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PARTE I. LA REPUBLICA DE MALI: DATOS GENERALES 
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INDICADORES BASICOS 

La RepUblica de Mali es independiente desde junio de 1960. 

A. POBLACION TOTAL: 7,53 millones (1983) B. SUPERFICIE~ 1.240.190 km.2 

c. 

POBLACION ACTIVA 1/: 3,63 millones (1983) CIUDADES PRINCIPALES (1983): 

PIB (1982): 1.030 millones de d6lares EE.UU. BAMAKO (capital) 500.000 hab. 

PNB/HABITANTE (1982): 

PNB/SECTOR (1982): 
AGRICULTURA: 
INDUSTRIA: 
IND. HANUFACTURERA: 
SERVICIOS: 

AGRICULTURA (miles de 

CUL'UVOS DE CEREALES: 
mijo, ma!z, sorgo: 
arroz: 

OTROS CULTIVOS: 
semillas de algod6n: 
man!: 

GANADERIA (1984): 

180 d6lares EE.UU. 

43% 
10% 

5% 
47% 

toneladas, 1982): 

802 
141 

127 
3 

SEGCU 65.000 hab. 

MOPTI 54.000 hab. 

SIKASSO 47.000 hab. 

KAYES 45.000 hab. 

D. MINAS: fosfato, oro, manganeso, 
bauxita 

ENERGIA: t~rmica e hidroel~ctrica 

TRANSPORTES: 

CARRETERAS: 18.000 lan (estim.) 
FERROCARRILES: 707 km 
VIAS FLUVIALES: 1.500 lan 
AEROPUERTOS: Bamako y 9 aer6-

dromos en el pais 
BOVINO!:i: 
OVINOS/CAPRINOS: 

6 millonas 
12 millones 

PESCA (1984): 

Fuentes: A. 

B. y D. 

c. 

85.000 toneladas 

Banco Mundial excepto !/ C4mara de Comercio de B&mako 

The Economist Intelligence Unit - 2nd Quarter 1984 -

The Economist Intellig~nce Unit - 2nd Quarter 1984 -
cifras indicativas que en tr .:.1ian un importante margen de 
error (mercado paralelo y autoconsumo). 
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E. EXPORTACIONES (1982): E. IMPORTACIONES (1982): 

VALOR TOTAL; 146 millones de d6lares EE.UU. VALOR TOTAL: 332 millones de 
d6lares EE.UU. 

PRINCIPALES PRODUCTOS~ algod6n, 
animales vivos PRINCIPALES PRODUCTOS: veh!culos, 

PRINC~PALES DESTINOS: 
Pa!ses industriales con 
econom!a de mercado 

Pa!ses del Este con 
econom!a planificada 

Pa!ses en desarrollo 

BALANZA DE PAGOS (1983) 

DEUDA EXTERNA (1982) 

SERVICIO DE LA DEUDA (1982) 

62% 

1% 
37% 

maquinaria y ~quipo, productos 
petroleros, productos 
alimenticios, materiales de 
construcci6n, productos 
qu!micos y farmac~uticos 

PRINCIPALES ORIGENES: 
Pa!ses industriales con 

econom!a de mercado 59% 
Pa!ses del Este con 

econom!a planificada 13% 
Pa!ses en desarrollo 28% 

-103 millonas de d6lares EE.UU. 

822 millones de d6lares EE.UU. 

3,5% del total de las exportaciones 

Fuentes: E. y F.: Banco Mundial. 
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A. RESENA GENERAL 

l. Territorio y clima 

La Republica de Mali abarca una superficie de 1.240.190 km2• Se trata 
de un territorio inmenso enclavado entre los pa!ses del Magreb y los de l~ 
selva. Mal! esti rodeado de siete paises, a saber: Argelia, Burkina Faso, 
Cote d'Ivoire, Guinea, Mauritania, el Niger y el Senegal. 

Su clima es b4sicamente de carl~ter sudano-saheliano, des~rtico segun se 
avanza hacia el norte, con una sola temporada de lluvias y de precipitaciones 
que var!an de 1.400 mm/afto en el Sur a menos de 100 mm/afto en el Norte. El 
principal obst4culo para la ganaderia y la agricultura est! ligado a los 
problemas de las precipitaciones. 

En este territorio, el 15% de los terrenos son de labranza; el 25% no son 
adecuados para la agricultura pero se prestan a la ganaderia. 

2. Poblaci6n 

La Republica de Mal! cuenta con 7,5 millones de habitantes (1983), 
repartidos desigualmente por el territorio nacional, con una densidad media 
de 6,5 h&b/km2, que oscila de 30 hab/km2 en el Sur a menos de un habitante 
por km2 en el Norte. 

Se calcula que la poblaci6n urbana constituye el 20% de la poblaci6n 
total y se reparte b4sicamente en las principales ciudades de Bamako (la 
capital), Kayes, Mopti, S~gou y Sikasso. 

La tasa de crecimiento media de Mal! es de un 2,5%, la esperanza de vida 
es de 45 aaos y la mortalidad infantil es muy elevada. 

M4s del 70% de la poblaci6n activa se dedica a la agricultura. 
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B. PRINCIPALES VOLUMENES MACROECONOMICOS 

1. La evoluci6n del PIB 

Desde un punto de vista global, el crecimiento del PIB es muy reducido y 
fue incluso negativo en 1983. 

La evoluci6n de la estructura del PIB en valor relativo muestra un 
deslizamiento de la formaci6n del citado PIB desde lcs ~ectores productivos a 
los servicios que ofrece el sector terciario. 

Cuadro I. Evoluci6n del PIB de 1981 a 1984 
(en miles de millones de FCFA) 

1981 1982 

Sector 2rimario 178,4 194,3 
Agricultura + silvicultura + ganader!a + 
pesca 178,4 194,3 

Sector secundario 50,5 50,2 
Industria y energ!a 26,5 29,2 
Construcci6n y obras piiblicas 24,0 21,0 

Sector terciario 101,5 108,4 
Transporte ,. 

J telecomunicaciones 11,5 12,6 
Servicios 11,6 12,7 
Comercio 57,3 60,5 
Administraci6n 27,3 29,0 
Ramas ficticias -6,l -6,4 

PIB al costo de los factores 330,4 352,9 
Impuestos 13,4 13,5 

PIB al precio del mercado 343,8 366,4 

19El3 

173 28 

173,8 

53,7 
31,2 
22,5 

113 29 
13,6 
12,9 
6J,6 
30,4 
-6,6 

341,4 
15,1 

356,5 

Fuente: Estimaciones del Hinisterio de Estado Encargado del Plan. 

Cuadro II. Evoluci6n de la estructura del PIB 1981/1984 <en %) 

19~h 1982 1983 

Sector primario 51,8 53,0 48,8 
Sector secundario 14, 7 13,7 15,l 
Sector terciario 33,5 33,3 36' l 

too,c 100,0 100,0 

Fuente: Estimaciones del Hinisterio de Estado Encargado del Plan. 

1984 

171 23 

171,3 

56,5 
34,0 
22,5 

118,1 
14,0 
13,l 
66,1 
31,6 
-6,7 

345,9 
15,2 

361,l 

1984 

47 ,4 
15,6 
37,0 

100,0 
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De esa situaci6n se desprende que el PIB y la renta por habitante son muy 
bajos. La economia est! muy poco monetarizada (el autoconsumo representa mis 
del 70%) y el ahorro interno elude la contabilizaci6n y cualquier forma 
cl§sica de canalizaci6n hacia invers~ones productivas. 

2. Caracter!sticas de la situaci6n monetaria y financicra 

Red de instituciones financieras: 

Los bancos existentes en Mali son relativamente numerosos y est!n 
vinculados a menudo a bancos extranjeros: el Banco Central de Mali, 
transformado en el Banco Central de los Estados de Africa Occidental (BCF.AO) 
con el ingreso de Mali en ia Uni6n Mon~taria del Africa Occidental (UMAO), el 
Banco de Desarrollo de Maii, el Banco Internacional del Africa 
Occidental {BIAO), el Banco Maliense de Cr~dito y Dep6sitos, el Banco Nacional 
de Desarrollo Agricola (1982), el Banco Arabe-Libio-Maliense (1983) y el Bank 
of Africa (1983). 

No obstante, la red bancaria no se extiende fuera de la capital y de 
algunos centros urbanos. Por eso, la actividad del sector bancario es muy 
limitada {su producci6n se situaba en 7.420 millones de FCFA en 1982, es 
decir, 21,2 millones de d6lares EE.OU.): la localizaci6n del ahorro interno y 
su canal1zaci6n hacia la financiaci6n del sector productivo siguen siendo las 
cuestiones claves para las que el sector bancario trata de encontrar respuesta. 

Situaci6n monetaria: 

De 1980 a 1984, se h~ pcdido mantener controlada la masa monetaria: 

Cuadro III. Estructura de la masa monetaria {en miles de millones de 
FCFA al 31/12 de cada ado) 

1980 1981 1982 1983 1984 

Dinero fiduciario 40,6 40,9 45,0 50,2 
Dinero bancario 31,6 33,4 37,7 43,6 

Bancos 25,8 29,2 33,6 41,3 
CCP 5,8 4,2 4,1 2,3 

Total masa monetaria 72 ,2 74,3 82,7 93,8 104,7 
Tasa de crecimiento anua!. 2,8% 11,4% 13,4% 

Fuente; BCEAO, Kstad!sticas econ6micas y financieras para 1984, FMI. 

Si se tiene en cuenta la deuda interna, representaba el 49% del PIB 
en 1983, cifra elevada que se explica bAsicamente por el endeudamiento del 
Estado. 

11,6% 

El ingreso de Mal! en la UMAO ha dado pie a una devaluaci6n efectiva del 
franco maliense (FM), a tipos de inter~s elevados ya una disminuci6n de la 
expansi6n del cr~dito. 
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3. Estructura de los intercambius 

En la esfera de las corrientes reales, las importaciones representan por 
t'rmino medio el 30% del PIB; entre el 65 y el 70% del consum.o final de 
productos comercializados estf relacionado con bienes importados. En 1983, 
los cereales importados representaron el 15,3% de las importaciones totales. 

Las exportaciones, constituidas b4sicamente por productos en bruto 
(ganado vivo) o apenas transformados (algod6n despepitado), tan s6lo cubren 
aproximadamente el 50% de las importaciones. 

El endeudamiento de Mali ha empeorado desde 1981 (el 109,1% jel PIB 
en 1984 respecto del 78% en 1981). El servicio de la deuda se situaba en 
un 6,4% 1e las exportaciones de bienes y servicios en 1981 y alcanz6 el 
12,2% en 1984 despu's de su reescalonamiento. 

Este d~ficit de la balanza comeLcial, acompanado de una insuficiencia del 
ahorro con fines ~e financiaci6n de la inversi6n, se traduce en una enorme 
dependencia fina·· .;iera respecto del exterior. 

4. Principales caracter!sticas sectoriales 

Dentro del sector primario, la agricultura representa el 17% del PIB, la 
ganader!a el 16,8%, la pesca el 0,9% y los bosques el 12,7%. 

Por lo que se refiere a los cultivos industriales, el algod6n sigue 
dominando con una producci6n anual del orden de 120.000 toneladas. La 
producci6n de man!, que fue importante antafto, ha sufrido un r4pido descenso 
\159.000 toneladas en 1979, 91.000 en 1982 y 20.000 toneladas ~n 1984). 

La cabana ganadera maliense constituye un recurso considerable (6 
millones de cabezas de bovinos y 12 millones de ovinos/caprinos). Ahora bien, 
esti muy poco valorado: la exportaci6n de ganado vivo a Cote d'Ivoire es la 
forma mis ~xtendida de comercializaci6n con gran diferencia. Las 
exportaciones en forma de came son insignificantes. Los cueros y pieles son 
sometidos a un tra,amiento poco elaborado. 

Los productos de la pesca en el Delta Interior, pese a tener un volumen 
impresionante (110.000 toneladas en 1981, 85.000 en 1984), se han visto 
afectados al no ser prorrogado el proyecto "PECHE-MOPTI" y la promoci6n de las 
exportaciones es muy t!mida. 

Las principales producciones agr!colas han dismin•1ido estos ultimas ar.os 
debido a la sequ!a y, tambi~n, a condiciones econ6micas desfavorables, como el 
bajo nivel de precios pagados a los productores o las deficiencias de los 
circuitos de comercializaci6n. 

La cabana ha sufrido tambi4n un descenso de sus numeros en dos ocasiones 
(1972/73 y 1979/80), que se calcula entre un 30 y un 40%. 

A pesar de ello, la pr!ctica totalidad de las exportaciones corresponde 
al sector de la econom!a rural. En 1984, dentro de unas exportacione~ 
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globales que totalizaron 80.700 millones de FCFA (230,6 millones de d6lares 
EE.UU.), las principales categor!as fueron las siguientes; 

Productos del algod6n 50,9% 
Animates 27,9% 
KaritE 4,0% 
Productos del man! 0,6% 
Pescados 0,9% 

En cambio, las importaciones de productos alimenticios crecen con rapidez 
y, desde 1982, su monto rebasa el valor de las exportaciones de algod6n. Cabe 
seftalar que la producci6n de arroz apenas satisface el 50% de las necesidades. 

La grav!sima sequ!a de los ultimas a~os profundiza palpablemente el 
d~ficit de cereales, y la producci6n interna bruta por ano y por persona 
dependiente del sect~r primario correspondia en 1983 a 36.000 FCFA (94 d6lares 
EE.UU. de 1983). 

La industria minera: 

La industria minera est4 poco desarrollada, a~nque existen indicios 
alentadores para el petr6leo y el uranio. Se est4n evaluando importantes 
yacimientos de bauxita (850 millones de toneladas de ~eservas), de hierro (mis 
de mil millones de toneladas) y de manganese (3,5 millones de toneladas). De 
las minas de Bourem se extraen 20.000 toneladas de fosfatos. El yacimiento de 
Kalana podr{a suministrar 1.800 kilos de ore y 500 kilos de plata al afto. 

La artesan!a: 

E~ sector artesanal (80.000 persdnas) realiza una aportaci6n importante 
al empleo y a los ingresos, tanto en el medio rural como en el urbano. El 64% 
de la poblaci6n activa que se dedica a la artesan{a vive y trabaja en el medio 
rural, aportando de ese modo una actividad y unos ingresos apreciables, adem4s 
de los agr!colas. La artesan{a urbana da trabajo a 30.000 personas 
distribuidas por igual entre Bamako y los dem!s centros urbanos. 

