidad depende en gran medida de los medios materiales y humanos de los 
servicios interesados y, en ocasiones, tambiEn de consideraciones pol!ticas 
(tendencia a sobreestimar las capturas por la preocupaci6n de presentar una 
mejor imagen al exterior y con la esperanza de atraer inversiones). Las 
estad!sticas de !ndole econ6mi.ca son totalmente insuficieotes, sabre todo en 
lo que se refiere a la pesca artesanal. 

6-B/Cooperaci6n internacional 

51. La cooperacion internacional sigue estando dominada en gran medida por el 
eje Norte-Sur y, dentro de este conjunto, por la ayuda bilateral (vEase el 
cuadro 15). Los antiguos pa!ses colonizadores (Francia, Gran Bretafta), 
desempeftan la parte m!s importante. Unicameote en la zon& COPACE intervienen 
mis de 20 organismos u organizaciones de desarrollo en un ambiente de 
creciente competencia y con una coordicaci6n mis o menos efectiva (vEase infra 
"Limitaciones"). El cuadro 15 merece una atenci6n detenida puesto que refleja 
el "paradigmA" de la ayuda para el desarrollo de la pesca. La a"uicultura, 
as! como la pesca industrial, recibe mis ayuda que la pesca artesanal, lo que 
~s reflejo de una jerarqu!a real de valores, aparte de lo que se diga en los 
discursos. Pero todav{a hay mis. Todo eapecialista en pesca sabe o deber!a 
saber que, como los recursos son limitados, e• imperativo hacer hincapiE en la 
valorizaci6n de las capturu. Ahora bien, al parecer se produce lo 
contrario. Si comparamos lo referente a la valorizaci6n (comercializaci6n + 

tratamiento + fibric• de hielo) con lo que se refiere a la producci6n (pesca 
artesanal + pesca indu~trial + acuicultura), la relaci6n es decreciente: 
13,75% en 1981; 11% en 1982; 10% en 1983 (vEanse las figuras 5 y 6). Dentro 
de la ayuda total a la pesca, la arteaanal recibi6 el 49% en 1981, el 43% en 
1982 y el 45% en 19SJ. 

6-C/Inrtituciones y imbitos de investigaci6n 

52. Existen actividades de investigaci6n en un gran nU.ero de pa!ses (v~ase 
el cuadro 13). En casi todos los casoa, es una actividad embrionaria 
emprendida por lo• servicios de pesca, que ae resumen en un seguimiento 
estad!stico. Unicamente algunos pa!ses disponen de centros de investigaci6n 
de alto nivel y pluridisciplinarios: los pa!aes meditertineos, Marruecos, 
Mauritania, Senegal, Sierra Leona, Ghana, Cate d'Ivoire, Nigeria, Congo, 
Kenya, Madagascar y tal vez la Republica Unida de Tanzan!a. En el Zaire, las 
labores ,je investigaci6n est4n dispersas entre las universidades. 

53. Los 4mbitoa de investigaci6n son la biolog!a de la peaca, la tecnolog!a 
de las artes de pesca, con menoa frecuencia la alimentaci6n y, 
~xcepcionalmente, la econom:!a. 



- 14 -

6-D/Limitaciones financieras 

54. La falta de medios financieros es real e i.mportante. Sin embargo, no 
hemos encontrado un& evaluaci6n satisfactoria. Bas4ndono$ en la experiencia, 
expondremos los elementos siguientes: 

La falta de 
falta de inversiones. 
mis dif!cil encontrar 

medios de explotaci6n es incluso mis crucial que la 
En ocasiones, es posible conseguir un barco, pero es 

combustible y medios de mantenimiento. 

La insuficiencia operativa de las administraciones crea un pr~blema 
de capacidad de absorci6n de la financiaci6n en cierto ni:mero de pa!ses. 

Las necesidades de financiaci6n est4n desigualmente distribuidas 
segUll los pa!ses y segun los tipos de actividades (pesca artesanal, pesca 
industrial, valorizaci6n). 

6-E/Capacitaci6n y asistencia t~cnica 

55. El cuadro 14 indica que la capacitaci6n est4 asegurada a nivel elemental 
en bastantes pa!aes, m4s a menudo por medio de proyectos de desarrollo que a 
trav~s de escuelas especializadas. La capacitaci6n superior existe en menos 
de diez pa!ses. Incluso en este caso se trata de capacitaci6n en materia de 
pesca propiamente dicha, y no de una capacitaci6n relativa a la transformaci6n 
o la comercializaci6n de los productos. El continante en su conjunto depende 
en gran medida de la asistencia extranjera. 

6-F/Normas de calidad 

56. El cuadro 12 indica que solamente existen normas de calidad en una 
veintena de pa!ses. Por lo que se refiere a la e~portaci6n 1 se trata quizi de 
una desventaja, pero para la comercializaci6n local no es seguro que 
constitaya un obst4culo puesto que las normas sociales var!an. En este 
terreno, habr!a que atenerse a normas sanitarias, por ejemplo ha prohibici6n 
de ciertos insecticida~ utilizados en la transformaci6n artesanal: Lindane, 
Baygon, DDT. Queda por hacer un inmenso trabajo de investigaci6n sobre 
"calidad y sociedades". 

III. LIMITACIONES 

1. Los recursos 

57. La mayor!a de las poblaciones mar!timas est4n plenamente explotadas o 
sobreexplotad&s; las pocas especies subexplotadas son los pecea voladores, los 
pequeftos tunidos (bacoretas), los calamares y los peces ballcsta. Las 
capturas totales en Africa eat4n llegando al miximo y no puede esperarse un 
aumento notable a nivel continental regional, incluso si en algunos lugares 
puede haber esperanzas. Las especies pel4gicas, que constituyen las 3/4 
partes del potencial pesquero marino total, son objeto de amplias 
fluctuaciones, que contribuyen a crear el "c!cculo vicioso" siguiente: 

t!ecisi6n de invertir como consecuencia de una observaci6n de 
rendimientos crecientes; 

inversiones operacionales cuando el rendimiento comienza a 
disminuir, y la pesca incrementa esta tendencia; 
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desde este moaaento, las empresLs estin sobredimenaionadas y son 
infrautilizadaa; 

comienza un proceso de desinversi6n. 

Este pro~eso puecle observarse en todos los pa!ses costeros de Airica; crisis 
de las especies peUgicas en Ghana; disminuci6n de las alachas ("sardinella 
aurita"); crisis del boquer6n en Africa austral, infrautilizaci6n generalizada 
de las capacidades de transformaci6n. 

58. Las poblaciones demersalea est4n sobreesplotadas o en plena explotaci6n 
en su totalidad, al igual que los cefal6podos y los crustir.eos. 

59. A partir del llOl!lent~ en que no se puede esperar incrementar sensiblemente 
las capturas actuales, ~ ?ara 11.cer frente al crecimiento previsible de la 
demanda en l~s aftos venideros, la utilizaci6n de las especies que actualuaente 
se devuelven al mar ofrece uoa de las pocas posibilidades de aumentar los 
desembarques. 

60. !Us de la mitad de tas capturas mar!timas son efectuadas por las flotas 
extranjeras, muy a aenudo en el marco de acuerdos de pesca. Estas flotas 
extranjeras contribuyen al abastecimiento de los pa!ses africanos importadorea 
de pescado. As! pues, las limitaciones para el desarrollo de las flotas 
nacionales son cuesti6n menos de recursos pesqueros que de 

recursos financieros 

infraestructuras en tierra 

acceso a mercados de exportaci6n. 

Las limitaciones se perciben con particular claridad cuando las flotas 
extranjeras, por la importancia de sus capturas en P-1 sistema econ6mico del 
pa!s de origen, est4n en condiciones de fijar los precios de ciertas especies, 
limitando con ello las posibilidades de desarrollo de las flotillas nacionales 
y au capacidad de exportaci6n. As! pues, la URSS fija el precio de las 
pequeftas especies pel4gicas a un nivel que imposibilita la competencia de las 
exportaciones de pa!ses como el Senegal hacia los importadores del Golfo de 
Guina (sobre todo Nigeria y C8te d'Ivoire). 

61. La zona COPACE, que es la zona productora m4s importante, exporta 
productos por un valor de 87 millones de d6lares EE.UU. a los pa!ses 
desarrollados, de los que importa 131,2 millonea de ~6lares EE.UU. de 
productos del mar, productos que, en una proporci6n considerable, ban sido 
pescados en la zona COPACE (v~ase ROBINSON y CRISPOLDI, 1984). 

62. En el plano nacional, se plantea el problema de 1. competencia entre los 
pescadores artesanales y las unidades industriales o semiindustriales para el 
acceso a lo~ recursos. Las modalidades de acceso se determinan de forma muy 
diferente segun el pais o, simplemente, no se determinan. 

63. Formularemos la conclusi6n siguiente: si la existencia de recursos 
pesqueros es condici6n necesaria para la pesca, no es a codas luces suficiente 
para que ~sta se desarrolle. 

64. En las aguas continentales existen posibilidades considerables de 
desarrollo de la pesca y la acuicultura. Pero la conclusi6n que precede nos 
parece igualmente aplicable a la pesca continental que a la mar!tima. La 
limitaci6n se relaciona menos con los recursos que con los medios de captura, 
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l~ distanciA de lo~ ~entros de con3umo, el almacenaje y los transportes y los 
sist~mas de precias. Ta-libi~n e$ valida en este caso la limitaci6n del re~arto 
de los recursos, ~ue ha quedado demostrada por la desorganizaci6n de ciertas 
p~squerias causada por el cambio apre.surad~ de los sidtemas habituales (y no 
"tradicionales11

) de gP.$ti6n de los recursos. 

2. Limitaciones tecno16gic~s 

Las limitaciones tecno16gicas no tienen el mismo peso en la pesca 
industrial que en la artesatt&l. 

2-A/El sector industtial 

65. Existe el consenso general de que la transferencia de tecnolog!a es un 
eleaento central del desarrollo. Nos oponemos a esta idea. El medio ambiente 
es absolutamente indispensable para el ~xito de las transferencias de 
tecnologia. El Senegal ha tenido la experiencia con el CAPAS, cuyas 
infraestructuras de almac~naje y comercializaci6n, SU11811lente modernas, no 
concordaban con el ~istema existente de comercializaci6n artesanal ni con las 
normas de caiidad v£gentes en el pa!s, ni tampoco con el estado de las 
relaciones sociales de producci6n en la pesca artesanal: "lo mejor" puede 
estar reflido con "lo bueno". El Senegal ha tenido tambi~n la experiencia con 
la SOSAP, empresa nacional de pesca cuya flotilla procedia de diversos 
or!genes, lo que c01Dplicaba enoraemente el mantenimiento (repuestos imposibles 
de encontrar, motores no normalizados, etc.). Hoy en d{a, Angola parece 
enfrentars~ a las mis.as d!.ficultades que el Senegal en su momento. Por 
ultimo, el puerto de Saint-Loui3 con 70.000 toneladas de capacidad sin 
aprovechar, o incluso la cadena de almacenes frigor!ficos utilizados en el 
interior del pais, demuestran que la sola presencia de la tecnologia no basta 
para generar el desarrollo de actividades. 

66. No habr!a que deducir que la tecnologia carece de importancia, sino 
simplemente que le elecci6n de la tecnolog!a debe derivarse de los contextos 
en los que se hace esa elecr.i6n. 

67. A nuestro parecer, las li.mitacionu tecnol6gicas principales en el 
terreno industrial son las ~iguientes: 

el mantenimiento 

la calidad de los productos 

la infraestructura (comunicaciones, agua, electricidad, etc.) 

el tamafto de las instalaciones (hacen falta estadisticas fidedignas, 
porque las sobreeatimaciones estad!sticas conducen a sobreinversiones} 

un mejor an4lisis de los costos (y sobre todo de los gastos 
ordinarios). 

2-B/El sector artesanal 

68. La cuesti6n de las embarcaciones de pesca nos parece secundaria. Las 
canoas pueden ser objeto de evoluciones end6genas. En ios pa!ses donde el 
problema de las embarcaciones es real (Camerun, Gab6n, el Congo en el caao del 
Atl4ntico), debe fomentarea la cooperaci6n Sur-Sur en lug3r de las 
transferencias Norte-Sur. El examP.n de muchos y diversos proyectos de 
sustituci6n o de mejora de las canoas lo demustra. 
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69. Como los recursos no pueden ampliarse, los proyectos de aejora de la 
valorizaci6n de los productos deben tener prioridad respecto de 101 proyectos 
de aumento de la producci6n. En nuestra cpini6n, las principales liaitaciones 
son las siguientes: 

la conservaci6n del pescado a bordo; 

el mantenimiento de los motores; 

las infraestructuras m!nimas en cierra; 

el transporte de los productos. 

70. Por lo que se refiere a la transformaci6n artesanal, las limitaciones 
tecnol6gicas no tienen importancia en la fase de la producci6n. El Ullico 
problema a cuya soluci6n puede contribuir la investigaci6n tecnol6gica en la 
fase de la producci6n es el de la econom{a de combustible. En nuestra 
opini6n, las limitaciones principales son las siguientes: 

la protecci6n contra los insectos 

el acondicionamiento de los productos 

el almacenamiento 

el transporte 

71. La distribuci6n de los productos frescos y transformados plantea 
problemas tecnol6gicos sencillos cuya soluci6n estriba en modificaciones de 
contexto. Los productos frescos raras veces se transportan en veh!culos 
isotermos. En los mercados, se almacenan muy a menudo en viejos 
refrigeraderos que sirven de cajas isotermas. La soluci6n de estos problemas 
radica en una modif icaci6n de las condiciones de los cr~ditos para la 
adquisici6n de materiales m.ts que en los progresos tecnol6gicos. En la pesca 
continental, una soluci6n original observada en el Congo tal vez pueda 
aplicarse en otros lugares: los pescadores, alojados en campamentos de pesca, 
disponen de congeladores de petr6leo en los que se almacena el pear.ado y 
posteriormente se traslada a la ciudad por v!a fluvial. 

3. Limitaciones financieras 

72. No hemos encontrado una evaluaci6n de las necesidades de financiaei6n de 
los pa{ses africanos, pero las limitaciones financieras constituyen una 
realidad viva, que no puede evaluarse con independencia de: 

las alternativas de gesti6n de la ZEE (Zona Econ6mica Exclusiva) 
(promoci6n de empresas conjuntas) 

las modalidades de evaluaci6n de la !ndole y el volumen de las 
inversiones 

el contexto econ6mico local 

73. Se c~~prueba efe=tivamente que si existen necesidades considerables de 
financiaci6u, muchas inversiones est4n infrautilizadas, es decir, que son 
inoperantes. Todo ocurre como si la tinanciaci6n se basara en la idea de que 
las inversiones productivas pueden generar el contexto propicio para su 
eficacia. Un ejemplo sirve para ilustrar esta afinnaci6n: las ayuda~ a la 
pesca consisten a menudo en embarcaciones o motores; no obstante, no existe 
una red de mantenimiento capaz de asegurar las =ondiciones necesariaa para la 
eficacia de estos equipos. En Senegal, uu motor se amort.iza en un plazo de 
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cuatro a seis aes~s; p€ro no es extr~fto que un motor estf inmovilizado durante 
tres meses por falta de repuestos. Por el contrario, la existencia de una red 
de mantenimiento ade~uada ~uede fomentar la inversi6n. Los proyectos de 
asistencia est4n relacionados a menudo con equipos pesados cuyos gastos 
ordinarios son bastante elevados; las.administraciones locales suelen a~optar 
el siguiente ra~onamiento: "m4s ·~ale una inversion, aunque sea inutil por el 
momento, 1ue ninguna inversi6n", razonauaiento que resulta costoso. 

74. En definitiva, la evaluaci6n de l3s limitaciones financieras no puede 
disasociarse de la aplicaci6n de una pol!tica industrial y sectorial coherente. 

4. Limitaciones pol!ticas 

75. Los pa!ses africanos est4n en condiciones de desigualdad para negociar 
acuerdos de pesca con los Estados extranjeros. No s6lo los recursos, sino 
tambifn la capacidad administrativa y el apoyo cient!fico, estan distribuidos 
desigualmente. El "peso" del Senegal. o de Marruecos no es el mismo que el de 
Guinea-Bi9sau o el de Santo Tomf y P~!ncipe en la negociaci6n de acuerdos de 
pesca. 

76. La cooperaci6n regional, que es indispensable para una gesti6n coherente 
de los recursos pesqueros as! como ·para sac_r el mejor provecho de las ZEE a 
travfs de los acuerdos de pesca, se halla todav!a en estado embrionario y 
marcada demasiad'> a menud" por susc:eptibilidaJes y desconfianzas. La FAO ha 
contribuido mucho a la promoci6n d•! esta cooperaci6n regional a travfs de sus 
proyectos regionales. 

11. Kuchos pa!ses conocen o ban c:onocido la guerra o crisis pol!ticas graves 
y han snfrido la desorganizaci6n de su econom!a. Guinea-Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Angola, Mozambique y Zimbabwe no se ban recuperado todav!a d~ las 
luchas de independencia; Guinea, Liberia y Ghana tienen todav!a dificultades; 
el Africa meridional, pero tambil!D el Chad, el Sudan, Uganda y Etiop!a 
atraviesan situaciones pol!ticas agitadas. 

78. La idea de que las inversioaes pueden generar las condiciones de su 
eficacia ha llevado a la mayor!a de los Estados a dotarse de empresas 
nacionales de pesca, en la hip6tesis de que estas empresas nacionales 
constituir!an los cimientos para la edificaci6n de un sector de pesca. El 
resultado general ha sido un fracaso. 

79. En gran nUIDero de pa!ses existe un sistema de preciJs fijados por el 
Estado. El resultado generalmente deecrito es doble: el desaliento de los 
productores, a los que el nivel de pracioa nc incita a inv~rtir, y el 
enriquecimiento de los intermediarios a conse~uencia de 1~ aparici6n de un 
mercado paralelo. Cuando el Estado no fija ios precios, las importaciones 
masivas de pescado a bajo precio tieLten un efecto perturbador equivalente. 

5. Limitaciones institucionales 

80. Las inscituciones que est4n a cargo del sector pesquerc est!n dirigidas 
~n los paises franc6fonos por bi6logos marinas o veterinarios que no estAn 
?reparados necesariamente para la gesti6n econ6mica de un sector de 
actividad. La falta de analistas econ6micos y financieros se deja sentir 
cruelmente en la mayor!a de los pa!ses afr;~anos en un momento en que, mAs que 
nunca, las limitaciones econ6micas prevalecen sobre las bio16gicas. La 
gesti6n de las ZEE es en primer lugar una gesti6n de las flotillas, en las que 
las poblaciones de peces conetituyen limitaciones m4s que objetivos. 
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&l. I.a falta de expertos en ciencias econ6micas tiene profundas consecuencias 
para la gesti6n del sector pesquero, tanto si se trata de anali~ar proyectos 
de desarrollo, de negociar acuerdus de pesca o de evaluar empresas ccnjuntas, 
como si se trata de planificar las inversiones. La flota de la UllSS tiene la 
obligaci6n de desembarcar un porcentaje de sus capturas en Angola: no existe 
ningun dato sobre la composici6n de estos desembarques, que por tanto pueden 
estar compuestos unicamente de especies que estas flotas devuelven 
habitualmente al ~ir. Mauritania, en su deseo de disuadir a los barcos 
extranjeros de viclar los limites de las ZEE, imponia multas por una cantidad 
ig11sl o superior al valor de los barcos: las consecuencias podian observarse 
en el puerto de Nouadbiboa, atestado de restos de barcos ecbados a pique. 
T,·,do especialista en los productos del mar ha podido observar enoc,ues c4maras 
f.rigorificas medio vac{as, y otras que contenian existencias a vece~ de un afio 
de antigiiedad. Se trata unicamente de tre3 ejempl~s de una escasez muy 
extendida de experiend.a bAsica en cuestiones econ6micas. 

82. Los proyectos de desarrollo son favora~leaente acogidos mucho ~s sobre 
la base d~ lo que aportan que por el examen de las consecuencias que pueden 
acarrear una vez terminados. Se percibe el proyecto como una donaci6n y no se 
tienen en cuenta las amortizaciones ni los gastos ordinarios: cuando el 
proyecto toca a su fin, no est4 en condicioaes de continuar y se=4 preciso 
recurrir a una nueva asistencia, lo que no e~taba previsto al principio del 
proyecto. En ese caso, la ayuda desemboca en un aumento de la dependencia. 

83. Adem!s, en algunos paises, la pesca depende del Kinisterio de Agricultura 
o del Kinisterio de Aguas y Bosques. Asi pues, por una parte, en esos pa!ses 
la pesca, aunque tenga cierta importancia, ser4 secundaria con relaci6n a la 
agriccltur~; por otra parte, los aspectos espec!ficos de la pesca (recursos 
renovables, poblaci:mes m6viles) y los problemas que de ello se ded.van 
(cxceso de inversi6n, dilapidaci6n de ingresos, repartos de recursos) ser4n 
mejor entendidos en la medida en que la gesti6n de la pesca est~ 
individualizada en el seno de la estr~ctura ministerial de la que depende. 

84. Las administraciones pesqueras de Africa cuentan con escasos medias 
financieros y humanos. Por lo tanto, les resulta dif!cil asegurar un 
seguimiento eficaz de las actividades de pesca. El seguimiento biol6gico est4 
asegurado en casi todas partes por lo que se refiere a las unidades 
industriales o semiindustriales que desembarcan en los puertos o faenan dentro 
del marco de acuerdos de pesca; en la mayor!~ de los casos, es deficiente en 
el caso de la pesca artesanal, dispersada y heterog~nea, lo que entrafta 
m~tcdos muy rigurosos de muestreo biol6gicc. En el plano econ6mico, las 
estad!sticas son, con demasiada frecuencia, inexistentes o poco fidedignas, 
tanto para la pesca industrial como para la arteaanal. 

85. Pr4cticamente todos los pa!ses se ?ercatan de la necesidad de integrar la 
planificaci6n de la pesca en el plan de desarrollo nacional; sin embargo, la 
falta de informaci6n econ6mica b4sica hace que la tarea sea aventurada. La 
planificaci6n sectorial supone un conocimiento a grandes rasgos de los 
distintos niveles del sector: prJducci6n, transformaci6n, distribuci6n y 
comercio exterior. Por lo G~e sabemos, la informaci6n sobre estos distintos 
niveles, que es necesaria para la planificdci6n, existe unicamente con un 
grado de precisi6n aceptable en el Senegal. Estin en vias de crearse 
servicios de infol'lllaci6n de P.ste tipo en Harruecos y Mauritania, as! como en 
C8te d'Ivoire, Benin, Togo, Camerun y el Congo. 
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6. Li.aitaciones sociales 

86. Todos los pa!ses africanos se enfrentan a un gran crecimiento urbano, a 
un des!lllpleo importante y. en el caso de auchos de ellos, a un dEficit 
alimentario. En este contexto, la pesca puede desempeftar una funci6n no 
despreciable incluso si no tiene la i.mportancia que en ocasiones se le 
atribuy~: en el Senegal, donde la pesca constituye una de las actividades que 
aportan mis divisas, representa 6nicamente el 3% de la creaci6n de 
riqueza (PIB). 

87. La pesca artesanal muestra gran capacidad de absorber innovaciones, 
puesto que su interEs econ6mico est! demostrado: as{ ocurri6 en el caso de la 
motorizaci6n de las canoas y la adopci6n de nuevas tEcnicas de pesca, como las 
redes de cerco de jareta. Adem4s, la gama de actividades artesanales en su 
conjunto muestra su capacidad de adaptaci6n a los cambios que ocurren en una 
de las fases de esta gama. De ese modo, la transformaci6n artesanal ha 
acompaftado ef icazmente en el Senegal al crec1m1ento ce la producci6n derivado 
de la adopci6n de las redes de cerco de jareta. 

88. Las organizaciones internacionales, los aportantes bilaterales y las 
organizaciones no gubernamentales s6lo han com~rendido recientemente la 
importancia de la pe;~a artesanal y, sobre todo, de su especificidad. Puede 
sfirmarse que este ~ambio data de los aftos 1380-1983. La asistencia a la 
pesca artesanal titne el prop6sito de hacer evolucionar este tipo de pesca, 
llamada "tradicional", hacia una pesca "moderna", lo que entratla la 
importaci6n de barcos e importantes transferencias de tecnolog!a. 

89. Ahora bien, la eficacia de las tEcnicas depende en gran medida de las 
condiciones sociales en las que se aplican. La nP.ga:iva deliberada a adoptar 
embarcaciones que deberian sustituir a las canous en Ghana, en el Senegal y 
otros pa{ses, mientras que las embarcaciones locales evolucionaban por s! 
mismas, lo demuestra ampliamente. 

90. Los proyectos cuyo ~xito es mis probable ser4n los que tengan el objetivo 
de mejorar la valorizaci6n de la producci6n, es decir, los que contribuyan a 
crear un contexto propicio para el desarrol l.o: acceso al crEdit:o, condiciones 
de desembarque, agilizaci6n de la distribuci6n, reparto de los recursos. No 
obstante, este tipo de proyectos dificulta el c4lculo de una tasa de 
rentabilidad interna: ies preferible poner en marcha proyectos con tasas de 
rentabilidad elevadas y destinados al fracaso o proyectos con los que a veces 
se arriesga de perder el dinero, pero que tienen grandes posibilidades de 
6xito? Una pequefta politica de grandes proyectos es prererible a una gran 
pol!tica de pequeftos proyectos. 

91. Mientras que, en el decenio de 1970, las ayudas proced!an unicamente de 
los antiguos paises colonizadorea y del PNUD, en la actualidad hay m4s de 20 
fuentes de ayuda en acci6n en Africa occidental, a las que hay que aftadir las 
organizaciones no gubernamentales. 

IV. PRIORIDADES 

l. La gesti6n de las ZEE 

92. La aprobaci6n del nuevo derecho del mar ha oto~iado a los pa!ses costeros 
~l control de las zonas econ6micas exclusivas de reciente creaci6n. En la 
actualidad, existe la posibilidad jur!dica de admini•t~ar el patriaonio marino 
en beneficio de los intereses nacionales presentes y futuros. La conferencia 
mundial de la pesca, celebrada en ROIP• en 1983, ha hecho hincapi• en la 
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necesidad de fomentar la pesca artesanal, a la que se le reconoce su funci6n 
econ6mica y no solnente social. Ahora bien, este nuevo reparto entrafta 
prioridades precisas. 

93. Los Estados costeros deben dotarse de la capacidad de seguimiento y de 
gesti6n 

de las poblaciones, para conservar la capacidad de renovaci6n; 

de las flotillas para velar por que la valorizaci6n de esas 
poblaciones sea 6ptima y ber.eficie al interh nacional. 

94. Esta prioridad entrada 

un potencial cient!fico que abarque aptitudes biol6gicas, econ6micas 
y sociales 

la definici6n precisa de las modalidades de reparto de 106 recursos 
entre los distintos componentes de la flota nacional de pesca, y entre la 
flota nacional y las flotas extranjeras. 

95. Las especies son a menudo interdepcndientes (la pesca excesiva de una 
especie acarrea consecu~ncias para todo el conjunto de la cadena tr6fica}; las 
poblacioues de peces hacen caso omiso de las fronteras nacionales y la falta 
de gesti6n en un pa!s tiene consecuencias, al menos parciales, para los pa!ses 
vecinos: es imposible pretender abordar en el plano n£cional limitaciones que 
tienen car4cter internacional. Por lo tanto, los Estados deben promover, 
naturaiJente en inter~s propio, la cooperaci6n con.sus vecinos. 

2. Estrategia alimentaria 

96. Habida cuenta de la importancia de los problemas &limentarios en Africa y 
de las importaciones en las regiones ricas en recursos pesqueros, parece haber 
llegado el momento de comenzar una reflexi6n profunda sobre el aprovechamiento 
del pescado devuelto al mar y las capturas secundarias. 

3. Comercio exterior 

97. Ei hecho de que los pa!ses africanos sean importadores netos de productos 
del mar demuestr..1 la importancia 

de los problemas de gesti6n de la ZEE 

de las limitaciones de acceso a los mercados exteriores. 