En Bamako, la artesan!a de producci6n predomina sobre la artesan!a de 
servicios (75% a 25%) y figura en el sector moderno en actividades como la 
pequefta. mec4nica, la cerpinter!a, la ferreter!a, etc. 

Gracias a las actividades de la OIT, del Centro de Estudios y de 
Promoci6n Industrial y de la Compaft{a Maliense de Textiles en particular, y a 
trav~s de las experiencias piloto llevadas a cabo por ciertas empresas, el 
sector artesanal no estructurado ha logrado obtener su pleno reconocimiento 
como foco de actividad, creador de empleo y ge.nerador de ingresos. 

Desde luego, no se podr! dejar de lado esa inmensa reserva de 
ingeniosidad cuando se trate de identificar los crisoles de los que furgir!n 
los promotores inJustriales del futuro. 

Las industrias manufactureras~ 

Dentro de este sector coexisten empresas estatales (51,5% de los puestos 
de trabajo y 27% de la cifra de negocios), ernpresas mixtas (29% y 47% 
respectivamente) y empresas privadas (20% y 26% respectivamente). 

Aproximadamente el 80% de las empresas privadas estAn situadas en Bamako, 
en comparaci6n con un 35% de las empresas publicas, lo que demuestra le. 
voluntad de las autoridades de restringir ~a polarizaci6n en Bamako, pese a 
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las grav!simas limitaciones que representan los asentamientos en zonas donde 
la infraestructura es a menudo precaria, cuando no inexistente. 

La industria est! basada esencialmente en la transformaci6n de materias 
primas agr!colas y, por ello, depende en gran medida de las fluctuaciones de 
las cosechas locales (algod6n, man!, arroz). 

Cuadro IV: Estructura de la producci6n indu~trial en 1982 
(en millones de FCFA) 

Producci6n Valor aiiadido 

Industria agroalimentaria 
Electricidad-energ!a 
Kateriales de construcci6n 
Industrias mec4nicas 
Quimica 
Textiles y cueros 
Varios 

" "2 5 646 
492 

5 695 
971 

24 521 
l 091 

57 902 

8 411 
2 327 

155 
1 560 

841 
11 402 

253 

24 949 

Fuente~ Cuentas Nacionales de Mali - Ministerio de Estado Encargado del 
Plan. 

Construcci6n y obras publicas: 

Las empresas privadas y los destajistas copan mis del 99% del terreno. 
La autoconstrucci6u est! tambi'n muy desarrollada. 

Comercio: 

El comercio al por mayor y al por menor esti en mados no s6lo de 
sociedades de gran tama~o (SOMIEX, OPAM, FRUITEMA, etc.), sino tambi'n de una 
multitud de comerciantes privados. 

Las esferas de actividad de los monopolios del Estado sobre el comercio 
exterior ban sido reducidas considerablemente dentro del marco de la pol!tica 
de liberalizaci6n de la econom!a. 

Transportes y comunicaciones: 

El r!o Niger, navegable la tercera parte del afto a lo largo de 1.400 km 
(de los 1.800 km en total por los que discurre en terrir.orio maliense), 
constituye una de las principales v!as de comunicaci6n hacia el norte. 

La red de ~arreteras cuenta con 18.000 km de carreteras y pistas de los 
que la mitad son intransitables en la estaci6n lluviosa. Esta red est4 
concentrada hacia el sur. 

La unica v!a f~rrea del pa!s constituye el principal lazo entre Dakar y 
Bamako (sobre una distancia de 1.040 km) y permite el acceso hacia el oc•ano. 

Hay un aeropuerto internacional en Bamako y 9 aer6dromos en las ciudades 
principales. 
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Principales caracter!sticas institucionales 

Desde el comienzo del Plan Quinquenal 1981/1985, el Gobierno maliense ha 
manifestado con claridad las nuevas pautas de su pol!tica econ6mica: la 
apertura a formas m4s liberales apoy4ndose en las iniciativas individuales y 
en las asociaciones campesinas. Para lograrlo, se deb!a realizar un denodado 
esfuerzo de descentralizaci6n y de organizaci6n de la ecouom!a. As! pues, se 
esti procediendo a reestructurar y a sanear el sector de las empresas 
estatales, dejando C"Uicamente en El las actividades de car(cter estratEgico 
demostrado. 

Igualmente, se hallan en v!as de revisi6n los C6digos de Inversiones, de 
Impuestos, de Aduanas y de Comercio. Paralelamente, los procedimientos de 
fijaci6n, de homologaci6n y, sobre todo, de revisi6n dinimica de los precios 
est4n en fase de reajust~, ai igual que los relativos a la aprobaci6n de 
proyectos de car4cter ~ndustrial y comercial. Se est4n sometiendo las 
estructuras de plani~Lcaci6n a los cambios necesarios derivados de las 
opciones de desc~ntralizaci6n y la prevista entrada en juego de los 
protagonistas privados. 
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C. EL SECTOR HANUFACTURERO 

l. Evoluci6n del sector manufacturero moderno desde la independencia 

Aspectos hist6ricos de la pol!tica industrial: 

La estructura industrial de Mal! est4 estrech..,mente ligada a la 
planificaci6n, si bien las tasas de ejecuci6n de los programas proyectados no 
han respondido siempre a las previsiones. Desde la independencia en 1960 se 
ban formulado cuatro planes plurianuales. El primero se distingue claramente 
de los otros tres concebidos despues de 1968, afto que representa un importante 
cambio politico. 

El per!odo de 1960 a 1968: 

El parque industrial de Mal! en el momento de la independencia contaba 
apenas con algunas uaidades y el desarrollo industrial no ha empezado 
realmente a despegar hasta esta ~poca. El plan quinquenal 1961-1965 subraya 
la importancia otorgada a la industrializaci6n como medio de valorizar las 
producciones brutas, tanto para satisfacer el consumo interno como para 
aumentar las exportaciones, y estipula las siguientes prioridades: 

fomentar la producci6n agr!cola y ganadera con miras a fortalecer la 
independencia alimentaria; 

poner los cimientos de una econom!a planificao•; 

realizar inversiones de infraestructura. 

Pese a grandes dif icultades financieras y a problemas de gesti6n, en esta 
ipoca se ban creado la mayoria de las sociedades estatales y de econom!a 
mixta. Para hacer el balance de este per!odo es preciso un juicio matizado y 
una visi6n que trasciend& de los meros criterios de rentabilidad financiera: 
la creaci6n de unidades de producci6n fuera de Bamako fue una apuesta audaz 
por la descentralizaci6n de las actividades industriales, cuya reagrupaci6n en 
la capital (u~ica zona dotada de infraestructura, aunque escasa) resultaba mis 
"econ6mica"; las funciones de empresa y de servicio publico estaban ligadas de 
tal manera que el costo financiero de este ultimo ha obstaculizado m4s de una 
vez el buen funcionamiento de las primeras. 

El per!odo de 1969 a 1973: 

El cambio politico ocurrido en 1968 y la reint~graci6n de Mal! a la Zona 
del Franco constituyen el origen del plan trienal 1970-1972, llamado "Plan de 
Recuperaci6n". Se mantiene el sector parapublico, pero se le reorganiza para 
que las empresas sean m4s operacionales, y se alienta al ser.tor privado 
nacional y extranjero mediante la reintegraci6n de Mal! en la Zona del Franco. 

Se hace hincapii en~ 

los p~oyectos industriales de valorizaci6n de las materias primas, 

las industrias de transformaci6n de productos agr1colas, 

los proyectos de sustituci6n de importacioneJ. 
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Los inversionistas privados nacionales y extranjeros han encontrado 
condiciones mis ffciles de implantaci6n y de desarrollo. El sector secundario 
(aparte de las obras pUbiicas) ha conseguido los mejores resultados. 

El per!odo de 1974 a 1980: 

El plan quinquenal 1974-1978 fue elaborado en el momenta de la sequ!a del 
decenio de 1970. Todo este per!odo se distingue por la degradaci6n constante 
del sector estatal, atribuida al envejecimiento del aparato productivo, a un 
crecimiento incontrolado de las plantillas, a la inflaci6n de la deuda y de 
los cr~ditos que desembocaron en una asf ixia financiera dentro del contexto de 
la baja de la cifra de negocios. 

La consecuencia de todo ello ser!a la infrautilizaci6n de las capacidades 
de producci6n y el descenso de la productividad. No obstante, se crearon 
~aL~as unidades agroalimentarias y se multiplicaron las empresas privadas en 
la zona industrial de Bamako. 

El plan quinquenal 1981 - 1985: 

Con ocasi6n de su Congreso Constituyente celebrado en marzo de 1979, el 
partido UDPM opt6 por "la edificaci6n de una economia nacional independiente y 
planificaua, ba~ada en la coexistencia de un sector estatal, de un sector 
mixto y de un sector privado" e insisti6 en su consecuci6n. 

Los objetivos a que se aspiraban eran los siguientes: 

la autosuficiencia alimentaria, 

el aprovechamiento del agua, 

la reconstituci6n de la cabana ganadera y de la capa vegetal, 

la salida al exterior, 

la vinculaci6n del sector privado al desarrollo industrial, 

la racionalizaci6n de los circuitos de distribuci6n. 

El sector estatal fue objeto de un programa trienal de recuperaci6n 
(1980-1982), que no ha sido verdaderamente convincente puesto que se han 
tardado en aplicar las medidas complementarias previstas: 

el reequilibrio de las estructuras financieras, 

la separaci6n de las actividades empresariales y de servicio publico, 

la mejora del ambiente econ6mico (revisi6n de las escalas de precios, 
protecci6n de la producci6n local, mejora de los abastecimientos, 
reducci6n de la presi6n fiscal, etc •••• ). 

Las principales ramas: 

La trama industrial maliense est! dominada por dos ramas: las industrias 
agrlcolas y alimentarias y las industrias textiles y del cuero. La evoluci6n 
de la rama mec4nica merece una atenci6n especial debido al numero y a la 
diversidad de empresas y a su situaci6n en la periferia del sector artesanal. 
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Las industrias agroalimentarias: 

La importancia de esta rama se refleja simultineamente en el empleo 
(6.000 puestos de trabajo en 1984) y en el nCimero de empr~sas (aproximadamente 
50 si se incluyen las empresas planificadoras industriales). La participaci6n 
del Estado y de las sociedades mixtas e~ mayoritaria en la mayor p~rte de las 
subramas. excepto en l~s de bebidas, productos cerealeros y confiter!a. 

Productos oleaginosos: 
Las principales fuentes de productos oleaginosos son el man!, la 
seailla de algod6n y las nueces de karit~. El sec~or del aceite 
experimenta grandes dificultades relacionadas en particular con el 
problem& del man!, cuya producci6n ha registrado un descenso 
considerable (sequ!a, hundimiento ~e los precios mundiales y, por 
consiguiente, precios que no ofrecen aliciente a los productores) y 
una desviaci6n hacia los circuitos comerciales no oficiales. 

Productos de la ganader!a: 
La importancia de la ganader!a en Mal! ha dado pie a la formulaci6n de 
varios proyectos para la valorizaci6n de sus productos. La pol!tica de 
creaci6n de grandes mataderos frigor!ficos no ha sido amortizada 
todav!a y la fibrica de elaboraci6n de leche no es competitiva sino 
gracias a la reconstituci6n de la leche en polvo importada (92% del 
total). El trat&ilrl.ento de cueros y pieles recibe un nuevo impulso 
mediante la rehabilitaci6n actual de la empresa estatal TAMALI, 
gracias a la cooperaci6n china y despuls de un largo per!odo de lento 
deterioro debido a las dificultades de abastecimiento y a la 
competencia de los exportadores de pieles en bruto. 
La TAPROHA, una unidad privada instalada en Kayes en 1978, ha sufrido 
desde los primeros momentos una serie de contratiempos acumulados que 
no permiten todav!a prever una reanudaci6n de la actividad. 

Las industrias textiles: 

El 96% de la producci6n de algod6n despepitado se exporta en bruto. 

Dos f4bricas locales se dedican a la hilander!a y a la tejedur!a: 

La empresa COHATEX tiene una capacidad de 9 millones de metros de tejidos 
al afto. La producci6n y la productividad, que fueron excelentes hasta 1972, 
no ban cesado de descender debido a la antiguedad del equipo y a las 
dificultades de adaptaci6n a las necesidades de un mercado ampliamente abierto 
a la competencia extranjera. 

La empresa ITEMA, adem4s de la hilander!a y la tejedur!a, se dedica a la 
estampaci6n y a la producci6n de mantas y telas para colchones. Su 
rendimiento es mayor en funci6n de la productivirlad general, aunque el 
enfrentamiento con la competencia adquiere igualmente un car!cter cr!tico. 

La empresa SOMASAC elaboraba kenaf para fabricar sa~os para cereales. 
Desde abril de 1984, se ha visto obligada a detener todas sus actividades 
puesto que la Compagnie Malienne de Text:le abandon6 la producci6n de dicha 
fibra. 
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Las industrias mec.lnicas y el~ctricas: 

Unes 15 e2presas y entre 800 y 900 puestos de trabajo destacan la 
diversidad de la rama. La mayor!a de estas empresas son de reciente creaci6n 
(1975-1980) y la participaci~n del sector privado rebasa con creces la del 
sector publico. Las empresas mis importante de la rama son: 

EMAMA (bombas manuales INDIA), 
IMACY (bicicletas y motociclP-tas - 120 asalariados), 
SMEQtA (maquinaria agr1cola - 150 asalariados), 
KETAL-SOUDAN (estructuras met4licas - 150 asalariados). 

Otras industrias: 

Se trata de las industrias qu!micas (tabaco y cerillas, lej!a, vinagre, 
sacos y tubos de pl4stico, bater!as 1 art1culos de goma-espWllil, etc.) y de las 
industrias el~ctricas. 

2. Dificultade• d•l sector manufacturero 

Las dificultades se situan en tres niveles, el primero comun a la mayor 
parte de los paises en desarrollo y, sobre todo, a los menos adelantados, el 
segundo ligado a las estructuras de la ir.dustria maliense en general y el 
tercero relacionado con los distintos problemas de las empresas estatales por 
una parte y de las empresas privadas por la otra. 