98. La soluci6n de este d~ficit creciente radica parcialmente en las 
prioridades siguientes: 

Empresas conjuntas no limitadas a la producci6n sino dedicadas 
tambi~n a la com£rcializaci6n final y que se ocupen de la c3pacitaci6n del 
persona 1 local; 

Una reflexi6n sobre los efectos de las importaciones para la pP.sca 
local a fin de elaborar una pol!tica coherente de impuestos a las 
exportaciones, si procede. 

La cooperaci6n Sur-Sur en el 4mbito de los intercambios 
internacionale1, mediante la apertura mutua de los mercados 7 la armonizaci6n 
de las pol!ticas y las reglamentacionea de la impoTtaci6n. 
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4. Po!itica industrial 

99. La integraci6n de la pesca en la planificaci6n nacional. Esta prioridad 
es fundamental para que la pesca s~ integre en la trama econ6mica nacional, y 
si se desea evitar los fen6menos de desarticulaci6n que los economistas del 
desarrollo conocen tan bien. 

100. Es preciso tener en cuenta los distintos niveles del sector pesquero 
considerado como un todo y evaluar los proyectos teniendo presentes sus 
efectos en los distintos ni~eles de este sistema: pesca artesandl por 
oposici6n a la industrial; recursos, prcducci6n, transformaci6n y distribuci6n. 

101. Se debe otorgar prioridad a la creaci6n de un contexto propicio para el 
desarrollo sectorial: mantenimiento, comunicaciones, energ!a, administraci6n, 
vigilancia de la ZEE; evaluaci6n de proyectos a trav~s del contexto en el que 
figuran (c4maras frigor!ficas en los pa!ses donde las interrupciones de 
corriente son incesantes, o donde el tel~fono funciona cuando quiere, etc.). 

102. Hay ~ue poner en marcha una optimizaci6n de las infraestructuras 
existentes, sin vacilar en suprimir las que no tienen niuguna posi~ilidad de 
ser utiles alguna vez y que, por el momento, cuestan mucho dinero. Los gastos 
de explotaci6n que se ahorran de este modo permiten aumentar la eficacia de 
las infraestrJcturas que pueden ser eficaces. 

103. Es preciso tener en cuenta los gastos ordinarios al elegir los proyectos, 
so pena de incrementar, por la realizaci6n del proyecto, la dependencia 
respecto de la ayuda exterior. 

104. Es preciso tomar decisiones claras y efectivas en los 4mbitos cruciales: 

entre geti6n administrativa y gesti6n industrial; 

entre turismo y pesca; 

evaluaci6u de las consecuencias de los proyect«os de ordenaci6n 
hidroagrlcola para la pesca; 

entre tecnolog!as prestigiosas y tecnolog!as creadoras de riqueza, 
por lo tanto de empleos. 

5. Empleo 

105. En la ZEE debe concederse prioridad absoluta a la peaca artesanal en 
todos los casos de competencia con la pesca industrial o semiindustrial, 
puesto que la primera crea mAs riqueza y empleos a un menor costo. 

106. Hay que fomentar eL acceso al cr~dito en lugar de establecer nuevas 
estLucturas paraadministrativas. 

107. Debe procederse a la integraci6n de planes de capacitaci6n en las 
empresas conjuntas. 

108. Es preciso aumentar el volumen de capacitaci6n, a niveles intermedios y 
no s6lo a alto nivel. Ejemplo: las becas de la CEE son utilizadas sobre todo 
por los administradores. 
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6. Selecci6n de tecnologia 

109. La estrecha dependencia de las opciones tecnol6gicas respecto del 
contexto lleva a rechazar la noci6n de "tecnologfa apropiada", sin6nimo casi 
siempre de tecnolog!a sim~lificada, en beneficio de la idea de "tecnolog!a 
apropiable", es decir que sea apta para integrarse con provecho en el contexto 
de su aplicaci6n. En algunos casos, puede tratarse de tecnolog!as avanzadas. 

110. Es preciso primar las opciones enmarcadas en una 6ptica de creaci6n de 
riqueza, puesto que ~sta crea empleo y no a la inversa. 

111. Es preciso fomentar el mantenimiento, que es la principal deficiencia de 
la mayor!a de las economias africanas. Para ello debe implantarse la 
capacitaci6n -en el trabajo- de cuadros intermedios y personal t~cnico, y no 
s6lo mediante el env!o de personal superior a universidades extranjeras. 

112. Hay que dar prioridad a la valorizaci6n de la producci6n mAs que a su 
aumento, en un contexto de limitaci6n de los recursos: 

calidad y gesti6n en la industria 

calidad, acondicionamiento, almacenaje, transporte en la industria y 
en el piano artesanal. 

113. Es preciso tener en cuenta las costumbres alimentarias y las normas 
socialmente admitidas el seleccionar los modelos de distribuci6n (cadenas 
frigor!ficas o productos transformados). 

7. Necesidad de una estrategia global 

114. Al llegar al final de esta monograf!a, esperamos haber transmitido 
claramente que el sector de la pesca no est4 constituido por actividades 
independientes y que una acci6n en cualquiera de estas actividades tiene 
repercuaiones mas o menos importantes para las otras. Por lo tanto, es 
conveniente que las acciones pertinentes se deriven de una visi6n de conjunto 
del desarrollo de la pesca y no hay que confundir la planificaci6n con un 
cat4logo de proyectos desvinculados. De todo ello se extrae una serie de 
prioridades en los planos nacional e internacional que, en nuestra orini6n, 
deben ser las siguientes, sin que la lista sea taxativa: se trata de un 
conjunto que pretende.ms que sea coherente mas que exhaustivo y que los 
participantes en la presente reuni6n deben criticars revisar y modificar. 

7-A/En el plano nacional 

115. Es preciso considerar al sector pesquero como un todo, y a este todo como 
elemento interdependiente de la econom{a nacional. Tambi~n es preciso 
atenerse a la planificaci6n que de ello se deriva, lo que significa ser capaz 
de rechazar los proyectos que, aunque sean interesantes, tal vez no puedan 
encajar en el cuadro global que se haya definido. 

116. Hay que valorizar m4s en lugar de producir ma~ a fin de dejar libres los 
recursos financieros necesarios para el desarrollo y de sacar el mejor 
provecho de unos recursos renovables pero limitados. 

117. Es preciso limit~r al m!n·mo estricto la explotaci6n de las ZEE per 
flotas extranjeras; es preferible, siempre que sea posible, crear empresas 
conjuncas, a reserva de que ~stas sean objeto de una definici6n sumamente 
precisa. 
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118. Hace falta velar por que la empresa conjunta se extienda a la fase 
comercial fuera del pa!s, siempre que sea posible, y que se asegure la 
capacitaci6n de nacionales, sobre todo en el plano comercial. 

119. Conviene reflexionar acerca de la utilizaci6n del pescado devuelto al mar 
y de las capturas secundarias, que constituyen la oportunidad de un aumento 
sustancial de la producci6n nacional, y favorecer los proyectos relativos a 
esos aspectos. 

120. Es preciso otorgar prioridad absoluta a la capacitaci6n: 

capacitaci6n econ6mica de cuadros administrativos e industriales; 

capacitaci6n t~cnica de cuadros intermedios y de personal t~cnico. 

7-B/En el plano internacional 

121. Es necesario fomentar la cooperaci6n regional para la gesti6n de las ZEE, 
el comercio internacional, la celebraci6n de acuerdos de pesca y la 
constituci6n de empresas conjuntas, dando prioridad al fortalecimiento de las 
estructuras existentes (COPACE, CIPASE ••• ) en lugar de crear nuevas 
estructuras. 

122. Es preciso fortalecer el potencial cient!fico, incluida la investigaci6n 
econ6mica y social. 

123. Deb~ ot~rgarse prioridad a los proyectos que puedan producir mejoras de 
cor.cexto, mis que a los proyectos de producci6n: 

es~ad{sticas sencillas y fidedignas, tanto en el plano econ6mico 
como en el ~iol6gico y para las actividades artesanales tanto como para las 
industri~les; para ello deben fortalecerse las competencias de las estructuras 
existentes en lugar de crear nuevae estruct~ras (administraciones nacionaled, 
proyectos regionales, informaci6n sabre pesca, etc.}; 

capacitaci6n de cuadros en el 4mb~to de la gesti6n econ6mica; 

capacitaci6n t~cnica de cuadros intermedios y de personal t~cnico 
con prioridad para el mantenimiento. 

124. Hay que velar por la integraci6n de los proyectos en el contexto 
infraestructural, pol!tico, institucional y social de su aplicaci6n. 

125. Deben reevaluarse los conceptos de "transferencia de tecnolog!a" y de 
"tecnologia apropiada", a la vista de los resultados de los proyectoa de los 
ultimos 15 aftos. 

126. Es menester multiplicar los estudios monogr4ficos de los sectores 
pesqueros con miras a elaborar: 

un conjunto de indicadores sencillos cuyo segu1m1ento estad!stico 
est~ asegurado en todos los paises, que permita 'eguir la evoluci6n del sector; 

una gu!a para la elaboraci6n de pol!ticas industriales en el sector 
pesquero; 

una gu!a simplificada de evaluaci6n de proyectos, para el uso de 
empresarios y administraciones nacionaleB .. 
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127. Es preciso cap&citar a los cuadros de las organizaciones internacionales 
en los conceptos de la ordenaci6n y el desarrollo de la pesca: a menudo, sus 
concepciones parecen orientadas hacia la exclusiva gesti6n de las poblaciones 
de peces o su explotaci6n industrial y hacia una transferencia de conceptos 
propios de los pa{ses industriales en contextos distintos. 

128. Conviene elaborar \L~a gran pol!tica de pequeftos proyectos por oposici6n a 
la pequefta pol!tica de grandes proyectos que actualmente se aplica ais all4 de 
los discursos. En el lllOlllento actual, el tamafto de los proyectos depende mis 
de consideraciones de gesti6n ?ropias de las organizacione~ que de las 
prioridades nacionales: es mis complejo dirigir proyectos pequeftos que unos 
pocos grandes proyectos. Pero los hechos repreaentan la dura realidad, y en 
los dos ultimos decenios han fracasado algunos proyectos cuyas tasas de 
rentabilidad interna eran satisf•ctorias. 
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Figura 1. Evoluci6n de las capturas en la zon~ 
no:-te del COPACE (Fuente: FAO) 
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Figura 2. Capturas locales y de s.J.tura, 
Atlant~co Centro-Este 
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Cuadro 1 

Recur sos 2otenciales z ca2turas por grupos de 
especies marinas en 1981 

ATL.C.E. ATL.S.E. O.IND.O. HEDIT. 
(1) ( 1) 

ESPECIES PELAGICAS DE ALTURA 
POTENCIAL DE EXPLOTACION (900) (900) (600) (60) 
CAPTURAS 250 40 180 ~o 

ESPECIES PELAGICAS COSTERAS 
POTENCIAL DE EXPLOTACION 2 500 2 000 2 200 800 
CAPTURAS 1 850 1 680 750 i u60 

ESPECIES DEMERSALES 
POTENCIAL DE EXPLOTACION 800 800 1 200 ~00 

CAPTURAS 960 600 880 350 

CRUSTACEOS 
POTENCIAL DE EXPLOTACION 30 40 290 35 
CAPTURAS 40 10 290 30 

CEFALOPODOS 
POTENCIAL o:: EXPLOTACION 200 40 220 60 
CAPTURAS 150 10 10 50 

l) Oceano Indico Oeste y M~diterraneo en su totalidad, incluida Africa. 

2) El potencial de explotaci6n de las es~ecies pelagicas de altura se 
refiere a un oceano entero. Se observara por lo tanto que las capturas 
efectuadas en Africa representan la tercera parte del potencial de explotaci6n. 

Fuentes: FAQ (ROBINSON, FIDI/C772) y otros {vease la bibliograf!a). 
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Cuadro 2 

fot~ncial de ex2lotaci6n y 2.-oducciones acuiticas en Africa. 1984 
(Fuentes: FAO y otros) 

AGUA DOLCE AGtlt. DOLCE HAR HAR ~00. TOTAL TOTAL % 
PAIS PO'lEMCIAL PRODUCCIO!I POtEMCIAL PllODUC. ACUA.T. PO'IE!IC. PRODUC. EXl'LOT. 

A1'GOIA 220 000 8 000 700 000 62 700 920 000 425 000 46% 
llCILIA 2 600 120 80 000 75 000 50 82 600 75 170 91't 
BEIUW 16 200 16 400 9 500 3 6"0 25 700 20 000 78% 
BOTSii\M 33 000 1 500 0 Q 33 000 1 500 5% 
BOUIWA FASO 6 800 7 000 0 0 6 800 7 000 103% 
IHJRUlG>I 19 600 12 000 0 0 19 600 12 000 61% 
CABO •am 0 0 25 000 9 131 0 25 000 9 131 37% 
CAlltkOB 63 000 30 000 45 000 34 300 20 108 000 64 320 60% 
COMOIAS 0 0 10 000 4 000 10 000 4 000 40l 
COllOO 175 500 15 000 25 000 19 500 45 200 500 34 545 17% 
CO?! D' IVO IU 42 500 18 000 140 000 65 700 325 182 500 84 025 46% 
CBAD 150 000 110 000 0 0 150 000 110 000 73% 
DJDOUTI .. 000 0 1 000 425 0 5 000 425 9% 
!GIPn> 69 000 55 000 45 000 17 000 0 114 000 72 000 63% 
!TIOPIA 136 000 3 500 15 000 400 151 000 3 900 3% 
GABO!I 27 000 1 500 130 000 14 000 10 157 000 15 510 10% 
GAMBIA 11 000 2 800 30 000 15 500 41 000 18 300 45% 
GRAM 56 400 40 000 175 000 198 500 120 231 400 238 620 103% 
GUINEA 11 000 2 500 273 000 17 500 284 000 20 000 7% 
GOIIEA-BISSAO 850 400 119 000 3 000 119 850 3 400 3% 
GOIREA !CUA.tOllIAL 350 400 19 000 3 600 19 350 4 000 21.% 
JAWJIIllIYA 

ARAB! LIBIA 60 0 12 000 7 800 l2 060 7 800 65% 
IEMYA 83 900 85 000 15 000 7 000 440 98 900 92 440 93% 
LESOTll> 290 12 0 0 zo 290 32 11% 
LilllllIA 3 900 4 000 69 000 10 700 5 72 900 14 705 10% 
MA.MGASCAll 50 000 42_ 500 100 000 l3 500 413 150 000 56 413 38% 
MALAY! 145 000 70 000 0 0 10 145 000 70 070 48% 
MALI 135 000 60 000 0 0 135 000 60 000 44% 
MAllUECOS 8 000 1 250 1 150 000 466 500 0 1 158 000 467 750 40% 
MAOllICIO 350 25 15 000 9 500 0 15 350 9 525 62% 
MAtJRITAHIA 15 000 11 000 300 000 41 000 24 315 000 52 024 17% 
MOZAMBIQUE 67 700 5 500 175 000 37 450 242 700 42 950 18% 
NAMIBIA 800 000 162 600 800 000 162 600 20% 
NICEll 56 700 8 000 0 0 0 56 700 8 000 14% 
NIC!llIA 120 000 80 000 150 000 100 000 22 000 270 QC.') ?02 000 75% 
UPUBLICA 

CE !ITlOM'llI CA!1A 200 000 l3 000 0 0 360 200 OCIO 13 360 7% 
1l! PUBLICA UNIDA 

D! TANZANIA 350 000 231 000 69 000 31 200 419 000 262 200 63% 
UUMIOt' 10 0 ... 850 20 2 870 .. 
RWAlfDA 18 300 1 300 0 0 ld 300 1 300 7% 
SAHAIA OCCIDE N'rAL 0 I) 

SAtftO TOME Y 
PRINCIPE 0 0 6 000 4 290 6 000 4 290 72% 

SE!CGl.L 40 000 25 000 350 000 250 000 !00 390 000 275 100 71% 
SEYCH!UZ~ 0 0 94 000 52 700 0 94 000 52 700 56% 
SI!!lllA LEONA 23 000 16 500 130 000 25 000 5 153 000 41 505 27% 
:>OW.LIA l3 100 20 000 15 300 33 100 18 000 54% 
SUDAFRICA 33 000 1 000 600 000 598 000 650 633 000 599 650 95% 
SUDAN 200 000 35 000 10 000 4 000 50 210 000 39 050 19% 
SWAZIIANDIA 640 0 0 50 640 50 8% 
roco l 600 700 15 000 2 500 16 600 l3 200 !:111. 
TUM!Z 17 700 500 80 000 75 000 150 97 700 75 650 77% 
oc.,\ND.\ 208 000 2:12 000 0 0 700 208 000 212 700 102% 
ZAill 400 000 120 000 5 000 1 000 700 405 000 121 700 30% 
ZAMIIA 195 000 65 000 0 0 l 000 195 000 66 000 34% 
ZIMBAJ.a 18 500 16 400 0 0 800 18 500 17 200 93% 

'IOTAL 3 449 550 1 428 807 6 006 500 2 461 746 9 456 050 3 890 553 411 
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Cu.adro 3 

Kedioa nacionales de captura en Africa, 1984 (Fuentes: FAO y otros) 

CAlCAS 
PAIS Bt.R.CAS COM MOTOR. AlllASTRER.OS ATUH!R.OS PALAlfGREROS 5ARDUER.OS OTROS 

A.IIQ)LA 

ARGELIA 
111111' 600 250 9 0 2 0 0 
BOtsYlM 
llu&KillA FASO 400 0 0 0 0 0 0 
llutUIDI 950 900 0 0 0 0 20 
CAB() V!Rm l 000 250 0 18 0 0 5 
CAHtlltlll 5 000 38 0 0 0 0 
COMORAS 2 500 
COllGO 470 13 3 0 5 0 
C01E D'I10IU 2 500 12 8 c 16 0 
CHAD 9 000 9 000 0 0 0 0 0 
DJIBO&TI 15 
!GIP?O 2 500 92 200 120 
!TIOPIA 
GABOR 2 600 2 500 33 0 10 0 0 
GAKBIA 800 440 2 0 0 7 0 
GBUA 8 500 5 000 360 ~1 

GUil&&. l 700 14 0 0 0 0 
GOtl&A.-llISSAU 850 10 0 0 0 0 
GUll&A. ECUUOllIAL 700 0 0 3 0 0 
J&lfABIUYA AlillE LIBIA 400 400 26 5 0 0 3 
l!IYA 3 800 
IZSOTll> 
LIBERIA l 050 4 0 0 0 0 0 
MADAGASCAR 8 500 40 IJ 0 0 0 
MALAWI 9 000 800 0 0 0 0 0 
KlLI 7 000 800 0 0 0 0 0 
HAUIJECOS 5 500 4 00(1 241 0 l 450 145 137 
HAUllICIO 800 200 0 2 8 0 0 
HAUllITAllIA 440 69 c 119 21 0 
..:>ZAMllIQIE 5 200 5 200 110 0 20 0 0 
RAKilllA 
llIGEll 2 000 0 0 0 0 0 
llIGEllIA 13 000 ) 500 79 0 0 2 0 
REPUBLICA 

CENTllOAFTUCAMA 500 0 0 0 0 0 
II! PUBLICA UMIDA 

DE TAllZANIA 24 000 l 000 20 0 0 0 0 
Ui.'lfION 
RWANDA 800 
SABAU. OCCIDENTAL 
SANTO TOHZ Y PIUNCI2! l 500 300 2 0 7 2 0 
SE!EGAL 8 600 5 000 128 5 14 19 
SEYCHELLES 300 
SIEllRA LEONA 7 000 20 0 0 0 0 
SOMALIA j00 300 10 0 0 0 0 
SUDAFRICA 
SUDAN 600 
SWAZILAND IA 
TOCO 2 250 180 l 0 2 
TUEZ 6 100 2 200 200 35 185 
~NOA 11 000 3 000 0 0 0 0 
ZAIU a 800 0 0 0 0 0 
ZAMBIA 15 500 0 0 0 0 0 
ZlKBAa..Z 200 156 

TOTAL 184 225 45 220 l 533 109 635 417 626 
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Cuadro 4 

Produccioce• n.acionale• e interc-bio• exteriorea eatiiucionea 1985 
peso en toneladuj valor en m.Hones de d6lares d.uu. CFAO r otros) 

'l'OTAL UPOIUCIO•S DtrORTACm•s COllS. VALOR !XPORTACIOtES Dtr0R1'AC IOIES 
PAIS PROD~. toll!IADlS to•LADlS APAI.. P20D. DOL. EE.OU. DOL. EE.OU. 

AJIQ)l.A 425 000 
llCILIA 75 170 
lllltW 20 000 0 15 000 J5 000 13, 7 0 7,8 
llOtsl&M l 500 0 l 600 3 100 0,7 0 1,8 
IUUIM FASO 1 000 0 3 500 10 500 5,25 ') 1,56 
IUl.DllDI 12 000 0 200 12 200 5,8 0 0,21 
CUO V!IDI 9 131 1 400 0 7 731 J 2,1 c 
CAllERUB 64 J70 7 VJO 18 500 75 8l0 21,J 4,68 6,01 
<DtOIAS 4 000 0 1 000 5 000 0 0,4 
COllQ) 34 545 lJ 000 48 000 69 545 21,5 l 18,55 
cot! D'IVOIJ.I 84 il25 46 900 11~ 700 148 825 28 J5,4 44,5 
ClllD 110 000 
D.JIBOUTI 425 0 0 425 0,48 0 0 
!GIPTO 12 000 400 80 000 151 600 21 0,9 22 
!TIOPIA 3 900 0 JOO 4 200 l 0 0,1 
CAIOI 15 510 200 14 000 29 JlO 11,64 O,:l8 7,09 
GAMBIA 18 JOO 4 t':IO 600 14 100 lt.,75 0,93 0,17 
GRAM 238 620 J5 JOO 10 700 214 020 49,24 J,65 l,J5 
GUIISA 20 000 0 16 500 J6 500 1,4? 0 3,7 
GUIISA-IISau J 400 2 JOO 400 l 500 1,01 4,2 0,2 
GUIJIU !CUUOlliL 4 000 0,88 
JAHf.BllIU 

AIAU &.Illi 7 800 0 40 600 48 400 20 0 J2,6 
l!llfA 92 440 2 200 5 200 95 440 13,26 2,6 0,9 
LESOTllJ 32 0 2 000 2 032 0,0014 0 2,3 
Lil!Rli 14 70.5 1 000 14 JOG 28 005 3,08 4,3 3,J 
HADt.GASCAI 56 413 5 800 0 50 613 22,85 18,4 0 
HALAWL 70 070 2 300 l 000 68 i70 10,65 2,1 0,65 
Mt.LI 60 000 l 200 250 59 050 17,9 0,63 0,27 
Mllt&COS 467 750 104 000 150 363 900 104,8 74,85 0,04 
Mt.Ul.ICIO 9 525 6 300 16 800 20 025 6 5,9 8,5 
HAUl.ITAlfli 52 024 69 500 61 500 44 024 12 98,35 lJ,8 
KOZAMIIQU! 42 950 9 800 lJ 200 46 350 12,5 20 5,2 
NAHIIIA 162 600 
NIGER 8 000 500 :. 500 9 000 6 O,J2 t,4 
1'ICIRIA 202 000 l 000 350 000 551 000 1,2 235 
R!PUILICA 

C!HTIOAFIICAM 13 360 l 000 l 200 lJ 560 12,9 0,7 0,5 
R! PUILICA IJ!fm& 

D£ TAlfZABli 262 200 
UUBml 2 87(1 
RWAIDA l 300 0 0 1 300 0,46 0 0 
aRA.IA OCCIDCMTAL 
SANTO 'mt! Y 

PRillCIP! 4 290 
S!NZCAL 275 100 91 000 1 000 185 lOIJ 90 l~O 1,2 
S!YCR!LIZS 52 700 
SI!llllA LEONA 41 505 
SOHALIA 18 000 7 600 0 10 400 
S~FIICA 599 650 
SUDIJf J9 050 l 600 l 200 38 650 19,5 o.s~ 0, 16 
SW.UILAMDIA so 0 J. 2"0 l 250 
TOGO lJ 200 100 12 000 25 100 4 0,05 3,5 
TUllZ 75 650 5 900 300 70 050 88,5 25,5 0,3 
~RDA 212 701J l lUO 0 211 400 17,5 0, 72 0 
ZAIH 121 700 0 64 '.iOC 186 200 
ZAM I IA 66 000 0 ) 600 69 600 25,8 0,05 1, 1:1. 
ZIHllAIWI 17 200 J 2 500 19 700 0 l, 8 

TOTAL 3 890 553 
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Cuadro 6 

Utilizaci6n de la• ca2tura• en Africa 
(Fuente: FAO 1 otros) 

toTAL FRESCO, SAIADO, DESIC. CllUSTAC!OS CONSEllVAS 
PAIS PllODUC. IEFll. CONG. Allmtll>O !«>LOS COS DE PKSCADO HAllM ACEITE 

AMCOLA 425 000 1 000 27 000 div. 3 500 5 000 l &00 
ilCILIA 75 170 400 sard. 4 000 
BltllIM 20 000 4 000 16 000 l 
BOTSW&M l 500 
BOllllRA FASO 1 000 
BURUMDI 12 000 
CABO VERDE 9 131 l 400 40 a tun 300 137 
~1.Dll 64 320 4 000 
OOMORAS 4 000 
COllCO 34 545 4 000 
CO?! D' IVOIIE 84 025 15 000 atun 25 000 3 700 
CHAD uo 000 20 000 
D.JIBOtrrI 425 
!GIPTO 72 000 
!TIOPIA 3 900 
GUOR 15 510 
GAMBIA 18 300 3 000 
CMM 238 620 57 000 a tun l 200 
GDI!mA 20 000 
GOIICli-BISSAD 3 400 
GDIIEA !COA'IOl.IAL 4 000 
JAWJlllIYA A1lABE 

LIB IA 7 800 atun + sard. l 400 400 
KENYA 92 440 2 600 12 000 
LESOTHO 32 
LIBERIA 14 705 
MADA.GAS CAR 56 413 2 000 5 000 
MALAWI 70 070 
MALI 60 000 25 000 
MAlltECOS 467 750 lll 000 9 400 82 800 87 700 
MAURICIO 9 525 2 400 200 50 atun 4 000 400 
MAURITANIA 52 024 300 31 000 30 000 18 800 
MOZAKBIQU! 42 950 5 000 13 000 300 
NAMIBIA 162 600 80 000 30 000 
KIGER 8 000 2 000 
KIGE:UA 202 000 
R!PUBLICA 

CIMTROARICARA lJ 360 
ll!PUBLICA UlllDI. 