Los estrangulamientos p~opios de un pa!s menos adelantado (PMA) 

Est4n relacionados con: 

la situaci6n geogr4fica (las principales salidas al mar pasan por 
Dakar y Abidj4n) y la insuficiencia de los medias de comunicaci6n 
internos 1 

el peso del sector agricola en la econom!a (su precaria salud 
directamente en desventaja a las industrias de transformaci6n y da 
prioridad a la importaci6n de productos de primera necesidad en lugar 
de atender a las necesidades de la industria), 

Las deficiencias de los recursos humanos (desequilibrio entre la 
capacidad de formaci6n y las exigencias de especializaci6n), 

un mercado interno pequefto en un contexto de cooperaci6n subregional 
m4s bien paralizada, 

el desorden monetario y las fluctuaciones de los precios de las 
materias primas, 

la dependencia respecto de la financiaci6n externd. 

Problemas generales de la industria maliense~ 

La dif!cil situaci6n en que se encuentran muchas industrias malienses 
pone de relieve las limitaciones vinculadas a una financiac~6n derivada casi 
en exclusiva de fuentes externas y al sistema de organizaci6n, a menudo 
intacto desde la independencia. 
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Los planes plurianuales, la planificaci6n de las obras, los p~ogramas 
de revisi6n peri6dica del equipo y los compromisos comerciales se ven 
frustrados a menudo por la movilizaci6n de la financiaci6n externa 
demasiado tarde o de forma incompleta. 

La financiaci6n externa esti relacionada a menudo con un programa 
claramente delimitado. Las cargas constantes que se expresan en 
moneda local y en sobrecostos encuentran di£1cilmente el eco que 
merecen. 

Los productos importados de forma legal o fraudulenta compiteu 
duramente con los productos locales, tanto en el precio como en la 
calidad, cuando no se trata de una mejor disponibilidad o, 
sencillamente, del peso de las cost.unbres: los protagonistas son 
diferentes, los mirgenes comerciales son notoriamente 
discriminatorios, los precios de c~ste locales son mucb1simo m!s 
elevados, loJ circuitos de distribuci6n no tienen la misma 
flexibilidad, el control fiscal es desigualmente eficaz, la fuentes 
tradicionales son tenaces, la financiaci6n externa s6lo puede 
beneficiar a un abastecimiento del exterior. 

Las deficiencias del mantenimiento de los equipos est!n 
generalizadas. Si bien es cierto que la heterogeneidad de los equipos 
(por motivos bist6ricos o por el origen de la financiaci6n) y la falta 
de aptitudes tEcnicas ban contribuido a ello, la falta de capital de 
explotaci6n (muy a menudo desde la puesta en marcha de la actividad) 
es sin duda alguna el factor principal. 

La coordinaci6n entre los servicios interesados en el desarrollo 
industrial representa tambiEn un problema. La entrada en escena de 
protagonistas privados no ha conducido todav!a a la adaptaci6n, el 
fortalecimiento y la simplificaci6n de los mecanismos de gesti6n 
funcional del sector industrial. 

Problemas espec1ficos de las empresas estatales: 

La empresa p6blica, conducto privilegiado para la ejecuci6n de las 
pol1ticas sociales del Estado, ha tenido que soportar, A MENUDO POR SI SOLA, 
los sobrecostos impuestos por~ 

La pol1tica de equilibrio regional, que ha llevado a instalar unidades 
en zonas alejadas de sus mercados y carentes de in-raestructura; 

La pol1tica de empleo, que ha conducido al exceso de plantillas, ha 
igualado el nivel general de aptitudes y, a menudo, ha reducido el 
espiritu de emulaci6n; 

La politics de precios administrados a falta de verdaderos fondos de 
equiparaci6n. El Estado fija los precios de venta de los productos 
llamados de primera necesidad sin la necesaria indizaci6n sobre los 
costos de producci6n, indizaci6n que por s! misma no deja de plantear 
problemas: si se mantiene la presi6n al nivel de los precios 
ofrecidos al campesino productor, se engrana en una espiral que acaba 
por agotar las fuent.es de abastecimiento (el caRo del man!); si se 
corrige el precio final, s~ desencadena otra espiral que reduce 
todav!a m4s ~a demanda solvente (el caso de la electricidad). 
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Las prlcticas de requisar sin compensaci6n las herramientas de 
producci6n (camiones, vagones, maquinaria de obras publicas, etc.} 
cuando se producen calamidades naturales o se desencadenan crisis de 
envergadura. 

Problemas espec!ficos de las empre~as privadas: 

Las empresas privadas se ven acosadas por los problemas que a 
continuaci6n se reseftan, bien uno a uno o, mis a menudo, combinados: 

relaciones poco Agiles con la administraci6n (largos trAmites de 
aprobaci6n, busqueda aventurad. de terrenos, tratamiento puntilloso de 
solicitudes coyunturales), 

la movilizaci6n dificultosa e aipot,tica de criditos, sobre todo si se 
tiene en cuenta que los proyectos tienen una envergadura modesta, 

la competencia de la artesan!a cuando la empresa no ha sabido 
aprovechar una esfera protegida, 

un conocimiento muy somero de los mercados y de las salidas y un 
descuido de la funci6n de comercializaci6n, 

la falta de una asistencia eficaz y a UN COSTO ASEQUIBLE para la 
gesti6n de proyectos (estudios de viabilidad, funciones de arquitecto 
industri~l, gesti6n ticrica y o~ganizaci6n adminis:rativa), 

la precedencia otorgada a las consideraciones de corto plazo sobre los 
beneficios a plaza medio (planificaci6n, mantenimiento preventivo, 
garantia de calidad, formaci6n y perfeccionamiento del personal, 
interis por la investigaci6n de procedimientos, etc.). 

El sector privado indnstrial est4 formado por tres generaciones de 
empresas: 

Las empresas creadas antes de 1975, que se han levantado sobre fondos 
propios m6dicos pero tangibles, han recurrido a crEditos, se han 
enfrentado a un mercado d veces dif!cil, han crecido a su propio ritmo 
y suelen ser florecientes, y se presentan como ejemplos de 'xito por 
referencia a los distintos obsticulos que jalJnan el camino hacia la 
industrializaci6n en los paises en desarrollo. 

La segunda generaci6n de unas veinte empresas, que han surgido gracias 
b4sicamente a lineas de cr,dito de la Repdblica Federal de Alemania 
(KFM). Enmarcadas en instituciones estatales de nueva creaci6n y sin 
gran experiencia, muchas de ellas se han vis~o obligadas a cerrar sus 
puertas. As! pues, el balance de la operaci6n se salda con tres 
empresas que todavia funcionan y cuatro o cinco que pueden ser 
reactivadas. 

La rercera generaci6n de promotores, que parece tener menos 
motivaci6n: de 94 proyectos aprobados entre 1981 y 1983, (:nicamente 
se han concretado 23, distribuidos en partes iguales entre panader!as 
industriales y f4bricas de jab6n artesanales. 

Esta reducida tasa de avance desde la fase de proyecto a la fase de 
realizaci6n tiene su explicaci6n principal en las dificultades por las que 
atraviesan actualmente las empresas operacionales, en que las estructuras de 
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los promotores y las empresas sean de creaci6n relativamente reciente y, 
finalmente, en el atrnctivo que ejercen las actividades de negocios en las que 
los m4rgenes de beneficios son m4s estables y los riesgos son menores. 

No obstante, son dignos de menci6n a t!tulo de ejemplo dos 
proyectos/emµresas aprobados en 1985. Sus caracter!sticas comunes son: 

La experiencia de los promotores ha desempeftado un papel favorable 
tanto cuando se trataba de una ampliaci6n de la capacidad de una 
unidad ya existente (sacos de polipropileno) como de una integraci6n 
vertical (unidad d~ levadura instant4nea) proyectada por una 
agrupaci6n de panader!as industriales. 

Los informes elaborados son susceptibles de obtener financiaci6n en 
las condiciones m4s cl4sicas que ban permitido identificar proyectos 
rentables. 

Las ventajas solicitadas son realistas y no se salen del 4mbito del 
derecbo comlln, y los promotores ban contribuido convenientemente en lo 
que les corre~pond!a. 
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3. Circunstancias del sector manufacturero 

Las instituciones 

Abarcan b4sicamente seis esferas: 

a) Informaciones y datos necesarios para la planificaci6n y el desarrollo 
industrial 

La Direcci6n General de Estad!stica e Inform4tica (DNSI) se encarga de la 
recopilaci6n y el tratamiento de las informaciones necesarias para la 
planificaci6n industrial. Las actividades principales de la Direcci6n en esta 
esfera son el estudio industrial anual que se limita al sector moderno, el 
estudio trimestral y los estudios de coyunt•1ra que permiten elaborar un !ndice 
de la producci6n industrial. 

Se est! preparando un fichero nacional de proyectos. 

El estadio sobre empresas industriales realizado en 1983 por la DNI 
bricda un panorama exhaustivo de las empresas y de sus principales indicadores 
de gesti6n. 

Existen numeros!simos centros de documentaci6n y bibliotecas 
especializadas en las esferas que ataften directamente al desarrollo industrial 
y a las gamas de productos. 

Los informes t~cnicos realizados por instituciones como la ONUDI 
sintetizan a menudo trabajos llevados a cabo por distintas fuentes y facilitan 
referencias bibliogr4ficas sumamente utiles. 

Los diagn6sticos regionales realizados en 1984 y actualizados y 
terminados en 1985 proporcionan un enfoque instructivo sobre las posibilidades 
y los problemas del conjunt~ de las regiones. 

b) Elaboraci6n, ejecuci6n y seguimiento del Plan 

El Partido (Uni6n Democr4tica del Pueblo Maliense-UDPM) define las pautas 
generales conforme a las disposiciones constituciJnales. Dichas pautas son 
adopt •. das por el Consejo Nacional del Partido en sesi6n extraordinaria. 

Las estructuras generales de la planificaci6n son b4sicamente las 
siguientes: 

los Comit~s Regionales de Desarrollo, estructuras descentralizadas 
de planificaci6n que formulan los objetivos y los proyectos que 
responden a las necesidades concretas de las colectividades rurales 
de base; 

las Comisiones Nacionales de Planificaci6n, 6rganos sectoriales de 
planificaci6n (econom!a rural, sector secundario, infraestructuras, 
recursos humanos, financiaci6n); 

el Consejo Superior deJ Plan, 6rgano supremo de planificaci6n que 
tiene comp~tencia de ~ecisi6n final y de las opciones que se han de 
adoptar. 

Por lo que se refiere a la industria, las instancias son b~sicame~te la 
Subcomisi6n de Artesan!a e Industria, que depende de la Comisi6n Nacional del 
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Sector Secundario, y la Direcci6u Nacional de Industria, que es un 
departamento del Ministerio de Estado Encargado del Desarrollo Industrial y 
del Turismo. El campo de acci6n de la DNI es sumamente amplio (pol!tica 
industrial, planificaci6n industrial, normalizaci6n, evaluaci6n de proyectos 
antes de su aprobaci6n, recopilaci6n de informaciones industriales, 
seguimiento de realizaciones, elaboraci6n y presentaci6n de expedientes de 
solicitud coyunturales ante las administraciones y el Gobierno). 

c) Gesti6n de las empresas publicas industriales 

La mayor parte de las empresas publicas dependen, en lo que se refiere a 
la gesti6n, del Ministerio de Estado Encargado de la Tutela de las Sociedades 
y Empresas Estatales. 

d) Financia~i6n de las inversiones 

El Banco de Desarrollo de Mal! (BDM) es pr!cticamente el unico que 
financia los proyectos industriales pUblicos y privados. El Banco 
Internacional para el Africa Occidental (BIAO) comienza a interesarse en esta 
esfera. 

La financiaci6n de los proyectos se efectua b!sicamente mediante cr~ditos 
o subvenciones del exterior. 

Por lo que se refiere a los proyectos de promotores privados, el BDM s6lo 
dispone de fondos extranjeros sumamente m6dicos y dif!ciles de movilizar. As! 
pues, de 1975 a 1985 el BDM ha administrado seis l!neas de cr~dito procedentes 
de la RFA (12 millones de DM), de la AIF (2.765.000 d6lares EE.OU.) y del 
FED (180.000 UCE). Nose aprovechan otras posibilidades (1.000 millones de 
FCFA para la compra de equipos brasileaos, 1.000 millones de FCFA para 
participaci6n en el capital del Banco Isl!mico de Desarrollo - BID). 

Las condiciones financieras para los promotores son las siguientes: 

aportaci6n personal del 10 al 20% del costo tot&l de las inversiones, 
tipo de inter~s del 9 al 12%, 
plazo de 18 meses a 15 aftos, 
per!odo de gracia 3 aftos como miximo. 

e) Promoci6n de inversiones y apoyo a las empresas 

El Centro de Estudios y de Promoci6n Industrial (CEPI) es una 
entidad publica dependiente del Hinisterio de Estado Encargado del 
Desarrollo Industrial y del Turismo. Su funci6n engloba las 
distintas esferas encaminad~s a facilitar la promoci6n de la 
industria en general, y la de las pequeftas 7 medianas empresas en 
particular. El Centro r~aliza estudios de ~ dbilidad e informa, 
ayuda y aconseja a Los promotores. Se supone que dispone de un 
fondo de participaci6n destinado a rar el primer impulso a proyectos 
que presenten cierto inter~s. La falta de cr~dito ~ara estudios 
frena en cierta manera su activiGad, pues los promotores se muestran 
reacios a financiar un estudio que no ofrezca la certeza de una 
autorizaci6n y de crlditos subvenci~nados. 

El Instituto de Productividad y de Gesti6n de Personal ~IPGP) es un 
organismo publico encargado b4sicamente de la formaci6n y del 
perfeccionamiento del personal de las empresas e~tatales. 
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La Sociedad Nacional de Estudios de Desarrollo (SNED) es un 
organismo publico que realiza estudios relativos a la planificaci6n 
econ6mica y se interesa subsidiariamente en estudios de proyectos 
industriales. 

El Centro Maliense de Comercio Exterior (CMCE) est! a cargo de los 
estudios relativos a las exportaciones. En la esfera de la 
promoci6n industrial, el CMCE colabora con la DNI y el CEPI en 
proyecto de elaboraci6n y envasado de carne y frutas destinadas a la 
exportaci6n. 

La C4mara de Comercio e Industria de Mal! (CCIM) tiPne entre manos 
un proyecto de desarrollo de un servicio de promoci6n industrial 
para interesar a los prcmotores en proyectos industrinles 
esenciales. Dispone de un centre de formaci6n profesional. 

f) Investigaci6n y desarrollo de tecnolog!a 

La creaci6n del Consejo Nacional de Investigaciones Cient!fic3s y 
T~cnicas (CNRST) se remonta a 1967. Las investigaciones y adaptaciones 
relativas a energ!a, maquinaria agr!cola, conservaci6n de productos, agua, 
materiales de constr~cci6n, etc., son llevadas a cabo por distintos organismos 
de desarrollo rural, institutes especializados, como el Instituto del Sahel, 
organizaciones no gubernamentales y organismos privados. Esta multiplicidad 
de estructuras publicas, parapublicas y privadas conduce a cierta divisi6n, en 
ocasiones a una abundancia y, en todos los casos, a una falta de coordinaci6n 
general; no existe todav!a una pol!tica tecnol6gica en Mal! que permita 
encauzar los esfuerzos hacia una perspectiva clara. 

Por lo que se ref iere a la investigaci6n vinculada con cuestiones 
industri&les, cabe citar principalmente la Divisi6n de Maquinaria Agr!cola 
(DMA), el Laboratorio de Energ!a Solar (LESO) y el Centro Regional de energfa 
Solar (CRES). 

Sistema de incentivos 

El C6digo de Inversiones 

El C6digo de Inversiones (que acaba de ser reajustado) prev~ tres 
reg!menes distintos~ 

A 
B 
c 

Cantidad m!nima de las inversiones 

150 milloncs de FCFA 
1.000 millones de FCFA 

25 millones de FCFA 

Las ventajas para las empresas autorizadas pueden relacionarse con la 
exoneraci6n temporal de los impuestos o la importaci6n y/o a los beneficios 
industrialP.s y a los ingresos de bienes ra!ces. El nuevo c6digo es m4s 
favorable que el antiguo para los proyectos que permiten incrementar las 
exportaciones y el nivel de empleo (mediante la selecci6n de tecnolog!as 
apropiadas o 1a instalaci6n en zonas desfavorecidas). 

El promctor extranjero cuenta con la garant!a de transferencia de sus 
capitales y de los beneficios. Aunque es recomendable, no se exige la 
participaci6n de socios locales. 
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C6digos de Comercio, de Impuestos y de Aduanas 

Los C6digos de :Omercio, de Impuestos y de Aduanas ban sido objeto de 
modificaciones y se encuentran en fase de examen parlamentario. 
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D. PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIALIZACION 

1. Pautas generales para el desarrollo industrial 

Las pautas para el desarrollo industrial se inspiran directamente en 
objetivos y principios de acci6n definidos dentro del marco de la ESTRATEGIA 
ALIMENTARIA. 

Desde 1979, el Consejo Mundial de la Alimentaci6n ha recomendado la 
aplicaci6n de estrategias alimentarias coma instrumento de planificaci6n que 
permita a los pa!ses resolver sus problemas alimentarias concretas. La 
estrategia alimentaria aplicada en Mal! se considera como una operaci6n piloto 
y recibe un apoyo particular de la CEE. 

El abjetiva prioritario, que condiciona a las demis, es proporcionar a la 
poblaci6n una raci6n equilibrada y suficiente al menor costo, actuando tanto 
en el plano de la producci6n como en el de la comercializaci6n. As! pues, la 
participaci6n del sector industrial en la aplicaci6n de la estrategia 
alimentaria destaca por el desarrollo prioritaria de la rama agroindustrial 
con objeta de asegurar la diversificaci6n necesaria de la alimentaci6n desde 
un punto de vista nutritivo por una parte, y para cantribuir par otra al 
equilibria estacional de los mercados y estimular las produccianes agr!colas 
no rentables de atra mado. 

2. Nueva pal1tica ecan6mica 

Desde principias del d~cenio, Mali est4 empeftado en una reforma de 
estructuras encaminada a 

la busqueda priaritaria de la autasuficiencia alimentaria, 

la reducci6n a plazo medio de las dificit de las finanzas publicas y 
de la balanza de pagos, 

el nuevo impulsa de la actividad industrial. 

Estas reformas entraftan una pal!tica de descentralizaci6n de las 
iniciativas, un reajuste de las estructuras estatales y una pol!tica de 
liberalizaci6n. Dentro de este esp!ritu, Mal! ha firmado con el FMI en 1982 
un acuerdo (renovado en 1984) consistente en un programa de restablecimiento 
de los grandes equilibrios econ6micos y financieros construido alrededor de 
tres ejes~ 

el saneamiento de las finanzas publicas mediante la reabsorci6n de 
los atrasos de pagos internos y externos y restricciones 
presupuestarias ~elativamente duras, 

la reestructuraci6n del sector estatal en el que numerosas empresas 
sufren d~ficit cr6nicos. Los medias empleados o previstos se 
refieren a la liquidaci6n o la retrocesi6n al sector privado de 
empresas no estrat~gicas, la reducc~6n de las plantillas mediante la 
concesi6n de primas de baja voluntaria, y la mejora de los m~todos 
de gesti6n, 

la reestructuraci6n de los circuitos de comercializaci6n, la 
reducci6n o la supresi6n de los monopolios, el reconocimiento del 
papel desempeftado de hecha por los operadores ~rivados. 
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Las repercusiones de una pol1tica de esa !ndole en el sector industrial 
significan que su porvenir deberl descansar blsicamente en las iniciativas de 
los promotores privados, estando encargadas las estructuras estatales de 
aportales su apoyo, en t!rminos de informaci6n, asistencia y asesoramiento, 
facilitaci6n de los trAmites administrativos, desarrollo de infraestructuras 
(base de acogida, transporte, servicios pdblicos) y garant!as cuando se trate 
de movilizar financiaci6n complementaria. En todo caso, solamente la 
rentabilidad del proyecto desde el punto de vista del empresario podrf 
determinar su viabilidad desde el punto de vista nacional. 

3. M'todos de aplicaci6n 

Teniendo en cuenta las pautas estrat,gicas y la nueva pol!tica econ6mica, 
se impone una reorientaci6n de las prioridades y las iniciativas en la esfera 
industrial relativa tanto a un examen de las ventajas que presenta el pa!s 
como a una evoluci6n del conjunto de las estructuras y pol1ticas que 
constituyen el medio ambiente del sector industrial. 

Las ventajas comparativas 

Desde el punto de vista tanto nacional como privado, aparecen ciertas 
ventajas que pueden guiar las actuaciones futuras: 

Existe la voluntad declarada del Gobierno para el alineamiento de 
Mali en los dispositivos habilitados y las facilidades otorgadas a 
los promotores en la subregi6n, en particular dentro del marco de 
la UMAO y del BCEAO. De .ste modo se p~dr!a reorientar hacia Mali 
una parte de los capitales privados malienses que se invierten en 
otros lugares y atraer tambi'n a los invervisionistas extranjeros. 

A corto plazo, existe un patrimonio industrial infrautilizado en 
gran medida. Un enfoque basado en el costo marginal deber!a servir 
para mejor motivar la ejecuci6n ~e los programas de rehabilitaci6n. 

La demanda potencial pero no solvente es muy importante por lo que 
se refi~re a productos corrientes, cuyo precio de costo deber!a ser 
fAcil reducir (por ejemplo, los huevos tienen un precio de venta al 
por menor de 75 FCFA, el litro de leche no reconstituida se vende 
oficialmente a 250 FCFA). 

El hecho de que Mal! eat' totalmente rodeado por otros pa!ses puede 
resultar en ciertos casos un factor protector eficaz del mercado 
interior; tampoco deja de carecer de inter's considerar a Mal! como 
un pa!s abierto a siete pa!ses lim!trofes y que puede acceder a un 
mercado de 60 millones de personas con el mejor costo medio del 
transporte. 

Existen posibilidades envidiables en materia de transporte fluvial. 
El costo de la tonelada transportada por esta v!a (netamente menor 
que el costo ferroviario) debe permitir que un proyecto de 
aprovechamiento y regularizaci6n del curso del Niger (que 
discurre 1.800 km en territorio maliense) sea una operaci6n a largo 
plazo altamente beneficiosa. 

La mayor!a de las oportunidades son pr4cticamente v!rgenes. Un 
programs de sustituci6n de los productos importados podr!a mantener 
la competencia si se apoya en tecnolog!as suaves y en capacidades de 
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producci6n en un princ1p10 modestas pero que podrian apoyar una 
ampliaci6n modular y progresiva. Igualmente, la valorizaci6n de los 
subproductos podri servir para apoyar bastantes proyectos no 
rentables como actividades aisladas. 

Existe una energ!a hidroel~ctrica barata (al menos si se calculan 
sus tarifas al r.osto ~arginal). La c£ntral de S'linguf funciona al 
50% de su capacidad. La de Manantali aporta~a a partir de 1992 
otros 200 KW. 

Los recursos de la ganaderia, la pesca y la fruta justifican las 
ambiciones de exportaci6n hacia los pa!ses lim!trofes, Africa del 
Norte y Oriente Medio. La industrializaci6n de los procedimientos 
de preparaci6n, conservaci6n y transporte, as! como la bCisqueda de 
los efectos de escala deben perm.itir que Mall se mida con la 
competencia internacional. 

La ingeniosidad y la capacidad de los artesanos pueden y deben 
valorizarse dentro de una perspectiva de desarrollo autocentrado a 
semejanza de lo que, en los pa!ses del sudeste de Asia, parece 
constituir la base de su despegue industrial. 

Los salarios son bajos y la productividad t~i,n. No obstante, la 
relaci6n sigue siendo favorable a Mali en el interior de la 
subregi6n. 

La competencia y el dinamismo del hombre de negocios maliense son 
reconocidos en toda la regi6n desde hace siglos. La participaci6n 
de los comerciantes en proyectos industriales permitir!, por una 
parte, desmovilizar las ramas de importaci6n, y por otra acceder a 
redes comerciales internas muy ramificadas, bien experimentadas y 
bien adaptadas a capas de poblaci6n heterog,neas y diversificadas. 

4. Reordenaci6n del medio industrial 

La nueva pol!tica eccn6mica, as! como las ecuaciones t~cnicas de la 
industria, ~i~tan un inmenso plan de acci6n. 

Dentro de esta perspectiva, la Direcci6n Nacional de Industria (DNI) est4 
ultimando un proyecto de Plan Rector de la Industria, contando para ello con 
el apoyo de la ONUDI (proyecto ya citado). Tal Plan Rector est4 destinado a 
integrarse completamente en el futuro Plan Quinquenal 1987-1992. Con arreglo 
al firme estatuto que se le conceder4, podr4 garantizar la coherencia de los 
nuevos dispositivos y de los programas de acci6n con las grandes prioridades y 
las urgencias nacionales. 
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E. MALI Y LA COOPERACION SUR-SUR 

1. Condiciones de una adecuaci6n entre las necesidades y las posibilidades 

La experiencia pasada y un anilisis razonado permiten prever una 
acentuaci6n de esta cooperaci6n por poco q~e se aprovechen unos hechos 
comprobados y se adopten algunas medidas, que es lo que se ha intentado 
respecto de la selecci6n de los proyectos de asistencia presentados en el 
anexo del presente documento. 

Los hechos comprobados: 

Si pocos pa!ses del sur pueden equipar proyectos industriales nuevos, la 
mayor!a, por el contrario, tienen capacidades y se muestran dispuestos a 
participar en la rehabilitaci6n de empresas en dificultades, a poco que se 
sittSen a una decena de ados de Mal! en tfrminos de desarrollo industrial. Los 
problemas de gesti6n tfcnica y administrativa son ejemplos cl!sicos en pa!ses 
en desarrollo y su tratami.ento es una muestra clAsica de la "terapia de 
guerra" {reestructuraciones financieras y org4nicas, redespliegue del aparato 
de producci6n, bU&queda de nuevos mercados, utilizaci6n de grupos de tareas 
para recuperaciones rApidas, instauraci6n de sistemas de gesti6n por 
objetivos, orientaci6n de esfuerzos hacia la eliminaci6n de las limitaciones 
m!s que hacia la optimizaci6n dentro de las limitaciones, etc.). 

La asisteccia de los pa!ses del sur se expresa con m.ts facilidad en 
tfrminos f!sicos que en tfrminos financieros. Son numerosos los pa!ses que 
disponen de expertos en gesti6n experimentad~s y carecen de medios para 
financiar proyectos de los que hubieran podido ocuparse: la cooperaci6n 
bilateral puede desarrollarse sobre la base de la asistencia tEcnica a poco 
que los proveedores de fondos aseguren correr con los gastos locales (que la 
parte maliense no puede sufragar) y quiz! una part:e de los emolumentos de los 
ayudantes expatriados. 

Las medidas: 

Desglosar una necesidad de asistencia en fases y m6dulos para que sea m.ts 
accesible, en lugar de formularla como conjunto que exige una dif!cil 
respuesta global y unilateral. Solamente a costa de un trabajo anal!tico y de 
un esfuerzo de coordinaci6n (de los elementos del proyecto y de los 
copart!cipes) podrA comenzar y progresar la cooperaci6n. Ya no hay que 
desechar montajes triangulares o mis complejos. 

Determinar previamente las posibilidades reales, lo que permitir!a una 
adecuaci6n entre las necesidades declaradas y las posibilidades de cooperaci6n 
ofrecidas. 

Presentar perspectivas coherences y proponer marcos transparentes en los 
que entrar!an a formar parte los proyectos de asistencia. Asi pues, es m4s 
previsible obtener subvenciones para apoyar una empresa de mantenimiento 
industrial que para solucionar, uno por uno, los problemas de mantenimiento 
que se plantean a una docena de empresas concretas. 

2. Una f6rmula original de cooperaci6n~ la cogesti6n chino-maliense 

La cooperaci6n chino-maliense ha comenzado con la independencia y se ha 
reafirmado desde entonces. As! pues, la Republica Popular de China ha sido el 
origen de la creaci6n de los siguientes proyectos: 
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complejo azucarero (dos explotaciones de cafta y dos ingenios), 
tres molinos arroceros, 
curtiduria TAMALI, 
f4brica de cerillas y cigarrillos SONATAM, 
unidad de tE, 
f4brica de textiles COMA.TEX, 
base de fabricaci6n de piezas de repuesto EMAMA, 
f4brica de productos farmacEuticos. 