DE TANZANIA 262 200 35 000 
R!UMIOll 2 870 
RWAHDA 1 300 CODIUllLdO fresco localmente; pequefto eicedente desecado 
SABAIA OCC. 0 
SAMTO Tait! y 

PRINCIP! 4 290 4 200 
S!M!r.A.L 275 100 80 000 80 000 6 500 acun 20 000 23 000 
S!YCBELL!S 52 700 
S IE llA LEORA 41 505 18 000 
SOMALIA 18 000 1 000 200 
SUDAFRICA 599 650 
SUDAN 39 050 
SWAZI LAND IA 50 
TOGO l) 200 4 000 
TU.Z 75 650 5 000 aard. 5 000 
UGANDA 212 700 en su cocalidad con•u•ido freso o aalado/deaecado 
ZAIU 121 700 
UM BIA 66 000 3 600 
ZIMIAB~ 17 200 

10TAL 3 890 553 
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Cuadro 7 

Puesco1 de trabajo en la pesca en Afri.ca 

PO II.AC IOI 
PUS (MILIDES) C:O!TIMUIT. HtJlITIMA TOTAL OCASIONAL lNDUSTR. TOTAL PZSCA 

A!IQ)IA 41,8 7 500 500 8 000 
ARGELIA 21,5 
llHIM 3,9 5 000 z 900 7 900 16 000 100 8 000 
llOTSYlM 1,15 1 000 l 000 
llUllIM FASO 6,8 450 0 450 10 000 0 450 
llURUllDI 4,6 4 675 4 675 4 675 
CilO V!llDE 0,4 0 2 610 2 610 830 3 440 
CAlltROll 9 20 000 11 000 31 000 500 31 500 
COMO RAS 0,44 8 000 8 000 8 000 
COIQ) 1,7 8 000 650 8 650 300 8 950 
CO'rl D'IVOIRE 8,5 19 000 1 000 20 000 
CHAD 5 100 000 0 100 000 0 100 000 
DJDOIJ'l'I 0,35 80 250 80 
!GIP'l'D 29,4 80 000 300 000 20 000 100 000 
!TIOPIA 34 
GABOR 0,7 4 600 3 000 
GAMBIA 0,6 l 400 150 1 550 
GJWCA 12 110 000 
GUil'BA 5,4 8 000 500 8 500 
GUIHU.-BISSAU 0,9 2 700 300 3 000 
GUilltA !C&TORIAL 0,3 400 l 300 l 700 0 l 700 
JAKHIRIYA AIABE LUIA 3,1 0 7iJO 700 300 l 000 
DHYA 19,7 16 000 3 000 19 000 19 000 
IZSOT11> 1,5 200 0 200 0 200 
LIBERIA 2,15 2 700 200 2 900 
MAM GAS CAil 9,7 20 000 5 000 25 000 500 25 500 
KALAliI 6,9 10 000 0 10 000 500 10 500 
MALI 7,8 70 000 0 70 000 0 70 000 
HAlltl!COS 23,5 8 000 8 000 5 500 13 500 
MAURICIO l 0 2 500 2 500 500 3 000 
MAURITANIA 1,9 l 000 6 000 l 000 7 00') 
MOZAHIIQO! 13,SS 10 000 6 000 16 000 2 500 18 5'.)0 
MHIBIA l,S5 
ICIGER 6 4 000 0 4 000 0 4 000 
NIGERIA 80 
R!PUBLICA 

C!IITRMRICAM 2,5 650 0 6SO 4 500 0 650 
a POILICA t1lfQA 

DI TAllZAlt IA 20,9 40 000 18 000 58 000 450 58 450 
llUllIOlf 0,58 200 
RWAIDA 6 2 000 0 2 000 2 000 
SUAIA OCC. 
SAlfTO 10MI Y PUHCIPI 0,09 1 600 l 600 l 600 
S!•GAL 6,S LO 000 27 000 37 000 10 000 3 600 40 600 
S!YCSLLES 0,07 720 720 120 840 
SilllA IZOM 3,S 
~LIA S,6 2 600 2 600 200 2 800 
SIJDlFRICA. 31,4 
SUDU "0,9 6 000 400 6 400 0 6 400 
SWAZILAIDIA 0,65 100 0 LOO 0 100 
TOGO 2,8S 6 000 2 250 8 2SO 30 8 280 

TU!SZ 7,5 5 500 2 sou 8 000 
OOldDA 15,2 35 000 

ZAill 3L,2 60 000 l 500 6L 500 50 61 sso 
ZAMBIA 6,S LS 500 0 lS soo 0 LS 500 

ZIMIAaWI 8 L 000 0 L 000 0 L 000 

10'W. S04,03 409 975 114 730 646 l8S C ?) l 600 000 4L 300 836 9LS 



---~-~----~-~--.---~-----

- 36 -

Cuadro 8 

·rratamiento a bordo, instalaciones en tierra 

-rratamiento a bordo Lug.ares ~e dese•barque A.stilteros de 
PA.IS Hie lo congelaci6n principales y secundarios reparacion 

ANGOLA 
ARGELIA x 
BENIN 12 1 
BOTS$lANA. 
BURKUIA FASO 
BOR.DHDI 
CASO VERDE 2-4 1 
CAM!RCN 17 17 4 (45-90) x 

COKORAS 100-140 
C:OMQ) 15 1 ( 16) x 
COT! D ' IVO IRE 3 2-6 
CHAD 6 a 20 Corilla del lago) 
DJIBOUTI x 
EGIPTO x 
ETIOPIA 
GABON 14 13 2 x 

GAMBIA ll5 115 l ( 12) l 
GBAKA 41 3 x 
GUI?EA 65 65 l (80) x 
GUINEA BISSAU 4 3 2 
GUI?EA !CUATORIAL 5 
JAMAHillIYA ARA4E LIBIA x 
K!NYA x 
U:SOTll> 
LIBERIA 8 10 4 (20) l 
MADAGASCAR 8 
MALAWI 10 ~6 en el lago Malawi) 
MAL.I l x 
MARRU!COS x 
MAURICIO (64) 
MAURITANIA 36 14 + 50 l (18) 0 
K>ZAMBIQUE 5 ? 

NAMIBIA 2 (Bahia de Walvis un 93%) x 
NIGER x 
NIGERIA 
REPUBLICA 

CENTROAFRICANA 
RE PUBLICA UNIDA 

DE TANZANIA 12 lt 

R~UNION 

RWANDA 
SAHARA OCCIDENTAL 
SANTO TOME Y PRINCU'E 6 x 

5E?£GA~ l<n so 10 ( 160) 7 
SE YCHi;.!.LES .16 
SIERf.A LEOM s l l 
SOMALIA 
SUDA FRI CA 
SUDAN 
SWAZI LAND IA 
TOGO 18 18 1 
TUN!Z x 
UGANDA 
ZAIRF. 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 
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Cuadro 9.1 

Trat611iento en tierra: frio 

Fibri,:as de hielo Unidades de congelacion 
PAIS NUm. Capacidad T/dia Nm. Capacidad T/dia Produccion T/Afto 

ANQ>LA 
A.EGUIA 
BENIN 30 16 800 (crusticeos) 
BOTSWANA 
BURKI&. FASO 
BURUNDI 5.000 

(pesca indust.) 
CABO VERDE 20 3 80 
CAH!IOH 35 - 200 ? 10 (para 55 teor.) 
COii> RAS 3 30 3 15 800 
CONGO l 60 - 90 0 
CO'IE D'IVOIRE 2 300 + 10 4 90 
CHAD 
DJIBOUTI lC 

EGIPTO lC 

ETIOPIA 2 25 
GABON 2 60 0 (para 20 te6r.) 
GAMBIA l 50 - 60 2 90 
GHAM 2 80 
GUINEA l 30 
GUU£A BISSAU 2 80 l 65 
GUINEA ECUATORIAL 0 (para 2 teor.) 
JAMAHIRIYA ARAB! LIBIA 
KENYA x 
LESOTR> 
LIBERIA 30 20 200 (caaarones) 
MADAGASCAR 5 85 12 220 
MALAWI 1 10 
HALI x 5 1 4 
HARlllECOS 
MAURICIO 
HA URI TANIA 6 150 - 200 8 200 - 300 
MOZAMBIQUE l 
NAMIBIA x 5.000 
NI~R 

NIGERIA 2 x (caaarones) 
REPUBLICA 

CENTIOAFRICANA 
RE PUBLICA UNIDA 

DE TANZANIA x 16 x 16 
REUNION 
RWANDA 1 
SAHARA OCCIDENTAL 
SANTO TOME Y PRINCIPE 3 (para 15 teor.) 
SE?£GAL 220 35 1.000 
SEYCHELLES x 5 100 
SIERRA LEONA l 80 75 - 105 
SOMALIA 
SUDAFRICA 
SUDAN 
SWAZ II.AND IA 
TOGO 2 40 
TUlEZ x x 
UGANDA 
ZAIR! lC 

ZAMBIA x x 
ZIMBABWE 
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Cuadro 13 

Adainistraci6n1 investigaci6n I capacitacion en Africa 
en la esfera de la 2esca 

ADMIMIS-
TRAC ION 
MINIS- IMWSTI- ct.PACI-

t!JlIO llIOLO- ~CION TACIOR 

PA.IS 0 DIR. GIA ALIMENT. ECON<lfIA SUP!llIOll llASICA 

ANGOLA. MIMIST. SI ? NO lE SI 

AB.GE LIA Diil. SI SI NO ? ? 

!!ERIN DIR. SI !O (?) ASIS'I!NCIA NO SI 

BOTSWANA DIR. NO ? NO NO MO 

BIJlllllll FASO SEB.V. NO SI NO HO HO 

BOllUNDI DIR. SI ? NO NO ? 

CAIO V!IDE MINIS. SI HO NO NO SI 

CAlltlURI DIR. SI SI NO NO SI 

eotl>IAS DIR. NO HO NO NO SI 

COllGO Diil. SI SI NO 

com D • rvoru DIR. SI SI NO HO SI 

CHAD DIR. NO NO NO NO NO 

DJIBOUTI DIR. ESTATS. HO NO NO ? 

!GIPTO DIR. SI SI ? SI SI 

!Til)PIA DIR. SI ? NO NO !O 

GABOR DIR. NO NO NO NO NO 

GAMBIA DIR. SI SI NO NO SI 

GBAllA MINIST. SI SI SI NO SI 

GUIIEA KlllST. SI ? NO NO ASISTEMCIA 

GUIIEA-BISSAU S!CR!T. NO NO' NO NO ASISTE~IA 

GUIIEA !ctaTOllIAL DIR. (?) NO NO NO NO AS IS'l'E MC IA 

JAMAHIRIYA A1lAll! 
LillIA DU. (?) SI SI NO MO SI 

IEllYA DIR. SI SI ? NO SI 

L!SBOTO Diil. ASISTEMCIA ? NO NO NO 

LI!!!lIA DIR. (?) NO NO NO NO NO 

MAM GAS CAB. DIR. SI SI NO SI SI 

Mt.LAW! DIR. SI SI NO NO SI 

MALI DIR. SI SI NO NO SI 

MillUJ!COS DIR. SI SI ? SI SI 

MAURICIO 
MAURITANIA HINIST. SI SI NO NO ASISTENCIA 

HOZAMBIQU! DIR. SI ? NO 

NAMIBIA 
HIG!R SEIVICIO HO NO NO NO NO 

llCIRIA KllfIST. (?) SI SI NO SI SI 

REPUllLICA 
C!NTROAFRICAMA DIR. NO NO NO NO NO 

R!PUllLICA UMIDA 
D! TANZANIA Diil. SI SI NO SI SI 

REUNION Fv.NCIA S! SI FRANCIA FRANCIA SI 

RWANDA DIR. SI ? NO NO NO 

S'-HAIA OCCIDENTAL 
S'-NTO TOH! 

Y PRINCIPE HINIST. MO NO NO NO NO 

Site GAL HIIIST. SI SI SI NO SI 

SEYCHELLES 
SIERRA LEONA Diil. sr ? ASISTENCIA NO SI 

SOMIJ.IA HINIST. ASISTENCIA NO NO NO SI 

SUDAFRICA KINIST. SI SI ? SI S! 

SUD.Uf Dll. 51 31 NO NO SI 

SWAZILAND IA DIR. !'fO NO NO NO NO 

TOGO DIR. SI NO ASIST!NCIA NO NO 

TUN!Z DIR. SI SI NO SI ? 

UGAIDA DIR. SI ? NO NO ASISTENCIA 

?.AIU DIR. SI ? NO NO NO 

ZAMBIA DIR. SI ? NO NO SI 

ZIKM:lWI DIR. SI ? NO 
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Cuadro l 

ANEXO l (FAO, Bol. de peaca, ~arzo 85) 

Atl4nti.co !ate (zona 34 - COPACE) 

Racur~o• 
potenclalea Capturaa (000 t) ~/ 

Zona a Palaea pri n- eati .. adoa 1970 1975 1980 1981 1982 !1 Bxtado de 
COPA Cl Poblacion cipales (000 t) -74 -79 explotacl.6n 

Total Nurte 2334 2324 2194 2023 1527 

NOll1T. 
Toda• la• ~one• Cefalopodos 173 147 94 136 72 Sobreexplotado 

34.l.l, 34. l. 3 Pulpoa Jap6n, lapafta, URSS 100-135 95 79 n 83 33 Sobreexplotado 

34.l.3, 34.3.3 Ji.biu Jap6n, Senegal, Eapafta 30-40 ll 26 22 22 15 Sobreexplotado 

l4. 1. l , 34 • l • l Cala•area Rep. de Corea, K1paft1 20-40 23 15 ll 12 10 Sobreexp lot ado 

)4. 1. 1, 34. l. 3 Scrdinaa europeaa Harrueco1, E1pafta, URSS 1uoo 392 630 495 521 337 Puede eater plen .. enLe 
(variable) explotado 

"'" 600 
VI 

34. l.3, 34. 3.1 A lac ha a Bel"llludaa, Polonia, 169 204 212 125 138 lnten1amento explo-
Senegal, URSS (variable) tado, 1obrepe1ca local 

34.3. l Bonga• Ga•bi.a, Senegal ? 27 27 17 22 10 De1conocldo 

34. l. 3, 34. 3.1 Jure le• Rep. Dem. Alemana, 400 301 324 415 342 310 Puede e1tar plen .. ente 
Rumania, Senegal, URSS (variable) explotadu 

(reclut .. 1.ento en baja 

34.1.3, 34. 3. ~ Caballa Rumania, URSS 100 87 82 69 91 92 Sobreexp lotado 

34. l • l, 34. 3 • l Herluza Eapafta, URSS 7 41 39 29 16 9 Evaluaci6n dudo1a, 
gran varl.abl.lldad 

34.l.l Herluza Harrueco1, Eapafta 6-12 10 10 9 6 2 Sobnexplotado 

34.l.3, 34.3.1 !apiridoa Creci~, Senegal, URSS 150(?) 91 60 22 28 37 Prob•ble•ente 
1obreexplotado 

. - . . .. .. . . . . '' •' •'' 0. Io o o'' .. ··-·-----



C11adro 1 (~) 

Al•IO 1 (PAO, lol, da peaca, aarao 15) (cont,) 

Atl&ntlco l1ta (aona 14 - COPACI) 

lecur101 
pouncl11la• Captura1 (000 t) a/ 

Zon•• PahH prln- a1tlaadoa 1970 197, 1910 1911 -1912 1/ l1tado da 
COPACI Poblaci6n clpala1 (000 t) -74 -79 - uplotacl6n 

Total Sur 540 u, 7U 771 71l 

SUl 
l4.l.l/l4.l.4/ C•aronea C•anln, Cllta -J'holra, u 4 6 10 7 7 Pr61lao a la plana l4.l.S/l4.l.6 111. aerl a, la pa Ila a1plotac,6n 

Toda• laa aon•• 0....arHIH S./ 61-as UI 201 2S6 260 240 Plan••nta e1plot1du 

l4.l.4 Alachu Ghan•, Cllta d'Jvolra (varlabla) S7 Sl 44 39 44 l.o1 ••chu1lo1 aatAn 
an hH de 
racupaucl6n; 
plan ... uta ••plot.do 

l4. l.6 A he ha a Conao, Zal re DaHanocldoa 6 6 6 10 u 8l n dud& 
•oderad••nta 
n11lotado 

Toda• ha aon•• Iona• Gab6n, Cllta d'lvolra, Da1conocldoa 44 40 64 69 71 lntana ... nta 
Slarra wona uploudo - la 

poblacl~n da Cllta 
d' holra ha 
daacandldo bruac-nu 

Tot•l oca&nlco 56 6l 139 l3 2l 

OOIAtllOO 
14.1. 2/i4. 2.0/ 
14.3.2/)4.4.1/ 
l4.4. 2 

TUIUOOS 
l4. 0 '!l Prancla, Jap6n, Corea, 200 249 281 300 30S l&ploucl6n •odarada 

l1pall•, l1tado1 Unldoa a lntanaa 

ZOllA. Oli.SWllOCIDA 
l4.9.6 471 99 12 369 

Total para la raai6n !,1 3132 llU 3439 3216 3192 

!/ Pl&llTll: lolatl11u uudhtlco1 dal <X>PACI; dato• para 191l no dl1ponlblu, totd raalon.l H&4n al i.~uulo d• ucadlatlcu 
pe111uara1. 