La cooperaci6n ha alcanzado tambi~n el suministro de equipos y la 
participaci6n en el montaje y la puesta en marcha. En la esfera de la 
explotaci6n, la asistencia tEcnica se ha materializado b!sicamente en forma de 
asesoramiento. Una f6rmula de esa indole en paise~ en desarrollo tropieza 
frecuentemente con las condiciones previas y las i..didas complementarias, que 
no progresan al mismo ritmo que las previsiones. Sohre la base de esa 
comprobaci6n, las partes maliense y china ban convenido en int~oducir un 
ajuste en la f6rmula de asistencia al adoptar el principio de la "cogesti6n". 

Esta expresi6n encierra una visi6n diferente 
una parte china frente a una parte maliense, sino 
chino-malienses ante los problemas de la empresa. 
una verdadera inversi6n dialEctica. 

de las cosas: ya no existe 
un potencial de capacidades 
Detrls de las palabras hay 

La f6rmula ha sido aplicada por anticipado en la Tannerie du Mali 
(TAMALI) desde enero de 1985, y sus efectos son dignos de menci6n: 

capacidad estimada desde 1970: 75 pieles/dia con 264 agentes 
+ producci6n en 1985: 300 pieles/dia con 67 agentes 
+ la producci6n de enero a septiembre de 1985 ha sido SUPERIOR a 

la prod~~ci6n acumulada de 1970 a 1984 

antes de 1985: de 3 a 6 meses de retraso en el pago de los salarios 
+ septiembre de 1985: pago de una l3a. mensualidad en concepto 

de prima al rendimiento 

La parte china ha aportado un fondo de explotaci6n de 110 millones 
de FCFA, una salida para una parte de la producci6n y seis tEcnicos y expertos 
en gesti6n; el Gobierno maliense ha otorgado la prioridad de entrega de pieles 
frescas del matadero frigorifico de Bamako. 

Esta f6rmula ha sido oficialmente adoptada hace poco en beneficio de la 
F4brica Maliense de Productos FarmacEuticos (UMPP). 
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PARTE II: PROPUESTAS DE PROYECTOS 



,...-----------------------------~~--------~---~ -- - - -

PROYECTO N • l 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

TITIJLO DEL PROYECTO: 

PROMOTOR: 

CAPACIDAD: 

LOCALIZACION: 

COSTO ESTIMADO: 

OBJETIVOS: 

JUSTIFICACION E INTERES 
DEL PROYECTO: 

COOPERACION DESEADA: 
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FICHA DE PROYECTO 

Renovaci6n de los centros secundarios de 
producci6n de Energie du Kali (EDK). 

Energie du Kali (EDM). 

Programa de renovaci6n que afecta a 4.315 KVA. 

Zonas urbanas y perif~ricas. 

1.350 millones de FCFA, es decir, 3.857.143 
d6lares EE.UU. 

Racionalizar la selecci6n de equipo para 
fa:ilitar la gesti6n de piezas de repuesto 
y la realizaci6n del mantenimiento. 

Utilizaci6n por EDK, para la producci6n de 
energ!a, de 1110tores DIESEL de servicio 
continua (y no solamence para uso como 
primer& o, incluso, segunda reserva, como 
ocurre accualmente en la mayor!a de los 
pa!ses desarrollados que gozan de densas 
redes interconectadas). 

Ataile a centros de producci6n aut6nomos, no 
conectados a la red nacional de distribuci6n y 
que sU1111n1stran a la mayor parte de los 
centros urbanos. Estos centros estln dotados 
de grupos DIESEL de distintas edades y de 
or!genes muy variados. La crisis de tesorer!a 
y las limitaciones evidences vinculadas a la 
dispersi6n geogr4fica no han permitido el 
mantenimiento regular de ciertas unidades, por 
lo que se precisa su renovaci6n o sustituci6n. 

La EDH es una empresa estatal en cuyo capital 
part1c1pa ELECTRICITE DE FaANCE. Se encarga 
de la producci6n tirmica y del conjunto de la 
distribuci6n elictrica. La producci6n de 
origen hidroelictrico est4 asegurada por la 
Oficina para el Aprovechamiento de los 
Recursos Hidr4ulicos del Alto N!ger (OERHN). 

La EDH desempefta una funci6n estratigica y se 
beneficia en la actualidad, gracias al 
programa de recuperaci6n econ6mica, de una 
reestructuraci6n financiera mediante un 
reajuste de las bases de fijaci6n de precios. 

El suministro ~e equipos fiables y sencillos 
de la gama (16C, 200, 400 y 635 KVA) y de una 
dotaci6n de piezas de repuesto, vinculado a 
una financiaci6n en condiciones favorables. 
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La relaci6n de cooperaci6n para las empresas y 
organismos interesados entrada: 

Informarse del programa de renovaci6n del 
parque de la EDK y de los problemas 
propios de los centros aut6nomos. 

Suministrar una documentaci6n t~cnica que 
pueda informar acerca del rendimiento de 
los equipos de la gama deseada con 
indicaciones de los planes de carga o las 
capacidades efectivas para la exportaci6n. 

Kostrarse dispuestos a apoyar l~s 
criterios de una competencia leal y que se 
refieren a la relaci6n calidad/precio, a 
los plazas de entrega, a los servicios 
conexos de asistencia para la puesta en 
marcha y la capacitaci6n, a las 
recomendaciones de mantenimiento y a las 
posibilidades de financiaci6n. 



PROYECTO N• 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

TITULO DEL PROYECTO: 

PROKOTOR: 

CAPACIDAD: 

LOCALIZACION: 

COSTO ESTIMADO: 

OBJETIVOS: 

JUSTIFICACIONES E 
INTERES DEL PROYECTO: 

COOPERACION DESEADA: 
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FICHA DE PROYECTO 

Infonaatizaci6n del sistema de gesti6n de 
clientes de Energie du Kali (EDM). 

Energie du Mali (EDK). 

Se determinarf. 

Bamako y principales centros urbanos. 

Se determinarf. 

Informatizar el sistema de gesti6n de 
clientes para prestarles un mejor servicio 
y conseguir una mayor eficacia en el 
seguimiento d~l cobro de facturas. 

Sistematizar la contabilidad del nlimero de 
abonados teniendo en cuenta la evoluci6n 
de la clientela en todas las zonas 
servidas por EDM. 

EDK tiene la necesidad manifiesta de 
modernizar y ajustar el sistema de gesti6n de 
sus abonados. Algunas de sus empresas 
hom6logas de los pa!ses del sur ban sabido 
utilizar provechosamente las facilidades que 
brinda la microinformitica (precio, 
flexibilidad, descentralizaci6n, etc.) 
adapt4ndola a los problemas propios de los 
pa!ses en desarrollo. 

La EDM es una empresa estatal en cuyo capital 
part1c1pa ELECTRICITE DE FRANCE. Se encarga 
de la producci6n t~rmica as! como del conjunto 
de la distribuci6n de electricidad. La 
producci6n de origen hidroel~ctrico est4 
asegurada por la Oficina para el 
Aprovechamiento de los Recursos Hidr4ulicos 
del Alto N!ger (OERHN). 

EDM deaempefta una funci6n estrat~gica y se 
beneficia en la actualidad, gracias al 
programa de recuperaci6n econ6mica, de una 
reestructuraci6n financiera mediante el 
reajuste de las bases de fijaci6n de precios. 

Se desarrollar!a en tres fases: 

Fase I: Elaboraci6n de un Plan Rector 
Inform4tico en el que se 
integrar!an las limitaciones y 
posibilidades de EDM 
(8 meses-hombre). 
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Fase II: Suministro de dotaci6n f!sica 
(microcomputadoras) y redes, 
transferencia y adaptaci6n de la 
dotaci6n 16gica (24 meses-hombre). 

Fase III: Puesta en marcha del sistema de 
gesti6n informatizada 
(2 x 12 meses-hombre). 
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PROYECTO N• 3 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

TITULO DEL PROYECTO: 

PROMOTOR: 

CAPACIDAD: 

LOCALIZACION: 

COSTO ESTIMADO: 

OBJlTIVOS: 

JUSTIFICACION E 
INTERES DEL PROYECTO: 

COOPERACION DESEADA: 
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FICHA DE PROYECTO 

Asistencia para la reanudaci6n de las 
actividades de la Tannerie Providence du Mali 
(TAPROMA). 

Tannerie Providence du Mali (TAPROMA). 

500.000 pieles de ovinos/caprinos. 

Kayes. 

Se determinar4. 

La busqueda de un copart!cipe t~cnico y 
comercial (podria tratarse de uno solo) 
para la reanudaci6n de las actividades de 
producci6n). 

el establecimiento del sistema de gesti6n 
tEcnica y administrativa de la empresa. 

La TAPROMA, empresa privada creada en 1976 en 
Kayes mediante lineas de cr4dito de la 
Republica Federal de Alemania, se ha 
enfrentado con problemas relacionados con el 
desconocimiento del terreno por parte del 
promotor, con litigios t4cnicos sobre los 
equipos importados, con una reducci6n del 
fondo de explotaci6n debido a gastos no 
productivos y con la ausencia de la mis minima 
gesti6n t4cnica y administrativa. 

Basta el momenta, la empresa ha funcionado 
solamente durante un afto para fabricar un 
producto que no correspond!a a las no-:mas de 
exportaci6n. 

La TAPROMA representa una inversi6n importante 
para la creaci6n oe puestos de trabajo en una 
regi6n en que el desempl.eo es particularmente 
alto. 

El copart!cipe t~cnico actuar!a en dos fases: 

Fase I~ 

Fase II: 

Oiagn6stico de las instalaciones 
paradas desde 1982 para establecer 
un plan de revisi6n general del 
volumen de intervenci6n y de los 
equipos que se han de sustituir o 
aftadir (dos expertos x 1 mes • 
2 meses-hombre). 

Establecimiento de los medios y 
capacidades de gesti6n t~cnica 
(explotaci6n, mantenimiento y 
control de calidad) y de gesti6n 
administrativa. 
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La primera tarea consiste en poner la f!brica 
en condiciones de funci~namiento efectivo. 

El copartlcipe comercial ofrecer!a una salida 
estable a la exportaci6n y financiaria un 
fondo de explotaci6n a titulo de adelanto, 
correspondiente a tres meses de actividad. 

Nota; El copart!cipe maliense (la TAPROHA) 
aportar!a por su parte un patrimonio 
industrial (equipos, terreno, edificios) libre 
de obligaciones y una prioridad de 
abastecimiento de pieles de los mataderos 
(decretada ya por el Gobierno). 
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FICHA DE PROYECTO 

Asistencia t~cnica y empresa conjunta pQra 
impulsar las actividades de la EMAB. 

Entreprise Kalienne de Bois (EMAB). 

Se determinar!. 

Bakamo. 

Subtotal de equipo 150 millones de FCFA 
(equivalentes a 428.572 d6lares EE.UU.). Se 
determinar4 el total general. 

Busqueda de un copart!cipe para una 
empresa conjunta. 

Suministro de equipos complementarios. 

Asistencia t~cnica basada en la 
reorganizaci6n de la producci6n y de la 
gesti6n financiera y comercial. 

La EKAB es la unica ebanister!a industrial de 
Mali. Creada despu~s de la independencia, ha 
conocido un per!odo floreciente gracias a 
salidas como el amueblado y decoraci6n del 
H8tel de l'Amiti~, del Banco de Desarrollo de 
Mali y otros encargos regulares de la 
administraciJn maliense. 

La falta de activos l!quidos, provocada por 
deudas, ha impedido de forma creciente que la 
empresa pudiera cumplir sus encargos. 

La EMAB est4 tAcnicamente bien dotada gracias 
a un apoyo notable de Yugoslavia (actualmente 
se dispone en la empresa de 15 m4quinas 
herramientas donadas por este pa!s). Como 
contribuci6n a la empresa conjunta, la parte 
maliense aportar!a un patrimonio industrial 
formado por el terreno, edificios 
industriales, equipos y t~cnicos bien 
capacitados y leales a la EMAB y, adem4s, una 
garant!a de encargos regulares del Estado. 

La parte extranjera dportar!a: 

a) Suministro de equipos complementarios: 
camiones para transportar troncos de 
madera de grandes dimensiones, material de 
manutenci6n para el aserradero, m4quina de 
fabricaci6n de espuma para el acolchado de 
los muebles. En conjunto, el costo se 
estima en 150 millones de FCFA, es decir, 
428.572 d6lares EE.UU. 

' 
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b) Expertos en gesti6n; entre ellos, 
concretamente, el futuro responsable 
contable y financiero y un t~cnico de 
mantenimiento. 

c) En previsi6n de un redespliegue de la 
actividad, un especialista en 
comerci'llizaci6n durante seis meses (es 
necesario identificar una oportunidad 
prometedora, separada de la esfera de 
actividad ocupada por los artesanos). 

d) Una misi6n de reorganizaci6n de la 
producci6n, una vez que haya sido 
elaborado el plan de redespliegue (2 x 6 
hombres x mes = 12 meses-hombre). 
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FICHA DE PROYECTO 

Asistencia para impulsar las actividades de la 
SOCAM. 

Soci~t~ de Conserves Alimentaires du Mali 
(SOCAM). 

Dos cadenas de fabricaci6n consistentes en: 

a) Una cadena de elaboraci6n de concentrado 
de tomate con una capacidad de 50 
toneladas al d!a. 

b) Una cadena de elaboraci6n de 7.umos de 
frutas con una capacidad de 4.800 iatas 
por hora o 1.500 bolsas de aluminio por 
hora. 

c) La f4brica est! dotada tambi~n para 
elaborar jarabes y confituras. 

Bamako. 

Acondicionamiento del per!metro de cultivo 
de tomate (se evaluari). 

Se determinar! el total general que 
incluye los equipos complementaries. 

Buscar nuevos copart!cipes que ayudar4n a 
la SOCAM a desarrollar y rentabilizar sus 
actividades. 

Encontrar una soluci6n de los problemas de 
abastecimiento de materia prima (tomate 
fresco) de la f4brica. 

Encontrar salidas para la producci6n. 

Creada en 1978, la SOCAM es uoa sociedad de 
econom!a mixta con un capital de 152,5 
millones de FCFA, es decir, 435.715 d61ares 
EE.UU., repartido entre el Estado maliense 
(90%), la CFDT (Francia, 6,5%) y la 
Cooperativa CAMARET (Francia, 3,5%). 

La SOCAM se enfrenta actualmente a un problema 
de abastecimiento de materia prima (tomate 
fresco); para resolver este problema, el 
Gobierno ha otorgado a la SOCAM una parcela 
de 300 ha (que hay que acondicionar) para la 
producci6n de tomate. Un ensayo financiado 
por el PAC y llevado a cabo en 1985 por la 
Oficina de Desarrollo de la Producci6n 
Agr!cola (organismo franc~s) sobre una 
superficie de 12 ha, ha arrojado un 
rendimiento medio de 41 toneladas por hect4rea. 
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(Se calcula que el costo de acondicionamiento 
por ha asciende a 620.000 FCFA, es decir, 
l.772 d6lares EE.UU.). 

El concentrado de tomate que produce la 
£4brica se destina al mercado maliense, 
mientras que los zumos de frutas y los jarabes 
pueden ser exportados. 

La ONUDI ha prestado asistencia a la SOCAM 
para la adopci6n del procedimiento de envasado 
en bolsas de aluminio. 

Suministro de equipos complementaries para la 
£4brica, entre ellos: 

a) una cadena de embotellado de jarabe de 
tamarindo (lavado y rellenado), 

b) una m4quina de extraer huesos de mangos, 

c) un tl1nel de pasteurizaci6n-enfriamiento de 
latas de 5 litros de pulpa de mango y 
guayaba, 

d) una cadena de envasado del concentrado de 
tomate en bolsas "doypack". 

Financiaci6n para el acondicionamiento de 
300 ha con miras a la producci6n de tomate. 

Coparticipe t~cnico que posea experiencia en 
la esfera del cultivo industrial y la 
elaboraci6n y envasado de tomate. 
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FICHA DE PROYECTO 

Kodernizaci6n de la maquinaria y el equipo de 
la SONATAK. 

Soci~t~ Nationale des Tabacs et Allumettes du 
Kali (SONATAK). 

Mis de 1.000 millones de cigarrillos al aao. 

Bamako. 

Evaluado en 1.500 millones de FCFA, es decir, 
4,3 millones de d6lares EE.UU. 

Dotar a la ffbrica de una tecnolog!a 
fiable y sencilla para reemplazar el 
equipo y la maquinaria actualmente 
anticuados. 

Gozar, por lo que se refiere a los 
suministradores, de financiaci6n en 
condiciones favorables para la adquisici6n 
de la nueva tecnolog!a (miquinas, equipo, 
etc.). 

La SONATAM es una empresa estatal de car4cter 
industrial y comercial que tiene 
responsabilidad civil y autonom{a financiera. 
La £4brica abarca dos unidades de producci6n: 
la factoda de cigarrillos "Djoliba" y la 
factoria de cerillas "Eclair". 

Los fines de la empresa son: 

a) La explotaci6n del tabaco y de la madera 
en bruto del pa!s para la fabricaci6n de 
cigarrillos y cerillas y sus derivados. 

D) La venta de estos productos y la b6squeda 
de mercados de abastecimiento y de salidas. 

c) La ayuda a la aivulgaci6n de mejores 
variedades de tabaco en el medio rural. 

La cifra de negocios de la SONATAM, solamente 
en lo tocante a la producci6n de cigarrillos, 
asciende a 8.000 millones de FCFA, es decir, 
22.857.142 ddlares EE.UU. 

Para su evolucidn socioecon6mica, la SONATAM 
tiene necesidad de equipos de mayor 
rendimiento para satisfacer la demanda de 
cigarrillos en cantidad y en calidad. 
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Suministro de equipo consistente en: 

a) por lo que se refiere a la preparaci6n 
general, un conjunto con una capacidad de 
una (1) tonelada de tabaco por hora, 

b) por lo que se refiere a la fabricaci6n de 
cigarrillos, es preciso instalar 4 
m4quinas de confecci6n acopladas a cuatro 
m4quinas de pegar con una capacidad de 
2.000 cigarrillos por minuto, 

c) por lo que se refiere al empaquetado de 
los cigarrilios, tres conjuntos de 
m.fquinas de empaquetar y de envoltura con 
celofln con una capacidad de 150 a 200 
paquetes por minuto. 

Asistencia t~cnica en la fase de montaje del 
equipo y para asegurar la capacitaci6n del 
personal t~cnico (explotaci6n, mantenimiento y 
control de calidad), cuyo nCimero se 
determinar(. 
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FICHA DE PROYECTO 

Expansi6n de las actividades de la EDIM. 

Editions du Mali (EDIM). 

Se determinarf. 

Bamako. 

Equipos; 

Edificios 

337 millones de FCFA, es decir, 
1.077.143 d6lares EE.UU. 

complementarios: 86 millones de FCFA, es decir, 
245.715 d6lares EE.OU. 

Total: 463 millones de FCFA, es decir, 
1.322.858 d6lares EE.UU. 

Instalaci6n de nuevos equipos de mayor 
rendimiento para la expansi6n de la producci6n. 

Creada en 1972, la EDIM es una empresa publica 
cuyos objetivos son: 

a) La edici6n de obras escolares y manuscritos 
de todo tipo, l!nea de productos se ha 
evaluado como sumamente rentable. No 
obstante, esta actividad no ha podido 
llevarse a cabo pese a que se conoce bien el 
mercado (mercado del Instituto Pedag6gico y 
clientes solventes). 

b) La impresi6n de revistas y peri6dicos. 
Debido a los problemas de equipo (muy 
limitado o que no rinde), de los peri6dicos 
existentes, es decir ESSOR, PODIUM, SUNJATA, 
BAARKELA, JOURNAL OFFICIEL, dnicamente se 
publican de manera regular ESSOR y PODIUM. 

c) La realizaci6n de los trabajos de impresi6n, 
encuadernaci6n y de cosido es la actividad 
que m4s se ha desarrol lado, aunque la 
competencia en esta esfera, donde se 
enfrentan imprentas privadas y las del 
Estado, sea particularmente intensa. 

El deficiente rendimiento de la EDIM tiene su 
explicaci6n en los escasos medios puestos a su 
disposici6n en el momento de su creaci6n. 
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La polltica de edici6n de obras escolares 
emprendida por las autoridades malienses abarca 
todas las categoc!as de la enseftanza, aunque se 
concede prioridad a los manuales escolares 
destinados a la enseftanza b4sica. La opci6n 
oficial relativa a este nivel consiste en 
eliminar de la circulaci6n las obras importadas 
por las escuelas malienses que, muy a menudo, 
s6lo contienen dos o tres capltulos que pueden 
ser aprovechados por los maestros y los 
alumnos. Por ello existe la necesidad de 
emprender urgentemente la edici6n de manuales 
concebidos por el Instituto Pedag6gico dada su 
conformidad con el conjunto de los programas de 
enseftanza. 

Los productos que puedan interesar al consumidor 
(maestros, profesores, alumnos y padres de 
alumnos) encontrar4n una salida mis ficil: 
teniendo en cuenta la demanda y el apoyo 
prestado por el Instituto Pedag6gico Nacional 
Cuna de cuyas misiones b4sicas es la evaluaci6n 
y la aprobaci6n de obras escolares en Mal!). 

El volumen del mercado actual de libros 
escolares se eval(ia en 1.700 millones de FCFA, 
es decir, 4.857.143 d6lares EE.UU. seg\in las 
esti:uaciones realizadas por el Instituto 
Pedag6gico Nacional. 

Los copart!cipes privados locales financiar!an 
los edificios nuevos, cuyo costo se evalua en 
86 millones de FCFA, es decir, 245.715 d6lares 
EE.OU. 

Suministro de equipos por el copart!cipe 
extranjero, cuyo costo se evalCia en 377 millones 
de FCFA, es decir, 1.077.143 d6lares EE.UU., y 
su aportaci6n de know-h~w. 

Capacitaci6n del personal local evaluada 
en 6 meses-hombre. 

Nota -En el caso de una empresa conjunta, la 
iDiH aportar!a su patrimonio industrial formado 
b4sicamente por edificios industriales y equipo, 
evaluado en 377 millones de FCFA, es decir, 
1.077.143 d6lares EE.UU. 
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FICHA DE PROYECTO 

Programa de readaptaci6n/capacitaci6u de los 
encargados de la explotaci6n y el mantenimiento 
de los grupos DIESEL. 

Energie du Mali (EDK). 

No se aplica. 

Bamako y zonas urbanas. 

Se detenai.narf. 

Asegurar la formaci6n tfcnica de los agentes 
encargados de la explotaci6n y el 
mantenimiento de los grupos DIESEL, dentro 
del marco de la renovaci6n de los centros 
secundarios (vfase el proyecto N• l). 

Establecimiento de un programa de 
cooperaci6n entre la EDM y sociedarles 
an4logas en otros pa!ses del sur para el 
intercambio de experiencia y de expertos. 

La EDM es una empresa estatal en cuyo capital 
participa ELECTRICITE DE FRANCE. Se encarga de 
la producci6n tfrmica y del conjunto de la 
distribuci6n elEctrica; la producci6n de origen 
hidroelEctrico est4 asegurada por la Oficina 
para el Aprovechamiento de los Recursos 
Hidraulicos del Alto Niger (OERHN), que hace la 
retrocesi6n de la energ!a a la EDM. 

La EDM es una empresa que desempefta una funci6n 
estratEgica y se ha podido beneficiar 
recientemente de una reestructuraci6n financiera 

.. mediante un reajuste de las bases de fijaci6n de 
precios. 

La EDM env!a tradicionalmente su personal en 
formaci6n bien a los centros de la Asociaci6n de 
Productores y Distribuidores de Electricidad de 
Africa (APDEA) de Dakar, bien a Europa. Aunque 
desea seguir benefici4ndose de estos recursos 
sumamente provechosos, la EDM desear!a entrar en 
contacto con otros centros en otros pa!ses en 
desarrollo (como los de Argelia y T6nez, en 
Africa del Norte) para garantizar la formaci6~ 
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de un primer ~ontingente de expertos en grupos 
DIESEL. Esta formaci6n se situa en el marco de 
la renovaci6n de los centros secundarios que 
desea emprender la EDK. 

Formaci6n de seis expertos en grupos DIESEL 
durante cinco meses cada uno (llegado el caso en 
Argelia y en Tunez). Un programa de asistencia 
de esa {ndole ser{a particularmente bien acogido 
par los pa!ses que comparten con Kali los 
problemas concretos de las comarcas sahelianas y 
que dispanen, apenas, de una infraestructura de 
centros aut6nomos de producci6n el~ctrica, 
motivo par el que se sugiere dirigir la 
solicitud de formaci6n a Argelia y T6nez. 

Organizar una visita de altos responsables de la 
EDH (llegado el caso a Argelia y T6nez) para que 
puedan informarse sobre las problemas de los 
unos y las posibilidades de los otros, con 
objeto de que pueda establecerse un programa de 
cooperaci6n entre la EDM y sus empresas anflogas 
de Africa del Norte, basado principalmente en la 
experiencia adquirida por este pa!s en materia 
de electrificaci6n rural o de utilizaci6n de 
pastes de baja tensi6n a base de hormig6n 
armada. El programa de cooperaci6n podr{a 
llevarse a cabo a nivel interdepartamental y de 
servicios de la misma competencia entre la EDM y 
las sociedades de electricidad de Africa del 
Norte (SONELGAZ de Argelia y STEG de Tunez) 
siguiendo el ejemplo de la Asociaci6n de 
Productores y Distribuidores de Electricidad de 
Africa (APDEA). 
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FICHA DE PROYECTO 

Formaci6n de capacitadores-animadores en la 
promoci6n del esp!ritu de empresa. 

Centre d'Etudes et de Promotion 
Industrielles (CEPI). 

No se aplica. 

Bamako y en todo Mal!. 

27.650.000 FCFA, es decir, 79.000 d6lares EE.UU. 

Asegurar la f~!':Ulci6n de 
capacitadores-animadores para perm1t1r una 
mejor identificaci6n y promoci6n de 
empresarios/jefes de empresa malienses. 

Establecer programas pilotos encaminados a 
capacitar candidatos a empresarios/jefes de 
empresa malienses • 

El CEPI, organismo privilebiado del Estado, 
creado en 1976, tiene el cm.11etido de contribuir 
a la promoci6n y al desarrollo de las pequeftas y 
medianas empresas y de las pequedas y medianas 
industrias con arreglo a las pol!ticas y 
opciones establecidas por el Gobierno de Mal!, a 
saber: el des~rrollo de las inversiones 
productivas de gran valor adadido, dando 
prioridad a la autosuficiencia alimentaria del 
pa!s. 

Race muy poco, el CEPI ha recibido informaci6n 
sobre un programa de formaci6n de capacitadores
animadores concebido y desarrollado por el 
Entrepreneurship Development Institute of 
India (EDII). Este programa tendria sumo 
inter4s para Mal! y para el cometido del CEPI, 
que consiste en fomentar el esp!ritu de empresa, 
teniendo en cuenta igualmente que cada 
afto 2.732 j6venes diplomados se encuentran sin 
empleo, entre los que figuran 840 al nivel de 
personal superior de gesti6n y 615 a nivel de 
personal i.ltermedio de gesti6n y constituyen un 
vivero natural de futuros empresarios. De este 
n(J111ero progresivamente acumulativo, se han 
identificado 6.713 (1984) y 7.161 (1985) 
posibles empresarios. Por lo tanto, este 
proyecto est4 encaminado a contribuir a la 
reabsorci6n del desempleo, particularmente grave 
entre los j6venes. 
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an1madores/capacitadores durante seis meses, de 
los cuales tres meses se dedicar4n a la 
enseftanza de idiomas en Bamako y tres meses de 
estancia en el extranjero (llegado el caso en 
Gujurat (India), cuyo programa es sumamente 
conocido en Mali). 

Fase II: Hacerse cargo de los gastos 
relacionados con el establecimiento de tres 
programas pilotos coordinados por los tres 
capacitadores/animadores formados en su momenta 
en la India y que afectarfn a 90 candidatos a 
~mpresarios. 