~I C•ptur•• an tod•• l•• 1ubra1lona1; v&11a t•bl6n al Cuadro 19. 

£/ Probabla .. nta 1obraa1ti•do1 dabldo • lu cl fu1 coaunlcada1 por Mlaarl •· 

~I Potenci•l de explnt•ci6n actual, pueden •er menore1 • larao plaao. 

~-

°' 



Cuadro 2 

AlllXO l (PAO Bol, de peeca, •arao 85) (!2.l!!..!.) 

HedlterrAneo y Har Nearo (Zona 37) 

bcuraoa Capturaa (000 t) ~/ 
Grupo• de Pa he a Poblaci.onea potenci.alea 1965 1970 197S 1980 19$1 1982 1913!/ latado de 

Sector .!/ eapecle• coateroa e•ti.•adaa (000 t).!?./ -69 -74 -79 1111plotaci.6n 

la lea re a DeMraal•• Arge li.a Arraatca 80 28,4 32,4 37,0 46,7 38,2 42,5 Poblaci.onea d .. araalea 
37.l PeUal.cu Harruecoa (rni.c•ente deaconodi.do ... 9:!,2 132,4 133,6 152,7 163,3 Plen•ente e1plocadaa 

coateraa la pa Ila a i.nten1 ... nte aob~•-
Di. venaa !/ ... 10,3 22,6 22,7 36,6 34,9 e1plotada1 en el 

Hedi. urrAneo 
Septentrlonal. De 
•oderada a plan ... ate 
e1ploteaaa en la coata 
••ridlonal 

Golfo de L1!6n lleMr.1alea Peace.to• 10 9,7 9, l 7,2 8,0 8,7 10,0 
(platafonaa 
continental) 
Sardina a 

37.2 Pe li1icaa rranci.a 20-25 19,7 19,7 18,~ 22,4 29,9 29,3 
coater•• 
Di. venu !/ 7,7 9,4 3,3 1,6 1,9 l ,8 

Cardena DeMraalea Francia Arra at re 60 52,4 43,6 22,8 19,2 22. l 22,3 
unic•ente 

37.l PeUaicu lta li.. ( 0) 100 48,5 58,8 39,l 28,5 43,2 35,9 
coateraa "" -I 

Diven .. !/ Tunes (N) 37,7 15, l 12,4 12,5 ll, 9 11. 1 

4.SriAtico DeMnalea Italia (I) Arra at re 80-100 50,6 32,6 18,4 18,0 15,8 27,l 
unicmente 

37.4 PeU1icaa Yu1oalavia Al1unoa 47,4 80,2 91,7 121,6 138,6 124, 5 
coater•• centenarea 
Divenu !/ 34,3 30,6 37,2 27,3 29,5 20,8 

Har Joni.co De•eraalea Albani.a Arra at re 85 38,2 37,8 42,2 38,4 39,8 30, l Poblaclonea coatera• 
Grecia (0) unica•ente £!li1Icu 

37.S PeU1icaa Italia (S) Deaconoddo 16,3 32,2 43,8 so,o 46,0 54. 2 Hoderad .. ente e1plo-
coater•• Libia tad•• aelvo al1unoa 
Oivenu !ll Hal ta 28,0 16,l 35, 2 35,1 38,4 56,8 aectorea plan .. ante 

TUnu (I) explotado1, c-bi.oa 
de bi.Ollaaa en el 
AdrlAtlco 

tt.r laeo De-raalea Deaconoc:i.do 19,9 17,5 22,2 26,2 25,l 21,6 
37.6 Peli1icaa Greci.a (I) Deaconodldo 18,7 23,2 3~.a 46,l 43,3 43,8 

coater•• 
Dive nu fl/ Turqula (O) 11,5 7,5 10,2 12,9 12,3 14,4 



Cuadro 2 (~) 

AN&llO l {PAO lol. de pe1ea, •ano IS) 

Hediterrlnao y Har Nearo (Zona 37) 

llecuraoa Capturaa (000 t) ~/ 
Grupoa de Pa he a Poblacionea potendalea l96S 1970 l97S 1980 1981 1982 1983!/ htado de 

Sector !/ eapeciea coateroe eati.•adaa (000 t),!!/ -69 -74 -79 exploucl6n 

Levante De-raalea Chi.pre, Kalpco Peacadoa 2S (?) 10,0 10,0 12,0 u,o lS,3 i. l, s 
37.7 PeUgicaa larael, Llbano De aconodldo 3,7 9,1 9,0 12,0 14, 7 12,4 

coater•• 
Diverau ~/ Sida, Turqula 10,5 4,1 3,1 4,9 5,2 3,3 

ConjuntG del De-nalea 400-500 199,2 183,0 161,8 169,5 165,0 171, l 
Medi urrlneo PeUaicaa SOO(t) 320,9 316,4 370,3 414,2 468,4 463,4 

coateraa 
Di.verau ~/ 89,0 93,3 124,0 117,0 117,d 143,7 

Total dd 1000 609, l 592, 7 656, l 700,7 771, 2 778,2 
Hctdi.terdneo 

Kar Meai:o Deaenalea Bulgaria, Algunoa 59,2 27, 7 31,8 36,3 32,4 44,S Poblacione1 d .. eraalaa 
Ruaani.a centenarea 

37.8 PeU1i.caa Turquta 500 179,0 335,0 369,3 639,0 637,0 690,9 Plan .. ante axplotaJaa 
coater•• o aobraaxrlotada1 
Di. veraaa d/ URSS 86,0 S7,6 - 73,S 8S,4 60,2 140,9 ( rodaba llo) 

Zona l1.0 Tunidoa ... 22, ': 25,9 37. 7 44,5 50,9 
Total O..eraalea 2S8,4 210,7 193,6 205,8 197,4 215,6 PoblacLonaa 1!!ll1Lcaa 
Zona 37 PaUair.aa 449,9 651,4 739,6 1053,2 1105,4 1154,3 

coateraa Sla duda de •odarada 
Diveraaa 175,0 150,9 197,5 202,4 198,0 284,1) a plan .... nta 
Tuni.du1 ... 22,9 2S,9 37,7 44,5 50,9 axplotadaa 

Total &•Mtral ~/ 1500 933,3 1115,l 1292,7 1647,l 1698,3 1872,0 1898,0 

a/ Di.v~1i.one1 eatadlatica1 del CCPH (llaitea i.ndi.cadoa en 101 Boletinea aatadlatlcoa dal CCPH), 
b/ Laa cifraa indicadaa para el potancial de explotaci.6n y la• capture• no •• corraapondan 1la•pra con axactidud: por aje•plo, una part• de lea 
- capturaa d .. eraale• fiaura en la nibri.ca "diveraoa"; el potencial de axplotaci6n puada refarlr1a a la1 poblaclone1 axplotadaa 6nlc .. ante por 

arraatra, •iantraa que lo• de•a•barquea de eapeclea de .. raal•• aarupan la1 captura1 efactuada1 por todo tipo de aparajo1, etc, Por a1ta •otLvo, 
an la aayorla de la• aona1, laa captura1 daclarada1 d~ a1pecie1 d .. er1ale1 inn baatante lnferloraa al potanciol a1tl•ado lnr.luao 1i. la •ayorla da 
la• poblacione• eatln plena .. nte explotadaa, o aobreexplotadaa. 
Fuente• de lae eati•acionea potenciale1: lnfo11ae1 del aexto y el alptl•o parlodo de aa1lone1 del arupo de trabajo d1l CCPH 1obre la evaluacl6n d1 
lo• recurao• y la• eatadlaticaa peaqueras. 

c/ Fuente de lac eatadlsti.ca• de capturaa por aector: loletln e1tadlatlco No. 5 del CCPH, FA0-1984; la1 ci.fra1 relativa1 al parlodo 1965-69 no han 
aido revisadaa todavh. 

J/ Di v"rsos; .tiadr0111as y pescaa marltimae no estudiadas en otroa lugar11a. 
;1 l'H!1 - Nu s" di spun" do! .. i1tadhti.caa de captura por aector. Fuente: Anuarlo l::St1d1ati.co, vol, ~4. 

,,.. 
a> 



Cuadro 3 

AIEIO 1 (PAO Bol. de peaca 1 marzo 85) (~) 

Atlintico Sur-Eate (Zona 47) 

Pob 1 aci one a Pa be a Pr'tencial Capturaa (000 t) ~/ !/ 
Diviaiones principalea estimado 1965 \970 1975 1980 1981 1982 1983 Katado de 

I species CIPASE (1983) (000 t) -69 -74 -79 explotacl6n 

Herluza 1.l+l.2 URSS 10(?) 0 3 11 3 5 2 0 Sln duda moderada 

1.3+1.4 (£apafta 1 340 241 414 284 103 101 194 222 Recientemente 
URSS aobrehtxplotado 

1. 5 Eapafta 1 210 175 231 158 70 116 128 123 Recientemente 
Sudifrica 1 1obreexplotado1 

Portugal poai bl lidade1 de 
clerta recuperacl6a 

1.6 Sudifrica 160 140 164 104 102 97 83 74 Recientenaente 
aobreexplot•do ~ 

\£) 

2.1+2.2 Sudifricta 65 22 55 53 48 35 47 41 La biomaaa recupera I 

el ni vel del 
rendimiento medio 
mixlmo 

B~6tola fri ncipal- Sudifrica 1 20(?) 4 12 12 11 10 7 9 Levemente 
me nee Espana aobree:w:plotada 

l .4t-l. 5+1.6 
+2.1+2.2 

Cachucho 1.2+1.3+1.4 Bulgaria. iA lgunas 40 15 26 0 0 0 1 Plenam~nte explotado 
Ruaanla decenas? 

Panga 2.1+2.2 Jap6n 1 8 11 8 6 2 2 '- 2 Plenamente explotado 
Sudifrica 

Alacha 1.1+1.2+1.3 ~ngola, Algunoa 75 92 125 205 160 181 154 Hoderadamente 
URSS centenarea explotado 



Cuadro 3 (s..2!!.t:.) 

AN!IO l (FAO Bol. de peaca, marzo 85) (~) 

Poblaciones Paises Potencial Capturaa (000 t) !./ ~/ 
Di vi siones principalea estimado 1965 1970 1975 1980 1~81 1982 1983 !atado de 

i!:~pecies CI PASE (1983) (000 t) -69 -74 -79 explotaclbn 

Jure lea l.l+l.2 Angola, ... . .. 30 51 47 47 58 
"cunene" URSS 

l. 3+1. 4+1. 5 Angola, 500* 0 142 159 180 297 95 58 52 
URSS m6s con 

aportaciones lntenaanaente 
recientea exp lot ado 
elevadaa 

Jure lea 1.3+1 4+1.5 Bulgaria, 80 161 386 283 564 647 536 
de! Cabo Polonia, 

Rumania, 
Sudifrica, 

VJ 
c 

URSS 

1.6+2.1+2.2 Jap6n \'ariable 32 32 52 17 17 16 38 Explotaci6n moderada 
Sudifrica • lOO( ?) a intenaa 

Sardinas 1.3+1.4+1.5 Polonia, AproximadaDente 960 462 280 12 53 54 50 Muy empobrecido. Gran 
URSS 600 antes de reducci6n de la 

agotamiento. biomasa 
Actualiaente 
algunAa 
centenaa 

1.6 Sudifrica Variable* 111 68 91 so 46 35 61 Empobrecido 
alrededor 
de 100 

Boqueronea 1.3+1.4+1.5 Sudafrica ) 250 91 211 211 190 199 83 184 Plenamcnte explotado 
1.6 Sudifrica 150-350 175 233 244 315 29?. 306 240 Plenamente explotado 

Estorninos 1.l+l.2+ Espana, Desconocido 0 3 78 12 48 3.+ 50 Sin duda extenaamente 
1.3+1.4 URSS r:cplotado 
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Cuadro 3 (~) 

~JD l (FAO Bol. de peaca 0 marzo 85) (~) 

!speci~• 

Total b/ 

Poblacionea 
Di vi si 'nc 'J 

CIPASE 

1.6 

Pai sea 
principalea 

(1983) 

Sudafri.ca 

Potenci..al 
eatimado 

(000 t) 

Variable* 
Aproxiraada- ente 
50( ?) 

Capturaa (000 t) ~/ '!!.,/ 
1965 1970 1975 1980 1981 
-69 -74 -79 

81 58 23 2 3 

2706 2751 2751 2137 2350 

1982 1983 Estadc de 
explotaci.6n 

4 5 Plenaniente explotado o 
empobrecido 

2294 2302 

Fuente: Loa datoa relativos al perlodo 1965-1976 figuran en el Boletln de pesca FAO N• 710 actualizado sobre la base de 
infol'11lea de reunionea de la CIPASE celebradas en diciembre de 1979. 

* La repoaici6n y. por consiguiente 0 la biomasa y el potencial han variado considerablemente desde el comienzo de la pesca. 

a/ Datos de 1Q77-79: Boletines de la CIPASE. 