Hacerse cargo de los gastos de un experto 
supervisor en Bamako, dentro del marco de los 
programas pilotos durante tres meses. 

Nota - El Gobierno de Mal! se hari cargo de los 
salarios de los tres capacitadores/animadores. 
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FICHA DE PROYECTO 

Asistencia t'cnica para el redespliegue de las 
actividades de la BETRAM. 

Base pour l'Equipement des Transport Routiers du 
Mali (BETRAM). 

Se determinari. 

Bamako. 

Inversiones ya realizadas {patrimonio 
industrial): 

Edificios 1.200 millones de FCFA, es decir, 
3.428.572 d6lares EE.UU. 

_ Equipos 500 millones de FCFA, es decir, 
1.428.572 d6lares EE.UU. 

Total: 1.700 millones de FCFA, es decir, 
4.857.t44 d6lares EE.UU. 

Preparaci6n de un programa de asistencia 
t6cnica para la explotaci6n 6ptima de las 
posibilidades industriales existentes. 

Valorizaci6n del equipo y las instalaciones 
de la empresa, b<isqueda de nuevas salidas 
Cm.ts concretamente de una oportunidad de 
especializaci6n). 

Con financiaci6n de la Republica Federal de 
Alemania, la BETRAM se ha dotado de un conjunto 
de edificios, en un terreno de una superficie 
total de 7 hectireas, destinado en un principio 
a la formaci6n tt~nica (1968). 

La BETRAM ha recibido equipo complementario de 
la RFA (1980), que ha transformado el centro en 
una base log!stica de mantenimiento de veh!culos 
ligeros y pesados. La BETRAM dispone tambi~n de 
un departamento frigor!f ico. 

El patrimonio industrial de la BETRAM consta de 
edificios y de instalaciones, en muy buen estado 
de funcionamiento, y estA evaluado en 
1.700 millones de FCFA, es decir, 4.857.144 
d6lares EE.UU. 

La BETRAM experimenta en la actualidad una dura 
competencia por parte de los mec!nicos 
artesanales en las esferas que trata de 
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aprovechar. Su clientela habitual es 
principalmente la Administaci6n cuyos pagos 
registran retrasos sumamente prolongados. 

Una empresa de mantenimiento de la talla de la 
BETRAK puede llegar a desempedar una funci6n muy 
importante debido a los numerosos veh!culos que 
hay que reparar, y que constituyen un medio de 
transporte que sigue siendo competitivo por su 
flexibilidad, en comparaci6n con el Gnico 
ferrocarril, que est4 muy congestionado. La 
creaci6n de una oportunidad de servicios de 
mantenimiento en beneficio de las unidades 
industriales podria representar otro camino 
hacia el futuro que valorizar!a el patrimonio 
industrial de la BETRAM. 

Un copart!cipe t~cnico que se encargar!a de: 

a) el redespliegue de las actividades de la 
BETRAM (estudio de mercado, contacto con los 
clientes, bt1squeda de nuevas salidas, etc.), 

b) la reorganizaci6n de la producci6n en 
funci6n de los nuevos mercados. 
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FICHA DE PROYECTO 

Asistencia a la Direcci6n Nacional de Industrias 
para la Concepci6n y Aplicaci6n de una Politica 
de Normalizaci6n. 

Direcci6n Nacional de Industrias (DNI). 

No se aplica. 

Bamako. 

Se determinarl. 

Sensibilizar al personal intermedio de 
direcci6n sobre los problemas de la 
normalizaci6n y el control de calidad. 

Identificar las subramas a las que se debe 
dar prioridad para ser sometidas a la 
normalizaci6n. 

Recopilar las normas internacionales y 
adaptarlas a las caracteristicas espec1ficas 
de la economia maliense. 

Establecimiento de servicios de control de 
calidad en las f!bricas. 

Dentro del marco de la promoci6n de las 
industrias agroalimentarias, se trata de 
establecer una politica de normalizaci6n que 
garantice las condiciones de salubridad en el 
plano local y que permita a los productos 
malienses alcanzar las normas de calidad 
exigidas por los mercados extranjeros. 

La DNI es el organismo privilegiado del Estado 
que formula y aplica las pol1ticas y medidas 
relativas al des~rrollo industrial del pa!s. Se 
ocupa de la aplicaci6n de estas pol1ticas en el 
plano nacional. Centraliza, coteja e inicia 
estudios sectoriales. Actualmente, se halla en 
fase de preparaci6n un plan rector de la 
industrializaci6n gracias a la cooperaci6n 
t~cnica de la ONUDI. 

El volumen de asistencia se calrula a priori en 
24 meses-hombre de expertos en rormalizaci6n y 
control de calidad. 

Suministro de equipo para los laboratorios 
exist o que han de crearse. 
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FICHA DE PROYECTO 

Reestructuraci6n de los servicios de asistencia 
de la C&nara de Comercio e Industria de Mali. 

La Cimara de Comercio e lndustria de Mal! (CCIM). 

No se aplica. 

Bamako. 

Se determinari. 

Capacitar al personal de la CCIM en 
contabilidad, gesti6n, comercializaci6n y 
organizaci6n de pequeftos proyectos que no 
pcecisen la intervenci6n de una oficina de 
estudios. 

Dinamizar los serv1c1os de asistencia a la 
industria y al comercio. 

La mayoria de las empresas privadas adolecen de 
una falta de capacidad de gesti6n interna, tanto 
t~cnica como administrativa. La movilizaci6n de 
expertos en un problema concreto y cabal se 
lleva a cabo raras veces debido a la falta de 
informaci6n y de contactos exteriores (en el 
caso de las empr~sas privadas) y por la lentitud 
administrativa (en el caso de las empresas 
estatales). 

Tambi~n suele ocurrir que los posibles 
promotores pierden entre uno y dos affos en 
trimites con las oficinas de estudios para 
llevar a cabo el estudio de viabilidad, etapa 
crucial previa a la presentaci6n para su 
aprobaci6n. Las necesidades de asistencia de 
una empresa individual raras veces alcanzan la 
masa cr!tica necesaria para recurrir a la 
asistencia exterior (tanto en forma f!sica como 
financier a). 

La CCIM es una encrucijada para los comerciantes 
industriales; se trata tambi~n del conducto por 
excelencia por el que circula la informaci6n 
sobre los nuevos dispositivos institucionales y 
sobre las oportunidades rentables descubiertas 
por estudios de gran amplitud. Asimismo, es el 
lugar a dond£ acuden los posibles promotores 
para obtener informaci6n sobre formas de 
asesoramiento, comparar ideas y buscar v!nculos. 

La cifra de negocios de las prestacione~ de 
Servicios para eatudios y asesoramiento en 
gesti6n se evalua en 400 millo~es de FCFA al 
ano, es decir, 1.142.858 d6lares EE.UU. 
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Asistencia t~cnica de un experto financiero para 
la gesti6n de los fondos recogidos y la 
animaci6n del Departamento de Estudios de l~ 
CCIM. Esta asistencia podr{a escalonarse en dos 
a~os. 

Financiaci6n de las prestaciones que se lleven a 
cabo, por consiguiente, movilizaci6n de fondos 
internos y de fondos extranjeros para ese fin. 
La instituci6n que subvencione un proyecto de 
esa !ndole tendri derecho a fiscalizar y evaluar 
la gesti6n interna del Departamento de Estudios 
de la CCIM. 
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FICHA DE PROYECTO 

Asistencia al equipo de evaluaci6n y seguimiento 
de proyectos del BDM. 

Banco de Desarrollo de Mali (BDM). 

No se aplica. 

Bamako. 

Se determinara. 

Fortalecer la eficacia de la celula de 
evaluaci6n y seguimiento de proyectos del BDM 
mediante la aportaci6n de conocimientos 
tecnicos complementarios (ingenieros 
industriales). 

Incluir en cada l!nea de credito otorgada un 
presupuesto anexo para la financiaci6n de un 
experto. 

El BDM (y mas concretamente el SRIFI* por el que 
pasan las financiaciones del exterior), es el 
conducto exclusivo de financiaci6n de proyectos 
industriales y ha debido enfrentarse a multiples 
problemas planteados por los 23 proyectos que ha 
tenido que promocionar en 1979/80. 

El SRIFI esta bien dotado de personal intermedio 
de direcci6n con t!tulo de economists, pero 
adolece d~ la falta de competencias tecnicas 
tanto en la fase de la evaluaci6n de proyectos 
(para el acuerdo de principios de concesi6n de 
creditos) como en la fase de realizaci6n/obra 
(para la liberacion progresiva de los fondos). 

La evaluaci6n de las necesidades de capital 
circulante en la fase de explotaci6n no goza 
tampoco de las condiciones de seguridad precisas. 

El pr~~lema radica igualmente en un exceso de 
prudencia, ante la expedencia adquirida, que 
desvirtua en cierto modo la primers misi6n de un 
banco de desarrollo, es decir, encargar~e de una 
parte del riesgo representado por un promotor. 

* Servicio de Relaciones con las Instituciones 
Financieras Internacionales. 
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Se trata de fortalecer la celula de evaluaci6n y 
seguimiento de proyectos mediante expertos en 
ingenieria industrial que validarian las 
relaciones tecnicas, esbozarian curvas realistas 
del ritmo de produccion, dictarian las medidas 
complementarias a cargo del promotor y 
asegurarian el seguimiento de los proyectos 
financiados. 

La asistencia podria adoptar tres formas: 

a) Proporcionar al BDK un ingeniero ;ndustrial en 
regimen de dedicacion plena que se integrara 
en el seno del equipo de evaluaci6n y de 
seguimiento de proyectos (24 meses-hombre). 

b) El desglose del presupuesto vinculado a cada 
linea de credito otorgada para la financiaci6n 
de un experto que intervendria cabalmente en 
funci6n de los proyectos que hubiera que 
financiar con dicha linea de credito. 

c) La capacitaci6n de dos homologos locales 
(ingenieros de capacitacion) para asegurar el 
relevo del ingeniero integrado en regimen de 
plena dedicacion desde el final de su misi6n. 
El ingeniero expatriado impartira esta 
capacitaci6n en paralelo a sus funciones 
principales de evaluaci6n de proyectos 
industriales. 
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FICHA DE PROYECTO 

Apoyo para la creaci6n de una sociedad privada de 
mantenimiento industrial. 

Se identificara. 
Con el patrocinio del Kinisterio de Estado 
Encargado del Desarrollo Industrial y del Turismo. 

Se determinara. 

Bamako. 

Se determinara. 

Establecimiento de una unidad de mantenimiento 
industrial para responder a las necesidades de 
rehabilitaci6n de las empresas industriales de 
Kali. 

Valorizaci6n del potencial industrial 
existente. 

Existe una deficiencia bastante generalizada en 
materia de n:antenimiento industrial, que se debe 
principalmente a: 

a) un bajo nivel de agentes de manten1m1ento y la 
falta de practicas normalizadas de visitas 
peri6dicas, de conservaci6n, de revision anual 
sistematica y de mantenimiento preventivo; 

b) la falta de un fondo de explotaci6n suficiente 
para una dotaci6n minima de piezas de 
repuesto, lubricantes y otros productos 
fungibles de mantenimiento; 

c) la falta de dominio del aparato de producci6n 
que genera falsas maniobras de la explotaci6n 
de este aparato; 

d) la presencia de los factores a corto plazo 
respecto de los de largo plazo que motiva que 
la movilizaci6n no se lleve a cabo hasta el 
momento en que ocurren aver!as accidentales. 

Exi.1r~ igualmente un potencial nada desdeftable de 
fabricaci6n de piezas de repuesto en las lindes 
del sector artesanal. 

Lo que se busca es la instalaci6n en Mal{ de una 
empresa privada de prestaciones de servicios de 
mantenimiento que dispondr{a de un nucleo 
permanente en las esferas de la mecani.ca, 
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electromecanica, soldadura mecanica y fluidos, y que 
recurriria a grupos de tarea para operaciones 
programadas de revision anual. Esta empresa podria 
fortalecer su posici6n apoyandose sobre una base de 
mantenimiento como la de la BETRAM (proyecto NW 10). 

Dentro del marco de la creacion de esta empresa, 
cabe pensar en la capacitacion tEcnica de agentes 
locales, que constituiria un complemento a las 
prestaciones de servicios. 

La creaci6n de una sociedad de esta indole podria 
servir de catalizador para la creacion de fondos 
comunes de abastecimiento de piezas de repuesto o 
normales y para paliar los problemas creados por el 
enclavamiento del pais. 

Un estudio de viabilidad del proyecto teniendo en 
cuenta el mercado potencial que representan las 
empresas objetivo y las posibilidades de fabricacion 
de piezas de repuesto (4 H x 3 meses ~ 12 
meses-hombre, se previn 4 especializaciones 
distintas de los participantes). 

El suministro de miquinas herramientas basicas y de 
herramientas individuales y colectivas. 

La movilizaci6n de fondos para la financiacion 
parcial de las prestaciones de servicio que se 
llevaran a cabo en las empresas, y hacerse =argo de 
un experto expatriado. 

Proporcionar un nucleo permanente de seis expertos 
(1 experto general, 1 ingeniero mecanico, 1 
ing~niero electromecanico, 1 ingeniero en soldadura, 
l especialista en fluidos, 1 agente de 
planificaci6n), que se encargaran paralelamente de 
la formaci6n de hom6golos malienses. 

Proporcionar una reserva de especialistas a los que 
se podr{a recurrir segun las necesidades y durante 
plazos limitados. 

Nota Para facilitar la instalaci6n de una empresa 
de esa indole, cuya viabilidad a cierto plazo esta 
garantizada pero cuyo plan de acci6n de los dos 
primeros atlos ser!a preciso sostener, se sugi.ere que 
dos o tres grandes empresas estatales se 1:,,uncien 
como primeros clientes tanto para el mantenimiento 
(comprendida la reparaci6n de aver!as) como para las 
prestaciones de cap'lcitaci6n dentro de la nueva 
empresa. 
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FICHA DE PROYECTO 

Creaci6n de una empresa de elaboraci6n y 
exportaci6n de came de Mal!. 

Sector privado maliense y copart!cipes 
extranjeros, con el patrocinio del Centro 
Maliense de Comercio Exterior (CMCE). 

1.000 toneladas de came fresca al ado, 
equivalentes a 6.250 cabezas de bovinos. 

Bamako (sede) y S~gou (para la cr!a). 

Equipos y edificios 165,6 millones de FCFA, es 
decir, 473.143 d6lares EE.OU. 

Fondos de explotaci6n (5 meses) 205,9 mi~lones 
de FCFA, es decir, 488.286 d6lares EE.UU 

Total: 371.5 millones de FCFA, es decir, 
1.061.286 d6lares EE.OU. 

Inversi6n optativa: 

!quipos: 50 millones de FCFA, es decir, 
142.858 d6lares EE.OU. 

Compra de animales: se evaluar!n los fondos de 
explotaci6n. 

Producci6n de carne y exportacion de carne 
fresca. 

Valorizaci6n de la cabana ganadera nacional. 

Segun las ultimas estimaciones, la cabafta 
ganadera maliense cuenta con 6.216.000 bovinos y 
11.591.000 ovinos/caprinos {1983). 

La mayor parte de las exportaciones malienses de 
recursos animales se compone de animales vivos: 
cada afto se trasladan 479.000 bovinos y caprinos 
a la Cate d'Ivoire y algunos pa!ses costeros de 
Africa occidental. Las redes tradicionales de 
exportaci6n han alcanzado al parecer su nivel de 
saturaci6n. 

No obstante, dentro del cuadro de la pol!tica de 
racionalizaci6n de la ganader!a adoptada por las 
aucoridades malienses que se encamina al 
aligeramiento de los pastos y de los abrevaderos 
sumamente afectados por la sequ!a, existP. un 
potencial importance para la exportaci6n que se 
ha podido determinar en 310.000 cabezas de ' 
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bovinos y 55.100 toneladas de carne. Estas 
cifras se basan en una tasa de explotaci6n de 
los bovinos del 13 al 15% y de los 
ovinos/caprinos del 35%. 

En la actualidad, la explotaci6n de la came es 
muy baja cuand·:> no prlcticamente inexistente. 
Sin embargo, parecen existir las condiciones 
b4sicas de un desarrollo de las exportaciones, a 
saber: 

a) disponibilidad de ganado de calidad para la 
exportaci6n (al menos hacia los pa!ses 
costeros pr6ximos); 

b) la existencia en Bamako, a reserva de 
ciertas adaptaciones de las instalaciones de 
un matadero frigor!fico adecuado para la 
?reparaci6n de piezas en canal en las 
condiciones higi~icas que exige la 
exportaci6n; 

c) la existencia de un mercado pr6ximo 
(tradicionalmente suministrado en vivo) y 
posibilidades de mercados mis alejados 
(Africa del Norte y Oriente Kedio, llegado 
el caso); 

d) los subproductos (pieles) podr!an ser 
utilizados por las curtidur!as existences. 

Finalmente, la exportaci6n constituir!a por otra 
parte una de las oportunidades m!s ef icaces para 
ayudar al Gobierno y a los agentes econ6micos 
interesados a racionalizar la cabafta ganadera y 
a rentabilizar su gesti6n. 

La f6rmula por la que se ha optado es la de una 
empresa piloto de dimensiones razonables en el 
contexto maliense, que se multiplicar!a mediante 
la ampliaci6n o la creaci6n de unidades 
similares, en caso de ~xito comercial. La 
empresa estar!a formada por~ 

a) una pa rte de "Cr!a": encargada de la compra 
y del engorde de animales delgados que se 
ceder!an a la parte "exportaci6n"; 

b) una pa rte "Exportaci6n": encargada de la 
coordinaci6n de las labores de sacrificio de 
los animates en el matadero frigor!fico de 
Bamako, el control de calidad, el traslado 
de la carne al aeropuerto, la busqueda de 
mercados, la organizaci6n y el cumplimiento 
de contrato de venta. 

• 
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Se busca uno o varios copart1cipes extranjeros 
que aceptasen formar una empresa comercial en 
forma de sociedad an6nima o sociedad limitada. 

Este proyecto podr!a integrarse con un proyecto 
de producci6n de alimentos de ganado, que ser!a 
objeto de un estudio por separado. 

Nota: Esta ficha de proyecto se ha extraido de 
un estudio realizado por el Centro de Comercio 
Internacional (CNUCED/GATT) en colaboraci6n con 
la FAO, por cuenta del Centro Kaliense de 
Comercio Exterior (CMCE). 
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FICHA DE PROYECTO 

Instalaci6n del Complejo Azucarero de 
Bankoumana. 

Con el patrocino del Ministerio de Estado 
encargado del Desarrollo Industrial y del 
Turismo. 

7.500 toneladas de azucar en terrones al afto 
22.500 toneladas de azucar granulada al afto 
11.600 toneladas de melaza al afto. 

Bankoumana. 

56.000 millones de FCFA, es decir, 
160 millones de d6lares EE.OU. 

Garantizar la seguridad de abastecimiento 
de azucar a nivel nacional. 

Reducir el d~ficit de la balanza comercial 
(importaciones de azucar: mis del 4% de 
las importaciones totales). 

Creaci6n de un nllmero no desdeftable de 
puestos de trabajo (1.400 puestos de 
trabajo). 

En Mal! se ha construido un primer ingenio 
azucarero en 1964 en Dougabougou, al norte de 
S~gou. Es administrado por la Oficina del 
Niger (capacidad instalada: 4.000 toneladas 
al afto). Se ha construido otrc complejo en 
Siribala, administrado tambiEn por la Oficina 
de N!ger, con una capacidad de 15.000 
toneladas al afto (estos dos complejos han sido 
construidos por la Republica Popular de China). 

En 1980 Mal! ha producido 18.200 toneladas de 
azucar y ha importado 6.700 toneladas. Desde 
1981, las importaciones han aumentado 
considerablemente y se situan alrededor 
de 28.000 toneladas en 1984, lo que representa 
un costo de 5.500 millones de FCFA, es decir, 
15.714.285 d6lares de los EE.UU. 

Desde 1970, y habida cuenta de la situaci6n 
actual, el Gobierno de Mali proyecta construir 
otro complejo azucarero con una capacidad 
de 30.000 toneladas al afto con objeto de 
eliminar las importaciones hacia los 
aftos 1985-1990. Los niveles estimados de 
consumo en ese momento ser!n de 50.000 
toneladas al ano. 
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En 1979-80, las empresas francesas TECHNIP 
y CFDT han llevado a cabo un estudio de 
viabilidad financiado por la Caja Central de 
Cooperaci6n Econ6mica. A fines de 1984 no se 
hab!a obtenido todav!a financiaci6n para el 
establecimiento de la refiner!a. 

Dentro del proyecto SI/MLI/85/801, la ONUDI 
realiza en la actualidad una evaluaci6n y 
actualizaci6n de este estudio. 

Los distintos aspectos de este proyecto son 
los siguientes: 

a) Una superficie total de 3.554 ha, de las 
que 3.134 ser4n de regad!o. El sistema de 
regad!o selecci~nado ser4 por aspersi6n y 
se tomar4 el agua del Niger (se prev~n 
48 km de canalizaciones que pasar4n por 
53 parcelas). La producci6n prevista es 
de 290.000 toneladas, con un rendimiento 
medio de 95 toneladas por hect4rea. 

b) Todo ~l azucar que se produzca ser4 
consumido localmente y la melaza se 
exportara en un principio hacia Dakar. 
Para el futuro, se prev~ la instalaci6n de 
una f4brica de alcohol-carburante. 

c) Los principales elementos del proceso 
tecnol6gico son: recepci6n/pesaje de la 
ca~a, almacenaje, preparaci6n, extracci6n 
del jugo, depu~aci6n del jugo, 
evaporaci6n, secado y envasado (para mis 
detalles, consultese el Estudio de 
viabilidad). 

d) Adem4s, se prev~n las siguientes 
infraestructuras: la construcci6n de un 
poblado para el personal directivo y 
especializado, con enfenner!a, centro de 
reuniones, escuela, centro de acogida e 
instalaciones deportivas. Se pondr4n a 
disposici6n de los obreros terrenos con 
servicios publicos ya instalados. 

Cuando se alcance el ritmo normal de 
producci6n, trabajar4n en la f4brica de 
az6car cerca de 1.400 personas (7 miembros 
del personal de direcci6n, 138 empleados 
administrativos, 989 obreros en la secci6n 
agr!cola y 255 obreros en la f4brica). 

El Gobierno solicita la financiaci6n completa 
de las inversiones a un tipo de inter~s 
del 7%, cuyo monto alcanza 56.000 millones 
de rcrA, es decir, 160 millones de 
d6lares EE.UU., distribuidos en cuatro a~os, y 
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amortizables en 20 ados (5 ados de per!odo de 
gracia y 15 aftos de reembolso). Esta suma, 
que es considerable para un pa!s como Mal!, 
debe compararse con el precio actual de 30.000 
toneladas de az6car en el mercado 
internacional (6.000 millones de FCFA, es 
decir, 17.142.856 d6lares EE.UU.). 

Nota: Parece que, tanto desde el punto de 
vista nacional (balance en divisas de las 
importaciones de azucar/reembolso del 
pr~stamo) como del punto de vista de la propia 
f§brica de azucar, el proyecto es interesante. 
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FICHA DE PROYECTO 

Asignaci6n de l!neas de cridito para el 
desarrollo industrial. 

Con el patrocinio del Ministerio de Estado 
encargado del Desarrollo Industrial y del 
Turismo. 

No se aplica. 

Bamako. 

Se determinar!. 

Agilizar y aumentar los medios de 
financiaci6n del desarrollo industrial. 

Contribuir a la aplicaci6n eficaz del 
programa de rehabilitaci6n de unidades 
industriales actualmente en curso. 

Mal! no dispone de grandes capacidades 
internas para financiar proyectos industriales. 

Varios pa!ses ban abierto l!neas de cr~ditos 
para financiar empresas privadas malienses o 
para facilitar la adquisici6n de equipo. 
Otros pa!ses ban establecido contactos para 
financiar la compra de equipo (como en el caso 
de Brasil que ha abierto una l!nea de cridito 
de 1.000 millones de FCFA, es decir, 2.857.143 
d6lares EE.UU.) o para participar en el 
capital de los proyectos a ejecutar (como en 
el caso del Banco Isl!mico del Desarrollo que 
ha expresado la intenci6n de conceder un 
cr~dito de 1.000 millones de FCFA). 

Existe el deseo confirmado de las autoridades 
de diversificar en la mayor medida posible las 
fuentes de abastecimiento de productos y 
equipos del pa!s con objeto de poner fin al 
estado actual de "mercado cautivo" en que se 
e"lcuentra Mal!. 

Se hace un llamamiento a las instituciones 
financieras para la asignaci6n de l!neas de 
cr~dito con destino a la financiaci6n de 
proyectos o la financiaci6n de equipo, e 
igualmente para que anuncien la intenci6n de 
participar en proyectos intr!nsecamente 
rentables. A t!tulo indicativo, un volumen 
global de 50.000 millones de FCFA, es decir, 
140 millcnes de d6lares EE.UU., permitir!a la 
creaci6n de 5.000 puestos de trabajo en los 
pr6ximos 15 anos, incluidos los servicios 
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inducidos. Ha de compararse esta cifra con 
los 15.000 puestos de trabajo que ofrece 
actualmente el sector industrial en su 
conj unto. 

Este proyecto podr!a examinarse conjuntamente 
con el proyecto de creaci6n de una instituci6n 
financiera isl4mica (proyecto N° 18) cuyo 
primer cometido ser!a la financiaci6n de 
proyectos del sector industrial. 



~ 

PROYECTO N• 18 

' 1. TITULO DEL PROYECTO: 

) PROMOTOR: -· 

3. CAPACIDAD: 

4. LOCALIZACION: 

5. COSTO ESTIMADO; 

6. OBJETIVOS: 

7. JUSTIFICACION E INTERES 
DEL PROYECTO: 

·-

8. COOPERACION DESEADA; 
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FICHA DE PROYECTO 

Creaci6n de una instituci6n financiera 
isUmica. 

Sector privado maliense e instituciones 
financieras islAmicas. 

No se aplica. 

Bamako. 

Se determinar!. 

Desarrollar, organizar y canalizar el ahorro 
local hacia inversiones productivas. 

La gran mayor!a de la poblaci6n maliense es 
islAmica. A diferencia de otros paises 
isl!micos, entre ellos algunos del sur del 
Sahara, donde florecen instituciones 
financieras isl!micas, Mal! no ha podido tener 
~xito todavia en esta esfera. 

Sohre la base de un an4lisis realizado por 
ellos mismos, miembros del sector privado 
maliense (comerciantes, personal directivo 
superior e industriales) han formado un comit~ 
especial para la creaci6n de una instituci6n 
islAmica dedicada a la canalizaci6n del ahorro 
pequefto y grande con objeto de apoyar y 
desarrollar las actividades econ6micas. 

El cometido de una instituci6n de esa indole 
ser!a: 

a) la concesi6n de cr~ditos a medio/largo 
plazo para inversiones, 

b) la financiaci6n a corto plazo de las 
necesidades de fondos de explotaci6n, 

c) la participaci6n en proyectos industriales, 

d) la gesti6n de fondos privados depositados 
a plazo. 

Se desea que una instituci6n financiera 
isl4mica declare pdblicamente su intenci6n de 
favorecer la creaci6n de un banco isl4mico de 
car4cter privado en Mal!. Una in~n. "6n 
claramente expuesta servir4 de cat. : . .a.dor 
para que una campana de suscripci61 sea un 
~xito, como lo han asegurado los m.L1tJ;<ros del 
comit~ arriba citado. Un buen comienzo podr!a 
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consistir en el env!o de una misi6n de 
contacto con el comit~ para evaluar el fmbito 
de posibilidades y comprobar los distintos 
escenarios previsibles. 

Nota: Las leyes bancarias de Mal! reconocen 
~arlcter particular de las instituciones 
islimicas y prev~n disposiciones de 
conformidad con las reglas de funcionamiento 
de tales instituciones (Orden N• 84 - 19/P-RM 
del 22 de junio de 1984 sobre reglamentaci6n 
bancaria y decreto N• 142/PG-RM de 25 de junio 
de 1984 sobre modalidades de aplicaci6n de la 
Orden N• 84 - 19/P-RM). 

, 

• 