~I 

~_I 

Las cifras sobre la produccion total del conjunto de la zona procede.n del Anuario Eatadistico de Pesca de la FAQ 
vol~n N• 48 (1965-79) y de los boletines de l~ CIPASE (1980-83). 

1983 0 datos provisicnales. 

'n ..... 



Cuadro 4 - 52 -

AIBJD l (FAO lol. de pe1ea, ur:so de 1985) (~) 

Ochao Indico oeate (Zou 51) 

Principal•• pal .. • C.pturea (000 t) latado de 
Poblacion peacadores 1980 1981 1982 1983 explotaci6n 

Aloaa (Hi.ha) India, PakiatiD 12 10 12 12 
larr•undi Paltiatln l 2 3 3 
Pe1eado• plaaoa India 12 11 16 18 
lacopUido India ll5c 97 15 81 • 
Siluroa de ur India, PaltiatiD, OISS 61 54 it 7 48 
Lagartoa India, lgipto 11 10 8 9 
Morell&• India, Paltiatin 18 13 11 12 
Di.verao• Y•en Dell. , Olllin, 198 192 199 228 Poblacionea 

serrinidoa Sri Lallk&, India d-r••l•• 

Mero• Italia (80), 4 8 12 ll La ••rorla son 
Mauricio, !AU objeto de uaa 

explotacion 
aodersda a 
intenaa 

Sabalotea India 4 4 8 9 
Lutjanidae Pakiatln, E~tadoa 3 4 5 5 

inaulare• 
Gerridae India 9 6 14 16 
lloacadon• Palti1tin, 2 5 6 6 

Gelfo Persico 
Latrlaidoa Tanua1a, Mauricio, 10 13 13 22 

IAC 
CorbinH India, Pakiatin 114 112 107 U4 
Salmonete1 India 6 5 7 7 
Paqoa Corea, URSS, Paki.1tln 8 10 ll 13 
Labridae India, Palti1tin 3 4 5 6 
Pala.eta negra Paltiatin 3 3 4 4 

Pampano India 39 35 29 31 
C.rangidae Pakiatln, Sri Lanka, 43 48 54 47 

India, !AU, URSS Pobhcionas de 
India, Paki•tln, EAU 227 346 272 290 pequefto• peacadoa 

Yemen 0... peligicoa 
Boquerone• India, !AU 40 37 49 51 Explotacion baja 

a aoderada 
Chi rocentru• India, Pakistin 19 18 18 19 

dorab 
Clupeido• Sri. Lanka, India 75 85 89 92 

c-zclado1) 
Pece1 Hble India, Paki. stin 42 36 45 47 

Caballa India, Sri Lanka,URSS 67 73 50 51 
(la1trelliger) EAU 

Tiburon••, India, Paki.1tin, 113 115 ll8 122 
rara• Sri Lanka 

Caritas India, Paki.1tin, 35 35 40 45 
Sri Lanka 

Liatado1 Haldi.vaa, Sri. Lanka, 37 36 36 49 
Francia ( 1983) 

Albacora Sri Lanka, Maldi.va1, 22 29 38 '•6 
Jap6n, Corea 

Aeun pequello Idn, EAll l 2 7 3 
Bacoreca Paki•tin 8 12 12 10 
Otro• atun~• India, Sri Lanka 29 25 28 30 
htudo Corea, Japon 16 22 28 25 
Acun blanco No tdenci.ficado• 7 6 4 5 
Atun rojo Jap6n 2 5 4 4 

del 1ur 
Harli.nu Jap6n, Corea, no 5 6 /) 6 

identi fic•do, 
Paki1tin 

Ocroa pe1cado• no 65 36 62 75 
identi. fie ado• 

Pe1eado no 319 228 221 242 
i.denti fie ado 

r,,tal p .. cado 1778 1798 1775 1915 
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Etan de r Af nquc de l"OllCSl A.ulrn Eta1s 

I Accocds Ananscmmu Accords 

I 
Arran1cmcn1s 

I mtrr- avcc des lftltr'- a~cc des 
1ouvemcmcn1aux • enrttpnses •• aouverncmcnt~U..'1 • cnt~nsci •• 

i 
AFRIQUE Japan (1977) ; lsr ael I Entreprisc cspasnole 
DU SUD (1971) ; Ponusill 119791 ; I 

Espapc (1979) 

Al'GOLA c,,a,o ( 1977) • ; Sao Entrcpnse cap-•cr:1iennc Cuba (1976) ; t;RSS !19-:'6. ; Groupnaclll d"anaatcun 
To•-et-Principc (1980) protocolcs d"apphcauon I fr.a.·~ 

adoptes annucllcm~n11 ; 
Espqnc (1980 ct 191ll 

BENIN France (1961 • Cl 1975) ; ! Enrrcpnse libycftM 
URSS (197i) • I 

CA.\tE!lOUN Ciuintt equatori:alc (191l • i Ent reprises amcr1cau1c, 
d 1911) ; Gabon (19i•I • I dan111sc, cs1111nolc ct frm-

lr.aasc 

CAP-VEllT SCnepl ( 1912) En1rQnsc publi;:iuc cap- Ponu1ai (1910) ; Esi::asnc ! Armarcurs cspa111ols ; 
vcrd1cnnc a•cc Nicola (1911) 1 cmrcprise fran~ 

CONGO Gabon (1971 • ct 1912); France 1197') I En1rcprisc italicnr.c : anac-
Ansola (1977) • I mcnts cspaJllOls ct fr~ 

COTE-D"IVOIRE Liberia (1972) ; Mauritanic Soc1etc ivomcnnc avrc Fr&llCC (1961) j En1rcpriscs japonaisc, 
(197'). ; SCncpl (1976 •• Maur11an1c ; cntrcpnscs ! fran~. n~icMC ct cspa· 
1977 • ct 1979) scnqilla~ ct maroca111CS •1nolc 

GABON Conso (1971 • ct 1912); France (1960 ct 19~.:1 I Crevctucrs cspa1nols ; 
umcroun (197') • : Sao : c:nrcprues J aponaisc:s Cl 
Tome-ct-Principe (197.S) • : fran.;.aascs 

GA!-IBIE I SCnqill (1967. ct 1912) Soactes muncs avcc cnuc-1 t.:RSS I 197!) • : Rt;i.,!lh- i En1~cpnsc japonaisc 

i pose snanccMc quc de Carce 119761 I 
GHANA 

I 
~!aunranic (197') • ; Gui- E.-,1rcimsc 1naneenne avec l:RSS (196l) • i Ent reprises amerrca1nc, 
nee (1971) • Gamb1c ct Gu1nce 11aponai1e ct n1ppo· 

•amcncainc 

GUll"EE 
I 

Ghana (1971). ; Guin«· Enrrepnse I libericnnc ct URSS (1966 •• 19SI); !En1rcpriscs amcn~ainc, 
Bissau (1910); Ni9eria anancennc Roumanic (197.&) • : Repu· corccar.c. cspapiolc, arcc· 
(1980) bliquc dcmocratiquc illle· quc. ilaliCMC, japonai1C, 

111andc (19761.; Li bye youaoslave 
(1971 Cl 1971); G1ecc 
(1971, 1979); Espa1nc 
(191] •• 1914); CEEI 
(191ll 

GUINEE·BISSAU 
I 

italicn ; cn1rc· Scnqill (1971 Cl 1912); Alscrae (1975) ; t:RSS ; Armemcnt 
Ciu1ncc (1980) • (1975, pro1ocolcs d".;ippli· I prises sovK11que. fran~aasc. 

I 
c:iuon ado pres innucllc· 1 &11cncnnc. 1aponauc, pot· 
menu ; Rcpubhauc d- j tuaaisc ct !ib)'cnnc 
cra11que allemande I (1976) • ; Libyc (1976): 
France 1197~) •. Ponupl 
( 1977) : CEE ( 1980 prorasi I dcu• roas en 1912 ct 

! ~mcndc en 191l) ; Espapic 
1198') 
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Ews de r Afnqur ck r<>uai Alllm WIS 

A«ords .Ananscmcnu AccOrdl AmllfaM111$ 
imcr· 8\-C Cla -- .. ~da 

aou•er-Clllaaa • cmftP'llCS - aou---· ernr~•· 

CiUINEE Camrroun (19'3. Cl uass <1m1 • : Espqae !&ucpme apllJIOk a 
EQ'.! A TOlJALE 1911); Nipria (1911) (1919) ; CE.E ""'> llO\"XlllqUr 

UIUIA Qcr-4·1-e (19'72J Encrrprisc libmmar a Entnpriws ~ .... 
Ciuiarr; nuepnsr de ricainrn~ 
Sirrra Lmnr 

~lAX~ M111111an1e . (1970. 1976., l:.."ltrq.nses dr :MCTr& Lconr 
~ (1969 •• 1974 •• lkDtreprisr1 belie. 

1971. 1979) (IWUC ~- a ck C6tc-c1·1-oirt 1979 •• 19IO •. corrcaac. ••iricaiac. 
lain) 1911 •• 1912 •• 191J): apqaolt. ~. ,,... 

Frucr (1972) • ; Ponupl ~. ponupuc a k-
(1976) ; UltSS (1971) ~ 

MAURITAHIE C6re-d'lwoirc (1974) • ; Soaecn lwoiriennc ft lliat· A.IJUic (197]} ; Bulsaric Eaircpriws alstncaae, 
Ghana (1974). ; Maroc riaulc (1971). ; l•llliQuc clc amCnaaar. llcnllucbcDllC, 
(1910, 1976. 1971i ft 1979) Corte (1911, 191 J) ; llulprc, CIDftclUle. ~ 
111a1uc iacmainl : Niscna Ea'111C (1964 •. 1967 •); cicnnc, apa1Do1e. ,, ... 
(1974 •• 1977 • •. 1912); Espapc (1964 •• 1977 •• ~. QqUICIUIC. ilabcafte, 
ScnCpl (1974. l!llO. 1913) 1971 •• 1912); France japoaaisc, kowcmcanc, 

U 961 •. 197S •, 1976 ., ; libyeaac, aor•c1icnac, 
Gr«e (1966 •• 1969 •• poloaaise. panamrrnae, 
1914 •• 1977 •) Iraq ponupjsc. roulllaiae. All-
(1979) ; ll&lic (1969) • ; doise a IOVICuquc 
ubye (1977. 1971 ft pr-
colcs d'applicaioa) ; Pol~ 
1nc 11975) • : Ponupl 
(1976 •. 191'1 : Roumanie 
(1974 • a 1911); URSS 
(197l •• 1971 a 1980); 
Tunisie 11914) 

NJ GER IA M111ri11aic (! 974 •• Eni.rqirisc mauriranicnnc Enrrepriws k-c111cnnc. 
1977 •• 1912); Guinn l.iaponaase. 1111mauic. _.. 
iqua1orialc (1911} ; GuiftCe •c1ic11nc. poloaaisc ft 
(1911) ; SCnCpl (I 91l) cspqaolc 

SAO TOME-ET CiabOll (197S) • ; Anso1a PonupJ (1979) ; URSS 
PRJNCJPE (19IO) (1911): CE.E (1914) 

SE.."IEGAL <iambic (1967 • c 1914:): Entrrprisc iwoincnnc u.Ss 096S) • ; Espa1ne Entrrprua rra~. it&· 
Ct.1c·d'hoin (1976 •• (1972 •• 1974 •. 1975 •• licnnc. polonaise. JlllO-
1977 •• 1979): Guincc· 1979 •• 1912): France naiw. unmcainc. si.wc. 
Biss.au (1971. 1912! ; Nip· (1960 •• 1974 •) ; llahc ibcl;c. corecnnc, IOW\fti-
ria (1912) ; Cap-Vere ( 1975) • ; Polo1nc quc, cspaanolc a danouc 
(1912) ; Maun1uic (1974, (1976 •): CEE (1979. 
19&0, 191l) proro1c ti amcndc m 

1912 • ft 1913 • • 1914) 

SIEIUlA LEONE Enircprise hbr.riinr.:e ; You1oslavic (197$ ., : En1rcpruc iaponaisc 
IOCICIC SICtrl·lcon1c:1nc U RSS (19:'6 ct prorocolcs 
1.-ec Maroc d'appucauon ul:cncun1 

TOGO £nircpnst libpcnDC 

ZAIR.E 



Fish as 
Protein Fish as ~ of Per Canut 

'/.of total Consumption Per Caout 
C0W1trie• total animal 1976 kt' o.a.. Per Ii&y Gram 

protein protein 1974-76 
supply su~pl.y 

Fish Meat Fish Meat 12i4-76 1274-76 
1 2 3 4 5 6 

1. Japan 27.9 55.2 64.1 24.9 23.0 8.8 
2. Philippine• 22.6 58.2 33.1 15. 7 11.4 5.5 • 3. Chana 20.2 65.9 27.6 9.4 9.5 4.1 

• 4. Congo 18.4 61.3 24.9 9.2 7.3 3.9 
5. Hong long 18.1 31.2 50.5 72.3 14. 7 25.3 

• 6. Senegal 17.4 58.9 40.5 13.4 11.3 5.3 
1. lkl.&yaia 17.0 47.3 34.7 13.4 9.5 4.7 • 8. Sierra Leo:ie 16.6 11.8 26.8 5.3 7.4 2.0 
9. Yemen, People'• D ... P.ep. 16.5 ')2.1 42.5 10.4 8.8 3.8 

10. Iceland 15.7 20.0 10.0 34.9 17.8 29.9 

11. Singapore 15.2 31.6 42.4 47.4 12.4 16.3 
12. ICorea Rep. 14.8 70.6 47.2 1.2 10.8 2.5 
13. Viet ?lam 14.0 56.3 21.8 13.1 1.2 4.3 

• 14. Ivory Coan 13.5 49.3 21.1 15.1 7.3 6.3 
15. Thai 1.&nd. 13.2 52.8 22.6 11.4 6.6 4.1 
16. Denmark 12.5 1 ~;>.2 30.0 10.s 11.j 22.4 16a.Surinaaie 11.8 31.3 2~.o 29.4 7.0 9.2 17. Korea Dem. Rep. 11.7 68.4 35.4 8.3 9.1 2.8 
17a.Portugal 10~9 26.8 38.6 45.2 10.6 17 .6 18. Guyana 10.6 28.6 20.9 23.5 6 .1 8.9 19. Spa.in 10.3 20.5 35 .9 60.1 9.8 21.2 • 20. Liberia 9.9 43.2 20.6 10.4 4 .1 4.2 21. Norway 9.8 15.3 26.5 52.5 8.7 18.4 
22. Sweden 9.5 14.4 32.3 62.7 8.7 20.4 
23. USSR 9.3 18.7 28. 7 5.i.6 9.5 20.3 

• 24. ~auritius 9 .1 29.9 15. 7 11 • 1 5.0 4.2 
25. Finland 8.9 13.8 26.1 57.9 8.2 20.1 

26. Cuba 8.6 17.5 20 • .! 35.7 6.o 13.6 
• 27. Mauritania 8.5 11.5 20.') 25.1 5.5 10.0 

28. Kamriuehea, !)em. 8.4 47.8 9.9 a.e 3.2 3.1 
29 • Sri Lanka. a.4 54. 1 10.? 2.7 3.5 o.s 
30. Indonesia 8.3 63.6 10.4 3.4 ;.5 1.; 

31. Bangla.cieah 7.9 58.9 10.8 3 .t 3.3 1.~ 
• 32. Uganda 1.1 35.5 14.8 11.a 4.3 5.0 

33. I?ur:na 1.5 55.3 1).6 6.2 4.2 2.1 
• 34. Chad 7.5 34.7 15.0 12.G 4.2 5.6 
• 35. Tanzania 1.5 2i .2 15.4 12.9 3.7 5.4 

• 36. Togo 7.5 45.9 11.5 9.4 }.4 3.7 
• 37. Denin 6.9 37.9 11.2 11. 7 3.3 4.7 
• 38. Pena 6.6 19.4 11.2 24.4 3.9 9.3 
• 39. Cameroon 6.t 38.0 10.4 12.7 .!.8 5.1 

·1.0. Poland 6.4 11.a 20.G 70.3 1.0 23.3 

------



r ~--·- • 

Fi•h u 
Pi9h .. f, ')f Per C&put Protein 

~er Ca""1t 1- ot '\otal Consum~.tion Per Day /C r-..r. Countries total animal 1')76 kc/-;s.a. 1?74-7f:. protein protein 
.uppl7 cupp'.17 

~isl- Jlfea t Fia!"· 'feat 1974-76 1974-76 

• 41. Zambia 6.2 28.1) 12.3 15.8 3.7 1-..4 
42. China 5.9 28.3 5.9 21.i 3 • .C r. .s 
43e Ce:m&ny I Dem. Rep. 5.9 10.2 18.7 82.9 5.8 29.0 

• 44. Zaire 5.9 28.9 (.3 20.6 2.2 5.1 
• 45. Ihreria 5.s 40.3 11.0 8.4 2.9 3.3 

• 46. ~lawi 5.4 57.6 12.7 5.3 3.8 1.8 
• 41. Ancola 5.3 2}.2 6.7 13.0 2.3 5.2 

48. Venezuela 5.3 10.(, 10.5 l.1.1 3.3 1f.3 
49. UK 5.2 8.6 17.8 73.0 (. '. 2r..3 

• 50. Mali 5.1 25.2 10•9 13.G 2.7 5.5 

51. France 5.0 7.8 22.2 91.9 ;. 1 3~.t 
52. Trinidad & To't'.ago 4.9 11.7 10.1 33.~ 3.2 i2.7 
53. Greece 4.6 10.0 15. 7 59.4 4.S 22.2 
5'!· Netl'ierlandc 4.6 7.3 13.1 72.9 4.1 2t.9 
55. Geman:·, Fe.i. ~ep. t.5 7.1 10.9 84.1 3.9 28.4 

56. DelriWll - Lu:xemboure 4.4 7.~ 18.3 91.6 4.4 32.4 
57. !razil 4.4 11.5 7.2 33.4 2.1 12.6 
56. Chile 4.2 11.3 15.8 37.9 3 .1 13.5 
59. Ital .... 4 .1 9.0 12.8 62.8 4.0 23.9 
60. Canada 4.0 6.2 18.2 101.3 4.0 36.t 

• 6t. Centrai African Ren • 3.8 17.4 5.8 17.4 1 .G 1.2 
62. Eel..ador ).8 9.8 10.J! 19.3 1.8 7.3 
63. Malta 3.8 7.9 13.3 56. 7 3.4 19.6 

• 64. Soutr. Africa 3.8 10.L 7.3 39.1 2.9 15.0 
65. Australia 3.5 ~.2 14.6 116.3 3.6 42.0 

66. l?ulcaria 3.5 9.3 12.0 57.0 3.6 20.6 
67. USA 3.5 5.3 15.4 114.3 3.8 41.9 

• 68. Madaca.scar 3.4 15.5 6.1 24.5 2.0 10.1 
6~. Dominican Re~. 3.3 9.5 6.2 18.1 1.4 6.5 
70. Israel 3.3 6.3 11.1 65.2 3.'1 26.0 

71. !Ao 3.3 19.4 6.2 17.4 1.8 5.1 
• 72. Libya 3.0 9.3 1.5 31.5 2.2 12.t 

73. Swi.t•.erland 3.0 4.7 10.4 11. 7 2.6 26.9 
74. Ireland 2.9 t.8 14.2 90.9 3.1 33.2 
75. Ne'" Zealand 2.8 4.0 16.9 114.8 3. 1 41.1 
75a.Panama 2.7 6. 1 ' 40.3 1.8 5 .1 11.0 

• 76. Ouinea 2.6 25.6 4.7 5.6 1 • 1 2.2 
77. Czechoslovakia 2.4 4. 1 7.9 85.3 2.3 30.6 
78. Romania 2.4 6.3 5.7 55.2 2.4 20., 
79. Colombia 2.3 5.3 3.4 29.3 , • 1 11 • 3 
80. Coet& Rica 2.) 5.2 4.5 21.3 , .3 9. 1 



( -~-- \ 
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Pi•h .. 
Fi.ah .. ~ ot Per Canut ~rot•in 

~ ot total Conr.i111..,ti"n ~Pr Ca~t 
Countries total anuial 19if k;/ .... a. Per Da.-:-/Cram 

protein protein 1~"!4-7f 

•uppl7 euppl7 
Fish Keat Fis~ 1974-76 1974-76 Neat 

81. Inlia 2.3 22.4 3.4 1.5 1.1 O.f: 82. Saudi Arabia 2.3 8.1 5.3 '-3.5 1.3 7.9 • 83. '%\lnisb. 2.2 10.3 5.3 ,,_, 1.6 7 l ..... 84. Austna 2.0 ~-4 7.6 79.1 1.8 27.1 85. lfic:&r&fUOL 2.0 5.0 4.3 -26.6 1 .4 11.9 
• 86. Eurunti 1.9 26.8 4.9 5.3 1.1 1.9 87 .. Turkey 1.9 8.6 4.5 21.0 1.~ e.1 88. Mexico 1.8 5.9 4.S 23.4 1.2 :. • 1 89. Cyi>nis 1.1 4.2 6.3 63.9 1.6 22.0 • ~. '-oroeco 1.7 12.!i 4.5 12.7 1.2 5.0 

91. Yemen, Arab Rep. 1.5 8.7 3.7 14. 7 1.1) 5.4 92. Arcentina 1.4 2.1 4.C 115.4 1.5 52.~ • 93. EC!Pt 1.4 9.5 4.4 13.1 1.0 5.0 94. LeW.non 1.4 5.8 3.2 23.3 0.9 ti.2 95. Uni£U&y 1.4 2.3 5.0 111.9 1.0 38. 7 
96. Hunpey 1.) 2.8 5.0 11.a 1.2 27.3 97. Iraq 1.3 6.5 2.8 14.9 o.s 5.2 • 98. Algeria 1.2 6.4 2.3 9.0 0.1 3.3 99. Jordan 1.2 5.5 2.1 10.8 0.5 3.7 • 100. JC•~ 1.1 5.0 2.s 18.7 0.1 7.6 

• 101. Moza&bique 1.1 9.3 1.9 7.8 0.4 2.9 102. "!u~davia 1.1 3.3 3.0 48.1 1.1 1'7.9 103. El Salvador 0.9 3.1 2.1_ 12. 7 0.5 5.4 104. Bolivia 0.8 2.6 1.9 31.4 0.4 12.1 105. Alb&1li& 0.1 2.6 1.7 24.) 0.5 9.3 
106. !f&iti 0.1 4.7 1.8 10.8 0.3 4.2 • 107. Sudan o.6 2.3 1.5 25.4 0.4 c;.2 • 1ce. IUpr 0.5 3.2 0.8 12.7 0.3 5.1 109 • Palciatan 0.5 1.9 1.4 9.1 0.3 3.4 110. Cuateaala 0.4 1.7 0.9 12.2 0.2 4.9 
111. honiura1 0.4 1.5 1 • 1 12.6 0.2 5.3 112. Paraguay 0.4· 1.1 1.0 62.8 0.3 22.~ 113. Syria 0.4 2.2 1.5 16.3 0.3 5.7 • 114. Ethiopia C.) 1.8 o.8 19.5 0.2 1.9 • 115. Somalia 0.3 0.5 1.4 61.3 0.2 24. 1 

• 116. ~l)er Vol~ 0.3 4.1 1.0 8.0 0.2 3.2 • 11';'. R,.nd& 0.2 3.7 0.3 5.3 o. 1 2.0 118. I~-an 0.1 0.1 0.5 19.5 0.1 7.4 

Soo.irc91: Th• fiZ'9t, 1eccnd, fifth and •izth colwnn• 
m•t•rial, AT 2000, FAO, Rc.e. 

are t.Jcen from unpuolished 

~· thil"t and tourth column an t&k:en trom the rooct ~lance Sheet• 
1975-77, ~AO, Rome. 
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A.'lfEXO 5 (Helga Josupeit, Sol. de Pesca FAO - 755) 

Cuadro ~~ .2 

Ayuda a la pesca en Africa, a precios de 1988 
(miles de d6Jares EE.UU.) y variaciones 

anuales (%) 

1978 1979 1980 1981 

ASISTENCIA TECNICA 16 202 23 784 22 784 25 094 

Variaci6n anual (%) +47 -4 +10 

AYUDA EN CAPITAL 35 017 44 302 45 260 60 720 

Variaci6n anual (%) +26 +2 +34 

Total: 51 219 68 086 68 044 85 814 

Variaci6n anual (%) +33 +26 

Cuadro AF.3 

1982 

29 494 

+18 

72 795 

+20 

102 289 

+19 

Distribuci6n subregional de la ayuda a la pesca 

(miles de d6lares EE.UU.) 

Atlantico Centro-Norte (Africa occidental) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

ASISTENCIA TECNICA 6 441 7 711 8 516 10 n16 8 554 10 275 

Multilateral 2 912 3 750 2 741 1 967 l 623 l 505 

CEE 322 322 322 1 822 717 700 

OPEP 100 100 100 100 0 0 

Bilateral 3 107 3 539 5 353 6 127 6 214 8 070 

AYUDA EN CAPITAL 17 888 27 667 29 203 25 035 26 446 25 896 

Multilateral 3 000 4 738 2 500 2 500 1 770 2 710 

CEE 0 1 500 3 100 3 100 2 000 1 200 

OPEP 2 400 2 400 1 799 1 799 1 799 1 900 

Bil;tteral 12 488 19 029 21 804 17 636 20 877 20 026 

Total: 24 329 35 378 37 719 35 050 35 000 36 171 

a/ Cifras provisionales. 

t 

f 

1983 

30 296 

+3 

84 921 

+17 

ll5 217 

+13 

1984 a/ ---

7 770 

1 001 

600 

0 

6 169 

16 095 

2 710 

2 350 I 

1 900 
' 9 075 

23 865 
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Cudro 10 

&yuda total a diferente• tipoa de proyecto• 
pesc;ueroa, por tipo• de aportacione1 

(en lllile1 de d6lare1 !!.UU.) 

'" 1978 1981 1982 1983 

• Multilat. Bi lat. Multi lat. !iill· Multi lat. lli!£· ~iJ.!!. lli!!· 
I. In'ft1tigaci6n 6 318 15 078 17 417 39 792 9 556 31 217 8 578 27 210 

Lucba contra la 
cont•inacion 0 82 256 83 39 286 0 286 

II. Peaca arte1anal 17 276 3 940 24 257 13 689 38 531 19 065 46 388 19 145 

Cooperati vaa 3 550 12 l 994 118 2 119 215 2SO 203 
Criditoa 5 071 0 19 448 0 4 390 1 125 4 730 l 125 
Motorizacion 1 989 732 4 17S 3 84S 6 795 3 l13 5 920 1 033 

III. Peaca industrial lS 5S1 22 073 25 128 12 089 41 712 34 388 48 134 31 478 

IV. Puerto a 12 451 lS 747 33 816 28 170 42 346 43 864 47 367 32 505 

Buquea 2 375 25 437 20 6S6 40 230 12 212 27 410 10 671 36 346 
Aatilleroa df! 

carena 0 0 3 000 0 3 000 100 0 100 
Conatrucci6n de 

barcoa 6S1 6 141 1 427 5 100 41 1 400 36 500 
!quipo 0 1 218 0 4 493 0 !i 003 0 7 806 

v. Cc:aercializaci&n 307 1 735 910 3 342 1 072 5 356 1 010 4 332 

Tratmai.ento 508 496 4 092 166 1 325 2 602 1 198 5 941 
Plbricaa de hielo 349 7 247 109 9 575 l 249 10 842 1 240 9 840 

!lutrici6n 0 0 222 0 15 0 0 0 

VI. Acuicultura 11 891 4 901 38 553 17 725 49 182 22 080 SS 765 19 559 

VII. A1e1ormento 
en materia de 
econc:.ia y 
plani ficacion 3 854 566 6 055 1 284 6 509 2 401 6 412 2 369 

Seguimiento y 
vigilancia 0 5 396 190 3 000 290 3 040 250 3 040 

ZD 80 0 l 329 0 2 043 3 575 l 100 3 575 
Eatudioa de 

viabilidad 1 147 104 0 5SO 606 787 83 530 

VIII. Capacitacion 3 502 3 516 3 931 12 079 10 6S6 13 533 14 014 15 107 

• , 




